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PROLOGO 

El objeto de este prólogo es tratar de indicar algu

nos de los aspectos que nos m"otivaron a elegir la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado como tema para desarrollarlo -

en nuestro Seminario de Investigación. 

La elecci6n de este estudio se tom6 en base a que a 

pesar de ser un impuesto nuevo que entrar& en vigor hasta 

el lo. de enero de 1980, es tal su importancia que todas 

las personas tendr&n por algún motivo cierta relaci6n con 

este gravamen, ya sea en una forma directa o indirecta, 

con respecto a la enajenaci6n de bienes, la prestación de 

servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bi~ 

nes y/o la importación de bienes o servicios (objeto de -

la Ley del Impuesto al Valor Agregado). As1 mismo, set~ 

·m6 en consideración que todos somos consumidores finales 

de las anteriores actividades y es por esta razón, como 

se ver& m&s adelante en el desarrollo del presente estu-

dio, como nos relacionamos con este nuevo gravamen cuando 

nos sea repercutido o trasladado el impuesto. 

Otra de las prin.cipales causas que nos motivó, fue -

que desgraciadamente la gran mayada de las personas des

conocen el esquema impositivo de nuestro pa1s, por lo que 

con esta obra queremos contribuir en algo para tratar dé 
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awnentar el conocimiento de las leyes fiscales. 

Por otra parte, por medio del presente se quiere am-

. pliar la documentaci6n que se tiene acerca del Impuesto -

al Valor Agregado que, a pesar de se un impuesto que con 

el tiempo debera implantarse en todo el mundo en virtud 

de ser un impuesto revolucionario y presentar m~s venta-

j as tanto para el fisco como para los causantes,en la ac-

tualidad no se cuenta con una bibliograf1a adecuada, me-

nos aún actualizada y a disposici6n del público en gene-

ral. 

Asimismo, queremos hacer patente nuestro agradeci- -

miento a todas las personas que de alguna u otra forma h! 

cieron posible la realizaci6n de esta obra. 



I N T R o D u e e I o N 
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Cano ya se mencion6 en el pr6logo, la finalidad que 

se persigue con este trabajo de investigaci6n, es la de -

dar a conocer en una forma m6s amplia el contenido, alca~ 

ces, problem6tica, beneficios, y en algunos casos, su si-

militud o diferencia con la Ley Federal del Impuesto so-

bre Ingresos Mercantiles, principal gravamen que ser6 

' substituido por el Impuesto al Valor Agregado. 

La metodolog!a que se sigui6 para la realizaci6n del 

presente trabajo, consta de una breve recopilaci6n de da-

tos con los cuales queremos dar a conocer las anteceden--

tes que se tienen al respecto de este gravamen en el mun-

do; posteriormente, se dan a conocer algunas de las con-

sideraciones que se tomaron en cuenta para la realizaci6n 

de este cambio en nuestro sistema impositivo. Despu~s se 

pasar~ al estudio del I.V.A. comenzando con una exposi- -

ci6n de las principales caracter!sticas de este.nuevo im-

puesto, con lo cual creemos que se podr& lograr un mayor 

entendimiento del porqu~ del cambio de esta Ley por diez 

y ocho leyes vigentes a6~ por el presente año. 

Canentaremos los art!culos de la ley que considera

mos debe d6rseles una mayor atenci6n, as! como algunos -

de los art!culos del anteproyecto del Reglamento de la -
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Ley del Impuesto al Valor Agregado, realizado por la Se

cretaria de Hacienda y Cr~dito Pdblico; aunque este Re

glamento no se puede considerar como el definitivo y es

tá expuesto a varias modificaciones, se toma con las re

servas del caso. Tambi~fi se exponen algunos ejemplos 

prácticos de la forma en que funciona este impuesto, asi 

como_ las principales repercusiones financieras que se 

presentarán al entrar en vigor el mismo. 

Para que el lector pueda analizar los comentarios -

que se hagan sobre la Ley y su posible Reglamento, ambos 

ordenamientos se transcriben en capitulas posteriores. 

Al final de la obra se dan algunas conclusiones 

respecto a este gravamen y se exponen varias recomenda-

cienes que puden ser dtiles a los causantes de este gra

vamen. 



CAPITULO I 

A N T E C E O E N T E S 
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ANTECEDENTES GENERALES 

El Impuesto al Valor Agregado surge en 1919, cuando 

Federick Von Siemens crea la premisa de que el pago de -

un impuesto puede estar fraccionado en tantas partes co

mo el nlimero de etapas por las que tiene que pasar el 

biery hasta su llegada al consumidor final. 

En el transcurso de su desarrollo, los diferentes -

pa1ses que lo han aplicado han perseguido diferentes me

tas, as1 tenemos que en pa1ses como Alemania, Francia, -

Bélgica e Italia la recaudación obtenida por el !.V.A. -

es el renglón mils importante de su tributación¡ mien- -

tras que 'en Suiza, Noruega, Gran Bretaña y Suecia han e~ 

caminado sus impuestos al vollimen del negocio, gravando 

principalmente los art1culos de lujo, ya que su objetivo 

fiscal es lograr que tributen m6s quienes perciben mayo

res rentas. 

Debido a las caracter1sticas del !.V.A. el Consejo 

de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) adoptó el.11 

de abril de 1967 un acuerdo en el que los estados miem-

bros del C.E.E.·deb1an sustituir su sistema de impuestos 

al consumo por el sistema coman del Impuesto al Valor -

Agregado. 
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A continuación se señalan algunos de los sucesos de 

importanc.ia ocurridos en la implantación de este impues

to en tres de los pa1ses miembros de la Comunidad Econó

mica Europea. 

FRANCIA: 

El impuesto a la Cifra de los Negocios nace en Fran

cia en 1919, el cual es reemplazado por una serie de im--

puestos especificos a la producción .Y al consumo, como el 

denominado "Impuesto a la Producción" o "Suspensión del -

Impuesto", el cual liberaba del pago de éste a las opera

ciones realizadas intercompañ1as¡ siempre y cuando la m~ 

teria prima fuera incorporada en el proceso de producción 

siguiente. 

En 1948 fue sustituido por el Sistema de Pagos Frac

cionado -hoy conocido como Impuesto al Valor Agregado

con el cual se aceleró el ingreso a las cajas del tesoro 

y ten1a como caracter1stica principal que permit1a las de 

ducciones con separación de un mes cuando menos. 

En 1954-55 aparece en Francia y por primera ocasión 

en Europa el !.V.A., hasta la etapa del mayorista aplicá~ 

dose al comercio al menudeo la "Taxc Locale" y la "Taxe -

seir les Prestationes de Serviccs• con la alternativa de 

optar por uno y otro gravamen¡ conjuntamente nace la de-
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ducci6n financiera, o sea, se autoriz6 a las empresas a -

deducir de sus obligaciones fiscales el impuesto pagado -

por sus oferentes, afectando a materia prima, bienes de -

capital y bienes considerados como gastos fijos; poco 

despu~s se permiti6 introducir a este r~gimen el precio -

de los servicios. 

Debido a los resultados sorprendentes de este siste

ma el cual lleg6 a significar el l0% del producto nacio-

nal bruto, se estudiaron varios proyectos en los que se -

trataba de introducir este impuesto hasta la etapa del Cf!. 

mercio al menudeo cuidando los mSrgenes de utilidad exis

tentes. 

El lo. de febrero de 1968, despu~s de haber sido re

chazado por el Senado en dos ocasiones y despu~s de abro

gar 13 diversas legislaciones, inicia su vigencia el Im-

puesto al Valor Agregado hasta la etapa del consumidor f.!, 

nal. 

INGLATERRA: 

En 1940 es creado el Purchase Tax en Inglaterra, el 

cual tiene como caracter1stica ser monofSsico (se causaba 

s6lo en una fase), siendo sujetos de este impuesto el in

dustrial y el comerciante mayorista; donde se defin1a a 

la actividad industrial como toda aquella relacionada con 
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la fabricaci6n, transfonnaci6n o extracción de un produc

to, y comerciante como toda persona que tenga un negocio 

de compraventa de mercanc1as las cuales a su vez vende o 

las utiliza como materia prima para la fabricación de 

otras mercancías. Siempre Cfüe se comprara para revender 

se ten1a establecida la obligaci6ñ-del vendedor de seña-

lar en la factura el monto del impuesto causado, cuando -

el comerciante mayorista enajenaba la mercanc1a al consu

midor o a los comerciantes minoristas, se ten1a la liber

tad de elegir quién pagar1a el impuesto, esta elección se 

def in1a al trasladar en forma expresa el impuesto causado 

con motivo de la operación. 

Dentro de este gravamen se encuentran exentos art1c~ 

los de primera necesidad y culturales (medicinas, alimen·

tos, estufaa, libros, revistas, etc.). 

La Dirección de Aduanas y de Impuestos e~peciales en 

Inglaterra es quien lleva el control de registros de in-

dustrialés y comerciantes mayoristas, as1 como de sus 

transacciones canercialcs. 

Inglaterra al ser miembro de la Comunidad Económica 

Europea adopta el sistema de valor agregado conocido como 

Valuc Addcd Tax en 1973. 
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ALEMANIA: 

Tradicionalmente se aplicaba el "Impuesto sobre Ve~ 

tas" al total del ingreso bruto en cada transacción co-

mercial, la recaudaci.ón que en esa época alcanzaba el i!!!_ 

puesto en cascada era de un 33% de la recaudación total, 

por lo que para poder implantar el Impuesto al Valor 

Agregado fue necesario un estudio profundo para que no -

disminuyera la recaudación. Para este estudio fue indi! 

pensable una larga discusi6n sobre el tema con mas de 80 

organizaciones del sector privado y se PFOcedió a reali

zar un ensayo con las 40 empresas más importantes del 

pa1s antes de enviarse al Parlamento. El lo. de enero -

de 1968 entra en vigor el nuevo sistema impositivo sobre 

las ventas y servicios. 

Esta Ley afecta individualmente a cada empre8~rio -

y aunque grava todas las etapas de las operaciones, ya -

no se tributa sobre la base acumulada; puesto que el 

~mpresario deduce el impuesto que a él le corresponde. 

La diferencia radica básicamente en el hecho de que 

el I.V.A. no forma parte del costo sino que es una cant! 

dad transitoria hasta la venta final. 

A partir de 1954, cuando aparece por primera voz en 
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el mundo el I.V.A., varios paises ya lo han adoptado, en-

tre los cuales podemos mencionar a los siguientes: 

PAIS AflO TASA 

Fr~ncia 1954 17.6% 

Costa de Marfil 1960 15 ' 
.~arruecos 1962 15 ' 
Senegal 1966 9 ' 
Uruguay 1967 20 ' 
Dinamarca 1967 15 ' 
Costa Rica 1967 8 ' 
Suecia 1968 17.n 

Alemania 1968 12 ' 
Rep. Malgache 1969 12 ' 
Holanda 1969 18 ' 
Noruega 1969 20 ' 
Ecuador 1970 5 ' 
Luxemburgo 1970 10 ' 
Bélgica 1971 18 ' 
Bolivia 1972 5 ' 
Austria 1!173 18 ' 
Irlanda 1973 20 ' 
Italia 1973 14 ' 
Reino Unido 1973 8 ' 
Honduras 1973 3 ' 
Colombia 1974 15 ' 
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,, .. , -
PAIS A~O TASA 

Chile 1975 20 % 

Argentina 1975 16 % 

Perd 1976 20 % 

España 1979 10 % 

\ 
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l\N'rECEDENTES EN MEXICO 

Desde 1925 se ha tratado de solucionar el problema -

de la mdltiple acumulación impositiva en nuestro pata, -

cre6ndose as1 la Primera Convención Nacional Fiscal; sie 

te años después se nombró una Segunda Convención en la 

cual se llegaron a conclusiones que por diferentes moti-

vos no puedieron ponerse en pr6ctica. 

En 1931 surge el Impuesto a la Compraventa Civil y -

Mercantil, el cual est§ incorporado a la Ley General del 

Timbre; este nuevo impuesto acarrea dificultades como es 

el pago que ten1an que efectuar los comerciantes mediante 

la adhesión y cancelación de estampillas en los documen-

tos de cada operación efect.uada, ya que debido a la orga

nización del pais en la que la Federación, Entidades Fede 

rativas y Municipios est§n facultados para gravar al co-

mercio y a la industria exist1a una duplicidad de gravám! 

nes. Este impuesto en su aspecto mercantil fue derogado 

en 1947 ya que en su aspecto civil continGa en vigencia. 

En 1947 se lleva a cabo la Tercera Convención Nacio

nal Fiscal en la cual se trata de implantar un Impuesto -

General sobre Ventas al Consumo, éste consist1a en un im

puesto de una·a varias etapas en el que el intercambio de 

mcrcanc1as entre comerciantes e industriales fuera desgr~ 
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vado, recayendo en el consumidor final la carga fiscal. 

Cabe mencionar que en esa época en Francia se estaba 

llevando a cabo un estudio para la implantación de un im

puesto con las caracter1sticas del Impuesto General sobre 

Ventas al Conswno y que finalmente fue implantado dándose 

a conocer como Impuesto al Valor Agregado (1954). 

El Gobierno Federal de nuestro pa1s llegó a la con-

clusi6n de que la etapa por la que pasaba México no perm! 

tia la implantaci6n de un sistema con estas caracter!sti

cas, por lo que surgi6 un impuesto basado sobre ingresos 

en funr<6n de
0

las ventas comerciales y es entonces cuando 

aparece el· Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles -

con cuyas caracteristicas se trat6 de gravar a un número 

más amplio·de actividades económicas¡ éste gravaba todas 

las enajenaciones de bienes y prestaci6n de servicios sin 

descontar lo previamente.gravado, produciendo un efecto -

acumulativo y ocasionando un desequilibrio,ya que los ·ar

ticules de mayor número de fases productivas son los que 

resienten una cárga fiscal más alta. 

Para poder equilibrar este efecto y generar una ma-

yor recaudación, as! como para afectar a los art!culos 

que por proceder del extranjero ten1an una carga fiscal -

menor o porque su producción y comercialización interna -



17 

es de pocas fases, la Ley sufri6 varias reformas entre 

las que se destaca en 19?1, el establecimie.nto de la tasa 

especial del 10%, la cual se consider6 equivalente a la -

del 3% que en esa época fungía: en 1973 nace la tasa del 

4% y así sobrevienen tasas especiales del 5%, 7%, 15% y -

30%, las cuales no lograron evitai las características ne 

gativas del I.S.I.M. 

En 1952 en el articulo 9o. de la Ley Federal de Im-

puesto sobre Ingresos Mercantiles se establece la grava-

ci6n del impuesto sobre la diferencia entre el precio de 

compra y el de venta, lo que se consider6 como un princi

pio del sistema de impuesto tipo valor agregado. 

En 1968 la Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico 

expresó la necesidad de cambiar este impuesto en cascada 

por lo que se estudiaron diversas alternativas pQra la i~ 

posici6n de un impuesto adecuado al desarrollo econ6mico, 

desech§ndose los impuestos en una sola etapa, ya que im-

plicaban un aumento de tasa respecto al impuesto en casca 

da y se le consideraba desfavorable para el consumidor: -

por lo que se decidi6 que el método a adoptar era el ante~ 

yecto de Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos, tributo 

semejante al del Impuesto al Valor Agregado. 

Dentro del texto del mismo se establecen gravámenes 
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con caracter1sticas diferentes como es el 1% sobre remune 

raciones pagadas y parte del Impuesto del Timbre que re

sultaron una desviaci6n del objetivo principal. En 1969 

es cuando aparece un nuevo proyecto, el cual dadas las s! 

tuaciones que prevalecían en la coordinaci6n entre la Fe

deraci6n y los Estados, no fue posible implantar. 

'A partir de entonces se han superado las circunstan

cias adversas que impedían la implantacci6n de un impues

to con estas caracter1sticas, d5ndose a conocer diferen-

tes proyectos de Ley hasta la promulgaci6n de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 
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PROYEC'l'O DE LA LEY DEL IMPUES'l'O 

FEDERAL SOBRE EGRESOS 

A continuación, en una forma muy breve y con la Gni

ca finalidad de que el lector tenga un punto de referen--

cia para poder analizar como fueron evolucionando los pr!:?_ 

yectos de Ley del Impuesto Federal sobre. Egresos, hasta -

llegar a la actual Ley del Impuesto al Valor Agregado, se 

anotan las principales caracterlsticas del proyecto de 

aquella Ley dada a conocer en noviembre de 1969, a travlls 

de la Revista de Investigación Fiscal namero 47. 

En primer lugar, podemos hacer resaltar que este pr!:?_ 

yecto era un tanto cuanto impreciso y confuso, ya que des 

de la clasificación del objeto de la Ley Aste se hacia en 

una forma muy somera, tal y como se puede apreciar en la 

transcripción del articulo lo. del mencionado ordenamien-

to: 

"ARTICULO lo. El impuesto a que se refiere esta Ley 

grava: 

r. La entrega de toda calse de bienes con car5cter 

traslativo de dominio¡ 

rt. La entrega de toda clase de bienes para su apr!:?_ 

vechamiento temporal¡ 

III. r.a prestación de servicios¡ 
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IV. Las erogaciones que las personas domiciliadas -

en el pals realicen con motivo de viajes al ex

tranjero." 

Como se puede notar, el objeto de la Ley era verdad~ 

ramente amplio, es m1is hasta podriamos decir que la apli

caci6n de este objeto era tan amplio que se pretendla 

aplicarlo por actos realizados fuera de las fronteras de 

nuestro país y sin que los actos realizados extrafronte-

ras tuvieran efecto alguno en México; tal es el caso de 

haber querido gravar las erogaciones realizadas por resi

dentes en el país en el extranjero, llegando al extremo -

de querer presumir una erogaci6n mínima de $400.00 dia

rios, salvo prueba en contrario. 

Los sujetos pasivos de esta Ley no eran los que rea

lizaban las actividades de enajenaci6n, prestaci6n de se~ 

vicios u otorgaban el uro o goce temporal de los bienes, -

sino que los sujetos eran los que reciblan los bienes o -

servicios, siendo responsables solidarios aquellos y que 

a final de cuentas eran las p~rsonas que iban a estar f is 

calizadas por las autoridades hacendarias. En el caso de 

los gastos efectuados en el extranjero, el sujeto pasivo 

era la persona que real i·¿aba dichas eroqaciones. 

Uno de los errores que cont:cnf·.J este proyecto era el 
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hecho de que por algunas de las actividades gravadas por 

esta Ley, no se podía acreditar el impuesto causado, si

tuaci6n que rompía totalmente con la ideología de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, y que en un momento dado 

provocaría el nefasto efecto del impuesto en cascada que 

con un mayor detalle veremos m~s adelante. 

Por lo que respecta a la base del impuesto, ésta 

también se fue modificando para quedar como hoy en d1a -

la conocemos, dado que en este proyecto de Ley no forma

ban parte de la base los intereses pactados expresamen

te pero no incluidos en el precio (compra-venta); as1 -

mismq,, en el caso de importaciones la base podía verse -

disminuida por los subsidios, fletes, seguros y otros 

gastos compl~mentarios siempre y cuando éstos no estuvie 

ran incluidos e.: el valor de la mercancía a importar y -

por último, en los casos de arrendamiento u otorgamiento 

del uso o goce de un bien y en la prestación de servi- -

cios, la base sería igual a la contraprestación pactada. 

Cabe hacer una menci6n especial al exorbitado núme

ro de tasas que contemplaba esta Ley, 14 tasas en total, 

una tasa general del si; otra especial clcl 15'6 para bie

nes suntuarios; pura i.nmuebles tasas que iban del 1% al 

5?., oton¡amiento del uso o goce 1.5'1. y por liltimo, 3 ta

:ias dislintan que iban ele! 20 ,11 30'1. para qravar las ero 
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gaciones en el extranjero. Recuérdese que el Impuesto s~ 

bre Ingresos Mercantiles únicamente contempla 6 tasas dis 

tintas. Como se podrá concluir de lo anterior, la compl~ 

jidad que significaba el manejar tal variedad de tasas, -

hubiera significado una carga administrativa bastante el~ 

vada para las autoridades fiscalizadoras y recaudadoras y 

del mismo modo representaria un problema de aplicación p~ 

ra el grueso de la población. 

El pago del impuesto, trat§ndose de retenedores o su 

jetos solidarios no establecidos como empresa mercantil, 

debia de hacerse adheriendo y cancelando estampillas o 

timbres, con· lo cual se retrocedia en nuestra legislación 

hasta el año de 1931, fecha cuando surge.el Impuesto a la 

Compra-venta Civil y Mercantil. 

Por lo que respecta a los demás causantes (los mer-

cantiles) , estos estaban obligados a presentar declaracio 

nes mensuales y anuales, siendo presentadas estas últimas 

el 30 de junio de cada año, sin importar cual fuere el 

ejercicio fiscal de las empresas. 

Como ya se mencionó en párrafos precedentes, exis- -

t1an ciertas actividades gravadas por las que no se pod1a 

acreditar el impuesto causada, mismo que por ende debia -

de considerarse como un gasto que incrementar1a el valor 
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de los bienes. Pero as1 como se encontraba esta situa--

ci6n µor lo que hacfa al impuesto pagado por la adquisi-

ci6n de activos fijos, éste no podfo acreditarse de inme

diato, sinn que la recuperaci6n del impuesto se planeaba 

que se llevara a cabo en forma paulatina, en forma propo!:_ 

cional a la depreciaci6n del activo adquirido, con lo 

cual se prov0carfa que la empresa incurriera en gastos in 

directos, debido principalmente a la necesidad de buscar 

financiamientos dado que se ten1an unos derechos est~ti-

cos que no pod1an deducirse como un gasto, ni acreditar

se. 

Al igual que la actual Ley del Impuesto al Valor Agr~ 

gado, tambi~n se contemplaba una lista de actos o activi

dades exentos de pago del impuesto, con lo que nuevamente 

se volvfa a perder la filosof1a del I.V.A., que es la de 

no permitir que este impuesto influya en los costos de 

los bienes o servicios y por ende en los precios o contr~ 

prestaciones; situaci6n que por razones pol1tico-econ6m.!_ 

cas no puede ser eliminada. 

En relaci6n a las exportaciones, por primera vez esta 

Ley contempla la utilizaci6n de la tasa del 0%, o sea que 

se permit1a recuperar los impuestos pagados, previa com

probaci6n de este hecho. 
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Al igual que la Ley del r.s.r.M. se contemplaba la 

coordinación de los Estados con la Federación, para la 

aplicación de este gravamen, con la particularidad de que 

en caso de que un Estado no se quisiera coordinar, la ta-

sa general del 8% se reduciría al 5%, obviamente lo ante

rior obedecía a que el fisco federal no quería lesionar -

la economía de los consumidores finales, punto muy posit! 

va de este proyecto. 

'11...-1 J. 

Por último y tambi€n como algo digno de mencionarse, 

los articulas transitorios de este proyecto de Ley esta

blec1an que la tasa general del 8\ se reduciría en un --

10% (.08%), para quedar en un 7.2% durante el primer año 

de vigencia de la Ley, con lo cual se pretendía evitar -

hasta cierto punto el efecto inflacionario que trae apa

rejado esta Ley al momento de su entrada en vigor; situ~ 

ción que desafortunadamente no contempló la nueva Ley -

del Impuesto al Valor Agregado. 



C A P I T U L O II . 

IMPLANTACION DE UN NUEVO IMPUESTO 
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CONSIDERACIONES 

Siempre que se realiza algún cambio en nuestro siste 

ma tributario, éste se lleva a cabo tomando en cuenta va

rias consideraciones, las cuales tienen como finalidad 

principal la de perfeccionar nuestros ordenamientos, con 

el objeto de mejorar el control de fiscalización de parte 

de las autoridades, facilitar el cumplimiento de las obli 

gaciones fiscales para los causantes, aumentar la recaud~ 

ci6n, etc. 

El abrogar quince leyes y tres decretos el próximo -

lo. de enero· de 1980, cuando entre en vigor la Ley del I!!!_ 

puesto al Valor Agregado, es un ejemplo de lo que se co-

menta en el párrafo precedente, pues como se verá más ad~ 

lante esta reestructuración en nuestro sistema impositivo 

trae consigo un sinnwnero de beneficios, tanto para el 

fisco como para los contribuyentes. Algunos de estos be-· 

neficios los veremos en el presente capitulo y otros tan

tos, serán tratados en el sig~iente al estudiar las caras 

ter1sticas del Impuesto al Valor Agregado (I.V..A.). 

Como se mencionó al principio de este capitulo, todo 

cambio lleva implícitamente el estudio y análisis de una 

serie de consideraciones; el caso de la creación de la 

Ley del Impuesto al V.:llor Agregado no es la r.xcepci6n, 
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siendo algunas de las consideraciones que se tomaron en -

cuenta, las que a continuación se mencionan: 

En la actualidad se tiene el Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles (I.S.I.M.), el cual tiene un total de seis ta 

sas para gravar los distintos actos y actividades ~ntem

pladas dentro del objeto de esta Ley. 

El I.S.I.M. es un gravamen a las ventas, indirecto; 

ya que siempre es el consumidor el que lo absorbe, ya sea 

que lo pague v1a traslación expresa por parte del comer--. 

ciante, o a través del precio de venta. 

Una de las principales caracter1sticas, o defecto de 

este impuesto, es su efecto acumulativo o en •cascada•, 

esto quiere decir que el Impuesto sobre Ingresos Mercant! 

les al cubrirse en todas las etapas de producción o comer 

cialización éste se va integrando al costo de los produ~ 

tos, al punto de que el mismo gravamen sirve de base para 

el c1ilculo del propio impuesto. 

Esta situación se agudiza aGn m1is si tomamos en cue~ 

ta qua la econom1a de México tiene una integración denomf 

nada "econom1a horizontal", lo cual explicado a grosso m9_ 

do, significa que las etapas de producción y comercializa 

ci6n de la gran mayoria de los bienes objeto de esta Ley, 

se realizan en distintas empresas, las cuales al ir enaj~ 
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nando estos productos en sus distintas fases de elabora-

ción o comercialización, ocasionan que se vaya pasando y ac!!. 

mulando el I.S.I.M. en forma tal que a legar al consum! 

dar final, el impuesto que se est§ realmente pagando sea 

mucho mayor al que nos señalan las distintas tasas de la 

Ley. 

