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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

A) Breve reseaa histórica del CAUSANTE :MENOR. B) Que 
era la Calificación y la Clasificación. C) Cua1 era -
la Base Gravable del CAUSANTE MENOR. D) Que cambios -
o reformas se han dictado para eetoa contribuyentes. 

A) BREVE RESERA HISTORICA DEL CAUSANTE MENOR. 

Puede afirmarse que 1a primera regulación que se -
hizo sobre eete tipo de Contribuyente fué en la Ley -
del Impuesto Sobre la Renta de 1925, la que introdujo 
por primera vez entre aue modificaciones o reformas a 
lo que hoy conocemos como CAUSANTES MENORES. Para es
te efecto se adopto un sistema semejante al que exis
tia en Prancia denominado la "cifra de negocios", pa
ra establecer un r'gimen especial tributario en mate
ria de impuesto sobre la renta, respecto a cauaantes
cuyoa ingreeos por concepto del ejercicio de activid~ 
des comerciales, industriales o agrícolas no llegarán 
a rebasar la suma de 1 100,000.oo eetableciendose un
r6gimen distinto al des resto de los causantes de las 
mismas c6dulae, en que para la determinación de la b~ 
se gravable como ee verá más adelante no era como pa
ra loe dem's Contribuyentes, la diferencia entre loe
Ingresoe logrados en el ejercicio fiscal, menos las -
deducciones permitida& por la Ley sino que para el 
Jo!ENOR eu r6gimen fiscal contenido en lo que fu4 el e~ 
pitulo XI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que -
tuvo vigencia en forma limitada,para los a~os de 1932 
y 1933, se estableció en primer lugar que aquellos 
iausantes cuyos ingresos totales anuales no rebasaran 
la suma de S 10,000.00, estarían exentos del pago del 
impuesto; que tratándose de loe causantes con ingre-
soe superiores e esa cifra, para determinar la base -
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gravable, ee seguiría el siguiente procedimiento:de -
la suma total de ingresos que no rebasara la cifra de 
S 100,000.00 se deduciría la cantidad de 1 io.000.00-
que era la cifra exenta y al remanente se le aplica-
rien loe porcentajes que se eeRelar6n en la propia -
Le7 para determinar de me.nera estimada la utilidad 
presunta o legal para efectos de la aplicación de la
tarifa respectiva. 

Aei, por primera ~ez se estableció una clae1fica-
ci6n por giro de actividad, dividiendolae en primer -
lugar en los aspectos comerciales. industriales y 
agrícolas y en cuya lista puede uno percatarse que la 
enumeración se lleva por orden alfab,tico de loe di-
versos tipos de giro, principiando en materia comer-
cial por alimentaci6n. artículos de lujo etc., Aei al 
ingreso total deducidos loe S 10,000.00 se aplicaba -
el coeficiente de utilidad sedalada en le tabla de 
porcentajes y se conocia así la utilidad o base grav~ 
ble legal, a ella se aplicaba el monto de la tarifa -
correspondiente. 

Tiene especial importancia esta tabla de porcenta
je de utilidad porque posteriormente ad.n cuando quedó 
derogado el sistema, a partir del lo. de Enero de 
1934, sin embargo estos porcentajes de utilidad s1--
guieron utilizándose por diaposici6n de leyes poete-
rioree, para loe efectos de su aplicaci6n, respecto -
de la determinación estimativa o de oiicio de loe re
sultados, cuando loe contribuyentes no presentaban 
eue declaraciones o bien cuando habi,ndolas presenta
do ofrecier6n irregt.tlaridades que no fuere posible de 
terminar por loe medios normales, la utilidad rea1 -
del contribuyente. 
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Consecuentemente aún cuando deeaparecio práctica-
mente en corto tiempo la aplicación de eete sistema,
sin embargo tuvo fuerte influencia para la forma de -
determinación de la base gravable en loe casos de Es
tlmativae, toda vez que la Ley contenia porcentajes -
de utilidad presunta aplicable a loe diversos giros -
comerciales, industriales o de servicio que por dete~ 
minadas circunstancias marcadas en la Ley, el Contri
buyente se hacia merecedor a ese régimen fiscal. 

Aún en la Ley actual encontramos una enumeración -
para loe efectos de la determinación estimativa ahora 
denominada Presunta del ingreso gravable en aquelloe
casos en que por omisión de las declaraciones o por -
deficiencias o irregularidades en loe datos de la con 
tabilidad, no eea posible hacerlo en forma directa. A 
parentemente hay una diferencia, pero en la realidad
es que el sistema sigue siendo el mismo, pero nada -
m4e que ya consignado en forma categórica. 

A propósito de este régimen fiscal especial decre
tado por la Ley del Impuesto sobre la Renta para este 
tipo de Contribuyente, surge la interrogante de saber 
cual o cuales hayan sido las ca~sae o motivos para f! 
jarlo. La respuesta no se hace esperar y prácticamen
te hablando diriamos que son estas a 

lo. El numeroso grupo de Contribuyentes en este nivel 
y hasta cierto punto lo limitado del personal de Ha-
cienda para atenderlos, lo que hacia sumamente difí-
ci1 y laborioso poder llevarles a cabo revisiones y -
controles de las declaraciones de estos, de_,?11! que
como un elemento máe de la autodetermin~c"ldn del Im-
puesto, se fijaba al propio Contribuyente la facili-
dad de que al manifestar sus Ingresos, procedieran a-
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determinar como la Ley lo marcaba, a base de aplicar
a los ingresos logrados en el aao, la Tabla Clasific~ 
dora contenida en este, lo ~ue resultaba muy sencillo 
y rápido de hacer. 

2o. Que como son Contribu.,yentes de muy bajos recursos 
puesto que ello obedece al hecho de tratarse de inve~ 
siones de capitales sumamente modestos, por lo miemo
loa renglones a deducir eran igualmente de bajísimo -
importe que no valía la pena revisar o someter a una
aud i toría fiscal, con el consabido tiempo inátil apl! 
cado pera esto lo que implicaba desatender e los con
tribuyentes que ai valía la pena supervisar o revisar 
sus declaraciones, dado que sus importes de ingreso -
eran de mucha mayor consideraci6n, es por esto que se 
pens6 en aplicar este sistema que resulta muy accesi
ble para el propio contribuyente. 

30. En aquella 'poca seguramente el servicio contable 
era muy reducido y sobre todo siendo negocios peque-
aoe el tenedor de libros no le interesaba mayor cosa
hacerse cargo de estos y si lo hacian, no llevaban -
una contabilidad adecuada para cada uno de los contr! 
buyentee sino un simple control de ingresos y egresos 
esto mismo se obeerv6 en Francia, lo que orill6 a que 
fisoa1mente se lee diera un trato que resultara rápi
do, sencillo y fácil el determinarles sus bases grav~ 
bles. 

4o. Tambi6n podemos se~alar que como no podisn estos
Contri buyentes hacer ninguna deducci6n legal, sino 
que edlo sobre loe ingreeoe totales ae aplicaba el -
porcentaje, que de acuerdo con el giro explotado les
correepondia, por lo tanto este sistema simplificaba
al máximo el trabajo del Fisco, pues lo ~nico que ee
tenia que vigilar era el monto de loe ingresos que co 
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rrespondiera con loe verdaderos y exactos volumenes -
de ingresos percibidos; gracias a este sistema de Cl~ 
sificaci6n se 103raba una muy rápida y sencilla deteE 
minación de diferencia de Impuesto a cargo del Contr! 
buyente, lo que representaba ana tarea o función sim
ple y rápida de desarrollar. 

Desde la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1925 -
se contempló la división o d1ferenciac16n que poco a
poco el propio legislador quiso dejar asentada, con-
eistente en Contribuyentes con Ingresos Mayores y con 
Menores, todo ello partiendo de la consideración del
volumen de ingresos percibidos y además la clase de -
actividad o giro explotado, pero lo que hay que acla
rar, que se habló de estos no sólo en las C~dulae I,
II o IlI sino tambi~n en la V en relación a loe prof~ 
sionistas, y así tenemos que en la Ley de 1932 ee ha
bla en el articulo 41 de que "tratándose de causantes 
comprendidos en las C4dulae I y V con ingresos meno-
res de S 1000,000.00 la utilidad graveble se determi
nara por las Juntas Calificadoras, teniendo preeente
no solo loe datos de contabilidad, sino la naturaleza 
del negocio y las informaciones que se obtengan de C.!, 

sos similares". Es decir que entonces el sistema de -
aplicar cuotas fijas y clasificar a los Contribuyen-
tes con ingresos menores no solamente se aplic6 para
loe dedicados a las actividades comerciales, sino que 
se hizo extensible para otras C~dulas. 
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B) QUE ERA LA CLASIFICACIO~T Y LA CALIFICACION. 

Sobre estos conceptos que no eran sino sistemas o
procedimientos de determinación por parte de las Aut2 
ridades Fiscales, acerca de la aceptación o modifica
ción decretada por estas a los datos consignados en -
1as declaraciones de los Contribuyentes, una vez efe~ 
'tuadas se puede decir leves o superficiales revisio-
nes a los datos contenidos en ellas; sobre estas pod~ 
mos decir lo sig11iente : 

Hacia los aí'ios de 1941 y 1950 se estructura en Ha
cienda el mecanismo de administración del Impuesto SQ 

bre la Renta; en efecto, la base del sistema partio -
precisa.mente del hecho de tomar fundamentalmente en -
cuenta las bases o niveles de ingresos de los Contri
buyentes, es decir distinguiendo1os en Causantes Men2 
res y Mayores, de tal manera que para el control de -
estos se creo la Dirección del Impuesto sobre la Ren
ta, cuya sede se encontraba en Palacio Nacional, mis
ma que funcionaba esencialmente a traves de dos gran
des Departamentos que eran s El Departamento Tácnico
Celificador que tenia Jurisdicción en el D.F., preci
samente dedicado a Calificar y Clasificar a loe Con-
tri buyentee en todas las C~dulas que abarcaba la Ley
reepective, pero con una limitación en cuanto a mon-
tos de Ingresos, pues este Departamento únicamente 
conocia de casos de Contribuyentes con Ingresos hasta 
de a 4•999,999.99 anuales; límites que abarcan tanto
el de los niveles de Menores como el de Mayores. 

En cambio loe Contribuyentes con Ingresos superio
res a $ 5'000,000.00 eren calificados ánicamente por
un Departamento muy importante que se denominaba Jun
ta Calificadora y que era la que se encargaba de revi 
ser o Calificar a puras Empresas de gran volumen de -
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ingresos, además dicha Autoridad contaba con un equi
po muy selecto de Auditores Fiscales, quienes ee en-
cargaban de llevar a cabo las auditorias a lae Empre
sas fuertes del pais. 

El control administrativo del Impuesto se reforza
ba muy considerablemente a base de una desconcentra-
ci6n que ee ordeno, consistente en la creac16n e ins
talación en el interior de la Repáblica de nueve De1~ 
gacionea Calificadoras en que se dividió la Repáblica 
encargadas de calificar a los causantes en ellas domi 
ciliados con ingresos hasta de $ 5'000,000.00 anuales. 
Por lo que toca a loe Causantes Menores, se dispuso -
que dentro de la jurisdicci6n de las funciones del 
Departamento T~cnico Calificador asi como de lee De1!, 
gaciones Calificadoras, se involucraban a ·todos aque
llos contribuyentes que tuviesen ingresos menores a -
los $ 100,000.00 anuales a fin de aprobarles o recha
zarles sus declaraciones, mediante una determinaci6n
coneistente en un aumento en ingresos que realmente -
se hacia en forma estimativa, dado que no se llevaba
ª cabo ninguna revisión o trabajo de auditoria, el -
propósito era linicamente probar al contribuyente en -
el sentido de que segi1n criterios del Fisco cada euj~ 
to debia ir anualmente manifestando mejores y más al.
toe ingresos, y en cierta forma tenia programados 
ciertos niveles de aumento que en los diversos giros
controlaba, dando motivo a que de no elevarse estos -
ingresos a loe margenes o proporciones previamente e~ 
tudiadae por Hacienda, entonces ea cuando venia una -
modificación en los datos manifestados en las declar~ 
ciones que estos presentaban, originandose con esto -
diferencias de impuesto a su cargo, y aqui es donde -
pensamos que era una p~ueba a que se sometia al cau--
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sante, en caso de allanarse a esta diferencia, se pa
gaba y el Fisco lograba su propósito de engrosar más
su ya elevado nivel de recaudac16n, y a la vez le seE 
via de base o trampolin para que al siguiente affo in
tentara volverle a aumentar un poco los ingresos mani 
reatados por estos y aei sucesivamente. 

En 1961 por Decreto de 28 de diciembre de ese affo
se introduce un cambio sustancial en las disposicio-
nes de la Ley del Impuesto sobre la Renta que venimos 
comentando. Eetes reformas habían de ser por otra pa~ 
te el antecedente de la modificación un tanto estruc
tural del sistema. 

Hasta el aao de 1961 en nuestro país, las declara
ciones presentadas por los contribuyentes deber!e.n -
ser objeto de una calificación fuese por las Juntas -
Calificadoras inicialmente o por el Departamento T~c
nico Calificador, las Delegaciones Calificadores Fis
cales y la Junta Calificadora del Impuesto sobre la -
Renta, dentro de su respectiva competencia territo--
rial y por la cuantía. 

De tal suerte que la declaracidn del contribuyente 
representaba una forma de que 6ste determinara la ba
ee gravable y el monto del impuesto que de acuerdo -
con esa base gravable consideraba correcto; sin embaI 
go a trav~s del sistema de calif1caci6n la declara--
ción del contribuyente no tenía un carácter de defin1 
tividad, sino que este lo adquiría hasta el momento -
en que, previa la revisión o por cualquier otro eiet~ 
ma, se determinaba por la autoridad reviso~a o calif1 
cadera la base definitiva considerada como gravable. -
por la autoridad fiscal y en consecuencia el monto d~ 
finitivo del impuesto. 
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En estas condiciones entre nosotros se presentó e1 
prob1ema cada vez más agudizante desde la creación -
de1 Impuesto sobre la Rente, de que a medida que fue
creciendo el nmnero de contribuyentes, se produjo una 
constante presi6n sobre 1a autoridad fiscal para que
esta en definitiva llevara a cabo el estudio de las -
declaraciones y previa calificación determinara en d~ 
finitiva la base gravable y el impuesto correspondie~ 
te. Debido indudablemente a las dificultades que la -
reviei6n total de las declaraciones representaba, a -
trav4e de loe diversos sistemas empleados no obstante 
que el idea1 de la L~y, era que ee examinara cuidado
samente toda declaración, revisando todos y cada uno
de los renglones integrantee de la mismas ingresos o~ 
tenidos, costos, gastos en general, examintindola para 
ver si reunían los requisitos establecidos en la Ley
para poder ser deducidos y determinar la base grava-
ble, lo que ocasionaba un trabajo importante para la
edminietraci6n. Lógicamente venia creando paulatina-
mente rezagos que forzaban a la autoridad administra
tiva a buscar diversas soluciones pare ello. Recorda
mos la necesidad de iniciar lo que se llamó un plan -
intensivo de revisión y calificación de declaraciones 
en la ~ltima parte del aao de 1941 y todo el aí'lo de -
1942 en que con toda celeridad y rapidez, increment8,!l 
do el personal dedicado a estas actividades y además
con un trabajo de tipo extraordinario, trabajando jo~ 
nades mayores de las normales, se intentó poner al c~ 
rriente la calificación de todos los contribuyentes -
cuyas declaraciones se encontraban pendientes de cal! 
ficar. 

