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I N T R o D u e e I o N 

"La aplicaci6n del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) s6lo 

será inflacionaria si en este pa!s predomina la mala fe y -

la especulaci6n. Hasta el momento, se han tomado todas las 

medidas necesarias para evitar que al entrar en vigor el -

nuevo gravamen se produzca una escalada de precios". 

Las palabras anteriores fueron expresadas en el mes de No-

viembre de 1979, por el Lic. David Ibarra Muñoz, en ese en

tonces Secretario de Hacienda y Cr~dito Pablico, durante la 

inauguraci6n de la Octava Convenci6n Anual de Ejecutivos de 

Finanzas, donde aseguraba que el objetivo era que el I.V.A. 

fuera un i~puesto que sirviera para el mejoramiento de la -

equidad tributaria. (Proceso 160, 26 de Nov. 1979). 

En ese sentido, agregaba que, lo que realmente se intentaba 

era desgravar a los que menos tienen para "defender la cap~ 

cidad de compra de los grupos menos favorecidos de la pobl~ 

ci6n". 

Empero, por aquellos mismos aras, un análisis exhaustivo, 

de la Wharton Econometric (Organismo Norteamericano de la -

Universidad de Pensilvania) señalaba que el Impuesto al Va-
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lor Agregado abriría para M~xico un 1980 más inflacionario

de lo previsto; indicaba que el I.V.A. surgía de una mala -

planeaci6n, determinaba las inconveniencias no tomadas en -

cuenta por nuestras autoridades fiscales, as! como los efec 

tos que de tales imprevisiones vendrían a recaer finalmente 

en el consumidor. (Proceso 161, 3 de Dic. de 1979). 

La Secretaría de Hacienda y Cr~dito PGblico, hizo en su de

bido momento hincapi~ en todos los Foros y niveles de adop

tar un nuevo orden en el gravamiento de los ingresos obteni 

dos por los diferentes entes econ6micos conformantes de la

econom!a del país. 

En la exposici6n de motivos de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado presentada por el Ejecutivo, se hacía hincapi~ que 

el sistema adoptado durante más de treinta años para gravar 

dichos ingresos (Impuesto sobre Ingresos Mercantiles), res

pondi6 favorablemente a las condiciones fiscales operantes

en el pa!s en aquellos tiempos, abandonando gravámenes que

ocasionaban incrementos desordenados en la carga fiscal y -

dando lugar a numerosas obligaciones secundarias que eleva

ban los costos de los causantes y afectaban los niveles de

precias. 

Las mismas autoridades reconocieron que en incontables oca

siones las tasas del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles -

afectaban en condiciones desfavorables a los habitantes con 

más escasos recursos, dado el efecto en cascada, principal-
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caracter!stica de dicho impuesto, en la que aparentemente -

una tasa general del 4% se ve afectada en el proceso produ~ 

tivo de bienes y servicios a tasas muy superiores al 10% co 

mo consecuencia de la carga oculta que provoca el efecto re 

petitivo del actual impuesto. 

A ra!z de lo anterior se implanta en nuestro pa!s en el mes 

de Enero de 1980, el Impuesto al Valor Agregado que de 

acuerdo con lo explicado y publicado en los medios de comu

nicaci6n ser!a algo as! como la panacea a los males y pro-

blemas que tenia el Impuesto Federal sobre Ingresos Mercan

tiles, y otros impuestos especiales, ya que este impuesto -

como ya se mencion6 al irse sumando en cada operaci6n e in

termediarios, no era un 4% lo que se cobraba al público, si 

no hasta más de un 16%, dependiendo de las operaciones e in 

termediarios hasta llegar al consumidor final. 

A más de 5 años de su implantaci6n, nos seguimos preguntan

do aún ¿Qu~ es el Impuesto al Valor Agregado?. ¿Realmente

result6 ser lo que las autoridades fiscales de nuestro 

pa!s, a trav~s de sus campañas y de los diversos medios de

comunicaci6n, informaron al público en general?. El presen 

te trabajo, pretende modestamente efectuar un examen de es

te Sistema Impositivo y traer los hechos al presente, para

determinar los efectos reales positivos y negativos que han 

tenido que asimilar necesariamente los consumidores, y la -

Imagen que ~stos tienen de dicho Impuesto. 
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Al empezar a desarrollar el presente trabajo nos pareci6 -

adecuado, para tener una mejor base, iniciarlo con una bre

ve descripci6n de lo que son los impuestos, su concepto de!_ 

de el punto de vista legal, sus elementos y su clasifica- -

ci6n, concretando así el Capítulo Primero. 

Posteriormente, en el Segundo Cap!tulo, nos enfocamos a tr_!! 

tar el concepto del Valor Agregado y el Origen de este im-

puesto; se describen sus antecedentes históricos, finaliza!!_ 

do con la exposici6n de los principales motivos de la Ley -

del I.V.A. 

Los elementos principales de este Impuesto, como son el ob

jeto y el sujeto se estudian en función precisamente de la

que el Articulado de la Ley del I.V.A., determina qué es lo 

que grava este impuesto. Se pasa enseguida al an~lisis del 

contribuyente y el tratamiento contable de dicho impuesto.

Aspectos todos ellos que se exponen dentro de los cap!tulos 

tercero y cuarto. 

Finalmente en el 6ltimo capítulo, llegamos al asunto princ! 

pal de nuestra investigación, esto es, determinar cuáles -

han sido los resultados de la irnplantaci6n del I.V.A. Se -

presenta la imagen real que de él tienen los consumidores,

para terminar con el an~lisis de sus repercusiones, sus - -

efectos sociales y econ6micos, todo esto partiendo de lo -

que alcanzamos a comprender con base en el estudio realiza

do pero dentro de nuestro, todav!a, muy limitado punto de -

vista. 
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Con el presente trabajo quisimos poner nuestro pequeño gra

no de arena, para que coadyuve a un mejor entendimiento del 

Impuesto al Valor Agregado y a modificaciones positivas del 

mismo en beneficio de los sectores menos favorecidos. Si -

se lograra esto aunque fuese en pequeña medida, nos sentir~ 

moa satisfechos del esfuerzo realizado. 

Quiero agradecer infinitamente, la gran ayuda que me dieron 

mis maestros, diversas personas y muy especialmente la va-

liosa asesor!a para que lograra concluir este Seminario, a

quien fue mi Director L.A.E. y C.P. Jos~ Antonio Fernández

Arenas. 
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B), CLASIFICACl6N ECONÓMICA 
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I.l. LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO 

El Estado realiza diversas actividades para la realizaci6n

de sus finalidades. A trav~s del Poder Ejecutivo desarro--

lla una actividad "que se encamina a la realizaci6n de los-

servicios pablicos y a la satisfacci6n de las necesidades -

generales. Siendo esto así, es 16gico que la Administra- -

ci6n de un Estado -como la de cualquier otra entidad pabli-

ca o privada- tenga que utilizar medios personales, materi~ 

les y jur!dicos para lograr el cumplimiento de sus fines. -

De donde resulta que uno de los sectores más importantes de 

la actividad administrativa está constituido precisamente -

por la gesti6n de intereses econ6micos 11
•
1 

Esa actividad, que tiene una importancia primordial en el -

Estado moderno, ha recibido el nombre de actividad financi~ 

ra, la cual, segan Ciannini, la cumple el Estado "para adm! 

nistrar el patrimonio, para determinar y recaudar los tribu 

tos, para conservar, destinar o invertir las sumas ingresa-

das", y se distingue "de todas las demás en que no constitu 

ye un fin en sí misma, o sea en que no atiende directamente 

a la satisfacci6n de una necesidad de la colectividad, sino 

que cumple una funci6n instrumental de fundamental importa~ 

cia, siendo su normal desenvolvimiento una condici6n indis-

1sáinz de Bujanda, F., Hacienda y Derecho, vol. 1, p. 10. ,
citado por De la Garza Sergio F., en Derecho Financiero M~ 
xicano, Cap. 1 p. 4. 
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pensable para el desarrollo de todas las restantes activid,!! 

des". 2 

La actividad financiera del Estado ha sido definida por el-

fiscalista mexicano, Joaquín B. Ortega como "la actividad -

que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los m~ 

dios necesarios para los gastos pablicos destinados a la sa 

tisfacci6n de las necesidades pOblicas y en general a la 

realizaci6n de sus propios fines". 3 

2ciannini, A. E., citado por De la Garza Sergio F. op. cit. 
3ortega Joaquín B., citado por De la Garza Sergio F. op. -
cit. 
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I.2. LOS IMPUESTOS. CONCEPTO LEGAL 

De acuerdo con el artículo 2o. del C6digo Fiscal de la Fede 

raci6n: Son impuestos las prestaciones en dinero o en esp~ 

cie que fija la ley con carácter general y obligatorio, a -

cargo de personas f1sicas y morales, para cubrir los gastos 

pablicos. 

Este concepto involucra los siguientes elementos: 

a. Prestaciones en dinero o en especie; 

b. Fijadas en una ley con carácter general y obligatorio; 

c. A cargo de personas físicas y morales; 

d. Para cubrir los gastos pQblicos. 

Al establecer el C6digo que los impuestos son prestaciones

en dinero o en especie indica que se trata de aportaciones

en moneda de curso legal, o sea aquella generalmente acept~ 

da y sancionada por el Estado, con poder liberatorio ilimi

tado; o bien en objetos apreciables en dinero. 

Entre los impuestos que se pagan en especie se pueden men-

cionar los que se aplican a la producci6n de oro y cobre de 

acuerdo con lo que establece la Ley de Impuestos y Fomento

de la Miner!a. 

Por lo anterior, el impuesto siempre constituye una carga -

pecuniaria para los integrantes de una comunidad. 
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Los impuestos se regularán por una ley con carácter general 

y obligatorio. La fracci6n IV del artículo 31 de la Consti

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala co

mo obligaci6n de los mexicanos contribuir a los gastos pfi

blicos, de la manera proporcional y equitativa que dispon-

gan las leyes. 

En cuanto a la generalidad y obligatoriedad el artículo 2o. 

incluye, sin distinci6n, a todas aquellas personas cuya si

tuaci6n coincida con el hecho generador del cr~dito fiscal, 

esto es, que el Fisco está en posibilidad legal de exigirle 

el pago de la prestaci6n. 

A cargo de personas físicas y morales. El hombre tiene ap

titud para ser sujeto de derechos y obligaciones, no s6lo -

como individuo aislado, sino también en grupo. En esas con 

diciones, el derecho reconoce dos especies de personas: Las 

personas físicas u hombres considerados i-ndi vidualmente; y

personas jurídicas o morales que son asociaciones de hombres 

que persiguen finalidades comunes. 

"Son personas morales: 

I. La Naci6n, los Estados y los Municipios; 

II. Las demás corporaciones de carácter pfiblico reconocidas 

por la ley; 
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III. Las sociedades civiles y mercantiles; 

IV. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se 

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de 

recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no 

fueren desconocidas por la ley". (Artículo 25 del C6-

digo Civil para el Distrito Federal). 

Con excepci6n de las personas morales que señala la frac- -

ci6n I del artículo 25 del C6digo Civil, o sean la Naci6n,-

los Estados o los Municipios, todas las demás personas mora 

les pueden ser sujetos de la obligaci6n impositiva, siempre 

que se coloquen dentro de la situaci6n que la ley señala ca 

mo hecho generador del Cr~dito Fiscal. 

Los impuestos deber~n destinarse a cubrir los gastos pabli-

ces. 

En el Derecho Presupuestario existe el principio denominado 

"de unidad de caja" o de "no afectaci6n de recursos", que -

indica que los recursos que obtiene el Estado no deben te-~ 

ner una afectaci6n especial o finalidad específica, sino -

que deben ingresar a un fondo común que sirva para finan- -

ciar todas las erogaciones de carácter público. En estas -

condiciones, todos los ingresos por concepto de impuestos -

federales, deben ingresar a la Tesorería de la Federaci6n,

organismo que tiene a su cargo dicho Fondo Coman. 



12 

I.3. SUJETOS DE LOS IMPUESTOS 

a. Sujeto Activo; el sujeto activo de los impuestos podrán 

ser, el Gobierno Federal, el Gobierno de una Entidad F~ 

derativa o un Gobierno Municipal, segdn sean los impue~ 

tos, federales, estatales o municipales. 

b. Sujeto Pasivo; el sujeto pasivo o deudor del impuesto,

es la persona a quien deba atribuirse el hecho impuni-

ble. Nuestro C6digo Fiscal dispone que la obligaci6n -

de pagar el impuesto está a cargo de las personas físi

cas o morales a quienes la ley fija esa obligaci6n "con 

carácter general". 

"Tambi~n es sujeto pasivo cualquiera agrupación que consti

tuya una unidad econ6mica diversa de la de sus miembros. 

Para la aplicaci6n de las leyes fiscales, se asimilan estas 

agrupaciones a las personas morales". (Articulo 13 del C.F. 

F.) 

1.3.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS 

a. Consultas sobre normas fiscales 

"Los interesados directamente en situaciones reales y con-

cretas que planteen consultas sobre la aplicación que a las 

mismas deba hacerse de las disposiciones fiscales, tendrán

derecho a que las autoridades que al efecto señale el regl~ 
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mento respectivo, dicten resoluci6n sobre tales consultas. -

Si no se plantean situaciones reales y concretas las autori

dades se abstendrán de resolver consultas relativas a la in

terpretaci6n general abstracta e impersonal de las disposi-

ciones fiscales". (Artículo 91 del C6digo Fiscal de la Fede

raci6n). 

La mayor!a de las normas fiscales son de gran complejidad y

dif!cil manejo, lo que hace necesario el planteamiento de 

consultas por parte de los administrados, cuando se presen-

tan problemas espec!ficos. El Articulo 91 permite a los ca~ 

santes el planteamiento de consultas relativas a problemas -

reales y concretos¡ esto es, el mismo articulo prohibe a las 

autoridades resolver consultas de car~cter general, abstrac

to e impersonal. 

No obstante, creemos que las resoluciones de las autoridades 

fiscales (artn cuando se trate de cuestiones generales, abs-

tractas e impersonales) favorables a los particulares, no P.2. 

drán ser revocadas o nulificadas por las autoridades admini.!!_ 

trativas. 

b). "Las instancias o peticiones que se formulen a las aut2 

ridades fiscales deber~n ser resueltas en el t~rmino que la

ley fija o, a falta de t~rmino establecido, en noventa d!as. 

El silencio de las autoridades fiscales se considerará como

resoluci6n negativa cuando no den respuesta en el t~rmipo -

que corresponda" (Articulo 92 del C6digo Fiscal de la Feder~ 

ci6n). 
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Esta disposición tiene su fundamento en el sequndo párrafo -

del artículo Bo. de la Constitución Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos, que a la letra indica: "a toda petici6n de 

berá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se h~ 

ya dirigido, la cual tiene la obligaci6n de hacerlo conocer

en breve t~rmino al peticionario". 

c). Obligación de inscripción en el Registro Federal de Cau

santes. "Los sujetos pasivos que habitualmente causen im- -

puestos federales deberán inscribirse en el registro federal 

de causantes de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pablico. 

Igual obligación tendrán los retenedores habituales aun cuarr 

do no causen directamente algGn impuesto federal. 

Quedan exceptuados de la obligaci6n de inscribirse los cau-

santes de impuestos cuya recaudaci6n se haga por organismos

º empresas que exploten concesiones de ser~icio pGblico y -

quienes no est~n obligados segGn disposiciones generales •••• 

(Artículo 93 del C6digo Fiscal de la Federación). 

El artículo 93 establece la obligaci6n de los contribuyentes, 

de inscribirse en el Registro Federal de Causantes. Respec

to de las personas físicas, es preciso indicar que absoluta

mente todo individuo que perciba ingresos debe registrarse,

sin importar que ocupe alto cargo en la Administración PGbli 

ca. En relación con las personas morales, solamente las de

pendencias oficiales de la Federaci6n, Estados, Distrito Fe-
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deral y Municipios, as! como organismos o empresas que expl~ 

ten concesiones de servicio pGblico, están exceptuadas de -

acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo-

2o. del Reglamento del Registro Federal de Causantes. 