Lo anterior ha creado una inequidad dentro del sist! 

ma del impuesto, puesto que muchos de los productos que -

se ven m§s afectados por este efecto en cascada .son los 

articulas de consumo popular, lesionando con ello el po-

der adquisitivo de las personas.que menos recursos econó

micos poseen, de aqu1 el calificativo para este impuesto 

de ser "regresivo impositivamente", lo que significa que 

paga m§s quien menos tiene. 

Esta regresividad se trató de evitar con la creación 

de nuevas tasas: primero la del 10%, posteriormente las 

del 5%, 15% y 30% y, por 6ltimo, la del 7%. Adem§s de -

querer lograr una mayor recaudación, estas nuevas tasas -

deber1an de gravar en especial a los art1culos suntura- -

rios, a los articulas provenientes del extranjero y a los 

que. su producción y comercialización interna fuera de po

cas fases. El resultado de estas tasas no fue el espera

do, puesto que no se 109r6 quitarle la regresividad al ~ 

puesto y, como consecuencia, se tuvieron problemas de ti-
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po administrativo originados por la multiplicación a seis 

tasas además de que se increment6 el contrabando por el -

monto tan elevado del impuesto resultante. 

En la siguiente hoja se muestra en for111a gráfica el

efecto en cascada del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

,otra de las caracter.1sticas de este gravamen es que 

no es neutral, puesto que no permite una competencia lim

pia entre las empresas que enajenan un producto similar -

que en su proceso de producción o comercialización tiene 

que pasar por varias etapas, ya que las empresas que se -

encuentren integradas en forma vertical, soportan una me

nor carga fiscal que las integradas en forma horizontal, 

ya que las primeras no tienen que pagar este impuesto en 

cada una de sus fases de producción o comercialización ~ 

con lo cual evitan el nefasto efecto en cascada, situa-

ci6n que no pueden evitar las empresas integradas en fo~ 

ma horizontal, raz6n por la cual tienen que incrementar 

sus costos y por ende sus precios de venta. 

Esta falta de neutralidad se presenta también al 

darle un trato preferencial a los productos importados,

ya que estos no están gravados por esta Ley con alguna -

de sus tasas al momento de introducirlos a territorio na 

cioni.tl. 
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Todo lo anterior, aunque a primera vista parezca una 

breve explicación de las caracter1sticas negativas del 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, son sólo algunas de 

las consideraciones que se tomaron en cuenta para dictar 

su abrogación y poder darle entrada al Impuesto al Valor 

Agregado. Esto se comprender& aún m&s cuando se analicen 

las caracter1sticas del I.V.A, 

Por otra parte, el régimen tributario actual de Méxi 

co con respecto a la producción, consumo y ventas de pri

mera mano, est~ regulado por una serie de impuestos espe

ciales -adem~s del ya comentado Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles- lo cual trae como consecuencia una carga ad

ministrativa bastante onerosa que, en algunos casos por -

su misma complejidad en lugar de resultar un beneficio 

econ6mico para el gobierno, resulta todo lo contrario, da 

do que el gasto ocasionado por la administración y con- -

trol de un impuesto es a veces superior a la rocaudaci6n del mi;!. 

mo. 

Algo que ha caracterizado nuestro régimen de impues

tos especiales es el de crear un gravamen para cada acti 

vidad, lo cual ha traído como resultado una inumerable -

cantidad de Leyes y Decretos, muchos de los cuales se en-

cuentran practicamente en el olvido, tanto por los contr! 

buyentes como por las mismas autoridades fiscales, dada 

su poca importancia t<rnto por lo que respecta a su recau-
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dación como a la aplicación de su objeto. 

Lo anterior ha tr~1do como consecuencia el incumpli

miento, a veces involuntario, de las obligaciones fisca-

les de los causantes¡ con esto no queremos decir que to

da nuestra legislación sobre impuestos especiales sea ana 

crónica e inoperante, pero si queremos dejar establecido 

que muchos de estos grav~enes necesitan ser revisados a 

fondo, analiz~ndolos en todas sus facetas, as1 como el -

objeto por el cual fueron creados, tomando en cuenta la -

época y circunstancias que se dieron para su origen, vien 

do si estas circunstancias afin persisten o ya desaparecí~ 

ron. 

De igual forma cabe hacer notar que nuestro sistema 

impositivo no solamente consta de Leyes Federales, sino 

que también contamos con las Estatales y Municipales, lo 

cual, obviamente viene a complicar afin m~s la posibilidad 

de que todos los causantes puedan cwnplir adecuadamente -

sus obligaciones. 

Como ya quedó establecido, nuestro actual sistema 

tributario es bastante complejo como para que pueda ser -

observado por todas las personas que se coloquen en los -

supuestos de las I.eycs¡ lo que trae como consecuencia 

gastos adicionales por parte de nuestras autoridades al -
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implementar o perfeccionar los mecanismos de fiscaliza-

ci6n de los causantes. Estamos conscientes que la prác

tica de auditorias, revisiones de escritorio, compulsas 

y otros tantos métodos empleados por nuestras autorida-

des son necesarios e indispensables para poder ejercer -

una vigilancia adecuada del cumplimiento de las leyes: -

pero tambi~n es una realidad que la autoridad podr1a ªY.!!. 

darse bastante si por medio de las leyes o reglamentos -

obliga a los causantes a autovigilarse. Como se verá 

m~s adelante este es otro aspecto que fue tomado en co!!. 

sideraci6n para darle vida a la nueva Ley del lmpuesto -

al Valor Agregado. 
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REPERCUSION CON OTROS IMPUESTOS 

Como se empezaba a plantear en el inciso anterior, -

en la actualidad nuestro sistema impositivo cuenta con 

una serie de impuestos especiales que, como su nombre lo 

indica, fueron creados 6nica y exclusivamente para gravar 

una sola actividad o un solo producto¡ por ejemplo, la -

Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubri

cantes, la Ley del Impuesto a la Producci6n de Cemento, -

la Ley del Impuesto sobre Llantas y Cfunaras de Hule y, 

as1 como éstos existe una gran variedad. Además de es-

tos impuestos especiales, tenemos las Leyes Estatales y -

Municipales, las cuales pueden llegar a gravar un mismo -

producto o actividad en varias ocasiones, provocando con 

esto la famosa doble y, a veces, mfiltiple tributaci6n. E~ 

te gran cfimulo de leyes ha ocasionado que se lleguen a 

desconocer unas por estar en la creencia de que se está -

cumpliendo con cierta ley y no se tiene necesidad de es-

tar sujeto a otra, dando como resultado la evasión fiscal. 

Por otra parte, se ha llegado a mencionar que la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles no cont~ 

pla dentro de su articulado la posibilidad de que los pr2 

pios causantes ejerzan un autocontrol del debido cumpli-

miento de sus obligaciones fiscales, tanto las señaladas 

en la Ley del I.S.I.M., como en otras disposiciones. Lo 
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anterior se debe principalmente a la falta de una correla 

ci6n entre las operaciones que realizan entre s1 los cau

santes de este impuesto y la casi nula relación con otros 

gravfürienes. 

Es hasta cierto punto satisfactorio tanto para.el 

fisco como para los contribuyentes, que las situaciones -

mencionadas en los párrafos precedentes sean corregidas, 

aunque esto no suceda en una forma absoluta como uno lo -

desearia; sin embargo, es significativo que se empiecen 

a revisar los distintos impuestos especiales y que, los -

que se consideren obsoletos o anacrónicos, sean desplaza

dos por nuevos gravámentes más a.ctualizados y sencillos -

de manejar, como es el caso del Impuesto al Valor Agrega

do que desplazar& un nGmero considerable de estos grav~ 

nes, con lo cual el contribuyente ganará bastante, puesto 

que en lugar de preocuparse por un "x" nGmero de leyes -

que deb!a de cumplir desde su registro, pasando por otras 

tantas obligacioner como son los avisos y la presentaci6n 

de la declaraci6n con su correspondiente entero del im- -

puesto, ahora solamente deberá de fijar su atenci6n en un 

solo impuesto (esto suponiendo que los impuestos que se -

abrogan fueran los que el causante tenia obligación de o~ 

servar), el del Valor Agregado, que tiene un mecanismo un 

tanto cuanto sencillo, máxime si lo comparamos con los m~ 

canismos ele los impuestos que substituye. 



36 

Por otra parte, la Secretad.a de Hacienda y Crlidito 

Público también se verá beneficiada con este cambio, pues 

a pesar de que elimina 18 impuestos para introducir uno -

s6lo, su recaudaci6n no se verá disminuida ya que el 

!.V.A. está planeado y diseñado para que cuando menos se 

llegue a recaudar lo mismo que en la actualidad se recau

da con los impuestos que serán abrogados y los gravámenes 

Estatales y Municipales que serán suspendidos. Asimismo 

y derivado de lo anterior, se lograrán ahorr9s en lo que 

respecta a los costos. de administración, puesto que ahora 

esta carga será menor debido a que se está disminuyendo -

el número de gravámenes que se tienen que controlar pu- -

diendo ahora destinar mayores recursos humanos a la tarea 

de fiscalizaci6n y verificaci6n del cumplimiento de las -

leyes impositivas que realmente arrojan un beneficio eco

n6mico a la Nación, corno es el Impuesto sobre la Renta, -

como lo será el mismo Impuesto al Valor Agregado, el Im-

puesto sobre el Petr6leo, etc., con lo cual se evitará 

la evasión y en esta forma todos saldremos beneficiados -

ya que al contar con más recursos el gobierno, éstos se -

podrán destinar a mejorar los servicios públicos. 

consideramos que la repercusión más importante que -

tiene este impuesto con otras leyes es la gran coordina

ción que existe entre lista y la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, que es la principal fuente de recaudación para el 
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fisco federal. Como se puede notar al leer el texto de -

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ésta tiene dentro 

de su articulado una serie de conexiones con el I.S.R. 

que se tienen que observar para poder dar un debido cum-

plimiento a esta lueva ley, como es la de cumplir con la 

obligación de exigir la documentación con el traslado ex

preso del Impuesto al Valor Agregado, lo cual provoca que 

los proveedores de bienes y servicios se vean en la nece

sidad de expedir una factura por cada operaci6n que reali 

cen, con lo que se evita, hasta cierto punto, el oculta-

miento de ingr~sos para efectos del'c§lculo del impuesto 

del I.S.R. Esta necesidad de exigir la documentaci6n co~ 

probatoria en la adquisición de bienes como de servicios 

se explicar§ m§s adelante al ver la forma de pago del 

I.V.A. y, por consiguiente, su acreditamiento. 

Al introducir el I.V.A. en nuestro sistema tributa-

ria, se aprovecha este evento para implantar otro nuevo -

ordenamiento denominado Ley de Coordinación Fiscal. Con 

esta Ley de Coordinación Fiscal se busca establecer un 

sistema fiscal para regular las relaciones entre la Fede

ración, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, de 

finiendo las participaciones a que tendrán derecho las e~ 

tidades que se lleguen a coordinar con la Federación, ast 

como la colaboración en el desempeño de las funciones de 

fiscalización, de modo que se vigile con mayor interés la 



38 

recaudaci6n federal. 

Del mismo modo, se busca que al tener una mayor rel~ 

ci6n entre los Estados y la Federaci6n, se pueda evitar -

la concurrencia impositiva que resulta de gravar un mismo 

acto o actividad tanto por gravamenes federales como est!!_ 

tales o municipales. 

En base a esta coordinaci6n se crea el Sistema Naci2_ 

nal de Coordinaci6n Fiscal, sistema al que pueden adherir 

se todos los Estados de la Rep!iblica (el Distrito Federal 

queda coordinado por disposici6n de la propi~ Ley), con -

lo cual se provocar~ que en lugar de recibir una partici

paci6n por la recaudaci6n y la administraci6n de ciertos 

.impuestos federal, ahora los Estados recibirful un tanto -

por ciento de los ingresos de la Federaci6n, a excepci6n 

del impuesto del 2% sobre exportaciones y el 3\ sobre im

portaciones. Pero para poder disfrutar de estos benefi--

cios, los Estados deber~n de abrogar o mantener en suspe!!_ 

so algunos de sus impuestos que graven conceptos que ex-

presamente prohiben las leyes federales. 

Todo esto se expone porque el Impuesto al Valor J\g~ 

gado es de naturaleza federal y, por lo tanto, los Esta-

dos y Municipios que se coordinen dcber~n de toaar en 

cuenta los actos y actividades por los que se deber~ de -

pagar el !.V.A. y por otras actividades o b!~ncs que se -
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mencionan en forma expresa en el capitulo IX de la Ley 

cuando habla"De Las Participaciones a las Entidades Fede

rativas", para no mantener impuestos locales o municipales 

sobre dichas actividades, actos y bienes, con lo cual se 

tiene una repercusiOn con otros impuestos, o con su recau 

daciOn, siendo en esta ocasiOn grav~enes estatales y mu 

nicipales. 

Como se observa, toda esta relación existente con 

otros impuestos es ben~f ica ya sea para nosotros como ca~ 

santes o para el fisco; pues, ademds de que nos disminu-

yen el cumplimiento de una serie de Leyes y Decretos, que 

quedar~n abrogados a la entrada de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, ahora se vislumbra gracias a la Ley de 

Coordinación Fiscal, el abrogamiento o suspensión de 

otros tantos impuestos, lo cual representa un gran benef! 

cio para los contribuyentes en general. 



C A P I T U L O III 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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CARAC'l'ERISTICAS 

Al realizar el análisis de las caracter1sticas del -

Impuesto al Valor Agregado, se pretende exponer una serie 

de argumentos por medio de los cuales el lector llegue a 

entender y comprender con una mayor amplitud este grava--

men, pues en muchas ocasiones con la sola lectura del te! 

to d~ la Ley no se llega uno a compenetrar en la verdade

ra intenciOn que el legislador quiso darle a ésta. 

Las principales caracter1sticas que encontrarnos fue-

ron las siguientes: 

l. El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto que gr! 

va las ventas, lo que quiere decir que es un grava--

men que se aplica al ingreso total que se obtiene 

por las enajenaciones de bienes y servicios. Cabe -

hacer la aclaración de que a pesar de que se gravan 

todas las enajenaciones que sufra un mismo bien, es

te gravarnento no es acumulativo por lo que se dice -

que es un "impuesto al consumo plurifásico no acurnu-

lativo". 

2. Es indirecto porque no afecta el patrimonio de quien 

io paga, esto es, los sujetos del impuesto no absor

ben éste como un gasto, sino que el impuesto causado 
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lo repercuten en forma expresa a los consumidores de 

los bienes o servicios. 

2. Como su nombre lo indica, el Impuesto al Valor Agre

gado grava únicamente el valor que se le va adicionan

do a los bienes o servicios en cada una de sus eta-

pas, esto sin incluir el propio impuesto que por ma

nifestaci6n expresa de la Ley, ~ste no puede consid~ 

rarse que forme parte del precio de la mercancía o -

servicio. Con esto se evita el efecto acwnulativo -

que actualmente se tiene con el mencionado Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles. 

Asimismo, y en virtud de la mecánica de este impues

to de s6lo gravar la parte que se le va aqregando -

a los bienes, los consumidores finales están en la -

posibilidad de conocer el importe exacto del Impues

to al Valor Agregado que están pagando, ya que ~ste 

se traslada en forma expresa y, por lo general, no -

se oculta cantidad alr¡una dentro del precio del mis

mo bien, como sucede en el I.S.I.M. 

4. El mecanismo que señala la Ley para el pago del im-

puesto causado permite que los sujetos de este im

puesto puedan acreditar el !.V.A. que anteriormente 

hayan pagado en la adquisici6n o importación de bie

nes o servicios. 
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El método que usa la Ley.par& determinar el impuesto 

acreditable es el denominado "Método de Sustracci6n sobre Ba 

se Financiera", que es el procedimiento más sencillo a se- -

guir, dado que el impuesto que se va a acreditar contra el -

impuesto a pagar, ser~ el total que hayan repercutido los 

proveedores al causante, as1 como el que haya pagado en las 

importaciones con lo que se quiere ~ey~r que no importa que 

las adquisiciones o compras para poder producir, transformar 

o revender algún bien vayan en relaci6n directa con los bie-

nes que se enajenaron en el periodo a declarar. 

Se hace la aclaraci6n que dentro de las adquisicio--

nes quedan comprendidos todos los gastos y costos indirectos 

que haya efectuado el causante, siempre y cuando estas erog~ 

cienes sean deducibles para efectos del Impuesto sobre la 

Renta. 

Las únicas personas que no van a poder efectuar este 

acreditamiento son el consumidor final y los causantes exen-

tos, ya que el primero será quien absorba el total del im- -

puesto y el segundo no tiene impuesto contra que acreditar. 

En hoja aparte se muestra un ejemplo de la forma en 

que se puede efectuar este acreditamiento. 
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$ 21.00 
$ lB .00 
s 3 .0Q 

2l0 .oo 
21.00 

2ll. 00 

... ... 
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5. Como se pudo apreciar en la caracter1stica anterior, 

este impuesto bien pudiera cubrirse hasta el momento 

en que el consumidor final adquiriera las mercanctas 

ya que 6ste será quien soporte el total de la carga 

fiscal, razón por la cual se le denomina al I.V.A. -

como un impuesto al consumo, pero dada la mecánica -

de acreditamiento que existe, 6ste se convierte de -

'un impuesto al .consumo a un impuesto a las ventas, -

con lo cual el fisco federal obtiene un beneficio ya 

que en cada enajenación en las distintas fases de 

producción y/o comercialización, el gobierno va rec! 

hiendo un adelanto del impuesto con lo que se infie

re un financiamiento al Estado. 

6. Otra de las caracter1sticas primordiales de este im

puesto, que ya se hab1a comentaQo en forma somera en 

el capitulo anterior, es que gracias al procedimien

to para efectuar el acreditamiento referido en la c~ 

racter1stica n!imero 4, se dificulta la evasión, se 

ejerce un autocontrol entre los contribuyentes y, 

por lo tanto, se facilita la vigilancia del pago del 

impuesto. Todo esto se logra en base a que para po

der acreditar los impuestos repercutidos se debe te

ner el comprobante o factura de las adquisiciones, -

en la cual se señale en forma expresa el impuesto r~ 

percutido, con lo que el comprador deberá de solici-
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tar, si no es que exigir, tal documento. Por otra -

parte, si el comprador por desidia o ignorancia no -

recibió la factura o nota de venta, motivo por el 

cual el proveedor podrta evadir el pago del impuesto, 

esto no le importa mayormente al fisco, dado que en 

en la siguiente enajenación podrá recuperar el im- -

puesto omitido por no poderse acreditar éste por la 

falta de comprobante. 

7. Este impuesto se puede cuantificar con exactitud, o 

sea que tiene un impacto econ6mico conocido para el 

consumidor final, esto es que al no irse acumulando 

dentro del precio de venta de la mercanc1a, como su

cede con el I.S.I.M., el impuesto que se presente al 

consumidor final será el verdadero impuesto repercu

tido. Para una mayor comprensión de lo anterior, a 

continuación se da un ejemplo nwnérico. 

Valor Venta 10% !VA 4% ISIM 

Importador (al importar) $ 250.00 $ 25.00 $ 0.00 

Importador (al vender) 350.00 10.00 14.00 

Fabricante 360.00 1.00 14.40 

Mayorista 400.00 4.00 16.00 



Medio Mayorista 

Detallista 

Impuesto Total 

Impuesto a cargo del 

consumidor final -

trasladado en forma 

expresa 

Valor Venta 

$ 450.00 

500.00 
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10% IVA 4% ISIM 

$ 5.00 $ 18.00 

5.00 20.00 

$ 50.00 $ 82.40 

$ 50.00 $ 20.00 

Como se puede notar el dltimo impuesto que aparece-

ria en la factura seria de $20.00, si ésta se realizara -

teniendo como base la Ley Federal del Impuesto sobre In-

gresos Mercantiles, lo cual de ninguna forma es cierto 

puesto que en realidad el total de impuesto que se causó 

fue de $82.40. En cambio en la factura elaborada canfor. 

me a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto -

repercutido seria de $50.00 con lo que si se comparan las 

dos facturas se podria pensar que se est& pagando un im-

puesto mayor a través del !.V.A. en comparación con el 

I.S.I.M., lo cual es falso, como ha quedado demostrado en 

el ejemplo arriba presentado. 

8. Se logra una mayor neutralidad impositiva al igualar 

la carga fiscal de los bienes sin importar el ndrnero 

de etapas de producción y/o comercialización por las 

que tuvieron que pasar, perdiendo con esto la venta-
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ja que antes ten1an las empresas integradas en forma 

vertical sobre las de integración horizontal. 

A continuación trataremos de ejemplificar la proble

m~tica que se presenta con el I.S.I.M. en el caso de ero-

presas integradas en forma horizontal contra las integra

das en forma vertical y como desaparecen estos efectos 

con el LV.A.: 

Valor Venta 

Importador (al importar) $ 300.00 

Importador (al vender) 330.00 

Fabricante 350. 00 

Mayorista 400. 00 

Medio Mayorista 430.00 

Detallista 450. 00 

Impuesto causado y pagado 

Impuesto a cargo del con

sumidor final (traslatlado 

por la empresa) 

Diferencia a cargo de las 

empresas integradas en 

forma horizontal 

10% IVA 

$ 30.00 

3.00 

2.00 

5'.00 

3.00 

2.00 

$ 45.00 

$ 45.00 

4% ISIM 

$ ·o.oo 

13.20 

14.00 

16.00 

17.20 

18.00 

$ 78.40 

$ 18.00 

$ l.i0.40 

El efecto de causar el I.S.I.M. sobre cada etapa de 

un proceso económico de varias fases, es que la empresa -
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que vende al consumidor final lleva dentro de sus costos 

una fuerte cantidad del impuesto que se ha ido acumulan-

do, el cual 16gicamente repercutirfi al consumidor final -

pero ya no en forma expresa sino \•1a prec.io de venta, au

mentando éste. 

En este ejemplo la cantidad que se repercutir1a a 

través del precio seria $60.40. 

Al ocurrir lo anterior este tipo de empresas queda -

en desve~taja competitiva con las empresas integradas en 

forma vertical, puesto que estas empresas realizan todas 

las fases del proceso econ6mico de sus productos sin cau

sar el I.S.I.M. hasta el momento de la enajenaci6n al ce~ 

sumidor final, mismo que s1 puede ser trasladado en forma 

expresa, y que en este caso serian Gnicamente $18.00. 

Este efecto no ocurre en el !.V.A. dado que el iln- -

puesto se va cubriendo finicamente sobre el valor que se -

le vaya agregando al producto y este valor se lo pueden -

agregar distintas empresas o una misma. Aunque aqu! tam

bién deberemos de considerar que si se hace esta opera- -

ci6n por medio de varias empresas el precio de venta no -

se ver5 aumentado por el pago de los impuestos, pero s1 -

probablemente se eleve este valor final por las utilida-

des que buscar5n cada una de estas empresas. 
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so . 

Otra ventaja que posee el Impuesto al Valor Agregado 

es que los productos que se exporten se encuentran -

gravados con una tasa del cero por ciento, lo cual -

significa que al efectuar la exportación de algQn 

bien no se causará el Impuesto al Valor Agregado y -

si se tendrá derecho a la devolución o acreditamien

to del impuesto pagado en las importaciones o el que 

le hupieren trasladado a la empresa sus proveedores. 

El resultado de lo anterior es que los productos que 

se exporten se enajenarán sin incluir este impuesto 

dentro de sus costos, lo cual provocará que tengan -

una mayor competitividad en los mercados internacio

nales. 

Actualmente el procedimiento que se viene utilizando 

para estimular las exportaciones es por medio del .otorga

miento de los certificados de Devolución de Impuestos, 

siendo la devolución máxima del 11% del valor del bien, -

asimismo la autoridad da la oportunidad a los exportado-

res de que ellos puedan demostrar que sus productos lle

van una carga fiscal por impuestos indirectos mayor al 

11%, caso en el cual la devolución se aumentará hasta la 

cantidad demostrada. Hasta el momento, no se sabe de nin 

gún caso en que se haya llegado a demostrar una carga ma

yor al 11%, en virtud de la imposibilidad que existe para 

poder determinar los efectos acumulativos de esta clase -
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deimpuestos, en especial el Impuesto sobre Ingresos Mer

cantiles. 

10. AsS ccmo ofrece ventajas a la exportaci6n el Impue~ 

to al Valor Agregado, tambi~n sobre ·las importacio

nes se observan beneficios, ya que esta Ley a dife

rencia de la Ley del I.S.I.M. si grav~ este tipo de 

'operaciones, con lo cual se nivelan fiscalmente los 

productos de fabricaci6n nacional y los importados, 

al quedar gravados ambos, lo que a todas luces es -

un acto de justicia, pues resultaba inconsebible 

que los productÓs o mercanc1as del extranjero tuvi~ 

ran un· trato preferencial al estar exentos del pago 

del I.S.I.M. 
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EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La tem6tica que seguiremos para el desarrollo de e! 

te inciso, ser6 el ir haciendo co~entarios a la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, cuyo texto 1ntegto se encuen 

tra m6s adelante, asimismo se har6n comparaciones con el 

I.S.I.M. en los aspectos que se considere necesaria esta 

confrontaci6n para que de esta forma se est~ en una me-

jor situaci6n de comprender las implicaciones que traer~ 

·este cambio en relaci6n con la ley m6s importante que s~ 

r~ derogada. Por otra parte, se har6n comentarios com-

plementarios con el anteproyecto del reglamento, que co

mo ya se hab1a indicado al principio de este estudio, no 

es el definitivo pero nos podr6 servir de par!metro para 

nuestros fines (el texto de éste también se incluye al -

final de esta obra). 

OBJETO 

Iniciaremos con el an!lisis del objeto (art. lo.) -

de la Ley, que puede decirse en términos generales que -

grava las mismas actividades que actualmente se vienen -

gravando con la Ley del I.S.I.M., con la excepci6n de 

que ahora también ser6n objeto de esta Ley las importa-

cienes, con lo cual se trata de igualar la carga fiscal 

de los productos importados con los producidos en el 

pa1s, como ya se vi6 en una forma m~s amplia al señalar 
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las principales caracter1sticas de este impuesto. 