Para el contribuyente tenía especial importanci --
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esa situación, porque dadas las normas vigentes en l~ 
'poca, bastaba simplemente que le auto~idad fiscal hi 
ciere cualquier gestión tendiente a la revisión de 

las dec1araciones, para qua ee interrumpiera el t~rm! 
no prescriptorio y así lea declaraciones de un contri 
buyente a trav6s de los medios de liquidación defini
tiva 15 o 10 anos o más; en consecuencia el contribu
yente tenía especial interés en ál. Los sistemas como 
el del plan intensivo implicaban, una revisión rápida 
acelerada, no siempre perfectamente desarrollada, ni
con estricto apego a la t~cnica contable, ni a la t'~ 
nica fiscal y por lo tanto era motivo de constantes -
juicios de nulidad ante el Tribunal Fisce1, lo que en 
muchas ocasiones podía dar fin a la situación del ca~ 
sante, pero en otras cuando s1mp1emente daba lugar a
una e.entencia, que ordenara la reposición del proced1 
miento, volvía a dejar en el mismo estado anterior la 
situacidn fiscal del contribuyente, que quedaba suje
to a una posterior y una nueva revisión. 

En el afio de 1948 como consecuencia de la expedi-
cidn de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercant1--
1es que entre atrae coeas tuvo la atingencia de esta
blecer que en esta materia, de loe contribuyentes, -
tendrían una presuncidn de veracidad, compitiendo a -
la autoridad fiscal el comprobar en su caso la false
dad y no pudiendo eer objeto de calificaci6n, sino -
simplemente de una revis16n en que forzosamente la a~ 
toridad, debería comprobar la falsedad de loe datos -
declarados, y trunbi~n como consecuencia de la expedi
cidn de la Ley Penal de nefraudaci6n Impositiva en Ma 
teria Fiscal Federal, que fue el primer intento de -
elevar ya específicamente a la calidad de delito, la
evasidn del impuesto que 16gicarnente tenia te.mbién --
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una influencia importante y así se demostró, ya que -
en el mes de febrero de 1948, so pretexto de los pro
blemas caueados por la expedición de le nueva. Ley de
Ingresos Nerce.ntiles ee convoc6 e una Co?wenci6n !-'e ... .:.. 
cional Extraordinaria de Ceusantee e fin de que ee -
plantearen loe problemas supuestamente originados por 
dicha ~ey y que en realidad ee demoetr6 que la gran -
preocupación de los causantes no era precisamente con 
relación a esa Ley, sino con le expedición de le Ley
Penel de Defraudaci6n, lo que originó por une parte -
que el Secretario de Hacienda ed ese entonces hiciera 
une. declaración en el sentido de que la Secretaria de 

Hacienda manejaría la Ley Penal de Defreudac16n con -
extreme cautela y cuidado, lo cual tiene su explica-
ci6n, si pensemos que a la sazón ei se hubiera queri
do aplicar en todo su estricto rigor la Ley Penal de
Defreudeción Impositiva, hubiera sido ta.1 vez necesa
rio emurellar la Repdblica y constituirla en cárcel -
absoluta pare todoe y ceda uno de loe contribuyentee
nRcionales y loe extranjeros residentes en M'xico. En 
consecuencia dadas estas situaciones tembi4!n la Seer~ 
tarie de Haciende a fin de expeditar la resolución -
del problema de lee mdltiplee dec1areciones pendien-
tee de revisión y calificac16n en materia de impuesto 
sobre le rente, expidió un Decreto que ee conoció con 
el nombre de "Borrón y Cuenta Nueva", en el cual se -
establecía que loe 'ontribuyentee podían liquidar 
cualquier crádito pendiente a eu cargo, con ciertos -
incrementos a lee utilidades, que hubiesen declarado
en sus manifestaciones anteriores y adn se lee permi
tía abrir nueva contabilidad, en la cual podian inc1~ 
ír aquellos activos que no hubieren estado registra-
dos con e.nterioridad, lo cual en el Distrito Federal-
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obedecía al sistema que había regido en materia de 
gravamen a las actividades comerciales e industriales, 
en que ee tomaba como base del gravamen el llamado -
"capital en giro" que se :fundaba principalmente en el 
monto total de loe activos, lo cual en cierta forma 
inducía a loe contribuyentes a reducir el valor de 
los activos, omitiendo aquellos sobre todo de mayor -
valor, y por otra parte porque una de las formas más
fécilee de poder reducir, sin grandes problemas la -
utilidad para efectos del impuesto sobre la renta, -
era a base del corte o reducción de los inventarios -
finales de las empresas, de donde esos cortes periód! 
cos iban originando que las empresas aao con aao, la
que primero hab1a reducido 1 100,000.00 en su invent~ 
rio, al afio eigui~nte para compensarse tenia que red~ 
cir 1 200,000.00 de tal manera que no era extraflo que 
une empresa en aquellas 6pocaa pudiera haber reducido 
sus inventarios en 2 o 3 millones de pesos, no obetB!! 
te que tenían las existencias materiales. 

Así pues se les dio esa nueva oportunidad que fue
empleada y aprovechada por muchas empresas, precisa-
mente para subsanar irregularidades anteriores, pero
indudablemente que, a pesar de esas facilidades, a p~ 
sar de la confianza dada a loe contribuyentes, en el
sentido de que el balance modificado con el cual 
abrieron sus nuevos libros de contabilidad, no daría
motivo a que se pudiera tomar como elemento probato-
rio en contra de los contribuyentes, por lo que se 
refiere a los ejercicios anteriores, privando de cua! 
quier valor probatorio dentro o fuera de juicio a los 
datos que por ese motivo se produjeran por loe contr! 
buyentes, ee resolvió en parte el problema de la cal! 
ficacidn pero no fue sino un paliativo al problema g,!_ 

neral. 
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A partir de 1948 volvieron a irse acumulando las -
declaraciones pendientes de calificar y como conee--
cuencia de ello se produjeron en forma normal requeri 
mientos para la autoridad fiscal de buscar procedi--
mientos más o menos acelerados para poder resolver el 
problema de la cuantía de los negocios cuyas declara
ciones ee encontraban pendientes de calificar. 

En el affo de 1961 y deepu'e de más de un affo de 
que se habían paralizado las actividades calificado-
ras dentro de la Secretaría de Hacienda y haberse in! 
ciado la labor de revisión con la intenc16n de efec-
tuarla en forma normal de acuerdo con las disposicio
nes legales, había que seguir algdn procedimiento y -

desde 1uego para reiniciar el trabajo se ideó hacerlo 
principalmente por zonas económicas semejantes. Ello
dio motivo que al producirse las primeras solicitudes 
de datos por parte de la Secretaria de Hacienda para
realizar el examen de las declaraciones se produjeron 
movimientos de agitaci6n entre los contribuyentes, -
que llev6 a lo que se conoc16 como el procedimiento -
de Reg1.1larizeci6n Piecal, cuya finalidad era revisar
también con le mayor rapidez posible todas aquellas -
declaraciones en lae que no hubiere transcurrido el -
t~rmino prescriptorio normal de 5 aaoe, haciendo en -
cierta forma caso omie_o de las interrupciones que ee
hubieren podido producir y que como consecuencia de -
ello se procedería a una revisión r~pida permitiendo
que loe propios contribuyentes declararen cuáles ha-
bían sido las omisiones, principalmente de ingresos -
en que hubieran podido incurrir, a fin de determinar
conj untemente las diferencias de impuestos en materia 
de ingresos mercantiles y en materia de impuesto so-
bre la rente. 
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Todos estos eiatemas producen inquietud, intranqu,! 
lidad y tienen además como consecuencia el que el ca~ 
sante que efectivamente ha evadido el impuesto, o el
que lo ha evadido en mayor proporci6n, indudablemente 
que se encuentra a la postre en mejores condiciones -
que aquel que ha declarado con mayor exactitud o por
lo menos con menor inexactitud. Todo ello implicaba -
una labor importante, así la p~eei6n del contribuyen
te era constante y permanente para saber cual era en
defini ti va su obligación tributaria, ya que no adqui
ría definitividad, mientras no hubiera sido revisada
la declaración y determinada por la autoridad fiecal
la base gravable y consecuentemente la suma definiti
va a su cargo. 

Por otra parte puesto que las declaraciones de loe 
contribuyentes, no adquirían un carácter de definiti
vidad, si como consecuencia de haber efectuado los p~ 
goe provisionales, el monto del impuesto satisfecho -
excedía del que realmente correspondía pagar al con-
tribuyente de acuerdo con el resultado definitivo a-
nual, representaba un cr,dito a su favor que no podía 
reclamar de la autoridad fiscal porque no se había d~ 
terminado en cantidad liquida, en forma definitiva -
por la misma autoridad fiscal y por lo tanto no se h~ 
cía exigible la devolución de esas cantidades pagadas 
de más. Todo ello era motivo tambi~n de que aquelloe
contribuyentes que por esas circunstancias tenían cr! 
ditos a su favor tambi4n permanentemente estuvieren -
realizando esa presidn sobre la autoridad fiscal. 

Contemplados estos problemas, analizada la conve-
niencia de mantener el sistema de calificaci6n como -
tal, o bien de mantener simplemente la facultad de la 
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autoridad fiecal pera revisar cuando estimare perti-
nente lae declaraciones de los contribuyentes, lo 
cual implica ya no un requerimiento, sino simplemente 
una facultad de control que la autoridad puede ejer-
cer o no ejercer y siempre de loe términos seaalados
por la ley, se optó por suprimir el r'gimen de calif! 
cación. 

Así una de les más importantes reformas de acuerdo 
con el Decreto de 28 de diciembre de 1961 fue el su-
primir en la Ley del Impuesto eobre la Renta el trad! 
cional sistema de calificación. 

La diferencia entre calificación y revisión es la
siguien'te i 

la. REVISION es un acto que la autoridad puede reali
zar o no, lo hará en aquellos casos en que considere
pertinente llevar a cabo la revisión por presumir que 
puede estarse evadiendo el impuesto, pero el contrib~ 
yente que ha presentado su declaración en principio -
ha determinado su obligación a cumplir en forma defi
nitiva para ,l, sin perjuicio de las investigaciones
que pueda llevar a cabo la autoridad fiscal para com
probar su exactitud, pero, la ausencia de la revisión 
no causa ningdn perjuicio al contribuyente. En el ca
so de 1a CALI~ICACION por el contrario¡ como indicéb~ 
mos la revisión y determinación por parte de la auto
ridad fiscal de la base grevable y de1 monto del im-
puesto a pagar era un requerimiento necesario y la si 
tueci6n del contribuyente no quedaba depurada si no -
se hab!a llevado a cabo el acto de revisi6n por lo -
que la autoridad fiscal debía sistemáticamente revi-
sar, con el objeto de oto~gar un finiquito al contri
buyente respecto a sus obligaciones pasadas. 
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Aei pues pensamos que este criterio de supresión -
de la celificaci6n en materia de impuesto sobre la 
rente fue uno de loe principales pasos con motivo de
la reforma, ya que permitió sobre todo dejar en manos 
del contribuyente la responsabilidad principal defin! 
tiva de DECLARAR la verdad de sus operacionee y estar 
conciente de que del mayor apego e lae dispoeicionee
fiecalee, dependía su absoluta tranquilidad, ein eBP,! 

rar a la absolución por parte de la autoridad fiecal
previa la revisión de eue declaraciones o cualquier -
procedimiento de calificación de ellas. 

Las dltimas declaraciones calificadee en materia -
de impuesto eobre la rente fueron aquellas que termi
naron en cualquier período, hasta el 31 de diciembre
de 1961, cualquier declaraci6n que abarque un día del 
effo de 1962, adn cuando fuese del 3 de enero de 1961-
al 2 de enero de 1962 ya no era eueceptible de celif! 
ceción y por lo tanto loe datos consignados en ella -
tenían una presunción de veracidad en favor del con-
tri buyente, no ei~ndo ya calificable. 

Se introdujo tembi~n esta variante, cualquier can
tidad ~ue el contribuyente declare como saldo a su ~~ 
vor por impuesto cubierto, con motivo de los pagos -
pro~ieionales efectuados, dan motivo a que el contri
buyente pueda disponer de esos saldos, ya sea p~ra su 
compensación o pare exigir le devolución. 

Por lo tanto a partir del die siguiente e la fecha 
de presentación de la decleraci6n le empieza a correr 
el t~rmino preecriptorio para obtener la devolución u 
operar le compeneaci6n correspondiente del ealdo a f~ 

vor. 
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Se modific6 la ley para establecer que a partir de 
ese momento no operaría en le Ley del Impuesto eobre
la Renta el principio de que las declaraciones serían 
calificadas y segundo que transcurrido un t'rmino de
cinco ailoe no susceptibles de 1nternipci6n, operar!a
la caducidad para efectos de que la autoridad fiscal
pudiere determinar cr,ditos adicionales con motivo de 
les revisiones que pudieran llevar a cabo, es decir,
ee un caso en que la preecripci6n transcurre y opera, 
una vez que ee ha producido el t'rmino aeilalado en la 
Ley, y ningdna geetidn de la autoridad, produce le 1!1 
terrupci6n de la facultad del fisco, para revisar, •! 
no que transcurrido el t6rmino, no podr' ya el fieco
en ningdn momento producir un acto que determine un -
cr~dito fieca1, a cargo del contribuyente. 

Por otra parte al no ser interrumpible o suscepti
ble de interrupción, una vez transcurrido el t'rmino~ 
el contribuyente queda liberado de cualquier reepons~ 
bilidad, por om~eionea o cualquier otra violaci6n le
gal, cometida en el período que abarque la declara--
ci6n. 

El acto determinante por otra parte del fisco en -
su caso, como consecuencia de alguna revisión llevada 
a cabo en que pueda establecer•• algdn cr,dito a car
go del contribuyente, en forma adicional no constitu
ye un finiquito para e1 contribuyente, sino que el -
fisco puede practicar tantas revisiones como conside
re necesarias, siempre y cuando no hubiese transcurr! 
do el término de 5 ailoa, de tal manera que, para exa
gerar, puede expedir una liquidación diaria durante -
el n11mero de días necesarios, para integrar los 5 a-
aoe; no constituye la reeoluci6n dictada por la admi
nistración un derecho oponible en cuanto a una nueva
revisi6n. 
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Durante el periodo en que estuvo en vigor la cali
ficaci6n una vez efectuada esta, de ninguna manera p~ 
día volverse a intentar una revie16n de la declara--
c16n, ni a determinar un crádito adicional, si previa 
mente no ee había demandado la nulidad de la calific~ 
c16n previamente dictada en ejercicio del recurso de
leeividad. 

Por lo tanto ee otro cambio en la idea de la apli
cación de la Ley del Impuesto sobre la Renta que ocu
rre como una necesidad a la supresión del sistema an
terior de cal1ficaci6n. 

