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Cµando se pretende hacer un anáiisis de la Pol!tica Fiscal en 
\ 

M~xico y' principalmente del Sistem~ Tributario, tal motivo se 
considera de inter~s al tratar de afrontar la tarea de hacer

un estudio evolutivo de la imposición indirecta, as1 corno su
impacto que conlleva su intervenci6n dentro de la economía 
mexicana. ' . 

··Para esto se avoco la ta·rea de hacer una revisi6n del mate. -

rial .con el que se pudiera contar para esta investigación, se 
procedió a consultar material bibliográfico o de herneroteca,
present~ndose serios problemas porque no se contaba con estu
dios o tratados que nos permitieran de una manera sistemática 

fundamentarla con cifras congruentes, por este motivo de ant~ 
mano hacemos este señalamiento, no como objetos de disculpa,
sino como una rnanifestaci6n de las carencias que se adolece -
en el sistema de informaci6n clasificada con que se ·cuenta. 

Po~ otra parte, dicha información sobre el terna no se encon ~ 

traba en específico, por lo que se tenia que rastrear, ya qué 
se presentaba asociado o en comparación con la imposici6n di-· 

recta o de manera global. Para efectos en el que hab1amos e~ 
casillado el tema, tanto en tiempo como en características, . . . 
fu~ necesario hacer una buena labor de investigaci6n. 

De esta manera consideramos que este análisis reviste singu • 
lar importancia, ya que en la revisión que se efec'tu6 en la ·
Facultad de Economía, no se encontr6. ninguna tesis parecida,-· 

. . 
por lo que manifestamos que se cumple m1nimamente· con los ob-
jetivos trazados en lo referente a incrementar acervo biblio·
gr4fico de la Facultad de Economta·. 
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Se pretende poner en evidencia de análisis las caracter!sti -
cas de este tipo de impuesto en relaci6n a los que le preci 
dieron o comparativamente con otros .Países; pero no se trata
de hacer un mero intento de ponderación, sino .un análisis 
cónstructivamente cr!tico, en que los aspectos positivos de -
una legislaci6n se manifiesten o sirvan de referencia para 

otros, de esta manera nos u~iroos en la medida en que exista -
aceptaci6n de la válidez de la cr1tica, lo cuál origina que -

se puede emprender la .corrección de los conceptos que aparez
can como negativos, dicho de otra manera que atenten a los in 
·teresas de las mayorías. 

Metodol6gicamente, es necesario que todo impuesto deba ser 

analizado desde diferentes puntos de vista, pero adn as! no -
es posible afrontarlos simult~neamente desde todos ellos. Por 
este motivo el trabajo se limitara a examinar los impuestos -

generales al consumo, caso específico el del Impuesto al Va -

lor Agregado, desde el punto de vista de su eficacia operati
va, hasta las reformas de mediados de 1984. Y tener datos de 

referencia en cifras hasta 1983, que es cuando se termina es

te estudio. 

Esto se manifiesta en un señalamiento de que un sistema impo

sitivo, debe de estar en constante actualización que le permi 
ta adecuarse a los intereses de la evoluci6n de la economra·. -

Ya que por ser un factor importante dentro del financiamiento 
de la economía, ya sea como promotor de financiamiento o de -
distribuci6n del ingreso, factor~s importantes en el desarro
llo arm6nico de una sociedad con caracter1sticas mixtas como

la Mexicana. Por este motivo cuando se habla de recursos sa
nos para el autofinanciamiento del Estado, es necesario hacer 
un anAlisis sobre que tipo de im'puestos se debe de .. dar prior!_ 
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dad para que no afecte los principios de proporcionalidad, 

que debe de manifestarse en la buena aplicación de un impues-· 
to. 

Cuando hablamos de impuestos indirectos, debernos de tornar en-, 
cuenta hacia quienes va dirigido, ast como su importancia de~ 

tro del desarrollo de la econom1a, el grado de operatividad -

ya sea en la fonna de recaudaci6n, o corno mecanismo para evi
tar la evasi6n del mismo que representa una verdadera sangr!a 

para el sistema tambi~n por ser un impuesto al consurno·que ª2. 

ttía en. fonna indiscriminada en su aplicaci6n al pdhlico, este 
óltimo siempre paga el impuesto, y por el otro lado el comer-· 
ciante en algunos casos o "jinetean" el monto del impuesto o

se queda con ~l. En s! estos son de una manera global los to 
picos que se analizar~n a lo largo de esta investigaci6n. 

En lo referente a la evoluci6n hist6rica de la estructura im

positiva indirecta, el objeto es señalar el marco en el cu.il

se ha desarrollado el sistema, desde sus aspectos más primit! 

vos, cuando se analiza desde la economía azteca, pasando par

las diferentes etapas de la historia mexicana; como la Colo

nia, Epoca de Independencia, Porfirismo y Posrevolucionaria. 

En esta ~!tima se hace un an~lisis comparativo entre el Im -

puesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) y el del Impuesto.al 

Valor Agregado (IVA), que entro en vigor el 1~ de enero de --

1980. 

Se le da tarnbi~n énfasis a los antecedentes de la implanta 
ci6n del IVA, en México como es el caso de su operatividad en 

otros paises, y la fonna de como se implant6 un proceso por -

medio de una Reforma Fiscal o la implantaci6n del IVA corno 
sistema que le permitiera a la econorn1a allegarse de recursos 
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y tratar de demostrar sus bondades, que le permitieron imple

mentarse como un sistema moderno que contribuya al desarrollo. 

de una sociedad. 

Es necesario, hacer menci6n que al momento de· su aplicaci6n -

la economfa se veía imersa en un proceso de crisis, que influ . -
y6 que este impuesto no pudiera demostrar los_ alcances que 

tiene, como ser1a en una eéonom1a desarrollada, como serían -

las tasas m~s bajas que del 15% en la actualidad o pasar a 

ser un factor inflacionario dentro de la economía, como se se 

ñala en el texto de esta tesis. 
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1.1. CARACTERISTICAS DE LA POLITICA .TRIBUTARIA. 

La política fiscal·adquiere en la actualidad una importa!!_ 

cia preponderante dentro de la actividad económica en ge

neral, ·ya que su intervenci6n viene a ser estratégica pa-
. . 

ra la consecuci6n de los objetivos del desarrollq donde -

conviven el Sector Público y Privado, cada uno en ·sus cam 

pos bien delimitados, se le ha denominado Sistema de Eco

nomía Mixta, que es donde los particulares pueden con 

currir al mercado de capital y obtener los beneficios que 

su manejo legitimo les otorga. 

En lo preferente al Sector Pdblico, la politica fiscal -

viene a ser un medio id6neo para proporcionarle al Estado 

los recursos que requiere para la preservac.i6n, progreso

y consolidaci6n de la economía nacional teniendo como sus 

principales objetivos los siguientes conceptos: 

a)·. Una tasa alta de crecimiento en la ocupaci6n y el in 

greso. 

b). La funci6n de productor de bienes y servicios públi-· 

cos. 

e)~.· Una mejor distribuci6n del ingreso. 

d). Fomentar el desarrollo econ6mico, 

Estos'. importantes factores que se ennumeran deben tener -

.-
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una coordinaci6n que permita atender de manera inmediata 

las prioridades asociadas.al cambio estructural· y.tratar 
de solucionar los problemas coyunturales. 

De estos puntos básicos de la pol~tica fiscal; la pol~t! 
ca tributaria viene a ser el principal apoyo para el fi-". 

nanciamiento de las operaciones del Sector Público y ~u

principal objetivo que es el de proporcionar al Estado -

.los recursos suficientes para fortalecer su capacidad de 

financiamiento, además de mejorar el operativo de recau
daci6ri, de tal manera que la política tributaria pueda -
adaptarse a las constantes reformas que se han generado.-

. . 
.. dentro de la realidad nacional, teniendo como objetivo -

la revisi6n permanente de los sistemas de financiamiento 

p~blico util'izando, para ésto, dicha política que debe -

constituirse en el eje principal de la estrategia fiscal 

para el funcionamiento del Sector Público; y optimizando 
as! la relación rec·audación-producto nacional, a fin de ... 

poder influir sobre la est·ructura de la economía· • 

De esta manera el Sistema Impositivo puede coadyuvar en ... 

la correcci6n de deficiencias estruc'turales en las rela

ciones económicas contribuyendo así, al fortalecimiento

de la Hacienda l?t1blica del pa1s. 

Debe tomarse en cuenta que los impuestos tienen. como f i .... 

nalidad la de facilitar al Estado los métodos de finan. -
ciamiento que impidan efectos inflacionarios que tienden 

a reducir, el grado de dependencia de los re.cursos exter 

nos que nos conducen al endeudamiento interno Y.exte.rno
del Sector Ptiblico, coadyuvando con ésto a la seguridad-. . 
del sistema económico y evitando as1 crear distorsiones

en las decisiones econ6micas que. violen los principios -

b4sicos de la tributaci6n, provocando una carga f.i:scal -
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excesiva, o bien originando un costo administrativo muy -
elevado que no compense los elementos significativos en ~ 

el monto de lo recaudado. 

Los impuestos para tener un alto grado de funcionalidad -

deben de tener las siguientes características: Estar 

bien concebidos, bien expresados ·y bien administrados, 

as! corno ajustarse a los principios de proporcionalidad y 

equidad en la distribuci6n de las cargas fiscales que han 

de cumplirse de tal manera que el sistema tributario en -
su conjunto no. contradiga, sino reafirme el principio de~ 

progresividad. 

Este principio de tributaci6n progresiva, cumple uno de -

los principales objetivos y metas para el desarrollo so -

cial, que es la de gravar a los sectores que concentran y 

obtienen los ingresos que provienen de posiciones privil~ 

giadas y si se procediera a gravar el capital se tendr!a

una mayor recaudaci6n, aumentando así la relación impues

to-producto nacional que nos permitiría cumplir con una -

de las principales funciones extra-fiscales de los impue!!_ 

tos que es: Redistribuir el Ingreso Nacional y sufragar
las necesidades colectivas surgidas del propio desarrollo 

del pa!s. 

Para ~sto, una de las necesidades imperiosas para que es

te proceso impositivo pueda sobrevivir y consolidarse es

el de .adoptar un proceso evolutivo perinanente, en el que
se adapte y confluyan las medidas fiscales en concomitan
cia de otras de carácter político, administrativo y econ~ 

mico, traduciéndose as! en una Reforma Fiscal, que conte~ 

ga los elementos suficientes para permitir una simbiosis
social de los diferentes estratos de la sociedad, sin es-



12 

torbar la acción del sector pdblico y privado en materia

impositiva. 

La pol1tica tributaria, no siempre persigue fines recauda 

torios, sino que, en relación de los demá.s instrumentos -

de la pol1tica econ6mica pretenden también satisfacer 

otro tipo de objetivos, debiendo tomar en cuenta que los

impuestos deben facilitar el camino del desarrollo y no -

entorpecerlo, porque, los impuestos aunque constituyen im 

portante medio de la pol1tica fiscal no son ningun~ pana

cea en la soluci6n de los problemas econ6micos del pa1s,

donde la riqueza y la oportunidad de trabajo están desi -

gualmente repartidos. 

De esta manera la política impositiva puede tener difere~ 

tes formas de actuar, así como puede guiar los hábitos de 

consumo, zonas que el sector público considere necesiten

subsidios fiscales, como pueden ser la de fomentar en ~~

franjas fronterizas, la industria y el comercio por medio 

de incentivos fiscales, tarnbi~n promoviendo la product:i.v!_ 

dad en el uso de la tierra y coadyuvar con las activida -

des agropecuarias. 

Otra de las caracter1sticas es que puede servir corno age~ 

te racionalizador de los patrones de consumo, ya que pue

de fomentar el uso d consumo de algunos artículos de pri

mera necesidad, as! como de desviar al consumo de los que 

atentan contra la sociedad, clases necesitadas o cuando -

sean de carácter 'suntuario. 

Debemos señalar que cualquier época y especialmente en con 

diciones de coyuntura, la política impositiva debe consti

tuirse como ya dijimos en el ·eje principal 'de la es --
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trategia de financiamiento del sector público y estar en 

posibilidad de coordinar los medios que estén a su alean 

ce a fin de que el sistema se f inancíe ae una manera más 

sana y equitativa, como ser1a con los recursos impositi-
vos. 

l. 2. IMPORTANCIA ECONOMICA. 

Para poder apreciar la importancia de los ingresos.vía 

impuestos del sector público, basta con referirse a su -
funci6n principal que ha sido de f i_nanciar el gasto 'pei · ... 

blico, actividad que al desglosarse se convierte en un -

agente redistribuidor y generador de servicios sociales, 
así como la de brindar una mayor protección y bienestar

social de la poblaci6n mediahte una distribuci6n m&s 

equitativa del Ingreso Nacional, ya ~ue son indispensa -
bles para procurar un desarrollo econ6mico acelerado, ~~ 

que a su vez contribuya a transferir recursos de un es -

trato de población de mayores ingresos hacia las grandes 

mayorías que en este caso tienen bajos niveles de. vida;

disfrutando de los beneficios que le brinda la crcaci6n

de una infraest'ruc'tura erigida por el sector público. 

A este respecto debernos señalar que dicha infraest·;ructu

ra debe de ser capaz de generar. incrementos de la prtiduc 

tividad y el ingreso; ya que, corno responsabilidad del -
sector ~Qblico es indispensable contar con los recursos

necesarios para lograrlos, es necesario que estos re'cur ... 

sos deban de ser provenientes en. su mayoría de la tribu..;. 
taci6n de los ingresos propios de los organismos 'públi .:~ ... 

cos, que tienen corno objetivo el de la formaci6n de cap! 

tal a través de' un mayor grado de financiamiento público 
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y establecer una especie de multiplicador que permita una 
acertada intervención Estatal. 

·como ya enumeramos antes, la soluci6n debería de ser in -

terna puesto que de lo que se trata es de crear y canali

zar los ingresos y e.l ahorro nacion'al hacia sectores priQ_ 

ritarios, pero tradicionafmente y ce acuerdo a la reali -

dad del pa1s y debido a la escasez de capi~al, se tiene -

que recurrir a recursos del extranjero, que además de 

agrandar la deuda externa provoca una dependencia con el

pa1s inversionista o el organismo internacional que otor

ga el cr~dito. 

As! la pol1tica impositiva.se convierte en uno de los ins 

trumentos esenciales dentro de un proceso de desarrollo -

econ6rnico, ya que el manejo de los impuestos como captadQ_ 

res de recursos del sector público y privado que tienen -

corno fin el de aumentar el ahorro público, canalizandolo
a la formaci6n de capital, principalmente en lo referente 

a obras de infraestructura apoyada por medio de una po11-

tica impositiva progresiva que promueva la desconcentra -

ci6n del ingreso v1a impuestos; sin obstruir el ahorro -

privado, que se desvía en algunos casos a las importacio

nes superf 16as con la consecuente sangría de divisas, o -

propiciar la fuga de capitales al exterior, como suced!a

cuando se deja en manos del sector privado, el control de 

cambios y los mecanismos para crearse una infraestructura 

que le permita evadir im.puestos, y hacer remesas al exte

rior o canalizar ·su ahorro interno hacia el extranjero, -

con lo que acentúa más el desequilibrio interno, pasando

ª ser éste, uno de los factores importantes en la devalu~ 
ci6n de nuestra moneda. Que ademtis de provocar una depen 

dencia con el extranjero, ha generado efectos. inflaciona

rios dif tciles de controlar en contra del sector de la p~ 
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blaci6n de ingresos fijos o semi-fijos, que (cautivos) p~ 

sa a ser el de las grandes mayorías desposeídas. 

El sector privado como no se le puede satisfacer con un -

impuesto que le agrade, ha forzado al Sector Pdblico, co

mo es el caso de M~xico a que sea uno de los países con -

una de las tasas m~s bajas, irnpo$itivamente hablando, en

promedio es el 17% l/_, mientras que en los Estados Unidos 

de Norteamérica es del 26% o en algunos países de Europa

va ·de un 26 a un 35%, que representa un 40% en relación -

con el Producto Interno Bruto, originando que se prcscn ·

ten aspectos estructurales que son determinados en el de·. 

sarrollo de su estructura económica, que les permite may2 

res oportunidades de desarrollo econ6mico y social. 

Los bajos esfuerzos tributarios en paises en desarrollo -

significan, s.in embargo que en su interés por expander 

sus formas de financiamiento, deben de seleccionar sus di 

f erentes tipos de ingresos en relaci6n a sus efectos; y -

presentarse el conflicto el cuál se manifiesta cuando se

pone en disyuntiva entre alicientes y mayores ingresos, o 

se inclinan por el impuesto al consumo, que a los gravám~ 

nes, a los ingresos y utilidades a través de una tributa

ci6n directa y progresiva que no se traslada añadiendole

a esto la falacia de los poseedores del capital que, se -

les lesiona más el incentivo a ahorrar e invertir adem~s

que las autoridades hacendarías, encuentran una mayor pr~ 

si6n y. resistencia política de parte de la siempre bien -

organizada clase .empresarial, situaci6n que no se presen

ta con las clases desprotegidas ·que no saben exigir sus -

derechos. 

!/ s.H.C.P. Direcci6n General de Política de Ingresos, dato 
de 1980. 
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Se deduce por lo tanto, que el empleo masivo de grav~menes 

al consumo, cuyo uso deber1a de ser limitado por ser regre 

sivo es el que más se uti1 iza y que va en d~tritúentb· a: --

las clases necesitadas y un grave quebranto para el merca-· 

do interno. Ya que se grav~ al consumidor, el pequeño y -

mediano capital, y a estos últimos. que son los niveles a ... 

los que pasa a afectar, porque son los que hacen una serie 

de transacciones comerciales para la elaboración de sus -

productos en los cuales est~n en desventaja con los gran -

des productores que tienen una integraci6n. vertical y no -

tienen necesidad de pagar impuestos en las distintas eta -

pas de la producci6n. 

Para alcanzar el desarrollo econ6mico, debe de tener como

requisito la formaci6n de capital que hace necesario que -

exista un mercado interno para hacer que la demanda poten

cial, se transforme en efectiva, es decir un mercado que -

sea capaz de absorber el precio remunerativo de la totali

dad de los bienes y servicios producidos. Esto originaria 

un mercado donde se obtendrían más oportunidades y genera

r1a mayores expectativas de expansi6n para el desarrollo,-.. 
lo que provocaría una tendencia a la inversi6n. productiva·, 

cerrando as1 el ciclo econ6mico. 

De esta manera, la Política Fiscal genera mayores ingresos, 

mayor distribuci6n; tambi~n se puede convertir en conduc -

tor del consumo, como es el caso de los gravámenes a los -

art1culos de lujo con alta tasas adicionales, con lo que -

se frenan demandas innecesarias. 

O en lo que respecta a otras medidas como son las ayudas y 

facilidades fiscales a las empresas industriales, promover 

el desarrollo nacional como es el caso de las importacio -
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nes que se regula por medio de la gravaci6n o desgravación 

de algunos productos, ya sea para fomentar su uso o desa· -

lentarlo, en el primer caso, con una pol1tica de sustitu -

ci6n de importaciones de art1culos suntuarios o no produc

tivos que originan que este dispendio afecte a la canaliz! 

ci6n de la inversión a Sectores Productivos; trayendo co

rno consecuencia el endeudamiento tanto externo como inter

no lanzando al mercado cada vez mayor cantidad de circulan 

te.que no se ve avalado por aumentos importantes en la pro 

ducci6n, originando as! impactos inflacionarios en la eco

nom1a. 

COMO MECANISMO PARA DISTRIBUIR LA RIQUEZA. 

Uno de los objetivos fundamentales de la pol 1tica fiscal -

como instrumento de desarrollo es. crear y captar los recuf 

sos del Sector Estatal y Privado, a fin de generar un 

ahorro público suficiente que sea canalizado a la forma -

ci6n de capital principalmente v1a gasto hacia los secto -

res m~s productivos de la economía. 

Para ésto, la política tributaria como agente distribuidor 

de la riqueza tiene que implementar una serie de medidas -

en su estructura operativa que en el momento de ser grava

do algt1n tipo de impuesto, éste sea de carácter progresivo 

para que erogue más quien obtiene mayores ingresos y apli

car un sacrificio fiscal en lo correspondiente a las cla -

ses má·s necesitadas, ésta en s1 es una manera de evitar la 

concentraci6n de·la riqueza, como es el caso del Ingreso -

sobre la Renta que en el año de 1982, estableci6 una ·nueva 

desgravaci6n de los estratos bajos y medios de la tari!a -

de las personas f1sicas. 

Se estima que el sacrificio fiscal ascenderá a 17 mil mi -

llones de pesos, lo cuál significa· una reducci6n del 15% -
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de la carga impositiva de los contribuyentes. con in.gresos 

de una a tres. veces el salario m1nimo, reducción que equi 
. ~ . -

vale a un aumento de 2% de sus remuneraciones, o como en .. 

lo referente a las franjas fronterizas y zonas libres 'que. 

contaban con un régimen especial impositivo del cobro del 
I~A, con una tasa del 6% que operaba hasta 1981, medida .. 

que dejd de tener vigencia,.a partir de 1982 al aplicars! 

le la t~sa general del 10% ~/. 
. . 

Referente a las. medidas gubernamentales. vta· deduc.ci6n. f i! 

cal m~s importantes, usadas para reducir la desigualdad.· .. 

del ingreso, han sido los programas de bienestar soc.ial ,~ 

como es el caso de la creaci6n del INFONA.VIT, que constr!!· 

ye viviendas de cardcter social, o el del IMSS, SSA e 

ISSSTE, que son los encargados de imparti;r:- los servicios ... 

m~dicos a sus derechohabientes, educación y el rn.anteni ......... 
- . 

miento del ingreso por medio· de la seguridad social, és ..... 

tas son las diferentes maneras de distribuir el ingreso, .. . 

por parte del Estado que canaliza los ingresos p;rovenien .. . 

tes de la imposici6n vra· gasto hacia inversiones de inte-'. 

r~s social. 

Para ampliar lo anterior sería bueno recordar. algunas ca.. ... 

racterísticas determinantes en· un país· en· proceso d,e de .... 

sarrollo, como es el caso de México que· pueda modificar .... 

por medio de la política fiscal ·sus pat;rones de desarro .... 

llo. 

En primer lugar en una econ9m1a como la ·nuestra en ;La· que 

una gran parte de· la población se enc.uentra destina.da a .... 

actividades poco productivas como la agricultura,. sector .. 

±.,! Comercio Exterior, Revista Vol •. 32.,3 México, M.arzo "e 
1982, pág. 234. 



poco tecnificado que absorbe un poco ~s del 50% de. la mano 

de obra, esto por un lado y por otro un creciente desempleo 

y sub-empleo en otras actividades ligadas a los servicios,

para resolver el problema de esta gran masa de la poblaci6n 

poco productiva, parece ser que la solución po se encuentra . . . 
en este tipo de actividades de subsistencia que no cuenta -

con los incentivos de tipo financiero·o la creación dé un.a

infraestructura que les permita reducir las tasas de desem

pleo. ~ste es un ejemplo en donde la inversión bien canali 

zada tiene efectos· distributivos y de esta manera la pol~t! 

ca y el sistema tributario combinados con el gasto 'público, 
pueden contribuir a la soluci6n parcial del problema que se 
enuncia, si se gravan con impuestos progresivos los secto-~. 

res de la poblaci6n de altos ingresos y se destinan los re

cursos obtendidos al formato de actividades que proporcio -

nen un empleo productivo. 

En los paises en vias de desarrollo como México, se. ha de 

satado una serie de controversias referentes a la naturale

za de la distribuci6n del ingreso. Como es el caso del ar
gumento, de ¿qu~ es m~s aconsejable?' una distribuci6n que -
grave en fonna progresiva el ingreso global y el patrimo 

nio acumulado o lo referente a· una distribución. desigual a.-
. . 

fin de fomentar el ahorro privado que es necesario, para -. . 
hacer posible el incremento de la inversión Y.evitar la fu".' 

qa de ésta. 

Este. Ciltimo argumento se en·cuentra desacreditado desde que

se conoce que la decisión de invertir ésta en general· des .. . . 
vinculado de la formaci6n previa del ahorro, Y. lo· únic.0 
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que provoca es la formación de pequeños t5lites ·con gra.n.d,es 

ingresos y . la forrnaci6n creciente de masas dep·aupe:radas, - . 
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con ~sto nos demuestra que es imperativo la creaci6n de -. ' 

· una reforma fiscal que determine primordialmente el incr~ 

mento del excedente económico real y que no tenga el efec 

to reductor del ingreso de las clases desprotegidas. 

Sin embargo, es preciso medi~ con cierto cuidado el efec
to que la política tributaria puede· tener como agente re

distribuidor del ingreso en congruencia con todos los in_! 

trumentos de la política econ6mica en una forma compati -
ble para un desarrollo más rápido. 

"Una tributaci6n más progresiva sobre el ingreso y -

las diversas formas de impuesto al patrimonio· y al -

gasto privado suntuario, no reduce en realidad la de

sigualda? de los ingresos personales antes del pago -
del impuesto~ Estos pueden surgir generándose con la 

misma disparidad que antes, corno resultado de la es -

tructura agraria·, comercial e industrial del pa!s. 
Lo único que haría el impuesto serta redistribuir el

ingreso a través del gasto del sector público y ~sto
s6lo en el caso de que la composici6n del gasto fuera 
tal que se acen·tuaron en ~l los egresos que represen
tarán servicios ( o producci6n de bienes), que sign!_ · 

fiquen un ·aumento del consumo real y del bienestar de 

los sectores de bajos ingresos!'. 1/ 

De esta manera es necesario darle un uso racional· y equi

tativo a la tributaci6n progresiva porque podría llegar a 
. . 

mermar los incentivos a la inversi6n privada; y la falta
de expansi6n de ésta., al retrasar la absorci6n. de los in

crementos de la fuerza de trabajo, lo que podría signifi-

Urquidi Víctor L. Ensayo de Política Fiscal, la Política -
Fiscal en el Desarrollo Econ6mico de América Latina, Lectu 
ra No. 2, Fondo de Cultura Econ6mica 1973, México. 
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car un ajuste muy lento de la distribuci~n d,el ingreso, '."" 

Pero ~sto en s1, viene a ser· una falacia como ya lo ennu

meramos antes para demostrar ésto, s6lo basta manejar al

gunos indicadores tributarios sobre impuestos directos e- ·· 

indirectos en otros paises y en M6xico ·los cuales tienen

cargas impositivas mayores y no han disminu1d.J los nive -

les de recaudaci6n ni su propensºi6n a invertir. 

De esta manera haremos· un análisis sobre la distribuci6n

dei ingreso via. impuesto para lo ~ual es necesario hacer

un señalamiento en el sentido del acentuado énfasis que -

han prestado las autoridades Hacendarias en señalar que ~ 

el. ~istema impositivo Mexicano es progresivo, pero en las 

estadísticas fiscales nos arrojan otra realidad donde se

comprueba que en estudios comparativos se puede demostrar 

todo lo contrario, con ésto se deduce que, México es una

de las naciones que menos ingresos tributarios obtiene en 

el mundo, por ejemplo: México tiene 19.33% con respecto -

al P.I.B. En comparación con Suecia que recibe 53.30% 

respecto al P. I.B., cabe hacer la aclaraci6n que es el 

más alto a nivel mundial, paises intermedios corno Francia· 

con 39.67 Estados Unidos con 30.19% ~../ •. 

Estos son los re·sultados de un an~lisis global de los in- . . . 
gresos procesados de lo general a lo particular, en prom~ 

dio si lo desglosaremos de a·cuerdo al tipo de recaudac.i6n 

vemos que con respecto a los directos, el Impuesto sobre-

·la Rerita es de 6.2 y en lo relativo a la imposici6n el. -

gasto v!a importaciones es de 4 .1 haciendo la cornpa.raci6~ 

con los mismos paises podernos observar que en Esta.dos· Un!. 

dos es de 11. 6 para los directos y de O. 3 para los indi ~ 

rectos; en el caso de· Suecia· representan el 73 po;r ciento 

!/ S.H.C.P. Direcci6n General de Politicas de Ingresos¡ Indi- . 
cadores Tributarios 1981.· 
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en los.directos y para los indirectos tienen una tasa ce
ro~/ estas cifras corresponden al año de 1978. 

Siguiendo con el análisis comparativo podemos observar 
que la impoisic6n indirecta en los países citados con ca

racter!sticas de desarrollo, es menor que la existente en 

México, ya que, ·aunque la rec'audaci6n por concepto del Im 

puesto sobre el Ingreso es mayor en relación con la tasa

correspondiente al gasto, la diferencia ex'istente entre ... 

ambos es de s6lo 2.1 puntos respécto al .P.I.B., estas ci
fras fueron relativamente parecidas hasta 198 O, ·cuando es 

aplicado el In1puesto al Valor Agregado (IVA) origlnando 

para ésto, que se empezará a disparar el monto de la re ·~ 

caudaci6n de los impuestos indirectos destacando la recau 
daci6n por concepto del IVA. · 

· Se deduce que México es una de las. naciones que menos in

gresos tributarios obtiene en el ·mundo, y no sólo eso, s.!, 

no que el cobro de impuesto se dirige hacia. los impuestos 

indirectos que son los que gravan indiscriminadamente a -
todas las clases sociales. 

Todo lo cuál hace evidente, que el Sistema. no tiene la p~ 

sibilidad de cobrar tributos a los grupos que obtienen· la 

mayor parte de los recursos que se producen en la econo -

m!a mexicana, porque no existe una reforma impositiva in

tegral en los impuestos -el de la Renta sobre todo- se
traslada casi en su .totalidad, sobre todo en parte que 'i!!. 

tenta gravar a las capas con ingresos m.is elevados y con

mayores recursos patrimonia.les, as! en la actualidad y a~ 

partir de la década de los 60 ... y 70 ... se. ha agudizado, ·au!!_ 

que se diga lo contrario, y se apliquen desgravamientos o 

sea sacrificios fiscales; volviendo a la cuesti6n de los-

~/ S.H.C.P. Direcci6n General de Pol1tica de Ingresos Indica
dores Tributarios 1981. 
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qravámen·es directos se' tiene cierta perplejidad al. ver las 

estad1sticas fiscales pese al hecho de que el 54% de ·sus -

ingresos tributarios provengan del Impuesto sobre· la Rent~, 
lo cual contrasta notablemente con lo bajo del esfuerzo -
tributario para distribuir el ingreso, porque si analiza -

. . 
rnos dicho Impuesto sobre la Renta, quya tralaci6n es evi -
dente porque corno ya ennumeramos antes, no toca las altas

utilidades y demás ingresos del capital volviéndose una -

vez más un gra.;_,ámen que va a dar los precios de los art!cu 

los y servicios de consumo po"pular·. Y aquella parte del -

tributo que no se traslada, es pagado.por los causantes -
cautivos, ·que influye en su poder de compra y dismi·nucii6n

en su demanda de bienes y servicios. 

Examinando la· experiencia a este respecto deducimos que 

existe una estructura tributaria, sobre todo en. la. época, -

actual, un notable interés a mantener la misma organiza. --.. 

ci6n y se aprecia· una clara tendencia a mantener el siste

ma impositivo con carácter regresivo corno es el caso de la 
mayor importancia de los im.puestos indirectos, a partir 

del establecimiento del Impuesto al. Valor Agregado que ha 

tenido mayor recaudaci6n con respecto a loo impuestos di -

rectos, ~stos últimos serían los más id6neos,. v1a· una re -

forma tributaria que permitiera una. verdadera distribuci6n 

del ingreso. 

1. 4 •. COMO CREADOR DE RECURSOS PARA EL AUTOFINANCIAMIENTO DET.1. ES 

TADO. 

El Estado Mexicano de acuerdo a la economía mixta en lo -
que se desarrolla cada. vez,. se. ve obli~ado a convertirse -

en· un enorme centro productor de servicios, ·cuyos mecan.is;.. 

mos deben estar ase~tados por exigencias del bien co"mún b!! 
jo los principios de eficiencia de la administraci6n públ.! 
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ca y para que ~sto pase a ser una realidad, es necesario -

que el Estado se allegue los medios financieros para aten

der el costo de producci6n.de tales servicios. 

Es importante que la política fiscal est~ encauzada a la -

búsqueda de metas socialmente convenientes, por lo que la-:

sola activación de la política de ingresos del Estado no -

ser1a trascendente, si no va acompañado de una coordina -

ci6n que se tenga con los demás instrumentos de pro'ducci6n. 

Sin pretender que todos estos elementos se constituyan en

vasos comunicantes, serían sin duda importante que existí~ 

ra mayor fluidez e~ el aprovechamiento de los ahorros gen~ 

radores en el sector. público, con el fin de que los secto

res de la producción que componen a éste, no tengan la ne

cesidad de recurrir al exceso de endeudamiento interno y .... 

externo. 

De las diversas formas de financiamiento la del endeuda -

miento externo es el mlis negativo debido a que aprieta los 

nudos dependientistas y como en la actualidad, el disparo

de la deuda externa tiene· un costo econ6mico y político - .... 

que afecta los intereses ·supremos del país, por estos mot.!, 

vos resulta impostergable diseñar· una pol:ítica coherente .... 

que nos permita tener acceso a dinero sano, producido por ... 

los miembros de la sociedad en una manera equitativa. 

En la práctica diseñar· una política impositiva coherente -

con el bienestar popular, implica revisar los re'sultados ... 

de los impuestos en vigor, mejorar o perfeccionar los que
tengan caracter1sticas adecuadas; suprimir los gravámenes

inconvenientes y .buscar 'fuentes y tipos de impuestos que -

fortalezcan en conjunto los principios de suficiencia, 'ju~. 

ticia, elasticidad y equidad al sistema económico. 
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Para ésto es necesario que la estructura tributaria, para 

ser eficaz requiere de adaptarse a su perspectiva histór,! 

ca y en su evoluci6n presente as! como a la idiosincracia 
de sus habitantes, todas estas variables que se deben to
mar en cuenta, cuando se habla de la pol1tica impositiva

como instrumento dirigido a acelerar el sistema tributa -
ria, para ello, la buena técnica fiscal y administrativa
necesita aunarse al buen criterio pol!tico para que una -

reforma fiscal, no pase a ser algo más que un ejercicio -
mental. 

En vista de las consideraciones anteriores, una pol!tica

tributaria para el desarrollo puede proyectarse conside -
rando los siguientes puntos: 

a). Restringiendo el consumo superflao o suntuario, con

el fin de reducir una de las presiones inflaciona -
r ias de mayor impacto. 

b). Transfiriendo recursos del sector privado del Estado, 
para hacer posible la inversi6n pública. 

c). Modificando las normas y formas de la inversi6n pri
vada. 

d). Disminuyendo la concentraci6n del ingreso, ya que to 

da persona debe ser gravada en la medida que sea ne
cesario para que contribuya, de a·cuerdo a su capaci

dad de pago, para tratar de llegar a una aita tasa -

de crecimiento económico. 

e). Canalizar la mayor parte del excedente econ6mico a -
las áreas Gubernamentales, considerando que la ·expe-
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riencia obtenida' en los paises subdesarrollados, nos 

demuestra que el estimulo a la inversi6n privada no

puede proveer un métódo adecuado para llegar a una -
alta tasa de crecimiento econ6mico. 

f). La elasticidad del sistema impositivo, deberá ser 

muy alta para responder a cualquier incremento en 

los ingresos. 

g). Desalentar las inversiones en bienes inmuebles, que

tengan característica poco productiva y favor:ecer, -

en cambio, la inversi6n privada generadora de em -··
pleos. 

h). Gravar los bienes y servicios que el sector público

proporciona, asign.1ndole tasas en funci6n de sus cos 
tos.y las necesidades de incremento de su producción. 

Después de señalar los anteriores puntos como instrumen -

tos de desarrollo de una economía, nos hace pensar en la
elaboraci6n y aplicaci6n de pol!ticas que coadyuven al l~ 

gro de los objetivos señalados, sobre la base de que el -

desarrollo econ6mico debe lograrse con recursos propios,
es decir, el Estado debe de ser el creador de ·sus propios 

recursos y los derivados del comercio con el exterior y -

s6lo recurrir al crédito externo, en·· una forma complemen

taria y de· una manera racional. 

Para esto es necesario señalar los ámbitos en los que se

desarrolla la política fiscal y tributaria; los objetivos 
que pretenden son: Cuidar la estabilidad de la econom1a, 

lograr la asiganci6n eficiente de recursos y propiciar 

una mejor distribución del ingreso. 
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De esta manera el Gobierno Federal debe seleccionar los -

métodos de financiamiento que impida efectos inflaciona -
rios en la econom!a, y buscar una estabilidad del sistema 

econ6mico. 

El Gobierno realiza la asiganci6n de recursos que provo -

que incrementos sucesivos en la capacidad productiva del

pats, es decir, crear un ahorro pablico suficiente para -

hacer frente al volúmen de inversi6n pública prevista, e! 
to sin estorbar la acci6n del sector privado y propiciar

una mejor distribuci6n del ingreso, gravando progresiva -

mente a los sectores de la población con mayores ~ngresos 
y encauzando al gasto público hacia actividades estratég! 

cas; para el incremento de la producción y mejoramiento -

del nivel de la poblaci6n. 

El diseño de la Política Fiscal, debe de considerar la P2. 
sibilidad de armonizar las tres funciones básicas antes -
mencionadas, pues la experiencia ha demostrado que si se

inclinan hacia alguna en especial, nos conduciría ~una -

estabilidad que prov<:'car~a· una defectuosa asignaci?n del-:
gasto p11.blico o agravar la injusta distribuci6n del ingre 

so. 

Haremos· un pequeño análisis del comportamiento de los re- . 

cursos generados por el Estado, en los Gltimos tres sexe-·. 

nios en los que se observa el inclinamiento de una de -

esas funciones. Durante los sexenios de 1958-1964 y 1964 
-1970, las ·autoridades. Hacendarias ·pusieron especial inte 

r~s a encaminar los ingresos del Estado hacia una estabi

lidad de la economía que trajo como consecuencia el de --. 
sarrdllo de grandes obras de infraest'ructura, con el obj~ 

to de facilitar y propiciar inversiones ·supestamente es -

tratégicas y en la que se des.cuidaba la distribuci6h del

ingreso. 
1-...~·. 
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En los sexenios de 1970-1976 y 1976-1982, se procedi6 con 

una política similar conducente a crear una infraestructu 

ra a la que se le di6 singular énfasis. A el crecimien·to -

desproporcionado de los servicios y la burocracia como m~ 

canisrno para crear empleos, con el objeto de lograr una -

mejor distribuci6n del ingreso, dejando en segundo plano, 

la estabilidad econ6mica generando con esto, excesos de -

endeudamiento externo y una inflaci6n galopante. Con es

tos ejemplos: se pretende destacar la importancia de cui

dar el desarrollo equilibrado de las funciones de.la pol! 

tica impositiva. Todo esto quiere decir, qu~ un uso ra -

cional de los intrumentos de Politica Fiscal, requieren -

de análisis previo respecto a los objetivos que se preten 

den; a fin de determinar un impacto econ6mico y social. 

Existe una marcada dependencia hacia la obtenci6n de re -

cursos financieros, a través de la deuda pública, pospo -

niendo la posibilidad de aumentar los recursos fiscales -

provenientes del excedente econ6mico o ahorro interno, en 

base de un sistema impositivo realmente progresivo, que -

impida una situaci6n que se ha agravado con la realiza -

ci6n de proyectos, planes de. inversi6n o bienestar social 

cuyo impacto en la economia, ha sido de resultados dudo -

sos. 

La estructura impositiva actual. persigue fundamentalmente 

elevar los niveles de recaudaci6n, avanzando en forma muy 

leve hacia una mejor distribuci6n del ingreso, pues con -

las. adecuaciones registradas, se ha tratado de'gravar el

consumo suntuario y frenar demandas innecesarias. Sin em 

bargo, los ingresos derivados del capital y las utilida ~ 

des han permanecido prácticamente inalteradas, salvo en -

lo que se refiere a las desgravaciones realizadas ~ .. los -
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ingresos del trabajo, a los que perciben el salario m!ni-

mo. 

De todos modos el sistema sigue siendo regresivo en la me 

dida en que se apoya en impuestos, a los ingresos del tra 
- -

bajo ( ver capitulo 1. 3., en donde· se habla de los montos 

de distribuci6n). 

Debemos hacer notar que la politica impositiva ha sido en 

focada en forma simplista,· aumentando progresivamente la

tasa del impuesto sobre la renta a un porcentaje relativ~ 

mente pequeño de 'causantes. Que son los que ha llamado -

causantes cautivos, que se encuentran en desventaja fren

te a un amplio sector de personas f1sicas, que no reciben 

sus ingresos a través de un salario y que por lo mismo no 

les retienen sus impuestos, pero al empleado asalariado -

no le queda escapatoria, ya sea que preste sus servicias

en el sector privado o en el gubernamental, debido a que

le es retenido su impuesto e~ su pago quincenal. 

