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PROLOGO 

Considerando la industrializaci6n como uno de los caminos -

principales que llevan hacia el crecimiento econ6mico acele

rado, los paises menos desarrollados han optado desde hace -

bastante tiempo por hacer amplio uso de diversos incentivos 

fiscales como manera de canalizar hacia las actividades manu 

factureras el ahorro interno y externo de las activídades me 

nos ligadas con los objetivos de desarrollo. De hecho, en -

algunos paise:3 latinoomericunos como Brasil y México, entre 

otros, la introducci6n de estos incentivos, que en sus co- -

mienzos asumían forma principalmente de exenciones de impue~ 

tos a la im~ortaci6n de biones de caµital, data de princi- -

pios del sic;lo XX, es decir, es muy ante::--ior a la ér1oce pre

sente, en que el ti.esarrollo económico y la industrinlize.ción 

se consideran como los objetivos econ6micos de m~s alta pri~ 

ridad y en que 111s polí ticns económica::; se formulan delibera 

damente para servir estos objetivos. E1 uso de los incenti

vos fiscales para fomentar el d8sarrollo industrial en las -

dos últimas décadas se extcndi6 por todfls partes del mundo -

y paralelamente sus modales se diversificaron y refinaron. 

Ahora bien, para los fines de este trabo.jo, -

se analizarán los principales incentivos de carácter fiscal 
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vi~entes, que emplea el Gobi·~rno Federal para impulsar el d~ 

sarrollo industrial de nuestro pais: Ley de Fomento de In-

dustrias Nuevas y Necesnrias: Svbuidios derivados de la mis 

ma Ley (se tomDron como ejemplo, los subsidios para la inte

graci6n de la industria automotriz); subsidios al comercio

exterior (para el fomento de exportaci6n de manufacturas, -

operaciones tem~orales de importación y exportaci6n, import! 

ci6n de maquinaria mediante la ReBla 14 y puertos libres); -

subsidios en zonas y perímetros libres y en zonas fronteri-

zas y; concesiones fiscales del impuesto sobre ia Renta 

(depreciuci6n acelerada y reinversi6n de utilidades). Como

se aprecia solo se han com¡,rendido los incentivos fiscales -

que otorgn el Gobierno Federal y solamente los destinados al 

fomento industrial. Adem6s de los mencionados se incluyen,

aunque no tienen cubalmente la categoría de incentivos fisc! 

les, los subsidios sobre fletes, porque se dan como comple-

mento de algunos de ellos. 

El prop6sito de analizar los incentivos fisc~ 

les que otorga el Gobierno Federal, responde al deseo de po

ner a ln lu:c r1el i.nversionista -en un solo volumen- el fun 

cionamiento, beneficios fi~cales, condiciones que deben cum

plirse y sujetos de a¡;J.icnción de lffs exenciones y reducci~ 

nes parciales o totnles de :i.mpur:Gtos amparados en cada uno -

de los incentivos considerados; asimismo, trntar de alentar 

a los estudiosos de la materia para que posteriormente ser! 

estructure fa política de incentivan fiscales, con base en -

los lineamientos expue~;to:J en este trabajo. 

Es innegable que los incentivos fiscales han 

estado sujeto;.; a innumernbles criticas, unas justjficadns y 

otras no; sin embargo, la gran mayoría de empresurios y fi! 

celistas no han ncgndo su utilidad y consideran en ~eneral -

a los incentivos, sin6 como factor decisivo que coadyuva al-
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desarrollo, sí como partícipe de dicho objetivo, ~or ello, -
es conveniente y cada vez más urcente, un~forrnar la política 
de incentivos fiscales que el Gobierno de M&xico utiliza pa
ra fomentar su industrinlizeci6n, factor básico para acele
rar el desarrollo ccon6mico. 

Aprovecho la oportunidad para expresar mi 
agradecimiento n los se~ores, Lic. H6ctor Vázquez T. y Lic. 
Fernando Ruiz Salazar, asesor y revisor respectivnrnente de
esta tesis, cuya decisiva ayuda hizo posible la realizaci6n
de este trobajo. Asimismo, agradezco al Bufete "Bremer, 
Quintana, Vaco., Rocha, Obrec;ón y t.íancora" el tiem1;0, facili
dades y estímulo que me prodigaron, y n las Señoritas Secre
tarias del mismo por su cooperación en la porte mecanográfi-
ca.. 
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I. LOS INCENTIVOS FISCALES EN MEXICO 

Dentro de la Historia Econ6mice, se puede apreciar que los -
gobiernos, en lns diferentes épocas, siempre han estimulado, 
a trav&s de diversas disposiciones, a instituciones y par- -
ticulares, con el objeto el<~ estnbilizar o mejorar sus condi
ciones econ6micns 1 políticas y sociales. Entre las medidus
dictadas se encuentran la~' [;utvencioncs, las exenciones y re 
ducciones dA impuestos, y los subsidios. 

Ahora bien, el conjunto de esas medidas puede 
identific0rse con el concepto de incentivos fiscales, que c~ 
bre toda la serie de disposiciones que las autoridades Hace~ 
darias o mejor qulz6; Federales han formulado para estimular 
diversas actividades de la economía. 

En virtud de que en la Historia Económica, no 
ha existido propiamente unn política de incentivos fiscales, 
puesto que se han aplicado aisladam~~te y con bases legales
distintao ¡ se tomar& al subsidio como representativo de las
medidas de aliento r.;ubern;imei:.tal, ya que los antecentcs más
remotos del cnso, se han identificado con el concepto de su~ 
si dio; esto es, "la ayuda frnanciern o de otro género que se 
da sin compensación equivalente, por los gobiernos y depen-

dencias gubernamentales y de otros organismos de car&cter p~ 
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blico, con objeto de promover y proteger el desarrollo de 

las empresas ~rivadas, en la industria, en el comercio o en 
la agricultura" <1 ). 

Considero pertinente aclarar, que en el pre

sente trabajo se abordará exclusivamente el estudio de loa -

incentivos fiscales que utiliza el gobierno mexicano, para -

estimular la actividad industrial. 

A. Antecedentes y conceptos generales 

Antes de exponer los principales antecedentes para la im

plantación en México de instrumentos fiscales con fines de -

fomento industrial, nos detendremos para describir someramen 

te el surgimiento y aplicación del subsidio( 2) dentro de l~ 
Historia Económica. 

La preocupación sobre las finanzas p6blicas -

se inicia propinmente con los ¡;riegos, con comentarios espo

rádicos en discursos de &tica, ciencia, política y gobierno¡ 

entre ellos pueden mencionnrse lns citas sobre fondos y gas

tos p6blicos en lo obra: "lns Le ye e y la República" de Pla

t6n y en "La rolitica" de Aristóteles. 

{~) Encyclopedin of the Social Sciencies, p6g. 480 

(2) Se hace notar que el t&rmino de incentivos fiscales en
globa, para efectos de este trabajo, los siguientes con 
ceptos: exenciones, franquicias, subsidios, reduccio-= 
nes y di spensRn de impuestos, y ayuda fiscal. Hemos to 
medo la historia del subsidio pura explicar los antece= 
dentes de los incentivos fiscales, puesto que no existe 
propiamente una historia de ellos, ya que se han aplica 
do aisladamente y no coordinados como política de inceñ 
ti vos. -
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Una economía primitiva no tiene ni la organi
zaci6n social que requiere gastos públicos elevados, ni la -
riqueza necesaria para permitirlos¡ en formas tempranas de -
organización social, la vida pública y familiar estaban vin
culadas estrechamente y babia poco gasto público en el sent! 
do en que el término es usado ahora. Los gastos públicos se 
desarrollaron con la creciente diferenciación y la organiza
ción política; las actividades religiosas y la defensa de -
las ciudndes fueron las más caras y las que más frecuenteme~ 
te se realizaban a costa de la bolsa pública. Cuando los 
gastos militares asumieron grandes proporciones, fueron cu
biertos por medio de tributos exigidos a los países conquis
tados o dependientes. 

Posteriormente, durante la Edad Media, se 
aprecia que el Rey tenía que hacer frente con sus recursos a 
muchos de los gastos que hoy consideramos públicos, pero co
mo dichos recursos generalmente eran insuficientes, el sobe
rano pedía µj-uda a los señores feudales, quienes junto con -
la iglesia ayudaban en los rsastos a los monarcss. 

Al respcctot Brncsto Flores Zavala dice: "En 

tre las prestaciones de carácter económico, estaban las de -
ayuda en dinero. Estas ayudas fueron primero arbitrarias, -
después se reglnmentaron limitándolas y llegando posterior
mente a través de un proceso evolutivo a convertirse en los 
subsidios que en aquellas épocas concedían los Parlamentos a 
la Corona" (3). 

En la época mercantilista, con el objeto de -
obtener y mantener una balanza favorable, se regula el comer 
cio exterior, mediante el otorgamiento de primas a las expOE 

Ernesto Flores Zavala..... "Elementos de Finanzas Públi-
cas Mexicanas", México, 1955, pág. 27 
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taciones y gravando fuertemente o prohibiendo las importaci2 
nes. A su vez se promulgaron leyes de navegaci6n para aseg~ 

rar el tráfico de los navíos nacionales. Con la agricultura 
y la industria se si~uieron medidas similares con el fin de 
estimularlas. Se advierte también la creaci6n de ¡r,ro.ndes es 

tados, como fueron: Espafia, Francia, Inglaterra y Holanda, 
gracias al incremento de la politica econ6mica nacionalista. 
Dentro de esta politica constituyeron los subsidios un ins

trumento poderos:i y sumamente utilizado, Se trntó de conser
var todo el metal que poseían, así como de conseguir aquél -

del que carecían. Es por estas razones por las que organiz~ 

ron la Industria y el Comercio, reglamentando aqu6lla con el 
fin de producir al minimo precio y en éste 1 impidiendo las -

importaciones y favoreciendo las exportaciones. 

ilurante los siglos XVI y XVII, es cuando se -
arraiga la idea de que ei Estado debe hacerse cargo del fo

ruento de las industrias y de las obras de inter6s general. -

Tal como afirma José Luis Villnr Paln.si "las obrv.s de riego 
y los canales son construidos ya con cargo e las rentas del 
tesoro, bien por el sistema de concesiones o privilegios con 

un control directo de la administrución sobre la ejecuci6n -

de las obras, ya con un sistema de subvención administrati
va11(4). 