Los organismos descentralizados y empresas de participaci6n

estatal se encuentran sujetos al control y vigilancia del 

Ejecutivo Federal, de acuerdo con la Ley para el Control 

por Parte del Gobierno Federal de los Organismos Descentrali 

zados y Empresas de Participaci6n Estatal, pero, para efec-

tos fiscales, €Stán obligados a inscribirse. 

d. Obligaci6n de presentar declaraciones, avisos y manifes~ 

taciones. 

Los particulares tienen la obligaci6n de presentar declara-

cienes, manifestaciones, o avisos, en las formas aprobadas -

por la Secretaría de Hacienda y Cr~dito PGblico, de acuerdo

con lo señalado por el artículo 96 del C6digo Fiscal de la -

Federaci6n que a la letra dice: 

"Los sujetos y responsables solidarios, en los casos que es

tablezcan las disposiciones tributarias, tendrán obligaci6n

de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos en las

formas que al efecto apruebe la Secretaría de Hacienda y Cr! 

dita PGblico y de proporcionar los datos e informes que en -

dichas fonnas se requieran. Las declaraciones, manifestaci2 

nea o avisos se presentarán en las oficinas fiscales respec-
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tivas. En todos los casos se devolverá al interesado una co 

pia sellada de su escrito. 

Cuando las disposiciones tributarias no señalen plazo para -

la presentaci6n de declaraciones, manifestaciones o avisos,

se tendr~ por establecido el de quince días siguientes a la

realizaci6n del hecho de que se trate". 
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I.4. CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 

Existen diversos criterios para clasificar a los impuestos, 

sin embargo para efectos del presente trabajo, señalaremos

por una parte la clasificación tradicional que divide a los 

impuestos en Directos e Indirectos, tomando como base la irr 

cidencia del impuesto, así como su clasificación económica. 

a. Impuestos Directos e Indirectos 

Son impuestos directos aquellos que el sujeto pasivo no pu~ 

de trasladar a otras personas, sino que inciden directamen

te en su propio patrimonio; de acuerdo con este criterio s~ 

ría impuesto directo el impuesto sobre la renta a los pro-

duetos del trabajo, porque el trabajador a quien se le re-

tiene el impuesto no puede trasladarlo a ninguna otra persQ_ 

na, recuperándolo en esa forma, sino que gravita directamerr 

te sobre su patrimonio. 

Son impuestos indirectos aquellos que, por el contrario, el 

sujeto pasivo puede trasladar a otras personas, de manera -

tal que no sufre el impacto econ6mico del impuesto en forma 

definitiva. Ejemplo de este tipo de impuesto es precisamerr 

te, el Impuesto al Valor Agregado, el cual, el contribuyen

te traslada al consumidor. 
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b. Clasificaci6n Econ6mica de los Impuestos 

Esta clasificaci6n tiene como criterio los recursos econ6rni

cos gravados por el impuesto y distingue tres clases: impue~ 

to sobre la renta, impuestos sobre el capital e impuestos so 

bre el gasto o el consumo. 

-Impuesto sobre la Renta 

El impuesto sobre la renta se propone gravar la riqueza en -

formaci6n. La renta est~ constituida esencialmente por los -

ingresos del contribuyente, ya sea que provengan de su traba 

jo, de su capital o de la combinaci6n de ambos. 

-Impuestos sobre el capital 

Los impuestos sobre el capital gravan la riqueza ya adquiri

da por los contribuyentes. 

Es conveniente distinguir entre el capital como materia imp~ 

nible, el capital como base de impuestos y el capital como -

fuente de impuestos. En nuestro sistema fiscal, entre otros, 

tienen como materia imponible representada por capital el im 

puesto predial, el impuesto sucesorio y el impuesto federal

sobre uso y tenencia de vehículos. 

El capital puede ser la base de un impuesto, que puede tener 

como fuente el propio capital o la renta que produce ese ca

pital. El impuesto predial del Distrito Federal que grava -
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los inmuebles arrendados tiene como base y como fuente la -

renta que producen muchos inmuebles; en cambio, el mismo im

puesto predial del Distrito Federal, cuando grava inmuebles

no arrendados, tiene como base el capital (valor catastral)

y como fuente de capital general las rentas del contribuyen

te. 

~Impuestos sobre los gastos o consumos. 

La clasificaci6n de impuestos sobre el gasto comprende los -

impuestos indirectos sobre la circulaci6n y el consumo y los 

impuestos sobre los ingresos brutos de los negocios. Ejem-

plo de impuestos al conswno o al gasto son el impuesto al v~ 

lar agregado, el impuesto al consumo de energia eléctrica, -

el impuesto a la producci6n de cemento, etc. 
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II.l. CONCEPTO DE VALOR AGREGADO Y ORIGEN DEL IMPUESTO 

a~ . CONCEPTO 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas, por conducto de uno

de sus 6rganos, el encargado de los problemas de desarrollo, 

considera el siguiente concepto de valor agregado: "valor de 

la mercancta y de los servicios producidos por una empresa,-

disminuidos del valor, a los precios corrientes de las mer--

canctas y de los servicios que tal empresa ha adquirido o --

comprado de otras para emplearlas en el proceso productivo,

disminuido del costo de mantener el capital intacto 11
•
1 

De otra manera, t~cnicos de la materia que de alguna forma -

participaron en su implantaci6n en M~xico, han definido al -

valor agregado como: "el valor que se agrega a los bienes y-

servicios, al pasar por las diferentes etapas de la produc--

ci6n o de comercializaci6n". 

Los conceptos expuestos nos ubican invariablemente en el pr~ 

ceso productivo, en donde el resultado de la transformaci6n-

de un bien trae consigo un aumento de valor, que es el fruto 

de la misma. 

1Mattielo, Canales Angel A. C.P. "Los Efectos Financieros,
Econ6micos, Contables y Administrativos en M~xico, del Im-
puesto al Valor Agregado". Ed. I.E.E., s. A. M~xico, 1980. 
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Esta acrecentaci6n de valor se deriva de: 

l. Mano de obra utilizada en el proceso 

2. Plusvalfa por la inversi6n de capital 

3. Los insumos utilizados en la transformaci6n 

Consecuentemente, o más bien en otras palabras, valor agre

gado es: "la diferencia entre los ingresos brutos y el cos

to de la mercancfa producida". 

b. ORIGEN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Todos los pafses que se rigen por un sistema de tipo capit~ 

lista, para poder subsistir se valen de tres grandes apara

tos: el estado, la iglesia y el derecho. El primero se con 

forma por la burocracia y el ej~rcito y el tercero por los

poderes legislativo y judicial. Estos dos aparatos se con

solidan y/o mantienen a trav~s de un presupuesto pGblico o

de estado, siendo la principal fuente de ~ste, la contribu

ci6n que aporta al estado la clase trabajadora, la que se -

encarga de producir: los obreros y los campesinos. 

Basta observar el sistema redistributivo del ingreso, o si

bien se le quiere llamar asf, de la renta nacional o produs 

to interno bruto, para determinar los puntos siguientes: 

l. Los obreros y campesinos, por el trabajo productivo que 

desempeñan recibe un pago en dinero (algunas veces en -

especie). 
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2. De esta remuneraci6n les es descontado determinado por-

centaje como contribuci6n a los gastos públicos; impues

to sobre productos del trabajo (no en el 100% de los ca

sos). 

3. El remanente lo utilizan para la satisfacci6n de sus ne

cesidades m§s apremiantes; satisfactores que ellos mis-

moa se encargaron de producir, y que al adquirirlos ya -

contienen en su valor total un porcentaje de ganancia y

el importe de los impuestos que aparentemente pagan las

empresas como contribuci6n a los gastos públicos. 

4. Todos los ingresos captados por el fisco a través de im

puestos, se distribuyen de la siguiente manera: 

a. Poblaci6n que labora en el sector de servicios (bur2_ 

cracia). 

b, En la creaci6n de infraestructura. 

c. Adem§s, la poblaci6n econ6micamente activa, se encaE 

ga de una u otra forma, de dar el sustento a los sub 

empleados y a los desempleados. 

A medida que esta relaci6n trae consigo un crecimiento y/o -

desarrollo econ6mico, nace paralelamente la necesidad de mo

dificar los modelos impositivos, creciendo considerablemente 

la carga de los mismos, lo que provoca que se encuentren en

un constante proceso de revisi6n; que aunado a la natural d~ 

pendencia de los pueblos, se hace necesario que ~stos se man 
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tengan en un nivel de competitividad, asentándose y agrandá~ 

dese la dependencia de los países no desarrollados con los -

que se encuentran en pleno desarrollo, por su imposibilidad

de competir, o más que imposibilidad, lo infructuoso que les 

resultaría hacerlo. De esta apreciaci6n la historia nos ha

demostrado su irrealidad, puesto que el desarrollo va muy li 

gado con los bienes de capital y la tecnología que se poseen, 

y no con los modelos impositivos que se implanten. Si no se 

cuenta con la suficiente infraestructura, no se puede tener

una base para competir.. 

Es as! como ante la necesidad de implementar las estructuras 

que permitan la mayor afirrnaci6n del sistema e impulsar en -

alto grado la recaudaci6n, estos países han ido creando dif~ 

rentes modelos de contribuci6n, que además de ayudarles a -

conseguir los anteriores objetivos, sean modelos a trav~s de 

los cuales se les facilite más mediatizar al verdadero con~

tribuyente, haci~ndole creer a éste, que con los nuevos meca 

nismos, su sangría econ6mica por su aportaci6n al gasto pG-

blico se verá disminuida, obteniendo por el contrario mayo-

res beneficios al hablar de elementos antiinflacionarios; -

aparte de manejar que con la moderna estructura se evitarán

evasiones y por consiguiente, las arcas pGblicas se verán i~ 

crementadas, redundando en el logro de mayor infraestructura, 

ya sea cultural o econ6mica, con el inherente beneficio so-

cial y político. 
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De esta manera es como en la segunda d~cada del presente si

glo, nace la inquietud dentro de los principales ide6logos -

de las culturas sajonas y anglosajonas, concretamente su ori 

gen es ubicado en Inglaterra; sobre un sistema impositivo en 

el cual se graven todas las etapas del proceso productivo, -

pero que en la pureza del mismo se grave Gnicamente el valor 

que se va adicionando en cada una de las etapas de dicho pr~ 

ceso, sin que pudiera llegar a convertirse en realidad, pues 

en esos tiempos se le consideraba prácticamente inoperable. 
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II.2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Impuesto al Valor Agregado tiene sus antecedentes en los

pafses del continente europeo allá por el año de 1925; pero

se puede decir que surgi6 a consecuencia de establecer el Im 

puesto sobre el Volumen de Ventas contempor~neo. 

En Francia existi6 hasta el año de 1926 un impuesto parecido 

al Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, un poco des

pués se establecieron varios gravámenes que se causaban en -

una sola etapa, generalmente la relaci6n que existe entre 

productor y mayorista, estos tributos estuvieron vigentes 

hasta el año de 1937, año en que se implant6 el Impuesto Ge

neral a la etapa final de producci6n. Este impuesto grav6 -

únicamente la fase final de la producci6n. 

Despu~s de varios intentos frustrados, no es sino hasta el -

año de 1954, cuando en Francia se logra instaurar un sistema 

impositivo tipo valor agregado (Ley del 10 de abril de 1954), 

llevando consigo como prop6sito esencial el aspecto econ6mi

co; aumentar la recaudaci6n fiscal, pretendiendo aleatoria-

mente suprimir el efecto en cascada del sistema fiscal ante

rior. 

Corresponde a Francia el honor de haber sido el primer pats

iniciador de la implantaci6n del Impuesto al Valor Agregado, 

ya que era el ~nico de este tipo en Europa, dicho tributo -

fu~ profundamente modificado en 1968. Dinamarca instituy6 -
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el Impuesto al Valor Agregado el lo. de enero de 1967. Ale

mania Federal implant6 este tributo el lo. de enero de 1968. 

El tratadista franc~s Jacques Desmyttere manifiesta en su e~ 

tudio, "L' Imposta Sul Valore Aggiunto in Francia", que el -

impuesto al valor agregado constituy6 e~ Francia el 55% de -

los ingresos fiscales en el año de 1956, mientras que el im

puesto anterior, en 1938, constituy6 el 10% de los mismos. 

Estos resultados han provocado que infinidad de países se h~ 

yan definido por su adopci6n, convirti~ndose de esta manera

en el primer impuesto supranacional de la ~poca contemporá-

nea; queriendo dejar bien claro que esto no implica que los

sistemas tributarios no sean autom~ticamente transferibles -

de un país a otro. 

El mayor auge del impuesto al valor agregado se presenta en

tre los países que junto con Francia son fundadores de la Co 

munidad Econ6mica Europea: Alemania (1968), Holanda (1960),

Luxemburgo (1970), B~lgica (1971) e Italia (1973); motivados 

por el intercambio comercial entre ellos, pretendiendo que -

el mismo no fuera dispar y, tratando de evitar la competen-

cía desleal. 

La Comunidad Econ6mica Europea adopta el 9 de febrero de 

1967 los principios y, posteriormente, el 11 de abril de 

1967 se llega a un acuerdo en el que los países miembros sus 

tituir!an su sistema impositivo sobre el monto de las tran--
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sacciones comerciales, por un sistema comdn de Impuestos So

bre el Valor Agregado, de impuestos compensatorios a la im-

portaci6n y de bonificaciones a la exportaci6n. 

En el año de 1948, fue instaurado en M~xico el Impuesto so-

bre Ingresos Mercantiles, promulgado a trav~s de una Ley Fe

deral para el efecto que se public6 en el Diario Oficial de

la Federaci6n el día 31 de diciembre de 1947, teniendo como

finalidad principal erradicar dentro del sistema impositivo

mexicano, el impuesto del timbre y las alcabalas y patentes

sostenidas por las entidades federativas. 

Dicha iniciativa surgi6 de la Tercera Convenci6n Nacional -

Fiscal, celebrada en el mes de octubre de 1947; en donde la

Asamblea pretendfa establecer un impuesto al consumo, pero -

que segdn la misma: en virtud de la falta de educaci6n fis-

cal del pueblo; la carencia de datos estadisticos acerca de

la economia del pafs; del desconocimiento de sistemas tribu

tarios y; de la falta real de un padr6n de causantes; deci-

di6 "establecer temporalmente" un gravamen sobre las ventas, 

que realmente vino a ser un impuesto sobre las ventas disfra 

zado, puesto que el mismo estaba incluido en la operación; -

en donde el sujeto de derecho era el comerciante o industrial 

y el sujeto de hecho, el consumidor de los bienes o servi- -

cios; siendo el primero realmente un retenedor, con la obli

gaci6n de efectuar el entero y, el segundo quien verdadera-

mente soportaba el pago del impuesto. 
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Este impuesto result6 no ser lo que en verdad se pretendía,

al demostrar llevar en sí inmersos los siguientes inconve- -

nientes, principalmente: 

Ser un impuesto con efectos piramidales 

Facilitar la evasi6n fiscal. 

Motivado por lo anterior y debido a la divulgaci6n y resulta 

do favorables que tuvo en los países de occidente el modelo

franc~s del valor agregado, en M~xico se comienzan a reali-

zar investigaciones y estudios a trav~s de la Secretaria de

Hacienda y Cr~dito PGblico,. a finales de la década de los -

sesenta, para llegar a concluir con su aceptaci6n por el Co~ 

greso de la Uni6n en el mes de diciembre de 1979, empezando

ª surtir efectos a partir del d1a primero del año de 1900. 
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La modernizaci6n del sistema fiscal es un prop6sito clarame~ 

te contenido en cada reforma que efectGan al fin del ejerci

cio; una de las etapas m~s importantes dentro de las refor-

mas tributarias fue la que realizaron las autoridades hacen

darias al efectuar una serie de estudios en los países que -

han adoptado el sistema de Impuestos a las Ventas, cuyas le

yes y doctrinas predominan con el gravamen Sobre el Valor 

Agregado, dichos estudios fueron efectuados en los paises 

miembros del Mercado Coman Europeo, en particular en el de -

la Repdblica Federal de Alemania. 