Otro punto bien importante, por el cuál se evaden ingre -

sos correspondientes al Estado, es la de las empresas re

lativamente grandes, empezando por la excenci6n substan -

cial de impuestos que disfrutan, ast corno que cuentan con 

la asesorta administrativa suficiente, como para evitar,

trasladar o evadir los impuestos correspondientes y por -

lo general suele cumplir sus obligaciones con el fisco, -

debido a que el aparato fiscal ejerce un control más efec 

tivo sobre ellos, que en todo caso sobre pequeños o media 

nos empresarios. 

No obstante, el punto elegido ha sido que los ingresos S2_ 

bre productos del capital de las grandes empresas o tene

dores de acciones an6nimas, pueden evitar ser gravados --
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progresiva y acumulativa, en tanto que los ingresos por 
porducto de trabajo, siempre lo son. A ésta situaci6n del 

causante cautivo, se agrega ·e1 hecho de que la inflaci6n -

actúa como un aumento de impuesto sobre sus ingresos rea -
les. 

Como ya enumeramos anteriormente, la·carga fiscal en M6xi

co sigue siendo de las menores en el mundo, aQn si se le 

compara ~on patses cuyas caracter1sticas son.similares y -
-obviamente más bajas, respecto a pa1ses altamente indus .... -

trializados que tienen un porcentaje en promedio del 35%,

esta comparaci6n resulta desventajosa, aún con patses cu -

yas economias son parecidas al nuestro que actualmente re

presenta al 20% del PIB en promedio en la d~cada de los --

80' s. 

Como resultado de esta situación la salida indicada, sería 

una Reforma Fiscal como ya se ha comentado, pero también -
es necesario, reflexionar sobre otras medidas de control -

fiscal, como es el caso de evitar el despilfarro, apegánd~ 

se a los programas de ejecuci6n del gasto, apoyada por una 
eficiente estructura administrativa, que coordine, supervi 

se y tenga un seguimiento de la aplicaci6n del gasto. 

También se hace necesario considerar la aplicaci6n de los

subsidios y excenciones, ya que se debe pugnar porque su -

uso sea racional y justificado o sea que los resultados 

lleguen a las capas sociales m5s necesitadas, que es el ob 

jetivo que se busca. 

Si estos resultados no se logra, no tiene sentido conti 

nuar con tal sacrificio fiscal y seguir enriqueciendo a 

los que se quedan con la mayor parte del botín. 
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Uno de-los impuestos que respaldaba la baja carga tributa 

ria era que el gasto pablico deb!a financiarse lo menos -

posible con recursos provenientes del sector privado, pa

ra que este estuviera en condiciones de promover un alto

nivel de ahorro y de inversión que garantizará el dinami~ 

roo del crecimiento en el mediano y largo plazo. Sin em -

gargo, estos sectores no han capitalizado con la veloci -

dad esperada, y en cambio han mostrado una alta propen -

si6n a consumir, que se observa en la demanda creciente -

de bienes suntuarios que incluyen art1culos importados, 

viajes e inversiones en el extranjero, g·astos crecientes

en servicios, este tipo de actividades ha generado dos ti 

pos de deformaciones: una sobre la inversión y la produc

ci6n que obedece a la demanda de estos grupos, al aumen 

tar los bienes de consumo superfluos y la generación de -

una estructura que proporcione estos satisfactores y la -

otra sobre la balanza de pagos, eliminando ambas clesvia ·

cienes de capital que deber1a destinarse a la elaboración 

de materias primas y bienes productivos. Estos y otros -

factores han propiciado el endeudamiento externo y el cr~ 

ciente déficit de la balanza comercial, aumentándose en -

una forma acelearada. 

Lo anterior lleva a considerar que en un aumento en la 

carga tributaria, p~ra crear recursos para el financia 

miento del Estado, constituye la t1nica salida o conduc 

ci6n de que dicho incremento provenga de las capas que p~ 

seen los recursos y la riqueza del pats, contribuyendo 

con ingresos sanos y con esto evitar la dependencia econ6 
mica. Se habla ele un temor por el alza de la carga tribu 

taria que podrta atenuarse substancialmente, si acepta ·~~ 

ta clase priviligiada que en una etapa de crisis económi

ca corno la actual, disminuir sus gastos innecesarios, mar 

genes de ganancia.y canalizarlos hacia el ahorro. 
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"Dentro de este. con.texto, cabe señala.;r el px;obl.ema.. de 
la fu9a de capitales", en fen6meno que. no es p;roO.uc.iT' 

do por la elevaci6n dél tributo, más bien puede impu~ 

tarsele a la posibilidad de una devaluaci~n o' un.a. p:r~ ... 
sunta inseguridad ptlblica. Estos conceptos ·l?ued,en o- . 
no tener validez, ya que en· una econom1a de libre em...:. 

presa, la posibilidad·de ahorrar· y la decisi6~ para~ 

invertir pueden no ser totalm~nte paralelas 6 1 •. 

As! podemos citar que entre los problemas t~cnicos que 
afectan a la tributaci6n mexicana, en primer término ten~ 

mos una carencia de una estructura global que enlace a -
los grav~menes, dándoles coherencia y evitando con esto ~ 

que se descuiden todas las fuentes de ingreso, tomando en. 
cuenta la equidad y la capacidad de pago de los contribu~ 

yentes; en segundo lugar ser!a el atraso en los mecanis -
. . 

mos de aplicaci6n y recaudación que impide obtener los i_!! 

gresos adecuados, ya que se ha tomado al im.puesto sobre -

la renta, como una ayuda que ha. venido subsidiando en 

gran medida los ingresos por ganancia de capital, ·aunan.do 
a esto, si se atribuye al gran poder de negociaci6n an.te

el Estado de los que ·sustentan el gran. capital, en compa

ración de los demás grupos interesados que no cuentan con 
una organización, ,poder· u oportunidad de expresar. ·su ·api .. · 

ni6n y hacerla valer; en tercer 'lugar tenemos el impuesto 

suprimido que 'fu~ el de "herencias y legados",. que por. --.. 
sus caracter:ísticas deber!a· de ser reimplantado de ·nuevo
principalmente por la etapa de crisis por falta de recur~ 

. . 
sos y contar con un impuesto que tuviera· productividad,y

por muchos otros aspectos, en el que sobresale la equidad 
y sobre todo el control de las grandes fortunas que permi · 

§_/ Retchkiman K. Benjamín. Pol1tica Fiscal Mexicana. Textos· Uni 
versitarios UNAM. México 1979. 
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tiria actuar a los demás impuestos en las ~reas que les -
compitiera, por la relaci6n que existe entre si".11. 

Como conclusi6n tenemos que el nivel de carga tributaria, 

es uno de los más bajos del mundo. Por lo que califica -

mos al sistema impositivo Mexicano con un alto indice de

retraso en cornparaci6n al resto de la economta, como son

las actividades agropecuarias, financieras·e industriales, 

debería estar en el grupo de paises cuyo ingreso tributa

rio gubernamental fluct~a entre el 25% a.30% del P.N.B.,

lo que representar1a aproximadamente una tercera parte -
más de lo que se obtiene en la actualidad 22.8% dato de -

19811 esto se basa en la importancia de los tres sectores 

antes mencionados con relación al PIB. Este atraso puede 

deberse a que dicha estructura tributaria, pese a haber -

tenido una evoluci6n histórica en cuanto a cambios y re -

formas, estas no se han encaminado hacia una transforma -

ci6n a fondo de dicha estructura, por lo que hasta la fe

cha, la econom1a del pa!se se· considera dispareja, impi -

diendo con esto llegar a un·desarrollo econ6mico integral 

y reducir la brecha de la concentración del ingreso, me -

<liante una estructura tributaria, progresiva y equitativa. 

11 Retchkiman K. Benjamín. Politica Fiscal Mexicana. Textos -
Universitarios UNAM. · M~xico 1979. 
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·2. 1 EV9LUCION. 

LA CONQUISTA Y LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA DURANTE LA COLONIA. 

Es~afia con un atraso t!cnico-econ6mico evidente y esperan

do recibir beneficios inmediatos por la conquista de sus -

nuevas colonias; no se encontraba en condiciones de impo.

ner un desarrollo acelerado, que pudiera transformar de -

una manera inmediata dicha sociedad, ya que no contaba con 

los mecanismos necesarios para implantar una estructura -

tributaria que le permitiera allegarse de recursos necesa

rios para el desarrollo de sus nuevas colonias, así como -

para el fortalecimiento de su econom1a en la península. De 

esta manera el proceso destructivo fuó lento y accidentado. 

Esto originó que la antigua economía indígena tuviera que

coexistir con la española, gracias a las características -

de las comunidades indígenas donde prevalecieron sus modos 

de producci6n, como es el caso de ·sus formas de organiza -

ci6n y dominio, así corno los mecanismos para su autosuf i -

ciencia, etc., ya que, la única.economía que podía produ -

cir a corto plazo era la indígena y que se caracterizaba 

. por su modo de producción despótico tributario, ·.motivo por 

el cu~l fué adoptado inmed1atamente, mientras encontraban

nuevas alternativas de explotaci6n. 

De esta manera, una vez establecido el modo de producci6n

y las formas de organizaci6n social, se procedi6 a estable 

cer las condiciones de explotación colonial que se irnpri -
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mtan al trabajo y a la tributaci6n originando con esto que 
fuera mayor a la existente en España y a la que prevalecia 

en la econorn1a ind1gena. Por esta raz6n considerarnos que -

este modo de producci6n se cataloga como de feudal tardto
en su versi6n colonial, con otros componentes de importan

cia, corno son el gran poder de la corona y su en~rgica i~ 

tervenci6n en los diversos aspectos de la sociedad, combi
nándolos con los inicios de un mercantilismo avanzado den

tro de las condiciones de r1gida imposición colonial. 

Bajo estas características España adopt6 dos tipos de medí 
das que nos permiten interpretar la situaci6n existente en 

esa época: La primera se refiere a la acumulaci6n y explo 

taci6n de metales monetarios y la otra a la protecci6n de
la econornta española mediante la prohibici6n de ciertos ar 

tículos manufacturados que solamente podian producir en la 

península, hecho que significabaºun obtst~culo al desenvol 

vimiento econ6mico de la colonia, que no podía utilizar -

sus propios recursos en actividades de productividad o en

procesos más elevados de especializaci6n, fomentando con -

esto las importaciones, las que a su vez eran absorbidas y 

sustituidas por un aparato productivo de otras enttdade·!?,-· 

ya que España no estaba en condiciones de exportar capital 

y tecnolog!a a sus dominios. 

De acuerdo a este tipo de pol1ticas de carácter mercanti -

lista. otro-de los principales factores que condujeron a -
España al retraso econ6mico, fueron los altos impuestos p~ 

ra poder sostener su economta de guerra, el fav~ritismo en 

el otorgamiento de los puestos públicos que se utilizaban
como canog1as y el deterioro de la capacidad administrati

va en· la Nueva España. 
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La etap$ a la que nos.referimos surqe y alcanza su mayor -
auqe en la encomienda, 6rgano que operaba como mecanismo -

de recompensa para los Jef ~s Militares que conquistaron a

México, de donde obten1an diferentes tipos de tributo: As{ 

por ejemplo a mediados de la década de 1530, hab1a treinta 
encomiendas tan s61o en el Valle de México, que comprendía 

180. 000 tributarios ind1genas a los· que se les exig!a el -
30% de su producto agro-arºtesanal. o tambén pod!a ser en es 
pe~ie o trabajo. ~/ 

Bajo estas caracter1sticas ~l Gobierno Espafiol, se regía -

bajo ciertos sistemas que trasmitía a la Nueva España, con 
siderando sus posiciones americanas como nuevos reinos o -
reprtblicas tributarias; su objetivo era la de conservar la 

estructura tributaria y la soberan!a en las tierras con 
quistadas. En lo que se rcf iere a las propiedades de los -
indios, éstos fueron considerados como concesiones de la -

Corona de las Comunidades. 

Con el paso del tiempo la casta conquistadora fu~ obtenie~ 

do importancia y poder y as! paulatinamente se apoderaron
de gran parte de las fuentes de la riqueza, como es el~ ca

so de las minas, tierras y empresas con caracter!sticas e~ 
pañolas, que presionaban cada vez más la corona a la que -
solamente le pagaban los impuestos y a la que cada vez pr~ 

porcionaba "pr.estámos con mayores ventajas que el tributo

indiano al mismo tiempo, bajo el impacto de la despobla -
cidn, la vieja estructura tributaria declinaba, la corona

no dej6 de defender a las comunidades 1ndigenas pero fué -

cediendo a la presidn de los colonizadores en la medida en 
que ~sta se traduc1a en ingresos fiscales y consolidaci6n

del poder real" '!..l. 

Gibson Charles. Los Aztecas bajo el dominio Español 
(1519-1810). México 1961. P. 66 

Semo Enrique. Historia del Capitalismo en México. Los 
Or!genes (1521-1763). P. 68 
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La pol1tica adoptada por la Corona en lo que corresponde a 

la divisi6n de clases sociales, convirti6 a la sociedad co 

lonial en dos sectores separados. 

La Rep6blica de los Indios y la Reprtblica de los Españoles 

dentro de estos dos grupos exist!an diferencias, tanto en

lo econ6mico como en lo social, y siempre subordinados di

rectamente a la Corona. Originando con es~as medidas que

se orillarán las comunidades indígenas que se dedicarán ex 

clusivamente a la agricultura, la intenci6n de la Corona -
era la de concentrar a los indígenas en los poblados donde 

pudiera tener un dominio económico y J;XJlítico conocido co

mo Leyes de Burgos, éstas Leyes le permitieron, la aplica

ción en la comunidad de un nuevo sistema tributario origi
nando as1, la aparici6n de instituciones hacendarías. Tal 

es el caso de las cajas de la comunidad cuyos fondos se -

formaban con el producto de explotaciones colectivas y do
naciones que serv!an de garant!a para el pago del tributo

y la satisfacci6n de las necesidades de asistencia social. 

As! también, la forrnulaci6n de la cofradía que se consti -

tu1a de un fondo colectivo de animales y tierras que fun -

cionaban en base a las contribuciones de sus miembros y a

las r~ditos de sus propiedades; dicho fondo se destinaba -

para el funcionamiento de sus celebraciones religiosas que 

eran muchas. !.Q/ La cofrad1a tenia muchos funcionarios, -

posici6n que era fuente de prestigio y autoridad. 

La Corona segu1a protegiendo a la comunidad, para que de 
esta· forma pudiera apoderarse de la producci6n excedente o 

tributo, relaci6n existente que permitía una explotaci6n -

de la ·comunidad por el dao Iglesia-Corona. 

·' 

10/ De la Torre Villar Ernesto. Las Cofradías y la propiedad 
territorial en Michoacán. Vol. IV. P. 410. 1967. 
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Este mecanismo subsisti6, por lo que los d,ef.~nso;res de. la. 
· corona tentan corno t1nico objetivo de acuerd.o é,1.l sistema -

mercantilista imperante, el atesoramiento que les J?e,J;mi· ... 
t!a convertirse en explotadores de comunidades, no de in. ... . . 

dividuos, ya que exig1an tributo tanto· a los ind!gen.as. c~ . 

mo a los colonizadores, instituyendo as!, un.a estruc'tura. .... 
despótico tributaria. 

El ·Estado corno dueño de la tierra y del poder ilnponta ·sus 
condiciones como eran el de la renta, de la tierra· y .el. ;.. 
cobro del tributo creando así una serie de ca.ractertsti ..., . 

cas, que situaban a la colonia bajo un sistema feudal de~ 
la corona, por lo tanto la comunidad empez6 a rnanifestar
un descenso en ~u tasa tributaria~ debido a que los.coa -

tos de recaudaci6n eran demasiado altos, por lo que fu~ -
necesario que encaminará sus intereses hacia los privados 
de donde pod1an obtener buenos ingresos. 

Pero existía una discrepancia entre los intereses de los- . 
colonos y el de la corona, 'pues las dos perseguían los ... - .. 

mismos objetivos: apoderarse del tributo de los indígena~, 

los primeros codiciaban el Derecho· Señorial de cobrar tri · ..,... 
buto, corno los ingresos que estos proporcionaban, argume~ 
tando ellos que los indios ten1an poca capac.idad tributa

ria y que el producto se recog1a· en mercancías ·que en la ... 
mayor1a de los casos no pod1a ser enviada a España. 

Los encomendores propon!an que la casa real cediera 'sus -
derechos tributarias y que les permitiera gravar a las ·em 

- 1 _11/. presas espano as • 

.!!/ Miranda. Jos~. El Tributo Indígena en· la Nueva España 
durante el siglo XVI. P. 33. 
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Pero con las mdltiples presiones a que fu~ sometida la co
rona por los colonos que amenazaban con abandonar las 
tierras recién conquistadas, se procedi6 al inicio de la -

distribución de encomiendas que otorgaba a los favorecidos 

el derecho temporal de cobrar tributo. De esta manera po
demos diferenciar dos tipos de tributos: el tributo a per 
sonas privadas (encomenderos) y el tributo del virrey a la 
corona. 

Para la recaudaci6n que hac1an los encomenderos se basaba

un mecanismo de trans.ferencia del producto excedente de -
las comunidades hacia las empresas españolas, podemos de -
cir que este es el impuesto privado, que la recaudaci6n -

del tributo real form6 un gran aparato burocr~tico, repre
sentado por la Contaduría Real de Tributos, y que era par
te de la caja de M~xico que utilizaba a los alcaldes mayo

res y corregidores, que actuaban corno agentes fiscales, -
los que a su vez eran los encargados de recaudar los pagos 
en efectivo, que hac1an directamente con ellos. En cambio 

el tributo en especie segu1a una trayectoria más cornpleja

debido a que la corona sólo era dtil si era cambiado por
dinero en efectivo, haciéndose por medio de subastas pGbl! 
cas, entregando posteriormente a la Iglesia el diezmo 

correspondiente. A partir de la segunda audiencia en 1530 

se reglamenta el morito de los tributos, adapt~ndose las t~ 
rifas de acuerdo a la capacidad de pago de las comunidades. 

Entre 1557 y 1563 se inici6 una reestructuraci(5n, defi.nie!!. 
do qui~n era la persona sujeta a tributo: un var6n casado, 

. -
era un tributario completo y un medio tributario era un -
adulto indígena soltero o viudo, as! se estableci6 una cuo 

ta tributaria uniforme y se regulariz6 la fecha de entrega 

del tributo. 
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.En 160_0 el indio fué. eximido del pago de la alcabala, uno 

de los impuestos más gravosos que pesaba sobre los españ2 

les, pero a la vez se le~ asign6 el tributo que volvía a

ser una carga que arrastraban desde sus ancestros. 

El paso paulatino del tributo al dinero (1634) tuvo doble 

efecto, por un lado oblig6 al comunero a trabajar en las

empresas de los españoles y promovi6 la integraci6n de la 

comunidad a la economia del mercado. Debido a que el ind! 

gena para obtener dinero deb1a de concurrir al mercado co 

mo vendedor de mercanc1as o fuerza de trabajo. 

Haciendo un análisis que abarca del siglo XVI a princi 

píos del XVIII, el valor del tributo real baj6 en forma -

drástica to~o esto a causa de la inmisericorde explota -

ci6n a que fueron sometidas las comunidades indi.genas, 

ocasionando en una alarmante reducci6n de la poblaci6n, -

porque hacia 1770 habta alcanzado el monto nominal del si 

glo XVI. g/ 

En el siglo XVI, el tributo era el ingreso principal de -

la corona, todavta a principios del siglo XVIII jugaba un 

papel muy importante, constituyendo del 15% al 17% de los 

ingresos de la Hacienda Real, pero a mediados del siglo -

XVIII, las cosas comenzaron a cambiar; el monto del tribu 

to real aumentaba, pero su importancia relativa directa -

disminu!a. D./ 

En esta etapa es cuando empieza a manifestarse la metamor 

fosis tributo-impuestos con caracter1sticas m~s avanzadas, 

porque as1 empezaba a gravar el producto, como es el caso 

11:_1 Defonseca Fabi~n y Urrutia Carlos. Historia General de la 
Real Hacienda. P. 429 

,!1/ Ibid. P. 450 
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del estanco del tabaco, la aleaba.la y los de;rechos sob;r:e 

productos de las minas, los ingresos por este concepto ... 

'fueron creciendo mucho m~s aprisa de manera que el trib!:!,. 
to lleg6 a representar menos del 5% del ingreso f is~a.l ... 

total de la corona a fines del siglo XVIII, 
\ 
\ 

Igualmente, la importanci6n de funcionarios esp;;iñoles pa . ..... 
ra dirigir el gobierno y la administrac~ón f~~ un.a medi-
da que extreroo el descontento con los criollos, relegan
do. a segundo lugar. a los representantes de las corpora. -
ciones tradicionales. 

De esta manera la sustituci6n de tributo como fuente """' 

principal del ingreso fiscal para la co'munidad Estad.o ....... 
Iglesia fu~ tomado con pasividad por la casa real, ya 
que por otro lado los impuestos a las empresas españolas 

y los estancos reales les empezaba a dejar mayores ingr!! 
sos. Asi se fu~ creando una estructura tributaria más ... . . 
compleja adaptanto características existentes en España, 

La aplicación de los impuestos indirectos en la Col,oti.ia
se inician como una necesidad de la corona de agreg~rse .. 
ingresos adicionales y como una forma de control buroc.x-! 

tico para las diferentes actividades como: las co.merci~ 
les y de carácter 'pdblico. As.t hace su debut en L.a Nue .. 
va España con el nombre de "Ramo de Papel· Sellado" y ~a

jo este rubro empieza a ·funcionar en el año de 1638.du -

rante .el gobierno de Felipe IV, haci~ndose un uso seme ~ 

jante al existente en España de esta Real Cédula, pero -
con algunos cambios que se,elaboraron de a'cuerdo a las .. 

necesidades de la Nueva España, como es el caso de la ~

Ley 18, t!tulo 23, libro 80. de la recopilaci6n de la.s -. . 
Indias; en donde se estipulaba que en la Real Cédula no-

se pod'.{a redactar ninguna escritura, instrumento pd.blico 

o despacho a menos que fuera papel sellado: esta era la-
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torma de darle validez a todos los escritos pdblicos y -

oficiales para realizar cualquier tipo de actividad, si
no se hacia ese tipo de papel. !!/ 

Esta primera manifestaci6n impositiva adolecía del dina

mismo de un impuesto moderno, por lo que, a lo largo del 

virreynato sufri6 pocos cambios, .respodicndo a la poca -

actividad, ya que gravaba escritorios públicos y despa -
chos, as! como las escasas exigencias de obras públicas

hacia el gobierno, ya que gran parte de las obras esta -

ban a cargo del clero, como era el caso de la construc 

ci6n de escuelas, caminos, fundar comunidades, trazar -

las obras hidr~ulicas. 

En sí el papel de la Iglesia también era el de recaudar

irnpuestos, corno era el caso del diezmo, confirmaciones,

registros de reci~n nacidos y defunciones, que eran act! 

vidades que lP. correspondían al Virreynato. Esta situa

ci6n prevaleció a lo largo de toda la etapa colonial, su 

friendo una anarquía en la etapa de Independencia, ya 

que cada gobierno ~ue se instauraba aplicaba una serie -

de impuestos para hacerse de recursos dentro de· una eco

nomía de guerra. 

Este crecimiento de la economía novohispana por medio de 

la reorganizaci6n de todo el ramo llamado Real Hacienda

( ingresos y egresos) . Con un sistema técnico y adminis-
. / 

trativo más riguroso que pasó a administrar por encima -
. . 

del Virrey y Supe~intendente General, terminándose con -

la pr~ctica de "arrendador" a manos de particulares el -

cobro de impuestos y otras tareas administrativas quie -

nes compraban el cargo y lo desempeñaban sin cobrar ·suel 

.!!/ Yáñez Ru1z Manuel. El Problema Fiscal en las Distintas 
Etapas de Nuestra Organización Política. Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Mélcico 1958. 
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do pero se aprovechaban del mismo para hacer todo tipo de 
negocios particulares. 

Otra cosa que llev6 a esta reforma del Sistema Impositivo, 

fu~ acompañado por la reorganizaci6n de los estancos o Il12. 

nopolios de la explotaci6n de un producto que el estado -

reservaba para s!. 

Esta reforma vino a manifestar un aumento considerable, 

como ejemplo citaremos algunas cifras: El monopoliq del -

tabaco que casi no aportaba nada en 1760 produjo ------

7'825,000 pesos en 1772. El ingreso por concepto del de

recho de alcabala pas6 de 1'488,690 pesos en 1775 a -----

2'360,252 pesos en 1779, a casi tres millones. A fines -
del siglo el tributo que pagaban los indios creció de 

546,000 promedio en la década de 1760 a 955,813 pesos en-

1779. El valor de lo colectado por concepto del diezmo -

pas6 de 13'349,147 promedio anual en el decenio de 1770 a 

1779 a 18,354.071 pesos en 1778 a 1789. 12./ 

De acuerdo a estas cifras, los incrementos mayores se die 

ron en el sector de impuestos, estancos y producci6n des

tinada al consumo exterior, que era hacia donde estaban -

orientadas estas reformas y beneficios. Estas reformas -

además de convertir a la Nueva España en el primer produ2_ 

tor de plata en el mundo y en el sostén de la economía e_!! 
. -

pañola desencadenaron· una serie de consecuencias internas 

que afectaron el destino de la colonia, como es el resqu~ 

brajamiento de la estructura de la antes unida oligarquia 

colonial; ·puesto que los principales afectadÓs 'fueron las 

corporaciones más poderosas (Iglesia y encomiendas). 

Semo Enrique. Historia del Capitalismo en México los 
Or!genes I. 1521-1763. 
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Aunque se trataron de implementar una serie de medidas que 

atenuar! la situación predominante en la Nueva España, se
expidi6 una real orden del 26 de mayo de 1810, en la cu~l

se exceptúa a los indios del pago de las contribuciones -

que tenian asigandas y a su. vez se ordenaba al mismo tiem--·· 

po que, para que no se perjudique a los gobernadores o al

caldes privándolos del porcentaje que percib1an sobre re -

caudaciones, se les pagase esas participaciones con cargo-

ª otros ramos, as1 mismo se ordena que los intendentes, go 

bernadores o corregidores informen sobre los derná~ gravúm~ 

nes y contribuciones. que pesaban sobre los indios tales e~ 

mo: medio real de hospital y ministros, para .que reduzca o 

se derogue. 

ETAPA DE INDEPENDENCIA 

El movimiento de independencia iniciada por Miguel Hidalgo, 

deterrnin6 que las autoridades de la Pen1nsula expidierán -
el decreto del 15 de octubre del mismo año, que pretend1a~ 

atenuar las tensiones existentes, en el que se proclama la 

igualdad entre peninsulares y los naturales de los dorni -

nios españoles, sancionando as1 el derecho de los segundos 

a ocupar cualquier cargo; con eso se pretendi6 nulificar -

uno de los principales elementos de descontento, pues has

ta entonces los altos cargos y dignidades de los dominios-
16/ . 

españoles, estaban reservados para los primeros. 

En 1812 se sanciona la Constituci6n Española de Cádiz, que 

pretende instaurar para España· un r€!g imen democ;rático don

de se aprobaba el repartimiento entre las provincias de -

los ingresos tributarios. 

Instituto de Administraci6n Pública. Revista de Administra
ci6n Pública No. 11, Enero - Marzo 1959. Pág. 26. México, -
D. F. 
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En 1821 son los primeros actos hacendarios de México Inde
pendiente pero bajo contexto imperial, donde es creada la

Secretar1a de Hacienda. Las disposiciones hacendarias em

piezan de inmediato por decreto del 22 de noviembre, se su 

primen los siguientes impuestos y derechos: 

1.- 1% de diezmo y real de señoreaje. 

2.- El derecho a ocho maravedieses por 
marco de plata, por la afinaci6n -
de las pa.stas sujetos a este proc~ 
so • 

. 3.- Los 26 maravedieses a cada marco 
de las pastas mixtas. 

4.- El derecho de cuatro ochavas en 
piezas de plata y el de media en -
las piezas de oro~ . 

s.- Se suprimen todos los derechos a -
las pastas de oro y plata, y a !a
moneda, que les fuerán impuestas -
durante la revo1uci6n. DJ 

Otro tipo de disposiciones hacendarias que se procedieron

ª implementar, para tratar de estabilizar la situaci6n eco 

n6rnica en 1822, se reglamenta la traslación de dinero a -

los puertos, se modifican los dere.chos sobre vinos y agua!. 

dientes, aumentándose las tasas para los extranjeros y dis 

rninuyéndose para los nacionales, se sanciona la libertad -

para extraer capitales al extranjero el 22 de marzo y .se -

autoriza al gobierno para que abra un crédito entre las ~ 
tencias extranjeras de 25 a 30 millones de pesos, para lo

cu41 s~ faculta al gobierno a hipotecar la generalidad de-

l t d 1 N '6 1 25 d . . d · 1 . . ... 18/ as ren as e a . aci n, e e JUn10 e mismo ano.~ 

Corno se puede observar las dos· últimas disposiciones ten -

dr1an serias consecuencias y repercusiones, por ser los --

17/ Ibid. P~g. 27 • 

.!..!!/ Ibid. Pág. 28. 
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primeros inicios de deuda externa en la vida independiente 

del pa~s, as~ como un control de capitales extranjeros. 

En el lapso comprendido de octubre de 1822 a marzo de 1823, 

se desarrollaron los acontecimientos que terminan con el -

Imperio de Iturbide, el Congreso reunido nuevamente, decr~ 

ta la instalaci6n del Supremo Poder Ejecutivo, integrado -

por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria Y Pedro Celestino Ne 

grete con presidencia rotativa; en 1823 se establece la -

creaci6n de la Tesorería de la Federaci6n en donde entra -

r1an todos los ingresos provenientes de la renta de los e~ 

tados, los empréstitos y donativos, en general todos los -

egresos provenientes del Estado. 

Se reglament6 la existencia de cuatro clases de Papel Se -

llado que tenia diferentes usos, se estableci6 como oblig~ 

torio para hacer constar en dicho papel toda clase de ac -

tos, documentos y contratos celebrados tanto a nivel part! 

cular como estatal con cuatro tipos de papel sellado, aqut 

se encuentran ya los primeros intentos de cuotas progresi

vas. 11.I 

En el decreto de 1835 se orden6 que los Estados, contribu

yan a los gastos de la federaci6n con el 25% del total de~ 

las rentas públicas. 

Con la Revoluci6n de Ayutla que derroc6 a la dictadura de ... 

Santa Ana, la cuál se consolid6 en 1855, con el gobierno -

del General Juan Alvárez, lleg6 a la Secretaría de Hacien

da,. Guillermo Prieto, dictando una serie de medidas siendo 

la principal la que derogaba todas las consignaciones de 

fondos especiales y en la que de nuevo pasaba a cargo de -

la Tesorería el Ramo de Papel Sellado. 

. ... ·• 

19/ Ver Capítulo 3. Impuesto sobre las Ventas. Inciso No. 3,2. 
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Los gobiernos mexicanos hab1an considerado siempre que· el 
impuesto, era el anicp ingreso que pod1a sanear sus fina~ 
zas. Por ello, su preocupaci6n fundamental se orientaba

hacia todo tipo de medida~ fiscales, que pudieran allega~ 

les ingresos para ampliar su presupuesto. Lejos de aume~ 
tar sus ingresos por la promulgación de nuevas leyes y de 

cretos fiscales, siempre era una costasa decepción que s6 

lo lograba ganarse poderosos adversarios y volver más coro 

plicado y deficiente el Sistema F.iscal. 

El sistema fiscal mexicano segu1~ teniendo casi las mis -

mas caracter1sticas al de la Epoca de la Colonia, a la -
que solamente se iban agregando sin ningún orden toda cla 

se de medidas, corno era el caso de que, para proteger "La 
industria nacional y procurarse de ingresos, los gobier 
nos Mexicano.s hab!an cre1do siempre conveniente afectar a 

los productos extranjeros con numerosos y pesados dere -

ches de importaci6n. Además de los problemas ya menciona 

dos, estas cargas fiscales tenían un resultado totalmente 
opuesto al previsto. Los elevados derechos ira.puestos a -

los artículos extranjeros no evitaban la competencia a -

los art1culos nacionales, favoreciendo en cambio al con -

trabando que sustra1an fuertes ingresos a los gobier 
nos. 11201 

Pero no s6lo era aplicado arbitrariamente la legislazi6n-
. . 

fiscal, sino también a falta de una eficaz organizaci6n -

administrativa, en muchos casos no se aplicaba y el rendi 
miento de la multitud de impuestos era una mera ilusi6n. -

Como era el caso de los impuestos a la propiedad, que no

obstante que su importancia representaba en realidad un -
ingreso ridículo para el •resoro Federal. 

t6pez Cámara Francisco. La Estructura Econ6mica y Social 
de México en la Epoca de la Reforma. Pág.· 176 - 177. 
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La anarquia fiscal se habla agravado, debido a los cambio• 
constantes de el gobierno. El cu!l era v!ctima en todo no 

mento de intereses diversos que se refleja en las luchas -

ideol6gicas, que sosten!an los partidos pol!ticos. Las di 
vergencias eran a este respect9 tan profundas, que la cue~ 
ti6n fiscal no se exclu!a de ese proceso y llegó a influ!r · 

directamente en todo el marco de la lucha política. 

Debemos recordar que ~as aduanas eran de hecho las anicas

fuentes de ingresos que tenía el Gobierno Mexicano y po -

d1an ser mar1timas o interiores, estas últimas controlaban 
la circulaci6n interna de las mercancías entre una provin

cia y otra1 tanto a nivel federal como local, convirtiénd2_ 

se ast, en una de las pocas entidades productoras para el

f inanciamiento gubernamental, ya que la deuda exterior de

México, no ten!a más garant1as que los ingresos de las 

Aduanas Marítimas. 

Despu~s de tratar de enmarcar las caracter1sticas con las

que se inicia la vida independiente en materia tributaria, 

podemos observar que uno de los medios de recaudaci6n f is
cal más importante era el papel sellado. Se estima que -

subsistió a las luchas internas de esa época, por su anti

guedad burocrática, la cuál fué evolucionando de acuerdo a 
las adecuaciones que se iban incorporando al paso del tiem 

po. 

LEYES DE REFORMA 

En el periodo 1841 a 1845, - se implantaron una serie de re·· 

formas con la creación de nuevos impuestos con la f inali -

dad de allegarse fondos para sostener una economía de 

guerra por el problema de la lucha contra Estados Unidos,
por la anexi6n de Texas a ese pa1s. 
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El 25 de junio de 1856, bajo la titularidad de Manu.el Pa.y~ 

no tiene lugar uno de los actos m~s trascendentes del Go ~ 

bierno Liberal; que consistía en la ~ublicación del decre

to de la desamortización de. las fincas rústic.;is y urbanas-:---.· 
que administraban como propietarios las corporaciones civ.!.. 
les y eclesiásticas de la República. '!:.!/ Pese a los es ... -

fuerzas del clero, para el mes de diciembre de 1857 se ha- . 
b!a desamortizado bienes por valor de 25 millones de pesos,. 

de ah! en adelante léi Iglesia perdió el poder econ6mico Y". 

pol!tico. 

También en este mismo año se ordena el establecimiento de ... 

un Departamento para la impresi6n de sellos, éstos siguen
una serie de disposiciones de tipo administrativo. 

En 1861 bajo la administraci6n del Presidente. Juárez, se ~ 
promulgo el decreto de suspensi6n. de pagos que p;i;-ovoc.~ el,,_ 

rompimiento de las negociaciones con las tres potenc.ias "".-.. 
,. 

que hab!an venido a reclamar sus adeudos, la situé;ición ec2. 
n6mica se agrava, raz6n por la que el gobierno se ve en la 

necesidad de. reducir los gastos que no sean. para la det:~i:i..,.. 

sa y a su vez se complementaron una serie d.e medidas nace~ 
darias, como eran que los impuestos se deberían de cob~ar

en el lugar del consumo y no en el de la extracci6n, que .. 
cesan las facultades extraordinarias concedidas a los. Go ... 
bernadores de los Estados, se termina con los cob~os qe a! 
cabalas y se publica una lista de los productos que quedan 

libre de ella. 

El 9 de febrero del año de 1863, se expide la ley que est~ 

blece el derecho del timbre que causar~ sob~e. vales, pa9a
r~s y'.en general sobre toda obligaci6n de pago, sob;re las-

~/ L6pez Cámara Francisco. La Estructura Econ6mica y Social de 
México en la Epoca de la Reforma. P~g. · 40. ,..,,_ 
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escrituras pablicas y privadas con o sin hipoteca; el mis

mo dta se expide el reglamento correspondiente en la frac

ci6n 2a., establece las seis clases de timbres que son: --

100, 10, 5, 4, 1 peso, 4 y 2 reales; este impuesto ten!a -

como finalidad el de incrementar los ingresos del erario -

sin producir obstáculos al desarrollo econ6mico, otro de -

sus objetivos era el de sustitutr a las alcabalas, papel -

sellado y la contribuci6n federal; las priri1eras se elimina 

r~an en cuanto se implantará el nuevo impuesto, lo cuál ·su 

cedi6 hasta 1871, donde se sustituy6 el uso de pa~el sell!. 

do por el del timbre que era de dos tipos: 

1.- Para documentos y libros 

2.- Para la contribuci6n federal 

LOS CIENTIFICOS 

EL PORFIRISMO. 

Se inicia con una rebelión que triunfa sobre el gobierno ~ 

leg1timamente establecido el 1° de enero de 1876, tomando

posesi6n como presidente provisional de la Repablica a f i

nes del mismo año, realizando despu~s de unas elecciones -

imparciales en la que es nombrado Presidente Constitucio -

nal por primera vez, heredándol~ el poder en el siguiente~ 

cuatrienio 1880-1884, a Manuel Gonz~lez, en este período a 
partir de 1884 y hasta que triunfa la revolución no deja -

rta.el poder, por lo tanto, la Secretaria de Hacienda, ya

no tendria grandes cambios en su est'ructura fundamental, -

·aunque en materia de sus funciones se introducían conti -

nuas reformas, que ten1an como único fin hacerse de ingre-

sos. 
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En el largo per!odo que enumeramos anteriormente la econo

m!a mexicana experimenta un crecimiento inucitado, ya se -

abren las puertas al capital extranjero, se inicia la con

tratac i6n de ferrocarriles, la agricultura y ganader1a, a~ 

quieren un gran desarrollo, aumentan las importaciones y -

exportaciones, la planta industrial se desarrollaba a gran 

des pasos, se lleva una pol1tica de construcciones de gra~ 

des obras públicas, se requiere la inversi6n de grandes C!!, 

pitales. que se consegutan tanto internamente como externa

mente. 

Para esto se impo~ia una polttica hacendaría, como ya men

cionamos antes, que no tuviera garndes cambios pero st, -

que fuera lo suficiente elástica para no afectar el capi -

tal y el poder solventar los gastos ya enumerados. 

Hablaremos de las dos corrientes que prevalecieron en mat~ 

ria hacendaría, en este periodo, la época de Mattas Romero 

y José !ves Limantour. El primero se le considera precur

sor del Impuesto Sobre la Renta, ya que propugnaba por la

recaudaci6n fiscal hacia los impuestos directos que serian 

más equitativos y producir1an más re'cursos al erario que -
los que estaban en vigor, se inclinaba por establecer· una

sola contribuci6n directa general, sobre la propiedad y el 

capital mobiliario que aumentarta ·sus rendimientos en la -

proporción que crecer& el valor de éstos y el de ·sus fru -

tos. 

Para Limantour, el equilibrio presupuesta! fu~ su meta pr! 

mordial. ya que lo tomaba como ·condición para las depende~ 

cias y servicios del estado y tuviera resultados positivos, 

esto lo logro porque Matías Romero, le habta dejado la me

sa puesta en lo referente a legislaci6n y recaudación f is-
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• 
cal logrando supervit presupuestal en esa ~poca, origina~ 
do con esto la supresi6n de los alcabalas que pudo reali
zarse gracias a que se habr!a creado previamente· una es -

tructura tributaria cada vez m~s eficiente: el impuesto al 
timbre y a las exportaciones e importaciones, estas dos -
rtltimas representaban la mayor1a de los ingresos del era

rio. 

Por otra parte, mientras Mat1as Romero propugn6 los im -
puestos directos, Limantour lo hizo por los indirectos, -
los cuales lejos de combatir la injusta disbribuci6n. de -

la riqueza la facilita y la aumenta, as1 podemos citar un 

párrafo de los interlocutores de la época Limantóuriana. 

"Los pobres forman la gran mayor1a y ellos son los -
que pagan con la totalidad del impuesto indirecto; 

ellos carecen de propiedades y de rentas, pero tienen 

sus dos manos que les aseguran su trabajo y esto en -
economía política se llama capital, porque produce y
en el sistema financiero constituye· una materia que -
puede gravarse, porque es la fuente principal de la -
riqueza privada." 22 / 

As! podemos deducir que la pol1tica porf irista no ten!a -

objetivos de desarrollo econ6mico y con tendencias socia

les. 

Sino que trataba a toda costa preservar los privilegios. -

de la clase dominante, tanto nacional como extranjera, 
que era en la que se cimentaba ·su sostén. 

