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PROLOGO 

En la convivencia tenida durante ocho años con la clase tr!_ 

bajadora productiva, observé a las personas que llegan a las empre- -

sas, sin conocimiento alguno sobre determinado oficio, de las herra~ 

mientas que existen para Pacilitar determinada labor y del desconoci

miento sobre su manejo; por estas razones al momento de solicitar - -

quien contrate sus energias de trabajo, aceptan un salario llll!.Y por d_! 

bajo del mínimo general y después de un tiempo, cuando ya más o menos 

entienden lo que puden hacer, obtienen el pago del salario que legal

mente les corresponde. 

Una vez que en el desenvolvimiento de su labor aprenden a -

manejar con eficiencia algunas herramientas o maquinaria, comienzan. -

a desvivirse por ganar la mayor cantidad posible, de salario, siendo_ 

ésta: dos, tres y hasta más veces q-~e el monto del salario mínimo ge

neral. 

Sin embargo, su desvivencia pronto se frena cuando al reci

bir el pago mayor al salario minimo general, es aEectado por el im

puesto que incide en ingresos que derivan del salario por lo que se 

~eP1eja en ellos, el desconcierto, la fmlstraci6n, la incertidumbre,

cu.ando se dan cuenta que, entre mayor sea su salario, mayor seri el -

pago del impuesto a cubrir; ésto ocasiona que ellos disminuyan su ca

pacidad de producci6n y sientan repudio y descon.fianza hacia el im- -

puesto, que les impide un logro económico, orilll!mdolos a infringir -

en el ~~erer Au;~ª~ A1 pagfi al Piru::!o a través de S'\lbterfugios, que s~ 

lo los lleva agravar más su situación. 
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Cuando en ellos hay con.f'ormismo, ya no producen para ganar_ 

ll!As, sino 'linicamente para cubrir sus necesidades esenciales de vida,

lo que también es ,m grave perjuicio para ellos, ya que cuando por al 

guruvraz6n son separados del lugar donde prestan sus servicios, :reti

rados sin más patrimonio que sus energias deterioradas de trabajo y -

si llegase..'! a recibir algdn bene.ficio econ6mico y se trate de una Céi!!. 

tidad considerable, como si .fuera su tiro de gracia, el impuesto vie

ne a tomar parte en él, haciéndose a:dn m&s odioso. 

Esto es lo que ha motivado a la elaboración del presente -

trabajo, el cual he titulado "ANALISIS Y TR.~SCENDENCIA DEL IMPUESTO -

SOBRE LA RENTA EN LOS INGRESOS POR SALARIO DE LAS PERSONAS FISICAS 

QUE PRESTAN UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO". 

Porque existe la inquietud de conocer y dar a conocer que -

es el impuesto, cwües son sus efectos, las justi.ficaciones y la tra.! 

cendencia qu.e tiene como uno de los medios que tiene el Estado para 

allegarse ingresos suficientes para cubrir el gasto pdblico, ademAs -

de indagar y dejar en claro, si el impuesto por derivar de una potes

tad de imperios es fijado arbitrariamente o hay limitantes;en cuanto_ 

a la situaci6n de gravar al salario, y bien si existen esas limitaci.2, 

nes si son o no cumplidas, pués debemos ubicarnos que un trabajador -

no es un industrial o empresario que .f!cilmente puede encausar los r.1 

Cill'sos que posee para generar riqueza, sino por el contrario es un i~ 

dividuo que dificilmente puede conseguir un empleo ya sea por descon2, 

eer un oi'icio, o bien porque el que haya aprendido no en cwüqtú.er l!!, 

gar puede ejercerlo. 



CAPITULO I 

ASPECTO GENERALES 

I EL SAI.A'RIO 

a).- Notas preliminares 

b).- Concepto y caracteristicas 

e).- Clasi.ficaei6n 

d).- Definici6n y clasificaci6n del salario minimo 

e).- Nol'11las que protegen al salario 

E).- Las prestaciones 

II LA RENTA 

a).- Acepciones de la palabra renta 

b).- Su evoluci6n 

e).- El salario como una .fuente de la renta 

a).- NOTAS PRELIMINARES. 

Desde los inicios de la huma..idad, el hombre ha tenido y ti.!;, 

ne como una de las principales preocupaciones, la de allegarse los me

dios suEicientE!°s que le permitan satisfacer sus menesteres; verbigra-

cia, el hombre primitivo requeria tan s61o de dos elementos: su traba-



jo personal y lo que la naturaleza le prodigara (1). 

Ahora bien, hoy en dia puede decirse, q11e el hombre sigue -

dependiendo de su trabajo personal, que es una fuente primordial y -

dnica, por lo tanto irremplazable; no asi el segundo Eactor al cual -

se ha aludido, pués en éste, el hombre ya no depende de lo que le - -

brinde la naturaleza, toda vez que ahora para aliviar s-.is menesteres, 

requiere de ingresos; es decir, del .factor dinero. Por lo que desde_ 

el punto de vista pecuniario pu.den emmciarse dos aspectos importan

tes que han Sl.ll'gido por la dependencia del Eactor dinero: 

1) La diEerencia de clases sociales, que ha separado al ho_!!l 

bre con base a la riqueza que ostenta o carece; ésto es, el que tiene 

mis dinero puede allegarse todos los satisEactores que le sean -0.tiles 

y hasta de los que no son necesarios, en tanto que quien carece de -

ella, tendr:i que buscar quien qtiiera sus energías de trabajo y pague_ 

por ellas, para que con los ingresos percibidos, pueda obtener los lll,! 

dios mú'icientes que le permitan subsistir. 

rre quiim paga por las ene1•gias de trabajo y qui~u las o.frece y reci

be el pago por ellas. 

(1) CEr. Arias Galicia, Fernando, Administraci6n de Recursos H~s. 
Seganda Bdici6n Ed. Trillas, México 1983, P&g. 194. 

(2) Ch. Opus Cit., Mg. 449-453. 
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En la doctrina se han utilizado diferentes conceptos para d.!:_ 

nominar a las partes concurrentes en la realci6n de trabajo (3), de~ 

tre las cuales han prevalecido los conceptos de patr6n y trabajador, 

que nuestra legislaci6n tailii:>ién emplea, y define como trabajador: a 

la persona fisica que presta a otra, física o moral, uu trabajo perso

nal subordina.do; y como patr6n: a la persona física o moral., que util!_ 

za los servicios de uno o varios trabajadores (4). 

Por otra parte, en el sentido juridico, cuando se da la rel~ 

ciOn de trabajo, no puede hablarse de que exista un contrato de compr.!_ 

venta o de arrendamiento de energias de trabajo, pues tanto uno como -

otro, respresentan un sacrilegio a la dig?Aidad hl.1mana¡ por lo cual en 

nuestra legislaci6n laboral vigente, e.."l el articulo tercero se establ!_ 

ci6: "El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es un artic:ulo 

de COl!lereio, exige respeto para las libe1•tades y dignidad de quien lo_ 

presta•••"• 

El célebre eatedrltico Mario de la Cu.eva expresa: "El verda

dero patrimonio del trabajador es su trabajo, ya que es lo dnico que -

ingresos que percibe el trabajador por Stt trabajo, constituyen el ele-

(3) Véase L, Alcal! Zamora, G. Caban.ellas. Tratado de Po11tica Labo
ral y Social Tomo II; E:d. Heliasta, Buenos Air~s. PAg. 19 a 25. 

(4) L. F. 'l'. Co!'lllllntada, Rami:rez Fonseca, Francisco. Artfoulos 8 y -
,o. 



mento que asegura la salud y vida de él y de su iamilia, pero no es -

el patrimonio del trabajádor ••• (5). 

En resUJllen: En la evoluci6n de la humanidad se han tenido --

grandes logros, tanto cientif'icos como tecnológicos, y sin embargo, no 

han reemplazado al trabajo personal constituye el patrimonio del trab!_ 

jador y es la tmiea o principal fuente de ingresos que permiten al tr!_ 

bajador obtener los satisfactores que alivien las necesidades cotidia

nas de él y su familia. 

b).- CONCEPTO YCARACTERISTICAS. 

Concepto: Para denominar a los ingresos de los trabajado- -

res, se han utilizado vocablos diferentes tales como: jornal, sueldo,

estipendio, compensaci6n, recompensa, pago, salario -que es el más-·-

Por su etimología, salario proviene del latin Salarium: que 

es la suma que se daba a los soldados, para que se compraran sal¡ y --

luego sueldo ••• (6). 

(5) El Nuevo Derecho del Trabajo, Tomo I, Séptima Edición. Ed. Po~ -
rrda. Mé..~ico 1981, PAg. 293. 

(6) Corowinas Joau,., Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, 
Tercera Edici6n. Ed. Gredos, Madrid 1980, Plg. 54. 
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También se dice que era el pago o estipendio con que los pa

trones pagaban a los trabajadores por las labores realizadas: "Pago -

que hadan con sal a manera de moneda y de ahi que a los pagos de las_ 

labores realizadas por los trabajadores se les siga llamando salario -

11 (7). 

Por su signi.f'icado gramatical es: "estipendio, pago, recolll== 

pensa o sueldo que se da por un servicio o un trabajo" ••• (8). 

Para los economistas el significado de salario atiende al 

punto de estudio que realizan, verbigracia¡ para unos es: el precio 

del trabajo subordinado; para otros es, una renta como lo a.firma el j!:!_ 

rista .francés Durand, que dice, "el salario pre~nte los caracteres j~ 

ridicos de una renta. Se trata en e.i'ecto, de un crédito peri6dico que 

se gasta normalmente sin que la consistencia del patrimonio se alte...~11 ; 

para otros tantos es, una ventaja patrimonial que se recibe como con ..... 

traprestaci6n; para Colotti Fleito: Régimen Legal de los Salarios. P&g. 

9 es: "La contraprestaci6n total que el trabajador recibe obligatoria

mente por la prestaci6n de su esfuerzo de trabajo a la empresa, sea~ 

(7) Bermddez Cisneros Miguel. 
ra Edici6n. Ed. Cfu'denas. 

Las Obligaciones en el Trabajo. Prilll!, 
México 1979, Pág, 79. 

(8) Dicciol'l.ru'io EnciclopMico Ilustr-ado de la Len911.a Española, Tomo -
IV. Ed. Sopena, Barcelona 1967, Pág. 3156. 

(9) Bermtidez Cisneros, Opus Cit., P&g. 84. 
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La Ley Federal de Trabajo vigente, de.fine al salario como: ~ 

11La retribuci6n que debe pagar el patr6u, al trabajador por su traba

jo". Articulo 62. 

Es de hacerse notar que esta de.f'inici6n supera a la conteni

da en el artietüo 84, de la Lay Laboral de 1931, qi.e en su texto deja-

tribuci6n qtte debe pagar el patrt'm al trabajador, por virtud del con-

trato de trabajo." (10). 

Los adelantos que se observan en la actual de.finici6n son: 

1) Deja atrls el aspecto contractual; es deeir, no importa -

si el salario pl'ocede de un convénio entre el patrón y el trabajador,

º del contrato ley, del contrato colectivo o de la propia ley. 

2) Se amplia el concepto de salario, comprendiendo como par

te de él, el pago dado en la labor extraordinaria y, como consecuencia 

lógica, se incrementa el pago del d1a séptimo. (11). 

Por otra parte, a criterio del erudito maestro Mario de la -

Cueva, la dePinici6n legal de salario es Eormalista, porque quiz~ no -

(10) L. F. T. Comentada. Climent Beltr~ Juan B. México 1967. 
( 11) De la Cueva M., Opus Cit. Plg, 293-297. 
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pudo haber sido de otra manera, por ser la base legal, debido a q11e no 

expresa los .fines supremos del derecho del trabajo y, aclarando no p~ 

tender exactitud alguna, nos da su de.finic:i6n: "Salario es la retribu

ci6n que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de que pue

da conducir una existencia que corresponda a la dignidad hwnana, o - -

bien una retribución que asegure al t;:,abajador y a su .familia, una - -

existencia decorosa ••• " {12j. 

Caracteristicas: La doctri1ia señala los siguientes caracte

res del salario: 

a) La contim.údad,- Consiste en que el pago debe efectuarse 

aftn cuando el trabajo no se cumpla por causas ajenas a la voluntad del 

trabajador, o si por hechos imputables al patr6n, se suspende el trab.'l 

jo ••• (13). 

b) La proporcionalidad.- Es el debe patronal de pagar al tr!_ 

bajador lo conv~do o establecido por la ley, cuando por om:l.si6n no -

se hubiese .fijado salario; asi como que compense en m.edida justa, de -

ac~erdo a la naturaleza, duraci6n y calidad del trabajo y en relaci6n_ 

con los precios. {14). 

( 12) Tl1> 1 ,. r.u .. ~:> M - , npu e. rlH- - PAg. 297 • 
( 1 3) De Lit ala, El Contrato de Trabajo. P!g. 128; citado poi• Berm(l

dez Cisneros M,, Opus Cit. PAg. 84. 
(14) Opus Cit., PAg. 85. 



c) La invariabilidad.- Atiende a que todo salario se debe e~ 

tregar en tiempo, lugar y i'orma convenida, sin que por acto unilateral 

el patrón lo pueda reducir. { 15) • 

En nuestro ordena.miento laboral encontramos las siguientes .. 

caracteristic:as: 

1) La .fijación ... Partiendo del principio de que la ley en el 

constante af'lm de brindar la náxima protección al trabajador, ha esta

blecido las. prestaciones m.inimas que un trabajador jam5.s debe recibir_ 

alguna in.f:'erior a las.que la ley establece; asi entonces tenemos que 

la .fijación del salario mis bajo es la del salario minimo, y que ade .. -

mAs se pueden .f'ijar otros superiores, éstos pueden ser .fijados por un!_ 

dad de tiempo, también llamado trabajo a jornada; por unidad de obra,

conoeido también como trabajo a destajo; por comisión; a precio alzado 

o de cualquier otra manera. 

Debe aludirse también, que para .fijar al salario por unidad_ 

de obra, debe reunir los siguientes requisitos: especif'icar la natura-

leza del trabajo, la calidad y cantidad del material, el estado que --

guarden las herramientas y ütiles qu.e, en su caso, el patr6n proporci.2, 

ne al trabajador para ejecutar el trabajo; asi como establecer el tie!!l 

po en el qu.e las pondr! a S1.., disposición y no podri exigir ca,itidad --

(15) Cfr. Opus Cit. 
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alguna por el deterioro o desgastes que sufran, como consecuencia del 

trabajo realizado. (16). 

2) La integraci6n.- El salario no comprende 'linieamente los -

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, sino ademlls, las gratifica-

ciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 

especie y cualquier otra cantidad o prestación q-~e se entregue al tra

bajador por su contrato. (Articulo 84). 

De lo expuesto se hace necesario reflexionar lo contemplado 

en el articulo 123 .fracci6n X, de la ley i\mdamental, que determina -

que el salario se debe pagar en moneda de curso legal, quedando prohi

bido hacerlo en efectivo con !llercancias, vales, fichas o cualquier - -

otra forma o signo que sustituye la moneda. Esto debe entenderse de -

la siguiente manera: se refiere a cuando se pretenda sustituir en su -

totalidad a las prestaciones en efectivo por las prestaciones en espe

cie, cayendo al viejo sistema-del truek-sistem o la tienda de raya, 

(17), pero no ~ueda prohibido que parte del salario lo integren las 

prestaciones en especie, en muchos casos necesarios para el bu.en cum-.. 

pliw~~~to y desempeño de 
~ 

la labor-; tan es 

to laboral, en su articulo 102 establece: 11Las prestaciones en especie 

deberroi ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia 

y razonablemente al monto del salario que se pague en ef'ectivo". Por_ 

lo tanto, el salario estA integrado por las prestacione$ es especie y 

(16) 
( 17) 

Cfr. 
Cfr. 

Articulo 83 de la Ley Federal del Trabajo. 
De la Cueva M., Opus Cit. 
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en e.f'ectivo¡ siendo como lo hace notar el Lic. Hario de la Cueva, al -

expresar: "La energía de trabajo de un hombre es una sola, toda vez 

que procede de una f'uente indivisible, su retribuci6n tiene que ser 

también una unidad indisoluble". (18). 

3) El tiempo de pago.- Previendo nuestra Constituci6n la ne

cesidad que tiene el trabajador de disponer lo más pronto de su sala-

rio estableci6 nulidad e inobservancia de las condiciones de trabajo -

que señalar!m un plazo mayor al de una semana para percibir el jornal, 

(19). De igual manera la Ley Federal del Trabajo, en su articulo 88 -

precisa que el pago del salario ser~ en un plazo no mayor de una sema

na, para los trabajadores que desempeñen un trabajo material, y de 

quince dias para los dem!s; por lo que respecta a los trabajadores al_ 

servicfo del Estado, tanto la ley proteje sus derechos, como el apart.e, 

do B, de la Constituci6n Federal, es omiso, y no se establece plazo P!! 

ra el pago de sueldo, a1ln cuando haya trabajadores que desempeñen un -

trabajo material, ya que comunmente todos los trabajadores que prestan 

su servicio al Estado, reciben su salru.•io e..~ un plazo de quince dias. 

4) La rerr-u.U1eraci6n.~ El epitome a esta característica tam- -

bién está contemplado tanto por el ordenamiento laboral como por la m!, 

xima ley al tenor de los siguientes principios: 

(18) Opus Cit., PAg. 296 
(19) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos artículo -

123, Eracci6n XXVII, inciso e). 



a) Nunca debe ser menor al m!nimo establecido por la ley. 

b) Debe tomarse en cuenta la cantidad y calidad del trabajo. 

e) La retribuci6n que se pague por unidad de obra se calcul!, 

rA de tal manera que de, por lo mev,os el resultado del salario minimo. 

(20). 

d) De igual. .~anera que en el inciso 3), son nulas y no obli

gan a los contratantes, atin cuando se exprese en el contrato, las con

diciones de trabajo que a juicio de las Juntas de Conciliaci6n y Arbi

traje, no .fijen un salario que se remunerador. (21). 

5) La igualdad.- Es un principio mis de justicia social, que 

cons¡olgra la Carta Magna, estableciendo q11e para un trabajo igual debe_ 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad,

pero por razones quiz& de seguridad, el mismo ordenamiento en su apar

tado B, del articulo 123, .fracci6n V, sostiene: "A trabajo igual debe_ 

corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo. 11 Siendo omiso 

en cuanto a nacion~1idad 7 tal opi~...i6n pienso se debe a que el Estado -

no debe tener trabajadores que no sean nacionales, no asi, que se tra

te de una descriminaci6n pagándoseles mayor o menor cantidad a los - -

(20) L .. F, ·r. Arti'éulo 85. 
(21) L. F. T. Articulo 123, fracci6n XXVII, inciso B). 
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trabajadores nacionales que a los extranjeros, porque en tal sentido,

se contraria el esp1ritu que guarda la ley .f\tnda.mental, rompiéndose -

con la garantia de igualdad salarial. (22) • 

e::) ... CLASIFICACION. 

Por su Convenio: 

a) En unidad de tiempo, la retribuci6n es en .f\tnci6n del níi

mero de horas durante el cmal el trabajador esU a disposici6n del pa

tl'tm, pará prestar el trabajo. 

b) En unidad de obra, la retribuci6n es en funci6n del trab!, 

jo efectwido. 

e) En cmisi6n, la retribuci6n es en .f\tnci6n de los produc

tos o servicios de la empresa colocados o vendidos por el trabajador. 

d) A' precio alzado, la retribw::i6n es en funci6n de la obra_ 

que el patrtm se propone ejecutar. (23). 

(22) Véase artic:::w.o 123, Apartado A, fracci6n vn. 
(23) Cfr. De la Cueva, M., Opus Cit. Plg. 304-·306. 
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Por su composición: 

a) En e.f'ectivo, consiste en una wma determinada de moneda -

b) En especie, se compone de toda suerte de bienes, distin...,. 

tos de la moneda y de los servicios que se entregan o prestan al trab_!. 

jador. (24), 

Por w axioma: 

a) El rninimo, es la eantidad intima .fijada por la ley, 

b) El remunerador, se establec:e convencionalmente por el pa

trón y el trabajador y, debe ser superior al m1nimo fijado por la ley, 

atiende a los diversos .factores y circunstancias para su .fijación, co

mo son la naturaleza intrinseca de la presentaci6n personal, la difi~ 

cultad de su realización, la capacidad económica del sujeto q11e la re

cibe. (25). 

c) El justo, es el que cubre las exigencias de la vida autén 

ticamente humana, las de orden natural, moral, social e intelectual -

{24) 
(25) 

Cfr. De la Cueva, M., 
Cfr. Burgoa Ignacio, 
Edición. Ed. Porrda. 

Opus Cit., Pág. 306, 
Las Garantias Individuales. Décimo Quinta 
México 1981, Pág. 329 y 331. 
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que posibilita al hombre vivir intensamente, educar a sus hijos y con

tribuir a la grandeza espiritual de su pueblo y de la humanidad, y al 

progreso general de los hombres. (26). 

d} Bl real, consiste en el poder adquisitivo o de compra de 

los salarios, o bien, es la remunerac:i6n del trabajador expresada en -

una cantidad de bienes directos. (27). 

d) ... DBFINICION Y CLASIFICACION DEL SALARIO MINIMO: 

El salario minimo es la menor cantidad que un. trabajador de

be recibir en efectivo, por los servicios prestados en una jornada, s~ 

.fic:ientes para satis.facer los menesteres morales de la vida de un obr~ 

ro, su educac:i6n, y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de 

.familia. 

Puede decirse que el salario minimo, en el sentido doctrinal, 

equivale a salario justo; no obstante, esta idea no puede aceptarse -

del todo, pues el término 11minimo" es mtl.s restringido que el vocablo .. 

"justo", cuyo sentido es lato; además el sentido ideal que el consti ~ 

yente de 1917 tuvo al redactar la de.finici6n de salario minimo, plaslll!. 

do el alcance y contenido que tal concepto tendr:l'.a, hoy en dia se ha -

(26) Ch. De la Cueva, M., Opus Cit., Pág. 301. 
(27) Ch. Galicia Francisco Opus Cit., Pilg. 195 y 196. 
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desvirtuado y lo que para el derecho laboral represent6 un logro, aho

ra es un mal que pesa sobre la ciencia protectora de los derechos de 

los trabajadores, toda vez que el minimo que se fija se utiliza para 

explotar 11\As al trabajador, pues su fijaci6n se encuentra llllly por deb.!_ 

jo de su valor adquisitivo y, por lo tanto, no re1ine las característi

cas que contempla nuestro ordenamiento .fundamental, por lo que se con... 

eluye, que no es lo mismo salario minimo que salario justo, aunque en 

su sentido doctrinario tal comparaci6n si valga. 

ClasiEicaci6n: 

a) el minimo general: se fija en atenei6n a las necesidades_ 

del trabajador, considerando a una o varias zonas eeon6micas {en donde 

el trabajador presta su trabajo), que puede extenderse a una o 11\As en

tidades federativas, independientemente de las ramas de la industria,

del comercio, profesionales, oficios o trabajos especiales. 

b) El minimo profesional: se fija en atenci6n a la rama de -

la industria, profesi6n, oficio o trabajos especiales, 

e) El minimo para los trabajadores del campo: se fija cubri~ 

do los lineamientos que establece el m1nimo general, pero ade~s se -

consideran los menesteres que como campesisons tienen. (28). 

(28) Véase L. F. T. Capitulo v: 



e).- NORMAS QUE PROTEGEN AL SALARIO: 

En nuestro régimen de derecho escrito, uno de los logros que 

consagra nuestra máxima ley, es sinlugar a duda, la libertad de traba

jo, (29). Asimismo, como consecuencia 16giea, la garantia de seguri

dad que otorga al salario, por medio de los articulos 5 y 123, sin que 

tal sea absoluta, pues se .limita en la medida que los mismos estable-

een, asi como también los preceptos del ordenamiento laboral. 

En eEecto, el articulo 5 Constitucional fija: "Nadie puede -

ser privado del producto de su trabajo, sino por resoluci6n judicial". 

Este loable principio priva a toda autoridad estatal (judicial o admi

nistrativa), de despojar al individuo del pago que le corresponde por_ 

su trabajo eEeetuado, llámese salario o ·sueldo; empero, el constituy~ 

te hizo una exeepci6n, por cierto muy restringida al dejar asentado· 

"••• sino por autoridad judicial", que se refiere a cuando existe un -

crédito alimenticio que se tenga que cubrir por el trabajador, pues -

conforme a criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia, se pr,2. 

tege al trabajador no 'dnieamente como individuo, sino como jefe de fa

milia; por lo cual, no queda exento de suministrar, a sus .Pamiliares,

los medios suficientes que les permitan subsistir y es por tal raz6n,-

que cuando tUl trabajador no qlliere ewnplir con su deber, sus familia--

(29) Véase Bllrgoa I., Opus Cit., Pág. 307 a 343. 
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res tienen derecho a solicitar de aquél, la parte proporcional del sa

lario, con que puedan cubrir sus necesidades¡ por lo tanto, la garan

. tia de seguridad salarial, radica contra los abusos que el patr6n o -

terceros pretendan cometer. (30). 

Por otra parte, la ley laboral tambi~n establece lo~ casos -

en que procede el descuento en el salario, atm trat:mdose del salario_ 

· m.inimo, segim lo contemplan los artictüos 97 y 110 que .fuera de los C:!, 

sos que estos preceptos establecen, no hay ninguna otra causa o justi

ficación q¡.ae pueda alegarse para efectuar algdn descuento o compensa

ción que pueda alegarse para efectuar algfln descuento o compensaci6n o 

reducci6n al salario. 

El mismo precepto constitucional en cita, fija también; "Na

die podrá ser obligado a prestar trabajos personales, sin justa retri

bución". Sin embargo, las excepciones que el constituyente esta'bleci6 

en este principio son: 

a) El trabajo impuesto por condena, decretado por autoridad_ 

judicial. 