"Foco a poco el Estado va tomando un papel m9_ 

nopolista y va haciéndose cargo de todas las obras, dejando

ª particulares y corporaciones establecidas la ejecución de 

(4) Jose Luis Villa.r Falasi.- "Las Técnicas administrati-
vas de Fomento y apoyo al Precio Folítico", México, 
1952, pág. 17 
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otro tipo de actividades sub~idi[ndolos en los casos en que

consideraba oportunn su intervenci6n"(5). 

Con cJ crecimiento de los ~stndos rlemocr&ti

-.:os y con fJl c1Ur 1 ~imi<~nto de J.:,,; ideas Jo /,dom ~1mith, la ¡.:ol~ 

tica y el otorcnmiento do subsidios va perdiendo fuerzn, 

l'Ues diversos cconomist::<s :1rf':1.;mentab.'1n, que los subsidios fo 

mentaban la ociosid~d y el des~ilfarro, asi como hacian man

tener bajo el nivel '.·c:ner;il de SDlarios. 1~ pesm· ele las 

opiniones ~punt2dos 1 el Estndo lnterviene cadG vez con m&s -

decisión, lo que cHÓ m~ev;n:icnte im¡_.ort;~ncin o lo:.: subsidios 

como instrumentos de fomento p~ra el aesarrollo económico. 

Es en el si¡~lo XIX cuando a1•arece ¡.ropiamen-
te ln función de fomento riue incumbe u lo j,clrninistrnción y -

comienza slmultuneamente la 10Gisluci6n administrntiva y fis 

cal. En 'HJl+3, Alej~·ndro Oliv:cr al tratur de la ,~dministra

ción Pública con rel:Jción !l ;~::;pnña indic:,).;, "que 1.:1 buena 

administraci6n no s6lawentc ··~.,0nVU8lve su ucci6n ~ropia p~

ra remover ob:it{ic ul o~;, r;i no '.}1H: uj ere e sobre L1é> :\cciones 

de Dio::; una i.nflucnci1i :;'.;lurl ·;l:le 1;uc: loé> f'<worucc :J fc;cun:lu, 

¡,rocurnndo •¡ue ~;e lo ren ·;;;nt;,jo:;o~:; r•::sul t.:idc.s .:· se lleGUC -

a favorecerlos, r:::;timu2.:•r1o" :; crnnrlo:.;". ZJto eE r·ropinmen 

te "fomento". ;,ii:1de ;.·:r:::nr,s ":¡uc en lu. industrL; Libril e3 -

donde mayor C'1t·icb encuentr:;n 1:1s r;·~sti.ones 1:e f::.rnento ;y bue 

na clirección"(G). 

Durnn tr1 la rrimorrr Guerr¿1 1.'.undinl, r:ri.nciral

mente n fin de ln lur.lw ur:mada, es cu:~ndo l,., política fis- -

cnl sigue otro .:jerrotero. A~>imi:,rno, n rni:. de ln c;r:1n detre 

(5) 

(6) 

Antonio ~lonso v.
UE/J,~, México, 1965, 

Encyclopediu of the 

"Sub::;idi.o:; re:iles en ?.ifo:ico", Te<Jis 
pÓF~. 19 

Social 3ciencies.- op.cit., p~g. 431 

8 



sión de 1931, los subsidios fueron utilizados para sufragar 
gastos justificados por situaciones temporales de emergen- -
cia, a fin de evitar grnndes pérdidas, sobre todo en indus
trias básicas, las instituciones bnncarias, ferrocarriles y 

ramas económicas similares. 

En la actualidad, la intervenci6n del Estado, 
varía según las circunstancias y condiciones que convienen -
pura el desarrollo del país de que se trate; puede ser su -
labor de simple fomento de las nctividades de la economír1 
privada, o de sustitución percial o total de la misma por or 
ganisrnos socializndos¡ esto es que el subsidio es utilizado 
como instrumento de iagularizaci6n. 

Antecedentes históricos en U&xico.- Los gobiernos de casi -
todos los paises del mundo y en particular los de M~xico, 
han dictado diversas disposiciones para ayudar a los consum!_ 
dores, comerci 8 ntes, industriales y agricultores, para esti
mular, como rmtes se dijo, sus condiciones económicas, polít!_ 
cas y socinles. Entre las diversas medidas dictadas se en
cuentran l~s subvenciones, exenciones de impuestos y los sub 
sidios(7) que pueden revestir caracteres muy diversos. En : 
algunas ocasiones las ayudas hnn siclo totales, en otras p;,ir

ciales. Se han adoptado en muchos casos las formas directas 
y en otros se han preferido las indirectas(8 ). 

Generalmente las ayudas emanadas de toda esta 
serie de disposiciones, especialmente en nuestro medio, han 
sido tomadas, sin tener en cuenta un plan ¡:;eneral, en vez de 

(?) Más adelante se hace la distinción entre subvenciones,
exenciones de impuestun y subsidios 

(8) En el apartado de clasificación de incentivos fiscales 
se explican las formas directas e indirectas 
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ser, como 16gicamente 1lebió haber sido, resultado de un est!! 

dio previo y nnn decisión concruente que cubra un periodo 

más o menos lar~o y que venc;a a traducirse en beneficio di-
recto del IJRÍs. 

Descraciadamente al analizar la serie de medi 

das, leyes, decretos, acuerdoB, etc., pura formarse un jui-

cio sobre el otorgamiento de los subsidios y apreciar los m~ 

viles y pasoB seguidos para tal finalidad, nos encontramos -

que la mayor parte del material est6 disperso, m6xime que no 

se ha seguido un lineamiento definid.o y por ello en esta br!:_ 

ve descripción histórica, nos encontramos con una serie de -

lagunas imposibles de llenar, ya que hay períodos como el de 

le Revoluci6n en que no existen datos; sin embargo, con la 

información obtenida se ~odr5 aprecinr la intervenci6n del -
gobierno en materia de fomento(9). 

El primer d1to sobre subsidios en nuestro 

país, se encu 1.~ntrci en el Decreto del 19 de marzo de 1897, por 

medio del cual se otorcan subsidios virtuales por un espacio 

de 20 a 30 aiío~; n lor; primeros bnncos de emisi6n que se fun

daran en cnda Estado. Con estn bnse, se estableció el Banco 

de !.ionterrey, nl que le fueron otorr~~;do~; 2') aüos ele exención 

de impuestos Generales y disminuciones ~e al~unos impuestos

estipulados por la ley bancaria, todo ello asentado en el -

convenio celebrado con el ~obierno. Posteriormente se lleva 

ron a cabo convenios similares para el establecimiento de 

otros bancon de emisión. 

(9) Nuevamente se toma como base la historia de los subsi
dios en México para explicar los antecedentes de los i!!_ 
centivos fiscales, por .la ausencia de una política de -
incentivos 
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Como antecedente de otro tipo de subsidio, 

puede citarse el que se otorg6 en 1901 a los importadores de 

maiz, con el objeto de abatir el elevado precio que había 

alcanzado dicho producto. .Je puede afirmar que este subsi-

dio es lo que lloy en dia crmocemos co.no subsidio a los pre-

cios. 

En 1909 se libera de todo gravamen a los ira-

portadores de materiales y maquin&ria, pBra establecer en el 

pais el sistema eléctrico psra la producci6n de hierro y la 

fabricación de efectos de ese material. Durante 5 años se -

otorgó también un subsidio virtual del 50% pera importar 

ferro-magneso, ferro-silicio, aluminio, maBnesio, arcilla, -
ladrillos refractarios y espntofluor( 1ü). 

En 1917, el ~obierno constitucional se encueg 

tra con muchos problemas a resolver y mientras tanto, se 

muestra cauteloso en su política fiscal, circunscribiendo su 

acción 8 otorgnr subsidio'; virtuales, consistentes en redu-

cir los <ltrccllo;.;, o. la importnci6n de aquellas rnerco.ncías ig_ 

dispensables paru satisfacer las necesidades del país y que

na eran produci.d'.lS en i.'.b:ico. ;)e concc::cli6 o.;yucla t:rnibién n -

las ind~strias ~uc utill~obnn materias primas de producci6n

nacional. ...:.c¡:;;ún Dec1·eto del 28 de agosto de 1918, se c0nce

dieron subsidios virtuales e los imvortadores de maquinaria

y se les condon6 el paso de impuestos pendientes de liquidar, 

por las ünportaciones realizadas con anterioridad a dicho de 

creto. 

Entre 1923 y 1924 se siguen concediendo subsi 

dios virtuales, permitiéndose la libre exportación de los s~ 

guientes articules: mosco seco para p&jaros, comino, chia, -

~rius de la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚblico 
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azafran illo, orégano, al pi:; te, cur>eza de zotol, hojas de 
maíz, raiz de jolapa, raiz de zarzaparrilla, miel de maguey, 
perlas en bruto, glicerina, productos manufacturados a base
de hierro y acero, cicurros, puros recortados y toda clase -
de bebidas alcohólicas y refrescantes y de productos obteni
dos en el pais por la refinoci6n de petr6leo. 

De 1926 a 1938 se concedieron algunas exencio 
nes prácticamente en calidad de subsidios, como las otorga-
das a las sociedades cooperativas que alcanzaron gran auge -
a partir de la expedición de la primera ley de cooperativas
del 21 de enero de 1927. 