Una gran diferencia que encontramos entre estos gr.!!_ 

v:imenes (I.V.A. e I.S.I.M.), es que el Impuesto al Valor 

Agregado grava las actividades de enajenaci6n, presta- -

ci6n de servicios, otorgamiento del uso o goce y la irn-

portaci6n, sin considerar si la persona que realiza las 

actividades es o no un comerciante, en tanto que, para -

causar el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles es india-

pensable el. ejercer en forma habitual el comercio, ya 

que corno su mismo nombre lo dice es un impuesto neta:¡pen

te mercantil. 

Otra diferencia que encontramos en el objeto de es

ta nueva Ley en relaci6n al Impuesto sobre Ingresos Mer

cantiles, es la gran cantidad de actividades que quedan 

comprendidas dentro de éste, esto lo podemos ver en los 

articulas 8 (Enajenaci6n), 14 (Prestaci6n de Servicios), 

19 (Del Uso o Goce Temporal de Bienes) y 24 (De la Impar 

taci6n de Bienes y Servicios) de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 

Nos dice la Ley del Impuesto al Valor Agregado que 

la enajenaci6n ser~ la transrnis16n de propiedad de bie-

nes quedando fuera de este concepto, entre otros, la do-

1iaci6n siempre y cuando ésta sea deducible para la J..ey -

de I.S.R. (relaci6n entre ambas leyes)· 
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La fracción III del articulo octavo habla de las ad 

judicaciones que quedar6n gravadas, siendo éste uno de -

los cl6sicos casos en que se causar6 el impuesto por ac

tos civiles. 

Asimismo, queda también gravada la enajenación que 

se realice a través de un fideicomiso, segGn lo indique 

el Código Fiscal de la Federación (Fideicomiso traslati

vo de dominio irrevocable). 

La fracción V de. este mismo articulo grava los fal

tantes en los inventarios de las empresas, aqui acepta -

la autoridad prueba en contrario (acta de robo, pago de 

seguro de incendio, testimonios fotogr6ficos, etc.). No!_ 

malmente cuando se tienen prueoas en contrario, los.fal

tantes a los inventarios son en cantidades considerables 

y cuando no, se llegan a descubrir hasta fin de año: m~ 

mento en el que la mayorta de las empresas hace su toma 

de inventarios. El reglamento en su articulo 19 trata -

de regular esta situación y enuncia que no causar6 este 

impuesto: 

a) Las mermas en la proporción en que sean deduci

bles para efectos del I.S.R. 

b) La destrucción de mercancias autorizadas por l~ 

s.H.c.P. para efectos del I.S.R. 



55 

c) Los faltantes de bienes por caso fortuito o fuer 

za mayor. 

Creemos que los casos anteriores a excepci6n del in

ciso b), deberían de ser un poco más claros; pues las 

guías que nos van a indicar la proporci6n en que serán d~ 

ducibles las mermas, serán los standards de las demás em

presas dedicadas a la misma actividad. 

El art1culo 14 nos define, si es que a lo ahí enun-

ciado se le puede llamar definici6n, lo que se deberá de 

considerar como prestaci6n de servicios. 

Entre las actividades que se gravan encontramos la -

obligaci6n de hacer; donde se encuentran las funciones de 

una constructora (caso típico), dentro de este pequeño 

"resumidero" encontramos ac.tos mercantiles como el ante-

rior y así mismo podemos encontrar actos civiles como pu

dieran ser los honorarios que perciba el tutor por ejer--

cer la tutela, el curador por la curatela, los que perci

ba el depositario de los bienes del ausente, etc. 

Sobre las siguientes frace,iones (II a V) no se hace 

comentario alguno en virtud de la claridad de estos con-

ceptos, lo único que se podría agregar es el cuidado que 

se le da a la mcdiaci6n y a la comisi6n mercantil al de-

signarle una serie de posibles titules (fracc. IV). 
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La fracción VI de este articulo que es realmente un 

e n resumidero pretende gravar l.as obligaciones de dar, 

de no hacer y de permitir y, si a estas obligaciones le 

agregamos la de la primera fracción que es la de hacer, 

pues simplemente todo quedará gravado, exceptuando claro 

está, los que se mencionan en el articulo 15 y en gene

ral todos aquellos por lo que no se reciba una contra- -

prestación y que no constituya la entrega matetial de un 

bien. Pensábamos que esta fracción iba a estar reglame~ 

tada pero no fue as1 y en el ~eglamento·no se hace men

ción alguna por lo que siempre que se realice alguna 

prestación de servicios deberá recurrirse al asesoramie~ 

to de un abogado para ver si causa o nó este impuesto. 

Al final del articulo se hace la aclaración de que 

la prestación de servicios subordinados no causará este 

impuesto (sueldos y salarios). 

Con respecto del uso o goce temporal de bienes deb~ 

rá tomarse en consideración que estos bienes deberán de 

ser tangibles en caso contrario entrarán como una prest~ 

ción de servicios (obligación de permitir). En s1 este 

concepto se maneja en forma similar al del I.S.I.M. Cabe 

aclarar que esta actividad se gravará linicamente cuando 

exista una contraprestación, por ejemplo el comodato no 

causaria este impuesto. 
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La actividad de importar bienes está gravada, esta -

actividad se precisa en el articulo 24 y en resumen se 

puede decir que "es la introducci6n de rnercanc1as proce-

dentes del extranjero que van a formar parte de la oferta 

global de bienes y los servicios ofrecidos por extranje-

ros en el pa1s". También se puede decir que es la adqui

sici6n de bienes tangibles e intangibles, as1 corno el uso 

o goce temporal de estos bienes en territorio nacional y 

que sean enajenados o prestados, segdn sea el caso, por -

personas no residentes en el pa1s. 

Aqu1 encontrarnos una diferencia más con el I.S.I.M., 

pues esta ley no grava la gran mayor1a de las importacio

nes; actualmente grava algunos conceptos por prestaci6n 

de servicios (ejemplo: servicios técnicos) arrendarnien-

tos (maquinaria), pagos a comisionistas, agentes o repre-

sentantes en el extranjero. 

Con el futuro gravamiento de las importaciones ya 

mencionadas, considerada como una caracter1stica favora-

ble para los productos nacionales, se tratará de igualar 

cargas fiscales. 

Asimismo, en las importaciones también quedarán gra

vados los actos civiles; por citar un ejemplo, la adqui

sici6n e irnportaci6n de un autorn6vil, etc. Aqu1 habrá 
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que preguntar a la autoridad si quedarán gravados los ar

t 1culos que una persona puede introducir al pa1s en cali

dad de turista, sin tener que pagar los derechos por la -

importaci6n (ver si se cae dentro de la exenci6n de equi

pajes y menajes a que se refiere el C6digo Aduanero). 

S U J E T O 

El sujeto dentro de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado es mucho más amplio que en la Ley del Impuesto -

Sobre Ingresos Mercantiles, máxime si tomamos en cuenta -

que en este impuesto las exenciones están destinadas a 

las actividades sin atender a la persona que las realice. 

En el primer párrafo del articulo lo. se mencionan cuáles 

son los sujetos de este impuesto, siendo los que a conti 

nuaci6n se mencionan. 

a) Las personas físicas 

b) Las personas morales 

el Las unidades económicas 

Este Gltimo sujeto no se encuentra comprendido den-

tro de los sujetos del I.~.I.M., pudiendo quedar comprend! 

dos dentro de 6stc la copropiedad, la asociación en parti

cipaci6n, el contrato de aparcería y algunos fideicomisos. 
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Se consideran también sujetos de este gravamen a "la 

Federaci6n, el Distrito Federal, los Estados, los Munici

pios, los organismos descentralizados, las instituciones 

y asociaciones de beneficencia privada, las sociedades 

cooperativas o cualquiera otra persona, aunque c~nforme -

a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o 

estén exentos de ellos" (art. 3). Estos sujetos deberán 

de aceptar la traslaci6n del impuesto y en su caso pagar 

el impuesto y trasladarlo. Se hace la aclaraciOn de que 

la Federaci6n, el Distrito Federal, los Estados y los Mu

nicipios pagarán el impuesto fulicamente por la realiza- -

ci6n de aquellos actos que no correspondan a sus funcio-

nes de derecho pGblico. 

Este Gltimo párrafo debe ser objeto de meditaciOn 

pues tenemos que tratar de comprender la magnitud de al-

canee de todos estos sujetos y, por poner algunos ejem- -

plos, hay algunas dependencias que les trasladarán canti

dades exorbitantes como es el caso de PetrOleos Mexicanos 

que segGn estad1sticas, por el año de 1979, pagará Onica

mente por concepto de construcciones $350,000'000,000, o 

sea que si esta cantidad se llegase a pagar en 1980, le -

trasladarán la cantidad de $35,000'000,000. Aparte cons! 

deremos a la Secretaria de Recursos Hidráulicos, etc. ,En 

estos casos, se deberá de ver la forma en que se restitu

ya el impuesto trasladado a estos entes gubernamentales, 

pues en muchos casos éstos d1f icilmente podrán acreditar 
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cantidades tan elevadas y si se esperan hasta el cierre _ 

de su ejercicio, en un momento dado podr1an ver seriamen

te afectados sus flujos de efectivo. 

Otro comentario que se puede hacer con respecto de -

los sujetos, a diferencia con los del I.S.I.M., es que p~ 

ra ser sujet~ de este impuesto, cuestiOn ya antes comenta 

da, no se necesita ser un comerciante. 

B 11 S E 

Para poder determinar la base de este impuesto nos -

remitiremos a los articulos 12 (enajenaciOn), 18 (presta

ci6n de servicios), 23 (uso o goce temporal de bienes) y 

27 (importaciones de bienes y servicios), englobando es

tos cuatro art1culos podemos generalizar dici.endo que el 

impuesto se calcular~ tomando en uonsideraciOn el valor -

total de los bienes, derechos y servicios que sean enaje

nados, prestados u otorgado su uso o goce, as1 como los -

bienes y servicios importados; a este valor se le deber! 

de incluir toda cantidad que adicione su costo, como pue

den ser otros gastos (fletes, seguros, vi!ticos, manteni

miento, etc.) impuestos (general de illlportaciOn, etc.), -

i.ntercses normales o moratorios, penas convencionalea y -

cualquier otro concepto. 



CN1 Jo irnt C'r H'f podemc1s dt·not ar que adcmtis de haber 

aumentadc' el ob)c·tc:> r el SUJcto, tamb1l•n st• aumcnt6 Ja -

bas::;' para ('] dilc-ulo del impucstc1, sHmdo que t•l l.S.l.M. 

se causo f:.t,t1rc el tCltal d(•l lfll;ltt•so de las opcrac-1ont·s 

ob:tetr- dt' c.•f.ta Ley, .incluyendri t 1 l sobreprc.-.-cio, lCls inte

reses o c-ualqu1er otra prestac1~n que Jos aumente ten1~~ 

dose la ventllJll de que los gastos (flete5, empaques, en

vases·, etc.), impuestos, dt>rvchos y otros semejantes, 

ocasHmados por la venta o prestaci6n del servicio, se -

pueden hacer por cuenta del adquiriente y no se entera -

impuE·sto por este concepto, cumpliendo con el s6lo requ_!, 

sito de gue se exprese en forma espec~fica y por separa

do estos conceptos en las facturas o notas de venta. 

Por Jo gue se ref1ere a la prestaci6n de servicios, 

para gue no se incluya dentro de la base para el cSlculo 

del lmpuesto sobre lngresos Mercantiles los servicjos 

complcmentarior. del principal, es necesario que lóstos se 

hag ¡rn pc•r cu<'n ta d(' l e 11 en ti?, se señal en en forma espec!_ 

fiel! en Ja factur/J o rc•c1bo que SI? exp1d11, que el prest~ 

dor del sen·1no 1·nnc1pal no pueda proporcionar direct~ 

me.nte Jof f.en•icio~ complementarios y, obvilllllenle gue no 

se vean aJten.dof. Jos ¡1rt•CJO!· de los servicios camplemc!! 

t11r1os al ~ar9arlos 111 cl1entc. 
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T A S A 

Se puede considerar que en la Ley del I.V.A. existen 

dos tasas enunciadas en forma espec!f ica y otra mas que -

se infiere. Las dos primeras son: la del 10\ que es la 

general (art.lo.) y la del 6% (art. 20.), la cual es apl_!. 

cable únicamente para las operaciones que se realicen por 

los residentes en la faja fronteriza y en las Zonas Li-

bres .de. Baj.a California, Norte de Sonora y Baja Califor

nia Sur. Esto con la finalidad de dar una mayor competi

tividad a los productos nacionales en relaci611 con los e_! 

tranjeros. El proyecto de reglamento en su art!culo So. 

señala lo que se debe de entender por residente de esta -

zona. 

Aqui cabe hacer una menci6n especial para la autori

dad por su magnifica decisi6n de aplicar una tasa espe

cial para esta zona, que podemos denominar de libre caner 

cio, ya que de lo contrario los conswnidores finales, que 

son las personas que realmente van a absorber el costo de 

este impuesto, en lugar de adquirir los productos nacion~ 

les preferir1an hacer sus compras en el extranjero, para 

evitar gravfuneres excesivos en comparaci6n a los que cau-

san en los pa1ses vecinos. 

La tasa que 6 e 1nf1ere es Ja del O\ que es la que 

tienen ¡ 05 ex¡mrtadorés y las personas que realicen la 
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t::>:E:~.::.:·:--.es se :o:n?e :a cade: .. a de causacib:i y acreditamie!l 

es-:e 

:.n.F·:;es~o, :e que O! como resultado que las exe.nci2 

:~;ar 5e ser be~éficas como en los dem!s grav~-

:-es:.:::..=.:. ser ?er:uC.ic~ales tantc para los suJetos de 

:..n:?;;e:;::, como?ª=ª los consUitidores finales, ya gue 

:c,s :=r:...1üe::-:-s ;:ierder1~ el óerecho de acreditar el impuesto 

re?e:::::.::5::- en la ad:;uisic:'.6n de bienes y servicios y los 

se::;::.~,de>s :e:-,d:-~n que absorber el costo de lo anterior v1a 

?re:::..o ce adquisici6n de los bienes exentos. 

:..~ me:-ic:.o:¡ado en el p!rrafo precedente, atin puede 

lleqarse a complicar aún m!s ya que el manejar bienes o -

se::-.-::::i:::.s exentos sin derechos a la tasa del O\, en pro~ 

sos in:e:::rned::os de p:-oducci6n o camercializaci6n, puede -

ocasionar que en lugar de evitar el negativo "efecto en -

cascada" C".le tiene actuailDente el Impuesto sobre Ingresos 

!'ierca.-;t:'.les, éste se \":JElva a presentar en una forma m!s, 

qra·.-e ya q.:e e:-. este caso estamos hablando de una tasa 9!:. 

ne:a: ~e. lO\ en lugar de la del 4\ gue causa la Ley del 

:. s.:.)'(. 

E.:: :ic;as q-.ie se intercalan enseguida de la presente, 

se efect~a una comparaci6n entre las exenciones de este -

:..It?:.Jes~c y óe: :.S.!.M. (las exencior1es der1tro del texto 

:ie :a :..e:,· se e:o:;ue::tra.r: e;¡ los art1culos 9, lS, 20 Y 2Sl · 



' CGlllAIAQZOll .DI PMDUCTOI, HllVZCIOI Y l\MINDNIZlllTOI IXllftOI :DSL 
IMIUUIO IOIU . ZllQllllOl · lllRCAICTU.11 · 1 ZHPUll'lO AL Yl\LOll 'MI~ 

Maquila de N1Ktamal 

Pasteur1zac16n de Loche (aerv1cio) 

Puestos en la vta pat..11ca 

Ta lle res de compostura on morcado11 

Talleres famili.:tres 

Aguas Purificad . .:as .. hielo -

Semillas para aUmonta.ci6n (humana) 

J.zOcar .. Sal 

Co::'ll..t;3t.!.Lloa 

Go.nado 

curnc:s {dcstinadu a alimonta.ci6n 
r.u:n.:i:ia} 

Pl•scadoa y Har1sco1 

:..v: .. ~.:.r1.;1.i, V<:f¡,!;Jft.s rrutatt 

Tortillas, r.iaaa, harina, pan 

t;:..::r,o (¡O c-Jalqu1or oatado 

E lec tr 1c id ad 

Gos 

IXINTO DIL IXIHTO DIL 
1,1.z.M. r.v.11. 

C O M' 1 H T A R % O 1 

Para ol I.V.A. ae adiciona ~a exenc16n para maquila de tri9c 

Para el r.v.11. la oxcnc16n depende do lo quo se venda. 

l'ara ol I.V.A, 1.1 exención dependo do lo que se venda. 

rara Pl I.V.t.. el hielo s! causa este impuesto. 

Cae dentro de 14 ex<'nc16n gon6r1c11 del I .V.A, 1 por ser voqe 
t.11 no induRtrlalizado, aan cuando no sea para la alimenta= 
c16n hum,1na. 

Se supone que so modificar!n loa Impuanoa Eapecialea, re .. 
duc1endo la taea corroapondiontc. 

Se adiciona para el I.\'.A,, el cabt1llar, toros de 11d1a, ... 
todon lor. .Jnl:t>•llca no 1ndustr1al1Zndos (!.116.in, codcrn12, .. 
etc,), loR cualcll s! estaban aravados p.:ir.l el r.s.:.M.. 

Para ol I ,V.A. la cxenci6n ca gendrica a la. carne en cita
do natural, no imporundo que no ao destine a la alimenta.
e i6n humana. 

c.1cn l'•'r'1 t:l r .V.'A, dcnt~·o de la cxenc16n do vegetales, _,. 
.1ufm1111nú 110 ad1c1onnn flores, etc., c.:uc no estaba.n exentas 
dentro dol J.S.I.M, 

So supon·~ qtu~ r.~~ mod1!1car4n loa Impucstris especia.les, 
tc6r1ca1'.rmtc n'Clucicnb la ta1u11 correspondiente, 

s~- .uponu que so rr.od1f1car.in loi. Ir.ipucstol E:snccialcs, 
te6ricair.ontc rnduc1cndo la t.aa.1 :orre•rond1ento. 



lll HOPÍIC'l'OI; 11avzc101· y Áll 
ZHPUHTO IODRZ ZNORHOI MERCANTILES E IMPUESTO AL VALOR AOREOACO 

CONCEPTO 

Maquila de Nixtamal 

Pasteurización de Leche (1ervicio) 

Puestos en la vh pdLUco. 

Tallares do compostura an morcado• 

Talleres familiares 

Aguas Purificadas .. hielo -

Semillas para alimentac16n (humana) 

/..:O.car .. Sal 

co:n\Jt.:3tibles 

Ganado 

carncrs (doatinadaa a alimontacic5n 
hu:na:\a) 

Peacadoa y Harhco• 

l\V•:C y h<lCJVOr. 

:..v;~~!,:"t.L. 1 Vord::rAs '! rrutas 

Tortillas, masa, harina, pan 

L.::cho <:n cualquier cotado 

Electricidad 

Gas 

EXENTO O!L EXENTO DEL 
1.S,l,H, 1.V,A, 

COMENTARIOS 

Para. al I.V.A. ao adiciona la cxanci6n para maquila do tri9c 

Para ol t.V.h. la exención dependo de lo que se venda, 

Para el l .V.A. la oxencJ.6n dopando do lo que se venda. 

Para el I.V.A. el hielo a! causa este impuesto, 

cae dentro de la excnci6o gen6rica del I. V .A., por ser vega 
tal no 1nduatri4lhado, a11n cuando no sea para la alimenta= 
c16n huma.ni\. 

se supone que so modificado los Impuestos Especiales, re
duciendo la tasa corroapondiento. 

So adiciona para .el I.V,A,, el caballar, toros do lidia, .. 
todos los animales no induatrializ4doa (!aiell:n, codorniz., -
otc,J, los cuales: s1 cataba.o Qravados p.:i.ra el I.S.I.M, 

Para ol I,V,A. la oxonci6n es qenl'!rica a la carne en asta .. 
do natural, no importando que no ae doetina a la aUtnenta
c16n humana. 

caen r•u" ul I.V.r.., dont:·o de la exención do ve9otalea, .... 
ns!mismo se adicionan !lores, etc., t:ue no cataban oxontas 
duntro del J,S.I.H, 

So supon1~ quo !lO mad1ticar4n los Impuestos Especiales, 
tollrica1.·onta nxluclt'ndo l.s ua.s correapond1ente. 

So supone r¡uo ne mod1f.1car&n loi. Ir.ipuestoa rancchlos, 
tt!6ricamonto roduc1endo !a taa,\ ::orra1rond.1onto, 

/ 



CONcr.rTO 

------------·-------
SomUrero6 y hunrachcs 

\'undedoroe Ambul4ntcs 

i\portac16n do Capital, Fusión do S~ 
c1cdadcs y Partes Sociales 

Aqr1cultoros - Ganaderos 

Venta de maquinaria. y equipo que -
On1camonto sea susceptible de ser .. 
utilizada on la agricultura o ganiil.
dcda, as! como lon forthantea, 

Mercanch.s gravadas con Impuestos -
Especiales 

Libro• y Publicaciono• 

Arrc:inclamhnto de nr11wociacione1 a;rt 
cola•. -

l\rrendamtanto de bien•• 

Torro nos 

Conntruccionos 

Títulos do cr~dito 

Operaciones do Instituci6n do Crdd! 
to. 

/\ger,tos 'J Casa:1 do Bolsa. 

Cooperativas do conuumo 

Industrias nuevas y necesarias 

Contriltiatas obras pGLl icas 

Establtlclmiontoa ponitcnciarioa 

Eatablecimiento• do onHñanu 

Aaociacione• no lucrativa• 

Eapect&culoa, ritas y •oruoa 

l::Xt:NTO DEL EXENTO OC!. 
I .S. t .H. I .V.A. 

COMf.NT/\RIOS 

Para. el I .V.A., la exenciOn dependo de lo que vendan. 

Todo lo quo vendan eat4 exento para el I.V.A, 

Se supone que se moditicar4n los Impueato1 Especiales, teó
ricamente reduciendo la taaa correspondiente. 

No causa I.V.A. 11 •• renta al extranjero 

Sólo las que ostdn destinadas a casa habito.ci6n, catar4n .. 
exentos para el I .V.A. 

Para ol I ,V.A,, incluyo acciones y valores. 

Salvo conatruccionoo au0: no eat6n destinadas a casa habita
ción, Todo lo demas sor& exento del I.V.A, 

Para ol I.V,A, la exonc16n dependo de lo qua vendan. 

a 

" 



Transportistas 

!h·t Vlí'los t6cn1coe proat4dos al .. 
uxtrllnJcro 

L'om1uono1 aobro oxportacionea 

Sorv1cioa profo11.onale1 

Servicios pre1tado1 a loa agricul• 
torea y 9an4doro• por concapto da 
portoraciOn de pozoa1 alumbrarnien 
to y form4ci6n de rotonos do a.qui 
Jos::iontos ¡• caminos on el intorior 
do las fina.ca111 proparacidn de ti 
rronoar rioa90 y fumi9acidn a9rt= 
cola1 co1echa y rocolecoidnr ad 
co:no vacunaci6n, dosinfecoidn e 
inaominacidn artificial do 9anado. 

Com1sicn1Bta.s empleados 

Venta de artlculoa de con•umo n•• 
ceaarioa a emploadoa 

H11ceUnea1 

t.oncher taa 1 coa 1.n11.a 1oondmioa1 

Heronciaa 

Donac16n 

Ixtlc 

Dorochoa do autor contarme a la Ley 

Hon~da nacional y 1xtr1n~era 

Btone1 muebl•• UHdOI 

ValOrtl 

.. 

Siempre i' cuando no nccooiten concoaión o permiso, Do 
ast causar!n ol I.V.A. 

Siempre y cuando H reauiera titulo, eata ex1ncidn del 
?.V.A. abarca a1ociaoJ.one1 y •oc11dadea civil••· 

Aqu1 pueden Caer para el X •• V .A como exento• lo• producto• 
ve9otale1, animales o ca.rn• en eatado natural. 

Dependiendo de que producto• •• vendan 1edn ex•nto1 d1l • 
x.v.A. 

Son exento• del I. V ,A,, liempre y cuando no Han de empre• 
111 o importaoJ.6n ( a mono• ·qua ID& menaje de o&H) • 

Pere el t,V,A, h ex1noJ.6n U 91nlrJ.01 • p•rt11 1001ale1 y 
Utulo1 do orfd1to 



/\9onto• dti aaguroa 'i tunu111 

Arrendamiento de terreno• y caHa 
habi tac iOn. 

Importaciona• temporales 

!:c:vicio1 preatadoa por el Go 
bicrno -

Exportaoionoa definitivas 

Sorvicios do institucionos pObli 
cas de seguridad social. -

Arrn:idamio:-ito do finc11s agr!co
lai; o qanaCcraa, 

1\l1¡uiler do libros y publicacio 
r.ea. -

J,rrendaniento do maquinaria y -
equipo c¡uo Gnicamcnto acan - -
l:UlcoptiLlos da aor utilizados 
en h. a.¡ricultura o 9anadorla. 

tXE:NTO Dl:t. f:Xl:NTO [)f.!. 

-~ : .v.;., 
e o ~' r. i: ; >-.. ~ l o s 

Slh> por Roquro1 agropccu.u1oa y de vida no 1e ca:.ua el .. 
: .v.: •. 

•ra111bi6n 1hl incluyon ol suborrondar.iiento do eutvu concup .. 
toa para lo• ofoctoa do quodar oxanto• del I,V,A. 

ser&n consideradas exentas del t.V.A., aiompre y cuando .. 
ne ao arriondon o subarrienden on e1te per!odo. 

Horcanchs o servicios no sujetos al I.V,A. El impuoato 
pagado so reembolsa al exportador. 

l Ingroaoa no objoto dol impuesto. 