'b) El de las armas, los jurados, el desempeño de los cargos 

(30) C.fr. Burgoa r., Opus Cit., P!g, 330. 
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consejiles y los de eleeci6n popular, directa o indirecta; éstos son -

servicios pdblicos obligatorios, ccmEorme a los términos que establu

c:im las leyes respectivas. 

e) Son obligatorias y ademb gratuitas las .funciones electo

rales y las censales. 

d} Obligatorios y ademAs retribuibles los servicios proEesi.2, 

nales de 1ndole social, en los t!rminos de la ley, con las excepciones 

que la misma señala. 

e) Es gratuito el trabajo en el que por voluntad propia se -

renuncie a percibir salario, cuando se trate por ejemplo de cargos ho

nor1Eicos y culturales. Pero cuando se trata de relaci6n juridica de 

trabajo propiamente dicha, todo convenio o clAusulas que se haga al 

respecto de la renuncia a percibir salario o ceder el derecho que se -

tiene sobre éste en Eavor del patr6n o terceras personas, as1 como t~ 

bién, a renunciar a los salarios ya devengados, es nula, en virtud de_ 

que este derecho es irrenunciable ya que atenta al principio constitu

cional del articulo 123, .f'racc::ión XX-VII, inciso h) • ( 31) y a lo esta

blecido en el ordenamiento laboral articulos 99 y 104. Cabe aqui tam

bién expresar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene -

(31) Burgos I,, Opus Cit., Pág. 332. 
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que los salarios superiores al mlnim, ya devengados, pueden Ser obje

to de renuncia en cuanto exceda el m!nimo. (32). 

Otros aspectos que existen, respecto a la protecc:i.&l que se_ 

le brinda al salario son: 

a) El pago del salario debe hacerse directai,oente al trabaja

dor y s6lo cuando esté imposibilitado para hacer personalmente el co~ 

bro, lo podrA hacer la persona que él designe, mediante carta poder -

suscrita por dos testigos: 

b) El trabajador tiene libertad absoluta para disponer de su 

salario, por lo que es nulo cualquier convenio en el que el trabajador 

se comprometa a adquirir art1culos o comprarlos en determinado lugar: 

c) El pago del salario que se haga en ef'ectivo, deber.i hace,t 

se con moneda de curso legal, no siendo permitido que éste se haga con 

cualquier otro medio que sustituya la moneda: 

d) Por lo cr~e se re.f'iere al pago Cfde se da en especie, éste 

debe ser razonablemente proporcional al pago del salario que se hace -

en efectivo, y tales prestaciones otorgadas serán apropiadas al uso~ 

.personal del obrero y de su .familia: 

(32) L. F. T. Ramirez Fonseca. Articulo 99, comentario. 
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e) Se debe pagar el salario, en el mismo lugar en donde pre!. 

ta sus servicios: 

.f) Debe pagarse en dia laborable, fijado por convenio entre_ 

el patr6n y el trabajador, debe hacerse dentro de las horas laborables 

o inmediatamente después que terminen éstas. (33). 

f),- LAS PRESTACIONES: 

Las prestaciones son beneficios econ6micos que los trabajad.2, 

res perciben y que no propiamente .forman parte del salario, pero que -

repercuten en la ec:onomia de .la elll,llresa; se convienen dentro de las -

clentsuslas salariales; es decir, cuando nace la relaci6n juridica de -

trabajo, se caracterizan por su sentido complementario de la relffl.Ulera

ci6n que el trabajador percibe, tales como: vacaciones, ausencias re-

tribuidas por en.fermedad, premios a la asistencia y puntualidad, com-

pensaci6n adicional por turno nocturno, por categoria, c6mputo de tie~ 

po para asearse, descanso entre horas de trabajo, despensa a.u~. a¡j'4 

naldo, reparto de utilidades (34), guarderias, etc., como se ha dicho_ 

estos son beneficios adicionales que recibe el trabajador por lo.que -

puede pensarse que como la empresa los entrega, éste sufre un ménosca-

bo en su capital o en su renta, pero tal cosa no ocurre, puesto que --

(33) Véase Capitulo VII, de la L. F. T. 
(34) Cf'r. Bermddez C. M., Opus Cit., PAg, 89. 
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ésta a~ta los precios de los bienes o servicios que pone a la venta 

en el mercado, asi qtte quien paga los bene.ficios complementarios, es -

el qtte adquiere o consume los bienes o servicios que la empresa prod\l

ce o presta. (35). 

II LA RENTA: 

a).- ACEPCIONES DS LA PALABRA RENTA: 

Comu.wnente cuando se oye hablar del "Impuesto sobre la Ren

ta", la mayoria de las personas mAs o menos pueden entender lo re.fel'e!!, 

te a "impuesto", pero no asi lo concerniente a "renta" y el problema -

es que se han dado tantas nociones sobre este término que en ocasiones 

miieamente id~ti.fiean sus elementos y def'inen a éstos, pero no al té!_ 

mino en si; o bien, la idea que aportan la dan conforme al medio de e_! 

tudio que los autores realizan y ésto hace que el concepto resulte am

biugo, ademAs que no resulta .t'Acil dar una de.finici6n de esta palabra_ 

al grado que ni la propia ley la define. 

El Licenciado Al~onso Cortina G°Qti~rrez nos dice:"La palabra 

"re.,ta" en su aeepci6n .francesa "revenue", -expresión .franc:esa del ti!, 

mino "renta equivale a "volver a llegar", lo que conduce invevitable~ 

(35) Cfr. Cabanellas Guillermo. Derecho Normativo Laboral. Ed. Ome
ga Bibliogr!fica, Buenos Aires 1966, Plg. 325. 
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mente a la idea de periodicidad; consiguiéntemente es ta.'llbié1i ineludi

ble la permane."lcia de la fuente, porque si el producto que se obtiene 

de un bien determinado lo agotarfi, entonces dejar1a de ser una renta". 

{36). 

Para los. fisi6cratas la renta es el producto neto y lo cons!_ 

deraron como un don de Dios. 

Malthus que parti6 de la tésis fisi6crata, estim6 que la re!!_ 

ta era un efecto natural, una cualidad concedida con carácter insepar!!_ 

ble por Dios a la Tierra. Qt.te ésta cualidad consiste en el poder ha--

eer subsistir más personas de las que son precisas para cultivarlas. 

Para los Ricardinos "La renta és una creaci6n de valor y no 

de riqueza", debido a que David Ricardo estim6 que la renta surge por 

la escacez de las tierras fértiles y que la necesidad de cultivar tie

rras menos pr6digas por el aumento de la población, lleva a que esas -

tierras sean las que i'ijen un precio a los productos, pues de éstas se 

obtienen tan sólo los gastos y en cambio de las fértiles se obtiene la 

renta. (37). 

(36) Ciencia Finanf!i~.,..~ y ~.,.fQrhn TT\-ihnt-~~in, Triblt..~l Fiscal de la_ 
Federación, Colección de Estudios Juridicos. México 1981, Pfig.-
82. 

(37) Ci'r. Astudillo Ursda Pedro. Lecciones de Historia del Pensamie!l 
to Econ6mico. UNAM. México 1978, P!g. 90. 
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Hicks nos dice: "La renta es todo aquello que puede gastarse 

sin empobrecerse". (38). 

Lau.f'enburger, vierte dos noeicmes a.cerca del concepto de rea 
ta, dentro de las cuales una se considera como elj.sica y que dice: "Es 

renta en sentido estrictamente eecm.6mieo, la que emana regularmente, -

durante un periodo de tiempo sul'ieientemente largo, ya sea de una~ 

te Humana (trabajo .fbieo o intelectual) o de una .fuente material, pe

ro relacionada al hombre por un lazo de propiedad (inmu:eble, capital,

mobiliario) o bien sea de la combinación de las dos .fuentes (aplica- -

ci6n del trabajo al capital en el cuadro de una empresa)". En la otra 

señala que la renta "es el e.."U'iquecimiento realizado en el curso de un 

periodo dado, por el entroncamiento del valor del activo, lo que puede 

suceder a consecuencia de diversas causas como la diferencia positiva_ 

entre el precio de compra y el de venta, por un plus mobiliario, por -

una donación, sucesi6n o de cualquier otra m3.nera11 • Para el Licencia

do Juan Escorza Ledesma, que es quien alude a este autor, ambas acep-

ciones son incorrectas; en la primera, nos dice: no define a la renta_ 

sino a las .fuentes de donde procede y en la otra, ejemplifica a la rE!!l 

ta y adem!s, se confunde con el capital. 

El autor Ledesma, también cita a Kleinwachter y éste define_ 

(38) Citado por Mehl Lucian. Elementos de la Ciencia Fiscal. Bosh,_ 
Barcelona 1964, P!g, 138. 
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a la renta como: "La suma de los bienes materiales o imllateriales que_ 

durante un periodo de tiempo dado, ingresan a determinada economia; -

asl como los materiales o inmateriales que crean dentro de la misma".

Igualmente se re.ti.ere. a L6pez Velarde, que considera que ésta se cons

tituye por el conjunto de bienes (muebles e illl'lUebles) que ingresan al 

patrimonio de una persona o que a él afluyen, sin que al disponer de -

aquellos, diSlllinu.ya la .fuente que los genera; final.mente el autor nos_ 

da su de.finici6:n, considerando a la renta, como: 11La anuencia de ser

Vic:ios de carkter monetario o en especie, en uu periodo de tiempo de

terlllinado, sin interesar la .fuente de dffllde emanen. (39). 

Mehl establece que la renta es: "Bl recurso periódico expre

sado generalmell.te en términos y capas de presentar un auténtico .flujo_ 

de serviciosn. (40) Este autor, cita a Irving Fisher, quien expresa -

w concepto pero que antes alude al de capital, consider~olo cw.o un 

stock de bienes y posteriormente seilala que la renta se constituye por 

el flujo de servicios derivados del mismo en el curso de un periodo d!_ 

te~o. (41). 

Cabe hacer notar que tanto Mehl, como Escorza Ledesma, eom,.... 

parten la idea de Fisher, que inclusive la consideraron para elaborar_ 

(39) 

(40) 
(41) 

Tratado PrActieo del Impuesto sobre la Renta. 
xieo 1971, PAg. 53 - 54. 
:Mf>...hl, Opus Cit., Pig. 141. 
Opus Cit., PAg. 157. 



sus coneeptos y han fijado que este autor ha c:omprmdido tan.to los se,t 

vicios monetarios cómo en especie. Empero, otros autores C:Oil!O AU.ix -

y tec:e:rcll!, lo critican severamente y expresan: 'Tara Irving Fishv, -

un vestido es un eapi tal cuya renta consiste en el servicio q¡¡e nos -

presta p:reserv~onos del fr1o; el cuadro que aaelga de nuestN> salm_ 

nos procura, igual.laente, una renta, consistente en el placer que nos -

causa admirarlo". (42). 

Es de considerarse la idea de estos autores respecto a la~ 

opini6n de I:rving, pero aibl cuando para ellos &sta es ext:N!l!IOsa no de

be reputarse como tal, pués debe re<:oneerse que es c:cmgruente con el -

sentido econ6mic:o. 

Por lo que ·respecta al medio c:ome:rcial, renta es: "El pago -

al duello de bienes no .fugibles por su. uso, por otra persona, durante -

un periodo especifico de tiempo, con la provisi&l de que los bienes -

volvertm a su dueílo intactos, salvo el desgaste ord:blario. Anti~ 

te no era tan espec:ifieo;y significaba: inter6s. premio o ll"ll'!Mimi ..... 1-..... 

(43). 

(44). 

(42) 

f~~ 
Opus Cit., Plg. 159. 
Hall Isabel, Gran tnciclopedia del Mundo. Esp.úia 1970, Fig. 428 
Mart1n Alfonso. Diccionario del Español Moderno. Ma4rid 1978. 
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En el medio juridico, la palabra renta es registra4a por el 

Derecho Fiscal, en donde el legislador consider6 nás pertinente que la 

ac:epci6n de renta se limitara a los servicios que revisten el car!cter · 

de monetarios, que los servicios en especie, que en algunas ocasiones_ 

son tomados en cuenta para los ef'ectos de la imposicil'Jn, pués es m!s -

f'~il para el Estado cubrir sus necesidades pdblicas cuando cuenta con 

m.unerario, que con especie, los ~les debe conv~rtir en dinero. Sin= 

embargo, no debe11 de menospréciarse los servicios en especie, porque -

en algunas ocasiones se toman como elementos determinantes de la capa

cidad contributiva del sujeto del cridito fiscal durante un periodo ..... 

anual y se calculan los beneficios obtenidos, o bien se pueden refutar 

como de carácter monetario, aunque para ello sea necesaria la conver~ 

si6n. 

Por otra parte, mientras que en el ámbito econ6mico es irre

levante la .fuente de donde proceda la renta, en el ámbito .fiscal si re 

viste gran importancia, ya que origina los diversos sistemas impositi

vos que se encuentran en los paises al gravar la renta. 

Es por ésto, que al tratar de definir el concepto "renta" 

han surgido dos corrientes, una que se limita a recoger el concepto 

económico de ésta y se basa en los .factores .fu.ente y tiempo, la c:ual,

es criticable por definir a los elementos pero no al concepto, la otra 

conceptda a la renta como el "acrecentamiento del poder de compra del_ 

individuo, icluyendo adem!s de las compensaciones personales, las ren

tas, intereses, aprovechamientos, dividendos, ganancias y pirdidas de 



capitales, herencias y donaciones" (45), q11e se critica taJ!lbién por l!, 

mitarse a ejempliEicar a los conceptos que representan a las fuentes -

de la renta, pero qt2e omite definir a ésta. (46). 

En la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1964, el legislador 

consideró a la renta desde el aspecto econ6mico, tomando en cuenta a -

los términos 11capita-1 11 y "trabajo" o la combinaei6n de ambos, pués en 

el articulo primero preeeptu6 que se gravarian los ingresos en e.fecti

vo, en especie o en crédito que modificaran el patrimonio del contrib,!! 

yente, provenientes de productos o rendimientos de capital, del traba

jo o de la combinación de ambos y, que en los preceptos de la misma, -

se determinaria. el ingreso gravable, en cada caso. 

Por lo que respecta a la legislación actual, no se define el 

concepto, pués el articulo primero de la Ley del Impuesto sobre la R~ 

ta, s61o Eija que tanto las personas E1sicas eomo morales estfln oblig!_ 

das al pago de este impuesto cuando se cause, sefialando en qu.é casos -

procede el mismo, pero en ningdn momento da siquiera una idea de lo -

que signiEica la palabra renta. 

Existen también otros tipos de renta, en las eaules su si!Jll.! 

Eicado atiende con.forme corresponda hacer el pago al erario, son: 

(45) Robert Murray, Opus Cit., de Escorza Ledesma, Pág. 56, 
(46) Opus Cit., Pág. 54-56. 
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a) La Renta Bruta: que es el total de ingresos obtenidos por 

el contribuyente durante un ejercicio fiscal, sin qu.e tenga derecho -

a deducci6n alguna. 

b) La Renta Neta: que es el total de ingresos de un contri~ 

yente, menos los gastos necesarios para su obtenci6n. 

e) La Renta Legal: se .forma por los ingresos de un contribu

yente, durante-el ejercicio .fiscal, menos las deducciones autorizadas_ 

por la ley. 

d) La Renta Libre: cuyo resultado es contrario y negativo a 

los intereses fiscales, pu.és es la totalidad de ingresos percibidos d!:!, 

rante un ejercicio .fiscal, anual, por un individuo en un periodo dete!_ 

minado, menos los gastos necesarios para percibir el ingreso; menos_.,. 

las deducciones autorizadas por la ley; menos los gastos personales 

del causante. (47). 

b).- SU EVOLUCION: 

Escuelas que estudian al concepto renta: 

(47) Opus Cit,, Pág. 57, 
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Es importante ahora, analizar como ha evolucionado el conce.e_ 

to Renta en la doctrina; a este respecto, el autor Sergio Francisco De 

la Garza, retl:ne el criterio de varios autores y lo expone, (48). El -

nos dice que la evoluci6n del concepto renta en la doctrina pasa a tr,!_ 

vés de tres etapas: 

I.- La Escuela de la Renta - Producto 

II.- La Escuela de la Renta como Flujo de Riqueza prove~-~ 

nientes de Terceros. 

III.- La del Incremento Patrimonial de! Individuo, por con-

cepto de consumos realizados, m&s ahorros en un dete!, 

minado periodo. 

La I y II, aplicables tanto a personas Eisicas como a mora-

les y, la llI, propiamente a las personas Eisicas. 

El autor, antes de exponer lo que cada escuela contempla, h_! 

ce una referencia a los conceptos de: riqueza, patrimonio y capital, -

con el Ein de que pueda identiEicarse lo mis preciso este concepto. 

La R1gueza: nos dice, es la suma de todos los bienes dispon! 

bles en un lugar y momento determinado. El Patrimonio: es el conjunto 

(48) Cf~ Evoluci6n de los Conceptos de Re..~ta y de Ganancias de Capi-
tal en la Doctrina y en la Legislación Mexicana durante el peri.2, 
do de 1921-1980. Primera Ed. Tribunal Fiscal de la Federaci6n,
Colecci6n de Estudios Jurídicos. Volumen V. México 1983. 



de bienes propios, que se adquieren por cualquier titulo, (49) Por lo 

q11e respecta a Capital: el autor en cita, alude a dos definiciones de_ 

otros autores y las expresa de la siguiente forma: CAPITAL "Es aquella 

parte de la riqueza del patrimonio que, en un momento dado es empleado 

en la producci6n de bienes futuros; puede tratarse de cosas o serví-. -

cios personales", (Viti De Marco), (Garcia Bt.ü.sunce) y CAPITAL: como -

"aquella riqueza que se destina a producir en vista a obtener producto 

o utilidad", (GB, p. 13). (50). 

La Escuela de la Renta - Producto: Considera a la Renta des-

de un punto nuy estrecho para ella, el capital se integra por los bie

nes materiales e inmateriales, que son dedicados a la producci6n y, -

adem!s, es una de las .fuent!;ls de la renta, En tanto que la renta es -

un producto, que para que se considera c·omo tal, debe atender a las si 

guientes caracteristicas: 

1 ... Es un producto, porque es una riqueza nueva. que ingresa_ 

al patrimonio de un individuo, a diferencia del capital que es una ri

queza que ya se ha obtenido, a'lln cuando pudo haber sido anteriormente_ 

una renta o cualcr..tier otro tipo de riqueza. 

(49) CE. Guti~rrez y Gonzllez Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y M.2, 
ral y Derecho Sucesorio. Segunda Edici6n Ed, Cajica, Puebla, -
Pue • , México 1980. PAg. 20 

{50) De la Garza, Opus Cit. Plg. 11 cita a Viti De Marco.· 
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2.- Proviene de una fuente; ésta puede ser el capital o el -

trabajo o la combinación de ambos. 

3.- La .fuente debe de ser relativamente estable o duradera,

la riqueza nueva debe ser de naturaleza material, susceptible de ser- -

contabilizada y de poderse expresar en dinero. 

Cuando la fuente productora es el capital, éste puede ser -

corporal (dinero o un terreno) o incorporal (una patente, una marca, -

etc.). Si se trata del trabajo, entonces la .fuente es durable, porque 

el trabajador tiene una determinada duraci6n de su vida en que se dedi 

ca al trabajo. C-1.tando la .f'uéllte es una empresa, la Puente también es_ 

durable, porque· éstas a~ cuando se crean, se disuelvan y se liquiden, 

existe un determinado tiempo en que deben operar. 

En sintesis, cualquiera que sea la fuente de donde proceda 

la renta, la fuente debe ser estable y duradera. 

4.- La renta debe ser Peri6dica; es decir, susceptible de re 

petici6n y de reiteraci6n. 

5.- La .fuente debe ser puesta en explotaci6n¡ para que un t!:_ 

rreno produzca es menester que se cultive o se rente, para poder tener 

asi una utilidad. 

6.- La renta debe ser separada y realizada de su fuente; al 

respecto, muchos autores consideran que no es necesario este requisito, 
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empero, hay otros que sostienen que si es esencial y, para justi.ficar

lo, aluden al siguiente ejemplo: JJo basta que mi !rbol haya dado .fru-

tos; para que haya una renta es necesario que se recoja la cosecha. 

1.- La renta debe ser neta; es decir, el producto obtenido -

se lo deben de deducir a todos los gastos que se hayan llevado a cabo_ 

para su obtención, asi como para su habilitaci6n de la .fuente; con lo 

que se concluye que se trata.de la auténtica ganancia o utilidad. 

La Escuela que considera a la Renta ~~1 al Flujo de Rique

za desde Terceros: tiene un criterio mucho má'ls_amplio que el anterior, 

pues no solamente acepta como renta a los ingresos que retínen los re~ 

quisitos que la escuela anterior establece, sino adem.&s acepta también 

otros ingresos que, p~a la anterior escuela, no representa renta, ta-

les como: 

a).- Las ganancias de capital, que son utilidades que almo

mento de producirse agotan a la f'laente que los produce, por ejemplo: -

en la venta de un bien inmueble o de la acción de una sociedad, se ob-

tiene una utilidad, pero la .t\tente se agota. 

b).- Los ingresos por actividades accidentales: estos ingre

sos atín cu.ando carecen de .fuente permanente, ésta si los considera rE:!l 

ta, porque conforme a su criterio, una persona que compra un televi--

sor y lo ve-?1...de sin dedicarse tiene una utilidad, por -

lo tanto, una renta. 
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e).- Los ingresos eventuales: éstos tambi~ carecen de una -

Puente estable y de periodicidad y, sin embargo, para esta escuela si_ 

representan una renta, los ingresos que se obtienen por rifas, apues-

tas, juegos de azar, etc, 

d),- Los ingresos a titulo gratuito, tales como: las heren-

cias y donaciones, también representan una renta. 

En síntesis, para esta escuela, renta es: toda riqueza nueva 

que fluya desde terceros al contribuyente, sin importar la duración o 

habilitaci6n de la fuente. 

La Escuela que considera a la Renta como el Consumo :mAs rn~

cremento Patrimonial: conforme Garcia Belsunce (51), observa los pri!:, 

cipios siguientes: 

1,- Renta es todo ingreso que proviene de cosas materiales,

bienes inmateriales o servicios, siempre y cuando éstos ~ltimos sean -

perfectamente valuables en moneda, 

2.- El ingreso puede estar integrado al patrimonio o haber. 

sido consimtido, todo ello dentro de un periodo determinado, 

(51) Cfr. Citado por De la Garza. P!g, 31 



3.- El ingreso puede ser peri6dico, trru1sitorio o eventual,

no importa si la .fuente se mantiene o desaparece al momento de produ-

cirse la utilidad, 

4.- No es necesario que el ingreso sea separado del capital, 

ni que sea realizado para que se compute como renta. 

S.- El ingreso debe ser neto. 

6.- Debe expresarse siempre en moneda. (52) 

Como es de observarse, esta corriente tiene un criterio mu-

cho m!s amplio que las dos anteriores y, como se ha dicho propiamente, 

es aplicable a las personas E1sicas, pues cabe destacar lo que el il~ 

tre autor Humberto Briseño Sierra, ha dicho: ·~ro hay m!s que un contri 

buyente: el hombre, la gente. No son los entes, sea cualquiera el nos 

bre que se les dé y no importa que pueda ser su caracterización jurid! 

ca, sociológica, económica, politica o filos6fica; si se les denomina_ 

sociedades o asociaciones, personas morales o unidades econ6micas ,,, 11 

sie.T.pre se tratari de entes jur-1dicos creados por el hombre y éste les 

da subjetividad y los hace titulares de derechos y obligaciones. (53) 

(52) Opus Cit., PAgs. 9 a 32, 
(53) El I~~desto al Ingreso Global de las Personas Físicas~ Primera_ 

Edici6n Publicaciones 11Revista Fiscal y Financiera" México 1974 
PAg. 13, 
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e).- El Salario como una Fuente de la Renta: El Legislador -

Mexicano tom6 las ideas de algunas legislaciones extranjeros, asi como 

ta.~bién las aportaciones de la d~trina y Porm6 su propio criterio, P!. 

ra considerar cuAles eran los ingresos q¡¡e deberían de reputarse como ... 

renta y as1 poder gravarlos; dentro de éstos se enCt.1entran los ingre-

sos por salario, segdn consta en el primer antecede..,te de la Ley del -

Impuesto sobre la Renta, en nuestro país. 

Consider~dose lo expuesto en este capitulo, puede deducirse 

que quien percibe la totalidad de la renta en los ingresos por salario 

es el trabajador, lo cual seria lógico, pues la renta que el trabaja

dor se procura, es para cuando sus energ1as de trabajo, -que no son r!_ 

novables-, se hayan agotado y, el ahorro que haya conseguido guardar -

le permitan adquirir los medios necesarios que le permitan subsistir.

Sin embargo, ésto no es as1, pues tanto el patr6n como el Estado tam-

bién participan de una renta que 'dni.camente debe pertenecer al trabaj!_ 

dor, AdemAs que el ingreso por salario -en su sentido restringido-, -

no debe juzgarse como una renta, sino como una fuente de la renta, que 

se obtiene en los ingresos por salario en su sentido lato; es decir, -

conf'orme a la dePinici6n legal que la ley da al salario. 

Efectivamente, el salario en su sentido restringido; es de~ 

cir, la prestaci6n en efectivo que el trabajador recibe por la jo:n1ada 

terminada o por el trabajo realizado, no debe considerarse como una -

renta, pues el ingreso que se obtiene -aiin cuando s~ t~at~ de un ingr!_ 

so superior al minimo que la ley establece-, sigue siendo ingreso que_ 

el trabajador utiliza para satisfacer sus menesteres personales y de -
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su familia¡ ademAs, estos ingresos en muchas ocasiones, a pesar de ser 

superiores al minimo, no cubren las exigencias que el trabajador tiene 

como jefe de familia, pues el salario nominal resulta muy por debajo -

del salario real. 

No obstante lo anterior, considerando al salario en su senti,_ 

do amplio s1 representa una renta, pues co,""lf'ol'li~ a la deEinici6n legal 

del salario, queda comprendida· toda prestaci6n en efectivo o en espe~ 

cie que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Ahora bien, el por qué el salario en su sentido restringido_ 

es una .fuente y en su sentido lato una renta, se debe a que la canti-

dad en efectivo que el trabajador recibe por su jornada terminada o su 

trabajo efectuado, se toma como base para poder determinar las otras -

prestaciones que la ley reconoce y protege como parte del salario y -

que pueden tratarse en especie o en efectivo, como son: La participa

ci6n que el trabajador tiene en las utilidades de las empresas¡ el - -

aguinaldo, las vacaciones, las pensiones, jubilaciones, indernnizacio~ 

nes por enfermedad, ropa de trabajo, despensas, guarder1as, etc.; y c2_ 

rr-10 ésto q-weda r...;um11.&·c.ud.i.du t:n el :;,a.l~.i.u 1:11 su ~en-cido i-ai:o, e.fectiva--

me.~te se trata de una renta, pero ratificando una vez mAs la renta que 

percibe el trabajador la procura para cuando sus energias de trabajo -

se hayan agotado y ~o tenga otra manera de adquiY'ir sus ingresos, mfls_ 

que los qu.e haya cuidado. 