En conclusi6nr La CLASIFICACION no era otra cosa -
máe que la verificación que hacia la Autoridad Fiscal 
bien sea el Departamento T~cnico Calificador o las D~ 
legaciones Calificadoras en eu caso sobre los CAUSAN
TES MENORES en relaci6n a los INGRESOS manifestados -
por estos, loe cuales deberían mostrar un nivel de a~ 
censo que deseaba la Secretaria de Hacienda se mani-
feetara tomando en cuenta las circunstancias y condi
ciones de la Economía del país; es decir pretendía -
que af'1o a aao los contribuyentes manifestasen ingre-
sos superiores cada vez, de no ser así, entonces pro
cedía a decretarle en eso que ee llamaba Clasif1ca--
ci6n un aumento en sus ingresos, sin importar cuidar
ninguna deducción toda vez que como sabemos su cálcu
lo se hacia dnicamente partiendo del concepto de in-
gresos totales obtenidos. En caso de inconformidad -
del causante, este conta-ba con un recurso de Reconsi
derac16n Administrativa o bien en su caso el Juicio -
de Nulidad ante el H. Tribunal Fiscal de la Federa--
ci6n. 
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En tanto que la CALIFICACION no era otra coea más
que tsmbi~n una modificación decretada a los resulta
dos manifestados por los contribuyentes ~AYORES pero
eetoe si incluyendo deducciones permitidas o autoriz~ 
das por la Ley; es decir que la Claeificac16n era el
Vieto Bueno o aprobación que hasta cierto punto emi-
tia la propia Autoridad Fiscal cuando encontraba en -
orden loe datos manifestados por los contribuyentes -
en las C~dulas I,II y III de la Ley del Impuesto so-
bre la Renta; en caso de modificaciones se les dicta
ba una liquidación en donde se les indicaba las irre
gularidades que se lee babia detectado y las cuales -
motivaban la diferencia de impuesto a cobrar. En caso 
de encontrarse en orden los datos declarados entonces 
se dictaba un oficio admitiendo en eue t~rminoe la d~ 
claraci6n en cuestión. 
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C) CUAL ERA LA BASE G!tA\fABLE DEL CAUSANTE MENOR. 

Como ya hemos indicado este tipo de Contribuyentes 
ee caracterizaba por sus ingresoe bajos y por conse-
cuencia no ameritaba ni exigia una vigilancia o eupe~ 
v1si6n amplia y profunda, eino que su situación ee -
llevaba en la forma más simple y sencilla, tomando en 
cuenta además que por Ley no les correspondia hacer -
ninguna deducción, sino que la base de su determina-
ci6n gravable no era otra cosa eino eus IN3RESOS TOT! 
LES obtenidos en el aao, loe cuales se cl~s1r1caban -
conforme a una Tabla de Giros o Actividades a los que 
previamente el Legislador ya les babia decretado un -
porcentaje de rendimiento o utilidad, tomando como 
punto de partida el tipo de giro o actividad a que e~ 
tuviera dedicado el contribuyente. 

Este sector de contribuyentes constituye una exce,a 
c16n a la idea general de Renta, ya que en lugar de -

tomar en cuenta la utilidad realmente obtenida, se -
aplica al ingreso bruto de loe MENORES una cuota fija 
anual. La cuota no ee arbitraria sino el resultado de 
considerar una utilidad teórica segd.n el giro del ne
gocio y conforme al ingreso, por lo que en cierto se~ 
tido, se grava la utilidad previamente fijada por la
Ley. 

La ventaja otorgada a cambio del sistema rígido de 
cuota consiste en liberar a estos contribuyP-ntes de -
llevar libros de contabilidad, para lo cual se requi~ 
ren loe eer~icioe de un especialista a quien se debe
pagar honorarios, recargando los gastos de los peque
~os negocios. En vez de loe libros de contabilidad, -
estos contribuyentes solo eetan obligados a llevar un 
sencillo libro de ingresos y egresos, para registrar-



21 

las entr~daa brutas obtenidas en el año y poder hacer 
la Clasificeci6n prevista en 1a Ley y pagar la cuota
esteblecide pera cada caso. 

Ahora bien al parecer en los afios ya citados de 
1951 se habia hecho sentir un tanto cuanto elevado el 
impacto impositivo para estos causantes, por lo que -
se habia solicitado a 1a Secretaria la reducc16n de -
las cuotas aplicables s estos, misma quien juzgó per
tinente reducir lae cuotas establecidas para loe co-
mercie.n tes e industriales con ingresos menores de 

$ 100,000.00 anuales y para los agricultores, ganade
ros y pescadores con ingresos inferiores a $ 200,000. 
anuales concederles una rebaja de un 40~ aproximada-
mente, tomando en cuente los diversos renglones de la 
tabla clasi:f'icadora, beneficiándose alrededor de 
300,000 contribuyentes. 

Para este tipo de causantes, la base del Impueeto
eobre 1a Renta ee la que resulte de multiplicar loe -
ingreeoe brutos que hayan obtenido en un año de cale!! 
derio, por la tasa para la determinación eetimati~a -
del ingreso gravable que lee corresponda en los térmi 
nos del articulo 33 de la Ley del Impuesto sobre la -
Rente (articulo 4J), Al resultado obtenido, se aplica 
1a tarifa del artículo 34 de la citada Ley, para lle
gar a la determinación del impuesto causado. 

Ahora bien tratandose de un ejercicio irregular, 
la base del impuesto será la cantidad que resulte de
elevar al año los Ingresos b.rutoe obtenidos durante '
el ejercicio, a loe que se aplicar~ la tasa reepecti
vu pera la determineci6n estimativa del ingreso grav~ 
ble, al resultado obtenido ee le aplica la tarifa del 
articulo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y -
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e1 impuesto anual que se obtenga se ajuste el nrunero
de días que haya abarcado el período de que se trate. 

Claro es que ya estamos comentando lo dispuesto en 
la Ley del Impuesto sobre 1e Renta vigente a partir -
de 1965, pero esto es así porque estoy tratando en 
conjunto como era la coneideraci6n que se hacia de la 
base gravable de este tipo de contribuyentes. Puee -
bien tenemos ~ue e1 articulo 44 de la Ley del Impues
to sobre le. Renta contiene la fecu1tad que se otorga
ª la Secretaria de Hacienda y Crédito Pliblico para e~ 
timar loe ingresos brutos de loe causantes menores en 
los siguientes caeos : 

I.- Cuando no presenten le declaración o no lleven 
los registros de sue operaciones a que estan obliga-
doe, no conserven la documentac16n a que se refiere -
la Ley del Impuesto sobre la Rente o su Reglamento, -
cuando se opongan u obstaculicen la inic1eci6n o des~ 
rrollo de una vieita domiciliaria ordenada por la Se
cretaria de Hacienda y Cr~dito Pd.blico o se nieguen a 
recibir la orden respectiva. 

II.- CUendo los ingresos brutos declarados no sean s~ 
ficientee pare cubrir el costo y 1os gastoe normales
del negocio. 

IlI.- Cuando la intervención temporal de caja que se
mende practicar durante períodos normales o les info~ 
maciones que se obtengan de clientes o proveedores, -
pongan de manifiesto la percepción de un promedio de
ingreeos brutos superior al declarado. 

Pare practicar les estimaciones a que se refiere -
este precepto (artículo 44) se reuniran informes y se 
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practicarán estudios sobre el precio de mercanciae, -
articuloe y servicios, eu ~osto, loe importes de ren
te. del local o locales que ocupa el causante, el nám~ 
ro de pereonae que trabajen con ~l, los sueldos y sa
larios, otros gastos y demás datos que puedan utili-
zarse. 

Sobre los ingresos brutos eetimedoe se determinará 
la base gre.vable en los t~rminos del articulo 33 de -
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Loe causantes menores tienen obligación de pagar -
su impuesto e máe tardar en el mes de febrero eiguien 
te a1 ano de que se trate. Como podemos apreciar por
lo que hace a la base gravable de estos Causantes so
lo ee tiene como objetivo directo el que se determi-
nen eue ingresos brutos y sobre ese monto aplicar el
porcentaje d~ utilidad que marca. le Ley del Impuesto
sobre la Renta, y desde luego en los casos en que el
contribuyente eea omiso en la presentación de su de-
claraci6n entonces se procederá a determinarle en fo~ 
me estimativa su ingreso bruto. 
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D) QUE CAMBIOS O ::tEFORFl~AS SE HAN DIGrADO PARA ESOS 

CONTRIBUYENTES. 

Hasta antes de 1965, o sea cuando la Ley del Im--
pueeto sobre la Renta era Global, en el renglón de -
Causantes Menores, realmente loe principales cembioe
o reformas que se dictarón fuer6n ánicamente en lo r~ 
lativo e. la forme. de Clesificsrloa, que como ya se e.!. 
plico en páginas anteriores, este sistema de Claeifi
caci6n no era otra cosa mas que verificar que el con
tribuyente que de antemano el Pisco ya había elabora
do listas de giros y porcentajes de utilidad que se -
aplicarían a cada uno de loe giros clasificados, lo -
que en realidad hacia sumamente tácil y sencillo de-
terminar el impuesto a pagar, porq~e el punto báeico
estaba precisamente en considerar que el contribuyen
te hubiese manifestado con toda sinceridad eue ingre
sos percibidos, pues de otra forma la situación a.nte
el Pisco era de fraude o engailo, y ee por esto que -
aao trae ai'lo lo que a las Autoridades Fiscales era -
pensar en un cierto margen de ocultaci6n de ingresos
por parte de estos causantes, y para recuperar en 
cierta forma parte de estas fallas e irregt.ilaridades
del menor, era por lo que se procedia a ir aumentando 
el porcentaje de la clasificación que de la base gra
vable se formulaba por las Autoridades Fiscales. 

Se puede decir que desde el B..fto de 1961 en adelan
te hasta antes de 1965, se inicia un cambio en la fo~ 
ma de revisar o clasificar las declaraciones de los -
causantes menores, ya que se dejarón en eegWldo plano 
las listas o tablas de clasificación, para ser eubet! 
tuidas por trámites que se traducian en peticiones a
estoe requiriendolee exhibiesen la docwnentaci6n com-
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probatoria de sus ingresos, así como de sus gastos 
que pudieramos indicar fueran 1oe normales y propioe
de su tipo de negocio a que se encontraba dedicado. 

Es en esa ~poca cuando habia terminado de pasar 
una cempaffa regularización fisca1 hecha por la Secre
taría de Hacienda, y el sistema consistió en comisio
nar por toda la República a empleados de esta Secret~ 
ria a fin de 1levar a cabo una revisión de los causB!! 
tes no solamente menores, sino incluso tambián mayo•
ree, pero desde luego no propiamente las grandes ero-
presas, ya que esas continuaban siendo auditadas en -
sue caeoe por la Junta Calificadora del Impuesto so-
bre la Rente que como ya se indico en páginas anteri,2 
res, esta Autoridad practicaba auditorias directas a
loe contribuyentes con ingresos superiores a los 
1 5'000,000.00 anuales, y en aquella ~poca realmente
se antojaba tratarse de ewnae de gran cuantía, y con
secuentemente al ser formulada sus declaraciones, se
involucraban numerosas deducciones y determinaciones
de costos nada sencillos o fáciles de verificar. 

En realidad, el Causante Menor nunca ha sido un 
problema inquietante pera la Secretaría de Hacienda,
sino que más bien por loe cambios y reformas que se -
han dictado y que más adelante las analizar~ con ma-
yor detalle, repito todas se ocupan fundamentelmente
de procurar fijar sistemas o procedimientos prácticos 
y simples para poderse controlar que se manifiesten -
con toda sinceridad el monto de sus ingresos, con la
muy considerable ventaja de que ni contabilidad deta
llada necesitaban llevar, toda vez que 'dnicemente ee
lee pedía que se llevara un 1ibro de ingresos y egre
sos, lo cual incluso muchas veces el propio oontribu-
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yente podia hacerlo y llevarlo personalmente sin te-
ner que contratar los servicios de un Contador PiSbli-
co. 

Otra preocupación era el de saber o conocer si lini 
cemente explotaba una sola actividad, porque se die-
ron auchoe caeos de personas que tenian a 1a vez di-
versas actividades, luego entonces el Legislador tuvo 
la intenoi6n y proposito de dictar medidas tendientes 
a lograr una vigilancia y control lo más efioaz posi
ble, a fin de ooneegair evitar ocultaciones de ingre
sos aei como de actividades no manifestadas. A trav4e 
de la Teeoreria del Distrito Federal fue como se con
eiguio que coordinada con la Secretaria de Hacienda -
colaborará con 'eta a fin de que en conjunto se pudi~ 
rs hacer \Ula campefta de esmerada revie16n sobre estos 
causantes, que inexplicablemente se lee tenia subeet! 
medos, y lamentablemente muchos contribuyentes aprov~ 
char6n estas circunstancias y por años estuvieron pa
gando lo que ee lee antojaba; tiempo despu6e loe cam
bios que se han decretado han sido como lo explicare
un poco máe ade1ante el muy conocido sistema de Conve 
nioe a cuota Fija que se han llevado a cabo a trav,e
de la Teeoreria del Distrito Federal y en los Estados 
o Entidades Federativas a trav~a de las Teeoreriaa de 
cada Estado. 

Es decir, 1os principales cambios o reformas dict_! 
das para estos contribuyentes, se reducian dnicamente 
a buscar la manera de tener un mejor control sobre -
loe ingresos que declaraban, no era de preocuparse -
tratar de vigilar1es deducciones, tode vez que nunca
se lee ha permitido el r~gimen de deducciones. Sola--

mente se cone1der6 tambi~n el señalar claramente laa-
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reglas aplicables para los cambios que se dieran de -
causantes menores que pasaran a mayores y algunas si
tuaciones que se tradujeron en sistemas opcionales de 
cambiar a mayor o bien seguir dentro de tales siete--
mas. 

Como vemos el r~gimen fiscal de estos contribuyen
tes ha sido de lo más práctico y simple, dnicemente -
si creemos que ee les ha dejado muy libres e incluso
esoe Convenios a Cuota Pija segu.ido no guardan una -
justa proporción con el verdadero nivel de ingresos -
conseguido por el contribuyente. 
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CAPITULO II 

LOS CAUSANTES .MENORES EN LA NtTEVA LEY DE 1965. 

A) La nueva técnica de la Ley. B) Clasificación de 
los Contribuyentes. C) Cambioo de Causantes Menores a 
Mayores y de Mayores a Menores. D) La regulación le-
gal de los Causantes Menores. 

A) LA NUEVA TECNICA UE LA LEY DE 1965. 

Siempre que se decreta una Reforma Fiscal se tie-
nen analizados y previstos innumerables circunstan--
cias y factores que intervienen en forma definitiva -
en la vida de los Ciudadanos, factores que la mayoría 
de ellos eon de orden social, econ6m1co, moral, cos-
tumbrieta, financieros etc. Es decir la reforma fie-
cal no puede llevarse a cabo mediante un cambio radi
cal que ee opere repentinamente, sino por el contra-
rio, debe realizarse paulatinamente con el fin de que 
existen diversas etapas tendientes a lograr que la l~ 
gislaci6n fiscal sea cada día más justa y equitativa, 
a la vez que operente, y permita que evolucione la 
forma de pensar y de actuar de loe contribuyentee y -
de las propias autoridades fiscales pera lograr en 8!! 
bos una educación en materia fiscal que permita la d.! 
bida aplicec16n de loe preceptos legales y se obten-
gen las metas pera los que fuer6n creados. Esta Refoi: 
ma Fiscal ha originado que durante el medio siglo que 
ha existido el Impuesto sobre la Renta en nuestro 
país haya habido diversas leyes para su aplicación; -
las que tuvieron estructuradas originalmente en forma 
Cedular, en tanto que la actual ley (1965}, esta ee-
tt"Ucturada, en principio en forma global. 