En Noviembre de 1968, la Secretar!a de Hacienda y Cr~dito PG 

blico di6 a conocer los resultados de los estudios que se 

realizaron, dando como efecto el Anteproyecto de la Ley del

Impuesto Federal Sobre Egresos. 

Con dicho Anteproyecto se pretendía terminar con los grandes 

defectos que se ten!an con el Impuesto Federal Sobre Ingre-

sos Mercantiles (I.S.I.M.). 

El Anteproyecto fue sometido, segdn anuncio de las propias -

autoridades, a un estudio experimental con objeto de apre- -

ciar los efectos de su implantaci6n, resolver en forma anti

cipada los problemas que pudieran presentarse y sentar las -

bases de su reglamentaci6n definitiva. 
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Para la realizaci6n del ensayo, un nl1mero significativo de -

empresas industriales y comerciales ofrecieron espontáneame~ 

te sus departamentos de contabilidad para que los contadores 

prtblicos al servicio de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito

Prtblico vigilaran que se efectuaran las operaciones deriva-

das de la observancia del pretendido ordenamiento, como si -

estuviera vigente. 

Existían, finalmente una serie de disposiciones legales que

referidas a diversas transacciones afectaban a impuestos al

consumo, que se encontraban por su naturaleza, fuera del ám

bito de la Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercanti

les, ubicadas en la más obsoleta y complicada de nuestras l~ 

yes tributarias, la Ley General del Timbre, lo que por cier

to constituía un serio problema de administraci6n fiscal. 

El sistema que se proyect6 adoptar consistía, fundamentalme~ 

te e~ la implantaci6n de un impuesto a cargo de quienes reci 

hieran parte integrante del costo de la adquisici6n con obj~ 

to de colocar esas operaciones en condiciones de competencia 

con los bienes y servicios producidos en el pa!s. 

a. Efectos sobre la Recaudaci6n 

Los cálculos formulados por la Secretaría de Hacienda y Cr~

di to Pablico para medir el impacto del nuevo gravamen en los 

ingresos fiscales no prevían un incremento en la recauda- -

ci6n, resultado de la aplicaci6n de las nuevas tasas, ya que 
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se consideraban sustitutivas de las que en ese momento eran

vigentes. Pero sr se estim6 un aumento derivado de la reca~ 

daci6n de sumas importantes que antes eran evadidas. 

Otros sectores, por lo contrario, opinaban que las nuevas t~ 

sas incrementarían la recaudaci6n independientemente de los

logros en campos de mera administraci6n fiscal. 

Los criterios concordaron, sin embargo, en el hecho de que -

se esperaba una mayor corriente de ingresos fiscales corno -

consecuencia de la aplicación del nuevo sistema, cuyo monto, 

independientemente de sus causas, se estimaba considerable. 

Parecería evidente que el pron6stico era acertado: las sumas 

hasta ese momento evadidas eran cuantiosas, segGn indicacio

nes de las propias autoridades. Las tasas previstas en lo -

general como sustitutivas de las que regían eran, sin embar

go, considerablemente más altas para detenninado tipo de bie 

nes que se clasifican como suntuarios. Existen, por otra -

parte, conceptos que el nuevo ordenamiento incluía como obj~ 

to del impuesto y que, hasta ese momento, se encontraban - -

exentos o no comprendidos dentro de los gravados, como, por

ejemplo, los servicios profesionales y, principalmente, el -

impuesto sobre las importaciones cuando sus destinatarios -

fueran a su vez los consumidores finales. 

Debe destacarse igualmente el impacto del sistema de la dis

tribución de la carga tributaria, ya que su incidencia exclu 
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sivamente sobre el valor Gltimo de las operaciones gravadas, 

neutralizaria los efectos inequitativos del impuesto en "CA~ 

CADA" con tasas reales diferentes segan el nGmero de fases -

seguidas por los bienes o servicios hasta su consumo final. 

b. Impacto sobre los Precios 

La evaluaci6n del impacto sobre los precios que podia tener

el sistema propuesto, no deja de ser un problema complicado; 

parad6jicamente, es el punto central de sus implicaciones PQ 

liticas y el asunto m~s discutido a niveles menos t~cnicos. 

Al respecto, podrian formularse dos tipos de consideracio- -

nes: 

a. Las relacionadas con el nivel general de los precios y, 

b. Las que atañen a la estructura de los precios relativos. 

Desde un punto de vista meramente te6rico, basado en la in-

formaci6n proporcionada por las autoridades fiscales, el sis 

tema parecia ejercer poca influencia en el nivel general de

los precios, segan el articulo o grupo de articulas de que -

se trate. A este Gltimo fen6meno podria llamársele impacto

sobre la estructura de precios relativos. 

En efecto, hay que considerar que el impuesto vendria a sus

tituir a un gravamen ya existente, con tasas que se estiman

equivalentes, por lo que, en un mecanismo ideal, los produc

tores de bienes o servicios deberían descontar a sus precios 
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los impuestos antes cubiertos y sustituirlos por el nuevo -

gravamen, lo que vendría a producir un efecto compensatorio. 

No extraña, sin embargo, el poco optimismo con que se cante~ 

plaba este planteamiento. La opini6n del hombre de la calle 

se inclinaba más bien a considerar que el ahorro del impues

to sustituido incrementaría las utilidades de quien lo cu- -

br!a y que el nuevo gravamen seria calculado sobre los pre-

cios actuales y repercutido a los consumidores aumentando de 

hecho el nivel general de precios. 

No obstante, era de esperarse, y aparentemente las autorida

des y los técnicos confiaban en ello; que el impacto infla-

cionista fuera s6lo un problema de transici6n y que las con

diciones del mercado obligaran a desgravamientos previos den 

tro del mecanismo competidor. 

Alentaba contemplar que la experiencia habida en otros paf-

ses que han operado una reforma similar confirmaba ese pro-

n6st ico, puede citarse, por ejemplo, el caso de la Repablica 

Federal de Alemania, donde el impacto del sistema represent6 

rtnicamente 0.7% de incremento en el nivel de precios, des- -

pués del primer año de su aplicaci6n. 

En cambio, era de esperarse un impacto más significativo en

la estructura de los precios relativos. La existencia de ta 

sas diferenciales, la neutralizaci6n de los efectos del im-

puesto en "CASCADA" y la alteraci6n de los conceptos exentos 



35 

y gravados, permitir!an prever aumentos en el precio de alg~ 

nos bienes y servicios y disminuci6n en el de otros, no obs-

tan te el generalizado criterio de que la modificaci6n aseen-

dente de los gravámenes siempre producir!a aumento de pre- -

oios y la descendente nunca disminuciones, o dicho de otra -

forma¡ la elasticidad al alza y la inelasticidad a la baja -

de los precios ante los aumentos y reducciones de impuestos, 

e). Limitaciones del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

El inusitado procedimiento que se mencion6 podía representar 

un importante avance en la práctica fiscal, al permitir que

se incorporar~n a un proyecto de ley las observaciones deri

vadas de su aplicaci6n experimental y al propiciar un diálo

go previo, de elevado nivel t~cnico, acerca de sus implica-

ciones econ6micas y administrativas. 

La sustituci6n de los impuestos indirectos sobre las ventas

con nuevos sistemas enfocados a gravar el consumo, constitu

ye hoy d!a, una de las metas fundamentales de la reforma tri 

butaria que se desarrolla en la mayoría de los países. Esta 

tendencia parece sustentarse en la necesidad de resolver la

problemdtica creada por las modificaciones habidas en la me

c4nica distributiva de los mercados internos y en los reque

rimientos planteados por los nuevos mecanismos del comercio

internacional. 

En efecto, la inteqraci6n vertical de las grandes empresas,-
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la estructuraci6n de los mercados con varias etapas previas

al consumo final, diferente adem~s para los distintos artíc~ 

los, y la creciente complejidad de los controles necesarios

para la recaudaci6n, restan a los sistemas en uso posibilid.e_ 

des de satisfacer las características de generalidad y equi

dad que debían serles propias. 

La necesidad de fomentar las exportaciones, de otorgar un -

tratamiento adecuado a las importaciones y las obligaciones

surgidas de la integraci6n de mercados comunes regionales -

obligan, por otra parte, a armonizar los regímenes naciona-

les de impuestos sobre las ventas, con objeto de igualar las 

condiciones de competencia y facilitar la libre circulaci6n

de bienes y servicios. 

En M~xico, la ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercan 

tiles adolecía de maltiples defectos que, al agudizarse, res 

taban efectividad al impacto de la política fiscal en el de

sarrollo arm6nico y acelerado que el país persigue. Efecti

vamente, su característica de impuesto en "cascada", que gr!! 

vaba cada una de las operaciones de venta a su valor total,

sin deducci6n de los impuestos previamente pagados en la ad

quisici6n de los bienes objeto de las mismas, favoreci6 la -

integraci6n vertical de las empresas mediante la creaci6n de 

grandes complejos que abarcaban todo el proceso distributivo 

para eludir el pago de los impuestos que en cada una de sus

f ases deber!a efectuarse; o bien, mediante la celebraci6n de 
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operaciones reales o virtuales de comisi6n mercantil, disto~ 

sionaba el mecanismo y permitia que el impuesto incidiera en 

esas fases s6lo sobre una parte del valor de las transaccio

nes mismas. 

Las características del impuesto sobre ingresos mercantiles, 

sin embargo, superaban simples implicaciones tributarias pa

ra ubicarse en el campo del desarrollo econ6mico, porque di

ficultaban la dispersi6n de la riqueza y su distribuci6n que 

constituyen, indudablemente, objetivos fundamentales para el 

desarrollo econ6mico de M~xico. 

El mencionado gravamen debe origen, por otra parte, a un tr~ 

tamiento discriminatorio para los articulos de consumo en r~ 

laci6n con los suntuarios. La estructura de nuestros merca

dos es causa de que los primeros est~n sujetos a un proceso

distributivo, que se desarrolla en un número mayor de fase -

mientras que los segundos, por lo general, no requieren de -

esos canales. Lo anterior, tenia como consecuencia que el -

impuesto sobre las operaciones con articulas de consumo no -

suntuario se cause en un mayor número de veces, quedando gr~ 

vados, a la postre, a una tasa real más alta. Es de conside 

rarse, además, que la base gravable incluía como integrante

del costo, el impuesto cubierto en anteriores transacciones, 

con los que, de hecho, se cubrian impuesto sobre el valor de 

impuestos previamente pagados. 

Otro aspecto negativo se localizaba en la facilidad con que-
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el impuesto podía ser evadido, y esto era la preocupación -

fundamental de las autoridades fiscales, ya que la multipli

cidad de canales distributivos, causantes cada uno de ellos

del impuesto, dificultaba su vigilancia y la recaudaci6n mis 

ma del gravamen. 

Se hizo necesario, igualmente, que la ley prevea la existen

cia de un estimulo más eficaz para el fomento de las export~ 

cienes, superando el modesto incentivo de la exención del im 

puesto sobre la última transacción, con un desgravamiento de 

mayores alcances. 

Es importante destacar también el inconveniente fiscal y ad

ministrativo, que supone la exención para los organismos y -

empresas del sector público, que en muchos aspectos contem-

plaba la Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles 

y cuyos efectos limitaban la posibilidad del análisis efecti 

vo de los costos de operaci6n, creaban situaciones de no co_!!l 

petencia y privaban al Estado de recursos. 
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En este punto me permitiré señalar, los motivos que la ini-

ciativa de la Ley del I.V.A., expon!a para la irnplantaci6n -

del Impuesto que a mi juicio y para objeto del presente tra

bajo consideré más sobresalientes. 

a. Sustituci6n del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

El Impuesto Federal sobre Ingresos Uercantiles tiene una an

tigiledad de 30 años y, en su origen, permiti6 abandonar gra

v~menes obsoletos, corno lo eran el Impuesto Federal del Tim

bre sobre facturas que deb!an de expedir los comerciantes y

los impuestos estatales de patente o sobre giros comerciales. 

No obstante, con el desarrollo econ6mico y la complejidad en 

los procesos de producci6n y distribuci6n, en la estructura

del !mruesto Federal sobre Inqresos Mercantiles surgen defi

ciencias que es necesario corregir. 

b. Efecto del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

La principal deficiencia que muestra el Impuesto Federal so

bre !nqresos Mercantiles deriva de que se causa en "cascada", 

es decir, que debe pagarse en cada una de las etapas de pro

ducci6n y comercializaci6n y que, en todas ellas, aumentan -

los costos y los precios, produciendo efectos acumulativos -

muy desiguales que, en definitiva, afectan a los consumido-

res finales. 
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Existe la conciencia en el pablico de que paga el impuesto -

federal sobre ingresos mercantiles sólo con la tasa general

de 4%, sobre el precio de los bienes y servicios que adquie-

re; pero, en general, no puede percatarse de las numerosas -

ocasiones en las que un bien, al pasar de una mano a otra, -

volvi6 a causar el mismo 4%; ya que el efecto repetitivo del 

gravamen queda totalmente oculto en el precio de los bienes-

y servicios. 

Los estudios económicos y el análisis de las estadísticas d~ 

terminan que en promedio los consumidores pagan más del 10%-

por los bienes o servicios que adquieren, corno consecuencia-

de la carga oculta que provoca el efecto repetitivo del ac--

tual impuesto sobre ingresos mercantiles. 

c. Efecto que produce el Impuesto al Valor Agregado 

Para eliminar los resultados nocivos del impuesto en casca--

da, la generalidad de los países han abandonado sus impues--

tos tradicionales a las ventas, similares a nuestro impuesto 

sobre ingresos mercantiles y, en su lugar han adoptado el i~ 

puesto al valor agregado que destruye el efecto acumulativo-

del gravamen en cascada y la influencia que la misma ejerce-

en los niveles generales de precios, elimina la desigualdad-

en la carga fiscal que favorece a los artículos de consumo -

suntuario en relación con los bienes que adquiere la genera

lidad de la población, hace desaparecer la ventaja cornpetiti 
. -



41 

va de las mayores empresas frente a las medianas y pequeñas

y favorece la exportaci6n. 

d, Tasa de Impuesto al Valor Agregado que se propone 

Para lograr una recaudaci6n equivalente a la del impuesto s2 

bre ingresos mercantiles, el nivel de la tasa tendr!a que 

ser superior a 10% sobre el valor agregado de los bienes y -

servicios considerados, 

Sin embargo, la Iniciativa propone que la tasa del impuesto

sea de 10%, a efecto de evitar presiones injustificadas a -

los niveles de precios y atendiendo a la dificultad, al en-

trar en vigor la ley, de reconocer el monto del impuesto so

bre ingresoa mercantiles que ya tendr~ incorporado en sus 

precios los inventarios de la industria y el comercio. 

e. Ingresos que se Gravan 

Como características generales del impuesto que se propone,

debe mencionarse que gravará 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 establecen 

excepciones importantes en relaci6n con las cuales no se pa

gar4 el impuesto. 
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f. Traslaci6n expresa del Impuesto 

En el nuevo sistema es indispensable, para evitar el efecto

acumulativo del impuesto, que éste sea trasladado expresame~ 

te y no .se oculte en el precio. En esta forma los consumido 

res conocerán a ciencia cierta el impuesto que se les trasla 

da. 

g. Estimaci6n a Causantes Menores 

Con el prop6sito de no afectar a los pequeños comerciantes e 

industriales, se mantiene un procedimiento de estimaci6n del 

monto de las ventas. Del importe de dicha estimaci6n los -

causantes menores podrán acreditar el impuesto que les hubi~ 

sen trasladado sus proveedores. El régimen transitorio per

mite que estos contribuyentes gradualmente se incorporen al

sistema, ya que durante 1980 tendrán obligaciones fiscales -

prácticamente iguales a las actuales. 

h. Derogaci6n de Diversos Impuestos Federales 

Se propone la derogaci6n de un conjunto de impuestos que ya

na son necesarios, porque las actividades que gravan queda-

rían adecuadamente tratadas con el valor agregado. Así se -

logra, adicionalmente, realizar una importante simplifica- -

ci6n del sistema, al desaparecer 19 impuestos federales. 
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III.l. EL.OBJETO 

En este Capítulo se expondrán cuales son los actos, activida 

des, operaciones, etc., que grava el !.V.A. 