Iturriaga de la Fuente Jos~. La Revoluci6n Hac.endaria. 
Sep. Setenta 282, cita de Armando· Serv!.n González.~ 
Nuestra Política Tributaria de 1869 a 1911, en el Trimes 
tre Vol.. VII. No. 4. 1940. PP. 425-462. -
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REVOLUCION MEXICANA 1910 1924 

En la época revolucionaria, la Secretaria de Hacienda su

fri6 infinidad de alteraciones y reformas en el orden fis 
cal y bancario; esta serie de movimientos se desarrolla :
ron bajo una econom1a de guerra, reflejándose con esto en 

las necesidades de recursos que necesitaron los diferen -
tes gobiernos que ocuparon el poder en este periodo, los
cuales no pudieron implementar cambios sustanciales los -

que prevalecieron en gran parte conservando la estructura 

Porfirista. 

En esta etapa se le di6 prioridad y extensi6n al impuesto 

del timbre que abarcaba muchas actividades comerciales e
industriales, se gravó entre otras el consumo del tel~fo
no, luz eléctrica, anuncios, se empieza a gravar el petr~ 

leo y sus derivados, los capitales administrados por ins

tituciones de beneficiencia privada, la propiedad rústica 
.Y la matanza de ganado . 

Este impuesto recibi6 muchas criticas, no s6lo por lo co~ 
tradictorio y confuso de sus disposiciones por lo que el
Congreso Constituyente de 1917, se procur6 separar los ra 

mas principales en que estaba integrado este impuesto, p~ 
ra evitar la duplicidad en el pago de este y determinar -
sus alcances, para esto se estableci6 una distinci6n en -

tre impuestos del timbre propiamente dichos sobre actas,
documentos y contratos e impuestos que se deberían pagar

por medio del "Timbre". 

Estas críticas que se vertieron sobre la estructura tribu 
taria en México, tuvieron como respuesta que el mismo año 
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de 1917, por invitaci6n del Presidente venustiano Carranza, 
• Vino a M~xico a realizar un estudio sobre la estructura

tr ibutaria nacional el profesor de Columbia Henry. A. D. -
Chandley, en su trabajo, entre muchas recomendaciones to -
das ellas entendibles, se habla de la implantación del im-

puesto al ingreso personal, de la supresi6n de la gran ma~ 
yoría de los tributos en uso, para descansar en unas cuan-
tas tasas de amplia base y de la eliminación de la contri

buci6n {ederal -una sobre- tasa, sobre todos los impuestos 
estatales - porque acentda ~a regresividad tributaria y se 
trata de un sistema totalmente inaplicabl·e en los patses -

avanzados, de sup~imir, cuando menos, la pesada carga so -

bre los articulas de consumo necesario, para gravar utili
dades y patrimonios". 231 

En esta etapa y en base a la carta de 1917, se sentaron -
los inicios para el surgimiento y desarrollo del capitali~ 

mo de Estado Nacionalista, que intervendría para el forta

lecimiento de una economía mixta, orientada hacia la inde
pendencia con respecto al dominio de empresas extranjeras. 

Podernos resumir esta etapa corno la continuaci6n del siste
ma hacendario de la dictadura, pero con la salvedad de que 

a partir de la constituci6n de 1917, empezaba a germinar -

ideas y un nuevo sistema polttico y econ6mico que le perm! 
tir.!a a la economta mexicana empezar el despegue de lo que . . . 
fu~ un largo período de dicta'dura a· uno que, corno todo ca!!!_ 

bio se vio inverso en el desorden que conlleva toda revol~ 
ci~n, pero que por medio de la instauraci6n de un sistema

constitucionalista, se legítima el nacimiento de el Estado 

f.klderno que prevalece hasta nuestros d1as. 

Retchkiman Kirk Benjamín. Problemas del Desarrollo. No. 33 
Pág. 146. Testimonio, La Sobre •rasa del 15 por ciento del-
Distrito Federal. 
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LAS TRES CONVENCIONES NACIONALES FISCALES 

\ 

En materia fiscal se exigía una mejor integraci6n para su pr2 

pia administraci6n y en virtud de ello, fué a finales de 1923, 

·cuando se cre6 una serie de modificaciones con el objeto de -
\ . 

adaptar los impuestos a las necesidades nacionales y los pro-

gresos en materia econ6mica y as! se expidi6.la ley de ingre

sos de la federaci6n para 1924, donde se creaba y formalizaba 

el impuesto sobre la renta, que ser!a la cuna de las primeras 

manifestaciones de gravar al ingreso personal, lo cuál tiene-

" una repercusi6n obligada sobre el ingreso del timbre, ya que-. 

gravaba una pequeña parte de la renta personal, a través de -

varias gravamenes, por lo que al expedirse la ley del impues

to. sobre la renta, desaparecieron estos de la ley del timbre

para formar parte del otro sistema. 

Al implantarse el impuesto sobre la renta empez6 a absorber -

las actividades de los impuestos del timbre, principalmente -

en lo referente a la compra~venta del menudeo, dejándolo redu 

cido a funciones de carácter complementario. 

Por otra parte, en esa época se celebraba la primera Conven -

ci6n Nacional Fiscal en 1925, que tendía a delimitar las fuen 

tes de ingreso de la Federación y las referentes a los Esta -

dos con la consiguiente repercusión en los impuestos genera -

les que exist!an dentro de la Ley del Timbre. En s! estos -

son los primeros intentos para tratar de implantar y moderni

zar el sistema federalista, que se encontraba estancado hasta 

esa ~poca, en esta reunión no rindieron los frutos esperados

y se prosegui6 haciendo una serie de cambios sin mu.cha impor

tancia hacendaría. 
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Por lo tanto, el impuesto del timbre continuaba pe;r:d,iendo i.m.' 

portancia en los años subsecuentes originando con esto, la -
creaci6n de nuevos impuestos especiales que gravaban bebidas 

alcoh6licas y elaborados, pasajes, rifas, lotertas, etc. 

La Segunda Convenci6n Nacional Fiscal 1933, tuvo los mismos

resultados que la primera. Ya que· los acuerdos a los que se 

llegaron como era el caso de la unif icaci6n de la industria
y el comercio, no se llevaron ·a la práctica· y se dej?, aband9_ 

nado totalmente el estado de las mismas; aún cuando desde el. 
punto de vista te6rico, las condiciones a las que se arrib6, 

hubieran ayudado en gran forma a resolver el problema de la

mGltiple concurrencia impositiva • . 
Es pertinente hacer notar la política iniciada por el Presi-· 

dente Lázaro Cárdenas, a f indes de los. 3 O' , . en la que da· un

nuevo giro a los hechos que 'pudieron caracterizar una polít! 

ca fiscal de alcances generales. Ya que el período 1926 

1947, se había caracterizado por la preocupaci6n de los go -

biernos para lograr el equilibrio presu·puestal mediante la ... 

reforma de sus estructuras impositivas, en la que se hab1a -
logrado un alza considerable en rec~udaci6n pasando de 385.2 

millone.s. a 2054. 7 millones de pesos, en ésta etapa la refor 

ma más sobresaliente fué en 1940, la llamad.a Ley _de In'dus ...... 

trias Nuevas y Necesaria~. 

En 1945 la m~s importante de las modif ica.ciones es la del Im 
puesto Sobre la Renta, cambiándose el impuesto sobre divide!!_ 

dos, por el de ganancias distribuibles. 

Por útli~o en 1947, tuvo lugar la Tercera Convención,Nacio .. 
nal Fiscal, en cuyo temario a desarrollar se incluían varios 

asuntos de importancia, de entre los cuales podemos mer1éio -

.·#'--~·~ 
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nar los sLguientes: 

l.- Reestructuraci6n, an~lisis, proporci6n y pr9yecci6n -
de la imposici6n Federal, local y Municipal, dándole
atribuciones necesarias en recaudaci6n y administra -

ci6n a los Estados. 

2.- Que el rendimiento del mismo se repartiera entre los

E~tados y Municipios. 

3.- Estructuraci6n de un Plan Nacional de Arbitrios y ba

ses de determinaci6n dentro de él, de los elementos -
constitutivos de los sistemas hacendarios de la Fede
rac i6n, Estados y Municipios. 

4.- Que acabará con las juntas calificadoras y la posibi
lidad de modificar las declarac.ioncs de los causantes. 

5.- Análisis del sistema constitucional vigente en mate -
ria tributaria y reformas que sería~ necesario incluir 
dentro de la Constituci6n Mexicana, para asegurar la

correcta organizaci6n de las Haciendas Federales y Lo 

cales. 

De esta manera otro de los re·sultados de la Tercera- Conven 
ci6n Nacional Fiscal en diciembre de 1947, se expidió' la Ley
Federal sobre Ingresos Mercantiles ·y la Ley que reforma la --. 
Ley General del Timbre, restringiéndola en su aplicaci6n, so

lo a los contratos, actas y documentos. no mercantiles señala
dos en la misma, y más tarde a la compra~venta y arrendamien

to de inmuebles, as! como los recibos que de ellos emélnan. 

En lo ref erent~ a la creaci6n del Impuesto sobre Ingresos Me;: 
cantiles, apareci6 la posibilidad de 'subsistir los múltiples- . 
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impuestos que la Federac~6n:" los Estados y Mun.icipios, mante
ntan sobre el comercio y la industria, por un i..{llpuesto gene -- . 
ral sobre ventas al consumo; ~stas nuevas adecuaciones las ~ 
demos ennumerar de la siguiente manera: 

1.- Liberar a la industria de gravamenes que necesariame~ 
te forma parte del costo de la' producc.i6n, con lo 
cu!l a la vez que se tiende a reducir dicho costo ev! 

· ta, a lo menos en su fase primaria la piramidaci6n 

del impuesto • 

. 2. - El impuesto sobre ventas al consumo, es suficiente y.- . 

elástico. 

3.- Que est~ impuesto se estableciera con la exp;resa in -

tenci6n de hacerlo recaer d,irectamen.te en. los consu"' . . 
mos individuales, lo cuál conduciría a g):"avar las op~ 
raciones, cuando el comprador ·tuviera el p;ropósito de 

consumirla y no de rcvenderal, por lo mismo, reca.er.ía 
sólo en el con.sumo f in,:il. · 

4 .- . Se expreso que este impuesto s6lo pasaría. por la in .. 

dustria y el comercio sin cubrirlo directamente el .... -. 
gravamen, sino que. vendrta a recaer directamente so 
bre el consumidor, la industria y el comercio c·ausa .. 

rían el impuesto que les es propio, o sea aquel que -
afecta los ingresos netos a· utilidades. Para los co
merciantes e industriales s6lo pagarían. el. impuesto .. 

sobre la renta y los con~umidores ser!a el de las. ven 

tas • 

. S.- La cuota era de 33 al millar, compuesto por 18 al mi

llar para la Federaci6n y el 15 al millar para el Dis 
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trito Federal y para el Estado que aceptará el esta
blecer este gravamen en sustituci6n de sus impuestos 
locales, 

En esta ~poca cuando empieza a tener importancia el impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, pero el que ten!a la pr1m1cia -

era el impuesto de la importaci6n, ya que en 1939 represent~ 

ba 21% de los ingresos totales~ Y para 1949 ya s6lo repre -
sentaba el 12% y para 1956 el 11%; esto nos demuestra·clara

mente el cambio de la estructura impositiva que ha sufrido 
el sistema fiscal mexicano. 

A' partir de la segunda guerra mundial, en la que no obstante 
que México tenia capacidad para importar en lo que necesita-. . 
rá, esta permaneci6 ociosa, ya que el principal abastecedor 

nuestro no estaba en condiciones de surtirno la mercancía -
que estabamos demandando. Lo anterior, trajo corno consecuen 
cia la adopci6n de la estrategia de sustituci6n de importa -
cienes, en esa d~cada. destacando ast, el manejo de los aran

celes como instrumento de recaudaci6n. A partir de la Terce 
ra Convenci6n Nacional Fiscal, de esta forma,los impuestos -

al comercio exterior se empiezan a usas m~s con la finalidad 
de fomento, que la de recaudaci6n: corno eJ.ernplo de ~ste pro
ceso podernos citar a la Ley de Empresas Nuevas y Necesarias, 
en donde se estimulaban el proceso de industrializaci6n na -

cional o extranjerÓ. otorgando exenc.iones o incentivos. 

De esta_ manera a partir del año 1954, la pol!tica de estirnu~ 
los a la industrializaci6n, se bas6 en un sistema proteccio·

nista de la planta nacional, v1a aumento en la tasa general
de arancéles y del uso m~s intensivo de los permisos de ex -

portaci6n • satisfactores de origen industrial. 
.' 
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DESARROLLO ESTABILIZADOR 

Conforme avanzaba el desarrollo industrial se empezaba a per
cibir que dicho proceso no arrojaba los resultados esperados, 

confirmándose con esto que el proteccionismo ccon6mico mal im 

plernentado, en lugar de fortalecer la planta productiva, a la 

larga reduce la producci6n y ~rea un mercado cautivo, en don

de la empresa empieza a operar ineficientemente sin tener que 

utilizar su capacidad total y estancarse técnologicamente. 

O.e esta manera se produce a altos costos y precios, lo que -

no s6lo frena la posibilidad de exportaci6n de productos man~ 
facturaros, sino que obstaculiza las exportaciones priciarias

al elevar los costos de los bienes agr1colas que utilizan in

sumos industriales. 

Estos sacrificios fiscales empiezan a gestar el endeudamiento 

externo como fuente de financiamiento pasando a ser del 50% -

de la inversión pública, en este período de fines de los años 

60' - 70's. 

En los años 60's dentro del proceso de substituci6n de impor~ 
taciones se tuvo un auge que asociado al nacimiento dé una 

burguesía industrial fuerte, que facilitaba la creación de 

nuevas industrias y que se dirigía a la apertura de la econo..

m1a al comercio exterior y la modernizaci6n econ6mica hac.ien".' 
. . . 

do de los años 60's y a mediados de los 70's, un período de ~ 

desarrollo sostenido con un promedio del 6% en el crecimiento 

del PIB. 

Se implementaba un sistema cuyo objetivo principal, era el de 

estimulár el proceso de industrializaci6n por medio de un pro 
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teccionismo econ6rnico mal implementado que pretendía raciona 

lizar el aparato productivo nacional, por medio de una pro -

tecci6n arancelaria que muchas veces no estaba justificada, 

sino que al ser permanente y actuar junto con los permisos -

de importaci6n, le creaba a la industria un mercado "Cauti ... 

vo", en dorlde la empresa podía operar ineficientemente sin -

tener que utilizar su capacidad ex~stente y tecnología ade -

cuada, de esta manera se produce a altos costos y precios, -

los que no s6lo frenan ·las posibilidades de exportación de -

· manufacturas primarias y secundarias al elevarse los costos

de los bienes agrícolas que utilizan in.sumos indus.triales y 

perlder competividad en los mercados internacionales, origi ~ 

nando así los primeros síntomas,del letargo en que entraría
la econom1a mexicana. 

Esta situación a su vez, se veía afectada por la situación -

internacional en la que se desenvolvía la economía, afectan

do con esto las esperanzas para una mayor recaudación, orig! 

nando así un gravámen de importancia decreciente, por las ro~ 

nares cuotas efectivas de los impuestos, como resultado de ~ 

la variaciones en las importaciones y exportaciones, as1 co~ 

mo del tipo de cambio de nuestra moneda, ;respecto al d6lar. 

Por otro lado, el impuesto a las importaciones tiene· un mer

cado ascendente como consecuencia del crecimiento del apara

to productivo y la necesidad de importar materias primas, -

bienes de capital y de consumo, desviando con esto, los pro .. 

p6sitos .por los que fué implantado el modelo de sustituci6n

de importaciones, qriginando·con esto s6lo más dependencia.y 

proteccionismo a la planta productiva y por lo tanto una me

nor captaci6n de recursos tributarios reales. 

Esto hace que en esa etapa, los impuestos pasen a formar paf 
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te importante de la estructura tributaria, as! con la refoE 

ma de 1962, se di~ el paso más importante de globalizaci6n

de los ingresos personales al introducir una tasa compleme~ 

taria sobre Ingresos acumulados·, la cuál seria el anteceden 

te inmediato para que en 1965, al cambiarse la Ley del Im -

puesto sobre la Renta; se orientará en mayor mddida hacia -

uno de tipo global, con derecho a deducciones y exclusiones 

para las personas f1sicas. 

En lo referente al Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en '."" 

1971, ·surge la tasa del 10% para los bienes de consumo sun

tuario en 1973, la tasa del 4% sustituye a la anterior que

era del 3%; en 1974 nacen las ta~as especiales del 5%, 15 y 

30%, estos estaban en relaci6n al satisf actor que se obte -

n1a. 

DESARROLLO COMPARTIDO 

Así a partir de los setentas, al agotarse el modelo de De -
sarrollo Estabilizador se implanta una nueva estrategia de

nominada del Desarrollo Compartido. En esta hueva etapa -

'(1970 - 1976), se pretendía evitar la concentración del in

greso, la especulacidn y el desequilibrio social generado -

por la inflación, los Gobiernos Federales y ·Estatales, est! 

blecieron una serie de apoyos e incentivos fiscales con el

f in de estimular al productor, pretendiendo cumplir arnbici2_ 

sos objet~vos nacionales; Incrementar el empleo como el me

dio para elevar el n.ivel de vida de la poblaci6n, sacar del 
·subdesarrollo a las zonas marginadas, tratar de establecer

una infraestructura agraria y de fomento a la agro~indus -

tria, creaci6n de tecnología propia, etc. 
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Durante este período, la necesidad de captar mayores recur

sos financieros, signific6 un gran esfuerzo que hubo que b~ 

sarse en una serie de adecuaciones fiscales corno las ya en~ 

meradas anteriromente, referentes a su distribución entre -

las diferentes estratos de la estructura tributaria, se te

nia ya aproximadamente de la siguiente manera: De la tasa

general de 1.8% para la Federación y de 1.2% para el D. F.

y Estados coordinados, el aumento de la tasa del 3% al 4% -

del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM) , se dividie

ron de la siguiente manera: 60% a los estado's y municipios

y en 40% a la Federaci6n. Ast del.total recaudado corres -

pendería el 55% a la Federnci6n y el 45% a los gobiernos e~ 

tatales, los que a·su vez transfirieron en 20% a los muni -

cipios. 

A pesar de ello, los efectos inflacionarios incontenibles -

hicieron insuficientes tales recursos para financiar la in

versi6n, por lo que se recurrid a· un excesivo endeudamiento 

externo; aunando a esto, podernos obser.var que una reforma -

tributaria a·nunciada, pas6 a formar parte de un proceso gr~ 

dual, ya que fué adecuada a la realidad econ6mica-social de 

la economía y que perseguía fines a veces no recaudatorios, . . 

o progresivos del sistema impositivo, aunando a esto la cr! 

sis devaluatoria de 1976, en donde el Estado tiene que ju -

gar un papel preponderante para nivelar los ingresos deseo~ 

pensados de los estratos de altos ingresos, hacia los de b~ 

jos ingresos que son los más repr.esentativos de la Sociedad 

Nacional. 

ALIANZA PARA LA PRODUCCION 

Para el sexenio 1976-1982, se preterid1a implantar un nuevo

modelo de desarrollo econ6mico y social que desde el punto-
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de vista de sus objetivos, se deb1a considerar como de vital 

importancia, la aprticipación de las mayor1as en los frutos
de crecimiento econ6mico, en el proceso de bienestar social, 

educaci6n, vivienda, salud, seguridad social, desarrollo ec2 -· 
n6mico, etc. Por lo que se le design6 baj_o el nombre de --
Alianza Popular y Democrática para la Producci6n, como un 

progiama en el que unificaba l~~ acciones de todas las fuer

zas económicas y sociales del pats, en su afán de cumplir -
con uno de sus objetivos, como eran las metas del crecimien

to del producto interno bruto de 5%, denominada eta~a de re

cuperaci6n fijada para 1976 y 1978, la cuál fu6 rebasada 

pues, de. tenerse 2.1% en 1976 a 3.3% en 1977 y a 7.3% en 
1978. ~/ 

En lo referente a los precios, aunque ascendieron, no tuvie

ron un crecimiento mayor del 17%, cifra inferior a la regis
trada en los dos años anteriores. Se pretendi6 que para ese 

sexenio aminorar las presiones inflacionarias y reducir el -

volúmen del déficit del sector público, crecer en un rnínimo
de 6.5% en el PIB y bajar en términos relativos el endeuda -

miento externo. 

Como consecuencia del impulso alcanzado en la primera etapa, 
sobrevino lo que se le llam6 fase de consolidación que se -

caracteriz6 por un alza de 8% de PIB en 1979 y de más de 7%

en 1980, en tanto que la ocupaci6n ascendi6 a más de 4% al -
año, es decir, por encima del crecimiento demográfico. 

Para los dos últimos años del sexenio se implernent6 una re -

forma econ6mica, bajo la conceptualización de· un Proyecto N~ . . 
cional, expresado en el Plart Global de Desarrollo 1980-1982. 

24/ ·Secretaria de Programaci6n y Presupuesto. Informaci6n Econ6mi
ca y Social B~sica. V61..I. No. 3. Oct. de 1977. 
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As~ como implementar t~cticas de acci~n de programas espec! 
ficos corno eran el Sistema Alimentario Mexicano y el Progr~ 
ma de Productos Básicos, entre otros. 

Con estos procedimientos que se implementaron, se proponia
canalizar los recursos econ6micos para la creación de infr~ 

estructura básica, ampliar la capacidad instalada de la in

dustria estrátegica, en particular la petrolera que fu~ en
la que se f inc6 el desarrollo de las demás ramas producti ~ 

vas. 

pentro de esta estrategia la economia resiente las presio ·~ 
nes inflacionarias, ya que para 1979 los precios al consumi 

dor han subido un 18.2%, es de creerse que la po11tica del

gasto gubernamental, de desarrollar algunos sectores produc 

ti vos y descuidar otros, redundo en el ·aumento de los pre -

cios antes señalados. 

El déficit de la balanza comercial, era para el año de 1979 

de 4 1 856 millones de dólares, esto redundo negativamente d!!, 

bido a la gran expansión que había manifestado la industria, 

Dicha expansión se cre6 tan r~pidamente qµe no se reflejo -

en una respuesta en la creación de una infraestructura que~ 

le permitiera preveer partes y equipos a dicha industria, -

obligando a tener que importar. 

As1 en 1981, se había reducido el gasto presupuesta! en un-

4% y a pesar de los esfuerzos realizados para detener la i!!_ 

flaci6n en materia de precios y salarios. A principios de-

1982, en el· último año L6pez Portillista, la situaci6n se ... - . 

torno m~s peligrosa, ya que la crisis se había detenido le-
vemente gracias a la acci6n gubernamental por medio del Sis 
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tema Alimentario Mexicano y en un año meteorol6gicam.ente ~ 
bueno permiti6 un pequeño respiro, seguía· existiendo un -

cuello de botella en los transportes, la inflaci6n con ma

nifestaciones implacables seguía avanzando a un paso apro~ 
ximado del 30%. Agregándole una deuda externa del Sector -

Público de 50,000 millones de d6lares y la Privada alrede

dor 'de 15,000 millones; incluy~ndole una caída de los in -
gresos del petr6leo. Pero todavta habr1a.de aumentar un -

desplome turístico, con un saldo para ese año de 260 mill~ 
· nes de d6lares •. 

(Apareci6 un fen6meno que no se ten1a previsto, que llev6--, 

a México al receso de 1981, originando con esto múltiples

acontecimientos financieros por motivo de la devaluación,-, 
que se present6 en febrero de ese año). 

En lo referente al comportamiento del régimen fiscal en es 

te periodo, se vi6 sujeto a una serie de reformas que tra

taron de modernizar el sistema tributario, que constituye

ra la herramienta más apta, a fin de contar con la capaci
dad de maniobra que le permita cumplir con sus funciones,-. ' 

pero por otro lado afecto significativamente a los ingre -

sos provenientes de los impuestos sobre productos de trab~ 
jo, lo que ocasion6 que en los años 1977-1978, por primera 

' vez en la historia del pats, estos ingresos superarán en ... 

t~rminos absolutos a los provenientes de las empresas cau-:
santes mayores ante esta situaci6n, se introdujeron modif i 

caciones.con el objeto de apoyar el ingreso familiar de~ ... 

las clases populares, se implantaron deducciones generales 

al salario m1nimo y se hicieron desgravaci~nes, cuyo costo 
fiscal en el periodo 1977-1978 fueron de 3,000 millones de 

pesos, en lo referente a la tasa especial del Impuesto so

bre Ingresos Mercantiles, 'fué del 7% en 1977, de 18,000 mi 
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llenes para 1979 y de 10,000 millones para 1980. Con esta 

recaudaci6n se evit6 que el proceso inflacionario ~umenta

rá la carga fiscal de la clase trabajadora. 

Con la implantaci6n del Impuesto al Valor Agregado, a par

tir de 1980, se empezó a gestar un cambio trascendente en

la estructura tributaria por sus consecuencias de tipo eco 

n6rnico, porque aunque se aseguraba que no deb!a de ser in

flacionario, pasa a demostrar todo lo contrario, por otro

lado se empezaron a disparar los impuestos indirectos en -

relaci6n a los directos (ver capítulo 1.3.), lo que ocasio 

na que el sistema impositivo al empezar a recaudar más con 

ceptos de impuestos indirectos, se empez6 a convertir en -

·un sistema regresivo, ya que para 1983 era mayor este tipo 

de impuesto en una relaci6n de 48% - 62%, contribuyendo p~ 

ra esto la elevaci6n y diversificaci6n de las tasas de 10%, 

15% y 20%i motivo por el cu~l se eleva el monto de lo re 

caudado. 

..,¡r'"" 
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2.2. ESTRUCTURA IMPOSrTIVA,- .IMPOSICION DIRECTA' E INDIRECTA. 

Para entender un poco m!s explic1tamente la clasif icaci6n -

econ6mica de los ingresos Gubernamentales, los podr'íamos 
enumerar desde ·su forma inicial como son los ingresos --
corrientes y de capital hasta los m~s espec'íficos como son

los Impuestos Directos e Indirectos, respectivamente. 

De acuerdo a la Ley de Ingresos. de la Federaci6.n, es la di!! 

posici6n de carácter general que expide el Congreso"de la -
. Uni6n, para establecer. los ingresos que el <=iobierno Eederal 
tiene derecho a percibir· en cada ejercicio fiscal. Los cua 

les deben de ser aportados por los causantes o contribuyen .. 
tes y son aquellos ·que no implican disminuci6n en los acti
vos correspondientes al Subsector Gobierno, o dicho de 
otra manera son todos aquellos renglones de ingresos que se 

han identificado como impuestos, derechos, productos y apr~ 

vechamientos. De acuer:do a la ley anteriormente citada los 
ingresos de capital, son los provenientes de la disminucic'.Sn 

de los activos f !sicos o financieros de las entidades gubef 
namentales, y est!n representados por el producto de las -~ 

. ventas de inmuebles, títulos y valores, o las recuperacio: -
nes de créditos concedidos con anterioridad a entidades ·pd

blicas o privadas, mediante :las cuale.s 1a entidad ·guberna -
mental entrega documentos a sus deudores, o sea que se des·· 

hace de activos. f inane iero s. 

As1 de esta manera, los ingresos corrientes a su. vez se ·sub 

dividen en Ingresos Tributarios e Ingresos no Tributarios.
Los primeros son todos aquellos impuestos qué afectan al in 
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qreso; Recursos Naturales, Producci6n y Comercio, al gasto o . 
la propiedad de las personas que son sujetos legales de di -

chos impuestos; referente a los segundos son los considera -

dos dentrd de los derechos, productos y aprovechamientos so-
bre transferencias y por ingresos provenientes de f.iervicios, . ' 

uso o explotación de los bienes públicos, rezagos y recargos 

y multas, etc. 

IMPOSICION DIRECTA. 

Este tipo de rec·audaci6n, es aquella en que el Estaqo. por me 

dio de su legislación localiza o alcanza al contribuyente, -

sin tener· un proceso de interrnediaci6n entre el pagador y el 

fisco y son aquellas que recaen sobre las personas, la pose

sión o el disfrute de la riqueza; tambi~n se pueden perse -

guir según lista nominativa de causantes. Se le conceptúa -

como la forma más apropiada para obtener ingresos y el que -

obedece m~s a la capacidad de pago de las personas, y tiene

hasta cierto punto una manera m~s " ·sutil 0 de distorsionar

las relaciones económicas, trabajo, ahorro, inverni6n, ade -

mAs de tratarse de impuestos no trasladables que tienden a -

la progresividad y cuyos principios básicos son la equidad y 
la generalidad. 

Tambi~n es necesario conocer la base, en el caso de ingreso.:. 

personal se trata además de conocer el ingreso neto, al que
se llega considerando las entradas brutas, a las que. se les

resta. los gastos realizados para obtener el ingr~so ganado,

menos impuestos producto del trabajo, adem~s son importantes 

las exclusiones o deducciones como es el caso de: los servi-

cios médicos (ISSSTE, IMSS) o de la. vivienda social (INFONA

VIT). 
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Podr!amos-enumerar algunas ventajas - cualidades e inconve

nientes de los impuestos directos: 

1.- As~guran al Estado una renta fija, que conocen con -

anticipaci6n, la cuál puede contar con esos ingresos 

de antemano para proyectar con· seguridad sus presu -
puestos. Esto se debe que el legislador sabe que ti~ 
ne a sus causantes cautivos, conociendo ·su capacidad 

de' rendimiento del impuesto. 

2.- Por un lado,· hace posible la realizaci6n de la just! 

cia fiscal, porque conoce al contribuyente y es pos! 
ble establecer exenciones para determinado grupo de
clase ;social, como es el caso del impuesto sobre la

renta que paulatinamente se ha ido desgravando. 

3.- Este tipo de impuesto, en etapas de coyuntura econ6-

mica tiené mayor estabilidad, ya que se ~uede progr! 

mar por anticipado, ya q~e no decrece el monto de su 
rendimiento. 

Ahora analizaremos los inconvenientes que presentan este ti 

po de impuestos. 

IMPUESTO SICOLOGICO. 

Es muy sensible a los contribuyentes porque el ·sujeto paga

dor del impuesto sabe perfectamente donde, cuando, como y -
cuanto tiene que pagar y conoce claramente, ·que por aquel -
pago no recibe contraprestación alguna. 
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TIENE UN CRECIMIENTO CUANTITATIVO. 

Como los ·sujetos del impuesto se dan perfectamente cuenta de 

la cuantía de su obligaci6n tributaria, por lo general cuan-. 

do se trata de montos muy altos, provoca reacciones de inco~ 
forrnidad y protesta, asr como una tendencia a evadir el im -

puesto. Por otra parte las formas m~s generales de determi
narlo son: por declaraciones de causantes, por deterrninaci6n 
administrativa • 

. SON POCO ELASTICAS. 

Col'IK) es el caso del Impuesto sobré la Renta, que solamente -

se incrementa si suben los ingresos de la persona gravada, -

los otros impuestos corno es el caso de la propiedad rústica
y urbana, no refleja de inmediato un aumento de los ingresos, 
sino hasta que se reva1ua la propiedad gravada, ya que no es 

posible realizar· este tipo de mecanismos a·nualmente, sino ca 
da cierto tiempo más amplio·. 

Este tipo de impuesto se presta a la arbitrariedad y el so. -
horno por parte de los agentes federales, porque la aprecia
ci6n y cálculo, esta sujeta a cierto margen discrecional que 

se presta como ya e'numeramos a una actitid arbitraria de. los 

agentes que aplican este impuesto. 

Estos impuestos dejan sin gravar a· un sector social, que es

aquel que percibe i~gresos inferiores al mínimo de existen -
cia, extranjero de paso, ·sujetos que realizan algún negocio
y obtienen ingresos en un tiempo inferior a la declaración -

como c·ausantes. 
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IMPOSICION INDIRECTA.· 

Son todos aquellos impuestos en .C:Jue el .Estado grava al con
trib~yente por recuperaci6n y son percibid?s con ocasi6n de 

un h~cho, de un acto aislado o accidental, el Estado no co~ 
voca al contribuyente y se aplica indiscriminadamente en la 
acci6n de compra-venta, como es el caso del Impuesto al Va
lor Agregado. 

En M~xico, la irnposici6n indirecta en relaci6n con los im • 

puestos directos ha estado en desventaja en lo referente a

los ingresos tributarios 1 aunque originalmente sus final ida 
des eran la de aumentar los ingresos fiscales y obtener una 
mayor fuente de recaudaci6n, para lo cuál se han realizado-

una serie de reformas que fueron desde la implantaci6n de -
la base, elevación de tasas o cuotas, hasta la implantación 

de nuevos gravarnenes, 

Este tipo de pol1tica, ha tra1do como consecuencia que el -
incremento de la carga tributaria, haya ca1do fundamental -

.mente sobre la producci6n· y las ventas, esto es, indiscrim! 

nadamente sobre los consumidores, debido a la irracionali -
dad del sistema y de la piramidaci6n que grava las diferen

tes transacciones realizadas durante el proceso productivo, 

caso el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Es~a carga incide a lo largo del ciclo de producci~n, sobre 
la materia prima, sobre la producci6n manufacturera, sobre
la venta 'de primera mano, sobre el consumo final, debido a
que estos cargos no son n·eutros respecto a las condiciones

de competencia, ya que se da el caso, de gue las mercancías 
. idénticas, similares lleguen al· con·sumidor final, gravados-



en forma dispar,. seqdn haya incidido sobre cada una de -
ellas el impuesto. 

Por otra parte, a través del tiempo la estructura de la

imposici6n indirecta, no se han adecuado a las condicio
nes imperantes, haciendo de ello un instrumento dentro -
de la pol!tica fiscal anacr6nica, en virtud de que algu

nos impuestos, ya no cumplen con lo cometido, para el ~
cu~l fueron creados y otros, -resultan bastante costosos
en su administracidn. 

_.,. ..... 
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2.3. RECAUDACION.TRIBUTARIA, 

Es tarea del Estado contar con un mecanismo dentx-o del que 

se permita diagn6sticar, por medio de los indica.dores tri-:

butarios, las adecuaciones; montos.y previsidn de la pol~

tica impositiva, ante los cambios experimen~ados en. el ni

vel del 'ingreso nacional. · 

Para ~sto los técnicos de planif icaci6n econ6mica. h~cen P2. 
sible la proyecci6n de las. variables, dentro de la J?Oliti~ 
ca fiscal, haciendo una estimación del ingreso anticipando 

la evolución 'futura de los recursos tributarios, coad·yuvan 

a· una posible· compatibilizaci6n entre los re'querimien.tos -

financieros y las exigencias de un pla~ econ6mico. 

Calcular los ingresos no es tarea fcicil, ya que se tiene ... 

que tomar en cuenta la composiC?i6n econ6mica, política, s2 

cial e instib.':cional determinada por el Estado. · Pa.ra esto 

es necesario, conocer la estructura y .las modificaciones .. 

que introduce la po11tica fiscal al· Sector Público, y~ que 
a través de la rec·audaci6n tributaria, el fisco t.ransf iere 

recursos desde el Sector Privado al Público, pro'<;l,uciendo ... 

as! modificaciones en la manera de distribuir· el pro'ducito ... 

y haciendo con esto· una reasignaci6n en el' uso de los tac

tores de la produccidn. 

La tarea de realizar la previsi6n de los in9resos pre'su 

puestarios, requiere el conocimiento de la estructura del .. 

f inanciainiento. · Se debe estudiar primero la est':r:uc:tura --.. 

del Sector Pablico en 'sus tres ordene~: Federación, Estado 

y Municipio, des'pu~s de esto se debe delimitar los recur ... 
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sos específicos de cada niv.el, teniendo en cuenta las limi-. . 
taciones constitucionales y de tipo administrativo, la de -

terminacidn del tipo de fuentes de financiamiento, ya que -

existen desigualdades muy notorias en la .distribución geo -
gráfica de la renta y riqueza. 

Una vez conocida la estructura macroecon6mica del financia• 
miento, se debe de estudiar ·1a naturaleza econ6mica de los
recursos, primero veremos lo que es la.materia impositiva, .. . . 
.entendiendo este como el presupuesto establecido para tipi-

ficar o designar el tributo y cuya rea~izaci6n origina el 
nacimiento de la obligaci6n tributaria en general. 

Para esto pretendemos que el sistema impositivo, se finque
en los impuestos director y que estos se caractericen por -

ser progresivos y dejar a los indirectos a segundo término, 
para que los primeros pasen a ser el pilar básico de la re
caudaci6n por las características y principios que rigen la 

estructura impositiva, por lo tanto, nos referimos a los re 

quisitos que debe de llenar un .impuesto para que este en 
condiciones de operar en una forma eficiente y eficaz. 

1.- "Principio de Progresividad.- Esta basado en el pri! 
cipio de tributaci6n progresiva, que. hace cumplir -
una de las funciones extraf iscales de los impuestos, 

que es la redistribuci6n del ingreso nacional, vía .. 
. . 

inversi6n del gobierno. 
Por lo tanto, los impuestos en conjunto deber~n ser 

en funci6n de la capacidad económica de pago de los 

ciudadanos." 

2.- "Principio de Conveniencia Econ6mica.- Significa que 

los impuestos deban de establecerse, considerando ~ 



25/ 

.· . ' 
76 

su efecto sobre los incentivos a trabajar, invertir, 

ahorrar y crear actividades que lleven impl!citos -
riesgos y que sean necesarios para el progreso econ6 
mico." 

Como los impuestos en si, significan· una sustracci6n 
a la corriente del producto y del ingreso nacional,
debe de evitarse una exagerada progresividad que· le

sione los incentivos econ6micos y que .impida el est~ 
blecimiento de nuevas fuentes de ocupaci6n del ingr~ 
so. 

3.- "Principios de Suficiencia.- Significa que los impue!_ 
tos, junto con otros ingresos ordinarios, basten pa
ra asegurar el equilibrio presupuestal de manera que 
cuando se obtenga un d~f icit, este sea el re·sultado
de una previsi6n deliberada, es decir, es una medida 
de pol1tica fiscal y no el producto de una def icien

cia cr6nica de los ingresos." 

4.- "Principio de Eficiencia.- En la administraci6n sign! 

f ica que el manejo de los impuestos por parte de la
autoridad fiscal, ha de lograr los objetivos busca -
dos, porque la mejor de las Leyes puede desvir.tuarse 

en su aplicacidn y producir un efecto totalmente co!!_ 
trario a lo que se persigue." ·251 

Después de haber e'numerado los principios en los que. se debe 
basar·la pol1tica impositiva, solamente pretendemos delimi~
tar los ámbitos de acci6n y ·sus limitantes, así como saber -

Anguiano Equigua Roberto. Las Finanzas del Sector 'Pdblico 
en M~xico. Textos Universitarios.· U .N.A.M. 1967. 
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los xoodos de operaci6n ·y tendencias. Por lo que se procede
r4 a analizar y tratar de determinar el comportamiento de -
los impuestos indirectos y su participación en la econom!a,
deterrninando con esto, el carácter del irn'puesto, ya sea que- ... 
fuere de tipo progresivo o regresivo, as! como determinar 
sus montos, segdn aumenta la riqueza y los ingresos • 

·---~-
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2.4 INDICADORES TRIBUTARIOS. 

2.4.1. CARGA FISCAL. 

Dentro de una econom!a en. v!as de d~sarrollo como es la Mexi

cana, en donde una gran parte de la población se dedica a ac
tividades que abosrben gran cantidad de mano de obra y son p~ 
co productivas, .resu_lta impostergable el desplazamiento de la 
mano de obra hacia· actividades más productivas. La ·polttica

Fiscal y el sistema tributario combinados con el gasto pübli
co puede·n contribuir a la soluci6n de algunos problemas que ·

se presentan por causa de la dificil creación de fuentes de - · 

financiamiento, que permitirá de esta manera encauzar a la r~ 
caudaci6n tributaria hacia los ~mbitos de· un sistema progres! 

.va, corno a los sectores de la poblaci6n de altos ingresos. 

De esta manera, es necesario implementar· un sistema que le 

permita al Estado afrontar los problemas de coyuntura y tran

sición que sufrid la estructura impositiva en la d~cada de -
los. 70's, en donde predominaron los impuestos directos y aho-

·ra se va pasando a una situaci6n evolutiva en la que los im -

puestos indirectos tienden a tener una mayor importancia, es
ta tendencia se. va encaminando a propociar· un detrimento a -

los ingresos de la sociedad en general,· ya que este tipo de -

impuestos afecta en general a la poblaci6n, sin distinguir -
montos de ingresos que en este caso,. viene a ser el termóme -
tro que determina donde debe ~e situarse al contribuyente en

los estratos sociales. 

Nuestra est'ructura tributaria dista mucho de apegarse a lo ·

antes señalado, ya que solamente haciendo un poco de histo -
ria observamos que los impuestos indirectos; de los que esta-

1 

1. 
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aceptado que son inequitativos, porque influyen en los pre

cios que paga el consumidor al aquirir un producto y que in 

ciden sin tener en cuenta el monto de sus ingresos y por lo 

tanto en su capacidad de compra y esto se ha venido repre -
sentando de la siguiente manera·en relaci6n al ingreso del

Gobierno Federal, ya que del 56% de impuestos indirectos --
1 

que representaba en 1939, en comparación con s6lo un 7% del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) bajd ·a 35% en comparación al-

21% en 1949, siguiendo a un 33% en 1956 contra 27% de !SR.