En virtud de que los incentivos fiscales en -
estudio estón reglamentados por un sran número de leyes, 
acuerdos y decretos, no existe unidad de criterio y por lo -

tanto es imposible analizar sm; nntecedentes en conjunto, e.§_ 
to es lo que nos oblica que a partir de 1940 en adelante, se 
vean en c<1pí tul os posteriort:s, según el instrumento fiscal -
en cuestión, sus principales rasgos, funcionamiento, aplica
ci6n, etc. 

Conce¡,tos. - Para llegar a un concepto de incentivos fisca 
les, se tiene c1ue acudir -como antes se ha hecho- al con-
~epto de subsidio, que se puede tornar corno representativo de 
las medidas de aliento fiscal; para ello se anolizarán una -
serie de definiciones, de diversos fuentes y para complemen
tarlas, se abarcarán tarnbión Ell5unas sobre exenciones y sub

venciones. 

En su acepción más amplia, "el término subsi
dio, hace relaci6n u una gran variedad de exenciones, prést~ 
mos y concesiones que incluyen la asistencia financiera real 
o virtual de una autoridHd a otra, dentro del Estado, o de -
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un Estado a otro. Tambi~n comprende lo. ayuda financier·a que 
el gobierno otorga, de tma suma específica o de cantidades -
proporcionales a las producciones, importaciones o exporta
ciones de articulos"<11 ), 

Estrictamente, y pAre ello podemos basarnos -
en el concerto de subsidio anteriormente expuesto, contenido 
en la Encyclopedia of 'l'he Social Sciencies, el térrdno se 11:_ 
mita a 11 la ayuda financiera o de otro ¡;énero que se da sin -
compensación equivalente, por los gobiernos y dependencias -
gubernamentales y de otros organismos de carácter público, -
con objeto de promover o proteger el desarrollo de las empr~ 
sas privadas, en la industria, en el comercio o en la agri-
cultur1111<12). 

A su vez, Rubén Contreras Cervantes lo define 
como "La cesi6n unilateral que en efectivo o con cargo a im
puestos, otorga el Estado a las personas físicas o morales -
con fines específicos; o como aquel acto fiscal que libero. -
en unos casos parcial y en otros totalmente de sus obligaci~ 
nes fisco1es y en unns máG distribuye liquidez n una inGtit~ 

ci6n públicn o pr.i.vndo :1GÍ como particul0r, contabi.liznndo -
su monto en lu cuentt1 de la Haciendf.x FÚblicn Federal, como -
un gasto, I.iero también como un inrsreso; o como la renuncia -
en favor de los particulares de parte del efectivo que 
como ingresos recauda el Estado para cumplir con sus obliga
ciones11 <13). 

('.'11) 

(12) 

(13) 

Carmen Galán Balboa.- "Subsidios en México", Tesis 
üNAM, México 19L~11-, pág. 5 
Encyclopedia of The Social Sciencies, pág. L~80 

Rubén Contreras Cervantes.- "Los subsidios federales
en México", Tesis UNAM, México, 1962, pág. 32 
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Por otro lado, el concepto de subvenci6n se-
gún el Diccionario Económico de nuestro tiempo, es como si-
gue: "La aportación volunturia a unrr empresa o actividud, -
de sumas periódicns o por unn sola vez que otorga el Estado, 
la provincia o el municipio, para el sostenimiento y desarr2 
llo de al¡;una actividad o institución que no depende de esos 

organismos, pero que se considera 6til, en el sentido econó
mico, cultural, artístico, asistencial, etc."(11-f-). 

Por su parte, la exenci6n en su acepción limi 
tada 1 "existe sólo cuando 1ma ley impositiva o la Constitu-
ci6n bajo la cual opera, excluye específicamente dentro de -

su alcance a una persona o cosa que hubiera sido sujeto de -
imposici6n a no ser por la clnusula de exclusión 11 C15). 

Una vez expuesto el concepto general de subs~ 
dio, considero pertinente aclarar los términos subsidio vir

tual y exenci6n, ya que se auelen emplear sin gran cuidado -
para referirse al mismo fenómeno. Este distinción la consi

dero útil, en virtud de que le exenci6n de impuestos en nue~ 
tro pais he adquirido reelevancia 1 por lo que es necesario -

asentar perfectamente su aplicación y distinBuirla f~cilmen

te de dichos subsidios virtuales. 

l are '"clarar el término :;ub::;idio virtual, nos 
valdremos de une de larc1 clasificacion8::J de subsidios más 

usual y que se refiere a su naturaleza. Con esta base, loa 

subsidios se dividen en reples y virtuales. Son reales, 

las cantidades en efectivo que el Estado sustrae de las re-
caudaciones fiscales para entregarlas a diversos organismos

de maneru directa, y2' sea en uno o varios pagos. Son subsi-

(14) El Diccionario Económtco de Nuestro Tiempo, p6g. 583 
(15) Encyclopedia of The Social Sciencies,- op.cit., pAg 528 
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dios virtuales, las compensaciones efectuadas por el Estado, 
con cargo al pego de impuestos. 

Con lo anterior, se puede apreciar la simili
tud entre subsidio virtual y exenci6n; sin embargo, podemos
diferenciarlos, primero, por el hecho de que los subsidios -
virtuales se contabilizan ~como ingreso y egreso~ en la -
Cuenta Fública Federal, mientras que las exenciones al consi 
derarse como reducciones definitivas, no afectan la Cuenta -
Pública. Enseguida, la. exenci6n se puede conceder si se cum 
plen los supuestos señalados por la ley¡ mientras que el 
subsidio virtual, s6lo se otorga si el gobierno lo considera 

necesario; por tanto, podemos decir junto con Antonio Alon
so v. "aue la exenci6n se exige y el subsidio virtual se so
licita11(16). 

Para dejar perfectamente aclarada la distin-
ción entre subsidios virtuales y exenciones se apuntará la -
opinión autorizadn de Ifigenia M. de Navarrete: "la diferen 
cia entre la exención y el subsidio que se otorga para com-
pensar el pago de impuestos, estriba en que, mientras la pr! 
mera libero legalmente y en forma general a los causantes de 
la oblifjación de pagar total o parci.elmente ciertos im¡,ues-
tos bajo el ejercicio de la Ley de Fomento; el subsidio vir
tual tiene la naturaleza de un convenio fiscal, mediante el 
cual el fiaco se puga a si mismo a cuenta del causunte, la -
totalidad o una parte de los impuestos causad os iJor un tiem
po delimitado (generalmente un DJ1o y ocasionalmente dos) a -
cambio de que el cnusente ejecute ciertos actos económicos,
que contribuyen a mantener los niveles de producci6n, de ocu 

(16) Antonio Alonso v.- op.cit., pág. 13 
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paci6n o de inversión 11 <17). 

Por todo lo anteriormente apuntado y con base 
en los diversos conceptos sefielados, se tienen suficientes -
elementos para integrar una definici6n de incentivos fisca-
les para el fomento industrial, acorde totalmente a su apli
caci6n en nuestro pais: 

Son los subsidios, exenciones y las reduccio
nes parciales o totales de impuestos que se otorgan, bajo d~ 
terminadas circunstancias, para fomentar la inversi6n indus
trial, la sustitución de importaciones, la exportaci6n de m~ 
nufacturas y en general la producción en el campo de la in-
dustria; con la característ:Lca de que los i.nccntivon d.e es
te tipo, contienen elementos de selectividad y dejan al Est~ 
do un amplio margen de dj.screción administrativa. 

B. Clasificaci6u 

Con el objeto de elaborar una clasificaci6n de las principa
les medidas fiscales aplicadas en nuestro país para el fome~ 
to industrial; primero nos detendremos a examinar someramen 
te algunas de las clasificaciones de subsidios más utiliza-
das en México, que constituyen la única fuente más relaciona 
da con los incentivos fiscales. 

La clasificación tradicional de los subsidios, 
es la que atiende a su naturaleza: 

(17) 

a). reales 
b). virtuales 

Ifigenia M. de NavurT<:¡te.- "La Ne.turaleza ~e la Refo_;: 
ma Fiscal", Conferencie. Ese. Nal. de Economia:, México, 
1962 
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Como antes se apunt6, se denominan reales, a 
las cantidades en efectivo que el Estado sustrae de las re-
caudaciones fiscales para entregarlas a diversos organismos
de manera directa, ya sea en uno o varios pagos. 

Los sub3idios virtuales son las compensaciones 
efectuadas por el Estado, con motivo del pago de impuestos. 

Por su repercusi6n se clasifican en: 

a). directos 

b). indirectos 

Los directos, sou aquellos que se otorgan ex
clusivamente al beneficiario que ~os solicita, con una repeE 
cusi6n ripida en cuanto a tiempo, y los indirectos son los -
que inciden en una persona, un grupo o gru;:ios de la pobla- -
ci6n, generalmente sin solicitud previa. 

Por su finalidad se dividen en: 

a). econ6micos 

b). socicles 

e). políticos 

d). administrativos 

Los subsidios económicos tienen como objeto -
proteger a las clases económicamente d6biles, incrementar 
las industrias básicas, o.si. como las denom1.nadas "nuevas y -

necesarias" y fomentar diversas actividades económicas. 

En cuanto a los subsidios sociules, diremos -
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que son los destinados a proporcionar o incrementar la educa 
ci6n, la salubridad, los deportes, etc. 

Los subsidios políticos en la generalidad de 
los casos son los aplicados a fines militares y también los 
otorgados a otra nnci6n para aliviar situaciones de emergen
cia. 

Por último, los subsidios administrativos, e~ 
tán constituidos corrientemente por una cantidad de dinero,
otorgada periódicamente para ayudar a la construcción de 
obras de servicio público. 

Ahora bien, la clasificaci6n utilizada en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, estú basada en CUB.!! 

to al destino del subsidio: ya sea al consumo o a la inver
sión. 