Como primer paso procede mencionar que cada Ley, en funci6n

a consideraciones tanto de recaudaci6n de impuesto, como ec2 

n6micas y aún sociales, o sea consideraciones extrafiscales, 

determina en su articulado qu~ es lo que grava. 

Segundo. Que lo que grava am~n de ser congruente con el tí

tulo del impuesto, puede estar restringido a determinadas -

operaciones, o puede no tener ninguna limitaci6n en las que

grava. 

Así, si en la Ley Fiscal se establece que se gravará la com

praventa y no indica la misma Ley Fiscal qu~ debe de enten-

derse por compra-venta, el objeto de la misma estará limita

do a lo que como compra-venta, entiende el derecho común, en 

este caso el C6digo Civil. 

Pero si esa Ley Fiscal grava las enajenaciones y además indi 

ca que. para efectos de la misma se entiende, como enajena- -

ci6n, toda tra.rurni.si6n de propiedad de bienes, el objeto de -

esa Ley Fiscal abarcará tanto a la compra-venta de toda cla

se de bienes, como a cualquier otra forma legal de transmi-

si6n de propiedad, y tanto a la transmisi6n mercantil como a 

la civil. 
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Si la Ley Fiscal establece que se gravan los servicios roer-

cantiles, su objeto ser~ Gnica y exclusivamente los servi- -

cioa de esa !ndole. 

Pero si la Ley Fiscal establece en su articulado, que grava

la prestaci6n de servicios independientes, pero simultánea-

mente indica que por prestaci6n de servicios independientes

se considerará para efectos de esa Ley, la prestación de - -

obligaci6n de hacer que realiza una persona a favor de otra, 

as! como toda otra obligaci6n de dar, de no hacer, o de per

mitir, asumida por una persona en beneficio de otra, se tie

ne que concluir que: 

Aunque aparentemente el objeto se limitó a servicios indepe~ 

dientes, no hay tal, porque la misma Ley está indicando que

considera como servicios independientes a una variedad de ac 

tos o actividades que pueden quedar comprendidos dentro de -

las expresiones obligaci6n de dar, de no hacer, obligaci6n -

de permitir, obligación de hacer de una persona en beneficio 

de otra. 

Dicho lo anterior se pasa a la exposición de lo que integra

el objeto del !.V.A. en función precisamente de lo que el ªE 

ticulado de la Ley del I.V.A. determina qué es lo que grava~ 

ese impuesto. 
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III.1.1. OPERACIONES QUE GRAVA EL I.V.A. 

Para dar a conocer en forma gen€rica qu~ es lo que queda gr~ 

vado en el Impuesto al Valor Agregado en el articulo lo. de

su Ley se indica: 

Art. lo. "Est~n obligados al pago del Impuesto al Valor Agr~ 

gado establecido en esta Ley, las personas f!sicas y las mo

rales que, en territorio nacional realicen los actos o acti

vidades siguientes: 

I. - ENAJENEN BIENES 

II. - PRESTEN SERVICIOS INDEPENDIENTES 

III.- OTORGUEN EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

IV. - IMPORTEN BIENES O SERVICIOS 

Si consultamos la Ley del Impuesto al Valor Agregado para -

conocer qu€ significado le da a cada uno de estos conceptos 

genéricos, encontramos que son los siguientes: 

I. Enajenaciones. Art. 80. "Para efectos de esta Ley, se

entiende por enajenaci6n: Fr. I "Toda transmisi6n de -

propiedad de bienes". 

II. Servicios independientes. Art. 14: "Fr. 1 La presta-

ci6n de obligaciones de hacer que realice una persona a 

favor de otra, cualquiera que aea el acto que le d~ or.!, 

gen". 
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Fr. VI "Toda obligaci6n de DAR, de no hacer o de PER

MITIR, asumida por una persona en beneficio de otra, -

siempre que no est~ (ya) considerada por esta Ley como 

enajenaci6n o uso o goce temporal de bienes ••. " 

III. Uso o goce temporal de bienes, Art. 19 " ••• cualquier 

acto ••• por el que una persona permita a otra, usar o

gozar temporalmente de bienes tangibles, a cambio de -

una contraprestaci6n". 

IV, Importaciones. Art. 24: Fr. I "La introducci6n al -

pa!s de bienes" Fr. III y Fr. IV "El uso o goce temP,2_ 

ral, en territorio nacional de bienes intangibles pro

porcionados ••• y de bienes tangibles ••• " Fr. V "El -

aprovechamiento en el pa!s de los servicios a que se -

refiere el articulo 14 ••• " 
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III.1.2. ALCANCE DEL OBJETO DEL I.V.A. 

Al leer en los artículos citados de la Ley del Impuesto al -

Valor Agregado, que grava: 

"Toda transmisi6n de propiedad de bienes" " ••• lo que reali

za una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto -

que le d~ origen". "Cualquier acto por el que una persona -

permita a otra usar o gozar de un bien ••• " "TODA obligaci6n 

de DAR, de PERMITIR o de no hacer asumida por una persona en 

beneficio de otra ••• " 

Tenemos que concluir la gran variedad de operaciones, actos

º actividades gravados por el I.V.A. dentro de los conceptos 

gen~ricos de: Enajenación de bienes: Prestaci6n de servicios 

independientes: Otorgar el uso o goce de bienes; Importaci6n 

de bienes y servicios. 

Esas expresiones y el hecho de que no est~n limitadas en 

otros artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

L,I.V.A. ni de su Reglamento R.I.V.A., conduce también a la

conclusi6n de que grava operaciones: 

Tanto si son de índole mercantil: (realizados con afán -

de lucro) como si son civiles. 

Tanto si se llevan a cabo habitualmente como si s6lo se

realizan eventualmente. 
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Comparando las disposiciones del I.s.r.M. con las del I.V.A. 

se observa con más claridad que el I.V.A. grava las operaci~ 

nea que constituyen su objeto, aunque no se realicen ni mer

cantil n1 habitualmente, como se muestra a continuaci6n. 

a, LA MERCANTILIDAD EN EL I.S.I.M, e I.V.A. 

La rnercantilidad de las operaciones, como requisito esencial 

para considerarlas como objeto del Impuesto Federal de Ingr~ 

sos Mercantiles, estaba expresamente establecido en los si-

guientes artículos de su Ley: 

Art. lo. El impuesto sobre ingresos mercantiles grava, en -

los t~rminos de los artículos siguientes, los ingresos que -

se obtengan: I. Por enajenaci6n de bienes, II. Por arrend! 

miento de bienes. III. Por prestaci6n de servicios, etc. 

Art. 4o. "Se considera corno "Enajenaci6n" toda traslaci6n -

de dominio de carácter mercantil por la cual se obtenga un -

ingreso". 

Art, 60. "Las prestaciones de servicios, objeto del impues

to, son las de índole mercantil". 

Por mercantilidad se entiende, comerciar con afán de lucro.

Lucro es el exceso del importe a que se venden bienes y se -

prestan servicios en cornparaci6n con la suma de costos y ga~ 

tos incurridos para fabricarlos, comprarlos, producirlos, --
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proporcionarlos, venderlos. 

Por lo que s6lo las enajenaciones, los servicios, etc., rea

lizados mercantilmente eran los gravados en r.s.r.M. 

Mientras que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se es

tablece que quedan gravados. Artículo 80. Fr. I "Toda tra,! 

misi6n de propiedad de bienes" Artículo 14 Fr. I. "La pre,! 

taci6n de obligaciones de hacer que realice una persona en -

favor de otra, CUALQUIERA que sea el acto que le d~ ori~e~T~ 

gen ••• " Fr. VI TODA otra obligaci6n de dar, de no hacer, -

de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, -

siempre que no est~ (ya) considerada por esta Ley corno enaj~ 

naci6n o uso o goce temporal de bienes". Art!culo 19: Cual

quier acto por el que una persona· permita a otra, usar ternp2. 

ralrnente bienes tangibles. 

De los que se concluye que el I.V.A. no condiciona a que se

realicen mercantilmente, esas operaciones, para gravarlas. 

Aparentemente no tiene importancia precisar lo de la rnercan

tilidad, pero se considera que es el segundo de los aspectos 

esenciales del !.V.A. e indispensable para su cabal compren

si6n. El primero es el recuperar el I.V.A. pagado a provee

dores y prestadores de servicios. 

I.V.A. grava las enajenaciones, los servicios independientes, 

el otorgar uso o goce tangibles y la importaci6n: 
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Tanto cuando las realizan empresas mercantiles; como cuando

lae realizan personas f1sicas o sociedades civiles, sin af~n 

de lucro. 

to que permite conocer la amplitud del objeto del I.V.A. 

b. LA HABITUALIDAD EN EL I.S.I.M. e I.V.A. 

Mientras el art!culo lo. de la Ley del Impuesto Federal so-

bre Ingresos Mercantiles establecía, en su segundo p~rrafo -

que: eran sujetos del I.S.I.M. quienes realizaran habitual-

mente las operaciones gravadas, en el I.V.A. se indica en el 

artículo lo. de su Ley: Son sujetos quienes realicen los ªE 

tos o actividades siguientes: y -cita, cuatro operaciones g~ 

néricas que ya vimos todo lo que comprenden. 

Pero NO se condiciona a que se realicen habitualmente. 

A mayor abundamiento en el art!culo 33 de la L.I.V.A. se dan 

las normas para cubrir el I.v.A. en operaciones eventuales o 

accidentales. 

Se concluye: el I.V.A. grava aun las operaciones accidenta

les o eventuales. 

No se puede decir los actos accidentales de comercio, porque 

ya se vi6 que se gravan tanto los mercantiles (comerciales)

como los que no lo son. 

Cabe precisar que quienes se dedican habitualmente a activi

dades mercantiles, como es el caso de empresas comerciales¡-
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industriales, etc., deben considerar como habituales aun al

gunas operaciones que s6lo realicen esporádicamente; como s~ 

r!a enajenar una o dos veces al año determinados desechos, o 

los envases en que viene la materia prima que adquieren, etc. 

Por lo que para cubrir el !.V.A. relativo a ellas no les se

rá aplicable la disposici6n contenida en ese artículo 33 de

la L.I.V.A . 



53 

III.1.3 COMENTARIOS SOBRE LAS OPERACIONES GRAVADAS, 

a, ENAJENACIONES DE BIENES 

Se gravan todas las enajenaciones. El I.V.A. qrava todas -

las enajenaciones, sin que afecte, 

Qu~ bien se enajena 

Oui~n lo enajena 

Bajo qué figura jur!dica se realice la transmisi6n de la

propiedad. 

La conclusi6n anterior se basa en lo que establecen los si-

guientes art!culos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 

Art. lo, "Están obligados al pago del impuesto al valor agr~ 

gado, •• las personas f!sicas y las morales que, en territo-

rio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 

l. Enajenen bienes". 

Art. So. Para los efectos de esta Ley, se entiende por ena

jenaci6n: 

I. "Toda transmisi6n de propiedad de bienes", 

Existe un principio sobre la interpretaci6n de las leyes que 

se puede expresar as!: "Cuando la Ley no distingue nadie de

be distinguir", Ast, si la Ley cita s61o personas f!sicas y 

no distingue si está hablando s6lo de personas f!sicas come~ 
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ciantes o s6lo de las no comerciantes, quiere decir que abaE 

ca a las dos clases. Pero no incluye a las personas morales. 

Si la Ley s6lo indica: personas morales, quiere decir que 

abarca tanto a las sociedades y asociaciones civiles como a

las sociedades mercantiles. Pero no a las personas físicas. 

Si la Ley s6lo cita: bienes, quiere decir que abarca a toda

clase de bienes: Tangibles - Intangibles - Muebles - Inmue

bles, etc, 

No existe ninguna limitaci6n o distingo para gravar a las -

enajenaciones en funci6n a QUE BIEN SE ENAJENA, QUIEN ENAJE

NA - FORMA JURIDICA DE ENAJENAR en los artículos ya transcri 

tos ni en otros de la L.I.V.A. ni del R.I.V.A. 

Por lo que cualquier enajenaci6n quedar~ gravada sin que - -

afecte: 

--Clase de bien enajenado 

-Actividad a que se dedique quien lo enajene 

-Bajo qu~ forma jurídica se haga la transmisi6n de propie-

dad. 

Las mismas exenciones nos dan una idea clara de lo amplio -

del objeto del I.V.A. en enajenaciones. Si no estuviese ex

presamente exenta la enajenaci6n de bienes muebles usados en 

el artículo 9 Fr. IV de la L.I.V.A., las ventas de autos us! 
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dos que realizan las personas f!sicas no comerciantes queda

r!an gravadas. 

b. SERVICIOS INDEPENDIENTES 

SE GRAVA TODO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES¡ el I.V.A. grava 

el cwnplimiento de la obligaci6n contraida por una persona -

de hacer algo en beneficio de otra, as! ·como el cumplimiento 

de la ob1igaci6n de dar, de no hacer, de permitir que la mi~ 

ma Ley del I.V.A. no considere ya como enajenaci6n o uso o -

goce temporal de bienes. 

Lo que representa que el objeto gravado en I.V.A. dentro del 

concepto gen~rico de SERVICIOS INDEPENDIENTES, es mucho más

amplio que lo que gravaba el Impuesto Federal sobre Ingresos 

Mercantiles que dnicamente eran los servicios de índole mer

cantil. 

Al efecto si bien en su articulo 2o. la Ley del I. v .. A. seña

la que tienen obligaci6n de cubrir este impuesto quienes re~ 

licen Servicios Independientes, establece en su articulo 14-

"Para los efectos de esta Ley se considera prestaci6n de ser 

vicios independientes" Fr. I "La prestaci6n de obligaciones 

de hacer que realice una persona a f~vor de otra, cualquiera 

que sea el acto que le d~ origen y el nombre o clasificaci6n 

que a dicho acto le den otras leyes ••• " 
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Como se observa, con base en esta Fr. I del artículo 14 de -

la L.I.V.A. este impuesto grava: cualquier acci6n que reali

ce una persona a favor de otra, en cumplimiento de una obli

gaci6n previamente contratda. 

No requiere que esa obligaci6n se haya contraido con determi 

nadas formalidades. Basta que se haya contraido verbalmente 

porque lo importante es su cumplimiento que es el acto grav~ 

do. 

Se gravan sin que afecte e1 nombre que a esos actos le den -

otras leyes y como los clasifiquen. 

No se grava s6lo a los servicios independientes, sino además 

a toda clase de operaciones que I.v.A. considera como servi

cios independientes. 

Pero además al establecer en la Fr. VI de ese artículo 14 -

que considera como servicios independientes tambi~n a: "Toda 

otra obligaci6n de DAR, de NO HACER o de PERMITIR, asumida -

por una persona en beneficio de otra, siempre que no est~ -

considerada (ya) por esta Ley, como enajenaci6n o uso o goce 

temporal de bienes". 

Incluye muchas otras acciones, operaciones, actos, activida

des dentro de su objeto. Pero no se grava el hecho de con-

traer la obligaci6n de DAR, de NO HACER, de PERMITIR, sino -

su realizaci6n, su cumplimiento, como se desprende del texto 
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de esta Fr. VI del artfculo 14 de la Ley del I.V.A. 

Además en el articulo 17 de la Ley del I.V.A. se establece 

"En la prestaci6n de servicios se tendrá obligacilSn de pagar 

el impuesto en el momento en que sean exigibles las contra-

prestaciones a favor de quien las preste ••• " 

Las que serán exigibles cuando el servicio y todo lo que el

I. V .A. asemeja a servicio, se haya prestado, dado, dejado de 

hacer o permitido. 

Procede precisar que entre el ntímero de actos o actividades

que pueden quedar comprendidas dentro de lo que I.V.A. inti

tula Servicios Independientes, están los que de por si son -

servicios independientes. 

c. DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 

CONDICIONES PARA GRAVARLO. Es objeto del I.V.A. el otorgar, 

o permitir el uso o goce temporal de bienes sin que afecte: 

la figura jurfdica por medio de la cual se otorgue: arren 

damiento, usufructo u otra cualquiera. 

la clase de actividad a que se dedique la persona que lo

otorgue. 

la clase de bien tangible cuyo uso se cede, mueble o in-

mueble. 
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Pero se requiere para quedar gravado, para ser objeto de

!. V.A. que: 

Se cobre una contraprestaci6n. 

