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Teniendo en censiderecian el muge que en loe últimos diez alias 

ne tomado El Derecha Fiscal e Tributario en este pele, me deo' 

d1 por erienter ele inquietudes e ese campo tan virgen y e le 

vez ten descuidado por le mayoría de loe estudiosos del Dere--

cho. 

Dicho auge fui el resultado lógico del empuje económico del pu* 

blo mexicano, que l• he valido el reconocimiento de todos los -

paises del orbe, y que también se ha reflejede en el edecuedo -

tratamiento tributario dedo e los residentes de le República Me 

*icen*, tanto nacionales como extranjera*. 

Al incursionar por primera vez en el imbito de la legislación -

impositiva, me di cuente de que éste perseguía une finalidad -

esencial, que era precisamente al recabar y allegar loe medios 

económicos indispensables, no sólo pera le subsistencia del Es-

tado nema, sino para que éste cumpliera con su objetivo politi 

cc de proporcionar los servicios de cerIcter público e sus go—

bernados. 

El Derecha he eido entendida tredicionsImente como un termEime--

tro que mide los cambios uconbmicce, poliiicor y sociales que - 



sufre un pode determinado y por elle mimas este realidad - 

cambiante tiene neceeided de reflejarse en un cuerpo de neit. 

mee que le di reconocimiento por parte del Eetede. 

Ese discipline que ee el Derecheine sólo se conforme can -

ser le reme del saber humano que oía transformamos sufre, 

sino que en su propio seno contiene e otra discipline que, - 

por su propia netureleze, ee altere o modifico e cede Immo 

te, siendo elle justamente el Derecho ?l'ocie 

El Derecho Fiscal no Únicamente está integrado por el con--

junto de leyes tributarias de carácter federal u 'retaron, -

sino que temblón lo está por todos aquellos Reglamentos, De 

cretas, Acuerdos, Circulares y Vicios que de une esmere u 

otre se refieren e alguna norme o concepto contenido en le - 

legialecitin tributaria, par lo que quien cree que cenocLuldo 

les leyes fiscales, pero deeconociendo sus disposicionse co-

nexas, ye conoce le meterle fiscal, se encuentre en un error 

de pendes dimensiones. 

Así pueu, reconociendo lo dificil de tel empresa, deseo spur 

ter, aunque eme en minina parte, algunas ideen que se viertan 

an este trebejo, con in esperanza de que sean de utilidad pp.  

re el engrendeclellontn, cede vez mayor, del Dere!~ Fistol. 

Marcelo Dhvile Srivelo. 



1.- ETINDLOSIA DEL ;ACULO "PRESTACION DE SERVICIOS'. 

Le expresión en comentario es un término muy usual, no sólo 

en los ordenamientos jurídicos fiscales, sino también en nuestro - 

lenguaje común, ye que gran porte de les actividades de les pareo--

nes encuadren perfectamente en lo que entendemos como •Prestación -

de Servicios". 

Pera comprender el exacto alcance que tiene este vocablo, -

debemos acudir el significado que tenia en el pesado, y para ello - 

tendremos necesidad de recurrir e le etimologis latina del término 

de referencia. 

Pare tal efecto, y tratindoee de une expresión compuesta de 

dos palabras, @nen:arme le primera de elles, esto es, el vocablo 

'prestación', el que derive de lee relees latinee PRAESTATIO-PRAES-

TATIORIS, que significa le acción y efecto de prestar; e su vez es-

ta última palabra proviene de le raiz latina PRAESTARE, que quiere 

decir entregar alguna cose pera que, por algún tiempo, se haga uso 

de elle, con le obligación de restituir le misma cose. (1) 

Por otro ledo, y analizando le segunda palabra del término 

que nos ocupe, vemos que derive de le raiz latina SERVITIUM que sia 

nifice le acción y efecto de servir. (2) 

(1) Diccionario de le Lengua EspeRole.- Dedmenovens Edición. 1170. 

Edit. Espese Celos, S.A.- Pég. 1062. 

(2) Db. Cit.- Pég. 1197. 



ita Plumo_ evnjuntende sobes palabree deducimos que °preste - 

eión,db servicios!, desde el punta de viste eiláslóelos, quiere de7 

eir le entre,. de un servicio que efectúe une pereces e otra, pare 

Ame 	fere, temporal, Asga use Pe `l, sin laublieeelém.de 

CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

Es concepto-generalizada en la doctrine jurídico esetemped 

nes que le prestación constituya el objeto o contenido de un deber 

jurídico. 

Para loe romanos el objeto de une obligación esteva siempre 

constituido por un acto, cuando no por une sostención, cuyos carac-

teres están ess o menos resumidos en les siguientes peleares: IMRE, 

PRAESTARE y FACENE. 

AM puse, DORE significaba transferir el dominio sobre una 

cose o constituir un derecho real; PAAEGTANE significaba otorgar el 
disfrute de un bien sin cenetituir sobra el mismo un derecho bab-

y por último FACERE implicaba le realización de cualquier acto o -
abstención distinta de lee anteriores. 

Con el transcurso del tiempo el vocablo ~TARE he sufri-
do une modificación profunda, e tal grado de que en nuestros time--

pos significa tanto dar, como hacer o no hacer. 

La doctrina que hoy prevalece respecto e lo que debe enten-
derse como el objeto de una obligación, es le que sostiene que es -

el acto de su realización mismo, que he venido e identificares con 

le PRESTACION. En este sentido coinciden autores como POLACCO, --

VALVERDE, WEV1LAWA, COLAD y LAFAILLE. 

En le actualidad cuatro son loe caracteres generales que le 

doctrine adscribe s le PRESTACION, a saber: 

e) POSIBILIDAD.- Nadie puede ser obligado e ejecutar un acto 

impasible. 

b) 

	

	Toda prestación debe constituir un acto licito 

ptevisto por una necee jurídica vigente: 



DETERMIMACIOW.- Loa caracteres de le prestación deben epa-

mor deftnidoé en el ínstente de lu exigibilidad y en el 

de su cumplimiento. 

d) CURCHILIWW.- Tilde prestación implida el cumplimiento•de'Y 

une 'obligación, la no prestación constituye un hecho enti,  

jurídico acreedor e una sanción. 

Muchos autores del siglo pasado sostenían que la prestación - 

sólo debla revestir un carácter patrimonial. 	En nuestros dise el - 

concepto prestación tiene un alcance mis amplio, significando tanta - 

el acto de cumplir un contrato, como el de cumplir con cualquier obli 

guatón legal, es decir, as le actividad complete y efectiva prevista 

como el cumplimiento de un deber jurídico. 

Según Carlee Cauto, la prestación viene a constituir la con-

escuencie juridice dentro del aspecto lícito del obrar; ata puse, en 

tento que la o:estación es consecuencia de une condición licite, le -

no prestación es le ilicitud que funciona como condición pera que ee 

genere una sanción. 

Le Prestación de Servicios ee une figure jurídica regulada - 

originalmente por el Derecho Común, es decir, por el Derecho Civil — 

(Titulo Décimo, Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil pera 

el Distrito Federal, de aplicación federal en toda le República), el 

cual no nos proporcione une definición de In que debemos wntander por 

'Prestación de Servicios', sino sólo nos de los elementos a cerecte--

rietices que lo integren. 

Este Ordenamiento Legal prevé dos clames de prestación de ser 

vicios, a saber: la relativa a les servicios profealonales y le que -

se refiere el contrato de trebejo. 

Le primera de dichas actividades es encuentre debidamente pre 

vista, en todas sus manifentnclunsa, por el mencIonndo Cuerpo de Nor-

man, en tanto que le segunda de elles par le Ley Federal del Trebejo. 

Los elementnn u carectnrietIcen de la pruntecIón de servir:loe, 

que noca e le vide juridice el trev4e de un contrato, son lea portee, 

el objeto y le forme. 



En miente e lee partes que intervinieren en su selebraciin, 

lorcenstituven le persone que preste el servicio (prestatario o profe' 

sionista) y lo que lo recibe (cliente), lee que,  deben 	 ospsci--

ded 

 

juridice Wiclente abre OblIgetes.  

El objeto del Contratado preitecián de servidos lo integren 

tanto le actividad e esfuerzo deeplegede por el prestatario del serví 

oto, coso le retribución u honorarios convenidos, lee que no necees-- 

'lamente deben consistir en dinero. 

El trebejo de quienes ejercen les profesiones liberales se re 

tribuido, aun en los caeos en que quien se beneficie no sea le perso-

ne que solicitó el servicio. 

Él que preste y el que recibe el servicio fijen de común acuse, 

do le retribución, pero puede suceder que no lo hagan, ceso en el que 

Pera determinar el monto de le contreprestecián se atenderá e le cos-

tumbre del lugar, e la importancia y e le calidad de los trebejos - -

efectuados. 

Conforme e le expuesto men enterierided, pediese esncluir con 

le siguiente concepción de le presteclin de servicios: es el pacto en 

tre dos persones o grupos de persones, mediante el cual une de elles 

se obliga • desplegar un esfuerzo o actividad, que puede ser de oarkE 

ter cientifica, ¡artistica, materialo intelectual, dirigida e lograr -

un fin determinado, en favor de le otra, y iste se compromete e entm 

ger e equálle una contreprestecián, ye sea en dinero o en especie. 

3.- NATURALEZA DE LA PRESTACION DE SERYICIDS. 

Por lo que se refiere e le naturaleza jurídica de le preste--

cián de servicios, diremos que me trate de un negocio jurídico de ca-

rácter bilateral, patrimonial y de realización inter-vives, oneroso,-

de tracto sucesivo o Instantáneo. 

En efecto, le prestecián de servicios se manifieste e le vide 

juridice, mediente le celebración de un negocio jurídico, el que e su 

vez es hace patente e trevis del documento que lo contiene, o sea, del 

contreto. 

Conforme lo señale el tratadista mexicano Luis Muno:, el con-

trato se aquel documento en atención el cual dos comportamientos o - 



conductas humanas, espontáneas, motivadas y conscientes, se traducen 

en-Oos declaraciones o manifestaciones privad'!" Os volunted,con,....,:  

'lgUsldedY.JUrtdicaqu" regulen los interSsee de 'lis::pertes:.::(3)H 

El contrato.temblénee he definido tradicionelmente como él' 

acuerdo de Voluntades pera Creer, modificar o transmitir derechos y 

obligaciones. (4) 

El negocio jurídico consiste en el comportamiento e en le -

conducta de lee partes contratantes, que se manifiesten en declare--

dones privadas de contenido volitivo, pues regulan los intereses de 

les partes y de éstas en relación con terceros, traduciéndose en le 

creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones. 

Los negocios jurídicos bilaterales se caracterizan porque -

surgen de les declaraciones o manifestaciones de contenido volitivo, 

que normalmente producen efectos respecto de ambos partes, o como se 

Mala el ilustre jurista Rafael Rojine Villegas, "el negocio jurídi-

co es bilateral cuando el acuerdo de voluntades de nacimiento a dere 

chas y obligaciones en ambas partes". (5) 

En este supuesto, las doo declaraciones o manifestaciones de 

contenido volitivo, se presuponen mutuamente y en él se contemplan - 

intereses contrapuestos. 

For otra ledo, en consideración e su contenido loe negocios 

jurídicos suelen llamarse de derecho patrimonial, por contraposición 

a loe de derecho de familia. 

Así pues, tal y como lo advierte Sentoro-Pesasrelli (6) "le 

tendencia moderna insiste en la necesidad de subordinar e los intere 

ses generales los privados de las partes, sobre todo cuando los prin 

cipios de solidaridad atemperen en loe ordenamientos jurídicas la --

orientación puremente individualista, hoy en crisis, si observemos -

les domes de cultura que prevalecen en lee sociedades que conocemos 

(3) Derecho Civil Mexicano.- Tomo 111.-1971.-Pb. 136. 

(4) Compendio de Derecho Civil.-Contretos.- Refeel Rcjine Villeqns.-
1962.4'4. 7. 

(') üb. 	it., P69. 9. 

J1 ) Revlete 	3mrPci: kivit:.-1941.41111. 



y en las leetelscienes que hen instaurado el Ileeed0 Derecho Privado 

Ci negocie juridiee pettisontal tiende • l'edificar le actual 

distribución de intereses (bienes); e noreeris prestación de servi-

cio* y se noble de stritución patrimonial o de:enelqueclmiento, in--

cremento o ~teje que se opere en el patrimonio de un sujeto e con-

secuencia de le declaración o manifestación de voluntad de quien de-

termina le atribución, significando une disminución del patrimonio,-

ye sea %recitativa o abdiostive, como le cesión y le renuncie. 

El negocio jurídico es inter-vivos porque produce sus efec—

tos sin el presupuesto de le muerte de une de lee partes, par lo que 

es une de les categorías del negocio, cuya función responde e les ni 

cesidedss de le vide humane de relación, y el acontecimiento del fa-

llecimiento de una persone no funge como conditio lurio. 

Igualmente es oneroso, porque en la se estipulen provechos y 

gravómenes reciprocas, denominindosele temblón GOONUTATIVO, pues lee 

prestaciones que se deben lee partes son ciertas desde que se perfec 

clon. el negocio jurídico, de tel suerte que mediante elles se puede 

epreciur inmediatamente el beneficio o le pérdida que ■s causen. 

Temblón le prestación de servicios puede ser de tracto suce-

sivo, ye que sus efectos se difieren en el tiempo; en tanto que si -

dichos efectos son de realización inmediata a queden satisfechos en 

el momento mismo de su celebreclean, se considere que es une presta—

ción de servicios instentines. 

4.- ANTECEDENTES NISTORICOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

El régimen jurídico de le LOCACION DE SERVICIOS en lee legit 

lactan,. contemporáneas he traspasado su contenido e figure■ contras. 

tuella' especificas, cuyo espíritu responde e otros intereses socia--

lee y económicos de equelle figure jurldice típica del Derecho Romo-

no. 

e) LOCATIO CONDUG116,- Le locetio conductio romano, ye sea -

en su configuración indiferenciado de caeos contractuales, ye ese en 

su versión medieval con su trilogía de LOCATIO CONDUCTIO REI, LOCATIO 



COODUCTIO OPERIS y LOCATIO CUNDUCTIO OPEARMUM, definitivamente ha 

caldo en le doctrina y le Osmótica costemporinee. 

le he victo con' claridad le divergido/ de'supuestee le gantg* 

nido económico y de tócnise jurídica que requieren lee figures ingla 

*oda, en el tradicional concepto unitario. 

Loe códigos actuales comienzan e legislar cede meterle en foL 

m especifica y eón e remitirle e le legislación autónoma correspon-

diente. 

La kocaci6n de Servicios, en eu versión contemporinee, ea he 

extendido e otras relees del derecho y entre elles e le que se refie-

re e le materia fiscal. 

El contrato de trebejo, como ejemplo de eutanasia doglitice 

jurídica, ye ee le legisle en c6digo especifico, ye en el cuerpo ci-

vil, laboral o fiscal, he ~balado las vías a otras figure• relacio-

nadas como el Contrato de Aprendizaje, de Servicio* Domésticos, de -

lee Profesiones Liberales, pera sbsorver el contenido de la locucl6n 

de servicios. 

En el antiguo derecho romana apenes se Insin6a une locación 

de servicios, par le prevalencia del rivalicen de le esclevitud, como 

asno de obre en le economía primitiva. 

Como contrata consensual, SPECIFS LOCATIOMES, foros parte de 

una conceppl6n te6rice de le locetio conductio, que estaba integrada 

por lee siguiente. figures: 

e) LOCATIO CONDUCTIO REI, centrede en le conducta de ceder e 

otro el goce temporal de une cosa contra le retribución equivalente 

(merceB); 

LOCATIO CUNDUCTIO OPERIS, donde lee conductas normedee se 

menlfltetnn en Que une de lee pintes promete une octivided para el--

center un resultado veltrun pare le otro pert2 y :late retrtbuye en -

pago un equlvlilente penunlartn, une vez terminada le obre; 

e) LOCATIO CUNDUUTIO OPERAR" cundo une de lee prrtui pone 

nue servIclas e Olepnelnlba de le otee tesporelmentn, reclblendt tn 

enntreprestsción un pega muiemante convenida. 

De ceta manero le tAr.ATIC CONPUCTIO, coma Onern de contrato 



oeneeneuel tiples tenis come especies lee paradigmas contractuales 

seBeledos. 

Ahere bien, las reunes quisieren eienIfiess een le amere--

stern locatis oonductie dos hechos orlo:ticos, en primer lueer LOCA«, 

significando el comportamiento ~incluía eludido, ee decir, que -

une de les portee colocaba públicamente, pera ofrecerle, le pose alk 

jeto de le obligación, e le otro parte, según le convenido; en tan-

to que en segundo lugar con el vocablo COMDUCTIO, se hace referen-

ele ■1 hecho de toser y llevares, según convenio, l■ cosa, el obje-

to y el servicio ofrecido, mediante un pega. 

Según les fuentes romanas, es conoció primero le locación -

de ganado y de seclevoe pera ser utilizados en trebejos agríenles, 

y en ese sentido le denominación resultaba lógica y grtfics, porque 

el arrendador colocaba (locatio) nl ganado o el esclavo a disposi—

ción del arrendatario y éste les conducís consigo (conducere) pera 

utilizar tanto el sueno como le potencio Vicios de Le oree. 

Locar une cose ere lo esencial en estos contritos del deru-

cho romano, pare disfrutarla y usarla en su potencie de trabajo o -

entregarle pera que fuere objeto de une treneforeeción. 

Fuere de los supuestos en que se entregaba un s'elevo en -

arrendamiento o pero el trebejo servil, se presentaron cesos en que 

un sujeto dedicaba su actividad en beneficio de otro, por une retri.  

buctbn. Como no hebie figure contractual, se utilizó le fórmula -

de la STIPULATIO, pera le convención y se concedió e lee partes las 

ACTIO LOCATI y CONDUCTI, reepectivemente. (7) 

d) LA LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM.- Este figure siempre re--

presentó una excepción en le ectivided económica romana, frente e -

le difundida locación de esclavos de trebejo. 

En estos supuestos y ente les dificultad., de ubicación de 

lee nueves figures jurídicos contractuales, loe jurisconsultos y -

jueces concibieron une locetio opería u opererue, pare diferenciar 

le hipótesis del trebejo esclavo en arrendealento, por parte de su 

duefio, del trebejo del hombre libre o liberto con su patrono. 

(7) Ihering.-Espíritu del Derecho Rumano.- Tamo II1,- Póg. 137. 



el *Mide 	rocino selail6 el !sebe» libre in loow! 

ci6n, soso une especie de le locetio conductle.y no de le yente de 

envicies, sedicendo le diferencie en el goce teeporeriedeil'Mles'Y  

o del eervicioe ln Nte Oreo. 
Kifineuieven elArebejo esclavo y euweenciai pues se tuee- 

cUelpe y el serviste como une cose, como objete del contrito.- 
. 

HEn el trebejo libre concibieron que lo que entregebe y e lo 

que se @lingote el boebre libre el errender su trebejo, ere el trabe 

jo Memo o le obre suministrada, por lo tanto pudo denomineres e re-

te supuesto contractual locatio opererum o locatio aporte, según los 

supuestos señalados, e diferencie de le locetio carvi o locetio homi 

ni', cesio ee denomin6 si ePeendeeiento de esclevos. (6) 

Tratindoes de envicies prestados por persones que ejercen - 

profesiones liberales, no tuvieron ubicsotbn en les figures de le lo 

Litio conductia. 	Los jurisconsultos es encontraron con le alterne-

Uva de considerar le releci6n como une presteci6n de servicios o de 

neger le calificeci6n de arrendamiento. 

Por último es necesario sefbiler que tembib los rasen°• dis-

tinguieron les OPERAE LIBERALES, o sea aquellas actividades desolen 

des por loa profeelonistee. 

(6) esyne.- Curia de Derecho Romano.- Tomo II.- Piga. 254 y 755. 



La Ley del Impuesto el Valor Agregado, el entrar en vigor el - 

MI de enero de 11110, abrogó le Ley Federal del Impuesto sobre Ingre- 

sos Mercantiles, ademé' de diecisiete impuestos especiales o interia 

res, tales como los que se contemplaban en le Ley del Impuesto sobre 

le Vennt■ de Aceites y Greses Lubricantes; le del Impuesto sobre - - 

Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Topetee y Tapices; le del 

Impuesto sobre Despepite de Algodón en Reme; la del Impuesto sobre - 

Automóvilea y Camiones Ensamblados; el Decreto por el cual se fije - 

el impuesto que causarán el Benzol, Talud', Xilol y Neftes de Alqui- 

trán de Hulla destinados el Consumo Interior del Pala; le del heme& 

to e la Producción del Cemento; la del Impuesto sobre Cerillos y F61 

foros; le del Impuesta sobre Compraventa de Primera Mano de Artícu—

los Electrónicos, Discos, Cintas, Aspiradores y Pulidora»; la del -

Impuesto sobre Llantas y Cimeras de Hule; la del Impuesto a les - -

impresas que explotan Estaciones de Radio o Televisión; la del - - -

Impuesto sobre Vehículos propulsados por Motores tipo Diesel y pum -

Motores Acondicionados para uno de Gen Licuado de Petanca; l■ de -

Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o Cristal; le del 

Impuesto sobre Portes y Pasajes; el Decreto relativo el Impuesto del 

10% sobre las entradas bruta. de los Verrucsrrilee; el Decreta que -

establece un Impuesto sobro Uso de Agua de Propiedad Nacional en le 

Producción de Fuerza Motriz; le del Impuesto sobra le Explotecitin Fo 

restel y le de Impuestos y Derechos a le Explotación Pesquera. 

Sus características enenciolea so manifiesten en que ea trete de 

un impuesto dn los Ilemadoe INDIRECTOS, pues le propia Ley autoriza 

el contribuyente e repercutir cl impuesto cnueedo; es un IMPUESTO RE 

%ERAL A LAS VENTAS,pues grave cede une da lee *topan de comercializo 

cilm por las que atraviesa un bien; es un IMPUESTO GENERAL AL CONSU-

MO, porque Incide de manare dLecte en el consumidor final de la ce- 



.dene do sememlelligelbn; es pLURIFASICO.ye que grave cede une de'les 

:etapas de producción y de comercialización por les qua pase un bien o 

servicio; es NO ACUMULATIVO, pues sigue.une •xtatencia paralelo a la 

del precio del bien o del servicio, por la que no forme parte de &l,-

va que nunca llega e Integrares el pullo  y  Per ello sieso no so 101/41.'  
re un lepuseto sobre otro ye cousedo,A1 esa, no ea configuro un Ligue& 

Am can mfAmtme en 'oescede". 

Otra de lee ceralterIatices de este tipo de gravasen consiste 

.901 ser de CARACTER GENERAL, puesto que se aplica en todas les opera—

ciones, actos o actividades que satín dentro de su objeto, excepto -

aquellas que por disposición exprese de le Ley mitón exentes de pago 

del impuesto. 

Igualmente es NEUTRAL, debido e que no incide en el aumento -

de los precios de loe bienes o de los servicios que son objeto de las 

transacciones comerciales o acuerdos de voluntad; en otros palabree, 

dedo que su mecánica de operación exige que tenga una existencia pera 

lela el precio o valor del bien, no grave el valor total del mismo en 

cede etapa de le producción o de le comercialización por les que atm 

viesen, sino ónice y exclusivamente afecte la parte que un determine-

do contribuyente agrega e dicho bien pare su enajenación posterior, - 

de tal suerte que el nómero de etapas en si mismo consideradas en na-

da influye en los precios. 

En el ceso de les exportaciones, gracioso e su mucinice de opa 

ración y e le, prícticamente, fijación de una solo !sea (10% 6 6%, se 

gón el caso, puesto que le de 0% nn represente mayor dificultad), e■ 

sumamente filen cuantificar la carga fiscal de un determinado bien, -

pues beata observar y tomar en cuente el precio que ea le va e dar al 

bien, pera que el aplicarle la tasa respectiva es cuantifique de inane 

disto le carga fiscal. 

Asimismo, en tratlindone de lee importaciones NO ES DISCRIMINA 

TORIO en relación con los bienes producidos en el territorio nacional, 

ye que iguale la carga fiscal de los praduntoe importado., respecto -

de loe elaborados en el territorio nacional. 

Por °Mea, gracias e su sistema de opereci6n DIFICULTA LA EVA 

SION, ye que pera que un nontribuyente tenga derecho el ncreditemien- 



o ces, el de los sujetos del impuesto el valor egregado. 

legalmente están obligada, el pago de un gravamen, por el hecho de - 

adecuar su conducta el objeto de le Ley que tutela el tributo de que 

ea treta. 

de los elementos fundamentales de dicho «ovasen, e lee cueles le Ley 

les de vide jurídica, principiando por examines el Primero de ellos, 

carga fiscal lo constituyen aquellas personas, físicas o morales, que 

( 12 ) 

Doctrinelmente se entiende que los sujetos de une determinad. 

to del impuesto que él pago e sus proveedores o preetetertos da si"L 

cies o el que pi:Mili...oto cubrió en le importeclin, es requisito si- 

ne que non que recabe la documentación que ampere le operectin da que 

se tretmy ademó. que Sets rumie lee requisito. ~lee.' •.,  

1.- SUJETOS.- Teniendo unMvisión muy general de le que es al 

impuesto' el velos agregado, entraremos ahora el enilisie de cede uno 

El primer elemento que interviene en une relecian tributaria 

lo constituye 'EL SUJETO', el que puede ser ACTIVO o PUM. 

Dentro de le organización legal del Estado Mexicano, loe sujo 

FE-

DERAL Y UDS MUNICIPIOS, ye queilenen el derecho de exigir el pego de 

tributos e excepción de Setos últimos loe que no pueden fijar por el 

mismos loe impueotoe municipales, sino que son fijados por lee Unía-

leturee de loe Estados, teniendo e61a le facultad de recaudarlos, y - 

en ese sentido me he pronunciado le Suprems Corte de Justicia de le - 

Neci6n, en enuncian e lo diepueeto en el articula 115 de la Constitu-

ción Federal, habiendo establecido JURISPRUDENCIA en los siguientes - 

término': 

tienen eoberenis tributaria plega, en tanto que loe municiplue la - 

tienen eubordlneds. 

(9) Aphdice ni lumu Lx.Xvi del Sernenorlo 	 119 Federed6e, 

Primrra torta, Vel. 	 Phg. 801. 

tos activos lo conriguren LA FEDERACION, LOS ESTADOS, EL DISTRITO 

'Loe Impuestos Municipelee decretados por loa Ayunte 

mientas y no por les Legislaturas no tienen clr(icter 

de Luyen, y butrino efectivos importa une yloleci6n 

conetitueionel'.(9) 

Asi pues, ir. Federación, loe Eetedon y el Distrito Federal - 



'Por Otee porte, SUJETO PASIVIlse le persone que legalmente - 

;lene le obligación de pegar el impuesta. len eses circunstencies - 

el Código Filcal'de la Federación de 30 de diciembre de 11311. en su 

articule 70 deshiele "'hojita 0 deudorde un crédito fiscal es 1111,..: 

Azeree.efósítee.elrelque,. acuerde'sen,lelheyeee está ebligeds. A,  
H,de una Sonsee directo  el pego de une prestación determinada el Visco 

Federal'. 

Temblón el Código Fiscal de 30 de diciembre de 19G4 cantee,-- 

pie en su numere). 13 	este figure del sujeto pasivo de un crédito 

fiscal, defínióndole como °aquella persone fieles o moral, mexicana 

o extranjera que, de acuerdo con les Leyes, esté obligad. el pago de 

une prestación determinada el fisco Federal". 

Ahora bien, como lo reconoce el tratadista mexicano Ernesto 

Floree levele 'es una persone que esti obligado el pego de une pres. 

Unión el Fisco Federal, cuando el fisco esti en le posibilidad le--

gel de exigirle el pego de le prestación debida. De acuerdo con se 

te definición ee sujeto pasivo del impuesto el individuo cuya situa-

ción coincide con le que le Ley ~els como hechoieneredor del cré-

dito fiscal, ea decir, el individuo que realizo el acto a produce a 

es duelo del objeto que la Ley tome en consideración al establecer  - 

el gravamen, etc., pero temblón el Individuo e quien le Ley le impo-

ne le obligación de pago en sustitución a conjuntamente con equibl".-

(10) 

Por otro ledo, debemos distinguir el sujeto activo del - --

impuesto, del pegador del impuesto, el primero es al que nos hemos -

referido, y el segundo es aquél que, en virtud de diversos fenómenos 

a que están sometidas loe gravitante, pege en realidad el impuesta, 

porque su patrimonio es el que resulte afectado con el pego, como nu 

cede con loa denominados impuestos indirectos (consumidor final). 

Habiendo analizado someramente ambo, caracteres de los suje-

tos de un crédito fiscal, vemos que en ls Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, la redereciGn, los Estados, el Distrito Federal y los Muni 

oídio, participen de smbee característicos, e saber, sujetas activos 

y pasivos de /e relect6n tributaria, pues conforme el contenido de - 

(10) Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas.-Edit. Porrós,S.A.-
1975.- Pág. 54. 



ls ertículeslii y-3111 de dicho ardenamilmtdinal, se indice expresa-

mente que "letón obligados el pego del impuesto el velos agregado es-

tablecide en sets Ley, LAS PERSONAS FISICAS V LAS MORALES, que en --

territorio nacional realicen les actividades miguientes ...e, Testen 

..L01. 10entificedos teles entes 04bliOoe soma persones morales (ertiCulo 

Si del Cadillo Civil pere'eltistrite Federal, de bpliceción federal 

en toda le Asbablice). es clero que poseen le personalidad de'eujetoe 

Aleaba» de un crédito fiscal, sin que sea óbice que le propio Ley los 

libere posteriormente del pego del impuesto generada en loe ocios o 

actividades que hubiesen celebredo. 

De Igual menere, por lo que se refiere e que tienen le carac- 

terística de sujetos pegadores del impuesto, el segundo precepto le--

gel citado claramente 'l'hale que 'La Federación, el Distrito Federal, 

los Estados, loe Municipios, loe organismos descentralizados, les --

instituciones y asociaciones de beneficencia privada, lee sociedades 

cooperativas o cualquiera otra persone, aunque conforme e otras leyes 

o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, de 

berén scepter le traslación e que se refiere el articulo lo y, en su 

ceso, pegar el impuesto el valor egregedo y trasladarlo, de *cuerdo - 

con loe preceptos de este Ley', de donde se puede afirmar que por - - 

ello se convierten en sujetos pegadores del gravamen, gracias a los - 

efectos de le traslación, que en este Ley tiene el codicier de obliga 

torio. 

El especialista en Derecho Tributario Emilio Margsin Manstou, 

afirme que el concepto de SUJETO PASIVO de este Derecho, no coincide 

con el del Derecho Privado, por lo que no son aplicables s aquél loa 

principios de le capacidad que este Gltimo he elaborado, ye que nin--

gGn efecto de derecho producen los actos de los incapaces, salvo que 

sean realizados e tsevle da quienes ejercen le patria potestad u le 

tutela. 

nsi para el Derecho Tributario, los actor de loe incapaces si 

producen consecuencias o efecto* fiscales, y le Gnice limiteci6n que 

encuentre el sujeto nativo es el de que no puede llevar e lee Gltimee 

consecuencias el pronedimiento de ejecución sin que previamente se -

discierna o nombre el incapaz un tutor, que en su nombre oponga les - 



defensas que estime pertinentes; soriano, concluye el citado trota-" 

diste que,.todo ser o ente ucase' da derechos y obliesciones Madi 

lee. (11) 

Pese bino Jerech (12),qbien tiene,culacided en el Derechp 

Privedo le tiene también paye ei'Dericho :TM:diario, pero obso atina, 

deeente *Mete Mergain ~tau 'la capacidad de los entes que desco-

noce equina rase del Deseche (Privado), a loe que le misma conside-' 

re incepaceó, le poseen en el Tributario, pues baste ser titular de 

relaciones econ6sicse, pare que se tenga capacidad tributarle°. 

Le Ley del Impuesto sobre le Rente (13), el trotar sobre se-

te aspecto de dos sujetos pasivos de une obligación fiscel, ~ale -

que pera efectos de este gravamen lo serón, de une menere genitrice, 

les persones gatees o morales, condicionando su confiqureci6n a tres 

supuestos diferentes: 

a) Les persones residentes en el territorio nacional, raspee 

to de todos los ingresos, ouelquiere que sea le ubicación do le fuera 

te de riqueza de donde procedan; 

b) Les persone• residentes en el extranjero que tengan un es 

tablecimiento perasnente en el país, respecto de los ingresos atri-

buible■ e dicho establecimiento; 

c) Las persones residentes en el extranjero, respecto de los 

ingreso• procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio ni 

cianea, cuando no tengan un establecimiento permanente en el territo 

rio nacional, o cuando tenióndolo, estos ingresos no sean atribuibles 

e dicho establecimiento. 

Conforme e lo dispuesto en el articulo 10 de la Ley de la 

terial son sujetos del impuesto al valor agregado LAS PERSONAS FISI-

CAS O MORALES que, en territorio nacional, realicen loe actos e acta 

videdes grevedss por la Ley. 

(11) Int. el Eet. del Derecho Trib. Mex., Póg. 138. 

(12) Clases de Derecho Tributario, Péig. 84. 

(13) Articulo 1Q. 



(l6 )  

le peleare 'persone' proviene de lee reices Istinse 11000, AA, 

ARE y del'prefljo PER, significando 'sonar fuertemente% así en el -: 

tenso antiguo ee llegue persone e le Macere que los ecteres 

han hers.reptesenter sus papelee, y: según ese *le ahuses,-  061401,5': 

tsigica,.set 	el personaje representado. 

Del teatro m'eh e le vide comen y corriente, y se decís que -

une perenne era triglcs, c6sice o triste, de donde 'persone' signifi-

c6 el ser humano representando su papel vivido en le casunlded social. 

En el Derecho Romano, cuando le humanidad se dividís en li—

bres y esclavos, antes que le personalidad, se tomaba muy en cuente -

el 'Status', ye que el hombre tenia determinada su cualidad de perso-

na o de cosa, ciudadano o extranjero, frente el Derecho Privado, ee--

gGn el Status al que pertenecia. 

En esa epoca existían tres status: status libertetis, status 

civitetie y stetua ?asnilla. Loe primeros determinaban les donado 

nes de la capacidad jurídica, dando lugar a le distinción entre parea 

nes SUI IURIS y ALIERI IURIS, según tuviesen plena capacidad o cave--

ciegan de ella. 

En le doctrine jurídica moderna el hombre no puede ser enchi-

vo ni cose objeto de transacción comercial, de donde se deduce que -

únicamente le persone humane sea objeto de relaciones jurídicas, ye - 

coma individuo, ye como un conjunto de individuos constituidos en co-

lectivided.o corporeci6n. 

Es obvio que le persone puede ostentar esas dos formes de gle.. 

nifestación subjetiva del Derecho, por lo que se comprende que le per 

sons individual aparezca como opueete e le constituida por un grupo - 

de individuos. 	Esto no quiere decir que le primera sea fielde y le 

segunda no lo sea, ye que ambas tienen su bese de sustentación en el 

ser humano. Lo que se puede decir es que sou611a tiene su individue-

lided por rer6n misma de su naturaleza, en tanto que le seounde no, -

pues adquiere le rez6n de eu existencia por reconocimiento del Dere-

cho. 

En Derecho, ee entiende por MICHA e todo aquel individuo -

susceptible de ser objeto de derechos y obligaciones. Así pues, toda 

entidad que puede reclamar ente loe tribunales el otorgamiento de una 



tanto, es ceneldere persa 

Actuelmente,,cpel Iodos las Individuos de le sopee» Oumpme 

Ailpoefuleceteedrte'de pereeMety silo es debtre que temelin'esle..' 

ten individuos que no pueden poseer ese atributo' en redft, de qUi'ile• 

le Nay deslucido en estado de interdicción. 

El individuo adquiere le personalidad :en le concepctIon y le 

pierde con une declaratoria de incapacidad o bien con le muerte. 

Legal y doctrinalments las personas se dividen en dos gran—

des grupos, e saber: las REASUMAS FISICAS y las PERSONAS MORALES, -

siendo las primeras de elles los seres humanos, mientras que les se-

gundas lo son les sociedades y demi. agrupaciones a las que, por fik 

ción legal, se les da esa categoría. 

Temblépn as ha dicho que les persones morales son grupos de -

persones físicas que le propia Ley considere une sois persona, con -

al fin de facilitar le consecuallán de sus fines; además de realizar 

sus relacionas con las persones físicas o bien con otras agrupacio—

nes semejentes. 

En el Código Civil pare el Distrito Federal, de aplicación - 

federal en toda le República (articulo 25), se dispone que son perla 

nes morales 'Le Nación, los Estados y los Municipios; las demás cor-

parecioneo de carácter público reconocidas par le Ley; les socieda--

de■ civiles o mercantiles; loe sindicatos, les emulaciones profeslo 

rieles y las demás a que se refiere la frscct6n XVI del artículo 123 

de le Conatitucib Federal; las Saciededes Cooperativos y Mutualis—

tas, y les Asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan 

fines políticos, científicos, artiaticos, de recreo o cualquier otro 

fin licito, siempre que no fueren desconocidos por le Ley'. 

•uncinnamienta de estas personas morales ea rige en pri—

mer tármlnd por le Lay, y en segundo lugar par sus Estatutos, los - 

cuele§ forman parte de su escritura constitutiva. (14) 

Estas personas actúen y 11.1 obltgen e trewie de percance fiel 

ces, que san considereduo como sus árgsnos de representect6n. 

(14) Articulo Go Ley General de Sociededes Mercentiles. 



( 11 ) 

En feote per demás Man% diremos que todas les persengs •"» 

tienen *tributos fundementeles, que clon: 

s) Nombré, 

b) 

e) Petrimanió'y 

O) fisdonelided. 

Se entiende por Nombre le designación que sirve pero indivi-

dualizar e une persone, distinguiindols de ese manera de las demás. 

El Domicilio de les persones fletase puede ser Reel, Legal o 

Convencional. 

El primero es el lugar donde reside con el prop6elto de elvtl 

blecerse en O.; e Falte de leste donde tengo el principal asiento de 

sus negocios y s falta de ambas, el lugar donde se halle. 

El Domicilio Legal es el que le Ley fije e lee persones para 

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligecionea. 

El Domicilio de les persones morales será donde se establez- 

can, y en ceso de tener sucursales o diversas dependencias, donde es 

tablezcan su principal administración. (15) 

En el campo del Derecho Fiscal, se siguen casi les mismas re 

gime que en el Derecho Civil, e excepción de les que se refieren a -

les persones morales, en les que se agrega que si se trate de sucur-

sales, agencies o establecimientos de negociaciones extrenjeres, se-

ré su domicilio el local donde se establezcan, en tanto que si va—

rios establecimientos, agencies o sucursales dependen de une misme - 

negociaci6n, será domicilio el local en que se encuentre le edminis-

traci6n principal en territorio nacional. (16). 

Por otra parte, el domicilio convencional es el que fije uno 

persona pare el cumplimiento de determinadas obligaciones. 

Iguelmentr, otro de los elementos esenciales de les persones 

lo es el PATRIMONIO, entendiéndose por tal el conjunto de bienes y -

derechos pertenecientne e une persone, epreciables en dinero y que - 

(15) Articulo 33 Código Civil pera el Distrito Federal. 

(16) Articulo 15 Código Fiscal de la Federación. 



constituyen una uniwerselidedde derecho. 

Por último, todas las persones deben tener une nacionalidad.-

.se persones fletas tomerb ese neclenelided por el hecho de, su nace, 
ciento y en otros casosMe lo 	 juridiciude, le . 	.  

Si decir, por une menifestecién de voluntad de le.propie persona, pre, 

vio el cumplimiento de determlnedee requisitos, legales. 

Conforme el articulo lo de le Ley del impuesto el Valor Agre-

gado, no es suficiente que lee persones sean fieles. o morolo', para 

que sean sujetos del gravamen en cite, sino que seseé, es necesario -

que loe actos o ectividedee preved°, por le Ley, se efectGen en terri 

torio nacional. 

Por ello mismo conviene que nos aboquemos e analizar el con—

cepto TERRITORIO NACIONAL, el cual desde el punto de vista de la Teo-
ría General del Estado, constituye uno da los elementos o caracterís-

ticas principales del ente público denominado "ESTADO*. 

EL TERRITORIO, en tanto que condiciona y posibilite le vide - 
social permanente y sedentaria del PUEBLO, y en cuanto que el llanto 

geográfico se tambilin un elemento integretivo de ls realidad estatal, 

es un elemento importantísimo en le configureci6n del Estado. 

Puesto que le actividad jurídico potestativa del Estado jamás 

pudrís tener concreción si no es referido e un determinado territorio 

que constituye, el decir de Releen, el ámbito espacial de validez nor 

'sativa, se sigue can rigor que ese espacio fisico, lejos de ser un . 

fectur contingente, ea un elemento necesario y por tanto esencial. 

Le eignificeci6n jurídica del territorio ev exterioriza de 2 

maneras: 

1) POSITIVA, en cuento que loe individuos que se hallan en la 

queden sometidos el poder del Estado, y 

2) NEGATIVA, en cuento une normo de derecho internacional 

prohibe e otro poder no sometido el del Estado mismo, ejercer en dl--

cho territorio autoridad alguna. 

Le cerecterizaci6n del territorio como elemento integrativo -

del Estado es muy contemporáneo, quizá, como anote Jellinek, he nido 

hluber el primero en definir n1 Estado romn "uno sociedad civil cons-

tituide en un datermineud territorio". 



Ninguna de les concepciones /emuladas desde le entigueded 

hasta el siglo XIX, contiene especificamente le noción de territo-

rio, ye que ellas han centrado le stenci6n Ole en el elemento pej 

tonel. 

lie hable en doctrina, como une reminiscencia del concepto 

medieval, de un derecho fundamental análogo al de propiedad, que -

el Estado ejerce sobre su territorio y que es el Ilasedo "DOMINIO 

EMINENTE', pero el concepto es en el fondo inaplicable, pues fuere 

de los casos en que el Estado ejercite' el dominio sobre cosan mue-

bles o inmuebles que constituyen le denominada 'PROPIEDAD FISCAL', 

no ejerce ningún derecho de dominio, en el sentido específico del 

ilumino, cobre loe bienes públicos, no sobre los bienes privados. 

Sin embargo, unos y otros bienes son abarcados y comprendí 

dos baja el concepto genérico de SO6ERANIA, cuya significación - -

coordinada entre el ámbito interno y el internacional, ce refiere 

a le facultad exclusiva que recíprocamente se conceden los Estados, 

en tanto que son miembros de le comunidad juridice internacional,-

de legislar, administrar y ejercer jurisdicción sobre les personas 

y las Coeme situadas en sus respectivos territorios, y en en ejer- 

cicio de ese facultad que cede Eatedo establece, en modo exclusivo, 

todas lee relaciones juridice• que tienen por objeto directo o par 

asiento principal o permanente de loe sujeto• relacionados, Ou pvn 

pio territorio. 

El hecho, históricamente frecuente, de que un Estndo cede 

e otro, mediante un trenado, una parte de su territorio, no puede 

ser interpretado de ningún aedo como le trenemielbn de un derecho 

real de dominio, sino como le trenemisib de aquellas facultades - 

de lagislael6n, administreción y juriedicci6n exclusivos, mediente 

une norma individuel de derecho internncionel, y el hecho de que -

un Estado ejerza nctoe de eoberanis sobre territorios, hasta enton 

ces connideredue como RES NULLIUS, tiene el significado jurídico -

de que en virtud de une norme general coneuetudinarin de derecho -

internacional, ese Estedn eet4 facultado pera punir de tal modo en 

le medida en que sea preible probar los antecedentes 11k:ticos que 

condicionan su actitud. 