Las clasificaciones antes descritas, pueden -
resumirse en el cuadro siguiente<18): 

(18) Antonio Alonso v.- op.cit., pág. 16 
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1, fOr SU noturBleza 

2. For su repercusi6u 

3, Por su finalidad 

4, Por BU destino 

Reales 
Virtuales 

Directos 
Indirectos 

Económicos 
Sociales 
Folíticos 
Administrativos 

Consumo 

Inversión 

Estados y Territorios 
Al comercio e industria 
A los precios 
A organismos descentra

lizados 
Diversos 

A Estados y Territorios 
A organismos descentra

lizados 
A sociedades cooperati

vas, empresas comer-
ciales e industriales 

Para construcci6n con -
fines culturales o so 
ciales 

Del cuadro anterior se desprende, que los in
centivos fiscales como se han considerado en este trabajo, -
están ubicn:': .o en d i.stintas clasificeciones, lo cual confir-
ma una vez m3.:-; l:! necesido.d de contnl' con tmn clasificación-

específica qi.11.~ ,:. ·rquc las principules medidas fiscoles uti
lizarlas por el Gobierno Mexicano para el fomento de la indu.§_ 

tria¡ por cGnsigulente, se lntentnrb formularla bas6ndose -
en los dos granderj c11 tegorías de instrumentos fiscules que -
más importanci;1 !!un O.<'. [Uirido dentro de la político fiscal -
de los paises enos desarrollados: 

a). Subsidios y exenciones de diversos im- -
puestos directos e indirectos. 

b). Asignaciones especiales, generalmente p~ 
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jo al concepto de impuesto sobre la renta o sobre utilidades 
(depreciación acelerodn y reinversi6n de utilidades). 

Con b1se en lo r.nterior, en el cuadro siguie~ 
te se resume le clssificnción de los princip8les incentivos

fisceles vi~entes en nuestro pnis. 
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i) Ley de Fomento -a) Franquicias de de Industrias-la Ley de Fp_ Nuevas y Nece-
mento de In- sorius 
dustrias Nu!!_ 

Jubsidios deriva vas y necea~ ii) 
ria a dos do la ley-

i) Fura ol fomento-
de les ox¡,ortQ; 
ciones de mnn)! 
factures 

Subsidios al ii) Operociones tem-A) Subsidios b) ¡coralos de im-y Comercio Ext!!_ portnci6n y e~ Exenciones rior portuci6n 

iii) Importación do -
PRINCIPALES moquinnrin me-
INCENTIVOS- diunte lo Re--

gln 14 FISCALE.S VI 
GENTES H.RA 
EL F<.'!.!ENTO iv) Fuertos libres 
INDUSTRIJ.L-
EN t!EXICO 

i) Programa nucio-e) Subsidios en - nal fronterizo zonas fronte 
rizas y per:f ii) Zone.s y ¡;erime-metros li- - tras lib!'•JS brcs 

Concesiones i) Deprocinci6n BC! B) Asignacio- d) lerada nea aspe del impuesto 
ciales - aobre la re!! ii) Reinversión de -ta utilidndes 
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c. tiu importancia para el desarrollo econ6mico 

En el pasado, s6lo un grupo reducido de paises experimentó y 

llegó a espernr un rnejornmiento continmido en lo.s condicio-

nes materiales de vida de su ¡,oblación. Sin embi:irgo, desde

el final de la Segunda Guerra :.:undial 1 la esperanza de un 

1•ror-~r0so importante en estas condiciones se ha convertido en 

una roderosa fuerza polític8 y social en muchos países, cu-

yas enerr:;íns económi.css hon estado inactivas durante largos

a~os y cuyo pro~reso mnterial ha sido relativamente retarda

do. Como resultado de estas 0xpectativas nuevamente des

piertas, los gobiernos y los pueblos de todo el mundo están

aceptando la idea de que su progreso material es un objetivo 

fácilmente alcan:wble y de que el éxito en estr" empresa de-

penderá de su propia capacidRd, vigor y disciplina. 

Una consecuencia im~ortante derivada del de-

seo de muchos pníses de lo¡:i;rRr unn tasú aceleradn de progre

so económico y social, ha sido que &stos perciban e~ grado -

cada vez m1,yor la función clave que desempeñan la legisla- -

ción y administración tributarios para conformar :1 ritmo y
orientación del ciGl;mTolLo econ6mico. ~n mucho;: pníse:3 clon

de los ingreuos insuficientes, la desigual distribuci6n do -

la riquczlt, o lé\ nuscncü, ele iw:;trumentos fLscales avanzados 

para controlar la inflnci6n o influir en los modelos de aho

rro e inversi6n, tienden a obstaculizar el prosreso econ6mi

co, reestructurar el si3tema impositivo para que la distrib~ 

ci6n de la C<Jrcu fisc:!l sea compatible con el 2esarrollo ec~ 

n6mico, se ha convertido en una necesidad nBuda. El inter&s 

actu1ü por modcrn:i.7.ar ln atlml ni ~;trrición .Lm; o::;i ti va 1 evitar -

l;) ev:::::ión fiscal, reducir al m:Í.nirno 1n::.: C<,racterísticas más 

injustas o cconómicu.n:(;ntc irrnciorrnlcs (lel sistema imposi ti

vo, y extender el nlc:mce de éste n fuentes de in;'resos no -

r:;ravados, estñ íntimamente ligado con el deseo de loc;rar un-
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desarrollo económico acelerf\do. Sin embargo, la legislación 

impositiva orientada hacia el desarrollo, que se encuentra -

con mayor frecuencia, consiste en leyes que reducen los im-

puestos a las actividades seleccionRdus cuyo estimulo se con 

sidera de ~articular importancia socinl o econ6mica. Estas

leyes o dispo1;iciones se encuentran en muchos paises ya sea

como aspectos integrantes de un procrHma de desarrollo, o e~ 

mo medidas especiales que operan inde~cndientemente del pro

grama¡ (corno es el cnso de nuestro país, en donde los instr~ 

mentas fiscales para el fomento de ln actividad econ6mica, -

no guardan uniclnd y se aplican individualmente). 

Sin embarílo el aspecto que considernmos mis -

importante dentro de los incentivos fiscales, re~ide en su -

utilizaci6n como medio para lacrar los objetivos asociados-

con las actividades mnnufnctureras, que constituyen actual-

mente la base del desarrollo econ6mico. 

Ahora bien, puede P<Hecer paradójico que mien 

tras los objetivos usuoles de una reforma impositiva bisica

son aumentar ln recnudnci6n, eliminar l~s diferencias injus

tas o arbi trnrias en ln cEstribución do lo. carga f:i.scal y m~ 

derniznr o fortalecer 1~ administración im~ositivn; la pro

mulgación de una loy sobre incentivos fiscRles tiene efectos 

opue";tos. Este ti¡10 de legü1lación reduce los inr;resos del

gobierno, introduce nuevas difcrencins en la carga fiscal a 

que deben enfrentarse contribuyentes con ingresos iguales, -

y trae consigo nuevas com~licuciones en la administración im 

positiva. 

A pe.~Ltr de lo <mterior, lo"; proronEm·tes de la 

legislación sobre incentivos fiscales nr~umentan que las ve~ 

tajas sociales y econ6mic&s producidas ~or los incentivos son 
mAyores que las desventRjas: Insisten en que los incentivos 
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provocan un aumento sust:1nci11l en el nivel de 18. inversión y 

de la actividad económica en general que tendr& mayur impor

tancif, par~J el del;nrrollo que ciwlesquiora de las comr,lica-
cionos 11du;i.nú;tr;;tiv:,::_: o co:·;to';; de recoud::ición :; cie equidad

resultnn'.;e ch: :c;u ¡,dcipción. En reulicJ[,d, .:>i los incentivos -

don lu:;'1r 11 inve~~:;iones ''.\Je (:e otro ;nodo no se lH«b;:-í:~n real~ 

zudo, no l!!ibr{> pf:1·riül;, 1;n };, I''c)Cnudc1ción 1 y;, que ¡,or lo gen~ 

ral lo'i incentivos f'isc:1Les coduc:m r],:s¡1ué,; de~ un período de 

terminado ·:¡ ¡o·· l.o t:mto vucdcn ¡ir·oducir un aulil•cr:üo neto en 

la lJase imf;o:;itiV<t nacionul y en la rec~1uuación tot0l. 

J,dem;)s, lo,¡ lncentivoa mejoran el ambiente PQ. 

ra la inversi6n, tonto pnra el inversionista nacional como -

para el extranjero, ol ioner de mcnifiesto la actitud favora 

ble del gobierno haci~ la inversi6n privada, y tambi~n pues

to que cst&n compitiendo por c:ipital escuso, el no ofrecer -

las mismos ventajas que otor~un otras naciones al inversio-

nista, pudiera hacer que el capital se deAviara haci~ ellns

provocando una si tuacj ón dcsfnvorable ¡ .. ara e.quélbs. 

Los que se oponen a la legislación sobre in-

centivos fiscales argumenten que en tanto que las reformas -

realizadas por esta lcgislaci6n pueden ser deseables, los i~ 

centivos EE: ~ no lo son. lJudr:m que estos incentivos alte 

ren el comportamiento económico o los modelos de inversi6n -

lo suficiente para justificar los costos de la recnudaci6n,

lu equided en la tributaci6n o la clesviaci6n de los limita-

dos recursos odministraLivos que requiere su promulgaci6n. -

Por ejemplo, argumentan que en lugar de inducir las inversi2 

nes, los incentivos simvlemente confieren beneficios impre-

vistos a los caussntes que habrían invertido csntida<les sus

tanciales similares, sin necesidad del ímpetu adicional de -

loe incentivos. Dicen que entre los factores que m's in- -
fluencia ejercen en lfl atracclón de una inversi6n futura se-
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encuentran: los juicios del inversionista acerca del merca
do presente y potencial; la disponibilidad más o menos ade
cuada de crédito, materias primas, mano de obra, energia 
eléctrica, técnicos calificados, estabilidad politice o mon~ 
tarín, etc.¡ dado quo todos estos factores, entre otros, 
desempeñan unn función en las decisiones de inversi6n; la -
función del factor de impuestos queda, en buena medida, inde 
terminado. Esto ocurre así independientemente de que los i! 
puestcs sean altos o bajos. La existencia de impuestos al-
tos no conduce inevitablemente a la conclusión de que las 
utilidades serán bajas. A la inversa, los impuestos bajos no 
indican, de nin~una manera, que las utilidades serán altas.
Donde es elevado el nivel de los servicios públicos, como la 
educación, salubridad, servicios de transporte y de mercado, 
el abastecimiento de energia e16ctrica y agua; los inversio 
nistas pueden obtener mayores beneficios con menos riesgo a 
pesar de los impuestos altos, que donde las cargas impositi
vas son bajas y se carece de estos servicios. 