Si se trata de bienes intangibles corno lo es la titulari

dad de una patente si queda gravado pero dentro de servi

cios. 

Lo anterior, deriva del Art. 19 de I.V.A. que establece: 

"Para los efectos de esta Ley se entiende Por uso o goce te!!!. 

poral de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier

otro acto, independientemente de la forma jurídica que al -

efecto se utilice, por el que una persona permita a otro 

usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio de una 

contraprestaci6n". 

d. DE LAS IMPORTACIONES 

Mientras el Impuesto Federal Sobre Ingresos Mercantiles no -

las gravaba; las IMPORTACIONES, son una de las operaciones -

gravadas en I.V.A. con base en el art. lo. Fr. IV de la L.I. 

V.A., que establece: 

Art. lo. "Están obligados al pago del Impuesto al Valor - -

Agregado quienes realicen en el PAIS los actos siguientes: 

Fr. IV. 
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"Importen bienes o servicios". 

Obs~rvese que el SUJETO es la persona que reside en el pa!s

y hace la importaci6n, NO lo es, el que reside en el extran

jero. 

IMPORTACIONES QUE QUEDAN GRAVADAS. 

a. La de bienes tangibles de cualquier clase. Materias pri 

mas, Materiales - Envases - Componentes - Partes - Ar-

t!culos Terminados o Mercanc!as de cualquier clase. 

b. La de bienes intangibles como la adquisici6n en propie-

dad de la titularidad de una patente, de una marca de un 

nombre comercial. 

Al efecto en el Art. 24 de la L.I.V.A. se establece: 

Art. 24: "Para los efectos de esta Ley, se considera impor

taci6n de bienes o de servicios" Fr. I "La introducci6n al 

pa!s de bienes n. 

No se hace ninqttn distingo a la clase de bienes, por lo que

se incluye a todos los bienes, a los intangibles y a los tan 

gibles. 

Para el caso de los intangibles se precisa en la Fr. II del

Art. 24 de la L.I.V.A. qu~ es importaci6n: 
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"La adquisici6n por personas residentes en el país de bienes 

intangibles, enajenadas por personas NO residentes en ~l". -

Sin que afecte en qué pa!s se celebr6 el contrato mediante -

el cual se adquiri6 en propiedad el bien intangible. 
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III.2. EL SUJETO DEL I.V.A, 

Es sujeto del impuesto toda persona f!sica, toda persona mo

ral, que realice los actos o actividades que integran el ob

jeto del I.V.A., aunque no los realicen mercantil ni habi- -

tualmente.-

Al efecto, el artículo lo. establece "Están obligados al p~ 

go del I.V.A. establecido en esta Ley, las personas f:l'.sicas

y las morales que en territorio nacional, realicen los actos 

o actividades siguientes: 

I. Enajenen bienes 

II. Presten servicios independientes 

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

IV. Importen bienes o servicios". 

No se condiciona ni a que se realicen mercantil, ni habitual 

mente esas actividades o actos para considerar sujetos a ~ ~ 

quienes los llevan a cabo, s6lo a que se realicen en el pa:l'.s. 

Pero alin más, como no hace ningGn distingo a qu~ clase de -

personas físicas o morales considera como sujetos, lo serán

cualesquiera que lleve a cabo los actos o actividades grava

das, y para evitar toda posible duda de quien es Sujeto del

I. V.A. establece en su articulo 3o. 

"La Federaci6n, el Distrito Federal, los Estados, los Munic.!, 

pios, los organismos descentralizados, las instituciones y -
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asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooper~ 

tivas o cualquier otra persona, aunque conforme a otras le-

yes o decretos no causen impuestos federales o est~n exentos 

de ellos, deberán aceptar la traslaci6n a que se refiere el

artículo lo. y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agre

gado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta - -

Ley". 

"La Federaci6n, el Distrito Federal, los Estados y los Muni

cipios, tendrán la obligaci6n de pagar el impuesto Gnicamen

te por los actos que realicen, que no correspondan a sus fun 

cienes de Derecho Ptlblico". Por lo cual son sujetos del I.

V.A., cualesquier persona que realice una o varias de esas -

cuatro actividades gen~ricas gravadas: 

Las empresas comerciales, las fabriles, las ganaderas, -

las de pesca y las agrícolas, independientemente de que

posteriormente la misma Ley exenta la enajenaci6n de los 

productos agropecuarios y los de pesca. 

Las personas f!sicas no empresas cuando enajenen bienes, 

presten servicios independientes, otorguen el uso de bie 

nea muebles o inmuebles. Son sujetos los artesanos, car 

pinteros, plomeros mecánicos, etc., las personas f!sicas 

que alquilan inmuebles de su propiedad; aun quienes como 

una actividad complementaria, venden artículos de belle

za, joyería de fantas!a, etc. 
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Las sociedades y asociaciones civiles, las agrupaciones,

etc., cuando realicen los actos o actividades gravadas, -

aun cuando la misma Ley exenta la mayor!a de los serví- -

cios que prest:an a sus miembros. 

Las sociedades cooperativas. 

Los organismos descentralizados, como son Pemex - Ferroc~ 

rriles Nacionales; la Comisi6n Federal de Electricidad, -

etc. 

El Gobierno Federal; el del Distrito Federal; los de los

Estados y los Municipales, por los actos que realicen que 

no correspondan a sus funciones de Derecho PGblico. 

El articulo 49 del R.I.V.A., norma que el Gobierno Federal,

los Estatales o los Municipales NO reunirán en una sola De-

claraci6n Mensual todas las operaciones que haga cada uno de 

ellos. Sino que cada Unidad Administrativa de esos gobier-

nos "que realice actos o actividades por los que se deba pa

gar el Impuesto" será considerada como contribuyente por se

parado. 

Cada una de esas Unidades Administrativas, cumplirá con to-

das y cada una de las obligaciones que para cualquier contr! 

buyente establece este impuesto. 
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IV.l. OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE 

El I.V.A., establece en su Ley y Reglamento las siguientes -

obligaciones a los sujetos del mismo: 

1, Trasladar el I.V.A, a sus clientes, en forma expresa y·

por separado. 

2, Aceptar el I.V.A. que le sea trasladado. 

3. Pagar el I,V.A. relativo a sus operaciones, neto del 

I.V.A. que les fue trasladado, 

4. Al efecto presentar declaraciones mensuales y anual. 

s. Expedir docurnentaci6n requisitada que ampare sus opera-

ciones y enviarla o entregarla a los clientes dentro de

los 15 dtas naturales siguientes a la realizaci6n de las 

operaciones. 

6, Entregarla invariablemente aun en operaciones hasta de -

$100.00 y aun cuando se sea causante MENOR, si es solio!_ 

tada por sus clientes. 

7. Llevar los libros diario, mayor y de inventarios y bala_!! 

ces. 

8. Separar sus operaciones de ingresos en funci6n a la tasa 

que causan y a la entidad de donde se obtengan; 

9. Separar el I.V,A. que les fue trasladado o pagaron al im 
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portar, en funci6n a si será o no acreditable. 

10. Expedir notas de crédito por los descuentos y bonifica-

ciones que otorguen y devoluciones que sufran. 

11. Acompañar a la declaraci6n anual del I.S.R. una copia de 

la declaraci6n anual del I.V.A. 

12. Conservar libro de ingresos y egresos que llevaban para

efectos del I.S.I.M. en cada uno de sus establecimientos 

en los que obtenían ingresos, 

13. Pagar el I.V.A. por las importaciones de bienes tangí- -

bles, simultáneamente con el impuesto general de irnport~ 

ci6n. 

14. Incluir como operaciones gravadas las demás importacio-

nes que efectOen (servicios, intangibles) en sus declar~ 

ciones. 

15. Presentar las declaraciones por cuenta de residentes en

el extranjero. 
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IV.2. ACREDITAMIENTO 

Al acreditamiento consiste en restar del I.V.A. a cargo del

contribuyente por las operaciones que realiz6 en el mes o en 

el año •••••• $A. 

El I.V.A. que le trasladaron a ~l, al adquirir bienes y ser

vicios que utiliz6 en la realizaci6n de esas operaciones gr~ 

vadas y el I.V.A. que pag6 al importar bienes y servicios, -

tambi~n empleados en la realizaci6n de las operaciones grav~ 

das • •.••.•.•• $B. 

Pagando s6lo el Neto •.•••••••.••..••••••••••••• A.-B. 

Al efecto el artfoulo 4 de L.I.V.A. indica en su primer pti-

rrafo: "El acreditamiento consiste en restar el impuesto 

acreditable, de la cantidad que resulta de aplicar a los va

lores señalados en esta Ley las tasas a que se refieren los

art!culos lo., 2o. y 2-A, segGn sea el caso". Y añade: 

"Se entiende por impuesto acreditable un monto equivalente -

al del impuesto al valor agregado que hubiere sido traslada

do al contribuyente y el propio impuesto que ~l hubiese pag~ 

do con motivo de la importaci6n de bienes o servicios, en el 

mes o en el ejercicio al que corresponda". 

Prop6sito del Acreditamiento. 

Con el acreditamiento se logra que el I.V.A. no sea elemento 
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de los costos y de los gastos de fabricantes, intermediarios, 

proveedores de bienes y servicios. 

Porque como ya se vi6, si del !.V.A. trasla

dado y ya cobrado o por cobrar a los clien--

tes, y que fue supongamos de •••••. ••••••••••••• $ A 28.20 

Se resta el que trasladaron los proveedores-

de bienes y servicios y que ya se les pag6 o 

se les va a pagar y que supongamos asciende-

a• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • B 19.00 

Pagándose al Fisco s6lo la diferencia •••••••••• $ e 9.20 
========== 

Se concluye que el I.V.A. que es trasladado a fabricantes e 

intermediarios no afecta, ni a sus costos ni a sus gastos. 

Tomando en cuenta tambi~n que el importe de las ventas o de 

los servicios prestados es normalmente superior al importe-

de los bienes adquiridos y de los servicios recibidos. 

Porque, aunque en uno o varios meses, pueda suceder que las 

compras y los servicios recibidos sean superiores a las ve!}, 

tas realizadas o al monto de los servicios prestados y re-

sul te un saldo a favor del contribuyente en esos meses, en

el transcurso de los siguientes, al ser superiores los in--

gresos o los egresos, como es lo normal, resultará en ellos 

un saldo a cargo del contribuyente, contra el cual se com--
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pensar~ el saldo a favor que hab!a surgido, en las declara-

cienes mensuales anteriores. 

Lográndose as! el prop6sito que: todo el I.V.A. que les es -

trasladado a Proveedores, Fabricantes e Intermediarios al a~ 

quirir bienes y servicios que pagar~n o ya pagaron a sus pr2 

veedores, as! como el que cubrieron al importar bienes y ser 

vicios, lo recuperan con el I.V.A. que a su vez trasladaron

ª sus clientes y que ~stos ya los pagaron o les pagaran. Con 

lo cual el I.V.A. no incrementa ni sus costos ni sus gastos, 

Requisitos para poder acreditar. 

Los requisitos que la propia Ley del I.V.A. establece para -

poder hacer el acreditamiento son: 

Que dicho "I.V.A." le haya sido trasladado al contribuye.!! 

te en la adquisici6n de bienes y servicios y por uso tem

poral de bienes tangibles, estrictamente indispensables -

para la realizaci6n de los actos o actividades gravadas -

a su·vez en el I.V.A. 

Que conste expresamente y por separado en documentaci6n -

que ampare: la adquisici6n de bienes, los servicios reci

bidos y el uso temporal de bienes. 

Documentaci6n que rertna los requisitos señalados en el ~~ 

Art, 4 de la Ley del I.V.A. y 8 de su Reglamento. 



Al efecto, el artículo 4 de la L.I.V.A. establece: 

"Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado -

I.V.A. deberán reunirse los siguientes requisitos: 
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I, Que corresponda a bienes y servicios estrictamente indis 

pensables para la realizaci6n tle actos por los que se de 

ba pagar el impuesto establecido en esta Ley ••• 

II. Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y 

conste por separado en documentaci6n que satisfaga los -

requisitos que establece esta Ley, y en su caso, el Re-

glamento". 

Análisis de cada uno de esos requisitos: 

lo. Estrictamente indispensable para la realizaci6n de los

actos o actividades por los que se deba pagar el impue~ 

to. 

Este requisito evita, se acredite el I.V.A. correspondiente a 

gastos que no sean estrictamente indispensables para la rea

lizaci6n de las operaciones a que se dedica la empresa. 

Si comparamos este requisito con el que establece la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, para aceptar la deducibilidad de -

gastos, de las Sociedades Mercantiles que consta en la parte 

del articulo que se transcribe a continuaci6n. Art. 24 Fr.

I "que sean estrictamente indispensables para los fines de -
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la actividad empresarial" •• As! como del art!culo que se re 

fiere a personas f!sicas: 

Art. 136 fracción I,- "Que sean estrictamente indispensables 

para la obtención de los ingresos por los que se est~ oblig~ 

do al pago de este impuesto". Podemos concluir: 

que en el caso de bienes y servicios adquiridos y del uso -

temporal de bienes tangibles que no se hayan empleado en la

realizaci6n de las operaciones gravadas o que no sean necea!. 

rios para su realizacidn: 

-en s!, esos gastos no son deducibles en el Impuesto sobre

la Renta, ni en el de Sociedades Mercantiles, ni en el de -

las Personas Ftsicas y 

-el I.V.A. relativo no ser! acreditable del I.V.A. a pagar

en las declaraciones mensuales o en la anual. 

Sin dejar de reconocer que hay ocasiones en que no es fácil

precisar que un gasto no es estrictamente indispensable para 

la realizacidn de las operaciones, en las demás si lo es. 

20, Que conste expresamente y por separado en documentaci6n 

que ampare: la adquisicidn de bienes y servicios y el -

uso temporal de bienes tangibles. 

Si combinamos este requisito con la disposici6n contenida en 

el art!culo lo. de la L.I.V.A. relativa a que el impuesto al 



72 

valor agregado "I.V.A." en ningan caso se considerará que 

forma parte del valor de los bienes y servicios, se puede 

concluir: 

Para ser acreditable el I.V.A. se requiere haya trasladado -

en forma adicional, expresa y por separado, al importe a que 

se adquirieron los bienes, servicios y al derecho a usar tern 

poralmente los bienes tangibles. Por lo que: 

En ningan caso se podrá acreditar el I.V.A. que se indique -

está incluido en el precio de venta y puesto ~ste en la fac

tura, se desglose abajo de ella en dos cantidades: "I.V.A."

Y "monto de la operaci6n", por ejemplo, si en una factura se 

anota: 

20 artículos B de precio unitario 
$1,760.00 que incluye I.V.A. 

y al pie de la factura se anota: 

Importe 
I. V .A. 

Total: 

$ 36,800.00 
============ 

$ 32,000.00 

4,800.00 I.V.A. no 
acreditable 

$ 36,800.00 
=========== 

Estos $4,800.00 no se podr~n acreditar, para poder acredita,;: 

se deberá facturar as!: 



20 art!culos B a precio unitario $1,600,00 e/u 
I,V,A. 15% 
Cantidad a cobrar 

Los $4,800.00 son I.V.A, acreditable. 
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$ 32,000.00 
4,800.00 

$ 36,800,00 =========== 

Jo. Datos en los Documentos.- El tercer requisito para poder 

acreditar el I.V.A., es que el documento (factura, rerni

sidn, recibo, etc.) en que conste trasladado, reúna los

datos que señala el articulo 8 del R.I.V.A. 