Se ha dicho que el salario es una .fuente de la renta no sol~ 

mente para el trabajador sino también para el patr6n, ésto es cuando -
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el patr6n no cumple con las disposiciones legales y no entrega al tra

bajador los benePicios que la ley le reconoce o bien paga el salario_ 

minimo buscando dar al trabajador los minimos que la ley estipula, a -

sabiendas que el trabajador por su habilidad o conocimiento en el tra .. 

bajo que desarrolla, merezca ganar mAs del salario minimo y, es que en 

el acontecer social sert,. como la ha expresado el Lic, Hario Ram6n Bet!:_ 

ta, en una conf'erencia sustentada el 27 de marzo de 1979: "Lo que com.. 

place al sector laboral, con .frecuencia, no acomoda al sector empresa

rial ••• 11
• (54). 

El ültimo punto por analizar es el salario como fuente de la 

renta que benef'icia al Estado; en efecto, bajo el argumento que la~ -

Constituci6n contempla en su articulo 31, .f'racci6n IV, la obligación -

de los mexicanos de contribuir al gasto pdblico y por tal motivo, se -

gravan los ingresos por productos de trabajo;. entre los cuales est#in 

los ingresos que se tienen por salario, tanto en su sentido restringi .. 

do como en su sentido lato; ingresos que el Estado grava siempre y .. 

cuando excedan de los minimos que la ley laboral señala, permitiendo .. 

ademt,.s, algunas deducciones, que la Ley del Impuesto sobre la Renta S!_ 

ci6n ante los trabajadores, pues el salario minimo no satisPace sus n!:_ 

cesidades, ni garantiza renta alguna para cuando sus energias se hayan 

demeritado. Esta· renta que el Estado :,erci be minimiza la capacidad de 

(54) Texto de la ConPerencia sustentada. Colegio de Secretarios del_ 
Tribunal Fiseal de la Federaei6n. Héxico 1979. 



trabajo y alienta el ocio, asi como la evasi6n y Ealta de conciencia -

por parte del trabajador para contribuir al gasto pdblico; pues es -

azas el sacrificio que éste realiza para obtener un ingreso mayor al -

minimo, para que una vez que lo obtei:i.ga se le grave y lo desaliente. -

Por otra parte, el hecho de que se dejara de gravar el salario en su -

sentido restringido,.asi como otr9s ingresos que se perciben en el sa

lario p.or concepto de: pei,siones, jubilaciones; no implica cr.ie el tra

bajador omita su obligaci6n de contribuir al gasto pdblico, pues a tr!_ 

vés de los impuestos indirectos, se vuelve a gravar el ingreso percib! 

do. 



ASPECTO HISTORICO 

a).- Génesis y Evoluci6n del Impuesto; 

b).- De la Ley del Centenario hasta la Ley de 1980. 

Como primer antecedente o como el surgimiento inmediato del_ 

impuesto, puede citarse al tributo libre y espontáneo que el hombre, -

por agradecimiento o temor a un castigo del ser supremo, a quien atri

buia le di6 la vida y todo lo que le rodeaba, o.frendaba, .fuese ésto -

con cosas o animales, o bien con el sacriPicio de !stos y, en mu.chas .. 

otras ocasiones con su propia vida o la de sus semejantes; o por ejem

plo: en el Antiguo Testamento del Libro Hebreo, se lee de los hijos -

del primer hombre: "Cain cultivaba la tierra y Abel era pastor de ove

jas. Ambos otrec1an al Señor (w Dios), respectivamente, las primi- .. 

cias del campo y del rebaño pero con esp1ritu ···" (1). Algunos ejem .. 

plos mis no los da el Lie. Gregorio Sánchez León (2), que habla del~ 

pueblo de Creta, en el cual nos dice, que el rey Minos recibía tambi~ 

como tributo, a seres humanos y, que de ah1 los griegos idearon la le

yenda del Minotauro, bestia que acechaba en el laberinto de :Knosson y, 

(1) 
(2) 

La Biblia. Ed. Codex, Mil~ Italia, 1981. 
Derecho Fiscal Mexicano. Quinta Edici6n. 
1980. Pflg. 3. 

Pig, 20. 
Ed. Cárdenas, México .. 
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vidad, fue la principal fuente de las .fianzas del Reino, Fu.e l'itt, -

que en el aeta de 1798, conocida con el nombre de: 11Aid and Contiru.bu

tion Aet", sancion6 y organiz6 el impuesto, Con la pa:¿ de Amiens, se_ 

abroga este impuesto, pero al iniciarse nuevamente la guerra en 1803,

en el régimen de Addington se recurre otra vez a este impuesto, bajo -

la promesa de ser temporal y que seri abolido a los seis meses del re.! 

tableeinrl.ento de la paz; el impuesto f't¡e organiza.do en .tarma eeltü.lar y 

comprend1a las rentas del propietario, del locatario, de los valores -

mobiliarios, otras rentas no alcanzadas por las cédulas anteriores; de 

los cargos pdblicos, empleos no lucrativos, pensiones, sal.u:'ios, etc,, 

en total fueron cinco las cédulas. En 1806, nuevamente se abroga, pe

ro se Vllleve a sancionar en el mismo a&, eon ligeras modi.f'icaciones,= 

bajo el nombre d~ Property and Income-Truc, por WA plazo de tres años,

eon tendencia de hacerlo permanente, debido a que al pueblo le result=. 

ba mis repugnante los impuestos indirectos, que eran malos, peligrosos 

en la aplicaci6n, perjudiciales a la propiedad y a todas las ramas de 

la actividad, desventajosos para el rico y opresivos y destructores P!, 

ra el pobre. (5), 

En Alemania, el impuesto se estableci6 en 1913, se reconoce 

como antecedente legislativo m!ls importante a la ley p:rueiana de 1891, 

(5) Ahumada Guillermo. Tratado de Finanzas Nblicas. Vol. II. Ed .... 
Assandri C6rdoba. Buenos Aires, 1949, P.lgs. 339 a 344. 



- 42 

en donde se organiz6 al Impuesto sobre la Renta en forma global, sin -

tener en cuenta la fuen'i:e de donde surge la renta, lo que lo hizo dii'~ 

rente al Income-Tax. Para esta ley constituy6 :renta, todos los recur

sos que el contribuyente obtuvo durante un año en dinero o en valor~ 

netario; permiti'6 ademis, deducibles por concepto de cargas de .familia, 

deudas, hipotecas, impuestos, gastos de producci6n y el remanente neto, 

era la base del impUesto; se exentaba a quienes percibian menos de - -

900 .francos. ( 6) 

En Francia, el impuesto a la renta fue sancionado el 26 de -

diciembre de 1914 y su vigencia fu.e aplazada hasta el 1o. de enero de 

1916; ésto se debi6 a las di.ficultades de la guerra y a que la pobla~ 

ci6n se encontraba movili?.ada. Su origen se remonta casi hasta la re-

voluci6n ·de 1848, en donde la recaudacioo fiscal consistia en cuatro .. 

impuestos que eran: el impuesto .t'undiario sobre la propiedad, ediPica

da o no; el de patentes; el impuesto sobre puertas y ventanas· y el im 

puesto personal, compuesto de una tasa personal y otra mobiliaria. 

En 1887, la Cimara de Diputados sancion6 una propuesta, en -

donde se invitab·a al gobierno a l'ormt&lar un proyecto de impuesto a la 

renta. En 1907 fue presentado por el Ministro Caillaux, un proyecto -

(6) Opus Cit., Pig. 345. 
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que se sancionó en Diputados, en marzo de 1909, pero fue encarpetado -

por el Senado durante cinco años y es hasta el Z] de noviembre de 1913, 

en que se produjo el primer inf'orme y el 15 de julio de 1914, en visp!_ 

ras de la guerra, el proyecto fue sancionado definitivamente, convir~ 

tiéndolo en ley el 26 de diciembre de 1914 como un impuesto que susti

tuye a los impuestos anteriores de 1848 ya aludidos; el impuesto fran

cés de 1914 fue mixto; es decir, cedular y global a la vez, comprendia 

siete cédulas que gi-avaban las rentas derivadas de las propiedades no_ 

edificadas; de las propiedades edificadas; de los beneficios obtenidos 

de la explotación agr1cola; los intereses derivados del ci-édito, dep6-

sitos y causaciones; beneficios comerciales e industriales; sueldos, -

salaTios, pensiones jubilaeiones, rentas vitalieias; y los beneficios_ 

de pro.t"esiones no comerciales. 

Quedarfm sujetos al impuesto, tanto nacionales eomo extranj,2_ 

ros, domiciliados o con residencia habitual. El je.fe de la .familia, -

por las rentas que perciba o las de su esposa, salvo el caso de la mu

jer separada de bienes, que no vive con su marido o de los hijos .Y - -

miembros de la .familia con ree\ll'sos distintos. 

Estaban exentos del impuesto, las personas que no alcanzaban 

el minimo imponible, (este mínimo era de 7,000 Eranc:os), después de d!_ 

ducir las cargas consentidas por la ley; los mu.tlilados o viudas por -

pensiones de guerra; agentes consulares, embajadores, etc., en caso de 

'l'~i¡rroeidad. Las penalidades alcanzaban a los q11e no prelil(mtaban lilU 

declaraci6n a tiempo o disillllllaban sus rentas reales~ 
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Pagaban mayor impuesto: los solteros.o divorciados mayores -

de 30 años, sin hijos bajo su dependencia. (7) 

El impuesto a la renta en los Estados Unidos fue sancionado ... 

en 191 3, después de una erunienda constitucional, reconoce como antece

dente importante la ley de 1894, declarada inconstitucional por la Co.:: 

te de Justicia Federal, debido a las el~ul~~ que reg"~laban las EaC""! 

tades del gobierno central y de los estados en materia tributaria. 

El 3 de octubre de 191 3 fue aprobada la ley, aplicbdose ta

sas moderadas. El m!nimo imponible .fue de ingresos no mayores de - --

3,000 dólares para los solteros y de 4,000 para los casados; en la pr!, 

mera guerra la tasa lleg6 ai 12% y la sobretasa al 65%; la tasa adicio 

nal. se aplic6 a ingresos superiores a 20 ,.000 d6lares ~ Estaban sujetos 

al. impuesto, tanto nacionales cow.o extranjeros que residieran en el~ 

pa1s. Por una re.f'orm,a de 1918, las rentas superiores a un mill6n de 

d6lares soportaban la tasa del 77%, que quizii sea la ~s al.ta que se 

conoce en la historia; el m!nimo imponible se redujo a 1,000 d6lares 

para los solteros y 2,000 para los casados. Las cargas·de ramilia se 

computaron en 200 d6lares para cada una, a deducirse antes de computar 

la tasa normal. 

Los emolumentos de los magistrados ven1an siendo hasta 1939 

(7) Opus Cit., P!gs. 347 a 349, 
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que se sujetaron al impuesto Eederal. 

Las rentas gravab1es podian provenir de salarios, sueldos, -

compensaciones, proPesiones, eomereio, ventas, intereses, inversiones, 

etc. 

Se adm.iti.:w. deducciones por gastos de administración, intel'!, 

ses de deudas, pérdidas no.cubiertas por seguros, depreciaciones por -

uso o vejez de los bienes, educación, etc., que no excedieran del 15%i 

los gastos Eamiliares o personales no eran deducibles. En 1924, se 1.2, 

gr6 un trato preEereneial a las rentas del trabajo. En 1929, el im- -

puesto comentado, autoriza una deducei6n especial en Pavor de las ren
tas de trabajo, trente a las rentas del capital. "Se considera que en 

los esfuerzos del trabajo hay siempre una pérdida de esfuerzos eeon6m! 

cos, que deben deducirse como un costo de producción; que las rentas -

de trabajo se deprecian con la edád, hasta qae desaparecen con la ve~ 

jez y que las variaciones mayores de las rentas de trabajo, (salarios, 

sueldos, compensaciones, proEesionales), ante las rentas de las inver

siones capitales, deber1 ser compensadas en su producci6n por la desv~ 

tajas de la variabilidad. 

Este impuesto se consider6 en los Estados Unidos, como un i.!!J. 

puesto de clase; en virtud de que las altas tasas recaen sobre los ri

cos y beneficia a los pobres, en servicios y gastos pdblicos. (8) 

(8) Opus Cit., PAgs. 50 a 54. 
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DE LA LEY DEL CENTENARIO HASTA LA LEY DE 1980 

Considero importante, antes de atender al tema enunciado, c.2, 

mentar suscintamente, al impuesto en su. evolución, antes de la Ley del 

Centenario; a .fin de que, posteriormente, puedan hacerse algunas cons!_ 

deraciones y sacar conclusiones, con el tema que se trata. 

En M&cico, al igual que en otros pa1ses, para atender y sa-

tisxacer las necesidades pdblicas, es menester que el Estado obtenga -

los ingresos su.ficientes y, para lograrlo, utiliza varios medios; uno_ 

de éstos es el impuesto; que entre los aborigen.es se utiliz6 como un -

instrumento de sujeci6n, ya que los pueblos derrotados por los nahoas, 

se comprometieron a entregar determinados productos y como compensa- -

ci6n, puedieron conservar sus instituciones y autoridades. (9) 

Zorita Alonso, {10) dice: que en aquélla época habia tres -

señores principales que formaron una alianza, éstos eran: el Señor de_ 

México, el Señor de Texcoeo, el Señor de Tlacopan, -hoy Tacuba-, que -

los de~s señorios servian y obedecian a éstos, por lo que existia t~ 

bi~_n una triple tributaci6n; ésta se pagaba con cosas q11e se hacian y 

criaban en aquélla provincia y que iban desde frutos naturales, produ.!:_ 

( 9) Margian Hugo B. Impo:rtaneia del Derec..'lo Fiscal en el Desarrollo 
Econ6mico. Conferencia. de su texto, Pli.g. 4. 

(10) Citado por Armienta Gonzalo. El Proceso T1•ibutario en el Dere
cho Mexicro10. Prirnera Edici6n. Ed. M. Porrda, México 1977, PAgs. 
18 y 20. 
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tos artesari.al~s, hasta la prestaci6n_personal de servicios pdblicos y 

la aportaci6n de armas y guerreros. Fue a través del sistema tributa

rio, como se canaliz6 en provecho de los pueblos gobernantes, el es- -

fuerzo y la capacidad del talento artistico de los pobladores de dive!_ 

sos señoríos. Los encargados de recaudar el tributo eran los calpix

ques y tecuhtlis. Estaban exentos de pagar tributo: los nobles, va- -

escritores, mftsicos, pobres mendicantes y los mayeques (siervos tribu

tai'ios de los nobles propietarios o usufructuarios de tierras). (11} 

Al iniciarse la colonia se sigw.6 aplicando el mismo sistema 

tributario aborigen, en beneficio del gobierno virreinal y de la igle

sia. A mediados·del siglo XVI, se sustituy6 el sistema primitivo por 

el impositivo de la colonia, lo que perjudic6 el desarrollo econ6mico_ 

de nuestro país. 

Al alcanzar México su independencia, desafortunadamente el -

gurpo liberal insurgentes tenia un desconocimiento pro.fundo con respE!.=. 

to a las finanzas pdblicas, lo que trajo consigo que se siguiera apli-

sistente en los impuestos indirectos al conSWIIO con tasas regresivas.

lo que produjo ademlis de atraso, los mfts agudos desniveles de riqueza_ 

y el constante empobrecimiento del pueblo. 

{11) Opus Cit., Pllg. 27, 
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En 1875, se cre6 una nueva ley que se denoinin6 "Ley .del Tim

bre", y c:u.yo autor .fue Matias Romero. Esta ley sustituy6 al papel se

llado, utilizado desde la colonia hasta esta reforma. La ignorancia -

que se tenia respecto a los bene.f'icios que se obtienen en las tarifas_ 

progresivas, se muestra claram.."'llte en esta ley, que ni siquiera c:wn.. -

plia con el requisito de establecer tarifas proporcionales, pues con-

f'o!'!!l..e a su cont,,.nido y sistenm., entre m&s aumentaba la suma de la ope

raci6n sujeta al gravamen del °impuesto, menos se gravaba¡ de tal suer

te que los causantes de menores recursos pagaban nás impuesto que los_ 

contribuyentes de mayores recursos, que lograban-obtener un alivio .ti!_ 

cal cuando incrementaban la cantidad de la operación a e.fectuar; es d~ 

cir, que esta ley tenia una tésis contraria a la capacidad contributi

va. En las postrímerias del portirismo, constituyó la columna verte~ 

bral de ingresos. 

En el movimiento revolucionario, ac:ontenc:ido en 1910, se .fi

jaron y propusieron alcanzar objetivos muy importantes en el aspecto -

.financiero tratando asi, de enmendar los errores de antaño, algunos de 

ellos fueron: distribuir mejor los ingresos, cuyos bene.f'icios alcanza

I'!fil a las mayorias, dado el pro.fundo desnivel de las .fortunas, utili

zando los impuestos directos a los rendimientos; impulsar la industri!_ 

lizaci6n por medio de incentivos y .franquicias .fiscales; distribuir m.=, 

jor las rentas nacionales entre Municipios, Estados y la Federaci6n, -

etc. (12) 

( 12) Margain Hu.go B. Opus Cit., P:ig. 19 
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El 20 de julio de 1921 se estableció un impuesto llrunado - -

"Del Centenario", el cual se le conoce como el antecedente mAs remoto_ 

del Impuesto sobre la Renta. Al establecimiento de ~ste, el Esta.do GI!:, 

gument6 que este impuesto seria transitorio y que se cobraria una sola 

vez, con el objeto de allegarse fondos que sirvieran para la construe

ci6n o reconst1'Ucci6n de barcos, que sierv-ieran para la e:<plotac:i6n y 

vigilancia de las riquezas rnaritimas de nuestro territorio. (13) Pero 

en los subsecuentes olios se expidieron otras leyes que regularon al I;a 

puesto sobre la Renta, haciéndolo subsistir hasta nuestros dias. 

En nuestro pais la ley del Impuesto sobre la Renta ha tenido 

dos etapas importantes en su desarrollo y evoluci6n: 

a) Tendencia cedular 

b) Tendencia global 

a).- Tendencia cedular: Esta etapa abarca desde el 20 de ~ 

lio de 1921 hasta el 31 de diciembre de 1964; durante este periodo se_ 

promulgaron las siguientes leyes: 

Ley del Centenario 20 de julio de 1921 

Ley del 21 de Eebrero de 1924 

(13) Escorza Ledesma. Opus Cit., Pig. 15. 



Ley del 18 de marzo de 1925, Reglamentos del 22 de abril ele 

1925 y del 17 de ~ebrero de 1935, 

Ley del Impuesto sobre la Renta del Super Producto del 22 de 

diciembre de 1939. 

Ley del 31 de diciembre de 1941, su reglamento. 

Ley del 30 de diciembre de 1953, su reglamento. 

Todas las leyes gravaban al contribuyente no como un objeto 

del ingreso, sino por la actividad, lo que hace ver que son leyes ced.!!, 

lares. (14) 

Los aspectos mAs importantes durante este perido son: 

1,- En la Ley de1.....qentenario: $er el antecedente más remoto_ 

del Impuesto sobre la Renta, gravar los ingresos que encuadran en cua];. 

quiera de las cuatro cédulas que este impuesto establecia. 

2.- En la Ley de 1924: Gravar a dos grupos especiales de re~ 

tas; los sueldos, salarios o emolumentos, y las utilidades o gaiíáfieias 

de las empresas y sociedades. 

(14) Eduardo A. Okhuysen Johnson. 1982 Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. Segunda Edición. Ed. Centro de Estudios Em.-
presariales. México. 1982, P&g. 29. 



3. ~ En la Ley de 1925: DeEil".ir por primera vez al ingreso d.!:!_ 

terminado que es toda percepc:i6n en eEectivo, en valor o en crédito -

que t1modiEique el patrimonio" del contribuyente y del cual pueda disp.2_ 

ner "sin obligación de restituir su importe". No conceptu6 como in9l'.2. 

so a las nuevas aportaciones de capital, siempre que éstas no procedi.2_ 

ran de las utilidades obtenidas en el año de la imposici6n. (Art. 2); 

se critic6 esta definici6n, por considerar que existen algunos ingre~ 

sos que modifican el patrimonio del causante y, sin ell'.bargo, no son -

una renta, tal como seria el caso de un préstamo o hipoteca; asi tam-

bién se consider6 que era innecesario lo concerniente a sin obligaci6n 

de restituir su ingreso, pues resulta evidente que el restituir el in

greso ya no se trata de una renta, En esta Ley de 1921 se ampli6 el -

n'dmero de cédulas y de cuatro existentes en la Ley de 1921, se incre-

mento hasta siete que, por una reforma del 29 de diciembre de 1933, se 

redujo a cinco. Hasta la Ley de 1931 se sigui6 el criterio sostenido_ 

por la escuela Renta-Producto. (15) 

4.- Fu.e en la Ley del 31 de diciembre de 1941, que siguiendo 

una postura ecléctica entre el criterio que sostenia la escuela Renta-

Producto y la esC'"1ela Renta !gi.lal a Flujo r1e,, n; qnP~:1 P't"tnueni Fant-Pt de -

Terceros, se gravaron algunos ingresos de car:1.cter eventual. 

5.- La postura eclética fue sostenida hasta la Ley de 1953,-

(15) Véase Capitulo anterior, Inciso b). 



qt~e volv:i.6 al criterio de la escuela renta-producto y estableci6 siete 

cédulas que por re.forma de diciembre de 1961, se ampli6 a nueve, ri- -

giendo hasta la ley del 31 de dicienmre de 1964. (16) 

b).- Tendencia Global: Esta etapa abarca desde la Ley de - -

1964, donde se di6 paso al sistema global tanto de las personas fisi--

cas como de las empresas, dejalldo atras el sistema cedular. 

El sistema global tiene tres periodos: 

De la Ley de 1964, hasta la reforma de 1974 

De 1975 a 1978 y; 

De 1979 a la legislaci6n actual. 

Durante el primer periodo se observa una reforma absoluta, 

al dejar el sistema cedular y gravar globalmente los ingresos de las -

personas Eisicas, que provinieran del trabajo y de los rendimientos 

del capital, permitiéndose algunas deducciones, segán se tratara de la 

actividad del sujeto. También cabe destacar, que en los ingresos pro-

grav6 tanto al derivado de la labor ordinaria como al de la labor ex

traordinaria y, que todas las demti.s prestaciones que el trabajador - -

(16) De la Garza. Opus Cit., Págs. 37 a 60. 
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reeibia como parte de ~'U salario, quedaron sujetas al impuesto, siem.

pre y cuando excedieran del minimo que la legislación laboral estable

ció, exentando también, los ingresos provenientes de jubilaciones y -

pensiones en caso de invalidez, cesant1a, vejez y muerte. 

En el periodo de 1975 a 1978, por la rei'orma de diciembre de 

1974, se incluyeron dentro de esta ley otros tipos de ingresos que la 

ley antes no consideraba propiamente una renta, por no provenir de las 

fuentes, trabajo, capital o la combinación de ambos; ta.les como los~ 

provenientes de intereses rnoratorios, el hallazgo de tesoros, adquisi

ción por prescripción, indemnizaciones por perjuicios, cláusulas pena

les o convencionales, etc. 

En el 'dl timo periodo se reformó sustancialmente la ley, mod!, 

.ficando la definición del ingreso de la siguiente manera: "El Impuesto 

sobre la Renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédi-d 

to: 

Que provengan de la realizaci6n de actividades comercia~ 

les, industriales, agricolas, ganaderas o de pesca. 

-- Que obtengan las personas fisicas 

~ Que perciban las asociaciones o sociedades de carácter ci 
vil II dando as1 otro paso más a gravar globalmente los 

ingresos de las personas f1sicas. (17) 

(17) De la Gai•za, Opu.s Cit., Págs, 61 a 100, 
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Por tUtimo, en la ley de 1980 se fijaron prop6sitos como el 

de incentivar determinadas actividades, facilitar la interpretación y 

aplicación de disposiciones, antes con.fusas, lo que consolida la segu

ridad juridica de los particulares, y dotar·a las autoridades hacenda

rías de mecanismos que les permitan combatir y detectar la evasi6n fi!!, 

cal. (18) 

(18) Opus Cit., PAg. 100. 



CAPITULO XII 

. a).- Concepto del Impuesto: Econ6m.ieo y jurídico; 

b).- Sus elementos¡ 

e).- Ca:raeteristieas; 

d).- Principios; 

e).- E.fectos. 

a). - CONCEPTO DEL IMPUESTO: ECONOlUCO X JUJ.<J.IJ.lvU. 

En nuestro sistema .federal, el Congreso de la Uni6n esti .fa

cultado para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el pre

supuesto, para legislar en lo relativo al Distrito Federal, lo que in

cluye la .facultad de establecer contribuciones locales para cubrir los 

gastos pdblicos de la propia entidad; los poderes legislativos estata

les para dietar leyes relativas a impuestos para cubrir los gastos pd

blieos, tanto del Estado, como para formar las haciendas pdblieas de -

sus respectivos municipios. (1) 

Dentro de las contribuciones se encuentran los impuestos, -

que por su naturaleza y caracteristicas han sido y siguen siendo un t!_ 

El Licenciado Mario Ram6 Beteta, en una conferencia sustento! 

(1) Hoyo D'Ddona Roberto, Conferencia Las Facultades Impositivas en_ 
la Constitución, Colegio de Secretarios del Tribunal Fiscal de~ 
Federación, A. c. México 7 Marzo, 1979, Citaci6n a los articu-
los 73, fracción V.II y VI, 124 y 115 de la Constitución Federal. 
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da el 27 de marzo de 1979, al referirse al impuesto menciono álgunas ~ 

tesis sustenta.das acerca de este concepto, expreso, que habia quienes_ 

postulaban que el impuesto "no era otra cosa que la contraprestaci6n -

que satisfacen los cuidados por los servicios que reciben del Estado"; 

otra que "ha sostenido que los individuos pagan al Estado, a través de 

la contribu:ci6n, una contraprestaci6n por la segu_ridad ~~e brinda a -

las personas y a sus bienes". (2) 

Sin embargo, los tratadistas del derecho fiscal en su mayo~ 

ria opinan que el impuesto carece de contraprestaci6n. 

Gast6n Jeze, (3) por ejemplo, nos dice que el impuesto es -

aquélla t1prestaci6n pecuniaria requerida a los particulares por via de 

autoridad, a titulo definitivo y sin contrapartida, con el fin de cu~ 

brir las obligaciones pdblicast1. 