Con base en el análisis de incentivos fisca
les a¡ .. licndos, se ha llegado a la conclusión, de que "en los 
paises subdesarrollados, las ventajas de estos mecanismos r! 
ras veces han compensndo sus desventnjas. No obstante rnu- -
chos proseguüÉm formulundo ¡.~lanes de nuevoG incentivos que, 
en realidad, pueden justificarse en alGunas circtmstencias. 
Sin embnrgo, si se quiere elevar o.l rn6ximo 10s oportunidades 
de éxito, los incentivos se deben proyectar y llevarse a la 
pró.<l,tica con todo cuidado 11 (

19). 

ror lo rmterior y en es1,cci::l en nuestro país 
se ¡_.mede decir con ba;o.e en el estudio sobre la políticn de -
exenciones de impuestos, realizado en 1958 por encar~o del -

(19) Helier y Kauffmen.- "Incentivos fiscqles p1ra el c1esa 
rrollo inc:ustrial", L'.éxico, 1965, p5c;s. 16 y 17 
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Programa Internacional de Impuestos, de la Universidad de 
Harvard, por dos abogados, Ross y Christensen, bajo el títu
lo "To.x Incentive for lndustry in Mexico", que la opinión c~ 
si unánime de los funcion:1rios hacendari.os de diversos países 
que han participado como estudiantes en el programa interna
cional sobre tributación (International Program in Taxation) 
ha sido que los incentivos en sus paises no han tenido éxito, 
han sido un problema administrativo, y han sido costosos en 
cuanto a inr;resos fiscales y justicia. La experiencia de M! 
xico parece dsr la respuesta. En el pnsaclo reciente no par!': 
ce existir un ceso en que ln exención del impuesto !'uera el 
factor decisivo en una decisión para invertir en México; de 
hecho, probablemente no existe situación alguna en que fuera 
siquiera un factor decisivo. De mayor imr.orta.ncia aún, par!! 
ce ser que en la mayoría de los casos la posibilidad de exe~ 
ci6n del impuesto no se toma seriamente en consideración 
cuando se está pensando realizar una inversión en México. 
Muchas empresas ni siquiera lo toman on cuenta. Aquellas 
que asi lo hqcen parecen clasificarlo como una ganancia ine~ 
parada que será útil si llega a recibirse. En respuesta al
siguiente cuestionario - 11 ¿habria comenzado el negocio sin -
la disponibilidad de una exención fiscal?~ ~14 empresas 

contestaron que 'defini tivamonte si 1· 1 nueve que 'probablemeE!_ 
te si' , una quo 'r;robab1emento no 1 y 

mente no 11 o que 'no os seguro 11 (
20). 

aarios entrevistados coincidieron en 

ninguna que "definitiv~ 

I,a mosoría de los emprE_ 
cslific&r las exencio-

nea como insignificantes en comparación con otros factores,
entre ellos el creciente mercado nacional, la libre convert! 
bilidad del peso mexicano y la actitud general del gobierno 
hacia el inversionista. De medidas concretas ele fomento in 
duatrial, reputaron más fructuoso el protecci.onismo arancela 
rio, por sentir que sus operaciones dependen del arancel 

(20) Ross y Christensen. - · "'l'ax Incentive for Industry in -
Mexico", Cambrigde, 1959, pÍtg. 101-102 
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y "que el mantenimiento de esta ¡;rotecci6n es la política g~ 

bernamental más esencial para continuar con la industrializa 

ci6n de M&xico 11 <21 ). Creen que el panorama general de los: 

impuestos en ~6xico es m6s im~ortunte para el desarrollo que 

la exenci6n temporal de impuestos, dudo que piensan que es -

mejor ev8.0ir im11uestos íJUe obtener ayuda tributaria que hace 

más difícil la evasión, siguen ''el pri.ncipio de riue la oscu

ridad es la mejor e:x:enci6ri de impuestos 11 <22 ). Sin embar,;o,

la 5ran mayorin no ha ne5ndo su utilidad y consideran en ge

neral a los incentivos, sino corno factor decisivo que coady~ 

va al desarrollo, si como varticipe de dicho objetivo. 

~ntonces, si los incentivos fiscales s6lo son 

una faceta del intrincado problema de estimular el desarro-

llo econ6mico, este suruesto tambi6n requiere que los servi

cios administrativos est6n disponibles pnru coordinnr las 
disposiciones de incentivos con otras medidas de desarrollo, 

ademé.e de paru moldear los incentivos a necesidndes y obje

tivos de desarrollo que cambian continuamente. En M§xico 

"no se hü querido reunir y pensar en los detalles básicos 

que comtonen los cimientos de cualquier ~lnn que vnl5a la P! 
na y en atur:3e a un plcn duran te mucho tiempo una vez que se 

ha formulado. . • ¡,demús, nunca ha hnbido una mnquinaria cen 

tr;ü adecuada. Num•:rosns oficinas en cJjverc>'lS secretrir1.r:s y 

organismos gubern~mon-alcs, como el Banco de ~6xico, Nacio

nal Financiera y lu~-; ::Jecrctnríus de Eacienda, Industrio. y -

Comercio, rutrimonio No.ciorrnl, Comunicaciones y Recursos Hi

dr6ulicos hun recibido diversos ~rado~ do autoridad e influe~ 

cia sobre el sector .i.ndustriul ele Ja. economLt, vero h" fnltndo 

la integr2ci6n y ln dirccci6n central. La falta de plGnea-

(21) 

(22) 

Ross y Chri!~t,m:;en.- "'l',1x Incentive for Industry in t'.e 
xico", C··,mbrigde, 1959, pál;. '102 -

Hictor V~zquez T.- "Fomento Industrial en ~é~ico, Te
sis, UNA!J, México, 1962, p~r;. 92 
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ci6n ha sido costosa. Generalmente se considera que ha lle
gado el momento de que un enfoque amplio reemplace el manejo, 
proyecto a proyecto, del desarrollo económico de México 11 C23). 

Por todo lo exr,uesto, es necesario en princ2:_ 
pio "que exista una firme voluntad de afirnwr .v corregir si.§_ 
temas y procedimientos, unn actitud alerta y comrrensiva de 
los funcionnrios encargados de la administración, un avance 
sistem~tico hacia la objetivización en la a~licnción de les 
disposiciones lee;ales y unn comunicación expedita entre los
administradoros ¡iúbli.cos, los industriales, los comerciantes 
y los consumidores" ( 2'~) con el fin de estimular la indus- -

trialización que licomo fenómeno económico ;¡ social aunque es 
en extremo complejo tiene puntos de contacto con cci.si cual
quier aspecto de la vida del hombre 11 <25), For ello siendo -
la industrializaci6n el "verdadero meollo del desenvolvimien 
to económico, sin ello el nivel de vida no puede elevarse" -
( 26 ) y por ello también debe estimularse. 

(23) 
(24) 

(25) 

(26) 

Ross y Christensen.- op.cit.- pác. 101 y 102 
Octeviano Cnmr.,os Salas.- Estímulos a le. industrializa 
ci6n de M~xico~ rercAdO de Valores Nfimero 46, 1965 -
Victor L. Urquidi.- Fromoción del desarrollo indus- -
trial, Mercado ae Valores Ndmero 16, 1959 
Ibiclem 
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II. FRANQUICIAS DE LA. LEY DE FOMENTO DE INDUSTRIAS NUEVAS Y 
NECESARIAS 

A. Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias 

Sin desatender la adecuada evolución de otros sectores bási

cos de la economía, el sector público, a trnvés de una siste 

m~tica labor de fomento 1 ha otorgado la m&s alta prioridad -

al desarrollo del sector industrial de México. En este cam

po, la política seguida por el gobierno ha estado encaminada 

a alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: modifi-

car la estructura ocupacional del pais propiciando el despl! 

7,amiento de g1'upos demoe;r(ificos localizados en activ1dadcs -

caracterizadas por una baja productividad hacia campos de la 

economín mejor rernunerndoé;; crear con :-rn.ficiente celeridad

fuentes de trsbnjo cnpace~ de resolver con oportunidad los -

problemas que planteo el extraordinario crecimiento demográ

fico del pnis; estimular la crcaci6n de industrias product~ 
ras de bienes de ca¡Ji taJ, con el objeto de fortalecer la in

tegrac16n industrial y nc~ler~r ln sustituci6n de importa- -

cienes; fovorecer L, osoc:iación mayoritnria de capital nn-

cional con el capital extranjero, siempre que &ste, dentro -

de su participaci6n mayoritaria, aporte la experiencia tecn2 

16gica de que dis~one; alentar la exportaci6n de ~roductos

manufacturados como medio de expandir el mercado del sector
industrial y como camino pura lograr una más sana diversifi-
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caci6n de las exportaciones. 

A fin de a~oyar los esfuerzos que dentro del 

proceso de desarrollo industrial realiza la iniciativa priv~ 

da mexicana, el gobierno ha aplicado, como ya se apunt6, di

versas medidas de política económicu como son: subsidios, -

exenciones o reducciones purci~les o totales de algunos im-

puestos, y asic;nacionr:s pnra depreciación J. reinversión de -

utilidades, entre otras. 