En el 'interne jurídico necionel se contemplen normas que - 

determinnn y delimiten e nuestra territorio, el cual comprende len 



~tes integrantes de leIedereción; las islas, incluyendo loe erreci 

tea y cayos en los meres edyscentea; les teles de Guadalupe y de Revi 

llagigedo situadas en el Océano Pacifico; le plataforma continentel,y 

loe tímelos submarinos de les lelas, cayos y arrecifee;:les aguda de 

les mere• territoriales en le extensión y modalidades que fije el be-

nicho lntern•cionel y les *Ultimes interiores, y el espacio situado 

sobre el territorio nacional, con le extensión y modalidades que esti 

Oleica el propio Derecho Internecionel. (17) 

Por otro ledo debemos decir que las partes integrantes de le 

Federación son loe Estados de Aguaecalientee, Saja California, Baja -

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chispea, Chihuahua, Duren 

go, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ultimo, México, Michoacán, More--

los, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Pueble, Querétaro, Quintana Roo, - 

Sen Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Temaulipea, Tlaxcala, Vere 

cruz, Yucatán, Zacetecos y Distrito Federal. (18) 

Igualmente debemos mencionar que de acuerdo a une ficción ju-

rídica de carácter internacional, lee embsjedee y loe consulados da -

nuestro Gobierno que ve encuentran instaladas en el territorio de --

otros paises, constituyen parte del territorio nacional, sal come loe 

aviones o embarcaciones sujetos • matricule o registro mexicanos; - -

luego entonces cualquier acto o actividad gravada por l• Ley de la me 

tenle efectuado dentro de estas delegeciones o bienes, esterán suje--

tes el régimen fiscal previsto por el cunrpo legal de referencia. 

2.-00JET0.- Doctrinelmente se he entendido por objeto del - -

impuesto, aquel acto a actividad que esté gravado por le Ley fiscal -

de que se trete. 

Pera Ernesto Flores leve'', el objeto del Impuesto es la si—

tuación que le Ley aeMole como hecho generador del crédito fiecal.(19) 

(17) Articulo 42 Constitución Politice de los Eetadoe Unidos Menea-
rlos. 

(16) Articulo 43 Constitución Politice de los Estados Unidou Mexica-
nos. 

(19) Obra citada.- Pág. 108: 



El mismo tratadista comente que le anterior 4efinicl6n concueL 

de, en esencia, con le de sus contemporineos Flefner y Wagner,' pues el 

primero de ellos sostiene que el objeto del impuesto estribe en les:  

circunstancies, en virtud eles cueles une personase veebligede a`-: 

Inger:un determanedo tributo. (20) 

Por otra parte, el segundo de los citados 61timemente define -

el objeto del impuesto como le circunstancie en razón de le cual da la 

ger el pego del impuesto, siendo seo circunstancie le nercepcidn de -

utilidades o de une herencia o de Interoffice, o la elaborsclin de deteL 

minados productos, o le reelireci6n de un acto, o le celebreci6n de un 

contrato. 	Mencione igualmente que es frecuente que se considere como 

objeto del impuesto a le cose o acto e que esti ligado el grsvemun y -

que determine el deber real de satisfacerlo. 

Generalmente el objeto da nombre el impuesto, aunque el mimbre 

no siempre permite identificar el objeto. 

Así pues, conforme e lee entarimar' consideraciones, el objeto 

puede ser une cose, mueble o inmueble, un acto, un documento, une per-

sone, que en este caso seri sujeto y objeto del impuesto, corno sucede 

en las impuesto. de capitalización. 

Pare Giulient Fonrouge, antes de proceder a definir el objeto 

del gravamen, hace une distinción entre el objeto de le obligación tri 

buterie y al objeto del tributo mismo, y est indica que el objeto de - 

le obligación tributario corresponde o le prestación que debe cumplir 

o satisfacer el sujeto pasivo, esto es, el pego de une sume de dinero 

en le generalidad de loe casos u en le entrega de cantidades o de co—

sas en lee situaciones especiales en que el tributo ces fijado un aspe 

cie; el objeto del tributo, en cambio, es el presupuesto de hecho que 

la Ley establece como determinante del grevumen, es decir, la puseeitin 

de riqueza (capital o renta), le realización de un acto, la condición 

de las persones mismas y cualquier otra situación jurídica o económica 

que el legislador eWe como susceptible de generar un tributo. 

Ami pues, pero el tratadista italiano, el objeto del impuesto 

constituye el presupuertu e antecedente de la obligación, en tanto que 

el objeto de le obligación so lo prestación que derive inmediatamente 

de equól.(21) 

(20) Derecho Administrativo.- Pag. 338. 

(21) Derecho Finenclero.-Vol. 1.-1976.- Phg. 422. 



TOmendo esta ldeek  el objeto del gravamen en le Ley del ImpUe, 

to sobre le Rente tiene mies recetes, en rezón dedos diversos grevil 
. menee que contemple, y sal en primer término el objeto del impuesto es. 
*constituido por loe ingresolIderivadoeile le reellascilin, de eetividiv, 
die espreserielee'(22),-entendIMeloeé:por teles les comerciales, O ese, 
ieli.que de conformidad con lee Leyes federales tienen ese carácter; lea 
Industriales, entendidas como le istrección,4ioneerveción o transforma-
ción de meterles prime*, acabado de productos y le elaboración de se% 
factores; les agrícolas, que comprenden las actividades de siembre, NI 
tivo, coseche y le primero enajenación de los productos obtenidos, in—
cluyendo los forestales, que no hayan sido objeto de transformación in-
dustrial; las ganaderas, que son las consistentes en le crin y engorda 
de ganado, aves de corral y animales, set como le primero enajenación -
en sus productos, que no hayan sido objeto de transformación induotriel; 
y les de pesca, que san las de captura y extracción de toda clase de es 
Inicies merinas y de agua dulce y le primera enajenación de esos produc-
tos, que no heyeneldo objeto de transformación industrial. (23) 

También es objeto de este gravamen, pera sus Integrantes, cual 
quier actividad que lee reporte, e lee sociedades y seociaciones civi—
les, sociedades cooperativas y en general e persones morales diatinten 
de les sociedades mercantiles y orgeniemoe descentralizados que reali—
cen actividades empreserieles, ingreso. sujetos e dicho impuesto, inclu 
sive aquellos que no han sido dietribuidos, siempre que ee trete de re-
manente distribuible. (24) 

Igualmente es objeto del impuesto sobre le renta, cuelquier ri 
tivided que lee reporte un ingreso en efectivo, en bienes o en crédito, 
e les personas físicas residentes en México, no incluyendc lus ingresos 
en servicio, est como lee que radiquen en el extranjero que realicen cc 
tividedes empreeerieles en el país, e través de un establecimiento par 
menente. (25) 

Aelmlemo, as objeto de este gravamen cualquier actividad que - 
conlleve e obtener ingresos es efectivo, en bienes, en servicios o en -
crédito, e les persones físicas o morales residentes en el extranjero, 

(22) Articulo 10 de le Ley del Impuesto sobre le Rente. 
(23) Artículo SO Ley del Impuesto sobre le Rente. 
(24) Articulo 68 Ley del Impuesto sobre le Rente. 
(2S) Articulo 74 Ley del Impuesto sobre le Renta. 



siempre y cuando dichos ingresos proceden' de fUentes de riqueza si tus 

dee en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento perma-

nente en el peto, o cuando teniéndoloesos ingreso. no sean stribui., 

blue a dicho eetablecielento,,conetderindOsi que forme porte.  de dichos 

ipgreicie los pego, efectUsdos can sativa de las actos o ectividades 

e:evades, que beneficien e dichos residentes, inclusive cuando les ovil  

tan une erogación. 

Por su parte le Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, determine que su objeto esti constituido por le reelizsc16n 

que de las actividades de primero enajenación en territorio nacional,-

de importación de bienes y de prestación de servicios, realicen les - 

personas físicas o morales. (26) 

En le abrogedm- Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercan 

tiles, claramente se seMalabs que el objeto de dicho gravamen eran le 

realización de lee actividades de enajenación de bienes, arrendamiento 

de bienes, prestación de servicio., comisiones y mediaciones mercanti-

les, así como las ventee con reserve del dominio. (27) 

Pare los efectos que pretendemos reepecto del impuesto al va-

lor agregado, vemos que el objeto, del sistema de normes que lo tutela, 

lo constituyen loe siguientes actos o ectividedes: 

e) le enajenación de bienes, 

b) le prestación de servicios independientes, 

c) el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y 

d) le importación de bienes o servicios. 

Gramaticalmente el término "enajenación" significa le acción -

de enajenar o enajenares, y e su osa 'enajenar' quiere decir el trenemi 

tir el dominio de une cose u el derecha sobre elle. 

Jurídicamente, implica un acto de dloposición sobre une cose -

con el objeto de trasladar el dominio que ee tiene sobre le misma, me--

diente une operación de compraventa, permute, donación, expropiación o 

dsción en pepo. 

(26) Articulo 19 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

(27) Articulo 10 Ley Federal del Impuesto sobre Ingreso. Mercantiles. 



(25) 

La compraventa es una figure 'que ea encuentra debidamente rea 

lada, tanto por el Código Civil como por el de Comercio, según mes que 

lea portee que celebren dicho contrato eeen particulares o bien que - 

tengan el carácter do comerciantes. 

As( pues, el Código Civil pare el Distrito Federal, de aplica-

ción federal pare toda le República, reglamente el contrato de compra-

venta en los capítulos del I el IX, del Titulo Segundo de su Segunda -

Parte, indicándonos que "habrá compraventa cuando uno de loe contratan 

tes se obliga e transferir le propiedad 'de une cose o de un derecho y 

el otro a su vez se obligo a pegar por ellos un precio cierto en dine-

ro". (28) 

En cuento el perfeccionamiento de este contrato, se dispone co 

mo regla General que la vente es perfecte y obligatoria pera lea per--

tes cuando as he convenido sobre le cose y su precio, aunque la prime-

ra no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. (29) 

Conforme a lo expresado anteriormente, se deduce que loe ele--

mentos primordiales de la figura en comentario lo son: 

e) Les portee contratantes; 

b) Le cose, el bien o el derecho: 

o) El precio; 

d) El documento privado firmado por los contratantes ente dos 

testigos, cuyas firmes se verifiquen ante Notario, Juez de Paz o Regio 

tro Público de la Propiedad, siempre que se trate de le enajenación de 

un inmueble y su precio no seo superior e loa quinientos peeoe, y 

e) Cuando el precio sea mayor de loe quinientos pesos, es nene 

aarin que le vente se eleve a escriture público. 

El Código de Comercio, par su parte, contemple este figuro de 

le compraventa en el Cepltulc I del Titulo Sexto de su libro Segundo, 

y el efecto indica de une menere genérica que "serán mercantiles Int -

compraventas a las que !rete Código lee d6 tal cer6cter, y todas los -

que se hagan can el objeta directa o preferente de trefIcer'. (30) 

(28) ArAcula 224b del Cód,go (:1 11 cern el Distrito Federal. 

(29) Articulo 2249 del Código Civil para el Distrito federal. 

(30) Articulu 371 del L6digu de Cumerciu. 



'En cuanto el perfeccionamiento de los contratos de comereven-

le, se ~ele que les operaciones que se hicieren sobre muestras o qk 

lidedeede eercanclonvIcOnocides en $ comercial» tendrán por per»- .     
.:::, fecbtamedee0br:elebii. Consentimiento de les parle,. (31): 

En lita clase de pectosUns vez perfeccionado el contrato, el. 

contratente.que cumpliers,lendri derecho a exigir, del que no cumplis, 

re, ye sea le rescisión O cumplimiento del mismo, e su elección, y- 

edemés loe posibles daflos y perjuicios. (32) 

Perfeccionando el contrato, les pérdidas, daños o menoscabos 

que sufran los bienes serán par cuente del, comprador, siempre y cuan-

do se hubiesen entregado e éste en forme real, jurídica o virtual; pe 

ro si no ee est, serán por cuente del vendedor. (33) 

Se entiende que el comprador se da por virtualmente recibida 

de loe bienes, cuando acepte que loa mismos queden a su diaposicl6n,-

quedando al vendedor como un simple depositario, con loe derechos y 

obligaciones inherentes e este figura. (34) 

Por (Animo, el comprador está obligado s pegar el precio de -

los bienes enajenados en loe términos y plazos convenidos y e falte 

de convenio se tendrá la obligeci6n de pegar de contado. (35) 

Por lo Rue corresponde e le actividad de le Prestaci6n de Ser 

vicios Independientes, nos remitiremos e todo la expuesto en el Capi-

tulo precedente en cuento e concepto, definict6n y naturaleza de le -

figure en comentario. 

A ello agregaremos que pare quR se configure mata actividad,-

ea menester que tenga la carecteristice de "Independiente", o sea, - 

que no sea una actividad subordinada e un patrón, o bien, que se asi-

mile e dicha subordinsci6n, en loa términos del articulo 78 de le Ley 

del Impuesto sobre le Renta. 

(31) Articula 373 del Código de Comercio. 

(32) Articulo 376 del C6digo de Comercio. 

(33) Articulo 377 del C6digo de Comercio. 

(3L) Articulo 378 dal Cadtgo da Comercio. 

(35) ArtiLvin 	C61.go de 7.gmer.-12. 
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POI otra parte el otorgamiento del uso o goce, temporal de bit' 

nes; es un término que en muestre legislación neceseriemente se resu-. 
.se en dos figures jurídicas, • saber, el Arrendamiento y el Usufructo. 

- 	- 
/1  arrendamiento se seinifieseapel 11 generilTe tievée'de 

contretO,Celebredo por doga partes, una Con el carácter de arrendador 

y etre oess>eirendatarle, respecto de un bien que puede tener le na. 

tureleze de mueble o inmueble, corpóreo o incorpóreo, con le ónice - 

limitación de que no se consume por el simple uso. (36) 

El contrato de arrendamiento esté perfectamente regulado por 

el Código Civil pera el Distrito Federel, de aplicación federal en --

toda le República, en el Titulo Sexto de su Segunda Parte, definlindo 

lo COMO aquél mediante el que se obligan recíprocamente dos partes, -

une, e conceder el uno o goce TEMPORAL de una cose, y la otra, e pe--

ger por ese uso o goce un precio cierto. (37) 

De lo anterior, podemos concluir que los elementos substencil 

les de este contrato lo constituyen: 

s) Las partes (artículo 2398 del Código Civil pera el D.F.) 

b) El consentimiento (erticula 2398) 

c) El bien (artículo 2400) 

d) El precio cierto y determinado (artículo 2399). 

e) El documento escrito, siempre y cuando le rente (precio) -

supere loe cien pesos enuslee. (articulo 2406) 

f) Le temporalidad de ese uso o goce. (artículo 2398) 

Especial mención merece el elemento "Precio', ye que conforme 

e nuestra legielecien común, no necesariamente debe implicar un pego 

en dinero, sino que lo puede constituir 'cualquier otra cose equiva—

lente, con tel que mee cierta y determinada". (38) 

Existen diversas forman de dar por terminado un contrato de -

arrendamiento, ciando loe sigulentes: (39) 

(36) Articulo 2400 del C6digo Civil pare el Distrito Federel. 

(37) Articulo 2398 del C6digo Civil pare el Distrito Federel. 

(38) Articulo 2399 

(39) Articulo 2483 



e) Por haberse cumplido el pleno que se convino. 

b) Por beberse cumplido el Plago conforme e le Ley. 

e) Por haberse satisfecho el objeto pare el que lo sus. fue 

«reedite. 

d) Por set beberlo convenido les pestes. 

e) Por beberse ~lamia le bulided del contrato respectivo. 

f) Por haberse declarado la ;escisión del contrato reletivo.. 

g) Por haberse dedo le figure de le confusión!  

b) Por pórdide o destrucción total de la cosa arrendad., ve - 

sea por ceso fortuito o fuerza mayor. 

1) Por expropiación de le cola arrendada, hecha por cause de 

utilidad pública. 

j) Por evicci6n de la cose dedo en arrendamiento. 

Ahora bien, 'el uso de derecho pare percibir, de loa frutos -

de une caes ajena, los que basten a lee neceeidades del usufructuario 

y su familia, aunque leste aumente" (40) 

Los derechos y obligaciones del usuario se normerlin por los -

convenios reepectivoe, siendo splicables el derecho de uso lee dIspo-

atolones eatablecides en el Código Civil pare el usufructo, en cuento 

no se opongan e su propio régimen legal. (41) 

Por lo que se refiere e le figure del USUFRUCTO, nuestro C6d1 

go Civil l■ define como "el derecho real y temporal de disfrutar do -

loe bienes ajenos". (42) 

Le doctrine he definido e este figura como 'aquel derecho - -

real, temporal, ror naturaleza vitalicio, que permite usar y hacer mi: 

yos los frutos de los bienes 'dende, generalmente sin modificar su -

forme ni subsistencia, es decir, permite el usufructuario ejercer so-

bre los bienes ajenos, un derecho de uso y ademhs el fruendi de le doy; 

trina clbeice, ee decir hacer suyos los frutos que produzca la cosa". 

(43) 

(40) Articulo 1049. 

(41) Artículos 1052 y 1053. 

(42) Articulo 980 del C6digo Civil pera el Distrito Federal. 

(43) Segundo Curvo de Derecho C10.1.-Bleneo, Derechos leales y Buce 
alones,- Leopoldo Apilar Carbajal.- Edit. Jurídica Mexicana.- -
1960.- Plage. 176 y 177. 



( 29 ) 

Conforme a este intime doctrine el usufructo únicamente puede 

recaer sobre bienes que no sean consumidos por el primer uso, ye que 

el consumo es una facultad de disposición, le cual esti prohibido el 

usufructuario; no obstante ello desde el antiguo Derecho Romano y• se 

permitía le constitución de usufructos sobre este (íntima clase de bilL 

nes, con le obligación de devolver la misma cantidad, calidad y espe-

cie, sistema temblón que sigue el Código Civil. (44) 

Por lo que toca s le Importeci6n, generalmente se entiende por 

tal le adquisición de bienes efectuad• por un residente en territorio 

nacional, respecto de otro que reside en el extranjero. 

En l■ legieleci6n positiva mexicana el ordenamiento que regu-

la este tipo de actividades lo es el Código Aduanero de loe Estados -

Unidos Mexicanos, el que al respecto nos se el§ que 'les mercar:cies -

que vengan del extranjero e nuestro país, destinadse e entrar por un 

puerto clausurado, se podrían importar por cualquier otro puerto ha—

bil que los interesados elijan y con le misma documentaci6n que las -

ampare'. (45) 

Asimismo, dicho ordenamiento legal da una clesificeci6n de le 

importsci6n (46), eeoGn el destino de los bienes, definiendo cede une 

de elles de la siguiente forme: 

e) IMPORTACION DEFINITIVA.- Es aquella qua consiste en el -- 
arribo de mercencise extranjeras deetinedee e su consumo o usa dentro 

del país. 

b) IMPORTACION TEMPORAL.- Ea aquella que cm:siete en le intro 

ducci6n de mercancías extranjeras destinadas e permanecer en el pais 

por tiempo limitado. 

e) IMPORTACION ESPECIAL.- Es aquella que conelete en el re---

torno el pele de les mercenciee nacionales n nmcionelizenee que ea hu 

bieren exporten° en definitiva. 

3.- RASE IMPONIBLE.- Cuendo en le determinación de un tributo ea --- 

(44) Articolu 994 del C6C1go Civfl pare el Distrito Vederal. 

(45) Articulo 10 del CULI° Aduanero, 

(46)ArtIouln DO del 1:61lio 'tuanero. 



amputen factores positivos y negativos, se anomine'nese imponible', 

que es le cifre neta en releci6n e le cual.  'a aplican lee tesas pus 

calcular el impueste.'.,, 

Ale:splIcebe ~delante en loe ceses di gabelas. cuya mon- 

te 

 

determinaba en bese e iliquidecienees, coa sucede con le ma—

yor parte de loe impuestos modernas. En efecto, le tendencia e ac-

tuar en meterle impositiva es le de treta de evitar le incidencia - 

de loe vindiques en forme indiscriminada, de tel suerte que no alai 
te e aquellos contribuyentes económica/int, Miles, o que lesionen 

le fuente productora de le meterle Imponible. 

Ese tendencia moderno he sido definida por S'Upen (47), sl 

expresar que 'el gravamen el producto neto, en lugar de serlo sobre 

el bruto, marca una etapa hacia le evolución de le idee de le capaci-

dad de pego', agregando que 'sal como el impuesto e les productos de 

le agricultura ere defectuoso, porque no tenis en cuenta los gestos 

de los cultivos, el impuesto sobre el producto neto, aunque signific6 

un progreso fue, sin embargo, defectuoso, porque no tenis en cuente -

lo que puede denominarse loe gesta personales de le explotación o --

los intereses de les deudas'. 

De hecho le adopción de sistemas impositivos que siguen loo -

lineamientos de las tendencias modernas, no he significado la supre—

sión de loe besados en principias ye superados, surgiendo cierta con-

fusión de idees respecto el fenómeno que nos ocupe, ye que en muchos 

impuestos de le antigueded no existió bese imponible. 

Pare que haya una bese imponible es necesario que existe un -

monto bruto, en relación el cual se computen lea deducciones, 'uncio 

nes, etc., lo que dar& lugar e que se formule une liquidación, ye sea 

por el contribuyente o por le autoridad fiscal. 

De otra manero no existir& bese imponible, sino simplemente - 

monto imponible. 	En algunos casos ni siquiera existe monto imponi— 

ble, como ocurre con len petentea que afectan e ciertas actividades,-

lee que se pagan por el hecho de denunciar le iniciación de uno pro.. 

reeión, industrie o comercio, sin que interese 	Fleco si se obtiene 

o no beneficio económico, ni tampoco el se producen o no ingrenun. 

(47) Principios de Derecho Financiero.- Val. 1.44g. 134. 



Un ceso típico de impuesto en el que solamente existe monto -

imponible lo de le contribución territorial (predial), que grave e - 

los inmuebles según tasación fiscal, siendo la fijación del gravamen 

une imposición edminietrettve,.pin deducción laguna de gestos, es oe. 

cir, sin liquidación. 

Sergio Francisco de le Garle (48) el referirse e le 1111Se »PO 

HULE hace referencia e un término geométrico que es el PARAMETRO, el 

c-el define como 'le magnitud e le que debe referirse o aplicarse, -

según los eme, el tipo gravamen', y afirme que 'cuando el perimetru 

está constituido por une suma de dinero o por un bien velorable, en - 

tárminos monetarios, recibe el nombre de bese imponible'. 

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior puede decirse - 

que el perímetro no existe en los tributos fijos, sino solamente en -

los variable*. 

Le función del parámetro es le que determina, junto con el ti.  

po de gravamen, le cuantía de le deuda tributaria, tanto cuento esti 

formado por une sume de dinero o por une magnitud variable en tórmi--

nos monetarios, como cuando está constituido por una magnitud no 

susceptible de valoración económica. 

La medida 'parámetro' puede reducirse e une simple conotets--

ción, como sucede siempre que está constituido por une cantidad de di 

nero; por ejemplo en el abrogado impuesto del timbre que gravaba le -

expedición de recibos, le determinación de la bese imponible no tenis 

complicación, pues ya el recibo expresaba por si misma tel centided,-

estando el perímetro constituido por le sume recibida. 

Tampoco represente muche dificultad la medición del parámetro 

cuando está constituido por une circunstancie fialce que se debe me—

dir con criterios técnicos normales, como nucedin en los impuestos a 

le producción del alcohol y aguardiente o e la producción de minera-- 

lee metálicos o no metálicos o e le producción de cerveza. 	En otras 

aceeionee le medida del parámetro represente mayores problemas como -

cuando se trate de fijar une cantidad abstracta de un bien meterin1,-

vg., su valor corriente o de venta, o en mercados nacionales o extren 

(413) Derecho Financiero rxiceno.- Edlt. Porrús.- 1975.- PAq. 431. 
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jeros, como sucede en los impuestos e le Importación o e le exporta-•

. clan o en aquellos que gremio les ~eles de capitel de blenee in--

muebles. En este hipótesis dice Serlrri (49), *le medida de le bese 

Imponible se desdoble en des operaciones 

Une, le medida en el sentido estricto, de carácter meramente 

técnico y en nade distinto de le hipótesis precedente, y otra de ce—

rieles estimativo, llamada evaluación, de donde en sentido estricto -

le medida no es más que un medio pare llegar e le evaluación'. 

El parámetro puede ser simple o'complejo, se da el primero - 

cuando consiste en une megnitud integrada por un sólo elemento y el - 

segundo se configure cuando la magnitud resulte de doe o más elemen— 

tos. 	Ejemplos de los primeros se el impuesto sobre consumo de gaso 

line, que toma como parámetro el litro de gasolina; el impuesto sobre 

revente de aceites, greses y lubricantes que tome como perímetro el - 

litro o el kilo; el impuesto sobre producción de sal que tome cono pi, 

rámetro el kilo. 

Por otro ledo, el impuesto sobre uso y tenencia de automóvi—

les toma un parámetro formado por dos elementos, el modelo y le merca 

del automóvil; el impuesto sobre ganancias de capitel derivado de le 

enajenación do bienes inmuebles, toma dos elementos pera integrer el 

perímetro, el número de años que haya mediado entre le adquisiclem y 

le enejeneci6n del inmueble y el importe de le ganancia. 

Ya hemos dicho que la baso imponible es el parámetro consti—

tuido por une suma de dinero a por un bien velorable en términos mona 

terina y que siempre lo ee cuando los tipos de gravamen son ehelorem. 

Mediante le eplicaci6n de le tarife a le bese imponible ne oh 

tiene el importe o cuota del tributo. 	Le noción de le tarifa en - -

compleja, porque como explica Lucien Mehl (50) "los elementos de le -

tarife pueden variar en función de los componentes de la meterse lapo 

nible y de le calidad del contribuyente" y concluye que "el conjunto 

de tipo, deducciones, incrementos o decremento*, constituye le tarife 

o forme de cálculo del impuesto". 

Por mu parte Ernesto Floree 'avale (51) considera que le bese 

(49) Principios de Dererho Tributario.-Vol. 11.-1964.-P6q. 39. 

(5D) Ciencia y Tárnica Flacol.-1959.- Pág. 79. 

(51) Ob. cit. Ph. 109. 



del. impuietu-`11•14 cuentie mcbre le que al determine el ImOuesto e 

cergO de un eUjeto, por ejemplo: monto de le renta percibida, valor 

de le pnrci4n herediterlm, número:do litros produolObb•Allefu,  

';.Come puede flécilmente Obeerverse,:le anterior definid% con= 

cuerda con lee que se-hin plasmado en el presente punto, *Melando e 

continuación cual ea le base del impuesto en distintos ordenamientos 

fiecales 

En le legislación fiscal mexicana, le bese gravable (leponi--

ble) del impuesto represente une figure de gran trascendencia para -

los efectos del cálculo del gravamen, tanto pera loe contribuyentee - 

(aujetoe pasivos), como pare el Fisco Federal, Estatal, Municipal o 

del Distrito Federal (sujetos activos). 

En le abrogada Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercan 

tilee, le base gravable estuvo regulada en el articulo 20 el citar -

que les ingreso, toda percepelbn en efectivo, en bienes, en servicios, 

en valores, en titulas de crédito, en crédito en libros o en cualquier 

otra forme que se obtenga por loe aujetos de este impuesto, como re—

sultado de lee operaciones gravadas por este Ley, aun cuando no cona-

tituye parte de su objeto habitual". 

Así pues, le bese gravable del gravamen en cueste/6n lo consti 

tuyo prácticamente todo ingreso que percibe el contribuyente, dedo le 

amplitud de la definición antes transcrita. 

Sin embargo le naturaleza eminentemente mercantil de le Ley -

en comentario, hacia que el (mico limite que tenían los ingresos per-

cibidse por el causante, ere precisamente que derivaren de noten que 

tuvieran ese naturaleza mercantil, pera que formaren parte de le bese 

grevable del impuesto y en consecuencia fueran gravados. 

Por lo que se refiere e le actividad de Ion comisionistas, el 

articulo 80 disponte que "el ingreso gravable de loe comisionistas ce, 

tenis formado por ln cantidad que perciban de acuerdo con lo pactado - 

por concepto 	remunerncibn por le cominifin deuempeMode, siempre que 

satisfagan loo 35,guientes requisitos ...'. 	Asl. poco, ln Une grave- 

!:le estaba farmeda solamente por In comisi6n (remunerecifin) perddid,d 

por el comisionista, siempre y cuando cumpliere con los requiaitoa -

exigidos en dicho numeral, pero ni no lo nicieee net el propio Puccel 

to seMalebe que en tel evento, In 1306C gravnule eetnrle constituldn 



'Per 	mcmlototeldelleoperectOnfefectueds, objeto de le comisión, . 

twilgra'w1:euente'el monto de le comisi6n:1 remunerecibn pes, 

cibide. 

1.0.1110niolibidéln41101,01P,10:inÚclduclOIVIn4“119é : a. partir da "529 
ué le relativa eibrticulb 99 de le ley, qUecomenesbe diciendot 411 

impuesto se cause sobre le diferencie entra el preciode compre y el 

de vente, o sobre le comisión que se devengue cuando ea perciban ingrl 

so, pár..' y e continuación eeftelebe diversas actividades de enajene-

cibn, e loe que se les dib el tratamiento preferencial de le reducción 

de le bese imponible, siendo este innovación, e mi parecer, el antece-

dente primario del actual impuesto el valor agregado. 

Como es sabido, la Ley del Impuesta sobre le Renta grave ingresos 

percibidos por los contribuyentes, derivados de actividades empresaria 

lea. (52) 

El articulo 15 diepone expresamente que 'Loe organismos descentra-

lizados que realicen preponderantemente actividades empresariales y lee 

sociedades mercantiles residentes en el pais, elcumularin le totalidad 

de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio o en crédito, que 

obtengan en el ejercicio, inclusive loe provenientes de sus eatableci-

mientes en el extranjero...'. 

El articulo 10 del ordenamiento leeel en comentario seMela en for-

ma especifica le bese imponible en cuanto e las actividades empresaria 

les celebradas por les ancle:ladee mercantiles y los organismos desean-

trelizados,' y así dispone que 'Loe organismos descentralizados que res 

licen preponderantemente actividades empresariales y las sociedades -

mercantiles, deberán calcular el impuesto sobre le rente que las ccrrem 

penda, aplicando al resultado fiecel obtenido en el ejercicio, le ten 

fe contenida en el artículo 13 de este Ley. 

E.1 resultedo fiscal ue determinará como sigue: 

I.- bu obtendrá la utilidad fiscal ajustada rentándole e In utili-

dad fiscal en el ejercicio le deduce/.6n adicional e que ne refiere el 

articulo 51 de esta Ley y los viguientee ingresen: e).-Los provenien-

tes del extranjero, par eYportacifin de tecnologim o de ntiatencis U.?c-

olcs, cuando se opte por par el iwpueutu a ln tnec proporcional que 

seMnla el últiMU Orrefo del articulo 13 de este Ley. 	b).- 

(52) Articulo 40. 



denlos o utilidades pagados por toda clase de sociededes mercantiles re. 

aldentes en »hico, siempre que correspondan el contribuyente en su ce--

Meter de accionista o socio. c).- El importe de loe estimules fiscales 

*torpedee por el Ejecutivo Federal. 

II.- A le utilidad fiscal ajustada se le disminuiré, en su Uso, lee , 

pérdidee ?Moles ajustadse de otros ejercicios. 

El contribuyente deberá papar el impuesto correspondiente el ejerci-

cio de que se trate, mediante declaración que presentaré ante les ofici-

nas autorizadas, dentro de los tres meses siguientes e le fecha en que -

- termine su ejercicio fiscal. 

Le utilidad fiscal del ejercicio se determine disminuyendo de le to-

talidad de ingresos acumulables obtenidos en el mismo, las deducciones -

autorizadas por este Titulo, salvo la s'alelada en el articulo 51 de este 

Ley. Le pérdida fiscal seré le diferencia entre los ingresos acumulables 

del ejercicio y las deducciones eutorizedes por le Ley, salvo la señala-

da en el articulo 51 de le misma cuando el monto de aquéllos sea infe—

rior al de éstes. La pérdida fiscal ajustado es le que resulte de res--

ter de le utilidad fiscal, le deducción adicional establecida en el arta 

culo 51 de este Ley y los ingresos e que se refiere le fricción I de es-

te articulo, cuando éstos son mayores que aquélla. También se considere 

pérdida fiscal sjuetede, le que deriva de sumar e le pérdida fiscal le -

deducción a que se refiere el citado articulo 51 en loe ingresos señala-

das en le fracción I del presente articulo'. 

De este manera vemos amo en el impuesto sobre le rente se obtiene -

la bese imponible, deduciendo de los ingresos brutos obtenidos por el -- 

contribuyente, lee deducciones e que tiene derecho el mlemo, sal cuma 

les pérdidas fiscales de otrora ejercicios, edemée de los ingresos que en 

forme limitativa se indican en el mencionado artículo 10. 

Por otra parte, por lo que se refiere o le bese del impuesto relati-

va e los ingresos percibidos por lee persones mueles con fines no lucre 

Uvas, el articulo 68 de le Ley en cita diopona que: "Pare loe efectos -

de esta Ley, se consideran persones moraba con fines no lucrativos les 

sociedades y eeocieciones ciwiles, lee accladedue cooperntives y en gene 

riel las persones morales distintas e les comorendideo en el Titulo II de 

este Ley. Leo personen murelee con finen no lucrativos no con contribu-

yentes del impueutu sobre 1e1 renta, OU9 !ntevents deburán considerar -

ceno ingresos sujetas e dicho " - nueetu, Ice que 1V,tengnn les cltndue per 
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eones morales, inclusive aquéllos que no han sido distribuidos, siempre 

que se trate de remanente distribuible en los términos de este Titulo.-

Lee persones morales con fines no lucrativos, determinarán el remanente 

distribuible de un año de calendario correspondiente e sus integrantes, 

sumando ios ingresos obtenidos en ese periodo, e excepción de los »Me-

lados snel articulo 77 de este Ley y de aquéllos por los que se haya -

pagado impuesto definitivo, y efectuando les deducciones respectivas, -

pare ello aplicarán le* disposicionse del Titulo IV de le presente Ley. 

Tratándose de loe ingresos por enajenación de bienes, e que se refiere 

el Capitulo IV del Titulo IV de le presente Ley, Gnicswents se incluiré 

en el remanente distribuible, 1■ parte de esos ingresos que se acumula-

ble en los tárminos de les citadas disposiciones, los integrantes pareo 

nes físicas queden obligados e peor el impuesto por le parte no acumu-

lable conforme e les mencionadas disposiciones.- Cuando alguno de las • 
integrantes de les persones morales con fines no lucrativos sean contri 

buyente• en los términos del Titulo II de este Ley, sumaré e le parte -

del remanente distribuible que le corresponde, le parte proporcional de 

loe ingresos que no se consideraron pera determinar dicho remanente, a 

excepción de los ~alados en le fracción I del articulo 10 de este Ley. 

Cuando todos los integrantes sean contribuyentes del Titulo II de este 

Ley, el remanente distribuible se calcularé sumando los ingresos y - -

efectuando lee deducciones que correspondan en loe tiaminas de les die-

posiciones de dicho Titulo II.- Los integrantes de lee personas morales 

con fines no lucrativos no considerarán como ingresos los reembolsos - 

bue éstes les hagan de les aportaciones que heyen efectuado'. 

En le Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios también 

se contemple en forme clero y precies le bese imponible de dicho impual 

to, pera afectan del cálculo del mismo, observando que sigue idénticos 

lineamientos que loe expuestos en le Ley del Impuesto al Velar Agregada, 

V sal en traténdnee de le actividad de enajenación de bienes, el ertícu 

lo 11 de este cuerpo normativo indica que 'pare calcular el impuesto - 

tretfandoee de enajenaciones es considerará como velar el precio pactado, 

incluyendo el de loo enveses y empegues, no retornablee, necesarios pe-

ra contener loe bienes que se enajenen, net como lee cantidades que ade 

más •e carguen o cobren el adquirente por Intereses normales o monto--

ríos, penen convencionales o cualquier otro concepto distinto de innultIA.  

tos. A falte de precio ;meterlo se eetar6 el velar que loe bienes ten--

gen en el mercado, o en su defecto el de evalúo. Loa intereses morato-

rios y les penas convencionelee, darán lugar el pego de este imouonto 



en el mas en que se peguen* DI el ceso de gasoline, se considerará que 

_loe sobreprecios autorizados no formen parte del valor e que se refiere 

el primer párrafo de este articulo'. 

Por le que toca a le actividad de le leportsoión de bienes, 

le bese imponible se integra por el monto del valor que se utilice para 
loe fines del impuesto general de importación, adicionado con este (al, 

mo impuesto y de los demás que ee tengan que pagar con motivo de le - 

importación, e excepción del impuesto el valor agregado. Ahora bien, • 
en el ceso de que dicha importad,'" sea sobre bienes por loe que no ose 

esté obligado el pago del impuesto general de importación, se consiosra 

ré como valor el que aparezca en le facture comercial, adicionado, en -

su ceso, con loe impuesto. que se tengan que pagar con motivo de le - - 

importación, e excepción del correspondiente el valor agregado, de con-

formidad con el erlie.12illr-Trairie Ley de le Materia. 

Por último, por lo que se refiere e le actividad de prestación 

de servicios, le bese imponible la constituyen el valor total de le cnn 

trepresteción pactado', sal como las cantidades que además se carguen o 

cobren e quien reciba el servicio por interese• normales a moratorios,-

penes convencionales o cualquier otro concepto distinto de impuestos, -

en los términos del articulo 18 de la Ley en comentario. 

4.- MÉTODOS PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO.- Antes de proceder el :mili--

sis de loe distintos métodos pera calcular el impuesto al valor agrega-

do, conviene mencionar le teoría de los diversos métodos del cálculo de 

la Renta Nacional que propone el tratadista italiano Cesare Coscieni, -

el que Wel, que 'Le Rente Nacional puede calcularse con arreglo e tres 

métodos diferentes, e saber: 

e) EL ME TODO DE VALORACION DE LOS BIENES TERMINADOS (también - 

llemado Método de loe Consumos e Inversiones), que consiste en sumer ul 

valor de los bienes de consumo adquiridos por el núcleo familiar, el va 

lor de lee inversiones netas ( o bruta'', si éste ea refiere e le Rente 

Nacional bruta). 	Los conceptos referentes e este aletead de cálculo 

serán esclarecidos posteriormente, si quisiere ahondarse el problema de 

le imposición no •cumulativa menores.; 

b) EL KIM DEL CALCULO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FACTO-

RES DE LA PRODUCCION (también denominado Método Personal), que tome -

un cuenta el momento de le distribución de le Rente Nacional s loe 
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factores que contribuyeron e producirla, jéislade le visión de la 

"Rente Nacional a aquella de lee presteciones de los mencionados feota 

res. Este aspecto interese el impuesto el velos agregada -cueneoói 

l 0:010Ulóselin el, aletees de adición, dei cuál se hablaré con poi». 

terlorided;L: "' 

e) EL MEMO DEL "DA AGREGADO (t'obtén llamado Método Real), 

que consiste en determinar el aumento de valor que los bienes o servi 

cies adquieren durante el proceso de producción ocurrido en el ámbito 

del núcleo empresa, o en general, en loe sujetos de le actividad eco-

nómica productiva. Este aspecto interesa el valor agregado si se - 

calcule por el método de le deducc160. (53) 

Se treta de une muestre de los tres sistema que permiten - -

apreciar, directa y exactamente, la magnitud del fenómeno que estudi1 

mos que es el producto nacional neto. 	Como cede uno de ellos exige 

correcciones o perfeccionamientos, todavía en une primera aproxime---

ci6n puede decirse que "atoe tres métodos son igualmente vilidas el -

efecto perseguido, que es el producto nacional neto. 

En el segundo mktodo, se supone esencialmente le siguiente - 

identided:~0.141,donde PM indica el producto nacional neto, S el 

monto de loe salarios, G los beneficios, R les rentes e I los intere-

ses; siendo de notar que los cuatro agregados pueden eeter constitui-

dos por pesaos en dinero a en especie; que pare obtener el valor del - 

producto neto es menester establecer el dato en el momento en que loe 

flujos monetarios surgen o se producen en lea empresas o en le Admi—

nistración Pública, y que no beata calcular lee afluencias que ingre-

sen el núcleo familiar, ye que éste puede no coincidir con el primero. 

le parte correspondiente al trebejo debe computarse no solamente en -

forma de salario, sino temblón con loe aportes e lee entidades corres 

pendientes por ,uontribuclones sociales, les reserves de balance pare 

indemnlzecionee por despido, les utilidades de los sociedades por ac-

ciones no distribuidos e los socios pero mantenidas en reserve, etc.-

De esta manera se evita computer como rentes meres trensferenctee de 

ardite. que se producen en ol ámbito del núcleo familiar. 	Per otro 

parte, selecluyen les rentes, loe intereses y las dividendoe obteni—

dos por les emprenrs, s 'in de evite* dobles amputoE, elimInhoose 

l51; imp. esto 1! .z1 	.ji!isdc.. 



ealmisao lowinterhses,pagados porlm familia, en .cuento representan 

une compensación por adquisición de bienes de consumo,' que no guarden 

relación con le Rente Nacional. 

Con el tercermétodO, se procure llegerey cálculo de le Man. 

te Necionel partiendo de la o, Producción, entendiendo como tel una - - 

afluencia valuada en términos monetarios de !gene' y servicios obten] 

dos gratuitamente en el imbito de le familia. Se treta de bienes y 

servicios producidos y no necesariamente vendidos, esto es, si se pez, 

te de lo facturado, teniendo en cuenta lee variaciones en las existen 

cies del negocio. 

A tal efecto es oportuno recordar le distinción entre produc- 

ción total y producción vendible. 	Se entiende por le primera, loa -

bienes y servicios producidos por une empresa en el seo, tanto los --

destinados e le venta como aquéllos que, al bien pueden ser objeto de 

cesión fuere de le empresa, se producen para nueve utilización en - 

ella. En cambio, se considere producción vendible, loe bienes y su 

vicios producidos con destino exclusivo pera cesión en el ano y no -

pare nueva utilización en le empresa. 

Tal distinción es importante porque si se parte de la produc-

ción total, pera evitar dobles imposiciones es necesario deducir del 

monto de le producción total de lee empresas o de loe sectores, tanto 

los reempleos en ellas como loe medios intermedios reutilizados en el 

proceso anual de producción. 	En cambio, el em tome como bese del -

cálculo le producción vendible, sólo beata deducir los bienes interme 

dios reutilizados. 

El tratadista Ernesto Flores Zavels (54) nos Enfiele claramen-

te que el m6todo pera el cálculo del impuesto en el procedimiento que 

siguen tanto los sujetos activos como loa sujetos pasivos del gravamen, 

a fin de determinar exactamente el impuesto e pagar respecto de le - 

opereción gravad, por el tributo de que se trete, tomando en conside-

ración los ingresos a utilidades realmente percibidas en un período - 

dedo, el que se le restarán deducciones y demás reducciones que seña-

le expresamente le Ley Tributaria. 

Le esencia de un impuesto indirecto plurifásico no acumulati-

vo, es le de que si se resuelve gravar el consumo de bienes, el vals.  

(54) Oh. cit. Ph. 139. 



men se vaya roncando en cede etapa del'proceso de producciblvcrmal, 

cien:ación de loe mismos, sobre la oarte'del !valor egreqedos'il - 

bien en cede !tepe. 

Un razonamiento simplemente aritmético permite concluir que . 

la suma de todos los valores sgregedom constituirá el valor final del 

bien, e igualmente le suma de todos loe impuestos aplicados sobre ce-

da una de les etapas, será equivalente al impuesto sobre el valor fi-

nal del bien. 