En sentido econ6mico el impuesto es el medio a través del -

jo costo para su recaudaci6n y buscando obtener el mAs alto rendimien

to en beneficio de la colectividad, cumpliendo as! parte de sus .f'unci.2, 

nes que como ente pdblico se le han designado. 

{2) Opus Cit. 
(3) Citado por Faya Viesca Jacinto, Finanzas Ptlblicas, Primera Edi

ci6n, Ed. Porrda. México 1981, Pág. 147. 
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Por otra parte, el articulo segu¡1do del Código Fiscal de la_ 

Federaci6n define al impuesto como la contribuci6n establecida en la -

ley que deben pagar las personas fisicas y lllOrales que se encuentren -

en la si tuaei6n juridica o de hecho prevista por la misma que sea di.f!_ 

rente de las aportaciones de seguridad social y de los derechos. 

En cuanto al Impuesto sobre la Renta, cuyo propósito es el -

de gravar a la riqueza en .rormaci6n, es definido como "el gravamen que 

tiene el Estado sobre el incremento patrimonial del individuo o medido 

en ingresos y percibido durante un periodo determina.do". (4) 

bj,- SUS ELEMENTOS. 

Estos los podemos ubicar en dos grupos: 

Los constitutivos 

Los cuantitativos 

Dentro de los elementos constitutivos se encuentran: 

a) El sujeto 

b) La materia imponible 

(4) Okhuysen Jhonson, Opus Cit., PAg, 20. 
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e) El objeto 

Elementos Constitutivos: 

a).- El Sujeto,- En el impuesto podemos distinguir a tres 

clases de sujeto, dos de ellos esenciales para su existencia, el otro, 

representa las Etmciones de un ;rumdatario y aw1que su presencia no es 

vital para el impuesto, su fu.nci6n si es importante. 

1.- El Stl.ieto Activo: A esta clase de sujeto siempre corre!. 

ponde el cobro del crédito fiscal, sin que por ello otorgue contrapre!_ 

taci6n alguna, la titularidad siempre corresponde al Estado y excepci,2_ 

mümente a los organismos que la ley fiscal as1 se los perru. ta. A es

te respecto el Licenciado Luis HUlnberto Delgadillo expresa: "el sujeto 

activo de la relacitm juridico tributaria es el Estado, ya sea la Fed.2, 

ra.citm., Estado o Municipio, y el Distrito Federal; y que ade~s puede 

ser un ente con personalidad jur1dico propia diferente a la del Estado, 

como los organismos fiscales aut6nomos11 • (5) 

2.- El Sujeto Pasivo: ºEs aquélla persona i'isica o moral a 

la que la Ley Fiscal le imputa la realizaci6n de determinados hechos o 

a.ctos que son generadores del crédito fiscal". (6) 

(5) 

(6) 

Principios de Derecho Tributario. Segunda Edici6n. 
Pac. México 1986. Pig. 106. 
Faya Viesca. Opus Cit. PAg, 155. 

Editorial -
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3.- El Responsable Tributario: Es w tercero que interviene 

en el impuesto, no es un elemento esencial pero su intervenci&l si es_ 

importante, "ya que a través de él, el fisco asegura de mejor manera -

el cumplimiento de su .funci&l recaudadora". (7) 

b).- La Materia Imponible.- El autor Faya Viesca, nos di .. 

ee que es, "la. renta del contribuyente, ~¿·avaiiteil qu.\: re~a.e sobre la t~ 

talidad de esta renta o s6lo sobre una parte de ella". 

e).- El Objeto.- El autor en cita a este respecto expresa; 

"es el acto o el hecho que como supuestos e..~presame..~te en la Ley Fis~ 

cal establece como generadores del crédito Eiscal", (8) 

Elementos Cl!antitativos: 

tos constituyen: 

a).- La base imponible que es "la traducci6n cuantitativa,.

evaluaci6n en dinero del objeto del impuesto. Lo determinante es el .. 

jurldica". (9) y; 

(7) 
(8) 
(9) 

Delgadillo Gutiérrez Luis m.unberto. 
Faya Vieca. Opus Cit., PAg. 155. 
Opus Cit., PAg. 157. 

Opus Cit., PAg. 108, 
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b).-· La tlU'iEa es la lista de unidad y de cuota correspon-

diente, para un detel'l'.llinado objeto tributario o para un ndmero de obj~ 

tos que pertffll.eeen a la misma categor$.a. {10) 

e) ... C~ERISTICAS: Los caracteres que reOne el impuesto 

a) Es una obligaci6n ex-lege: A través de este car~cter se 

consagra el principio de legalidad, estableciendo el principio, no hay 

·tributo sin ley que lo señale. Todo impuesto constituye una obliga- -

ci6n ex-lege, la .fuente del impuesto esti representada por la conjun~ 

ei6n de ,.rn presupuesto establecido en la ley y un hecho de la vida - = 

real que se ajusta per.fectamente a la hip6tesis •· ( 11) 

b) EstA destinado al gasto p-dblico: Todo impuesto .forma -

parte de la ley de ingresos anual, es decir que todo impuesto está en

caminado a satis.facer el gasto pi1blico anual, ya que la ley de ingre-

sos debe de ser calculada para cubrir los egresos de la Federaci6n, E:! 

tado o Mwlicipio, de cada año. 

e) La Unilateralidad: Debido a que el tributo es un ingre-

(10) Flores Zavala Ernesto. Elementos de las Finanzas Públicas Mexi
canas. Vig6simotercera Edición. Ed. Porrdá. México 1981, Pág. 
109. 

(11) De la Garza Sergio Francisco. Derecho Financiero Mexicano. Dé,;. 
cima Segunda Edici6n. Ed. Porrda México 1983. PAgs. 302 y 341. 
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so que el Estado percibe en virtud de su soberanía, en virtud de su. -

potestad de imperio, no considera la voluntad del sujeto pasivo para -

determinar la cantidad a pagar, por incurrir en el supuesto juridic:o,

ya sea por el acto o hecho eEec:tuado, ni para establecer, derogar un -

impuesto. 

d) La ausi:ñeia de eontraprestaeion: El impuesto nace libre 

de cualquier promesa, compromiso o responsabilidad para los individuos 

o colectividades, con lo que claramente se separa de otras .figuras co

mo la expropiaci6n. Por un espiritu de justicia y de equilibrio juri

dico y politico, el Estado fija determinados impuestos dirigidos a las 

satisEaceiones de necesidades colectivas, pero sin tener que retribuir 

a los contribuyentes. (12) 

e) La coactividad: Debido a la.naturaleza q11e el impuesto_ 

tiene, todo contribuyente obligado a cubrir un crédito .fiscal, que.da -

sujeto a responder se esté y a que se haga ef'ectivo, sin necesidad de 

que intervenga el poder judicial o se siga juicio ante autoridad juri.!, 

diccional. El Licenciado Ratil Rodríguez Lobato, expresa q11e es la 11.f_! 

eultad de exigir del contribuyente el cumplimiento forzado de ws obl!_ 

gaciones .fiscales y en su caso para hacer efectivos los créditos fisco! 

cales exigibles; sin necesidad de que intervenga el Pode Judicial u --

(12) Faya Viesca J. Opus Cit. PAg, 150. 



otra autoridad jurisdicciona-1 para hacer valedero el derecho". (13) 

d) Principios: 

- Juridicos 

- Doctrinarios 

Los principios jurídicos: Nuestra Carta Magna dentro de lo_ 

preceptuado por el articulo 31, fracci6n IV, consagra los principios -

siguientes: 

a) El de legalidad: Este principio lo consagra el citado -

mandato en su <u.tima .frase que expresa; "que dispongan las leyes" y c.2_ 

mo un re.forzamiento de éste, el articulo ·14 de la misma ley expone: -

11que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos 

si no es conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho", -

(14)¡ es decir, que para un crédito fiscal se haga efectivo, deber1 -

previamente estar establecido én una ley que lo señala, que defina sus 

elementos y los supuestos de la obligaci6n fiscal. 

b) La Proporcionalidad. y Equidad: Los impuestos afectan -

(13) Derecho Fiscal. Primera Edici6n. Ed. liarla, México 1983. 
(14) Beteta Mario Ram6n. Tomado del Texto de la Conferencia sustenta 

da el 27 de marzo de 1979, Colegio de Secretarios del Tribunal_ 
Fiscal de la Federaci6n. (Copilaci6n de conferencias sustentadas) 
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directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real -

del deudor fiscal, por tal raz6n no debe ser·un acto indebido, ni arb.!, 

trario, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo - -

cual quedan limitadas las facultades del Poder Legislativo de un Esta

do en la imposici6n de cargas fiscales. Esta limitaci6n tiene como f.!, 

nalidad la de evitar que se atente contra la .t'uente de la imposici6n -

.fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse asimismo. (15) 

"El principio de proporcionalidad significa que la capacidad 

del Estado para establecer tributos debe ponderar objetivamente lapo

sibilidad contributiva del causante, de tal manera que no es proporci.2, 

nal el tributo cuando la w.edida resulte antieconómica, por cuanto a --

que excede las posibilidades del contribuyente". (16) 

"Equidad, significa que el impacto del tributo sea el mismo_ 

para todos los comprendidos en la misma situaci6n". (17) 

Por consiguiente, todo impuesto que sea decretado debe reu-

nir estos elementos, para evitar caer en la inconstitucionalidad. 

e) La Igualdad: Juridicamente consiste en que varias pers!?_ 

(15) Opus Cit. 
(16) Opus Cit. 
(17) Hargain Manautou Emilio. Introducci6n al Estudio del Derecho -

Tributario Mexicano. Sexta Edición Universidad Auton6ma·de San -
Luis Potosi. Pig. 76, 



nas, en n"Omero indefinido, que se encuentren en una situaci6n determi

nada, tengan la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa-

mente de los mismos derechos y de contar con las mismas obligaciones -

que emanan del Estado. (18) NUestra Consituci6n en su articulo 13 con 

sagra este principio, al .fijar: "Nadie puede ser juzgado por leyes pr.!_ 

vativas ni por Tribunales especiales". Principio que es perfectamente 

válido en materia .fiscal, ya que emana ª"' 1111.,.st'l"a whd ll'A ley. ( 19) 

Principios Doctrinarios: Adam Smith y Adolfo '1!agner establ~ 

cieron como principios del impuesto: 

1 ... El de Justicia.- Adam Snlith, escribi6, "los sbuditos de 

cada Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una pro

porción a lo ~s cercana posible a sus respectivas capacidades: es de .. 

cir, en proporción a los ingresos de que gozan bajo la protección del_ 

Estado. De la observancia o menosprecio de esta máxima depende lo que 

se llama la equidad o .falta de equidad de los impuestos", (20) Este -

principio se desenvuelve en dos subprincipios: el de la generalidad y_ 

el de uniformidad, 

(18) 
(19) 

El de la generalidad, consiste en que todas aquéllas perso--

'Ret~t" M,.'I"; n R,,.mAn - Opus Cit. 

Sánchez Piña J. J. Nociones de Derecho Fiscal. Ed, Pac, M~ico 
1983. P!g, 91. 

(20) De la Garza Sergio Francisco, Opus Cit. P!g, 389, 
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nas que se encu.entren comprendidas dentro de las hip6tesis generales,

sujetas a pagar algOn impuesto, deberl:\n hacerlo sin excepci6n alguna y 

ser tratados para los efectos del pago, sin ninguna preferencia, a to

dos por igual. 

La unif'ormidad, fija la igualdad a todos frente al impuesto, 

dicha igualdad, requiere que todos los contrib1.1yentes hagan su aporta-

ción al gasto pdblico de acuerdo con su capacidad contributiva, de tal 

manera "que ha mayor capacidad contributiva la aportación sea mayor". 

(21) 

Principio de Certidwnbre "el impuesto que cada individuo es

t~ obligado a pagar debe ser fijo yno arbitrario. La fehca de pago,

forma de realizarse, la cantidad a pagar, deben ser claros para el c~ 

tribuyente y para todas las demtl.s ~ersonas ••• La inseguridad de los -

puestos estimula la insolencia y favorece la corrupción de una clase -

de hombres, que ya por la f'unci6n que desempeñan son impopulares, in~ 

cluso cuando no son insolentes ni corruptos". (22) 

(21) 
(22) 

Opus Cit. 
Delgadillo Gutiérrez Luis H. Opus Cit. Pág. 57. 



Sergio Francisco, expresó, "Todo im¡mesto debe recaudarse en la época= 

y en la .forma en las que es m:is probable que convenga su pago al con-

tribu.yente". {23) 

Principio de la Economia.- El impuesto no solamente debe~ 

ser econ6mico sino ademls productivo, de gran rendimiento; 11tendr! que 

ser econ6mico para la administración, en su control y recaudación. P!, 

ra cumplir lo antez·ior, la diferencia entre la suma que se recauda y -

la que realmente entre en las arcas de la naci6n, tiene que ser la me

nor posible". (24) 

Adolfo ~·Tagner por s-.;. parte estableci6 nueve principios, los 

cuales agrup6 en cuatro categorías. Sin embargo debe reconocerse que_ 

los principios fundamentales de los impuestos se encuentran dentro de 

los cuatro .forll!Ulados por Adam Smith, los cuales hemos analizado, no -

obstante ello juzg6 conveniente aludir a dos de los nueve principios -

expuesto por el tratadista alemin Wagner, éstos son: 

1.- Suficiencia de la imposición, referente a que los impue.=! 

tos deben cubrir las necesidades financieras de un periodo .financiero_ 

dado, en la medida en que otros medios o vias no puedan hacerlo o no -

sean admisible. 

(23) De la Garza. Opus Cit. Plg. 390. 
( 24) Hargain Manautou Emilio. Opus Ci t • Pflg. 42. 



2,- Elasticidad de la imposici§!!_. Consisten.te en que los i.!!!, 

puesto, deben ser adaptables a las va~iaciones de las necesidades .fi~ 

nancieras, de manera que en un sistema deben existir uno o varios im-

puestos que con un simple cambio de tariEas y sin provocar trastornos, 

produzcan, en casos de crisis, los recursos necesarios. (25) 

d) Ef'ectos del impuesto: No puede negarse la gran importa:::. 

cia que tiene el impuesto, como uno de los ingresos que el Estado tie

ne para satisEacer el gasto p~blico, pero tampoco puede negarse que no 

todos los contribuyentes est&n di$puestos a pagar o cargar con el peso 

de los diferentes impuestos que recaen o aEectan su economia, ya que -

es como lo destaca el Licenciado Gregorio S~chez Le6n "se puede amar_ 

a un principe, se puede amar a un rey, pero ante un recaudador de im

puestos hay que tamblar11 , (26) Por lo cual, el contribuyente trata de 

evitar algunas veces la carga fiscal, otras se resigna y otras tantas_ 

trata de recuperar lo pagado al .fisco, a éstos fen6menos o causas que_ 

se originan la Ciencia Fiscal las ha denominado efectos fiscales, és--

tos son: 

La Repercursi6n, este fenómeno se desarrolla en tres etapas_ 

que son: la percusi6n, consistente en la caida del impuesto en el su

jeto pasivo, es decir, sobre la persona que tiene la obligaci6n de 

(25) Flores Zavala Ernesto. Opus Cit. Pig. 147, 
(26) Derecho Fiscal Mexicano. Quinta Edici6n. Ed. C~denas México -

1980, P!g. 2, 



pagarlo, la traslaci6n, consiste en el hecho de pasar la carga del im

puesto a otra u otras personas. (27) 

Explican los doctos en la materia que la traslaci6n puede -

darse hacia adelante, cuando el sujeto afectado originalmente, awnenta 

el costo de su mercancia o servicio, en el que incluye el pago que hi-

zo alfisco y cuya situaci6n se repite hasta if"e haya quien finalmente_ 

absorve el impuesto, Hacia atrls, cu.ando uno de los sujetos afectados 

obliga a quien le vende los servicios o mercancías a reducir el costo_ 

de lo que o.frece y entonces es éste quien absorve el impuesto. Tam- -

bién se puede trasladar el impuesto lateralmeten, cuando el sujeto-·~ 

afectado no puede recuperar el ill'.puesto pagado en un producto, pero -

traslada el impuesto en otros productos o servicios que estén libres -

de gravamen o bien su impuesto sea inferior al que se ha pagado en el 

producto o servicio en el cual no pudo trasladar el impuesto. (28) 

Finalmente tenemos la incidencia, que es cuando la carga tr.!_ 

b-..ttaria recae sobre el contribuyente y que generalmente es el consumi

dor final, es decir, que este contribuyente ya no puede trasladar el -

impuesto y lo absorbe. 

(27) 
(28) 

Flores Zavala Ernesto. 
De la Garza Sergio F. 

Opus Cit. 
Opus Cit. 

PAg, 277 
Pflg, 382. 



La Difusión, al terminar la repercusi6n, cuando se presenta= 

la incidencia surge otro xen6meno, que es la dif'usi6n, al sufrir el~ 

jeto incidido un menoscabo en su renta o en su capital, suf're una dis

rninuci6n, en su capacidad de compra, en virtud de la cantidad que le -

ha sido retenida por concepto de impuesto; por consiguiente al sufrir 

la incidencia del impuesto pre.f'erirA limitar su consumo de las cosas -

menos necesarias, dando lugar asi a una mayor di.t-usi6n del impuesto ~ 

tre los que operan con art1culos de lujo, y menor entre aquéllos que -

lo hacen con art1culos de consumo necesario. Por lo tanto, puede de

cirse que la dif'usi6n consiste en la distribw:::i6n de la carga del im..

puesto entre un nCunero determinado de contribuyentes, al aplicarse el 

impuesto, éste se di.fv.nde entre di.f'erentes personas que son afectadas_ 

en su capacidad econ6rnica, {29) 

La Absorción, se presenta o.tando el contribuyente, lejos de 

ver con apatia el e.f'ecto suf'rido por el impuesto y desalentar .la-,pro-

ducci6n, trata de recuperar el impuesto pagado, a través de la menor -

calidad en la mano de obra y en el material, o bien produce una canti

dad mayor e incrementa la venta de los productos.o servicios que ofre

ce a el p~blieo. 

La Capitalizaci6n, "Este caso se suscita cuando un impuesto, 

(29) Degladillo G. Luis JI. Opus Cit. Pt'l.g. 63, 



"' 70 

en lugar de producri una pérdida del valor de un bien, acarrea el au

mento de éste, porque al ser vendido el bien, el nuevo propietario pa~ 

ga el valor original y toda la carga tributaria que tiene ac:unnüada el 

bien". (30) 

La Evasi6n, a grandes rasgos podemos decir que es la omisión 

parcial o total del pago del impuesto. En ocasiones el contribuyente_ 

con el fin de evitar el pago total o parcial del crédito fiscal gener.!_ 

do, recurre a maquinaeiones, artificios o engaños, fingiendo una situ_! 

ci6n diferente a la real que estl\ acorde con la hip6tesis prevista por 

la ley impositiva, por lo que su actitud se vuelve delictuosa y tras--

cie..,de el ca.-¡q;o del der-ecl10 tributario, al ámbito del Derecho Penal -

Tributario, (31) 

El Licenciado Ernesto Flores Zavala, nos dice que las princ! 

pales causas de la evasi6n se deben a: 

1.- Que hay ignorancia respecto a los fines para los cuales 

se emplea el impuesto. 

2.- La Ealta de contraprestaci6n, ya que la ausencia de ésta, 

{ 30) ,S,l!;.nchez Piña J, J. Opus Cit. Pti.g. 87 • 
(31) Véase de: Lomeli Cerezo Margarita. Derecho Fiscal Represivo. 

Primera Edición. Ed. Porrda. México, 1979, Pl\g. 153. 
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hace aparecer al impuesto como un donativo .forzoso. 

3.- La mala administraci6n pdblica cuando da lugar a la pre~ 

taci6n de servicios p~blicos defectuosos, insuficientes o malos. 

4,- Los casos de inmoralidad de los .funcionarios de la admi-

nistraci6n, que llegan a darse, lo que hace pensar al cantrib";,-ente, -

que pagar los impuestos no es sino contribuir al enriquecimiento ileg! 

timo de funcionarios deshonestos. (32) 

r.a Elusi6n, algunos autores como el Licenciado Flores Zavala 

han denominado a este concepto como la Evasi6n legal, por consistir en 

la ornisi6n del p.ago dentro de los lineamientos de la ley impositiva, -

(33) empero, considero mfls correcto el primer término empleado, ya que 

no solamente nos permite distinguirlo de la evasión, sino ademlls prec.!, 

sar la naturaleza de éste, la elusi6n consiste en la utilización de~ 

dios legales, en los cu.al.es el cont:ribuyente aprovecha las def'icien- -

cias de la norma tributaria, alcanzando de esta manera un .fin econ6mi-

co sin que realice el hecho generador y por lo tanto evita el nacimi~ 

to de la obligación tributaria. (34) El Licenciado Radl Rodr1guez Lo

bato al referirse a este concepto nos dice, "que es el sustraerse del 

(32) 
(33) 
(34) 

Elemento de las Finanzas P'Ctblicas, ya citada, Pdg. 290-91. 

Delgadillo Gutiérrez Luis H. Opus Cit., PAg. 64. 
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pago del impuesto sin incurrir en conductas ilieitas, que se realiza -

en esta figura una conducta licita, como es el evitar coincidir con la 

hip6tesis legal, "ya sea trasladando la :tuente del impuesto a un lugar 

diferente de aquél en que debe aplicarse el tributo o, rn!s simplemente 

absteniéndose de realizar los hechos o actos gravados por la ley, (35) 

(35) Rodríguez Lobato R. Opus Cit., PAg. 64. 



ASPECTO JURIDICO PRACTICO 

a).- El Hecho Imponible; 

b).- El Sujeto; 

e).- Las Exenciones; 

d).- Las Deducciones; 

e),= Las Obligaciones del Contribuye.~te y de Terceros¡ 

f).- La Psicología del Contribuyente y de los Representan~ 

tes de la Autoridad Fiscal. 

a).- SL HECHO IMPONIBLE: 

Para Sainz Bujanda: Hecho imponible es un conjunto de eir-

cunstaneias hipotéticamente previstas en la norma .fiscal, que al real! 

zarse genera el nacimiento de una obligaci6n tributaria concreta. (1) 

Conforme a esta definici6n podemos decir, que el conjunto de 

circunstancias que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto_ 

al tema que tratamos, están precisadas en.los términos de los artieu-

lós 74 y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que fijan la - -

obligaci6n a cargo de las personas físicas residentes en el pais, na·~ 

eionales y extranjeros, del pago del impuesto por los ingresos en ef~ 

(1) Citado por Rodríguez Lobato R. Opus Cit., Pig, 105, Cfr. 
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tivo, en bienes o en crédito, que se perciban por concepto de la pres

tación de un servicio personal subordinado, de entre los cuales por s~ 

ñalar sólo algunos estfu'l: el salario, las pensiones, jubilaciones, in

demnizaciones por retiro, despensas, aguinaldo, vacaciones, etc., e i!!_ 

cluso la participación a la que tienen derecho los trabajadores en las 

utilidades de las empresas. 

Lo anterior nos permite señalar que: 

El objeto de este impuesto es gravar a todo ingreso que pro

venga de la relación laboral de los trabajadores que prestan un servi

cio personal subordinado, sin importar el concepto del que se trate o 

su forma de pago, es decir, si se trata del salario o de otra presta-

ci6n que provenga de la relaci6:n laboral y si el pago es en efectivo o 

en especie. 

Ante esta situaci6n econtramos que los ingresos percibidos -

por el pago del tiempo extraordinario trabajado, también son alcanza-

dos por el impuesto, lo cual a nuestro criterio no debe de ser, en vi,! 

ta de que cr~ien proc,.u-a obtener u_~ ingreso extra: que se traduce en un 

ingreso superior al ordinario, lo hace para aligerar las cargas econ6-

micas que recaen en los gastos familiares y de esta forma satisfacer 

sus menesteres. y no porque con la obtención de dicho ingreso logre 

generar o asegurar una riqueza. Al ?arecer el legislador ya ha consi-

derado ésta situaci6n y trata de ~~m~n~~~,~, ya que en la Ley de Renta 

para 1986, se observan reformas al respecto. (2) 

(2) Infra, inciso c). 
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Otro acontecer dentro del objeto de este impuesto es lo re.f'.!:_ 

rente a las pensiones, jubilaéiones e indemnizaciones por retiro que -

antes estaban libres de gravamen y actualmente son alcanzadas por el 

impuesto cuando alcanzan un determinado monto. (3) 

Estas observaciones nos permiten efectuar otros señalamien~ 

tos que dentro del hecho imponible encontramos: 

1 • .:. Podemos observar que el hecho imponible afecta en un pri 

mer plano, a las personas físicas residentes en el pais que prestan un 

servicio personal subordinado, que en otras palabras podemos decir, se 

trata de los trabajadores de la iniciativa privada, (4) 

2.- Los sujetos afectados por la obligaci6n tributaria de -

acuerdo a la primer categoría fijada en el articulo 78, esti!'ul a-dn mAs_ 

precisados, tanto en su situación de contribuyentes, como en los ingr_! 

sos que les son afectados, ya se trate de efectivo, bienes o crédito,

~oni'orme lo podemos observar en el articulo 77, de la misma Ley del I~ 

puesto sobre la Renta, el cual nos fijan las exenciones permitidas y -

las reglas a las cuales deben sujetarse los ingresos que est~ .tuera -

del alcance del impuesto, (5). 