Podemos decir que desde el inicio de este Ley en -
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1921 hasta el 31 de diciembre de 1964 su técnica fue
ª base de Cádules, ee decir contenian una serie de d! 
versos capítulos o cédulas que gravaban en forme ind~ 
pendiente cada uno de loe diferentes tipos de ingre-
sos que obtenian las personas físicas o morales. En -
un sistema cedular, por ejemplo, existe una c6dula o
capítulo que grava loe sueldos que recibe una persona 
física; otra c6dula o capítulo que atiende a aqu~lloe 
que reciben honorarios los intereses estaban gravados 
tembi~n en c~dula por separado y asi tendriamos dive.!: 
eas º'dulas pare gravar los principales ingresos que
pueden recibir loe causantes. De esta forma podemos -
afirmar que una Ley estructurada para fines del grav!!_ 
men bajo un sistema cedular, atiende a la fuente del
ingreso, e la clase de ingreso que se recibe, hacien
do caso omiso de la persona que lo obtiene. 

En enero de 1965 se pone en vigor una nueva Ley 
que contiene un sentir y une tendencia máe realista o 
acoplable a la 6poca que vivimos se piensa en que ee
máe efectivo eujetar a loe contribuyentes al cumpli-
miento de los postulados de este ordenamiento lege.1,
partiendo del monto del ingreso y hacer a un lado la
persona que lo obtiene; es decir se cambie el eieteme. 
cedular por un sistema GLOBAL. 

Una ley estructurada bajo un sistema global atien
de fundamentalmente para fines del gravamen, al suje
to que recibe el ingreso independientemente de le 
fuente que le di6 origen. Esto significa por ejemplo, 
que al legislador no le interesa para determinar el -
cr~di to :fiscal si el ingreso fue sueldo u honore.rio,
eino que atiende al ingreso total que recibió el cau
sante y que modificó eu patrimonio. Si analizamos un-
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poco el espíritu de las leyee que hemos tenido vigen
tee en impuestos sobre la renta, podemos apreciar que 
en realidad la tendencia globalizante la empezamos a
detectar desde entes de 1965; en efecto, las leyes -
del impuesto sobre la renta mexicenae basadas en un -
eistema cedular y que estuvieron vigentes por aproxi
madamente cuarenta aaoe, tuvieron sus principales mo
dificaciones a fines del a~o de 1961, cuando se creo
ls "Tasa Complementaria sobre Ingresos Acumule.bles",
la que en materia de impuestos personales trató de c2 
rregir lae deficiencias del sistema cedular. Esta Ta
sa Complementaria operó a base de establecer la obli
gac16n para loe contribuyentes ~ue obtuvieran más de
l 180,000.00 de ingresos acumulables en un a.i'lo, la -
obligación de cé.lculer un nuevo impuesto eumendo to-... 
doe loe ingresos que habia.n obtenido de distintas 
fuentes; la finalidad era a todas luces buena y justa 
más sin embargo no representaba mas que una ligera -
rectificación sobre todo un régimen fiscal que urgia
cambiarle o rectificarle ee t~cnica y sentido, eue d~ 
ficiencias eran muchas como para solamente corregir -
euperficielmente un aspecto, de alli que aunque la 1~ 
plantación de esta Tasa tenia como finalidad subsanar 
una deficiencia propia de la estructura del eietema -
cedular, tu~o en la práctica muchas dificultades para 
su aplicación, porque no dej~ba de ser solamente una
corrección percia.l de una falla que era originada por 
la propia estructura de la ley. 

Sin embargo no obstante lo anterior, debemos acla
rar que no por el cambio de un sistema cedular por -
uno global, le esencia y filoeofia de la Ley del Im-
puesto sobre la Renta cembid, sino que propiamente e! 
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gue s1endo la misma, sus bases gravables, su determi

naci6n de los sujetos a quienes obliga, las deduccio

nes su declaraci6n y p~go etc. En efecto, cabe desta
car que las estructuras de un sistema cedular y un -

sistema global coinciden en algunos aspectos, princi

palmente en lo que se refiere al objeto del impuesto, 

ya que ambos sistemas gravan loe ingresos provenien-

tes del trabajo, del capital o de la combinaci6n de -
8lllbos y que la principal diferencia que existe es la

que indicamos anteriormente sobre la forma en que se
aplica el gravamen sobre dichos ingresos, porque miel! 

tras el sistema cedular atiende .fundamentalmente para 
fines del impuesto a la .fuente del ingreso, el siste

ma global atiende fundamentalmente al sujeto que rec,! 
be dicho ingreso. 

Por lo que hace a sus sistemas de vigilancia o CO!!; 

trol si los comparamos entre si, podemos encontrar -
que el sistema cedular es más co~plejo debido a que -

cada impuesto ee determina por separado y tambi~n PºE 
que se aplican las tarifas respectivas por separado -
en forma independiente en tanto que el sistema global 

tiene una mecánica más sencilla tanto para las autor! 
dedes fiscales como para loe causantes, porque ánica

mente se requiere acumular todos loe ingresos para -
éálcular un sólo impuesto incluso para aquellos caeos 
en que ee hablaba de Unidades Económicas, tenemos que 

la técnica del sistema global nos simplifica eu con-
trol y cumplimiento de sus obligaciones fiscales, to
da vez que los diversos tipos de contribuyentes que -

operan bajo esa denominaci6n de unidades econ6micas -
como son: las asociaciones en participaci6n, la apar
cería, la copropiedad, la sociedad conyugal, el f1de1 
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comiso, etc. no existe la obligación de que se decla
re po~ cada uno de loe miembros o personas que los ig 
tegran, los ingresos q_ue les han correspondido, sino
que basta que en una sola declaración se determine -
una sola base gravable con la que automaticamente ee
estan gravando a todos loe que la forman. 

Ahora bien en cuanto eeas figuras jurídicas de muy 
dudosa regulación legal como son las unidades econ6m! 
cas, ahora ya suprimidas en nuestra actual Ley del l!a 
puesto sobre la Renta, solamente se atiende a dos de
ellas como eon la Aeociaci6n en Participaci6n regula
da en el artículo 8 y el Fideicomiso regulado en el -
artículo 9 de la Ley actual, loe cuáles es notoria su 
preocupación por no perder de vista a loe sujetos que 
las integran, tratando el fisco de controlarlas para
los casos en que dichas personas tuviesen otros ingr~ 
sos por diversas actividades; es decir se trata de -
conseguir una transparencia fiscal lo más precisa a -
fin de conseguir que todas esas personas cumplan deb,! 
demente con la g1obalizaci6n de sus ingresos y no om! 
tan las acumulaciones que dispone la Ley. 
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B) CLASIFICACION DE LOS CO~TRIBUYE~TES. 

La Ley del 31 de diciembre de 1964 entró ei'l vigor
el lo. de enero de 1965, sustituyendo totalmente a la 
del 31 de diciembre de l.953; en su exposici_6n de mot! 
vos de esta ley menciona que: "Las modificaciones he
chas en los años inmediatos anteriores al impuesto ª.2. 
bre la renta, han representado diversas etapas de un
solo proceso y ahora, al. elaborar el proyecto de una
nueva ley, especi&lmente se ha procurado simplificar
el sistema agrupar las disposiciones por materias, 11 
mitar el ndmero de preceptoe, imprimirles la mayor -
claridad, a fin de que su interpretación est' al al-
canee de todos los interesados sin la intervención de 
especialistas; eliminar tramitaciones innecesarias y
molestas para los causantes, otorgando facilidades p~ 
ra satisfacer los requisitos fiscales; excluir sanci.2, 
nes rigurosas, así como otras normas que imponen debe 
res excesivos y formular las disposiciones de la nue
va ley dentro de un criterio encaminado a lograr el -
establecimiento de buenas relaci'ones entre caueantes
Y administraci6n fiscal, que permitan resolver los -
problemas que entre ambos se susciten de manera amis
tosa, evitando fricciones y controversias, pues el G.2, 
bierno considera ~ue es mediante la cooperación volll!l 
taria y la creación en los contribuyentes de la con-
vicción sobre el cumplimiento de sue obligaciones fi~ 
cales, como preferentemer.te y de manera general se o~ 
tiene el pago de los impuestos, ya que los procedi--
mientos coercitivos han de considerarse de uso excep
cional". 

Como podemos apreciar las intenciones del Legisla-
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dor eran los de l~grar que la nueva ley fuera más se~ 
cilla y comprensible que les anteriores, a fin de que 
todos los contribuyentes pudieran entenderla y apli-
carla correctamente, inclusive aquellos que no estu-
vieaen familiarizados con ella. Una de las medidas -
que se tomaron para conseguirlo fue reducir el artic~ 
lado en forma considerable, en efecto su reducción se 
considera aproximadamente de una tercera parte además 
de que se pretendio ser muy directo y conciso en eus
prop6si tos y su r~gimen fiscal deseaba hacerla sume.-
mente simple y práctica; sin embargo a pesar de todos 
esos buenos propósitos, tenemos que a medida que pa-
ean loe aaos, este ordenamiento legal se ha sobre ca~ 
gado de preceptos legales plagados de tecnisi~moe y -

cuestiones de cálculos y procedimientos de determina
ción de ingresos gravablee, que verdaderamente resul
tan difíciles de entender, lo que se contrapone al d~ 
seo del legislador de que puede ser manejada y enten
dida por todo sujeto, más no ee así, ya que incluso -
hay muchos profeeionistas que no la entienden en sue
e s pectos esenciales e incluso Contadores Pt1blicoe que 
no encuentran como.es eu correcta interpretación y 
aplicación; esto acarreo el que se tomara la tenden-
cia de publicar-con frecuencia loe llamados Cr.iterios 
Fiscales que tenian el objeto o propósito de explicar 
al contribuyente en general, a treves de eeos llama-
dos criterios, cuál era el verdadero sentido que ha-
bia que aplicarle a ciertos preceptos legales que 
realmente ofrecían dificultades de interpretación; p~ 
demos decir que mejorar6n un poco estos criterios la
aplicación de la Ley, lo que tambi~n agra~6 fue que -
por muchos affoe carecimos del Reglamento de la Ley 
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del Impuesto sobre la Renta, ~ue hubiera aclarado mu
chas cosas y se habría evitado lo de los Criterios. 

La ley de1 Impuesto sobre 1a Renta de 31 de dicie~ 
bre de 1964, divide a los causantes en dos grandes -
grupos1 causantes del impuesto al ingreso global de -
lae empresas ( antiguos causantes de las C'dulae I,II 
y III principalmente) y causantes del impuesto al in
greso g1obal de las personas físicas (antiguos causB!! 
tes de 1as C'dulae IV a IX principalmente). Este ley
dej6 de considerar las tasas complementarias sobre a-
1) Utilidades Excedentes, 2) l~ sobre percepciones -
por concepto de remuneraci6n al trabajo personal, y -

3) Ingresos acumulados. 

La Ley contiene cuatro Títulos a 

Titulo I. Disposiciones preliminares. 

Titulo II. Del Impuesto al Ingreso Global de las -

Empresas. 

Titulo III. Del Impuesto al Ingreso de les Perso-

nas Físicas. 

Titulo IV. Del Impuesto al Ingreso de las Asocia-

cionee, Sociedades Civiles y de loe Fon 

dos de Reserva para Jubilaciones. 

Dentro del Titulo I, disposiciones preliminares, 
formadas por un sólo capitulo, se fijan normas gener~ 
ies aplicables a loe causantes que la misma ley men-
ciona, tales como les relacionadas con el objeto, loe 
ingresos percibidos, en especie, los sujetos, el dom! 
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cilio, les exenciones, las declaraciones, les devolu
ciones y compensaciones, las revisiones, etc. 

En el Título II de la ley, relativo al Impuesto al 
Ingreso Global de las Empresas, esté dividido en cin
co capítulos 

Capitulo I. Del Objeto y del Sujeto. 

Capitulo II. De la Base del Impuesto de los Cau-

santes Mayores. 

Capitulo III. Del pago de los causantes mayores. 

Capitulo IV. ne las obligaciones diversas de loe-

causantes mayores. 

Capítulo V. De loe Causantes Menores. 

El Título III relativo al Impuesto al Ingreso de -
lee Personas Físicas, se divide también en cinco cap! 
tuloes 

Capítulo I. Del Impuesto sobre Productos del T~ 

bajo. 

Capitulo II. Del Impuesto sobre Productos o Rend,! 

•mientoe del Capital. 

Capitulo III. Tarifa de los Capítulos I y II. 

Capítulo IV. Del Impuesto al Ingreso 3lobal de 

las Personas Físicas. 

Capítulo V. De la Tarifa y de las Declaraciones. 

En el IV y ~ltimo Título, el cuál se compone por -
un Capítulo ánico y este e su vez por un sólo artícu
lo, se hace mención al Impuesto al Ingreso de le~ As~ 



31 

ciaciones, Sociedades Civiles y de los Fondos de Re-
serva para Jubilaciones. En este Titulo la ley se li
mita a hacer referencia a otros preceptos que la mis
ma establece. 

En cuanto al Impuesto al Ingreso Global. de las 'Em
presas, puede considerarse que el proyecto implanta -
un régimen de carácter definitivo. Las empresas ee d! 
vidiran en "causantes mayores" o sea loe que tienen -
ingresos anuales mayores de S 150,000.00 y tendrán el 
carácter de "causantes menores" aquellos cuyos ingre
sos en el año alcancen una cantidad inferior. 

Al eliminarse las tres primeras c~dulae existentes, 
loe causantes deben acumular todas sus percepciones -
para determinar el ingreso gravable, pero no ser~n 
acumulables los dividendos que les cubren otras empr~ 
sae que operen en el país, a efecto de suprimir la d1! 
plicaci6n o multiplicaci6n del impuesto sobre ganan-
cias distribuibles, que s6lo se pagará por utilidades 
distribuidas y será a cargo de la persona física que
recibe el dividendo. Además las ganancias derivadas -
de enajenaci6n de activo fijo (inmuebles, maquinaria
Y equipo) se acumularán parcialmente y por partes pr,2_ 
porcionalee de manera decreciente, a medida que sea -
mayor el tiempo transcurrido, dejando de hacerse acu
mulación alguna cuando dicha ganancia se obtenga 10 .! 
dos despu~a de la fecha de adquisición de los bienes
de que se trate. 

Pare las empreeas que tengan el carácter de "cau-
santes menores" el impuesto se calculará aplicando S,2. 

bre los ingresos brutos los factores de determinaci6n 
estime.tiva que se sei'lalen, salvo que la empresa tnte-
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resada compruebe con sus registros contables el resul 
tado real de sus operaciones. 

Examinada la Ley del Impuesto sobre la Rente de 

1965, encontramos que a partir de ese año hasta 1975, 
1a consideración que hacia para los causantes menores 
1a contenia en el articulo 43 seí'ialando " La base del 
impuesto para los causantes menores ser6 la ~ue res~! 
te de multiplicar sue ingresos brutos obtenidos en un 
año de calendario, por la tasa para la determineci6n
estimativa del ingreso gravable que correeponda, de -
acuerdo con e1 articulo de esta Ley. 

Tratándose de un ej erc1 cio irregule.r, la base del
impuesto será la que resulte de elevar al año los in
gresos brutos obtenidos durante el ejercicio de que -
se trate, a los que se aplicará la tasa respectiva p~ 
ra 1a determinación estimativa del ingreso graveble , 
se calculará el impuesto anual y se ajustará propor-
cionalmente a1 n~mero de dies que abarque el ejerci-
cio. 