Artículo que se establece que los datos o requisitos que de

ben reunir esos documentos son los que señala el Reglarnento

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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IV.3. TRATAMIENTO CONTABLE 

Dentro de este tema, se desarrolla la parte propiamente con 

table del I.V.A., indicando, algunas sugerencias que, en mi 

opini6n facilitarían el registro y control del impuesto, se 

citan asimismo algunos de los problemas más comunes en la -

contabilizaci6n del I.V.A., para finalizar con el funciona

miento del r.v.A., ilustrado por un ejemplo práctico. 

a. Consideraciones Generales 

Colateralmente con la entrada en vigor del impuesto al va-

lor agregado, la ley que lo sustenta obligaba a los sujetos 

que contempla, a llevar registros semejantes a los que indi 

ca la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo que ayudaría a co 

nacer con relativa prontitud y en un momento determinado, -

el monto a que la entidad se encuentra afecta por este gra

vamen¡ pero que esto conjuntamente implicaba el tener que -

modificar los sistemas contables ya establecidos, por unos

más sofisticados, y que a consecuencia de ello resultar!an

aurnentos significativos en los costos de operaci6n, funda-

mentalmente en sus inicios, pues no hay que olvidar que con 

los avances de la tecnología, ya son bastantes las empresas 

que se han sumado a la adaptaci6n de sistemas de registro -

mecánico directo e incluso computarizado, teniendo en raz6n 

de ello que actualizar los programas que los alimentan, de

bido a que mientras con el impuesto sobre ingresos mercant! 
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les, las adquisiciones de insumos se registraban afectando -

el costo por el importe total amparado en la factura, inclu

yendo el impuesto, ahora se deberá tener la observancia de -

no afectar los costos por el importe correspondiente al irn-

puesto al valor agregado, estando además obligados por dicho 

ordenamiento, a presentar por separado lo que se refiere a -

este tributo. 

Adem~s de las anteriores adaptaciones, se crea la necesidad

de capacitar al personal que se encontrar!a inmiscuido en el 

control contable¡ se tuvieron que hacer algunas modificacio

nes a determinados formatos y se realizaron reformas admini! 

trativas. 

A continuaci6n transcribimos la obligatoriedad que se marca

en cuanto al aspecto contable, en los ordenamientos relati-

vos, en el cap!tulo referente a las obligaciones de los con

tribuyentes: 

La fracci6n I del art!culo 32 de la Ley del Impuesto al Va-

lor Agregado, a la letra dice: "Llevar los libros de contab.!, 

lidad y registros que señale el reglamento y efectuar, con-

forme al mismo, la separaci6n de las operaciones por las que 

deba pagarse el impuesto, de aqu~llas por las que proceda 

acreditamiento de las que no den lugar a este derecho". 

En funci6n de lo transcrito, el Reglamento de la Ley del Im

puesto al Valor Agre~ado en el art!culo 46, en una de sus --
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partes dice: 

"Los contribuyentes para efecto de acreditamiento registra-

r&n por separado el impuesto correspondiente de la siguiente 

forma: 

I. El que les hubiere sido trasladado y el que hayan paga

do en la importaci6n, correspondiente a la parte de sus 

gastos e inversiones, identificados como efectuados pa

ra realizar sus actividades por las que se deba pagar -

el impuesto, as! como aquellas enajenaciones de produc

tos destinados a la alimentaci6n humana por las que no

se deba pagar el impuesto y a las que se refieren los -

artículos 13 y 30 de la Ley. 

II. El que les hubiera sido trasladado y el que hayan paga

do en la importaci6n, correspondiente a la parte de sus 

gastos e inversiones, identificados como efectuados pa

ra realizar sus actividades por las que no deban pagar

e! impuesto, a excepci6n de aquellas enajenaciones de -

productos destinados a la alimentaci6n humana y a las -

que se refieren los artículos 13 y 30 de la Ley. 

III. El que les hubiera sido trasladado y el que hayan paga

do en la importaci6n, correspondiente a la parte de sus 

gastos e inversiones que no puedan identificar en los -

t~rminos de las fracciones anteriores. Asimismo, llev~ 

r&n el registro de los descuentos, bonificaciones y de-
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voluciones que el contribuyente otorgue o reciba, y el

del impuesto que se cancela o restituye, segan sea el -

caso". 

En t~rminos generales, se debe efectuar la separaci6n de las 

operaciones por las que se deba pagar el impuesto al valor -

agregado de aqu~llas por las que se est~ liberado del pago,

as! como t&nbi~n dependiendo de la tasa que causen y de su -

operatividad para efectos del impuesto sobre la renta. 

De esta manera se considera que para cubrir los requerimien

tos legales y tratando de evitar al m~ximo que exista un re

gistro para el control netamente contable y otro enfocado e~ 

clusivamente al aspecto Íiscal, por la duplicidad del traba

jo, tiempo y costo que ello implica¡ a continuaci6n se men-

cionan algunas apreciaciones que a mi juicio considero de in 

ter~s para adecuar el sistema contable. 

l. Crear paralelamente, una cuenta de activo para el regis

tro del impuesto al valor agregado que les ha sido tras

ladado o pagado en la importaci6n de bienes o servicios, 

por el que se tenga derecho al acreditamiento y, una - -

cuenta de pasivo para el registro del impuesto que se -

traslade al cliente, de donde por diferencia se obtendr~ 

mensualmente el importe a enterar al fisco. 

2. Crear conjuntamente con estas dos cuentas, las subcuen--
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tas o auxiliares que sean necesarias para la clasifica-

ci6n de los registros, tomando en cuenta el concepto y -

la tasa que afecte las operaciones. 

3, Establecer subcuentas o auxiliares en las cuentas ya - -

existentes de compras y de ventas, para el registro por

·separado de las operaciones por las que se tenga o no d~ 

recho a efectuar acreditamiento y si son afectas a las -

tasas del 20, 15, 6, O 6 exentos, y as! se tenga el con

trol de colateralidad con lo señalado en los incisos an

teriores. 

4. Establecer dentro de los gastos de operaci6n, una cuenta 

en donde se lleve a cabo el registro del Impuesto al Va

lor Agregado que les hubiera sido trasladado o hayan pa

gado en la importaci6n de bienes o servicios y que no 

sea susceptible de acreditarse. Debi~ndose crear las 

subcuentas necesarias para la f~cil identificaci6n en 

cuanto a la deducibilidad o no deducibilidad, para efec

tos del Impuesto sobre la Renta. 

b, Contabilizaci6n del I.V.A. Prob~emas rn~s comunes. 

Los problemas m~s comunes que de inmediato afrontaron todas

las empresas a partir del 2 de enero de 1980 por la implant~ 

ci6n del I.V.A., en relaci6n a su registro en libros fueron: 
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1:. C6mo contabilizar el I.V.A. que a partir de esa fecha d~ 

ben trasladar a sus clientes. 

2. C6mo registrar el I.V.A. que sus proveedores y quienes -

le prestan servicios les deban trasladar. 

3. Cambios en los Diarios y Registros Contables. 

l. C6mo contabilizar el I.V.A. que deben trasladar a sus -

clientes. 

Con motivo de la implantaci6n del I.V.A. se realizan las si

guientes operaciones y se incluir~n en las declaraciones los 

siguientes datos, lo que requerirá abrir las siguientes cue!!. 

tas y subcuentas. 

a. I.V.A. trasladado a clientes. 

El I.V.A. trasladado a clientes y que consta en la documenta 

ci6n que se les expide, se registrar4 en una cuenta de Pasi

vo que puede denominarse: "I. V. A. TRASLADADO 11
• 

Abon4ndose en ella el I.V.A. trasladado en todas y cada una

de las operaciones de ingresos realizadas al mismo tiempo al 

que se registran ~atas. 

b. Si· simult4neamente se realizan operaciones gravadas al -

15 y al 6%. 

Se abrir4n dos subcuentas a dicha cuenta. "I.V.A. Traslada-
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do" que pueden titularse: "I.V.A. trasladado al 15% e 

I.V.A. trasladado al 6%". 

c. Modificaci6n en el Diario de Ventas 

En el Diario de Ventas o registro que haga sus veces y sin-

que afecte el nombre que se le d~ en cada empresa, se adi--

cionar~ una columna para registrar en ella, el I.V.A. tras

ladado a los clientes en cada operaci6n. 

Libro de Ventas Enero de 1985 

I M P O R T E Factura Nombre del Cliente I. V.A. 
No. ,,, Fecha 

7815 

7816 

5 

5 

Julio R!os 

Sergio Parra 

Total mensual 

Total Ventas trasla 
dado 

5, 750 5,000 750 

10,500 · 10,000 1,500 

460, 000 400,000 60,000 ======= ======= ====== 

-El asiento de concentraci6n mensual será: 

Clientes 460,000.00 

Ventas 

I.V.A. Trasladado 

d. Tarjeta auxiliar de clientes 

400,000.00 

60,000.00 

-El cargo en cada tarjeta de clientes, ser& la suma del ifil 

porte de la venta que se le hizo m~s el I.V.A. relativo,-
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sin separar ambas cifras, po.rque no se cobrar:i al clien-

te Julio R!os por separado: 

Lo que se le vendió a cr~dito 

De lo que es el I.V.A. relativo 

Sino el importe total que se carga en 
su tarjeta 

Cliente: Julio R!os 
Límite de cr~dito 

Factura 
No. Fecha 

7815 

e o n c e p t o 

Su compra 

5,ooo.oo 
750.00 

D H s 

5,750 5,750 

~cuando pague dicho cliente parte o todos los$ 5,750.00,-

no se necesita saber cuánto de lo que paga es por la ven-

ta y cu:into por el I.V.A. 

Debe $5,750.00 por su compra amparada con factura No.7815 

y se le ir:in abonando las cantidades que entregue. 

2.C6mo registrar el r.v.A. que sus proveedores y quienes 

les prestan se~vicios les deben trasladar. 
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a. Para registrar el !.V.A. que le es trasladado al contri

buyente al adquirir toda clase de bienes y servicios gr!!. 

vados, se abrirá una cuenta de activo, que puede denomi

narse: "I.V.A. por acreditar". (I.V.A. por recuperar). 

Cargándose en ella el I.V.A. que le es trasladado en to

das y cada una de las adquisiciones de bienes y servi- -

cios, al mismo tiempo en que se registran éstas. 

En el caso de la adquisici6n de los bienes que integran

el giro de la empresa, se procede adem~s a modificar el-

registro de compras. 

b. Modificaci6n en registro de Compras. 

Si la empresa contabiliza sus compras en un Diario aspe~ 

c1fico, sin que afecte el nombre que le d~, abrirá en ~l, 

una columna adicional, para registrar simultáneamente a-

la contabilizaci6n de cada compra, el r,v.~. relativo: 

Diario de Compras Enero de 1985 

Factura Nombre del I·M P O R T E: 
_·::: .. Proveedor 

No. Fecha Total Compras IVA 

150 7 4,600 4,000 600 

275 9 9,200 8,000 1,200 

Total mes 
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Como es 16gico suponer, se le abrir4n a dicho Diario de Co!!! 

pras, todas las columnas adicionales que requieran las nec~ 

sidades de informaci6n y control de cada empresa. 

~El asiento de concentraci6n mensual ser4: 

Compras 

I.V.A. por acreditar 

Proveedores 

c. Tarjeta auxiliar de Proveedores 

600,000.00 

90,000.00 

690,000.00 

~El abono en cada tarjeta, de cada provee~or, ser4 por el

total: Importe de la compra más el I.V.A., sin ninguna -

separaci6n en esas tarjetas auxiliares. Porque no se cu-

brirá por separado. 

Lo que es compra $ s,ooo 

De lo que el I.V.A. li200 

Sino el Importe Total $ 9,200 
========= 

Proveedor X 

Factura 
No. Fecha Concepto D H s 

195 9-I-85 Compra 9,200 9,200 
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Cuando se le pague al proveedor, no se hará ningGn distin 

go de cu~nto se le cubre por sus mercancías y cuánto por

!. V .A. 

J. I.V.A. Trasladado al contribuyente en sus gastos. 

El I.V.A. relativo a los bienes y servicios que no se con 

tabilizan en el Diario de Compras o en el Registro que h.2, 

ga sus veces, sino que contabilizan en p6lizas de Diario

º de Egreso, se registrará en un rengl6n adicional en di

chas p6lizas al anotarse en ella la cuenta de I.V.A. por

acreditar. 

El pago de las compras de bienes y de los servicios adqu! 

ridos a cr~dito, se hará por el importe total sin separa

ci6n, as!: 

ACIIBEDORES ~!VERSOS 990 

Teléfonos de M~xico,S.A. 990 

BANCOS 990 

Modificaci6n en Registros de P6lizas,- tanto en el Regis

tro de P6lizas de Diario, como en el de P6lizas de Egre-

sos, se abrir~ una columna para la cuenta !.V.A. por Acr~ 

ditar (por recuperar). 

No se Modifican los Auxiliares de Gastos. 

No es necesario hacer en los auxiliares de gastos ninguna 
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rnodificaci6n, porque: 

El I.V.A. no es un gasto ni parte integrante de nin

guno de ellos. 

Además, porque si alguien desea conocer cualquier aspecto 

del I.V.A. relativo a cada partida de gastos, podrá loca

lizar en los auxiliares de ~stos, el dato de la p6liza o

del folio del Diario en donde qued6 registrado, tanto di

cho egreso, corno el I.V.A. correspondiente. 

Los auxiliares de gastos, como es de todos conocido, tienen

como finalidad el cuantificar lo erogado en cada clase, cuyo 

monto peri6dico es necesario conocer en forma separada de -

los demás. 

Conocer lo gastado en cada departamento, en cada clase de -

operaciones y dentro de esto, conocer por separado lo eroga

do en cada tipo de gastos pero el I.V.A. no es un gasto, por 

lo que no hay modificaci6n. 



IV.4. EJEMPLO PRACTICO 

Funcionamiento del ~.V.A. 

I.V.A. CAUSADO 

Ventas de mercanc~as 
Intereses sobre ventas 

Prestaci6n de servicios 
Ingresos por arrendamiento 
Otros ingresos(venta de desperdi~ 
cio, de activo fijo, etc.) 

!.V.A. ACREDITABLE 

Compras de materias primas 

Compras de activo fijo 

Gastos de fabricaci6n 

Gastos de operaci6n 

DETERMINACION DEL I.V.A. POR PAGAR 

I. V .A. causado 
menos - I.V.A. acreditable 

I.V.A. por pagar 

$ 

Monto de 
la oper!_ 
ci6n. 

800.00 

40.00 

30.00 

20.00 

60.00 

$ 950.00 =========:: 

Monto de 
la opera
ci6n 

$ 400. 00 

200.00 

50.00 

30.00 

$ 680.00 
========= 
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I.V.A. 
causado 

$ 120.00 

6.00 

4.50 

3.00 

9.00 

142.50 
=====-=== 

!.V.A. 
causado 

$ 60.00 

30.00 

7.50 

4.50 

$ 102.00 
========== 

$ 142.50 

102.00 

'$ 40.50 
======= 



CONTABILIZACION 

Clientes 

Ventas de mercancías 
Intereses sobre ventas 
Prestaci6n de servicios 
Arrendamiento de bienes 
Otros ingresos 
I.V.A. por pagar (cuenta 

Compras de materia prima 
Activo fijo 
Gastos de fabricaci6n 
Gastos de operaci6n 

I.V.A. acreditable (cuenta 
de activo) 

Proveedores 
Acreedores 
Bancos 

I.V.A. por pagar (cuenta 
pasivo) 

I.V.A. acreditable 
(cuenta activo) 
Bancos 

$ 

$ 

- 1 -

1,092.50 

pasivo) 

- 2 -

400.00 

200.00 

50.00 

30.00 

102.00 

3 -

142.50 

$ 800.00 

40.00 

30.00 

20.00 

60.00 

142.50 

$ 521.00 

22.0. 00 

41.00 

102.00 

40.50 

87 
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Comentarios: 

l. Se aclara que el I.V.A. se causa por la celebraci6n de -

las operaciones, independientemente de que se haya cobra

do el precio pactado. 

2. El I.V.A. acreditable se determina mediante la suma que -

se obtenga de dicho concepto conforme a los documentos re 

cibidos de los proveedores de bienes y servicios, indepeE_ 

dienternente de que no se haya pagado el importe correspo!! 

diente. 

Si procede el cr~dito del I.V.A. sobre las mercanc!as com 

pradas aunque ~stas formen parte del inventario. 

Tambi~n procede el crédito del I.V.A. sobre los activos -

fijos adquiridos aunque éstos para fines contables y del

impuesto sobre la renta representa partidas depreciables 

o amortizables. 