Este .comportamiento se conservo sin mucha variaci6n y sola .. 

mente fueron creciendo en importancia de recaudación • 

Brinc~ndonos un poco en la serie hist6rica vemos que. la ta ... 

sa de crecimiento•ae la recaudaci6n para 1973, se tenia 
44.9% para los directos y 24.2% para los indirectos, las ci 

f ras se conservaron sin muchos variantes a la alta o a la -
baja, ya que para 1977 se registraba 41.5% para los direc -
tos y 23. 7% indirectos, para 1980 se tenía de nuevo· un alza 

para los directos, ya que presentaban el 64.0% y el 42.2% -
indirectos, ha partir de la irnplantaci6n del Impuesto al V! 

lor Agregado (IVA) con una tasa del 10% en comparaci6n de -

4% que cobraba el ISIM, se ernpez6 a ver los resultados en .. 

lo referente a recaudaci6n con· un aumento p·aulativo de los

ingresos indirectos, en 1981 se tenía 44.2% para los indi .. 

rectos y 45% para la renta; como ya e·numeramos anteriormen

te se empieza a observar una tendencia al alza de los iin -
puestos indirectos, ya que para 1982 la recaudaci6n directa 

significa el. 39.8% y la indirecta 78.3%.' 261 · 

· Situaci6n en 1983: ·de a'cuerdó a lo pronosticado de ·subir la. 

rec·audaci6n tributaria, incrementándose en un 90% en rela ... 

ci6n al año anterior, ahora. veremos ·su desglose, los impue! 

S.H.C.P. Direcci6n General de Pol1tica de Ingresos. 
Indicadores Tributarios. 1983. 
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tos indirectos sumar4n en 1983,· un bil16n 159 mil millone•

de pesos, con l.os cuales se aumentar& en tárminos nominales 
en 166% en relaci6n al año anterior, cuando la captaci6n gu 
bernamental fu~ de 435 mil 690 millones de pesos. 271 . -
En contraparte siguen las cifras oficiales, la recaudaci6n

por el Impuesto Sobre la Renta tendrá para 1983, el 31.1% y 
los impuestos indirectos ser4n del 62,1% en ese año. 28 1 La 

baja en -la tasa de crecimiento entre 1982 y 1983, se debi6 

a la contracci6n de la demanda. 

De lo anterior, se puede concluir que la carga.tributaria -
efectivamente es baja en nuestro pats, por lo que, ·en ese .. 

campo existen amplios margenes dn donde el Estado puede ha
cer uso de la política fiscal con objeto de allegarse mayo

res fondos, para poder financiar un programa m~s completo .. 
de fomento econ6mico, as! como lograr que paulatinamente la 
política de tributaci6n se base en el principio de que debe 

de aportar ~s el que m~s posee, lo que puede lograrse en -
base del establecimiento de· un impuesto d'irecto y progresi-

vo. 

Para esto es necesario que la Implantaci6n de' una Reforma -
Impositiva integral que afecte a la acumulaci6n de capital

global, entendiendo esto como el uso masivo de impuestos di 

rectos y la reduccidn ·substancial de los impuestos indirec-_. 
tos que gravan bienes de con'sumo indispensable y segundo. -
t~rmino conseguir como ya lo enumeramos antes, que se tribu . 

. . 
te en forma altamente progresiva quienes reciben los altos-
ingresos en los estratos de la sociedad. 

Para esto es necesario, darle una divisi6n por tipo de in .. 

• ..i'-". 

27/. Uno M.1s Uno.- Diario domingo 27· de Febrero l.983. 

28/ S.H.C.P. Direccidn General de Po11tica de Ingresos. 
(ver cuadro) • •"'':. 
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9reso lo cu!l lo harems en tres grandes qrupos, de' una ma
nera sencilla que serian alto, medio y bajo .• 

El llamado sector alto es el que se le podr1a aplicar un i~ 
puesto a los ingresos personales, no a la persona ftsica, -

es decir, g~avar el ingreso o· utilidades, sociedades y al -

patrimonio global del individuo, estos tres tipos de impue! · 
tos de hecho forman parte del impuesto sobre la renta, pero 

sobre los cuales es necesario transformar, como es el caso
de las acciones al portador, ·sociedades anónimas, un con -
trol m~s efectivo sobre la propiedad en general, diversas -. 

fuentes de ingreso, promover uria publicidad por parte del -

Estado para sensibilizar el pago de impuestos y las declar! 
ciones de ingresos hechos por los causantes, también ser!a

necesario regresar al impuesto derogado en 1962, que era el 

que gravaba a las Herencias, Legados y Donaciones, ya que -

este impuesto vendr1a a ser un igualador de oportunidades -
entre generaciones, ya que se podr!an cobrar impuestos que

na hab1an sido liquidados como deb1an serlo, otros impues -
tos que no se deben de dejar al margen, son el de los espe
ciales al consumo suntuario, ya que estas forman parte de -

un excesivo gasto dispensioso. 

En lo referente al sector mediano que pasa a ser con el sec 
tor bajo, el de los m~s agredidos en las diferentes adecua

ciones fiscales, que se han implementado a lo largo de ·su .. 
histori~, como es el caso del impuesto sobre la renta, en -

el que al momento de su aplicaci6n pasa a ser equiparado --.. 
con los g·rupos altos, tocándole con esto la peor. parte a la 
hora ·de las modificaciones, "De. hecho en la t~cnica fiscal 

troderna, se tiene 'sumo cuidado para que los ingresos "medi! 

nos" sean tratados con consideraci6n, para no lesionar la -
capacidad y deseo de trabajar y producir de estos grupos; -

.. 
1 

' 
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por otra parte se trata de cautivos -como los ingresos bajo•
por lo que la retenci6n'en la fuente hacen que gocen de poca1 

deducciones, excenciones, exclusiones -a las que tampoco pue

den recurrir por razones de· la estructura de su ingreso-, qr! 
vándose de hecho su ingreso bruto. 11 291 

Debernos de tornar en cuenta que la clase media, es una de las
rnayores productoras de impuestos, ya que es una clase con las 

mismas caractertsticas de consumo que la clase alta, esto so
lamente en lo referente a los impuestos, ya que se aplicará -

·un impuesto más alto a todas. aquellas adquisiciones consider!!_ 

das como bienes no salariales y que concerten en arttculos y

servicios que en tqdo caso no utiliza la clase baja, por eso
es esencial un estudio determinado para hacer una diferencia
ci6n entre el uso o compra de un satisfactor para que no sea

nociva a determinada clase. Por otro lado, el lo relativo al
impuesto sobre la renta el pago es similar al de la clase al
ta, ya que paga lo mismo el que obtiene ingresos de un milldn 

de pesos, que el que gana tres, diez o más millones, cuando -
el poder adquisitivo y la posici6n dentro de la tabla de in -
gresos, no tiene comparaci6n. Este sector medio resulta bas -

tante averiado por los efectos inflacionarios que se manif ies 
tan en la economía actual en una forma galopante, por lo que
es necesario, aplicar un impuesto al ingreso personal que to

me en cuenta los ingresos provenientes de' una actividad en -
que se percibe un sueldo o en que dichas percepciones no sean 
suficientes, dada la actividad de cada contribuyente para te

ner saldos supervitarios y realizar una clara diferenciacidn

entre un ingreso bruto y otro neto, para que no vaya a ir en
detrimento del ingreso real de cada persona. 

Para el sector de los ingresos bajos debería ser tratado con

un régimen especial de tributaci6n, es decir que fuera el que 
menos carga tributaria incidiera en este estrato, esto signi-

' . 
Retchkiman K. Bejnam1n. Pol1tica Fiscal Mexicana. 
Universitarios - UNAM - 1979. Pág. 107 

Textos· . 
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ficar!a que no se gravaran las mercanc!as y servicios consi

derados como indispensables y que los salarios, hasta cierto 
ntvel no sufriera ninguna clase de descuentos.ni deducciones, 

esto implicaría un sacrificio fiscal desgravando al ingreso

en lo referente a salarios m!nimos; Pol!tica que se ha apli
cado .ª partir de 1980 a la fecha con un ajuste de 18%, tanto 
en la tarifa como en la deducci6n general por salario mínimo. 

Por otra parte, seguire~os haciendo incapié señalando uno de 

.los defectos del que adolece la recaudaci6n tributaria, que
es la· falta de cont:JrUencia.entre las reformas y adecuaciones 
con la realidad econ6mica que vive el pa!s, ya que mientras
no se grave adecuadamente la ºriqueza y los altos ingresos -

los recursos que obtenga el Estado, nunca estar~n de acuerdci 
·con la realidad econ6mica y con las cada vez mayores necesi
dades de brindar por parte del Estado, servicios y obras p~

blicas, obligando con esto a recurrir a empréstitos o emisi2 
nes monetarias para cubrir los crecientes déficit, que por -
su monto cada d1a se vuelven menos manejables.· 

Existen varios factores que han propiciado que crezca en for 

ma acelerada el endeudamiento. externo, originando con esto,

que de continuar con esta tendencia se llegue al punto en -
que solamente los pagos de intereses de los prestámos recibi 

dos limiten la capacidad de operación por parte del Estado,

propiciando con esto, el agravamiento del d~ficit tanto pre-. . 
supuesta! como en balanza de pagos, as! como importación de
maquinaria y equipo suficiente pata continuar con un crecí -

miento arm6nico de la economta. Asimismo ·puede llegar a· un-
. . 

monto en que nos c9ndicione dependientemente en los ámbitos-
econ6micos y políticos con el consecuente deterioro de la au 

todeterminaci6n de la nación. 
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2. 4. INDICADORES TR!'B.UTARI.OS:.. CARGA, ELASTICIDAO Y FLElCI..: .. 

BIL:tOAD. 

2.4.2. ELASTICIDN>. 

.. 
Con la implantacidn de un.a Reforma Imposi.tl-.r"a. que tenga co 

mo objetivo primordial el del ·aumento en· lo rec·audado, pe;r 

mitiendo la obtenci6~ de mayores ingresos del Sector ·Públi 

co. Esto con llevar!a ·a logr·ar que el sistema impos.itivo

en su conjunto tuviera· una mayor elastic.id.ad. frente a las

variaciones del ingreso. naciorial. 

De esta manera la elasticidad nos expresa en que propor -- . 

ci6n aumenta o disminuye el total de im.puestos como resul

tado de un aumento en su rec~udaci6n, o en su caso la dis

minuci6n en el ingreso nacional. 

Esto implica necesariamente que para efectos de 'su medi -

ci6n, es necesario· señalar que deben aislarse aquellas.va

riaciones de los rendimientos tributarios provoc.ados por -

razones ajenas a las. variacion.es del ingreso. Dicho de .. -~. 

otra. manera podemos definlr como elasticidad tributaria·, ·a. 

la relaci6n o cambios porcentuales de los ingresos tribut! 

rios y los cambios porcen.tuales en .el i:iivel d.el ingreso n! 

cional, eliminando .el efE!cto de otras. va.riablcs ex6genas - . 

que podrían afectar o incrementar el ritino de crecimiento- , 

de las rec'auda.ciones ca.so m4s coman, es el de la. creaci6n

de nuevos tributos, incrementos en las tasas rec'audatorias 

alglin tipo de modificacidn en. el régimen de exenc.iones, 'su . -
presi6n de impuestos, etc.¿ estas son algunas de las caria 

bles ex6genas que habl.aba.mos. · 

El coeficiente ·que mide la elasticl.dad. se d.ef ~ne,. a t~~.:'l~S 

de la si'guiente relac.idri.: · .' .. 
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T = Rendimien tos tributarios nominales 

! 
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l1T =Incremento de los rendimientos·en un periodo determina
do 

y = Ingreso Nacional Nominal 
ti y = Incremento del Ingreso Nacional Nominal "Jj)j .: . 

· Una vez conocidas las variables que intervienen .en el J?roce.

so, pueden definirse tres situacionést 

l.- Cuando el coeficiente de elasticidad es· positivo la tasa 
de elasticidad es mayor que cero, es estabillzante dicho 

de otra manera, cuando la, variaci6n porcentual del ingr!!. 

so es de cada periodo. · 

2.- Cuando la elasticidad es cero o igUal a la' uriidad, se ·r~ 

fiere a que la. variaci6n. porcentual ~e la. tasa de rendi-· 

mientas tributar íos sea igual a la tasa de, c.rec.imiento ... 

de los ingresos. 

3. - Cuando se manif~esta· uri inc.remento en la tasa de. cree!. :... 

m.iento del ingreso nac.iona.l. nominal, en comparGJ,.cidn. a la 

recaudaci6n tributaria.· decreci~nte da.ra or:i9'en a un sis;.. ... 

tema tributario inel4.stico. ' 

Graf~caremos las distintas situa.ciones antes d.esc:ritas en .... 

\. 

:¿Q_/ Isabel Figueroa - Ensayos de Po11tica Fiscal Selecci6n. 
de Héctor Assael N.o. 2. Fondo de. Cultura Econ6mica. 
México, o. F. 1975 .• 
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Cuando hace· un análisis de la política.tributaria podemos ob 

servar que s1 el coeficiente de elasticidad ·suf~e algún cam.- . 

bio en el ingreso producido por aumentos reales· en la produs.:' · 

ci6n con un consecuente aumento en la rec·audaci6n tributaria., 

as1 como a las. variaciones en el nivel de precio~, en la ma.,.. 
yor!a· de los casos estos efectos no están interrelacionados- . 

y ·su 'incidencia en la. elasticidad tributaria global 'puede 

obedecer a otros factores de la econom.!a·. · 

Debemos señalar que la elasticidad del sistema tribut.;irio· .en 

·su conjunto, es· una re·sultante de los coeficiented de elasti 

cidad de cada uno de los elementos que intervienen en la re

caudaci6n y su importancia relativa con respecto al total. 

·.:JJI Isabel Figueroa - Ensayos de Pol!tica Fiscal· de H~ctor 
Assael No. 2 .- Fondo de.Cultura Econ6mica. México 1975 
- P~g. 257. . . ... -
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Factores que'inciden en la elasticidad de recaudaci6n, y e•. 

ta. se manifiesta de acuerdo a la estructura legal del im 

puesto corno pueden ser la base, exenciones, estruc'tura, ti

pos de tasas, etc.; en si son todos aquellos elementos que

intervienen en el ejercicio de la recaudaci6n que en un mo

mento dado influyen en la capacidad de respuestas de la r~

caudaci6n ante los cambios o. variaciones en el ingreso, pc:>

demos ennumerar algunos facores: 

1.- Cuando el lapso de tiempo que media en.tre lo determina

do por la ley y el cobro en efectivo del impuesto, este . 

hecho es de.suma importancia, ya en· una economía -con ~ 

caracter!sticas inflacionarias, producen serio·s cambio~ 

no anticipados en el nivel de precios originando con e~ 

to una dismihudi6n en el. valor ~eal de la rec~udacidn,- . 

esto va aunado en el mismo sentido la demora o incumpli · 

miento por parte de los contribuyentes. · 

2. - En lo referente a los. irn'puestos espectf icos· (por· unida~ 

de medida), que. vienen a ser al'gunos im'puestos a la pr!!_ · 

ducci6n son menos el~sticos que los Ad:-Valorem,· ya que
se establecen mediante una tasa proporcional o alícuota 

sobre la base disponible. Por lo tanto los im'puestos -

que gravan por unidad de producto, , el .. con.sumo. no, respo!!,; 

der~ ante cambios en .el ingreso nominal. Al ·aum.enta;r · :-.... 

los precios, sin cambios en el. ingreso real por· lo ta\1--
, 

to permanecer~n constan.tes los ingresos el.el. grav4men: y~ 

la carga real. tendr4 un comportamiento negativo .• 

. 3. - Guando los impuestos gravan bienes y servic.ios· o al con 

sumo, cuya demanda. es elástica ante cambios en. el i11gr! 

so y los precios producirS: una rec'audaci<Sn crec.ien.te. ce. 

mo es el caso de los impuestos indirectos. 



•• 
4.- Influye en la elasticidad en forma positiva la estru~ 

tura de tasas progresivas, como serta al ingreso pe~
sonal o global y por lo tanto en un aumento a los in~ 
gresos. 

A continuaci6n se presenta un cuadro estad!stico en donde 
se observa el comportamiento de la elasticidad de los in
gresos respecto al PIB. 

ELASTICIDAD RESPECTO AL PIB DE LA RECAUDACION BRUTA DED GOBIERNO .. 
FEDERAL POR FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 1971 - 1980, ll_/· 

CONCEP'l'O . .1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Ingresos 
Tributa-
rios l.175 1.659 l.335 1.470 .1, 707 ·0.992 1.135 1.153 

Renta 1.113 1.864 1.158 1.262 1.633 1.407 1.137 1.441 

Inpuestos 
IrYli:cec -
tos 2.613 1.939 . 2.124 l. 748 1.935 .0.584 1.088 0.830 

In:jresos 
Mercan -
tiles 1.475 0.909 6.402 1.642 1.135 1.082 0,918 r.o4s 

. . . . . . .. . . . . .. 
. . . . 

; 

vcµor Agr_e . ' 

gado - -- -- -- -- --- -- --- r--. . .. '. '' . ' . . . . . . . . ..... 

]~/ Direcci6n General de Pol.ttica de Ingresos • .-. p.tt.C.P. 

/ 

1979· 

1.215 

1.020 

.0.987 

1.4.03 

. . 

. . . ~ 

-. . 

1980 

! 
¡ 

1,67S · 

' 

1.1051 

o. 78J. 

.. ~--

- ,,_, 
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2.4.3. FLEXIBILIDAD, 

Cuando hablamos de flexibilidad de la. ¡>ol1tica impositiva, 

es necesario hacer una serie .de divisiones a dicho sistema, 

porque cada tipo de impuesto obedece a un cálculo y especi . . -
f ico diferente, porque para saber cuales son los montos r~ 
caudados en un periodo, o en su caso las tendencias a las

que se tiene que apegarse dentro de una economía que esta
impuesta a los vaivenes de las fuerzas que la.confo~man. 

En vista de esto, es necesario pasar a estudia~ algunas -
t~cnicas estadisticas que deber~n interpretarse como-ins -
trumentos auxiliares al método de evaluación directa. 

Cuando hablamos de la necesidad de tener recursos flexibles· 
nos estamos refiriendo·, a que bajo las circunstancias ec6no 

micas que p~ivan dentro de la Econom1a Mexicana, no es ·su -
ficiente que los recursos sean estables, sino que deben de

ser adecuados a las crecientes necesidades. vta gasto de la

creaci6n de servicios, infraestructura productiva etc., que 
son una serie de requerimientos financieros que debemos de

establecer en un límite de tiempo. 

De esta manera una forma de evaluar el grado de respuesta -

de los recursos ante necesidades de desarrollo, situaciones 
de caracter!sticas inflacionarias o de tipo devaluatorio -~ 
consistentes en una relaci6n con el comportamiento del pro
ducto total. As!. de esta manera podemos. vincular el canee~ 

to de flexibilidad en relaci6n al aumento de la recaudación 
impositiva frente al aumento del Ingreso Nacional, cuando -
las disposiciones legales relativas a la base, tasa, perma

neces ~in variaci~n, ·por este motivo se habla de· una respue!! 
ta automática de la recaudaci6n. 



. ~ 

'º 
Dicho de otra manera ~l coef i,clente de flexibilidad se· r:e•. 

laciona .al incremento absoluto experimentado, por los ren

dimientos tributarios ante el aumento absoluto del ingreso 

nacional.- El cu!l lo p~demos expresar a trav~s de la re
laci6n: 

F = ~T 
. i ~y 

en que 

~T = incremento de los rendimientos tributarios 

~y = incremento del. ingreso nacional .:J:J./ 

Este- concepto surgi6 como necesidad.de contribuir a tratar~ 

"de estabilizar .la economía· mediante la acci6rl pre.supuesta - . 

ria, en la que se pret~nde racionalizar ~:?l gasto público~ .,.. . 
encaminándolo hacia inversiones productivas' y _qué pr.o\nue'>{i;l¡:t 

el desarrollo y un aumento en. la_ funci6n redistributiva.. d.el 

Estado, la elasticidad de demand.a de servicio·s pGblicos .... 

frente al ·aumento del .ingreso percapit·a,· la tendenc.i~: a la.

concentraci6ri' urbana de la poblaci6n como convención 4el d~. 

sarrollo, etc;. en esas ci:rcuristancias no es ·suficiente que

los recursos sean estables, sino que deben. de ser adecua.dos 

a los crecientes requerimientos financieros, ·as!. COlt\O el -~ . 

origen de los ingresos. De ese modo cuand.o .el .coeficiente .... . 

de flexibilidad disinihuye a medida que el ingreso. nacional .... . 

·aumenta, se dice que el sistema tributario' es. inlexibler si · 

el coeficiente permanece constante, el sistema tributario· -

tiene una flexibilidad. n:eutra· y _si 'aumenta se dice que es ... 

flexible. 

En st lo que. nos demuestra el análisis· de los ingresos por

medio de este indicador, es que nos permita apreciarcuá.l .... 

es la tendenci~ a las.variaciones de los rendimientos tribu. 

33/ Boccia Angel - Apuntes Programa del Sector 'Pú.blic.o 
OEA, Washington. o.e. 1980 
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butarios en funci6n del ritmo de crecimiento del ingreso -
nacional. 

De modo similar le corresponde lo mismo a la elasticidad,
ya que son dos conceptos interrelacionados en..tre s!.,· y los 

resultados de uno influyen en el otro~ 

•i 

' . . , . 

' "'"'--. •. 

• • t • • ~ 

.. 

. . 



3. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. 

3.1 PAPEL SELLADO 

Entre los impuestos Federales existentes, uno de los más 

antiguos y que más cambios ha tenido, porgue habiéndose 

creado para un determinado ramo paulatinamente se fué a~ 

pliando hasta llegar al caso de que, con el nombre de I~ 

puesto del Timbre, se cobraban toda clase de Impuestos -
Especiales. 

Los inicios del papel sellado se remontan hacia el año -

de 1638 con Felipe IV, en real cédula fech~da en Ma9rid~ 
el 28 de diciembre, orden6 que a. partir del l~ de enero

de 1640, se implantará en la Nueva España a semejanza -

del que exist1a en España.. Pero con algunos cambios que 

se adecuaron para su operaci6n en la ~ueva España, como~ 

es el caso de la Ley, 18 T!tulos, 23 Libros, 80. de la -
Recopilaci6n de los Indios. 34 / 

.. 
En la cuál se estipulaba que no se pod1a redactai ningu .... 

na escritura, instrumento ptiblico o despG1.chado, no conf~ 

rir derechos a menos de que fuera en Papel Sellado.· Es

ta era la forma de darle válidez a todos los escritos pd 

blicos y oficiales para poder realizar cualquier tipo de 

actividad, sino se hacia en ese papel,. 

Ei ramo se dividía en cuatro tipos de sellos cuyos pre • 

cios fluctuaban de 24 reales a un ·cuartillo, se9Gr:i la .--

clase. lS[ · . \ 

34/ .YANEZ RUIZ ~NUEL.- El Problema Fiscal e~ las distintas 
etapas de nuestra o;rganizaci6n P6litic.a,-...p,fI,C.P, México 
1958. 

35/ Ibid. 
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El primero era para los despachos de gracia y mercedes que 
se hicieran. 

El Segundo para primer pliego de todos los instrumentos, -
escrituras, testimonios,y contratos de cualquier clase. 

El Tercero para Diligencias Judiciales. 

El Cuarto para despachos de pobres de Solemnidad y de In -
dios. 

Este tipo de sistema impositivo que perdura en la etapa co 
lonial, se conserv6 con pocas variantes a como fué creado

y trasladado desde la península, ya que adolecia de faltas 

tanto en su aplicaci6n como para su cobro, ya que los mon
tos por concepto de recaudaci6n eran mínimos, por el exce
so de burocratisrno que le impedía que tuviera una mayQJ:' -.- . 

agilidad y aumentos en su recaudaci6n, también cabe seña -
lar el sistema de concesiones a que era sometidb por los -
integrantes de la clase dominante virreynal, que manejaban 

·a su arbitrio la fuente impositiva en general, co11 lo que-
originaban que este tipo de impuesto fuera ler:ito 1 y .que se 
·prestar~ a la evasi6n e~ gran escala. 
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ETAPA DE INDEPENDENCIA. 

Durante la guerra por la independencia el desorden provoca
do por los mismos, dif!cilmente podría haberse realizado al 

go en materia tributaria, que obligaba que, se siguieran 

utilizando los mismo anárquicos impuestos coloniales que as 
taban fincados en la estructura tributaria azteca y colo 
nial, todo aquello contribuía como ya dijimos antes a gra -

var el consumo y las clases desposefdas en esa época. 

Fué hasta después de la Independencia cuando en una relati:.:. 

. va calma, se procedi6 a reglamentar de acuerdo al Congreso

de 1823 el uso del Papel Sellado,y posteriormente en 1836 -
se usó en todo dOcumento dirigido a las autoridades, en 
cualquier anuncio e en libros de contabilidad de los comer

cios. 

En 1856 :se dict6 la Ley que se considera el antecedente in

mediato a la Ley del Timbre, estableciendo cinco clases de

Papel Sellado. 361 

El primero para despacho. con cinco tipos, cuyos precios· 

eran de $2.00 a $20 .• 00 peso~, segttnla importancia' y .cuantía 
de la operací6n. 

El segundo de ac·tuac.iones, con tres clases cuy~s precios 
fluc'tuaba entre 6 centavos y .$1.00 peso. 

El tercero, especial para Aduanas, costaba $2.00 pesos. 

36/. SIERRA. J. CARLOS, MARTINEZ. VARA ROGELIO.- El Papel Sellado 
y .la L~y del Timbre. ~.n.c·.P. 1972 • 

• 
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El cuarto para Libranza, ten1a dos tipos:' uno costaba 20 -
centavos y el otro $1.00 peso, se· usaba de acuerdo con el

valor de la libranza. 

El quinto para todo tipo de cuentas, facturas y recibos, -

tenia seis tipos que costaban 6 centavos a 8.00 pesos. 

En 1861 se implant6 como contribución federal en un 25% -
adicional de cada entero que se hiciera, por cualquier ti

tulo en las Oficinas Federales de Recaudaci6n en el Distri 

to Federal y Territorios, en las particulares de los Esta
dos e inclusive en las Municipales, este pago se hacia en

Papel Sellado de $5.00, 1.00 y un real . 

. ~- . 

. ', 
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IMPUESTO AL TIMBRE 

Con el Gobierno del Presidente Benito Juárez, pas6 a ser d~ 

finitivo dentro de las realizaciones que se implementaron -

en materia pol!tica, econ6mica y social, ya que durante su

mandato, se origin6 una serie de Leyes y medidas fiscales -
para reestructurar la administraci6n hacendaria·, creándose

sistemas que evolucionaron a la estructura que hab1a preva

lecido desde la colonia. Acabando también con el poderío so

cioecon6mico que ~ustentaba la iglesia, que se encargaba del 

cobro de algunos ·rubros, como era el caso de los nacimientos, 

defunciones, casorios, que pasar6n a ser de carScter civil y 

ser recaudados por las autoridades hacendarias. 

Dentro de esta reforma fiscal podemos citar la participac~6n 

de los Secretarios de Hacienda, como Lerdo de Tejada, Gui ~

llermo Prieto, José Higinio Nañez y Mat1as Romero. De esta-

forma se lograron introducir una serie de reformas que pro -

piciaron la implantaci6n de la Ley del Timbre. 

Como antecedente debemos hacer el siguiente señalamitrnto re!. 

pecto a esta Ley, que fu6 pro·mulgada el 9 de febrero de 186 3 
' . 

durante el gobierno de Benito Juárez en .lucha, porque el 

· territorio se encontraba .ocupado en manos del invasor fran -

cés, en donde se expidi6el decreto que estableci6 el dere -

cho.de timbre~ en·proporci6n 1% pagadero sobre el. ~al~r de -

. todas las escrituras pdblicas o privadas siri. hipoteca y en 
. . . i . 
general de toda obligación de pago, incluso los do'cumentos -

provenientes del extranjero y los que se hallar~n en vías de 

cobro 'judicial, que se exped!an en las oficinas de papel se-
\ . 

llado. , 
\: 

' 
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Ser!a hasta despu~s de la intervenci6n francesa, en el pe

riodo de Ma.t!as Romero, en el decreto del 31 de diciembre
de 1871, cuando se implanta formalmente el impuesto de la

Ley del Timbre. 

Ya estando en el poder no s61o acordó que siguiera vigente, 

sino que expidi6 una nueva, en la que inclu1a nuevos ru -

bros impositivos y suprimi6 otros. 

La Ley del Timbre en 1893, se nota una tecnificaci6n y siro 

plif icaci6n en el sistema de pago. Con la creaci6n de la

renta anterior y la expedici6n de timbres especiales, se - , 

dividi6 en la siguiente clase de timbres: Los comun~s que 

eran los destinados exclusivamente a mercanc!as gravadas -
con este impuesto, y los de contribuci6n federal. 

Se demilitaron las funciones en donde s6lo el gobierno Fe

deral podr1a emitir timbres y ampli6 en 95 art!culos de -
concesi6n, e incluy6 un capitulo de penas para evitar la -

evasi6n fiscal. 

La Ley del Timbre de 1906 siendo secretario de Hacienda Li 

matour, señalaba : " Que el 'impuesto se causaba en las· ac 

tas, contratos y documentos especificados en la le~;. todos 
los actos y contrat.ós sujetos al impuesto deber!~n. exten ~ 

derse por escrito, a fin· de cancelar en' ellos las estampi

llas: la emisi6n de ~sta facultad era ~exclusiva Q.el Poder
Federal y .n~nguna entidad federativa o coo;rporaci6n podr1a 

emitirlas ni cobrar por medio de ellas impuesto o presta -
ci6n alguna."· ·37 /. ·. 

Sierra. J. Carlos, Mart1nez. Vara Rogelio. El Papel" Sellado 
y .la Ley del Timbre 1877-1921. S.H.C.P. M.~xico 1972, 
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Las estampillas ser!an de tres clases, la primera, Contribu 
ci6n Federal; la segunda, Renta General y la tercera, Im -

puestos y Derechos Especiales, en el articulo 215, por pri
mera vez se determin6 al sujeto deudor del Cr6dito Fiscal,

es decir, el timbre desempeñ6 una doble funci6n enunciada -

. desde sus inicios; era una forma de pago y al mismo tiempo
un medio de comprobación del cr~dito cubierto, por tal moti:, 
vo el timbre fiscal se extendi6 a otras gravámenes espec1f i 

cos, a los que esta Ley llam6 impuestos Indirectos. 

El ambiente político bajo el cuál naci6 dicha Ley, se augu

raron una serie de dificultades tanto econ6micas como polí

ticas. Por lo tanto, dicha disposici6n se limitó a susti -
tuír el papel sellado,,dejando para después extender el im

puesto a otros art1culos dando tiempo a que se estabiliza -

rá la situación, teniendo planeado aumentar gradualmente la 
carga impositiva para después. 

La Ley del Timbre estaba dividida en dos clases: para DoCu 
mentas y Libros y las de contribución federal, en la prime
ra señalaron nueve clases de valores de un centavo hasta 

diez pesos; y la segunda eran estampillas de mayor dimen 

sidn, en cinco clases y con valores de un centavo a cinco -
pesos; con este impuesto se empez6 a gravar actividades que 

escapaban indudablemente al impuesto al papel sellado, ta -

.ie's como la fabricaci~n Y' e.nvasamiento de ·bebidas alcohcSli-
1 

, cas, rifas, sorteos, los portes y pasajes, las ac,tividades
profesionales,, la fabricacidn de tabaco, etc,. 

, Se esperaba que con la " Ley del Timbre ~, px-9'duC.ir!a en. la 
, práctica.' un aumento del 2 5% aL 30%, en. recaudac.idn a la. vez 

que rooderará los gravámenes para el contribuyente 'cuando h~ . . 
hiere pasado alg'dn tiempo de 'su observancia,, haciendo con -
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currir el pago del impuesto, todas las ramas del comercio y 
de la riqueza nacional. JB/ 

El contribuyente que siempre ha sido renuente al cambio y -

de que todo impuesto antiguo es bueno, ocasionaba una serie 

de operaciones, que tuvieron como consecuencia, la reriuncia 

de Mat1as Romero y la divisi6n del grupo liberal y por lo -

tanto el debilitamiento del Presidente Juárez. As1 cuando
la revoluci6n de Tuxtepec, acaudillada por Porfirio 01az, -

tiiunfa, ~ste asciende a la presidencia del pa1s, enarbolan 

do la abolici6n de la Ley del Timbre. 

·, ...... --, . 

·" 

... 

. '~ . 

. 38/ .'Sierra J •. Carlos, Mart1nez. Vara .Roc¡.elio.- .El' Papel.' Sellado 
·y la Ley .del Timbre 1871-1.921.· · s.a .• c.-P. t-t~xico 1972. P •.. 31. 

'• 
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CRISIS DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

Después del per1.odo 1900-1911 que se caracteriz6 por un es

píritu de equilibri6 que hab1a sido sostenido tiempo atrá&

por Porfirio Dtaz. 

Con el advenimiento de la Revolución en el periodo 1912 ---

1925, s6lo constituye un reflejo de graves perturbaciones -
sociales, cuyas repercusiones en el orden hacendario, se -~' 

tradujeron a un estado permanente de desorganizaci6n econ6-
mico y sócial dentro de las finanzas pdblicas. 

Tratándose de los ingresos pablicos los renglones correspon 

dientes a impuestos dejaron de tener gran significado, alg~ 

nas veces porque estaban paralizadas o por la entrada de -

tropas vencedoras o algunas veces ven1an acompañadas por la 

fuga de recaudadores de rentas, as1 como la de los fondos -
públicos, padrones, registros fiscales, etc. 

Este período se caracteriz6 por la existencia generalizada-
. . 

de déficit presupuesta!, por una ausencia de cuentas· públi-
. . . . 

cas, en la mayor parte de las Entidades. Federativas y por -

· una desorg·anizaci6n general de las técnicas . impositivas y -

administrativas. 

El qobierno de la revolución sigui6 dictando medidas en tor . 
no al timbre, entre las que podernos mencionar el reglamento 

sobre bebidas fermen~adas en 1916, reglamento para el cobro 

del impuesto del timbre, sobre la producci6n nacional de pe 

tr6leo, tanto crudo como refinado en 1917. 
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Esta Ley adolecia de graves defectos de carácter t~cnico, -

que dificultaba su aplicaci6n, principalmente por la cons -
tante pugna entre las autoridades fiscales y los causantes, 

que a toda costa trataban de desprestigiarla y eludir su 

pago. 

Esta anarqu 1a en el ramo fiscal, obl ig6 al gobierno en el -

poder, hacer s6lo una serie de disposiciones que se encarg~ 

ron de ampliar el Impuesto del Timbre, que gravaban con es
te nombre toda clase de actividades comerciales e industria· 

les. 

A partir del Congreso Cosntituyente de 1917, la Ley del Tiro 

bre duramente censurado por su ineficiencia y se pro'cur6 s~ 

parar del impuesto, las ramas principales de tributaci6n. -

Al principio se estableci6 un impuesto sobre los terrenos -

petr6liferos y los contratos sobre esta materia que tuvie.

ron por objeto el arrendamiento de terrenos para la export~ 
ci6n de carburos. 

'.•. 

Posteriormente en 1919 se establece el impuesto sobre venta 

de licores, alcohol y aguardientes y demás bebidas al 1% 'so 

bre las ventas. ' 

En el año de 1921 se expide la Ley que establece un impues
to Federal, sobre el importe de los premios o aproximacio -· 

. . . 
nes que se obtengan de las loter!as y rifas y en 1922 esta-· 

blece el Irripue'sto Federal sobre la propiedad, ra!z ·rúst.ica y. 
u·rbana.. . . .··. . · · · . . \ · . . ". . · . 

1 

1924, cuando hace ·su presentación el Impuesto Sob~e .la Ren

ta, se inicia un nuevo sistema impositivo que. viene a repe~ 

cutir sobre "La Ley del Timbre",. 'suprimil?ndose aquellos 

i. 
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gravámenes que pesan sobre actos que han entrado bajo domi
nio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. A medida por la 

mayor comprensión de este impuesto, por parte de los contri 
buyentes como por su perfeccionamiento técnico, el aumento
de su rendimiento le permitía continuar con esta derogaci6n 
de los impuestos, pe.rtenecientes al régimen del timbre, co

mo recientemente se decret6 en la compra-venta de menudeo,
hasta dejarlos reducidos estrictamente a sus funciones de -

39/ carácter complementario. 

Ast al nacer el Impuesto Sobre la Renta, se apunt6 corno ne
cesario la desaparici6n de la multitud de Impuestos de Tim
bre, que en esa ~poca existían en la Rep5blica más de 100 -

. . . 
impuestos indirectos, ya que cada estado, establee.ta su pr2_ 

pío sistema de tributación, el Gobierno rederal mantiene el 
suyo y los objetos del impuesto son los mismos, por lo que
se pretendía asignarle caracter!sticas de complementario,.-

. . 

se tenia el prop6sito de que al aumentar cobertura de las -
cédulas I, II y III, se suprimiera el Impuesto del Timbre,
que gravaba las operaciones de compra-venta al por mayor. 

Mientras se pretendía aplicar esta resolución, se tratabá -
de mejorar este impuesto de las fallas que adolecia. ·. Ya -- .. 

que s6lo aumentaba· proporcionalmente con mayor volúmen de -- . . 
las operaciones y. por lo general,· el margen .de" utilidades -

crece con este mayor vol~!flen y como la capacidad de pa90 a~ 

men~a progresivamente con las utilidades, esto originaba 

que los causantes de bajos recursos, estuvieran en desven -

~aja. \ 

Esta falta de funcionalidad ·fu~ la raz6n por la .cu41 se le

fueron segregando diferentes gravámenes con. la deno(tlinaci6n 

Sierra J. Carlos, Mart1nez Vara Rogelio. El Papel Sellado y· 
la Ley del Timbre •. S.H.C.P. M~xico .1972. 
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de Impuestos especiales, empezaron a gravar en forma aut~no 

roa algunos aspectos espec1f icos de dichas actividades econ~ 

micas. Estas medidas vinieron a beneficiar al enorme y coro 
plicado aparato tributario por la gran cantidad de atribu-

ciones que hab!a acumulado la Ley del Timbre. 

PRIMERA CONVENCION NACIONAL FISCAL 

Por otra parte con la Primera Convenci6n Nacional Fiscal -
( 1925), en la que la Secretaria de Hacienda convoca a una -

'• 
reunión Nacional con la participaci6n de todas las Entida -

des Federativas, llegaron a las siguientes conclusiones: 
"Un buen Sistema.Tributario para cada uno de los Estados; -

Semejanza entre las diversas legislaciones hacendarias de -

la República, unidad y cohesión entre los diversos sistemas 

y supresi6n hasta donde sea posible, de las trabas al comer 
· cio, a la industria y en general a todas las actividades -

econ6micas, por medio de un Sistema Fiscal adecuado." 401 

La Ley General del Timbre del 23 de diciembre de 1931, vino 

a reducir considerablemente la cantidad de fracciones,·ya -

que l~ Ley anterior hab!a consignado 102 y ahora se redu -
c1an a s6lo 57 fracciones en la tarifa. 

, Si bien se despoja de algunas fracciones, esta nueva Ley tu 
vo tres aspectos nuévos: Los contratos para suministro de -
fuerza elé~trica,_de teléfonos, de aguas, de pavimentaci6n, 

de gas y calefacci6n: El concepto.de juegos, en el que se

gravaban los ingresos brutos por apuestas y finalmente el -

registro de t1tulos·profesionales. 

Sev1n Armando.- Las Finanzas Públicas Locales Durante 
los· Ultimos Cincuenta Años, México 1956. Pág. 26 • 

• 
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. SEGUNDA CONVENCION NACIONAL FISCAL . 

Posteriormente el timbre siguió perdiendo importancia,.ante 

el empuje de otros sistemas impositivos, e impuestos espe -
ciales. La Segunda Convenci6n Nacional Fiscal que se lleva 
a cabo en el año de 1933, bajo el gobierno del General Plu

tarco El1as Calles, en la que se estudiaron los impuestos -
sobre la propiedad territorial, concurrencia Fiscal y Refor 
mas constitucionales. 

En lo referente a los impuestos indirectos, se detectaron -
los siguientes principales problemast 

1.- Encarece notablemente los precios de toda clase de -
mercanc!as, pero principalmente los con·sumos necesa

rios. 

2.~ Crea obstáculos que dificultan las transacciones co
merciales y el desarrollo de la Industria: 

. 3.- No. satisface los principios de equidad. 

4.- "Eleva los gastos de administraci6n, ya. sea por la .... 
' 41/ . 