Cabe destacar entre las medidas antes mencio

nadas, las exencio1rns de impuestos que otorGa el Gobierno F~ 

deral al amparo de la Ley de Fomento de lndustrias Nuevas y

Necesarias, de 31 de diciembre de 1954(1 ), y su Reglamento -

de 30 de noviembre de 1955( 2 ), medida que µor su importancia 

constituye quid el incentivo fiscal rnús estudiado; como 

ejemplo podemos citar el trabajo que como tesis presentó Hé~ 

tor Vázquez T. "fomento Industrial en ~,·;éxico" en donde rea

liza una serie de considerr~ciones en torno al funcionamiento, 

aplicaci6n y resultado de la ley; pero tomando en cuenta 

que este incentivo fiuenl ocupa actualmente uno de los prim~ 

ros lugares corno instrumento de aliento a la industria nacio 

nal, serú objeto de e~;tuclio on el prt:>3cmtc capítulo. 

Antecedentes históricos.- La historio de la legislación en 

materia de fomento industrial, se inicia en nuestro país, 

con el Decreto del 20 de nbril de 1925(3) en el cobierno del 

presidente Calles, en el que se otorEaba franquicia total 

de gravámenes federnles, ¡ior un lapso de 3 uíios, a toda empr~ 

$B nueva cuyo capital no excediera de S 5,000.00 oro. 

\'l) Diario Oficial <1e 1¡ de enero el e 1955 
(2) Diario Oficial de 2 rle diciembre de 1955 
(3) Diario Ofici:ü de 20 de abril de 1926 
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su prop6sito fundamental qued6 precisado en -

su primer "considerando": "Es <le interés nacional que la in 

dustria tenga un mayor desarrollo en bien de la riqueza p6-

blice y del bienestur de las clnses laborantes, tanto porque 

se utilizan materies primas de producci6n nacional, obte

niéndose Uill\ considerR1)le bajn de precios en los ¡_iroductos -

cuanto porque se resuelve el ¡roblema de i'alta de trabajo". 

Vemos en esta idea una clare r:·reocupación r;or 

los problemas de desempleo que había ocasionado la etapa de 

la Revolución mexicana; ademis, el fensnmiento de que el 

desarrollo industrial debía sustentarse b&sicamente en los -

recursos con que contaba en eJ. país¡ sólamente "nos pi recen 

ridículos los limites mínimos de 80 y 50% de trabajadores º! 
ci anales requeridos" ( '+) r;ura t<.:ner derecho a lcis reduccio

nes fiscales; si la em1~esa existia antes de la promulgaci6n 

del Decreto o si era de nueva creaci6n, respectivamente. 

For 6ltimo, se aprecia el inter6s ae impulsar la pequefia y -

mediana industria. 

En noviembre de 1939(5), bajo el ¡;obierno del 

presir1ente LÍlzero CÚrdern:i~:;, se expidió un Decreto muy libe-

ral de exenciones de imruestos a la industrie. En &ste se -

conceoe un r,lazo mayor, 5 oños 1 ¡:ero conservcindo la exención 

total de im1;uestos federnles. Sin embarfjO, el otorgamiento 

de les exenciones se condicion6 a que las empresas favorec! 

das no ~erjudicarnn o las ya existentes. For primera vez se 

estableció el principio de las empres8S m6s favorecidas, co~ 

sistente, en que el otorgamiento de las exenciones se hicie

ra extensivo a todas 18s em¡;r•:sas que estuvieran en el mismo 

caso de lus emprcsus exentas. 

(4) Héctor Vázquez T.- op.cit. pág. 38 
(5) Diario Oficial de 12 de febrero de 1940 
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En mayo de 1941(6), aprovechando las oportun!:_ 

dades que dejó la .Segunda Guerra Mundíal y que favorecían a 
nuestra índustrialízaci6n apareció la Ley de Industrias de -
Transformación, cuya principal innovación fue incluir a las 

industrias necesarias dentro de su r~gimen. Es decir, las -

franquicias se podrían otore;ar a industrias que produjeran -
articules cuya demanda no estuviese totalmente cubierta. D~ 

cha Ley adoleció de al¡;unns fallas administrativas; no obs

tante y es posible que ello se haya debido a la acelerada 
economía del ~eriodo bélico citado, se acogieron a su prote~ 

ci6n unas 120 empresas. En cuanto a la reducción de ~ravám~ 
nes siguió igual, así como el plazo de exención. 

Posteriormente y tomando como base las expe

riencias de la Ley de 191~1 se expidió la Ley de Fomento de -
Industrias de Transforrnaci6n, de 31 de diciembre de 1945(7), 
que adopta los puntos fundamentales de las legislaciones an
teriores tnmque añadiendo la clasificación de las industrias 

según su importancio económica en: fund.:Jwentales, de impor

tancia económica y ni ftmdamentales ni de importancia econó
mica. Las primeras tendrían derecho a 10 años de exen•..:ión, 

las segundas a 7 y h.s últim~is ;:.. 5; sin embr:irc;o, en lo prá~ 
tica se generalizó el plazo a 5 arios. A princi~ios de 1949 
se establece un marcétdo control sobre las empresus exentas

ª fin de vigilar lns condiciones a que se sujetó el otorga
miento de las franquicias; se estableció como requisito que 
los productos objeto de la exención tuvieran como contenido 

nacional no menos de un 50;~ y se facultó a la secretaría de 
Hacienda para fijar los montos ru&ximos de las exenciones. 

Frincipales característica de la ley actual.- Con el fin 

de incorrorar a la Ley criterios colectivos, cualitativos y 

(6) DÍ9rio Oficial de 13 de mayo de 1941 
(7) Diario Oficial de 9 de febrero de 1946 
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dt política industrial el 31 de diciembre de 1954(B) fue pu

blicada lR Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias

y el 30 de noviembre de 1955(9) fue ¡:,ublicodo su Re[)lamento. 

Dicha Ley pLismn l:1s diferentes e:-:pE!ricnci:JS y conocimicntor; 

obtenidoé> en el e;jercl.cio de los instrumentos legales que le 

precedieron. "Lncontrnmo:;, ¡::uc:3, un:,, ley frnmr->mente elabora

da, con muchas cL,:;ifJ.C'.JCion•;!3 1 que exige buen número de re

quisitos para conceder reducciones fiBcales; en fin, se tra 

ta de un ordenumiento que as¡;irn r:t una industrialización más 
racional ,,('lO). 

Le Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Nece 

saries contem~la los siguientes lineamientos: 

'l. Industrias nuevas y necesarias.- Hace 

objeto de la Ley a las industrias "nuevas" cuando se dedi- -

quena: "ln manufnctura y fnbricnci6n de mercancías ciue no

se produzcan en el pa1s, si0m~~e que no se traten de meros -

sustitutos de otros que y:.\ se produzcan en óste 3' (ue contr_i 

buyan en formH importnnto nl deso.rrollo ccon6mico" 11 ). Y -

las indwitrifrn "neces11ri.:.1s" curmdo: "ten,~an ¡1or objeto la -

me.nufacturn o fabricnción de merc1rncias c~uc se yroduzcan en

el paL; en cantidéHies in~.;ufici. r:n tes poru ::>:lti sfacer las nece 

sidodes del c '.insumo n:.icion11l ;_;icmpre que el cléi"ici t sea con-
. ( 12\ 

siclerable .Y no ¡;roven.r~:-" de enus·.cs trans1toriaG 11 
; • 

2. InduGtrias básic:is, scmibúsicus y secunda 

rias.- Fnrn cleterrnin:.,.r lo:,; ¡,eriodos de exención la ley div,h 

de en tres categoríns a lus industrius nuevas o necesarins,-

(tf)Dl.nrio Oficbl d0 1~ ele enero de 1955 
(9) Diario Oficial d& 2 de diciembre de 1955 
(10) H¿ctor V~zqucz T.- op.cit., p~g. 49 

(11) Ley, articulo 2o. 
('12) Luy, nrticulo 3o. 

33 



"según la importancia que tengan para el fomento industrial 
del pais": 

Básicas, 10 años: "ls.s que produzcan mate- -
rias primas, máquinas, maquinad.a, equipo y vehículos que 
sean primordiales para una o més actividades de importancia
fundamental para el desarrollo industrial o agrícola del 
pais"(13). 

Sernibásicas, 7 años: "las que produzcan mer
cancías destinadas a satisfacer directamente necesidades vi
tales de la poblaci6n, o que produzcan herramientas, apara
tos cientificos o artículos que puedan ner utilizados en prQ 
casos posteriores de otras actividades industriales importB.f:. 
tes 11 C14). 

Secundarias, 5 años: "las que fabriquen ar
ticulas no comprendidos en los dos grupos anteriores 11 C15). 

Se consiente en prorrogar(1G) hasta por cinco 

años el plazo de exenciones, sólo a las industrias bÉlsicas 
y semib&sicas que sean de importanciR para el desarrollo 
económico del país, siempre que a las ern~resas les fulte re
cuperar en utilidades 20% o mhs de la inversi6n inicial to-

tal. 

3. Impuestps y reducciones.- La ley otorga 
exenci6n parcial o total de los siguientes impuestos( 17): 

a). De irn¡.:ort[ición de los siguientes bienes-
('f3) Ley, artículo So. 
(14) Ley, artículo 9o. 

(15) Ley, artículo 100. 

(16) Ley, artículo 150. 
(17) Ley, artículo 1L~o, 
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-si no se prorlucen en el vnís en la cantidad y calidad nec~ 
sarias~: materiales de construcción; maquinaria y equipo
productivo; equi¡.:.os de setsUTidad y similares; mater:ias. pr! 
mas; materiales auxi linres; partes y f..>iezas indispensables 
pare su fnbricaci6n y plantas de energía eléctrica. 

b). De exportación, sólo para las industrias 
necesarias de exportaci6n. 

e). Del timbre. 

d). Sobre ingresos mercantiles en la parte -
correspondiente a la Federación. 

e). 3obre la Renta (antes cédula II), en nin 
gún caso superior n 4036. 