"' "' 
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Dentro del texto del anteproyecto del reglamento se 

aclaran algunos conceptos relacionados con las exencio-

nes, como por ejemplo el articulo 24 el cual nos dice 

que "Por presentación de la leche en estado natural. •• -

se entender~ que comprende a la leche·condensada, evapo

rada, deshidratada, enlatada y en polvo", con lo cual la 

autoridad denota un concepto muy particular en lo refe-

rente a la leche en estado natural ?? El articulo 25 de 

este mismo ordenamiento indica que los aviones fwnigado

res se deber~n de considerar en la exenci6n del articulo 

9 fracción XII de la Ley siempre y cuando éstos hayan s! 

do fabricados expresamente para este fin, pero la Ley iE 

dica que sean susceptibles de usarse Gnicamente en la 

agricultura o ganadería, a lo que nosotros nos pregunta

mos ¿estos aviones no son susceptibles también de usarse 

para el transporte de personas o cosas en un momento da-: 

do? 

MOMENTO DE CAUSACION 

Cada una de las actividades comprendidas dentro del 

objeto de la Ley tienen en su capitulo respectivo un de~ 

gloce de los supuestos por los que se deber~ entender 

realizada la actividad objeto del impuesto. 

Para la prestación de servicios Y el otorgamiento -

del uso o goce temporal de bienes (art. 17 Y 22 respect! 



70 

vamente) se tiene la obligación de pagar el impuesto en -

el momento en que sean exigibles las contraprestacion~s. 

Por lo que se refiere a la importación de bienes intangi

bles o de toda clase de bienes sobre los cuales se conce

da el uso y goce de éstos y se pacten contraprestaciones 

periódicas, el impuesto también se causará en el momento 

en que éstas sean exigibles. 

Realmente el problema del momento de causación del -

impuesto se encuentra en la enajenación (art. 11) dado 

que los supuestos que aht se encuentran son demasiado ri

goristas, como es el caso de que se efectde el pago par-

cial que pudo haber sido para apartar dnicamente la mer-

canc!a, o el mandar esta dltima no precisamente por habe! 

se ya realizado la venta, sino dnicamente para que el fu

turo cliente la conozca o revise. 

El resultado de toda esta serie de supuestos se ver4 

reflejado en el ingenio de los empresarios y abogados pa

ra encontrar la denominación adecuada a las operaciones -

que se realicen para no quedar gravadas con anticipación. 

Tratándose de cantidades que se adicionen al valor -

de los bienes 0 servicios y estén supeditados a una even

tualidad como lo son los intereses moratorios Y las penas 

convcnionalos, el impuesto se cubrirá en el mes que sean 

exigibles estas cantidades. 
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LUGAR DE CAUSACION 

Al igual que en el comentario anterior todas las ac 

tividades tienen reglas para determinar cuando se consi-

dera que la fuente de ingresos se encuentra en territo--

rio nacional. El orden que siguen estos supuestos es -

atendiendo primordialmente a la residencia del adquirie!!. 

te, despu~s a la localización del bien, si es que está -

dentro o fuera de territorio nacional, donde es entrega-

do y trat~ndose de enajenación de bienes intangibles, 

donde se encuentran el adquiriente y el enajenante (ver 

arts. 10, 16, 21 y 26). 

•rRASLACION DEL IMPUESTO 

A diferencia del I.S.I.M., en este impuesto el tra~ 

lado del gravamen será obligatorio y no optativo. La r! 

z6n por la que este impuesto se debe de trasladar en fo~ 

ma expresa y por separado es para poder seguir con la m~ 

cfuiica de acreditamiento del impuesto, ya que como paso 

siguiente al del traslado del impuesto, si no se trata -

de un consumidor final, vendrá el acreditamiento de ~ste 

contra el gravamen causado por las actividades del cau-

sante que est~ aceptando este traslado. 

Un riesgo que se corre al no trasladar el impuesto 

en el documento que acredite la operación .seda el tener 
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un gasto no deducible para la compañia, puesto que se es 

tarta pagando un impuesto a cargo de terceros. 

El reglamento en su articulo 7o. regula parte de e! 

ta traslaci6n de impuestos estableciendo que cuando el -

valor del acto o actividad por el que se deba de pagar -

el impuesto sea menor de $100.00 se podrá hacer el tras

lado sin expedir documentación en que se haga constar en 

forma expresa y por separado esta situación, salvo que -

el adquiriente as1 lo solicite. En el articulo 49 se 

menciona a los constribuyentes que operan máquinas regi! · 

tradoras y por lo tanto con tiras sU111adoras que deber~, 

a petici6n del cliente, expedir documentaci6n que cumpla 

con los requisitos que para tal efecto establece la Ley 

y su Reglamento. 

ACRED.ITAMIENTO DEL IMPUESTO 

Después de haber visto varios de los elementos que 

forman el Impuesto al Valor Agregado, ahora veremos cual 

es el siguiente paso después de el del impuesto repercu

tido o causado en el momento de haber efectuado alguna -

importaci6n. 

El acreditamiento en su forma más sencilla consiste 

en efectuar la operación de restar del impuesto que se -

causa, como ya lo vimos anteriormente, el impuesto tras-
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ladado o pagado en 1<1 importal!i6n (art, 4o,) 

Para poder realizar lo anterior, se tendrá que tener 

cuidado de cumplir los requisitos que se mencionan tanto 

en la Ley como en su Reglamento. 

Bn el primer párrafo de la fracción primera del ar

ticulo cuarto de la Ley se mencionan algunos de los requ! 

sitos que se deberán de cumplir para poder efectuar este 

acreditamiento, también se puede notar en este párrafo 

otra relación muy importante con el I.S.R., acerca de la 

deducibilidad de ciertas partidas para este impuesto y el 

acreditamiento o no del impuesto trasladado en la adquis! 

ci6n de estos bienes y servicios. Somos de la opinión 

que este articulo debería de estar reglamentado -lo cual 

no ha sucedido- pues ¿cómo determinará cualquier persona 

ya sea f!sica o moral, que se encuentre tributando bajo -

el régimen do bases especiales o esté exenta del I.S.R., 

si como corresponden los conceptos mencionados en el pá-

rrafo de referencia a partidas deducibles o no? 

En el segundo párrafo do este mismo articulo se ha-

bla sobre e 1 supuesto de que un mismo causante efectae 

operactones gravadas y exentas, como ya se había mencion! 

do las actividades exentas no pueden acreditar ni solici

tar la devolución <le \ou impuestos trasladados, volviendo 
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a expresar la difere11cia ctltrc ostar cxc11toH y el grnvar 

con tasa cero. Cuando se est6 en el supuesto mencionado, 

como consccuenc ia 16g ica s6 lo podrli acrml i tar el impuesto 

traslad,1do o paqado en la importación respecto de los bi~ 

nes o servicios utilizados en la consecución de las acti

vidades gravadas. Cuando la identificación anterior no -

se pueda llevar a cabo se sequirli el procedimiento señal!!_ 

do en este articulo y en el articulo 9o. del Regla~ento -

que no requieren de mayor explicación. 

La fracción segunda del articulo 4o., deberli de con

jugarse con el articulo lOo. del mencionado Proyecto do -

Reglamento, lo cual nos ayudarli a identificar qu6 tipo de 

facturas o notas de venta debemos de exigir para poder 

acreditar el impuesto que nos trasladan. 

En virtud de que al momento de fusionarse entes cco

n6micos (sociedados) la empresa subsistente adquie1·0 los 

derechos y obligaciones de la o las sociedades que dosap~ 

recen y el ¡.V.A. por acreditar al aor tambi6n un derecho 

que se transmite, por tanto tambi6n puede ser utilizado -

por la empresa subsistente para el pago de su impuesto 

causado. Si.ando lo ¡inLcrior la (1nic,1 excepción por lo 

que ne n~fieri! a <¡\H:? el acreUitmnicnto en pt"?rnonal Y no -

J>lll!lh~ tH~r Lrannmilido ¡iot· .:icto entru vtvon. 
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Al efectuarse el cllculo del impuesto por las acti

vidades realizadas en el mes y despu6s de acreditar los 

impuestos trasladados durante ese mismo periodo, la dife 

rencia resultante será el impuesto a pagar o en su caso, 

el impuesto por acreditar en futuros meses. 

El articulo 120. del Reglamento regula algunas de -

las situaciones que pudieran presentarse para efectos 

del acreditamiento. 

Como ya fue explicado en una forma m!s profunda en 

otros capítulos, a trav6s de la mec!nica del acredita- -

miento del impuesto se evita que 6ste se acwuule en los 

gastos y/o costos de los causantes, con lo cual no se 

llega a producir el "efecto en cascada". 

PAGO Y DECLARACIONES 

El pago de este impuesto se har! JDediante la prese~ 

taci6n de declaraciones mensuales que tendrán el carác-

ter de pagos provisionales, en virtud de que este impue! 

to se calcula por ejercicios fiscales, mismos que deben 

de coincidir con los del Impuesto sobre la Renta. 

La presentación de las declaracionen se deberá de -

hacer en ¡ il!l formas <1prob.iclan por la Sccretart.~ de lla- -

ciencia y Crftdito Público. 
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Se aclara que el impuesto causado por la importación 

de bienes tangibles se pagará en la misma aduana. 

Por Ciltimo y refiriéndonos al impuesto causado por -

actos accidentales, la Ley señala la obligación de prese~ 

tar declaraci6n dentro de los 15 d1as hábiles siguientes 

a aquél en el que se obtenga la contraprestación. 

DEVOLUCION DE IMPUESTO 

Al igual que en la Ley del I.S.I.M. :i.a regla .general 

para la devolución de impuestos pagados en exceso, es que 

ésta se podr& solicitar al demostrar que en la declara- -

ci6n anual se tiene un saldo a favor (art. 6). 

Estos pagos en exceso pueden ser ocasionados por un 

pago mayor de impuestos trasladados que el causado· en 

las actividades del sujeto, o por algein error al no acr~ 

ditar todo el impuesto que le pudo haber sido acreditado. 

En el segundo párrafo del mismo art1culo 60. de la 

Ley, se indican las excepciones a la regla general, o 

sea aquellos casos a Jos cuales se puede solicitar Ja de 

Voluci6n del impuesto ,..n forma mensual, como es el caso 

de la realizaci6n de exportaciones. Como se podr~ notar 

este tratamiento <!Bpcci.il es von la i11tcnci611 de que 



77 

nuestros bienes y servicios nacionales tengan una mayor -

canpetitividad en el extranJero y las zonas libres del 

pais, as! como de la ·franja fronteriza norte. Por otra -

parte, se trata de estimular la inversión y producción al 

otorgar también un trato preferencial a la ejecución de -

planes de inversi6n comprobados ante la S.H.C.P., que co

mo se explica en el articulo 13 del Reglamento, ninguna -

empresa deberS de tener problemas para obtener el visto 

bueno por parte de ella, lo que de llevarse a la práctica 

será un punto a favor de la Sec~etaria. 

Se hace la menci6n que por los importes de los im-

puestos que se solicite su devolución, no podrS acreditar 

ser cantidad alguna en futuros meses. 

El comentario que se hace a lo anterior, es que se

ria conveniente ver qué tiempo se tarda la Secretaria de 

Hacienda en devolver los impuestos y evaluar esta situa

ción para ver que es lo que más conviene para el contrib~ 

yente si el acreditamiento o la devoluci6r del impuesto. 

DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 

Debido a la mectínica del Impuesto al valor Agregado, 

(traslación y acrPditamiento) los descuentos Y las ·bonifi

caciones, inclusr> las devoluciones se e1\cuentran hastn 
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cierto punto .reglamentadas en una forma algo exigente 

{art. 7 de la Ley, 15 y 45 del Reglamento), pues ademtis -

de que se tratan de indicar todos los pasos a seguir CUii!!, 

do suceda uno de los supuestos indicados en estos art1cu

los, se llega al extremo de requerir el que se recabe .la 

firma del comprador, del prestatario o a quien se otorgue 

el uso o gece en la nota de crédito donde además se debe

rá de hacer constar en forma expresa que el impuesto tras 

ladado se cancela o se restituye, segfui sea el caso. 

Esta situación en la Ley del I.S.I.H. se encuentra -

referida en forma muy sencilla. 

EXPORTACION 

Sobre este aspecto consideramos que ya se ha dicho -

la mayor parte, tanto durante la explicación de las carac 

ter1sticas principales de este impuesto como en el trans 

curso del presente capitulo. como referencia citamos los 

articules que hablan al respecto, en la Ley son del 29 al 

31 y en el Reglamento del 41 al 44. 

Un comentario que se podr1a agregar es que lo estip~ 

lado en el art1culo 43 del Anteproyecto de Reglamento es

t~ destinado a ser letra muerta, pue5tO que al tratar de 

reglamantar al articulo 30 de la Ley se está yendo en con 
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tra de la misma Ley, lo cual no puede ser. 

OBLIGACIONES DE LOS CON'l'RIBUYENTES 

Dentro de las obligaciones de los contribuyentes en

contramos la de llevar los libros diario, mayor y de in-

ventarios y balances para personas morales y libro de in

greso y egresos para personas ftsicas que no sean causa~

tes mayores del Impuesto al Ingreso Global de las Empre~

sas. Considerarnos que esta obligaci6n as1 como la·de·ex

pedir y recabar la documentación comprobatoria no se de~ 

rá de tomar como una obligaci6n,sino más bien como un si~ 

tema que nos va a auxiliar en gran medida para poder se-

guir la mecánica del impuesto, de tal forma qué podamos -

aprovechar al máximo las bondades del mismo, pues de otra 

forma diftcilmente podremos controlar todo el impuesto 

que nos han trasladado y que podemos recuperar por medio 

del acreditarniento, esto como un ejemplo sencillo, pero -

imaginemos que es una empresa que vende arttculos grava-

dos, exentos y de los comprendidos en el articulo 9o. 

fracción XII; que estas enajenaciones las realiza en ge

neral en todo el territorio nacional canprendiendo tam- -

bién la franja fronteriza norte y además exporta; que se 

tienen varias s11<.:11rsalcs y por el gran c!imulo de ventas -

tillllbién se real iz.on otro tanto de devoluciones, rebajas Y 

bonificacíont!!:;. ~¡¡ no~; l IP<Jdmos a ímnqinar la anterior -
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empresa con un sistema deficiente en su cont.abilidad, al 

momento de 'entrar en vigor el I.V.I\. se verá en una si-

tuación caótica, por lo que si la autoridad nos est& co~ 

cediendo la gracia de mostrarnos con un año de anticipa

ción la Ley, deberiamos de aprovechar esta situación y -

algunos meses antes de que entre en vigor, empezar a lle 

var la contabilidad que nos indican en la misma y en su 

Reglamento para que en un momento dado se puedan hacer -

las correcciones y rectificaciones necesarias. 

Todo lo anterior se deber& de tomar ~uy en cuenta, 

pues la ineficacia o inexactitud de nuestros sistemas de 

contabilidad se verá reflejada en la economía de la em-

presa al perder financiamientos por no acreditar a tiem

po, pago de multas y ~c::'lrgos por presentación extempor! 

nea de las declaraciones t,\nto mensuales como anual, 

etc. 

En el articulo quinto transitorio de la Ley se da -

un estimulo a los contribU} ,mtes que adquieran bienes P!. 

ra su activo fijo, el cual consiste en poder acreditar -

el 50% del I.S.I.M. que se pague por la adquisición de -

los bienes (ver articulo quinto transitorio del Reglame~ 

to). Si este C!Stimulo no lo controlamos de una forma 

adecuad<l en la contahilldad, lo más seguro es que se 

Pierda por no poder id,,nt i f icario. 
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CAUSANTES MENORES 

Lo que notamos es que la intención de la autoridad -

es la de integrar a corto plazo estos causantes para que -

tributen bajo el régimen general de la Ley y no desapare!_ 

ca su tratamiento especial, como el que les otorga en la 

actividad el I.S.I.M. y que se les seguir4 otorgando de -

acuerdo al contenido del articulo cuarto transi~orio. 

Por lo dem4s no se tienen canentarios, a excepción de que 

al igual que en la Ley del I.S.R., en el I.V.A. tambitin -

se hace la distinción con los causantes que realicen act! 

vidades tales como la enajenación de inmuebles, el otorg~ 

miento del uso o goce de toda clase de bienes, la comi-

si6n, la mediación o los actos enunciados en el articulo 

14 fracción IV de esta Ley, los cuales no podr4n tributar 

bajo el sistema de causantes menores. 

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

Dentro del articulado referente a las facultades de 

las autoridades resaltan los articulas 38 Y 40 • uno por -

su forma de hacer efectivo el impuesto cuando se omita a!_ 

guna declaración pudiendo escoger dentro de las seis 6lt! 

mas declaraciones mensuales o con la anua 1, scq6n corrcs

Ponda; obvio es ponsar quo tomarfin la declaración en que 
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se haya enterado un impuesto mayor y, el otro articulo so 

brcsale por el monto tan exagerado que se establece (50\), 

para determinar la utilidad bruta supuesta cuando se haya 

Clllitido el registro de adquisiciones en la contabilidad y 

no se cuente con la declaración del I.S.R., del ejercicio 

que se trate o de la última que se hubiera presentado pa

ra tal efecto. 

DE LA PARTICIPACION A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

En. virtud de la posibilidad de que los Estados pue-

dan participar de los ingresos que obtenga la Federación 

por la recaudación de este impuesto, al igual que sucedía 

con el I.S.I.M., es de esperarse que la ·gran mayor1a de -

los Estados se coordine con la Federación derogando o BU! 

pendiendo la aplicación de sus gravllmenes estatales o mu

nicipales con lo que, como ya fue apuntado, se estar~ ev! 

tanda la doble tributación. 



CAPITULO IV 

EFECTOS FINANCIEROS DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO 
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EFECTOS FINANCIEROS DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO 

Para conocer los efectos financieros que tendrá el 
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Impuesto al Valor Agregado en los resultados de operaci6n 

de las empresas, a continuaci6n se presenta un caso prlic-

tico, en el que se hace una comparaci6n de las oi:ieracio-

nes y resultados de una empresa industrial bajo el régi

men del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles bajo el rég!, 

men del Impuesto al Valor Agregado. 

LOs datos que se presentan se contemplan bajo el su

puesto de que el IVA entr6 en vigor a partir del 1° de -

enero de 1979. 

El caso prlictico consta de estados financieros bási

cos ( Anexos 1 - 5 ) , análisis de gastos de operaci6n 

( Anexos 6 - 7 ¡ , análisis de adquisiciones de activo fi

jo Y depreciaci6n ( Anexos 8 - 10 ) , análisis del bene

ficio financiero del IVA (Anexos 11 - 14 ), res(lmen de 

los efectos en resultados por el cambio fiscal ( Anexo 15 

Y de un estado de resultados donde se compara los efectos 

en la empresa bajo los dos regímenes ( Anexo 16 l • 

En primer lugar se presenta el Balance General de la 

compañia al 31 ele diciembre ele 1979. Las principales cara~ 

ter1nticas Je \a r,mpr,,sa non \as siguientes: 



a) El plazo de crédito concedido a sus clientes es de 

35 d1as promedio. 
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b) El proceso productivo es muy corto, por lo que ge

neralmente no tiene inventario de producción en proceso. 

e) Las inventarios se valúan ba.jo el método de primeras 

entradas, primeras salidas (PEPS). 

d) Las tasas de depreciación contables son iguales a -

las fiscales. 

e) Parte de sus préstamos bancarios corresponden a fi

nanciamiento extranjero. 

f) El plazo de crédito que obtiene de sus proveedores 

es de 4 5 d1as promedio. 

g) Se tienen compras esporádicas de materia prima de -

importación. 

En el anexo 2, se presenta el estado de resultados 

de la compañia bajo el régimen de ISIM¡ en donde se re

saltan las siguientes características: 

a) La compañí~ tiene ventas de productos varios de 

las cuales un 25i corresponden a ventas exentas para el 

lSIM Y un !Si son de exportaci6n. Del impuesto causado 



a) El plazo de cr~dito concedido a sus clientes es de 

35 d!as promedio. 
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b) El proceso productivo es muy corto, por lo que ge

neralmente no tiene inventario de producci6n en proceso. 

c) LOs inventarios se valúan bajo el m~todo de primeras 

entradas, primeras salidas (PEPS). 

d) Las tasas de depreciaci6n contables son iguales a -

las fiscales. 

e) Parte de sus pr~stamos bancarios corresponden a fi

nanciamiento extranjero. 

f) El plazo de cr~dito que obtiene de sus proveedores 

es de 45 d!as promedio. 

g) Se tienen compras esporádicas de materia prima de -

importaci6n. 

En el anexo 2, se presenta el estado de resultados 

de la compañ!a bajo el r~gimen de ISIM; en donde se re

saltan las siguientes caracter!sticas: 

aj La compañ!a tiene ventas de productos varios de 

las cuales un 25% corresponden a ventas exentas para el 

ISIM Y un 15% son de exportación. Del impuesto causado 



por las ventas, únicamente se repercute una parte, por 

lo que se refiere a las ventas de exportaci6n no se re

percute nada. 

b) Por las ventas de exportaci6n, la cornpañ!a obtiene 

Certificados de devoluci6n de impuestos (CEDIS) I!Or un -

equivalente al 11% de esas ventas. 

En los anexos 3 y 4 se analizan las ventas y se 

clasifican de acuerdo con el ISIM y se muestra corno que

darian bajo el régimen de IVA. Asimismo, se analiza la 

repercusi6n de las ventas, ya que con el IVA todo el 

impuesto debe trasladarse. 
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En el anexo 5, se muestra el estado de costo de pr~ 

ducci6n y ventas de la compañ!a, las tres primeras colll!!!. 

nas corresponden al supuesto de que la compañia causa el 

ISIM, en l!stas se hace una segregaci6n del impuesto del 

costo de la mercancía; para l!sto únicamente se ~orn6 el ~ 

puesto trasladado por los proveedores inmediatos a la em

presa, sin considerar el irnpuest0 en cascada que los pro

ductos pudieran haber adquirido dentro de sus etapas de -

Producci6n y de distribuci6n; en la siguiente columna se 

indica como seria el resultado de este estado si la cornp~ 
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ñia causara IVA, y en la última columna aparece una com

paración de ambos impuestos, aqui nos podernos percatar -

lo que se dijo en anteriores capitules sobre el efecto -

que tiene el IVA en los resultados de la empresa, ya que 

este impuesto no se adiciona al costo de la mercancia,r~ 

sultando con ésto que la utilidad bruta sea mayor. En el 

anexo 16 se ve con mayor objetividad este aspecto. 

Los inventarios iniciales bajo los dos regímenes 

son iguales ya que se considera que en 1978 el impuesto 

vigente era el ISIM. 

En el anexo 6 se analizan los gastos de operación , 

para la comparación de ambos impuestos al igual que en 

el costo de ventas únicamente se elimina el ISIM cargado 

por los acreedores y proveedores inmediatos. 

Al entrar en vigor el IVA nace un costo fiscal para 

empresas que venden productos exentos, ya que no pueden 

acreditar el impuesto que trasladen y que tenga relación 

con los articules mencionados; s1 la identificación no -

es posible, el acreditamiento estará en función al por -

centaje que representan estas ventas del total de las de 

la compañia. 
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Sin embargo, desaparece con este impuesto el gasto 

correspondiente al no traslado de ISIM a clientes, ya -

que este procedimiento se elimina con el nuevo impuesto. 

Para efectos del caso práctico, ya que adn no se -

defin~ este punto en la Ley, se considera que los gastos 

financieros pagados al extranjero están sujetos al IVA. 

En el análisis de adquisiciones de activo fijo 

(Anexo 8) se considera un impuesto del 4% de ISIM, sin 

tomar en cuenta la posibilidad de acreditar el 50% del 

impuesto contra la primera declaración de valor agrega

do. 

La depreciación determinada para el año de 1979 

var!a de un r~gimen a otro, debido a que a las adquisi" 

cienes de este año no se le adiciona el impuesto (IVA) 

a su costo, en cambio, en el supuesto de ISIM su costo 

tot •. l va incrementado por este impuesto. 

En este punto, se aprecia una vez más, una dismin~ 

ci6n en los gastos de la compañ!a, con su respectivo ª~ 

mento de utilidad. 

El anexo 10 muestra un resumen de el impuesto al -

Valor aa.regado trasladado a los clientes Y el qne fue 
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trasladado a l~ empresa, ya sea por compras o servicios _ 

nacionales o extranjeros, as! como el impuesto que no pu~ 

de ser acreditable por tener relaci6n con gastos no dedu

cibles para efectos de ISR, o bien, por corresponder a 

ventas exentas. 

A partir del anexo 11, se analiza el costo/beneficio 

que la compañfa obtiene originado por el transcurso de 

tiempo que existe entre el momento en que se acredita el 

il\lpuesto y el trasladado ~r y a la compañia. 

Al conceder en sus ventas plazos de crédito de 35 

dias promedio la compañía tiene un costo financiero ya que 

•~<:ne que financiar a sus clientes el pago del impuesto -

correspondiente; esto sucede en los dos reg!mer. 1s, sin e!!! 

bargo este costo aumenta en un 6' con el IVA. 

En el anexo 11 se hace un estudio sobre la rotaci6n 

de la cartera de la compañia (correspondiente a ventas 

gravadas) y se determina los días que ésta financia a sus 

clientes. Con base, a los intereses que In compañía obte~ 

drta si el im~rte de ese financiamiento lo invirtiera en 

una institución de cr6dito e tasa estimada del 18l anual) 

se determinó e 1 costo f i nancicro que la compañfa tiene por 

~Ste, 
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Por otra parte, en el anexo 12 se determina el bene

ficio financiero que se obtiene al acreditar el IVA caus!!_ 

do por compras a prciveedore s. Al igual que en e 1 anexo 11 

se hace un estudio sobre la· rotación de pagos a proveedo

res para determinar el plazo promedio de crédito; en base 

a éste y tomando en cuenta los mismos aspectos que se uti 

lizaron para determinar el costo financiero, como son el 

plazo para acreditar el impuesto y la tasa· de interás que 

los proveedores obtendrían si invirtieran ese dinero se -

analiza el beneficio obtenido. 

Para obtener el costo de financiar el IVA pagado a -

acreedores nacionales y en importaciones se torna como su

puesto que el promedio en que se acredita el IVA traslad_!! 

do y pagado es de 32 días. 

Finalmente se presenta en el anexo 14 un análisis -

de los gastos financieros que la compañia tuvo por su 

operación normal más los gastos y productos financieros -

originados por el IVA. 