. multiplicidad de impuestos y duplicidad de grávamenes." -

Secretaria de Hacienda y_cr~dito ·pablico.-segunda Convenci6n 
Nacional Fiscal. Memoria Tomo :I. Pág. 177. •. · 
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TERCERA CONVENCION NACIONAL FISCAL 

Debernos de hacer una aclaración que la la. y 2a. Convenci6n 
Nacional Fiscal, la rnayor1a de las disposiciones adoptadas
no se llevaron a la pr~ctica y se dej6 abandonado totalmen

te el resultado de las mismas, aún cuando desde el punto de 

viBtas te6ricQs las conclusiones a las que se llegaron ha -
biendo ayudado a resolver el problema de las múltiples con
currencias impositivas. 

Por último en 1947, tuvo lugar la tercera Convención Nacio ... 

nal y Fiscal, en cuyo temario incluía a varios asuntos de -

suma importancia para tratar de introducir una serie de re
formas y alcances entre los que podernos mencionar los si -
guientes: 

1.- An~lisis y protecciones de la Irnposici6n Fiscal, Lo
cal y Municipal, los aspectos de Impuestos concurre!!_ 

tes entre la Federaci6n y los Estados, impuestos ~º!! 
· currentes entre los Estados y ·sus municipios,· impue~ 
tos exclusivos de los Estados y Municipios, 

2. - Estruc·turaci6n de un Plan. Nacional de Arbitr1'.os y Ba 
ses •. 

. 3.- . Análisis· del Sistema Constitucional vigente e~ mate
ria· Tributaria y Reformas que ser1a. necesario· in;.. __ 

clu1r dentro de la Constituci6n Mexicana, para asegu 
. rar la correcta or9anizaci6n de las Hac.iendas ,Federa 
. ~es· y Locales. 
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En lo referente a los Impuestos indirectos la Secretaria de 

Hacienda y Cr~dito Pablico, propuso que los Estados promul
gartin un impuesto uniforme que tuviera las siguientes car~E_ 
teristicas: La primera se estableci6n, con la intenci6n de 

hacerlos recaer directamente en los consumos individuales,
lo 6uál conduciría a gravar las operaciones, ~uando el com
prador tuviera el prop6sito de consumirla y no de revender

la, por lo mismo recaería s6lo en el consumo final; La se -
gunda se def ini6 cuales serían los impuestos que gravarían
la Industria y el Comercio, la siguiente sería la que grav~ 

ría el consumidor mediante el impuesto que le corresponde a 

cada uno; se determin6 que la Industria y el Comercio no cu 
brir!an directamente el gravamen, sino que vendr1a a recaer 

directamente sobre el consumidor, mediante el impuesto al -

que se hace acreedor y que son aquellos que afectan los in
gresos netos o' utilidades, en tanto que los comerciantes e

industriales s6lo pagarían el Impuesto sobre la Renta Fede

ral y que los consumidores pagarían el impuesto sobre ven -
tas al consumo local. 

De las conclusiones mencionadas anteriormente, se compren -

den que lo que trataban, era de implantar un impuesto al -
con'sumo que podria consistir en· una o. varias etapas, pero -

siempre haciéndolo recaer· en el consumidor final~ para que~ 
el. intercambio de mercanc1as entre comerciantes e industria 
les estuviera gravado con el fin de evitar la piramidaci6n
del impuesto, es decir, tratar de evitar uri impuesto en cas 

. cada. 

De estas conclusiones naci6 el Impuesto. sobre Ingresos Mer
. cantiles. 
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IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTU~ES 

El resultado práctico de la citada Tercera Convenci6n Nacio

nal Fiscal, fué la promulgaci6n del Impuesto sobre Ingresos

Mercantiles del 30 de diciembre de 1947, para entrar en vi -

gor en enero de 1948, cuyas características siguen segan el

Diario Oficial del 31 de diciembre de 1947 nos dice: 

1.- La Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercanti -

les (ISIM), derogaban los siguientes impuestos que se 
causaban hasta el 31 de diciembre de 1947, Distrito -
Federal: Impuesto sobre actividades Mercantiles e In

dustriales·, Impuesto sobre Articulas de Lujo; Federa

ci6n: Impuesto del Timbre, sobre operaciones de com -

pra-venta mercantil, que en términos generales se ca~ 

saba a raz6n del 1. 5% sobre el precio; Impuesto del -

Timbre sobre actos, documentos y contratos; 10% adi -
cional de los Impuestos del Timbre antes mencionados. 

2. - "El objeto del Ircipuest;o se refer1a a los ingresos por 
ventas y prestaciones de servicios obtenidos por ·1os

comerciantes e industriales. La tasa del impuesto -

consist1a en una tasa global del 3.3\, de· la cuál la
Federaci6n percibía el 1.8% y el Distrito Federal el-

1. 5% ias ven.tas de productos de primera necesidad· y -

medicinales ten!a cuotas diferenciales o se eximtan -
por cirnpleto para los casos espectf icos en la propia

Ley" • 

. 3.- En lo que se refiera a la parte administrativa, con -
.viene anotar lo siguiente: Los causantes presenta 
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r1an primero una solicitud de empadronamiento y des -

pu~s cada mes formularia declaraciones mensuales de -

los ingresos obtenidos en el mes anterior con indica
ciones del monto del impuesto a pagar, según cálculos 
hechos por el propio causante. 

4.- ·Sobre los ingresos por la prestaci6n de servicios, 

considerando como tales el importe total que percibi~ 

ra la persona que diera el servicio sin deducci6n al
guna, ni de costo de la mercanc!a empleada para pres
tar el servicio, ni de salario, ni de otros conceptos 

de gasto. 

5.- ·Sobre los ingresos por comisiones, consignaciones, 

agencias de turismo, representaciones, distribuciones; 
sin deducci6n alguna, ni por gastos en la realizaci6n 
de la Comisi6n, consignaci6n, ni por cualquier otro -

concepto o motivo de gasto • 

. 6.- El comerciante ser!a el ·sujeto del impuest~, s6lo en

el sentido de que los ingresos procedentes de la. ven

ta serían la medida para aplicarlo. ·Su obligaci6n -
propia consistir!a en retener el importe del impuesto 

y .entregarlo al fisco, pero sin afectar ·sus ingresos-
. . 

propios a los costos de. ventas,. dentro de lo posible, 
para lo cu~l haria los ajustes convenientes en los --. 

precios de venta de los diferentes artículos que cons 

.. tituyan ·su negocio. 

· : 7 •. - . La. venta de artículos 'sujetos a impuesto de car4cter

especial no se incluir1an en lo general del impuesto
sobre. ventas; sino que, he.cha: una cuidadosa selecci6n 
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de productos, ~stos se gravar!an .si'guiendo· un tra
tamiento fiscal adecuado a su naturalez.a. y otorgá.!}; 
dales, dentro del plan general impositivo un cará~ 
ter de complementarios. 

8. - Quedar1a exceptuadas las. ventas de mayoreo o pa.ra

reventa. 

· 9.- . La tarifa del impuesto deber!a ser proporcional y
de cuotas bajas hasta donde fuera posible, a efec

to de no gravar excesivamente los artículos de ma-
. yor consumo y con este nuevo impuesto se termina -

con todos los precedentes de sistemas caducos de ... 
legislaci6n fiscal, como era el caso de las 'juntas 
calificadoras; con la posibilidad de modificar las 
declaraciones de los causantes sospechosos de de -

fraudar al fisco. De esta manera se les asegu;i;aba 
a· los contribuyentes que s6lo paga.r1an los im'pues-

. tos sobre las bases que ellos mismos hayan estable 
cido en sus declaraciones y que no tend;rán gastos
adiclonales para el ·c.umplimien.to de sus requisi ..... 

. tos. 
42

' · 

La· Secretaria de Hacienda, podrá celebrar con los E~tados 
.de la Rept:iblica CC?n.venio_s de coordinaci6n fiscal· (1953) ,

en lo que corresponde al ISIM a condici6n de que no ~an -
tenga en. vigor impuestos locales. ni municipales sobre el
comercio y _la industria., diversos de los autoriza.dos en -

el artt·culo 81 de esta Ley y el convenio respectivo en el 
que. se establece la cuota federal del 18 y 12 para las e!!_ 
tidades o territorios que se quieran adherir al Sistema -

Federal. 

42/ · Serv!n Armando. Las Finanzas Ptiblicas Locales ·ourante los 
los Ultimes Cincuenta Años. 1956. S .H.C.P. 
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Por otra parte, el articulo 54 admite la posibilidad del

Estado y municipios para establecer impuestos especiales

propios, siempre que no se apliquen la tasa local de 12 

al millar y no se estorbe el desarrollo de un mecanismo -

coordinado. 

El Estado puede o no administrar la recaudaci6n del im -
puesto: puede o no establecer impuestos especiales sobre

determinadas actividades en forma suplementaria, es decir, 

en tanto que las empresas privadas locales gravadas con -
la cuota federal del l. 8 % no lo est~n con la cuota adicio 

nal del l. 2% • 

. Se puede observar que las Entidades Federativas ten1an to 
das las facilidades para elegir el sistema de coordina 

ci6n que más convenga a sus intereses fiscales. 

Los resultados de este nuevo impuesto y la coordinaci6n -

se tiene lo siguiente: La Federaci6n venia obteniendo -
con los impuestos del timbre, unos $80 millones de ingre-

. sos anuales. (1947) 

Con la adopci6n del nuevo sistema en el año de 1948 ·. prod!! · 

. jo 180 millonesi en 1.950, . .318. millones. 
\ 
'• 

Con la adopci6n del· Sis~ema Federal del Impuesto sobre In 
-:' 

greso's Mercantiles, paso a ser benef ica a las economías -
locales donde cualquiera que sea el ·punto de vista que se 

consi~ere (mayor elasticidad, suficiencia· ~.equidad en --
. las t~cnicas imJ?Ositivas y mayores ventajas en el control 
del impuesto mediante la mecanizaci6n del sistema). Has

ta el mes de febrero de 1951, s6lo siete entidades federa 
. tivas de los 32 existentes, hab!an sido las· dnicas en. 

'. 
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coordinarse al sistema fede.ral del impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles. 43 / . 

Consiste en la ignorancia de los gobiernos locales para co 

nocer el nivel de su capacidad econ6mica y por lo mismo, -

las posibilidades óptimas dentro de las cuales puede obte

ner recursos fiscales, ya que no es posible una coordina -

ci6n impositiva en una econom1a local estancada, porque no 
. . 

conoce sus mejores posibilidades para provocar un ·aumento

en su potencial económico y por consiguiente el rendimien

to de sus impuestos. 

'r 

Otro de los inconvenientes en· la recaudación del ISIM, es

el referente al problema de la piramidaci6n, 'que afecta en. 

forma diferente a los art1culos de diversa. naturaleza, ·ae

a'cuerdo con el número de transacciones de que son objeto -

en el proceso distributivo, ya que entre más transacciones 

que. se realice~, esta se irá acumulando y .as! la tasa de -
. ' . . 

_ l.8% se convierte en otra. varias. veces mayor al llegar al

consumidor final. "De a'cuerdo con algunos estudios que se 

han hecho, los art1culos que se mencionan a continuaci6n -

tienen aproximadamente los siguientes.qravamenes: 8.75% -- . 

. vestidos e indumentarias; bebidas 8.33%; alimentos 7.15.%1-

muebles de hogar y negocios 6.49%¡ materias· Y.materiales -

para consfrucci6n 6'.49%1 mercanc!a en general. 6. 75%¡ mate-

rias prim:as 5.5S% y ser~icio i.e\. 44 /.. . 

COIOO se 'puede observar ·en. la tabla anterior, la car9a fis

cal para vestidos e indumentarias que es la que ~s ·su.fre

de intermediarios· y en el. caso de los servicios, debido a-

Serv!n Armando. Las Finanzas ~Qblicas Locales durante los 
· Ultitros Cincuenta Años. México 1956.· S.H'.C .• P. 

' . 
. s.n.c·.p, Departamento de Estudios Econ6micos de la Direcci6n 
de Estudios Hacendarios. 1959 ~ · 
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que son objeto de una sola .transacci6n, es uno de los que 

tienen la tasa m!s baja. 

De esta manera la carga f ±scal promedio para todos los ª! 
t!culos que se han mencionado es de 6 .69%, que si se com

para con la que existe para los impuestos sobre las ven -
tas en otros pa1ses, no es tan alta. Esto aunado a la mo 

· dalidad de los convenios con los causantes que pagan cuo

ta fija, que consistía que los ingresos no fueran superi~ 
res a los $2 00, 000. 00 anuales, por lo que este impuesto -
tenga una tasa muy baja y se preste la evasi6n fiscal. 

Otra de las causas que ocasionaron la evasi6n en este ti
po de impuestos, es el elevado na.mero de causantes y so -

bre todo en la escasa educaci6n fiscal de ~stos, que en -
ocasiones no declaran ·sus ingresos en forma correcta. 

,, 

Entre las reformas fiscales en el año de 1964, por lo que 

respecta al ISIM, para su mayor administraci6n y control
se cre6 el Registro Federal de Causantes, también se cre6 

la Direcci~n General de Impuestos a Causantes Menor~s, -

que tenia a ·su cargo el control del Impuesto Sobre la. Ren 
ta y el ISIM. Para lo cu!l.fué adoptado· un sistema para
el establecimiento de cuotas fijas, en funci6n de los in

gresos y ut~lidades estimadas, que sirven de base pa~a a~· 
bo~ impuestos y qÚe facilitan a los contribuyentes de ba
jos ingresos el ·cumplimiento de 'sus obligaciones. 

En lo ref~rente a los convenios de coordinaci6n f isca~ e~ 

. tre los estados y la Federaci6n y hasta la fecha de las -

derogaciones del Impuesto, 18 entidades federativas· se -

. han coordinado con .la Federación para el cobro de dicho .
grávamen y ·automáticamente han derogado todos los impues

tos locales que ten1an fi?Stablecidos y_el resto de los.Es-
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tados no han hecho adn, por lo que conservan ·su propia le

gislaci6n impositiva en lo que respecta a actividades in -
dustriales y mercantiles, aunque en cierta forma, las Le -
yes locales siguen los lineamientos generales, en cuanto a 

los elementos esenciales del impuesto y sistemas de recau 
daci6n, declaraciones, registros y obligaciones, que se 
contienen en la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles e inclusive mu.chas de dichos estados, tienen -
propiamente su Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mer 
cantiles. 

De esta manera para efectos de contabilizaci6n y comporta
miento de las tasas del ISIM, hasta la implantaci6n del I~ 
puesto al Valor Agregado, podemos observar que los impues

tos se dividieron en dos tipos de cuotas. Estas tasas se

dividen en tasas generales, que son del 1.8% y la del 4% y 
en tasas especiales del impuesto que son del 5%, 7%, 10% ,-

15% y 30%. 

El impuesto sobre Ingresos Mercantiles grava los ingresos
que se obtengan: 

a) Por Enajenaci6n de Bienes 
b) Por Arrendamiento de Bienes 

. e) Por J?restac.i6n de Servicios 
d) Por Comisiones y Med iac iones Mercantiles 
e) Por. Ventas con Reserva de Dominio 

Es. 'sujeto de este impuesto la persona. ftsica o moral que -
.. habitualmente obtiene el ingreso con motivo de operaciones 

gravadas por la Ley de Ii:tqresos Mercantiles. 
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La tasa general del impuesto, es la del 4%, y se aplica s~ 
bre el monto total de los ingresos gravables, con las ex -
cepciones que la misma Ley señala y que .son las siguientes: 

La tasa del 1.8% se aplica cuando el comprador o usua -
rio del servicio forma parte del Gobierno Federal. 

La tasa del 5% se aplica sobre los ingresos derivados -
de la enajenación o venta de automóviles nuevos, cuyo -
precio de venta no exceda de $135,000.00. 

- .·Se aplica la tasa del 7% sobre los ingresos de restau -
rantes con venta de bebidas alcoh6licas, servicios de -
restaurante a domicilio y alquiler de salones para f ie!! 
tas y banquetes. 

Se gravan con el 10% los ingresos derivados de la enaj~ 
naci6n o venta de automóviles con valor mayor de 
$135,000.00 y hasta $175,000.00; encendedores, cosméti
cos, lociones, perfumes, extractos de per·fumes, lámpa -
ras, candiles con precio superior a $1,500.00, es'qu1es, 
art~culos para pesca,. boliche, buceo, muebles de mader~ 
f.ina, aparatos fotogr.!if ico s, c.inematográf ico s, ra·surad~ 

ras eléctricas, secadoras de cabello, articules de uso
dom~stico, cortadora de pasto el~ctrico o de motor y ar 
t1'culos de porcelana.· 

La t'asa dei 15% se aplica sobre los. in9resos dE'.rivados
de la enajenac.i6n o. venta de aut9rn.6viles. nuevos ·cuyo. V! 
lar sea mayor de $175,000.00' y menor de $200,000~00, c~ . . . 
barets o centros nocturnos con.ven.ta de bebida alcoh6li 

· ca, con baile o. variedad, accesorios para autom6vil, ro~ . . 
tocicleta~, lanchas,. veleros deportivos de f~ricaci6n-
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nacional, articules de cristal cortad~, de plo~, de ro 

ca, articules de joter1a, relojes con precio superior a 
$2,000.00 y manufacturas hechas con metales preciosos. 

La tasa del 30% se aplica sobre los ingresos derivados
por la venta de enajencaci6n, o de la prestaci6n de los 

servicios siguientes: autom6viles nuevos con valor ma

yor a $200,000.00, yates, veleros y lanchas deportivas
no fabricadas en el pa1s, aviones y avionetas nuevas, -
prendas de vestir de piel y de seda natural, art1culos

de jade, coral, marfil y ámbar, armas de fuego, artícu
los deportivos para polo, golf, equitaci6n y automovi -
lismo, equipos y accesorios para albercas y servicios -

de televisi6n por cable. 

De acuerdo a la Ley de Ingresos Mercantiles, la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público celebra convenios con los Es 
tados de la República, en los que se otorga· una participa
ci6n del 45% de lo que se recauda por concepto de este, im

puesto. 

. 
De acuerdo a dichos convenios, la entidad federativa podrá 

" tener también la responsabilidad de adminlstrar el impues-·· 

to y los municipios de los estados coordinados, tendrán d~ 
• • • 1 • 

recho a recibir corno m!nim0, el ·20% de la'participaci6n de . -
este impuesto •. Sin embargo, la. vigilancia del exacto cum -

plimiento de la ley, as! corno el padr6n fiscal general de-. . ' 
la repdblica y el control del impuesto, compete directame~ 

, te. a i~· Secretar!a de Hacienda· y Crédito 'Pdblico. :45 / 
• 1 
i 

' 1 

\ 

\ 
. ·~] .· S.H.C.P. · Datos tornados de Indicadores Tributarios 1981. 

· S.H.C.P. Ley _de Ingresos de la Federaci6n 1980. 

' 1 

1 
' '. 
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IMPUESTOS ESPECIALES 

·· Se refiere a los impuestos que gravan a la· pro'ducci6n y 

consumo de determinados artículos, que se hacen acreedores 
de un gravamen especial o complementario de los impuestos

generales al gasto y son también, como estos, trasladables. 

Los criterios para fundamentar su establecimiento son di -
. versos; en términos generales se debe a una política para
obtener mayores recursos gravados en forma particular, la

extracci6n, producci6n y comercio de algunos bienes y ser-
. . 

. vicios industriales, que se consideren de interés tanto -
desde el punto de vista fiscal como econ6mico y socialmen

te; con este mismo criterio también se gravan el uso y te
nencia de algunos bienes y la prestaci6n de algunos· servi
cios. 

El s~jeto legal del impuesto es solamente el retenedor y -
·consumidor fiscal, o sea el pagador. Aún. cuando. se liqui

dan solamente en· una etapa de la producci6n y .distribuci6n 

<;le ia piramidaci6n, ya que, cuando se realiza esta opera -
ci6n fiscal,. viene a ser u~a de las últimas etapas de la 
piramidaci6n fiscal, aunadd a est! en algunos casos se em

palma sobre los Ingresos Mercantiles. 

Cabe señalar que con los impuestos especiales se persigue

no solamente finalidad fiscal, sino. también. en algunos ca
sos objetivos de car~c.ter extrafiscal. Entre los primeros 
se encuentran aquellos establecidos con el criterio de gr~ 

. var con una cuota ~s alta que la del impuesto sobre Ingre 
sos Mercantiles, como es el· caso de art1.culos c.onsiderados 



117 

como superfluos o de lujo o como nocivos a la persona y a 

la sociedad. Tal es el caso de los impuestos sobre bebi
das alcoh6licas y sobre tabacos labrados. 

En lo que corresponde a los criterios extraf iscales de 
los impuestos especiales .en M~xico, se pueden observar en 

el caso de los gravarnenes que fueron establecidos origi -

nalmentc con fines espec1.ficos buscado el objetivo, corno
el beneficio social o incremento de la producci6n de un -
articulo o subsidir algftn producto. En este caso se en -
cuentran el impuesto sobre consumo de gasolina, Cuyo pro

ducto estaba destinado a liberar o pagar los bonos emiti
dos por el Gobierno Federal; también parte de los impues

tos sobre aguamiel y pulque que se destina a integrar los 
fondos del patronato del Valle del Mezquital. En el caso 

del azacar se trata de controlar la distribuci6n mediante 

la concesi6n de un ~ubsidio equivalente al 90%, Cuando -

los productores se asocian a l~ Uni6n de Productores de -
Azticar. 

Por la diversidad de criterios, características y rendi ~ 

mientas de los impuestos especiales en México, así éorno. -
la cantidad de estos, es dificil de lleva~ un control ~s

pec1fico sobre su impacto en la econom!a. 

·. 

• 
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En virtud de la tasa impositiva tan baja, la evasi6n y la 

mala informaci6n fiscal, tiene como resultado que este im 

puesto no llega siquiera a representar el 1.0% del produ~ 

to nacional bruto, por lo que viene a contribuir, asimis

mo con una pequeña proporci6n del gasto nacional. Los 

efectos econ6micos del impuesto son muy leves sobre el 

consumo y no afecta mucho en el alza de los precios, sal

vo en aquellos art1culos cuyo n~mero de transacciones acu 

muladas originaron la piramidaci6n. 

Otro de los efectos generales que produce este tipo de im 

puestos, es que viene a perjudicar a las empresas peque -

ñas que no tienen su producci6n integrada. La discrimina 

ci6n a que se hace referencia, se origina en virtud de -

que, las empresas integradas vert.icalmente no son objeto

del impuesto de las diversas transacciones que hacen. con-

. el producto hasta llegar a· su venta al menudeo, lo qu~ 

ocurre con empresas. medianas y pequeñas que tienen que 

comprar y vender a otros, los productos que son objeto de 

comercio. 
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.. ' 

4.1 ANTECEDENTES. 

Ahora trataremos de hacer un análisis de los origens del -

I. V.A. en México, cuando estuvo a punto de ser aceptado en 

el anteproyecto de la Ley, en la que se establecia el Im -
puesto Federal sobre Ingresos, el cuál se di6 a conocer en 
noviembre de 1968, esperándose que fuera enviada por el P9_ 

der Ejecutivo al Congreso, en el per!odo ordinario de se -
. siones a celebrarse en 1969, lo que haria que M~xico fuera 
probablemente el octavo pa!s que aceptar~ un gravamen que-

- . 
tuviera como base el Valor Agregado y el séptimo que lo --
instaurara y lo pusiera a funcionar. 

El anteproyecto mexicano estableció como objeto ·del grava
men la entrega de toda clase de bienes (tangible e intangi 
ble), con car~cter traslativo de dominio o para aprovecha

miento temporal, as1 coro prestaci6n de servicios1 el ·suj~ 
- . 

to del impuesto es. quien. recibe los bienes o servicios in
cluyendo expresamente a la· Federaci6n y los Estados, el -
Distrito Federal y Territorios Federales, Municipios, Ins

.ti'~uciones y _Asociaciones de benef iciencia privada y las. -
· sociedades Cooperativas, él o las personas f!sicas o mora
les que hacen entrega al prestar los servicios tien.en. la -
responsabilidad solidaria para el pago del tributo.· 46 1 La 

46/ . Retchkiman Benjamín. Pol1tica Fiscal en M~xico. Editorial 
. U.N .A.M. 1977. M~xico. 
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base del gravamen considera cinco diferentes conceptos que 
son: 

1.- Bienes Muebles - M.ercader!as. 

2. - Mercaderias importadas con todos los 
costos que implica un transporte. 

3.- ·Bienes In.muebles. 

4.- El valor de los derechos en el -
aprovechamiento temporal de bie-
nes, y 

s.- · Servicios. 

Las exenciones b~sicas favorecen a los productos agropecua

rios (agricultura, ganaderia y silvicultura), de caza y pe~ 

ca, cuando no hayan sido industrializadas ni transformadas, 
a las exportacione; a los art1culos de consumo popular (to,;_ 
tillas, pan, harina, masa, etc.), a la energía eléctrica, -
al gas, los libros, los peri6dicos, las acciones y valores, 
los servicios bancarios y de otras instituciones similaresi 
el·arrendamiento de bienes inmuebles, las loter1as, rifas y 
otros renglones. 

P'arec1a ser que el teroor. de que el . Valor Agregado al ·susti
tuir al impuesto sobre Ingresos Mercantiles, no produjera -
las ·suficientes entradas, esto 'fu~ lo que hizo a los auto -

res del anteproyecto mexicano que aqu1 se considera, in ---
. c·1u1'r aspectos tributarios que claramente no responden a la 
que se debe entenderse por un gravamen a las. ventas -de bi~ 
nes o servicios-, los ejemplos manifiestan de lo anterior -
que. son el cobro -dentro del. Valor Agregado- del 1% de las
listas de raya, la gravaci6n de los gastos por. viajes al ex 
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, tranjero y otros actos que eran cubiertos por la y~ dero

gada "Ley del Timbre". 

Esta actitud se debe a que estructura.lmente no existe nin 

guna relaci6n de un impuesto con otro en el· Sistema T;rib!::!. 

tario Mexicano, principalmente en la larga cadena de gra-

. vamenes al consumo, por lo que, cuando se habla de un nue 

. vo impuesto, se trata de que abarque adem§s una constela

ci6n de otros tributos que por alguna raz6n no se cobra; .... 

pero resulta que el Valor Agregado presenta una problemá

tica que hay que resol ver con todo cuidado,· ya que puede

convertirse en incomprensible¡ si, como en el caso nues ... 

tro, se agregan "ingredientes" que eliminan lo que con~ 

tituye la bondad del impuesto, a su proyecci6n princ.ipal

de gravar las. ventas sin piramidizar el tributo, 

En sus inicios la Ley del IVA, presenta· una sed insacia ... 

ble de gravarle todo, por lo que debe ·suponerse que se i~ 

tentaba usar al impuesto del. Valor Agregado,. como si 'fue- . 

ra· un impuesto a la producci6n, pero las exencion.es de 

muestran lo contrario • 

. Cabe hacer notar que el impuesto general sobre ingresos ... 

'puede afectar el nivel general de prec.ios, pues no se re

qistra ninguna experiencia, en que .los cambios tributa --.. 

rios provoquen bajas en di'chos precios, salvo en los ca -

sos en .que existan procesos depresivos en la econom1a y -

. ·at1n entonces s6lo se acepta que los altos impuestos indi

rectos contribuyan a acen·tuar el problema. Lo impuesto, -

que proyecta la flexibilidad de la est'ructura de precios

al alza, ha sido mencionado por los. ·autores espec.ializa -

dos (todo esto en una econom1a de mercado); es m4s, la --. . 
tendencia actual en el mundo es alcista, coroo lo prueban-



122 

la econom1a internacional y los procesos ÍXl.fla.cion.arios, .... 

que han determinado graves problemé;ls a la estab.i:J,.idad. mon~ 

taria mundial. 

Con respecto a las tasas especiales y su efecto ~elativo -

sobre g·rupos particulares de bienes, seguramente la inten

ción del legislador t:ué que dichos bienes. reflejen los au

mentos de que se proyectan en el nuevo impuesto. 

Sin mebargo, en la economía Mexicana existen dos aspectos, 

uno de ellos se refiere a los artículos gravados con im -

puestos especiales y el otro de los bienes que d.e acuerdo ... 

· con la ''Ley de Atribuciones del Ejecuti'lo en Materia EcoIJ.~ 

mica", tiene precio tope o controlado. En el primer caso

ha dicho la Secretaría de Hacienda y Crt~dito l?úblico, que-
.. . . 

las mercancías o servicios que contribuyen por medio de -.

grav~menes espec~.f icos y que quedan dentro d.el impuesto ·sg_ 

bre egresos, serán 1 iberados del pago espec.ial, no así· los 

no señalados en la nueva Ley, que pagarán ambos tribu~os. 

El segundo caso, muy especial de la econom1a. mexicana, es ... 

el de los precios -tope en el que se engloba; un.name~o ba~ 

tante importante ~e artículos de diversos tipos-,. q~e han ... ·· 

sido considerados de .consum<? po'pular o de primera necesi -

dad,. se debe señalar que en ninguno de las· paises eXl.las -
" ' . . . 
· que se encuentra en vigor el Impuesto sobre el., Valor A.gre

gado, exista~ art~culos con prec.ios cont;rol~dos, 'puesto ..... 

. que· una de las cáracter1sticas para efectos del buen· 'fun -

cionamiento del gravame~ "Es· un ade'c.uado. sistetlla 'de libre 

competenc.ia" •. 

A este respecto, es prudente tomar en.cuenta que la.s afir

maciones anteriores, en ningt'iri. momento intenta c.alificar -



123 

si dar!a mejores resultados la existencia de un impuesto s~ 

bre el. Valor Agregado para efecto de los precios, que su -

control oficial por el Estado; si hubiera que hacer alguna

declaraci6n, obviamente serta contraria a cualquier posibi

lidad, de que el tributo causará efectos equivalentes a la

que significa en control de precios y no deja de ser deter

minante traer a colaci6n la existencia del subdesarrollo -

con todas sus consecuencias econ6micas, corno es la no exis

tencia del "adecuado sistema de 1 ibre competencia". Por -

otra parte y en relaci6n con el comercio exterior, se desea 

que tanto la producci6n corno los propios alcancen sus nive

les sin medios artificiales, para que en tlltirnas instancia's 

mantengan condiciones competitivas, ya sea. nac.ionales e in

ternacionales. 

Queda por considerar, además del aumento general de precios 

y .del impacto del impuesto sobre los precios relativos de -

grupos de producto~, el problema de la coordinaci6n. fiscal, 

ya que es necesario, recordar que el. 3% del gravámen .sobre-

. ingresos mercantiles divide entre la Federaci6n y los esta-
. . . 

dos que se habían· coordinado, corno resultado del acuerdo a- . . . . 
que se lleg6 en. la Tercera Convenci6n·Nacional Fiscal ----. . . 
(194 7), para derogar el tributo del timbre fede.ral y la·s 

exacciones a la in.dustria y .comercio aplicadas por los est!. 

dos. La pos.ibilidad de coordinación d~ las entidades. esta- .. 

tales con· respecto al nuevo impuesto sobre egresos, "puede -. . 
no ser del todo positiva, pu~s la decisi~n unilatex-~l de la 

Federaci~n ·de cambiar el grav~rnen sin con:sultar p;revia:rnente, 

· o sin .. un. acta formal corno serta. llevar a cabo, otra r·euni6n 

· de alcance nacional, paree.e restarle ·autoridad rooral· para -

. re.clamar que los estados se coordinen. 

Mora bien, la nueva si'tuacidn puede tener tres aspec.t.os t 

J • 
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1.- Que haya coordinación, con la que la tasa subirá 

a B.33%. 

2.- Que los Estados conserven el impuesto de ingre -

sos mercantiles con la cuota actual de l,2%. 

3.- Que las entidades Estatales deroguen también in

gresos mercantiles y no se coordinen, elevando -

·sus tasas al nivel existente antes de 1948 - año 

en que entro en vigor la Ley del Impuesto sobre_ 

Ingresos Mercantiles -, la que aumentará el por

centaje a pagar por los causantes. 

En los dos últimos casos hay que considerar tam

bién los problemas contables, de control y de --. 

presentaci6n de la documentación. necesaria p~ra

liquidar los impuestos, sin dejar de señalar la

problernática federalista de México. 

124 
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CARACTERISTICAS: VENTAJAS Y DESVEN~~JAS 

En este inciso se pretende hacer un análisis global de las 

caracteristicas y variables que pudiera tener este impues
to dentro de una econornia, que se ve imersa en los vaive -
nes de factores internos y externos que la obliga a reali

zar el doble de esfuerzo, que le permite adecuar de una ma 
nera 6ptima y sin lesionar a la mayoria de la población de 

cualquier adecuaci6n o irnplantaci6n de un impuesto. 

Principiaremos enumerando a uno de los principales proble
mas que aqueja a la mayoria de las econom1as; que es el al 

za de los precios como resultado de los factores inflacio
narios, motivo por el que algunos paises se hab1an·absteni 
do de la irnplantaci6n del grav~rnen, aunque.se le.reconocen 

posibilidades importantes, porque se aseguraba que este i~ 
puesto solamente tenia buenos resultados en paises que tu
vieran una infraestructura adelantada en materi~ de impos! 
ci6n. Se.le reconocen grandes cualidades como un impuesto 

que permite tener altas tasas de recaudaci6n, enumera~s -
algunos: 

- : ·sus entradas son tan estables como un tributo sobre la
renta, las 'cuales pagan sus contribuc.iones sin toma.r en. 
·cuenta sus· utilidades. 

- · .No se piramidi~a corno los gravámenes generales. a las -
. ventas, cooo es el caso del. impuesto. sobre ingresos me!:, 

cantiles. 
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No se penaliza la eficiencia y producci6n, corno podr1a 
ser el caso de un impuesto a la renta. 

Es el medio más formal de gravar a las ventas. 

Te6ricamente se comporta como un impuesto neutral den

tro de una economía. 

Las ventajas del Valor Agregado (IVA), pueden considerar

se como argumentos para no ampliar el gravamen sobre la -
renta. Y que este pase a absorber algunas de las caracte 
r1sitcas que tienen otros impuestos (Impuestos Especia -
les), o para que no se le pase a considerar como recurso

básico en la constelaci6n tributaria, ya que es más fácil 
aplicar un impuesto al consumo que al capital, porque es" 
te· rtltirno cuenta con los mecanismos ideol6gicos más ade -. . . 
'cuados para persuadir una reforma fiscal. Por lo que re~ 

pecta a la neutralidad económica, los defensores del im -
·puesto señalan que: no descrimina frente a las inovacio ... 

nes tecnol6gicas que reducen el uso de la mano de obra,~ -
y _tampoco favor~ce a la maquinaria en contra de los obre
ros, corno lo baria· un tributo sobre la renta. 

En relaci~n a la imposici6~ .a la_s ventas Y, _la afirmaci6n-
. de que el IVA, constituye el mejor medio de realizarlo 1 - .· 

esto se basa en el argumento de que las empresas deben de. 

contribuir a financiar el gasto del Gobierno, en ;relaci6n 
al uso que h~ce del mercado y de las otras :f~cilidadés ~-

. 1 

'qué le otorga la sociedad organizada, af~xn\ac.i6n que no -. ' . 
. toma en cuenta la traslación a los precios de estos grav~ 

menes. 

En contrapartida a lo dicho anteriormente, algunos de.los 

. cr1ticos al impuesto sobre el. valor agregado, son proyec.-

.· 
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cienes que tienden a favorecer el uso del gravamen sobre -

las ventas de las empresas y en general a señalar las des
ventajas que tiene la tributaci6n a las ventas: 

No toma en cuenta los estratos econ6micos como es la ca 
pacidad de pago del causante. 

Es pesado para los "negocios pequeños". 

Castiga a los causantes cautivos, descrimina en favor -
de las industrias altamente mecanizadas, no es neutral
y puede promover desempleo tecnológico. 

Puede ser inflacionario e~ una econom!a que. no cuenta-

con los suficientes mecanismos de control de precios. 

Tiene d if icul tad en los mecanismos de su rec·audac i6n • 

. El im.puesto es inequitativo, in~decuado y _esta lleno de 
exenciones, deducciones y complejidades en su cobro y .

entrega al herario pablico • 

. Es regr~sivo porque opera sobre el con:sumo y .no afecta-
. .. 

al gran capital. : 

Haciendo un an~lisis de .los puntos anteriores pod.emos· de~~ 
cir que entre la discusi~n entre los impuestos. a ~as.ven 
tas y _los tributos sobre la renta, es que los c¡ravamenes -
al con·sumo no ofreéen ninguna posibilidad de ajuste· y no -
toman en cuenta las circunstancias del causante, ya que -
operan indiscriminadamente sobre la poblac·i~n. Respecto a 

las pequeñas empresas qué usan relativamente poca maquina
ria o a los negocios de escaso capital, los ·cuales tien~n-, 
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que hacer una serie de transacciones come(ciales P<.tJ:a.. l~ i!!_ 

tegracic'.'5n del art1cul.o que producen, or;iginando con esto la 

piramidaci6n del gravamen. De lo anterio~ resulta que si -
una empresa tiene los medios para integrarse verticalmente, 
tendrá mayores ventajas que las que lo hacen horizontalmen

.te en la aplicaci6n del IVA. Referente a la neutralidad r~ 
sulta que si el valor agregado favorece la capitalizaci6n o 
mejor dicho a negociaciones con un alto nivel de tecnolog1a 

que origine con esto el desempleo, pues ·aún dependiendo del 

tratamiento que la ley otorgue a las inversiones en activo
f ijo, la tendencia será reemplazar la mano de obra. por la -

adquisici6n de maquinaria avanzada, que conducirá inexora -
. . 

'blemente dentro de una econom~a de mercado, en donde los m~ 
canismos de la producci6n y venta de art1culos de consumo .... 

no contengan caracter1sticas sociales que son los objetivos 

que persigue un buen impuesto. 

~ ....... 

'. 

' . 
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. 4. 3. OPERACION EN ALGUNOS PAISES. 

EXPERIENCIA DE FRANCIA, JAPON, ESTAIX>S UNIDOS Y ALEMA
NIA FEDERAL. 

Inicialmente el Impuesto sobre el Valor Agregado fu~ usado

en Francia, pero la literatura fiscal señala al profesor -
Thomas s. Adams como el primero que lo propuso ante la Na -
tional Tax Association, en una de sus juntas anuales. Poste 
riormente fué llevada ante ~1 en los Estados Unidos en dos

ocasiones 1921-1932 y recomendada por la Broking Intitution 
a nivel estatal en Alabarna, sin embargo, se aprob6 en los -
Estados Unidos de Michigan en 1953, pero como resultado de

·sus estudios y no con intenciones de experimentar con nue -
vas gravamenes, sino como· una transacci6n para evitar el -

uso de otros tributos que los grupos interesados -lop indus 

triales- consideraban más lesivo a sus intereses. 

FRANCIA. 

El establecimiento del impuesto al valor agregado.en Fran -

· cia, fué resultado de' una evoluci6n 16gica que se inició -

en 1920, con un grávamen general a las ventas y que luego -
. se cornplic6 en 1925, con un intento de eliminar la discrim! 
naci6n c·ausada por el Impuesto -cascada en contra de las e!!! . . . . 

presas no integradas verticalmente,- agregando tasas dni -
cas sobre cierto tipo de bienes. Esto determina la existen

cia de diversos· impuestos con diferentes tasas, creando ºº!!! 

plicac.iones y dificultades que llevar.on a que la formula -
cidn del antecedente inmediato del tributo sobre el. valor -
agregado, es decir, el grávarnen de una sola etapa denomina-

da Impuesto sobre la Producci6n promulgado en 1939. 
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Este tributo grava unicamente la venta de los fabricantes, -
eliminando los tributos a las ventas finales y eximiendo bá
sicamente a los materiales y partes. Por desgracia, la carre 

ra armamentista de la preguerra obliga al gobierno Francés a 
reistalar el lado del muy superior impuesto a la producci6n, 
en grávamen comercial sobre las transacciones. As1 a partir 

de 1939, se exaccionaria con una tasa del 1% todas las eta -
pas de producci6n y distribuci6n; este impuesto nacional fu€ 
complementado en 1942 por otro tributo piramidal a las ven -

tas -con excepci6n de los fabricantes- que impusieron los 92 
biernos locales y 6uyas tasas fluctuaban del 1,5% hasta ~.7% 
corno máximo. 

Después de la guerra, en 1948, se di6 un.segundo paso defin!, 
tivo para llegar al Valor Agregado. 

La eliminaci6n de la excenci6n a materiales y .Partes, per~i
tiendo a los fabricantes deducir los tributos pagados en di
chos bienes, al calcular las grávamenes a c.ubrir· sobre sus -

ventas. 

Los re·sultados insatisfactorios que se hab!an obtenido en la 

aplicaci~n del impuesto a la producci~n, ··se deb~an. a que la"'.'! 
pesada carga sobre ·1a compra de maquinaria, d.etenia la. moder . . . -
nizaci6n de la In'dustria France.sa •. Otros do.s aspee.tos, ade

más del citado, 'fueron considerados corno básicos para promo-. . . ~ . 

ver el cambio del tributo ·a la producci~n por el del. yalor ·-
Agr.egado: por· una parte se eliminaba la pirarnidizaci6n., o. -

. sea pagar gr~vamenes sobre grá~amenes y ,por ~tra la.~xperieri 

. cia de deducir lo ya pagado y controlar menos ndtn.ero de cau-

. santes. 