Sobre le misma bese anterior, se puede razonar y concluir que 

el efecto será el mismo, si en ceda etapa se determine el valor total 

del bien y se le reste el valor de los insumos, constituyendo ese di-

ferencia el velar agregado, que para efectos de este clase de trihuto 

debe ser gravado en ese etapa, significando ésto que el mismo renulte 

do se puede alcanzar por le vis de le "AD1CION" o de le SUSTRACCION0  

de los valores. 

Desde otro punto de viste, hay que conmiderer que ni bien el 

valor agregado puede constituir le base de aplicación de un impuesto 

tipo consumo, el grado de refinamiento de ese gravamen puede variar -

en función de las objetivos que se pretenden, lo que combinado con lo 

ye expuesto de luger e diferenciar cuatro métodos distintos de eplicj 

ct6n del impuesto, 

Dichos métodos participen todos integralmente oe la idea ente 

riarmente citada, pero difieren en el criterio pera determinar el va-

lor agregada. 

Existen quienes planeen que el gravamen se deba determinar -

efectiva y directamente en relación can las bienes, el que puede ser 

considerado como CRITERIO ECONOMICO; pero también otros consideran -

que, desde el punto de santa especifico de In tributación, lo que - -

realmente importa es eliminar le ecumulativided de le carga fiscal, -

cuando el impueato se aplica en etapas <Atiplen, el que puede ser ce 

Micado de CRITERIO FINANCIERO. 

u) 105 MET000.5 LCONOMIC05.- Le determinación real o efectiva 

del velar agregado pe puede hacer de doe mhodue diferentes, el prinie 

ro conocido como MEMA 01 AUICION, uue consiste en detevdner uue ve- 



lar por le suma de loe factores de producCibn incorporados en loe bie-

nes, y el segundo conocido como RETOCO DE SUSTRACCION, que consiste an 

partir del: valor final del bien en la etapa correspondiente y restar 

el 'que corresponde aloe insumos Incorporados en le misme. , 	. 	. 

Cualquier. de setos ¡Modos presente complejidades atontase di 

fiches de superar, eapecielmente en lo que concierne e les exigencias 

que serie necesario hacer e los contribuyentes, tanto en lo que se re-

fiere a loe registros contables mismos, como el control y velorizecibn 

de inventarios. 

Précticamente cede contribuyente deberle llevar une'muy efi--- 

ciente contabilidad de costos, pera poder llegar e estebjecer el va—

lor egregado en cada etapa y ésto estb fuere de lee posibilidades rea-

les pare un gran número de ellos, como tembihn pare le administrecion 

de poderle controlar. 

El hecho de que lea formes comentadas de determinación del ve-

lor agregado leen lee mis refinadas, he determinado que conciten nl -

mayor interés doctrinario y que sean les més difundidas en loe &Mitos 

académicos. 

Esto he llevada e crear, durante algún tiempo, une marcada re-

sistencia e este forme de imposición, e lo que en ningún momento se le 

han impugnado sun punitivas condiciones, pero se ha anticipado le culi 

ficación de impuesto ~salado complicada y prficticamente imposible de 

administrar en paises de un relativo desarrolla en su administración, 

y menos aún en aquellos en que ese desarrollo ea aún mis incipiente. 

b) LOS HUMOS FINANCIEROS.- Pera quienes sustentan este segun 

do criterio, se considere admisible y compensado aecrificer, en alguna 

medida, la rigurosidad y exactitud en le determinación del valor real 

agregado en ceda etapa, para usar un método mucho méo amplio, aunque - 

en términos glabelee, igualmente valido. 

Este criterio admite le posibilidad de gravar en cede etapa la 

diferencia entre el manto total de lea ventee efectuadas en un periodo 

determinado y el monto total de lee compres realizadas en el mismo, o 

el de gravar el monto total de lee ventee efectuadas en el periodo y -

contra el impumate resultante, permitiendo la Imputación de lee numee 



•recergedeorpor el,mtemo concepto en,lee'compres reelizedei. 

Loe mbtedos indicados, ambos deeuetracción, e identificados 

' 

.doecvde 'base conté* bese' y de 'impuesto contra impuesto°, en esen 

cli mantienen y participen del concepto primordial del valor agrega-

do, en cuento a gravar en cede etapa del proceso correspondiente so-

lamente el valor que es abada en ese etapi. 

Le diferencie con los anteriores métodos, consiste en que se 

renuncie e le determineci6n exacta de ese valor en cede periodo, ye 

que en estos últimos métodos es evidente que cuando se descuenta el 

monto de lee compres del de les ventee en un periodo, en muchos ca— 

sos los bienes comprados serán unas y loe vendidos otros. 	Pero tal 

renuncie se hace a sabiendas de que siempre habrá una compensación y 

que en la medida que se extiendan los periodos, habré une tendencia 

a que ceda vez sean más las bienes que se alcancen e comprar y e van 

der dentro de ese periodo. 

Por ejemplo, si se tomo el periodo de un mes se comprobará - 

que une cierta proporción de los bienes comprados son vendidos en el 

mismo mee, pero si se hace el mismo anklisis en el periodo de un ello

y se compara le composición global de les compres y de les ventas, - 

se podre comprobar que le proporción de los bienes comprados y vendí 

dos en ese lapso es mucho mayor que en el anterior. 

Sobre la base cierto de que normalmente en el largo plaza ne 

produce le compensación, el posible desfase que puede existir entre 

el periodo de compra y de venta de un bien determinado, pierde toda 

importancia práctica pasados loe primeros periodos de aplicación del 

impuesto. 

En cambio, lo que queda vigente es que se hace posible, con 

relativa facilidad, le aplicación práctico de un impuesto general ao 

bre el consumo de bienes y servicios, en forma mucha mes eficaz que 

lo que permiten otras formes impositivos. 

AGn cuando estoo dos últimos métodos comentados son muy simi 

Res, no obstante se permite afirmar que una de este§ formas, In de 

impuesto contra impuesto, sea preferible a la otro. 

laces, no necesariamente son idénticos. 	Sus diferencias son peque- 
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le anterior ifirmeción:Obedece e que se'permite operar mis di-

rectamente en función del impuesto mismo; sai por ejemplo, si un indu= 

triel adquiere meterle prime de un productor egricole.:114m egti:liberju 

do del,págo del impuesto¡'Conetituiri 'une compra que el gozar de le 

rrenquicis iwooeitivenel9rocederia.leduCir pare determinar le base 

de imposición, pero que requeriría' le correspondiente calificación Pe- 

ra excluirle. 	Tel calificación no se requiere cuando se opera direc-

tamente con el impuesto, porque el no haber impuestos recargados no --

hay lugar e crédito. 

Habiendo concluido que le mejor forme de determinar el cálculo 

del impuesto, ee la que se derive del método financiero de impuesto -

contra impuesto, en primer término conviene reiterar que consiste en -

aplicar le Lees correspondiente sobre el monto total de ventee erectus 

das en cede etapa del proceso de producción y de comercialización de -

los bienes, lo cual daré lugar e un 'débito fiscal*, contra el cual el 

contribuyente podré imputar les sumes que por igual concepto le hayan 

sido recargadas o trasladadas el adquirir les ~edenes a ineumoe 

correspondientes. 

En este forma, el impuesto a pegar es solamente la diferencie 

entre el gravamen que genere le vente y loe pegados al efectuar las -

compras, circunstancie por le que ee le denomine como método de 'Im—

puesto contre impuesto*. 

00n el objeto de hacer más accesible le comprensión de le me-

cánica de este método, a continuación desarrollaremos un ejemplo. 

El sujeto en la primera etapa se supone que es un productor,-

en le etapa intermedie un mayorista y en la última un minorista. En 

el ejemplo el productor pago el 10% pobre 100, que den come resultedo 

10, Ion que traslade o repercute e su comorsdor que es el mayoriste;-

éste debe pegar el 10% sobre 115, que den como resultado 11.5, el que 

e su vez tresleda o repercutn e su comprador que es el minorista, pe-

ro el mismo tiempo tiene derecho e recuperar loa 10 que le fueron --

trasladados por su proveedor, de manera que le puma e pegar es única-

mente de 1.5; e su vez el minorista por su parte debe pagar el 19% no 

bre 130, que son 13.13 que recurgo o trouladm el comprador, pero - 	- 

también tiene derecho a recuperar en contra de este última uume Ion - 
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11.5 que le fueron repercutidos por el me Griete de tal suerte que le 

Sume efecilus e pagar es sólo de 2.3. 

El impuesto total que es pega, resulte de le sume de loe 10 - 

que 	pege s1 Productor, 1.5  que corresponde 41 mayorista V 2.5 que 

debe pesar  el minorista,  lo cual sume 13.5 que corresponde exactamente 

al mismo impuesto 'que sonsultsrle de @Pacer le tase sobre el precio sl 

consumidor final. 

A continuación se de un ejemplo gráfico de esta ~ónice de de 

serrallo del método 'impuesto contra impuesto'. 

DESARROLLO DE LA APLICACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Cese im 	tase del 	determinación monto del 

LUPA. punible 	del impuesto ,impuesto impuesto 

primera 100 	10% 10.0 10.0 

intermedia 115 	10% 11.5 

menos imp. le. et. 10.0 1.5 

Gltime 138 	10% 13.8 

menos imp. et. interne 
die. 

11.5 2.3 

grevemen sobre valor agregado, porque en definitiva lo que se grave - 

en cede etapa del proceso de producción y de comercialización de los 

bienes y servicios, es solamente le parte de valor que se agrega en - 

cada caso. 

Su efecto es exactamente igual el de un impuesto sobre el va-

lor agregada aplicado segGn el método de "bese contra bese", lo cual 

se puede apreciar en el cuadro siguiente, denerrollado con las mismos 

velares anteriores. 

Ahote bien, le substancia de este impuesto corresponde e un - 



El EFECTO IDENTICO DE LOS METODOS DE SISE CONTRA 

10.0 " 	 .' 

monto de ventee 	$ 115.0 	10% 	Impuesto 	$ 11.5 

impuesto sobre les ventas y deducir el correspondiente pagado en les 

compres, pare deterAner le diferencia que se adeude en un periodo, - 

ea emectemente igual el resultado de deducir las compres del monto de 

las ventee y aplicar la teas del impuesto e le diferencie. 

Sin embargo, en su forma, este método de impuesto contra im-- 

monto de compras 	100.0 	10% 	táctil 

Como puede apreciarse ficilmente, al resultado de aplicar el - 

diferencie 	 Imp. e pegar 	1.5 

	

15.0 	10% 

BASE Y DE /APUESTO CONTRA IMPUESTO.. 

puesto corresponde e un gravamen de ventea, aplicado 	en etapas m61-

tiples, el cual se le he adicionado un mecanismo (screditemiento) pa-

re ir eliminando la acumuleci6n de le ceros fiscal. 

Los anteriores métodos de epliceci6n del velar agregado, la 

aun en su substancia y en su forma, tanta cuando sus valor se determi 

ne en forma real (métodos econtimicoe), como cuando se lo hace e trav1s 

del método financiero de base contra bese, porque en este último ceuu 

cuando ee deducen lee compres de les ventee, se esté cuantificando el 

valor agregado y sobre esa base so eplice le tese. 

En cambio en este llamado método de impuesto contra impuesto, 

lo que ocurre ea que se determine un impuentn sobre lee ventas, el - 

que se le denomina "débito fiscal", el cual se le deduce el impuesto 

pegado por lee compres, el que se le llame e su vez "credito fiscel". 

Este método de aplicar el impuesto, por eu efecto es con ple-

na propiedad un impuesto sobre el valor agregado, y por eu forma ee - 

simplemente un impuesto e las ventee, con le modalidad ye seMelads. - 

Por consiguiente, no enlate ninguna impropiedad el hablar de imputroto 

sobre valor agregado, aplicado según el método de impuesto contra - - 

impuesto, purgue ello corresponde e su rEtureleze ucon6micn, sin per-

juicio de tener presente t'U naturnlaze jurídico formal, lo cual es fin 

gran importancia y tresEndenrin pera estructurar adeouscinmente nue - 

elementos. 



Cuando se afirme que el impuesto sobre el valer egrese" Aoje 

' le determinación de impuesto contra impuesto, es le elternetive mis 

dflolentr y adulada pera sellos, un Impuesto sobra les ventee, es 

estiltedldiele une'efirmedió vilide.y demeetreblei'Munque obviamente 

puede su  relativa, pues As existe impedimento lees' per. 104101Rould 

de asta genere. 

Con este se quiere decir que el conjunto de lee 1:ariete:lati-

ese de este forme de determinación del impuesto, es superior el con--

junto de cualquiera de lee otras formes conocidas e individualmente -

consideradas. 

le relatividad de este afirmación surge del hecho de que se -

debe tener en consideración le función atribuida e este tributo y lee 

características del medio en que se pretende aplicar con otros objeti 

vos y en otras condiciones, por lo que podría admitirse que existen -

atrae formes mis refinedes de determinación del impuesto, pero inepli 

cables e loe orevómenes tipo general e les ventas. 

S.- TASA 0 TARIFA.- Doctrinalments, Ernesto Flores Level* me - 

nifieete que 'cuota del impuesto' es le cantidad en dinero o en espe-

cie que se percibe por unidad tributarle, llamándose tipo de gravamen 

cuando se exprese en forma de tanto por ciento; en tonto que 'tarifes' 

son lee listes de unidades y de cuotas correspondientes, pera un de - - 

terminedo objeto tributario o pera un número de objetos que parten. - - 

cen e le misma categoris. (SS) 

Por otra parte, Sergio Francisco de le Cierta denomine s le ti, 

es o cuota del impuesto como 'alícuota* e le cual define como el tipo 

de gravamen que consiste en un porcentaje del parámetro, cuando éste 

consiste en dinero o en bienes velorebles en términos monetarios, in-

dicendo que teles alícuota, pueden ser proporcionales, progresivas o 

regresivas. (56) 

Senil. este autor que le «apunte proporcional es le quo per-

manece constante el variar le bese imponible, de tel muerte que le -- 

(55) Ob. cit. Pág. 109. 

(56) Ob. cit. Pig. 436. 
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cuentie dé la obligación tributario aumente en proporción constante el 

aumentar le base imponible, es decir, existe le alícuota proporcional 

cuando el monto del impuesto esti expresado por une función linear de 

le bese de imposición, o sea cuando su taus es constante por relación 

e le variable de referencia, que puede ser le base de imposición o le 

meterle imponible. 

Ejemplos de alícuota* proporcionales en el Derecho Fiscal Me-

xicano se dieron en 1■ abrogada Ley Federal del Impuesto sobre Ingre-

sos Mercantiles, anterior e le vigente el primero de enero de 1971, -

en le que los ingresos gravados estaban sujetos e une alícuota de 13 

el millar. 

La alícuota progresiva aumente el aumentar le bese imponible, 

de tal suerte que a unos aumento■ sucesivos e iguales de le bese, co-

rresponden aumentos, Me que proporcionales en le cuantía de le obli-

gación tributeriet can le alícuota progresiva, el tributo aumenta mós 

que proporcionalmente en relación con el valor gravado. 	Ejemplo de 

este alícuota le tenemos en le Ley del Impuesto sobre Loterías, Rifes, 

Sorteos y Juegos Permitidas, conforme e le siguiente tarife: 

Si el premio no excede de $500.00 	 4% 

Si es mayor de 4500.00 y menor de 15,1200.00 	 8% 

Si es de $5,000.00 o mayor . 	. 	. 	 15% 

llícuote regresiva es aquello' que disminuye el aumentar la 

base imponible, de tel suerte que los aumentas sucesivos e iguales de 

le base corresponde a aumentos menos que proporcionalee en le cuentía 

de la obligaci6n tributaria. 

En le LeGisleci6n necia Mexicana no tenemos un antecedente - 

de este tipo de alícuota. 

Conforme a le doctrina les cuotas de las impuestos pueden ner 

de los eiguienten tipas: 

e) On derrama o centingencie. 

b) Fije. 

e) Propurcionel. 

d) Proureeive. 

e) Degremive. 

f) Regreniva o Progresiva inversa. 



CUOTAS DE DERRAMA.- Pare fijar lee cuotas de derrame se deteL 

mine, en primer lugar, le cantidad que pretende obtenerse como rendi-

miento del impuesto, denlas se distribuye entre los sujetos, tenien-

do en cuente le bese Imponible y, por Latineo, =n'estos datos es cal-

cule le cuota que corresponde e cede unidad fiscal. 

Los impuestos que contienen este cuota tienen les siguientes 

ventajas tento.pers le administración como pero el ceusente: 

1.- Pire le administración, porque es de un rendimiento segu-

ro y no aleatorio. 

2.- Pera loe contribuyentes, porque no habrá exceso de autori 

dad por parte de los agentes fiscales, ya que le cantidad que cede 

uno debe pegar está predeterminada. 

3.- Habrá menos interés en realizar maniobren, fraudulentas 

por la rezón expresede en el punto inmediato enterior. 

4.- Loa causantes se vigilarán unos s otroei:earqua 

de uno de ellos eignificaris el aumento de lee osellee.sefIlw'-- 

otros. 

No ubetente lo anterior, es innegable que tembiánlienb des--

ventajee en su oplicaci6n, teles como les siguientes: 

1.- Es enticusde, pues 8610 conviene en Estados con sistemas 

fiscales poco avanzados. 

2.- Carece de la productividad o recnudoci6n de los impuestos 

de cuota fije, porque no puede tener el aumento natural en el rendi—

miento que tienen átston. 

3.- Puede dar lugar u injusticias un le reperticibn, parque -

puede ser inevitable cierto arbitrariedad. 

4.- Require de procedimientos cumplir:ening pare ou cálculo. 

5.- La rrpurticiGn puede entrañar errores, que renitifinlose -

en ceda grado pueden dur resultedc3 nequtivos con le regle do la unl--

formided del impuesto. 

CUOTA run.- ExInte ente tico de cuota, cuandn acá metíais en le 
Ley le cantidad exs,.te que debe pagarse por unIdec tributario. 



DI el Derecho Tributario Mexicano tenemos innumerables ejem -- 
pide de cuerpos normativos que siguen este sistema de cuota, teles 

como le extinta Ley General del Timbre, etc. 

CUOTA PROPORCIONAL.- Existe este tipo de cuota, cuando se te-
nias wn tanto por ciento fijo, cualquiera que ses el velar de le be--

se, vg. le previste en le Ley del Impuesto el Valor Agregado. 

CUOTA PROGRESIVA.- En relación con este tipo de cuota exis—

ten dos tipos de progresivided, e saber, le directa y le Indirecta. 

En le primera le cuota es proporcional y lo que crece es le porción -

gravable del objeto del impuesto, es decir, cuando el tanto par cien-

to de le cuota aumenta a medida que aumente el valor de la bese gra—

vable. 

CUOTAS REGRESIVAS.- Son aquellas en las que se seeele deter—

minada cuota pare cierta base de impuesto, sobre lee que se pretende 

ejercer el máximo del gravamen, siendo proporcionales a partir de 

ese cuota nacía arribe, debajo de ese bese se ■plicen cuotas cada 

vez menores e medida que decrece el valor de le base. 

El resultado es el mismo que el de le progresividad, en cuan-

to que se graven con cuotas mía altea les beses mis altea y con cuo--

tes menores lea mós bajas, pero se distinguen en que le cantidad a --

partir de le cual se apilen el tanto par ciento máximo, es muy bajo -

en les degreelves y en que loe grados o secciones son pocos en neme--

ro, en tanto que en las progresivas loe gratine son múltiples. 

CUOTA PROGRESIVA INVERSA.- También se le denomina cuota re—

gresiva, y en este tipo de cuotas mientras mayor ea le bese, menor --

es el tanta porciento. Este tipa de cuota secontemplesba en el impues-

to sobre empresas mercantiles e industriales del Distrito Federal, --

la que tenia la siguiente tarife: 

le. cisne, de I 75.01 en adelante, el m2  o . . . 	31.50 el millar anual 

2a. clase, de ' 

3e. clase, de " 

4e. clase, de ' 

5e. clase, de ' 

6o. cleee, de " 

30.01 	a $ 75.00 el m2  a 	. 	. . 	26.25 	" 

15.01 	e " 30.00 el m2  e 	. 	. . 	21.00 	" 

0.01 	e " 15.00 	el m2  a 	. 	. . 	15.75 	" 

3.01 a " 6.00 el m2 o . 	. . 	10.05 	" 

0.01 a " 3.00 el o . 5.25 	" 



EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS. 

1.- LA PRESTACION 0£ SERVICIOS INDEPENDIENTES.- Este figure de 
le prestación de servicios independientes no es una actividad novedosa 
en el Derecho Impositivo Mexicano, ye que le misma fue objeto de le ez, 

tinta Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, la que le -

contemplaba en le fracción II de su articulo 1º con le denominación de 

"Prestación de Servicios"; de donde puede inferirea que la novedad que 

ee presento en le actual Ley del Impuesto el Valor Agregado es el ene-

dido de "Independientes", aprobado por el Legislador con el objeto de 

diferenciar este clase de 	servicios con los de carácter subordinado, o 

Sea, con aquellos que se realizan mediante el pego de une remuneración. 

Incluir los servicios en le materia del impuesto general al -

consumo, cuya naturaleza corresponde el del valor agregado, ce uno de- 
ciel6n politice y técnica. 	En esencia se treta de dos meterles dife- 

rentes por su naturaleza, que pueden ser grevedea en forme separada, -

lo que ocurre en numerosos casos y en determinedoa circunstencies, -- 

siendo este última forme la más eficiente pare hacerlo. 

Empero, nn se debe caer en el error de pensar que el tratar -

los servicios como materia de este impuesta me busca solamente une fi-

nalidad de simetría authtica; lo que ocurre es que existen exactamente 

les mismas razones de fondo pare gravar loe servicios que pare hacerlo 

respecto de loe bienes, como también pera grever unos y otros en forme 

selectiva. 

Tampoco se debe perder de vista que el objetivo del impuesto -

mismo es recaudar, y que por consiguiente le decisib de incluir c no 

lee servicioe eaterá vinculada con el posible inc..emento de recaudación 

que resulte de Ln nnplinAón correspondienio. 	El Juicio debe eer In 

más objetivo pom,iolil y en cruel ceso será neceanrio ponderar el Incre—

mento posible, tanto en tbrminos nbuclutoa como relativos. 

Aunque len 1.r. viciou se incluyan en la matarle iltiponibl.t, dr - 

alwunJ forma mantienen uu Individualidad, porque .'crmn se vih hl iriar, 
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cede elemento del impuesto, se necesario incluir normes **cocteles pe-

ra tipificar ls materia imponible, definir el hacho generador y sal en 

igual forme respecto de todos loe elementos. No ten afilo existe le - 

juetificecién, sino que también ee alcanza una mayor eficiencia en el 

club técnico si se graven en igual forma y sobre las miSmeS bese.; 

por la que desde el punto de vista económico se justifica denominar 

ese apartado °consumo de bienes y servicios'. 

Este eficiencia técnica se logrará gravando a los servicios 

con carácter general, respecto del tratamiento que se de's los bienes, 

pera lo cual ea dispondrá del concepto amplio de los servicios, con el 

objeto de tipificarlo como ocurre en el campo de los bienes. 

No he sido le carencia de un concepto simple con lo que se he 

tropezado en este ceso, sino que con frecuencia no he sido posible ni 

siquiera dar un concepto genérico de los servicios que deben integrar 

le materia Imponible, por lo que se he optado por ls enumersci6n texm- 

	

tive de los servicios afectados por al impuesto. 	Esto hoce que en un 

mismo cuerpo normativo se incluyen prácticamente dos gravámenes con -

características diferentes, porque mientras le imposición sobre el con 

suma de bienes es general, le que se aplica respecto del uso del serví 

cío es selectiva. 

El criterio entes anotado sin ser bueno puede llegar e ser --

aceptable, en tinto el número be servicios gravados sea muy reducido,-

lo cual suele ocurrir en releci6n e algunas leyes de imposición el con 

sumo de bienes que agregan e su materia imponible solamente los servi-

cios que se prestan en hoteles, restaurantes y establecimientos simile 

res. 	Si ee agrega un mayor número de servicios, resulte preferible -

hacerlo separadamente o aún conjuntamente con un impuesto sobre consu-

mos selectivos. 

Le otra alternativa, que es la que se considera m6a apropiada, 

es le de gravar el uso de loe servicios en forma general, pero para hn 

cer1J es necesario tipificar genlricemente los servicios que deben for 

mar parte de la meterla de este impuesto. 

As! pues, hebitutlmente se hable con propiedad del consumo de 

bienes y servicios, debido e que unos y otr'm tienen como objeto la na 

	

tisfecci6n de leo neceeldndes de lee personan. 	Si pnr ente reitn dor:. 



trinelmente sefedopte le decisiOnr de prever el Coneumadebienea,r  

también debe hacerse respecto de lee servicios, yi que, -- ea evidente 

,que cumple con enóloga función., rrr   

In'este,orden:de ideesesiets servicio en álerrindemiento 

de.un bien dé cualquier netureleze, sea mueble, inmueble o incorporal, 

y ello se perfeccione cuando existe un contrato de arrendamiento por 

el que una parte, arrendador, entrega e le otra, arrendatario, el uso 

o aprovechamiento de las utilidades de un bien, por lo cual el segun-

do corresponderé con una contrepreateción o rente. 

En otros casos el servicio me preste en une forma mis comple-

ja que la simple entrega de un bien, como por ejemplo en los carvi---

cine que se prestan en un hotel, en el que el huésped no arriende es-

pecificamente la habitación, la carne, las ropas, las mesas, le veji--

lle, loe servicios de mensajería, sino que ello esté involucrado en - 

el servicio en su conjunto, conociéndose e estos servicios con el 	- 

nombre de hospedaje. 

Existe también servicio cuando se transporte persona@ o cucas 

de un lugar e otro, conociéndose con el nombre de servicios de trans-

porte. 

El servicio también puede adoptar le actividad de confeccio--

ner une obre, como cuando uno fábrica textil encarga e otra empresa -

el teñido de sus teles; le obre en que canalete el servicio no ten so 

lo debe ser material, sino que tambiln puede ser inmaterial, tal coma 

la música de una obra, le pintura de un cuadra, o el tallado de una -

escultura, caracterizándose estos servicio° por le inteligencia que - 

se imprime sobre le parte material de la obre. 	Incluso existen ser-

vicios que pueden no tener expresión material alguna, como son, vg. -

lee consultes noches e profesionales o profesionietes en que el eervi 

dio puede consistir simplemente en la respuesto correspondiente. 

En todos loe cenos es posible distinguir dos parten, e saber, 

el que presta el servicio y el que lo recibe, o con mayor propiedad 

el que utilizo el servicio. 	Econ6micementy habrá un productor del 

servicio (el que lo prieto) y un consumidor del mismo (el que lo uti- 

liza). 	Jurtdicemente le preetect6n de servicios puede pactares el -

través de diferentes contratos, que variarán según le neturelel, 
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del servicio e igualmente serán diferentes las denominaciones que se 

atribuyen e lee partem, lee que dependerán del contrato que corres.--

mande en cede ceso especifico. 

En todos loe ejemplos entes seeeledee y en general en todos 

loe caeos de prestación de servicios se presenten algunas ~materia 

tices relevantes, que además son fáciles de distinguir. Une de 

elles es que quien preste el servicio pone e disposición de quien o 

quienes lo usen el aprovechamiento de l'e utilidedes de un bien, en 

el ceso de que se trete de une cosa material, o bien de las hebilida 

des, capacidades o conocimientos de une persone. 

Por su parte, quien recibe el servicio, o mes el usuario del 

mismo, aprovecha o usa lea utilidades del bien o del conocimiento o 

habilidades de le persona que preste el servicio, sin que medie le - 

apropiación de les causas de esas utilidedes. 	Si esa causa ea un -

bien, no medie su apropiación, ye que en el momento en que elle as -

produjere dejarle de existir el uso de un servicio para pesar e ser 

simplemente el consumo de un bien. 

El usuario, por ccneiguiente, use o aproveche lee utilidades 

en que consiste el servicio pare satisfacer sus necesidades, pero -

con independencia de la causa de agallas. Por esto ea que con fra 

cuencas se elude indistintamente el consumo de bienes y servicios, - 

esimileción que es justificada en el pleno económico, pero que de lu 

ger e imprecisión desde el punto de viste jurídico. 

Cuando se hable de consumo de bienes y eervicioe existe en -

común le idee del aprovechamiento de utilidedee pare satisfacer nace 

sidedee, pero es evidente que le idee de consumo de un bien y de un 

servicio no es exactamente le misma, porque mn el primer ceso está -

ligada o le extinción física de un bien con motivo del uso o aprove- 

chamiento de sus utilidades. 	En cambio en el ceso del servicio :o 

que podría entenderse que se consume ano lea utilidades puestas e 

disposición del usuario, pero cuyo aprovechemiento no está ligado e 

su extinción, por lo que con mayor propiedad y corrección deberle -- 

siudirue simplemente el uso de servicios. 

Referirme en el pleno económico el ConSumo de °lenes y serví 

cine, pero hacerlo en el jurídico el consumo de bienes y ml uso de - 



Aierviciosv no cree ningún problema de fondo e loucomprensión del Ilesa 

ce deAse-expresiones en cede ciso,y el en cambio aporta mmVoi Precl'' 

Adán e le expresión 

PMnidridiprOPliMontiOle. poide deeleAUm:ellAtecons4Mil, 

un bien, cuando fleté se extingue en sueUtiltdediepere satisfacer 

necesidades finales o de les eereoles, pero opuesto u elleeetli tem---

bién el llamado "insuMo'de bienes", que no se otra cosa que le simple 

extinción de les utilidades de ese bien en el proceso de producción - 

de nuevos bienes. 	En iguales circunstancias temblón se de el 'insu- 

mo de servicios', lo que se configure cuando el servicio es utilizado 

en el proceso productor de bienes o de servicios. 

En el pleno jurídico será correcta aludir e uso final de ser-

vicios o a uso intermedio de los mismos, según el el aprovechamiento 

de les utilidades en que consiste el servicio, se emplee para batiere 

cer neceeidedes de les persones o de les empresas, en el proceso pro-

ductor de bienes o servicios. 

Al igual que en el ceso de los bienes, es posible afirmar que 

les persones físicas son les (micas que consumen los bienes o que ha- 

cen un uso final del servicio. 	Las empresas, eociadedes o persones 

morales insumen loe bienes y usen loe servicios, los que pueden ser -

calificados de "intermadioeu, ye que elles se incorporen en los bie—

nes o servicios, que e su vez produce le empresa, cuyo objetivo final 

estaré en le satisfecci6n de lee neceeidedee de les persones físicas. 

Aei pues, igual que en el caen de loa bienes, le excluai6n de 

pego del gravamen no debe hacerse por le vis de no incluir loe servi-

cios intermedios dentro de le materia imponible del impuesto, sino -

que éstos deben estar incorporados en elle, pero se debe conceder el 

correspondiente crédito Pincel por el impueeto pegado, en la misma -

forme en que ee contemple en le actual Ley del Impuesto el Velar Agre 

gndn. 

une de loe ventajee mía epreciables de In técnica de aplica-

ción del citado gravamen, que quizá no he nido destacada suficiente--

mente antes, ea que no existe le necesidad anticipada de nell9r ni el 

uso de un servicio es ftnal o intermedio, porque cede vez que haya lu 

gar al hecho generador corresponutente, ne devengaré el impuesto, cu-

ya eventual util.izeci6n posterior romo crédito dependeré de in neture 
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leas del comprador. Si éste es un pertibuler, no esteré colocado poi 

t'alarmante en le posición de sujeto del impuesto y no habré por lo 

tanto crédito fiscal a su favor. En cambio al el comprador es una 

impresa, ésta •1 tendré crédito fiscal s su favor, estando obligada e 

cumplir con las exigencias de control que permitiré identificar le na-

turaleza de sus operaciones. 

En los ~estos generales el consumo serie exagerado y nudo - 

ventajoso que le meterle imponible estuviera integrad@ por lea contra-

prestaciones percibidas por todos los servicios, pues con ello se in—

cluirían también los derivados de servicios personales, incluso loe -

que se prestan con une l'edición de dependencia, como el trebejo m'ale-

riego. 

Por lo anterior, le doctrine as ha decidido por la alternativa 

de gravar Cínicamente los servicios de carácter mercantil, lo que no -

constituye une novedad, ye que ésta he sido une opción utilizede desde 

hace mucho tiempo en el campo del impuesto general o les ventee o - -

impuesto general al consumo. 

No obstante, a pesar de ser une alternativa ye conocida, no po 

drie decirse que huye tenido gran difusión como torna de gravar el con 

sumo general de servicios, lo cual quizá podría ■tribuiroe e diferen—

tes razones, entre elles el hecho de que gravar el consumo general de 

servicios sobre beses y en forma diferente de le que ■e grave el consu 

mo general de mercancías, acarrea numerosos problemas de control, pero 

que éstos no oe presenten cuando ambos tributos tienen corecteriatices 

comunes y especialmente el mismo nivel de tuse. 

En términos generales, servicio mercantil es el que se preste 

dentro de la realización de actividades calificadas como mercantiles;-

por su parte le actividad mercantil, desde un punto de vista suhotan—

cial que corresponde e le naturaleza de le actividad en el pleno acunó 

mico, es le que tiene por objeto le producción y comercialización de -

bienes y servicios. 

El concepto de servido mercantil ve más allá de le simple re-

lación servicio-mercancía, porque ni estuviere limitado en esta forma, 

los linicoe servicios gravados serien loa Intermedios, loe cuales se - 



prestan respecto a 'la producciórye mercancía'. 	Le Producción sisas 

de servicios constituye une actividad mercantil, y consecuentemente 

tales servicios también están gravadas, siendo ellos, servicios Intel:. 

medios,o,finalse, los cueles salón comprendidos en la meterte imponi 

Desde un punto de viste jurídico formal, le calificación de - 

mercantil de un servicio dependeré de si le actividad correspondiente 

esté en ese forme considerada par le respectiva legislación mercantil, 

y en ceso contrario no lo meré. 

Por lo anterior, ea interesante examinar en forme general las 

principales áreas de servicios que quedarían fuera del concepto de -

'mercantiles", y por consiguiente excluidos de la materia imponible,-

siendo éstas cinco: a) los servicios públicos, b) el trabajo, e) loe 

servicios profesionales, d) los que se presten en relación con los -

bienes inmuebles, e) los que se presten por instituciones que no per-

siguen fines de lucro. 

e) LA EXCLUSION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.- En primer término 

hebrie que considerar excluidos todos los servicios públicos de le me 

terca imponible, sean éstos federales, estatales o municipales, los -

que obviamente no tienen el carácter de mercantiles, porque so clero 

que con ellos no se persiguen fines de lucra, sino que ae cumple con 

une función a que está obligedo el Estado Mexicano pera con sus gober 

nedne. 

b) LA EXCLUSION DEL TRABAJO.- 6e debe considerar excluido de 

le calificación mercantil el factor trebejo, ye que no tiene tal ce-- 

récter, sino que se rige por una legislación especial. 	El trebejo - 

en su expresión de mayor importancia ea un factor de producción, y co 

mo tal constituye un servicio intermedio que ee incorporará en el va-

lor de los bienes o servicios producidos, existiendo ademán otras ra-

zones que hacen que incurporer tales nervicioe en la materia imponi—

ble no tendría algún sentido, pues si set ocurriere y se aplicara el 

impuesto, éste deberla adicionarse el sellarlo, debiendo retenerlo el 

patrón y enterarle al Fleco, pare e su vez imputarlo como crbdito con 

tre el débito Pincel generado por su actividad. 	En sume, habría une 

serie de operaciones por parte del contribuyente, ye que eaterín rete 



niendo y pegando un impuesto pera utilizarlo posteriormente como Mitin 

ción, operaciones que no tienen ningún sentido ni utilidad prictice. 

Podrir tenaz justificación gravar el servicio que represente - 

el trebejo, cuento éste estuviere considerado como un servicio final, 

pero estos casos tienen minios imponencia en el aspecto de recauda— 

ción. 	Además, generalmente quien presta el servicio, es decir, el 

trabajador, es le parte débil en relación el patrón, lo que baria que 

con frecuencia se invirtiere le urge fiscal pers recaer en el presta 

torio y no en el usuario del servicio. 

Por consiguiente, no cebe hacer discriminación alguna en cuan-

to e le naturaleza del trebejo y se considera justificado excluirlo en 

forma general de la materia imponible del impuesto general el consumo 

en comentario. 

e) LA EXCLUSION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES.- Otro grupo -

importante, en el ramo de loe servicios, que deben entenderse formal--

mente excluidos de le calificación de mercantiles, es el que correspon 

de e los denominados "servicios profesionales', porque generalmente ls 

Legislación común no incluye el ejercicio de profesiones entre les ac-

tividades mercantiles. Este grupo de servicios presente mayores pro—

blemas, empezando por lo miee imprecisión. 

El concepto de servicio profesional, incluye loe que presten -

los llamados profesionletae liberales, tele!, como médicos, licencindoa 

en derecno, arquitectos, ingenieros, nociólogos, auditores, etc. 

Dende el punto de viste substancial, In exclusión ea justificl 

de por el hecho de que es posible considerar comparativamente que en -

su mayoría los servicios profeeloneles atienden a le satisfacción de -

necesidades que son más esenciales, que equellne e les cueles atienden 

Ion servician calificados como mercantiles. 

FlIcilmentg ne pulirá Ileger e la conclusión de que In utilizn--

ción da ciertos riervicine profealonelee constituyen une demostrución 

de capacidad scuntimica mucha mayor que la que puede evidenciar el uso 

de otros servicios meramente mercantiles. 

Ant por ejemplo, no serie comperuble le capacidad económica - 

que represente en cedo caen el asistir e un cine, eervicin de corIcter 

mercantil, que el recurrir a loe aeruiciva de un cirujano plóstico. • 
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esto último se puede considerar como un ceso extremo y rebuscador Pe-

ro igualmente se podría agregar el ceso de le persone que encarga e 

un arquitecto el diseno de los planos especiales de une residencia de 

extremo lujo. 

En estas circunstancies, se podrien.lenCioner 'otros 'L'emplee, 

pero ello no agregarle m'yar utilidad a le materia en comentario, 

pues en todo ceso lo que procederle sería una eyelusción en términos 

objetivos e le importancia que pare la recaudación podrían tener esos 

casos excepcionales. En principio, une solución préctica pudrís ser 

aceptar le exclusión de todos los servicios profesionales.  

No todos los impuestos necesariamente se funden en le idee de 

justicie, pero ello no obste pare que deben ser formulados sobre be— 

ses generales justas y equitativas. 	Hablar de bases generales no - 

significa que tengan que contemplarse todos y cada uno de loe ceuos -

especiales que pudieran de elgena manera atentar en centre de In jus-

ticia conmutativa, porque le corrección de esos casos debe considerar 

se implícita en el sistema en su conjunto. 

En un impuesto general sobre el uso de servicio, cuyo objeti- 

vo esencial es le recaudación, le exclusión de loe servicios protesto 

nales es justificada, porque la rezón en que se funde correeponde e - 

le mayorie de ellos. 	No ae debe entender precisamente como une in--

justicie asimilar loe caspa especiales que pudieren presentarse el -

tratamiento en general, porque no hacerlo impondría la obligación de 

discriminar e ese respecto en une forma que no ee justifica desde el 

punto de vista que me persigue, que es el de recaudar. 

Este criterio no significo consumar y aprobar la injusticia -

que eventualmente pudiere haber en el tratamiento de tales come, por 

que en une situación como le planteada esté subyacente un problema de 

distribución de Ingreso, que en el ceso de ner necesaria corregir, nG 

nene bate el il:uastu adecuado pera hacerlo. 

Ademfie, tembiln podría recurrirne en forma alternativa, cnnjun 

ta o subeidieria, el uso del impuesto sobre consumos selectivos, aun-

que en este nese temblón deberó existir une justificación objetive p!:,. 

re aplicarlo, representada por el hecho de que el Elerqicin quo ae ve 

a gravar en una l'orns especial, sea un servicio prufesicnel u otro - 
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cualquiera y que tengo alguna importancia en términos de recaudación. 

Toda prestación de servicios que no tiene importancia en tér-

minos de recaudación, debe omitir cualquier consideración especial -

respecto s ellos, dándoles el tratamiento general, puesto que si se - 

trate de atender situaciones eepecielleimee, lo mis probable ea que -

únicamente se logre afectar negativamente le capacidad de control del 

órgano edminietrativo, con lo cual se incurrirá en una injusticia ma-

yor que le que ee trata de reparar o evitar, con el agravante que el 

mismo tiempo ae afecta la recaudación en si. 

Otro de loe problemas que pueden presentare, en relación con 

los servicios profesionales, es que si son prestados par une empresa, 

necesariamente y conforme el C6digo de Comercio son de naturaleza mar 

cantil, y consiguientemente deberían ser objeto del impuesto; pero -

ocurre que ese mismo servicio puede ser prestado por un profesioniete 

en lo perticuler, en cuyo ceso se calificaría de profesional y par en 

de estaría liberado del pego del gravamen. 

Este puede ser el ceso de la administración de bienes, le que 

puede ser realizada por une empresa, teniendo por ende el carácter de 

mercantil, pero si es efectuada par un licenciado en derecho, debe ed 

mitirse el calificativo de servicio profesional. 

Otra situación similar puede ser la de servicios profesiona—

les que ne presten conjuntamente con atrae que no lo son, vg. el ceso 

del médico que ea dueño de una clínica, caso un que podrían calificar 

se de mercantiles a de una simple prestación do servicios de carácter 

profesional. 

En loe casos comentados anteriormente, de ciertos servicios - 

profealonalea que pudieran ser considerados como exponentes de una ms 

yor capacidad económica por parte de sus uuunrioc, el problema que se 

presentarte sería simplemente el de graverlon u no. 	En cambio, ni - 

ne admite la dualidad del tratamiento pera un mismo servicio \i  al, be 

apilen el impuesto cuando lo presta una empryna y se libera de pago -

del gravamen cuando lo preste una persona finto!,  que ea profnainnistn, 

es muy posible que los contribuyentes que prenten el servicio nu gra-

vado eliminen del merced° a len sociedades quia presten el mismo carvi 

cío, sólo que gravado por el impuesto. 



Al respecto hry que tener presente qua en el ceso de loe servi 

caos no ocurre lo mismo respecto de lo que sucede con lee mercancías,' 

ye que estas Intimes se deprecien considerablemente, por el simple he-

cho de que sean ofrecidas en venta por un particular no comerciante. -. 

En cambio resctodel servicio, existe,,/elieme aceptación en relación respecto del 

que presta une empresa, un profesionieta e incluso une perenne que 

iengs.reputeción de excelente competencia perwieslizeplo. 

Si se produce le situación mencionada, aparte del efecto recau 

detono resultante de que quien no pags,elimine al que lo hace, está -

en que sea el gravamen el elemento que permita esa competencia, lo - -

cual introducirle un principio de justificación e su incumplimiento; -

lo que no debe permitirse ni eGn en el ceso en el que se sostuviere y 

fuera cierto que lee empresas estén en mejores condiciones econhicae 

pare competir frente el profeeloniste que trebeje en forme independien 

te, porque esa efecto compensador no le corresponde desemperierlo en -

ningún ceso s un impuesto de le naturaleza del que se comenta. 

Normalmente le naturaleza de la mercentilidad pera efectos fin 

celes se observe mediante le remisión que se hace s la legislación or-

dinaria de comercio, limitándose bate e mencionar lea actividedee que 

tienen dicha naturaleza, lo cual por exclusión deje fuere e Ion servi-

cios profesionelee. 

Igualmente en le doctrine se he pretendido solucionen este el-

tueción, indicando que serie necesario introducir une disposición aspe 

sial en Ireley impoeitive que definiere de manera restrictiva un con—

cepto de servicio profesional, limitándoln e aquellos que sólo pueden 

ser precitados por profesionietes habilitados de acuerdo con lee normes 

particulares de cada peía, y para el coso de que éstes no existieren o 

no fueran precises, seria preferible definirlos en forme negativa, co-

mo aquellos que no pueden ser objeto de ectivided mercantil. 