(3) Infra, 
(4) In.f'ra, 
(5) Inf'ra, 

Mismo inciso. 
Inciso a). 
Inciso e), 
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3.- El hecho imponible en los términos de los articulas 74 y 

78, como hemos visto, nos da la idea de que !"e grava absolutamente a -

todos los ingresos que provienen del trabajo que se presta en la ini--

ciativa privada, sin embargo, ésto no es asi ya que se permite se res-

ten algunas cantidades a las que la ley denomina deducciones, pero las 

cuales deben reunir ciertos requisitos. (6) 

4.- La obligaci6n principal en este impuesto como en todos -

es la realización del pago, pero ésto no implica que sea la wiica obli_ 

gaci6n, sino que además existen ot1·as que no solamente afectan al suj.=_ 

to directo sino que llegan a trascender hasta un tercero. (7) 

5.- Ante el hecho imponible se presentan d:i.ve1•sas conductas_ 

tanto por parte de los contribuyentes·como de l~s autoridades hacenda-

rias, lo que es motivo de que ante el impuesto se provoquen situacio--

nes negativas y se generen efectos en perjuicio del fisco, por lo cual 

consideramos necesario aludir aunque sea someramente a las conductas -

nw.s .frecuentes que suelen darse entre los contribuyentes y las autori

dades hacendarías. (8) 

(6) Infra, inciso d) 
(7) Infra, inciso e) 
(8) In.fra, inciso f) 
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b) .- ZL 3UJETO: 

El articulo 78 de la Ley de Renta nos señala las djversas Cl:_ 

tegor1as de las personas físicas, residentes en el pais, a quienes se_ 

afecta su i~greso, percibido por la labor o servicio que prestan, dif!;_ 

rente al independiente, ya que éste se encuentra regulado por otros ar. 
t1culos y en tm capitulo diferente. Las categorias que alude el ar-~ 

ticulo 78 son: 

La de las personas físicas que prestan un servicio personal_ 

subordinado, que se encuentran ubicadas en un primer plano, las cuales 

son el objeto de nuestro estudio y afirmarnos se trata de los trabajad.2, 

res del sector privado, Las otras categorías que existen dentro de di_ 

cho articulo, a las cuales s6lo nos referiremos a efecto de hacer un -

comentario, o una comparación con el objeto de nuestro estudio y am- -

pliar nuestra informaci6n, pero sin analizar la situaci6n de éstas; ta 

le<; son: 

~a de los funcionarios y trabajadores del Estado, que en té::, 

minos rrm<- e:ca<;tos denominaremos servidores pt'tblicos (9) . y los miem- -

---------
(9) El et.digo ?enal u.ti_ .. iza e~t..:; '-VU'-~i-'tv :, d~.i..";,_u\:; lo yt.\C ~e C.U\..Í..cude 

por servidor público, asi como los sujetos que se encitadran en el 
concepto. . .. rt!culo 212. 
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La de los miembros de las sociedades cooperativas de produc-

ci6n. 

La de los miembros de consejos directivos, de vigilancia, -

consultivos o de cualquier otra indole, as! como los ad.'lrinistradores,

comisarios y gerentes gei1erales, los euales a1Án cuando pertenecen al -

sector privado no podemos elevarlos a clasificarlos dentro de la cate

goria de trabajadores, ya qu.e e.n los términos de nuestra legislación -

laboral pertenecen o son representantes de los patrones. 

Y la de trabajadores presuntos. 

Las b~ses en que nos hemos fincado para establecer cómo una_ 

primer categoria al objeto de nuestro estudio, as1 como para sostener_ 

qv.e se trata de los trabajadores de la iniciativa privada, se debe a -

q11.e el articulo 78, utiliza términos que son caracteristicas pr.opias y 

'dnicas de esta clase de trabajadores. 

1, - Se emplea el término "subordiuaci6n11 , cuyo s:i.gni.ficado ~ 

encierra, un poder de mando {patrón), y un deber de obediencia (traba

jador), lo que caracteriza a los trabajadores del sector privado, ya -

que en el caso de los traba~dores de la Federaci6n, la ley que tutela 

sus derechos y obligaciones, al de3:inir lo que es un trabajador no ut,i 

liza dicho término (10) y únicamente se refiere a que es la persona -p 

(10) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamen
taria del Apartado B) del articulo 123 Constitucional, articulo_ 
3. 
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que preste un servicio f!sico o intelectual o de ambos géneros, en vir 

tud del nombramiento que se le expida o porque figure en las listas de 

raya de los trabajadores temporales, lo que no ocurre con los trabaja

:ores del sector privado en los que la Ley Federal del Trabajo (11) al 

definir el conce_?to de trabajador si emplea dicho término, lo que ca-

racteriza a éste tipo de trabajadores. 

2.- Es utilizado también el concepto "salario". (12) El mis 

moque no se utiliza para denominar al pago de otra clase de trabajad~ 

res como los del sector püblico pues la misma ley de renta nos habla -

de remuneraciones al referirse a los trabajadores del istado, as! tam

bién la ley que tutela sus derechos emplea el concepto sueldo. (13) Y 

si bien no podemos argumentar que ésto sea una base sólida ;:,ara hacer_ 

la diferenciación, si creemos nos permite hacer U.'1a dist.inci6n. 

Por lo que pueda pensarse de otras personas físicas que den

tro sector privado se encuentran como son los administradores directo

res, gerentes generales, diremos que la Ley del Impuesto sobre la Ren

ta denontlna a sus ingresos como honorarios, y que adem!s éstos no son 

trabajadores sino representa'l'ltes de 1 os patrones, lo que si hace una -

diEerencia exacta entre los trabajadores y ellos. 

(11) Ley Federal del Trabajo, articulo 3. 
(i':) .:_:upra, ineiso b), Capitulo Primero, Pr.i.mt:i·a P¿,u··~t:. 
(13) Artículo 15, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores -

al ·,ervicio del Estado. 
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3.- Un argumento llás es la especi.ficaci6n que hace el arti~ 

10 78, al incluir la participación de los trabajadores en las utilida

des de las empresas, como objeto del impuesto, lo que nos permite pen

sar iinicamente en los trabajadores del sector privado, en vista de que 

en el sector pftblico no hay utilidades que se generen por la presta- -

ci6n de su servicio. 

4,- Una ültirna base que confirma nuestra postura, la encon-

tramos en la parte Ülti.ma del pl!\rraf? primero del multicitado ar-ticulo 

78, que .fija; 11Para los e.fectos de este impuesto, se asimilan a Gstos_ 

ingresos los siguientes:" 'y nos empieza a señal?ir a los ingresos qi..1e_ 

perciben los demás sujetos qt1e hemos expuesto, J.o cual nos da ur,a cla

ra evidencia de la propia ley, ubico en primer plano a los trabajado-.. 

res del sector privado, 

Las bases comentadas y que demuestran la post'.:ira que hemos -

sostenido de que la ley impositiva al reEerirse a las personas fisicas 

que prestan un servicio personal aubordinado, alude directaniente y1ini 

cálnente a los trabajadores del sector privado, nos permite hacer un c2, 

mentario g~YJ.eral. 

Pensamos no deben agz,upaise tantas categor!as e.">. un s6lo ar

ticulo, porqt1e implica dar un t:r.·ato igual ta..to a desiguales como igu~ 

les y ésto no resulta equitativo ni justo, ya que el pl'incipio de 

iguald~d significa que todos los obligados a deterw~nada sit"~aci6n. 

los que no estén en situación juridica distinta se les deben de apli~ 

car las mismas reglas y no1'l11as, o sea 11tratar a los :i,guales de manera_ 
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igual" y no ,"\plicar las mismas reglas a todos, cuando su situación es_ 

diferente, porque ésto da lugar a ponerlos en una situación de ventaja 

ante los demás. Por ejemplo, sentimos que equiparar a los trabajado~

res del sector privado con los del sector público as1 como a los .r.:i.em

bros de las fuerzas armadas y ftmcionarios p1lblicos, a los gerentes g,!:_ 

nerales, administradores, etc. 

Para nosotros es inadecuado, en virtud de que los trabajado

res de la iniciativa privada, se encuentran sujetos a un régimen de~ 

plotaci6~ continúa, cuya Einalidad es la de generar riqueza para quien 

J.o,, contrata, y es a tal grado la necesidad de los trabajadores por -

que se"'"• contratados, que a veces aceptan condiciones de trabajo mu.y -

por debajo de lo que señala la legislaci6n laboral, ya que no todos -

los patroneE c1.unpl.en con los lineamientos .fijados por la Ley Federal 

del '::'rabajo, consumando de esta forma una excesiva explotaci6n. 

Por lo que consideramos que esta situaci6n las hace diferen

tes a las dem~s categorias que conte~pla el articulo 78, otro ejemplo_ 

lo encontra.'l!Os en los trauajadores del sector público, qu~ si bien po

demos decir sus condiciones de trabajo no resulta<, del todo envidia- -

bles si podemos observar que l~s prestaciones percibidas por parte del 

3st,,do, a:,1 como Ja labor que desempefían, los coloca en una situaci6n 

diferente, ya que, por cinco d1as de labor Lienen dos dias -"\ la semana 

de descanEo ob~_igatorio, tu1 2eriodo mayor de vacaciones, comparado con 

lo,; de la inic:.at ·a privada, tiendas de autoservicio, en las cuales -

pueden adquirir ;nercancfa,; a U.l'l :irecio rafis bajo que ¿m el mercado ... o-

f.lÚ.'1, as1 como estar libres del ·::mpuesto al ':;1lor _\gregadc y a la!- cua-
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les solo tienen acceso los trabajadores de las dependencias de gobier-

no, 

Con lo anterior, no pretendemos efectuar un an:!.lisis profun

do pues nos llevarla horas de estudio analizar cada legislación, tanto 

la de los trabajadores del sector pdblico como la del sector privado,

ademt\s que no es este el objeto de nuestro estudio, btlstenos las comp!_ 

raciones señalada¡, para decir y cornprende1' que ambas clases de trabaj!! 

dores se encuentran en situaciones distintas, y que de igual manera 

las otras categorías señaladas por el articulo 78, son diferentes a la 

de los trabajadores de la iniciativa privada. 

Por lo que consideramos correcto aplicar las palabras del -

Licenciado Franciso de la Garza, que al referirse al principio de pro

porcionalidad y equidad ha expresado: "En la distribución de cargas,

la justicia distributiva exige trata1• igual a los iguales y a los des!_ 

guales como desiguales, tal como ocurre en los impi.testos indirectos".-

(14) 

c) , - LAS S:~EMCIONES : 

Puede decirse, que afm cuando el 3stado, a través de las - -

( 14) Derecho Financiero Eexicano, antes citado, Pfl.g. 257 , 
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e.-<enciones trata de suavizar las cargas fiscales, a .fin de estimular -

mfls al contribuyente no logra su pro¡>6sito, pues de hecho no existe -

e;::enci6n alg1.u1a. 

S.fectivamente, 1111ingün individuo est! realmente e..'<:ento de la 

tributaci6n. Lo que acontece es que la materia impositiva se ha diver 

sificado asor.lbrosamente; pero no tro1to que puedan olvidarse las viejas 

ideas y clasificación de los impuestos en directos e indirectos. Si -

aparentemente un sujeto no es contribuyente de un impuesto directo, no 

puede evitarse cubrir los impuestos indirectos y, de esta manera, en -

definitiva, viene a cooperar a la forr.taci6n de la hacienda p~blica, es 

peci!'icamentc en el rengl6n .fiscal". ( 15) 

Poi' otra parte, el articulo 28 del Ordenamiento Fundamental, 

establece: "En los Estados Unidos Me.."<icanos quedan prohibidos ••• las 

exenciones de impuestos, en los términos y condiciones que fijan las 

leyes • , , 11 , al respecto cabe señalar las siguientes aclaraciones. 

1,- La e.,'Cenci6n del pago al impuesto que se otorga a determ! 

nadas ingresos que_derivan de la relaci6n laboral, de quienes prestan_ 

un servicio personal subordinado, como lo es en el salario mini.me y --

(15) Briseño Sierra 1Iw,1berto. Opus Cit., P~g. 19, 
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otros ingresos que en los términos del articulo 77 y de!lk\s que en el -

capitulo I de la Ley del Impuesto sobre la Renta se encuentran, no es_ 

anticonstitucional; en vista de que el man.dato constitucional, hace la 

prohibicion en los 11términos y condiciones" de las leyes que correspo!!_ 

dan; ésto es, de las leyes tributarias que e11 su caso se traten; por -

ejemplo; en el nuestro la Ley del Impuesto sobre la Renta, estA Eacul

tada para prohibir u otorgar la e..~encion de los ingresos que ella con

sidere. 

2,- Por las caracteristicas que toda ley viste: generalidad, 

impersonal, obligatoria, etc., puede también deducirse que cuando ésta 

Pija alguna exenci6n en determinados ingresos o a un grupo de indivi-

duos, ya sea por que éstos carecen de capacidad contributiva o por al

guna cuestión diplomfttica, no se rompe ni con la garantia de igualdad, 

ni se contraria el sentido que el articulo 28 constitucional expresa,

pero que tales exenciones van encaminadas hacia un sentido de justicia 

social y, en el caso de los diplomftticos hacia la reciprocidad. 

3.- A contrario sensu, si se contraria el espiritu del art~~ 

culo 28 constitucional, cuando se otorga a un sujeto en lo particular, 

una exenci6n en sus ingresos o libera de hacer cualquier pago del im.... 

puesto; por ejemplo, en el caso de un técnico o cientifico, del cual -

el pais requiera sus servicios y el Sstado convenga con éste que el P!, 

go que obtenga por sus servicios estar~ libre del gravamen que la ley_ 

fija, o bien, puede pensarse también en el caso de que algful f'wlciona

rio pdblico al cual se le exenta de hacer los pagos que conforme a la_ 

ley impositiva estt'I obligado a hacer. Como en la "Ley sobre Sueldos,-
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Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Em

presas", expedida el 21 de .febrero de 1942, que en su .fracci6n VI del 

articulo 2, se consideraban exceptuado del pago del impuesto: los suel 

dos del Presdiente de la Repdblica; de los entonces Magistrados de la 

Suprema Corte, Diputados, Senadores y dem!s .funcionarios p~blicos .fed!_ 

rales de elecci6n popular que se encontrarAn en funciones al entrar en 

vigor la ley, y cuya situaci6n de privilegio nás tarde se enmend6. 

{16). 

4.- A veces por cumplir con el principio de econom1a, no se_ 

cobra determinado credito fiscal, pero ésto no quiere decir que se es

té exentando del pago del impuesto al sujeto obligado, pues la obliga

ci6n tributaria existe,y, a'6n cuando el gasto de la recaudaci6n resul

tase superior al ingreso a percibir, puede -si la autoridad. .fiscal as1 

lo quiere=, hacerlo efectivo en el 11LOmento que lo juzgue oportuno. 

5.- "La exenci6n del impuesto supone la concesi6n gratu1ta;

pero no puede decirse que se exima a alguien del pago de contribucio-

nes, cuando a cambio de ellas, da alguna cosa; en cumplimiento de un -

contrato celebrado entre el contribuyente y las autoridades. El arti

culo 28 constitucional, que se refiere a la exenci6n de im,puestos, tr!_ 

(16) Escorza Ledesma Juan, Opus Cit., PAg. 30, 
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ta de evitar la desigualdad de condiciones en los productores de la ri 

queza, para impedir que unos sean favorecidos en los perjuicios de - -

otros; mAs no puede decirse que exista tal exención, cuando a cambio -

de contribuciones se otorga determinada prestaci6n". (17) 

El articulo 77 de nuestra Ley del Impuesto sobre la Rentas!:. 

ñala los i11gresos que se encuentran libres del pago del impuesto, para 

el caso que nos ocupa, sólo señalaremos aquéllos que estful estrechameE; 

te relacionados con el objeto de nuestro estudio, haciendo un comenta

rio cuando asilo consideremos necesario, 

i .- El Salario Hinimo Ge.,eral, esta exención es de aplica- -

ci6n general para todos los contribuyentes, de manera que los que pie!!_ 

san que únicamente los asalariados con el minimo general estful en una_ 

situaci6n de privilegio, estfm en un error, ya que, el impuesto en los 

ingresos por salario empieza a incidir a partil• de la cantidad que re

basa el salari.o mínimo general, por lo que, todo contribuyente, ,;>erso

na física, debe aplicar esta exención. Desafortunadamente a vecer por 

ociosidad o ignorancia la exención no se efectti.a en <":l momento en que_ 

debe hacerse y sólo se aplica hasta el momento en que se determina el 

pago definitivo, ~ituaci6n que permite al retenedor o al erario un fi

nanciamiento a costa del asalariado: 

(17) Aguilar Alvarez Javier. Juris,;>rudencia en Materia Fiscal Federal 
vigente, Primera :!dici6n. 3d. Ecasa, Héxico 1984, PAg. 21. 
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rro obstante lo anterior, no consideramos del todo acertado -

el criterio adoptado por la legislaci6n impositiva para exentar única

mente al salario minimo general, en virtud de que para nosotros no to

do individuo que obtenga un ingreso superior a este ya tienen capaci-

dad contributiva, para nosotros la capacidad contributiva se da en la_ 

medida que el individuo satisface sus menesteres de vida de si mismo y 

su PafPi 1;"; y cnma na todos los individuos son uniformes en cuanto a -

],os familiares que de él dependen, unos necesitan mayores ingresos que 

otros. 

Si bien es cierto, el articulo 123, fracción VI, p!rra.f'o se

gundo consagra un principio de suficiencia, éste estableei6 corno u,,a -

regla para evitar la excesiva explotación, pero no fue su sentir que 

todos los individuos que obtuvieran dicho ingreso ivan a cubrir todas_ 

sus necesidades, ya que dicho ingreso s6lo constituye una garantia pa

ra el trabajador, adem!s podemos apreciar que dicho principio es suti

ciencia salarial, ante la realidad no se cumple, ya que el monto que -

nominalmente es fijado al salario minimo general resulta ser in.f'erior_ 

ante el salario real, es decir, que si actualmente tenemos un salario_ 

,.Jnimo general de 1060 pesos (18), el costo de los productos de prime

ra necesidad resulta ser mayor al monto del salario minimo general, al 

grado de que frecuentemente se tenga que incrementar dicho salario, P.=. 
ro siempre manteniéndose debajo del salario real. 

(1-8) Vigente durante el primer semestre de 1985. 
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Antes de que existiera esta exención, la ley permitía al tr.! 

bajador restar una cantidad determinada por él, por su esposa y por c~ 

da uno de sus hijos, lo que daba a entender que efectivamente se grav~ 

ba a quien tenia capacidad contributiva, sin embargo, ello también te

nia sus consecuencias ya que los trabajadores que tenían parientes que 

econ6micamente dependian de él, pero no pertenecían a los mencionados, 

no tenian derecho a la exenci6n, hasta cierto punto éstos últimos ha~~ 

bria quienes declararan situáciones falsas y de acuerdo al monto anual 

obtenido, e.f~ctuando las deducciones jam!s contribuirian o pagarían el 

impuesto, a6n cuando tuviesen capacidad para contribuir. 

Por lo tanto, a nuestro juicio el hecho de haber exentado al 

salario minimo general del pago del impuesto, resulta un buen intento 

por lograr la justicia contributiva, empero, no es suficiente quiz~s -

una combinaci6n del sistema antes existente con el actual daría un me

jor resultado, verbigracia, si adem!s de permitir la exenci6n al mini

mo general se permitiera exentar una cantidad. por el c6nyuge y sus - -

descendientes que e.fectivamente demuestre dependan de él podría logra!_ 

se un resultado mejor. 

2.- Todas las de~s prestaciones diferentes del salario min.!, 

mo general, siempre y cuando no excédan de los mínimos que la legisla

ci6n laboral señala. 

Dentro de estos ingresos se encuentran los que se obtienen -

como pago del tiempo extraordinario trabajado, siempre y cuando el in-
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greso obtenido no exceda del importe que corresponda a el pago de nue

ve horas a la semana, de lo contrario el pago recibido por las horas -

que se excedan de nueve se causarA el impuesto. 

Desafortunadamente en la práctica esta exención no es aplic~ 

da debido a que el retenedor no efectúa la exenci6n como corresponde y 

una vez que los asalariados con el minimo general rebasan dicho ingre

so, ellos calculan el impuesto sin considerar que también por las ho

ras extras deben efectuar la exenci6n en los términos del articulo 77 

en concordancia con el 66 de la Ley Federal del Trabajo. 

Podriamos decir que esta situaci6n ya se ha tomado en cuenta 

por el legislador y para las reformas de 1986, la fracci6n I del arti

culo 77 de la Ley Tributaria es mtls especifica y ya se señala que el -

pago del tiempo extraordinario esti libre de gravamen a determinado -

monto. 

Otra observaci6n es en lo referente al salario m1nimo profe

sional, el cual consideramos debe encentrarse dentro de esta exenci6t1:i. 

ya que también es un mínimo que no solamente señala nuestra legisla- -

ci6n laboral sino ademAs la ley .fundamental, empero, el propio articu

lo 77 de la ley impositiva señala como requisito para la aplicaci6n de 

los minimos que otorga la legislaci6n laboral, que éstos deben calcu-

larse sobre la base del m1nimo general, luego entonces esta eondiei6n_ 

viene a sujetar a todas las prestaciones que estarán exentas siempre y 

cuando no rebasen al salrio m1nimo general y no porque la legislación_ 

laboral les otorgue el car~cter de m1nimos. 



3.- Las pensiones jubilaciones y haberes de retiro,. cuando -

no excedan de nueve veces al salario minimo general. 

Muy contados ser!n los pensionados y los jubilados que de -

acuerdo a esta exenci6n estén sujetos al pago del impuesto, Hasta - -

cierto punto, sentimos que no tiene sentido se grave a este ingreso a 

determinado monto, pues como lo hemos dicho pocos serfln si es que los 

hay los que se encuentren en aic:ho supuesto, pensamos que lo más 16gi

co seria volver al criterio de 1974, en donde se encontraban totalmen

te exentos. 

4.- Los obtenidos por concepto de pago de primas de antigUe

dad por retiro e indeminizaciones obtenidos por la terminaci6n de la -

relaci6n laboral, cuando no exceda de noyenta veces al salario minimo_ 

general elevado al año, el clilculo se e!'ectuartl por cada año de servi

cio. 

Pocos también al igual que en la exenci6n anterior serlin los 

qué 5ean aleanzados por- el im.pu~sto, por le que s61o nos resta agregar 

que aqu!. si consideramos correcto el hecho de considerar al salario~ 

nimo para la aplic:aci6n de la exenci6n, ya que continuamente se incre

menta en las dltimas .fechas, lo que permite que la exenci6n vaya ade

cuada con la situaci6n econ6mica de los trabajadores. 

Existen también dentro del articulo 77 de nuestra 11!!.ü.ticita

da Ley del Impuesto sobre la Renta otros ingresos exentos, los cuales_ 

consideramos no necesitan un comentario especifico como en los anteri,2. 



res, por lo que nos lilñitaremos a describirlos y a efectuar el cow.ent!, 

rio final respecto a este inciso que tratamos. 

5.- Los provenientes de cajas de ahorro de los trabajadores, 

6.- Los percibidos por reembolso de gastos médicos, dentales, 

hospitalarios y de funeral. 

1.- Las prestaciones de seguridad social que otorguen las -

instituciones pdblicas. 

8.- La cuota de seguridad social de los trabajadores pagadas 

por los patrones. 

9.- Las gratificaciones que red:iban los trabajadores en for

ma general. 

10.- Las gratificaciones q11e reciban los trabajadores de sus 

patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del sala-

rio ~J.nimo general de la zona ~cn6mica del trabajador, elevado hasta_ 

30 dias. 

11.- La entrega de los dep6sitos constituidos e., el Instit-"

to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Como puede observarse, la ley tributaria se explaya en seña

lar cuales son los ingresos que se exentan y puede apreciarse aparent.!;_ 
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mente que busca o tiene un Ein equitativo y que, ePectivamente atiende 

a un sentido de justicia social y, a la capacidad contributiva del in

dividtt~; sin embargo, ésto no es del todo asi, pues si la ley no grava 

estos ingresos, puede deberse .fundamentalrne11te a dos razones: 

a).- Puede considerarse que el Erario, en bu.sea del cumplí-

miento del principio doctrinario de economía, vigila que siempre el -

costo de la recaudaci6n sea inferior al ingreso que va a recaudar y, -

de esta Pol'llla, si obtiene el Erario una utilidad, pues gravar los in-

gresos rninimos de los trabajadores, que perciben en ef'ectivo, en espe

cie o e.1"'l. servicio, :resu.J..ta.,. contrarios aJ. principio de Economia, debi-

do a que la totalidad de J.os ingresos que se encuentran expresamente -

exentos de.L pago, muchas veces ni siquiera son ~icientes para los -

trabajadores; ademis, los ingresos en especie y en servicio, que los 

trabaJa~ores obtienen por.parte de su patr6:n, son ~s bien, ingresos -

en benef'icio de la propia empresa o centro de trabajo,,ya que can ta-

les prestaciones, como lo es el de guarderias, la herramienta o dtiles 

para desempeñar la labor, son para que el trabajador ejecute un mejor_ 

y·expédito trabajo; por lo cual hasta puede pensarse que el beneEicio_ 

paupérrimo que se recibe de ellos, ml\s bien benefician al patr6n que -

al trabajador¡ gravar estos ingresos, para el .fisco resultarian m!s l,! 

borioso al tener que hacer una conversi6n de la prestaci6n en especie_ 

y servicio que obtiene el trabajador y, ademis, un gasto innecesario -

que la originaria pérdidas en la recaudaci6n. Lo que no ocurre con -

los ingresos en e~ectivo que son E~cilmente recaudables y no requieren 

de mlts labor que su recaudaci6n, por lo que la ley Pija_ un minimo que_ 

ha considerado el esencial para la subsistencia del trabajador, sin --
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importarle si el ingreso que recibe en e.f'ect:i.vo, libre de gravamen, es 

sut'iciente o no pa;.•a la subsistencia del trabajador, como ocurren en 

los ingresos de jubilados y pensio~.istas que antes s1 estaban libres 

de impuesto, por considerar que éstos no tenfan otro medio de vida más 

que el ingreso que percibían por tal concepto, pero que a partir de 

1974, fueron gravados, cuando exceden de determiando monto. (19) 

b).- Si se gravaran estos ingresos exentos, no solamente re

sultaría contrario a los principios del derecho laboral, sino que tam

bién habr!a una w.ayor explotaci6n; ademis los trabajadores pronto mos"... 

trarian un descontento que llevaria a eonf'lictos muy graves entre la -

clase trabajadora y la patronal, pues la insuficiencia de los ingresos 

llevaría a que los trabajadores .exigieran mayores prestaciones al pa~ 

tr6n y, éste ante tal problema, optaría o por ocupar pocos trabajado~ 

res o por cerrar los centros de trabajo y trasladarse a otro lugar a -

donde no haya tanto problema, tanto por parte del sector laboral como_ 

~el Fiscal. 