En el año fiscal de ¡9·54, ·fu~ derogado el tributo a. la pro

'ducci6n y unos meses mS.s tarde el.que gravaba las transac -
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ciones, quedando ambas englobadas en el impuesto al Valor -
Agregado. 

La base del grávamen, es la diferencia entre el precio de -
ventas y el costo de los bienes que se compran, o bien en -
otras palabras, a la empresa Fabril se les permite la dedu~ 

ci6n de los impuestos pagados en todos los artículos adqui

ridos para su uso en la producci6n, incluyendo maquinaria.
El tributo recae sobre las ventas de todos los productos f~ 

bricados incluyendo materiales y tambi~n. sobre el trabajo -

de los contratistas. 

No son objeto de grávamen las ventas de las empresas no ma

nufactureras, las de agricultores, los ingresos por serví -
cios profesionales y las de los productores artesanales. ·Se 
aplica una tasa reducida a· un tipo muy especial de bienes o 

mercancías que incluyen gas, electricidad, carb6n, fertili
zantes, azufre, maderas y ciertos productos comestibles prQ_ 
cesados. 

Existen excenciones básicas que obedecen a dif ~rentes razo
nes 1 artículos considerados de consumo popular, bienes ~ra

vados con impuestos especiales, la maquinaria agr1~ola y -

las exportaciones. 
.• . 

En Francia se considera que' uno de los ~~ritos m!s importa~ 

~es del. Valor _Agregado, la con.stituye el. hecho d.e la carg.a
. impositiva, que es casi idéntica a la que tendr!a si el tr!_ . - . . 
buto gravára" exclusivamente bienes de c.on:surno fiscal en los 

establecimientos me'rcantiles que las. expeden al p~biico, es 
decir, se acepta que la distorsi6n de prec.ios c:ausada por -

el grávamen es m!nimo .• 

'• 



132 

En enero de 1967, Dinamarca establecta el Impuesto al.Valor 

Agregado que se asemejaba al Ale1nán, ·que ya estaba en estu

dio en el Poder Legislativo de ese pa1s, y el ya anteproye~ 

to mexicano que también estaba en estudio y que se p,t;"esent~ 

ria oficialmente en 1968. Mientras tanto, la Comisi6n Fis

cal de la Comunidad Econ6mica Europea, conségu.ia que su con_ 

sejo adaptara los principios del Valor Agregado y la reco -

mendara para su aplicaci6n a todos los pa1ses miembros, en

comunicados apreciados el 11 de abril de 1967. 

Asimismo, Francia ampli6 las bases de su impuesto a.L VaJor

Agregado y el 1° de enero de 1968 1 inc_luy6 todas las. ventas 

al por menor, así. todas como una. varieda.d, de ·:impuestos espg_ 

ciales y que casi abarca a todos los franceses, ·que se en ... 

contraban afectados por alg6n grávamen de este tipo. 

· Si se considera la historia de la tributaci6n. al consumo 

desde las burdas épocas en que más que tributos eran c.onfi~ 

caciones con todos los agravios que tales situaciones r7pr~ 

sentaban, pasando por los impuestos en especial, los aleaba 

las, los diezmos, los del timbre y otras de la misma espe -
. . 

cie hasta alcanzar a los grávamenes a las ventas de ctapa·s

m'1ltiples -como el impuesto mexicano de Ingresos Mercanti- -: 

les-, podr1a afirmarse que en· un.a econom1a de mercado~ el-
- . . 

Impuesto al Valor Agregado, constituye el eslab6n.f~nal en-

el desarrollo. hist6rico de los grávamen.es a las. ven.tas de 

lo~ Gobiernos en desarrollo. 

\ " .. 
Este re·sultado no se debe a que dicho tributó. hay~ .elimina-

do la falta de equidad, reqresividad y .la incidencia· sobre

los grupos de menores ingreso~,. sino a que ·su. imi;>a.cto es·~ 

nos desigual e irregular. 

Esta menor desigualdad, se. ref~ere a que su im'puesto al.va-
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lor agregado, que aparentemente es un grávamen rndltiple a -
las ventas, en realidad es equivalente y corresponde, segan 
el criterio de los economistas a un tributo de una sola eta 
pa • 

. En este punto deber1a de mencionarse otro tipo de imposi 

ci6n, que podría considerarse corno de iguales resultados a
las que produce el valor agregado' y que es el impuesto a 
las ventas y que por razones técnicas, en la época actual -
nunca ha sido usado a nivel nacional. 

Al comparar el tributo a las ventas al 1_t1enudeo.· : con. el im
puesto al. Valor Agregado, varios autores menciona.ron que ... -
tal similitud podria considerarse con el valor agregado ti-. . 
po consumo, lo que deja entrever que el multicitado 9r~va -
men presenta diferenciaciones que ameritan. un señalamiento
m!s preciso. Por lo que B. P. Herber, realiza una d.istin --. 
ci6n entre Valor Agregado tipo consumo y variedad ingreso,
considerado que el tributo que grava ventas netas ... disminui 
das- por compra de materiales y depreciaci6n, pero formarl
do la base del impuesto entre otras, la compra entre bienes 
de capital ~ue constituyen las activas deprec.iables, se re
fiere a la segunda situacipon o sea que se trata de un va -
lor agregado tipo ingreso; si por el contrario, las compras 
de bienes de capital no forman parte de la base del i.mpues-

. . 
to,· sino que se les incluye como deducci6n, en.tonces se re-
fiere al valor agregado. variedad consumo • 

. JA P. O N • 

' . 
. En 1949 .el. Jap6n rec.ib1a a. la misi6ri_ t:ributa.ria. Nortearneri- · 
·cana, encabezada por el profesor Car1· s .. · :shoup, que perrnan~ 
cid· en ese pa1s dos años· y ·qué pro.puso la adopci6n el.el im -
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puesto al Valor Agregado. El grávamen japon6s se aprueba en 
el año de 1950, para ser aplicado por las Prefecturas ·-unid~ 
des Gubernamentales Intermedias- como su fuente de ingreso -
más importante, supliendo a un gr~vamen sobre la venta de -

los negocios, a nivel local. La diferencia rná'.s importante -

con el tributo francés original, reside en lo que no grava a 

la producci6n -o el valor agregado a la misma- sino tam -

bi~n las entradas de las empresas cualquiera que sea su acti 

vidad. As! la tasa impositiva a las Corporaciones fu~ de 4% 

y del 3% a las profesiones. En el primer caso se incluyen -
negocios financieros, de servicios pablicos y Cooperativas -

de Agricultores y Pescadores, pero se excluye espec!f icamen

te la agricultura y la explotaci6n forestal. Como es el ca
do del impuesto francés, el de Jap6n permitía la deducci6n -
de la inversi6n en bienes de capital, pero gravaba el comer

cio de las mismas, por considerarlo una actividad como cual
quier otra, adem~s de no autorizar deducciones por p~go de -
intereses. 

Con este proyecto japonés, como ya se dijo, se inician des -
viaciones del tributo .original, sobre el Valor Agregado en -

Francia -que inclusive dicho pa!s elimina en 1968- que teE 

mina, como se señala en proyectos posteriores, en· un Impues
to· al Derecho de Hacer Negocios -Realizar transacciones- que 

. seguramen~e resulta m&s adecuado. 

L.a Ley del grávamen japon~s encontr~ posteriox-mente. a su 

aprobaci6n incrementada, oposici6n que provenía de. varios 
g'rupos ·sociales, principalmente a la clase trabajadóra y de-

. los qrandes empresarios. 

Los obreros apoyados por pescadores y agricultores, seña.la -
ban que el tributo, al que denominaban Impuesto sobre las 

Listas de Raya, podr1a generar desempleo tecnol6gico y .ade -
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mis que era una sustituci6n del gr!vamen sobre la renta de

los negocios. 

- Sociedades Corporaciones - por una irnposici~n a las, ven 

tas, con su traslaci6n o efectos inmediatos sobre el aumen 
to de precios. 

Los propietarios consideraban la situaci6n econ6mica de su 
pa1s en ese momento, tuvieron dudas sobre la alternativa -

de incidir el impuesto, en forma total y sin dif ic.ultades
sobre los consumidores. 

Como consecuencia de estos hechos, la aplicaci6n de la Ley 

que creaba el grávamen fu~ propuesta dos veces y f inalrnen
te rechazadas. 

ESTADOS U N I D O S • 

En el Estado de Michigan se realiz6 el tercer experimento~ 
del llamado Tributo al Valor Agregado, este si, puesto pl~ 
namente en acci6n y de hecho el primero en operar sus pro;
ponentes, entre los que se encuentran Carl s.· Shoup, G.er -

'• 

. hard Colrn y Paul Studershy -sost.ienen que es ·superior a -
otros tipos de gr~vamen_es a las. empresas, porque alcanza -
nueva riqueza ·nunca_ antes gravada, elimina la piramidaci6n· 
y "no penaliza la eficienc.ia"-. 

1 

A pesar de que en su aspecto t~cnic.o, el impuesto al. Valor 
• 1 • 

Agregadq presenta. ventajas y .la proponen trat.ad.1sta de 
gran renombre, en .Mic~igan corno en Jap6n tuvieron lugar 

.verdaderas batallas campales en f~vor y en contra de la 

Ley •. ···su promulgaci6n en ese estad.o norteamericano se de -
b1a a que los grandes empresarios consideraron senc.illa la 

i. 
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traslaci6n y al mismo tiempo les parecía mejor y menos lesi-
vo a sus intereses, que el grávamen a la renta de las corpo-
raciones a nivel esta tal, que era la alt~rnativa. 

El Tributo en Michigan llevaba el nombre oficial de "Impues
·to a las Actividades de los Negocios" y consiste en una tasa 
del 4% sobre las entradas de todas las actividades realiza -

das dentro del Estado, por empresas que tengan como objeto -
ganancia, beneficio o ventaja, ya sea directa o iJ~directa al 
c·ausante o a otro. 

La base gravable est~ formada por los ingresos gravables dis 
minuidos por ajustes o deducciones, costo de la mercanc1a 

. vendidad, grávarnenes y pagos a 'autoridades gube:r:namentales ,
intereses y rentas pagadas y arnortizaci6n de la propiedad. 

En los Estados Unidos de Am~rica, el planeamiento del Impue~ 
to al Valor Agregado, evidentemente está dirigido a susti ~
luir el grávamen sobre el ingreso neto de las c.orporaciones, 
o por lo menos a disminuir su tasa, como puede observarse en 
la propuesta que hace el poderoso y patronal Comité de Pe 
sarrollo Econ6rnico, el que en 1966 en una publicaci6n muy im 
po_rtante se sumd a las partidarias del ·rnulticitado. V¡¡lor 

Agregado, proponiendo que se· usará a nivel nacional para ali 
via.r la pesada tasa federal del tributo al mencionado ingre-

. . 
so neto de las empresas, con el argumento de que si se obti~ 

ne el mismo ingreso gubernamental, el Impuesto al.Valor ~gr~ 
9ado tendrá efeétos menos dañino.s sobre el .ahorro, ~a inver .. 

. si6n y, el desarrollo. 

ALEMANIA FEDERA.L·. 

A partir de enero de 1968,_ la Re'pdblica Federal Alemana ·puso 
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en vigor un nuevo grávamen llamado oficialmente "Ley del Im
puesto sobre el Valor Agregado", siendo la razc'.5n m!s impor -
tante de su implantaci6n el hecho de que el Mercado Comrtn Eu 
ropeo, lo ha recomendado a todos sus paises miembros, en 
atenci6n al éxito que ha tendio en Francia, mejorando con mu 
cho los otros impuestos a las ventas. Los Alemanes recono -
cen que se trata de un tributo sobre las ventas, del que se

pueden deducir las grávamenes pagados por el mismo bien con
anterioridad, por lo que deber1a llamarse a las "Ventas Ne -
tas". 

El impuesto alemán corno su equivalente de Michigan, Estados
Unidos, grava los negocios, afectando por completo a los em
presarios, pues de hecho quién compre o. venda bienes o serví 
e.los, es objeto de la tributaci6n. Además su sistema de des 
cuentos, deducciones, excenciones de diversos tipos y. varias 
medidas hacen sumamente compleja ·su redacci6n, en tal for~a
que dificilmente puede ser atendida sin el consejo de· un·pr2 
fesionista. 

... 

Por otra parte, la nueva tributaci6n. traerá. como conse·cuen -
cia un aumento en' el trabajo de contabilizar. 

.· 
Una diferencia ·fundamental entre el grávamen franc~s y ·el 
alemári es que, en este• 'tiltimo; ia base del iJnpuesto es el to . . 
tal de la remuneraci6n acordada, ha.ci~ndose' uso del, Valor 
Agregado mediante autorizáci6n para reducir los impueGtos 
previos, mientras que en Francia, la base de~·Tributo ~sel-

.. Valor Agregado a la mercader ~a' y sobre lo qu~ se liquida el ... 
1 

g'rávamen. 1 

Las actividades g;ravables, .de acuerdo con la Le~ .Alemana, 
. son las siguientes: Toda.s las transacc.iones que tengan por-



. ,· 

118 

objeto una remuneración; el uso privado de bienes y servicios, 

la importación de mercanc1as y el' uso de activos fijos. Con -
respecto a la zona geogr~f ica de aplicaci6~, excluye los terri 
torios para efectos aduanales, las zonas y ·puertos libres. 

~as exenciones básicas están dirigidas a beneficiar la export~ 
ci6n de rnercanc1as, servicios, transportaci6n (al extranjero)

º cualquier otro aspecto que tenga relaci6n con el exterior. -
Otras se refieren a operaciones bancarias crediticias y de Se
guros, Loterías, Rifas, alquiler, Arrendamientos y el aprove -

chamiento de bienes ra!ces, Servicios de Benef iciencia y Segu

ridad Social, Actividades Educativas y Culturales que tengan -
corno meta, sobre todo, Servicios a la Juventud. 

La base del Tributo lo constituye el pago acordado, con alguna 
salvedad referida a las importaciones, en que se hacen diferen 

cias con respecto a mercadería del Mercado Común Europeo o de

otros or!genes y lo relativo al impuesto. 
La tasa general fué de 10% en los primeros seis meses y de 11% 
actualmente, existiendo' un porcentaje reducido del 5.5% que se 

aplica primordialmente a art!culos alimenticios, servicios pro . . . . -
fesionales y ciertas actividades 'culturales; existe todavía -
otra tasa rná'..s re·ducida para los causantes menores con ingresos 

globales hasta de 60,000 rna:r-cos· anuales (210,000.00 pesos mexi 
canos), en cuyo caso se aplica el 4% sobre el total de'las en-

47/ .tradas. -

'· 

47/ .. Recopilaci6n de. varios ·autores y . . documentos de la· Secretaría 
- de Hacienda y Cr~dito Pdblico. (para este inciso) 
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4.4. ANALISIS GLOBAL PEL I.V.A~ EN LA. POLI.TICA TRIB.UT.AJU/\~ 

Al inicio de éste inciso, se considera. un concepto de Valor 
Agragado, adaptado por los economistas especializados en .-
tributaci6n, que se refiere especif icamente aL Valor ~greg.§!_ 

do y a la manufactura. Por otra parte, Bonnfenbrenner al. -
hablar de la def inici6n de ingresos ajustados en el impues
to usado en Michigan, considera que la base corresponde más 
cercanamente a lo que se entiende por producto neto, en las 
estadísticas del Ingreso Nacional; a lo anterior se debe 
añadir lo que el Departamento de Comercio de. los Estados 

· Unidos clasifl.ica como. Valor Agregado a la fabricaci6n, es -
decir, que el término del Valor Agregado se refiere casi en 
forma exclusiva a la producci6n y que el gr!vamen que trata 

. . . 

de captar, es el incremento de.valor que cada. etapa de ~a~ 
bricaci6n añade a los bienes manufacturados. Es evidente -

que el tributo francés, por lo menos en su forma. orig.inal ,-. . 
estaba destinado a gravar la producci6n y .era un i~puesto -
de los que se ha dado en llamar en el punto de f'1bricaci6n • 

. . 
La def inici6n del Valor Agregado, corno las entradas brutas-
de ventas menos todos los gastos por bienes Y. .servicios com 

. . . . 

prados· o adquiridos a otras empresas, puede refl,eja:rse .en .. 
· un ejemplo, tomando como base un producto. fina~,. camisas t -

el agricultor.' vende ·su al9od6n al fabrican.te texti1 en. ,.. __ 

.$150 .-oo, este al que ma'nufac·tura c.amisas en $2 oo .. 00, que a .. 
1 • • 

. ·su. vez entrega la prenda. al mayorista en $350, 00, que la ha 
ce llegar. al detallista en $400 .. oo, quien la~ ~e~d~ al c.orísu · 

midor en $450 .001 reflejando lo que c.ada uno agrega de. va 

. lor al producto y determina. ·que .el. valor creado por cada 
empresa sea medido y los re·sultados d.el sistema econ.6mico -
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en su totalidad se suman, llegándose al producto nacional -

bruto del que se han eliminado las posibilidades de doble -
computo. 

Sin embargo, esta definición a su consiguiente ejemplo de -
terminan una idea del valor agregado, que cae dentro de la
que H.E. Newman denomina grávamenes indirectos de base am -

plia o impuestos generales a las ventas. Naturalmente y ya 

desde este punto de vista, las novedades que representaba -
el Valor Agregado y sus caracter!sticas peculiares, dejaron 
de tener importancia y se les debe de considerar con todas

las desventajas -y ventajas- que representan los grávame-- ,, 
nes dentro de los cuales está clasificado, agregándole los-

- . 
problemas t~cnicos y de otra 1ndole que se han señalado y -

confrontándolo, como en otros pa!ses con la imposici6n de -
. ' . 

las utilidades y los efectos que sobre la equidad, neutrali 

dad, ingresos estables, posibil~dades antic1clicas y probl~ 
mas administrativos represente. 

La evaluaci6n del impuesto sobre el, Valor Agregado y rnejor

dicho, del grávarnen mexicano sobre ingresos, se ha re~liza
do a lo largo de este estudio, en las que al enjuiciar el -

tributo en cada uno de los pa!ses en los que se ha usado,_ -

o en los que se han hecho intentos· para su. prornulgac.i6n, se 
. . -

y que. "Coro otros tributos,· su ... 

para cualquier jurisdicc.i6n depen . . -

• 
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Ul 

de grandemente de como se acomodará dentro de la estructura 
tributaria total de dicha jurisdicci6n". 48 / 

Retchkiman K. Benjam!n. Pol!tica Fiscal Mexicana. 
Universitarios. UNAM - 1979. 

Textos 



5.1 VENTAJAS SOBRE EL ISIM. 

Es necesario que un sistema fiscal esté sometido a un proce
so de constante evoluci6n y transformaci6n, que le permita -
tomar decisiones de Política Fiscal, y a su vez determinar -
lo que en un tiempo fueron adecuados Sistemas Impositivos, -
como era el caso del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, -- , 
que al paso del tiempo dejo de serlo y que era necesario pa

ra este tipo de impuestos, se procedi6 a su reestructuraci6n 
. · .. 

para adaptarlos a las necesidades cambiantes del desarrollo-
social y econ6mico del pais. 

Tambi~n es importante agregar, las bondades y el grado de -
aceptaci6n científica que ha tenido el IVA, as1como el corn-

- . 
portamiento y operaci6n en otros paises y llegar a la deter;_ 

- . 
minaci6n de adoptar este sistema sobre las. restantes rnodaii
dades de tributaci6n indirecta existentes, reconociendo·las~ 
caracter1sticas positivas sobre la actividad econ6mica en.g~ 
neral, con ·relaci6n a los efectos que provocaban lo~ ~delos 
acumulativos cUisicos. 

, ..... -... 

Para esto, es necesario señalar algunos de los principales -
ef~ctos posit;.ivos que apartá. la intro'ducci6n dei" IVA y seña-. . 
lando las. ventajas del Irn'puesto al.Valor Agregado con respe~ 

to al· Impuesto SObre Ingresos Mer~antiles, esto es teorica -
mente: 

-· .se obtiene el objetivo de justicia al evitar. l.a á.'cu·m!!_ · 
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laci6n del impuesto en las diferentes etapas de un de 
terminado proceso. 

Se grava la etapa más cercana al con·sumo y no la tras 

laci6n de carácter mercantil. 

- Significa la modernizaci6n del sistema tributario de
acuerdo a la experiencia internacional y simplifica -
la estructura impositiva, pues elimina. varios impues .. 

tos especiales. 

- Aparte de evitar el pago de impuestos sobre impuestos 
(en cascada), mejora la competividad de los pequeños .. 
productores y comerciantes al hacer más equitativa la 
carga fiscal. 

- Favorece las exportaciones, ya que la mercanc1a. vendi 
da al extranjero se en'cuentra libre de impuestos, ya
que permite la cabal aplicaci6n del principio de "tri 

butaci6n exclusiva en el pa1'.s destino", esto con ref~ 
rencia a los impuestos internos involucrados en el 
costo de los productos exportables. ., 

- Contribuye a disminuir la evasi6n fiscal, repartiendo 
~s equitativamente la misma carga f isca.l entre todos 
los mexicanos. 

- Nivela desde el ·punto de. vista fiscal, el precio de -
.: los art1'culos de' importa~idn.. \ 

- Invita a. inversiones mayores y a la de la de'ducci6n ... 
' . . 

. del equi,.po, en. virtud de la de'ducc.i6n que 'puede efec-
. • 1 • 

tuarse por adquisiciones de bienes en ~ctivo ~~jo, 
\ . 

' i 
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EFECTOS PROBABLES PARA REDUCIR LOS Ml\~GENES PE EVASION 

Debido a que los contribuyentes para poder tener derechos al -
cr€!dito correspondiente, requieren en forma imprescindible de
la documentación de compras. 

La aplicaci6n del impuesto al valor agregado tipo consumo, no
permite la depreciación de los activos existentes. 

El impuesto al valor agregado es un impuesto que distribuye la 
carga, en todas sus etapas, en relaci6n a la importancia de ca 
da· uno de los causantes que intervienen .• 

El impuesto tiende a concentrarse durante las primeras etapas, 
reduciendo el n1'.im.ero de contribuyentes que requieran controlar 

se. 

· Se permitirá por el ordenamiento que se establezca en el proc~ 
so pro·ducci6n-cir'culaci6n, ir constando el control de la ope ... 

ratividad de.aplicaci6n del impuesto. 

'·· .. 

.· 
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5.2. ESTRATEGIA PARA SU IMPLANTACION. 

El impuesto federal sobre ingresos mercantiles tiene una an

tiguedad de 30 años y en su origen, permiti6 abandonar gráv~ - . 
menes obsoletos, como lo eran el impuesto federal del timbre 
sobre facturas que deb1an de expedir los comerciantes y los

impuestos estatales de patente o sobre giros comerciales que 

además de incrementar desordenadamente la carga fiscal, da -
ban lugar a numerosas obligaciones secundarias que elevaban

los costos de los causantes y recaudaci6n que afectaban los-

1ndices de precios. No obstante, con el desarrollo econ6mi
co y la complejidad en los procesos de producci6n y distribu 
ci6n, en la estructura del impuesto federal sobre in9resos -

mercantiles surgen deficiencias que es necesario corregir. 

La principal deficiencia que mostraba. el impuesto federal sg_ 

bre ingresos mercantiles derivaba de que se causaba en "cas
cada", es decir, que deb1a pagarse en cada una de las etapas 
de producci6n y comercializaci6n y _que, en todas ellas, au -. . 
mentaba los costos y los precios, produciendo efec.tos acumu

lativos muy desiguales que, en definitiva~ afectaban ci los -· 
consumidores finales. 

Exist1a la conciencia en el p11blico que pagaba el impuesto ~ 
federal.sobre· ingresos mercantiles, s61o con la tasa general 

. . 
de 4% sobre el -precio de. los bienes· y servicio's que adquir1a; 

. \ 
. pero, en 9eneral, no pod1a percatarse de las numeras.as cca!'i-
. siones en las que· un bien, al pasar de· una mano a otra, vol
. v1a a c·ausar el mismo 4%, ya que el efecto repetitivo del --

grA.vamen quedaba totalmente o'culto en el precio de los bie 
nes y .. servicios. 
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Los estudios econ6micos y el ·anSlisis de las estadísticas de 
terminaban que en promedio los consumidores pagaban m!s del-
10% por los bienes o servicios que adquirían, como consecue~ 
cia de la carga oculta que provocaba el efecto repetitivo 
del entonces impuesto sobre ingresos mercantiles. 

Una consecuencia grave de este efecto acumulativo, era que 

afectaba más severamente a los bienes que consum1a la mayo -
ria de la poblaci6n y que eran producidos y distribuidos por 
empresas medianas o pequeñas que, al no disponer de capital

~uficiente, s6lo podían hacerse cargo de alguna de las eta -
pas del proceso econ6mico, teniendo que acudir a otros pro -, 
ductores e intermediarios para que realiza:r~n las restantes. 
En esta forma, el consumo era m~s generalizado entre la po -
blaci6n, los estratos y regiones !Ms modestas o apartadas, 

. siendo la que soportaba la mayor carga fiscal. 

En cambio, el consumo de la poblaci6n de mayores recursos so 
11a estar atendido por grandes empresas, cuyas disponibilid~ 
des de capital les permit1a el.imina·r intermediarios y conse

cuentemente, disminuir la carga fiscal sobre los bienes o --
·servicios que proporcionaban. 

Por las circunstancias antes señaladas, 'fu~ necesario crear, 
dentro del impuesto federal sobre ingresos mercant;.iles, . ta ... 

. . . 
sas especiales mAs altas que la general para restablec::er el
equilibrio entre los bienes poco gravados y.consumidos por -
poblacidn de. mayor capacidad econ6mica, en relac16n eón aqu~ 
llos qu~ llegaban a. la poblaci6n de menores x-e·cur~o~, 'cuyo ... 
con:sumo resultaba excesivamente .gravado. Sin etnbargo, las .. 

. tasas es~eciales ten!an defectos en su aplica~i~n y frecuen .. 
·. temente afectaban a pequeños productores o favorec1an la im ... 

~ portaci6n o el contrabando de mercanc1as extranjeras •. 
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Para eliminar los resultados. nocivos d.el impuesto en casca
da, la generalidad de los paises han abandonad.o sus impues

tos tradicionales a las ventas, similares a. nuestro ante -
rior impuesto sobre ingresos mercantiles y, en su lugar han 
adoptado el impuesto al valor agregado que destruye el ef ec 
to acumulativo del grávamen en cascada y la influencia que ... 
la misma ejerce en los niveles generales de precios, elimi
na la desigualdad en la carga fiscal que favorece a los a.r

t1culos de consumo suntuario, en relaci6n con los bienes -
que adquiere la generalidad de la poblaci6n, hace desapare
cer la ventaja competitiva de las mayores empresas f~ente a 
las medianas y pequeñas y favorece la exportaci6n. 

El impuesto al valor agregado que se propuso coro iniciati
va, se deb1a pagar tambi~n en cada una de las etapas entre
la producci6n y el con.sumo¡ pero el impuesto dejaba d,e ser ... 

en cascada, ya que cada industrial o comerciante al recibi'r 
el pago del impuesto que trasladaba a ·sus c.lientes, recupe
raba el que a él le hubieran repercutido sus proveed.ores y-: 

entregaria al Estado s6lo la diferencia. En esta forma, ~1 

sistema no permit~r1a que el impuesto pagado en e.a.da etap~

influyerá en el costo de los bienes y servicios y al ~legar .· 
~stos al con·sumidor final no llevar1an disimulada u oculta ... 
en el precio, carga fiscal alguna. · 

1 
l. 

Con el impuesto que propon.ta la misma car9a fiscal para los.· 
bienes (:>or lo que deb1a pagarse, independientemente del ná
mf!!rO de productores e intermediarios que partic.ipan en· el ~ 

. ' \ . 
· proceso .econdmico, lo que J?4!rmitir~a supr~ir· ·n~ex-osos im-
puestos especiales. que gravaban la.producci6n o.venta de -
primera mano • 

. En los bienes cuyo consumo ·tuvie·ra caractertsticas ·que per

mitieran o hicieran aconsejable mantener uria rnayqr carqa 
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fiscal, el grávamen al valor agregado quedar!a complementado 

con los impuestos especiales existentes, como es el de pro -
ducci6n y consumo de tabaco, de envasamien.to de bebidas ale~ 
h6licas y otros, cuyas tasas se propon1an reducir, a fin de
que en su conjunto, no se modificará dicha carga. 

Sin embargo, la Iniciativa se propuso que la tasa del impues 
to fuera de 10%, a efecto de evitar presiones injustificadas 

a los niveles de precios y atendiendo a la dificultad, al e~ 
trar en vigor la ley, de reconocer el monto del impuesto so

bre ingresos mercantiles que ya tendrían incorporado en sus
precios los inventarios de la industria y del comercio. 

Por otra parte, no debe desconocerse la situaci6n peculiar -

de la franja fronteriza norte y de las Zonas Libres de Baja
California y Norte de Sonora y Baja California Sur, para las 
que se propuso una tasa del 6%. 

Como caracter1sticas generales del impuesto que se propuso,
deb1a mencionarse que gravaría la enajenaci6n de bienes, la-. . .. ~ 

prestaci6n de servicios independientes, el otorgamiento del

uso o goce temporal de bienes tangibles y las importaciones. 

A pesar de la generalidad de estos hechos, se establecieron~ 
excepciones importantes, en relaci6n con las cuales no se pa 

gar.1a el impuesto • 
. · 

En efecto,. se liberarían de pago todos los productos agr1co-
. . 

las y ganaderos, mientra.a no sufrieran transfo.rmaci1n indus ... 
. trial;. as1 cono la carne, la leche, el huevo, la masa, ,.as -

. tortillas, el pan. y. en gen~ral todos lo~ alimentos. 
Debe destacarse que la nueva ley no gravar1a los terrenos ni 

las construcciones destinadas a casa-habitaci6n, tanto cuan
do se enajenaran, coro ·cuando 'fueran iootivo de arrendamiento. 
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Con el prop6sito de desgravar la actividad. agr!cola y ganad~ 

ra, se eximi6 la maquinaria destinada a estos fines, los feE. 
tilizantes, as! como los servicios que a estas actividades " 
se proporcionarán. El conjunto de excenciones representaba
más del 40% del consumo final y tendrían a proteger el poder 

' . 
adquisitivo de la mayor parte de la poblaci6n. 

En el nuevo sistema era indispensable, para evitar el efecto 
acumulativo del impuesto, que éste fuera trasladado expresa
mente y no se o~ultará en el precio. 

En esta forma los consumdldores c_onocer1an a c.iencia cierta.

el impuesto que se trasladaría. 

Los comerciantes e industriales cal'cular!an el impuesto so -

bre el valor total de las actividades que realizar~n y por -
lo que se debiera pagar este impuesto o podrían acreditar el 
que previamente les hubiera sido trasladado, siempre que ·peE 

teneciera a bienes o servicios destinados exclusivamente. a -
la realizaci6n de las actividades, por las que se deb~a ~a -
qar impuesto y ~s~e constará expresamente y por separado en
docurnentaci6n que r'eutiiera requisitos f i;.scales. 

.\ 

El pago se efectuaría en las oficinas ·auto;t:"izad.as, corres pon 
. . \ ' . : -

dientes al domicilio del cont.ribuyente. · Si éste tuviese va-

.-

rios establecimien.tos, el pago se efec'tuár!a en la oficina .:.. .. 
·autorizada que correspondiera al establec.imiento princ.ipal.
Tratándose de importaciones, el pago se realizarla en la ofi 
.cina aduanera respectiva.· _ \ . -

El. impuesto se declarará mensualmente y. se ef~ctuai:4' un cál
·culo a·nual por ejercicios f.iscales coinciden.tes .. co~ los del
impuesto sobre la renta. En el ·supuesto que hay'1n. saldos pe11 
di.entes de acreditar al término del ejercicio fisca~, éstos-
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ser&n susceptibles de devoludidn. Sin embargo, ~sta se podr4 
solicitar mensualmente en los casos de exportaciones, enaje
naciones de maquinaria y equipo agr1cola, planes de inver 
si6n comprobados y en la franja fronteriza norte y en las zo 
nas libres. 

Con el prop6sito de no afectar a los pequeños comerciantes e 

industriales, se mantendrá un procedimiento de estimación --
- -

del monto de las ventas. Del importe de dicha estimaci6n los 

causantes menores podrán acreditar el impuesto que les tras
laden sus proveedores. As1 mismo los comerciantes e indus ~ 

triales quedan obligados a llevar libros de contabilidad_ y ~ 
registros, a hacer en sus registros las separaciones corres
pondientes, a expedir dOcumentos en los que trasladen el __ ex
presamente el impu.esto y a presentar declaraciones. Estas .. 
obligaciones son algo más complejas que las que establece el 

impuesto sobre ingresos mercantiles, pero en la medida en -
que todos ellos son causantes mayores del impuesto sobre la
renta, utilizar~ri su misma contabilidad para desahogarlas --. 
con facilidad. 

Las características del impuesto al. valor agregado obligan a 
variar ·sustancialmente el proc'edirniento para hacer la dfstr! 
buci~n _de participaciones en las entidades federati~a::'; pues 
al contrario de lo q~e ocurre en el impuesto sobre in9_resos
mercantiles_, el 'lugar donde se recaude el nuevo irnpuei?to, no 
es necesariamente eL lugar en el que en defiri.itiva se reali
za el consumo f ~nal. Conse·cuentemente, las partic.ipaciones "." 
no . se otor9arán en ·~uric.i6n de las recaudaciones que .se obte~ 
qan en cada. entidad, sino que se llevar4n. a: un.Fondo General 
de Parti~ipaciones, con cargo a todos los impuestos fE!dera -
les, el cuál se distribuir! entre las entidade~, en los t~r
minos de· una nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal y .de los con -



venias que las entidades que as! lo deseen, celebren. con la 

Federaci6n. En dichos convenios se señalar4n tainl:>i~~ las ... 

facultades para administrar el impuesto, que ejercerán las ... 

entidades federativas. 

La nueva Ley requiri6 de un período considerable ent;r:e el .. 

momento en que fué aprobada y el día en que entró en vigor, 
. . 

el cuál fu€! el 1° de enero de 1980. Este plazo fu~ indis -

pensable para informar y defundir las nuevas disposiciones

entre el pablico consumidro y los comercian.tes e industria ... 

les, a fin de que fueran comprendidas y evitar que el d.esc2_ 

nacimiento del sistema diera lugar a una. elevaci6n injusti.

f icada de los precios. El plazo citado fu~ necesario para':" 

capacitar ampliamente al personal de la Federa.ci~n y las en.: 

tidades que se encargarán de la recaudaci6n, comprobaci6n y 
' . 

demás tareas de administraci6n del impuesto. 

As1 mismo, esto tra]o en consecuencia la derogac.i~n d.e un -

conjunto de impuestos que ya no eran necesarios, porque la.s 

actividades que gravaban ·quedarían adecua.dain.ente tratadas -

con el valor agregado. Lográndose as1 realizar una impar -

tan te. simplif icacidn del sistema, al desaparee.e:¡:; 19 impues ... 

tos federales. 

\•. 

.. \. 
,,...-. • •I. 

... 

•': 

1$1 

.· 
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5. 3. OBSTACULOS A LOS QUE SE ENFRENTA. 

Darle seguimiento a los efectos reales que ha ocasionado den
tro de la actividad econ6mica en general, no es tarea fácil,
partiendo de las cr1ticas que se le hac!a antes de su implan

taci6n sobre sus efectos a nocivos a la sociedad y en la es -
tructura econ6mica del pats, detectados de antemano por sus -
errores, detectados en la planeaci6n del impuesto. 

Pese a la publicidad masiva por medio de radio, televisi6n y

peri6dicos, la Secretar1a de Hacienda se avoco a la tarea de-., 
hacer una campaña abstracta en la que se :refer1an s6lo a con-. . 
ceptos fiscales, como eran ejercicios de pago del IVA, o sus-

. ventajas sobre el impuesto sobre ingresos mercantiles o a· con 
ceptos de Reforma Fiscal y no preven!an en todo caso como evi 
tarse abusos o confusiones y se confiaba en la "buena fe" de
los comerciantes. 

Cuando hacemos incapi~ en las características del contribuye~ 

te Mexicano, que podr1amos definirlo como "especial~, .Yª que-. 
por la ignorancia de los aspectos más esencia.les del 9r$vamen 

provoca de inmediato el alejamiento de la.s obligaciones t_rib!!, 
tarias por.parte de los contribuyentes; el rechazo indisciim! . '• 

nado del impue.sto, sin tener elementos o consideraciones de ... 
causa, as1 como la c'rtt ica abstrae.ta contra la Sec.retar1a de- · 

Hacienda o en ·su caso co~tra el Presidente de la Rep~bliC!Ji -
·como si ellos fuesen directamente los responsables de· 1a pro
blemática a la que se enfrentan • 

. Otro problema es el pretendido afán de. subir los precios -~ 

"porque si", por parte de algunos sectores que t~adicional. -
mente aprovechan cualquier pretexto para actuar de esa forma..· 

• 
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A este respecto el alza de los precio~ de todos JOOdos se -

presenta en todos los estratos de la economta·, ';;tunf:idO estor 
a que el impuesto de todas maneras lo paga ~l consumidor y 

por lo tanto el IVA no afecta los ingresos netos o las 9a~ 
nancias de los comerciantes en general, de los.vendedo;res-

·de todo tipo de mercanc!as y de servicios, 

Por otro lado, el IVA no posee fines de. Justicia Soc.ial 
por contar con caracter1sticas regresivas y .. no obstante <;le 
exentar art!culos de primera. necesidad, se.va. a coo..ve;rtir
en un instrumento destinado a aumentar los ingresos del Es 
tado, v!a Impuestos Indirectos • 

. Otra caracter1stica unilateral es el beneficio, :.se obse,rva 

en que los empresarios recibirán. mayor recaudaci6n. por es
te concepto y que este permanezca en 'sus manos cuando me -
nos por espacio de un mes, ya que ésta recaudaci6n se debe 
de entregar mensualmente a las autoridades Hacenda:r:ias, t~ 
niendo la oportunidad de '.'.j in.etear" ese ingreso extra, co .. 
mo mejor le conviene. 

El desorden .en el Sistema Fina.nciero y Fisc.al. no se. hizo ... 
1 

esperar, tanto en .el Sector Pdblico, ·como el Privado .en lo 
referente al Sector P~blico se desconoc!a el RVJnto de los~ 
ingresos que se captar1an por ese impuesto, 'aunque las Au
tor:idades Hacendari~s Pronosticaron 80, 353 millones para ""! 

al año fiscal de 1980, realmente se rec'audar6n 125,000 mi
llones que 'super6 a lo pronosticado-

. Con respecto al Sector Privado se ¡nanifestd .el desconcier

. to, pero como esto es· un Sector. con mayqr poder de orqani
zaci6n, no tuvo el .impacto. como l,o manif~starian el. 9·rueso 
de la poblacidn, por lo tanto estos analizar1an con mayor-

.· 
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detenimiento la Ley del IVA, ·para no ver afectados ·sus inte

reses, como podr1an ser las importaciones las cuales el im -· 
puesto se paga en el momento en que se tiene a disposici6n -
el bien, pero en lo referente a las exportaciones aqu! se be 
nef icia a esta actividad, ya que el exportador tiene derecho 
a acreditar los impuestos que le hayan trasla.dado en la ad -
quisici6n de bienes o servicios a lo pagado por el en impor
taciones. 

Por otra parte el IVA no los afecta en absoluto,. ni al pro -
ductor, ni al intermediario, incluso los beneficia, como ya

lo enumeramos antes al retener el monto de lo recaudado por~ 
un mes y en algunos dasos al no contabilizarlo se quedan con 
el importe del impuesto y solamente se dedican a trasladarlo 
al consumidor. 

De a·cuerdo al análisis que se realiz6, se pudo detectar que 
cuando se establece un impuesto al consumo en cualquier 
pa1s y claro México no podr1a ser la excepci6n, se manif ie_!! 
ta· una alza en los precios y una vez entrada envigar las~ 
presiones inflacionarias por este concepto son dif ic.iles de 
detectar y cuantificar, ya que intervienen muchos factores
en ese proceso. 

· Si a esto le aunarnos· que con la apl~caci~n del ~Vl\., 'tuvo un. 
incremento .en la tasa de rac·audac.i6n en compax-ac.i6n cc;>n el
ISIM de 150% 49 /, provocar1a efectos desalentad.ores en la· -

"demanda y que el consumidor~ sobre todo el de bajos in9re ~ 
. sos tender!a a rest~inqir sus compras o modifi;.caJ;" ·su co1Ldu~ 
ta de consumo, por otro lado esto origina que al conve.r~ir.
se en. un.a tasa general del 10%, desaparecen auto~ticarnente 

!!,/ Banco de M~xico. Informe de 1980. 