Esto último hería que cualquier servicio, que por su neturtile-

ze pudiera ser objeto de actividad mercentil, quedarle incluido en el 

ámbito de aplicación del impuesto, con independencia de le califica—

ción que, para otros efectos tributarios, pudiere tener la pernunn que 

lo preste. 

Empero, le principal deaventnjs que lie imputa al anterior eti-

1:crin, ea que con bl se incorporarle, como contribuyentes del impuesto, 

s una excesiva cantidad de tratimpsdorea indepenoienten, tale* como pío 



meros, elbefilles, carpinteros y muchos otros eimileree. 

g) LA EXCLUSION DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN RELACION 

COI-LOS SIENES INRUEOLES.- Siguiendo con el criterio adoptado pera le 

implanteclón de loe impuestos genereles el consumo, de sólo gravar ,, 

ibe servicios de carácter mercantil, hay que tener presente que le mi 

yor parte de les legislaciones excluyen de le calificación indicarle e 

lis actividades deserrolledes en relación con los bienes inmuebles. -

'Esto ocurre omitiendo en le enumeración de les actividades mercanti—

les, les que se relacionen con los bienes inmuebles, o en otros casos, 

excluyéndolas expresamente. 

En le préctice eignifice que numerosos eervicioe que tienen -

claramente ese carácter, de acuerdo con el concepto de servicio y que 

son además muy similares a otros celificedus como mercantiles, no --

tienen este calificación sólo por el hecho de que se presten en rela-

ción con bienes inmuebles, con lo que queden fuere del ámbito de npli 

ceción del impuesto. 

Así pues, en le situación indicada se pueden mencionar cumo - 

servicios, la construcción de cose material inmueble y todos loe ser-

vicios accesorios e éste, tales como les instalaciones eléctricas, Be 

nutrias, de ventilación, ascensores y otras similares; est coma loe 

de reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles; arrendsmien 

tos de esos bienes; de estacionamientos pero vehículos y otros simile 

res. 

Se considera que por lo menos loe casos mencionados deben ser 

examinados separadamente, porque puede haber rezones suficientes que 

justifiquen un tratamiento especial en cede ceso. 	Le determinación 

de gravar o dejar exentos de pego del impuesto e los servicios que se 

relacionen directamente con los bienes inmuebles, se deje al criterio 

y libre apreciación de los paises en donde se pretende implantar un -

impuesto tipo general al consumo, y así el se decide que eeth juntifi 

cede le exclusión, simplemente se lee libera del pego del gravamen; - 

pero si por el contrario, si se llega e le conclunión de que teles --

servicios deben ser gravados, será necesaria incorporar una norma es-

pecial en le ley impositiva que loe integre dentro de le meterle tmpo 

nible. 



el Mismo orden en du“Ueron enunciedowlos ejeeploe, 

el primer caso, que es el que correspondes los servicios de conetrec: 

el(in de inmuebles, y especificamente a los relativos e cese habitación, 

PoPummIla ms:101~1111Mba. '-- 

te' de política codal, debido a que en le'parte  

donde se adopte este crilerid'dxiateuMgreve probleMe-di dificit 

habitación, due induce e loe gobiernos e buscar une forms de incentl--

ver dichas construcciones. 

Pera el ceso de que es decida gravar los servicios relacione... 

dos con le construcción de inmuebles, en eme supuesto el dueflo de le - 

tierre o suelo que encarga e un tercera la construcción de un inmueble, 

en términos generales, lo hace mediante le celebración de un contrato 

de obra, que indudablemente esté inmerso en el género servicios, donde 

le construcción seré accesoria respecto de le tierra, que seré lo pein 

cipsl, y que pertenece e quien encarga le obra. 

El constructor, que es quien ejecute le obre, será el sujeto -

del impuesto, gravamen que ea aplicaré sobre el valor de le contrapree 

teción convenida; pero contra el impuesto que resulte, corresponde ad-

mitir le deducción de los impuestos pegados en le adquisición de los -

materiales de construcción utilizados en le obre. 

En el tercer ejemplo citado que se refiere e le reparación, - 

mantenimiento y conservación de inmuebles, le situación que se 	plan 

tea es análoga a la anterior, en cuento el hacho de que si se excluye 

de le materia imponible lo percibido par los servicios prestados pare 

le construcción de une cesa habitación, también se deben excluir estos 

contratos, es decir, los servicios consignados en ellas. 	Así, igual 

que en los demás caeos, en contra del impuesto que corresponde eplicur 

respecto de loe servicios accesorios, procederé le deducción de los --

impuestos pegados por los bienes adquirida!) y empleados en le ejecu—

ción de la obre. 

Por lo que toca al ejemplo del irrendemiento de inmuebler, le 

Ley del Impuesto el Vulnr 1,9regedo para México, lo ubica, nu en el ru-

bro de "prestación de servicios", sino en el del "uso o goce tomporel 

de bienes", lo que se considere por dembe ncertedo, no obstante trua le 

doctrina lo haga dentro de In primera actividad mencionada. 	Le rezón 

que ee de por excluir telas earvtclos del'peqo del impuesto también sh 



de politice social, pues se aduce que greverloe redunderie en perjui-

cio de les persones con menor.. recursos económicos, que carecen de 

loe medios pare adquirir une viviendo propia, previendo además que a 

re los efectos de control administrativo de estos supuestos contribu-

yentes,. debido e su gran número, habris casi le imposibilidad de ha—

cerlo de una manera efectiva. 

El quinto y última ejemplo citarlo es el que se refiere e loe 

servicios de gatee ionemiento pera vehículos, cuya actividad es snálo 

ge e le que desarrolla une empresa de almacenamiento y resguardo, don 

de el usurario del servicio es el dueño a propieteric del bien, consi-

derándome que en este ceso se utilizo un servicio similar e muchos --

otros, por lo que no se justificaría su exclusión pera pagar el impuse 

to. 
h) LA EXCLUSION DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN INSTITUCIONES QUE 

NO PERSIGUEN FINES DE LUCRO.- Por lo general les actividades de lee -

instituciones que no persiguen fines de lucro nu estén clasificadas -

como mercantiles; sin embargo hoy que distinguir entre aquellas cuyo 

objetivo es propiamente le beneficencia pública, de aquellas otra■ --

que sin perseguir en si mismas el lucro, persiguen el beneficio de - 

sus asociados. 

En el primer ceso, le exclusión de dichos servicios de le ba-

se imponible esté plenamente justificada, porque en algunos cosos le 

institución de beneficencia prestará sus servicios en forma gratuita; 

en este caso no hay problema, ye que no habr6 bese imponible, o lo --

que es la mismo, ésta padilla ser equivalente e cero, con lo cual no -

habría pego efectivo del impuesto. 

También ocurre que setas instituciones prestan sus servicios 

e un precio muy inferior a su costo real, o en otros casos lo hacen a 

camelo de erogaciones voluntarias; en esas condiciones dicha preste--

ción de servicios no debe ser gravada. 

Por lo demás, se supone y un debe constar, que tales inetitu 

clanes pera ser consideradas como tales, deben ser expresamente muto-

rizadas pare realizar sus actividades y su exclusión nn provoca pro--

piamente problemas de control edministratIvn. 

Por ctrolado, aquellas instituciones que se constituyen sin - 



tener como objetivo el lucro, pero que presten servicios e sus 

dos, como por ejemplo une cooperativa, no deben excluirse del imbito 

'de le meterte imponible, porque el impuesto no debe ser, en ningún el 

so, un elemento que puede ser eliminado con fines competitivos, ni - 

menos duendo ello se baga en detrimento de quienes satán gravados con 

el mismo. 

Por consiguiente, debe hacerse le reserve de que lee institu-

ciones que realicen actividades que serian cualificadas como mercanti-

les, de no mediar le condición de le perenne que les malle, sólo de 

ben excluirse de le meterle imponible cuando se trete de institucio—

nes declaradas de beneficencia pública. 

2.- SERVICIOS INDEPENDIENTES PRESTADOS EN TERRITORIO NACIONAL. 

Como consecuencia del principio jurídico de le territorialidad de lee 

leve' que ceda Estado debe ecatnr, se infiere que su trenagresión de 

lugar e violar le soberanía de otros Estados, y set en tratándose de 

le meterle impositiva resulte obvio que cuando un determinado pais de 

cide gravar la prestación de servicios, será exclusivamente aquellos 

que se realicen en el territorio de ese mismo país, por lo que le ma-

teria gravada verá, en principio, los actos efectuados en lel. 

Por ello mismo, doctrinel y jurídicamente se he estimado que 

pare hacer efectiva sea condición, es necesario agregar, el concepto 

de prestación de servicios, el calificativo "efectuados en el país",-

lo cual implica le exclusión de servicios realizados en el exterior,-

ya que es lógico suponer que ellos han de ser utilizados fuere del te 

rritorio nacional, salvo aquellos que se importen, pero en este ceso 

se debe prever el efecterlos con el impuesto en el momento de eu in—

greso. 

Esta situación de le estricta territorialidad del impuesto ge 

nerel el consumo tiene estreche vinculación con el hecho generador -

del gravamen e le actividad de le preeteción da eurvicioe indepundien 

tes. 	Así, sl igual que con otros aspectos del impuesto, el hecho ge 

neredor en el caso de le prestación de servicios presente diferencian 

con el que corresponde e loe bienes o mercencies, n❑ abstente que le 

meterle e resolver en ente enea sea le misme y se relacione con le nc 
cesidad de definir en qut consiste u cómo ee produce el hecho genere-

dar, cubre) ue entiende (7ue ocurre y dónde se r-Jeliza. 



En el ceso de los servicios as presente une wiltuseth en gene 

rol diferentw- con referencia e los bienes a marcancies, ye que e difl 

rancia de &ates, en que hay un hecho determinado que tiene une impor-

tancia preponderante en su transferencia, no ocurre algo similar en - 

el ceso de loe primeros. 

SI traumas este teme en relación e las mercancías se llegar& 

• le conclusión de que lee etapas del proceso de circulación o comer-

cialización de *quillas, corresponde e transferencias de su dominio y 

que existe un medio totalmente predominante pera hacerlo, siendo le -

enajenación. 

En cambio, cuando se trate de presteción de servicios ello no 

ocurre en igual forme y podría decirse que cede une de sus manifesta-

ciones tiene une expresión jurídica diferente, lo cual da lugar e le 

existencia de une gran cantidad de contratos específicos pare determi 

nados servicios. 

Esto llave a la necesidad de tipificar al hacho generador en 

forme amplia, refirilndolo e le presteción de servicios independientes, 

en que le meterle imponible es propiamente le contraprestación conve-

nida por la obra o servicio que un contratante se compromete a otor—

gar al otro. 

Este definición ea sumamente amplie, ya que esti involucrada 

cualquier clase re servicio, independientemente de le forma en que --

una pa£Le ponga a disposición de le otra el uso o aprovechamiento de 

lea utilidedea de un bien, o de las capacidndes de una persona, sin 

que medie le transferencia de In cauce de coas utilidedea. 

Las condiciones de hecho de cada servicio varíen considerable 

mente en uno u otro ceso, pero todos pueden quedar comprendidas en el 

término "prestación", cualquiera que sea la natureleza eupecifirn del 

servicio de que se trete. 	Eatn forme de expreelb del hecho genera-

dor del impuesto no requiere de ninguna otro forma auplemEntnrin para 

que alcance, como ye nc ha dicho, a cualquier servicio, con In mole - 

limiteci6n de que se treta de nervicion de carácter mercantil. 

Como connucuencin de la amplitud ne pierde precini6n en in - 

i.dentificncion de onda hecho yene,'edor del imp,.ento, que papará a qu: 

dar determinado do: lea naracterietinen e!Ylet:ificds de caca rorro dr 

nervicio en pnrttnulnr. 



Por lo que ee refiere el lugar donde se produce el hecho gene-

rador del gravamen, represente mayor importancia que respecto de loe 

bienes o mercancías, aunque el, planteamiento del problema sea aimIler. 

Igual que en el caso 'de les mermase, no habrá probleme cuen 

do al servicio se preste o as utilice en el territorio nacional y lee 

partem temblón residan eh!. 	Los problemas se presenten, cuando el 

servicio se presta fuera del territorio, cuando se utiliza fuere de &l, 

o bien cuando alguna de las partes reside en el extranjero, cede uno 

de los cuales ee debe examinar pare poder llegar e definir les normas 

que se buscan en mete ceso. 

Un primer criterio podría ser el de gravar loe servicios que -

se prestan en el pele, lo que puede ser aparentemente simple, pero re-

sulte necesario definir dónde se presta con propiedad el servicio, si 

en el lugar en que se produce o en el lugar donde se utiliza, lo cual 

puede llevar e conclusiones diferentes, según si al asunto se mide des 

de el punto de vista de quien lo presta o de quien lo usa. 

Es conveniente recordar que el impuesto de que ce trete proten 

de alcanzar el consumo o utilización de servicios, en su expresión de 

capacidad del usuario y no precisamente e le actividad productora del 

mismo. 

Temblón debe estar presente que, en le misma forme en que exis 

te interés en gravar le capacidad de consumo o uso de servicios, puede 

existir le conveniencia de exportarlos en igual forme que con respecto 

e les mercancías y en algunos casos mayor que lates. 

Lo dicho lleve a conclulx que lo que interese y se debe alcen-

zar con el impuesto son loe servicios que en definitiva ee utilizan en 

el pele. 	Empero, tampoco se debe omitir que gravar el uno del esrvi-

dio conducirie el mismo problema que se he planteado, en cuanto e oreo 

ter el consumo de mercencies; por lo que, teniendo en cuenta lee mis-

mas razonen por les rus: se ho llegado s lo necesidad de gravar In ven-

te de aquéllas, debe gravarse In prestación del servicio, entendiendo 

que éste se reallza en el lugar en que el mismo se produce. 

In solución qt,e uw he dado 11 problema planteado eetó eh (Ali-

ricer el concepto de prAtacibn dr servicios, egregAndole le Valer, rio,  

que In utilización n nerefIcio ce realice en territorio nacional, le - 

que da lugar 	que Si? limite el concepto de le meterte Imponible. 



Interesa ehore examinar les consecuencise préctices de aplicar 

el anterior criterio, pera lo cual habría que distinguir en primer tér 

mino entre los servicios producidos en el pais, cuya utilización se rmi, 

liza en el extranjero, y le de los producidos en el exterior y cuyo 	. 

utilización o beneficio se efectGe en territorio nacional. 

En el primer ceso, le prestecidn estarle producida en el pela 

y consecuentemente en principio, le alcanzaría el impuesto, pero como 

la materia imponible está referida e los servicios que se utilicen en 

el territorio del pata, loe que ■e produzcan en el país pero se utili-

cen en el exterior estarían correctamente excluidos del impuesto. 

Le situación contraria es le del servicio producido en el exte 

rior pero utilizado en el peía, el cual tampoco estarle afecto el - 

impuesto, porque en este ceso el hecho generador se producirle fuere - 

del territorio. 	Sin embargo, esta conclusión romperle la consisten-- 

cie del sistema. 

En el campo de las mercancías se produce le misma situación -

anotada en éste, pero el aplicar el impuesto en el momento de le impor 

Unión se solucione el problema casi integramente; le diferencie esti 

en que ese misma solución no resulta adecuada el caso de le prestación 

de servicios, aplicada en igual forme, pero en el fondo se puede se—

guir el mismo principio. 

Serie posible constituir un hecho generador especial, que ten- 

dría el ceréct-- 	:omplementerio del general, wetebleciendo que el - 

impuesto se aplique también respecto de loa servicios producidos en el 

exterior, pero cuya utilización es realice en el peie. 

El asunto e dilucidar serie plantearse cómo funcionerien setas 

normes en le préctice. 	Pera teles efectos en de interés distinguir - 

entre loe servicios que Be presten en relación con bienes y loe que - 

son propia o exclusivamente inmeterieles. 	Este distinción se impor-- 

tante porque cuando ee trate de servicios preotedon en relación con -

bienes, puede existir el mismo control que se proctice con respecta e 

le importación y exportación. 

Si el servicio tiene une expresión material, como podría serlo 

le impresión do un libro, el estampado de une tele o cuelquiet Litio el 

malar incorporado en un bien curporel, bembudo dejar de operar lnn 
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normes generales de aplicación del impuesto. Al respecto resulte ni 

ceserio anticipar que el tratar de les exenciones se veré que lo ma—

tón las mercancías exportadas, sin que ello afecte el derecho a impu-

tar los impuestos pagadora como crédito, con lo cual se produce de he-

cho le devolución de loe impuestos que graven ■ teles bienes ,e igual-

mente e loe servicios que pudieran haberse incorporado eh loe mismos. 

Algunos servicios accesorios a la exportación de mercancías -

pueden dar lugar e situaciones especiales, como por ejemplo el trans- 

porte y seguro de les mismas. 	Esta situación es especial porque el 

servicio se debe entender prestado en el pais y el usuario también el 

ti en el territorio, pero por tratarse de un servicio accesorio e le 

exportación de mercancía, si éstes estén exentas, también debería --

eximirse el servicio en referencie, como asimismo cualquier otro almi 

ler. 

Pnr su parte, cuando se importen bienes, en el precio de los -

mismos eetarín incluidos los servicios incorporedou y si ee trate de 

servicios similares e los entes mencionados, bastar& establecer que -

el impuesto se determine sobre el valor CIF de les mercancías o bie—

nes, lo cual seré propiementeb un problema de bese de imposición quo -

se tratará en el capitulo que corresponde. 

El verdadero problema lo planteen los servicios propiamente -

inmateriales, porque respecto de ellos no podrá existir el control -

aduanero que se ejerce en el ceso de mercancías, y consecuentemente - 

en el de les eervicioa incorporados o accesorios e elles. 

La "exportación' d■ servicios inmateriales, como podría ueu-

rrir en el ceso de arrendamiento el exterior de une patente o licen—

cie, u el diseño de une compaña publicitaria que se utilice en el ex-

terior, no deben ser gravados can el impuesto, y le pruebe esteró e -

carga del contribuyente, por lo que aporte de poco Irecuentes en loe 

paises de le reglen ue puede entender que no provoca mayores proble—

mas. 

En cambie lo poelele "importación de servicios inmeterieles"- 

sí constituye un problema desde el punto de viste de In dificultad de 

su control. 	Pero, pera estos efecto') también es conveniente distin-

guir entre servicios intermedios y servicios finales. 



El problema de tratar de aplicar el impuesto respecto de ser--

vicios :intermedios, como podría ser el arrendamiento de una patente o 

licencia-  del exterior, o cualquier otro similar que forme parte del 

costo de mercancías, podría significar un costo no justificada. En - 

le circunstancie anotada el sujeto del impuesto estarle en al exterior, 

por lo que habría que designar como responsable del. impuesto el contri 

buyente que en definitiva esté previsto que lo soporte, que serie el - 

que pega le remuneración del servicio. 	Pero, éste a su vez tiene al 

derecho de imputar el impuesto pagado como crédito en contra del que - 

corresponde e sus ventas, con lo cual se vuelve un asunto ye comentado 

entes, que no tiene justificación e hacer pagar un impuesto a un con--

tribuyente pare que luego lo utilice como crédito, salvo situaciones -

ten especiales como las que se presenten en las importaciones, circune 

tenclas que no as de en la situación que se comenta. 

Por consiguiente, loe servicios que ee presten en cuanto ee 

producen en el exterior y se utilizan con carácter intermedio en el --

pais, serle preferible ee rigieran por lea norma■ generales, que loe - 

excluirien del impuesto en razón del lugar en que ee produce el hecho 

generador. 	Esto significa que no pegan el impuesto, pero tampoco den 

lugar el crédito correlativo, lo cual en definitiva equivale solamente 

e une postergación en el pago del impuesto. 

Restarle solamente considerar la situación de loe servicios In 

materiales, prestados en el exterior pero que se utilizan con carácter 

de servicio final en el pais. 	le verdad es bastante dificil imaginar 

servicios en que se den lee condiciones propuestas, porque la regla go 

neral y casi sin excepciones será que el servicio final se utilizaré,-

o por lo menos se iniciará su utilización, en el mismo lugar en que se 

produce. 

Sin embargo, se puede mencionar como ejemplo el cano de le per 

seno que contrata un seguro de vide en el exterior, en que el servicio 

se produce f_ere oel tertitJrio pero la utilización del mismo dentro -

de él. 

Ceso. como el mencionado, ademéle de muy escasos, serien casi - 

imposibles de controlar en le préctica y tampoco ne justificnrin al en 

fuerzo de tratar de hacerlo. 	No obstante, como en situaciones (inte— 

riores, le norme que los grave resulte conveniente con finen nimplemen 



te preventivos y dejar que le aplicación resulte como una consecuencia 

de le comprobación del pago de le remuneración al exterior. 

Pare concordar les conclusiones anteriores serie necesario co-

rregir le norma que entes se he sugerido en este punto, refiriindols e 

servicios finales y no e servicios en general. 

Así pues, tomando en cuente loe anteriores lineamientos doctrj 

Hiles, le actual ley del Impuesto el Valor Agregado, determine en su -

articulo 16 que "pera loe efectos de este Ley, se entiende que se pree 

te el servicio en territorio nacional cuando en el mismo ee lleve e cj 

bo, total o parcialmente, por un residente en el peía. 	En el ceso de 

transporte internacional se considera que el servicio se preste en te-

rritorio nacional independientemente de le residencia del porteador, - 

cuendo en el mismo se inicie el viaje, incluso el éste es de ida y - - 

vuelta. 	Tretindoee de transportación aérea internacional, ee coneide 

re que únicamente se preste el 25% del servicio en territorio necionel. 

Le- transportación airee e les poblaciones mexicanas en les fronteras 

del pais gozer6n del Memo tratamiento'. 

Conforme el anterior precepto legal, ea necesario precisar que 

se contemplen tres hipótesis, a saber, e) el concepto de prestación de 

servicios independientes efectuados en territorio nacional, que puede 

denominares "concepto genérico"; b) el concepto de preeteción de ser-

vicios de transporte internacional, realizados en territorio nacional, 

el cual ee le puede llamar °concepto especifico"; c) el concepto do -

prestación de servicios de transportación atarea internacional, celebre 

do en territorio nacional, al que se debe nombrar "concepto enpecifi--

ce" - Se hace le aclaración de que en el-Incian b) quedan incluidos -

los servicios de transporte internacional terrestre y marítimo. 

3.- EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.- 	En un pala come 

el nuestro, en etapa de pleno desarrollo económico, les relaciones co-

merciales internacionales no sólo son neceenriee sino vitales pare un 

continuo desarrollo del Eatedo Mexicano, con proyección hacia todos - 

los niveles, por lo que la prestación de servicios independientes de -

transporte internacional constituye una de les actividedes primordin-

lee, tanto de les personan que residen por un periodo de tiempo n en -

forme permanente en el pule, como de equkiles que lo hacen desde el ex 

trenjero, pero cuyos servtclou repercuten en éste. 
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Cm tales circunstancies, el legislador e101aborar le Ley del. 

Impuesto el Valor Agregado, y tomando en consideración que tradicional, 

::.moste unlAeles actividades quelion objeto del» impuestos genereleo.',. 

el ConS4mwO de'1911. generiles eles ventee', es precisamente le de 

prestación de servicios,Oe por lo qui oelncluy6 en looencionede Ley 

le prestación de servicios independientes, contemplada én su articulo 

lo fracción II. 

Estas operaciones celebradas por loe contribuyentes del citado 

gravamen encuentren su normativided especifica en el Capitulo III del 

referido cuerpo normativo, el que en sus articulo. del 14 al 18 con---

temple el tratamiento o régimen fiacel aplicable e le actividad en co-

menterio. 

Por lo que se refiere o le actividad en estudio, ee decir, e -

la presteci6n de servicios independientes de transporte de bienes o -

persones, está regulad• por el articulo 14 fracción II, el determinar 

que pare los efectos de dicha Ley se considere presteci6n de servicios 

independientes el transporte de persones a bienes, disposición que el 

ser genérica y no distinguir le clase de transporte de que se trate de 

be interpretarme que se refiere tanto el transporte terrestre, como el 

marítimo, aéreo y fluvial, ye sea nacional como internacional, siendo 

este precepto el que le de le naturaleza gravada e este preeteci6n de 

servicios. 

Sin embargo, cene hacer le sclarect6n 	reserve de ampliarlo 

posteriormente, que por disposición expresa de le Ley (articulo 15 - -

fracciones V y VI), están liberados del pego del impuesto relativo le 

prestaci6n de servicios de transporte público terrestre de persones, -

excepción hache del efectuado por ferrocarril y de aquel que requiera 

concesi6n o permiso federal pero operar, sal como del transporte marí-

timo de bienes realizado por persones no residentes en el pais. 

El ertieulo 16 del ordenomiento juridico en comentarla nos de 

le paute pare determinar cuándo la presteci6n de servicio• de trenspor 

te internacional se reeliza en territorio nacional, y el erento se nos 

indice que tal situaci6n será cuando en el propio territorio necionel 

se inicie el viaje, incluso de ida y vuelta, independientemente de la 

residencie de aquello persone que preste el servicio. 



'Tratamiento especiellie de en el ordensmientoen'cits á la - 

PIestáciOn de-servicios de trensportecib Ores InterWiliCieltelibenálT. 

derándose que dicho servicio se presta en territorio nacional úniCa-

mente sn un: t$ respecto dele.contrepreeteción convenida, es decir,-.H.: 

en. ta prio¡¡¡le-:OSSO sivredUCe,Mlporcenteja,cited4.1á bese..iaponible. 

pare efectos de diteraineci6n del ispuseto 	agregado causado. 

Igual tratamiento se da e le transportecib almea hacia les - 

poblaciones mexicanas que se encuentren ubicadas en las fronteras - 

(norte y sur) de le República Mexicana. 

Lo anterior obedece al hecho de que otras naciones también -
graven los ingresos percibidos por lee empresas aéreas, mediante sum 

diversos sistemas impositivos, y por lo que se refiere el tratamiento 

idéntico que Be otorga e la transportación aérea a les fronteras del 

país, cae debe a la politice fiscal de lee autorícenle° de incentivar -

le prolifereci6n de este clase de servicios s eses ciudades fronteri-

zas. 

4.- ACTIVIDADES QUE SE EQUIPARAN A LA PRESTACION DE SERVICIOS 
INDEPENDIENTES.- La Ley del Impuesto al Valor Agregado recoge el con-
cepto doctrinal de lo que debe entenderse par prestación de servicios; 

el respecto dispone que consiste en le prestación de obligaciones de 

hacer que realice une persona e favor de otra, cualquiera que sea el 

acto que le d4 origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le 

den otras leyes. 	También, conforme al texto de su articulo 14 se -

equiparan a dicha prestación de servicios otras actividades que, en - 

forms enunciativa, se señalan en el precepto legal en comento, y son 

las siguientes: 

e) LAS OBLIGACIONES DE HACER.- Conforme e la teoría general -
de las obligaciones, al patrimoniol consicerado como un conjunto de --

bienes y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria y que 

constituyen una univernnlidee de derecho, comprende varios elementos 

y entre ellos los derechos reales, las derechos personales, lee obli-

gacionen renlen, loe derechos de autor, ion derechos de patente y loe 

Derechos de merca. 

11 tratadiets Ernesto Gutiérrez y Ghnzález (57) señale que • 

las obligaciones puvdeh clnalficarse de acuerdo a la división mhn 

(57) Derecho dt los oblt,ac.unes.-,s. 	,a9„;ica.-Pág. 



amplie que del derecho se hace, esto se, público y privado, por lo que 

dicha• obligaciones se dividen en dos grupos: di derecha público y de 

derecho privado. A su ves estos dos grupos admiten subdivisiones, y 

*si el primer grupo puede subdividirse en obligaciones administrativas, 

penales, civiles, fiscales, etc., según le reme del Derecho en que .. 

nazcan y se apliquen. 

Tsmbi'n cita el mencirnado jurisconsulto, en le obra a que se 

ha hecho referencia, que e le obligación clásicamente se le he defini-

do como aquella relación jurídica que se establece entre une persone -

llenada acreedor, que puede exigir de otra llamada deudor una presta—

ción o une abstención de carácter patrimonial. En igual forme Dama--

gue afirme que le obligación es le situación jurídica que tiene por ob 

jeto une acción o abstención de valor económico o moral, de la cual - 

ciertas persones deben asegurar le realización. 	Por su parte el pro-

pio Gutiérrez y González manifiesta que derecho personal, derecha de -

crédito u obligación, es le relación jurídica que se establece entre - 

una persone llamada acreedor que puede exigir, e otra llamada deudor,-

que debe cumplir una prestación patrimonial de carácter pecuniario o -

moral. 

Le palabra obligación proviene de le raíz latina "obligetio" y 

e su vez éste d■ "obligare", compuesto del prefijo "ab", que quiere de 

cir alrededor, y de "ligare" que significa ligar o atar. 	Así pues, -

podríamos decir que por obligación debemos entender ligadura, sujeción 

física o sujeción moral. 

Le obligación en el Derecho Romano era un vínculo entre perso-

nes, en el cual, más que a le prestación se atendía e le relación per-

sonal; en consecuencia no era posible transmitir el crédito, puesta - 

que le deudo no le ere indiferente el acreedor. 	Tampoco podría trann 

mitirse le deuda, porque ello rompía el vinculo personal, por ello mis 

mo el deudor respondía del cumplimiento de le obligación no sólo con -

sus bienes, reino con su libertad y su misma persona. 

Según le Ley de Lao Duce Tablee, cuando el deudor no cumplía -

con la prestación, pode ser llevado n1 otro ledo del Tíber y entrega-

do e loa acreedores que, cuando eran varios podían cortarlo en pedazos. 

Este derecho del acreedor sufrió modificaciones como consecuencia de - 



le evolución y espiritualiisción del derecho, y despuís únicamente po-

de ser-Pm:nido e esclavitud el deudor insolvente. 

Les características de le obligeción romano, que debido e su -

subjetivismo ere un vinculo entre el acreedor y el deudor, no permltie 
que se contrajere por representación ningún contrato en favor de terca 

ro y fuere «imitable si cambiaba el acreedor o el deudor, e no ser que 

se dieolvierkel vinculo primitivo y se llegare e ls constitución de -
otro nuevo, siendo importante que ningún sujeto podrie quedar indeter-
minado. 

La concepción duelista de In obligación fue advertida por - --

Brinz (53) en 1974 y surge este teoría cama consecuencia de las inves- 

tigaciones llevadas e cabo en el primltivoDerecho Germano. 	En igua— 

les términos Carlos Von Amira en 1822, investigando en el antiguo Dere 

cho Germano y en fuentes suecas y noruegas, llega e le conclusión de -

que en aquel Derecho le obligación se basa en le distinción entre el -

deber y la responsabilidad. 

En loe albores del Derecho Germano lee obligaciones estaban ub 

sorbidas por el Derecho Penal. 	El delito era le fuente primordial de 

toda obligación, y posteriormente la evolución del Derecho hizo posible 

que le voluntad humana llegara e ser le fuente esencial de les obliga- 

ciones. 	Cate voluntad que se manifiesta, prir,ero dentro del procedi- 

miento judicial con fines de garantía jurídica procesal, se extiende 

le esfera extrajudicial. 

La evolución del derecho de les obligaciones y del concepto de 

la obligación en Suiza es análogo el del Derecho Germano, ya que bes 

ta examinar les instituciones de uno y otro derechos pera encontrar en 

la del primero el antecedente inmediato del segundo. 	En ambos el ori 

gen de le obligación hay que buscarlo en el delito. 	Recientemente en 

ambas legislaciones las convenciones a contratar reales se constituye-

ron en fuentes de las obligaciones, pera cuyo perfeccionamiento no era 

suficiente el simple consentimiento de lee partes contratantes, y así 

les convenciones de tipo formal, que requerían pera su validez du un -

simbolismo determinado y cuyo cumplimiento su aseguraba mediante aren-

es o fianza, se entendía que su eficacia dependía ehtrictemente de la 

forme. 

(SE) Citado por lull MuMoz.-Gb. cit.- Ph. 16. 



El jurista mexicano Luis Mufint (59) seMele que loa 

obligación son los siguiente,: 

s) El sujeto activo o ecreedor. 

b) El sujeto pasivo, deudor y obligado. 

z)E1 objeto. 

d) Le presteción a contrepreeteCión, y 

e) El vinculo jurídico, en virtud del cual el deudor queda 

gado el acreedor y obligado e cumplir con lo convenido. 

Le normetivided de lee obligecionee esté regulada en el Dere-

cho Mexicano fundamentalmente por el Código Civil pera el Distrito Fe 

derel de epliceción federal pare toda le Rep(iblice, el través de su 

Libro Cuarto; y par In que se refiere e les obligaciones, su reglasen 

tación se consigne en el Cepitulo VI del Titule Segundo, del citado -

Libro Cuarto. 

El articulo 2027 del Código de referencia claramente precep--

tús que si el obligado e prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor 

tiene derecho de pedir que a coste de aquél se ejecute por otro, cuan 

do le substitución fuere posible y que ésto mismo se observaré el no 

In hiciere de le manera convenida; en este ceso el acreedor podré pe-

dir que se deshaga lo mal hecho. 

El Código considera coma modalidades de les obligaciones, ede 

más de la condición y el plazo, a le elternetividad, le conjuntivided 

y la mencomunided, y regule en el mismo Titulo a le■ obligecionee de 

dar, de hacer y de no hacer. 

Conforme el precepto legal el que se he hecho referencia, se 

deduce le opción del acreedor pare exigir el cumplimiento de le obli-

gación o para solicitar le ejecución de le misma por un tercero, y -

aunque ese norma no se refiere precisamente el caso de que se haya per 

dido le cosa, se debe aplicar por enalogie y resolver en el sentido -

de aplicarse tal precepto, de modo que si le cose se perdió con o sin 

culpa del deudor, el acreedor podrá exigir que se cumple le obligación 

no pudiendo oponerse el deudor. 

En loe obligaciones de hacer, como eu nombre la indice, In — 

prestación consiste en hacer algo, es decir, en efectuar algo pouitl- 

(59) 0b. cit. Pág. 77. 



vo, cuestión distinta en tratándose de les obligaciones negativos, que 

son aquellas que consisten en no hacer o simplemente de permitir o to-

lerar, donde ae pone en movimiento le intervención del ordenamiento ju 

zldico, solamente en el ceso de incumplimiento. 

Por lo anteriormente expuesto, ea clero que el prototipo de la 

prestación de servicios independientes lo constituyen substancialmente 

lee obligaciones de hacer e que se sujeta une persone determinada, por 

lo que veremos con posterioridad les figures, que por disposición de -

l• Ley del Impuesto el Valor Agregado eeequiparan e dicha prestación 

de servicios y encuadren perfectamente en el concepto de obligaciones 

de hacer. 

Por otra parte y abundando en el teme, en el Derecho Fiscal --

también se he creado un concepto de lo que, pera esos efectos, se debe 

considerar por "obligación fiscal". 	Así el articulo 17 del Código -

Fiscal de le Federación nos indica que la obligación fiscal nace cuan-

do se realizan les situaciones jurídicas o de hecho previstas en las -

leyes fiscales, y que dicha obligación se determinará y liquidará con-

forme e lee disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pe-

ro le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan 

con posterioridad. 

Cuando le obligación fiscal he nido determinada en cantidad li 

quide por las autoridades correspondientes, doró lugar el nacimiento 

del crédito fiscal, según lo dispone el numeral 18 del Código última--

mente mencionado. 

b) EL TRANSPORTE DE PERSONAS O BIENES.- Siendo hita una activa 

dad que la Ley en comentario equipara a le prestación de servicios in-

dependientes, ea necesario analizar cuáles son sus elementos, su forma, 

su naturaleza jurídica y demás característicos que hacen que sea dis—

tinta de otras actividades ubicadas dentro del concepto genérico de 

prestación de servicios. 

El tratadista Luis MuMoz define el contrato de transporte di—

ciendo que en consensual, bilateral y oneroso, par el cual une persona 

llamada porteador se obliga e conducir pilrfionen o coses de un punto e 

otro, mediante cierta precio qua debe satisfacer otra persone, denomi- 

nada cargador o viajero. 	Coma simple comentario, almee autores 'u- 
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modernos, teles como Ruggiero en Italie y Colín y Capitant en Francia -

estudian este contrato dentro de los llamados de empresas. Normalmente 

este contrato se realiza en forma de adhesión y ceal siempre es mercan-

til. 

El. Código Civil para el Distrito Federal ~ele que se el con ," 

trato por el cual algunos se obligan e transportar, bajo su inmediata 

dirección o le de sus dependientes, par tierra, por agua o por aire, e 

persones, animales, mercaderías o cualquier otros objetos. 

Le Ley de Vise Generales de Comunicación, que es el ordenamien-

to administrativo que regula el transporte, dispone en su articulo 411 - 

que las controversias que se susciten sobre interpreteci6n y cumplimien 

to de las concesiones y toda clase de contratos relacionados con las --

vise generalee de comunicación y medios de transporte, se decidirán en 

primer lugar por los términos mismos de les concesiones o contratos; -

en segundo lugar por le citada Ley de Vise Generale. de Comunicación,-

sus reglamento! y demás leyes especiales; en tercer lugar por los pre-

ceptos del Código de Comercio, y por último por los precepto. del Códi 

go Civil pare el Distrito Federal, de acuerdo con les necesidades mis 

ervicio público ue CJVa satisfacción se trate. 

Las partes de esta actividad son el cargador, que envie la mer 

carlota o el viajero que utiliza el servicio; el porteador que es el en 

cargado de conducirla o de prestar el servicio, y en tratándose de bie 

nes, el destinatario o consignatario, que ea e quien se he de entregar 

12 :osa uno vez transportada. 

El objeto del contrato de transporte lo constituye el trena--

portar a una persona o un bien de un lugar a otro, y el precio que nor 

malmente consiste en dinero. 

En cuanto e la forme y por lo que se refiere e le transporta—

ción de bienes o copee, el Código Civil para el Distrito Federal exige 

la entrega el cargador de le carta de porte o documento datado y firma 

00 que sirve como titulo legal del transporte, sin olvidar su carácter 

de elemento probatorio de le existencia del contrato. 

El porteador de mercencia deberá extender al cargador una car-

ta de porte, en que se expresará: 



I.- Nombre, apellido y domicilio del cargador. 

II.- Nombre, rezón social y apellido del porteador. 

III.- Nombre, razón social y domicilio de le persone a quien o 

e cuya orden ve dirigida le mercencia. 

IV.- La designación de la mercancía, con expresión de su cali-

dad genirice, de su peso y de les mercas o signos exteriores de los 

bultos en que se contengan. 

V.- El precio del transporte. 

VI.- La feche en que se hace le expedición. 

VII. El lugar de la entrega el porteador. 

VIII.- El lugar y el plazo en que habré de hacerse le entrega 

el consignatario, y 

IX.- Le indemnización que haya de abonar el porteador en caco 

de retardo. 

Por la que se refiere a la naturaleza jurídica del transporte 

de bienes o personas, el Código Civil pera el Distrito Federal lo in—

cluye dentro de los contratos de preateci6n de servicios. 

Sus características redicen en que es un contrato de presbicia 

nes reciprocas, pues se conviene el servicio y el precio; oneroso, --

pues por su prestación media un pago, y consensual, ya que se deje e -

la voluntad de las partes. 

Loe porteadores responden del deMo causado a les persones por 

defecto de los conductores y medias de transporte que empleen; y este 

defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal Ileon 

tecl6 por fuerza mayor o por ceso fortuito que no le puede ser imputa. 

do. 

Responden, igualmente, de loe defice causados por retardo del -

viaje, ye ose al comenzarlo o durante su curso, o por cambio de ruta, 

a menas que pruebqn que un caso fortuito o fuerza mayor loo obligó a -

ello. 

Loe porteadores no son respuneables de lee cosen que no su lee 

entreguen e elles, sino a sud deprtndientes que no estén autorizados pe 

re recibirles, en Luyo ceso le responnshilith ee exclusive de la parea 

na e quien se le entregó la cuna. 
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Le responseoilidao de todas les infracciones que durante el - 

transporte se cometen, de leyes o reglamentos ?boceles o de policía, -

esteró e cargo del conductor y no de los pasajeros ni de los dueños de 

las coses conducidas, a menos que le falte haya sido. cometide por as-. 

tag pers:15:Orteedor tembiin es responsable de le indemnización de los 

daños y perjuicios, conforme e las prescripciones relativas. 

Lee persones transportadas no tienen derecho para exigir acele 

ración o retardo en el viaje, ni alteración en le ruta, ni en les de—

tenciones a paradas, cuando estos actos estlin mercados por el reglamen 

to respectivo o por el contrato. 

las acciones que nacen del transporte, sean en pro a en contra 

de los porteadores, no duran más de seis meses deepubs de concluido ul 

viaje. 

Si le cose transportada fuera de naturaleza peligrosa, de malo 

calidad o no estuviere convenientemente empacada o envasada, y el daño 

proviniere de alguna de eses circunstancias, le responsabilidad será -

del dueño del transporte, si tuvo conocimiento de ellas; en ceso contra 

rio la responsabilidad será del que contrató con el porteador, tanto -

por el daño que se cause en la cosa, como por el que reciba el medio - 

de transporte u otras persones u objetos. 

El porteador debe declarar los defectos del transporte y es --

responsable de los daños o.e resulten de la falta de esta declaración. 

A falte de convenio expreso se observerá la costumbre del lu--

ger, en relación el importe del precio y de loa gestos, set como res--

oecto al tiempo 2r, -.P haya de hacerse el pago. 

El contrato de transporte es rescindible a voluntad del carga-

dor, antes o depube de comenzar el viaje, payar= en el primer ceso al 

porteador le mitad del precio convenido, y en el segundo caso le tota-

lidad del porte, siendo obligación suya recibir le mercancía el din en 

q.e le reeclelón se verifique. 	Si no cumpliere con esta obligación o 

no hiciese el pago al contado, el contrato no quedaré' rescindido. 

El contrato de transporte se rencindirá de hecho antes de 

emprender el viaje o durante su curso, al sobreviniere algún suceso de 

fuerza mayor que impida verificarlo u continuarlo, situación en que ce 



Oe une da los internados perderé loe gestos que hubiere hecho el el 

"vicie vis se he verificado, y si esté en curso, •l porteador tendré 
derecho e que se le pegue el porte o precio convenido en le parte - 

:properelenel el camino recorridd, teniendo la obligación de plisen-

ter le secoleneie, Ocre su depósito, e le autoridad judicial del 
bledOO lugar dende ye neje sea posible continuarlo, demprobende y 

recebenda le ~ancle relativa de que le mercencie se encuentra en 

el misma estado en que lo recibió, de cuyo hecho deberé dar conoci—

miento oportuno el cargador, e cuya disposición deben quedar. 

c) EL OESUAD V EL REASESURCI.- El contrato de seguro es une - 

figure jurídica regulede especialmente por su Ley especial, esto es, 

le Ley sobre el Contrato de Seguro, en donde claramente se indica que 

mediante dicho contrato le empresa aseguradora es obliga, e trové, -

de una prime, e resarcir un daño o a pegar une eume.de dinero el ve-

rificarse le eventualidad prevista en el contreto. 

Lee condiciones generales del seguro deberán figurar en el -

memo formulario da ofertas suministrado por le empresa aseguradora, 

o bien remitirse el proponente pera que éste las incluye en le ofer-

ta del contrato que he de firmar y entregar e le empresa. El pro% 

rente no esteré obligado por su oferte si le empresa no cumple con -

este disposición; en todo ceso, las declaraciones firmados por el — 

asegurado serón le bese pero el contrato, el le empresa le comunica 

su aceptación dentro del plazo de quince ase contados desde el si—

guiente el de recepción de le oferte. 

El seguro podrá contratarse por cuente propia o por cuente -

de otro, con o sin le dealgnecién de le persone del tercero asegura-

do, y en ceso de dude se presumiré que el contratante obre por cuen-

te propia. El seguro por cuente de un tercero obliga a le empresa 

aseguradora, aún en el ceso de que el tercero asegurado ratifique el 

contrato después de ocurrido el siniestro. 