En el anexo 15 se resumen los efectos en los result!!_ 

dos de la ernoresa por el cambio en el régimen fiscal del 

ISIH a IVA. 
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La utilidad de la compañía se ve incrementada con 

la disminución de costo al no inclufr dentro de liste el 

ISIM correspondiente a compras de insumos y de servicios 

· asimismo, se aumenta al no llevar a gastos el importe -

correspondiente a el ISIM no repercutido a clientes. 

Por otra parte, la utilidad se ve disminuida por -

la eliminación de CEDIS por las ventas de exportación,ya 

que dentro de la Ley de Impuesto al Valor Agregado no se 

contempla que se vaya a otorgar este estímulo; as! corno 

por el importe de IVA trasladado por proveedores no acr~ 

ditable por venta de artículos exentos; las compras y se! 

vicios no deducibles para ISR afectan la utilidad no só

lo por su no deducibilidad sino porque el IVA trasladado 

en listos no puede acreditarse y debe considerarse corno -

9asto, por lo que dentro de nuestro análisis disminuirnos 

este importe, finalmente se ve afectada por el costo neto 

del financiarnient.., del IVA. 

Para resumir los aspectos financieros Y a la vez 

concluir sobre el cambio de rligirnen fiscal se presenta -

en el anexo 16 un estado de resultados de la empresa en 

donde se puerle apreciar tres opciones, en la primera la -

Co1:1pafi!¡¡ bajo el ISIM y J.rn otras dos causando IV/\. 



90 

Por otra parte, en el anexo 12 se determina el bene

ficio financiero que se obtiene al acreditar el IVA caus~ 

do por compras a proveedores. Al igual que en el anexo 11 

se hace un estudio sobre la rotación de pagos a proveedo

res para determinar el plazo promedio de crédito; en base 

a éste y tomando en cuenta los mismos aspectos que se ut! 

lizaron para determinar el costo financiero, como son el 

plazo para acreditar el impuesto y la tasa de interés que 

los proveedores obtendrían si invirtieran ese dinero se -

analiza el beneficio obtenido. 

Para obtener el costo de financiar el IVA pagado a -

acreedores nacionales y en importaciones se torna como su

pqesto que el promedio en que se acredita el IVA traslad~ 

do y pagado es de 32 días. 

Finalmente se presenta en el anexo 14 un análisis -

de los gastos financieros que la compañia tuvo por su 

operación normal más los gastos y·productos financieros -

originados por el IVA. 

En el anexo 15 se resumen los efectos en los result~ 

dos de la ernoresa por el cambio en el régimen fiscal del 

ISIM a IVA. 
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La utilidad de la compañía se ve incrementada con 

la disminución de costo al no inclu[r dentro de éste el 

ISIM correspondiente a compras de insumos y de servicios 

asimismo, se aumenta al no llevar a gastos el importe -

correspondiente a el ISIM no repercutido a clientes. 

Por otra parte, la utilidad se ve disminuida por -

la eliminación de CEDIS por las ventas de exportación,ya 

que dentro de la Ley de Impuesto al Valor Agregado no se 

contempla que se vaya a otorgar este estímulo; así como 

por el importe de IVA trasladado.por proveedores no acr~ 

ditable por venta de artículos exentos; las compras y se~ 

vicios no deducibles para ISR afectan la utilidad no só

lo por su no deducibilidad sino porque el IVA trasladado 

en éstos no puede acreditarse y debe considerarse corno -

gasto, por lo que dentro de nuestro an~lisis disminuimos 

este importe, finalmente se ve afectada por el costo neto 

del financiamiento del IVA. 

Para resumir los aspectos financieros y a la vez 

concluir sobre el cambio de régimen fiscal se presenta -

en el anexo 16 un estado de resultados de la empresa en 

donde se puecle apreciar tres opciones, en la primera l.:l -

compañía bajo el ISlM y las otras dos causando IVA. 



Con este análisis se ve claramente que el cambio de 

régimen fiscal logra un incremento en las utilidades de la 

compañía, por lo que la empresa puede escoger entre la op

ción de obtener mayores utilidades, o bien, disminuir sus 

precios de venta y obtener la misma utilidad que con el r~ 

gimen anterior; esta segunda opción trae como consecuencia 

que los productos sean más competitivos en el mercado, lo 

que a cierto plazo ocasionaría mayor venta de productos y 

como consecuencia un incremento en las utilidades. 

Con ésto damos por concluido el caso práctico, y con

sideramos que es importante resaltar que es el ejemplo de 

una compañía con datos supuestos, por lo que los efectos 
• 

financieros obtenidos en este ejemplo no pueden ser cons! 

derados como generales para todas las empresas del pafs., 

y que tiene por objetivo señalar una metodología para ev! 

luar los principales efectoa de la implantación del IVA. 



APRI, S,A, 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 

Efectivo y valorea de realizaci6n 

cuentas por cobrar 
Invdntarioa 
Pagos anticipados 

• Total de activo circulante 

Terreno a 
Propiedades, planta y equipo 
DepreciaciOn acumulado 
Maquinaria y equipo en transito 

• Totai de activo fijo 

• Total de activo 

8060 

42861 

50177 

-111 
101371 

12500 
43189 
26341 

9387 . 

38735 

Pr6atamoa bancarioa 

cuentas por pagar 
Proveedores 
Acreedores 

• Total pasivo a corto plazo 
Pr6atamoa bancarios a largo 
plazo, 

• Total Pasivo 

Capital Social, 
Reserva legal 
Utilidades acumuladas 
Utilidad del ejercicio 
• Total de capital contable 

• Total pasivo y capital 

ANEXO 1 

11318 

16092 

18161 

2025 

47596 

~ 

49006 

50000 
804 

12322 

~ 
91101 



ANEXO 2 
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APRI, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 1979 

(Miles de Pesos) 

CON I S I M 
IMPORTE % ---

Ventas netas (anexo 3) 289538 100 

costo de ventas (anexo 
5) 213910 74 

Utilidad Bruta 75628 26 

Gastos de Operación 
(anexo 6) 23115 8 

""' Gastos financieros 
(anexo 7) 1441 1 

Ingresos por Cedis 4777 _Ql 

0 Utilidad antes de ISR y 
RUT. 55849 19 

ISR 23402 e 

RUT _!!E 2 

0 UTILIDAD NETA 27975 10 



APRI, S.A. 

ANALISIS DE VENTAS NETAS DEL 1° DE ENERO AL 
31 DE DICIEMBRE DE 1979 

VENTAS GRAVADAS 

VENTAS EXENTAS 

VENTAS EXPORTACION 
TOTAL (anexo 21 

(Miles de Pesos) 

CON ISIM 
IMPORTE \ 

173723 

72385 

...ilil!!. 
289538 

60 

25 

...ll 
100 

Reclasif 1cac16n 
por modif icacio 
nes en art!culos 
gravados. 

57908 

(57908) 

Anexo 3 

CON IVA 
IMPORTE i 

231631 

14477 

80 

5 

...ilil!!. ...ll 
289538 100 



GRAVADAS 

$ 173723 

REPERCUTIDO 6254 

ID REPERCUTIDO _fil© 
$ 6948 

TRASLADADO (Anexos 10 y 11) 

APRI, S.A. 

IMPUESTO CAUSADO POR VENTAS 
DEL 1º ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 1979 

I S I M 

EXENTAS EXPORTACION · GRAVADAS 

$ 72385 $ 43430 $ 231631 . 

2.2!!.© 
$ 1737 

$ 23163 

REPERCUTE EL 90% SOBRE VENTAS GRAVADAS 
NO REPERCUTE EN VENTAS EXPORTACION. 

@suman $ 2, 431 (anexo 6) 

Anexo 4 

I V A 

EXENTAS EXPORTACION 

$ 14477 $ 43430 

j 
·J 
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1t.1·11t, s.1 .. 

r:;·rr.no 111: COSTO 111'. nio:JIJCCION y Vt:NTAS 

111:1. 1" t.m:uu "'' 11 1:1: OICU'.!-llJIU: 1911J 

(rliloa do 1'01011 

1 s l H ~ 
COSTO ISIH TOTAL TOTAL DtFl!UNClA 

MATDl/\I PIIKAI 

INYl!t'rAlllO IMICIALI 

HacionllH OH U7 5121 5121 
:r:11port1oi6n ll50 lHO 1350 

nrr m mr mr 

"'" Co.praa / 
Naciondea (>.nexo 121 1'13462 4938 128(00 123462 $ I111portaci6n !186] !1863 , 5863 

mm ITIJ ~ mm (0381 
MATERIA rRIHA DtSPONlDLE mm 5135 140734 mm ¡¡;¡¡¡-

Honoa1 
InvcntHio rtnal 

'u le Nacionalo1 967' 387 10061 317 
1111portaci6n l60 360 360 

101fll m rnrr ll!Til' "m' 
Hl\TF.RIA rntM.'. CONSUMIDA 115565 '148 llOlll 125762 1mu@ 
Mano c1.e Ohra diracta .l!ill. -1ill1 .lli.!.! 
COtlTO Pl11HO 1!11871 47'8 156625 15207' com 
Uut.01 do fabrJc11cJ611 

C167Bl@ cm t.rulado 181H '1941 1678 4]623 C\945 ® 
Sin trlllldo lSlH o lVA 1624 8624 862' 
UeprociacJ6n (Anuo 91 llU 3116 3172 CU>@ 
IVA corrupond ianu a 
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APRI, S,A, 

ANALISIS DE GASTOS DE OPERACION 
DEL.1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 1979 

ISIM IVA 

costo de Personal 12544 12544 

Honorarios 324 324 

Deprec iac i6n (Anexo 9) 796 793 

Regal!as pagadas al extran-
jero. 3108 3108 © 
No deducibles 252 242 @ 
Impuestos varios 1976 1976 

Mantenimiento y reparación 524 504 @ 
Otros gastos 1160 1115 @ 
ISIM (Anexo 4 y 15) 2431 

IVA Trasladado por: 
Exentos 35 © 
No deducibles _2!@ 

TOTAL (Anexo 2) 23115 20665 

0 $ 3108 al 10% = $ 311 (Anexo 10) 

~ Suman $ 1861 al 10% = 186 (Anexo 10) 
Suman $ 59 (Anexo 10) 

© Suman $ 78 (Anexo 15) 

ANEXO 6 

98 

DIFERENCIA 

(3)@ 

(10) @) 

(20) @ 
(45) @ 

(2431) 

35 

24 
(2450) 



APRI, S.A. 

AHALISIS DE GASTOS FIHAHCIEROS 

DEL l• DE ERERO AL 31 l'E DICIEMBRE 

DE 1979 

Pago de intereses a Insti
tuciones Bancarias Jlexica
nas. 

Pago de intereses a Insti
tuciones Bancarias Ext.ran
j eras. 

Total (anexo 2) 

111 960 e 101 96 (Anexo 10) 

ISDI 

481 

960 

1441 

Anexo 1 

IVA 

481 

960 (1) 

1441 

99 



Anexo 8 
100 

l\PRI, S ,l\, 

ANALISIS DE ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 

CON I S I M CON IVA 

COSTO ISIM TOTAL IMPORTE 

Maquinaria Nacional 3500 140 3640 3500 © 
Maquinaria Importada 1000 1000 1000 @ 

Mobiliario y Equipo 
700 © Nacional• 700 28 728 

Total 5200 168 5368 5200 

@ Suman $ 4200@ 10% = $ 420 (Anexo 10) 

@ Suman $ iooo e 10% $ 100 (Anexo lOl 



Anexo 8 
100 

APRI, S.A. 

ANALISIS DE ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 

CON I S I M CON IVA 

COSTO ISIM TOTAL IMPORTE 

Maquinaria Nacional 3500 140 3640 3500 ® 

Maquinaria Importada 1000 1000 1000@ 

Mobiliario y Equipo 
700 © Nacional. 700 28 728 

Total 5200 168 5368 5200 

@ suman $ 4200@ 10% = $ 420 (Anexo 10) 

@ Suman $ 1000 e, 10% $ 100 (Anexo lOl 
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'i' Ct:l'Rl:CI1\Ci.ON nr.L /\~O 

rnrn IVll 
• AAJ re ('ñi'iiJ--¡su¡--'fffüll. oc11i:a::cfR::Irn ~10 t'001U ISIM TOl'AL ll!l>l1Ex:LOCI<ll NETO 

kk¡ulsl A\'\J/J: AU't!im ™ N:.\RJlJWA 
cién. -

HJ\QUINARIA Y EQUIPO! 

N.:iciono.l 10 * 29539 1102 3om 29539 1182 30121 

Nacional 79 3500 140 3640 3500 3500 

Importad4 19 ~ ~ ~ ~ 
31039 1322 35361 3536 23114 12181 34039 1382 352.'U 3522 23160 12061 

MODILIARIO '{ EQUIPO 0 
Nacional lB' B90 36 926 B90 Jj 926 

Nacior.al 19 .2Q2. -!!. ....21! ~ ~ 
1590 64 1654 219 940 714 1590. 36 1626 216 931 6B9 
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'ro!AL AC!ly:;J 0119 1316 44515 3112 26341 11234 43111 1211 um 3115 21l2' llOll 

DCPRECIACION CARDADA A1 

COSTO GASTO TOTAL COITO OASTO TOTAi, 

31960 196 0 3902 mi©m0 3165 

.© /\utom6vU01 y equipo de 
TrJn1porto 540 
Mobiliario y Equipo 1114 

© Anaxo 5 
~ 

© /\nGXO 6 e . y años anteriorea, 
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c;,tct:~.r: :)I:L lHf'UtSTO hL VALOR l\GRECADO 

CORIU::il'ONOlENT& -'L EJf:RCICIO l919 

I.• IKPUIBTO TRASLADADO A CLIENTES 

Venta• Q'UV&d11 (AnaKO 3) 

lopuuto 11 Valor At¡r1;1do lOl (Anoxo 41 

U•• IMPUESTO TRASLADADO O PAQAOO POR •• 
COllPRAS CE DIENll Y HRVICIOS. 

Compra• de Materia Prima y 011to1 
fabr1caci6n. (nncxo 5) 
autos do Opcrnci6n (anoxo 6) 
Outo1 Unanciero1 (anexo 7 y 14) 
Compraa de maquinaria y mobiliario 
(anexo BI 

IU, • CALCULO IMPUESTO 1 

Impue1to trulAdada a oUan• 
tDlo 
lmpuHto aonditablt 
lmpua1to a anurar 

(!) 81 inta;n como 119u11 

16541 
186 

...ill. 
17147 
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APRI, S.A. 

COSTO DE FINANCIAR EL IVA TRASLADADO 
A CLIENTES 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 1979 

ANALISIS DEL SALDOS A CLIENTES: 

Por venta de gravados 
Por venta de exentos 
Por ventas de exportaci6n 
Total - Anexo 1 

~ 
24860 
11572 

6429 
~ 

PLAZO PROMEDIO DE COBRO EN VENTAS GRAVADAS 

Saldo de clientes (24860-956 ISIM) 
Ventas anuales (anexo 3) 

10.3% de 12 meses = 1.2 meses 

Plazo en d1as 
Plazo para enterar el impuesto 

Financiamiento neto 

DETERMINACION DEL IMPUESTO /\. FINANCIAR 

IVA Trasladado (Anexo 4) 
ISIM Repercutido 

~ = 46 diarios x 16 = $ 736 

COSTO DE FINANCIAMIENTO ANUAL: 

23904 
2IDTI 

36 d1as 
20 d1as 
I6Qiiiii 

23163 
6254 

Il'§09" 

ANEXO 11 

103 

% 

58 
27 
15 

IOil 

10.3% 

$ 736 x 18% (Tasa anual estimada) = $ 132 (anexo 14) 



ANEXO 12 

APRI, S.A. 

CALCULO DEL BENEFICIO FINANCIERO DEL IMPUESTO ACREDITABLE 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 1979 

ANALISIS DEL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: 

Proveedores Nacionales 

Proveedores Extranjeros 
Total - Anexo 1 

16174 

1987 
IirnT 

PLAZO MEDIO DE PAGOS A PROVEEDORES NACIONALES: 

Saldo de proveedores (16174-622 ISIM) 1~ = 12 •6,. 
O:J1t!raS anuales (Anexo 5) ""'"º" 
12.6\ de 12 meses = 1.5 

Plazo en d:ias 45 dias 

Plazo para acreditar el 
impuesto. ~ 

Financiamiento neto 25 d1as 

DETERMINACION DEL BENEFICIO FINANCIERO 

IVA Trasladado por proveedores nacionales 
($ 123462 al 10% ) (anexo 5) 
5% no acreditable por ventas exentas 

$ 11729 ~ = $ 32 X 25 diaS 

BENEFICIO FINANCIERO = $ 800 al 18% anual 
(anexo 14) 

12346 
617 

II'7ff 

800 

$ _M! 
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ANEXO 13 

APRI, S.A. 

CALCULO DEL COSTO DE FINANCIAR EL IVA PAGADO 
A ACREEDORES NACIONALES Y EN IMPORTACIONES 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 

ANALISIS DEL IVA PAGADO: 

Total IVA Trasladado y pagado en 
importaciones según anexo 10 

IVA Trasladado por proveedores 
nacionales según anexo 12 

SUPUEST01 

El plazo promedio en que se acre 
dita el IVA Trasladado y pagado
de $ 5894 es de 32 dtas 

DETERMI:::,CION DEL IMPUESTO A FINANCIAR 

S~~~ = $ 16 diarios X 32 = 512 

COSTO DE FINANCIAMIENTO ANUAL 

18240 

12346 
~ 

$ 512 x 18\ (Tasa anual estimada) = ~ 
(anexo 14) 
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ANEXO 14 106 

APRI, S.A. 

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 

CON 
ISIM IVA 

Pago de intereses a Instituciones Ban 
carias Mexicanas (anexo 7) 481 

Pago de intereses a Instituciones Ban 
carias Extranjeras (anexo 7) 960 

IVA no acreditable a ventas de exen--
tos (Anexo-1 O) 

Costo de financiar IVA en ventas a -
crl?dito de art1culos gravados (anexo 11) 

Ganancia por acreditamiento del im-
puesto trasladado por proveedores -
nacionales (anexo 12) 

Costo de financiar el impuesto pagado 
a acreedores nacionales y en importa
ci6n. (anexo 13) 
TOTAL (anexo 16) 

(a) $ 960 @. 10% = $ 96 (Anexo 10) 

(b) Suman $ 80 (Anexo 15) 

$ 

481 

960 (al 

4 

132 (b) 

(144) (b) 

92 (b) 
mT 



Anexo 15 

APRI, S.A. 

RESUMEN DE LOS EFECTOS EN RESULTADOS POR 
EL CAMBIO F.N EL REGIMEN FISCAL DEL ISIM A IVA. 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 

AUMENTO EN LA UTILIDAD: 

Disminución de ISIM en compras de bienes y 
servicios (suma de los anexos 5-6) 

ISIM no repercutido a clientes (Anexo 61 

DISMINUCION EN LA UTILIDAD: 

IVA·trasladado por proveedores no acredita 
ble por venta de artículos exentos. -
(anexos 5, 6 y 14) · 

Eliminación de CEDIS en ventas de exporta
ción. (anexo 16) 

IVA trasladado en compras de bienes y ser
vicios no deducibles para ISR (anexo 6) 

Costo neto del financiamiento del IVA --
( anexo 14) 
Aumento neto en utilidad antes del ISR 
y RUT, 

MENOS: Efecto de ISR y RUT (incluye efec 
to por p~rdida de CEDIS) 

Aumento en la Utilidad neta 

ANEXO 5: Materia Prima consumida 4551 
Gastos de fabricación 1692 
Inventario final de pro-

.!2lli duetos terminados 

ANEXO 6: Depreciación 3 
10 No deducibles 

y reparación 20 Mantenimiento 45 Otros gastos 

551)0 

2431 
era 

585 

4777 

24 

80 

1449 

1106 

5512 

78 
~ 
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l\NO:O 16 

llPRI, S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1979 

CON IVA 

Aunento en Reducci6n 
CON ISIM utilidad. en ~ios ' ' VENTAS NETAS 289538 100% 289538 100 287334 100 

Costo de Ventas 213910 74 208944 72 208944 72 . l l'rl I.IDAD BRUTA 75628 26 80594 28 78390 28 

Gastos de Operación 23115 8 20665 20665 7 
Gastos Financieros 1441 l 1525 1525 1 
Ingresos por CEDIS (4777) 

' UTILIDAD ANTES DE ISR 
Y RUT. ~ 19 58404 20 56200 20 
1SR 23402 24631 23706 8 
llllT ~ ~2 -1. ~ 2 

11'1'1 J,J IJ~IJ NJ·:'l'A ...lli.?l 10 29081 10 27975 _!Q_ 

1 Nt'JIJ·.m;N'l'O EN U1'ILIDAD 4 % 

HEllllCCl ON EN PRECIOS DE VENTA 0.8% 

... 
o 
IX) 

/ 
.. -----~.::.L........ 



CAPITULO V 

LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 

-Texto Integro-

_. . 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Reptlblica. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Es

tados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la UniOn se ha servido dirig1!:. 

me el siguiente 

ta: 

DECRETO: 

"El' Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decre--

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENBRALES 

ARTICULO lo. Est~n obligados al pago del impuesto -

al valor agregado establecido en esta Ley, las personas -

f1sicas, las morales o las unidades econ6micas que, en t~ 

rritorio nacional, realicen los actos o actividades si- -

guientes: 

I Enajenen bienes 



II Presten servicios independientes 

III Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

IV Importen bienes o servicios 

111 

El impuesto de calcular4 aplicando a los valores que 

señala esta Ley, la tasa del 10\. El impuesto al valor -

agregado en ningdn caso se considerar4 que forma parte de 

dichos valores. 

El contribuyente trasladar4 dicho impuesto, en forma 

expresa y por separado, a las personas que adquieran los 

bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los se~ 

vicios. Se entender4 por traslado del impuesto el cobro 

o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas 

de un monto equivalente al impuesto establecido en esta -

Ley. 

El contribuyente pagar4 en las oficinas autorizadas 

la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le h~ 

bieran trasladado o el que él hubiese pagado en la impor

taci6n de bienes o servicios, siempre que sean acredita-

bles en los términos de esta Ley. 

El traslado del impuesto a que se refiere este ar-

t1culo no se consideTar4 violatorio de precios o tarifas, 

incluyendo los oficiales. 

ARTICULO 2o. Trat~ndose de enajenación, uso o goce 

de bienes y prestación de servicios independientes reali-

~· 



zados por residentes en la franja fronteriza de 20 kilóme 

tros paralela a la 11nea divisoria internacional del nor

te del pa1s, o en las Zonas Libres de Baja California y -

Norte de Sonar a y de Baja California Sur'" y siempre que -

la entrega de bienes o la prestación de servicios se lle-

ve a cabo en las citadas franja o Zonas, el impuesto se -

calcularlí ·aplicando a los valores que señala esta Ley, la 

tasa del 6%. 

ARTICULO 3o. La FederaciOn, el Distrito Federal, 

los Estados, los Municipios, los organismos descentraliz! 

dos, las instituciones y asociaciones de beneficencia pri 

vada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra pers~ 

na, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen 

impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán 

aceptar la traslación a que se refiere el articulo prime

ro y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y -

trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley. 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados Y 

los Municipios tendrán la obligación de pagar el impuesto 

Gnicamente por los actos que realicen que no correspondan 

a sus funciones de derecho pGblico. 

ARTICULO 4o. El acreditamiento consiste en restar -

de la cantidad que resulte de aplicar a los valores seña

lados en esta Ley, la tasa a que se refiere el articulo -

112 



10., o en su caso, la del articulo 2o., el impuesto al -

valor agregado que le hubiera sido trasladado al contri

buyente Y el propio impuesto que él hubiese pagado con -

motivo de la importaci6n de bienes o servicios. 

Para que sea acreditable el impuesto al valor agre

gado deberán reunirse los siguientes requisitos: 

I. Que corresponda a bienes o servicios estricta-

mente indispensables para la realizaci6n de actos por -

los que se deba pagar el impuesto establecido en esta -

Ley o que estén comprendidos en los art1culos 13 y 30 -

de la misma. Para que se consideren estrictamente in--

dispensables la importaci6n, adquisici6n o uso o goce -

temporal de autorn6vi les, aeronaves, embarcaciones, ca-

sas habitaci6n o de bienes o servicios relacionados con 

ellos, as1 como el hospedaje, la alimentaci6n, los don~ 

tivos, obsequios y atenciones de toda clase, será nece

sario que las erogaciones respectivas sean deducibles -

para fines del impuesto sobre la renta. 

Cuando se esté obligado al pago del impuesto al v~ 

lor agregado s6lo por una parte de las actividades, On! 

camente se acreditará lo correspondiente a dicha parte. 

Si ésta no fuese identificabl~, el acreditamiento proc~ 

derfi 6nicamente en el por ciento que el valor de los -

uctos por los que sí deba pagarse el· impuesto represen

te en el valor total de los que el contribuyente reali-

113 



ce en su ejercicio. 

II. Que haya sido trasladado expresamente al contri 

buyente Y conste por separado en docwnentaci6n que satis

faga los requisitos que establece esta Ley y, en su caso, 

el Reglamento. 

El derecho al acreditamiento es personal para los --. 

contribuyentes de este impuesto y no podrA ser tiansmiti

do por acto entre v:i.vos, excepto tratAndose de fusi6n de 

sociedades. 

ARTICULO So. El impuesto se calcularA por ejerci- -

cios fiscales, salvo en los casos señalados en el art1cu-

lo 33. Dichos ejercicios coincidirAn con los del impues

to sobre la renta y, en defecto de ellos o porque el con

tribuyente no cause este Oltimo impuesto, se entenderA 

que el ejercicio coincide con el año de calendario. 

Los contribuyentes efectuarAn pagos mensuales a mAs 

tardar el d1a 20 0 al siguiente d1a hAbil, si aqu~l no lo 

fuera, de cada uno de los meses de ese ejercicio, median

te declaraci6n que presentarán en las oficinas autoriza-

das. El pago mensual será la diferencia entre el impues

to que corresponda al total de las actividades realizadas'· 

en el mes de calendario anterior y las cantidades por las 

que proceda el acreditamiento. 

El impuesto del ejercicio, deducidos los pagos men--

114 
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suales, se pagará mediante declaración que se presentará 

ante las oficinas autorizadas, dentro de los 3 meses si-

guientes al cierre del .ejercicio. Los.contribuyentes del 

impuesto sobre la renta presentarán además, con la decla

ración definitiva de este gravamen, un ejemplar de la de

claraci6n del impuesto al valor agregado, a que se refie

re este párrafo. 