Los causantes que deban 1levar contabilidad confo~ 
me a esta Ley y loe menores que opten por hacerlo, en 
loe t~rminoe de este ordenamiento quedarán sujetos al 
r~gimen de causantes mayores. 

En 1976 se reforman de este artículo los párrafos
primero y segundo, por Decreto de diciembre 26 de 
1975, publicado en el Diario Oficial del 31 del mismo 
mee y affo, para quedar así s 

Articulo 43.- La base del impuesto para los caus9.!! 
tes mPnoree será le que resulte. de multip1icar sus 1~ 
gresoe brutos obtenidos en un año de calP.ndario, per
la tasa. pare. la determina.e:16n estimativa del tngreec·· 
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5lobel srevable que correeponda, de acuerdo con el 
articulo 33 de eeta Ley. 

Tratándose de un ejPrcicio irregular, la baee del
impuesto será la que resulte de elevar al eño los in
gresos brutos obtenidos durante el ejercicio de que -
se trate, a los que ee aplicará la tasa respectiva p~ 
ra la determinación eetimatiYa, del ingreso global -
gravable, se calculará el impuesto anual y ee ajusta
rá proporcionalmente al nmnero de días que abarque e1 
ejercicio. 

Loe causantes que deban llevar contabilidad conf o~ 
me a esta Ley y los menores que opten por hacerlo, en 
loa t~rminos de este ordenamiento, quedarán sujetos -
al r~gimen de causantes mayores. 

De esto podemos desprender práctica.mente hablando
las diferencias substanciales que existen entre " el
ceueante mayor " y el rr.EN'OR. 

Los causantes Kayores son por lo que dispone la 
Ley del Impuesto aquellos causantes en global de em-
presas que obtengan ingresos superiores a i 500,000.

anuales, pero con la aclaración de que tretandoee de
empreeas Sociedades Mercantiles, entonces cualquiera
que sea el monto de sus ingresos, eiempre recibirán -
el trato de causantes Mayores, y tal r'gimen consiste 
fundamentalmente en que l.a determinación de su Base -
~revable es a travee de aplicar lee deducciones que -
permite la Ley de la :Materia sobre los ingreeoe netos 
acumulabl.es, a fin de determinar la Utilidad Piecal -
gravable sobre la que se determina el Impuesto causa
do, pero inherente a esta ventaja del causante Mayor, 
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tenemos la obligación que se les fija de llevar 11--
broa de Contabilidad completos, es decir sus Libros -
Diario General, Ltbro Mayor, Libro de Inventarios y -

Be.lances y su Libro de Actas de Asambleas de Accioni~ 

tas, y en sus casos a medida que lo neceeiten, podrán 
llevar los auxiliares que estimen necesarios. 

En tanto que el Causante Menor, no puede gozer del 
r~gimen de deducciones como el Mayor, sino que Ein h~ 

cer aplicacidn alguna de deducciones, sobre su ingre
so bruto obtenido, ee procede a aplicareele un porcell 
taje de estimativa que por muchos affos la Ley conte-
nía esta medida en el articulo 32, procediendo e de-
terminar el porcentaje de acuerdo con el giro o acti
vidad desarrollada por el contribuyente. Pero como -
una ventaja o compensaci6n a este hecho de no poder -
deducir ningun gasto relacionado con sus operaciones
de causante en empresae, entonces se le permitie no -
llevar li broa de conta.bilide.d, sino un registro sim-
plificado de sue operaciones, coneistente en un libro 
de ingresos y egresos. Además este tipo de contribu-
yente solo cubris un pago provisional en el a~o y pr~ 
sentaba su declarae:i6n enuel en el mee de febrero de
cada ai'io. 

En eintesie, le. clasificación de causantes mayores 
y MENORES e6lo cabi.a en el renglón del Titulo II Im-

pueeto al Ingreso ~lobal de les Empresas en tratándo
se de Personas Físicas, es decir comerciantes indivi
duales que tuviesen ingresos inferiores a $ 500,000.
en el aBo porque como ya indique, cuando se tratare -
de Socieded Mercantil cualquiera que fuera el monto -
de sus ingresos siempre ee le consideraba como causa~ 
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te ~ayor y por consecuencia gozaba del régimen de 
deducciones. 

Igualmente apreciamos de estos artículos transcri
tos, que el causante Menor se le permitia opcionalmen 
te ser causante Mayor, para aquellos caeos en que 11~ 
var' libros de contabilidad completos, o sea era el -
r~gimen opcional de causante Mayor pero con la obli~ 
ci6n de registrar sus operaciones en libros que com-
prendian el juego completo de Diario, Mayor e Invent~ 
rios y Be.lances. 
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C) CMlBIOS DE CAUSANTES J,IBNORES A MAYORES Y DE 

MAYORES A N.ENORES. 

En esta parte de mi estudio quiero indicar a la 
vez que las reglas o condiciones fijadas en la Ley 
para estos cambios de Menor a Mayor, loe montos dive.!: 
eos que a trav~s de loe a~os de 1965 hasta la fecha -
han sido tomados en cuenta para catalogar a este tipo 
de contribuyente como .MENOR. luego entonces tenemos -
que desde 1965 a 1971, en el Artículo 46 de le Ley se 
eedel6 "Cuando al t6rmino de un ejercicio lae percep
ciones acumulables de un causante que con anteriori-
dad hubiere sid~ menor, excedan de 1 150,000.00, el -
impuesto correspondiente a eee ejercicio ee determin~ 
rá, sin embargo conforme al r'gimen aplicable a los -
causantes menores; pero dentro de los quince días si
guientes a la preeentaci6n de la dec1araci6n anuai, -
el causante cumplirá lee obligaciones que en materia
de registros contables, corresponden a loe causantes
mayoree. El nuevo ejercicio ee considerará iniciado -
el primero de enero y durante el aao ee harán loe pa
gos provisionales a que se refiere el artículo 35 co~ 
eiderando como factor para 1oe efectos de la fracc16n 
II de dicho articulo el porciento ap11cable de deter
minaci6n eetimativa de ingreso gravable. 

Los causantes que ya hubieran presentado declara-
c16n como mayores, continuarán haciéndolo aunque sue
ingresoe brutos sean inferiores a S 150,000.00 en el
aao de calendario, salvo previa autorización de la S~ 
cretaria de Hacienda y Crédito P\1bl1co. 

De 1972 a 1974 varia esta regulaci6n para quedar -
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como sigue : 

Artículo 46.- Cuando al t'rmino de un ejercicio 
las percepciones acumulables de un causante que con -
anterioridad hubiese sido menor, excedan de 8500,000-
el impuesto correspondiente a ese ejercicio se deter
minará conforme al r~gimen aplicable a los causantee
menores; ppro dentro de loe 15 dias siguientes a la -
presentación de la declaración anual, el causante e~ 
plirá con las obligaciones que, en materia de regis-
tros contables corresponden a loe causantes mayores.
El nuevo ejercicio se coneiderar4 iniciado el lo. de
enero y durante el affo se harán los pagos provisiona
les a que ee refiere el articulo 35 considerando como 
factor, para los e~ectos de la fracción II de dicho -
articulo, el 1•tpnrciento aplicable de la determ1naci6n 
estimativa del ingreso gravable. 

Los causantes que ya hubieran presentado declara-
ción como mayores, continuarán haciendolo aunque eus
ingresos brutoe sean inferiores a 1 500,000.00 en e1-
aao de calendario, salvo previa autorización de la -
Secretaria de Hacienda y Cr,dito Pd.blico. 

En 1977 la Ley modifica el monto de los ingresos -
para considerar al contribuyente como Menor, y eeffala 
lo siguientes 

Artículo 46.- Cuando al t&rmino de un ejercicio 
las percepciones acumulables de un causante que con -
anterioridad hubiese sido menor, excedan de un millón 
quinientos mil peeos, el impuesto correspondiente a -
ese ejercicio se determinará conforme al r~gimen apl! 
cable a los causantes menores; pero a partir del ei--
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g1.1iente ejercicio el causante cumplirá las obligacio
nes que en materia de registros contables correspon-
den a los causantes msyores. El nuevo ejercicio se -
considerará iniciado el lo. de enero y durante el año 
se herán loe pagos provisionales a que se refiere el
artículo 35, considerando como factor, para loe efec
tos de la fracción I de dicho artículo, el porciento
aplicable de la determina.cidn estimativa de ingreso -
global grave.ble. 

Los causantes que ya hubieren presentado declara-
ci6n como mayores continuarán haciendolo aunque sus -
ingresos brutos sean inferiores a un mill6n quinien-
toe mil pesos en el affo de calendario, salvo previa -
autorización de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito -
Pliblico. 

Este trato fiscal se prolong6 hasta 1980 sin cem-
biar substancialmente nada, pero en cambio en 1981, -
se transforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 
cambio esencial fue la de considerar a loe contribu-
yentee en loe dos grandes grupos que conocemos como -
Sociedades Mercantiles y por otra parte loe Contribu
yentes Personas Písicae; ee decir se cambio el siste
ma de hablar de Impuesto al Ingreso Global de las Em
presas para reemplazarlo por el de Sociedades Mercan
tiles; en cuanto a las Personas Píeicae, los aeccion6 
en varios CapituloE abarcando cada uno diversa activ! 
ded que pueden realizar las citadas personas, tales -
como 1 

En el Capitulo I se trata lo relativo a Sueldos y
Salarioa, pero desae luego le precede un ~epitulo que 
habla de disposiciones generalee; en el segundo capi-
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tulo se trata lo concerniente a Honorarios, el Terce-. 
ro a Arrendamiento de Inmuebles, el Cuarto a loe ln-
gresos por Enajenación de Bienes, el Quinto habla de
le Adquisición de Bienes, el Sexto que nos interesa -
tratar es el que habla de las Pereonae Físicas con A~ 
tividedes Empresariales, el S~ptimo trata Dividendos
el Octavo se refiere a los Ingresos por Intereeee, el 
Noveno lo relativo a Ingresos por Obtención de Pre-.
mioe, el D~cimo De los nemás Ingresos que perciban -
las Personas Físicas. 

En el Artículo 115 de le Ley de 1981 se indica e -
prop6sito de como considerar al Causante Menor y cuál 
ee la regla pare cambiarse de menor a mayor, se dice
lo siguiente : "Unicamente podrán ser coneideradaE -
contribuyentes menores por el año en que inicien la -
realización de Actividades Empresariales, lee perso-
nas que en dicho afio obtengan ingresos de los señala
dos en este Capitulo que no excedan de$ 1'500,000.00 
o bien que cuando realicen operaciones por un periodo 
menor de 12 meees, si dividido el monto de sus ingre
sos entre el n'6.inero de días que comprenda el período
Y multiplicado por 365 días, el resultado fuere infe
rior a la cantidad citada. 

Loe copropietarios que realicen actividades empre
sariales y las personas que participen de ie utilidad 
de una aeociaci6n en participaci6n, podrán coneideraI 
se contribuyentes menores, siempre que no realicen 
otras a~tividadee empresariales y el total de ingre-
eos obten:i.dos en la negociación durante el aí'lo de ca
lendario no exceda de $ 1'500,000.00 • 

Las suceciones no se considerarán contribuyentes -

,; ,._, < (·_, 
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menores, salvo que se trate de sucesiones de estos y
siempre que se cumpla con lo dispuesto en este artícu 
lo. 

En ningún caso podrán considerarse contribuyentes
menoree las personas que realicen actividades empres~ 
rieles consietentee en la enajenación u otorgamiento
del uso o goce temporal de inmuebles. 

Quienes en el af'1o de calendario anterior obtuvie-
r6n ingresos de loe seffalados en este Capítulo supe-
riores a $ 1'500,000.00, no podrán considerarse como
contribuyentes menores, aún cuando eue ingresos en el 
e~o sean inferiores e dicha cantidad, salvo que cum-
plan con los requisitos y condiciones que establezca
el reglamento de esta Ley. 

Cuando al t'rmino de un aiio de calendario, los in
gresos de un contribuyente menor que hubiere venido -
cumpliendo con sus obligaciones fiscales conforme a -
este articulo, exceden de S 1'500,000.00, cumplira en 
la misma forma por ese ailo, pero a partir del siguie~ 
te lo hará atendiendo a todas lae obligaciones seffal~ 

das en este Capitulo, debiendo enterar como pago pro
visional cuatrimestral durante el primer afio en que -
deje de ser contribuyente menor, el doble del áltimo
pago bimestral que hubiera hecho como tal. 

En la Ley de 1982, le regulaci6n de estos contrib~ 
yentes varia un poco haci~ndo 1a diferenciación de i~ 
greeos de $ 1'500,000.00 o de S 1~000,000.00 cuando -
en este dltimo ceso el coeficiente de utilidades que
corresponda a le actividad preponderante del contrib~ 
yente conforme al artículo 62 de esta Ley sea mayor -
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del 15~ • No podrán considerarse contribuyentes meno
res quienes en el affo de calendario obtuvierón más -
del 25~ de loe in~resos a que ee refiere este Capítu
lo por concepto de comisi6n, mediación, agencia, re-
presentación, correduria, conaignaci6n, dietribuci6n, 
u otorgamiento del uso o goce temporal de inmuebles. 

Para e1 caso de contribuyentes con ingresos aupe-
rioree a las cantidades seffaladas, el artículo 115 -
dispone 1 "Quienes en el ario de calendario anterior o_l! 
tuvieron ingresos de loe senalados en este Capitulo -
superiores a 11'50o;ooo.oooa11'000,000.00 , se-
g6.n sea el caso, no podren considerarse como contri~ 
yentes menores, aún cuando sus ingresos en el aao se
an inferiores a la cantidad correspondiente, salvo -
que cumplan los requisitos que establezca el reglamen, 
to de esta Ley"• 

Pinalmente en la Ley de 1984 tenemos que el trato
fiscal a estos contribuyentes varia sobre todo en las 
cantidades fijadas como límites inferiores para poder 
catalogar a estas persones como causantes Menores y -
el respecto tenemos que en el Artículo 115-A se dispo 
ne quea "Para loe efectos del articu1o 115 de esta -
Ley, se entiende por contribuyentes menores a aqué--
lloe que no se encuentren en algúno de 1oe supueetoe
a que se.refiere el artículo 115-B de esta iey y eie.!!! 
pre que reuna 1oe siguientes requisitos 1 

I.- Que en el año de calendario anterior obtengan
ingreeos de loe seaalados en este Capítulo, que no 
excedan de S 5'000,000.00 o de 1 3'5000,000.00 , cu&!! 
do en este ~ltimo ceso el coeficiente de utilided que 
corresponda a la actividad preponderante del contrib,!a 
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yente conforme al articulo 62 de esta Ley sea mayor -
de 15~ • 

II.- Que para explotar la negociación no empleen a 
más de tres personas o que cuando ee emplee un mayor
nWllero, en conjunto cubran como máximo el equivalente 
a tres jornadas individuales de 8 horas de trabajo. 

III.- Que la negociación est6 establecida en una -
superficie que no exceda de cincuenta metros cuadra-
dos cuando el inmueble no sea propiedad del contribu
yente o de cien metros cuadrados cuando sea de eu pr2 
piedad. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable 
cuando la negociación este establecida en una pobla-
ción hasta de trescientos mil habitantes. 

IV.- Que no tengan más de un establecimiento fijo
salvo que esten ubicados en mercados páblicos o se -
trate de puestos·semifijoe. 