Salvo pacto expreso en contrario, contenido en el contrato -

de mendeto o en le pelliza, el mandatario que contrate un seguro e -- 

nombre de su mendente podré reclamar el pego de le cantidad asegure- 

de. 

Por lo que se refiere e le actuación del agente de seguros - 

en le celebrecitin del contrato en cementerio, neceeiteré mutan/Belén 

especial por Parte de le plInreem amenurndnre ~e modificar lea con. 
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diciones generales de lea pólizas, ye sea en provecho o en perjuicio - 

del asegurado. 

Aun cuando le empresa aseguradora se reasegure contra loe riel 

goa que hubiese aseguredoe  seguirá siendo l■ única responsable respec-

to del asegurado. 

Pare fines de pruebe, el contrato de seguro set como sus edi— 

ciones y reformes, se hará constar por escrito. 	Le empresa asegurado 

re estará obligada a entregar el contratante del seguro una póliza en 

le que consten loe derecho, y obligaciones de lee partes, conteniendo 

loe siguientes elementos: 

I.- Loe nombres, domicilios de loe contratantes y firme de le 

empresa aseguradora. 

II.- Le deeignaci6n de le cose o de la persone asegurada. 

III.- Le naturaleza de los riesgos asegurados. 

IV.- El momento e partir del cual se garantiza el riesgo y le 

duración de esta garantir. 

V.- El monto de le gerentie. 

VI.- Le cuota o prime del seguro, y 

VII.- Lee demás cláusulas que deben figurar en le Onza, de 

acuerdo con las disposiciones legales, set como las convenidee licita 

mente por loe contretentee. 

El contrito de seguro se perfeccione desde el momento en que -

el proponente tuviese conocimiento de la aceptación de le oferte y en 

loe seguros mutuos seré necesario además cumplir con los requinitos -

que la Ley o los Estatutos de la empresa establezcan pare In admini6r 

de nuevos socios. 	No puede sujeterne a le condición suspensivo de le 

entrega de le póliza o de cualquier otro documento en que conste le - 

acepteci6n, ni tampoco e le condición del pego de le prime. 

El contrato a cementerio puede celebjerse sujeto a plazo, e -

cuyo vencimiento se iniciará su eficacia jurídica en relación e les -

partes, pero tratándose de seguro de vide, el plexo que se fije no po-

drá exceder de treinta dise e partir del examen mkdico, si esto fuere 

neceenrio, y el no lo fuere a partir de le oferte. 



Pare que puedan surtir efectos probatorios, tanto la póliza co-

me lee declerecionei hechas en'le oferte, seri indispensable que estén 

escrito■ o impresos en cerecteres fiscilmente legibles, tanto le póliza 

como loa documentos que contengan cláusulas adicionales de le mines y 

'que enienereLtengen relación en la contratación del seguro. 

Cuando se pierde o destruye une póliza, que esté e le orden o -

el portador, podré pedirse le canceleción y reposición de la mismo, si-

guiéndose el procedimiento que para teles efectos establece le Ley Gene 

rol de Titulo* y Operaciones de Crédito, en relación a loe titulas de - 

crédito extreviedoe o robados. 	La nueve póliza que ea/ ce obtenga pro 

duciri los mismos efectos legales que le desaparecida. 

El contratante del seguro estaré obligado e pegar la prima en 

su propio domicilio, si es que no hay estipulación exprese en contrario. 

Le empresa eseguradore no podrá eludir la reeponeebilidad por -

le realización del rieago, por medio de cláusulas en que se convenga -

que el seguro no entrará en vigor sino después del pego de le primera 

erina o fracción de elle. 

El contrato de seguro será nulo si en el momento de su celebra- 

ción el riesgo hubiere desaparecido o el siniestro se hubiere ye reali- 

zado. 	Sin embargo, loe efectos del contrato podrán hacerse retroacti- 

vos por convenio expreso de las partes contratantes. 	En ceso de retro 

actividad, le empresa aseguradora que conozca In inexistencia del ries-

go no tendrá derecho e les primas ni el reemboloo de aun gestos, y el -

. contratante que conozca esa circunetancie perderé el derecho e la reata 

tución de les primas y estará obligado al pego de los gestos. 

SI el riesgo deje de existir después de le celebración del con-

treta, bele se resolverá de pleno derecho y le prima se deberé ánicamep 

te por el afilo en curso, a no ser que los efectos del seguro deban comen 

zar en un momento posterior a la celebración uel contrato y el riesgo -

desapareciere en el Intervalo, en cuya crm In empresa sólo podrá exi—

gir el reembolso de lun gastos. 

Es necesario ndvertir igualmente, oue existen contratos de negu 

ro de vida contra define, cuntrn incendio, de provechos esperadas y de -

ganados, esa como de transporte terrestre, coro,n In reaponsebindad y 

sobre las personas. 



Une de les figures importantes dentro de lee instituciones de 

seguro. es el reaseguro, el cual jurídicamente se define como un con- 

trato de seguro entre aseguradoras. 	Dentro de este figure el asegu-

rado e■ le comodita que asume directamente los riesgos de los *segur".  

dos, sus clientes, y el reasegurador pese e ser asegurador de le • --

compañia que ha suscrito las pólizas con aquéllos. 

Se dice que el reaseguro es una convención, en virtud de le - 

cuel el asegurador asegure en otro asegurador parte de los riesgo• que 

he tomado e su cargo. 	Su finalidad resillts bien definid., a saber,-

le de atenuar les responsabilidades que pueden nacer de loe siniestros, 

repartiéndolos entre verlos aseguradores, por lo que su significación 

ea en última instancia, le división de loo riesgos. 

El reaseguro en une clase de los seguros de le responsabili—

dad, por lo que se cubre el interés del reasegurado e le conservación 

de su patrimonio. 

En este clase de contrato existe Identidad de fines entre las 

partes, consistentes en lee utilidades, pero lo que busca el asegura- 

dor es evitar el perjuicio por le realización del riesgo. 	El lucro - 

por le diferencie de primas no es el fin 	normal, por ello su posi— 

ción es contraria e le del resseguredcr. 

Igualmente es necesario que le utilidad sea común y se reparte 

proporcionalmente, a bien puede existir independencia de las utilidn--

des; ceso en que una de lee partes los obtiene en detrimento de le - -

otra, o sea, que lee utilidades de uno pueden corresponder e pérdidas 

en el otro, existiendo identidad de intereses entre ambas partes, ase-

gurador y reasegurador, en la no realización del.siniestro. 

Lao formas principales de contratos de reaseguro, son les si—

guientes: 

a) Reaseguro facultativo.- Esta forma se asemeja mucho el ungu 

ro directo, pues lo compañia cedente ocupe el lugar del asegurado uri- 

ginel y el reasegurodor reempleza e le compañia directa. 	En realidad 

este reaseguro cubre las responsabilidades cobre un riesgo original, -

siendo cado transacción o riesgo independiente de otro. 

h) Reaseguro semifscultstivo.- Esto debe celebrarse necesario- 



mente por contrato y es similar al ressegUro facultativo, e6lo que 

mientree que éste de derecho el ressegursdor duscepter o. rechazar, -.  

el asegurador no está obligado e ceder, pero el reasegurado está °Oil. 

Aedll e eospterlos riesgos quelle ben sido cedidoeloi,WcompOis 

dente; siempre y'cuendo estén.deacueedq'en, leo d0001pirasAaled0-.i.' 

- trato. 

c) Reaseguro obligatorio por contrato.- Es un arreglo por el 

cual puede cederse bajo un sola contrato, un volumen grande e indeteL 

minado de riesgos individuales, abarcando tanto las operaciones futu-

ras como las presentes, teniendo le característica de que teles tren-

secciones a cesiones están sujetas a los mismas términos y condicio—

nes de la pélize original. 

d) Reaseguro por exceso de pérdida.- Este es el segundo tipo 

de reaseguro por contrato y difiere de otros tipos, en que no hay nin 

gana repartición proporcionada de riesgo individual, porque el siete-

ma se extiende sobre toda lo línea de un determinado remo del negocio 

de la compañía cedente, sin referirse particularmente a ninguna de las 

pólizas separadas que lo componen, aclarando que no corresponde e to-

dos los reclamos de indemnización que pueden producirse, sino sólo a 

los que rebasen une cierta cifra convenida. 

e) Retrocesión.- Ea el reaseguro de un reaseguro, es decir, -

si un reasegurador desea transferir une parte de une cesión o cesio--

nes, que le haya sido cedida, se dice que retrocede, o sea, cede nue- 

vamente. 	El reasegurador que acepte la retrocesión se llame retroce 

sionario. 

f) Bolsas o casas de "clearing" de reaseguro recíproco. 	Es- 

tas casas son a veces aplicadas a los ilusorias "pocas", organizados -

por grupos de compañías de segura directa que se han unido con el fin 

de ceder negocios por contrato a una oficina central. 

g) Reasegura de carteras.- Cuando una compañía reasegura toda 

o una parte de su responsabilidad pendiente, es a lo que se llama rea 

seguro de certera y puede hacerse con une compañía profesional de rea 

seguro o con otra de seguro directo. 	La transacción se complete dee 

pues del pago de la prime, auumujándose al reaseguro específico, die-

tingulándose porque se trata de un gran número de riesgos o renoegu-- 



roe'lndividueles. 	Este reaseguro tiene lugar generelmente cuando sa- 

le un reaaeguredor y entra otro, interrumpiendo ee! la reeponsebilided 

del anterior en cierto, punto y evitando can eso futures complicaciones 

untre,e1 resaagurador anterior 	nuevo. 

d) EL AFIANZAMIENTO Y EL AEAF1ANZAMIENTO.- Er innegable que le 

violación del deber jurídico determine le responsabilidad. 	El; deber 

.juridico puede ser conexo e une relación juridice,'de tal suerte qua 

el deber ea el lado pasivo y el derecho el activo de la relacion, exie 

tiendo por ende dos sujetos diferentes. 	Sin embargo, también aconte- 

ce que a un sujeto titular de un derecho subjetivo incumbe un deber dt 

terminado, en cuyo ceso el sujeto del deber y del derecho es el mismo. 

Ee cierto que el deber jurídico se manifieste también de die--

ttntaa maneras, pero pare los efectos de este trabajo solo interese le 

que se correlacione con le responsabilidad patrimonial, y ésta surge - 

de la violación de esos deberse, en oposición a la responsabilidad per 

sonel que nace cuando se viola le norme provista de sanción. 

Por reeponuabilided patrimonial debe entenderse le sujeción de 

los bienes del deudor a la eventual satisfacción del derecho del acres 

dor. 	Diverso concepto de responsabilidad limitada o ilimitada es el 

de garantía, pues el primero se refiere e un elemento objetivo, como -

lo es el bien a bienes del deudor, y el segundo a uno subjetivo, pues 

determina el grado de preferencia de ceda acreedor sobre los bienes --

del deudor, por la que responsabilidad y garantía sun dos aspecto di--

versos, aunque relacionados con el derecho de los acreedores e le se--

tisfacción de sus derechos. 

El llamado principio de responsabilidad patrimonial del deudor 

en interés del acreedor es consagrada en caca todas lee legislaciones, 

y suele acontecer que el acreedor quiere asegurerae contra las efectos 

que lleve aparejado el incumplimiento del deudor; y en tales eircunu--

tuncies el deudor o un tercero pueden afectar un bien concreto que res 

panda en caso dr incumplimiento, otorgbdofie de esta nenere .na garan- 

tía. 	Igual puedo suceder que une persone distinta del deudor asuma -

la deuda de late, y en todo caso ee puede decir que el acreedor tiene 

como garantía a dos patrimonios responsables. 

Así pues, conforme a la leglslaciór nexicona, mi contrato de - 

1;erentin es aquel en virtud del cual una persone ce obliga a r(parcir 



`el acreedor loe perjuicios que sufre e consecuencia del incumplimiento 

del deudor, siendo le fienre uno de los tipos de gerentia, cuyes  cera 

turísticas propias e inconfundibles es diferencien de otros contratos 

geTentte. :Lerfients es une obligación accesoria que si fiador seu- 

me frente a un acreedor, de garantizar el cumplimiento de otra obligM-

ci6n que'no es propia del fiador, sino de otro Sujeto que debe llemer .  

es deudor principal; es evidente que el fiador se obliga, pues contrae 

le misas, sei como la sumiel6n de su patrimonio, a le eventual @jiu—

ci6n de su derecho por parte del acreedor. La obligación del fiador -

es accesoria respecto de le del deudor principal, ya que tiene que ge-

rsntizar liste, dependiendo de su existencia y extensión. La fianza no 

hace que desaparezca la obligación primaria y tiene como fin esegurer 

alguna o todas les obligaciones principales. 

El tratadista espenol Felipe Clemente de Diego (60), define e 

le fianza como el contrato por el cual une tercera persona distinta -

del acreedor y del deudor, se obliga al cumplimiento de une obligación 

principal en forme subsidiaria, esto es, cuando el deudor o fiado no -

le cumpla. 

Según Planiol, el deudor responde del cumplimiento de las 

obligaciones can todos sus bienes, presentes y futuros, pero puede ocu 

rrir que esa garantía genere] quede en entredicha como consecuencia de 

la negligencia en que incurra el deudor. 

Rafael Rojine Villegas (61) define e le fianza como un contra 

to accesorio por el cual une persone se compromete con el ■creedor e -

pagar por el deudor la misma prestación, o une equivalente o inferior 

en igual o distinta especie, si tate no lo hace. 

El Código Civil pera el Distrito Federal, en su articulo 2794 

define a le fianza como el contrato por el cual une persona se compro- 

mete con el acreedor e pegar por al deudor, al bite no lo hace. 	Le - 

fianza no puede existir nin une obligeolfel válida, pero puede recaer -

sobre une obligeción cuya validez puede ser reclamada en nulidad e vir 

tud de une excepción puramente personal del obligado. 

(60) Citado por Luis MuMoz.-Gb. cit.-Plg. 153. 

(61) Ob. cit.- Pég. 66. 



Lee partas en el contrato de fianza lo son el acreedor, el deu-

dor principal y el fiador; y en cuanto a su capacidad, el obligado e -

dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad pare obligarse,-

Así como bienes suficientes pare responder de le'obligación garantizado. 

Por cuanto a les prohibiciones o incapacidades propias de las -

partas de este contrato, puede citarse que loe que ejercen le patria --

potestad no pueden ser fiadores en representación de loe hijos, ni los 

tutores a nombre de los pupilos. 

De igual manera la mujer no puede ser fiadora de su marido, ni 

obligarse solidariamente con kl, en asuntos de exclusivo interés pera -

este cónyuge, sin que medie autorización judicial pare ello. 

El objeto de le fianza es le obligación garantizado, le que no 

puede ser diferente de le obligación principal, y siempre ésta debed, -

ser licite. 

El fiador puede obligeree e menos y no a mía de lo que se obli-

gó el deudor principal, reduCiéndosa en este ceso le obligación a lo. 

limites de le del deudor. 	El fiador puede obligarse a pegar une can--

tl:ad en dinero, el el deudor principal no cumple con la prestación de 

une cosa o un hecho determinado. 

Por lo que se refiere e le responsabilidad de los herederos del 

fiador, el muere uno de los deudores solidarios cede uno de los herede-

ros estaré obligado e cubrir le cuota que le corresponde, en proporción 

al acervo hereditario, salvo que le obligación ese indivisible, pero to 

dos loe coherederos Betín considerados como un solo deudor solidaria en 

reladil.- e los otros deudores. 

Por lo que toca e la forme de este contrato, no se exige une -

formalidad especial pera su otorgamiento, no obstante el consentimiento 

del fiador deberé ser expreso, en tanto que la -merireeteci6p del cansen 

farniente por parte del acreedor puede ser exprese o tácita. 

se refiere s le naturaleza jurídica de le fianza, s■ 

dice que en un contrato eccesorio respecto del negocio principal subsi-

diario en le obligación que garantiza; ademán de que es de prestaciones 

reciprocas, generalmente oneroso, aunque excepcionalmente gratuito; - - 

tembihn es conmutetivt, a aleatorio. 



El contrato de flanes puede prestarse en gerentle de deudas - 

futuras, cuyo temerte no ase aún conocido, pero no se podré reclamar 

centre el fieder huta qme,le'doude 	lieloidee 

En las obligaciones a plato o de prestaciones periódicas, el 

acreedor pedió exigir tienes eGm cuando en el contrato no ea haya 

constituido, si deepuk da delebrede el deudor sufre menoscabo en 

sus bienes o pretende ausentarse del lugar en que debe necees, el pe-

go. 

Al el fiador viniere e estado de Insolvencia, el acreedor --

puede exigir otro que reúne lee requisitos legales pera ello. 

El fiador tiene derecho de oponer todas les excepciones que - ... 

sean inherentes a le obligación principal, mis no les que osen perso-

nales del deudor. La renuncia voluntaria que hiciese el deudor en -

relación e le prescripción de le deuda, o de cualquier otra causa de 

liberación, de nulidad o de rescisión de le obligación, no lapide que 

el fiador hago valer me excepciones. El fiador no puede ser obli-

pedo a pegar al creedor, sin que previamente ces reconvenido el deu—

dor y se haga la excusión de sus bienes. 

Cuando el fiador haya renunciado el beneficio da orden pero - 

no el de excueión, el acreedor puede perseguir en un Memo juicio el 

deudor principal y el fiador. 	Si el fiador hubiese renunciado a loe 

beneficios de orden y excuel6n, y el es desandado en juicio por al -

acreedor, puede denunciar el pleito al deudor principal, para que és-

te rinde las pruebas que cree conveniente, y en el caso de que no lo 

haga, le perjudicaré la sentencie que se pronuncie en contra del fia-

dor. 

La transacción entre el acreedor y el deudor principal sprove 

che el fiador, pero no le puede perjudicar; en tanto que la celebrad• 

entre el fiador y el acreedor aprovecha el deudor principal, pero no 

le puede perjudicar. 

El fiador que pega por el deudor debe ser indemnizado por &a-

te de la deuda principal, de los intereses causados, de los gestos - 

ocesionedos y de los danos y perjuicios que huye sufrido por cause -

del deudor, subrogéndose un todos loe derechos que el acreedor tenis 

en centre del deudor; pero si al fiador hace el pago sin hacerlo del 
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conocimiento del deudor, podrá éste oponerle todas les excepciones que 

pudo beberle opuesto al acreedor. 

Le obligación del fiador me extingue el alano timo que le -

del deudor principal, ad cofia por les mimes causes que se extinguen 

les obligaciones, o sea, por compensación, confusiGn de derechos, renik 

eifin de le deuda o novación. 

En cuanto e le figura del reefienzemiento, me manifiesta que - 

le son aplicables exactamente todas las consideraciones vertidas en el 

punta inmediato anterior, por lo que se refiere el reaseguro, por ello 

mismo se considera innecesario repetir lo mismo. 

e) EL MANDATO.- En Derecho Romano Clésico se distinguía entre 

procure y mandato. 	El procuretor podio gestionar negocios ajenas sin 

precisar 1re—contrato elguno para ello, dada su posición social. 	Este 

es el caso del procuretor omnium bonorum, cuya gestión no puede expli- 

carse acudiendo e le figure del mandato. 	El mandato de esa época ere 

un contrato consensual del derecho civil, no sujeto e forme, en virtud 

del cual el mandatario prometía efectuar gratuitamente la gestión que 

el mendator le hubiera conferido. 

En el Derecho Rumano el mandato tiene su origen en le amistad 

y se le consideraba incompatible con la idee de que se celebraba en be 

neficia o utilidad del mandatario. 	Tampoco tenía el mandato cerécter 

representativo y confería el mendentele actio mandeti directa, que le 

permitía pedir el cumplimiento de lo encomendado, y al mandatario le -

otorgaba la actio mandati contraria, par la cual ee podía solicitar el 

reembolso de los gestos de le procure. 	El instituto influye en el De 

racha Romano helénico del tiempo de Juatinieno y en le concepción de - 

que le representación pudrís surgir de un contrato de mandato. 	Seme- 

jante concepto llevado a sus extremos permitió e loe juristas y a loo 

legieladorescreer que la representación directa del mendente por el --

mandatario era lo que caracterizaba al contrato de mandato, criterio - 

que fue conneqrsdo en el Código Civil Francés. 

Es en alemenle donde por primero vez se empieza e distinguir - 

ente la representación y mandato. 	tos autores anglosajones ponen de 

relieve le escila', importancia práctica que ofrece el euftrag germano,-

al igual que el mendatum romano, debido e le diferencie entre el con.» 



mote se eeietee de le época romana en relación con le actual, que no 

justifica socialmente que el •andato tenga que ser gratuito. 

Cm Dereohe anglosajón le vol egency o egent, derive del latín 

ego,eeere, agora, agentes y denote le fuerte que realiza sigo e lo que 

alguien hace, y en sentido jurídico significa que une persone, pare coa 

seguir un propósito, se sirve de otra. 

Tradicionelmente ee he dicho que le palabra mandato derive de -

les raíces latinee menum dsre o de in menum dere, significando confiar 

algo, o dar un encargo. 	Le doctrina moderna entiende que de ordina—

rio el mandato se caracteriza por el conferimiento al mandatario del pa 

dar de obrar por cuente y en nombre del mandante, •firmándose que seme-

jante poder deriva de la llamada relación de procura, que es autónoma y 

distinta de le relación de mandato, sin que ésto sea obstáculo pare que 

puede darse el mandato sin representación. 

Entendemos por procura o autorización representativa, el nego—

cio jurídico en virtud del cual se confiere poder (acto de procura), -

del que deriva la representación concedida e otro, ya sea persone físi-

ca o moral, por el cual queda ese otro investido como representante vo-

luntario dentro del contenido y límites del poder otorgado. 

En el Derecho mexicano el mandato es un contrato por el que el 

mandatario se obliga e ejecutar por cuente del mandante los actos jurí-

dicos que éste le encargue, no siendo objeto de dicho contrato loe se--

tos ilícitos ni loe personalísimos. 

El mandatario, salvo pacto en contrario, podrá desempener el -

mandato tratando ■n nombre propio o en el del mandante, admitiendo de -

este manera el Código Civil pera el Distrito Federal el mandato con o -

sin representación. 

El contrato de mandato se perfeccione por le simple ecepteci6n 

del mandatario, y aquél que implica el ejercicio de une profesión se -

presume aceptado cuando ea conferido e persones que ofrecen el p4blico 

sus servicios por el solo hecho de que no lo rehusen dentro de loa tres 

die. siguientes. 	Le aceptación puede ser exprese o tácita, teniendo -

este último carácter todo acto de ejecución de un mandato. 

Lee partes en este contrato lo constituyen el ~dente y el men 

deterio, y en cuanto e le capacidad del mandente pare al otorgamiento - 



del mandato seré le necesaria pare celebrer los actos objeto del menda 

to si los realiza personalmente, en tanto que l• del mandatario atril - 

le necesaria pera efectuar los actos que debe realizar en virtud, del -

mandato recibido. 

Cuando el mandatario obre o actúa ■n nombre propio, el ~den-

te no tiene •ación contra les personas con quienes el mandatario he 

contratado, ni éstas tampoco en contra del mendante. En este ceso el 

mandatario es el obligado directamente en favor de le persona con - -

quien he contratado, como si el asunto fúers personal, con excepción -

del caso en que se trate de coses propias del mandante. 

Pueden ser objeto del mandato todos los actea lícitos pare los 

que le ley no exige lo intervención personal del interesado, por lo -

que le realización de actos materiales conetituirén el objeto de otra 

clase de contrato y no precisamente del de mandato; est pues el cumplí 

miento de actos jurídicos que tienen por objeto actividades de otro gé 

raro, ye sea materiales o intelectuales, distingue ol mandato del con-

trato de obra. 

Por lo que toca a le forme, impere el principio de su libertad, 

y la omisión de loa requisitos formales establecidos anula el mandato 

y sólo deja subsistentes les obligaciones contundes entre el tercero 

que haya procedido de buena fe y el mandatario, como el éste hubiera -

actuado por cuenta propia; pero si tanto al ~dente, como el mandata-

rio y el tercero han procedido de mala fe, ninguno de ellos tendrá de-

rech0 de hacer valer la falta de forma del mandato. 

En lo que corresponde e la naturaleza jurídica del mandato, di 

remos que es un negocio jurídico, bilateral, patrimonial e inter vivos, 

considerándolo la doctrina como un contrato de confianza. 

El mandato puede ser escrito o verbal, general u especial, une 

ruso o gratuito y con representecién o sin ella. 

11 mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, -

hayan u nn intervenido testigos, debiendo ratificarse por escrito an--

tea de que concluya el negocio que lo mutiv6 y sólo puede ser verbal -

el mandato cuando el interés del negocio no excede de doscienton pesos. 

Ll mandato escrito puede rtergerne en escriture pnblicn u me-- 



diente escrito privado firmado por el otorgante y dos testigos, y. retl. 

?indas las firmes ente Notario Público, Juez de Primera Inatencia,•--

Jueces Menores o de Pez, o ente el correspondiente funcionario o emplci 

do administrativo, cuando el mandato se otorgue pera asuntos de este - 

indole,lesi como en Carta poder sin ratificación de'firmaa. 

Procederé el mandato en loe dos primeros casos citados en el - 

pirrafo•precedents, cuando esa general, cuando el interés del negocio 

llegue e cinco mil pesos o excede de esa cantidad y cuando en virtud -

de él haya de ejecutar el mandatario, e nombre del candente, cagón ac-

to que conforme a la ley debe constar en instrumento páblico. 

El mandato oneroso entrañe le obligación de dar un■ retribu---

ci6n el mandatario, en tanto que el gratuito no. 

El mandatario, en el deeempeno de au encargo, se sujetará n lee 

instrucciones recibidas del mendente y en ningún ceso podré proceder - 

en contra de disposiciones expreses en el mismo. 	En lo no previsto y 

prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultaL 

le siempre que lo permita la naturaleza del negocio, y si esto no fue-

re posible, el mandatario obraré e su arbitrio o conforme le dicte le 

prudencie, cuidando del negocio como si le fuere propio. 

En les operaciones hechas por el mandatorio, con violecián o -

con exceso del encargo recibida, edemée de le indemnizacián e favor del 

mandante y de loe dance y perjuicios ocesionedos, quedaré e opción de 

éste el ratificarlas o dejarles a cargo del mandatario. 	El mandata— 

rio está obligado a dar oportunamente noticie el mandante de todos los 

hechos o circunstancias que pueden determlnerla ■ revocar o modificar 

el encargo. 	El mandatario no puede compensen' loe perjuicios que cau- 

se con loe provechos que por otro motivo haya procurado el mendente. 

El mandatario está obligado a dar al mendente cuentee exactas 

de su administración, conforme al convenio, pero si éste no existiere, 

: 	el -1I'ddnte lo pid❑ y en todo ceso el finalizar el coW.rato. - 

L1 mandatario puede encomendar, bajo eu mie estricta responsabilidad a 

un tercero el desempeña del mandato, siempre que tenga facultades ex—

preses mire ello y ui en n1 contrato ce designé e la persone que lo - 

substituirle, no podré nombrar n otro. 	Li suUstituto tiene pais cuí 

el mandante los mismos oprechus y obligaciones pie el mandatario. 



Par otee Partd, el mendente debe anticipes el mindeterio, si - 
Gete le pide, leweentidedes neeeseries pero le debida ejecución del - 
manaste, y el el mandatario les hubiere anticipado, el ~dente deberá 

reembolsarles mous el negocio ne baya tenido hito, pon tal de que 

de Soy. pido milpa delleadeterld.. 

El mandatario podré retener en prende les coses que son objello 
del mandato baste que el mandan!' bege la indesniascihn y reembolso de 

que se trata. 

El mendente debe cumplir todita les obligaciones que el ~data 
rio haya controlado dentro de los limites del mandato, y éste no tendrá '› 
acción pare exigir el cumplimiento de lee obligaciones contraídas e -
nombre de aquí!, a no ser que sets facultad as beys previsto en el coa 

trato. 

El tercero que hubiese contratado con el mandatario que se - -
excedió en sus facultades no tendrá acción contra &ate, si le hubiere 
dedo a conocer cuáles fueron @quillas y no se hubiese obligado perso—

nalmente por el ~dente. 

El mandato puede terminar por le revocación, por le renuncie -
del mandatario, por le muerte del mendente o del mandatario, por la in 
terdicción de uno u otro, por el vencimiento del plato o por le conclu 
sión del negocio pera el que fue concedido, y por le declaración de ea 
sandia de cualquiera de ellos. 

El »andante que por cualquier cause no recoja loe documentos -
que acreditan loe poderes del mandatario responderá por loe define y --
perjuicios que se puedan causar a terceros de buena fe. Le constitu—
ción de un nuevo mandatario pare al mismo entinto implica le revocación 
tácita del primero, desde el die en que se notifique e irte el nuevo -
nombramiento. 

f) LA COMISION.- Cunforme e nuestra legislación el mandato --
aplicado a actos concretos de comercio se conelduie comisión mercantil, 
siendo las partes de este untreto el comitente y el comisionista, el 
primero confiare le comisión mercantil y el segundo la desempene. 

En cuanto a le forma, el comisionista pera deeempeher su encama 
go no necesita podar constituido en escriture pública, atándole sufi—
ciente recibirlo por escrito o de palabra; pero un este ceso es he de 



ratificar por escrito antes de que el negocio concluya, teniendo abso-

luta libertad pera aceptar o no el encargo que le Mece el comitente, 

pero en COSO de rehusarlo lo herí del conocimiento de bate inmediste.!-

mente. 

El comisionista que practique alguna gestión en deeempeno del 

encargo que le hizo el comitente quede sujeto e continuarlo Fiaste su -
conclusión, entendiéndose que acepta ticitemente le comisión, pero si 

rehusare el encargo que se le confiere, no esteró dispensada de prectt 

cer las diligencies que sean indispensables pare le conservación de -
los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que bate encomien 

de le comisión e otra persona, sin que por ello se entiende que le co-

misión he sido aceptada tácitamente. 

Cuando sin causa legal dejare el comisionista de avisar que re 

huso la comisión, o de cumplir la aceptada en forma expresa o tácita,-

eerá reeponsable de todos los daños y perjuicios que por tal circunn--

tenia sobrevengan, estendo obligado e desempeñar por si loa encargan 

que reciba, sin que pueda delegarlos si no cuenta con autorización pa- 

re ello. 	Bajo su responsabilidad podrá emplear, en el desempeño de 

su cometido, depenoientes en operaciones subalternas. 

En aquellas comisiones cuyo cumplimiento exija provioión de -

fondos, el comisionista no está obligado e ejecutarlas mientras el co-

mitente no le allegue cantidad suficiente, pudiendo también suspender-

les cuando ne hayan consumido los ya recibidos. 

El comisionista, salvo pacto en contrario, podré desempeñar la 

comisión tratando en su propio nombre o en el de su comitente, y cuan-

do se trate del primer caso tendrá acción y obligación directa con los 

terceros con quienes contrate, sin tener necesidad de declarar quien -

es el comitente, salvo en el ceso de seguros; y en el segundo caen, no 

contraerá obligación propia, rigiéndose en cuanto a aun derechos y - -

obligaciones como simple mandatario mercantil. 

El comisionista, er el desempeño oe nu encargo, se sujetará e 

las instruccioneu recibidos del comitente, en ningún caso podrá proce-

der en contra de disposiciones expresas del mismo; en lo no previsto -

deberé consultar el comitente, siempre que lo permite le naturaleza --

del negocio y fuere posible la cuniv,Ilte, pues en ceso contrnilo prbco-

der6 conforme su nrbitriu. 



Si un Incidente imprevisto hiciere a juicio del comisionista -

perjudicial la ejecución de les instrucciones recibidas podré culpen--

dar el cumplimiento de le comisión comunicándolo inmediatamente al en-

, mitente por el medio mis rápido de que disponga. 

El comisionista deberé observar lo establecido en las leyes y 

reglamentos respecto e le negociación que se le hubiere confiado y se-

r& responsable de los resultados de su contravención u omisión, pero - 

al ello fuere como consecuencia de órdenes expreses del comitente, les 

responsabilidades que ne derivaren seré por cuente de ambos. 

El comisionista que tuviere en su poder mercederias a afectan 

por cuente ajena, responderá de ■u conservación en el estada en que 

loa recibió y cesará esta responsabilidad cuando le destrucción o me—

noscabo sean debidos e casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso del - 

tiempo o vicio propio de la cosa. 	En los usaos de pérdida parcial u 

total por les dos última° causas señaladas, estar& obligado a acredi—

tarlo mediante le certificación de dos corredores o bien de dos comer-

ciantee, poniéndolo en conocimiento del comitente. 

El comisionista no podré, sin autorización del comitente, proa 

ter ni vender a plazos ni el fiado, pudiendo en estos caeos exigirle -

el pago el cantado, dejando e cargo del comisionista cualquier interés 

o ventaja que resulte de dicho crédito o pinzas. 

El comisionista que no verificare oportunamente la cobranza de 

loe créditos o no usare de loa medios legales pera conseguir el pago, 

será responsable de loe rrjuicioe que causaren su omisión o tardenza.-

Salvo pacto en contrario, todo comisionista tiene derecho e ser remune 

rada por su trabaja y en cesa de no existir autipuleción previa, el mon 

to de la remuneración se regularé por el uso de la plaza donde 3e efec 

ttSe le comisión. 

El comitente podré en cualquier momento revocar le comisión -

conferirle el uomieloniete, pero no podrá ser opuesta e terceres contra 

tantee que no le conociesen. 	Por muerte o inhehilitecifIn del comisio 

nista se entonouró reecindido el contrato de cominión, pero por muerte 

o inhabfliteelón uel comitente no se rescindirá, aunque pueden revocnr 

lo sea representent.e. 

En le ehrnivide Ley Federal del Impuesto sobre ingreeon Mercen- 



'tiles, le comisión mercantil er• objeto de'le misma y se definís como - 

aquel mandato otorgado el comisionista pera ejecutar actos de comercio 

por ;cuentadel comitente, quedando comprendidas en asa definición lee - 

actividades nue desarrollesen por cuente ajena los consignatario«, 'igen' 

tes, representantes, corredores y distribuidores. 

Para le debida procedencia del contrato da comisión mercantil - 

se señalaban determinados requisitos que debían satisfacerse; y de ser 

así, le bese gravable pera loe efectos de le determinación del impuesto 

causado lo'conatitule únicamente la cantidad que percibís el comielonis 

te por la comisión desempeñada. 

Los requisitos anteriormente señalados eran los siguientes: 

1.- que existiera contrato escrito en el que se estipulare le 

remuneración, ya sea en una cantidad fija o en un porcentaje determina-

do sobre el precio de le operación, enviándose pera su registro una co-

pie autógrafa o certificada de él, así como de sus modificaciones e le 

entonces Dirección General de Ingresos Mercantiles, dentro de los trein 

te días hábiles siguientes e le celebración de los mismos. 

2.- que el comisionista no hiciere descuentos a bonificaciones 

e loe clientes en el precio de les opermciones con cargo a su comisión. 

3.- Que el mismo no se obligare o anticipar el comitente el --

precio total o parcial de lee operaciones, ni la garantizara en efecti-

vo o en títulos de crédito. 

4.- Que el comisionista no cubriera el comitente el importe de 

las operaciones que realice a crédito, hasta el vencimiento de Ion pla-

zos concedidos. 

5.- Que el comisionista pusiera a disposición de les autoribe--

Pes fiscales, siempre que éstes lo soliciten, los comprobantes de las 

cuentas rendidas e su remitente y de les comisiones percibideo. 

En el supuesto de que no fueran satisfechos alguno de loe re---

quisitue anteriores, les nuturidedea fiscales estaban facultadas pera -

considerar que el cominioninn había obreidn en su nombra y por su pro--

pie cuente, por lo que el ImpueetG se cousuild sobre el ingreriu total -

de la uperocién e In tuse r,ur correspondieru. 

Por otra parte, ne deter,"IrInbn Que el ingreso tinvrble dLl pro- 



pletaric de las m'ir:encime estaría formado por el, total dales ingresos 

obtenidos con motivo de las operaciones celebradas por el comisionista, 

sgente,.consignatario,,reprasentante, corredor o distribuidor, sin que' 

hiies:deoucible,',para este efeOto,iii'.reW.bucitap estipulada. 

El impuestO e cargo de loe comisionistas que cumplieren con los 

anteriores requisitos se atusaba  ala tase del 10%, salvo en loe caeos 

de comisiones en operaciones, cuyos ingresos estuviesen exentos o que - 

se refirieren e productos o servicios que tuviesen precio máximo el pú-

blico fijado por el Poder Ejecutivo Federal en forme general por cada -

producto o tipo de servicio, hin establecer diferencies entre empresas, 

en cuyo caso le tesa aplicable ere le general del 4%. 

g) LA MEDIACION.- Como antecedente inmediato en este tipo de -

operaciones o actividades gravadas por un impuesto general al consumo,-

tenemos a le mediación mercantil que era une actividad objeto de la ex-

tinta Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercentiles, le que autor 

minaba que ere aquella actividad desarrollada por el mediadur tendiente 

e relacionar solamente e las portee contratantes, sin que tuviese algu-

na otra intervención en las operaciones celebradas por los mencione:Jun 

contratantes, percibiendo une remuneración por el hecho de ponerlos en 

contacto. 

En relación con le mencionada Ley, se puede decir que los ingre 

sos percibidos por ese figura jurídica estaban gravadas e la tasa del -

10%, salvo que realizacen operaciones cuyos ingresos estuviesen exentos 

o que se refirieran a productos o servicios que tuvieran precio máximo 

el público fijado por el Poder Ejecutivo Federal en forme general pnr 

zeda producto o tipo de servicio, sin establecer diferencias entre -

empresas, en cuyo caso le tasa aplicable era la general del 4%. 

En términos generales, también puede decirse que le son aplica-

bles las disposiciones conducentes al contrato de mandato, el que ya --

fue objeto de análisis en este trabajo. 

h) LA AGENCIA.- Esta figure jurídica hn nido creada en el ámLI-

to de las relaciones y tronenccionee comerciales y es realizado por per 

sonsa e les que se les denomina "agentes". 

Etlmulógicomente el vocablo agente deriva de le raiz latina - - 

Anenl- 	.,niriod todo ente activo, diligente u nfirlom4, 



capacidad de dorar y que posee facultades y poderes suficientes pare 

producir efectos jurídicos. 

Desde el punto de vista del Diccionario de le Lengua Espahola, 

y en sentido estricto, agente as aquella persone que obre en represen-

tación de otra, ejecutando actos en su nombre con la correspondiente - 

eutorizeción de éste. 

En la esfera del Derecho Privado, se conoce e loe agentes de -

seguros, agentes de negocios, agentes auxiliares de comercio, agentes 

marítimos, agentes de nenas, etc. 	En la designación de estas pareo 

nes va implícita le idee de un sujeto que actúe en representación de -

otro sujeto de derecho y con las suficientes facultades para producir 

efectos jurídicos en su nombre. 

En le misma linee de pensamiento debe incluirse e loe mandata-

rios, que aunque no es usual se les designe con le denominación de --

agentes, en realidad lo constituyen con respecto e sus mandentee. Den 

tro de este concepto va íntimamente relacionada la idee del intermedik 

rio, pare ciertas situaciones jurídicas en que se de esta figura de de 

recho. 	 • 

Le persona que interviene en calidad de intermediario pera le 

realización de un negocio entre dos persones extrañas es un verdadero--

agente, quien bajo su responsabilidad gestione dichos negocios a titu-

lo oneroso y en el mismo sentido, cualquier agente mediador en les ac-

tividades comerciales. 

Estén comprendidos dentro de In denominación de agentes de se-

guros aquellas personas que operen como mediadores entre los asegurado 

:en y los asegurados, cunfiándoseles por las primeros y con cerécter 

de permanencia, le función de propaganda del seguro. 

Desde el punta de vista jurídico, se conceptúe como agente de 

seguros a toda persona que gestione u estipule seguros pare determine-

do asegurador, u contrate seguros en su nombre mediante una retribución 

económica, sin que por ello ee lleve creado une relación de empleo al -

servicio de le eeeguredura. 

Conforme e le legislación rieshienne, nólo las inetitucionee no 

cionalea o extranjernb debldementt cc.latituidas con apego a In Ley Ge-

neral de InbtitucionPa de Seguros, plJedrn ser les :inicas a.tcrizadan -

para celebrar contratus ce seguror y en general ejercer lao octivida-- 



des de ssegureduree; por lu que en tales circunetencise las operacio-

nes que realicen serán de naturaleza eminentemente mercantil, toda - 

vez yue el erticulo.75 fracción XVI del Código de Comercio, repute co 

wo actos de comercio e los contratos de seguros de toda especie, - 

'demore que asen efectuados por empresas. 

En lo que se refiere a le actividad de los agentes de seguros, 

propiamente su función canalete en gestionar seguros e nombre de une 

institución autorizados pare ese efecto, desprendiéndose de ello que -

1s naturaleza de sus actos, en cuento teles, son de comisión mercantil, 

conforma a lo dispuesto en el articulo 273 del Código citado, el cual 

señale que "el mandato aplicado a actos de comercio concretos se repu 

te comisión mercantil", disposición que relacionada con la fracción -

XII del mencionado articulo 75 confirme que la naturaleza de la acti-

vidad desarrollada por los agentes constituye también un acto de co--

mercio. 

Respecto a le retribución de los agentes mencionados, el.sis- 

tema predominante es el de le comisión, establecida en proporción a - 

las primas de las sumas aseguradas. 	Estas, según el modo de percibir 

las con relación al tiempo del contrato respectivo, se pueden clasifi 

car según ee abone de una sola vez al celebrar el contrato o bien pe-

riódicamente, en tanta el pacto se mantiene en vigor al hacer el ase-

gurado el pago de las cuoten o primas respectivos. 

En nuestro medio y para el pago da len comisiones e cubrir al 

agente de seguros, se adopta el segundo sistema mencionado en el. pá—

rrafo inmediato anterior, por dinposinión expresa del articulo 13 del 

Reglamento de Agentes de Instituciones de Segures, el cual indice que 

;;entes percibirán por sus servicios las comisiones estipuladas -

en sus contratos, pero éstas no padrón exceder del máximo que para ca 

da ramo autorice la Comisión Nacional de Seguros. 	Las comisiones se 

considerarán ganadas sobre las primas que hoyen ingresado efectivomen 

te a le institución. 

Se hace le salvedad de que nos hemos evocado al análisis de -

In figure del agente de seguros pare explicar In activided de In egen 

cie, puesto que ea evidente que reúne todas leo cerecterístiene de le 

misma, advirtiéndose que conforma el nrtíc.do 15 fracción Ya de la - 

Ley del Impuesto 	ez..regae¿., 	ut servIrAon dr 1::r= 



agentes, corredores y promotores de boles, están exentos; est como de 

los agentes y corresponsales de las instituciones de crédito, por lea 

operaciones de flnenciamiento pare lee que ee requieren  concesión o .--

sutorizaci)in, de les de descuento en documentos pendientes de cobro,--.  

acorde e lo diepuesto en el inciso b) de le fracción X del numeral en 

anille/e. 

i) LA REPRESENTACIDN.- En el campo del Derecho Civil existen 

diversas manifestaciones de asta figura de "le representación", la 

que se presente siempre en relación con 'loe incapaces, ya sea menores 

de edad o personas en estado de interdicción, que por si no pueden ser 

sujetos de ejercer derechos ni de contraer obligaciones. 

Dentro de la representación entes citada encontramos le pntrie 

potestad, ejercida sobre le persona de loe hijos y sobre sus bienes. -

Quienes ejercen la patria potestad lo son tanto el padre como le medre 

de los respectivos hijos, y e falte de aquéllos el abuelo y le abuela 

paternos, y e falte de ambos, el abuelo y la abuela meternos, limitán-

dose únicamente a la guarde y educación de loe menores y a le adminis-

tración de sus bienes. 