Son por estas razones, po1• lo que me atrevo a decir que la -

benevolencia del Erario, al exentar a los ingresos apuntados, no deri

va de un acto generoso ni del todo justo, puesto que en su generosidad 

(19) Licenciado-Hoyo D1Addna. Aspectos Jurídicos del Impuesto sobre_ 
la Renta. Colegio de Secretarios del Tribunal Fiscal de la Fed~ 
raci6n, A. c. 



se encuentra también su propia seguridad.Y, atm cuando se diga que el_ 

Erario grava a los ingresos superiores al minimo que la ley fija en el 

régimen laboral, porque considera que los sujetos que los obtienen, ya 

se encuentran en plena capacidad contributiva. Esto no resulta cierto 

en p.arte, pues si as1 fuera, no habria por ·qué procurar conseguir do

ble trabajo, quienes el tiempo se lo permite o bien para qué emplear -

el tüm1po extra si ya el trabajador se e..1'l.cuentra con su sustento ase~ 

rado. Por lo cual, si el rn!nirno es insuficiente, entonces el trabaja

dor procura tener un ingreso que no sea gravado o bien que su gravamen 

sea minimo también, 

c).- Las deduceiones como es el ingreso bruto el que el E-ra

rio grava, permite que el causante descuente de tal ingreso, los gas-

tos que haya efectuado para la obtenci6n·del ingreso, prOCUI'ando asi -

gravar a la renta, que más tarde seri la renta legal¡ es decir, los ~ 

gresos que un contribuyente ha obtenido durante un ejercicio .fiscal, -

menos las deducciones autorizadas por la ley, 

Sin embargo, atm. cuando se ha dicho que se permiten deducir_ 

los gastos que se efect'iie.~ para la obtenci6n del ingreso; estos gastos 

para ser deducibles, necesariamente deberfm estar autorizados por la -

legislaci6n fiscal, pues de lo contrario, no se podrA señalar o dedu-

cir tales gastos. 

cal, en el capitulo que reglamenta el impuesto en sus ingresos, no se

ñala ninguan deducci6n que éste pueda hacer, por lo cual las tinicas ~ 
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deducciones autorizadas son las que de manera general, señala el Capi

tulo XII del mismo Titulo r.v, en el articulo 140, re.f:erente a las de-

duccianes personales cerno son: el Salario Minimo General elevado al.._ 

año, de la zona econ6mica del contribuyente, donde se encuentre su ca

sa habitación, el cual sólo se hari por una vez, los gastos fullera- -

rios que lleve a cabo, cuando se trate de ascendientes o descendientes, 

de su cónyuge o persona con quien viva en coneubir.ato, cu.yo monto nó -

deberá de exceder del salario minimo general e·levado al año, de la zo

na económica del contribuyente, El excedente d~l gasto que rebase el 

equivalente del monto fijado, no será deducible. 

Los gastos médicos y dentales, asi como los hospitalarios -

que efectúe el contribúyente para si o para las personas antes mencio

nadas. 

Los donativos que efectüe y que refinan las condiciones de la 

fracci6n IV del articulo 140 del ordenamiento en trato. 

Como puede apreciarse, un trabajador que obtenga un peso más 

del salario minimo general, quede gravado y sus únicos deducibles, pr.2, 

píamente se reducen a dos: sus gastos funerarios hasta el monto que la 

legislaci6n le permite y el salario minimo general elevado al año, ya_ 

que los otros, son propiamente de las personas que prestan un servicio 

personal dependiente. Asi que todos los demfls gastos que el trabaja

dor lleve a cabo para. mantener su fuente de trabajo, como pueden scx·: _ 

gastos de transportación de su casa habitaci6n al centro de trabajo, -

alimentaci6n o bien sus gastos que efect~e para la formaci6n educativa 
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que tales gastso los cubre con el salario minimo general. Por·lo que_ 

se refiere a los gastos médicos o dentales, puede décirse que casi no 

los hay, en vista de que el trabajador se encuentra inscrito por disp.2, 

sición legal a el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por la cu,2. 

ta semanal que cubre a tal institución, obtienen servicios m!<iicos o -

dental., por lo que puede dei:hlcirsé que son mu.y pocos los deducibles "i-

q¡1e un trabajador puede ef'ectuar. 

d) .- Las .obligaciones del contr?,buyente y de ter.ceros: ad.e

~ de la contribuci6n a1·Erario, los contribuyentes estlu sujetos a -

e.fectuar otras obligaciones que por estar relaciOüadas con el impues

to, deber! cumplir; éstas son: 

1.- Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y 

.proporcionar su registro al empleador. 

. 
2.- .~solicitar al empleador constancia de las remuneraciones 

cubiertas y de las retenciones que se hayan ef'ectuado. 

3.- Prese.~tar declaración anual, cuando los ingresos pro~e-

nientes de la prestaci6n del serviéio personaJ. subordinado sea supe- -

rior a cinco veces del salario minimo general elevado al año. 

La declaración a..'11!a1 tiene como principal .finalidad, la de -

enterar al·fisco de todos los ingresos percibidos durante el año y de_ 

los pagos provisionales efectuados, para qu.e a.si se determine el im- -



puesto de.finitivo. 

Si en la declaraci6n que presente resulta con saldo a .favor, 

el contribuye11te podrA solicitar su devoluci6n y, después de múltiples 

gestiones administrativas, recibirA la cantidad que haya pagado de mAs, 

pero sin ningtul interés adicional; si por el contrario, resulta con~ 

saldo en contra, debei•A de pagar éste en el tiempo que la ley señala y 

de no hacerlo, le ser~ acumulado un recargo; si éste persiste en no h~ 

cer el pago, puede llegar hasta el embargo, que prive al trabajador de 

su escaso patrimonio que haya acUl1l!1lado con el .fruto de sus energias -

de trabajo. 

El Erat-io a .fin de no cobrar directamente a cada contribu~ 

te, porque pudiera ser que el contribuyente, con el .fin de no pagar el 

impuesto cambiara continuamente de trabajo, se suscitar& una cantienda 

entre el recaudador y él, o cuando llegar-a a cobrar, el trabajador ya_ 

se hubiera gai;tado todo -su salario; adem!s de que se haria un enorme -

gasto que no recaudaria utilidad alguna, ha impuesto a un tercero, a 

quien di.ficilmente el trabajador se negaria a pagar el impuesto, que 

descuente el impuesto que el trabajador ha causado, este tercero que -

· es el patr6n en el Ambi to .fiscal recibe el nombre de retenedor y, ade

mlis de la obligaci6n principal que es retener el impuesto, tiene tam

bién como obligaciones las siguientes: 

- Entregar al trabajador constancia de los salarios devenga

dos y pagados durante el añt?, asi como la cantidad que haya retenido -

como impuesto provisional, a mis tardar en el mes de marzo de cada año. 
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- Cerciorarse que el trabajador se encu.entre inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes. 

- Presentar ante las oficinas autorizadas en el mes de marzo 

de cada año, la informaci6n sobre el nombre, la clave del registro fe

deral de contribu.yente, las remuneraciones cubiertas, las retenciones 

efectuadas y, en su caso, el monto del impuesto anual correspondiente_ 

a cada una de las personas que hubieran prestado sus servicios, en el 

año de calendario anterior. 

Ante las obligaciones impuestas a los· terceros, se ha arguu... 

mentado que la retención es anticonstitucional, en v;i.rtud de lo dis- -

puesto por el articulo 5o. de la Carta Magna; que prohibe, se imponga_ 

trabajo personal, sin justa retribuci6n y sin el pleno consentintlento_ 

de quien lo tenga que ejecutar y, si bien el mismo mandato hace algu

nas salvedades, entre éstas no se encuentra alguna que justifique a -

las obligaciones en el llmbito fiscal, que se impone a terceros. 

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia, dentro de ha 

sustentado que: "La retenci6n no es un trabajo personal; por io tanto, 

no es contrario al mandato constitucional, es un medio eficiente para_ 

efectuar la recaudaci6n de las contribuciones que, al no ser honerosa_ 

ni di.ficil, facilita el control de su .fuente impositiva". 11As1 es evi 

dente que siendo las sociedades que distribuyen o deben distribuir las 

ganancias entre sus miembros, a ellas corresponde retener el impuesto

y, precisamente por eso el articulo 17 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de 1941, establecia una obligación solidaria en el pago del tri-



99 

buto a cargo de las propias sociedades. En tales condiciones consti~ 

cionales, la retención del impuesto -uno de los medios indispensables_ 

para la recaudaci6n del mismo-, debe estimarse que la obligaci6n co- -

rrespondiente estA comprendida dentro de la genérica que a cargo de -

los mexicanos establece el articulo 31, .f'racci6n IV, de la Constitu- -

ci6n Federal. Por consecuencia, no constituyendo la retención un tra

bajo obligatorio, es claro que no es inconstitucional la ley que la~ 

cons~gra.11 • (20) 

Pero aím cuando se ha externado este criterio, sigue siendo_ 

molesto y no convicente para el tercero, que al sentir el peso de la -

obligación que no le redit~a beneficio alguno, siente que se trata de_ 

un tributo que tiene que pagar en especie y, cuyo cumplimiento no re

sulta benévolo para con el contribuye..11.te pues al efectuarse el ctilculo 

para la retenci6n, no siempre se hace el que verdaderamente le corres

ponde y al quedar a su arbitrio, bien puede hacer un cilcul.o en el - -

cual el contribuyente, al determinar el pago definitivo del impuesto,

tenga un saldo ha favor o en su defecto en contra y, ésto repercute en 

el contribuyente de la siguiente manera: 

- Si el saldo es a favor, el contribuyente se ha privado de 

(20) Margain Manautou Emilio. Introducci6n al Estudio del Derecho -
Tributario Mexicano. Sexta Edici6n. Ed. Universitaria Potosina.
México 1981 PAg. 189 -190. 
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utilizar una cantidad la cual pudo redituarle alguna otra cantidad; o_ 

bien, pudo haberlo beneficiado en lo que m!s le conviniese, que tener

la inactiva, ya sin rendimiento alguno durante 1.m año, ade~s del num~ 

roso tr&mite administrativo y pérdida del tiempo del contribuyente pa

ra· lograr <Jl,le se le devuelva la cantidad <Jl,le se le retuvo de ~s como_ 

pago provisional del impuesto definitivo. 

-·si el saldo resulta en su contra, es decir <Jl,le al hacer el 

ctü.cu.lo del pago del impuesto definitivo resulta con <Jl,le la cantidad -

pagada es inferior a la <Jl,\e debe cubrirse por pago del impuesto def'i?J! 

tivo anual, el contribuyente en.f'renta al problema de que en ese momen

to, bien no puede contar con el importe del pago del saldo en contra -

y entonces debe convenir con la autoridad hacendaría, un pago en par

cialidades que ser autorizado seria con los recargos correspondientes_ 

y entonces resulta que el contribuyente, no sólo verft menoscabado su -

ingreso por el abono del pago que result6 en su contra, sino también -

con el pago provisional del nuevo ejercicio fiscal que ha empezado, lo 

<Jl,le puede originar que la autoridad hacenda.ria, al querer cubrir el p~ 

go, parte o la totalidad de este recurra al embargo. Privando total o 

parcialmente parte del patrimonio que·con enormes sru::rificios el con-

tribuyente haya acwnul'ado, pues el ~édito f'iscal al existir debe é"..i.,.

brirse a!ln cootra la voluntad del c:::ontribu.yent~, 

e).- La Psicolog1a del contri'bl.1.yente y de los representantes 

de la autoridad .fiscal: suelen darse en el á.mbito .fiS"..a.l las conductas 

mis increibles, tanto de parte de las autoridades hace~ias como de_ 
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los contribuyentes, por ejemplo: 

1.- Hay contribuyentes que piensan, que no tienen obligaci6n 

alguna con el. Erario, por lo que no hay por qué contribuir al gasto p~ 

blico; que el producto en ef'ectivo que obtienen por su labor, tmicamen 

te le pertenece a él y a nadie mis; por lo que, continuamente tratan -

de evadir el pago del impuesto, sin importarles el daño que ca-... san con 

su conducta. 

2.- Hay también a quienes no les es posible evadir el pago -

del impuesto, porque cuando reciben s-.1. ingreso el pago ya ha sido cu

bierto, por lo que ven con desprecio al Erario y a quien se encarga.de 

retenerles el pago provisional, pero admiran el ingenio.y habilidad~ 

del que infringe la ley tributaria considerando que su conducta, es un 

acto plausible y, hay hasta quienes los juzgan como un héroe que venga 

lo que ellos han perdido, sin darse cuenta que el perjudicado es él, -

que como contribuyente cumplido, recibe el peso del gasto pdblico que_ 

el inf'ringidor no cubre. 

3.- Existen también otros tipos de condu.cta en los contribu

yentés que han tenido ya una experiencia desagi•adable con el Erario, -

por lo cual, para evitar cualquier contienda con él, cumplen conf'orme_ 

los preceptos Eiscales y cuando se dan cuenta de algún error por parte 

de las autoridades hacendarías, omiten dar aviso, o bien si existe al

guna coyuntura legal, la aprovechan por lo que tairrbién evaden al ~isco, 

pero no caen en delito alguno. 
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4,- Poco puede decir, son los eontribuyentes conscientes y .. 

sabedores de la obligaci6n que existe de contribuir al gasto p~blico,

asi como también conscientes de que no todos pueden contribuir al gas

to p-dblico en la misma proporci6n que ellos pues hay quienes carecen -

de capacidad contributiva, por lo cual, sabedores áe la situaci6n des!_ 

gual que impera en nuestra naci6n, conservan una actitud de completa -

eooperaei5n para con el Erario, enter~dolo de todos sus ingresos y -

del pago que les corresponde cubrir, mostrfuldose atentos y gustosos en 

cumplir con lQs orden.amientos .fiscales¡ porque también saben que su -

aporta.ci6.u esU micaminada al beneficio y desarrollo eccm6mico del 

p.ds. 

Por lo que respecta a la conductas mfu¡ hecuentes qu.e suelen 

darse por parte de las autoridades .fiscales, pueden citarse las si- -

guientes: 

1 .- La del empleado o .funcionario que exagera su cargo y em

plea todos los recursos legales vigentes y hasta los que no son ya - -

aplicables, aprovechando la ignorancia del contribuyente, para amedre!!_ 

tara los demás y escarmentar a quienes hayan inf'l'ingido, evadiendo al 

.fisco. 

2,- Existe también la conducta del funcionario o empleado c.2, 

rrupto y deshonesto, que busca aprovecharse de su puesto y pretende b!:_ 

nef"l.eiarse a costa del erai•io, dando asesoria o auxilio a los contribu 

yentes que compensan muy bien su ayuda, a .fin de evitar el mayor pago_ 

posible al er<lrio. 



3.- Existe también la eondueta del empleado o .tuncionario ~ 

que no ve.~s actitud que adoptar, que la que aplicar la ley, no dobl.2, 

gándose ni importAndole la situaci6n que el contribuyente tiene, de~ 

nera que si existe algilll error en el que el contribuyente incurri6 y -

no se di6 cuenta si existe una sanci6n la aplica sin miramiento alguno. 

4.- Por ~ltiJ-no, la del f\mcior,ario o empleado, que dignar-ne,,_ 

te desempeña su labor y que dentro de sus Eunciones no queda ajeno a -

los problemas que se les presenta a los contribuyentes, por lo cual~ 

les brinda su apoyo y asesoramiento, P!:?ro no busca un beneficio Pal".ª -

él sino para la comunicad, ya qi.1e se l'ffl.lestra flexible cmmdo se da = = 

ct1enta de que el contribuyente e.f'ectivamente no ha tenido culpa en in

currir en alguna· omisi6n de la obligaci6n fiscal, y aplica rigurosam~ 

te los lineamientos legales a quien si es sabedor de la situaci6n en -

que incurre y pretende sobornarlo. 

Para nosotros lo ~s importante al haber e.xpuesto en este i:2, 

. t:isoo-las conductas, est! en el analizar el efecto que produce el hecho 

imponible desde el a..,gulo psicol6gico, cuando incide en los sujetos al 

pago del impuesto y a contrario sensu, la conducta de los representan

tes de las autoridades hacendarías. Lo cual resta eficiencia al Esta

do para que los contribuyentes sean conscientes de la obligaci6n de 

contribuir al gasto p~blico por una parte, y por otra la de brLndar el 

auxÍlio suficiente asi como la cooperación adecuada. 



COlfSIDEM.CIONES 

a).- La Doble Tributaci6n, 

b).- La Antinomia, 

e).- La Falta de Proporci6n y Equidad, 

d).- La Ignorancia del Contribuyente (en lo referente al P.! 

go del impuesto). 

e).- El Espejismo Fiscal. 

a).- LA DOBLE TRIBUTACION: 

- Una juridica y, 

- Otra de facto o de la realidad social. 

De acuerdo a la primera situaci6n si efectuamos una analogia 

con el principio de derecho penal que fija; nadie puede ser juzgado -

dos veces.por el mismo delito, en la materia fiscal diremos, nadie de

be pagar más de una vez un impuesto. Empero, la Suprema Corte de Jus

ticia de la Naci6n ha sostenido el criterio de que constitucionalmente 

la doble tributaci6n no esti prohibida (1) y ha expresado que la doble 

(1) Boletin del SemanariQ Judicial de la Federaci6n, "Año 1, Febrero -
de 1 97 4, número 2. Tesis que aparece en las piginas 14 - 1 5 con_ 
el ti tul o "DOBLE TRIBUTACION', CONSTITUCIONALIDAD DE LA 11 • 
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tri'butaci6n existe cuando se grava dos veces el mismo contribuyente, -

por el mismo hecho imponible, por la misma entidád y respecto al mismo 

objeto; por lo que s6lo ser! inconstitucional, cuando en la doble tri

butaci6n se violen los principios de proporcionalidad y equidad que~ 

consagra el artiCl.llo 31, .f'raeci6n IV, ya que de otra forma ni este pr.!. 

cepto ni ningón otro de la constituci6n lo prohiben. (2) 

Otros argumentos utilizados por la Suprema Corte de Justicia, 

para justiEicar la teoria de la dobl~ imposici6n, sostienen;· q11e a -

través de dos impuestos, se gradda la imposici6n y se hace mi.s .fuertes, 

en lugar de aumentar las cuotas previamente establecidas. (3j 

Otro argumento más respecto a este tema es acerca de los im-

puestos adicionales, en los que se aduce un aumento de la tasa de to-

dos los tributos o de uno de ellos, la creaei6n de los impuestos adi--

cionales impl_ica sin duda alguna una doble imposici6n, de acuerdo a la 

definiei6n anteriormente anotada, por lo que la consecuencia normal se 

riª declarar la anticonstitucionalidad, sin embargo, par.a ello es nec_! 

sario demostrar que se violan los principios de proporcionalidad y - -

equidad, de lo contrario no existe tal anticonstitucionalidad. (4) 

(2) Principios Constitucionales de la Hacienda Pdblica. (Apuntes) Pr.2, 
curaduria Fiscal de la Federaei6n. Coordinaci6n de Capacitaci6n. 
Págs e 12 y i 3. 

(3) Confr6ntese_pág. 13 Opus Cit. 
(4) Ibidem, Pág. 14. 
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En cuanto al objeto de nuestro estudio, podemos decir que al 

trabajador no debe de retenersele más de una vez el pago del impuesto_ 

q11e haya causado, pues de lo contrario si se violarla el principio de_ 

proporcionalidad, volviéndose el tributo exagerado y r"tlinoso, cont].'a-

rio a lo permitido por la fracci6n IV del artiClllo 31 de nuestra Carta 

Magna. Claro estA que si la situaci6n prevista por el hecho imponible 

se repite más de una vez, el impuesto que se paga es por cada situa- -

ci6n que se repite, pero l:sto no significa que haya una doble tributa

ci6n; también consideramos necesario aclarar que el pago provisional y 

el pago definitivo 2orman un s6lo impuesto causado, no son dos impues

tos, ya (!!,le uno cubre el periodo de un mes y el otro al terminar el -

ejercicio, pero los pagos provisionales son tomados en cuenta para de

terminar el pago de.fini ti vo del ejercicio fiscal del traba,j acl.or, cuyo_ 

resultado permite al trabajador solicitar la devoJ.uci6n del pago efec

tuado de mAs o bien solicitar la compensación si el saldo es a su fa--

vor o bien efectuar el pago del impuesto por lo que le reste hacer si 

el saldo es en contra. 

Por lo expuesto podría considerarse que no hay una doble tri 

butaci6n dentro del objeto de nuestro estudio, en relación con el ámb!_ 

to jurídico, sin embargo nos falta al"..alizar el caso de los impuestos -

adicionales, tal como aconteci6 en el ejercicio fiscal de 1983, en que 

se aplic6 una sobretasa del 10% a los trabajadores que obtuvieron in

gresos superiores a 830, 375.00 pesos (5) impuesto que fue aplicado~ 

(5) Calvo Langarica.César. Estudio Contable de.los Impuestos. Décima 
Tercera Edici6n. Ed. Pac. México 1983, P!g. 78. 
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u.na vez que se determin6 el impuesto definitivo, lo cual consideramos_ 

una doble tributación, lo que nos .falta.ria determinar es si es anti- -

constitucional o no. 

Desde el punto de la proporcionalidad existe un detrimento -

sin embargo no podria,11ós decir que pa1•a todos los trabajadores este i)1! 

puesto resulta exagerado y r11inoso, pero lo que si queda en deuda es -

respecto a la equidad, es decir hay un trato de desigualdad entre los_ 

sujetos de·úna misma categoria lo .que para nosotros si atenta en con~ 

tta de lo consagrado por el articulo 31 en su fracci6n IV, lo que ha -

dado motivo a la interposici6n de amparos ha este respecto. 

En la situación de facto o realidad social podemos apreciar._ 

de mejor manera a la doble tributación, aún cuando no podamos alegar -

una situación ilegal, y-o\ que en el mismo ingreso concurren, casi simu,.!_ 

ta..~eamente dos clases de impuesto y cuya incidencia, provoca los m!s -

graves trastornos econ6Jllicos en los ingresos de los trabajadores. La 

doble tributación se origina debido al tan tradicional r actual manejo, 

tanto de los impuestos directos como de los indirectos, no permitiénd.2, 

se además, que se pueda deducir el pago de uno de ellos, en el pago 

que se tenga que efectuar en el otro; es pues la doble contribución 

que hace, lo que me lleva a decir que existe una doble tributación. 

En efecto, ya en el capitulo anterior se ha aludido a los i!!! 

puestos ñ;~PrTn~ y~ los indirectos y de ellos se dijo que, por suma-

nejo se evita propiamente que exista exención alguna, pues quien se~ 

cuentra exento del pago del impuesto directo, no lo es en el indirecto 
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o viceversa; pues bien, el manejo de ambos impuestos, no solamente. 

afecta a quien trata de superarse o que por su enorme necesidad de ob

tener el ~salgo ingreso, trabaja horas extras, o busca la manera ~s 

apropiada que le permita ganar 11\!s que el salario mínimo general pero_ 

desa2ortu..,adamente, el es.f\lerzo que el trabajador realiza por canse- -

guirlo, no resulta del todo satis.factorio para él, ya que se ve doble

mente gravado y el prooucto de su trabajo, su.Ere un menoscabo doble 

también, no redituando el cene.ficio por el trabajador, esperado. 

La doble tributa.ci6n s6lo la su.fre quien percibe un ingreso_ 

superior a los m!n:imos que la ey impositiva exenta, porque conforme a 

criterio que ésta sostiene, una persona que gana unos cuantos pesos 

más, ya goza de capacidad contributiva y por tal se convierte en cau-

sante, por lo que, el impuesto directo incide en el ingreso que es su

perior al que la ley exenta y posteriormente, al hacer uso del ingreso 

que ya .f'u.e gravado, nuevamente vuelve a af'ectarse por la incidencia -

del impuesto indirecto, quedando-gravado dos veces el mismo ingresó y_ 

aunque si bien no se trata del nú.smo impuesto, ni tampoco incide en el 

llii.smo momento, si se afecta dos veces el mismo ingreso, dando una do-

ble contribuc::i6n al erario y por tal, es doble el tributo que se paga, 

b).- LA ANTINOMIA: 

Hablamos de antinomia cuando: "dos normas de derecho de un -

funbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite_ 

y la otra· prohibe a un mismo sujeto la misma conducta", 
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(6) Táltlbién cuando entre dos preceptos juridieos uno ordena y el otro 

.prohibe a los mismos sujetos en condiciones iguales de espacio y tiem

po, el mismo proceder. (7) 

"1. Dos normas juridicas son contradictorias cuando una pr.2, 

hibe y la otra permite a un sujeto la misma conducta, ·en condiciones -

iguales de espacio y tiempo. 

2. Si una norma prohibe y la otra ordena a un sujeto el mis 

mo acto, en iguales condiciones de espacio y tiempo, esas normas se~ 

oponen contradictoria.mente, porqti.e la segunda permite de modo t!cito -

lo que la primera prohibe de modo expreso". éS) 

Por lo tanto, considerando lo anterior, podemos analizar si 

existe o no antL.omia entre las leyes que se relacionan con el objeto_ 

de nuestro estudio: 

(6) 

(7) 
(8) 

- La Constituci6n Federal. 

- La Ley Federal del Trabajo, 

Garcia Máynez 
Ed. Porrúa. 
Ibidem. C.fr • 
Lock cit. 

Eduardo. Filosofía del Derecho. 
México 1980. PAg. 215, 

PAg. 216. 
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- La Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Dentro de la ley fundamental se encuentran los preceptos que 

consagran los principios que protegen al salai>io, y los de fijaci6n de 

los impuestos: (~) 

"Nadie puede ser privado del producto de su trabajo". Es 

ta prohibici6n se refiere a que sea total o parcialmente. 

"El salario minimo quedar! exceptuado de embargo, compen

saci6n o descuento". Salvo algunas·excepciones (9); no se especifica_ 

si sólo se refiere al salario rn.!nil1'.o ge.'leral o incluye también el mini 

mo profesional. 

"El Congreso de la Uni6n expedirll leyes sobre el trabajo_ 

" lo C\lal, ordena la creaei6n de la Ley Federal del Trabajo. 

En materia de impuestos los principios que ~s nos interesan 

son:· 

El que se refiere a "la obligaei6n de contribuir al gasto pg_ 

co de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", y 

(*) Veanse articulos 5, 123, fracciones VI, VIII, 31, IV y 73, VII. 
(9) · Supra, capitulo I, inciso e). 
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El del principio de suficiencia "El Congreso de la Uni6n - -

tiene la .facultad para imponer las contribuciones necesarias para cu

brir el presupuesto", con lo cual queda al pleno arbitrio de los inte

grantes del Congreso crear los impuestos que consideren necesarios sin 

más limitantes de que cumpla con los principios de proporcionalidad y 

el de equidad. 

De acuerdo a lo anterior podl•iamos decir que no existe anti

nomia puesto que no se observa ninguna contradicci6n. 