Para los efectos de la fracción I de este artículo 
~nicamente se podrén considerar contribuyentes meno-
res por el año en ·-¡ue inicien la realización de acti
vidades empresariales, las personas que manifiesten -
considerar que en dicho a~o obtendran ingresos de los 
comprendidos en este Capítulo que no excederan de las 
cantidades seaaladee en la fracción I, o bien ~ue las 
autoridades fiscales les estimen ingreeoe ~ue no exc~ 
dan a las cantidades de referencia 1 cuando en el a~o 
citado realicen operaciones por un período menor de -
doce meeee, para determinar el monto de ingresos se -
dividirá el manifestado o estimado entre el nrunero de 
días que comprenda el período y ee multiplicBrá por -
365 días. Dichas personas deberán declarar bajo pro--
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testa de decir verdad si obtienen ingresos d:iversoe -
de los se~alados en eete Capítulo, por los que efec-
tuen la deducción del salario mínimo general que les
corree ponda. 

Los copropietarios que realicen actividades empre
serialee y lae personas que participen de la utilidad 
de una asociación en 

1

participaci6n, podrán considera.!: 
ee como contribuyentes menores, siempre que la nego-
ciac16n reiS.na las condiciones seaaladae en este arti
culo y los contribuyentes no realicen otras activida
des empresariales. 

Las sucesiones podrán considerarse contribuyentee
menores solamente cuando el autor de la sucesión lo -
haya sido y esta se encuentre en los supuestos seftal.!. 
dos en este articulo. 

Quienes en el año de calendario anterior no reuni~ 
ren las condiciones para ser contribuyentes menores,
no podran considerarse como tales, aWi cuando en el -
aao de que se trate ei las reunan, salvo que cumplan
con loe requisitos que marca el Reglamento de esta 
Ley. 

Como podemos apreciar en cada Ley de los af1oe cit.!, 
dos, notemos que la regulaci6n de estos contribuyen-
tes ee ha ido requisitando mucho más y siempre remite 
a lea condiciones marcadas en el Reglamento de la Ley 
de tal forma que si nos remitimos a dicho ordenamien
to, tenemos que en el artículo 138 se establece que -
"para loe efectos de que los contri buyentee sefle.le.dos 
en el ~ltimo párrafo del artículo 115-A de la Ley, -
puedan pagar su impuesto conforme al artículo 115 de-



50 

la misma, deberán cumplir con lo siguiente 1 

I.- Presentar aviso a la autoridad correspondiente 
al domicilio donde venian cumpliendo con aus obliga-
cienes fiscales, durante el mee de enero siguiente al 
aao de calendario de que se trate. 

II.- Continuarán llevando su contabilidad y expi-
diendo comprobantes de conformidad con las fracciones 
II y III ael artículo 112 de la Ley respectiva. 

Tambi~n ee determina un sistema de lo que deba ha
cer este tipo de contribuyente cuando se rebase de 
las cantidades límites indicadas, y al respecto en el 
articulo 140 del Regla.mento de le Ley del Impuesto e~ 
bre la Renta, disponiendo c¡ue "Loe contribl.lyentes que 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 115-B de la
Ley, ya no puedan ser considerados como menores, po-
dran aplicar el r'gimen de transici6n que establece -
e1 articulo 115-C de 1a misma, previo aviso a la aut2 
ridad administradora manifestando dicha eituaci6n. 
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D) LA REGULACION LE'.ZAL "!JE LOS CAUSANTES MENO~ES. 

Sobre este punto me quiero referir a las dispoei-
cionee legales que en forma directa se dictaron para
estos contribuyentes. 

En principio podemos observar que su regulaci6n 
era por demás simple toda vez que la base para su di~ 
tinci6n era el monto de loe ingresos percibidos. En -
un primer aspecto de regulaci6n legal tenemos que el
monto de ingresos era tan solo de 1 150,000.00 anua-
lee, pero poco a poco se fueron incrementando estos -
montos, claro que ello era debido a las situaciones -
inflacionarias y de devaluaciones monetarias, por lo
que su siguiente nivel de ingresos fue el de 
S 500,000.00 y posteriormente tue aecend:i.endo el mon
to de ingresos, pero lo más complicado para este con
tribuyente es el que no se lee permite deducci6n al~ 
na, y simplemente el legislador en forme estimada y -

por adelantado, cálcula o supone posibles ganancias -
redituables en cada giro de actividad desarrollada 
por estas personas. Es decir que para este renglón la 
Ley se sale de su normatividad propia, de gravar uti
lidades, mientras que la base pera su determinación -
grava.ble, arranca del concepto de ingresos sin impor
tar ei hubo o no utilidades; además para este contri
buyente al no poder declarar nunca p~rdidas, por lo -
tanto para ellos no se puede aplicar la amortizaci6n
de p~rdidas. 

En la Ley de 1980 todevia se contenia a los CausEl!! 
tes Menores en el renglón de causantes del impuesto -
al ingreso global de lae empresas, y eue postulados -
se reducian a seffalar quienes eran o quedaban sujetos 
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a este régimen fiscal, ací como los casos en que se -
procedía a la estimativa como lo disponía el artículo 
44 de dicha Ley, en el siguiente precepto se contenia 
la forma de calcular el impuesto remitiendonos al re
sultado derivado de aplicar la Tarifa contenida en el 
articulo 34, el 45 bie indicaba el caso de la Coordi
nac16n de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público 
con los Estados que eolicitaeen adherirse al Sistema
Nacional de Coordinación Piscal para loe caeos de los 
causantes menores o causantes que contribuyan bajo b~ 
eee especiales de tributación en los giros agrícola -
ganadero o de pesca. 

Posteriormente en 1981 cambia la Ley y con ello el 
sistema fiscal aplicable a estos causantes, ya que se 
establece la separación precisa de causantes socieda
des mercantiles y causantes personas físicas, con lo
que nuestros causantes ~ue nos ocupan pasar6n a for-
mer parte del sector de Personas Físicas mismos que a 
traves de doce capítulos se eetableci6 su regulacidn
legal, correspondiendoles a loe Menores el Capítulo -
Sexto del Título IV de la Ley, claro que dentro de e~ 
te mundo de contribuyentes se incluía tambi~n a los -
causantes mayores personas físicas que eran loe que -
conforme a la Ley actual obtienen ingresos superiores 
a $ 5 1000,000.00 al. año y asimismo se regulaba a los
comerciantes personas físicas con actividades empres~ 
rialee con ingresos anuales de 1 5'000,000.00 o bien
en su caso especial de 1 3'000,000.00 al affo. 

En la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. su -
regulación legal ea nos antoja bastante precisa y en
tendible, sólo que nos agradaría que no se fijaran -
tantas reglas y condiciones, por lo demás los elemen-
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tos determinantes son completos y bien pla.nteedoe, t~ 
les como : 

El sujeto del Inpuesto en este rengl6n recae sobre 
las personas físicas que realicen actividades empres~ 
riales tal y como lo fijan los artículos 115 y 115 A. 

La base del Impuesto la constituye la Utilidad Fi~ 
cal a que se llega después de aplicarle e loe ingre-
eos brutos manifestados por el contribuyente, el coe
ficiente de utilidad contenido en el artículo 62 de -
le Ley y que ve.rien dichos porcentejee conforme se 
trate de loe distintos giros o actividades clasifica
das por dicho precepto legal, de tal forma que tal -
procedimiento resulta sumamente sencillo de aplicar. 

Se contiene un precepto legal en el que se indican 
los casos en que esta clase de sujetos del impueeto,
desarrollan determinadas actividades, por lo cual se
les niega totalmente la posibilidad de recibir trato
de causantes menores, este artículo es el 115-B de la 
Ley, refiriendose a una serie limitada de actividades 
~ue en realidad no ee explica la razón o motivo por -
el que nunca se admitirán como tales; dichas activida 
des se refieren a1 

Enajenaci6n de: aparatos científicos o fotográfi-
cos, incluyendo sus accesorios y componentes; artícu
los deportivos, maquinaria no especifica como cual, -
por lo que se entiende que toda clase de mequinaria;
muebles metálicos, de mimbre, de bambu o retan así c~ 
mo equipo de oficina. 

La prestac16n de servicios ena Laboratorios de en! 
lisis clínicos, radiol6gicos, dentales y de ultrason! 
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do, as! como hospitales, clinicas o sanatorios, boli
ches, frontones o salones de patinaje¡ centros noctu~ 
nos o sel6nes de baile, a excepci6n de los que única
mente operen una o doe veces por ~emana; agencias de
viaj ee, hoteles, moteles o balnearios, a excepci6n de 
las casas de hu~spedes. 

Igualmente se incluyen en estos casos a las empre
sas productores de pan, ee decir las panaderías, así
como loe espectácu1os p6blicos con establecimiento fi 
jo, el arrendamiento de vehículos, el autotraneporte
de carga, o la constrl.2cci6n, enajenaci6n u otorgamie~ 
to del ueo o goce temporal de inmuebles, distribución 
autorizada de llantas nuevas, de cemento, de varilla
aei como loe que se dediquen en establecimiento fijo
ª la comercializac~6n de vehículos. 
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CAPITULO III 

DEL PAGO Y DE LA DECLARACION. 

A) La Determinación de la Base Gravable. B) El Pago -
del Impuesto de loe Causantes Menores. C) Los caeos -
de Estimativa contenidos en la Ley D) La Declaraci6n
Anua1 de Impuesto de los Causantes Menores. E) Caue8!1 
tes Menores con Obligaci6n de Participar Utilidades a 
sus Trabajadores. 

A) LA DETERMINACION DE LA BASE GRAVABLE. 

Como ya hemos expuesto a los Causantes Menores, 
loe regula la Ley del Impuesto sobre la Renta en vi-
gor, dentro de1 Capítulo VI del Título IV, que habla
precieamente de loe contribuyentes Personas Fíeicas,
y dentro de este mundo de causantes, hace le claeifi
caci6n de Causantes Mayores y Menores; el segundo es
aquel cuyos ingresos no rebasen de $ 5'000,000.00 al
ado, además rednan los requisitos o condiciones cont~ 
nidos en el artículo 115, 115-A y 116 de la Ley, los
cuales fundamentalmente se refieren a las reglas o 
condiciones a que quedan e~jetos estos contribuyentes. 

Pero en realidad la determinación de la base grav~ 
ble de estos eajetos, ee partiendo de los ingresos -
brutos manifestados; a los cuales se les aplicará el
porcentaje contenido en el artículo 62 de 1a Ley y en 
esa forma ee llega al concepto de utilidad fiscal, -
pBrtiendo asimismo de un 15% que se implanta como un
porcentaje estándar, y de alli se deriva a dietintos
porcentajee tomando en cuenta la clase de giro o act1 
~idad a que se encuentre dedicado el contribuyente. 
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La característica de este régimen es que no proce
de aplicar ninguna deducción sino que todo el dato 
que se procura conocer y determinar con toda exacti-
tud son los ingresos brutos obtenidos en el año, y de 
alli proceder a la aplicación del porcentaje de utili 
dad que les corresponda y al resultado que arroje, se 
le aplicará la tarifa contenida en el articulo 141 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Hago la aclaración de que si bien hable de que es
tos contribuyentes no pueden aplicar deducción alguna 
es de las que se pudieren referir a erogaciones rela
cionadas con la actividad desarrollada en el negocio
del sujeto, más sin embargo sí puede hacer las deduc
ciones generales de que habla el artículo 140 de la -
Ley, como son un salario mínimo elevado al aao, gas-
toe m'dicos y dentales del causante y de sus familia
res como son su esposa e hijos menores de edad, con -
lo cual se puede decir que con esto se determina en -
neto la base graveble del contribuyente persona físi
ca causante menor, y regulado como he dicho en el ca
pítulo VI del Titulo IV de dicho Ordenamiento lega1. 
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B) EL PAGO DEL IMPUESTO DE LOS CAUSANTES MENORES. 

El articulo 139 de la Ley establece que " Las Per
sonas Físicas que obtengan ingresos en un año de ca-
lendario, a excepción de los exentos y de aqu~llos -
por loe que se haya pagado impuesto definitivo, astan 
obligados a pagar su impuesto anual mediante declara
ción que presentará durante el periodo comprendido e~ 
tre loe meses de febrero y abril del año siguiente, -
ente las oficinas autorizadas. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la 
preetaci6n de un servicio personal subordinado, por.
loe intereses seffaledoe en el Capitulo VIII o por am
bos, estarán a lo dispuesto en los artículos 82 y 128 
de esta Ley. 

Loe contribuyentes menores presentaran por separa
do su declarac16n correspondiente a ingresos por acti 
vidadee empresariales, efectuando i1nicAlllente las de-
duc:ciones personales a que ee refiere el articulo 140 
de esta Ley, cuando no eeten obligados a presentar d~ 
claraci6n de conformidad con el primer párrafo de es
te articulo o cuando no hayan obtenido ingresos de -
loe eeffaladoe en el Capitulo I de este Título. 

Es decir el pago del Impuesto es realmente anual,
pero del impuesto que le resulte puede acreditar las
centidades que hubiese cubierto por pagos provisiona
les; a este respecto tenemos que como la Ley se refi~ 
re para la aplicación de la tarifa del articulo 141 -
tanto a contribuyentes me3oree como menores, as! ten~ 
moa que en el artículo citado en eu perte inicial se
ílala que " las personas físicas celculerán su impues
to anual sumando, despu~s de aplicar las deducciones-
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autorizadas por este Titulo (para mRyores) todos sus
ingresos, salvo aquellos por los que no se este obli
gado al pago del impuesto y por los que ya se peg6 i~ 

puesto definitivo. 

El artículo 142 de la Ley indica que contra el im
puesto anual cálculado en los t~rminos del articulo -
anterior, se podrán efectuar los siguientes acredita
mientos : 

I.- El importe de los pagos provisionales efectua
dos durante el año de calendario en los t~rminos de -
este Título, y en su caso la parte proporcional que -
lee corresponda de los pagos provisionales efectuados 
por las personas morales a que se refiere e1 Titulo -
III de esta Ley. Aclaro •:iue esto realmente es aplica
ble a los causantes mayores pu.es quedan o'bligados a -

presentar tres pagos provisionales en el aao, igual -
que como las Sociedades Mercantiles lo hacen conforme 
a lo dispuesto en el articulo 12 de esta Ley. 

En lo relativo a loe causantes Menores, como ya se 
ha dicho eetan sujetos a declarar sus resultados ante 
la Tesorería del Distrito Pederal cuando sean citados 
por esta pare el fin de que se concerte u.n Convenio -
de Cuota Fija, a trave.s del cuél se le determina su -
base gravable y se le sujeta a efectuar pegos mensua
les que abarcan una parte para el Impuesto al Valor -
Agregado y otra para el Impuesto sobre la Renta, loa
ci tados convenios tienen una duración de dos años ca
da uno y seg6n informes actualmente loe que ee reno-
van por lo general se aumenten en un 80~ sobre 1.o de
tP.rmi mido en el convenio inmedie.to anterior. 
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C) LOS CASOS DE ESTIMATIVA CONTB1-~IDOS EN LA LEY. 

Para eetoe casos rea1mente se toman en cuenta pos
turas de omisión o rebeldie de loe contribuyentes, -
por muchos aftoe en la Ley de1 Impuesto sobre la Renta 
de 1965 en adelante se contenia en el articulo 32 los 
diversos casos de estimativa, y realmente eran como -
ya indique casoe en los que abiertamente el caueante
no cumplia con sus obligaciones fiscales o bien se 
oponian ~ obstaculizaban la práctica de una visita d,2 

miciliaria, o se lee determinaba omisión de ventas o
comprae por máe de un 3~ de loe declarados. 