.. 
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una serie de grávarnenes especiales que controlaban hasta -
cierto punto el consumo de algt:ín producto, y con esta nueva 

medida hace que algunos productos mejoren sus expectativos
de venta, obteniendo mejor rentabilidad por los cambios en
las tasas aplicables.: 

... 
•' • .. · .. ...,.... __ . 

,¡ 
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5.4. . SUS APORTACIONES Y FUNCIONALIDAD. 

Para la implantaci6n del IVA, se hicieron una serie de plan
tamientos en los que se demostraban sus bondades, as! como -

el análisis de los puntos más importantes y positivos que -

ofrec~an antes de su aplicaci6n. As1 como los mllltiples ben~ 
f icios que ofrecerá a la poblaci6n en su conjunto, de esta
manera veremos su forma de operaci6n. 

El Impuesto al Valor Agregado gravará a las personas que en!!_, 
jenen bienes, presten servicios independientes, arrenden bie 
nes o importen bienes y servicios. 

El impuesto se trasladará a quien adquiera. o arrende servi -
cios o reciba los servicios, el contribuyente enterar~ en -
las oficinas autorizadas las diferencias entre el impuesto a 
su cargo y la cantidad que le hubieren trasladado o el im -
puesto que hubiere pagado en la importación de bienes o ser-

. vicios que sean acreditables en los t~rminos de la ley, .. 

Las Entidades Pdblicas tambi~n·aceptar4n la. traslacidn del -
impuesto, p~gando en su cargo el impuesto ~onforrne a las fo;_ 
malidades de l~ Ley. · En caso de las importacione~, ·1as .can-·. 

tidad.es equivalentes al impuesto de. ·valor Agregado (ast como 

el impuesto), cuando r·ednan las condiciones que establece. la 
Ley • 

. No. habrá lugar a acreditarniento, cuando. no exista la obli~a
. · ci6n de pagar el impuesto al. ~alor agregado.; e.u.ando se· ~ste

. obligado ·al pago del impuesto por una parte d.e las activida

des, s6lo se acreditará lo correspondiente a dicha. parte. 
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Los propietarios de inmuebles, no podr!n acreditar lo corres
pondiente a los bienes, servicios o arrendamientos, que hubie 

ran sido empleados en su construcci6n. 

Se acreditar~, en el caso relacionado con la maquinaria e ins 

talaciones especiales en la industria y el comercio. En las -. 
operaciones al costo o a menos del costo no se acreditará, -
as1 mismo cuando se adquieran o arrenden automóviles, aviones 

o embarcaciones; exceptuando cuando se consideren gastos ded!:!_ 
cibles para el impuesto sobre.la Renta, se observan las mis~
mas condiciones para el gasto de los donativos, obsequios y -

atenciones diversas, exceptuándose cuando se consideren en ~-. 

forma general, con la cuenta de productos o prestaci6n de ser 
. vicios y que sean ofrecidos a los clientes en forma general. 

El cálculo del Impuesto se efectuar~ por periodos que coinci
dan con el ejercicio del Impuesto sobre la Renta, cuando n.o -
se tenga ejercicio de este impuesto, se har! coincidir con el. 

año de calendario. 

I.os pagos del Impuesto, se efectuar!n en forma px-ovisiona1. 

mensualmente dentro de los 20 d1as siguientes, de cada uno de 

los meses en que se real icen las operaciones •. Se considera co 
mo importe del pago, la cantidad que resulte de las acti.;_,ida-

. . 
des efectuadas en el mes calendario inmediato anterior y las-
cantidades pendientes a acreditar. 

. . . . ~ . 

El importe del' impuesto definitivo se presentar$. dentro de --. 
! . 

los tres meses . . 
claraci6n, los 

siguientes del c.ierre del ejerc.iclo en una de-

causantes del Impuesto sobre. ia R~nta, repre·~ .. 
. sentarán con su déclarac i6n de este irnpuest~,: un. ejemplar 

impuesto al valor agregado. 

del 
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Si existieran diferencias de impuesto por acreditar, en los 
pagos provisionales, se podrán aplicar contra el impuesto 

que se acuse, en los siguientes meses hasta agotarse. En -
el caso de que resulten cantidades a favor del causante en
la declaraci6n definitiva, podrá optarse po:r la devoluci6n
o. continuar el acreditamiento. Se podrá en el caso de ex -

portaciones, en la realizaci6n de planes de inve:rsi6n com~
probada ante la Secretar!a de Hacienda y Crédito Póblico y
cuando sea la primera enajenaci6n de bienes (A.9 ~) ,· los im'"' 
portes Cuya devoluci6n se solicite, deberá acreditarse en -
declaraciones posteriores. 

·Se restituirá o cancelará el impuesto al valor agregado, p~ 
ra el caso de devoluci6n de mercanc1as o rebajas que cons -
ten en documentos. En el caso de las permutas se consider~ 
rA para efectos de este im'puesto que se realizan dos enaje

naciones (A. 8°). 

Se contemplan exenciones para alimentos no industrializados 

principalmente, en lo referente a su enajencaci6n., as! como . . 
la maquinaria y equipo que sea utilizado para la ac¡ricultu-
ra, ganader1a y fertilizantes en forma directa, los que en~ . . . 

jenen instituciones de cr~dito por c~enta propia: y las don~ 
. c.iones1 son renglones más destacados del art!culo (l\... 9 °). 

· Se señala. como forma 'importante, lo referente a la enajena
ci6n del bien, cuando se env1e al adquiriente, o a falta de . . 
env~o se entregué, se pague parcial o totalmente el precio-
o .se ex~ida el documento que ampare la. enajenaci~n-

La base sobre la que se calcular~ el impuesto, comp:render~
todas aquellas adiciones que correspondan po~ fletes, segu
ros, envases, derechos o interese por cu.alquier otro c.onceE_ 

to. No formará parte del precio el impuesto que se esta 
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blezca por la Ley del Il'l\pllesto al Valor Agreqa..d.o, El coro..!._ 

tente calcular4 el impuesto a su cargo, sin deducir la re 

muneraci6n del comisionista. 

Se harán acreditables, por la enajenación de bienes con -
exenci6n, cuando se efectúe la primera enajenación de los 
mismos de acuerdo al Articulo 3°, lo que se refiere en la 
fracción XI del Articulo 9°. 

Se dará un tratamiento preferencial en el caso de las 
franjas fronterizas del norte del pa1s, cuando se enaje -
nen bienes tangibles, siempre y que la entrega de mate ~
rial sea en la misma, aplicando una tasa de impuesto dife' 
rente. 

Comprenderá su aplicaci6n, en la prestacidn de servicios
independientes, quedando incluidos los que se conternplen
en contextos que las leyes consideren en esa clasifica 

ci6n; el transporte de personas o cosas, el seguro, el -
reaseguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el man
dato, la cornisi6n, la asistencia técnica y la transfere.n-. . . 
cia de tecnología, las obligaciones de dar, hacer o' no h~ 
cer, a·sumida por una person<;l en beneficio de otra, ·cu¡indo 
no se considere como enajenación o arrendamiento. 

No pagarán él impuesto, los servicios que presten entida
des ptlblicas; los estableci~ientos que impartan enseñanza 
y tengan ·autorizaci~n ofi.cial de estudios, conforin.e. a ia
Ley Federal de Educaci6nr el transporte pdblico de perso
nas, excepto cuando requiera·de concesi6n o permiso fede
ral para operar; los de riego· y fumigaci6n. ac¡r!cola; los
de maquinaria de nixtamal, los de past'eurizaci6n de leche; 
los que comprenden ·aseguramiento de riesgos agropecua:rios, 
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las que comprenden aseguramiento d.e riesgos agropecuariosf 

los seguros colectivos de.vida o que garanticen rentas. vi
talicias o pensiones, as1 como las concesiones de agentes
y los reaseguros, que correspondan a unos u otros¡ los de
instituciones de crédito y las comisiones de sus agentes y 
corresponsables, los prestados por bolsas de valores con -
concesión para operar y las comisiones.de agentes y .corre

dores de bolsa; los que sean proporcionados a miembros co
mo contraprestación por sus Cuotas y no se presten ·por em
presas en los casos de partidos polf ticos legalmente reco ... 

. nocidos, los sindicatos obreros y organismos que agrupen a 
las cámaras de comercio, industria, agricultura, ganader!a 
o pesca, asociaciones patronales y colegios de profesioni~ 

tas, agrupaciones organizadas. con fines cient1f icos, pol1-
ticos y culturales, los prestados en restaurantes, bares,- . 
salones y centros nocturnos. 

Los prestados en actividades cinematográficas, teatrales,-
. 'de radio di.fusi6n, de variedades, t'aurinas o deportivas, .. 

por artistas, locutores, toreros o deportista.s, ·los dere -

chos de autor, as! como' los de carácter literario o perio
dístico, prestado.s por escritores (A. 1.7) , 

.'• .· 

La realizac i6n de· un servicio. se considerai:á. cuando se ini . . ; . . . 
· cie· la prestación del servicio,· se pague total o l>arcial· .- . 
mente la .cc:>ntraprestaci~n o se celebre el .c.ont,ra.to ;respec-:- '.· 
t.i\ro; 

·.·La contraprestaCi6n pactada en el e.aso de. la presta:i6n de 

. servicios, comprenderá para la base del impuesto. aquellos

derechos, impuestos, gastos de toda clas~, teembo.lsos, in
tereses o ·cualquier otro ·concepto. 

· Cuando los inmuebles destinados para casa.-habitacidn no i!! 
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cluyan roobiliario, en el caso de libros, revistas, maquin~ 
r!a agr!cola y equipo para uso de ~sta sean destinados al
arrendarniento, no se pagará el impuesto, 

Un bien que se arriende en el territorio nacional, quedará 
comprendido, cuando se encuentre en el pa1s, cuando quien

lo usará o gozará, se le entrega en el mismo y cuando en -
el caso de bienes intangibles sean proporcionados por re
sidentes en el pa1s. 

Se considera perfeccionado el arrendamiento, cuando se 
efectt'.ie la entrega material- del bien, se pague parcial o -
totalmente la contraprestación o se celebre el contrato -

respectivo, ·cuando sean contraprestaciones per!odicas en -
el momento exigible de cada una de ellas y en el caso de -
construcciones, se considerará el avance de las mismas. 

La base para el impuesto en el caso de arrendamiento, com
prenderá el importe de la contraprestaci6n, las cantidades 

que comprendan impuestos, derechos, concesidn de otros bi~ 
nes o servicios, gastos de mantenimiento, construcciones,
reembolso~ e intereses por cualquier otro concepto. 

No se pagará el impuesto.en las importaciones que. se reali 
. c::en de ·bienes indicados en el .articulo 9°, excepto cuando-

. . . 
sean· usados los servicios· que se mencionan. en el artt'culo-
160 de .la. Ley. Los que de a·cuerdo con la. legislac.idn. adu~ 
nera no s'e realicen, sean temporales, tengan el c~r4cter -

de l;'etorno de bienes exportados temporalmente, sean objeto 
de. tr4nsito o tra.nsbordo los art1C.ulos personales que es -
t~n exceptuados de acuerdo a la le9islaci6n aduanera. seña

lada • 

. se. cons.idera que se. importan bienes, cuando los bienes qu!! 
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den a disposici6n en la aduana o recinto fiscal y c.uandc:> 
una importaci6n temporal se convierta en definitiva~ 
Quedan comprendidos para tales consideraciones, los bie
nes que se aprovechen en el territorio nacional, se pa -
gue parcial o totalmente la contraprestaci6n o se expide 

la documentaci6n que ampare la operaci6n. 

La base del impuesto, en el caso de bienes tangibles (A. 

28°), será el que sirva para el cálculo del impuesto ge-
- -

neral de importaci6n, sumando dicho impuesto y sus adi -
cionales los derechos aduaneros, fletes y primas de seg~ 
ro. 

Las empresas residentes en el pa!s no pagarán impuesto -
por la enajenaci6n de bienes o prestaci6n de servicios,
·cuando uno u otros se exporten. Adem.ís será procedente
el que acrediten las cantidades a que se refiere el ar -
t1culo 3°, que corresponde a los bienes o servicios ex -

- ·portados. 

· Se operará la devoluci6n de saldos men·suales, siendo vi~ 

ble acreditar para quienes exporten bienes o servicios,
por el porciento del. valor de los bienes o servicios ex
portados.. La base para considerar· una exportaci6n m.1.s "'.' · 

" . - .. 
lo contemplado como fletes, envases, gastos de empaque,-
etc., qu~ realice el exportador en territorio nac.ional • 

. se. consideran como obligaciones adicionales de los cau-!-. 

santes de este impuesto; llevar libros d.e contabilidad,
efec'tuando la separaci6n por actividades para los c~sos
que se.exenta de pag9, en caso de que no.se realice por-

. uri causante en tal forma; pagará por la totalidad de las 
actividades, los comitentes harán separaci6n de las ope-

'• 
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raciones por cuenta de comisionistas y los que efectden -
por cuenta propia; expedir& documentos comprobatorios ha
ciendo notar la cantidad por separado que corresponda al
impuesto al valor agregado y entregando tal documentaci6n 

dentro de los 15 d!as siguientes, a los que se efectu6 la 
contraprestaci6n. 

Deberán prese.ntarse declaraciones de acuerdo a lo estable 
cido por la Secretaria de Hacienda, en las formas caracte 
r1sticas, observando las formalidades que se indiquen. 

Una persona que en forma espor~dica realice un servicio -
por el que deba pagar el impue~to, l~ efectuará dentro de 
los 15 d1as siguientes, no siendo necesario el que lleve
contabilidad, ni efect6e declaraci6n anual, solamente cu~ 
plirá las formalidades del articulo 33 y conservará la do 
cumentaci6n durante 5 años. 

Si una contraprestaci6n se realiza en bienes o servic~os, 
el. valor que se considera, será el de mercado, igual si -

tuaci6n existirá en caso de donaci6n. Las oficinas recau-- . . 
dadoras, podr~n' requerir a los causante.s, por la falta 'de 
presentaci6n de declaraciones, for·mularán una decla.raci6n .. 

provisional, en caso ,de que no presente de acuerdo. al re-
. querimiento, la .base que se· establezca, ser( el impuesto
enterado .en los tres dltimos meses. Considerándose como

. presentaba, si en el lapso de 15 d!as no pi:-esenta el c'au- . 

. sa~te declar·aciones omitidas; .. siendo susceptibles de re~!. 
• 1 

sidn de acuerdo a las fa:c.ultades revisoras· d.e ~as· ·autori-
dades. 

La· Secretar1a de Hacienda y Cr~dito P<iblica·, determinará
º estimar4 ·1os ingresos bruto~,· 'utilizando los elementos-
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que considere adecuados en los ca.sos qe ~evisi6n, y .a los 

. valores, aplicará la tasa del IVA correspondieri..te, · 

Se deducirán los porcientos, de acuerdo a la actividad es 
pec1f ica, del impuesto que proceda, aquellas cantidades -

. ~! acreditadas que se estimen. ~-

. · . 
. · 

SO/ s. H.C. P. Los datos 'fueron. tomados de la _Ley _de l~q~esos .c;l_e 
·la S.H.C.P. 1980 - 1981 - 1982~ 1983 • 

• 
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5. 4. 1. APORTACIONES DEL IVA PARA FORTALECER A LA. f'EDERACION • 

En el anteproyecto sobre la Ley de Coordinaci6n f isca1 se 

describen los mecanismos qu~ se deberán seguir por los E~ 
tados, para integrarse a la coordinaci6n, as! como las di 
ferentes tasas de participaci6n de las haciendas públicas 
en los ingresos federales. 

En un segundo plano, está el. ver c6mo se integrará el fe ... . . 
deralisrno y cómo afectará al pacto federal cuando entre ~ 

en. vigor en toda la República, el impuesto f~de;ral al.va ... 
lor agregado. 

l. De las participaciones de los Esta.dos, f-1,unici ~ 

pios y Distrito Federal en Ingresos Federales •. 

l. l. Esta Ley tiene po objeto coordinar el sistema ......... 
tributario de la Federaci6n con los Estados, .. ?-tu ... 
nicipios y Distrito Federal; establecer la parti 
cipaci6n de ·sus haciendas pdblicas en los ingre-

' 1.·2 •. 

.. 1.2.1. 

. . 
. sos Federales y fijar reglas d~ colaboraci6n ad ... 

'. 

ministrativas entre la.s diversas autoridades fi,! 
.cales. 

\ 
Las -entidades que se incorporen al sistema nac.i2.· 
nal de coordinaci6n, participarán en el total de·. 

· los impuestos y .recargos federales. 
. . ' ' ' \ 

El primer ciento de los ingresos. netos de .la Fede 

raci6n por concepto de impuestos~ y .descargo. --~ 
.constituir~ el fcmdo general de participac.iones
Y tambi~n ~l fondo. financiero comple~entario de-

, 
participaciones. \ 
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1.3.2. 

1.3.J. 
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Las entidades participarán en las ·multas ¡x>r in

fracci6n a las leyes fiscales federales. 

Cuando la Federaci6n obtenga productos en rela -
ci6n con bienes o bosques nacionales, las enti
dades recibirán: 25% cuando provengan de ventas
º arrendamiento de terrenos nacionales y el 50%
cuando vengan de la explotación de terrenos. 

El fondo financiero complementario de participa
ciones se distribuirá entre las entidades de la
siguiente manera: 
El 50% del fondo se distribuirá entre todas las
entidades por partes iguales. 

El otro SO\ del fondo se distribuirá entre las -

mismas entidades en las que proporcionalmente h~ 
biera sido menor la erogaci6n por habitante, por . . 
concepto de participaciones en impuestos federa

les y gasto corriente en educaci6n primaria y se 
·cundaria, segt'.in la poblaci6n de cada entidad, se 

. -
dividirá entre la cantidad de habitantes de la -
entidad, obteni~ndose lo que se denominará "ero-

. -
9aci6n ¡x>r habitante". 

El promedio aritm~tico del "primer por ci.ento" y 

del "segundo por ciento", ser! el tanto ¡x>r cie!! 
. ' . 

to en cada que·e~tiidad participará en la parte ~ 
del fondo, a que se refiere la fraccidn II de es 
te art!'culo. 

i.·4 ~ Los Estados establecer4n l.a proporci6n de las -
.~artici~aciones federales que recibir~n los muni 
cipios. La proporci6n no podrá ser inferior al-
20\ del total de las cantidades que reciba el Es 

. tado, tanto del fondo general corno el del compl~ 

mentario. 
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Con el 20\ que reciba el Estado del fondo comple
mentario, crear!· un Fondo de Nivelación Municipal, . . 
adaptando a las caracter1sticas de la entidad. 

1.5. S6lo la Federaci6n otorgará estímulos en relaci6n 
con los ingresos federales. 

1.6. Las participaciones' que corresponden a las entida 
des son inembargables ni estári sujetas a reten 
ci6n, salvo para el pago de titulas de crédito ex 
pedidos por las entidades, o para pagar préstamos 

u otros financiamientos otorgados por la Federa -
ci6n. 

2. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

2.1. Se establece este sistema con el fin de evitar la 
·superposición de tributos Federales, Estatales y
Municipales en las materias gravadas por la Fede
ración. Los Estados que opten por integrarse, c;le
berán hacerlo integramente y no s6lo en algunos -
de los ingresos federales. 

2.2. Los Estados que se acojan al sistema nacional de-

2.2.2. 

". 2.2.3 .• · 

2 .• 2. 4. 

.. coordinaci~n podr~n establecer impuestos o dere -
.chos estatales o municipales, _'atln cuando afecten ... 
a c·ausantes de impuestos federaies·, sobre:" 

Agricultura; ganader1a. y pesca, incluyendo la.ven 
ta de primera mano de sus productos. 

Los inmuebles ·rdsticos o· urbanos, ·sus construccio - . 

. . \ . 
La transmis16n de dominio de bienes inmuebles. 

nes .o mejoras •. 

. . . 

. La mejorta· especifica de la propiedad ra!z, a CO!!. 

secuencia de la realizacidn de obras.pdblicas. 
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2.2.6. 

2.3. 

l. 

. 3. l. 

. 3. 2. 

4. 
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El transporte p6blico de personas en las !reas -
urbanas y suburbanas. 

Espectáculos públicos y otros m!s. 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Püblico para 

delegar facultades en materia de registro fede -
ral de causantes, recaudaci6n,_ fiscalizaci6n y -

en general de administraci6n de ingresos federa
les.· 

Colaboraci6n Administrativa entre las Entidades
y la Federaci6n. 

Las autoridades fiscales de las entidades a las
que se deleguen facultades serán consideradas, -

en ·su ejercicio, como autoridades Fiscales rede
rales. 

La Secretarla de Hacienda y Crédito Público con-
servar~ la facultad de fijar a las 

. terios generales de interpretaci6n 
· de las disposiciones fiscales y .de 

entidades cri . -
y _aplicaci6n-
las x:eglas de 

colaboraci6n administrativa ·que señalan los ... :-

a·cuerdos respectivos. 

El Pacto Federal. 

4 .1 El federalismo es el. camino a· un· desarro.llo eco
n6mico social m!.s ·equitativo; es· la forma d,e. com .. . . . . . . -. 

. 4. 2. 

batir tendencias seculáres a la centralizaci6n .... 
que han deformado ·nuestro crecimiento, 

1 . ' 

La Secretaria de. Hacienda y_Crédito Público tie~ 
. . . .. ; .. 

. ne la responsabilidad directa de prepa:x-~r los - .... 
programas de .financiamiento del desax-ro.llo del -

pa1s' y _de diseñar las pol!ticas en materia. f is -
cal, crediticias y _roonetarias cong·ruentes con ob 

. -
jetivos y metas factibles. 

.· 
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4.3. Para fortalecer el Federalismo, se estt transfor

mando el sistema tributario, es necesario mejorar 

la coordinaci6n fiscal entre la Federaci6n, los -

Estados y los Municipios como medio de elevar la

eficiencia en el uso de recursos, ciertamente es
casos. 

4.4. Con la creaci6n del INDETEC, se pretenden reali -

zar trabajos b~sicos de investigaci6n tributaria, 

armonizar criterios y propuestas de po11ticas, 
prestar asesor!as en técnicas y financieras. 

. . 

4.5. La complejidad del problema exige de diagn6stico-

certeros, de planeaci6n objetiva y eje"Cuci6n cui
. ·s11 

dadosa. -

' . . ' 

51/ · S.H.C.P. Los datos 'fueron. tomados de. la Ley .de Ing:r'esos ~e 
la Federaci6n de 1980 .19.81. ..... 1982. · 

,. 
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, S. 4. 2 • OPERATIVIDAD DEL IMPUESTO AL VALOR AGR~GADO .. 

De acuerdo a los lineamientos legales estfpulados en el -
decreto, para su ejecuci6n hemos procedido a analizarlo -
desde el punto de vista econ6mico, el impuesto al valor -
agregado es un grávamen que corresponde al. valor que se -
genera o agrega en el acto o actividad realizado poi una
persona en cada etapa de la actividad económica. 

Conceptos fundamentales. 

a). ACTOS O ACTIVIDADES QUE CAUSAN EL IMPUESTO:. (lut, 1 • 
Ley.- I. V.A.). 

Enajenaci6n de bienes 
Prestaci6n de servicios independientes 

. Otorgamiento del uso o goce. temporal de bienes 

. Irnportaci6n de bienes o servicios 

b) • OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO:. 

Personas f1sicas 

. Personas morales 
· Unidades econ6rnicas __ 
. Federaci6n, Distrito 'Federal, Estados, Munic.iplos, - .. 

. . 0t"9anism9s Descentralizados, las Instftuc.ioes· y Aso-

· ciacipnes de Beneficiencia Privada, las Sociedades -
· Cooperativas o cualquier otra ·persona, 'aunque confo!_ 

me a otras leyes o decretos no causen impuestos fed~ 

rales o estén exentos de ello. 
EstAn obligados al pago de impuesto· las personas f1-

. sicas y morales y unidades econ6rnicas que en territ~ 
. . 

rio nacional, realicen los actos o actividades si 
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9uientes: 
Enajenen bienes 
Presten servicios independientes 
Otor9uen el uso o goce temporal de bienes 
Importen bienes o servicios 

c). El Impuesto se calculará aplicando la tasa del l0% al 
inicio de su aplicaci6n. El Impuesto al Valo;i:;- .i\g;rega

do señalando que en ning~n caso se considerar~ que -

forma parte de dichos valores. (Art. 1! Ley I.V.A.).
NOTA.- Se toma la tasa del 10% porque fu~ con la que
se inici6 la operaci6n del impuesto, pasando poste ~
riormente a la tasa general de 15%. 

Se aplicará la tasa del 6% cuando los actos o actividades
sean realizados por residentes en las franjas fronterizas
de 20 kms, paralelas a la linea divisoria internacional -
del norte del pats y la colindante con Bélice, Centroaméri 
ca, o en las Zonas Libres de Baja California y parcial de
Sonora y de Baja California Sur, siempre que la entrega ~a 
terial de bienes o la prestaci6n de servicios, se lleve a
cabo en las citadas franjas o zonas.· (Art, 2! Ley I..V.A.). 

Tratándose de importaci6n, se aplicar4 la tasa del 6\ siem 
pre que los bienes o servicios sean enajenados o utiliza 
.dos eri las mencionadas .franjas o zonas. 

No se aplicar4 el paqo del impuesto, cuando se realicen ~~ 
los actos o.actividades siguientes: 

I.~ La enajenaci~n de: 
- Animales y v~getales que no est6n industx-i•li~(l.dos 
- Productos destinados a alimentac.i6n 
~qua no gaseosa l ni· compuesta, ni hielo 
Ixtle, palma y lechugilla 
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. Tractores para accionar implementos a9rtcolas 
Fertilizan tes, plaguicidas, hierbicidas y fungic i.das, 
siempre que estén destinados para ser utilizados en -

la agricultura o ganader1a. 

La enajenaci6n de alimentos para ·su consumo en el mismo lu 
gar o estabelcimiento en que se enajenen, se consxderará ~ 

prestaci6n de servicios sujeta al pago del Impuesto. 

II.- La prestaci6n de los siguientes servicios independie!! 
tes: 

., 

. Los prestados directamente a los agricultores y gana
deros, siempre que sean destinados para actividades .. 
agropecuarias. 
Las de molienda que sean destinadas para. actividades
a9ropecuarias 

Las de pasteurizaci6n de leche 

III.- El uso o goce temporal de la maquinaria' y equipo 
agricola. 

IV.- La exportaci6n de bienes o servicios~ 

. Las Empresas. residentes en el pats: no pa9ar4n e1 im-. . 

. 'puesto por enajenaci6n de bienes' o. servic.ios, .cuando 

unos u· otros ~xporten. 

d) • TRASLACION DEL IMPUESTO (REPERCUSION) . 

·CONCEPTO: Cobro o cargo 'que .el c.ontribuy~nte hace ª"' 
las.personas con quienes contrata • 

. . 



e). LUGAR DEL PAGO DE IMPÚESTO: 

Oficinas autorizadas 
Recaudadora de los Estados 
Aduanas 

Recinto Fiscal o Fiscalizado 

(Arts. 1_0
, 5°, 28 y 32 Ley I,V,A.} 

f). VALOR SOBRE EL CUAL SE CALCULA EL IMPUESTO-
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El precio pactado o utilizado en la realizaci6n de 

los actos o actividades que c"a.usan el impuesto, in ... 

cluyendo cualquier otro concepto que lo incremente, 

.. 

. ·.· .. 

. ' .. 

--. 

.. 

'Í 

• 
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ACREDITAMIENTO O DEVOLUCION DEL IMPUESTO 

-. Requisitos para el Acreditamiento. 

Que los bienes o servicios adquiridds sean estrictamente 
indispensables para realizar actos o actividades por las -

que se debe pagar el impuesto, se trata de maquinaria, o -
de bienes o servicios exportados. 

Cuando un contribuyente realice actividades por las que -
parcialmente se debe pagar el impuesto, s6lo puede acredi..:.· 

. tar el. impuesto que le "fué trasladado o que pag6 en la im-
. . 

portaci6n, respecto de los bienes o servicios utilizados -. . 
en la consecusi6n de la actividad gravada.· Siempre que sea 
prefectamente identificable el destino de aquellas. 

~uando esa identif icaci~n no sea posible, el acreditamien
to proceder~· anicamente en el porciento que represente el-. . 
valor de las actas gravadas en ei. valor de las actividades 

. realizadas por el contribuyente, 

Como se indic6 en el punto anterior, las exportaciones ·y -

la enajenaci6n de ~rimera mano de maquinaria y equ:i,po agrQ. 
pe'cuario y de fertilizantes, permiten el acreditamiento, 
'atin ·cuando no est~n sejuetas al pago del: .Impuesto •. 

Mecánica del Acreditamiento: 
· Del impuesto que ·se cause, se restará _el impuesto. traslad!_ . 
. do al .contribuyente o pagado por ~l en la importancia. . . '' . 

- Periodo del Acreditamiento: 
El acreditamiento opera men·sualmente- contra el impuesto 
causado en el mismo perlodo. 

• 
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Conforme al articulo 5° de la Ley del Impuesto al Valor -
Agregado, se calcula por ejercicios fiscales, presentando 

· una declaraci6n anual dentro de los tres meses siguientes 

al cierre del ejercicio, debiendo anexar una copia de la
misma con la que se forinula para efectos del Impuesto So
bre la Renta. 

Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales men·sua ... 
les a más tardar el d!a 20 o al siguiente d1a hábil, si -. . . ~ . 

aquel no lo fuera, de cada uno de los meses de ese ejerci 
cio, mediante declaraci6n que presentarán en las oficinas 
autorizadas correspondientes al domicilio del ·sujeto, o ... 

al principal establecimiento. 

El pago provisional será la diferencia entre el impuesto
- ·que corresponda al total. de las actividades realizadas en 

el mes de calendario anterior. 

Del resultado· se disininuir4 el impuesto. acreditable en. --.. 
. ese mes. 

·.Cuando 'en la declaraci6n mensual· de que se trate. no se 
efec.ttle esta disminuci6n, ·~sta podr! llevarse a. cabo en -. . . 
la dec~araci6n correspondiente al mes siguiente· y e~. su ... 
defecto· dnicamente. hasta que se presente la declaraci6n ... 
anual. 

El Impuesto as1 determinado, se podr4 compensar con sal ~ 

dos provenientes de meses anteriores o del ejercicio· irun~ 

diato anterior. 
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1 

V. A. t 50.00 $ 30.00 : t 30. 00 t 20. o o t 203. 17 t 4.00 
I. 1 

P. C. 50.00 104.00 
1 

139. 00 178. o o s. 1 5.36 
1 

I. V = $ 1OO.00 $134.00 : $169. 00 $176. 1 3 8. 77 
M. 4°/o 

. 
4.00 5.38 8. 77 7. 84 7 .84 

· $ 1. 04. QO $ 13 9, 38 :$178. 13 
1 

$203. 97 t 2 3.97 

1. 
1 . 1 

PROVEEDOR 
IMPUESTO DE MATERIA CONSUMIDOR 

FABRICANTE DISTRtBUIDOR DETAUISTA 
PRIMA FINAL TOTAL 
NACIONAL 

1 1 
. 1 ' 1 1 l.V.A.1 l.V.A.I l. V. A.• l.V.A.1 LV.A. 

V. 
A. 

1 1 1 1 .. 
1 

1 1 1 
·. . ·I 

1 . 

t 3.oo :t20.oo 1 
V .. A. $80.00 t 5.00 1$ !0.00 • 3.001$ 30.0C t 2.001 

. 
t 5.00 

. 1 1 1 1 
3.00 

1 1 1 1 
P. e·. 5~.00. a.oo 1 eoo.oo 1 o.oo, 130.00 13.001 160.00 1 1.001 190.00 18.00 3.00 

1 1 1 1 

"1 1 1 
1 3.00 

1 1 
V.~ $100.00 • 10.00:$130.00 t 11.oo:t110.oo f 1e.oo:t1aooo t 11.00; 2.00 . . 

+· 
.. t 1 .1 t 18. 00 ' 

1 1 1 1 

J:. 

1 . 1 1 1 

. .. ' . ' . -.. ~ ............ ;.,; ..... , . .. . 1 ~, ..• , . " ¡ ·' ' •'• .. l • •p' -
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.OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES 

Las obligaciones de los contribuyentes, entre ot~as son ~ 

las siguientes : 

REGISTROS CONTABLES. 

Para el registro contable de ·sus operaciones los- contribu 
. -

yentes tienen la obligaci6n de llevar los libros ~e c.on:.t~ 

bilidad y registros auxiliares. 

a). Libro Diario 

b) •· Libro Mayor 

e) • · Libro de Inventa.rios y Balances 

d). Registros Auxiliares de Compra 

e) ~ Registros Auxiliares de. Ventas 

lj 

''. 

f), •· Otros registros auxiliares dependiendo de .).a activi ... 

dad, a que se dedica el. contribuyente (A.rrendamien--. 

tos, prestaci6n de servicios,: importaciones, export~ 

cienes, etc.) 

Asimismo, existe la obligac~6n de registrar las C?Peracio ... 

nes realizadas, haciendo la ~eparaci~n ~e las mism~s cÜa.!1_ 

do 6stas· correspondan a actividades que se encuentren qr.!. · . . 
. vadas o exentas del pago de 9r4.vamen. · 

. - ' .. 

EXfEOICION DE DOCUMENTOS. 

·El elemento bá.sico para 'justificar .el acre"d,uatemiento y .. 

la traslaci~n del impuesto, la.- constituye la.· do·~umenta ... -

ci6n que deben. r~ca~ar y _,expedir los. contribuyentes por .

los actos o actividades que .llevan a. cabo. 

. • 1 
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Para tal efecto tienen las siguientes obligaciones 

a). Por las enajenaciones de bienes, prestaciones de ser
vicios independientes o por el otorgamiento de uso o
goce temporal de bienes, deben expedir documentos que 

comprueben el valor de las contraprestaciones pacta -
das dentro de los 15 d1as naturales siguientes, seña
lado en los mismos, expresamente y por separado, el -
monto del Impuesto del Valor Agregado, que se trasla
da a quienes adquieren los bienes, los usa o goza de
ellos temporalmente o recibe los servicios. Estos do 

· ·cumentos pueden ser entre otros, facturas, notas de .

. venta, recibos, notas de remisi6n, etc. 

b). Para tener derecho al acreditamiento, se hace. necesa
rio que los contribuyentes recaben de ·sus proveedores 

·o prestadores de servicios, la documentaci6n que com
p'ruebe o justifique la adquisici6n de los bienes o 

servicios y en los que se traslada el impuesto. ' 

·.e). Cuando se llevan a cabo devoluciones de mercanc1as., -
· otorgan bonificaciones o documentos, deben expf,!dirse-. 

. . 
notas de cr~dito que 'justifiquen la operaci6n de que-. . 

.. se trate, y en las que. se consigne por separado la .... 
parte propo.rcional del impuesto ·que corresponda a la
~peraci6n que se realiza. 

· PRESENTACION DE DECLARACIONES 
.. .. 

Tanto las declaraciones mensu.ales .. como las de ejercicio, -
. deben presentarse ante l~s oficinas autoriz~das," utilizan

do. ·las formas que apruebe la· Secretar.ta· de Hacienda y .cr~ ... 
dita Pt1blico. 

. 1 
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FACULTAD DE LAS AUTORIDADES 

Cuando se omita la presentacion de una o ~s declaraciones, 
transcurridos diez d1as, a partir del siguiente a aquel en
que se haya vencido el plazo para presentarla, la autoridad 

en base a cualquiera de las dltimas seis declaraciones men
suales o de la anual, segdn corresponda, puede hacer efecti 

. vo un impuesto igual al pagado o lo que se decida. Aunque
esta liquidaci6n puede ser revisada por la autoridad, no se 
libera al contribuyente de la obligaci6n de presentar las -
declaraciones omitidas. 

La autoridad puede también determinar estimativamente el va 
lar de las actas o actividades, por las que se debe pagar -
el Impuesto, cuando el contribuyente omita presentar sus d! 
claraciones, se oponga o obstaculice una visita domicilia -
ria, se niegue a proporcionar documentos o informes, no pre .-
sente sus libros de contabilidad o la documentaci6n compro-

batoria, omita ingresos en ~s del 3% de las declaradas, 
omita o altere el registro de existencias en los inventa 
rios, altere su contabilidad o haga constar asientos, cuen
tas o cantidades falsas o inexactas, omita el registro de -
compras por ~s 'del 3% del total de ellos en el ejercicio o 

. . 
tenga otras irregularidades en la.contabilidad que imposibi 
.l'iten el conocimiento de· sus actividades. Para esa determi

. naci6n estimativa, la autoridad puede tomar como base los ... . . 
datos contenidos en las declaraciones, in.c.lusive las del i~ 
puesto sob~e la renta, contabilidad y documentos que exis -
tan,·a bien de acudir a medidas indirectas de investigaci6n 

econ6mica ~ '· 

De acuerdo al Articulo 2º transitorio de la Ley del I .• V .A., 
quedan abrogadas las leyes· Y.decretos siguientes: 
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- ~ey Federal del Impuesto sobre Ingresos Merca.(ltiles 
... Ley del Impuesto sobre reventa de aceites y grasas lu ... 

bricantes 

- Ley del Impuesto sobre compra-venta ~e ~rimera ~no de 
alfowbras, tapetes y tapices. 

Ley del Impuesto sobre despepite de al9od6n en rama 

Ley del Impuesto sobre autom6v-iles y camiones ensatnbla ' ·, 

dos 

- Decreto por el cu~l se fija el impuesto que causar~n -
el Benzal, Toluol, Xilol y Naftas de Alquitr~n de .. --
Hulla, destinadas al conusmo ínterior del pats. 

- Ley del Impuesto a la producci~n del Cemento 

- Ley del Impuesto sobre cerillos y f6sforos 

- Ley del Impuesto sobre compra-venta de primera mano de 
arttculos electr6nicos, discos, cintas, aspiradoras y
pulidoras. 

- Ley del Impuesto sobre llantas y cámaras de hule 

- Ley del Impuesto a las Empresas que explotan estacio -
nes de Radio o Televisidn '.. . 

- Ley del Impuesto sobre.veh!culos propulsados por moto~ 
res tipo diesel y por motores .acondicionados para uso-
de gas licuado de petrdleo 

'f~ - • 

Ley de compi:-a - venta de primera mano de arttculos de
. vidrio' o cristal 

-·Ley Federal del, Impuesto sobre portes y pasajes 

- Decreto relativo al. im'puesto del 10%, sobre las entra-
. . 

das brutas de los ferrocarriles. 
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- Decreto que establece un impuesto sobre er uso de aguas 
de propiedad nacional en la producci6~ de fuerza motr!z. 

- Ley del Impuesto sobre la explotaci6n Forestal 

- Ley de Impuestos y derechos a la explotaci6n pesquera52 / 

52/ S.H.C.P. Datos tomados de la Ley de Ingresos de la Fede
raci6n de los años 1980 - .1981.-·1982 

' 
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EL IVA EN LA POLITICA ECONOMICA 

La revisi6n del sistema tributario es tarea permanente y

en este caso pasa a ser s6lo una etapa de la reforma f is
cal, poniendo de manifiesto la importancia que representa 
los tributos en la econom1a como medios de allegarse de -

ingresos sanos para su desarrollo, debemos hacer incapié-

en las fallas importantes en dicha estructura y cuya 
correcci6n debe procederse de inmediato para poder ade -

cuar un instrumento que, aunque es un impuesto con carac
terísticas regresivas, persigue objetivos de 'justicia so

cial. 

,, 

Vamos a hacer un pequeño an~lisis de la evoluci6n de los
impuestos indirectos y su impacto en la econom!a y l.a fo!. 
ma como han tenido que desaparecer, .obedeciendo a situ~ -. 

cienes econ6micas de tipo coyuntural, que obligaba 'en al

gunos casos a sustituirlos p adecuarlos de tal manera que, 
adquir~an permanencia por atributrseles cualidades recau~ 

datorias o p6r estimarse que facilitan formas de·control-. 
administrativo. .. 

La complejidad se aceri.t11él en el numeroso grupo de los im

'puestos indirectos, que pierden la eficiencia requerida -
por el régimen tributario, entre los que se destacaba ei- .··. 

impuesto feqeral sobre ingresos mercantiles;, as1· como im

puestos especiales.que lo conforman • 

• 
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El impuesto federal sobre ingresos mercantiles al ser es
tablecido, introdujo una amplia transformaci6n en nuestro 
sistema tributario, al sustitu!r principalmente dos gráva 

menes que en esa ~poca resultaban ya obsoletos: uno, el -
viejo impuesto del timbre con el que la federaci6n grava
ba las ventas de los comerciantes: el otro, grávamen que

en forma de impuesto de patente o sobre giros comerciales 
ten!an establecidos los Estados, tanto en su inicio, como 
en su desarrollo posterior, el impuesto sobre ingresos -
mercantiles, prob6 ser un instrumento adecuado para gra -
var los ingresos sobre ventas del comercio y de la indus-

" tria: pero el desarrollo de estas actividades, particu1aE_ 

mente en la presente d~cada, ha puesto de relieve las de
ficiencias en la concepci6n y caracter1sticas de este gr! 