Otra figure exclusive del Derecho Civil y que tembién encaje -

en le representación es "la tutela", que tiene por objeto le guarda de 

la persone y de los bienes de los que, no estando sujetos a petrig po-

testad, tienen incapacidad natural o legal pera gobernerne a si m'emes. 

La tutela puede ser permanente o interina, según lo disponga le ley res 

pective. 

A excepción de la patria potestad y de la tutela, en el Dere--

cho Civil le representación que pudiera claree eeguiré con loe lineo---. 

mientas legales y con el régimen jurídico propio del mandato que, por 

haber sido objeto de eatudio can anterioridad, no se repite en este --

punto. 

j) LA COFIREGUR111.- En la rama del Derecho denominada Mercantil, 

oc entiwnde por "corredor" aquel agente auxiliar del comercio con cuya 

intervención ea proponen y ajustan los actos, contratos y convenioa -

mercantiles, ami como tembién ce certlficen loe hechoe une tienen le 

minore naturaleza. Pulen rp pública en Loe nctos de su competencia y -

puede actuar como perito no esuntuv de trAnco Tercnntil. 



Los corredores son persones !islas habilitados expresamente 

pare ello por la Secretaría de Comercio e por loe gobernedoreirde lee 
.".. 

Entide 	ves. 

rredor se requiere ser cicdedend mexicano por naci- 

miento 	jercicio de sus derechos civiles, estar domiciliedo - 

en le plaza donde he de ejercer, haber practicado por lo menos sale ea 

ces le correduría, ser de absoluta moralidad, tener titulo de licencia 

do en relaciones comerciales o de licenciado en derecho, aprobar el -

examen práctico »Mico mercantil y en su ceso si de oposición, ente 

el Colegio de Corredores respectivo, y obtener le habilitación que ee 

indicó en el pórrefo anterior. 

Los corredores caucionerin sus actuaciones por medio de Menee 

o bien mediante hipoteca. Le nena seré otorgada ante le Tesoreria 

de le Federación o ante le Tesorería de le entidad de que se trate y e 

disposición de le autoridad habilitante. 

Son obligaciones de loe corredores asegurarse de le identidad 

y capacidad legal de les persones en cuyos negocios intervengan; prop9L 

ner loe negocios con exactitud, claridad y precisión; guardar secreto 

en todo lo que concierne a los negocias que se les encarguen; expedir 

• lee eutoridades y e cualquier intereeedo copie certificada de les p6 

 lime y actea correspondientes; ejercer personalmente sus funciones; - 

asistir e la entrega de loe efectos duendo alguna de los contratantes 

sal lo solicite; cuando le operación se hiciere cobre muestres, cunear 

ver una merced. con su sello y firme; sotuer como perito de lee mete-- 

ries de su competencia; pertenecer el Colegio de Corredores en le pla-

ta en que ejerzan; dar toda clase de facilidades pera le inspección - 

que de sus archivos y libros de registro practique le autoridad hebili 

tante, y dar aviso e ésta cuando deseen separarle de su función. 

Se prohibe e loe corredores comerciar por cuente propia o ser 

comisionistas; ser dependientes de elgún comerciante; adquirir pare si 

o pera des 

de 

 el cónyuge, perientis consanguíneoe harte el cuarto grado y efi 

por su conducto; garantizar en cualquier forme loe contratos en que in 

le colateral hasta el segundo grado, loe efectos que ee negocien 

tervengan y con excepción de lea actIvidedee docentes, ser empleadn pó 

hico o militar en servicio. 



O) LA CONSIGNACION.- Esta actividad he sido une modalidad de le 
comisión mercantil, impuesta por las comerciantes en el ejercicio die--

rio de sus funciones. 

Las partes de este contrato las constituyen el consignente, que 

es quien entrega algún efecto pera su posible enajenación y que normal-
mente-no es comerciente, y el consignatario, que es aquella persono que 
recibe el bien pare su venta y que siempre es comerciante dedicado a le 
vente de mercaderías. 

Aeí pues, dada le naturaleza de este operación y en virtud de - 
que le comisión mercantil ye fue objeto de anilisis en un apartado ante 
rior, se omite abundar el respecto. 

1) LA DISTRIBUCION.- Eete figure, al igual que le anterior, es -
también una modalided de le comisión mercantil, que fue iniciada por los 
comerciantes o industriales cuando tuvieron necesidad de utilizar a otras 
persones que se encargaren de distribuir entre el público consumidor SUS 

productos. 

Normalmente le distribución nace a le vida jurídica cuando se --
comercie con bienes nuevos que no hen sido objeto de enajenación e algún 
consumidor. 

También se manifieste en relación e productos perecederos, ea 
decir, de loe conocidas como de consumo indispensable o de primero nece-
eided. 

San partes en este contrato, el productor o fabricante, que es -
quien entrega los bienes para su distribución o vente al público coneumi 
dor, y el distribuidor, que es aquella persona que se encarga material--
mente de enajenar esos bienes e sus propios clientes. 

Por la derscc, se puede decir que sigue los mismos lineamientos -
que pare le comial6n mercantil y que por hsbar nido analizada t'encono se 
estucan en ente apartado. 

m) LA ASISTENCIA TEGNICA.- Ante la necevidad imperante del desa-
rrollo industrial de loa petaca, SE hace menester buscar apoyo técnico - 
en alguna rama de la industrie en general, que tiene por objeto el aseen 
reintento dudo pnr uno petflone flaien o "lo"n1 que hen implemehtnor, une cr 

ganizeci6n o un ntnteme de rerécte7 knd,,strinl cape, de lo;rer 	pm-- 

dJecitn, xbe ne'rlrreda o bien llás cürlv 	 ..:sera de Lonnumo. 



Le seistencis técnica, pera efectos fiscales, tiene qua compra._ 

lusa mediante le celebración de un contrato de prestación de servinios 

,,:lolle.ameseremiento je carácter tárnIcov que deberá ser espeso y por n 
arito, y cke 	ca l que se indirán,' mláusuls por climmials, los derechos y 
oblioscionse de las partes contratantes.' 

en menda e los elementos, partes que lo integren, naturaleza -

y demás cerwcterletices que diferencien e este actividad de otras, ee 

conveniente decir que se regirán por lee relativas e loe contratos de 

prestación de servicios de carácter profesional. 

También es importante señalar que estos contratos proliferen no 

solo en el ámbito del comercio internacional, sino dentro del nacional, 

ye que ea une reslided que empresas que inician actividades requieren -

del asesoramiento técnico de aquellas otras que se hen desarrollado en 

todos los aspectos. 

Igualmente conviene precisar que le materia de estos contratos 

le constituyen ideas o métodos de especie técnica que siempre @crin --

conservados, pera efectos de explotación, por quien preste el servicio 

y que e cambio se entrega una contrepreetación casi siempre en forme 

cuniaris. 

n) LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIV- Este actividad tiene un ori 

gen similar a la anteriormente mencionada y su ónice diferencie redice 

en que en ésta no sólo se presten conocimientos, ideas, métodos o siete 

mas, sino edemés folletos, libros, revistes o artículos técnicos, asi -

como maquinerie altamente especializado. 

Otra diferencie importante, tanto pera efectos comerciales co- 

mo fiecelek, es que las partes contratantes tienen le obligacifin de 	-

inscribir los contratos relativos ante el Registro de Transferencia de 

Tecnologia, dependiente de la Secretaria de Patrimonio y Fomento In--

dustriel, teniendo por objeto dicha inscripcihn el debido control y -

le eficaz protección de nuestra industrie. 

R) OGLIGACIONES DE DAR.. Habiendo sido objeto de estudio el --

concepto genérico de 'obligaciones', nos concretaremos a expresarqui -

les obligaciones de dar forman parte de lea modalidades de éstes, les 

cuales estén reguladas émplismentu en el Capitulo N del Titulo Segundo 

del Libro Cuarto del Código Civil pare el Distrito Federal, de l'once-

ción federal en toda le República. 



Así puse,- le prenteción de un bien puede consistir en le treell 

alón de dominib'dOune cosí cierto, en le enejeneción temporal del uso 

o goce de cose cierta y en le restitución de cose ajena o pego de cose 

debida. 

• El acreedor de cose cierto no puede ser obligado e recibir - 

otre, aún cuando sea de mayor valor. La obligación de dar cose cierta 

comprende también le de entregar sus accesorios. 

En les enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, le tras-

lación de le propiedad se verificas entre loe contratantes par mero -- 

efecto del contrato, 	En lee de alguna especie indeterminada, le pro-

piedad no se transferiré sino hasta el memento en que la cose se hace 

cierta y determinada con conocimiento del acreedor. 

En los casos en que la obligación de dar cosa cierta importe -

la traslación de le propiedad de la misma y si ésta ee deteriora o se 

pierde, se dan varios supuestos, a sacar: ni le Ordide fue par culpa 

del deudor, éste responderá el acreedor por el valor de le caen además 

de los daños y perjuicios ocasionadoe; el le cose se deteriore por --

culpa del deudor, el acreedor puede optar par la rescisión del contra-

to y el pego de daños y perjuicios, o bien recibir le cosa en el cotu-

do en que ee encuentre y exigir la reducción del precio y el pego de -

dañas y perjuicios; si le cosa se pierde por culpa del acreedor, el -

deudor queda liberado de le obligación; si se deteriore por culpa del 

acreedor, éste tiene la obligación de recibir la cosa en el estado en 

que se halle, y al le cosa se pierde por citen fortuito o fuerza mayor, 

le obligación quede sin erecto y el dueño sufre la pérdida. 

El deudor de una cosa perdida o deteriorada sin culpe suyo, es 

té obligado a ceder al acreedor cuantas derechos y ecciones tuviere pe 

re reclamar le indemnizaci(In a quien fuere responsable. 

La pérdida de le cosa puede verificarse pereciendo le clamo, 

quedando fuera del comercio u desapareciendo de modo que no se tangeh 

noticia., de aliar o que inléndolso no en puede recobrar. 

Lxiste le culpa u 11 negligencia c,.sniio el obligado ejects su 

tos contrnIU,n n lo conservación le la coas o deja de ejecutar ion que 

f,Jaren re,ceearils pera su c.u,berkinri6n, 



o) gilLIDADEDNED DE NO HACER.' Escribe Meeeime0 (62), que mies, 

tras el deudor, te *batanga de hacer lo que le **tí prohibida o tolere 

pacíficamente que el *creedor haga, lé abligacián permanece en la -

sombre, pero adquiere perticuler relieve cuando el deudor contravenga',,;, 

hage'lO:oUli:no deberle o elguni doeaprohl 

bide. La ablIgScIfon negativa, añade, pone en movimiento le interven.: 

citan del:ordenamiento jurídico solamente en eYcaso de incumplimiento. 

En el Derecho mexicano, el articulo 2028 del Código Civil pn-

re el Distrito Federal, de aplicación Federal para toda le República, 

dispone que el que estuviese obligado e no hacer alguna cose, quedaró 

sujeto al pago de danos y perjuicios en ceso de contravención, y si 

hubiese obre material podrá exigir el acreedor que sea destruida e - 

costa del obligado. 

Para efectos meramente fiscales, es dificil ejemplificar este 

supuesto de prestación de servicios independientes, dada su naturale-

za eminentemente negativa, sin embargo si se llega e demostrar par -

cualquier media al alcance de les autoridades fiscales que un determi 

nado contribuyente percibió una contraprestación por no hacer algo, - 

es oovio que causará el gravamen de que se trate y se determinará el 

impuesto en releción_a la hese imponible. 

p) OBLIGACIONES DE PCAMITIR.- Tambien se lee conoce con el --

nombre de las obligaciones de tolerar, y las que se conocen en el ám-

bito del ordenamiento jurídico nacional non les relativas e "les ser-

vidumbres", el cual constituye un gravamen real que se establece en -

favor de un predio y e cargo de otra, pertenecientes a distintos pro-

pietarias, pera beneficio o mayor utilidad del primero; así como las 

que se contienen en los convenios sobre patentes y marcas. 

Lee primeras san limitaciones al derecho de propiedad, pero -

entes limitaciones no presuponen le existencia de un fundo al cual be 

noticien, pues también pueden recaer sobre los bienes muebles. 

Las servidumbres deben recaer siempre cubre bienes inmuebles 

aingulares, nunca sobre universalidades. 	yen une carga que se esta-

blece sobre inmuebles por naturaleza, en bensfIcio de otros intnticon. 

(62) Manuel de Upreclla Civil y Uomerclml.- Tomn IV.. Forr¿e Hnoi4., S.P. 
1962.- Phg. G1. 



Nunca pueden consistir•en un hacer, sino en tolerar que se haga. Son 

inseparables del fundo, es decir, se transmiten con 61, pero nunca en 

forme esperada. 	No pueden servir de bese e otra servidumbre, y'son - 

indivisibles, pues ei.los titulares del predio dominante son verlos,-

todos deban servirse de elle. 

Las servidumbres pueden ser naturales, legales y voluntarias; 

urbanas y rústicas; continuas y discontinuas; aparentes y no aparen--

tes; positivas y negativas, y sobre bienes de particulares o del dnmi 

nio público, sin que entremos e su análisis profundo por no ser mete-

rle de este trabajo. 

Al igual que las obligaciones expuestas en el punta inmediato 

anterior, es dificil dar un ejemplo de esta prestación de servicios -

independientes, a no ser de las servidumbres en comentario, pero no -

tiene le certeza de que en estas casos no podrán ser objeto de grnvn-

miento, no tanto porque no pueden ser actividades gravadas o porque -

sean estrictamente civiles, sino porque al tratarse de un derecho - -

real ae goce no habrá por qué pagarse una contraprestación, y por en-

de no existiré bese gravable sobre le cual determinar el impuesto. 

En lo relativo al uso de les patentes y marcas, fácilmente en 

cuadran en el apartado de la prestación de servicios independientes,-

pues acorde a lo dispuesto en le fracción VI del articulo 14 de la --

ley del Impuesto el Valor Agregado, tendrán dicha naturaleza todos --

los actos que impliquen obligaciones de permitir o tolerar, que no es 

tén consideradas como enajenación o uso o goce temporal de bienes. 



LA EXENCION DEL IMPUESTO EN . LA'PRESTACION DE 

Como he quedado debidamente asentado en el punto No. 1 del cien 

túlo inmediato precedente, en le prestación de servicios independientes, 

que han objeto de gravemiento por un impuesto general tipo consumo, es 

necesario excluir de su campo de acción aquellas actividades que precl-

aumente por no perseguir una finalidad eminentemente lucrativa, deben -

estar liberadas del pago del impuesto relativo, por les causas y razo—

nes que han quedado expuestos en el punta mencionado. 

1.- CONCEPTO.- En el Derecho Privado una obligación puede extin 

guiree por remisión de le deuda, o sea, par perdón del acreedor el deu- 

dor en el cumplimiento de su obligación. 	Sin embargo, no siempre lo - 

remisión de la deuda es total, pues a veces sólo se concede por los ac-

cesorios, en otras palabras, por los intereses vencidos o por vencerse. 

En el Derecho Tributario no existe una figura jurídica semejan-

te, pues el sujeto activo (Estada, Federación, Distrito Federal a Muni-

cipie) tiene como obligación principal, cobrar loa créditos fiscales, - 

careciendo de facultades legales pera perdone: el pago de los créditos 

ye vencidos o par vencerse, así como de loo accesorios, que son los re-

cargos y eerclunes. 

En contra de dato puede argumenteree que el Estado contínuamen-

te perdona a los causantes omisos, con la condición de que para el futu 

ro cumplan con sus respectivos obligaciones fiscales. 	Esta politice - 

he nido seguida frecuentemente por la Haciende 156blica Federal, e tul--

sAn de la remieltin de lo adeudado, pera que a partir del momento correa 

por:diente el porticular reanude nue rel.ulnnee con el Fisco como al fue 

re un centribuk, 	gut? iniciara operaciones. 

Como el,mplo olor.' de lo anterl:,rm9nte manifestado pueda citar- 

on la creación, ej pnrY.r 	nflu de 1979, del articulo 84 A del Códice 

FisTal de le rAvracibn, qui- un tininui generolee establpce lo ohl!go- 

rin 	a,,Vx10,,def. 	tín 	~taco 

rScal 	--r 	27 n.tilua prent;!da 	dpdf; 



jireeenterse dec/ereclOn, 	eetermins que en,ese periodo el teu-:,. 

ciente incurrió en irreguleridedes,:ee podrin formular liquidecionee. -

por los cuatro ejercicios fiscales anteriores el Gltimo que se revisó, 

inirwei,por eycontrário al último ejercicio fiscal revisado ea encuen 

tri- ejustedo eAerschoi"lesutoridedifieceLno podré liquidar lee ente 

A pesar de que, como se dijo anteriormente, en el Derecho Tri-

butarlo no existe una figure semejante a le remisión de le deudo, se he 

elaborado otra que no tiene por objeto perdonar a los causantes del pa 

qo de créditos fiscales, sino eximirlos de los mismos, conforme a re—

gles generales que para el efecto se indican, o bien de acuerdo e nor-

mas específicas que ae establecen en loo propios ordenamientos jurídi-

cas fiscales especiales. 

Esta figura jurídica tributaria ee le "exención". 	La exenci6n 

del pago del crédito tributario es un privilegio creado por razones de 

equidad, conveniencia o politice económica. 

De equidad, por cuento que aquellos que ya cubren un gravamen, 

justo ea que no peguen otro, por lo que se les exime del nuevo a fin -

de dejarlos en situación de igualdad frente e los causantes del mismo. 

De conveniencia, porque en los llamados gravámenes sobre las -

consumos, el pegador es, salvo raras excepciones, el consumidor, ea de 

cir, el comprador de la mercancía o el usuario del servicio; por lo --

que se impone la necesidad de eximir del pago de impuestos al consumo 

de artículos o de servicios considerados de primera necesidad, con la 

finalidad de no encarecer el costo de la vide. 

De política econ6mice, cuando se desea incrementar el desarro-

llo de ciertas industrias, consideradas como nueves o necesarias. 

Ahora, conviene precisar en qué consiste le exenci6n. 	Según 

algunos tratadistas, le norma tributaria nc cree excepciones, sino Gni 

cemente elimina situaciones jurídicas imponibles, en virtud de que hay 

ausencia de meterte gravable. 	Para otros, las exenciones son verdade 

ras excepciones a la regle general de tributación, criterio éste sante 

nido por le H. Suprema Corte de Justicia de la Nec16n, con motiva de -

le revisión fiscal interpuesta contra la sentencio dictada par el ente 

ciar Pleno del Tribunal Fiscal de le Federaci6n, en el juicio de nuli- 
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'dad,6582/47, el expresarse que nes exenciones son excepciones s le 

regle general de causeci6n del'imPuesto". 

No ea de aceptarse que les 'exenciones sean excepciones e le 

regla general de tributación, ni que en elles haya ausencia de mete—

iissraveble, por les siguientes consideraciones: 

Si par excepción entendemos lo que se sperts de le condiclAn 

general de  los demás de su especie, o en otras palabree, situaciones 

que no quedan ni pueden quedar comprendidas dentro de le regle gene—

ral, y si par exención comprendemos e le situación que ast6 comprendl 

de dentro de le regla general, e le que por voluntad del legislador -

se le elimine o excluye de elle, pero que puede desaparecer en cuel--

quier momento, le exención resulte ser un verdadero privilegio del - 

que gala su titular. 	De ello se concluye que no podemos hablar de - 

excepción a le regle general, sino de eliminación temporal e le misma 

por un acto del legislador; en pocas palabrea, existe eliminación - -

temporal de materia gravable. 

Pare que le excepción quede comprendida dentro de le regle gy 

nerel ee necesite modificar seta, en cambio, si le situación que empl 

re una exención ecté comprendida por la regla general y beata con de-

saparecer la disposición u el renglón que contiene le propia exención 

pera que su titular se convierta en causante del gravamen, desapare—

ciendo su calidad de sujeto exento. 

Así pues, conforme e lee ideas anteriormente expuestos, ee -

puede definir la exención como aquella figura jurídica tributaria en 

virtud de le cual se eliminan de le regla general de ceuseción cier--

toe hechos o situaciones imponibles, por rezonee de equidad, de canee 

niencie o de politice económica. 

Conforme el tratadista Menuel Andreozzi (63), les exenciones 

se clasifican en: 

a) Objetives y Subjetivas; 

b) Permanentes y Transitorias; 

c) Abeolutea y Relativas; 

d) Constitucionales; 

e) Econ6micne; 

f) Diatributives, y 

q) Cnn fines sociales. 

(63) Derecho Tributnrin Argentino.-Tomo 1.■ Ph. 189. 



Las exenciones objetives Ion aquellas que se otorgan en atención 

e ciertas cualidades y características dcl objeto que genera el grave 

sin, esi poi ejemplo lee que decretaba el articulo 18 en sus tricoto--

m I, II, //I y.IV de le abrogad. Ley Federal del Impuesto sobre Uf  

presos Mercentiles. 

Les exenciones subjetivas son aquellas que se acuerdan en fui,-

cllin de le persone, o bien en atención e calidades o atributos de los 

persones, verbigracia le que otorgaba le extinta Ley del Impuesto Fedi 

ral sobre Ingresos Mercantiles en su articulo 18, fracciones V, VII y 

XIV. 

Las exenciones permanentes son les que subsisten hasta en tan-

to no sea reformada le Ley que les concede. 

Les exenciones transitorias son las que se establecen pera go-

zar de ellas por un periodo de tiempo determinado, o sea, las que se -

otorgan por términos fijos. 

Las exenciones absolutas son las que eximen el causante de eu 

obligación principal, así como de lea obligaciones secundarias. En 

Inct r.Von,*.rneS relativas son les que eximen al causante de la 

obligación principal, pero no de las secundarias; set por ejemplo el -

articulo 31dn Imuterior Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mer--

zantiles señalaba obligaciones secundarias pare ciertos causantes exen 

tos conforme al articulo 18. 

Por lo que respecta u las exenciones conntitucionales, son - -

aquellas que se encuentran incorporadas en la Conutítución Politice -- 

del pele o de cede Estado. 	En la primera encontramos por ejemplo le 

consignada en el articule 27 fracción AVII, inciso g) y 123 fracción 

VIII, que declaran que la propiedad rural familiar y el salario mínimo, 

están exceptuados de gravámenes o descuento alguno. 

Les exenciones económicas uon las que se establecen con el fin 

de aLlillar el desarrollo ecan6mico del pais o de las Entidades Federa 

Uvas, teniendo como prototipo de ellas las que concede la Ley de ro--
mento de Industrian Nuevos y Necesarias. 

Por lo que toral a ceo exenciones distributivos, son leb que se 

crean con el objeto de evitni lee injusticias impositivas en que se in 



curriril oi ea gravara e persones que ciricen di comicidad sconómice 

tributarle,. o e une misma persone con dos a mis impuestos, sirviendo - 

,,pere distribuir equitativamente las cargas fiscales; verbipecil la 

contemplada. 004 fracción VIII 	 de 	anteripr'Ley Fe 

derel del Impuesto sobre Ingissos Mercantiles. 

Por último, les exenciones establecidos• con fines sociales son 

aquella, que se otorgan para ayudar Q le difusión de le cultura, del - 

arte, del deporte, etc. 

Les características fundamentales de le exención pueden redu--

ciree a lee siguientes: 

e) Le exención es un privilegio que se otorga el sujeto de un 

impuesto, siendo une figura excepcional que pare gozar de elle debe es 

ter expresamente señalada por le ley. 	Por consiguiente, le redacción 

del precepto que le establece, debe ser clere y precies, e fin de no -

dar lugar a confusión respecto e la situación que favorece. 

En esas condiciones, la interpretación de la norme que señale 

une exención, debe hacerse restrictivamente, en los términos en que se 

encuentra redactada, sin pretender aplicarle por anelogis o meyorie de 

rezón e situaciones diversas. 

b) Al creares une exención, su aplicación debe ser pera el fu-

turo y ee indebido, por parte del particular, pretender darle efectos 

retroactivas pera favorecer situaciones pesadas, pues ello significará 

dar origen e In inseguridad u falta de firmeza de lee disposiciones -

que hoy gravan situaciones que posiblemente el die de mafana, por rezo.  

nes de politice económica, quedarán exentas. 

Solamente que medie une situación excepcional, será posible -

aplicar retroactivamente una franquicia fiscal, por ejemplo la Ley de 

Fomento de Induntriun Nueves y Necesarias, establece que lee exenclo--

nes que en concedan, pueden hacerse efectivas a partir del momento. ,n 

que se 	gresentado la solicitud de exenci6n u se haya iniciado la - 

produccIhn de lun articulas nuevos o neceunrios, no obstante out,  le de 

cleratl:uin correspondiente he otorgue con posterioridad. 

e) La exenoilln 	scum69 ls,,a cerpc-LeristILoz de ser Lampe-- 

ral y personallvimn. 	pur cuanv 	m,u1;iste 'Iuqta en tvw- 



to no se modifique le ley o diapopici6n que la decrete. 	Peraonollei 

me, en virtud de que etilo favorece el sujeto seMeledo, en tratándose 

de exenciones subjetivas, a el que opere con lee mercancía, exentes 

ei se refiere e exenciones objetives. 

Por consiguiente, el le peruana física o moral correspondien-

te cambia de situación económico o de actividad, el privilegio desea 

rece de inmediato. 

Existe un principio de derecho que exprese' que quien puede lo , 

mis puedelo menos. 	Por lo tanto, si el legislador es quien estable- 

ce la regle general de tributación, puede también eliminar lee situa- 

ciones juridices imponibles que cree pertinentes. 	Inclusive, dentro 

de une exención de carácter general, el legislador puede igualmente - 

eliminar los situaciones que desee siempre y cuando lee haga constar 

en forma expresa, ejemplo de ella lo encontramos en le fracción VIII 

del artículo 18 de lee muchas veces citada Ley Federal del Impuesto -

sobre Ingresos Mercantiles, que senalsbe como regle general que todo 

ingreso proveniente de le enejeneci6n, exploteci6n o vente de primera 

mano, se encuentra exento, pero en le propia dispoeici6n se eliminen 

dos supuestos de ingresos, que aún cuando provienen de la ensjeneción 

de mercencIsa sujetes a impuestos especiales federales e la produc---

clU, se encuentren gravados, teles son cuando loe bienes enajenados 

se someten a nuevos procedimientos de elaboración, treneformeci6n o -

adaptación, y cuando las impuestos especiales recaen sobre faltantes 

ce 7,11eles incristalizeblem, exploteción forestal, consumos, importa—

ción, exportación o cueln lor otro hecha generador distinto de la pro 

ducción, explotación o venta de primera mano, ni cuando les meresn••-- 

:as 	afectas sólo el pego de algún derecho. 

De acuerdo con el artículo 25 Constitucional, no habrá monopo 

líos ni estancos de ninguna clase, ni exención de impuestos. 	De di- 

cho precepto se denprnnde que todas lea exenciones que establecen les 

leyes impositivas en vigor son enticOnstitudcrles. 	btn embargo no 

es así. 

Ln erLctc, el c! trillo articula 25 Conetitucionel no encuentre 

co-prerdloo lentro de los preceptor. -.Lir1 cumegran las :larantien 

vIJLeles, lata que Pl grr VInadliti el per.;uiclo de jr1 particular fign 

:rrr,en n la 1,,etant:lacl ,  1e1 	du .- arg, 	í- Jt 	;.1rntP,- 



une'exenctan seré violetoris de lee gerentles individuales cuando el -

legislador le establezca pare favorecer.s une o e determinadas persa-i-

nce, es decir, curado carezca delos requisitos de ser abstracta, gene 

rel e impersonal. 	Esta interpretación ha sido acogida por le Suprema 

Corte de Justicie de le Nación. 

En stntesisi'mientree une exención we establezca con carácter 

de generalidad, sin pretender favorecer a determinada persona, sino --

per' que gocen de elle todos los que se encuentren incluidos dentro de 

le situación prevista, no se transgrede lo dispuesto por el citado ar-

ticulo 28 Constitucional. 

Por lo que se refiere e les exenciones objetives, variados mo-

tivos pueden conducir el legislador e declarar exentos del impuesta --

ciertos hechos imponibles que, dado le delimitación del presupuesto - 

que la ley serfele como normal, quedarían sometidos e aquél. 	A esas -

exenciones se les llame objetives propiamente dichas y son hechos que 

entren en le definición legal del supuesto de la imposición, o sea, --

del hecho imponible y que el legislador excluye de le imposición. 

Las exenciones objetives pueden ser de distintas categorías: 

A) Lea que se establecen porque la magnitud o el valor del he-

cho imponible quedan debajo de un cierta limite, la que produce una in 

significancis económica pera el erario, o porque la aplicación del - -

impuesta resultaría una carga inútil dado el pequeffo rendimiento del -

tributo. 

8) Les exenciones mediante lea cuales se intente lograr una 

aplicación mis equitativa del gravamen. 

C) las que tienen por objeto facilitar el desarrollo de una --

cierta actividad económica, que en un determinado momento se estime -

conveniente proteger en defensa del interés general. 

existen otras exenciones objetivas improp.as, que resulten del 

sistema que e veces sigue el legislador, de definir en forma negatiVa 

los hechos inoniLles. 	Ea decir, el legislador excluye de la imposi-

ción determinarles circunstancias, no para exceptuarlas, sino para defi 

nir en forma negativa cuhlon non Ice hechos sometidas al imodesto y --

persiguen cu»a única r1 -311ded alcanzar una delimP.ación precisa del - 

trIbLt:. 



Le anterior Otatindiein es iMportante porque le exención, en T,  

ientido técnico, :no es susceptible de interpretación analógica, sino 

• de'interpreteción estricta, de acuerdo con lo dispuesto en el erttcu-

1011del Código,Fiecbl.de le Federación¡ en otreepalebras,. no se ••••• 

IilidiraPlidallaeXenCiónor:ierUnaaXCepcieln, por 'anelOgis '11 atrae 
casoe'bnpieVietos, tanto por aplicación del principio nullue 

tUe sine lega, como porque os contrario el' principio legal de inter- 

¡natación de que le excepción confirme le regla en las casas no excee 

tusdoe. 

2.- EXENCIONES RESPECTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS.- Si—
guiendo los anteriores lineamientos doctrinales, el legislador el in-

tegrar y aprobar le actual Ley del Impuesta si Valor Agregado, tuvo -

el acierto de incluir en le misma diversas exenciones del pego del --

impuesto relativo, y especialmente en tratándose de le actividad de -

prestación de servicios independientes, que como ye se he visto, es -

uno de loe objetos de le Ley de referencia. 

La innovación, en cuanto e le determinación expresa de dichas 

exenciones, radica en que no se hace conforme e le generalidad de lee 

previstas en otros ordenamientos jurídicos fiscales, en el sentido de 

incluirles en un capitulo en especial, refiriéndoles a cede uno de --

lee actividades objeto de le Ley fiscal de que se trata, sino que en 

este Ley se enmarcan en forma especial en cede una de les actividades 

propias del gravamen en comentario, por lo que es lógico que cuando -

se refiere 'e le prestación de servicios independientes, cuyo régimen 

fiscal se prevé en el capitulo III de le ley de referencia, 	es ts 

ce més fácil su aplicación e interpretación legal. 

A continuación veremos algunas exenciones, que a criterio del 

suscrito, son lee más importantes y dignas de anelizeree en ente tra-

bajo. 

e) SERVICIUS PRESTADOS POR LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL, 

LOS ESTADOS Y LO5 MUNICIPIOS.- Conforme a le doctrine del Derecho In-

ternecinnel Público, el Entado suele menifeeterse de distintas meno—

res, tomando en consideración le calidad de las Entidades con los que 

en un momento determinado tiene relaciones. 

Alti pura, de acuerdo con In teoría genere). del Estado, se di.. 



ce que cuando éste tiene relaciones juddicee con otros fetidoe's ni-

vel internacional, dichas relaciones se denominen de supraordenecionv  

les que se manifiesten mediante le celebración de convenios o acuerdos 

internacionales. 

De igual manera, cuando el Estado entre en contacto con sus 

gobernados o con cualquier persone físico o moral, con el objeto de cg 

librar convenios, comportándose como lo hiciese cualquier otra persona 

que entre en relaciones comerciales o de diferente indole, se dice que 

dichas relaciones son de coordinación. • 

En loe dos tipos deLelsciones señaladas en los párrafos prece-

dentes ee evidente que el Estado no hace uso del Derecho de Imperio -

que le proporciona su característico soberana, sino se concrete e (mil 

blecer relaciones con la mística de igualdad. 

-----Por otro ledo, cuando el Estado entre en relación con sus go--

Cernerlos, haciendo uso de su derecho de imperio, al trade de su orde-

namiento jurídico nacional, se dice que dichas relaciones son de eupre 

e subordinación. 

En teles circunstancias, es clero que el Estado, entendido co-

mo Federación pare efectos de le Ley del Impuesto el Velo'? Agregado, 

realiza actividades propias de loe particulares, aparte de aquéllas 

que constituyen une verdedern función de carácter público, o como - 

usualmente se dice aquellas actividades que realiza el Estado en sus 

funciones de Derecho Público. 	Es innegable que el Estado posee una - 

personalidad jurídica de Derecho Público. 

Le idee de le persone jurídica es une elebnracién plausible de 

le doctrina y de le técnica jurídica. 	En el campo del Derecho Priva- 

do he significado un positivo beneficio y lo representa en el campo -

del Derecho Público, al reconocer personalidad jurídica el Estada y n 

otras Entidades de carácter público. 

EA Entrado como centro total de imputación jurídice ee la máo -

Importante de todas las persones jurídicas, es decir, de las institu—

ciones púbWee y prívelos. 

En la ley ne encuentre un medio fácil pare une coneldernelún -

especial de una entioed necenerls paro atender loa eerv'clea públicon 

fIncooTionOrn R In re,.lizn-lbn riel Men rom6n. 



Las característicos de las personas jurídicas de Derecho 

co aun que su origen es principalmente histórico y legal. Un hecha 

histórico y jurídico ea que se impone el reconocimiento del legislador 

por su continuidad y necesidad; sus actividades se relacionen enrulas 

fines de interés general del Estado; sus recursos son públicos y regu 

lados por prop6eltoe de utilidad pública; tienen un régimen de cree--- 

ción y funcionamiento subordinado normas de derecho Oblico; están - 

sujetos u la vigilancia y control de órganos administrativos especie-

les, bajo un sistema de responsabilidad.. 

Asi pues, las principales personas jurídicas de derecho públi-

co que contemple le Constitución General de le República son las el-- 

guientee: 

1.- El Estado, que ea la más importante y fuente e su vez de - 

lee demás persones jurídicas; 

2.- La Administración Pública, que dispone de le misma persona 

notad del Estado pare reelizer numerosos actos jurídicos con todas les 

finalidades e su cargo, entendiéndose también como el Poder Ejecutivo 

Federal que realiza lee tareas edminiatretivas; 

3.- Lee Entidades Federativas y el Distrito Federal, que for-- 

men.perte del régimen federal mexicano; 

4.- Los municipios, que son le bese de le organización politi-

ce y administrativa de las Entidades Federativas; 

5.- Lea Instituciones descentralizadas, creadas por le ley y - 

promovidas por el propio Estado. 

Conforme hemos anotado anteriormente, el Estado tiene dos per-

Banalidades, en cuento e sus relaciones, une de Derecho Privado, cama 

titular de derechos y obligaciones de carácter patrimonial, y otra de 

Derecho Público, como titular de le soberanía. 

Esta Teurio es conocida en el ámbito doctrinal como de la do-

ble personalidau del Estado, y es le que máo ha influido y prevalecido 

en le doctrina y jurisprudencia mexIcana. 

Ha tenido tel Influencie ente Teoría que se refleje en ln pro-

pie legislación, en donde :In eetanlecer• conset.uencles jurídicas, cuno-

GC el catado actor curo perntJne de d2re,:,lo p¿Ullcu y cuando ectl'w corr .  

.Pr'JnO jP 1,?r"-r! 

- 

- 
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Es neceisrio aclarar que lee ideas que se han vertido en rale-

cl6n el Estado, pare Ice efectos de las exenciones previstas en la Ley 

del Impuesto el helor Agregado, son aplicables en lo que se refiere o' 

los hitodoo, Distrito Federal y Municipios, los que también efect6en' 

actividades de derecho público y de derecho privado. 

Les actividades de teles entes, propicie del derecho público, -

se manifiestan esencialmente el través de los llamados servicios Obli 

coa. 

Los gobernado■ tienen necesidedes esenciales que deben ser en-

tisfechas y la sume de ellas constituyen las necesidades sociales, cu-

ya atención en cada vez más compleja e ineludible. 

Algunas de esas actividades son servicios de los cueles no pue 

de prescindir sociedad alguna, tales como le impartición de le justi—

cia, la defensa nacional, le policía, el transporte, le actividad edu-

cativa y económica del Estado, el crédito público y muchas otras mén. 

Le Administración Pública ea une organización cuya actividad - 

se encamina e la satisfacción de las necesidades colectivas, principal 

-ente en le forma de servicios públicos, o mediante órdenes dirigidas 

a que se cumplan los fines esenciales del Estado. 

En un principio lee neceeidedee fueran directamente satisfechas 

por los particulares, aunque le organización politica se vio obligada 

e vigilar y a intervenir cuando era necesario. 

Desde fines del siglo XIX se acentuó le conveniencia de regu—

lar los servicios públicos y se fijaron normes pura su organización, - 

a.:nqLe sin una teoría que los definiera con claridad en el plan gene--

rel del Estado, por lo que la Administración como sujeto de prestacio-

nes en bienes y servicios el público, ha ido extendiendo considerable 

mente su campo de acción. 

Al Irse marcando In creciente intervenciGn del Estado, éste -

asumió la responsabilidad de proporcionar bienes y ciertos servicios a 

los administrados y se llamó o esto actividad °servicio público", poi 

su acole enr6cter de ser una necesidad colpcdvn y estor etendidn por 

el propio Lstado. 

PRre pl I1lipc,n1lewn del 	tr,rlu9 los sery.c.:.A de-- 



'bien de etehderse Por los pirticulerspEL Estado no tenis porqué t, 

,tervenir, pues hicerlo destruirie.sl'ordih setsblecide y sillgUrede 

le fuerze del Interés privado.' 

El Derecho Administrativo actualmente exige un régimen excep-- 

¿tonel de servicios Públicos. 	Le noción de servicio público ofrece 
• 

dificultades en su definición, sobre todo en aquellos servicios públi- 

cos que son actividades económicas reguladas, tanto por el Derecho Pri. 

vedo como por el PúblicO. 

En esas circunstancias, puede deCiree que el servicio público 

es une actividad directa del Estado, entendiendo coma tel e le Federa-

ción, Estados, Distrito Federal y Municipios, que también es eutorixe-

de a los particulares, le que he sido creada y controlada pare asegu—

rar de una venere permanente, regular, continua y sin propósito de lu—

cro, le satisfacción de necesidades colectivas de interés general y de 

cerécter material, económico y cultural, sujetas e un régimen de Dere-

cho Público en general, sai como a un Derecho Privado en aquellan con-

cenionedos, en lo que se refiere e sus relaciones con el público. 

Pero los servicios públicos no constituyen le actividad tntal 

del Estado, sino que es obvio que también realiza actividades o preste 

servicios que no caen en el ámbito del Derecho Público, ea decir, que 

es une realidad que también presta servicios que son propios del Dere-

cho Privado. 

Precisamente es en estas actividades donde el legislador cen-

tró su atención, al plasmar le exención de le prestación de servicios 

independientes efectuados por le Federación, Estados, Distrito Federal 

o Municipios, que no corresponden a sus funciones de Derecho Público. 

Si relacionemos la exención prevista en la fracción I del ar—

ticulo 15 de la Ley del Impuesto el Valor Agregado can el segundo pá 

rrefo del artículo 3e del :domo Ordenamiento legal, neduciremon que 

chas entes, tratándose de prestación de servicios, er ningún caso pega 

rén el gravamen respectivo, ni cuando correspondan a nue funciones de 

Derecho Público ni cuando no lo sean. 

b) LAG rUNCIUNE. JL ubiLGI4; 	r...n principio diremos 1:11.. 

le ostructJr 	e la r--:- ID'.ntrvelsJn públicr ¡Jata le 'e,A16m cr 5,  

de nlitm es:LA 	1A 1N7Ar171ell'jr 	-1Et•1ux1 	, 



tencies entre los órganos del Estad' e quienes se encomienda le reelikt 

dein de sus fines.- 'Ests'Orgenizact6n jurídica requiere personaefiai- 

cae quI:lauman le calidad de funcionarios u empleados que @porten su ac 
• 

.'..tivided:inteleclUel o l'istmo pare atender leí finslidadesisteteles, mj 

:diente une determinedó retribucl6n. 

Le funci6n pública se forme, por conaiguiente, can el conjunto 

de deberes, derechos y situaciones que se originan entre el Estado y -- 

lne servidores del mismo. 	Toda actividad estatal requiere de un pareo 

nal administrativo pera le stencl6n de loe servicios públicos y dense - 

ectividadua del Estado. 

El Poder Ejecutivo Federal ea uno de loe poderes mediante el --

cual el puebla ejerce su soberanía de acuerdo e lo dispuesto por el er-

ticulo 41 de la Constitución federal, y le acción de dicho poder se res 

liza par el Gobierno del Estado al través de le administración pública. 

Analizada someramente la concepción de la función pliolice, con-

viene destacar ahora le p:Jblem6tice de les funcione.; de Derecho Públi-

co efectuadas por el Estado. 

Conforme e la teoría de la división de poderes, pregonada por - 

Montesquieu, el Estado realiza tres funciones primordiales, e saber, le 

función legislativa, le función jurisdiccional y le función administra-

tiva. 

El Eetedo moderno se caracteriza por ser el creador del Derecho, 

pues toda norma jurídica emana del Poder Público y tiene por misión --

realizar actos tendientes a crear situaciones jurídicas generales, --

obligatorias, abstractas e impersonales. 

La tarea de hacer le ley se ha encomendado a asambleas legisla 

tivas o e cuerpos parlamentarios, constituyendo asambleas políticas de 

liberanten y representativas. 	En un principio les asambleas legisla-

tivae medievales tenían una competencia limitado e la ,vateria de loa - 

imuJestos y posteriormente se ha nmpliado y robustecido la acción del 

poder de legiuler. 

Eh nuestro sistema constitucional. se contemplan dos naturale—

zas jorldlcne del rodar Legislativo, que non el Poder Leqlslativo Cons 

tituyente y el Poder leglalatlyo ardinartu, refillbndose ambos pnC,eres, 



de une manera general,.* le actividad estatal encaminada s le 

de las normas jurídicas. 

La función constituyente es la actividad fundamental del Esta- 

dlenceminade sU creación, edición o reforme de las normas constitu- 

	

cionales. 	Ella tiene por objeto la formulación de normas jurídicas - 

generales, relativas a le organización y funcionamiento de los órganos 

supremos del Poder Keblico, sus modos de creación, sus relaciones y el 

régimen de gerantise que protpjen e loe.ciudadenoe en contra de los -

abusos de las autoridades administratives. 

El Poder Constituyente ea un poder supremo que actúe con liben 

tad y superioridad necesaria pare creer un orden jurídico. 

El Poder Legislativo Ordinario ea aquel que realiza la función 

legislativa del Estado encaminada e le creación de la ley, generando 

situaciones jurídicas generales, creando leyes ordinarias o comunes de 

su competencia. 

El Poder Legislativo Federal eatk integrado por el Congreso de 

le Unión, le Cámara de Diputados, le Cámara de Senadores, la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, las Comisiones Legislativas y le 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

La función jurisdiccional corresponde al grupo de actividades 

del Estado y se manifiesta en su acto fundamenten que ea le sentencia. 

Este función también se le denomina función judicial y desde el punto 

de vista formal es la actividad que normalmente desarrolla el Poder Ju 

	

dicial. 	Desde el punto de viste material esta función es la acción - 

jurídica encaminada a la declaración del derecho, con motivo de un ca-

se determinado, contenciso o no, y cor rJerPm de cose juzgada. 