En la actualidad se habla de determinación presun
tiva de loe resultados gravablee y por lo regular ee
rige esta situación a traves de lo dispuesto en el ª.!: 
t!culo 62 de la Ley y 66 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, con la nueva Ley ee tija co
mo norma ordinaria de determinación estimativa del -
ingreeo gravable fiscal, loe distintos casos marcados 
en el artículo 116 para dejar consigne.do quet "para -
estimar los ingresos de los contribuyentes menores, -
lae autoridades fiscales tou1arán en cuenta i 

Importe de compras efectuadas, inventarios de mer
can cias, de maquinaria y equipo, monto de la renta -
del local en que esten establecidos loe negocios, ná
mero de trebe.j adores c¡ue tengan a su servicio y suel
dos de que disfruten, pagos de cuotas al Instituto M~ 
xicano del Seguro Social, impuestos pagados a la Fed~ 
ración, Distrito Federal, Estados o Municipioe, cant! 
dedee que hayan cubierto por concepto de energía el~~ 
trice y teléfonos, retiros en efectivo y en eepecial
efectuadoe por el propietario del negocio para aten-
der sus necesidades personales y de su f8lllilie., zona-
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comercial en que se encuentre ubicado el negocio, in
formación recabada de terceros y en general todos 1os 
elementos de juicio que puedan utilizarse para la es

timación de los ingresos por acti.vidades empresaria-
les. 

Pera estimar la utilidad se aplicar~ a los ingre-
sos el coeficiente que corresponda confor~e al art!c~ 
lo 62 de esta Ley. A la utilidad se le disminuiré, -
cuando el contribuyente no obtenga ingreeoe de loe s~ 
aaledoe en los Capítulos I a III de este Titulo, el -
salario mínimo general de le zona económica del con-
tribuyente elevado al año; al resultado se le aplica
rá la tarifa del artículo 141 de esta Ley y la canti
dad así obtenida dividida entre seis seré el monto -
del impuesto estimado a pagar por el contribuyente, -
el que tendrá el carácter definitivo. 

Para los efectos del párrafo anterior, se podrá r2 
ducir los coeficientes de utilidad que se~ela el ert1 
culo 62 de esta Ley, para loe contribuyentes, siempre 
que los nuevos coeficientes se establezcan mediante -
re~lae generales que al efecto expida la Secretaría -
de Hacienda y Cr~dito P~blico. 

Las autoridades fiscales podrán modificar el monto 
del impuesto estimado a pagar por el contribuyente, -
ap*icandole a los ingresos estimAdoe del a~o de ~alen 
dario anterior, el factor que en su caso eeilale anual 
mP-nte el Congreso de la Un16n. 

Como vemos précticamente hablando los casos de de
terminaci6n presuntiva son iinic:amente aplicados pare
las situaciones de incumplimiento de parte del contr,i 
buyente de eue obligaciones fiscale~, que van desde -
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pr~sentar declaraciones, pagar pagos provisionales, -
permitir la práctica de visitas domiciliarias y audi
toriae fiPcsles, y en general todas las facultades r~ 
vieoras de que disponen les autoridades fiscales, es
por esto que como un refuerzo o complemento a tales -
situaciones es por lo que la Ley marca en ese artícu
lo 116 los caeos normales en los que no existe rebel
die u opoaici6n del causante, y entonces Hacienda pu~ 
da llegar a la determinaci6n de loe ingresos totales
de le persona causante menor, pare que una vez hecha
se aplique sobre el total una vez hechas las deduc-
ciones que permite la Ley en lo relativo a les deduc
ciones personales, que como ya se indicó comprenden a 
Salario mínimo de le zona econ6mica del domicilio del 
contribuyente, elevado al aao, loe gestos m~dicoe y -
dentales, así como loa donativos concedidos por el 
contribuyente e instituciones o pereonae autorizadae
para recibirlos. 
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D) LA DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO DE PERSONAS 

PISICAS CAUSANTES MENO~ES. 

La declaraci6n anual que se presAnte ee le conten! 
da en la ~orma HISR 88 en la que como sabemos ee de-
clara todo ingreso de lae personas fleicas, pu~e como 
aberca diez capítulos de actividad, aeí igualmente e~ 
ta forma de declaración, ee integra por diez cepítu-
loe, de tel manera que para los Causantes M~noree en
lo que ya hemos dicho se refiere a actividades empre
sariales, se tendrá que aoompafler a la caratula de la 
decla.racicSn, el capítulo VI en el que se contienen -
loe datos relativos a los ingreeoe provenientes a ac
tividades empresariales desarrolladas por el contrib~ 
yente; asimismo si acaso este tuviere otroe ingresos
tembi~n loe tendría que acumular, de tal forma que -
pueden llegarse e acumular una serie diversa de ingr~ 
sos percibidos por el contribuyente. 

Laego entonces este deolareci6n debe ser presenta
da durante el mes de abril de ceda a~o, aunque es po
ei ble que si se tienen determinados todos sus datos -
a un plazo anterior, entonces pueden ser presentades
durante el mes de febrero; en ados pasados eeto este.
be perfectamente definido y los causantes menores de
claraban en el mee de febrero en tanto que loe mayo-
res dentro de los tres meses siguientes a le termine
o16n de su ejercicio fisc8l. 

La autoridad facultada para recibir esta declRra-
c16n, eon la.a Oficina.e autor1zadee de la Secretaria -
de Hacienda y Cr~dito P11blico, lae que no se opondrAn 
e eer recibidas, sino solamente cuando se detecten i
rregu.laridades de forma y además no se acompañen el -
nl1mero de ejemplares requeridos por la Ley y su Regl~ 
mento. 
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E) CAUSANTES ~:ENORES CON OBLIGACION DE I'ARTICIPA.q 

UTILIDADES A SUS TRABAJADORES. 

I. ¿ QUE CAUSANTES ri:ENORES ES TAN OBLIGADOS A 

PARTICIPAR ? 

La frscci6n VI del Artículo 126 de 1a actual Ley
Federal del Trabajo, establece que las empresae que -
tengan un capital menor del que fije la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social por remas de la indus
tria, previa consulta con la Secretaría de Industria
Y Comercio, estarán exceptuadas de la obligación de -
repartir utilidades. Toda vez que a la fecha y a pe-
ear de la emie16n de la Segunda Resolución de la Com! 
si6n Nacional para 1a Participación de Utilidades a -
loe Trabajadores de las Empresas, ~a Secretaría del -
Trabajo y Pre~isión Social no ha emitido nueva Reeol~ 
c16n a ese respecto, continda vigente la ~ue se dictó 
con fecha 18 de marzo de 1963. 

Tomando en cuente la eituac16n de los causantes -
con bajo nivel de ingresos a loe que seria antiecon6-
mico obligar e compartir eue utilidades, con riesgo -
de cegar fuentes de trebejo y de producción de las 
claeee menos etortunadse, la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, previa consulte con la de Industria 
y Comercio el 18 de marzo de 1963 resolvió, en cumpl! 
m:J.ento y con apoyo en el Artículo 100-P fracci6n 'l!,
te la Ley Federal del Trabajo, fijar el cepital l!mi
t~ de les empresas exceptuadas de pe.Y"ticiper utilida

dee, conforme a los puntos siguientes : 

PRIMERO.- Las personas físicas cuyo capitel no ¿e
nere un ingreeo ani..ial declHredo al Impuesto sobre la
Renta, supPriot" R l 120,000.00 • 
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8E3mno.- Le.E personas morales cuyo cE>pite.1 se2. i_a 
:'erior a $ 25,000.00 y cuyos ingresos anuales dec1ar~ 
dos al Impuesto eobre la ~ente no excedan de 
$ 125,000.00 • 

Para los efectos de la anterior exenci6n ee entie_a 
de por ingreso, la cantidad total percibida por le e~ 
presa, ya sea que se encuentre gravada en una o en Vj! 

rias c~dulas. 
En caso de ;¡ue la declarac16n comprenda un período 

inferior a un año, los ingresos deberán elevarse al -
período de un afio. 

Dentro del ámbito de los causantes menores, eetán
obligedos a participar utilidades a sus trabajadoree
todas aquellas personas físicas dedicadas a le indus
tria, comercio, a&;ricultura, ganadería y pesca, cuyo
cepi tal genere un ingreso anual declara.do para efec-
tos de Imp~esto sobre la Renta, que haya sido supe--
rior a los $ 120,000.00 • 

II. CAUSANTES MENORES. 

Para este tipo de causantes, la base del Impueeto
so bre la Renta es la que resulte de multiplicar 1os -
ingresos brutos que hayan obtenido en un año de calen 
darlo, por la tasa para la d~terminaci6n estimativa -
del ingreso gravable que lAe corresponda en los t~rm1 
nos del Artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre 1a -
Renta (artículo 43). Al resultado aei obtenido, ee a
plica la tarifa del Artículo 34 de la citada Ley pare 
llegar a la determinación del impuesto causado. 

Ahora bien, tratándose de un ejercicio irreguler,
la bese del impuesto ser~ la cantidad que resulte de
elevar a1 affo loe ingresos brutos obtenidos durante -
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el ejercicio, a los que se splicará la tas8 respecti
va para la determinaci6n estimativa. del ingreso gravg 
ble; al resultado obtenido se le aplica la tarife Jel 
Artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y ~ 

el impuesto anual que se obtenga se ajusta al núu1er'o
de días ~ue haya abarcado el período de que se trate. 

En el Artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, se otorga la facultad a la Secretaría de Ha-~
cienda y Cr~dito Pliblico para estimar los in5resos -
brutos de los causantes menores en los siguientes ca
sos 1 

I. Cuando no presenten la declaraci6n o no lleven

los registros de operaciones a que están oblig~ 
dos, no conserven le documentaci6n a que se re
fiere la Ley del Impuesto sobre la Renta o su -
Reglamento, cuando se opongan u obstaculicen la 
iniciaci6n o desarrollo de une visita domicili~ 
ria ordenada por la Secretaria de Hacienda y -

Cr~di to Pliblico o se nieguen a recibir la orden 
respectiva. 

II. Cuando los ingresos brutos declarados no sean -
suficientes para cubrir el costo y los gastos -
normales del negocio. 

III. Cuan(lo la intervenci6n temporal de caja que se
mande practicar durante periodos normales o les 
informaciones que ee obtengan de clientes o pr~ 
veedores, pongan de manifiesto la percepci6n de 
un promedio de ingresos brutos superior al de-
claz:oe.do. 

Para practicar les estimaciones a que se ~efiere -

eett> pt:'ecepto (Artículo 44), se reunirán infot"mes y -

se practicarán estudios eobt:'e el precio de mer~8nc1as 
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art!culoa y servicio~, eu coEto. los importes de ren
ta del local o locales que ocupa el causante, el ndme 
ro de personas que trabajan con ~l, los sueldos y sa
lerios, otros ~astos y demás datos que puedan utili-
zarse. 

Sobre los ingresos brutos estimados se determinar~ 
le baee gravab1e en los t~rminos del Artículo 33 de -
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los causantes menores tienen obli¿aci6n de pagar -
su impuesto a más tardar en el mee de febrero eiguiea 
te al año de que se trate; a partir del segundo ai'lo -
de operaciones, deberán efectuar un pego pro~is1ona1-
en el mes de julio del ejerci<:io respectivo, cuyo mon 
to es igual al 50% del impuesto anual que lee haya e~ 
rrespondido por el ejercicio inmediato anterior. 

ne lo anterior se desprende que, en loe t~rminos -
del Articulo 122 de la Ley Federal del Trabajo, loe -
causantes menores no exentos de efectuer reparto de 
utilidades, deben realizar ~ste dentro de los 60 d!as 
siguientes a le. f~che er... que deba pagaree el impuesto 
anual, eeto es a m~s tardar el 29 de abril de cada -
a~o. Asimismo, tienen le obligaci6n de presentar a su 
trabajadores en el t~rmino de 10 días contados a par
tir de la fecha de la preeentaci6n de su declaraci6n
anual, copia de la cer~tula de la misma, de acuerdo -
con lo dispuesto por la fracci6n I del artículo 121 -
de 10 misma Ley. 

III. CAUSANTES MENORES SUJETOS A CUOTA FIJA. 

La fijac16n de una cuota para el pago del impuesto 
sobre la renta correspond1ente,obedece al prop6sito -
de eliminar las djfic,,ulte.des de los causantes menores 
personas físicas pare cumplir con sue obl1gAo1onee C.2, 
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mo son el registro de sus operHciones, formas .ie exp~ 
dici6n de documentos comprobatorios sobre sue gestos, 
costos e in~resos. Para ello, con la Tesorería de la
entidad federativa correspondiente, los causantee me
nores celebran resolución a cuota fija, mediante la -
cual se fijan los ingresos brutos estimados, el ingr~ 
so gravable, el Impuesto al Ingreso Global de lBs 'Em
presas correspondiente, el Impuesto sobre Productos -
del Trabajo y el impuesto del l~ sobre erogaciones -
por remuneracicSn al trabajo personal prestado bajo la 
direcci6n y dependencia de un patr6n; estos dos t1lti
moe, en el caso de que los causrmtee menores tengan -
trabajadores a su servicio. 

Las Tesorerías han seguido la práctica de cobrar -
en parcialidades (mensuales o bimestrales) los impue~ 
tos correspondientes e los causantes menores sujetoe
e. cuote fija. 

IV. CAUSANTES UENORES SUJETOS A BASES ESPECIALES 

DE TRIBUTACION. 

Son los causantes que para el pago del Impuesto ª2 
bre la Renta, específicamente del Impuesto al Ingreso 
Global de las Empresas, optan por acogerse e. las re-
glas establecidad por la Secretaría de Hacienda y Cr! 
dito Pl1blico con base en la Ley que Establece, Refor
me y Adiciona Diversas Disposiciones Fiscales, en vi~ 
tud de actos formalmente admini~trAtivos y material-
mente legislativos y en ocasiones fo~nal y material-
mente administrativos, que tienen por objeto rP.gular
las obligaciones t'"iecales sustanciales y formales de
manera distinta al sistema e~tablecido por le Ley. 
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V. DISPOSICimms DE LA RESOLUCION DE LA COl.lISION 

NACIONAL PA...~A LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJ! 

"DORES EN LAS UTILIDADES DE LAS Er:tPRESAS DE 11 

DE OCTUBRE DE 1974, APLICABLES A LOS CAUSAN-

TES :MEMORES. 

La Resolución de la Segunda Comisi6n Nacional seff~ 

la en su Articulo primero, que los trabajadores part! 
ciparán en un 8~ de las utilidades de las empresas a

lea ~ue presten sus servicios. 

Este porcentaje se aplicará sobre la renta grava-
ble determinada, de conformidad con las normas de la
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Para causantes menores personas físicas, que no e~ 
t'n sujetos a cuota fije o hayan optado por bese espe 

ciel de tributación, sin que efectlien el cálculo de -
su impuesto de conformidad con lo establecido en los
artf culos 43,44 y 45 de la Ley de la materia, 1a uti

lidad sobre la que deberán aplicar el porcentaje, se
r' el ingreso gravable que conforme e las diaposicio
nee antes mencionadas hayan calculado. 