Sin embargo, surge la duda de si efectivamente no hay contr!_ 

dícci6n, cuando observamos que el impuesto grava directamente a los Í.!!, 

gresos provenientes del producto del trabajo y los a.recta, siendo que_ 

del total de ingresos que debe percibir el trabajador, se resta una -

cantidad de acuerdo al monto y a la naturaleza del concepto que se tr!_ 

te, {salario, participación en las utilidades de las empresas, aguinaj._ 

do, vacaciones, etc.) como pago del impuesto ocacionado en los térmi-

nos de la ley tributar.ia, pero cuyo e.recto provoca la privaci6n par- -

cial del .fruto del trabajo, además de que en el salario mínimo proEe--

sional tambié.i se ocasiona u..i descue.,to, lo que a nuestro w.odo de ver, 

viene a existir una contradicci6n, por lo que nos restar1a analizar de 

que clase de contradicci6n se trata, si de una antinomia o de una anti_ 

constitucionalidad, esto en razón de que la contradicción se encuentre 

entre los preceptos de leyes de distinta jerarqu1a (10), o bien si se 

(10) García M~ynez Eduardo. Introducci6n al Estudio del Derecho. Tri 
gésima Edición. Editorial Porra.a. México 1979. P~g. 87. 
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trata de los preceptos de una misma ley o de dos leyes de igual jerar

quía y con caracter1sitcas anllogas, conforme a la de.finici6n de anti

nomia que hemos semlado. 

Tomando en cuenta que los preceptos constitucionales prohiben 

efectuar una privaci6n parcial o descuento alguno al .fruto del trabajo, 

y que a contrario sensu, la L.ey del Impuesto sobre la Renta ordena a -

quienes hagan pagos, (patrones) por la prestaci6n de un servicio pers2 

nal subordinado, {trabajadóres) retener parte del ingreso (salario) -

que paguen a los prestadores; lo que se traduce en una privaci6n par-

cial o descuento en el producto del trabajo~ (11) 

Podriamos hablar de anticonstitucionalidad, en virtud de que 

una ley superior prohibe y otra ord~a, {12) esto debido a que la ~i 
ma ley se encuentra por encima de cualquier otra, no obstante que ésta 

ítltima también tenga caricter federal. 

Sin embargo, se aduce que no existe anticonstitucionalidad -

pios que consagran de fijaci6n de los impuestos, la obligaci6n de con

tribuir y la de suficiencia, permiten y Pacultan a la ley tributaria,

para ordenar se prive parcial.mente o se descuente parte del producto -

(11) Véase Cfr. articulos 5, 123 Apartado A, fracci6n VIII, Constit!!_ 
cionales; y 74, 78 y 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

(12) García Máynez, Opus Cit., P~g. 81. 
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del trabajo, a través de la retenci6n, at'al cuando se trate del salario 

núnimo profesional ya que, en estricta-técnica jurídica debe estar COJ:!!. 

prendida ~entro de la protecci6n que se otorga al salario -minimo. (13) 

Luego entonces, hablaremos de antinomia en virtud de que si 

la ley impositiva no es anticonstitucional, la contracicci6n existe en 

tre los preceptos de la misma ley .fundamental, ya que mientras unos 

prohiben efectuar una privaci6n total, parcial o efectuar un descuento, 

otros permiten que dicha privaci6n parcial o desc:u.ento se lleve a cabo, 

sin ~s limitantes y aduci6n que la de contribuir al gasto público de_ 

manera- proporcional y equitativa que dispongan las leyes; asi como ser 

.fijadas en consideraci6n a <file sean suficientes para cubrir el presu-

puesto. 

Lo cual no ocurre entre la·constituci6n y la legislaci6n la

boral, pues desde el mandato de la creaci6n de la ley laboral, la ~i 
ma ley señala que no debertm contradecir- las bases constitucionales -

en materia del trabajo. (14) 

Por último, consideramos existe también contradicci6n entre_ 

los preceptos de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto so~-

(13) Marga-in Manautou Emilio •. Opus Cit. Pftgs. 186 a 188 Cfr. 
( 141 Artc!:iulo 123, Apartado A, pftrra-Eo segundo, Cfr, 
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bre la Renta, (15) ya que, mientras en la pri!"era se prohibe efectuar_ 

de-scu.ento alguno al salario sin importar su monto, salvo algunos casos 

en los que no se alude a ninguan clase dei impuesto, en la Ley del Im-

puesto sobre la Renta, no solamente se ordena efectuar un descuento -

por concepto de retención al salario superior al minimo general, sino 

que ademAs también se gz>avan los demAs ingresos que perciben los traba 

jadores por la prestación de sus servicios, lo cual, biene a restar 
. . 

parte de la protección que pretende hacer efectiva la ley laboral. 

Ante dicha situación existe el problerr,a de qué criterio o~ 

qué actitud debemos tomar, la q11e protege al _trabajador- en contra de -

cualquier perjuicio, o la de permitir que el irr~uesto siga restando -

efectividad a los ingresos de los trabajadores; como hemos señalado ya 

los trabajadores están sujetos a un régimen de contin"O.a explotación, -

por-lo tanto nosotros no justifiquemos la injusticia que comete el fis 

co con los impuestos al trabajo, que adenms los grava con elevadas ta

sas, las cuales afortunadamente han sido modixicadas en beneficio de -

los contribuyentes, ya que en 1981 , la tasa mf\s baja era de 8. 1 % y ac-

túalmente tenemos una tasa de 3. 1 % , sin embargo, pensamos y respetamos_ 

que pronto el legislador tome en consideración la situación antinómica, 

y la corrijan en beneficio de los trabajadores. (16) 

(15) A:rticulos 97, 110 y 112 de la Ley Federal del Trabajo y 74, 78 y 
80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; Cfr. 

(16) Ley del Impuesto sobre la Renta, de 1981 y 1983, Articulo 80,0fr. 
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e).- LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

Ya e.~ el caP,itulo tercero se aludi6 y se hizo la definici6n_ 

de estos conceptos, omitiendo el sentir de algunos autores respecto a_ 

si se ~rata de dos conceptos distintos o si por el contrario ambos si.[ 

nif'ican lo mismo (17); por no considerarlo como un punto importante P!, 

ra el desarrollo de nuestro tema, sin embargo, no estaria demás consi-

derar que a nuestro juicio se trata de dos conceptos distintos, y~ que 

para nosotros el concepto de proporciorw..lidad atiende a la btísqueda de · 

la justicia contributiva, y el concepto de equidad, a la búsqueda de -

la justicia distributiva, dicha p~etensi6n la "'"stentai:r.os con.for1!111l a -

las definiciones o criterios sostenidos·por la Suprema Corte de Justi

cia de la Naci6n. (18) 

Ahora bien, una vez expuesto lo anterior consideramos que ya 

podemos examinar la falta de proporcionalidad y equidad que pensamos -

existe dentro del objeto de nuestro estudio cuando: 

A. Por tomar como base al Salario Minimo General (SMG), pa-

ra empezar a gravar a los ingresos que exceden de éste y, que debido a 

la variación en su monto, en las diferentes zonas econ6micas, no se --

(17) Emilio Margain Manautou. Opus Cit. P!gs, 76 y 77; y Ernesto -
Flores Zavala. Opus Cit. PAgs, de 204 a 210. Vea.,se. 

( 18) Confr{mtese. Apuntes del curso de capaci taci6n de abogados ha-
cendarios de la Procuradur1a Fiscal de la Federaci6n. Carpeta -
Normativa. Principios Constitucionales de la HaciendA PClblica. 
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desventaja a otros. 

B. Después de determinar el monto del salario minimo gene-

ral, se exenta a una minima cantidad que excede de éste, pero tal can

tidad no se otorga en su monto por igual a todos los contribuyentes, -

siendo para unos m!s y para otros menos, dependiendo de la cu.antia que 

tenga el salario minimo general de la zona económica donde se efect1le 

el pago. 

C. Tratindose de la misma cantidad que se obtiene por sala

rio en un mes, pero cuyo plazo de pago varia, ya que algunos reciben 

su pago semanal, quincenal o mensual, se grava mti.s a quien recibe el -

pago semanal, que a los que lo reciben en los otros plazos. 

D. Se da un trato igual a desiguales, 

E, No se goza de capacidad contributiva. 

A. - Como a partir de 1979, se adoptó como principio .fundame..::l 

tal el deducir de los ingresos aCUJ1111lables-el equivalente al salario..; 

minimo general vigente en la zona económica ciel causante, el Impuesto_ 

sobre la Renta se volvió un impuesto local, ya que como el salario mí

nimo general varia, la base p.ara aplicar la tarifa, también varia. (19) 

(19) Leopoldo Hurtado Joachin. 
Productos de Trabajo. Ed. 
co 1985, PAg. 5. 

Tabla de Retenciones Directas sobre~ 
DAC. S.A. Décima primera Edici6n, Méxi 



117 

Por lo que, para las zonas econ6micas en donde el salario ·minimo gene

ral es bajo, el deducible es inf'erior, en comparaci6n a donde el sala

rio minimo general es alto, Ahora bien, suponiendo que quien obtiene_ 

un salario superior al salario minime general, cuyo monto no excede -

60% del dos veces el salario minimo general, ya goza de capacidad con

tributiva, por lo cual, se le grava ese excedente. ¿QUé sucede con un 

sujeto que presta sus servicios en donde el salario mínimo general es_ 

alto y vive donde el salario mínimo general es bajo? •• , Sin duda algu

na, obtiene una ventaja sobre todos los de~s contribuyentes, princi-

palmente con los que habitan su zona, ya que si éstos obtuvieran la -

misma cantidad, se les reter..dria por el excedente, parte del ingreso,

lo que no ocurre con el sujeto que tiene la ventaja de laborar en la -

zona en donde ei salario minimo general es alto y habita en donde éste 

es bajo. 

Existe pues, desde la observaci6n de esta situaci6n, una in

justicia Piscal, ya que el causante j~s enterar~ al erario, su situ!_ 

ci6n ventajosa, y como no está· obligado a presentar declaraci6n anual, 

por no reunir los requisitos establecidos en la ley, se seguir~ la de!_ 

proporci6n y la Palta de equidad, en todos los casos que, como éste, -

se presenten. 

B.- Por lo que se refiere, a este pu,--ito, es lo siguiente: des 

pués de haberse Eijado el monto que regir~ en las diEerentes zonas ec2_ 

n6micas del sa~ario minimo general, el siguiente peso que ya excede de 

su monto no se·grava inmediatamente como antes se hacia, sino que aho

ra se exenta también una mínima cantidad después del salario mínimo -
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general, pero esta cantidad no se otorga en su cuantia a todos por 

igual, dAndose a unos mayor cantidad y a otros una suma inferior, ésto 

es: a).- Para las zonas qt1e tienen el monto del salario rninimo gene~ 

ral de 921. su monto semanal es de 6,447. y se encuentra libre de gra

vamen hasta 102. rnfts de esta cantidad, por lo qt1e está libre de grava

men hasta 6,549., siendo la base gravable hasta 6,550. 

b).- En las zonas en donde el salario rninimo general es de_ 

1,050, el promedio del pago semanal es de 7,105. y su base gravable es 

hasta·7,220., por lo que en 7,219, no hay retenci6n, habiendo una dif.!:, 

rencia, e.ntre el salario mínimo general y la base gravable de 114. pe-

sos. 

e).- Para otras zonas el salat>io rninimo general, se ha rij~ 

do en 1 , 150, p·esos y su promedio semanal es de 8, 050, y se encuentra -

libre de gravamen hasta un excedente de 124. pesos por lo que su base_ 

gravable es hasta 8, 17 5_. 

d).- Finalmente, para el Distrito Federal y otras zonas el 

salario rninimo general ha sido fijado en 1,250. pesos, su monto sema-

nal es de 8,750. y su base gravable es hasta 8,885. lo que hace una d!_ 

ferencia de 134. pesos, que es una eantidad excedente del salario mini 

mo general, pero que no es gravada. 

Como puede apreciarse, la última cantidad, no se Qtorga por_ 

igual en todos los montos del salario rninimo general, lo cual provoca_ 

tma desigualdad entre iguales y lo que evidentemente también lleva a -
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una desproporci6n y falta de equidad. 

C.- Como no todos los que laboran reciben el pago de su sal_! 

rio en el mismo periodo, se da el caso de que quien lo recibe m:ts pro!!, 

to, mayor impuesto se le retiene, en tanto qtte quien obtiene el pago -

de su salario en otro plazo, menor es la cantidad que se le retiene; -

a'6n. cuando en el mismo mes, se obtenga por salario la misma cantidad,

no habiendo diEerencia que el tiempo de pago del salario; verbigracia, 

sup6ngase que el señor A., obtiene en·un mes, por concepto de salario_ 

79,760. pesos y recibe el pago de su salario semanalme..~te obtendr! en_ 

cada una de·ellas 19,940, pesos, r~teniéndose la cantidad que, con.for

me a la ley le corresponde de 1,000 pesos en cada semana; el señor B -

también obtiene el 11Li.smo ingreso en el mes, por el mismo concepto, pe

ro el tiempo en el que recibe el pago de su salario es cada quince 

dias; por lo que en cada quincena él recibe 39, 980. pesos y se le re- . 

tiene la cantidad de 1, 749 .• pesos, en cada pago; el señor C obtiene -

también en el mes los 79,760. pesos y el tiempo ~ el que el percibe -

cm salario es ca.da mes, por lo que, por el ingreso que recibe como pa-

go de salario se le retiene la cantidad de.3,497. pesos, que conforme_ 

a la ley se le retiene como un s6lo pago. (20) Efectuando el cllculo_ 

de lo que a-cada causante se le retiene, tenemos que al señor A se le_ 

retiene una cantidad de 4,000. pesos -por tratarse de cuatro pagos-;. -

al señor B, -por ser dos pagos-, 3,489. pesos· y al señor C. que nada -

~s recibe un pago, 3,497. pesos. 

(20) Los cAlculos de la Retenci6n, .fueron tomados de la obra citada -
del'Lic. Leopoldo Hurtado Joachin. 
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Es evidente que hay una desproporci6n en éu.anto a las reten

ciones que se e.fect"dan y a.'dn cuando suponiendo que el erario devolvie

ra o condonara la cantidad aportada, sin necesidad de qtae el causante_ 

lo solicite, de cualqu.ier manera ya sea cantidad retenida de mAs, ha -

originado un rendimiento que no bene.ficia a quien corresponde; por lo_ 

c:ual, al casuante que se le retuvo de mfls, se le coloca en desventaja, 

D.- El trato igual a desiguales.- Conforme a ésto, considero 

que la equidad del impuesto no debe basarse futl~.m.ente en la cantidad_ 

q1!e se grava, sino ad.emá.s, ~ en CY@ta la c;.....ntidad de energ1as y -

el sacri.ficio que se hace para obtener el ingreso que se grava, como -

ai:ontece con los salarios minimos pro.fesionales que varian seg(in la 1!_ 

bor que se desempeña, por lo que no juzgo correcto que, con.forme aJ. -

articulo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para los e.fectos .

del pago del impuesto, se asimilen a los trabaja.dores del sector pri~ 

do que se encuentran sujetos a producción en busca· de dar siempre un -

bene.ficio a quien los contrata y a través de ello, contribuir al pro-

greso y desarrollo econ6mico del pais, que a di.ferencia de los .f:'uncio-

narios y empleados pfil:>licos que, por la labor que desempeñan y el me-

jor trato en su labor, sufren menos desgaste Eisico y si emplean las -

ventajas que el Estado les brinda, pue4,e.n tener una si tuaci6n económi

c ·. 111Ucno m!s desahogada; también considero que· no existe razón alguna_ 

para asimilar a los miembros de las fuerzas armadas con los trabajado-_ 

jerarquía y tienen prestaciones que el mismo gobierno les brinda, es -

pues, proporcional y equ'itativo dai• un trato igual. a igv..ales y desi- -
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gual a desiguales y no dar un trato igual, tanto a iguales como a de

siguales. 

E.- El criterio que se adoptó, a partir de 1979 de conside-

rar que quien gana un excedente del salario minimo g_eneral ya goza de_ 

capacidad contributiva y por tal raz6n, se le grava ese excedente, no 

es muy real con la capacidad del contribuyente, pues al establecer la_ 

constituei6n al salario minimo general como una garant1a que el traba

jador tendr! por su labor realizada, lo hizo con el .f'in de evitar la A 

excesiva explotaci6n, pero no el considerar que un sujeto que perciba_ 

éste eón un pequeño excedente, ya se encuentre .facultado para contri

b-uir con el erario en el gasto Pdblico, ya que la capacidad de contri

buir al erario, se mide en la situación real de cada miembro que con~

tribuye* hay quienes con un ing-reso inferior, al salario minimo gene-

ral gozan de ésta por el tierapo extraordianrio pagado, porque los gas

tos que la actividad cotidiana de los individuos es mayor que el monto 

de ~alario minimo general; por lo que resulta irreal la postura del~ 

erario, al exentar únicamente al salario minimo general del impuesto -

directo y al permitir que s6lo esta cantidad, elevada al año, pueda d~ 

ducirse sin tomar en cuenta otro tipo de gastos o pago de impuesto por 

via indirecta. 

d) .- LA IGNORAi"tCIA DEL CONTRIBUYENTE (CON RESPECTO AL PAGO_ 

DEL IMPUESTO): 

Desafortunadamente, tanto en perjuicio del erario como del -

contribuyente, existe un desconocimiento, respecto a como debe hacerse 
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el cAlculo para el pago del impuesto provisional y definitivo y, afui -

cuando continuamente, por medio de innumerables mecanismos: propagan-

das, conferencias, re.formas, etc.,, se trata de dotar al causante de 

un conocimiento minimo indispensable a fin de lograr una recaudaci6n 

m!s eficiente y justa que combata la desconfianza del contribuyente; -

no logra este prop6sito, en vista de que para el causante sigue siendo 

desconocido el lenguaje.empleado en los preceptos legales, el sistema_ 

de recaudaci6n y el mecanismo· que se utiliza para determinar culál es -

la base grava.ble de su ingreso obtenido por salario, lo que lleva a -

múltiples can.fUsiones y errores ahondando su ignorancia y descon.fian-

za,-lo que como se ha dicho, perjudica tanto al causante como al era--

rio. 

El pago- provisional. En su gr~ mayoría los sujetos que pe!. 

ciben un salario superior al salario minimo general, desconocen el pr,2_ 

cedimiento para determinar la base gravable de su salario, por lo que_ 

desconfían de la cantidad que se les retiene como pago provisional; é!; 

to es justificado porque, en muchas ocasiones, se les retiene mti.s de 

lo debido; hay q~iene~ se ha.'ll preoc,.!pado de este de~conOCimiento que 

pcasiona no s6lo la desconfianza, sino también una injusticia al gra-

var un "'Llgreso mlás de lo debido y cu.ya cantidad pagada de m!s, di.f'ici,! 

mente o nunca se recupera; entre ellos se encuentran el c. P. César -

Calvo Langa.rica, "Estudio Contable de los Impuestos"; C. P. Efrain Le

chuga Santill~n, "Sueldos y Salarios", que por medio de ejemplos senci_ 

llos y aludiendo a los preceptos legales que cada caso que exponen re

quiere, tratan de orientar de la mejor manera a los causantes, concre

tamente a los trabajadores. 
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Sin embargo, ello no resuelve el problema, ya que la obliga

ción de calcular la cantidad a retener, se ha dejado en manos de la~ 

persona que e.fectda el pago del salario; es decir de el patr6n, quien_ 

por lo complejo, laborioso y nada ~til para él, le resulta .fastidioso; 

ésto, también ha sido motivo de que haya quienes les .faciliten la obl.!_ 

gaci6n de calcular la cantidad a retener, segdn el monto del salario,-

como puede observarse en: "Tablas de Retenciones Directas sobre l'rodn!:, 

tos de Trabajo" del c. P. Rodol.fo Gama Oropeza; ·o en 11Impuestos Feder!_ 

les sobre Salarios"; del C. P. Jorge A, Castañeda Berezowsky; pero que 

su manejo indebido, ocasiona se cometan errores en perjuicio del trab_! 

jador, por ejemplo: hay retenedores que suman todos los ingresos en -

e.fectivo, sin que se trate del mismo concepto y, por lo cual tiene un_ 

trato fiscal diferente, como ocurre con el aguinaldo o grati.ficaf:i-6n -

anual, que se encuentra exento, hasta un monto de treinta veces al sa

lario minimo general y lo que excede ya es grava.ble, pero quienes acu

lllltlan este ingreso, con el salario C?Ue corresponde al pago de ese pe~ 

riod.o, no e.fectda el c!lculo como debe ser, pues grava un ingreso que_ 

se encuentra exento, perjudicando al acreedor de ese ingreso y ésto -

mismo que acontece con este caso, puede suscitarse con otros tantos, -

ocasionando una injusticia .fiscal ai gravar un ingreso e.xe..>1to; por lo_ 

que, se hace preciso que el causante se entere de culles son los ingr~ 

sos que se encuentran gravados, de cuiles son no solamente sus obliga

ciones sino también los derechos que tiene que hacer e,,. eEectivo, en 

el momento preciso. 

Cuando se tiene que determ.inar el pago definitivo del impue_!! 

to, el causante que no est~ obligado a presentar su declaraci6n anual, 
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no tiene mayor problema cr~e el retenedor haga los ajustes necesarios,

ya que el monto aportado como pago provisionales, le son tomados como_ 

definitivos; pero para aquéllos obligados a presentar declaraci6n - ~ 

anual y a determinar cu&l es el saldo que corresponde como pago defin_!. 

tivo, el problema de su ignorancia hacia el ~bito fiscal se agudiza 

más, pues se en.frenta al problema de tener que interpretar y conocer 

los preceptos legales que o nunca llega a entender o comprende solarne!!_ 

te en parte; por lo que, para no incurrir en un error que, posterior-:.. 

mente le ocasiones mayores problemas, acude a quien pueda asesorarlo -

con eficiencia y por ello paga honorarios muy altos; o bien, acude an

te los empleados de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, dest_!. 

nada para tal fin, pero el causante se enfrenta a que la asesoria que_ 

se le brinda no sea del todo efectiva, ya que los empleados pretenden_ 

cumplir con su:obligaci6n, ünicamente enseñroidoles el procedimiento p~ 

ra determinar el saldo del impuesto definitivo o haciendo ellos el cál, 

culo, pero de forma rmay general y no hacen saber al causante qué ingr~ 

sos no entran en el impuesto y si ya le fueron gravados, el derecho 

que tiene a reclamarlos, as1 como las deducciones q,~e conforme a la 

1ey tiene derecho a eEectuar, por lo que tal asesoria resulta insu.fi_.._ 

ciente. 

Es pues preciso dar presteza a resolver este problema que, -

además de ocasionar lo ya comentado, en él también se ocultan los ese~ 

sos beneficios que las reformas fiscales llegan a aportar, impidiendo_ 

que el causante no puede hacerlas efectivas y provocando en él un des

contento y desconfianza que perjudica,· en gran parte no solamente al -

erario, sino también~ la sociedad, ya que cada vez m As se da el ries 
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go y el fmimo para delinquir. 

e).- EL ESPEJISMO FISCAL: 

En nuestro sistema tributario, se fija que los ingresos que_ 

son afectados por el impuesto directo, son parte de la riqueza en for

mació..n, y que a quienes se les grava parte de sus ingresos tienen cap_!. 

cidad contributiva; por lo que, los ingresos que no forman parte de la 

riqueza en proceso, sino que se encuentran encaminados a proporcionar 

los satisfactores esenciales de la vida del trabajador, no se gravan,

tal como ocurre con el salario minimo general, que se encuentra exento 

del impuesto directo al igual que otro tipo de ingresos en efectivo o 

en especie, pero siempre y cuando no reporten mAs beneficios que el nJ! 
nimo indispensable, y que la ley impositiva señala como y cuando proi::!:_ 

den, también en nuestra ley tributaria se señala que pueden proceder -

determinadas deducciones, éstas, conforme a la doctrina, proceden a~ 

fin de seguir manteniendo en buenas condiciones a la .fuente productiva 

de donde emana el ingreso, ya ~e es necesario que se mantenga saluda

ble y que los gastos que realice por él o su xamilia, el fisco los con 

sidere y le permita deducirlos, como acontece co.n·los gastos médicos, 

los dentales, los .funerarios, etc. 

Sin embargo, ésto no se puede caliEicar de una actitud laud,! 

ble, pues la ley en su afan de gravar cada vez JW.s a los ingresos que 

obtienen los trabajadores para T'f;!c;=n1d:w lo mA.s posible, hace que se c.2, 

metan errores de mucha importancia, que perjudican tanto al trabajador 

como al erai•io; por lo que, tratando de erunendar los errores cometidos, 
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eEect1ian numerosas reformas queriendo corregir los errores cometidos •. 

Desaf'ortunadamente para los trabajadores éstas resultan ser s6lo un e2_ 

pejismo que mAs tarde s6lo reportan pocos beneficios en otras reEormas 

se reconoce que gravan un ingreso que no es una renta por lo tanto, -

tratan de enmendar el error o lo desgravan sólo en parte; otras tantas 

ref'ormas s61o adecdan situaciones que de no hacerlo, resultaría absur

do e incongruente con la realidad, por ejemplo; tener tasas m:u. altas_ 

que todo el ingreso que percibe un trabajador; otras tautas re.formas -

vienen a gravar afm mis los ingresos que no se encontraban gravados y 

que se consideran es una utilidad q¡.¡.e percibe el trabajador y que ésta 

es parte de la riqueza en .formaci6n y,. por tal motivo, debe gravarse,

como ocurre con los ingresos que se perciben por pensiones, jubilacio!. 

nes, prima de antig,~edad, indemnizaciones por retiro,.hasta determina

do monto, que antes fuera el monto que fuera, se encontraban exentos;

asi tambi!n, como gravar otros ingresos que el trabajador ha logrado -

conquistar, a través de la legislaci6n laboral, como son los ingresos_ 

po~ becas, que también los grava la legislación impositiva, cuando ex

ceden de determinado monto, es por estas razones que juzgo, que efecti 

cen con el .fin de buscar el beneEicio colectivo, sino el de recaudar -

mAs de lo debido y a través de las re.formas se trata de apaciguar el -

descontento de los trabajadores que·cada vez m~s ven menoscabado su i!!_ 

greso por el gravamen .fiscal. Es pues que el engaño surte sus e.rectos, 

en cuanto el causante no se interesa en conocer ni el resultado ni el 

por qué se ha originado una reEorma, 



CAPITULO VI. 

EFECTOS 

a).- La Desconfianza del Contribuyente; 

b).- La Evasi6n Fiscal; 

e).- El Sub-empleo; 

d).- El Desaliento a la Producci6n; 

e).- La Inflac:i6n. 