El Poder Judicial de la Federación se depósita en una Supremo 

Corte de Justicia de la Nación, en Trib,:neloo tic Circuito, Gclegiadou 
en Materia de impero y Unitarios en Materia de Apelación, y en Juzgo--
dos de Jlutrl.  1. 

Por 10 que se refiere a le función administrativa, se dice que 

loa Fines 01,1 Lotedo setlalar las propósitos (lenereles o metas por al— 

canzar. 	Le competencia 011mica el r.nr:Ipc Cu acción de los órganos 4, 

	

Clicos 	y precisa 1(3 	tni.eu 	ertividmd's 	10s cay:. espenven. 	Les - 



funciones del litigio son loe medid. pero 'hacer afectiva:1 láslsbligstib 

ree Públicas, siendo 	acto típico de la función legislativa le ley,- 

de le función jurisdiccional la sentencia:y de la función edminietratL 

ve la decidión o acto edminietretivo. 

El Poder. Ejecutivo se integre con todos loe bronca a loe que 

'ee lee encomiende le función idministrative, que se resuelven en le 

realización de un conjunto de actos administrativos de muy diversa 

connotecifIn y alcances jurídicos. 	El conjunto de normes que regulen 

a la administración pública, e los servicios públicas y lee demás ecti 

viciadas relacionadas con le función administrativa. 

El acto más importante y de efectos jurídicos principales de - 

la función administrativa es le decisión administrativa, o sea le de--

terminación de loe derechos y obligaciones de las personas jurídicas. 

Dicha decisión se ve rodeada por las operaciones y procedimientos ndmi 

nistrativos, que ea el conjunto de actividades materiales e intalec--

tualee, técnicas, artísticas, y científicas que anteceden o preparen - 

17 egclsiSn administrativa y lea operaciones y procedimientos de afec-

tos jurídicos secundarios, dirigidos a su cumplimiento a ejecución y e 

la satisfacción del interás general. 

La función administrativa puede ser estudiada desde el punta - 

de viste formal y desde el material. 	El punto de viste formal u orgó 

naco toma en consideración el poder que realiza el acta y prescinde de 

toda otra estimación; el punto de vista material considera la naturale 

za interna de esos actos, definiéndolos con sus caracteres propios o - 

naturales. 	Don afirmaciones generales seMalan los elementos de esta 

función: 

a) La afirmación de que se trata de une función jurídica del -

Estado, y 

b) Que los actos que la comprendanse realizan con vista a la -

creación y fJnciannmiento da un servicio público, y el cumplimiento --

concreto de los fines generales que la legislación contiene. 

c) LAS IMITULIONES PUbL1CAS DE SEGURIDAD SOCIAL.- Le Ley del 

Impuesto el Valor Agregado dispone en su artleulo 15, tracción 11, que 

no se pagará el gravemen por los servicios prestadas por insUA,,Liones 

n. 
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Por estas instituciones dehesas entender aquellas que san crea 

dee mediante ley o decreto, de donde deviene su carseteristice de 0.. 

buidos, y que tienen por objeto esencial otorgar prestaciones o ~Vi-

cios e un determinado grupo social. 

Intre estas instituciones de seguridad miel encontremos el -. 

Instituto Mexicano del lleguen Social, el Instituto de Segurided y Ser-

viclos Sociales de les Trabajadores el Servicio del Estado, el Inetltg 

tu de Seguridad Social pero lee Fuerzas Amadeu Mexicenee y le Cruz II 

je Mexicana. 

Por lo que tuca el Instituto Mexicano del Seguro Social, ee --

puede decir que constituye un servicio público nacional que as @stabil 

ce con carácter obligatorio, en loe términos de su Ley especial y Re--

glemanto respectivo. 

Este Instituto ea un organismo descentralizado, investido de -

personalidad jurídica y patrimonio propios, comprendiendo los esguros 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; enfermedades no 

profesionales y maternidad; invalidez, vejez, muerte y ceeentis en - -

edad evenzede. 

El régimen del seguro obligatorio comprende e les persones que 

ee encuentren vinculadas e otras por un contrato de trebejo, cualquie-

ra que sea le personalidad jurídica o la naturaleza económica del pa--

tr6n; e loo que presten sus eervicIoew virtud de un contrato de - - 

eprendizaje y e loe miembros de sociedades cooperativas de producción, 

de administraciones obreras o mixtas, mei como el campesinado necionel 

que desee acogerse e sus beneficios. 

Las órganos del Instituto lo integrad Le Asamblea General, el 

Consejo Técnico, le Comisión de Vigilancia y le Dtrecci6n General. 

Por lo que corresponde el Instituto de Seguridad y Servicios -

Sociales de loe Trabajadora, del Estado, su rhimen legal eeth regule-

do por le Ley respective, siendo su objetivo de seguridad social creer, 

en provecho de loe trabajadores el servicio del Estado, un conjunto de 

qu'ende' contra un cierto número de eventuslidadee susceptible. de rl 

ducir o de imprimir sus actividades. 

En general, el régimen de seguridad eopiel es une de lee gran-

des conquistad de la cocieded moderna, que ee he venido imponiendo en 
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nuestro medio, primero e loe trabajadores civiles, luego e los milita- 

res y posteriormente e loe obreros. 	Ultimemente se he extendido e 

loe trabajadores del campo pare rematar finalmente en un■ protección -

integral de los riesgos sociales, comprendiendo a todas les clases so-

ciales. 

En relación e eus caracteres jurídicos, se trete de une insti-

tución de carácter federal, es un organismo deecentrelizedo, posee pq 

&inundad jurídica propia, posee patrimonio propi6, tiene capacidad ju 

ridica pare celebrar toda clase de actas y contratos, así como pera -

defender sus derechos ente loe tribunales y pare ejercitar les gentio-

nue judicielee o extrajudiciales que le competan, y tiene un régimen -

jurídico general contenido en su propia Ley Orgánica. 

Le organización del citado Instituto está constituida por le -

Junta Directiva y por su Director General. 

Par lo que ee refiere al Instituto de Seguridad Social pera -

les Fuerzas Armadas Mexicanas y le Cruz Role Mexicana, su funcianamien 

to está regulada respectivamente por le Ley y Decreto que loe crearon 

y que determinan especificamente lee actividades e que deben sujetaras. 

En razón e que este trabajo no buscos ehonder en cuanto e sus respecti-

vos regimenee legales, ee cree suficiente el análisis que e grosso mu-

do se hizo de loe doe primeros Institutos indicados. 

Sin embargo, es oportuno preciser que todas las anteriores ine 

titucionee prestan servicios que están inventidos de carácter público, 

en atención o le clase de servicio que presten y e los grupos sociales 

hacia loe que ven dirigidos los mismos, por lo que el Legislador el --

creer le Ley del Impuesto al Valor Agregado y tener en cuente esa cla-

se de servicios, que no obstante no perseguir un fin lucrativo, eino -

fines eminentemente de interés social, los liberó del pago del impues-

to de que se treta en una forme expresa. 

En virtud de que la exención de referencia únicamente contem-

pla la prestnci6n de servicios efectuado por instituciones públicas de 

seguridad social, es evidente que aquellos organizaciones que presten 

idénticos servicios, pero que estén constituidas conforme al Derecho - 

Privadc, sin que medie ley o decreto que las cree, causarán el gravo--

men relativo, estando obligadas el pago del miemo, en Ion tfirminos en-

narcndol.  en In propia Ley de In Materia. 



d) LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FORMA MAMITA.- Es indudeble qüi 

en le realidad existen personas, físicas o murales, que presten servi—

cios en forme gratuita, es decir sin que media una contrepresteción o -

e1 pago de une determinad. cantidad. 

El legislador el tener en cuente este realidad social, expresa-

mente 101316 en le Ley en comentario una franquicia que estuviese diri-

gido precisamente e esos servicios prestados en forma gratuita, lo que 

desde el punto de viste doctrinal ere innecesario, ye que es obvio que 

si une prestación de servicios no reports'une contraprestación aprecia-

ble en dinero, es lógico suponer que no habré base gravable sobre la --

cual determinar el impuesto causado, el que se tendréle obligación de 

declararse. 

En efecto, como se vi6 en apartados anteriores, al tratarse co-

bre le bese de los impuestos en general, ésta daré le paute tanto al --

contribuyente como a le autoridad encargada de administrar los impues--

tos, pera que sobre la cantidad que le forme, se le aplique le Lean co-

rrespondiente, dando coma resultado el impuesto que el contribuyente --

tendré que cubrir el Fisco. 

Así pues, mós que por fines de conveniencia, de politice econó-

mica o de incrementar el desarrollo de una actividad, fue por razones -

de técnica legislativo por las que se incluyó esta exención en el Orde-

namiento fiscal de que se viene tratando. 

No obutente lo anterior, le franquicia en cita tiene una excep-

ción, y esto en lo que se refiere e la prestación de servicios que rea-

lizan les personas fisices o morales en forme gratuita y cuyos benefi—

ciarios directos sean las miembros, socios o asociados de la persone mo 

ral que presta el servicio, cuya motivación radicó en el hecho de evi--

ter simulaciones tendientes e evadir el pego de los impuestas causados 

por les actividades de que se trata. 

p) LOS :SERVILIUS DE 	Ll funaa-unto constitucional de 

la ensehnnza pública se encuentra contenido en el articulo 3G de le - -

Constitución Política do loo Ectadoo UnIdon Mexicanos, el cual diupore 

que in ficción que imparta el Latido tendré como 11.,'Etivo el desarro-

llo armónico de tocian los rdoultaden Ce: ser humano y rlu. nicho eduen--

c16r sera ajena por tompieto a cualquier doctrina ieligiuha, 



únlossents en lee resultidos del proereetioientifico, siendo demecriu 

es, necienel y que contribuiré e la mejor convivencia humane. 

Alhalmmmts en ambo  precepto constitucional ea mmilmien 1gs MI-

Auletbes en *allá ensenenze pedió eerconcesionide e los pertiouleree 

determinando que el Congreso dele Unión seri el Ónice que podré aspe—

dir les leyes necesarias destinedes e distribuir le función social ida, 

nativa entre le Federación, loe Estados y loe Municipios. 

Le exención que se prevé en le actual Ley del Impuesto el Ve--

lor Apelado en le fracción IV del precitado artículo 15, le cual de--

termine que no se pegaré el impuesto por le prestación de loe servicios 

delensenenze, que presten los °reunimos descentralizados y los esta—

blecimientos de particulares que tengan autorización o reconocimiento 

de validez oficial de estudios, en los ti:llanos de le Ley Federal de - 

Educeci6n, no ee une noveded dentro del sistema fiscal mexicano, ye --

que en le anterior Ley Federal del Impuesto cobre Ingresos Mercantiles 

se establecía en le fracción XIX del artículo 18, e6lo que de une mana 

re mis genhice que como ahora se trate. En aquella Ley se estable--

cíe le franquicia e los servicios de enseRanze pública o privada reco-

nocidos por le autoridad competente, esto ea, por la Secretaria de Edu 

cación P6blica, y en la actual se requiere ye mes le autorización o -

bien el reconocimiento de velider oficial de estudios por parte de es-

te Secretaría. 

f) LA AUTORI1ACION Y EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL.- Se 

indice en el artículo 3G de le referida Ley Federal de Educación que -

le enseMenza que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y 

los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial 

de estudios, constituyen un verdadero servicio pública. 

De lo anterior ee puede inferir que une eituscitin jurídico ea 

le eutorizeci6n y otra muy dietinte es el reconocimiento de validez -- 

oficial de estudias. 	Efectivamente, pare que luu particulares pueden 

obtener reconocimiento de validez oficial de oetudloo por pene del En 

todo, el imite de le Secretaría de Educación Pública, ee nocoserlo -

que le actividad que ejerzan no as refiere e le presteci6n de servi—

cios de edueción primen', secundaria y normal, y la de cualquier tipo 

o grado dastinede e obrero« o e cempesime, conforme e lo dispuesto 

por el articulo 32 0* le Ley últimamente citada, pulla el en dedica e - 



los:lerviclos*de enesMénze de'esiusdliCia&nnibeSériemett deber& obtl 

	

.ner. Ye tes:d1la 9spret4i114S:IOUCabibliCs 	Gobierno del - 
. 	 , 

Estado..respectivo,' la eutorizaciftnelpreit'oare ello. 

Le autorización 111 paricOlér0:Pe41.MPérteducaci6n 

Ogredo deetinede 

a obreros o e cempesinos,-asi.Comiafel reCanocisientO de validez ofi»,—: 

cial de estudios distintos:de loe mencionados ée otorgar& duendo es 

cumplan los'siguientee requisitos: 

I.. Sujetarse e los principios establecidos en el articulo 30 

constitucional, teniendo dicha educación las finalidades consignadas - 

en el articulo 50 de la Ley Federal de Educación; 

II.- Sujetarse e los planes y programas que señale la Secretn-

rla de Educación Pública; 

III.- Impartir educación can personal que acredite preparación 

profesional; 

IV.- Contar con edificio adecuado, laboratorios, talleres, bi-

bliotecas, campos deportivos y demás instalaciones necesarias, que 

las condiciones higiénicas y pedagógicas que el Estado deter-

mine; 

V.- Facilitar la vigilancia que el Estado ejerce en materia 

educativa; 

VI.- Proporcionar becas en los términos de las disposiciones -

relativas, y 

VII.- Sujetarse a las condicionen que se establezcan en los --

acuerdos y demás disposiciones que dictan las autoridedes educativas. 

El Estado, a través de la Secretaria de Educación Pública a de 

los gobiernos de los Estados, podrá revocar, sin que procede juicio o 

recurso alguno, las autorizaciones otorgadas a particulares pura - - - 

imnartir educación primaria, secundario y normal, y la dp r:ualquier ti 

po n grado destinada a obreros o a campesinos, cuando contravengan, en 

alguna forma, el contenido del articulo 10 constitucional o incumplie-

ren alguna de las ob11;aciorwa mencionadas en el párrafo inmediato an-

terior. 

9) LA JUNGLii¿A V EL i,ERbIlib MLRAL PAÑfi uPERAR, TRATAULJL 
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DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAL NOrMalmentsel.trenéporte pGblico 

do persono:, tiempre que ase por' vis terrestre, esté liberado delpe• 

'go del impuesto al valer agretedd, siempre que Ilete 'no se efectúe por 

ferrocarril o bien que no requiera de concesión o permiso federal pa-

re operar, pues,de lo contrario, aparte de.cmuser el Iribúto reepecti 

vo».esterá obligado e eu pago. 

En estas circunstancies, la problemática que se aborde en es-

te punto constituye una excepción e le franquicia previste en le fres.  

alón V del articulo 15 en comentario. 

Le prestación de servicios de transporte público de persones 

se puede dividir en dos clases, según la calidad de lee autoridades -

que concedan la concesión o el permiso para operar, teto es, federal 

o estatal. 

Por lo que toa .filos servicios de transporte público de 

persones, para cuyo funcionamiento se requiere solamente concesión o 

permiso estatal, por virtud de que esos servicios se presterb dentro 

de la demarcación politica y territorial de cede Estado en pertleuler, 

gozarán de la franquicia establecida en la fracción V en cita. 

Por el contrario, cuando el servicio de que se trata requiere 

de concesión o permiso federal pare operar, otorgado por le Secrete--

ríe de Comunicaciones y Transportes, el mismo estará gravado, tenien-

do la obligación el prestatario del servicio de trasladar el impuesto 

causado e los usuarios del mismo y de cubrir el impuesto que resulte 

al Fisco, en los términos seRalados en le Ley de la Meterla. 

Este situación se daría si se aplicuro estrictamente la Ley -

del Impuesto al Valor Agregando, pero es evidente que les exenciones, 

tal como lo Jijimos al principio de este capitulo, no solamente se --

pueden consignar en el texto de la ley relativa, sino que también pue 

den plasmarse en disposiciones de carácter general, como son los ofi-

cios circulares :fue emiten lee autoridades fiscales, can apoyo en el 

artículo 7.'2 de: :.beige Fiscal r'f› la Federación. 

Los circunstancies de obliwer a loa prestadores de servicios-

de tranhputte púi.lir.o ue pfirtsonas a tra3leder el impuesto cnonado e - 

Ids 	 , 	e ritetur diem,. 4reve-en en los ti:rr.inos 

Le ,..e„ 	1.;.e a,AcriLaces ad:, inigtrativas dieran un trate-- 



miento preferencial u loa citados transOortIstes, con le flaelided de 

que los'usueriowno se vieren afectados en su economía. : Asi emitie-

ron el oficio circular No. 343-11-5603, de 8 de enero de 1980, que ej 

helada un régimen de opción pare loa contribuyente! del sector del' 
. . 	_ 	. 

sútotransports público.  

Se indicaba en la mencionada disposición que las empresea que 

conteren con oancesión o permiso federal pare operar en le transporta 

ción de persone. o de bienes, no estaban obligadas a pagar el lmpues-

. to el valor agregado. 

Que por lo que se refería a les empresas de autotrensporte de 

bienes, que tuviesen permiso o concesión federal, estatal o municipal, 

expedirían a los usuarios de sus servicios, guíe o telón de embarque 

o documento equivalente, que contuviera los requisitos exigidos por -

el articulo 80 del Reglamento de la Ley respective, indicando el impnr 

te de le contraprestación pactada o el valor que correspondiera confor 

me e le tarifa vigente, 	Dicho importe o tarife en ningún caso debe-

ría adicionares, expresa o tácitamente, con les tesas del 10% 6 6% --

del impuesto respectivo, según fuere el ceso. 

Que lee empresas porteadores de bienes estarán liberadas del -

impuesto el valor agregado sobre el valor de les contraprestaciones - 

que perciben, ni tendrán obligación de presentar declaraciones mensue-

les, debiendo proporcionar le información que solicite la Secretaria - 

de Hacienda y Crédito Público. 

Que lee empresas transportistas de bienes pera gozar del trata 

miento mencionado, deberán dar aviso a la Secretoria de Hacienda y Cré 

dito Público, por conducto de la Cámara Nacional de Transportes y Comu 

nicaciones. 

Que dicho tratamiento estará vedada e aquellas er'presas que --

transporten bienes y que huyen sido constituidas el amparo de erpreaap 

industriales o crircialer,  y que nn estár afiliados a la Cámara antes 

citara. 

Que po: lo que hace e los usuarios de las servicios de loa ---

erpresnu transportlutel de bienes, podrán acreditar, p'r r:encepto del 

impuesto al valvr egreosCo, el 4,4 del impwte total ce la ,,:ontrawirH:,, 

cilla 	n3q0en en 	 ,Jierpre y ,:,u113- 
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do cuenten con ls documentación comprobatoria correspondiente y beta - 

satiefugs los requisitos que exige el articulo So del !SI:omento ds le 

Ley del Impuesto ■l Volar Agregado. 

Se hace le eclerecián que el mencienedo régimen preferencial 

se limitó, en cuanto,• vigencia, sólo pare elpfic de 1980, pero el - 

,mismo quedó sin efectos por ftepoeiclán exprese del oficio circular -

No. 102-305 de 14 de mergo de 1980. 

En el oficie circular 41timeeente referido, emitido por el Sui 

secretario de Ingresos de le Secretaria de Haciende y Crédito Público, 

se disponio que lee empresas que contaran con conceel6n o permiso fedi 

rol pera operar en la traneporteción de persones y bienes, no pegarían 

el impuesto el velor agregado. 

Que lea empresas de eutotranaporte de bienes que tengan permi-

so o concesión federal, estatal o municipal, debaréln expedir e los - -

usuarios de sua uervicioe gula o talón de embarque o documento equiva-

lente que contenga loe requisitos del precitado artículo 80 del Regla-

mento de la Ley de le Materia, indicando el importe de le contrepreata 

cl6n pectads o el valor que corresponde conforme a le tarifa vigente,-

le que en ningún ceso deberé adicionare, con lea tases del 10% 6 6% -

del impuesto de que se trata, según sea el ceso. 

Que adicionalmente en loe documentos que expldan debe:4n eno--

ter le siguiente leyenda: 

'Por este servicio el treneportists no pegaré impuesto el ve--

lor agregado, por lo cual no deberé cobrarlo el usuario'. 

continuación señale un tratamiento idéntico a los previstos 

en los oficios circulares números 343-11-5602 y 343-11-5603, ambos de 

8 de enero de 1980, con la variante de que, pare que las imprecas - - 

trensportistas de bienes pueden gozar del tratamiento antes referido,-

deberán dar evino por escrito y con los requisitos e que ce centros el 

articulo 2u del Reglamento de le Ley del Impuesto el Valor Agregado, -

e le Dirección General Técnica de la Secretaria de Haciende y Cliente 

Público, teniendo vigencia este nuevo oficio circular en todo el ello -

de 1980. 

Durante 1981 y pare los mismos efectos apuntados anteriormente, 

el titular de le Dirección General Tficnice giró el oficio 361-A-14071- 



de 25 de febrero ,del mismo eflo, comunicando el britano aplicable e le 

materia del Impueetc el'Velor Agregedo, en relación con el servicio 

de transporte público terrestre. 

En este oficio circular se semi• un tratamiento similar el 

contenido en el diverso 102-305 de 14 de marzo de 1960, que ■nalizaswa 

en párrafos anteriores,' con le novedad de que actualmente se libere e 

las empresas porteadoras de bienes de presentar declaraciones mensua—

les, así como le del ejercicio fiscal; ademé• de que le documentación 

comprobatoria de sus operaciones deberá presentarse pera eu registro - 

ante le autoridad que otorgue le concesión o permiso pera operar en el 

servicio público de transporte. 

También se cree le obligación de las empresas transportistas -

de bienes de enviar copia del escrito mediante el cual se acogen al --

tratamiento previsto, a le Tesorería, Dirección General de Hacienda o 

Secretaria de Finanzas de le Entidad Federativa donde tengan su domi-

cilio fiscal, aclarando que este obligación no seré epliceble pera - -

aquellos contribuyentes que ye hayan presentado con anterioridad e le 

fecha del oficio circular en cementerio, el aviso mencionado. 

Igualmente se indica que los usuarios podrán deducir como ges-

to el importe de loe fletes cubiertos, menos el 4% que acreditarán el 

Importe total de le contraprestación que paguen por le recepcth de -

dichos servicios, aun cuando en le documentación comprobatoria que re-

caben del transportista no conste en forme expresa y por Deparado el -

impuesto el valor agregado, tal corno lo dispone en la parte relativa a 

deducciones, le Ley del Impuesto sobre le Renta. 

Asimismo se les exige, que le copia de la documentación compro 

botarla que expiden las empresas transportistas deberán conservarla du 

rente cinco años, en los términoo establecidos en el articulo 95 del -

Código Fiscal de la Federación. 

También se prevé que los transportistas, que entre el 10 de -

enero de 19E1 y e le feche del citado oficio, esto en, 25 de febrero, 

nutterrin trasladado el impuesto al valor agregado, deberán pagarlo co-

mo acto accidental en les terminas del numeral 33 de la Ley en cuestión. 

Unn 	mcoold,zs a estas tretwdentos, les empresas transpon--

tiEtas no peerán d'Ijar de obsprvarlo, si no lo comunican previamente y 



por' escrito e le Dirección General Thnica, ala Teeorerie, Dirección 

General de haciende o Secretaria de Finaniaa de le Entidad Federati- 

va donde tengan establecido su domicilio fiscal. 	Este oficio circu-

lar tiene una vigencia del 1I7 de enero el 31 de diciembre de 1901. 

h) LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS.-'En le.exposición de motivos 

de la Ley del Impuesto sl,Velor Agregado se seMeleron como m'achina 

ticas generalea del gravamen que se proponía, que afectaba le enajena 

ción de bienes, le'prestación de servicios independientes, el otorga-

miento del uso o goce temporal de bienes tangibles y les Importado--

neta; que a penar de la generalidad de estos hechos, se establecían - 

excepciones importantes en relación con les cuales no se pagarle el - 

impuesta; que se liberaban de pago todos los productos agrícolas y 11 

naderos, mientras no sufrieran transformación industrial, set como le 

carne, la leche, el huevo, la masa, las tortillas y el pan; que debía 

destacarse que la nueva Ley no gravaría los terrenos ni leo construc-

ciones destinadas a casa habitación, cuando se enajenaran y cuando -

fueran motivo de arrendamiento; que con el propósito de desgravar le 

actividad agrícola y ganadera, se eximia le maquinaria destinada a el 

tos fines, los fertilizantes, est como los servicios que a estas ecti 

vidadas se proporcionaran; que el conjunto de exenciones representaba 

més del 40% del consumo final y tendía a proteger el poder adquisiti-

vo de la mayor parte de la población. 

En esas circunstancias, en la Ley del Impuesto el Valor Agre-

gado vigente durante 1980 se estipulaba claramente en el articulo 15 

fracción VI que no ee pegará el impuesto par los servicios prestados 

directamente a los agricultores y ganaderos por concepto de perfora—

ción de pozos; alumbramiento y formación de retenes de agua; desmon-

tes y caminos en el interior de las fincas; preparación de terrenos,-

riego y fumigación agrícola; cosecha y recolección; así como vacuna—

ción, desinfección e inseminación artifical de ganado, siempre que -

fueran indispensables pera la realización de actividades agrícolas o 

unnaderas. 

Dado que dichas actividades estaban exentas del pego del - --

Impuesto respectivo, los prestadores del servicio destinada a fine!, - 

Frjropecuarias estaban irposibilitedos para acreditar loe impuestos 

que sus respectivos proveedores de bienes o prestatario!' de servici 



lee habían trasladado por efectos de le mecánica del Impuesto, pon lo ,  

que las autoridades fiscales, reconociendo este problemática !t'Oliste. 

--ron. se reformará la Lily • • 	•  
''En efecto, pera el &la de 1981 Id prasteción'de servicios des 

• tinada eeclueivemente al sector agropecuario se eliminó del 'capitulo:e 

relativo s lee exenciones de la preeteción de servicios independientes, 

y le introdujo en el articulo 20 A en le fracción que es refiere e le 

prestación de servicios independientes, indicándose que el 'impuesto ae 

calculará aplicando le tase del 0% a lovveloreu e que se refiere la - 

misma -Ley, cuando se realicen loe actos o actividades consistentes en 

le prestación de servicios efectuados directamente a los agricultores 

y genoderos, siempre que ne destinaren para actividades agropecuarias, 

por concepto de perforaciones de pelos, alumbramiento y formación de -

retenes de agua; suministro de energía eláctrice pera usos agríenles -

aplicados el bombeo de aguas pera riego; desmontes y caminos en el in-

terior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y -

fumigación agrícolas; cosecha y recolección; vacunación, deeinfeceth 

e tneemineción de ganado, así como los de capture y extracción de cape 

cies marinas y de agua dulce. 

Con la anterior variante, es de..ir con la sujeción de las men-

cionudas actividades e le tase del 0%, loa prestatarios de servicios -

tienen la oportunidad de acreditar los impuestos que len hayan trasla-

dado sus proveedores de bienes u prestatarios de servicios, siempre -

que sean estrictamente indispensables pera le reelizeción de sus acti-

vidades propias, ye que une de los requisitos pare que procede le rige.  

re  del acreditamiento en que se tenga le obligación de pagar el impues 

1,-  en 13,  términos de Ley. 

No obstante In diapleición legal exprena, el Director General 

Técnico de In Secretaria de Haciende y Crédito Priblico emitió el ofi—

cio circular n61,,ero 361--2-u-25135 de 14 de abril entena: que contlp, 

qpilLnble r 1c9 Stryteitiq e que se refiere 	incina a), 

de la fracción II 	articulo 20 M di, In Ley del I.Tpueste hl Voluy -- 

1 -,rejdad, en cumpl.¶,;,Irmtu le enntratur,  celehrednh 	el 13/y1::,a Nueln-- 

nal de Cr6dIte Rural, S.A., euanon uctil eh uu unKcAnr de fiducinrio 

df21 Linblernc Federal t?r, 	tdelcum1Gc para iitrrr. de inruieEtruct,, rn 

pava el afiL "e '91. 

r. 



Se mencione en le d'Uds disposición de carácter general, que 

lee servicios de perforación de pozos, alumbramiento y formecib de rs 

'440~.00 que, desmonte, y mataos en el interior de les finesa egropi 

Amenes y preperecién de terrenas, que tensen relación directa con le 

reellisci6n de ectividedes agrícolas o ganadores y que sean prestados 

en cumplimiento de los contratos citadas, esterin sujetos e le tase -

del 0%, siempre que en los términos de los mismos, los beneficiarios -

directos leen los agricultores o ganaderos. 

i) LOS SERWIC/05 DE CARACTER PROFESIONAL.- Este clase de servil 

cice esté debidamente regulada por el Código Civil pare el Distrito Fe 

dual, de aplicación Federal pera toda le República, el que en •u cern 

tulo II del Titulo Décimo del Libro Cuarto indicio que, el que preste y 

el que recibe los servicios profesionales pueden fijar, do común irguen 

do, le retribución respective y cuando se trate de profesiahistes ain-

dicelizedos se observarán las disposiciones relativas, establecidas en 

su contrato colectivo de trebejo. 

Cuando no hubiese convenio, loe honorarios se regularán aten-

diendo eles costumbres del lugar, e la importancia de los trebejos --

prestados, e le del asunto o csuo en que se prestaren, e les faculte--

des pecunierise del que recibe el servicio y e la reputecián profesio-

nal que tenue adquirida el que loe he prestado; si los servicios pres-

tados estuviesen regulados por arancel, liste serviré de norme pera fi-

jar el importe de los honorarios reclamados. 

Loe prestatarios del nervicio que sin tener el titulo corres—

pondiente ejerzan profesiones pero cuyo ejercicio le ley lo exijo, ede' 

más de incurrir en les penes respectiveo, no tendrón derecho de cobrar 

retribución por los nerviciue proretioneles que heyanpreetedo. 

En le prestación de servicios profesionales deben incluirue --

las expenses que hayan de hacerse en el negocio en que equkllue os m'en 

ten. 	A falte de convenio sobre 69 reembolso, loa anticipas aerFin pe-

gados, el igual que los honorerlvu, en el lugar da le residencie dul - 

que he prestado loo nerviclos prorusionelpe, inmedietemente que preste 

cede servicio o el fin de toCos, con loe interpuse legelea, desde al - 

die en que fueren huchou, sin perjuicio de le rusponeabilload per (Wire 

y perjuicio, y cuentiu &atine ee aceuionen. 



Si verlea persones encomiendan unnegocio,' todas ellas serán 

solidariamente responsables de lbs honorarios del Profesor y'de Iba en 

'totopo que hubieren hecho. 

Cuando varios profesores en.la misma ciencia presten 

dos en un negocio o asunto, podrán cobrar loe servicios que 

mente haya prestado cada uno. 

Los profesores tienen derecho de exigir sus honorarios, cuel«-

quiera que sea al áxitu del negocia o trabajo que se les encomiende, -

salvo convenio en contrario. 

Siempre que un profesor no pueda continuar prestando sus serví 

cías deberá avisar oportunamente e le persona que lo ocupe, quedando 

obligado a satisfacer los danos y perjuicios, cuando no se diere este 

aviso con oportunidad. 	Por lo que se refiere a los abogados, cuando 

acepten el mandato de una de las partes no podré admitir el del contra 

rio, en el mismo juicio, aunque renuncie al primero. 

El que preste servicios profesionales sólo es responsable ha--

cíe las personas que lo contratan, par negligencia, impericia o dolo,-

sin perjuicio de las penas que merezca en ceso de delito. 

Por lo que se refiere al régimen fiscal aplicable a le presta-

ción de servidor; profesionales, la Ley del Impuesta al Valor Agregado 

determina que catarán exentos cuando su prestación requiera titulo con 

forme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, or 

genizsciones profesionales, asociaciones o sociedades civiles. 

Ante tal situación, la Secretaría de Haciende y Crédito Públi- 

cc, a través de la Direccibr GenEral 	anilles el oficio circu— 

lar No. 361-A-5611 de 7 de enero de 1960, publicado en el Diario Ofi—

cial oe la federación el 31 del mismo me:: y año, señalando las profe—

siones por cuya prestación de servicios no se trató obligado al pago 

del impueatu al valor agregndo, y a que se refiere la fracción XIV 

del articule 15 de la Ley un (lamentarlo, siendo las eigiMntee: 

Actuario, arquitecto, Unsteyiblogc, binlógn, biológu marina, -
cirujano deanato, cuate:Jur 1161)11r:o, narrador, enfermera, enfermera y 

partera, In;Jealera, 1releniero ,!11 aeranAut1r;u, 1nsen1Pru er, enmLnlrado 

np5 electr:In1rns, 	1.rtr1c15t1, ingeniero mecánico, In9unlv- 



ro arquitecto, ingeniero civil, ingeniero petrolero, ingeniero topógri 

fo y fotogrametriate, ingeniero geológo, ingeniero geofísico, ingenie 

ro metalúrgico, ingeniero químico industrial, ingeniero químico potro 

lekroi.ingeniero textil, ingeniero textil en acabados, ingeniero textil 

en tejidos de punto, ingeniero bioquímico, ingeniero industrial, inge« 

candado en física y matemáticas, licenciado en relaciones comerciales, 

licenciado en relaciones comerciales con especialidad en comercio in-- 

eernacional, licenciado en comercio internacional, licenciado en turil 

mo, licenciado en administración industrial, licenciado en ciencias de 

le informática, licenciado en odontología, licenciado en nutrición, li 

cenclado en optometría, licenciado en enfermería, licenciado en trabe-

jo social, licenciado en contedurie pública, licenciado en periodismo, 

licenciado en enfermerle y obstetricia, licenciado en diseño industrial, 

licenciado en diseno gráfico, licenciado en nutrici6n1 ciencia de los 

alimentos, licenciado en sistemas de computación administrativa, licen 

ciado en ciencias de la educación, licenciado en matemáticas, licencia.  

do en estomatología, licenciado en diseflo de asentamientos, licenciado 

en administración de empresas turísticas, licenciado en administración 

de crédito y finanzas, licenciado en relaciones públicas, licenciado - 

en ciencias computacionales, licenciado en informática administrativa, 

licenciado en dirección deportiva, marino, medico, módico veterinario, 

metalúrgico, mádico cirujano y homeópata, médico cirujano y partero, - 

notario, optomotriata, piloto aviador, profesor de educación preesco-- 

ler, profesor de educación primaria, profesor de educación secundaria, 

químico, químico bacteriólogo, químico fermac&utico industrial y trabn 

fiador cecial. 

Expresamente se dice que la franquicia de que se trata se apli 

cará e los servicios de carácter profesional referidos anteriormente, 

prestados por personas físicas, así como a los que presten organizarlo 

nes prufeeionple 	nao:Ilaciones o sociedades civiles, sin que se re-- 

q,lere 	profesioni ti:.1 que Ido presten tengan título.

-  

- 

. 

nitro en transporte, licenciado en derecho, licenciado en:economía, it 
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LAFORMA 01,00£0,4111CION OELINPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

1.- CONCEPTO DE DETERMACION DEL IMPUESTO.- Ooctrinelmente 

.tendelomPDT'110111fMinecitin del impuesto" el resultado delee operecio-. 

nde:eriteéticee efectuadas, ye ese por loe propios contribuyentes o bien. 

por lee.eutoridedee fiscales, con le finalidad de conocer exactamente el.  

impuesto e enterar el Fleco, ese éste Federal o Local, derivado de le 

realización de les operaciones objeto de une ley de caricter fiscal. 

Le determinación del impuesto le pueden efectuar loe propios 

contribuyentes, ye que en todas las leyes tributarias se contempla le 

obligación de loe mismos de calcular el gravamen causado y de pegarlo el 

fisco. Le único excepción que se prevé e este regla general, en ceda - 

une de las leyes, es el ceso del régimen fiscal e que están sujetos los 

denominados causantes menores, e los que por su especial situación 'Icon' 

mico-social se lee de una tratamiento preferencial. Ejemplos de este . 

tratamiento se encuentren en le Ley del Impuesto sobre le Renta y en le 

del Impuesto el Valor Agregado. 

Actualmente le Ley que de le definición de lo que se entiende -

por 'causantes menores' es le del Impuesto sobre le Renta, le cual eine-

le que lo son aquellos contribuyentes que en el ano de calendario ante—

rior obtengan ingreso. que no excedan de un 11'500,000.00 6 11'000,000.00 

cuando en este último ceso el coeficiente de utilidad que corresponde e 

le actividad preponderante del contribuyente mea mayor de 15%, acorde el 

artículo 62 de dicha ley, no pudiendo considererue como tales e quienes 

en el año de calendario anterior obtuvieron más del 25% de loe ingresos 

por concepto de comisión, mediación, agencie, representación, correduría, 

consignación, distribución u otorgamiento del uso o goce temporal de bis 

nes muebles. El artículo 35 de le ley del Impuesto el Valor Agregado, - 

en cuanto e la concepción de estos nusenten, en remite a lo que al clec 

tu dispone lo del Impuesto cobre la Renta y en ambos urdenumientoe jurí-

dicos se releve e Aston de la obligación de calcular el impuesto y de de 

terminar le bese Imponible. 

Se dice igualmente que le determinación del impuesto la pueden 

hacer lita autoridedee rienales, pues también en toda la legislación tri-

butaria mexicana se contempla un capitulo dedIxedo e lea facultades que 

uL Lajrlian e leo mlstAnn, y nn el que se prevIl aquellas que ae refieren - 



e tes de comprobeclen y verificación del d'Uds mumplimienle de les 
eddigecienee fiscales por parte de loe contribuyentes. 

Lee cltedee.narmes den luger e lee *liquidaciones' que se mal 
sen e les ceusentimMamiede en minio 	AmPliodenta de sus resPect"" 
Vds ebligecionei, en lee que le autoridad hace el cálculo del impuesto 

,y determine el ingreso o el mento de les actividades gravados, es de—

cir, determine le bese imponible, dan el objeto de conocer perfectemen 

te el impuesto causado, aguda que loe contribuyentes tuvieron le obli- 

gación de declarar y de pegar, y que por'cuelquier cause dejaron de hl 

cerio, creando set los distintos créditos fiscales e cargo de los cau- 

santes asimos. 

Ahora bien, pare llegar a le determinación del impuesto, es ni.  

deserto, como entes se dijo, hacer diversas operaciones aritméticas y 

que consisten en el siguiente procedimiento: 

Al fectur"X" (que ea el monto bruto o total de los ingresos o 

de las actividades deeerrolledes por el contribuyente en un ejerciste-

anual e periodo sensual) se le resta el factor 'Yo (que ea el monto de 

los Ingresos o de les actividades que están exentas del pego del - -

impuesto, o que gozan de cualquier estimulo fiscal, o que reúnan los -

requisitos de les deduccioneo), In qua de lugar el factor 'Z' como re-

sultado (consistente en le bese imponible); solitariamente al factor - 

•Z• se le aplica le teme o tarife correspondiente y mai obtendremos al 

impuesto neta e pagar el fisco. 

EjeeplifIcado el anterior procedimiento en theninue eritmkti--

coe concretos, tendremos lo siguiente: 

- 'YI 	x 'TI s impuesto e pegar. 

Par lo que ce refiera e les Iliquidocionse" efectuedim pur la 

autoridad, se hace le eclerecitin de que bota se vele de le documente--

citm que loe centriuyentue le preeentan y que ella misma posee, an -

loe que detecta la omisi6n en la declerucibn de sus ingreana, del usen» 

to de aun ectívldedee, qui) puede ser tate. o perciel; o bien de los in 

formes que le den loe mirmoe cauwanteo a requerimiento de loe eutoride.  

dee, o !niel% e trcvta de leo entes de auditoria que deriven de vinites 

nomicilierine. 

2.- ULTERMINACIO« DEI, IMPUESTO AL VALÜR AGHEGADO.- Le Ley del 
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apuesto al VelOr Agregado en lo que toca e le determinación de su grave-

, sigue los mismos lineamientos pregonados por le Doctrine, can le pe-

&tended de que lo refiere e ceda uno de los actos o actividades que . 

n objeto de le mime, o sea, dirigido e Le enejansción de bienes, e le 

reeteción de servicios independientes, si uso o goce temporal de bienes, 

le importeción de bienes o servicios y e le exportación de bienes o seL 

lelos, conelderade cono une perfecta enajenación de bienes o una precis-

ión de servicios independientes. 

En cuento e la enajenación de bienes, el articulo. 12 de la Ley - 

cite dispone que, pera calcular el impuesto tratándose de dicha ectivi 

ed se considerará como valor el precio pactado, set como les cantidades 

que además se carguen o cobren el adquirente por otros impuestos, dere— 

chos, interesee normales o moratorios, penes convencionales o cualquier - 

otro concepto; e falte de precio pactado se esteré el valor que los bis--

)es tengan en el mercado o en su defecto el de evalúo. Se indice que loe 

intereses moratorios y les penes convencionales darán lugar el pego del -

impuesto en al mee en que se peguen y que en las enajenaciones s plato --

con pego diferido o en parcialidades, cuando excede de doce meses y se cl 

bre mis de le mitad del precio hasta después del sexto mes, me podrá dife 

rir el impuesta conforme lo señale el Reglemento, verificándose le tresla 

ción en le medida en que ee difiere el impuesto. Que tratándose de erren 

demiento financiero, el impuesto que resulte se le epliceró el por ciento 

que enfiele le Ley del Impueeto scbre le Rente y le diferencie será el - - 

impuento que podrá diferirse conforme el Reglamento de le Ley del Impues-

to ol Valor Agregado. 

Que tratándome de pagos anticipados, recibidos por el ensjenentf 

de bienes de capitel, entes de enviar o entre7,ar materialmente el bien, -

el impuesto se cubrirá en el momento en que se efectúe cede pago anticipe 

do y nobre el monto del mismo; el envicrue u entregerse el bien se pegará 

la diferencia de impueutu que resulte por el total de le opereulán. 

Contorne e la nnterlormente expuesto en t'6c11 advertir que, en - 

tárminna generelne pera determinar el Impueuto e pegar se tomará muy en -

cuente el velar de le opernci6n, entondibndoae como tal no etilo el prec14:, 

pactado, sino cuelquier otra onntreornatnel6n, apreciable en dinero, qurt 

lu aumente. 



Per Le que se refiere e le prestecth de servicios independiea 

tea, el ertioulo 14 del Ordahselento fiscal en comentario establece --

eme »re melouler el impueete se considerar& coso valor el total de le 

eentreprestecOn pactada, set como lee centidedee que se carguen o co 

brin e quien recibe el servicio por otras impUestoe, derechos, viáti--

me. gestos de todo clase, reembolso, intereses normales o moratorios, 

penes convencionelee y cualquier otro concepto. 

Tratándose de persones mortales que presten servicios preponde-

rantemente e sus miembros, socios o asociados, loe pagos que tatos - - 

efectúen, incluyendo aportaciones el capitel par, ebsorver párdidea, -

se considerarán valor pare efecto del cálculo del gravamen. 

en el ceso de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se 

considerer5 valor loe intereses y toda otra contraprestación distinta 

del principel que recibe el screedcr. 

Al igual que la anterior actividad, en asta también se tome --

muy en cuenta no sólo el precio pactado por el servicio prestado, sino 

cualquier otra cantidad que lo aumente. 

Por lo que toca al uso o goce temporal de bienes, el articulo 

23 de la mencionada Ley estipule que pera calcular el impuesto se con-

siderará el valor de le contreprestecián pactada a favor de quien loe 

otorga, así coso las cantidades qua además se carguen o cobren e quien 

se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gestos de man-

tenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normal.. o morato—

rios, penas convencionales o cualquier otro concepto; de donde se si—

gue que se continúe el sieso tratamiento dedo e lee anteriores activi-

dades, pues adembe de tomar en cuento el precio pactado, se consideran 

todas «luengo cantidades que lo aumenten. 