Tratándose de importación de bienes tangibles el pa

go se hará como lo establece el articulo 28. Para los 

efectos de esta Ley son bienes tangibles los que se pue-

den tocar, pesar o medir: e intangibles los que no tienen 

al menos una de estas caracter1sticas. 

ARTICULO 60. Cuando en la declaración de pago men-

sual resulte saldo pendiente de acreditar, éste se aplic~ 

rá contra el impuesto que se cause en los meses siguien-

tes hasta agotarne. Si en la declaración del ejercicio -

el contribuyente tuviera cantidades a su favor, podrá so

licitar su devoluci6n o continuar el acreditamiento men--

su al. 

Se podrá solicitar, en su parte correspondiente, la 

devoluci6n de saldos mensuales pendientes de aareditar, -

en los casos de cxportaci6n, de ejecución de planes de i~ 

la Secretaria de Hacienda Y Créve rs i6n comprobados ante 

dita PGblico, de primera cnajenaci6n de los bienes com- -
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prendidos en la fracción XII, ael art1culo 9o. de esta 

Ley y cuando se trate de actos realizados en zonas Libres 

y franja fronteriza norte que menciona el art1culo 20. 

Los saldos cuya devolución se solicite no podr!n 

acreditarse en declaraciones posteriores. 

ÁRTICULO 7o. El contribuyente que otorgue descuen-

tos o bonificaciones o devuelva lo que hubiere recibido -

con motivo de la realización de los actQs gravados por ª! 

ta Ley, deducir! en la siguiente o siguientes declaracio

nes mensuales el impuesto correspondiente a dichos des- -

cuentos, bonificaciones o devoluciones, siempre que expr~ 

samente se haga constar que el impuesto al valor agregado 

que se hubiera trasladado, se cancela o se restituye, se

gún sea el caso. El contribuyente que reciba el descuen

to, la bonificaci6n o la dev.oiuci6n citados, disminuir! -

el impuesto cancelado o restituido de las cantidades que 

tüviere pendientes. de acreditamiento. 

CAPITULO II 

DE LA ENJ\JENACION 

ARTICULO ao. Para los efectos de esta Ley, se en- -

tiende por enajcnaci6n: 

I. Toda transmisi6n de propiedad de bienes, no que

'6 la que se realice por da comprendida en esta fracc1 n 
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causa de muerte, ni por fusi6n de sociedades. La dona- -

ci6n no se considera transmisi6n gravada, salvo cuando la 

realicen empresas para las cuales el donativo no sea ded~ 

cible para los fines del impuesto sobre la renta. 

II. La venta en la que el vendedor se reserve la 

propiedad de la cosa vendida, desde que se celebre el co~ 

trato, aUn cuando la transferencia de la propiedad opere 

con posterioridad o no llegue a efectuarse. En este dlt! 

mo caso se tendr~ derecho a la devoluci6n del impuesto al 

valor agregado correspondiente, siempre que se rednan los 

requisitos establecidos en el articulo 7o., de esta Ley. 

III. Las adjudicaciones, adn cuando se realicen-a -

favor del acreedor. 

IV. El fideicomiso que deba considerarse como enaj~ 

naci6n de bienes, en los términos del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n. 

v. El faltante de bienes en los inventarios de las 

empresas. Esta presunci6n admite prueba en contrario. 

ARTICULO 90 , No se pagar~ el impuesto en la enajen~ 

ci6n de los siguientes bienes: 

I. El suelo. 

II. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o 
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causa de muerte, ni por fusi6n de sociedades. La dona- -

ci6n no se considera transmisi6n gravada, salvo cuando la 

realicen empresas para las cuales el donativo no sea ded~ 

cible para los fines del impuesto sobre la renta. 

II. La venta en la que el vendedor se reserve la 

propiedad de la cosa vendida, desde que se celebre el con 

trato, adn cuando la transferencia de la propiedad opere 

con posterioridad o no llegue a efectuarse. En este dlti 

mo caso se tendr~ derecho a la devoluci6n del impuesto al 

valor agregado correspondiente, siempre que se rednan los 

requisitos establecidos en el articulo 7o., de esta Ley. 

III. Las adjudicaciones, adn cuando se realicen a -

favor del acreedor. 

IV. El fideicomiso que deba considerarse como enaj~ 

naci6n de bienes, en los ttirminos del C6digo Fiscal de 1.a 

Federaci6n. 

v. El faltante de bienes en los inventarios de las 

empresas. Esta presunci6n admite prueba en contrario. 

ARTICULO 9o. No se pagar~ el impuesto en la enajen~ 

ci6n de los siguientes bienes: 

l. El suelo. 

I I. construcciones adheridas al suelo, destinadas o 
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utilizadas para casa habitaci6n. Cuando s6lo parte de -

l~s construcciones se utilicen o destinen a casa habita

ci6n, no se pagar~ el impuesto por dicha parte. Los ho

teles no quedan comprendidos en esta fracción. 

III. Animales y vegetales, que no est~n industria

lizad9s. 

IV. Carne en ~stado natural. 

v. Tortillas, masa, harina y pan, sean de·ma!z o -

trigo. 

VI. Leche natural y huevo, cualquiera que sea su -

presentaci6n. 

VII. Azdcar, mascabado y piloncillo. 

VIII. Sal. 

IX. Agua no gaseosa ni compuesta, excepto hielo. 

X. Ixtle. 

XI. Libros, periódicos y revistas, as1 como el de

recho para usar o explotar una obra, que realice su au--

tor. 

XII. Maquinaria y equipo que dnicamente sean susce~ 

tibles de ser utilizados en la agricultura o ganader1a, -

as1 como los fertilizantes. No quedan comprendidos en 
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esta fracción la maquinaria y equipo para industrializar 

los productos agr1colas y ganaderos. 

XIII. Bienes muebles usadus, a excepci6n de los 

enajenados por empresas. 

XIV. Billetes y demás comprobantes que permitan 

participar en loter1as, rifas, sorteos y juegos permiti

dos, as1 como los premios respectivos siempre que sean -

objeto de la Ley Federal del Impuesto sobre Loter1as, R! 

fas, Sorteos y Juegos Permitidos, 

XV. Moneda Nacional y Monedas Extranjeras. 

XVI. Partes sociales y t1tulos de crédito, con 

excepci6n de-certificados de dep6sito de bienes cuando -

por la enajenaci6n de dichos bienes se esté obligado a -

pagar este impuesto. 

XVII. Los que enajenen instHuciones de crédito, -

que sean de su propiedad. !lo quedan comprendidos en es

ta exenci6n ia enajenaci6n de construcciones adheridas -

al suelo que no se destinen o utilicen para casa habita

ci6n ni la de bienes recibidos en fideicomiso. 

Para los efectos de las fracciones III Y XII de es

to precepto se considera que se industrializan los pro--
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duetos cuando se modifica su estado, forma o composición. 

El consumo de los alimentos a que se refiere est:e 

articulo, que se realice en el mismo lugar o establecí- -

miento en que se enajenen, se considerar! prestaci6n de -

servicios sujeta al pago del impuesto establecido en esta 

Ley. 

ARTICULO 10. Para los efectos de esta Ley, se en- -

tiende que la enajenaci6n se efectda en territorio nacio

nal, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envio 

al adquiriente y cuando, no habiendo envio, en el pais se 

realiza la entrega material del bien por el enajenante. -

La enajenaci6n de bienes sujetos a matricula o registro -

mexicanos, se considerará realizada en territorio nacio-

nal a6n cuando al llevarse a cabo se encuentren material

mente fuera de dicho territorio. 

Tratándose de bienes intangibles, se considera que -

la enajenación se realiza en territorio nacional cuando -

el adquiriente y el enajenante residan en el mismo. 

ARTICULO 11. Se considera que se efectda la enajen~ 

ci6n de los bienes en el momento en que se realice cual-

quiera de los supuestos siguientes: 

1. se env1e el bien al adquiriente. A falta de en-
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vio, al entregarse materialmente el bien. No se aplica

cará esta fracción cuando la persona a la que se env!e 0 

entregue el .bien, no tenga obligación de recibirlo o ad

quirirlo. 

II. Se pague parcial o totalmente el precio. 

III. Se expida el documento que ampare la enajena--

ci6n. 

ARTICULO 12. Para calcular el impuesto tratándose 

de enajenaciones se considerará como valor el precio pa~ 

tado, incluyendo toda cantidad que se le adicione por 

otros impuestos, derechos, intereses normales o morato--

rios, penas convencionales o cualquier otro concepto. A 

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

nes tengan en el mercado, o en su defecto al de avaldo.-

El impuesto sobre enajenación de automóviles nuevos no -

se incluirá en el valor a que se refiere este párrafo. 

Las cantidades que se adicionen al precio en los -

términos del párrafo que antecede, cuyo importe Y exigi

bilidad dependan de circunstancias posteriores a la ena

jenación, dar~n lugar al pago del impuesto .al valor agr~ 

gado en el mes en que sean exigibles. 

ARTICULO 13. En la primera enajenación de los 
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bienes a que se refiere la fracci6n XII del articulo 9o, 

de esta Ley, se acreditardn o devolverdn las cantidades 

que por impuesto al valor agregado se hubieran traslada

do al enajenante o éste hubiese pagado con motivo de im

portaci6n de bienes o servicios, que correspondan a los 

bienes por los que se efectde la primera enajenaci6n. El 

monto del acreditamiento o devoluci6n serd de 10% sobre 

el valor de cada enajenaci6n hasta agotar las citadas -

cantidades. 

CAPITULO III 

DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

ARTICULO 14. Para los efectos de esta Ley se cons! 

dera prestaci6n de servicios independientes: 

I. La prestaci6n de obligaciones de hacer que rea

lice una persona a favor de otra, cualquiera que sea 

acto que le dé origen y el nombre o clasificaci6n que 

dicho acto le den otras leyes. 

II. El transporte de personas o bienes. 

el 

a 

III. El seguro, el reaseguro, el afianzamiento Y -

el reafianzamiento. 
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IV. El mandato, la comisión, la mediación, la age~ 

cia, la representaci6n, la corredur1a, .la consignación y 

la distribución. 

V. La asistencia técnica y la transferencia de tec 

nolog1a. 

VI. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de 

permitir, asumida a una persona en beneficio de otra, 

siempre que no esté considerada por esta Ley como enaje

nación o uso o goce temporal de bienes. 

No se considera prestación de servicios independie~ 

tes la que se realiza de manera subordinada mediante el 

pago de una remuneración, ni los servicios por los que -

se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la 

Renta asimile a dicha remuneración. 

ARTICULO 15. No se pagar~ el impuesto por la pres

t.ación de los siguientes servicios: 

I. Los prestados directamente por la Federación, -

Distrito Federal, Estados'y Municipios que no correspon

dan a sus funciones de derecho pdblico. 

II. Los prestados por instituciones pdblicas de --

seguridad social. 

~· 
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III. Los prestados en forma gratuita. 

IV. Los de enseñanza, que prr.sten los organismos 

descentralizados y los establecimientos de particulares -

que tengan autorizaci6n o reconocimiento de validez ofi-

cial de estudios, en los términos de la Ley Federal de 

Educaci6n. 

V. El transporte pdblico de personas, excepto cuan

do requiera de concesi6n o permiso federal para operar. 

VI. Los prestados directamente a los agricultores y 

ganaderos por concepto de perforaci6n de pozos¡ alumbra

miento y formaci6n de retenes de agua¡ desmontes y cami

nos en el interior de las fincas¡ preparaci6n de terre-

nos, riego y fumigación agrícola¡ cosecha y recolección¡ 

as1 como vacunaci6n,desinfecci6n e inseminación artifi- -

cial de ganado, siempre que sean indispensables para la -

realización de actividades agr1colas o ganaderas. 

VII. Los de maquila de harina o masa, de ma1z o tr! 

go. 

VIII. Los de pasteurización de.leche. 

IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios Y 

los seguros de vida, ya sea que cubran el riesgo de muer-
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te u otorguen rentas vitalicias o pensiones, as1 corno las 

comisiones de agentes y los reaseguros, que correspondan 

a los seguros citados. 

X. Los prestados por instituciones de crédito y las 

comisiones de sus agentes y corresponsales. 

XI. Los prestados por bolsas de valores con conce-

si6n para operar y por casas de bolsa, as1 corno las comi

siones de agentes y corredores de bolsa. 

XII. Los proporcionados a sus miembros corno contra

prestaci6n normal por sus cuotas y siempre que los servi

cios que presten sean únicamente los relativos a los fi

nes que les sean propios, trat&ndose de: 

a) Partidos, asociaciones, coaliciones y frentes -

politices legalmente reconocidos. 

b) Sind:.catos obreros y organismos que los agrupen. 

c) c&rnaras de comercio, industri~, agricultura, g~ 

nader1a o pesca, as1 corno los organismos que las agrupen. 

d) Asociaciones patronales y colegios de profesio

nales. 

e) Agrupaciones organizadas con fines cient1ficos, 

pol1ticos, religiosos y culturales. 
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XIII. Los de .espect&culos ptiblicos por el boleto de 

entrada .. No se consideran espect&culos pllblicos los 

prestados en restaurantes, bares, cabarets, salones de 

fiesta o de baile y centros nocturnos. 

XIV. Los de car&cter profesional, cuando su presta

ciOn requiera titulo conforme a las leyes, siempre ~ue 

sean prestados por personas fisicas, organizaciones prof~ 

sionales, asociaciones o sociedades civiles. 

XV. Los prestados por artistas, locutores, toreros 

o deportistas, cuando realicen actividades cinematogr!fi

cas, teatrales, de radiodifusiOn, de variedades, taurinas 

o deportivas. 

ARTICULO 16. Para los efectos de esta Ley, se en- -

tiende que .se presta el servicio en territorio nacional -

cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, 

por un residente en el pais. 

En el caso de transporte internacional, se considera 

que el servicio se presta en territorio nacional indepen

dientemente de la residencia del porteador, cuando en el 

mismo se inicie el viaje, incluso si éste es de ida Y 

vuelta. 

Trlltflnclonn du tr.1 nHport,1 cJón a6rcn internacional, se 
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considera que Gnicamente se presta el 25% del servicio en 

territorio nacional. La traspórtación a~rea a las pobla

ciones mexicanas en las fronteras del pa1s gozará del mis 

mo tratamiento. 

ARTICULO 17. En la prestación de servicios se ten-

drá obligaci6n de pagar el impuesto en el momento en que 

sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien 

los preste y sobre el monto de cada una de ellas. Entre 

dichas contraprestaciones quedan incluidos los anticipos 

que reciba el prestador de servicios. 

ARTICULO 18. Para calcular el impuesto tratándose -

de prestación de servicios se considerará como valor el -

total de la contraprestación pactada, incluyendo toda ca~ 

tidad que se adicione por otros impuestos, derechos, viá

ticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses norma

les o moratorios, penas convencionales y cualquier otro -

concepto. 

CAPITULO IV 

DEL USO O GOCE l'EMPORAL DE BIENES 

AR1'ICULO 19. Para los efectos de esta Ley se entie~ 

do por uso 0 goce temporal de bienes, el arrendamiento, -. 

al usufructo y cualquier otro acto, independientemente de 

la forma jurfdícn que al afecto so utilice, por el que 
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una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bie 

nes tangibles, a cambio de una contraprestaci6n. 

ARTICULO 20. No se pagará el impuesto por el uso o 

goce temporal de los siguientes bienes: 

I. El suelo. 

II. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamen

te para casa-habitaci6n. Si un inmueble tuviere varios -

destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte 

destinada o utilizada para casa-habitaci6n. Lo d~spuesto 

en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte 

de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o -

utilicen como hoteles o casas de hospedaje. 

III. Fincas dedicadas o utilizadas s6lo a fines 

agr1colas o ganaderos. 

V. Libros, periódicos y revistas. 

ARTICULO 21. Para los efectos de esta Ley, se entie~ 

de que se concede el uso o goce temporal de un bien tangi

ble en territorio nacional, cuando en ~ste se encuentre el 

bien en el momento de su entrega material a quien va a re! 

lizar su uso o goce. 

AR'l'ICULO 22. cuando se otorgue el uso o goce tempo--
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ral de un bien tangible, se tendrá obligaci6n de pagar el 

impuesto en el momento ~n que sean exigibles las contra-

prestaciones a favor de quien efect6a dicho otorgamiento 

y sobre el monto de cada una de ellas. Entre dichas con

traprestaciones quedan incluidos l~s anticipos que reciba 

el contribuyente. 

ARTICULO 23. Para calcular el impuesto en el caso -

de uso o goce temporal de bienes, se considerará el valor 

de la contraprestaci6n pactada a favor de quien los otor

ga, incluyendo toda cantidad que se adicione por otros 

impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcci~ 

nes, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas -

convencionales o cualquier otro concepto. 

CAPITULO V 

DE LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 

ARTICULO 24. Para los efectos de esta Ley, se cona! 

<lera importaci6n de bienes o de servicios: 

I. La introducci6n al pa.1s de bienes extranjeros. 

II. La adquisici6n por personas residentes en el 

pa1s de bienes intangibles enajenados por personas no re

sidentes en 61. 
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III. El uso o goce temporal, en territorio nacional, 

de bienes intangibles proporcionados por personas no resi 

dentes en ~l pais. 

IV. El uso o goce temporal, en territorio nacional, 

de bienes tangibles cuya entrega material se hubiera efec 

tuado en el extranjero. 

v. El aprovechamiento en territorio nacional de los 

servicios a que se refiere el articulo 14, cuando se pre~ 

ten por no residentes en el pais. Esta fracción no es 

aplicable al transporte internacional. 

ARTICULO 25. No se pagar& el impuesto al valor agr~ 

gado en las importaciones siguientes: 

I. Las que, en los términos de la legislaci6n adua

nera no lleguen a consumarse sean tamporales, tengan·el -

car&cter de retorno de bienes exportados temporalmente o 

sean objeto de tr&nsito o transbordo. Si los bienes im-

portados temporalmente son objeto de uso o goce en el 

pais, se estar& a lo dispuesto en el Capitulo IV de esta 

Ley. 

II. Las de equipajes y menajes de casa a que se re

fiere el C6digo Aduanero. 
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rII. L.:is de bümlls cuya ena)en<tci6n en el pa!s no -

d!i lugar .11 ''ªYº Jel impuesto .Jl •1alor agregado. No que

dan comprendidos en esta Eracci6n los bienes muebles usa

dos. 

ARTICULO 26. Se considera que se efect~a la import~ 

ci6n de bienes o servicios: 

I. En •31 momento en que los bienes queden a dispos:!:_ 

ci6n del importador en la aduana, recinto fiscal o fisca

lizado. 

LI. En caso de importaci6n temporal al convertirse 

en definitiva. 

III. TratSndose de bienes intangibles adquiridos de 

personas residentes en el extranjero o de toda clase de -

bienes sobre los cuales dichas personas concedan el uso o 

goce, en el momento en que se realice alguno de los su- -

puestos siguientes: 

1) 3e aprovechen en Territorio Nacional. 

b) Se pague parcial o totalmente la contrapresta- -

clón. 

el :;,, ,
1
x,nlda ,~¡ documento ·que ampare la operaci6n. 
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Cuando se pacten contraprestaciones peri6dicas, se _ 

atenderá al momento en que sea exigible la contrapresta-

ci6n de que se trate. 

IV. En el caso de aprovechamiento en territorio na 

cional de servicios prestados en el extranjero se estará 

a los· términos del articulo 17 de esta Ley. 

ARTICULO 27. Para calcular el impuesto al valor 

agregado tratándose de importaci6n de bienes tangibles, 

se considerará el valor que se utilice para los fines -

del impuesto general de importaci6n, adicionado con el -

monto de este dltimó gravamen y de los dellls que se ten

gan que pagar con motivo de la importaci6n. 

El valor que se tomará en cuenta tratándose de :iDl-

portaci6n de bienes o servicios a que se refieren las 

fracciones II a V del articulo 24, será el que les co- -

rresponderia en esta Ley por enajenaci6n de bienes, uso 

o goce de bienes o prestaci6n de servicios, en territo--

ria nacional, seg6n sea el caso. 

ARTICULO 28. Tratándose de la importaci6n de bie-

nes tangibles, el pago se hará en las oficinas autoriza

das, sin que contra dicho pago se acepte acreditamiento 

o compensaci6n. El impuesto al valor agregado al impor

tar bienes ciar~ lugar a acrcditamiento en los términos Y 
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No podr6n retirarse mercanc1as de la aduana o recin

to fiscal o fiscalizado sin que previamente qu~~e hecho -

el pago que corresponda conforme a esta Ley. 

CAPITULO VI 

DE LA EXPORTACION DE BIENES O SERVICIOS 

ARTICULO 29. Las empresas residentes en el país no 

pagarán el impuesto por enajenaci6n de bienes o presta-

ci6n de servicios, cuando unos u otros se exporten. 

Para los efectos de esta Ley, se considera exporta-

ci6n de bienes o servicios: 

I. La que tenga el carácter de definitiva, en los 

términos de la legislaci6n aduanera. 

II. La enajenación de bienes intangibles realizada 

por persona residente en el país a quien resida en el e~ 

tranjero. 

III. El uso o goce temporal, en el extranjero, de 

bienes intangibles proporcionados por personas residen-

tes en el pa1s. 

IV. j o de servi-El aprovechamiento en el extran er 
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cios prestados por residentes en el pais. 

ARTICULO 30. El exportador de bienes o servicios, -

en los casos mencionados en el articulo anterior, podrá -

elegir entre el acreditamiento o la devoluci6n de las ca~ 

tidades a que se refiere el articulo 4o., que correspon-

dan a •los bienes o.servicios exportados, incluso cuando -

se trate de los supuestos previstos en los articulos 90. 

y 15 de esta Ley. También procederá el acreditamiento o 

la devoluci6n cuando las empresas residentes en el pais -

exporten bienes tangibles para enajenarlos o para conce-

der su uso o goce en el extranjero. 

El acreditamiento o la devoluci6n se hará por el 10% 

del valor de los bienes o servicios exportados hasta ago

tar el saldo mensual pendiente de acreditar. 

El acreditamiento o la devoluci6n en el caso de ex-

portaci6n de bienes tangibles procederá hasta que la ex-

portaci6n se consume, en los términos de la legislaci6n - · 

aduanera. En los demás casos, procederá hasta que se ob

tenga la contraprestaci6n y en proporci6n a la misma. 

·l).RTICULO 31. Tratándose de exportaci6n definitiva -

de bien~s tangibles, se considerará cano valor de la mis

ma, el que aparezca en la factura comercial que expida el 

exportador. 



13~ 

En los casos de exportaci6n de servicios, se atende

r~ al importe de la contraprestaci6n pactada o, en su de

fecto, al valor que los servicios exportados tengan en el 

mercado nacional. 

CAPITULO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

ARTICULO 32. Los obligados al pago de este impuesto 

tienen, además de las obligaciones señaladas en otros ar

t1culos de esta Ley, las siguientes: 

I. Llevar los libros de contabilidad y registros 

que señale el Reglamento y efectuar, conforme al mismo, -

la separaci6n de las operaciones por las que deba pagarse 

el impuesto, de aquéllas por las cuales esta Ley libera -

de pago, as1 como aquéllas por las que proceda acredita-

miento de las que no den lugar a este derecho. 

II. Realizar, tratándose de comisionistas, la sepa

raci6n en su contabilidad y registros de las operaciones 

que lleven a cabo por cuenta propia de las que efectden -

por cuenta del comitente. 

III. Expedir documentos que comprueben el valor de 

la contraprestaci6n pactada, señalando en los mismos, ex

presamente y por separado, el impuesto al valor agregado 
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que se traslada a quien adquiera los bienes, los use 0 g~ 

ce temporalmente, o reciba los servicios. Dichos docume~ 

tos deber6n entregarse o enviarse a quien efectaa o deba 

efectuar la contraprestaci6n, dentro de los 15 dtas natu

rales siguientes a aquél en el que realicen los supuestos 

señalados en los arttculos 11, 17 y 22 de esta Ley. 

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las decl~ 

raciones señaladas en esta Ley, utilizando las formas que 

apruebe la Secretarta de Hacienda y Crédito PGblico. Si 

un contribuyente tuviere varios establecimientos, presen

tará por todos ellos una sola declaraci6n, mensual o 

anual segGn se trate, en las oficinas autorizadas corres

pondientes al establecimiento principal. 

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que 

se les designe, de personas no residentes en el pats, con 

cuya intervenci6n éstas efectQen actividades por las que· 

deba pagarse impuesto conforme .a esta Ley, están obliga-

dos a formular a nombre de sus representadas las declara

ciones correspondientes y pagar el impuesto respectivo, -

por el que tendr6n responsabilidad solidaria. 

ARTICULO 33. Cuando se enajene un bien o se preste 

un servicio en forma accidental por los que deba pagar 

impuesto en los términos de esta Ley, el contribuyente lo 

pagar6 mediante declaración que presentará en las ofici--
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que se traslada a quien adquiera los bienes, los use o 9~ 

ce temporalmente, o reciba los servicios. Dichos docume~ 

tos deberán entregarse o enviarse a quien efectda o deba 

efectuar la contraprestaci6n, dentro de los 1.5 d1as natu

rales siguientes a aquél en el que realicen los supuestos 

señalados en los art1culos 11, 17 y 22 de esta Ley. 

IV. Presentar en las oficinas autorizadas las decl! 

raciones señaladas en esta Ley, utilizando las formas que 

apruebe la Secretar1a de Hacienda y Crédito Pdblico. Si 

un contribuyente tuviere varios establecimientos, presen

tarA por todos ellos una sola declaraci6n, mensual o 

anual segdn se trate, en las oficinas autorizadas corres

pondientes al establecimiento principal. 

Los representantes, sea cual fuere el nombre con_q~~ 

se les designe, de personas no residentes en el pa1s, con 

cuya intervenci6n éstas efectden actividades por las que 

deba pagarse impuesto conforme a esta Ley, estAn obliga-

dos a formular a nombre de sus repre~entadas las declara

ciones correspondientes y pagar el impuesto respectivo, -

por el que tendrán responsabilidad solidaria. 