Ante los problemas econ6micos que enfrenta el Estado, la.so

luci6n de la mayorli de ellos, depende de la incidencia del tributo en 

el salario, al cual, no es posible gravarlo ~s. sin correr el riesgo= 

de acrecentar los efectos aludidos; enfrentar la revelación de los tr!. 

bajadores de negarse a que el erario siga teniendo participaci6n en--· 

sus ingresos, perdiendo no solamente el apoyo de ellos, sino tener que 

enfrentar el reclamo de las injusticias fiscales ~idas desde antaño. 

Es por ésto que el Estado, a través de innumerables medios, trata de -

devolver la confi.lDZa al sistema tributario mexicano; alentar la pro-

due~i6n; combatir la evasi6n, la in.flaei6n y evitar el sub-empleo; eo!!_ 

batir la situación de crisis y enviar al pais hacia el desarrollo. 

a).- LA DESCONFIANZA DEL CONTRIBUYENTE: 

Cierto es como se aludi6 en el capitulo a.~terior, que parte_ 

de la desconfianza se debe a la falta de informaci6n, al inadecuado --

sisterr.a de rer::i.nñ::1r; An, ::.\ 1 ::a Pal t;i d~ asesoramiento y a la obscuridad"""'" 

que hay al enteder los preceptos fiscales, pero además de estas causas 

concurren a ella otras circunstancias y situaciones, que provocan y --
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arraigan a'dn m!s a la duda, el desconcierto y la inseguridad; ·volvien

do m€l.s odioso e injustificable, el tributo que pesa.en el salario. ~ 

tre la multiplicidad de ellos, he considerado de mayor importancia a -

los siguientes: 

1.- La incidencia directa en el salario.- Como lo he venido 

comentando, el salario es el fruto del -dnico patrimonio que el trabaj~ 

dor posee, (sus energias de trabajo) y cualquier deterioro que éste S:!:!, 

f-ra, para él se vuelve dram!tico, por lo. que desde el momento en que -

el impuesto incide en el salario, en él se mu.estra el recelo que sien

te hacia su patr6n, por no percibir el salario integro, segtin lo conv~ 

nido~ 

2.- A mayor salario, mayor tributo.- Cuando el trabajador es 

enterado de que por disposici6n legal se le tiene que retener determi

nada cantidad del salario devengado y del supuesto fin que este ingre

so tiene no aprueba el descuento pero muestra conformidad, sin embargo, 

ésta es destruida cuando se da cuenta de que entre mayor salario deven 

gue, mayor será el tributo • 

. 3.- Quien lo recauda.- Para el trabajador no hay argumento -

convencitivo del por qué tiene que ser precisamente su eterno conten-

diente en la relaci6n laboral el que tiene que recaudar el impuesto -

causado, ante esta situaci6n, sienteque siendo el patrón el principal_ 

sujeto que trata de pagar un salario inferior al que el trabajador ti!:. 

ne derecho, éste se aprovecha' de la obligaci6n impositiva de retener -

el impuesto, sin que el total de lo retenido ingrese al erario y que -
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parte de la c~.ntidad retenida ingresa al capital del patrón. 

4.- La falta de profesionales.~ Existe adem:!.s el riesgo del_ 

trabajador de que quien maneja su documentaci6n, no lo hace de la man~ 

ra debida y el error en ello le puede ocasionar ITlllltas que lo pueden -

llevar a privar del escaso patrimonio que haya empezado a adquirir o 

bien a endeudarse por un error que él no cometió y quede libre. de C\0.

pa quien cometi6 el error 

5,- La falta de honestidad.-·Cuando por casualidad o denun-

cia pdblica el trabajador es enterado de las licitudes o mal manejo de 

lo recaudado por parte de 105 E-wicionar-ios o e.¡¡pleados de la Hacienda_ 

Pdblica. 

6.- El fin para el que se recauda.- En m:!.s de una ocasi6n -

surgen dudas ante el contribuyente, por sentir que los servicios pdbli 

coso el costo de las actividades que se desarrollan con los ingresos_ 

recaudados, resulta ser inferior a la cantidad que se recauda, ya que_ 

la calidad o el resultado que se tiene de las actividades que se lle-

ven a cabo con los ingresos recaudados, no son lo suficientemente con

vencitivos, ni suficientemente conformes a los previstos, por lo que~ 

no justifican el déficit que se tiene como resultado. 

7,- Las injusticias que en el ~ito fiscal el Estado comete 

con los causantes.- Acontece que en mt.s de una ocasi6n, mediante refo!, 

mas y legislaciones que son anticonstitucionales, se gravan a los in

gresos por salario o se imponen tipos de obligaciones no remunerativas 
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o bien se valen de subterf\tgios e interpretaciones absurdas a la ley,

con el fin de no conceder un derecho o beneficio que corresponde al -

causante, verpigracia, cuando el causante solicita se le condone o de

vuelva determinada cantidad pagada de nras o bien el Estado a fin de de 

salentarlo señale un procedimiento demasiado complejo, en el cual el -

trabajador no solamente resultarA_complicado en tratar de que se le d~ 

vuelva la cantidad, sino adenras tendrlll que perder un tiempo que para -

él es vital, por lo que quizA 'mejor pre.fiera olvid_arse del saldo a su_ 

favor; y si bien corre el riesgo de perder su tiempo y llevar a cabo -

todos los trfunites por rm1y complejos que éstos sean, recibirA el saldo 

a su favor, pero no asi ninguna otra cantidad que como financiamiento_ 

le pudiera corresponder, pues'&ste lo per~ibe el erario. 

En el s.omero, anAlisi~ de las situaciones apuntadas, puede -

apreciarse que-mientras el erario no haga nada por corregir los erro-

:res que desde antaño se vienen cometiendo, in'!ltil resultar~ el esf't,er

zo que haga por recuperar la confianza de los causa.~tes, en este c~so_ 

muy especial, de los trabajadores. 

b).- LA EVASION FISCAL: 

Como consecuencia de la désconfianza encontramos a la Eva- -

si6n-Fiscal, sin que ello quiera decir que sea la ü.nica causa de que -

haya evasores, ya que existen otras que también la originan, como por_ 

ejemplo· ,,,, ,,u., .. ncia. de contraprestación; la .falta de conciencia so- -

cial de quienes piensan que no tienen por qué contribuir o pagar tribu 

to, s6lo que ésta ü.ltima, si se puede encuadrar también, a la descon--
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.fianza surgida por los errores que el erario comete. 

La ausencia de contraprestaciones.- Este tema ya comentado -

anteriormente, se .fij6 que hay quienes señalan•. que no hay tal ausencia 

de contraprestaci6n, pues por el pago del impuesto, el Estado brinda -

seguridad y servicios p~blicos, empero, también se señal6 la carencia_ 

de contraprestación que la mayoría de los tratadistas de las finanzas_ 

públicas as1 lo señalan. 

La elusi6n y la evasi6n.- Como observación general, copside

ro que tan infringidor resulta quien evade el impuesto y es alcanzado= 

por la sanción que señalan los preceptos legales, como quien la evade 

sin que su conducta sea ilicita, conforme al principio: ''No hay pena,

ni delito, sin ley_que lo sancione", pues el fin de ambos evasores si-

911e siendo el mismo; tratar de evitar el pago del impuesto. S6lo que_ 

el evasor que es alcanzado por los preceptos legales, es castigado por 

haberse valido de engaños, maquinaciones y trampas; como pudiera ser:

el sujeto que tiene un salario superior y· registra un inferior, para -

evitar que el impuesto repercuta demasiado en él o el que trabaja ho~ 

ras extras y solicita que no se las paguen junto con el salario que -

perciben y la registra como ingreso que se encuentre exento de impues

to, como pago por alimentaci6n o subsidio, etc. 

En tanto que el evasor_ que no es alcanzado por el precepto 

realiza actividades que no son alcanzadas por los preceptos legales;~ 

es por ésto que no se le considera infringidor porque, conforme a dere 
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cho, no infringe aunque de hecho si; por ejemplo: el sujeto que gana -

dos sueldos mínimos efectuando también dos trabajos diferentes o el~ 

sub-empleado que tiene salarios superiores al mínimo general, pero que 

carece de registro; el trabajador que ganando un sueldo superior al s.e, 

lario mínimo general de su zona econ6mica,_presta sus servicios donde_ 

éste es m!s alto y habitando él donde el salario minimo general, es -

mAs bajo. 

Es pues el ingenio y la astucia, asi como el conocimiento 

que un evasór tiene de in.fringir, sin ser alcanzado por la sanci6n, en 

tanto que el otro s6lo se vale de medios que si castigan los preceptos 

fiscales y son sanciones elevadas, con el fin de desalentar la evasión; 

que conf'orme a mi punto de vista, no esti el error en los evasores si

no en los errores que, como he dicho anteriormente, el Estádo viene 

arrastrando desde antaño y no toma medidas para resolverlos, por·10 

que, awi cuando las sanciones son .fuertes penalidades y tratan de des~ 

lentar al evasor; mientras persistan errores como en las situaciones -

comentadas, siempre habri quien, motivado o buscando justificación a -

su ·actitud ilicita, en base a esos errores, busque la manera de evitar 

que el impuesto inc~da en sus ingresos que deriven de su trabajo, pues 

quien nada o poco tiene que perder, bien se arriesga a ganar un sueldo 

en el cual el impuesto incida y menoscabe su salario. 

c).- EL SUB-EMPLEO: 

El motivo o efecto de por qué, la incidencia del impuesto en 

el salario produce o motiva al sub-empleo, es .demasiado clara, si se -
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toma en cuenta las caracter1s.ticas de los sub-empleados; 

a) Por carecer de conocimiento en oficio alguno, no tienen_ 

registro alguno por la labor que desempeñan: 

b) Por no encontrarse bajo la dirección y dependencia de un 

patrón, ellos mismos son los administradores de sus ganancias y gastos 

que, para su labor, llevan a efecto¡ 

e) Por carecer de lugar 2ijo en donde desempeñar su labor,

no se les puede determinar la cantidad que ganan o gastan; 

d) Por ser trabajadores a los que el Estado no les puede~ 

brindar ning(m apoyo, como son: .fijar un salario minimo indispensable;_ 

brindarles un seguro que les auxilie por enfermedad, muerte, vejez, -

etc., no les puede exigir ninguna contribuci6n¡ 

e) En sus ingresos bien pude ocurrir, que ganan en un d1a -

hasta cuatro o m&s de lo que es el monto del salario minimo general y, 

por cuyo ingreso no pagar€m ningmi impuesto, o bien haber dias en los_ 

que no ganen ni el 50% de un dia del salario minimo general. 

Es pues que los sub-empleados conforme a la ley impositiva,

se encuentran exentos del pago del impuesto por la labor que desempe-

füm y les reditlla un ingreso, pero esto se debe a estar en el desamp~ 

ro de la sociedad. 
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Para desEortuna del fisco, hay quienes aprovechando esta si

·tuaci6n y que, debido a la experiencia desagradable que se tiene del -

fisco, cuando prestan sus servicios bajo la dependencia y direcci6n de 

un patr6n, al ver menoscabado su salario por el impuesto que incide; -. . 
cuando ya han aprendido un oEicio en el cual no necesitan estar bajo -

la dependencia y dirección de un patrón, prefieren convertirse en sub

empleados, explotando de la mejor manera posible su oficio, que seguir 

permitiendo que el Estado intervenga en los igresos que por salario r!_ 

ciben, ya que por carecer de los bienes de ·capital que les permitan p,2_ 

ner su negocio que aunque también reciban pocos ingresos, si les ser!n 

~ectados, se vuelven sujetos que contratan y obtienen sus ingresos -

sin que el fisco pueda detectar las cantida~es qu.e ganan y la capaci-

dad contributiva que pueden llega a tener. 

Es preciso, combatir el sub-empleo, no solamente desde el -

punto de vista de ineficiencia en las fuentes de empleo, sino adenás,

brindar más apoyo a la clase trabajadora que se encuentra bajo la de-

pendencia y direcci6n de un patr6n, gravando lo menos posible sus in-

gresos que deriven del sal~io o de ~~alqu.ier otro concepto q,~e set~ 

ga, pero que deriven de la relaci6n laboral, a fin de desalentar al -

sub-empleo, aprovechada por individuos que no tienen tal calidad, pero 

que por lo gravoso que resulta el impuesto, se refugian en el sub..em-

pleo, como es el caso de: albañiles, mec!nicos, pintores, carpinteros, 

plomeros, etc. 

d).- EL DESALIENTO A LA PRODUCCION: 



- 135 

La lesividad,que los trabajadores suEren en su salario por -

la incidencia del impuesto, produce este efecto. A este respecto, el_ 

Licenciado Miguel Acosta Romero ha expresado: 1tLas pesadas y excesivas 

tasas progresivas del Impuesto sobre la Renta, tienen como principal -

def~to, el desaliento de la inversi6n y el trabajo personal, ya que -

al final de la tarifa, compartir~ utilidades con el fisco, hasta·de -

un 50% o mis y han vuelto a resucitar la controversia de que el impue2., 

to al gasto es 11\lis justo, porque grava mis al individuo que sustrae ni!. 

yor n'Wllero de bienes de la sociedad para su consumo personal y que, 

adenl!s, a1-extstir una mayor propensión al ahorro, éste se canaliza~ 

jora sectores propietarios, en cambio el impuesto al ingreso, propi-

cia al consumisrr.o". ( 1 ) 

El impuesto actualmente reduce el salario entre 5 y 12% y -

quienes sufren mayor lesi6n,,son los trabajadores que perciben entre -

46,600. y 85,000. pesos mensuales y a.'lm.cuando las.tasas impositivas,

se han reducido en los -dltimos años, no deja de ser lesiva (2), la pr,2_ 

gresividad del impuesto, lesiona mayormente al salario en la medida de 

que entre mayor sea la cantidad que se tiene como salario, mayor será_ 

la contribuci6n que el trabajador paga, ante tal circunstancia, hay -

trabajadores que han considerado que, ganando un salario cuya cantidad 

(1) Teoría General dei Derecho Adttdnistrativo. Quinta E.dici6no Ede 
Porrtia. M~ico 1983, Pflg. 617. 

(2) Peri6dico "La .Jornada" 4 de diciembre de 1985, PAg. 3. 
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no s~a muy alta, pagarán un impuesto bajo que les proporciona ·los mis

mos satis.factoes que un salario con mayor monto en el que el Estado 

grava mis; por lo que pre.fiere ganar menos para que el impuesto sea 

también menos y no resulte un bene.ficio mayor para el erario en detri

mento de sus energias de trabajo, Esta actitud. lesiona sobre todo a -

la producci6n, ya que si el trabajador deberia de ser estimulado, ga~

nando mayor cantidad si él produce mis, la sóla idea de que se le re~ 

tiene m&s impuesto, lo invita propiamente, a utilizar el tortuguismo,

dañando a la producci6n que mis tarde, traerA el atraso del desarrollo 

econ6mico e industrial del pais. 

Ante este problema, resulta urgente que el Estado incentive_ 

' la producci6n desgravando en un determinado monto al salario; o bien, -

no depender de la progresividad de los impuestos, pues tanto el daño -

que causan los impuestos indirectos como el directo, actualmente origi 

nan un déficit en e1 poder adquisitivo de compra del salario, .10 que -

agrava atm m!s la situaci6n. 

El inadecuado sistema que pesa en el salario de los trabaja

dores, también contribuye al proceso in.flacionario, toda vez, que inci 

den en él tanto los impuestos diretos e indirectos, deteriorlllndolo no_ 

solamente una vez, sino dos veces consecutivas; esta acci6n o efecto -

produce que al ser inferior, el salario real al salario nominal, el -

trabajador solicite un aumento que no resolver! su situación mientras_ 

se le aplique el impuesto directo, que por su progresividad se tendr!_ 
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al principio a may.or salario, mayor tributo, por lo que no se resuelve 

el problema del trabajador, pero si se origina un proceso in.f'laciona-

rio, ya que el aumento de el salario, origina también el aumento de -

precios y entre mayo1· sea el precio de un producto, mayor ta.'llbién será 

el impuesto indirecto que incide en el bien o servfo;i.o de consumo, qué 

.finalmente, también afectará al salario. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio que.hemos efectuado podemos observar -

lo siguiente: 

1.- Las energías de trabajo (1) representan el -dnico patrim.2_ 

nio del prestador de un servicio personal subordinado (trabajador) y -

dicho patrimonio al ser explotado por un tercero (patr6n), quien paga _ 

_ por ellas para utilizarlas conforme a sus intereses (generar una riquS;_ 

za o beneficio personal), se demeritan no volviéndose a recuperar, por 

el uso y el paso del tiempo, lo cual quiere decir, que las energ:f.as de 

trabajo no son renovables. 

2.- El pago recibido por ellas (salario), constituye para el 

prestador del servicio, la tinica fuente que le permite obtener los me-

dios necesarios para la subsistencia de él y su familia, pero esto no_ 

implica que dicho pago sea el justo y el suficiente para cubrir las -

exigencias normales de vida, ya que el empleador procura tener siempre 

un alto rendimiento que provenga del prestador y tener en el un gasto_ 

m:f.nimo, es decir pagarle lo menos posible. (2) 

3.- Es por ello que el constituyente de 1917, busc6 evitar 

la situaci6n de desventaj~ e injusticia cometida con el prestador de -

(1) Denomina asi por el Lic. Mario De la Cueva, 
(2) Supra, Capitulo I. 
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un servicio personal subordinado ( que por la necesidad de buscar quien 

contrate sus energ1as de trabajo, acepta sujetarse al régimen de expl.2, 

taci6n en las can.diciones que le .fije el patr6n), a través de los pri!!, 

cipios constitucionales y bases en el mismo ordenamiento, garantizándo 

de esta Porma, derechos m1nimos que permitieran proteger y asegurar al 

prestador de esta clase de servicio una vida digna y decorosa. 

4.- Por otra parte, tanto las definiciones como la evoluci6n 

del concepto renta que hemos señalado, nos permite confirmar que e.fec

tivamente las 11energias de trabajo" constituyen una ..fuénte de riqueza_ 

cuya explotaci6n origina o crea u.na renta, es decir, al aplicar la ac

tividad humana en un objeto (materia prima) o situaci6n (servicio) se 

origina el nacimiento de un valor o bien se inerernenta si anteriormen

te ya existia uno en el objeto. 

5,- La riqueza que deriva del trabajo, no qued6 ajena a los 

ojos de los gobernliúltes, por :hO cual podemos observar que desde la an

tiguedad apareci6 el tributo o impuesto, utilizado en aquél entonces -

cómo un medio de sojuzgamiento, de los pueblos ..fuertes sobre los débi

les, el cual se pagaba con mercat,cias, dinero o bien con esclavos y -

doncellas, lo que nos da una clara muestra que ya desde ese entonces -

las energias de trabajo eran objeto de la tributaci6n. 

6.- Aunque formalmente podemos decir que el impuesto que sr.!, 

va directamente a los ingresos provenientes de las ene1·9ic1s de trabajo, 

como lo son los ingresos provenientes de 1.m servicio personal subordi.:. 

nado, aparece en cuanto se establece el impuesto sobre la renta, por -
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lo que el proceso que se emplea a través de este sistema impositivo r~ 

sulta ser novedoso, ya que como lo hemos visto el Impuesto sobre la -

Renta (Income-Tax) aparece en las postrimerías del siglo VIII en Ingli!, 

terra, como una medida emergente para poder cubrir los gastos de la -

guerra, por tal motivo se ai·gu,~ent6 que este impuesto seria eEimero, -

pero debido a su elasticidad y productividad, el impuesto Eue convert.!, 

do en permanente, constituyéndose la principal fuente de ingreso por -

medio de la ciaal el Estado hacia Erente de mejor manera a los gastos -

pííblieos. 

7,- El Impuesto sobre la Re,,ta, aparece e.., rr~estro pais a -

principios de nuestro siglo, y tenemos como antecedente inmediato a la 

"ley del Centenario", la cual contenia un sistema de cuatro cédulas y 

en las cuales es una de ellas {IV) ya se ·aEectaba a los ingresos prov.=, 

nientes de un servicio personal subordinado. 

8,- Al introduci~ este tipo de impuesto en nuestro pais se -

argumentó una vigencia temporal y la necesidad de obtener ingresos pa..; 

ra· la construcci6n y reconstrucción de embarcaciones, para vigilar y -

explotar las riquezas.marítimas nacionales. 

9.- Consideramos que en aq,.tél tiempo era justi~icado este ti 

po de impuesto y los argumentos alu~idos ftteron vttlidos, ya que nues-

tro pais tenia poco tiempo de haber logrado su estabilidad política, -

por lo cual, el Estado adn no contaba con los medios suficientes para_ 

poder enfrentar a la totalidad de los gastos pdblicos. 
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,10.- Empero, el Impuesto sobre la Renta represent6 para era

rio, el medio ideal para la captación de ingresos que hicieran frente_ 

a los problemas de caricter econ6mico que el Estado tuvo que enfrentar, 

lo cual trajo como consecuencia que la vigencia temporal que en un - -

principio se prometi6, pronto .fuera olvidada y el impuesto se volviese 

permanente, trascendiendo hasta nuestros dias. 

11,- Los cambios m(J.s importantes que podemos citar en este -

impuesto, los podemos resumir a dos. El primero consiste e11 la aplic!, 

ci6n de las cédulas, de cuatro que originalmente se tuvo a siete y ha_! 

ta nueve en la Ley del Impuesto sobre la Re.~ta de 1964, lo cual impli

có gravar a otra clase de ingresos que hasta antes de 1964, se encon

travan al·margen del Impuesto sobre la=Renta; el segundo consiste en -

el cambio de la tendencia cedular a la tendencia global, el cual se -

efectuó a partir de 1964, esta tendencia. a atravesado ya por tres eta

pas (3), e implica gravar en su totalidad a cualquier renta que pue4a..., 

obtener una persona f'isica. No obstante los cambios suf'ridos en la .... 

Ley del Impuesto sobre la Renta no se di6 una def'inici6n exacta y f'ir

me del concepto "renta 11 , lo cual, no permi ti6 que se e.fectuaran refor

mas en benexicio de algunos ingresos, ya fuese dejfllldolos al margen -

del impuesto, o bien dlmdoles un trato dif'erente en cuanto a la tasa -

impositiva, como debi6 ser con los ingresos provenientes de la presta

ción de un servicio personal subordinado. 

(3) Supra PAg. 36. 
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12.- El no haber realizado reformas que fueran adecuadas a -

nuestro tipo de economia e idiosincrasia, as1 como el no haber precis~ 

do que debemos entender por renta, di6 motivo a que al aplicar este im 

puesto se cometieran errores en importancia como es: permitir la doble 

tributaci6n, la antinomia, la falta de proporcionalidad y equidad, lo_ 

que convierte al impuesto en los ingresos provenientes de la presta- -

ci6n de un servicio personal subordinado, en un impuesto injusto, inc2_ 

rrecto y.algunas ocasiones anticonstitucional. 

13.--No podemos negar que haya habido preocupación por parte 

del legislador y el erario que tratando de enmendar los errores cometi 

dos en antaño, hayan efectuado varias re.formas, a través de las cuales 

se pretende beneficiar y evitar hacer adn m!s daño a los acreedores de 

los ingresos provenientes de la prestación de un servicio personal su

bordinado; como lo podemos ver con.la reducci6n de las tasas impositi

vas, las exenciones otorgadas en ingresos mínimos, las deducciones p_e!, 

mitidas; las campañas empreneii&.s que tratan de orientar y consienti-

zar a los contribuyentes asalariados, restando a travts de ello.la co~ 

.fianza y restar la ignorancia en el pago del impuesto, a .fin de lograr 

u.na contribución justa que combata la evasión .fiscal y permita la con

tribuci6n de muchos y no el sacrificio de pocos. 

14.- Sin ernbarog, a'Ún no podemos decir que el legislador y -

el erario haya logrado dicho prop6sito a través de sus rePormas, pues_ 

todavia podemos apreciar situaciones negativas que se dan como un re-

chazo al impuesto que afecta a los ingresos provenientes de la presta

ción de un servicio personal subordinado, como es el desaliento a la -
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producción por parte de los trabajadores, ya que al notar que entre 

mayor sea la cantidad que obtengan por el pago de su salario, mayor se 

rá el tributo que deban de pagar, por lo que muchas veces pre.fieren g_! 

nar una cantidad en la que no incida mucho ei impuesto y que adem$1s 

los lleva a tener que cumplir con otras obligaciones de caracter .fis~ 

cal, como lo es la presentación de declaraciones anuales cuando sega-

na mis de cinco veces el salario minimo general, y de correr el riesgo 

de ser sujetos adem!ts de los que_ se les apliquen las tasas adicionales, 

como ha acontecido en el ejercicio de 1983. Observamos también que to 

davia existen prestadores de servicios personales s,~bordinados, que 

pre.fieren aprender un ofiéio y posteriormente dedicarse por su cuenta= 

como sub-empleados que prestar su servicio bajo la dependencia de un -

patrón, quien retiene cierta cantidad por concepto del pago provisio-

nal del impuesto causado. También sentimos que la tasa impositiva 

dentro de los ingresos provenientes de la prestaci6n de un servicio 

personal subordinado, es inflacionaria en virtud de que, si un trabaj_! 

dor ve menoscabado el .fruto de sus energias de trabajo, por el impues

to que incide en él, 16gico es que al pretender reponer ese menoscabo_ 

exija o pida al patr6n un aumento de salario, que en caso de proceder, 

necesar-iame,~te se ver~ reflejado en el precio del producto o servicio_ 

q¡ie el patr6n ofrezca en el mercado. 

15,- No pretendemos tener una actitud totalw.ente negativa~ . 
te el impuesto que incide en los ingresos provenientes de la presta- -

pero si sentimos la necesi--

dad de que deben-efectuarse aún mAs reformas, que no perjudiquen tanto 

la economia de los prestadores de un servicio personal subordinado, ~" 
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que permitan el paso hacia una justicia Eiseal contributiva y distrib:\! 

tiva, para poder hablar de una contribuci6n proporcional, equitativa y 

justa, que no deteriore tanto al salario y que por el contratio permi

ta a los prestadores del servicio personal subordinado (trabajador), -

abonar un ahorro, que le permita vivir con dignidad y decoro cuando -

sus energías de trabajo hayan dejado de ser las que en sus tiempos mo

zos le permitieron allega.rse los recu_rsos necesarios y suf'ieie-ntes pa

ra la subsistencia de él y su Familia. 
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