. vamen. 

En efecto, aunque de tasa general aparentemente baja de -
4% sobre el precio de venta, produce en realidad cargas -
fiscales muy desiguales y frecue~temente excesivas, por· -

. ser un impuesto de los de los que se denominan "en casca- . 
da", esto es, que se c·ausa tantas veces como etapas e;xis
tan entre la producci6n y el consumo ·final. Las medianas 

. . . 
y pequeñas empresas en nuestro pa!s, por limitaciones en-
sus disponibilidades de capital, no pueden atender'ellas-· 
mismas todos los procesos productivos .Y de dist.ribucidn y 

necesitan encargarlos a otras empresas, lo.que da fugai;,
al causarse. el impuesto c.ada_ vez que· un producto cambia -
de mano o ·que, al llegar al con'sumidor final , el prec ~o -
resulte recargado con. varias veces el monto de laº tasa, -

. ·aun.que ello no aparezca evidente en raz6n de· que el· im -
·puesto· causado en c.ada e~apa, ha ido ·i~cor~rándose al.

costo y ,por lo tanto, al precio del producto. En cambio-

. . 
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la empresa con amplios recursos de capital, est4 en posi
bilidad de atender varias de las etapas· 'de producci6n y -

comercializaci6n y atln de reducirlas a una sola y por tan 
to, de pagar el 4% por tlnica vez, lo que la coloca en una 
posici6n de ventaja en el mercado. 

El eefuerzo que en materia de exportaciones realiza nues
tro pa!s, se ve obstaculizado por la multiplicaci6n del -
impuesto en cascada y aunque existen procedimientos para
devol ver los impuestos internos, a fin de hacer competit! 
vos nuestros productos en el mercado internacional, no es 
factible en muchas ocasiones, medir con precisi6n el mon
to total de tales impuestos por confundirse en el costo -
de las mercanctas. 

La Ley Federal del Im.puesto sobre Ingresos Mercantiles -

contiene además de la tasa general, diversas tasas espe -
ciales y numerosas exenciones, lo que complica su ·cumpli ... 
miento y dificulta la.vigilancia de las autoridades, lo -

que contribuye a que en este grávamen se acentde la eva ... 
si6n fiscal, la que, adicionalmente, ejerce una influen -. . . 
cia nociva en la recaudaci6n del impuesto sobre la renta. 

Las caractertsticas descritas del Impuesto sobre ingresos 
. . 

mercantiles, señalan la necesidad de rest·ructurarlo y· de-
~ . . 

.. corregir· los defectos apunt.ados: · Para ello. se propone en 

esta . iniciativa la aprobaci~n de la Ley del Impuesto al~ 
. Valor Agre9ado, que ·sustituir4 integramente a la Ley cita 
. da. 

El. impuesto al valor agregado, se asemeja. al de. ingresos• 
mercantiles en que se causa en todas las etapas, desde la 

. ' 
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producci6n hasta el consumo final: pero en cada una de -
ellas. del impuesto que se genera por las enajenaciones o 
servicios, se deduce el que los proveedores hubieran pag~ 
do y transladado o repercutido al contribuyente. Estos re. 
cupera as!, • el impuesto que cobran" a sus. el ientes, el que · 
a ~l le cobraron sus proveedores y s61o entrega al Estado 
la diferencia. Este procedimiento permite que el precio· -
final que paga el consumidor q'ue tenga m!s recarga; por i~ 
puestos que el que resulte de aplicar: la tasa al precio
en que dicho consumidor adquiere bienes o servicios. El -
grávamen pagado en las etapas anteriores de producci6n o
de comercializaci6n resulta as1, tan s6lo un anticipo a -

cuenta del impuesto que cubre el consumidor final, pero -
no habrá carga fiscal disimulada en los costos o en los 
precios. El gr4vamen aparecerá siempre por separado y e~ 
da contribuyente conocer~ exactamente la suma total que -

paga por impuesto. 

Desaparee as1, totalmente la "cascada", no obstante que -
el impuesto se causa en todas las etapas y, en definitiva, 
se soporta una sola vez por el 6ltirno consumidor. Esto ex 
plica por. qu~ la tasa del impuesto al valor agregado debe 
ser superior a.la que corresponda a un impuesto en casca
da. En la presente iniciativa se propone que la ta~a del
:nuevo impuesto sea de 1.0% que segtin los estudios econ6mi
cos realizados producir!'una recaudaci6n equivalente a la 
del 4\ en ca~cada. Sin embargo, tomando en cuenta la si -. . 

t~aci~n especial en la franja fronteriza de veinte kil~m~ 
tros paralela a la 11nea divisoria internacional del nor
te del pa1s o en. las zonas libres de Baja California y -

norte de Sonora y Baja California Sur, la tasa será sdlo
del 6%. Salvo esta· dnica excepci6n, se aplicará en todos 
los casos la tasa general del 10%, a fin de facilitar el-
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cumplimiento de los contribuyentes y la.~igil~ncia de la au 
toridad fiscal. 

En el nuevo impuesto no aumenta la carga fiscal, ·adn cuando 
las rnercanc!as sean manejadas por varios o mdltiples produc 
tores o intermediarios, superándose as! la.ventaja que por

la sola razón fiscal tienen las grandes empresas que se pu~ 
den integrar. verticalmente, frente a. las medianas y peque
ñas. Por esta raz6n se estima que el nuevo i?npuesto es 

completamente neutral ante las diversas posibilidades de 
producci6n y comercializaci6n. 

Las exportaciones no s6lo no causan el nuevo impuesto, sino 
que, al con.sumarse, se devuelven al exportador los impues -
tos que a ~l le hubieran cobrado sus proveedores, con lo -.
_que se logra que los artículos salgan a competir al mercado 
externo, sin que lleven inclu!do ni en su costo, ni en su·
precio, impuestos originados en el pa!s, "cumpli~ndose as! -
en principio· de que los bienes no se gravan en el pa!s ~e -

origen, sino s61o en el de destino, dando as! incentivos -
que coadyuvan al diseño de una pol1tica de promoci6n de ex
portaciones, . pero que podr1a eneas il larse. en el "Modelo de · -

sustitución de Importaciones per~ en este punto, es ne~esa-· 
rio hacer un paréntesis para señala.r un caso que se presen"". 

• ¡ ' • • . 

t·a con el pá!s· que: realiza100s la inayor parte de nuestra~ e~ 
P<>rtaciones •. Que 'cuando ~plicamos este tipo .de incentivos~ .. 
pasa a·ser contraproducente para ·algunos art!culos, ya que-. . . . . . . "" 

los. vuelve competitivos en ese mercado y poi lo tanto ·se--. 
procede. a aplicar~ele" un impuesto compensatotio para deja~
lo en igualdad de condiciones. con,_ los d.e producci6h inter - · 
na. \ 

1 
Por la misma razón, los bienes que se. importan a nuestro 

. territorio deben ser gravados en el acto de su internación-

. ! 
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con el impuesto al valor agregado, independientemente del 
que se cause con motivo de la importaci6n; pues en esta -
forma se logra igualar la carga fiscal por impuestos in -
ternos entre los bienes producidos en terri~orio nacional 

con los que proceden del extranjero y que, por regla gen~ 
ral, también llegan liberados de impuestos internos esta
blecidos en los paises de origen. 

En la iniciativa se ha empleado el concepto de importa -
ci6n para referirlo, no s6lo a la operaci6n aduanera con
mercanc!as, sino también a la adquisici6n de bienes intan 

gibles o de servicio en el extranjero, que se aprovechen
en nuestro pa!s. 

El nuenvo impuesto tiene· una base aplicada en la cu~l se-. 

incluye no s6lo en actos mercantiles de enajenaci6ni pre! 
taci6n de servicios y uso o goce temporal de bienes, sino 

tarnbi~n las mismas operaciones, cuando son de carácter ci 
vil. .,.. 

Consecuentemente ~uedan gravadas actividades que· no eran-. 
alcanzadas por la ley federal del impuesto sobre ingresos 

. ~ 

mercantiles. Tampoco es element9s esencial del im'puesto-

que 1.os contribuyentes. realicen actividades en forma habi 
tual, pues tambi~n. los actos a~siados o accidentales, ci-· ·:· 

· viles, mercantiles, queda11 gravados. Incluso la Federa ~ 
ci~n, los ·.Bitados, ios Municipios y los or9a11;ismos del 

. sector } paraestatal, las sociedades: Cbperativa.s y otras 
. \ . . \ 

inst.ituciones, ·aan cuando conformen a la.s leyes y qocen . . ~ 

de exenci6n del impuesto o no los.causen, deberán sopor -
·' . . . 

. tar el traslado que les hagan ·sus proveedores y :pagar el-
impuesto, ·cuando realicen cualquiera de las actividades -
señaladas por la ley. 
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Se revis6 y redujo el ndmero de las actividades por las -

que no se debe pagar el impuesto, conserv!ndose, sin em -
bargo las exenciones que se juzgaron indispensables, en -
tre las cabe citar los productos del sector agropecuario, 
siempre que no est~n industrializados; la carne en estado 
natural, la leche, el huevo,· la masa, las tortillas y el
pan. 21.J Se elimina la exenc.i6n del impuesto sobre ingre

sos mercantiles, en virtud de lo cu~l no se gravan los i~ 
gresos derivados de bienes, cuya producci6n o venta de -
primera mano est~ sujeta a impuestos especiales de la Fe

deraci6n; pues se ha considerado conveniente el que incl);!_ 
so tales bienes queden gravados con el nuevo impuesto, pe . -
ro sin aumentar la carga fiscal total que debe pagar el ~ 
consumidor, por lo que se est~ procediendo a disminuir -

. las tasas de los im'puestos especiales que ·subsistir.fn pa-. . 

ra que, sumados con el impuesto al valor agregado, produ:! 
can una carga fiscal similar a la existente. 

En este nuevo impuesto ocurre con frecuencia que las exen 
cienes resulten cotraproducentes; 'pues si una persona· re~ 

liza actividades por las que no deba pagar el impuesto; -
.no est~ en posiblidad de recuperar de sus clientes el que 

. . . 
le hubieran trasladado sus proveedores o el que hut?,iese -
cubierto con motivo de la importaci6n de bienes o servi -
cios. ·\ 

'• 

·' En materia· de prestaci6n de servicios, es donde la ley .a! 
· _canza ·su mayor amplitud, espec.ialrnente si se compar4 su -

campo de aplicaci6n con el del. impuesto fJde;ral sobre in-
.· . . \ . 

qresos mercantiles. En ef~cto, con el IVA quedara qrava-
do el transporte 'pdblico de personas, ·cuando requiera de
concesi6n o permiso Federal para operar, ei transporte de 

53/ Ver cap!'t\110 5. 4. 

.· 
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de bienes, el seguro, el reaseguro, el afl:.anzamiento y el 
reaf ianzamiento entre otros, que hasta ahora no hab1an si 
do gravados por la ley que va a ser sust;.itu1da. 

Respecto de los bienes inmuebles, debe destacarse que es
te impuesto no gravará los terrenos ni las construcciones 
destinadas o dedicadas a casa-habitaci6n, tanto cuando se 
enajenen, como cuando sean motivo de arrendamientos. Di -

cha enajenaci6n seguirá siendo gravada por el impuesto fe 
deral del timbre. 

Las construcciones no dedicadas o destinadas al. fin cita

do, pagarán también el nuevo impuesto al valor agregado -
cuando se enajenen y cuando se arrienden. 

La maquinaria y equipo dan lugar al pago del impuesto tan 
to cuando se importen, como cuando se adquieran en el 
pa1s, excepto cuando sean susceptibles de ser utilizados-

.. 'tlnicamente en agricill.tura o ganaderta, caso en el ·cual -
qued~n libres del grávamen. Sin embargo, el impuesto que 

. se· paga por maquinaria y equipo utilizados en la indus -

tria o en. el comercio, no gravar~ en definitiva estas ac.-
, ·tividades; pue~ los impuestos ·cubiertos o transladados -
por los proveedores se re'cuperar4n contra el impuesto que 
11e tenqa obligaci6n de pagar al.enajenar los bienes.que 
produzca la intiustria o. distribuya el comercio·. · Si los 

. · . impue~to~ previame~te pagados ·fueren. superiores a los que 
. se causan con ~tivo de la enajenacidh. de bienes· u otras
. actividades qravadas, los saldos np. re·c.uperados se ar.ras
. tra.r4n a los mes~s siguientes. hasta ·su completa extinc.idn; 

pero si o'curriere que terminado' el ejercicio, el contribu . . ~ 

yente no hubiera podido · re·cuperar los impuestos que le h!!, 
bieran transladado o repercutido ·sus proveedores o. hubie-

.· 
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se pagado con iootivo de importaciones, pod.r4 s.olic.ita.J:" y. 
obtener la devoluci6n en efectivo, No ser! necesax:io e! 
perar a la terminaci6n del ejercicio cuando se trate de

exportaciones o de planes de inversi6n comprobados po~ -

la Secretat1a de Hacienda y Crédito Pdblico. 

La decisi6n de acreditar o devolver, práctica~ente de i~ 

mediato, los impuestos pagados con motivo de inversiones 

realizadas en el comercio o en la industria, dete;rtnina ~ 

que no !!iolo queden realmente desgravados los bien.es d.e .. 

inversi6n, sino que sea m1nirna la carga del f ina.n.ciamien. 

to consistente en pagar un impuesto destinado a sex: rec.u ·· 

perado. En las legislaciones de algunos paises no se ~ ...... 

permite, por razones rec·audatorias, la re·cuperaci6n. i~.!:._ 

diata del impuesto pagado con iootivo de la adquisicH5n o 

importación de bienes de inversi6n, sino que eL 9r$~<;\Jnen 

sobre los mismos s6lo se recuperan en varias anu.alidad.es, 

La etapa de desarrollo en que se encuentra nuestro pa1s, 
-. -hace aconsejable la soluci6n que se propone de x:eali~ar- .. 

devoluciones de inmediato, a fin de no recargar con cos-

tos financieros los .bienes del activo. f.ijo., .. 
..... 

La administraci6n del impuesto se simplifica establec.ie,!! 

do sdlo las obliqa~iones esenciales· del·· contribuyente -

dentro del.nuevo sistema, entre ellas muy .especialmente-

. la· de .expedir en todo ca.so facturas o documentos en· que

conste ~l impuesto ~n forma expresa· y por separado del. -
. . 

precio.· Sd:J,.o. con estos d~cumentos el. c.ontr.ibuyente de~ . .,. 
. im·puesto al. valor· agregado podr! pedir ac.reditamiento d~ 

los impuestos que le. hubieren transladado •. La. .. c.itcunst~ 
. . 

cia· de .que las facturas o do·cumentos que· se x-ecab;;ln con-. 

motivo de la adquisÍ.ci6n ·de mercanc.1as,. con.stituy¿¡n un -

. valor para el contribuyente que le permite. reóuperar· l,os 

• 
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. impuestos que le hubieran ~ransladado, son un aliciente -
muy grande para que en todos los casos los compradores -
exijan de los vendedores la expedici6n de tales documen -

tos, esta exigencia ser! un instrumento muy valioso que -
permitirá combatir la evasi6n con mayor eficiencia. 

Atendiendo a la realidad de la existencua de pequeños co
mercios que no tienen capacidad econ6mica para obtener -
servicios contables suficientes, tal como se ha venido ha. 

ciendo en el impuesto sobre la renta y en el impuesto fe
deral sobre ingresos mercantiles, se establece un trata -
miento especial para estos pequeños contribuyentes, a los 
que se libera de la obligaci6n presentar declaraciones -- " 

anuales. A estos contribuyentes se les estimará, por las 
·autoridades fiscales, el monto de ·sus ventas y se aplica
ra al mismo la tasa del impuesto. establecido en la Ley: -

pero de la cantidad que resulte podrán acreditar o dedu 
cir los impuestos que les hubieren transladado sus pro -
,veedores y que consten en fac·turas que retinan los requis! 

tos fiscales. Para dar oportunid~d a que estos contr:ibu -
yentes se compenetren del ·nuevo sistema, en las disposi - . 
ciones transitorias; se propone que 'durante los años .de -

1979 y 1980, sigan pagando ~l impuesto a cuota f ;ja, en -
la misma cantidad en que lo yienen 'cubriendo y ·que en 
1981 ·del· impuesto estimado puedan deducir un 4' del: i~po!. -
te d~ las cÓmpras; no ·sujeto a compro~aci6n, m4·s todÓs --. · 
los impuestos previamente pagados por los que el causante . . . 
menor tenga comprobantes .adecuados. A partir de 198i es -. .. . 

. tos contribuyentes sequir~n pagando sobre. ventas estil!'a -

. das p0r las autoridades; pero del impuesto re'sultante de
ducii:~n el importe total de lbs, inipuestos que, les hubie--.. 

. ran trasladado ·sus· .proveedores. 

El. impuesto federal sobre ingresos mercantiles qué de~ªP!. 

• 
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rece ha sido, desde su origen, un impuesto compartido en
tre la Federaci6n, Estados y Municipios. La participa -

ci6n en este impuesto constituye el principal ingreso en
todas las entidades del pa1s. Estas a su vez, están obl! 
gadas a proporcionar, cuando menos, un 20% de la partici
pación a sus munic_ipios. Las facultades para administrar 

el citado impuesto se comparten también entre la Federa -
ci6n y los Estados, habi~ndose desarrollado, as! un siste 
ma de colaboraci6n administrativa que ha comprobado su 

eficiencia y producido buenos resultados. 

Las caracter1sticas del impuesto al valor agregado obli -
.9an a variar sustancialmente el procedimiento para hacer
la distribuci6n de participaciones en el nuevo impuesto;-

. pues al contrario de lo que o'curre en el impuesto federal 

. sobre ingresos mercantiles, el lugar donde se recaude el~ 
nuevo tributo no es significativo ni del valor agregado -
en la localidad, ni del lugar en el que en definitiva se-

.. ·realice el consumo final. Consecuentemente, las particip~ 
ciones no se otorgar4n en funci6n de las recaudaciones -
que se obtengan en.cada entidad, sino que se llevar4n a -

-un fondo general de participaciones~ con cargo a todos,,;,,_ 
los impuestos federales, el cu41 se dis.tribuir4 ent·re las .. . . . 
entidades, en los t~rminos de un~ n~eva Ley de Coordina -

.. ci~n ~iscal, que se propone en iniciat~va .por separado Y.-
. > de los c~nvenios :que las entidades que as! ·10 deseen, ce_; . 

.. lebren con· la Federaci6ñ.. A través de dichos convenios. ·se· 
. di'stribuyan .también ejercicios de las facultades par.a ad-
minist~ar el nuevo impuesto • 

\ 
. Haciendo' un análisis de la operatividad del ~puesto en. -

otros paises y en particular el caso de M~xic?,. salen a -
la luz· ·una serie de aspectos de car4cter controvertible 
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del iropuesto, pero podemos de'ducir en t6rminos generales -
los efectos que tendr4 el IVA dentro de la economta: 

Con la aplicaci6n del impuesto, el sistéma impositivo mexi 
cano, manifiesta un cambio de grandes magnitudes en lo re
ferente a su modernizaci6n, as! como las forma de recauda
ci6n, de está 11ltima podemos señalr que va encaminada a -
convertirse en un instrumento recaudador con pocas caract~ 
r1sticas de justicia social, ya que la mayor proporci6n de 
la carga fiscal recae sobre los estraros de bajos ingresos 

y en cambio favorece en general al Estado y a las personas 
de más altos ingresos. 

De esta manera la Reforma Fiscal en lo referente al IVA, -
no corregir! las desigualdades de manera estructural, pa -
sando a ser· un impuesto con atenuantes como son las exen -

ciones que se le aplican a los articulas de primer.a necesi 
dad, ast como, por los resultados de los altos ingresos -
por concepto de recaudacidn que se tiene, que se utilicen

por medio del gasto en programas de beneficio social. 

As1 tenemos que para 1980, la Secretarta de Hacienda ten!a 
pronosticado· un monto no mayor a los 85,000 millones de pe 
·sos de recaudac i6n bruta y en la pr4ct ica se demostrd que-

. ·super~ ,a los 110~380 Él/~ con lo_ qu~ se demuestra la~ ca -
.. · tacter.!sticas del· aparato rec·audatorio. implementado. 

,• . 

Por otro lado- la afirma.c.idn hecha por la.· Secretaria de Ha
cienda en _el. sentido de que el IVA ser~a deflaciohario • ª.! 

. te e·studio· estaba apoy~do en un anllisis: .:te6rico en el que 
demostraba que a1· evitar la piramidacidn de la. recaudacidn 

· ·automáticamente se bajaría el costo del bien; por lo que ·-

-~/ S.H.C.P. Indicadores Tributarios 1982. 
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tender!a a una baja a los precios, estas afirmaciones no 

contaban con los dem&s elementos econdmicos y pol!ticos-
que intervienen en la economta, y las c~racter!sticas -
que imperaban en esa etapa de la vida econ6mica del --
pa !s, eran verdaderamente imprevisibles, porque preten -
der que el IVA fuera def lacionario o que tuviera como ob 
jeto detener la inflaci6n con modificaciones fiscales de 
este tipo, opinairos que seria imposible ya el efecto que 

ejerci6 sobre la econom1a y en especial sobre los pre -
cios, es irreversible, ya que con las exenciones practi
cadas no logararon decrecer los precios y mucho menos d~ 

tener la inflaci6n; la cual obedece a varios factores de 
la econom1a, por lo que solamente podemos enumerar algu~ 
nos, para ilustrar este análisis: el excesivo cir·culan 

te monetario¡ el ascendente endeudamiento externo: la -
creciente dependencia en materia de importaciones al ex
tranjero, que ocasiona un aumento en los costos de los -
bienes producidos internamente, la baja productividad --

·que genera poca oferta ante la creciente demanda, ocasi9_ 
nando as1 la especulaci6n principalmente en los art!cu -
los de primera necesidad, pero disminuyendo de manera -
global l~ demande efectiva y por lo tanto la recaudaci~n, 
·por lo que solamente remiti~ndose al año de 1980, pode -
11K>s. ver que la inflacid~ oscilaba entre un 25 y 30\ del
·cu41 el IVA contribu1a con sdlo. un 4% y podemos ver· que- ' . . . 

·de 1981 a 1983, l'a inflac.idn se mantuvo sobre el 100%, -
cifra que.viene a ser factor contribuyente para el dete
rioro.de la ~conorn!a. 

· Pasando a otro punto tenemos qu~, con respecto a los pr2_ 

·ductores y comerciantes a ra!z· 'de la implantacidn del -

IVA, aprovecharán el desconcierto del pdblico consumidor, 
· y~ que nunca se realizar6n entre la transici6n del ISIM

al: IV~J el primer paso que era el "lavado de precio", 

.· 
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que consist!a en restar a los precios de 1979 el· 4• del -
ISIM respecto al lOt del IVA y ast todas las mercancías -
que se encontraban almacenadas pasaron en 1980, a que se
les cobra~! además el 10% para cumplir con el IVA, traye~ 

do colt'D consecuencia una piramidaci6n de impuestos, y una 
alza automática en-los precios. 

De esta manera se desata la carrera alcista en los pre -
cios, que al final CO!tk) siempre tiene que pagar el cons~
midor, con todo y campañas por parte de la Secretaria de
Cqmercio y la Procuraduria Federal del Consumidor, que no 
atacaron de fondo el problema de la alteración de precios • 

. De esta manera los abusos se generalizaron tanto en los -
bienes coioo en los servicios; en muchos casos se observ6-
que los art!culos exentos se .. '::.'Obra IVA, y en todo caso aun

que estuvieran exentos, ya ten!an un incremento en los ~
precios, como eran los productos de la llamada "canasta 

b&sica". Por tal notivo el consumidor tenia que ser un -,, 
experto en el conocimiento de operaci6n del IVA, para no-
dejarse sorprender en los cobros de más. 

'·. 

Por otro lado, las grandes cadenas comerciales se queja :_ .· 
ron de las exenciones hechas a las tiendas sindicales del 

.,,- cobro del IVA y, los comerciante·s argumenta~an. que e~a· una 
· .'. competenci~ desleal y a~ticonstitucional, ya. que atentabá 
.c~ntra Libre empresa y que oriqinar1a. la proliferac~dn de 

· . di.chas tiendas: haci,ndose perder· un. ~old~en import~nte -
¡ 

. de. v~ntas,. estas presiones afortunadamente no prosperaron. 

" \ 
. .... 

El Estado com:> respuesta a los graves daños (:¡\,le se inani -

f estaron a ra1z de la implantaci6n del IVf\.~ proc.edid a i!!! 
plantar· una serie de medidas que aminoraron la infl:aci6n-

" 
1 

1 
• 1 

1. 
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que se qener6 por este impuesto, mediante nuevas exencio
nes con fines de justicia social, as1 coino en correccio~
nes y modificaciones a la ley, para adecuarla a la din!mi 
ca econom!a del pa!s, as! corno una reordenaci6n al consu
no. De esta manera vemos que para 1983 tendrá varios ti -
pos de tasas que fluctdan desde 0%, 6\, 15% y 20% corres
pondiendo de acuerdo al articulo que se consuma, de esta
manera se sig~e estabelciendo una tasa de 0% a los alime~ 
tos no idustrializados que se consideran de primera nece
sidad, que algunos vienen a formar parte de lo que se co
noce como la Canasta del Trabajador, en esta parte pode -
rnos hacer un an~lisis de la conformaci6n de la distribu -

ci6n de dicha canasta y las tasas que intervienen en di -
.chos productos. 

As1 tenemos que, el 20% de los art1culos de la canasta b4 

sica est!n exentos y que el 55% corresponde a la tasa º'' 
con lo que podemos observar que m~s de la mitad de los a~ 

· 't1culos que la componen están desgravados como son: carne 
. . 

en e~tado natural, leche y sus derivados, huevo, harina,
pan, tortillas, aceite vegetal, etc • 

. En. lo. referente. a la tasa del IVA del 6\ respresentan el-

1' y se refieren a los productos destinados a la alimenta 
. . -

.ci6n, bebidas distintas a la.leche y_medicinas de paten-

. te. · 

.-, ·. Para la tasa· del 15\. se 9rava~ el 24\ de los bien,es- com -

prendidos en la canasta: y _estos. son tod<:>s aquellos art~c!:!. 
. los que. ·sufren aI:9uria transfo:rmaci6n y .. ventas en genera~, 

y _la tasa del .20% no tiene ninqdn. arttculo gravado en lo..

ref~rente a la canasta básica, ya que estos por conside-: 
. rarse de lujo. son aquellos que por ·sus caractertsticas se 

• 1 



197 

. encasillan en los siguientes 'rubros: 

1.- La enajenacidn e importacidn de los siguientes bienes: 

a). Caviar, salm6n ahumado, 4ngulas, champaña. · 

b). Televisores para imaqen a color con pantalla de m4s de 

: 75 cm. 

e). MJtocicletas de m4s de 350 cent!metros cdbicos de c.i -

1 indrada, esqui a·cu&t ico motor ~zado, m:>toc icletas a·cu4 

. ticas. 

d). Armas de 'f\).ego y ·sus accesorios. 
.'Í 

e). Aerona.ves, excepto aviones 'fumigadore~, etc. 

. . 
II. - La prestacidn de los ·siguientes servic.io's independien. 

. tes: 

a). Los prestados a· u'suarios de tarjeta de cr~dito. 

b).· Señales de televisi6n por cables o por cualquier. otro

medio • 

. e). Los que permitan la pr~ctica del golf, equita.ci~n, · po

lo, automovilisroo deportivo,. incluyendo las ·cuotas. de

~embres~~ y las dem&s contraprestac.iones que se tengan 

que erogar para la pr4ctica de esas ac.tivi'!-ade~,.etc55 

. 
En lo referente a la e·vaai6n, ·cuando se tenia la tasa del-

10\, podr~aroos decir que era considerable pero a part_ir de 

1983. con la implántac.i6n de las tasas del 15\ y 2·0\, ast -
. . 

coroo quitar del régimen impositivo de 6% a. la mayor· .parte

de las zonas front~rizas_, agudizo el problema originand9 -

un incremento en la evasi6n, y si le aunaroos a esto el mon 

:ns5/ . S.H.C.P. 
- dlnac·idn 

.. 
Ley del Impue•to al Valor Aqregado y Ley de Coor-
f i8Cal 1913. 1914 • 

'~· .. 
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to de los impuesto retenidqs durante 29 dtas, que tienen -
que entreqar a la Secretar!a de Hacienda del cutl sacan el 

mayor provecho posible, esto es, en el mejor de los casos, 

porque cuando no se entregan las multas y recargos que se
orig inan vienen a ser menores que las ganancias, que pue -

den generar por el manejo de ese capital. 

Para 1984 el IVA con su nueva tasa del 15% general que tu
. vo· un gran impacto psicológico, que ha originado expecula

tivas inflacionarias, iguales a las que se presentaron 

cuando se aplico por primera vez. 

As1 teneioos que para 1984,. segt1n las cifras de la Subsecr~ 
tarta de Ingresos de (S.H.C.P.) los ingresos del Gobierno

sumaron $5 billones de pesos en ese año, 7\ arriba de lo -
estimado. De este total el Impuesto Sobre la Renta (ISR),

aport6 1.2 billones de pesos, el IVA 940,000 millones de -
peso~-. 561 . 

Para esto el 21 de diciembre de 1984 ,*.se did a conocer la

resoluci~n leg~slativa de incorpórar el IVA al precio fi -
nal de bienes y servicios, lo cuál despertd una serie de -· 

~ . . . 
controvertidas opiniones.que proven1an de todos los secto-
res pdliticos del pa1sJ condenando~ alabando la.medida de 
acuerdo a ·sus particulares a'rqumentos. · Para estq Podemos~ 

sefialar que: '· ~-.. ·. . ·. 
La modif~cacidn 'puede c.onducir a efectos ·inflacionarios, · -

·ya que por lo. general ·el .co~erc.iante· f~ja :su· utilidad ~on
base en un. porcentaje sobre el precio d.e la, venta. y .t~nde

. 'ra. a. imponer sus prec.i.os a cantidades ·~uperiores; 
,, 

.·:·~¡. Expansidn Revista. Febrero 1985, No. 408. Mdxico~ 

· * Entra en.vigor a partir d.el 1a d.e agostó d~ 1985. 
. . . . . , ' . ' 

.. , ,· \ 

• 
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Siempre que se ·aumenta una tasa de alqdn impuesto ae pro ... 

duce un efecto psicoldqico que provoca autom&ticamente un 
aumento en los precios, por parte de los comerciantes des 
honestos, que por lo general, cometen una serie de abusos 
cobrando el IVA de productos que están exentos o que tie
nen tasas ~s bajas del 15%, o bien cobrando a tasas may~ 
res de las que corresponden, sin que el comprador tenga -
ioodo de detectarlo y perdiendo este su conciencia fiscal, 

originando as1, prácticas equiparables de piramidaci6n --. 
pertenecientes al antiguo Impuesto sobre Ingresos Mercan
tiles. 

Ast de esta manera se opto por un proceso· inflacionario -
que menores ingresos fiscale~, pero lo anterior no garan
tiza,· un aumento 'sustancial de los ingresos fiscales, so
bre todo por la inexistencia de· un aparato fiscal capaz -
de hacerlo. 

Para esto. se calcula seg<in cifras de la ·subsecretaria de
Ingresos de S.H.C.P., que para 1985 se esperan ingresos -

· por $7. 6 billones de pesos de los ·cuales $2. 7 b~llones de 

pesos corresponderán a impuestos directos y $1.S billones 
de· pesos ~· los indirectos ; 57 / Las ·autoridades señalan 
que no habr4. variaciones.en las tasas de recaudaci6n y - ' 
que se implementar4n una serie d.e acciones, para coni.batir . - . 
la infiaci6n.bas4ndose prtmordialmente en la autorizaci6n - . 
del padr~n de contribuyentes • 

. ' . . 
De esta manera podemos observar la importanc.ia que tienen 
loa ingresos tributarios, para una econom!a con\rulsa como 

. . . 
es la Mexicana, que se ve ininersa en un proceso de crisis 

El Expansi6n Revista. Febrero 1985,. No. 408. '°"xico • 

. . 
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_.__,., por falta de recursos frescos que puedan atender el problema 
de la deuda exterior, para esto es necesario pensar en una -
Reforma Impositiva Integral, que nos permita equitativamente 

f ínanciarnos con un sistema progresivo en el cobro de impue! 
tos, gravando al que m4s ingresos percibe y desgravando o -
aplicando tasas inferiores a la general, a art!culos de pri

mera necesidad o a sueldos por debajo del salario m!nimo. 

·. 

Como podemos observar el papel que juegan los impuestos indi 
rectos dentro de la econom!a revisten singular irnportancia,
por las diferentes variables que pueden presentar para el de 

. &arrollo de la misma. As! podemos señalar que su principal -
papel como recaudador le permitir( al Estado contar con un -

. instrumento prollK)tor del desarrollo, tambi~n como orientador \ 
del consumo, porque puede incentivar o bloquear el consumo -
de alg4n. articulo suntuario, etc. 

'De _esta manera poderos señalar que los impuestos son factor
de apoyo~ por los recursos que genera dentro de las finanzas 
pdblicas, coro atenuante a la grave crisis que atraviesa la

econom!a nacional. 

/ ..,.._ 

., . 
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El tratar de sacar conclusiones de un tema tan amplio y con
trovertido corno es la tributacidn en México1 ~ue ha tenido -. . 
tanta influencia en la economía y que cualquier ~vimiento -. . 

de este tiene una repercusH5n inmediata, por parte de la po-
blaci6n, es verdaderamente diftcil, ya que la. investigacidn-:-· 

y análisis de este tema nos permiti6 sacar' una. serie de ref!. . . 
rencias que permitieron el logro de los objetivos seña.lados-

en el siguiente enfoque. 

Asi, de esta manera podeioos señalar que la pol1tica fisca~, ... 
por medio de uno de sus. instrumentos de Captacid~ de Ingre -

. sos ( Tributa~idn Indirecta ) ~. va a coadyuvar a la.. promoci~n 
. del desarrollo econ6mico, participando en las tres f~nciones 

principales de 6sta: Cuidar la estabilidad Económica, l? ~-.. 
grar la asignaci6n eficiente de recursos y propiciar una me

·. jor distribuci6n del ingreso. 

·Para esto es necesario que la Pollt'ica· Fiscal con.sider'e la ·- .. 
posibilidad de anoori.izar las tres-·f~nciones b4sica.s. ant~s --.. 

. . - . ' . ' 

mencionadas, de lo cont~ario· los esfuerzos ene.amina.dos a io .. . ~ , . . . . . . . ' . . ' ' ~ 

· · CJtar la estabilidad~ se podr1an revertir·. Es decir, que ·un• . 

. .. 

. ; 

.' u&o. racional ·de los inst'ru~e~tos de la po11tica. fi:sc.al .re · .. .:..,.. '. .. · ... 

:, qui~ten de 'su a:n41isi~ pre~io, respécto a ·~us·. otJjetivo~, ~ .. .' 
. . • . . 1 . . 

· · . : f ~· de determinar :su impacto ec.ondmico y., soc~a1 ~ 
. . . . . .· . . . . . . . . \ . 

... . . . . ' ' . 

. ' 
. El manejo .de ios inst·X'Umentos de Pol!tica Fisc.al .denota des ... 

. . 
'cuido, esto lo pc)d~nos observar. a .lo largo de la.evolucidn -
f~sca~, que se ha analizad9,. solamente. hasta q~e .el problema 

' 
.· 

. i ... 

. .... 

' . 

.. 
-~ 

.. , 
' 
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es incontrolable o el q·rupo de presi~n que esqrima sus mej~ 
res armas se adecuen_ a las leyes enla~erai.enda de alq~n ~ 
puesto, esto origana que existe una marcada dependencia ha
cia la obtenci6n de recursos financieros, a través de la 
Deuda Pdblica, comprometiendo los intereses nacionales a la 
dependencia exterior·, posponiendo la posibilidad de aumen -
tar los recursos por medio de una Reforma Fiscal, que pro -
venga del excen~ente econ6mico o ahorro interno, en base a-

. un sistema impositivo progresivo, ya que los ingresos deri- . 
. vados del capital y las utilidades han permanecido práctica . -
mente inalteradas, salvo en lo que se refiere a las deduc -
ciones del ingreso gravable por concepto del trabajo. Este. 
impuesto abarca a los llamados causantes cautivos que ahora. 
co~forman la mayor!a de la clase media, los cuales se en -
cuentran en desventaja frente a un amplio sector de persa ~ 
nas f!sicas, que no reciben sus ingresos, a trav's de· un sa. 

. - . 

lario y por lo mismo no les retienen sus impuestos, en e~ec 
to, el empleado asalariado no tiene escapatoria y·si le au
namos a esto, que la ~arqa fiscal es una de las m&s bajas -
en lo referente a imposici6n directa y una de las más alt4s 

-en lo referente a ·indirecta. .. ', 

. .\ 

· Ei) lo referente al Impuesto sobre .Ingresos Mercantiles,.· es-
. . . . . I . 

to lo podemos constatar ,solamente en· esta· dltima d'cada, en · 
¡g73 d~ja de funcionar la tasa. del.· 3\ y n~ce 'del 4\ en 19.74·,.: 

.. · a~·~~ecen. varios ti~s. de 'tasas especiales, de acuerdo'' al ª!.." 
: ·ttcul~ qu~ se consume ·s,·, ·15\ y .30.\ .en .1978,. otra· tasa ·esp!. 

.'. ciai del. 7\, ·en' 1980 .al entrar en viqor el' Impuesto al· Va -. . . . . . . . \ . . 

· · . ·· 1~r Aqreqado· (IVA) 'con· una tasa del 10• y posteriormente en 
·'. .. l983.· se incrementa con· una .serie de tasas O\ a alimentos de 

.· prim~~a nec~sidad_, . 6\ pr~ductos destinados a la alimenta 
. ci"n y .medicinas, 15\ tasa cjeneral y 20\ para art!culos de.:. 

:, 

con'sumo sun·tuario. 1 

1 
• 1 .. 
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Bajo estas condiciones, deducimos que la tasa impositiva en 

México es inequitativa, ya que en el caso de los impuestos
. indirectos que son los que operan sobre la poblacidn consu
midora y afecta a las personas de bajos re.cursos. 

También conviene señalar que el IVA tuvo un. impactó infla -
cionario dentro de la econom!a, ya señalamos que en 1980 a
ratz de su implantacidn, contribuy6 en esa dpoca con: un 4\

del total de la ·inflaci6n y _que el impacto psicol6gico que
.tuvo sobre la poblaci6n, fué bastante fuert~, porque tanto

el administrador como el oferente demandant~,' no estaban -

preparados para asimilar este tipo de im-puestos, que reves- ,, . . 
tta caracter!sticas ·nuevas para la economf.a mexicana, por "'." 

el alza tan repentina e~ el tipo de tasa,· ya qué. esto orig.i 

n~ un desconcierto _en ~a poblaci~n en general, ya que no ha 
bta sido educada ade'cuadamente en el 'funcionamiento de este 

tipo de impuesto y del lado de los cobradores del im'puesto, 

era tierra f~rtil para evadir o quedarse con el imi;>uesto, o 
a~licar tasas indebidas a art!culos que no lo ameritan.~ 

Con lo que podemos· demostrar que el objetivo que persiqu~ ~. ·. 

el e•tado de incrementar ·sus ingresos, con. este. nue~o iJn.. -.-.. 
puesto le rendir~ los f'rutos esperados ios ~ritnex:os do.a ·-.-_ .. 
años 1980-1981, si hacemos la comparacidn porcentua.l en.tre- .· 

el Impuesto ·sobre la Rentas (ISR) y el ivA, este ~ltimO 9r~ . . . .. ••, 

cid en ~. 9\ contra 4 .·7, del° ISR en 1980 y. ).J.2· 1~ eri. Í981- . . . . . 

en relaci6n ·12 .1 del I.SR. Teniendo a la baj&_ ·referent~ ~ :-

los inqre~os in:directos respecto a los directos, ·~ato pO.~ -
. 'c·ausa de la iii.f~acidn· y .el .agote de. la crisis ·en las .clases 
de b~jos. ingresos, qué es· la mls. repr~senta.ti~a dent~o de -

."ia. aocied~d mexicana restringi~ndole. su pod~r de ·c.oruiuiN:> . ." 

Asta grandes rasgos podemos def~nir· que la..cla~e.consu.nido 
• 1 

• 

• 
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ra mexica, se ha mermado ·su consumo, esto par' un, lado, y si 

aunamos a el impacto que produjo la implan~ac.idn del IVA en 

la sociedad con caracter!sticas inflacionarias, haciendo el 

señalamiento que a la implantacidn del IVA,· tedricamente se 

aseguraba que no iba a influ!r en el aumento de los precios. 

Al paso del tiempo se demuestra lo contrario·, de ser anti -

inflacionario, que se iba a evitar la evilsidn y la. p;iramid~ 

ci6n de este im·puesto que en muchos casos se da. 

.. 

. ' 

-. ··. :· . 
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