ARTICULO 33. Cuando se enajene un bien o se preste 

un servicio en forma accidental por los que deba pagar 

impuesto en los términos de esta Ley, el contribuyente lo 

pagar5 mediante <leclaraci6n que presentará en las ofici--
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nas autorizadas, dentro de los 15 días hlibiles siguientes 

a aqul'.il en el que obtenga' la contraprestación. En este -

caso no formular& declaración anual ni mensual ni llevará 

contabilidad; pero deber& expedir los documentos que se

ñala la Fracción III del artículo anterior y conservar la 

documentación correspondiente aurante 5 años. 

ARTICULO 34. Cuando lá contraprestación que reciba 

el contribuyente n'o sea en dinero, sino total o parcial-

mente en otros bienes o servicios, se considerarli como V!!_ 

lor de estos el de mercado o en su defecto el de avalQo. 

Los mismos valores se tomar&n en cuenta en caso de dona-

ción, cuando por ella se deba pagar el impuesto establee!_ 

do en esta Ley. 

En las permutas y pag,os en especie, el imP.u.esto al -

valor agregado se deber& pagar por cada bien cuya propie

dad se trasmita, o cuyo uso o goce temporal se proporcio

ne, o por cada servicio que se preste. 

ARTICULO 35, Las personas físicas que enajenen bie

nes o presten servicios, cuando sean causantes menores 

conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el 

impuesto al valor agregado en los tl'.irminos de esta Ley, -

salvo que las autoridades fiscales les estimen el valor -

de sus actividades por las que se deba pagar impuesto. En 

este Gltimo caso, se observarán las siguientes disposici~ 
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nes: 

I. Las personas mencionadas llevarM los registros 

simplificados de sus operaciones que determine la Secreta 

ria de Hacienda y Cr~dito PGblico. 

II. Dichas personas no tendrM obligaci6n de calcu

lar ni de declarar ·mensualmente el monto de las contra- -

prestaciones que correspondan a sus activid~des por las -

que deban pagar el impuesto. Las autoridades fiscales e!! 

timarlin el monto mensual citado sobre el cual aplicar·M -

el 10% o el 6% señalados en los art1culos lo. y 2o., de -

esta Ley, respectivamente. 

III. Del impuesto mensual resultante, el contribu-

yente podrá deducir el impuesto al valor agregado que le 

hubieran trasladado, siempre que tenga en su poder la do

cumentaci6n que refina los requisitos de esta Ley y de su 

Reglamento, que ampare sus adquisiciones uso o goce temp~ 

ral de bienes y servicios recibidos. La diferencia resu! 

tante será la cantidad que el contribuyente deberá pagar 

a las oficinas autorizadas, a más tardar el d1a 15 de ca

da mes o al d1a siguiente hábil si aqu~l no lo fuera. 

IV. La estimaci6n hecha por las autoridades fisca-

les se mantendrá indefinidamente hasta que las propias 

autoridades formulen una nueva. 
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v. Cuando de las comprobacio~es que lleven a cabo -

las autoridades fiscales aparezca que el total de las con 

traprestaciones reales por las que el contribuyente deba 

pagar el impuesto al valor agregado es superior en m4s de 

un 20% a la Gltima estimaci6n practicada, se rectificar4 

ésta y se cobrar4n las diferencias que procedan m4s los -

recargos de Ley, salvo que el contribuyente solicite es-

pontáneamente a las autoridades fiscales la rectificaci6n 

de la estimáci6n. 

No se practicará estimación trat4ndose de enajena-. -

ción de inmuebles, del otorgamiento del uso o goce de to-

da clase de bienes, de comisi6n o de mediaci6n, o de cua-

lesquiera de los otros actos a que se refiere el articulo 

14, fracción IV de esta Ley. 

ARTICULO 36. Los contribuyentes que paguen impuesto 

al valor agregado con base en ~stimación practicada por -

las autoridades fiscales, deber4n recabar y conservar, 

por el término de 5 años, la documentaci6n en que conste 

el impuesto que les hubiere sido trasladado y expedir do

cumentos que reGnan requisitos fiscales, cuando se lo so

licite el adquiriente de los bienes o el usuario del ser

vicio, conservando copia de los mismos. En los documen-

tos que expidan señalarSn por separado el impuesto que c~ 

rresponda a los actos por los que deba pagarse, traslada-
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rfin su monto al adquiriente de los bienes o al usuario 

del servicio Y considerar&n que dicho monto forma parte -

del que resulta de la estimaci6n. 

ARTICULO 37. Para los efectos de la estimaci6n que 

realicen las autoridades fiscales, se tomará en cuenta: 

Importe de compras efectuadas: inventarios de mer-

canctas, de maquinaria y equipo: monto de la renta del -

local en que estén establecidos los negocios: ntimero de 

trabajadores que tengan a su servicio y sueldos de que 

disfruten: pagos de cuotas al Instituto Mexicano del Se

guro Social: impuestos pagados a la Federaci6n, Distrito 

Federal, Estados o Municipios: cantidades que hayan cu-

bierto por concepto de energta eléctrica y teléfonos: r~ 

tiros en efectivo y en especie efectuados por el propiet!!_ 

ria del negocio para la atenci6n de sus necesidades pers~ 

nales y de su familia: zona comercial en que se encuen-

tre ubicado el negoci": informaciones recabadas de terc~ 

ros ·y, en general, todos los elementos de juicio que pue

dan utilizarse para la estimaci6n del valor de las activ! 

dades por las que se deba pagar el impuesto. 



CAPITULO VIII 

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 38. Cuando se omita la prestación de una o 

más declaraciones para el pago del impuesto establecido -

en esta Ley, transcurridos.lo d1as a partir del siguiente 

a aquél en el que se haya vencido el plazo en el cual el 

contribuyente debió presentarlás, las autoridades fisca-

les podrán hacerle efectivo un impuesto igual al que se -

hubiera pagado con cualquiera de las seis 6ltimas declar~ 

ciones mensuales o con la anual, seg6n corresponda, con ~ 

las modificaciones que, en su caso, hubiese tenido con m~ 

tivo del ejercicio de las facultades de comprobación de -

las autoridades fiscales. Los contribuyentes continuar~ 

obligados a presentar las declaraciones omitidas, caso en 

el que el impuesto pagado se deducirá del que resulte de 

dicha declaraci6n, que podrá ser objeto de comprobación.

Las facultades de las autoridades fiscales establecidas -

en este art1culo, se ejercitarán sin perjuicio de las de

más que confieren las leyes a dichas autoridades. 

ARTICULO 39. Las autoridades fiscales podrán deter

minar estimativamente el valor de las actividades por las 

que se debe pagar impuesto al valor agregado, en los ca-

sos a que se refieren las fracción I a IV del articulo 32 

de la f,ey del Impuesto sobre la Renta. Para estos efec-

tos, calcularán las contraprestaciones totales recibidas 

fl' . 
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por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, ut! 

!izando los datos de su contabilidad y documentaci6n o to 

marán como base los contenidos en la declaraci6n del im-

puesto sobre la renta correspondiente al mismo ejercicio 

o a uno anterior, con las modificaciones que en su caso, 

hubieran tenido con motivo del ejercicio a.e las faculta-

des de comprobaciOn; o bien, estimarán el valor por los 

medios indirectos de la investigaci6n econ6mica o de cua~ 

quier otra clase. 

Al importe de la determinaci6n estimativá se aplica

rá la tasa del impuesto que corresponda conforme a esta -

Ley y el resultado se reducirá con las cantidades acredi

tables que compruebe. 

ARTICULO 40. cuando el contribuyente omita regia- -

trar adquisiciones en su contabilidad y ~atas fueran de-

terminadas por las autoridades, se presumirá que los bie

nes adquiridos fueron enajenados y que el valor de la.en~ 

jenaci6n fue el que resulta de las siguientes operaciones: 

I. El valor determinado de adquisici6n se multipli

ca por el por ciento de utilidad bruta con que opera el -

contribuyente. 

u. La cantidad resultante se sumará al monto deter 

minado de adquisici6n y la suma será el valor de la enaj~ 

r , 
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naci6n. 

El por ciento de utilidad bruta se obtendrá de los -

datos contenidos en la declaraci6n del impuesto sobre la 

renta del contribuyente en el ejercicio de que se trate o 

de la Gltima que hubiera presentado para ese efecto. A -

falta de declaraci6n se entenderá que el por ciento de 

utilidad bruta es de 50%. 

Igual procedimiento se seguirá para determinar el V! 

lar por enajenación de bienes faltantes en inventarios. -

En este caso, si no pudiere determinarse el monto de la -

adquisici6n, se considerará el que corresponda a bienes -

de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el 

ejercicio de que se trate y, en su defecto, el de mercado 

o el de avalGo. 

CAPITULO IX 

DE LAS PARTICIPACIONFS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

ARl'ICULO 41. La Secretaría de Hacienda y Crédito PG 

blico celebrará convenio con los Estados que soliciten 

adherirse al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal para 

recibir participaciones en los términos de la Ley de Coa~ 

dinaci6n Fiscal, conviniendo en no m~ntener impuestos lo

cales o municipales sobre: 
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I. Los actos o actividades por los que deba pagarse 

el impuesto al valor agregado o sobre las prestaciones 

contraprestaciones que deriven de los mismos. 

o 

II. La enajenaci6n de bienes o prestaci6n de servi

cios cuando unos u otros se exporten. 

III. Los bienes que integran el activo o sobre el -

capital de las empresas. 

IV. Los intereses pagados a instituciones de crédi

to o a bancos del extranjero. 

Tampoco mantendr:!.n impuestos locales o municipales -

de car~cter adicional sobre las participaciones en grava

menes federales que les correspondan. 

El Distrito Federal no establecer~ ni mantendr4 en -

vigor los gravfunenes a que se refiere este articulo. 

ARTICULO 42. Se exceptdan de lo dispuesto en el ar

ticulo anterior los impuestos que los Estados o el Distr~ 

to Federal tenga establecidos o establezcan sobre enajen! 

ción de construcciones por las que deba pagarse el impue~ 

to al valor agregado. 

En ning6n caso lo dispuesto en el articulo anterior, 

se entender5 limitativo de la facultad de los Estados y -



145 

del Distrit? Federal para gravar con impuestos locales o 

municipales la propiedad o posesi6n del suelo o construc

ciones, o la trasmisi6n de propiedad de los mismos o so-

bre plusval1a o mejor1a espec1fica, siempre que no se di~ 

crimine en contra de los contribuyentes del impuesto al -

valor agregado. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. Esta Ley entrar~ en vigor, en to

da la Rep6blica, el.d1a primero de enero de 1980. 

ARTICULO SEGUNDO.· Al entrar en vigor la presente 

Ley, quedar~n abrogadas las leyes y decretos siguientes: 

l. Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercant! 

les. 

Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Gra

sas Lubricantes. 

3. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera M~ 

no de Alfrombras, Tapetes y Tapices. 

4, Ley del Impuesto sobre Despepite de Algod6n en -

Rama. 

5. Ley del Impuesto sobre Autom6viles Y Camiones E~ 

samblados. 

6. Decreto por. el cual se fija el impuesto que cau

sarán el Benzol, Toluol, Xilol y Naftas de Alqu! 
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del país. 
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7. · Ley del Impuesto a la Producci6n del Cemento. 

B. Ley del Impuesto sobre Cerillos y F6sforos. 

9. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera M~ 

no de Articulo Electr6nicos, Discos, Cintas, As

piradoras y Pulidoras. 

10. Ley del Impuesto sobre Llantas y ci1maras de Hule. 

11. Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Es

taciones de Radio o Televisi6n. 

12. Ley del Impuesto sobre Veh1culos Propulsados por 

Motores Tipo Diesel y por Motores Acondicionados 

para uso de Gas Licuado de Petr6leo. 

13. Ley óe Compraventa de Primera Mano de Articulas 

de Vidrio o Cristal. 

14. Ley Federal de Impuesto sobre Portes y Pasajes. 

15. Decreto relativo al impuesto del 10% sobre las -

entradas brutas de los Ferrocarriles. 

16. Decreto que establece un Impuesto sobre Uso de -

Aguas de Propiedad Nacional en la Producci6n de 

Fuerza Motriz. 

17. Ley del Impuesto sobre la Explotaci6n Forestal. 

18. Ley de Impuestos y Derechos a la Explotaci6n Pes 

quera. 

~ . 
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ARTICULO TERCERO. Los impuestos que se hubie~cn ca~ 

sado conforme a las leyes a que se refiere el articulo 

anterior, antes de la fecha en que entre en vigor la pre

sente Ley, d~berán ser pagados en el monto, forma y pla-

zos establecidos en dichas disposiciones. 

ARTICULO CUARTO. Los contribuyentes que al entrar -

en vigor la presente Ley queden comprendidos en el art1c~ 

lo 35, continuarán pagando durante el año de 1980 la mis

ma cuota que les hubieren fijado o les fijen las autorid! 

des fiscales, la cual se considerará equivalente a la di

ferencia entre el monto del in1puesto establecido en este 

Ordenamiento y las cantidades que de acuerdo con el mismo 

pudieren ser acreditadas. En el año de 1981, del impues-

to que resulte de aplicar las tasas de esta Ley al monto 

de las contraprestaciones por las que se deba pagar im

puesto al valor agr'egado, se acreditarán un 3\ del impor

te de las ventas, no sujeto a comprobación y, además, el 

monto trasladado a dichos contribuyentes en documentación 

que reúna los requisitos fiscales. A partir de 1982 dej~ 

rS de acredilarse dicho 3% y únicamente se acreditará el 

monto del impuesto trasladado a los mencionados contribu

yentes, que resulte de la documentación que reúna los re

quiAitoe fiscales establecidos en esta Ley. 

JIHTICULO QUIN1'0. Los contribuyentes que a partir 
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del lo. de enero de 1979, adquieran bienes destinados a -

formar parte de su activo fijo, podrán acreditar el 50\ -

del impuesto federal sobre ingresos mercantiles causado -

en el momento en que dichos bienes les fueren enajenados, 

contra el impuesto al valor agregado que deban pagar, de 

acuerdo con esta ~y. 



CAPITULO VI 

ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO 

DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO 

-Texto Integro-



ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
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ARTICULO l. En todos los casos en que este Reglame!!. 

to haga referencia a la Ley, se entenderá que se trata de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Cuando se haga r~ 

ferencia a impuestos, serán los que dicha Ley establece. 

ARTICULO 2. Para efectos de este Reglamento, por au

toridades administradoras y exactoras se entender6n las -

que en los términos del Reglamento Interior de la secret~ 

r1a de Hacienda y Crédito P6blico se les dé ese car!cter 

y por autoridades locales las que de acuerdo con las dis

posiciones legales de cada entidad federativa tengan com

petencia para administrar y recaudar el impuesto al valor 

agregado. 

ARTICULO 3. Toda declaraci6n, aviso, manifestaci6n, 

promoci6n o solici.tud que se presente ante las autorida-

des fiscales, deberán ser firmados por el contribuyente o 

pro su representante legal. 

Las empresas o personas f1sicas residentes en el 

pa!s, que no tangan representante en el territorio nacio-
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nal, podr&n designarlo s6lo para los efectos a que se re

fiere el p&rrafo anterior. 

Los documentos mencionados deber:ln presentarse en el 

nfunero de ejemplares que prevenga la forma oficial o en -

su defecto por cuadruplicado ante la autoridad que corre! 

panda, la que devolver& una copia al contribuyente con el 

sello en que conste la fecha de presentaci6n. cuando se 

utilice el servicio postal, los documentos deber&n prese~ 

tarse por correo certificado, debiendo el contribuyente -

conservar copia de los mismos y el acuse de recibo corre! 

pendiente. 

ARTICULO 4. Toda promoci6n que se haga ante las au

toridades administradoras y exactoras, deber& hacerse en 

las formas que -~·l· ·;fecto apruebe la Secretaria de Hacien

.da y crédito Público; en caso de no existir formas apro

badas deber&, en la promoci6n que se haga, citarse cuando 

menos: 

I. Nombre, raz6n o denominación social, domicilio y 

número de registro federal de causantes. 

rr. Domicilio para oir notificaciones. 

111. Número de afiliación en el Instituto Mexicano 

del Seguro social, en su caso, Y de cualquier 
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otro registro que para efectos de identificación 

fiscal les hubiere sido señalado por otras auto

ridades. 

ARTICULO 5. Para los efectos de la Ley, se entiende 

por empresa las personas que realicen actividades comer-

ciale~, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, en 

los t~rminos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

ARTICULO 6, El impuesto se pagará en efectivo o m! 

diante giros o vales postales o cheque de cuenta personal 

del contribuyente que no requerirán certificación, exped~ 

do a favor de la Tesorer1a de la Federación. 

ARTICULO 7. Para efectos del articulo lo. de la Ley, 

cuando el valor del acto o actividad por el que se deba -

pagar el impuesto sea menor de $100.00, su traslación po

drá hacerse sin expedir documentación en que se haga con~ 

tar expresamente y por separado, salvo que el comprador, 

el prestatario del servicio 'o quien use o goce temporal-

mente el bien, as1 lo solicite. 

ARTICULO B. Para los efectos del articulo 2o. de la 

Ley, por residentes en la franja fronteriza de 20 kilóme

tros paralela a la 11nea divisoria internacional del nor

te del país o en las Zonas Libres de Baja California y 

Norte de Sonora y de Baja California Sur, se considera: 
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I. Tratándose de personas f1sicas, cuando hayan es

tablecido su casa habitaci6n en dicha franja o zonas, sal 

va que permanezcan fuera de ellas, en .el año de calenda-

ria, por más de 183 d1as naturales consecutivos o no. 

II. Tratándose de personas morales, cuando tengan -

uno o varios establecimientos en dicha franja o zonas, 

por todas las operaciones que en ellos realicen. 

ARTICULO 9. Para determinar la proporci6n en que se 

hará el acreditamiento a que se refiere el art!culo 4o. -

fracción I de la Ley, se procederá en la siguiente forma: 

I. El contribuyente dividirá el valor de las activ! 

dades por las que se deba pagar el impuesto en-

tre el valor total de las ac~ividades realizadas 

en el ejercicio. 

II. El resultado se multiplicará por la suma de los 

impuestos que le hayan trasladado y los que haya 

pagado en importación; el resultado será el im

puesto acreditable. 

Para efectuar los pagos mensuales, el prorrateo se -

har~ con los valores e impuestos que correspondan al mes 

0 
al ejercicio anterior, a opción del contribuyo?nte. 
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La opci6n deber6 efectuarse a m6s tardar en su prim~ 

ra declaraci6n mensual y deber6 mantenerse durante todos 

los pagos mensuales que correspondan a ese ejercicio. 

ARTICULO 10. Los requisitos que deber6 reunir la d2 

cuinentaci6n para que proceda el acreditamiento del impue! 

to en.los términos de la fracci6n II del articulo 4o. de 

la Ley, ser~n los siguientes: 

I. Nombre, denaninaci6n o razón social, domicilio y 

nGmero de registro federal de causantes del ven

dedor, prestador del servicio o de quien concede 

el uso o goce temporal de los bienes. 

II. Nombre, denaninaci6n o raz6n social, domicilio y 

nGmero de registro federal de causantes del com

prador, del prestatario del servicio o de aquél 

a quien se concede el uso o goce temporal del -

bien. 

III. Fecha de la operaci6n. 

IV. cantidad y naturaleza de los bienes vendidos o -

de los que se concede el uso o goce temporal y -

de los servicios recibidos. 

v. Precio unitario y valor total de la opcraci6n --
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desglosando cualquier otro concepto que se adi-

cione al precio o contraprestaci6n. 

Tratlindose de enajenaci6n de inmuebles que se consig

ne en escritura pública, deberli hacerse constar en la -

misma que el impuesto ha sido trasladado expresamente al 

contribuyente y por separado del valor del bien. 

ARTICULO 11. Los sujetos deberlin presentar las de-~ 

claraciones mensuales y anuales que la Ley establece, aún 

cuando no hayan obtenido ingresos o no tengan impuesto a 

pagar, excepto en el caso señalado en el articulo 33 de -

la Ley, en que únicamente deberlin presentar la declara- -

ci6n de pago que en dicho precepto se señala. 

ARTICULO 12. El acreditamiento deberli hacerse en la 

declaraci6n del ejercicio de que se trate. Los saldos a 

favor que en su caso resulten podrlin acreditarse en decl~ 

raciones posteriores. 

En los pagos mensuales deberán hacerse los acredita

mientos que correspondan al mes de que se trate. Los sa.!_ 

dos a favor podrán acreditarse en las subsiguientes decl~ 

raciones. cuando en la declaraci6n mensual se omita el -

acreditamiento de impuestos correspondientes al mes de 

d 't iento podrá llevarse a cabo que se trate, dicho acre i am 

en la declaración del ejercicio. 
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Los saldos que resulten a favor como consecuencia de 

declaraciones complementarias, podran acreditarse en la -

declaraciOn del mes siguiente al en que se hayan present! 

do, sin necesidad de presentar declaraciones complementa

rias por cada uno de los meses que comprendan dichas de-

claraciones. 

ARTICULO 13. Se concederá la devoluciOn del illlpues

to acreditable correspondiente a los planes de inversi6n, 

cuando se compruebe que la adquisici6n de bienes se dest! 

nan a formar parte del activo fijo de la empresa o el pa-

go de contraprestaciones sea por la instalaci6n o cona- -

trucci6n de dichos activos. En ~ste caso se devolver! el 

impuesto trasladado o pagado en la importaci6n hasta ago

tar el saldo pendiente de acreditar. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Plíblico mediante 

disposiciones de carácter general podrá considerar dentro 

de los planes de inversi6n las adquisiciones de maquina-

ria y equipo que no constituyan activo fijo. 

La solicitud de devoluciOn deberá presentarse ante -

la autoridad administradora en la forma aprobada para tal 

efecto por la Secretaria de Hacienda y Crédito POblico y 

acompañando la documentación que en la misma se señale. 

ARTICULO 14. El contribuyente que reciba el descuen 
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to, bonificaci6n o devoluci6n·a que se refiere el art1cu

lo 7o. de la Ley, y no tuviere impuestos pendientes de 

acreditar de ·'1os cuales disminuir el impuesto cancelado o 

restitu1do lo ·pagará al presentar su siguiente declara- -

ci6n mensual que le ccrresponda en los t~rminos de la Ley 

y de este Reglamento. 

ARTICULO 15. El contribuyente que otorgue descuen-

tos o bonificaciones o devuelva lo que hubiere recibido -

con motivo de la realizaci6n de los actos o actividades -

por los que se deba pagar el impuesto, deducir6 en la si-

guiente declaraci6n mensual el importe correspondiente a 

dichos conceptos, siempre que lo hubiere pagado previame!l 

te, debiendo expedir nota de cr~dito en la que se haga 

constar en forma expresa que el impuesto que se hubiera -

trasladado se cancela o se restituye, seg6n sea el caso, 

antes de realizar la deducci6n. En dicha nota de crédito 

deberá constar la firma de conformidad del comprador del 

prestatario o a quien se otorgup, el uso o goce. 

CAPITULO II 

DE LA ENAJENACION 

ARTICULO 16. En el caso de fusi6n de sociedades a -

que se refiere el articulo 80. fracci6n I de la Ley, la -

empresa que subsista o se constituya tendrá responsabili-
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dad solidaria por el pago de los créditos fiscales que 

adeuden las sociedades fusionadas, hasta por el monto de 

los bienes que hayan formado parte de estas filtimas. 

ARTICULO 17. Las donaciones de muestras médicas no 

negociables que efectfien los fabricantes, no pagarán el -

impuesto en los términos de la fracción I del art1culo So. 

de la Ley. 

ARTICULO 18. En las adjudicaciones de bienes a que 

se refiere la fracción III del articulo 80. de la Ley, el 

adjudicatario, previa a la adjudicación del bien, pagará 

el impuesto correspondiente mediante declaración, sin que 

contra dicho pago se acepte acreditamiento o compensación. 

El impuesto pagado en la adjudicación de bienes dará lu-

gar a acreditamiento en los términos y con los requisitos 

del articulo 4o. de la Ley. Las autoridades y demás feda 

tarios pfiblicos que intervengan en la adjudicación serán 

responsables solidarios cuando realicen actos o autoricen 

contratos o convenios sin que se encuentre pagado el im-

puesto correspondiente. 

AR'rICULO 19. No se pagarli el impuesto por los fal-

tantes de bienes en los inventarios de las empresas a que 

se refiero In fracción V del articulo Bo. de la Ley, cuan 

do conr.istnn en lo siguiente: 
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I. Las mermas en la proporción en que sean deduci

bles para efectos del impuesto sobre la renta. 

II. La destrucción de mercancias autorizadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito P6blico, para -

efectos del Impuesto sobre la Renta. 

III. Los faltantes de bienes por caso fortuito o fue~ 

za mayor. 

ARTICULO 20. Para los efer,tos de la fracción I del 

articulo 9o. de la Ley, para determinar el valor del sue

lo se restar~ del precio pactado la parte correspondiente 

a las construcciones. Cunado no se pueda efectuar esta -

separaci6n, se considerar~ como valor del suelo el 20% 

del precio pactado. 

ARTICULO 21. Dentro de los hoteles mencionados en -

la fracci6n II del articulo 9o. de la Ley, también quedan 

incluidos las casas de hospedaje, hosterias y negocios si 

mi lares. 

ARTICULO 22. Para los efectos de los articules 9o. 

fracci6n II y 20 fracci6n II de la Ley, por casa habita-

ci6n se cntenderfi también, las destinadas a asilos y arfa 

na torios. 
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ARTICULO 23. Por carne en estado natural a que se -

refiere la fracci6n IV del articulo 9o. de la Ley, deber~ 

entenderse aquélla que no ha sido modificada en 'su estado 

o composici6n. 

ARTICULO 24. Por presentaci6n de la leche en estado 

natural a que se refiere la fracci6n VI del articulo 9o. 

de la Ley, se entenderli que comprende a la leche condensa 

da, evaporada, deshidratada, en lata y en polvo. 