Para las personas físicas que estén tambi6n obli~ 
das R repartir utilidades entre eue trabejanores, su
jetas a bases especiales de tributaci6n en los t~rmi
nos del Artículo 60. de la citada Resoluci6n de Pert! 
cipaci6n de Utilidi:;des, se procederá de la siguiente
manera : 

1) Si B€ determina un ingreso gravable para efec
tos fiscal~s, ~ste ser6 lR utilidad de la que -
perticiparán los tr~bajadores. 

2) Cm.mdo no SE· detPrmi 'le el in.:;;r·eeo grava ble por
que. están tt'ibu.tr:in:lo 8 una cuota específica del 
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impuP-i:ito o con forme a bases ecpeciales de tri b~ 

taci6n, la utilidad para efectos ie reparto ee
rá el in:;:reso ;;rave ble q_11e corres¡.:onda a di<.:ho
impuesto de e.ci¡erdo con la tarifa :3el Artic.:ulo-
34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

De obtcneree otros in~reeos no co~prendidos en las 
bases especiales de trib~taci6n, el in~r~so gravable

será el que se determine para efectos =is~~les. 

Para evitar conf~siones y problemas cuendo el o~u
sante desconozca el ingreso Gravuble que corresponda
ª la cuota fija asignada, se han formule1o algunas t~ 
blas para efectuar el cálculo del reparto en atenci6n 
a los porcentajes de utilidad estimados según el giro 

de conformidad con el articulo 33 de la Ley del Im--
puesto e;obre 1a 'Renta. 

VI. TABLAS Y PROC1IDIMIEr~TOS PARA EFEC:'ITA:-t EL 

CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDAUES. 

Para efectuar el cálculo de la participación de 
los trebajedoree en les utilidades, los causantes me
nores deberán primero atender a le tabla ~ue lee co-
rresponde en funci6n del ingreso estimado de conformi 
dad con eJ. giro que manejen. Una vez hecho esto y te
niendo el dato correspondiente al impuP.sto e peg~r, -
deberán ubicar a ~ste entre los límites in~eriores y
euper.ioree ~ue les corresponJa; ya localizado, resta
rán del impuesto pagado, el l:Írnite inferior se?í?lado
en la t&ble para obtener así el excedente ~ue deber~n 
multiplicar por el factor que deba aplicarse por cada 
peao adicional de impuesto que haya resultedo como ex 

cedente del límite infPr'ior. A este resultado, bReta
rá con <1ue le sume la cuota fija de p1;1r-tie:ipaci6n ca,1 
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impuAsto o con forme a bases especiales de tri b.!;:! 
taci6n, la utilidad para efectos de reperto se
rá el ingreso ¿raveble que corresponda e. dic:ho
irnpuesto de e.c1¡erdo con la tarifa del Art!c:ulo-
34 de la Ley del Impuesto sob~e la Renta. 

De obteneree otros ingresos no comprendidos en las 
bgses especiales de tributaci6n, el ingreso gravable
será el que se determine para efectos fis~ales. 

Para evitar confusiones y problemas cuando el cau
sante desconozca el ingreso gravable que corresponde
ª la cuota fija asignada, se han formulado algunas t~ 
bles para efectuar el cálculo del reparto en ate.nci6n 
a los porcentajes de utilidad estimados según el giro 

de conformidad con el artículo 33 de la Ley del Im--
puest o sobre la Renta. 

VI. TABLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR EL 

CALCULO DE LA PARTICIPACION DE UTILIDADES. 

Para ef'ectuar el cálculo de la participac16n de 
los trabajadores en las utilidades, los causantes me
nores deberén primero atender a la tabla ~ue lee co-
rresponde en funci6n del ingreso estimado de confonn! 
dad con el giro ~ue manejen. Una vez hecho esto y te
niendo el dato correspondiente al impuesto a pag~r, -
deberán ubicar a ~ste entre los lfmjtes inferiores y
eupe.rioree que les corresponaa; ya localizado, resta
rán del impuesto pagado, el limite inferior señalado
en la tEible para obtener así el excedente q_ue deber~n 
multiplicar por el factor que deba aplicarse por ceda 
peso edic1onal de impuesto que haya resultado como e~ 
cedente del 11mite inferior. A este resultado, basta
rá con que le sume la cuota fija de participeci6n ca]; 
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culada en la tercera columna para llegar así a la ci
fra que deben repartir de utilidades a sus trabajado
res y que equivale al 8% del ingreso gravable teórico 
o calculado que lee haya correspondido. 
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e o N e L u s I o N E s • 

1) La categoría de Causan te ?tenor es nplicable sola-
mente a los comerciantes personas físicas, ee de-
cir que desde la primera regulaci6n legal, se fin
có la diferencia de Causantes Mayores y Menores -
partiendo del hecho de los montos de ingresos obt~ 
nidos, ae! hemos visto que se inici6 con ingreEos
no superiores a $ 100,000.00, algunos aBoe despu~s 
escendio le cifra hasta i 150,000.00 para pasar -
luego a$ 500,000.00 de ingresos anualee.haeta 11~ 
gar a le. Ley Vigente q,ue indice ingresos de 
a 5•000,000.00 o de $ 3•500,000.00 en este último
caso cuendo el coefi(..iente de u.tiliñi::id que corres
ponda a la actividad preponderante del contribuyen 
te conforme al articulo 62 de esta Ley sea mayor -
de 15% • 

Es explicable que estos l!mi tes de ingreso~ se
hayan ido aumentando, pues debemos tomar en cuen
ta las pérdidas del pod~r adquisitivo de nuestra -
moneda, es decir las devaluaciones y las inflacio
nes que hemos padecido, ocas:.tonan todo esto¡ pero
lo que más es de tomarse en cuenta ee el est~b1ec! 
miento de toda una eE>pecialidad de contr:'Jbuyentes
que con el tiempo lle50 a tener un trato f1scal -
muy selecto, y ai:.,:f. vemo-s' que durante muchoe e.ños -
se les ha tratBdo hasta con convenios a cuate fija 
solamente utilizables por este nivel de contribu-
yentes, esto ee lo que no me p8.rece justo ni e:¡ui
tatlvo, ya que han habido infintaad de persones -
que psie;an mediente ePoe convenios cantjrladet~ verd.§!: 
!]era.mente icriE10rias c1ue no v.tardan ninguna pcopo.r 
ci6n con la realidad de los ingresos que obtienen. 
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2) El r~gimen fiecal aplicable al Causante Menor como 
se ha tratado, es a base de estimativa, en efecto
por muchos años ee hizo a traves de la llamada Cl~ 
sificaci6n del contribuyente menor, posteriormente 
se utilizó porcentajes contenidos en el artículo -
32 de la Ley de 1965, hasta llegar a nuestra Ley -
Vigente en la ~ue en su artículo 115 indica clara
mente que estos contribuyentes pagarán su impuesto 
de conformidad con. le estimación de ingresos que -
al efecto le practiquen las autoridades fiscales y 

dnicamente cuando cumplan con las obligacionee que 
en ese mismo precepto legal ee les requiere. Ade-~ 
más en le actualidad se les limita mucho para po-
der caer en esta categoria, ya que el Legislador -
les exige locales que no rebasen de 50 metros cua
drados si es arrendado el local, o de 100 metros -
cuendo sea propio el lugar del negocio asimismo 
que no se ocupen a más de tres personas ~ las rem~ 
neraciones cubiertas no excedan de más de tres jo~ 
nadas individuales de 8 horas de trabajo. 

Coda vez se requisita máe este r~gimen de con-
tr-ibuyentes ae::! como se involucran mecanismos y -
t~cnicas que lo van haciendo díficil y poco manej~ 
ble, en principio con tanto límite verdaderamente
al parecer el Fisco quiere que se trate de aut~nti 
cos negocitos pe~ueños, que por signos externos de 
riqueza, se aprecien bajas inversiones y consecueQ 
temente rendimientos exiguee; no consi1iero necesa
rio tanto limite y condicionamiento, pu~e basta y
sobre. que se lee exija llevar su registro contable 
de sus operaciones lo m~e completo posible, ~y som~ 
terlos peri6dicamente a auditorias de escritorio 
rápidas y analizando por medio de loe principios -



73 

y t~cnicae: de e.udi torie. su ren¿;l6n de ingresos, d~ 
jándolos ope·rar un poco más libre y sin tantas ex! 
gencias y requisitos. 

3) Ahora bien si como vemos la Ley en su artículo 115 
indica la determinación estimativa de los ingresos 
nos asalta de inmediato la pregunta de como se 11~ 
va a cabo esa llamada estimativa, y e.l respecto t~ 
nemoe que el legislador indica loe datos o facto-
res que toma en cuenta para tal estimaci6n, y pre
cisamente el artículo que menciona este cSJLino o -
trámite a seguir e.a el 116 que indica como ya he-
mos vieto en páginas anteriores una serie de he--
choe o signos externos de riqueza. 

Tales apreciaciones en ocasiones son m's que n~ 
da eimb6licae, más sin embargo poco reales, pero a 
pesar de esto, las autoridades fiscales, toman muy 
en cuenta todos esos datos y es así como se lleva
ª cabo la determinación de la utilidad estimativa; 
es decir que propiamente sin realizar una reviei6n 
fiscal o auditoría, basta con una serie de pregun
tas hechas al contribuyente y apreciaciones ocula
res que el inspector hacendario o auditor practi-
quen serán suficientes para considerar ciertos o -
falsos los datos menifeete.doe por el causante; --
creemos que esto ee sumamente subjetivo y se deja
mucho al capricho del inspector, la medida propi-
cia mu~ho incluso a la extorei6n al contribuyente
no me agreda ni convence el sistemam insisto no -
hay como una revisión de auditoría y para ello se
ría de opini6n que se les exija llevar libros de -
contabilidad en toda forme y recabar todos loe do
cumentos contabilizadores necesarios, al fin que -
de todas maneras el ~nico renglón a enálizar seria 
el de los ingresos, se trataría de auditorias muy-. 
r6pide.e y sencillas. 
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4) En relación con el punto anterior, ten0mos asimif~ 
mo que la estimación que ee le hage al contribuye!! 
te ee mantendrá indefinidrunente hasta ~ue lee pro
pias autoridadee formulen una nueva, la cual como
se desprende de lo dispuesto en el artículo 117 de 
la Ley vigente, se procederá a una nueva estima--
ci6n, cuando se descubre omisi6n de ingresos supe
rior a un 20~ de los declarados por el contribuyen 
te. No considero adecuado este mecanismo, pues el
dej ar abierta indefinidamente una estimación ante-

1> 
rior permite al contribuyente estar acogido a una-
tel vez muy baja estimación y estar pe~ando irris.2 
rias cantidades de impuesto o bien no quede exclu! 
da la posibilidad de que el negocio se hunda y vea 
reducidieimoe sus ingresos y sin embargo tendrá -
que continuar pegando las cantidades ee~aladas por 
las autoridades fiscales; creo que para estos ca-
sos debe permitirsele al causante que eoli~ite o -
requiera de una revisión a la estimativa a fin de
que ee pudj.era hacer un ajuste o rebaja a la cent,! 
dad determinada por les autoridades fiscales. 

5) En la actualidad la r~gulaci6n legal de e.etos cau
santes se tiene colocada en sector totalmente sep~ 
rado al de las Sociedades Mercantiles, que en aaos 
pasados dentro del rengl6n de Impuesto al Ingreso
Global de las Empresas, se ubicaba a estos contri
buyentes, y al parecer era mucho m~s sencillo loe~ 
lizar sus preceptos le.gales aplicables, en tanto -
que ahora se han colocado en el Título IV Personas 
Físicas en el que en su Capitulo VI que nos habla
da Actividades EmpresariP.les ne.sarrollades por ca~ 
santes personas físicas, se contienen los disposi
tivos legales quP. los regulan, pero por ejemplo en 
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el aE1pecto relativo a la determinRci6n eetimat-Jva
oe tiene que consulter P-1 capí ti.üo VI del titulo -
II pare conocer las fscultadee ae lee eutoridadee
fiscalee, y en este pode~os ver que en el art!culo 
62 se indica la mec~nica a seguir para determinar
la utilidad estiir..qda, a base de e.plicarlee los por: 
centajes contenidos en dicho articulo segdn sea le 
clase de giro o actividad comercial, induetrial o

de servicios que efectue el contribuyente; como -
que se eiente un poco desordenado este sistema, lo 
aconsejable sería que todo lo de menores se inclu
yera en un eolo capitulo y en el que como al esti
lo del impueeto cedular, se contuviera en un e6lo
ca pi tu1o absolutamente de lo aplicable a estos ca~ 
santea, y con esto se simplificaría bastante su e~ 
tudio y aplicaci6n. 

6) Las formas de declaraciones igualmente han cambia
do mucho pues en eñoe pasados se procedia a formu
lar una declara~i6n anual , la niimero HISR 89, as! 
como para el pago provisional se utilizaba la for
ma HRFC 24, embae sumamente ciaras y sencillas de
llenar; en ls actualidad tenemos que como ya indi
que ee coloca a estos contribuyentes en el aector
Pereonas Físicas, por lo tanto en el aspecto de eu 
declaraci6n anual se emplea la forma HISR 88 indi
cando en el capítulo VI lee acti~idades empresa-
riales realizadas y así en caso de que dicha pera~ 
na tuviera otrae actividades, entonces ee 1lenara
a le acumulación de esos otros ingresos que ee de
tallarán en los restantes capítulos de que coneta
la declaraci6n HISR 88; el mecanismo es totalmente 
globaltzante dada 18 tónicá de la Ley del Impuesto 
sobre la qenta¡ incluso se hace mención de los in-
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gresos que pro·iTengan de ser asociados en una aso-
ciac16n en participaci6n, creo q~e el legislador -
ha teni~o buen cuidado de no dejar fuera a ningdn
tipo de in¿reso, ya sea dentro de1 mundo de Socie
dades Mercantiles como dentro del de las Personas
F!sicae. Estimo que es muy sencilla y práctica la
declerac16n anual de impuesto, lo ~nico discutible 
ee que le involucren tanto aspecto t~cnico y requ,! 
eitos así como remitirse e factores o porcentajee
marcados por el Congreso de la Unión cada año. Op,! 
no que todo esto debería de hacerse lo máe accesi
ble posible, y nade de estimativas sino atenerse a 
los datos reales de ingreso manifestados por estos 
contribuyentes. 

7) Desde hace años a traves de la Tesorería del Die-
tri to Federal se estableci6 la llamada Direcci6n -
de Causantes Menores, encargada de 11evar a cebo -
loe Convenios a_ cuota fija con los ca.usan tes meno
res que de acuerdo con el artículo 45 bis de la 
Ley de 1980 se llevaban a cabo, pero existiendo -
convenios de Coordinación con loe Estados de le F~ 
derac16n. Con la condición de suprimir algunos im
puestos que se contenian en el propio convenio, el 
resultado fue muy práctico, pero ein embargo, se -
creardn muchas eituecionee privilegiadas, pues ha
bla muchos Contribuyentes que se emparar6n por 
aaoe en talee convenios e cuota fija y pagaban can 
tidades sume.mente bajas y sin proporci6n alguna a
lo que eran sus verdaderos ingresos. Me inclinó -
por opinar que eetos tratos preferenciales a cier
to nivel de causantes ee 1completamente fuera de -
I,ey, quebrantan el principio de generalidad de le.-
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Ley y la hacen elitista, lo que nunca debe Buceder 
pues la base constitucional en todo impuesto y e~
si de tod8 ley debe ser la deneralided y la equi-
dad así como proporcionalidad; quebrantandose alg_¡a 
no de estos principios el tributo se convierte au
tomáticamente en anticonstitucional. 
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