En In que corresponda e le importeci6n de bienes o servicios,-

el articulo 27 del citado cuerpo de normas aeMels que, pare calcular -

el impuesto ne consideren el valor que se utilice pare los fines del 

impuesto general ua imparteci6n, edicionedu con el monto de este últi-

mo gravamen y de loe demás que as tengan que pegar con motivo de le 

importación. 

El veloz', tratándose de importecitin de hienee o eervicion e que 

se refieren lee frencionen II e V del articulo 2t, será el que lea en- 



rreeponderle por le enajenación de bienes, uso o goce teeporel de bie-

nes o prestación de servicio. independientes, en territorio nacional, 

según se• el ceso. 

Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados el 

pele con incremento de valor, éste será el que se utilice pera loa fi-

nes del impuesto general de Lep:micción, con les ediciones e que se na 
fiero, el primer párrafo del precepto en análisis. 

Como se dijo anteriormente, el referirnos e le enajenación de 

bienes, cuando no se haya pactado el precio y cuando no sea posible la 

terminarlo conforme el mercado nacional, se estará el de evalúo. 	Al 

efecto al Reglamento de le Ley en comento dispone que loe mismos debe-

rán practicare, por persone autorizada por le Secretario de Haciende y 

Crédito Público, y que tendrán vigencia durante seis meses contados e 

partir de le feche en que se efectúen. 

Mediante oficio circules 102-185 de 25 de febrero de 1980, pu 

blicado en el Diaria Oficial de le Federación el 10 de marzo del mismo 

dio, se determinó que sólo podrán practicar avalúos loa peritos velue-

dorsi da Instituciones de Crédito, debidamente registrados ente le Co-

misión Nacional Bancaria y de Seguros, sal como los corredores pan--

coa que cumplen con los requisitos que establece el Código de Comercio, 

el Reglamento de Corredores y el Arancel respectivo. 

3.- MOMENTO DE CAUSACION DEL IMPUESTO.- En le doctrine, el 

momento de caueaci6n del impuesto, tarantín se le he denominado indis—

tintamente hechn generador o hecho imponible. 

Según Giuliani Fonrouge (64) el honho generador del impuesto, 

(64) (lb. cit.- Pág. 371. 



eme él le Uses seitueción o presupuesto de hecho', 'es el conjunto 

de presupuestes abstractos, contenidas en les nenes de derecho tribu-

torio material, de cuya existencia concrete (realización del presupuse, 

te de hecho) deriven determinados consecuencia, jurídicos'. 

~force el criterio de Simio Frencisco,de le Gua (65) el - • 

beche generador del impuesto *es aquella situación de hecho que le mg 

as legel eeteblece ceso presupuesto, Si que cuentee veces se presente 

en le realidad, generaré e coreo del sujeto que le propia norme señale, 

le obligación de pegar un determinada tributo'. 

Pare Emilio Maman Menetou (66) 'el hecho imponible ee aque—

lla situación o circunstancie que le ley señala como hecho generador -

del crédito fiscal y que el realizares haca que ee concrete le hipóte-

sis ebetracts previste por le ley'. 

El hecho generador ea diferente de le materia imponible, pero 

el mismo tiempo esté íntimamente vinculado e ella. Tan es sel que - 

solo,carecería de sentido y contenido, sin embargo sus características 

san específicas y diferentes de loe propios de la materia imponible. 

Se dice que le función del hecho generador con respecto e la -

materia imponible puede ser comparada e le de un interruptor de ener—

gía eléctrica, que cumple su función sólo en el ceso de que exista pri 

mero esa energía y posteriormente que muté cometido e elle. Si el -

interruptor está conectado e une red de energía y éste se halle presen 

te, con ese interruptor se podré encender un foco, lo cual seré un --

efecto del que se seguirin diversas consecuencias, entre otras le de - 

tener que pegar por ele consumo. 	Si le energía no existe o el in----

terruptor no esté conectado e elle, éste se puede accionar pero no pro 

ducir efecto alguno, lo cual tampoco obste a la posibilidad que estu—

viera adaptado pera cumplir otra función diferente. 

El hecho generador tiene une naturaleza eminentemente táctica, 

pues siempre seré algo que se debe hacer, que cumple une función esen-

cial en relación el nacimiento del impuesto en su contenido de obliga-

ción. Al definir le meterla del impuesto se esté ~siendo el ámbito 

en el cual puede surgir el impuesto, que seré hasta que se realice el 

(65) Ob. ctt.- Pág. 551, 

(66) Ob. cit.- Pág. 2/1. 



Aisebel el:qgs le Ley le asigne le Depended de hacer nacer el gravamen, 

Se le que ee seguirán ladee lee consemenciseque le sien inherentes. 
 

Guando ee decide establecer un impuesto general sobre el consu-

mo di alean y ~vicies mercantiles, y que edemie se sebe que el mei-

' ¡lento del impuesto me puede ser referido el consuma Memo, porque ello 

es leprecticable,e1 primer problema e resolver será el de definir cuál 

es el hedor que reviste les cerecteristices de hecho generador, pero si 

te tributo. 

Pare buscar le solución el problema planteado, es necesario te-

ner presente que le meterle del impuesto (mercancías y prestación de -

servicios) esté integrada por loe dos elementos citados, que son e su 

vez seteriestubetencieleente diferentes, lo que determinará que el he-

cho generedor respecto de lee mercancías seo distinto del que correspm 

de e le prestación de servicios. 

Lo interior no obste pera le existencia de normes comunes en el 

gunos caeos, ni e la posibilidad de integrar otras, pero en toda ceso 

hace preferible esperar el estudio del hecho generador de les mercencies, 

del que se refiere e le prestación de servicios, para desoláis buscar su 

integración en todo lo que mee posible y conveniente. 

En lo que concierne el hecho generador del impuesto, en el - -

campo de lea mercencías y sólo pare efectos de sistematizar el trete--

siento del teme, es posible distinguir tren clones de disposiciones el 

respecto: le norme básica o general sobre la meterle, la norme suplemen 

tarta y las normas complementarias. 

Por lo que se refiere e lo norme básico o generel, si se tiene 

presente le forma elegid* pare eplicer el impuesta al valor agregado, -

se tendrá que prever le de hacerlo en todas les etapas del proceso de 

producción y comercialización de loe bienes. 

El hecho generador, en términos geniricas, lo es le treneferen 

cíe de mercencías. 	Jurídicamente ese trensferencie o traslación se he 

ce e trivio' de un modo de transmitir el dcminin que será ls tradición,-

el cual pare su validez requiere de un titulo trealativo de dominio, --

constituida por un contrato o un acto untlaterel de voluntad. 

El hecho generador del impuesto pese e ser el acto jurídico que 

implica ls realización de un contrato de compreventn, que en términos - 



generales se habrá de regir per les normes que el respecto establece -

le legislación ordinaria y común en cede pais, salvo el ceso de lee - 

normes especieloe que se ineocperen en le mime Ley que privó el - -

impuesto. 

En cuente • le norme suplementaria del hecho generador, que pa 

dris consistir en le asimilación e vente de todo acto o contrato que - 

sirve pera transferir el dominio de une cose, se dice que se he compa-

rado el hecho generador del impuesto a un interruptor de corriente - 

elictrice, tel cama se he expuesto en linees anteriores. 

Cuando el hecho generador del impuesto en comentario consiste 

en le vente de mercancías, es está señalando un contrato determinado -

que constituye el titulo tresletivo de dominio, el que seguido de le -

correspondiente tradición produce el efecto de transferir el dominio -

de loe bienes. 

Ocurre con cierta facilidad el •facto de transferir el dominio, 

lo cual se podrie lograr recurriendo pera ello e la selearsoión de - - 

otros contratos diferentes del de vente, que temblin constituirien tí-

tulos treelativos de dominio. 

Dentro del conjunto de las transferencias de mercancías, instas 

contratos distintos del de vente son de muy escasa concurrencia relati 

yo; el problema surge en cuanto que e trevós de ella■ se puede remover 

el impuesto, lo que las harte proliferar con facilidad. 

En primer término existo mayor probsbilided de que se puede re 

currir e tolde urgucies en operaciones entre particulares, pero ■1 que 

dar excluida■ lunes por le limitación de le meterle imponible e lee 

ventee de mercencies, dejan de constituir un problema. 

Por otra parte, estas simulaciones se podrían producir o «eh:-

ría coppenaedo pare quienes lo hacen, si los bienes transferido, fuw-- 

ren de gran velar. 	No obstante el hecho do que el sistema de valor - 

egregedo reduce consideroUlemente le important'a de los cenos comenta-

dos, subsiste le conveniencia de prever que ello no ocurre, lo cual es 

relativamente fácil el me vt.plemente le norma general básica del hecho 

generador en otras dieposiciones que asimilen los casos eludidos el -

tratamiento de ventee pare estos efectos. 



este ROMO suplementaría puede ser mis o menee le siguientes -

pare lee efectos de sets Ley se estallen el concepto de vente tease - 

loe *oteo y convenciones que celebradas, respecto de mercancías, ten--

len por piste, strvenielutilicen pare transferir su dominio. 

Cm lo que serreepoOde e lee norme cOmplementeries del hecho - 

100stmet, e sem lee relativas el propio consumo de mercancías y le - 

lepertectin de bienes, pare le *arrecie aplicación del impuesto, no sí 

lo es conveniente suplementar le norme general bielas del hecho genera 

dor, sino que también es conveniente proveer e su complementeci6n en . 

otro• caeos. 

le diferencie entre le implementación y le (s'implementación d■ 

le norma básica estribe en que en el primer ceno simplemente se amplia 

ese norme, extendiéndola e otros actos que son en esencia de le *lame 

naturaleza del que constituye la norma básica. En cambio le comple--

menteción consiste propiamente en le creación de otros hechos generada 

res, en substancie diferentes de aquel ~ledo como básico. 

Este hecho en si mismo no tiene importancia relevante y ni si-

quiera se justifiLuris el tratar de investigar qui ~candes hen sido 

efectivamente conseguidas directamente por el sujeto del Impuesto. Le 

rezón pare preocuparse por esta situación tiene un objetivo simplemen- 

te preventivo. 	Ls oolucién el asunto está en extender le splicación 

del impuesto, lo cual no es correcto hacerlo por le vis de le asimile. 

clan el concepto de venta, porque propiamente no existiría forme algu-

na de transferencia, ni tampoco procede referirlo el consumo mismo, -

pues éste se he considerado simplemente como una presunción Implícita. 

Le forma que se considere más adecuada el caso, es le de cons-

tituir el hecho generador del impuesto, el retirn de mercancías que ha 

go su dueño con cualquier fin, ye sus el de consumirles directamente,-

donerles o cualquier otra que sea diferente del que corresponde e le -

actividad propio de su comercio. 

Por lo que toca el hecho generador del impuesto respecto de le 

presteción de servicios, presente diferencies con el que corresponde e 

les mucenctes, no obstante que las materias e resolver son les mismas 

que en el anterior y se relacione con le necesidad de definir en qué -

consiste o cómo se produce el hecho generador, cuándo se entiende, qué 

ocurre y dónde se reelige. 



en los caeos de les servicios se presente une situación (Meren 

te el de lee mercancías, parque • diferencie de éstas, en que hay un ha 

che determinado que tiene une Importancia preponderante en le trensfe 

rancie de lo• bienes, no ocurre algo similar en el caso de loe seryi - 

cies, en loe que existe le necesidad de tipificar el hecho generador en 

forme amplíe, refiriéndolo e la prestación de servicios, en que general 

mente la materia imponible lo constituyen loe servicios mercantiles, y -

en que el hecho generador ee propiamente le 'prestación', entendiendo - 

por lata le obre e servicio que un contritents es compromete e dar el - 

otro. 

Late definición es sumamente amplie, ye que en ella esté inyoli 

credos cualquier clase de servicio, independientemente de le forme en 

que une parte pones a dispcsicián de la otra el uso o el aproveChemian-

to de lee utilidades y de les capacidades de una persona, sin que medie 

le transferencia de le causa de eses utilidades. 

La emolitud conceptual del hecha generador respecto de loe ser-

vicios, hace necesario dar normas sobre el momento de su ~ancle, nt 

sultendo que telas normes también deben ser muy amplias, lo cual no re 

fácil de concordar. 

Como norme general básica, se producirá en el momento en que se 

perfecciona el respectivo contrato, lo cual difiere de un ceso e etro,-

como ye se he señalado. 

Habrá situeciones ■n que seré dificil o simplemente no seré po-

sible determinar el momento en que se perfecciona el acto o contrato -

respectivo, y en tales circunatuncias seré conveniente y útil prever -

normes 'subsidiarias a esto respecto. 

Si el servicio ee interrumpe en su desarrollo, no siempre podrá 

ser continuado sin detrimento pera el usuario. 	Por ejemplo, di se os 

contratado el transporte de une mercancía de un punto a otro, el hecho 

de que el transportista interrumpe el servicio entes de llegar e su des 

tino, el camino recorrido puede no ser de utilidad pare el ueueriu, el 

el costo de contratar nuevamente e quien recoja le *enuncie desde el -

lugar en que se dejé y le lleve e su destino, puede ser mucho mayor que 

el transporte total; en tal circunstancie el primer transportista no -

tendría derecho e cobrar por le parte del recorrido ofectusdo y aún oo-

drle estar sujeto e un• acción de indemnixecién por deMos y perjuicios, 



como podris ocurrir si le *esconde fuere perecedera y se perdiere. 

Un segunda hecho, que puede servir el efecto, es el pego de 

le remuneración correspondiente el'aervício prestado. El pego de le 

remuneración permite presumir le existencia del servicio, el bate no 

he podido ser establecida directamente en otra foses. En este mete-

rle el trotemiento correspondiente e loa servicios temblón es distin-

to del de les mercancías, que COMO se advirtió antes, le ocurrencia -

del hecho generador es Independientemente del pago del precio. 

Hsy un ceso especial que puede presentase con frecuencia en 

materia de servicios y es el que se refiere e que &toa se presten en 

relación e bienes. Si se contrate le ejecución de une obra, el ter-

minaras el servicio, que consistirá precisamente en su ejecución, se 

entregará el bien en que consiste ese obre o con respecto el cual se 

he ejecutado. La entrega del bien puede tembián ser el momento en 

que ocurra el hecho generador. 

En consecuencia, tres son loe hechos que pueden servir pera -

dar le paute en relación el momento de le ocurrencia del hecho genere 

dor y que son loe siguientes: le terminación del servicio, el pego de 

le remuneración y le entrega del bien. habrie que considerar también 

el momento de le emisiGn de le facture correspondiente, por razones -

análogas e lee comentadas el trotar el aspecto de les mercendes. 

ami pues, la redacción de le norma pertinente puede ser le el 

guientes en el caso de prestación de servicios, cuando exista dificul 

tud pare eeteblecer el momento de su perfeccionamiento, el hecho gene 

redor se entenderá producido en el momento en que se dé tireino e le 

prestación, se emite la facture, se pegue la remuneración o se entre-

gue el bien, si se trete de servicios que se presten con releción e -

éstos. 

En le Ley del Impuesto el Valor Agregado se consigna el hecho 

generador del impuesto relativo, por cede une de les actividades que 

son objeto do le misma; por lo que se refiere e le enajenación de -

bienes, se considere que se efectúa le misma cuando se envíe el bien 

el sdqutrente, y a falte de envio el entregerue materialmente el bien, 

no epl'andoes este supuesto cuando le persono s le que se envíe o en 

trepe el bien nu tiene obligación de recibirlo o de edquirtrlo, cuan- 



de es pese parcial e totalmente el precio, a cuenda se expide el docu-

mente que empero le enejenenión. 

En cuente e le presteolón de servicios independientes, su de , 

el esos sexereacm del 'reveían en el elemento en que sean exigibles -

les sentreprestacion se e favor de quien les preste y sobre el mente de 

sede une de elles. Entre dichos contrepreeteciones queden incluidos 

les enticipee que recibe el prestador de servicio' y trotándose de se-

guros y tientes, les palmee correspondientes clarín lugar el pego del -

impuesto en el mes en que se peguen, y tratándose de obres de conetrui 

ci6n de inmuebles provenientes de contratos celebrados con le Federe-- 

46n, Distrito Federal, Estados y Municipio', se tendrá le obligación 

de pegar el impuesto en el momento en que se peguen lee contrspreste-- 

clones correspondientes el avance de la obre y cuando se hagan los an- 

ticipo.. 

En lo que corresponde el otorgamiento del uso o goce tallarla 

de bienes tangibles, el hecho generador se presente en el momento en -

que asen exigibles lee centrepreetecionee y sobre el mento de cede une 

de ellas, quedando incluidas los anticipos que recibe el contribuyente. 

En lo que toca e la importeci6n de bienes o servicios el hecho t 
nersdor nace en el momento en que los bienes quedan • dispoeici6n del 

importador en le aduana, recinto fiscal o fiscalizado; en el ceso de -

importación temporal, el convertirse en definitiva; tratándose de bie-

nes intangibles adquiridos de personas residentes en el extranjero o -

de toda clase de bienes sobre loe cuales dichas personas conceden el -

uso o goce, en el momento en que se aprovechen en territorio nacional, 

o se pegue parcial o totalmente la contrapresteci6n o es expide el do-

cumento que ampare le opereci6n; cuando se pacten contrepresteciones -

periódicas, se atenderá al momento en que cede une sea exigible y en -

el ceso de aprovechamiento en territorio nacional de servicio, presta-

dos en el extranjero, se seguirán les reglas establecidas pera le pires 

teci6n de servicios independientes. 

4.- El ACHEDITAMIENTO.- El ecreditemiento ea une figura jurídica 

que recientemente ha sido introducida en el campo del Derecho Fiecel.-

En efecto, e partir del ano de 1957, fecha en que se estsbleci6 en --

Francis un impuesto tipo valor agregado, spereci6 en el ámbito fiscal 

le institución del ecredttemlento. 

Este creación del Derecho Tributario es la que le de une carel 



terietice especielielee el impuesto al valor agregado, soso une veden, 

te de loe Impuestos gemelos el consumo, pues precieemente por elle,-

por su propio mecánicc de opereolón, se instituyen lee gravámenes plu-

n'iota» no Poumuletives. 

Le,un, Impuesto plurlfáelco, porque le pegan lee contribuyente• 

en todas lee 114,1111 del proceso de producción o de comerclelizeeión en 

que es coloquen. 

«o tiene efectos ecumuletivoe, porque el objeto de le imposi—

ción no es el valor total, sino el mayor valor; esto es, el valor egrg 

gado que el producto o el servicio adquieren en cede une de les 'tepes 

del proceso da produce/6n y de dietribucián por les que atreviesen. -

Como la alune de loe valores agregados en lea mencionadas 'tepes corre! 

penden a un importe igual el velar total del bien o del servicio adqui 

ridos por el consumidor, tel impuesto permite gravar en distintas upar 

tunidedes les cuotas parciales del bien o del servicio y en conjunto -

el valor total sin omisiones tributarias ni dables lamoiciones, pomo 

ocurre con el impuesto aplicado el precio final. 

El impuesto aplicado cobre el valor agregado ofrece una serie 

de ventajas: 

s) Uniformidad de tratamiento, aún en el ceso da subsistir en 

el proceso productivo disperidedes de sector e sector, do cmpreen e -- 

empresa y en el empleo de loe distintos factores de le producci6n; 	- 

b) Si le tase nominal es m4e elevada que le del impuesto plurifkaido - 

acumulativo, el ser menor el valor imponible le teas reel promedio re- 

sulte igual pera lee etapas parciales. 	Esto constituye une vanteja - 

con respecto el sistema monofisico, que exonere une serie de pesos pe- 

ro concentrar todos las l'opuestos en une mole etepe; 	c) Lu oposición 

de interese" entre contribuyentes constituye un obstáculo pare In cvn-

el6n, en el sentido de que todo contribuyente tiene interés en demoo--

trar y por lo tanto contabilizar, todas les adquisiciones realizados -

pera eumenter el máximo les sumes deducibles o sujetes el screditemien 

to, reduciándoes el estimulo e efectuar compres sin le correspondiente 

facture; 	d) Le contabilidad y los demás elementos que el contribuyen 

te debe tener pueden constituir un elemento pera le determinedilin de -

loe impuestos directos, unifinandu une serie de procedimientos y do - 

obligaciones; 	e) Permite un cálculo exacto de le incidencia del - 



Impuesta en euetquiere de 11I4 etapas productivas del bien y, por conej 

Aulente, fecllite el cómputo de lee ceapeneecionee en les importeclo-- 

nes y en les exportaciones; f) Peralte legrar une destacado neutrell,H 

Adad en el  asepsia  leeeffelelenel- 

Areciie á 1o. fleure en comentario,. el impuesto .nunce'llege e 

IntiOresee el precio, Moteado una wideperelels'el eleac,: que permi-' 

tanto e les contribuyentes cese á le autoridad flecel determinar - 

en cualquier momento dedo, le carga flecel que un bien o un servicio 

vienen soportando. 

Como anteriormente expusimos, le bese de imposición del impute 

to el valer agregado es exactamente igual e le del impuesto en última 

etapa, por une rezón elemental, que el débito fiscal generado en el vw 

lar agregado es el resultado de aplicar ls tase del impuesto sobre el 

manto total de ventee o de prestaciones de servicios, igual como suce-

de en el impuesto en última etapa. 

La diferencie estribe en que en el ceso del impuesto sobre el 

valor agregado, como es de etapas múltiples, hay impuestos pegados en 

les etapas anteriores e le última, los que se deducen totalmente del -

débito y se pega le diferencie, lo que hace que tanto le bese como el 

impuesto pegado en definitiva sean idénticos e loe que corresponden el 

impuesto simple en última etapa. 

Por le misma rezón que se deducen los impuestos acumulados en 

las etapas anteriores, se debe entender que el efecto de piremideción 

del impuesto, que e veces se sostiene que se produce en el gravamen en 

cuestión, no se traslada ni tiene incidencia en loe precios finales de 

loe bienes o servicios gravados. 

Tel efecto es admisible que se puede producir en alguna do les 

etapas intermedies del proceso de producción y comercialización, pero 

como en le última etapa el impuesta se determinaré calculando el flébi-

to directamente sobre el precio de venta y deduciendo los impuesto, re 

cargados o treslededos en les etapas anteriores, este efecto de piremi 

~Un sólo tendría expresión en un posible anticipo mayor del impues-

to e pegar, que se compensarle en le última eteps. 

En este apartado merece especial mención el efecto que produce 

en un impuesto tipo valor agregado, el insumo de servicios. 	Al efec- 



to cenvien, escinde Ovemiste Iropielente consuno de un bien duendo: 

lote es extingue en sus utilidades pera satisfacer necesidades fine - - 

44111, polo miste ing9110:0~00,  'el entine:1én ocurre en el proceso de 

producclIXudeOueves Plenas o servicios; en'.el'eseo de los servicios 

latee teebilhn.Puedeneor utilizados pere.estisfecer necesidades fine-

' lee o en el proceso productor.y en este ceso se puede hablar correcta 

'ente de insumo de servicios. 

En el pleno jurídico seri correcto hablar del uso final de 

servicios o en uso Intermedio de los mismos, según al el aproveche - 

miento de les utilidades en que canalete el servicio se empleen pero 

eatiefecer necesidades de las persones o de les empresas en el proceso 

productor de bienes y servicios. 

Lo importante que cebe destacar en este ceso, es que el orita 

rio pera gravar unos u otros debe ser exactamente el mismo que se ex-

prime; anteriormente pare los bienes; esto es, que e6/o se debe gruyer 

el uso final o el consumo de servicios, pero no deben afectarse en -

forme independiente, el uso intermedio o scon6eicamente el denominado 

insumo de servicios. 

El fundamento de este criterio debe buscona en el pleno eco-

nómico y se ancontrer6 en le complete analogía que existe en el tonta 

nido del uso del servicio final y el consumo de bienes; como sesiono 

entre el uso de servicios intermedios y el Insumo de bienes. 

Igual que en el caso de los bienes, es posible afirmar qua las 

persone, son lee bicos que consumen loe bienes s que hacen un uso fi 

nel de loe serviclaa. 	Los empresas insumen bienes y usan servicios 

que pueden ser relificedon de intermedios, porque ellos se incorporan 

en los bienes o servicios que e su vez produce la soprano, cuyo t'Ojo-

live final 'tetará en le estiufscci6n de las necesidades de les perua-

nas dnces. 

Ea usual q:Je en la producci6n de un servicio final se tnuorpl 

re un servicio intermedie. 	No obstante, igual que en el ceso de loe 

bienes, la exclueleln del gravamen no debe humus por la vis de no in 

cluir las servicios intermedios en le meterle imponible del impursto, 

sino nue batos deben caces incorporado* en ells. pero ee debe conce - 

der el corret,,, ...,. Le ciwultu fleceá u el acreoltomlento por loe 	- 

impuestos pegador. 



Uu do las venteJeo prácticas del emriditeMtenle redice en qui 

sede vez que hoye lugar si hecho generador correspondiente, se devenga 

rá el impuesto, cuya eventual utilización posterior coso crédito depon - 

000 de ls nstlirebill del conPrednIc. 	40,11 se  un luirtleulnh ns el' 

taró colecede posteriormente en le poeición'de sujeto del qrsvemen'y.-

ne Asaré débito en centre del cual imputar el crádito; y si es trate -, 

de une *aprese, éste podrá hacerlo, estando obligado e cumplir con lee 

exigencias de control, que permitirán identificar le naturaleza de sus 

operaciones. 

De acuerdo al texto de la Lay del Impuesto el Valor Agregado, 

el screditemiento consiste en restar el gravamen acreditadla, de le -

cantidad que resulte de aplicar e loe valores señalado, en este Ley -- 

las tases del 10%, 6% ó 0%, según sea el ceso. 	Se entiende por impuso 

to screditable un monto equivalente el del impuesto el valor agregado 

que hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que 

él mismo hubiese pegado can motivo de le posible importación de bienes 

o servicios, en el mes o en el ejercicio el que correeponde. 

En otras términos, el screditemiento puede definirse coso - 

aquella operación aritmética consistente en restar del impuesto el va-

lor agregado causado por les operaciones gravadas, realizadas en el -

mes inmediato anterior a en el ejercicio fiscal, el impuesto que se le 

haya trasladado al contribuyente por sus proveedores o preeteterios de 

servicios, en operaciones estrictamente indiapeneables para realizar -

lea actividades propia. de su giro. 

hegón el tratadista brasileño Fund/Icen Getulio Vargas (67) el 

screditemiento es el crédito fiscal otorgado e los contribuyentes que 

adquieren bienes o servicios o importen mercaderías, equivalente al -

impuesto cargado en le facture que respalde le operación de que se tri 

te. 

Cesare Coecieni (68) define el ecreditemiento como el mecanis-

mo de que se vale le técnica, pura hacer emotivas les deducciones dee 

tinadas e evitar le acumulecidn de lo carga tributaria. 

(67) Impuesto General e lea Ventee Estructure Formal y Funcional flpo.-
Editado por le Aeocinc16n Latinoemericene de Libre Comercib.-1873.-
Ph. 68. 

(68) Ot. cit. r6g. 711. 



he siempre loa impon:ce trasladados a un contribuyente dan dáváuhil ál 

screditemiento, sino que pare su debida procedencié le ley en comentario si 

Pile divereos requisitos que deben cumplirse en su integridad, por lo que - 

feltendo alguno de ellos debe negarse el derecho el mismo, siendo los si—

guientes; 
 

1.- El impuesto trasladado debe corresponder e bienes o servicios es--

tricteeente indispensables pera le reallieci6n de setos distintos de la - - 

importaci6n, por loe que se debe pegar el impuesto establecido en le Ley o 

e los que se lee aplique le tase del Olí. 

Pera que se considere estrictamente indispensable la importación, ad—

quisición o uso o goce temporal de automóviles, aeronaves, embarcaciones, -

casa habiteci6n o de bienes o servicios relacionados con ellos, est como el 

hospedaje, le elimenteci6n, los donativos, absequios y atenciones de toda -

clase, seré necesario que las erogaciones respectivas sean deducibles pera 

fines del impuesto sobre le renta (erticulos2m1 22 el 28 en relación con el 

136 y 137), sun cuando el contribuyente no esté obligado el pego de este 61 

tino gravasen. 

El Impuesto trasladado el contribuyente correspondiente e los gestos -

efectuados con motivo de la importeci6n, podré acreditares en le properci6n 

en que lo sea el impuesto pegado en ese importación. Tratándose de inver—

siones °Alisto, en periodos preoperstivoe, se podré estimar el destino de -

loe mismos y acreditar el impuesto que corresponde e lee actividades por --

les que se veys e estar obligado el pego del impuesto. Si de dicha estime-

ci6n resulta diferencie por error en el cálculo de gestos o inversiones que 

no exceda del 10% del impuesto pegado, no se cobrarán recargos, siempre que 

el pego sea espontáneo. 

Cuando se esté obligado el pego del impueeto o mes aplicable le tase -

del 0% e610 por una parte de lee ectividedem, procederé el acreditemiento - 

e6lo por dicha parte. 	Si ésta no fuese identificable, el screditsmiento -

procederé en el por ciento que el valer de loe actos por los que el debo pu 

guise el impuesto o se aplique le teas del 0%, represente en el velar total 

de los que el contribuyente realice en su ejercicio. 

Ii.- El impuesto el valor (Agregado deberé ser trasladado expresemente 

al contribuyente y constar por separado en documentación que satisfaga les 

requisitos que establece dicha Ley o en su cese el Reglement°. 



El derecha el screditemiento es personal pera los contribuyen-

tes del gravamen en cite, y Pie podré ser ,transmitido por acto entre vl 

ves, sueste tratándose de fusión de sociedades. 	Oe acuerde con es-

te disposición es deduce que el screditemlents puede ser transmitido s 

timé, de le institución de le herencia. 

Pare acreditar el impuesto el valor agrupado en le Importación 

de bienes tangibles, duende se hubiere pegado le teas del Mi, el con- - 

tribuyente deberé coeprobs, que los bienes fueron utilizados u enejana 

des en les franjes fronterirss de 20 Kilómetros pereleles e le linero -

divisoria Internecionel del norte del pele, y le colindante con Milico, 

Centrosmirice, o en lee rones libres de Reja Californio y parcial de -

Sonora, y de Baje California Sur. 

5.- TtASLACION DEL IMPUESTO.- El análisis del problema de le -

traslación e incidencia del impuesto general e les ventee es muy ileon 

tante, no sólo pera sprecler mejor le cuestión de la tributación en -

términos de equidad, sino temblón pare establecer el earicter económi-

co de le exacción y, por consiguiente determinar su función, aportando 

una explicación lógica de esta modalidad de imposición en el ómbito de 

un sistema tributario nacional. 

Formso es reconocer que el problema sigue plenteedc, porque -

e pesar de extensas discusiones elan no se he logrado un consenso sobre 

los efectos de dicho impuesto. 

Le teste tradicional que se remonte e Smith y e Ricardo, reto- 

mada en feche sós reciente poi el Richardson Committee y acogida actual 

mente por la opinión prevaleciente, sostiene que el impuesto de que --

tratemos, el constituir un elemento del costo de producción de lea - -

empresas, se agrega e las precios de vente, y por lo tanto de lugar e 

une protreeleción mediante un aumento del nivel general de precios de 

los bienes terminados. Substancialmente se extienden si impuesto ge-

neral loe métodos de análisis adecuados el estudio del problemm de le 

traeleción de los impuestos especiales limitados e determinados bienes; 

Mito deis subsistente el problema de le incidencia final del impuesto, 

ye que algunas acepten, si bien con restricciones más o menos amplias 

y partiendo de determinedoe presuouestos, la necesidad de un ulterior 

proceso de traslación del impuesto que haya aumentado el Precio de los 

bienes de consumo el nivel de loe salarios, especialmente si existe un 



mecanismo de escale móvil. 

Al mugen de seta formulecIón, desde hace tiempo se he creado 

une tesis opuesta, según le cual el impuesto generel e las ventes'no 

Avitermins.un aumento general del precio de lee bienes terminadoe'vei-' 

'no queso transfiere sobre loe factores de producción reduciendo sus 

retribuciones. 

Pera esclarecer loe términos de le discusión es menester te—

ner en cuente le necesidad de establecer distinciones entre diversos 

aspectos del problema: 

I.- En primer lugar, el proceso de traslación difiere del - 

proceso da le incidencia; 

II.- En segundo término, el el impuesto determine un aumento 

absoluto de los precios, es decir, de todas loe precios y, por tanto 

de su nivel general, o si produce un aumento relativo sólo en elou--

nos bienes, cuya influencie resulte compensad' con le disminución --

del precio de otros. 

Pare evitar confusiones terminológicas sobre el primer pro--

bleme, puede atribuirse e le palabra incidencia el significado de - 

cerge, que afecte e un sujeto como consecuencia de le creación del -

impuesto o por le alteración de su alícuota o de su estructure, en - 

reún de le contracción de su rédito real, ye sea porque al reducir 

su poder adquisitivo se reduce el monto de bienes de conaumo que pul, 

de adquirir en determinado periodo, o porque disminuye su ahorro per 

sonal total con respecto e la situación que hubiera tenido e falte - 

del impuesto. 	Ello desde el punto de viste individual, prescindiera 

do del referente ■ le carga pera la colectividad en conjunto. 

Al respecto la doctrina he creado le tesis de le retrotrae'', 

ci6n sobre los factores de le producción, le que ha sido desvirtuada 

por estudios recientes. 	Ye desde 1931 se ponis en dude le posibili 

dad de le protrealeci6n del impuesto, considerando absurdo pensar -

que en el curso del gravamen a .leas transacciones siempre oe produice 

une traslación automática sobre los consumidores, ye que adío en de-

terminadae condiciones del mercado y pare algunas mercancías o seivl, 

cies, loe contribuyentes percutido. pueden transferir le curto sobre 

el consumidor, sediento une continua repercusión hecie edelentp nn_ 

el ornen en que ellos ven de le producción el consumo. 



`Le tesis de le no transferibilided nadie adelante del impuesto 

:gemela e lee ventee tiene epliceci6n en un régimen de competencia pez. 

feote, quedando invertidas los gustos y las técnicas productivas y su-

poniendo une oferte completamente enelieliellie'los factores de pro' 

din, lbs determlnendwestiimpueste ningUen reduceión de le producción

el permaneciesen eetables.los recursos utilizados. Supone que embale 

tirén invertidos los recursos empleados, por cuento una reducción en -

le producción de bienes s servicios significaría desocupación en los -

factores de producción, imposibilitedee de treneferiree e atrae secto-

res no sujetos el impuesto, dado su @arietar de generalidad. 

Este tesis tiene pleno desarrollo, sobre toda en el supuesto -

de un impuesto el valor agregado determinado según el método de le edi 

ción de le bese imponible, que actúa como un impuesto proporcione) en 

relación e lo recaudado. 

Por lo tanto, un impuesto general e lee ventas carece de in---

fluencia sobre loe precios de los productos, de donde se puede con—

cluir lo siguiente: 

A) Un sistema de impuestos realmente generales y uniformes de-

ja inalterado le composición da le producción, pues no provoca sumen--

tos en los precios de las productos y reduce proporcionalmente les uti 

lb:ladee de los dueños de loe factores de le producción; 

B) Un sistema de impuestos indirectos parciales modifica le -

composición de le producción, aumente los precios de loa bienes o ser-

vicios fuertemente gravados, reduciendo los precios de aquellos exen—

tos o poco gravados y reduce lee utilidades de loe duenos de loe facto 

res de le producción; 

C) Todos las sistemas de imposición indirecta producen efectos 

deflacionarios con respecto e le demanda privada, no porque tengan ce-

:actor inflacionario, sino porque determinen que las utilidades priva-

das sean inferiores respecto e lo que hubieren eido de otra manare. 

De lo expuesto anteriormente se puede afirmar categóricamente 

que los impuestas uenerslea el consumo se transfieren Nicle adelante -

sobre el consumidor (protreeleción), o bien hacia atrio sobre loe due- 

ños de los factores de le producción (retrotreeleciún). 	El primer su 

puesto se de únicamente en los impuestas plurifásicoe no acumuletlyoe, 

en tanta que ambos sunurstos se den en los grevimenee plurifisicue ecu 



Ouleilvos o con efectos en mude. 

Como decíamos el principio de este trebejo, le traslación del -

gravamen, es un elemento importentielle pero diferenciar, seseen le doc-

trine, e los impuestos indirectos de loe disecilerVm que en  ellos es • 

pitpit* le repercusión del mismo e les diversos oensumldores, baste 1l 

ger el consumidor final, que es quien recibe el impeWi'de toda 12W-

ge flema que vienen soportando loe bienes o servicios en el proceso de 

producción o comerolelizeción de loe mismos. 

En general en loe impuestos calificados como indirectos, *e dil 

tinque entre el sujeto de derecho, propiamente contribuyente, y el lie-

ludo sujeto de hecho, que se quien soporte en definitiva el peso del -

tributo en su economía personal. 

Le relación jurídica que surge del impuesto se trabe entre el -

sujeto activo, Fisco, y el sujeto pasivo designado por la Ley, en este 

ceso el vendedor de los bienes o el prestatario de los servicios grava-

dos; el comprador e adquirente no es parte en este relecIón, aunque pul 

de admitir le calificación de tercero que tiene ir intlríO en elle. 

La (mica obligación directa de parte del comprador, en relecién 

con el impuesto, es le de aceptar le trssleci6n o el recargo del siseo, 

según esté establecido. 	Este obligación no serie eetrictseente necees 

ría, pero e veces es conveniente pera facilitar al vendedor el determi-

nar el derecho a le obligacián, según sea el ceso, e le traslación del 

impuesto. 

Otra participlecib que puede dares el llamado sujeto de hecho,-

es le de que, en el ceso de que se le hoye trasladado el impuesto y és-

te res une sume mayor e la debida y si el contribuyente he pegado dicha 

sume el Fisco, no es e éste e quien corresponde el derecho e su devolu-

ción, sino se condicione éste e que ese suma sea reatitulds e le perso-

ne e le que fue trasladados, esto as, e quien realmente pegó el impuesto, 

que no es otro que el sujeto de hecho. 

También suele ocurrir que en algunas leyes se impongan otras - 

obligecionse aparentes el comprador, como por ejemplo le de exigir un -

comprobante por escrito de su compre; se dice *puente porque normalmen 

te son obligaciones nominales, pues en muchos casos no puedan ser obje-

to de control. 

Le figure de le treelacién del impuesto ye se contemplaba en le 



interlc: Ley Federal del impuesto sobre ingresos fiewoentiles, con le 

.1. 0erecterietice de que en elle ere optativa y no obligatoria, pues - -

simplemente ee disponía que 'loe sujetos del impuesto mida treeledeL 
0depreeemente el-comprador e usueriddel servidie°‘ 

diferencia de le anterior, en le actual Ley del Impuesto el 

Valor Agregado se le mencione con carácter de obligatorio, 01 expresm 

es que gel contribuyente treslederá dicho impuesto, en forma expresa y 

por separado, a les persones que adquieren los bienes, loe usen o go - - 

mon teeporelments, o reciben los servicios!. 

Conforme e le Ley en cite me le define como al cobro o cargo -

que el contribuyente debe hacer e les persones que adquieren los bis^. 

nes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los servicios, de un -

monto equivalente el impuesto establecido en dicha Ley. 

Se :Miele en forma exprese que el traslado del impuesto no se 

considerará violetorio de precios o tarifes, incluyendo los oficiales. 

Se dispone asimismo que cuando el valor total del acto o acti-

vidad por el que se deba pegar el impuesto sea hasta de cien pesos, su 

traslado podrá hacerse sin expedir el documento en que se haga constar 

expresamente y por separado, salvo que el adquirente, el prestataria -

del servicio o quien use o goce temporalmente el bien, sal lo solicite. 

En dichos actos o sctividedes el impuesto as coneidererá incluido en -

el precio. 

Los contribuyentes que se encuentren en este supuesto herén -

une facture global por los setos o actividades en loe que no se haya -

hecho constar expresamente y por separado el impuesto que se traslade. 



Orlginelmente le prestación de servicios significaba l• entrega o 

el hacer que @factuales una persone s favor de otra, pera que éste, 

te forme teeporel hiciese uso de ellos, can le obligación de res-

tituir lo entregado o lo hecho, e► tanto que en le actualidad le 

prestación de servicios es el pacto entre dos personas, • través 

del cual une de elle• se obliga e desplegar un esfuerzo o activi-

dad, dirigido e lograr un fin determinado en favor de otra, - - -

comprometiéndose éste a entregar a aquélla una contraprestación,-

ye sea en dinero o en especie. 

2.- Le prestación de servicios es un negocio jurídico de carácter bi-

lateral, porque en él interviene cuando menos dos persones; petri 

monis' pues incide directamente en los derechos patrimoniales de 

le■ partes; de reelizeción intervivos porque produce sus afectos 

sin el presupuesto de la muerte de una de las partes; oneroso en 

cuento que implica une erogación patrimonial por porte de quien -

lo recibe; y es de tracto sucesivo o instantáneo, según al sus -- 

efectos se prolonguen en el tiempo o es extingan en un solo acto. 

3.- Habitualmente se hable del consumo de bienes o servicios, debido 

• que unos y otrora tienen como objeto l• astiefección de les nace 

oleadas humanes, y ■i por esta rezón doctrinal un pela adopta le 

decisión de gravar el consumo de bienes, por ella misma también -

debe hacerse con respecto e los servicios, ye que es evidente que 

también cumplen con análoga función. 

4.- Quien presta el servicio pone e disposición de quien lo use el -

aprovechamiento de las utilidades de un bien, en el ceso de que -

se trate de una cosa material, o bien de lee habilidades, capaci-

dades o conocimientos que aquél poseo, sin que el usuaria del ser 

vicio se apropie de lee causes de eses utilidades, pues el se pro 

duce dicha •propieción dejaría de existir el uso del servicio, pe 

re pasar e ser simplemente el consumo de un bien. 

5.- Es incorrecto habler del consumo de servicios, pues ello implica 

le idee de le extinción del aprovechamiento de les utilidades ▪ 11. 



puestos e dieposici6n del ueuerio, por lo que el no darse esta con 

'secuencia, con mayor propiedad y corrección debe hablarse simple--

mente del uso de servicios. 

. Existe consumo de un bien, cuando dote se extingue en sus utilide-

dee pan estisfecer necesidades finales, peru opuesto e ello exis-

te el insumo de bienes, que es le extinción de les utilidades de -

ese bien en el proceso de producción de nuevos bienes. En igua—

les circunstencies existe el insumo de servicios, cuando se le utl, 

liza en el proceso de producción de nuevos bienes o servicios, por 

lo que en el pleno jurídico seri correcto eludir •l uso final de -

servicios o el uso intermedio de los mismos. 

7.- La exclusión de pego del gravamen no debe hacerse por la vis de no 

incluir los servicios intermedios dentro de le materia imponible -

del impuesto, sino que astas deben estor incorporados en ella, de-

biendo concederse el correspondiente crédito fiscal por el impues-

to pagado con anterioridad. 

8.- En loe impuestos generales el consumo deben quedar excluidos de le 

materia imponible las contraprestecionee que provengan de los si—

guientes servicios: e) los de cerícter público; b) los de trebe-

jo subordinado; e) los profesionales; d) los que se presten en -

relación con bienes destinados o utilizados pera case habitación; 

y e) loe que se presten por instituciones de Inundad social que 

no persigan fines de lucro. 

9.- Le prestación de servicios independientes, pare efectos de le Ley 

del Impuesto el Valor Agregado, consiste en toda obligación de ha-

cer que realice une persone e favor de otro, cualquiera que sea el 

seta que le de origen y el nombre o clasificación que a dicho acto 

le den otras leyes. 

10.- la exención del pego de la obligación tributaria se un privilegio 

creado por el Estado por razones de equidad, conveniencia o políti 

ce económica. 

11.- Las funciones de Derecho Público efectuadas por el Estado ea partí 

culerizen en les funciones legislativas, administrativas y jurie--

diccioneles. 
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