3. Es importante precisar que los anticipos pueden dar ori-

gen a la causaci6n y al acredit'amiento del I. V .A. como si 

gue: 

a. Enajenaci6n de bienes; los anticipos cuando represen

tan un pago parcial o total del precio, dan origen a

la causaci6n y al acreditamiento del I.V.A. por el 

monto total pactado. 
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b. Prestaci6n de servicios y otorgamiento temporal del -

uso o goce de bienes tangibles: la Ley precisa en sus

art!culos 17 y 22 respectivamente que los anticipos r~ 

presentan partidas gravadas por el I.V.A., independien 

temente de que no se haya prestado el servicio o de -

que no haya transcurrido el tiempo. 
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EL I.V.A. Y SUS EFECTOS EN EL CONSUMIDOR 
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V .·1. INTRODUCCION 

Iniciarnos este capitulo, trayendo al presente, algunos frag

mentos de las notas informativas de inter~s que en relaci6n

al I.V.A. aparecieron en el Semanario Proceso, en Diciembre

de 1979 y Enero de 1980. 

Antes de que el Impuesto al Valor Agregado entrara en vigor

en Enero de 1980, la Wharton Econometric, organismo norteam~ 

ricano, de Asesoría y Consulta en Finanzas y Economía, pro-

nosticaba que el I.V.A. serta más inflacionario de lo previ~ 

to y auguraba un alza en los precios del 21% irreversible. 

El Impuesto al Valor Agregado abrirá para M~xico un 1980 más 

inflacionario de lo previsto. Un análisis exhaustivo de la

Wharton Econometric indica que el I.V.A. surge de una mala -

planeaci6n, señala inconveniencias no tomadas en cuenta y -

precisa optimismos fiscales, aunque los pesimismos y las im

previsiones los tenga que pagar el consumidor, 

Segan el modelo de la Wharton, la tasa propuesta del 10 por

ciento en el interior del país y el 6 por ciento en las zo-

nas fronterizas y libres, generar§ una recaudaci6n de 

125,000 millones de pesos para 1980, en lugar de los 85,000-

millones que se proyectar!a recaudar, de permanecer en vigor 

el impuesto sobre ingresos mercantiles, 

Se considera que este· elemento de "Sobrerrecaudaci6n" awnen-



92 

tará la carga fiscal por impuestos indirectos, y, por lo tan

to, se reflejar~ en un impulso a la inflaci6n de, por lo me-

nos, un tres por ciento adicional en el !ndice general de pre

cios al consumidor y en un 2 por ciento en el !ndice de pre-

cios del producto interno bruto, (Proceso 161, Diciembre 3 de 

1979). 

"Terquedad t~cnocrática" en la aplicaci6n del I.V.A. 

(Proceso 166, enero 7 de 1980). 

La "Terquedad Tecnocrática" de la Secretaría de Hacienda al -

aplicar el I.V.A. en enero, ha originado, a s6lo 7 d!as de h~ 

ber entrado en vigor el nuevo impuesto, una serie de proble-

mas en cascada, entre los que sobresalen una mayor inflaci6n, 

descontento y desconcierto popular y un desquiciamiento en el 

sistema financiero y fiscal de M~xico. 

La Wharton Econometric había hecho una serie de sugerencias a 

las autoridades nacionales antes de aplicar el nuevo impuesto, 

entre las que cabe destacar las siguientes: 

Reducir la tasa general del 10 al 8% para evitar la •sobrere

caudaci6n". 

Implantar el impuesto en un mes menos inflacionario que enero, 

como mayo, por ejemplo. 

otorgar un r~gimen de transici6n entre el anterior sistema -
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impositivo y el I.V.A., para evitar gravar dos veces los in-

ventarios, 

Acordar aquellos subsidios necesarios respecto de la carga 

fiscal aumentada a productos básicos agroindustriales. 

La Secretaría de Hacienda, lejos de escuchar las sugerencias

rnantuvo su posici6n y se concret6 a intensificar la campaña -

publicitaria en apoyo a la entrada en vigor del I.V.A. en en~ 

ro, con estos resultados: 

Serfa discrepancia de pron6sticos en recaudaci6n; agudizaci6n 

del proceso inflacionario, junto con un desequilibrio en el -

sistema financiero y fiscal del pafs; evidente cacería de br.!:!_ 

jas; desconcierto y descontento popular generalizado. 

"El consumidor descubre que es víctima y no beneficiario del

I .V.A.". (Proceso 166, Enero 7 de 1980). 

Siete meses de gestaci6n publicitaria que pretendían enseñar

a los causantes mexicanos las ventajas de un "I.V.A. sin do-

lor", se resolvieron el primero de Enero en sorpresa general! 

zada, en ignorancia y en abusos contra el consumidor. 

Sobre los precios que tenían los artículos de primera necesi

dad, los comerciantes, en muchos casos, cargaron un 10 por 

ciento m~s para "cumplir con el I.V.A.". Lo mismo sucedi6 

-segrtn revelan cientos de denuncias hechas por el pablico en~ 

la Secretaría de Comercio y la Procuradurfa Federal del Cona~ 
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midor - en farmacias, librer!as, restaurantes, estacionamien

tos y otros giros comercial.es en todo el país. 

La publicidad introductoria del I.V.A., dirigida a comercian

tes e industriales, concedi6 menos importancia al parecer al.

sector de consumidores finales. Millones de personas descu-

brieron de golpe, que los causantes obligados del impuesto al 

valor agregado eran ellos mismos. 

Treinta millones de causantes potenciales del I.V.A. siguen,

sin embargo, preguntándose por qué al desaparecer "los cua- -

tros", -como enseñaba la publicidad- los precios en infinidad 

de mercancías siguen hacia el .alza, incontenibles, y ahora -

gravados con "un 10". 

De las notas citadas anteriormente podemos efectuar las si-

guientes observaciones: 

Las autoridades fiscales nacionales no planearon adecuadamen

te la implantaci6n del nuevo gravamen ni los efectos inflaci2 

narios que se iban a producir derivados de la escalada de pr~ 

cios. Puede afirmarse que lo que les interesaba ~nicamente 

era aumentar sustancialmente la recaudaci6n impositiva y no -

las repercusiones que tendría para los consumidores. 

En las campañas publicitarias que se llevaron a cabo, se pre

tendi6 informar falsamente que el nuevo impuesto disminuiría

el costo de las mercancías: Que el acumula~ivo impuesto en --
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cascada (ISIM), seria sustituido por uno solo. El público r~ 

cibi6 la informaci6n con desconfianza y se resign6 a esperar

un aumento en los costos de la vida con la consecuente p~rdi

da del valor adquisitivo de su moneda, como se puede observar 

en el siguiente punto. 



96 

V.2, IMAGEN DEL I.V.A. ANTE LOS CONSUMIDORES 

De una encuesta realizada por compañeros de la Facultad de -

Contaduría y Administraci6n en 1982, se obtuvieron las sigui~ 

tes apreciaciones respecto a la imagen que el pGblico ten!a -

acerca del Impuesto al Valor Agregado. 

La mayoría de las personas entrevistadas habían escuchado

hablar del I.V.A., pero sólo en forma superficial, sab!an

que se trataba de un impuesto pero no como funcionaba rea! 

mente. 

Los medios a trav6s de los cuales recibieron la informa- -

ci6n respecto al I.V.A., fueron la T.V., la radio y la - -

prensa, principalmente. 

El 70% de los entrevistados afirmaron haber resentido el -

pago del !.V.A. en su presupuesto. 

Ante la pregunta de si el I.V.A. era mejor que el I.S.I.M. 

los entrevistados en su mayorfa contestaron que no, pues -

los precios en lugar de reducirse habían aumentadQ consid~ 

rablemente, por encima del 4% que ya contenían se pagaqa -

otro 10%, 

El 90% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que de

berían quedar exentos del pago del I. V .A., la ropa, el cal 

zado, los medicamentos y otros artículos de primera necesi 

dad para no ver tan afectado su poder ad~uisitivo. 
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Del estudio llevado a cabo, se determin6 que existía una

opini6n generalizada que el nuevo impuesto era una medida 

para asegurar más ingresos al fisco y que los beneficia-

dos eran realmente los comerciantes y sobre todo los gra.!!_ 

des consorcios, pues en ültima instancia el consumidor es 

el que pagaría el impuesto. 

Un 65% de los entrevistados expresaron que la implanta- -

ci6n del !.V.A., no les beneficiaba, pues la inflaci6n, -

la devaluaci6n de la moneda y la reducci6n del poder ad

quisitivo, derivaría a su vez en un decremento del nivel

de vida al afectarse su economía, sobre todo aquellas peE_ 

senas que perciben el salario mínimo. 

S6lo un 35% de la muestra estuvo de acuerdo en que posi-

blemente a largo plazo se beneficiarían los habitantes -

del pats, pero siempre y cuando los recursos financieros

se administraran correctamente, señalando asimismo, que -

se mantuviera una vigilancia y un estricto control a los

comerciantes para evitar la evasi6n fiscal. 
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V.3. ANALISIS DEL I.V.A. Y SUS REPERCUSIONES 

Ahora nos propondremos examinar las características de este 

sistema impositivo, tocando en primer t~rinino las señaladas -

en las diversas formas de propaganda que para el efecto se d! 

fundieron con el fin de hacer incursionar este nuevo impuesto 

en nuestro país, para posteriormente pasar al an~lisis de ca

da una de ellas, determinando su real aplicaci6n. 

La Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pl1blico, en algunas de 

sus publicaciones, "Viva el Cambio-Reforma Fiscal", señala ce 

mo principales características del impuesto al valor agregado 

las siguientesi 

"Es indirecto porque sus efectos no se reflejan en la eco

nomía del contribuyente". 1 

"Impuesto a las ventas, o sea, que grava el ingreso total

que se genera por la enajenaci6n, arrendamiento e importa

ci6n de bienes o por la prestaci6n de servicios. 

Indirecto porque se traslada al' consumidor o usuario de -

servicios el monto equivalente del impuesto. 

De car~cter general, en virtud de que se aplica a todos -

los bienes o servicios gravados por la ley. 

111 El ABC del I.V.A.". 
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No acumulativo, ya que s6lo grava el valor que se agrega -

en cada etapa de producci6n o comercializaci6n sin incluir 

el propio impuesto, evitando el efecto acumulativo que te

n!a el impuesto sobre ingresos mercantiles. Asimismo, el

consurnidor estar§ en posibilidad de conocer en forma exac-

ta el impuesto total que se traslade. 

Neutral, porque iguala la carga fiscal de bienes o produc

tos similares, independientemente del nllmero de etapas por 

las que hayan pasado en su proceso de producci6n o comer-

cializaci6n. 

Dificulta la evasi6n por el encadenamiento de la document~ 

ci6n comprobatoria de las operaciones realizadas en las d! 

versas etapas de la producci6n o comercializaci6n, lo que

se traduce en un autocontrol de los contribuyentes 11
•
1 

Promueve la exportaci6n y hace más competitivos los produ~ 

tos nacionales con los extranjeros. 

En resumen, nos dicen que se trata de un impuesto a las ven-

tas, indirecto, de car~cter general, que grava todas las eta

pas, no acumulativo, neutral, que iguala cargas fiscales de -

productos importados en relaci6n con los nacionales, que desa 

lienta y dificulta la evasi6n y que es f~cil de administrar. 

Impuesto a las ventas, indirecto y de carácter general. 
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Ubiquémonos en primer t~rmino en estos tres puntos, ya que se 

encuentran muy relacionados entre s!. 

a. Se habla de que es un impuesto a las ventas, pero el hecho 

de que la base imponible, o sea, el parámetro con el cual

se calcula el tributo en definitiva, es el precio de venta 

al consumidor final, estamos en realidad enfrente de un -

verdadero y propio impuesto sobre el consumo, aunado a que 

el consumidor es quien realmente soporta la carga imposit! 

va. 

Aún más, si lo vemos desde el punto de vista del fisco, oh 

servaremos que a trav~s del ciclo econ6mico: producci6n y

distribuci6n, se est~ recaudando el monto impositivo, que

representa la incidencia real de la tasa sobre la venta al 

consumidor. 

h. Se afirma que estamos ante un impuesto de los llamados in

directos, porque se traslada al consumidor y al mismo tiem 

po no se ve afectada la econom!a del contribuyente. 

En cuanto a lo primero, estamos en completa concordancia,

basta ver el inciso anterior; máxime que una ventq no lle

va implícito un consumo, adem~s de que cabe recordar que -

en los impuestos indirectos se grava el bien o el servicio, 

por lo tanto el contribuyente se desconoce, pero s! se sa

be que ~ste ser4 el consumidor. 
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Por lo que al segundo punto se refiere, cualquier tipo de -

impuesto se verá reflejado indistintamente en la econom!a -

del contribuyente, ya que la rtnica forma de que esto no su

cediera serta el que los bienes, servicios o ingresos estu 
' -

vieran fuera de todo gravamen. Lo que s!, en un momento da 

do se podr!a anteponer a cualquier tipo de impuesto, será -

el que se refleje en mayor o menor grado que el que antece

de o con el que se le pretenda comparar. 

Con el objeto de no agotar temas ya considerados en otros -

cap!tulos, y aceptando de momento que el sujeto del impues

to al valor agregado es realmente el que la Ley indica, pe.!!. 

semos si existir!a o no repercusi6n econ6mica en un comer--

ciante que realice todas sus operaciones de venta al conta-

do, y en otro que por el contrario las efectrte a cr~dito¡ -

nos encontrar!amos ante dos sujetós que ver!an afectadas su 

econom!a, pero en distintas direcciones, pu~s mientras que

el primero se ver!a beneficiado por un financiamiento, el -

segundo estar!a obligado a proporcionar dicho financiamien

to, resultando perjudicado en su disponibilidad inmediata. 

c. Si por otro lado, se gravará como la Ley menciona, el ingr~ 

so total originado por cualquiera de los objetos que la mi~ 

ma marca, estar!amos ante un impuesto de tipo directo, pues 

el gravado no ser!a el bien o el servicio, sino el ingreso, 

que insistimos, es uno de los factores a tomar en cuenta p~ 

ra la clasificaci6n de los impuestos. 
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Generalidad y Equidad 

Incursionemos ahora en el ámbito de la generalidad y la equi-

dad. Al incluirlas como caracter!sticas principales del im- -

puesto al valor agregado, las autoridades se apoyan en que es

te impuesto al valor agregado es aplicable a todos los bienes

Y servicios gravados por la Ley y por igual forma a todos los

contribuyen tes. Pues bien, como prefacio al análisis de lo -

plasmado, diremos que en la práctica resulta ser todo lo con-

trario: no es general, ni es equitativo. 

Y, por qu6 no lo es? por lo siguiente: existen bienes y ser

vicios que la Ley grava, de los cuales se exent6 del pago del

impuesto a los empleados que laboran en el sector público y p~ 

raestatal. 

Dicha exenci6n se concretiza a través de los comercios establ~ 

cidos para tales empleados, ya sea por medio de tiendas ofici~ 

les o sindicales. La exención se extiende a todos los bienes

º servicios que son enajenados en ese tipo de instituciones. 

Lo mismo sucede con la prestaci6n de servicios independientes, 

en los cuales la Ley exenta del pago del impuesto los propor-

cionados por profesionistas que ejerzan con o sin t!tulo. 

Neutralidad y no acumulaci6n 

Veremos ahora que si nos encontrarnos ante un sistema imposit!~ 
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vo de los no acumulativos, debido a que en cada una de las 

etapas.del proceso econ6mico s6lo se grava el valor que se va 

agregando a los bienes o servicios de que se trate, encontrán 

donos a la vez con un gravamen en que el contribuyente estará 

en posibilidad de conocer el total del impuesto que está cau

sando, propiciado esto por la no acumulaci6n. 

Esto significa, que independientemente de los pasos que tenga 

que seguir un producto para llegar a las manos del consumidor, 

~ate pagará siempre el 20, 15 6 el 6% de impuesto sobre el -

precio de la venta, sin que en este a1timo se encuentre in- -

cluido un pago de impuesto sobre impuesto; pero tambi~n es i~ 

portante hacer notar que mientras pase por más manos un pro-

dueto, más se encarecerá, repercutiendo irremediablemente en

la econom1a real del contribuyente, porque al agregársele más 

valores innecesarios a un producto, aunque la tasa no se modi 

fica, el importe s1, sucedi~ndose un aumento cuantitativo de

gran significancia, sin existir a la par alguna modificaci6n

cualitativa. 