El monto de las exenciones se determina utili 
( 18) -zando nueve factores ., que constituyen el mayor número -

de criterios nuevos de política industrial: 

a). Calidad y can~idad de la mano de obra 
ocupada; 

b). Grado ele eficiencia técnica; 

c). Provorción en que se utilicen equipos y 

maquinaria producidos en el país; 

d). Volumen de materias primas y artículos 
terminados o semiterminados de procedencia nacional que se -

consuma; 

e). Porciento del mercado nacional que se 
abastezca; 

f). Cuantia de las inversionee¡ 

(18) Ley, artículo 110. 
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g). Usos de los articules; 

h). Prestaciones sociales superiores a las -
legales que se concedan; 

i). ImportAncia de los laboratorios de inves 
tigación que se establezcan. 

4. Grado de elaboraci6n y porcentaje nacio-
nal.- Dos condiciones b~sicas deben cumplir las empresas P! 
ra tener derecho a las franquicias otorgadas por la ley: 

a). ~ue agreguen a las mercancías que produ~ 
can un valor económico importante, esto es, que el "grado de 
elaboración" sea por lo menos, del 10%, C19) J' 

b). Que los materiales importados no consti
tuyan más del 40% del costo directo de producci6n ¡ en otras 
palabras que el "porcentaje nacional" sea, por lo menos, del 
60% de dicho costo. 

5, Otras reglamentaciones.- La ley establece 
una serie de requisitos adicionales que se refieren a: 

a). Viabilidad económica,- Las empresas de
mostrarfin, antes de 01:.Jtene:i:' oxenciones, que ¡..;oseen viabili-
dad económica< 20 >. Mfis como toda f6brica que se inicia, y -

por este sólo hecho, no puede demostrar su viabilidad econó 
mica, la prevenci6n no se ha practicado severamente. 

b). Control de calidad.- Se ordena a las 
compañÍfü> f['Vorecid&s; sujetnr su fabricl:lción a 1~\s normas -
de calidad impuesta:;, o c¡ue irn¡ onr:;n, ln Dirección General de 

(20) 

Artfculos 4o, y 50., fracción I, de la ley y 100., úl 
timo párrafo del rec;lamento 
Ley, articulo 120. 
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Normas de la Secretaria de Industria y Comercio< 21 ). 

c). Precios.- Todas las empresas con dispe!!_ 
sa de gravámenes están obligadas a no vender sus productos -
a precios superiores a los que tengan en el mercado nacional 
artículos simil~res, ni a elevarlos por nlzu de aranceles a 
la importaci6n o restricciones a la misma( 22 ), 

d). Entremimiento de personal.- L<i ley lim!_ 
ta el período para el uso de técnicos extranjeros, y establ! 
ce el requisito de entrenamiento y preparaci6n de personal -
mexicano para sustituir aquéllos( 23). 

e). Demanda.- rara tener el derecho a dis
frutar de reducciones fiscales, las em1.1reso.s deben cubrir mi 
nimos preestablecidos de la demanda total nacional, de acueE 
co con las categorías siguientes: nueva o necesaria y bási
ca, satisfará 20%, nueva o necesaria y semib~sice, 15%; ne-
cesaría y secundnrin, L~%¡ 

querimientos 1 sin embargo, 
ser demasiado rigoristas. 

nueva y secundaria, 0%. Estos re 
nunca se han exigido, quiz& ~or -

For otra parto y considerando la importancia 
de los incentivos fiscales como medida de promoci6n indus- -

trial¡ las limitacionns que confronta la Ley de Fomento de
Industrias Nuevas y Necesarias, que justifican y hacmperti
nente su revisi6n; y el claro deseo de las autoridades y de 
la iniciativa privada por llevar a cabo esta acción; hicie
ron que en el mes de junio de 1966, bajo los auspicios del -
Centro de Estudios Económicos del 3ector Frivado, A.C., se -

(21) Ley, artículo 260. 
(22) Reglamento, artículo 80. segundo párrafo 
(23) Reglamento, artículo 26, inciso IX 
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creara un grupo revisor de este instrumento< 24 ). 

Se desprenderá del trabajo de este grupo de -
economistas mexicanos, los principales puntos contenidos en 

su análisis crítico de la Ley vigente, así como de su proye~ 
to de una nueva Ley de Fomento Industrial, en virtud de que
constituyen la última pnlBbra en torno a la lee;islaci6n mexi 
cana en materia de exenciones de impuestos. 

Limitacionen y anúlisis crítico de la Ley vigente.- Aunque

la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias adolece
de una serie de limitaciones ~por las que constantemente se 

le critica- constituye uno de los instrumentos más avanza-
dos en su género¡ sin embargo, para tener idea más exacta,

enumeraremos ale;unas de esas limitaciones, contenidas -como 

antes se indic6- un el t_rabajo auspiciado por el Centro de 

Estudios Econ6micos del Sector Privado, A.c. "Bases para una 

nueva Ley de Fomento Industrial": 

1. I,a ley vigente, no considera algunos obj~ 
tivos de capital importancia para el desarrollo nacional e -

industrial, o bien no les concede importnncin debida. For -
ejemplo: la contribuci6n a la descentralizaci6n jndustrial

Y al desarrollo do las exportaciones de productos industria

les. 

2. Como casi la totalidad de instrumentos de 

fomento industrial, la ley opera en forma aislada, además de 

que no está enmarcada dentro de los objetivos nacionales de

desarrollo. 

(24) Tal grupo qued6 constituido por las siguientes personas: 
Carlos Bermudez Limón 1 Enrique Domínguez Férez, Juan -
Foncerrada M., Claudia Mayoral G. y H&ctor Váiquez T. 
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3. En el principio de "empresa más favoreci
da" se aprecia que contiene ~lementos de inequidad y además, 
limita el camvo de aplicaci6n de este ordenamiento. 

4. Se puede apreciar en la práctica, que las 
exenciones que otorga la ley, se restringen casi exclusiva-
mente a las industrias "nuevas", desatendiendo; por tanto,
ª las que producen artículos donde no está cubierta totalmen 
te la demanda: industrias "necesarias". 

5. la forma de determinar el requisito de 
"contenido nacional" de los productos por eximir, no mide la 
verdadera integraci6n nacional de los mismos ni el ahorro 
real de divisas obtenido en su fabricación; adicionalmente, 
no elimina la ineficiencia de la producción local. 

6. En igual forma el requisito del "grado de 
elaboraci6n" en propia planta, no es el mejor criterio rec-
tor, pues debe buscarse el mayor valor agregad.o posible (su.§_ 
titución de importaciones o ganancia neta de divisas) desde 
el punto de vista nacional, no importando al efecto la elabo 
raci6n correspondj_ente a cada wüdnd productora. 

7. Las reducciones de impuestos que otorga -
la ley no son suficiente atractivo; por tanto, es necesario 
aumentar el estimulo fiscal. 

8. La clasificnci6n de las industrias para -
fijar los plazos de las exenciones, atiende fundamentalmente 
a la naturaleza física de los artículos producidos, sin con 
siderar debidamente la contribuci6n de las empresas al desa

rrollo económico del país. 

9. Fara fijar el monto de las deducciones d.e 
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impuestos, la ley conDidera diversos factores (cantidad de -
mano de obra, porcentaje de la demanda, cunntía de la inver
si6n, grado de eficiencia técnica, uso ce los artículos, 
etc.) que no se consideran 6tiles paro juzgar la importan-
cía de las empresas para el desarrollo econ6mico del país. -
Adem6s, ~e que no se sefiala la forma de medir y ponderar di
chos factores. 

10. Asimismo, a la ley vigente le falta, ma
yor claridnd, flexibilidad, ¡:,recisión y extensión 1 que junto 
con la deficiencia del aparato administrativo para juzgar la 
procedencia, concesi6n y vigilancia de las exenciones, se 
traduce en tr&mites sumamente largos y engorrosos, lo cual -
anula su intenci6n J:>romotora y la convierte en ganancia ines 
pero.da. 

for tanto, todas estas imperfecciones, limit~ 
ciones, escasa significación promotora, el sacrificio fiscal 
del gobierno, y algunos otros factores negativos de la Ley -
de Fomento de Ind.ustrins Nuevas y necesarias, ha llevado a 
un grui;o de conornistas me:x:icnnos( 25) 'a proponer una nueva 
Ley de Fomento Industrial cuyos rasgos fundamentules tratare 

mos de destucéir en el inciso siguien·te. 

Bases pare. una nueva Ley de Fomento Industrial.- "Debe 
aclararse que tal proyecto considera únicamente los componeg 
tes escencinles de un ordenamiento en la mtüeria. En estas

condiciones, no comprende aspectos de orden secundario y de
naturaleza reglamentaria, como los relativos a sanciones y -

obligaciones de sus beneficiarios" (26 ). 

(~5) Grupo op.cit. 
(26) Grupo op.cit. 
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1. Objeto de ln Ley.- Coadyuvar a una indu~ 
trialización compatible con las necesidades del mejor desa-

rrollo econ6mico nacional, mediante el otorgamiento de fran
quicias fiscales a la ¡iroducci6n de bienes ele la .i.ndustria -

de transformaci6n y n la prestaci6n de determinados servi- -
cios. 

2. Sujeto.- Las empresas que gozarán de re
ducciones fiscales serán: 

a). de nueva creación y 

b). las existentes que se amplien. 

Se entenderá por ampliación de una empresa 

existente, aquella que para producir nuevos artículos o pre~ 
tar determinados servicios ~o aquella que para producir o -

prestar un mayor volumen de su:;; art5.culos o servicios- in-

cremente su inversión en maquinario., equipo productivo e in~ 

talaciones de fabricación entma cifn1 mínima o vorcentaje 
que se estipule. 

Adein6s, se seífoln que üw r·educciones fisca-
les se otorgar&n a las empresas que se amplíen exclusivamen
te en la porci6n de la producción o de la prestaci6n de ser

vicios resultante de dicha ampliaci6n; poro sierr~re y cuandc 

no hayan gozado de franquicins fiscales al amparo de este ºE 
denamiento o de las precedentes leyes de fomento industrial. 