ARTICULO 25. Se considera que quedan comprendidos -

dentro de la maquinaria y equipo a que se refiere el ar-

ticulo 9o. fracci6n XII de la Ley, los aviones fumigado-

res cuando hayan sido fabricados Gnicamente para ese fin 

especifico, 

ARTICULO 26. Dentro de los premios a que se refiere 

la fracci6n XIV del articulo 9o. de la Ley, se consideran 

incluídos los premios que se obtengan con motivo de un. 

concur~o científico, literario o artistico, siempre que -

la convocatoria respectiva se dirija al pablico en gene--

ral. 

llR'rICULO 27. Para efectos del primer plirrafo del 

articulo 12 de la Ley, en el precio de la segunda y si- -

guú!ntes enajenaciones no se excluirli el impuesto sobre -

enajenac.lón 1le illltom6vi les nuevos que se pag6 en la prim~ 
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ra enajenaci6n. 

ARTICULO 28. Los avalúes a que se refiere el art1c~ 

lo 12 de la Ley, que deban practicarse para determinar el 

valor del bien tendr&n una vigencia de 6 meses contados a 

• partir de la fecha de su conclusi6n. 

No ser& aplicable lo dispuesto en el p&rrafo ante- -

rior, cuando después de concluido el avalúo de que se tr~ 

te, el bien objeto de avalúo sufra adiciones o transforrn~ 

cienes, caso en el cual deber~ practicarse nuevo avalúo. 

ARTICULO 29. ·Para efectos del art1culo 13 de la Ley 

se entenderli por primera enajenaci6n la que realice el f!!, 

bricante y cuando se trate de importaci6n, la que realice 

el .importador. 

CAPITULO III 

DE LA PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES 

ARTICULO 30. Dentro de los servicios a que se ref i~ 

re la fracción VIII del art1culo 15 de la Ley, también 

'J"Sdan comprendidos los de homogenización, deshidratación, 

evaporaci6n y condensaci6n, de leche. 

AHTICULO 31. cuando los servicios se presten !lar- -

cialmentc en la franja fronteriza de 20 ki16metros paral~ 
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la a la línea divisoria internacional del norte del pa1s, 

o en las Zonas Libres de Baja California y Norte de Sono

ra y de Baja California Sur, se aplicará la tasa del 6% -

del impuesto a la parte de la contraprestaci6n que corre~ 

ponda al servicio proporcionado en dicha franja o zonas -

y la tasa del 10% a la parte de la contraprestaci6n del -

servi~io que se preste en el interior del pa1s. Este mi~ 

mo procedimiento se seguirá tratándose del servicio de -

transporte, independientemente de que el viaje se inicie 

en el interior del pa1s o en la franja o zonas menciona-

das. 

ARTICULO 32. Para los efectos del tercer párrafo 

del articulo 16 de la Ley, por poblaciones mexicanas en -

las fronteras del pa1s se entenderán las comprendidas de!!. 

tro de las franjas fronterizas de 20 kil6metros dentro de 

las franjas fronterizas de 20 kil6metros paralelas a las 

lineas divisorias internacionales. 

CAPITULO IV 

DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

ÁRTICULO 33, Tratándose del uso o goce temporal de 

bienes a que se refiere el artículo 19 de la Ley, cuando 

un mismo inmueble sea destinado o utilizado para casa ha

bitación y para otros propósitos, deberá especificarse en 

el contrato que al efecto se celebre el monto de las con-
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traprestaciones correspondientes a los distintos destinos 

o usos. Cuando no se deteiltline el valor de la contrapre~ 

tación que corresponda a la parte destinada a casa habita 

ción, se deber& detemrinar mediante avalúo practicado por 

institución de crédito autorizada por la secretaria de H~ 

cienda y Crédito Público. 

ARTICULO 34. Para los efectos de la fracción II del 

artículo 20 de la Ley, cuando se otorgue el uso o goce -

temporal de un bien inmueble destinado a casa hauitaci6n 

.Y se propor~ione amueblado, se pagará el impuesto por el 

total de las contraprestaciones, aún cuando se celebren -

contratos diferentes por los bienes muebles e inmuebles. 

No se considerará amueblada la casa habitación cuan-

do se proporcione con muebles de cocina, de baño o para -

guardar ropa o los integrados a la construcción, así como 

aquéllos que det1rmine la Secretaría de Hacienda y Crédi

to Público mediante disposiciones de carácter general. 

ARTICULO 35. Para' los efectos de la fracción IV del 

artículo 20 de la Ley, se considera maquinaria y equipo -

para industrializar los productos agr1colas o ganaderos -

aquéllos que modifiquen el estado, forma o composición de 

dichos productos. 
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ARTICULO 36. Las mercancías que retornen al pats DI!!!. 

diante importaci6n especial en los términos del C6digo 

Aduanero, pagarful el :impuesto al valor agregado en la im

portaci6n. 

ARTICULO 37. El aprovecha111iento en territorio naci!:!_ 

nal de servicios prestados por no residentes en él, can-

prende tanto la prestaci6n de los servicios en el propio 

territorio nacional, cano la que se haga desde el extran

jero. 

ARTICULO 38. Ho pagarán el impuesto quienes confor

me a lo dispuesto en los artículos 80. y 32 de este Regl~ 

mento, residan en las poblaciones mexicanas. en las fronte 

ras del pats por la importaci6n de artículos de primera -

necesidad, en los térllinos del C6digo Aduanero. 

ARTICULO 39. Quedan c0111prendidos en la fracci6n III 

del articulo 25 de la Ley, aquellos bienes muebles cuya -

cnajenaci6n en el país no dé lugar al pago del impuesto, 

salvo que la Onica raz6n de que gocen de este tratamiento 

sea el ser usados. 
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ARTICULO 40. No se considerará que se aprovechan en 

territorio nacional los servicios prestados en el extran

jero por comisionistas y mediadores, cuando éstos tengan 

por objeto exportar bienes o servicios. 

CAPITULO VI 

DE LA EXPORTACION DE BIENES O SERVICIOS 

ARTICULO 41. Para los efectos de la Ley, se entie!!_ 

de por exportaci6n de servicios los supuestos señalados 

en las fracci6nes II, III y IV del articulo 29 de la Ley. 

ARTICULO 42. El aprovechamiento en el extranjero -

de servicios prestados por personas residentes en el 

pais, comprende tanto la prestaci6n de servicios en el -

extranjero como la que se haga desde el territorio naci~ 

nal. 

ARTICULO 43. No dará lugar al acreditamiento o de

voluci6n de impuestos a que se refiere el articulo 30 de 

la Ley, los casos de exportaciones de bienes o servicios 

distintos a los señalados en el articulo 29 de la Ley. 

ARTICULO 44. Para los efectos del art1culo 31 de -

la Ley, se cons'idera factura comercial la que se expida 

conforme a lo establecido para tal efecto por el C6digo 

Aduanero, debiendo cumplir además con los requisitos se-
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ñalados en la Ley y en el articulo 10 de este Reglamento. 

CAPJ:'rlJLO VII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

ARTICULO 45. Los contribuyentes del impuesto debe-

r6n 11.evar la contabilidad a que se refiere la fracci6n I 

del art1culo 32 de la Ley, utilizando como m!nimo los li

bros diario, mayor y de inventarios y balance. 

Para lo anterior podr! usar indistintamente los mAt~ 

dos del registro manual, mecanizado o electr6nico, sie11-

pre que se cumplan con los requisitos que para cada caso 

establece el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la -

Renta. 

En sus libros diario y mayor registrarlin en cuentas 

por separado ademds de las que señala la Ley, lo siguien

te: 

I. El impuesto que se pague a la tasa del 6' y el 

que se pague a la tasa del 10%. 

II. El importe del impuesto que les hayan traslada

do y el valor de los actos o actividades que se 

relacione•\ con dicha traslaciOn. 

III. El valor de los actos o actividades por los que 



167 

se deba pagar el impuesto y el impor"te del im-

puesto que trasladen. 

IV. El valor de los bienes o servicios importados y 

el importe del impuesto pagado. 

V. Tratándose de descuentos, bonificaciones o dev2 

luciones, ya sea que el contribuyente los reci

ba o los otorgue, llevará cuenta por separado -

de ellos ast como del impuesto que se cancela o 

se restituye, segdn sea el caso. 

ARTICULO 46. Las personas f1sicas que enajenen bie

nes o presten servicios que no sean causantes mayores del 

impuesto al ingreso global de las empresas conforme a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, llevarán un libro de in

gresos y egresos. 

El libro de ingresos y egresos deber~ contener cuan

do menos las siguientes columnas: 

I. De ingresos: 

Fecha; concepto; ingresos provenientes de actos 

o actividades po:: a) las que no se deba pa-

gar el impuesto, b) las que s1 se deba pagar 

el impuesto, c) las que se pague el impuesto 

a la tasa del 10% y, en su caso, d) las que -

... 
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se pague el impuesto a la tasa del 6% y, des- -

cuentos, devoluciones o bonificaciones que oto~ 

gue. 

II. De egresos: 

Fecha1 conceptoi adquisiciones de bienes o 

servicios por: a) las que no se deba pagar el 

impuesto, b) las que st se deba pagar el im

puesto, c) las que se pague el impuesto a la 

tasa del 10% y, en su caso, d) las que se pa

gue el impuesto a la tasa del 6%, descuentos, -

devoluciones o bonificaciones que le otorguen -

y, otros gastos del negocio. 

Para los efectos de este Reglamento, se considera i!!. 

greso los valores o contraprestaciones a que se refiere -

la Ley. 

ARTICULO 47. La Federaci6n, los Estados, lps Munic! 

pios y los organismos descentralizados de éstos, podrán -

cwnplir con las obligaciones que establece la Ley y el R~ 

glamento considerando a cada unidad administrativa que 

realice actividades por las que se deba pagar el impuesto 

como contribuyente por separado, sin que puedan quedar s~ 

jetos a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley, 

~ . 
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se pague el impuesto a la tasa del 6% y, des- -

cuentos, devoluciones o bonificaciones que oto!:_ 

gue. 

II. De egresos: 

Fecha¡ concepto¡ adquisiciones de bienes o 

servicios por: a) las que no se deba pagar el 

impuesto, bl las que s1 se deba pagar el im

puesto, c) las que se pague el impuesto a la 

tasa del 10% y, en su caso, d) las que se pa

gue el impuesto a la tasa del 6%, descuentos, -

devoluciones o bonificaciones que le otorguen -

y, otros gastos del negocio. 

Para los efectos de este Reglamento, se considera i~ 

greso los valores o contraprestaciones a que se refiere -

la Ley. 

ARTICULO 47. La Federación, los Estados, los Munic! 

pios y los organismos descentralizados de éstos, podrán -

cumplir con las obligaciones que establece la Ley y el R~ 

glamento considerando a cada unidad administrativa que 

realice actividades por las que se deba pagar el impuesto 

como contribuyente por separado, sin que puedan quedar s~ 

jetos a !o dispuesto en el articulo 35 de la Ley. 
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La Federación, el Distrito Federal, los organismos -

descentralizados y empresas de participación estatal, su

jetos a control presupuesta! de la Federación, presenta-

rán sus declaraciones en la Tesorer!a de la Federación, y 

los Estados y los Municipios, en las oficinas que señalen 

los convenios de coordinación que en su caso se celebren. 

ARTICULO 48. Los libros a que se refieren los ar- -

t1culos 45 y 46 deberán ser presentados para su autoriza

ción ante la autoridad exactora correspondiente a su esta 

blecimir,nto y si opera con más de un establecimiento los 

presentarán ante la que corresponda a su establecimiento 

principal, en el mismo plazo en que deba preaentarse la -

solicitud de inscripción en el registro federal de causa~ 

tes y dentro de los 60 d1as siguientes a la fecha de la -

~!tima operación realizada cuando se hayan agotado sus li

bros. 

Las unidades administrativas de la Federación, del -

Distrito Federal, de los Estados, de los Municipios y sus 

organismos descentralizados, no tendrán la obligación de 

autorizar sus libros. 

ARTICULO 49. Los documentos a que se refiere la 

fracci6n III del art1culo 32 de la Ley, deberán contener 

los datos señalados en el art1culo 10 de este ~eglamento, 

imprimiendo los que señala la fracción I del mismo. 
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El contribuyente deberá optar por llevar estos docu

mentos en talonarios o por expedir la documentaci6n en 

original y copia. 

Si opta por llevar talonarios, estos deberán estar -

empastados y foliados. La matriz contendrá los datos co!!! 

plemerrtarios y el tal6n un extracto de los mismos. 

Si opta por llevar los doc11111entos en original y co-

pia, estos deberán estar foliados, debiendo conservar las 

copia empastándolas en su orden. 

Si no se usaren en su totalidad, se conservarán los 

originales y las copias. anotando en ellos la palabra •can 

celado". 

Cuando las necesidadea del contribuyente exijan el -

uso simultáneo de varias series de documentos que compru~ 

ben el valor del precio o de la contraprestaci6n pactados 

utilizarán las que fueren necesarias, debiendo identifi-

carlas por medio de letras en orden alfáb~tico. 

Los conlribuyentes que operen con máquinas registra

doras, deberán proporcionar a solicitud del comprador, 

del prestatario del servicio o de quien use o goce tempo

ralmente el bien, la documentaci6n que cumpla con los re

quisitos que para tal efecto establece la Ley y este Re--
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glamento. 

ARTICULO 50. El contribuyente, previo aviso a la a~ 

toridad exactora, estará en posibilidad de comprobar· el -

valor de sus operaciones mediante las tiras de auditoria 

de sus máquinas registradoras, siempre que dichas .tiras -

contengan el resumen total de las ventas diarias y que és 

te sea revisado y firmado por el auditor· interno de la 

empresa; los res(imenes servirán de base para la elabora

ci6n de facturas globales diarias que al efecto deberán 

formularse, separando las operaciones por las que se haya 

expedido comprobante requisitado en los términos de la 

Ley y este Reglamento, dichas facturas también deberán e! 

tar firmadas por el propio auditor interno. 

Asimismo, previa autorizaci6n de la autoridad admi-

nistradora podrá relevarse de la obligaci6n de conservar 

las tiras de auditoria, siempre que se conserven los resd 

menes respectivos. 

Las unidades administrativas de la Federaci6n, del -

Distrito Federal, de los Estados, de ·1os Municipios y sus 

organismos descentralizados, quedan relevados de presen-

tar los avisos y solicitar la autorizaci6n a que se refi~ 

re este articulo. 

AR'l'ICUI.o 51. Los contribuyentes que terminen su 

... 
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ejercicio en un dia distinto del Glt:iJlo del mes, calcula

rán su impuesto anual desde el priller d{a hasta el GltilllO 

de su ejercicio y podrán considerar C0110 pago mensual a -

cuenta del impuesto anual el impuesto que corresponda a -

los dias del o los meses inccmpletos. 

CAPITULO VIII 

DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

ARTICULO 52. Las cantidades acreditables que deben 

comprobarse en los t6rminos del Gltillo ~rrafo del artic~ 

lo 39 de la Ley, serán las que correspondan exclusivamen

te al ejercicio de que se trate y sie1pre que la documen

taci6n en que consten 6stas, reuna los requisitos que es

tablece el articulo 10 de este Reglamento. 

T R A N S I T O R I O S 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reg'lamento entrará en 

vigor en toda la RepGblica, el d{a primero de enero de 

1980. 

ARTICULO SEGUNDO. Por la prestaci6n de servicios 

que se realice en los términos de la Ley y este Reg lamen

to y que se inicie antes del primero de enero de 1980, p~ 

<klln pagarse el impuesto Gn icamcnte por la parte del ser

vicio prestudo " purtir de dicha fecha, siempre que en la 
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contabilidad los contribuyentes hayan separado la parte ~ 

del valor de la contraprestaci6n recibida a partir de esa 

fecha. 

AR'l'ICULO TERCERO. Cuando en un mismo contrato se 

otorgue el uso o goce temporal de un bien inmueble desti

nado o utilizado para casa habitaci6n y para otros prop6-

sitos, y este haya sido celebrado con anterioridad al lo. 

de enero de 1980, el arrendador deber! presentar aviso a~ 

te la oficina exactora dentro del primer trimestre del 

año, especificando el monto de las contraprestaciones que 

le corresponden a los diversos destinos o usos del inmue

ble. 

ARTICULO CUARTO. Los contribuyentes del impuesto al 

valor agregado, cuyo ejercicio para efectos del impuesto 

sobre la renta, no coincida con el ~ño de calendario, pr~ 

sentar&n su declaraci6n anual conjuntamente con la que c~ 

rresponda al impuesto al ingreso global de las empresas, 

contemplando nnicamente el tiempo transcurrido entre el -

primero de enero de 1980 y el cierre de su ejercicio. 

ARTICULO QUINTO. El contribuyente gue haya adquiri

do entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 1979 

bienes destinados a iórmar parte de su activo fijo, y 

acredite el monto del impuesto federal sobre ingresos me!:_ 

r . 
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cantiles a que se refiere el articulo quinto transitorio 

de la Ley, deber:\: 

I. Acreditar el 2% del valor de los bienes enaje

nados, cuando haya sido trasladado el impuesto 

federal sobre ingresos mercantiles en forma e!_ 

presa y.por separado del valor de los bienes. 

II. Acreditar el 1.92% gel valor de los bienes en! 

jenados, cuando no haya sido trasladado el im

puesto federal sobre ingresos mercantiles en • 

forma expresa y por separado del valor de los 

bienes. 

El acreditamiento a que se refiere este artículo se 

deber:\ efectuar en el transcurso del ejercicio que term.!, 

ne durante el año de 1980, ya sea en las declaraciones -

mensuales o en la anual. 

.. ' 
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CONCLUSIONES 

A continuaci6n se exponen una serie de conclusiones 

o comentarios que consideramos merecen una especial ate~ 

ci6n tanto por parte de los causantes de este impuesto -

así como por las autoridades fiscales y los consumidores 

en general. 

l. Uno de los aspectos que se deberán de corregir a f~ 

turo en el texto de esta Ley es el relacionado con las -

exenciones, pues en nuestra muy particular forma de ver, 

esta es la deficiencia más grande que contiene la nueva 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Lo anterior lo catalogamos como un error porque a dife-

rencia de las demás Leyes Fiscales en donde el estar - -

exento del pago del impuesto representa un beneficio, 

aquí este efecto se convierte en un perjuicio para el 

causante de este impuesto, ya que al quedar exento pier

de la oportunidad de poder acreditar el impuesto que a -

61 le hubieran trasladado o repercutido sus proveedores 

de bienes o servicios, mismo impuesto que ahora tendrá -

que absorber en los resultados normales de la empresa a 

trav6s de sus costos y gastos. 

Como ya lo expusimos en el cuerpo del presente estudio -
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estamos de acuerdo a que por.las diversas condiciones s~ 

cio-pol1ticas-econ6micas ahora resulta prácticamente im

posible, y nada aconsejable, e-1 tratar de. eliminar de t! 

jo todas las exenciones contempladas en la Ley, pero ta!!!_ 

bi€n estamos conscientes que si queremos un ordenamiento 

más puro y t€cnico, algo se tendrá que hacer al r~specto. 

2. Otra cuestión de suma importancia y relacionada con 

el punto anterior, es el problema que se presentará con

la enajenaci6n de productos exentos controlados por pre

cios oficiales, ya que a diferencia del punto anterior, 

en que los causantes pueden repercutir el impuesto que -

no pudieron acreditar a trav€s del precio de venta, en -

este caso no es posible hacer dicha operaci6n, ya que al 

aumentar el precio del producto, €ste puede llegar a ser 

superior al permitido por la Secretaria de Comercio. 

Aqu! lo que va a suceder es que muchos comerciantes opt! 

rán por dejar de trabajar con esta clase de art1culos -

que supuestamente pertenecen a los llamados "artículos -

de primera necesidad", con los efectos 16gicos de esta -

decisi6n para el grueso de la poblaci6n. 

creemos que los problemas planteados en los dos puntos -

anteriores podrian solucionarse si en lugar de otorgar-

les la exención estos productos y servicios quedaran gr!!, 

vados con una tasa muy reducida o con la tasa del 0%. 
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3. Al haber ampliado el objeto, sujeto, tasa y base en 

relación con el I.S.I.M. suponemos una seriu de proble-

mas con las autoridades fiscales, los cuales se tendrán 

qu~ solucionar a trav6s de juicios. 

Por mencionar un ejemplo, la base que se utiliza para el 

'pago del I.S.I.M., que es relativamente fácil de detenni 

nar, a la fecha todavta no se sabe a ciencia cierta si -

se deben de incluir o nó los intereses moratorios en 

ella; y si comparamos la magnitud de la base entre el 

!.V.A. y el I.S.I.M. ya nos podemos ir imaginando la ca~ 

tidad de controversias que se van a suscitar al tratar -

de determinar la mencionada base. 

4. La Secretaria de Hacienda y Cr~dito PGblico y los -

comerciantes deber1an de hacer campañas publicitari.1s P!!, 

ra aminorar en.lo posible el efecto psicológico que va a 

causar entre los consumidores el cambio de tasa del 4% -

al 10%, dado que a la fecha la mayor parte de la pobla-

ción tiene una idea demasiado vaga al respecto, lo cual 

provoca una gran confusión y descontento entre la misma. 

5. Una de las repercusiones inmediatas que p•oducirá 

esta Ley del Impuesto al Valor Agregado será el que se -

verá reflejado en la inflación y consideramos que 6sta -

se verá aumentada o disminuida en la proporci6n en que -
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el sector gobierno y el sector privado cooperen. 

Algunos de los factores que intervendrán en la inflación 

de año entr.ante ·son el aumento en los sala;i~s m1nirnos -

el 1° de enero de 1980, el no otorgamiento de un cr~dito 

a los inventarios, la amplitud del objeto, sujeto, tasa 

y base de la Ley, el aumento en un 150% de la tasa para

que los productos· o servicios que anteriormente se encon 

traban gravados una sola vez por el I.S.I.M. con la tasa 

del 4% y otros más, 

Se debe de suponer que esta etapa inflacionaria se verá 

agudizada al principio e irá decreciendo poco a poco en 

el transcurso del año pero para que lo anterior llegase 

a suceder los comerciantes deberán de tener un poco de -

sensatez, y éstos deberán de disminuir de su precio de -

venta el I.S.I.M. que anteriormente se llevaba como con

secuencia de los efectos de la cascada tributaria, des--

pués de agotar sus inventarios que ten1an al 31 de di-

ciembre de 1979. 

una de las formas de aminorar la inflación al entrar en-

vigor el I.V.A. ser1a el otorgar un crédito a los inven

tarios, pero ante todos los problemas que representar1a

ésto y con las experiencias que han tenido otros paises 

que ya han implantado este gravamen, el gobierno de nues 
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tro pats ha decidido no otorgarlo, pero creemos que una -

solución m&s sencilla hubiera sido la de empezar a traba

jar este impuesto con una tasa menor, digamos del 6\, la 

cual se aplicarta únicamente a ciertas mercanctas y,por 

un tiempo razonable en el que los comerciantes y fabri-

cantes pudieran agotar sus inventarios que estuvieran 

gravados con el I.6.I.M., nos podr1amos estar refiriendo 

a un lapso de tres a seis meses, por ejemplo. 

Al t~rmino de este capitulo se anexa un cuadro en el - -

cual se muestran las experiencias inflacionarias en otros 

paises que han implantado el Impuesto al Valor Ágreqado. 

6. La conclusión que anotamos a continuación es a la -

que deber1amos de llegar todas las personas (ftsicas o -

morales) que por alguna ra,z6n estaremos relacionados con 

este impuesto; ~sto es: que todos debertamos de preocu-

parnos más por conocer las modificaciones, derogaciones, 

abrogaciones y demás cambios en nuestras disposiciio.nes -

fiscales, dado que todas ~atas por lo general traen un -

efecto financiero o económico dentro de nuestro patrimo

nio, y del mejor conocimiento de nuestros tributos se P!?_ 

dr1an disminuir estos efectos hasta llegar al punto en -

que algunos fueran positivos para los causantes; por - -

ejemplo, si la Ley del I.V.A. se sabe manejar adecuadamen 

te se podrl'.a 11,er¡ar a tener financiamiento en base al --
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s6lo impuesto, ésto es que si nosotros compramos a crédi 

to, Y el crédito que nos conceden también comprende el -

I.V.A. que nos trasladan y si nosotros a su vez vendemos 

el producto o mercanc1a al contado, estaremos recibiendo 

de inmediato el impuesto que trasladamos, el que entera

r1amos al mes siguiente, pero deduciéndole el impuesto -

que nos trasladaron y que aún no hemos cubierto lo que -

nos provoca un aumento en nuestro capital de trabajo. 

Otro caso seria la conveniencia de ya no pagar con tarj~ 

tas de crédito comerciales (Suburbia, Sears, Live:rpool, 

etc.) sino pagar con tarjetas de crédito bancarias, y -

con ésto poder evitar el tener que pagar el Impuesto al

Valor Agregado por los intereses que se generan al util! 

zar las primeras tarjetas de crédito, situaci6n que no -

sucede en las bancarias. 

7. como ya se ha visto ampliamente los efectos finan-

cieros y administrativos que traerá consigo este nuevo -

ordenamiento dentro de las empresas es bastante signif i

ca t ivo, por lo que consideramos necesario e indispensa-

ble que todos aquellos responsables de una empresa, sin 

importar su dimensi6n, deberán estar plenamente capacit! 

dos para el manejo de esta Ley, as1 como el concientizar 

al personal del 5rea contable-financiera de la importan

cia de este gravamen, para de esta forma evitar en lo p~ 
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sible cualquier futuro problcma dentro.del aspecto admia 

trativo del mismo. 

Muchas de las conclusiones que se pudieran encuadrar de~ 

tro de este capitulo ya han sido comentadas dentro del -

cuerp0 del presente y consideramos que no tiene caso re

pe tirias, no p0rque carezcan de imp0rtancia sino porque 

el lector, 16gica y necesariamente antes. de llegar a es

te capitulo tuvo que haber leido los anteriores y una -

repetici6n seria inútil. 

Como un comentario final queremos felicitar a la Secret!_ 

ria de Hacienda y Crfidito Pfiblico por la elab0raci6n de 

esta Ley que aún cuando no es perfecta, es un gran paso

que se da en nuestra legislaci6n fiscal federal, con sus 

repercusiones en la estatal y municipal. Esperamos que 

ésto sea el principio de una cadena interminable de'in-

tentos por mejorar dia a dia nuestro sistema impositivo. 
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