Administraci6n y Control 

Efectivamente, el impuesto al valor agregado mediante su apl! 

caci6n nos ayuda a conocer de manera inmediata su monto, o lo 

que es lo mismo, su cuantificaci6n es pronta; coadyuvando ta!!!_ 

bi~n a determinar con relativa facilidad la utilidad real del 

ente econ6mico, pudi~ndose resolver en forma paralela el con-
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trol de las imposiciones directa e indirecta. 

Uno de los elementos dignos de tomarse en cuenta en la impos! 

ci6n de un tributo es el establecimiento de la tasa, puesto -

que para el contribuyente es un hecho de mucha trascendencia, 

ya que se trata de la renta que habrá de enterar al fisco. 

El impacto psicol6gico que causa el esclarecimiento de ella -

se ve reflejado en la invitaci6n inmersa que se hace a la ev! 

si6n. 

Mucho se ha hablado e incluso se ha llegado a establecer par

las autoridades hacendarías en nuestro país, en el sentido de 

que el impuesto al valor agregado es un sistema impositivo 

que propicia el autocontrol de los "contribuyentes", y que 

por consecuencia no conllevar~ un aumento o incentivo a la 

evasi6n, sino por el contrario, que la dificultará. 

Las personas físicas y morales y las unidades econ6micas, pa

ra poder efectuar el acreditamiento del impuesto pagado en -

las compras, contra el impuesto trasladado en las ventas, de

berán contabilizar y comprobar, o demostrar que han pagado el 

impuesto sobre las facturas de compra; por lo tanto se presu

me que para poder darse la evasi6n, tendr!a que existir un c~ 

mdn acuerdo entre los eslabones del proceso econ6mico, presu~ 

ci6n mal apoyada, pues la evasi6n puede presentarse. 

Consideremos que un comerciante al menudeo adquiera un bien -

por valor total de $1,000.00 y a cambio no le entregan la fa~ 
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tura correspondiente que ampare la compra. Posteriormente le 

agrega al bien un valor total de $500.00; entonces al efec- -

tuar la venta al consumidor final, en caso de facturarle, lo-

haría de la siguiente manera: 

Valor del bien 

I.V.A. 

Total 

$ 1,500.00 

225.00 

$ 1,725.00 
========== 

Y, en el momento de presentar su declaraci6n, lo har!a de es

ta forma: 

I.V.A. por pagar $ 150.00 

I.V.A. por acreditar 0.00 

Entero mensual $ 150.00 
========== 

Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Pa-
blico no deja de percibir el impuesto correspondiente, la eva 

si6n no existe, quedando adem~s demostrado que el verdadero -

causante es el consumidor, y ~l es quien menos posibilidades

tiene de efectuarla; pero a la vez es cierto que los actos --

evasivos si se suscitan, existiendo como posibles consecuen--

cias en el presente ejemplo lo siguiente: 

Quien le vendió los bienes al comerciante, pudo haber inclui

do en el precio de venta el impuesto al valor agregado a cau

sar, present~ndose entonces el acto evasivo que es tipificado 
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como un fraude fiscal, mismo que difícilmente va a ser desc·u

bierto, ya que al no elaborar factura por la venta, no queda

evidencia de la transacci6n; aparte del encarecimiento del -

producto. 

Promoci6n de exportaciones 

Uno de los principales argumentos que sustentan la puesta en

práctica de un impuesto tipo valor agregado, está basado fun

damentalmente en afirm~r que se crean condiciones de concu- -

rrencia en el mercado internacional, al desgravarse totalmen

te aquellos productos dedicados a la exportaci6n, con el obj~ 

to de obtener una transparencia fiscal en las relaciones in-

ternacionales de comercio, procurando llegar a cumplir con -

los principios de equidad y neutralidad. 

Con lo anterior se persigue lograr aumentar las exportaciones 

lo mayor posible, buscando asr nivelar la balanza comercial -

al incrementar el ingreso de divisas por este concepto. 
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V.4, EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL I.V.A. 

Toda causa produce como consecuencia un efecto. Y, la causal 

del impuesto al valor agregado no queda exenta de esta ley g~ 

neral. Por este motivo, es corno ahora nos abocaremos a abor

dar los efectos que este .sistema de tributaci6n indirecta pr~ 

vaca, enfocándonos preponderamenternente en lo que concierne a 

las repercusiones econ6rnicas y sociales, sin tratar de jerar

quizarlas, porque de hecho se encuentran interrelacionadas; -

pero si tratando de mostrar un orden, en donde vayamos pasan

do por las afectaciones, favorables o desfavorables, que re-

percuten en: El Estado, el sujeto que la ley señala y, el con 

sumidor. 

Como un breve pr6logo, recordaremos que a trav~s de diversos

rnedios, el gobierno, aparato del estado, se encarg6 de propa

lar reiterativarnente que contrario a lo que las grandes carnp~ 

ñas desacreditadoras opinaban en el sentido de que el impues

to al valor agregado era un sistema impositivo antiinflacion~ 

ria, nos en•:cntramos frente a una forma de tributo antiinfla

cionaria y defensora del salario de los trabajadores, ya que

a ~ate lo desgravarla hasta en un 73% adern&s de que se iba a

sufrir un sacrificio fiscal, en virtud de que con el Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, el tributo real oscilaba entre el 

12 y el 16%, y al establecerse para este nuevo impuesto una -

tasa del 10% se dejarían de percibir ingresos considerables. 
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Pero, la práctica es la que nos demuestra el grado de autent.!_ 

cidad de la teor!a, por lo que procederemos a adentrarnos en

nuestro objetivo. 

En algunos otros sistemas impositivos que se clasifican den-

tro de los indirectos, el fisco percibe el entero objeto de -

los mismos, una vez que se cumple el ciclo econ6mico (produc

ci6n-distribuci6n-consumo), o sea que la contribuci6n ingresa 

en las áreas pGblicas hasta despu~s de efectuada la venta fi

nal, mientras que con el sistema de imposici6n indirecta vi

gente, el fisco capta recursos en cada uno de los per!odos -

del proceso econ6mico en forma proporcional correspondiente -

al gravamen total, conforme al incremento de valor que al mo

mento, el bien o servicio ha sufrido, sin tener que esperar a 

que se cierre el ciclo. 

Por otro lado, tanto cualitativa como cuantitativamente al en 

trar en vigor el Impuesto al Valor Agregado el lo. de enero -

de 1980, los ingresos recaudados por el fisco se incrementa-

ron considerablemente en comparaci6n con los que se recauda-

han con el impuesto sustituido, encontr~ndose dentro de las -

causas, dos de gran peso: 

l. El principio de generalidad del tributo y, 

2. Por el alza en el !ndice general de los precios. 

Al hablar del principio de generalidad del tributo, nos esta

mos refiriendo al objeto de los impuestos. En el gravamen de 
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rogado, el ámbito de acci6n quedaba anicamente circunscrito a 

las operaciones de tipo mercantil, mientras que con el siste

ma que lo sustituye, el ámbito se extiende a las operaciones

de tipo civil, concretamente en la mayor!a de los rubros que

comprende ~1 concepto de prestaci6n de servicios, ya sea que

se originen en el interior del pa!s, o bien que se importe; -

conceptos en los que anteriormente no se contemplaba este ti

po de gravamen o si acaso lo conten!an, €ste no iba más all~

del 4%, siendo que ahora se encuentran gravados en un 15 y 

20% sobre su valor de venta, representando esto una repercu-

si6n econ6mica de importancia, con efectos bilaterales; por -

un lado, el fisco acrecienta sus ingresos sustancialmente y,

por otro, el contribuyente ve afectada negativamente su econ2 

m!a, al tener que sufragar gastos a los que con antelaci6n no 

estaba obligado. 

En lo concerniente en el !ndice general de los precios, de -

principio recordemos que la historia ha sido más que elocuen

te. En todos los paises donde se ha introducido un sistema -

tipo valor agregado, independientemente de que los resultados 

var!en con relaci6n a la estructura econ6mica de cada uno de

ellos, el comportamiento ha sido inflacionario: Alemania 2%,

Bálgica 4%, Luxemburgo 5%, Holanda 7%, Italia 12%, Brasil - -

24%, Argentina 40%, Uruguay 128%. Con esta observaci6n some

ra y realista, se hechan por la borda todas las afirmaciones

gubernamentales vertidas en la etapa de difusi6n del impuesto 

al valor agregado, referentes a que esta imposici6n fiscal no 
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vendría acompañada de una elevaci6n en el costo de la vida. -

Mas aan, si consideramos que nuestra estructura econ6mica en

poco o nada se asemeja a la de los países europeos. Y si a -

lo anterior le aunamos que el sistema impuesto en M~xico se -

acerca más al modelo creado en Dinamarca, nos encontramos que 

en este país, los precios subieron en los tres primeros meses 

de implantaci6n del I.V.A. 6.6%, despu~s de seis meses 7.3% y 

al año 12.3%. 

A partir de la implantaci6n del I.V.A. se verific6 un aumento 

sustancial en el nivel medio de los precios, que debido a la

inflaci6n galopante en la que nos desarrollamos, propiciada -

además por factores como la voracidad de industriales y comeE 

ciantes, la falta de informaci6n al pGblico en general sobre

este tributo; la liberaci6n de los precios de algunos produc

tos; el d~ficit de la administraci6n pGblica; la escasez de -

los productos agropecuarios, entre otros; hacen prácticamente 

imposible obtener datos confiables en cuanto al grado de inci:_ 

dencia en el alza de los precios del impuesto al valor agreg~ 

do. 

Todavía más, a las empresas comerciales e industriales, bus-

cando facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones para -

con la ley, con el objetivo fundamental de evitar alteracio-

nes en los precios, el Poder Ejecutivo Federal decret6 la co.!l 

cesi6n de cr~dito en inventarios en impuesto al valor agrega

do, de 6 y 4% respectivamente, sobre los inventarios que pro-
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cedieran de adquisiciones por las que se hubiere pagado cua-

lesquiera de los impuestos derogados con esta reforma fiscal, 

dicho acreditarniento trajo como consecuencia una disminuci6n

en el costo de las ventas, lo que a la vez hizo que se incu-

rriera en dos situaciones: 

l. La utilidad gravable por el impuesto sobre la renta se 

vid incrementada debido al crédito aludido, provocando 

una mayor recaudaci6n fiscal por este concepto. 

2. Lo obvio era que al disminuir los costos de venta, dismi

nuirían tambi~n en la misma·proporci6n los precios de ve~ 

ta, mostrándose un comportamiento antiinflacionario del -

impuesto al valor agregado; pero esto en la práctica no -

acont~ci6, y en raz6n de ello hubo un aumento injustific!! 

do en los precios, que necesariamente afect6 la economta

del consumidor, además de incrementarse las utilidades de 

las empresas y los ingresos fiscales para el estado. 

Como en un inicio lo mencionamos, las repercusiones econ6mi-

cas y sociales se encuentran muy relacionadas, ya que un efeE 

to econ6mico trae como consecuencia efectos sociales y vice-

versa, por lo que implícitamente el aspecto social ha sido ya 

abordado; pero también es importante hacer notar que los resuJ:. 

tados econ6:nioos previstos y no previstos, han propiciado una mayor - -

diferencia en la distribuci6n del ingreso, extrem~ndose la ri 

queza y la pobreza, al recaer en las clases de menor privile-
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gio el sostenimiento de la economía nacional. 

Para ejemplificar lo anterior, basta considerar dos servicios 

a los cuales no se les ha ponderado su singular importancia:-

El consumo de energ!a eléctrica y el servicio telef6nico, am

bos sujetos al gravamen del impuesto al valor agregado, 

De acuerdo con las necesidades que dichos servicios satisfa-

cen, quedan comprendidos dentro de las necesidades no super-

fluas, claro,mientras su importancia no se desvirtüe. El ne

gar esta posici6n significaría rechazar el avance de la cien

cia y la tecnología, máxime que son industrias que se encuen

tran consideradas como nacional y socialmente necesarias, y,

que como empresas estatizadas, dentro de sus objetivos de pri 

mer orden se encuentra o debe de encontrarse contemplado el -

aspecto captaci6n-distribuci6n de ingresos. 

Pero lo más grave de esta situaci6n no concluye ah!, sino que 

principalmente al servicio telef6nico se le ha considerado co 

mo una necesidad elitista, además de que por sendos servi

cios, en la práctica se ha exentado del pago del impuesto al

valor agregado a todas las empresas, ya sean causantes mayo-

res o menores, al permitir la ley que el pago que por este -

concepto efectGen, lo puedan acreditar contra el impuesto que 

se tenga que enterar en el período que la obligaci6n corres-

panda, colocando en desventaja al pueblo en general, que ar -
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se ve obligado a pagar este tributo y que por el contrario, -

como consumidor que es, no tiene oportunidad de acreditarlo. 



114 

e o N e L u s 1 o N E s 

. 'El Impuesto al Valor Agregado es una contribuci6n de las 11.e_ 

madas indirectas, en virtud de que grava el consumo de bie-

nes y servicios, mientras que las imposiciones directas gra

van el ingreso. 

El I.V.A., la innovaci6n fiscal que fue presentada en sus -

inicios como un elemento de justicia distributiva favorable

ª las clases populares, result6 en una desagradable sorpresa 

para las mismas. El Gobierno Federal a trav~s de la Secret~ 

ria de Hacienda hab!a expresado su convicci6n de que el I.Y.A. 

serta "deflacionario" es decir, que impulsar!a los pre- -

cios a la baja, sin embargo, al experimentar su implantaci6n, 

no qued6 duda para los consumidores de que el I.V.A. y sus -

buenos prop6sitos de justicia distributiva treparon a la es

piral de costos y precios. (En enero de 1980, los precios 

registraron un alza del 3.4 por ciento, cifra que no hab!a -

sido alcanzada desde hacia 40 años), el r.v.A. si fue infla

cionario pese a sus "reconocidas ventajas" como elemento de

modernizaci6n fiscal. 

Se trat6 de hacer sentir a la colectividad, que las modific~ 

ciones implementadas en el sistema impositivo de nuestro - -

pa!s, redundar!an en una mejor!a general de las clases, con-
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mayor acentuarniento en las rn~s desprotegidas, argumentando -

corno se observ6 en el desarrollo del trabajo que los sala- -

rios se desgravarían en un alto po~centaje, situaci6n que -

realmente no aconteci6. 

La ventaja del Impuesto al Valor Agregado en relación con el 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, es el no ser acumulati

vo, eliminando los efectos en cascada, empero, contrario a -

lo supuesto el Impuesto al Valor Agregado no vino aparejado

con una disminuci6n en los precios de venta, al bajar el va

lor de los inventarios, por la reducci6n del costo al elimi

nar ~l efecto piramidal del Impuesto sobre Ingresos Mercanti 

les. 

Consecuentemente con lo anterior, el estado y las empresas -

vieron incrementados sus ingresos¡ provoc§ndose una sobrere

caudaci6n en el sistema impositivo, lo que aceleraría la es

piral inflacionaria al presentarse una elevaci6n generaliza

da del nivel medio de los precios. 

La mayor afectaci6n econ6mica la sufri6 el consumidor, verd~ 

dero causante del impuesto viendo reducirse su poder adquisi 

tivo. 

Otra de las pretensiones por parte de las autoridades guber

namentales fue la de hacer creer, que al suprimirse diversos 

impuestos especiales, desaparecerían estas cargas fiscales -

cuando, en realidad lo que ocurri6, es que la carga fiscal se-
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concentr6 en un solo tributo, con repercusiones econ6micas·

desfavorables pues los efectos no se redujeron, por el con-

trarío aumentaron en alto grado. 

Podemos deducir que el impuesto al valor agregado es un sis

tema impositivo elitista, al encaminar los mayores benefi- -

cios hacia las clases econ6micas altas, remarcándose el sos

tenimiento. de la econom!a nacional en las clases menos pu- -

dientes, colocando en desventaja a obreros y campesinos. 
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