Por otra parte se apunta una modalidad, en 

cuanto a las declara tori::is. fü1 0stc proyecto se recou:ienda

el uso exclusivo de declaratorias particuleres por cmpreses
incluyendo uno o más art1.culo~; o servicios, sei1alando en ca
da caso, los artículos a prqducir o los servicios a prestar, 
plazo, clase y monto de las franquicias de impuestos otorga-
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das. 

3. Empresas excluidas de los beneficios fis
cales.- Quedan excluidas las empresas que: 

a). No cumplan la totalidad de. las condicio-
nes señaladas. 

b). Se dediquen exclusivamente a estos proc~ 
sos: empaque, conservaci6n y mejoramiento de la presentación 
de los productos; así como, a las que se dediquen a la pre~ 
taci6n de servicios tradicionales, con la salvedad en ambos
casos, de los que se incluyan en la lista de actividades por 
promover. 

c). For sus actividades, tengan a su dispos! 
ci6n otra clase de incentivos fiscales de carácter ~eneral. 

4. ConQiciones.- Para otorgar franquicias -
fiscales, las empresas deberán: 

a). Contribuir al equilibrio de nuestra Ba-
lanza Comercial. Siempre que con sus actividades sustituyan 
importaciones o realicen un volumen apreciable de exportaci~ 
nes. 

Se entenderá que una empresa sustituirá impo~ 
taciones, cuando por su actividad cubra, parte del déficit -
en la producción nacional del artículo que se trate. El dé
ficit deberá ser permanente y representar, por lo menos, un-
20% del respectivo consumo nacional aparente (promedio anual 
de los dos años anteriores a la fecha de Bolicitud de fran~

quicias). Asimismo, que las materias primas, partes termina
das y semiterminadas, y materiales auxiliares, no signifi- -
quen más dal 40% de su valor LAB en el país de orígen, del -
bien sustituido. For último cabe señalar que el material im 
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portado de los paises de la Asociación Latinoamericana de Ll 
bre Comercio ~se puede extender a juicio de las autoridades 

administrativas a los lJaÍSes del Mercado Común Centroameric~ 
no- se re¡_,utará como nacional, en los términos que al efec

to y de manera periódica se fijen. 

Se entenderá por realización de un volumen 
considerable de exportaciones, cuando las empresas hayan si

do planeadas para exportar una parte substancial de su pro-

ducci6n; o bien, que se trate de un proyecto industrial or! 

ginado dentro de la Asociación Latinoamericana de Libre Co-
mercio. Se exigirá a las empresas exportadoras que los mat~ 
riales de im1Jortaci6n no representen m&s de un 40% de su va

lor LAB en Mé:dco 1 del bien a exportar; y se ¡_:odrá conside
rar como material nacional el proveniente de los paises de -

la ALh.LC, y si las autoridades así lo juz~an 1 de los países
del Mercado Com6n Centroamericano. 

b). 'l'ener una participación rnayori taria del
capital nacional, sujeto a comprobaci6n en cualquier momento. 

c). Contribuir a una localizaci6n racional;
que atienda al alivio de la concentraci6n in~ustrial y al de 
sarrollo regional equilibrado. 

d). Presentc:1r un estudio económico basado en 

el instructivo para solicitar las franquicias fiscales y en
el ~1e se cumplan todas las condiciones fijadas en la ley. 

5. Factores que se considerur6n para conce-
der beneficios adicionales: 

a). Ubicación de las plantas en zonas en don 
de la Comisión Nacional de los Salarios tlínimos y las autori 

dades administrativas de este ordenamiento, consideren de in 
terés nacional. 
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b). Utilizaci6n de pGtentes de inventores me 
xicanos. 

c). Empleo intensivo de mano de obra. Fac-
tor que se sacará dividiendo: la inversi6n a realizar en ma 
quinaria, equipo productivo e instalaciones de fabricaci6n,
entre el número de obreros y técnicos de fabri~ación a em- -
plear. Este factor no deberá rebasar el coeficiente que al 

efecto se determine. (Se obtendrú esta cifra peri6dicamente, 
considerando el promedio de algunas ramas de la industria de 
transformación seleccionadas por sus características de tra

bajo intensivo). Asimismo, se podrá satisfacer este factor, 
cuando se vuya a emplear un número mínimo de obreros y técni 

cos de fabricaci6n que se determinará JJOSteriormente. 

6. Lista de actividades que conviene promo--
ver. 

El personal administrador da la ley, deber~ -
elaborar una lista de actividades industriales y de servi- -
cios que conviene fomentar, p:n·a un me;jor desnrrollo económ.:!:_ 

co nacional. Estas actividades, en principio, tendrán dere
cho a les reducciones fiscales fijadas, siempre que las em-
presas que las vayan a desarrollar cumplan con los requisi-

tos impuestos. 

7, Beneficios fiscales. 

Esta ley considera eximir en los siguientes -

impuestos: 

a). 1009~ de los impuestos de importaci6n y -

sus adicionales, para la importación de toda clase de maqui
naria y equipo, y reducci6n decreciente a partir de 100% en 
la imrortación de materias primas, partes semiterminadas y -
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terminadas, y mate~iales auxiliares. Todo esto, cuando se -
compruebe r¡ue no existen ele fa~;ricación local o r,or razones
de abastecimiento, oportunidad, calidad o precio, 

b). 100~ del imrucsto sobre incresos mercan
tiles, porci6n federal, o por el equivalente referido a los
impuestos que graven las ventas de primera mano, 

c). 100% del impuesto del timbre, y 

d). Hasta el 100% del im~uesto al inGreso 
global de las empresas. Esta exención se aplicará cada año
en proporci6n necesaria para ¡:;arantizar a la emfresa un ren
dimiento razonable y atractivo, medido sobre su capital en -
giro (determinado éste conforme a las bases establecidas en 
la Resolución de la Comisi6n Nacional para la Participaci6n
de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas). 

Además, las emprésas que cumplan todos los r~ 
qui si tos impuestos por esta ley, podrírn r,ozar de franquicias 
por un año más, por cada factor satisfecho de los indicados. 

8. Administración de la Ley. 

Se llevará a cabo por la Secretaría de Indus
tria y Comercio 1 la de !IaciendD y Crédito lÜblico y por el -

Banco de México, S.A. 

Estos organismos podrán delesar en el Banco -
México, S.A., algunas funciones -recepci6n y análisis de 
solicitudes, elaboración de proyectos de Declaratorias par-
ticulares y vigi1ancia del cumplimiento de las disposiciones
que permitirá darle mayor fluidez al trámite, permitiendo 
que en un plazo aproximado de 90 dias se tenga la aprobación 

de una declaratoria ];.>articular, por la Comisión Intersecret~ 
rial Asesora (formada con representantes de los organismos -
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mencionados), para luego, publicarse en el Dinrio Oficial -
de la Federación. Ahora bien, si des¡~ués de esta publica- -

ci6n alguna persona se consi1:era afectado. 1 podrá presentar -

sus objeciones en el curso de 30 días húbiles. 

For 0ltimo, lns em~rcsas que desenn acoGerse 

a los beneficios de estn ley, -consic1ernrún que obtendrán 

lns mfncimo.s fran~uiciG.s- dc':)1~rún ¡;resentnr su solicitud, 

por lo menos 3 meses entes de efectuar sus inversiones, en

caso de negativa, podrún inconformnrse en un plazo de 30 
días húbiles, después de rec~bidn la comunicación oficial.

Ahora bien, si reciben los beneficios fiscales, deberán cu

brir semestralmente, por conducto del Banco de J;'.éxico, 3.A., 

una cuota equivalente al 2;G del monto de los im¡,uestos deja

dos de pagar, para financiar la operación de ln ley. 

Una vez anotados los principales 1,un tos del -

proyecto de una nuevé\ Ley de Fomento Industrial para México, 

resaltan al~unos avances en compnraci6n con la Ley de Fomen

to de Industrias Nuevas y Necesarias vigente; que constitu

yen, seg6n los proponentes de la nueve ley, el paso inmedia

to para ajustar la legislnci6n en materia de exenciones de -

impuestos, al estudio industrial pop el que actualmente cru

za nuestro país. 

Dichas ventfijas podemos resumirlas como si~ue: 

a). Lns franquici~s se otorcan en forma inde 

pendiente a cada empresa ya sea para la producci6n de uno o 

m~s artículos y no como actualmente se hace producto por pr~ 

dueto. 

b). Las reducciones fisc:. les se conceden si

se realizan nuevas inversiones, iue ju3tifica plenamente su 

objeto; actualmente esto no se ha considerado. 
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e). El ordenamiento propuesto, elimina el 
sistema de medir la inteBración nacional de los productos en 

funci6n del costo directo de producci6n. Asimismo, deja fu~ 
ra el requisito de que en propia planta deberá realizarse un 

grado de elaboraci6n mínimo (del 10%) a los productos. 

d). ~e incorpora el requisito de la mayoría
de capital nacional que 61timamente se he impuesto a las em
presas exentns al margen de la ley vigente. 

e). No se exige vender articulos exentos a -

precios super::.ores a un rorcentaje determinado sobre los pr~ 

cios internos en los paises de oriBen, emplear normas de ca
lidad que exr;ida la Direcci6n General de Normas, limitaci6n
en el uso de personal extranjero y entrenar al mexicano que

lo sustituya, y ror 6ltimo el pago al extranjero del 3% so-

bre ventas netas por asistencia técnica y uso de patentes y 

marcas. se recomi13nda llevar estos re qui si tos a la Ley Gen~ 

ral de Foblaci6n, Federal del Trabajo, Impuesto Sobre la Re~ 
ta y n otros instrumentos como aranceles o controles cuanti

tativos a la importaci6n. 

f). La nuevR ley si considera la localiza--
ci6n in¿ustrial, atendiendo al objetivo de lograr un desarro 

llo regional equilibrado. 

g). A diferencia de la ley actual que conce
de diferentes franquicias según la naturaleza física de los
productos, la sugerida s6lo otorga beneficios fiscales adi-

cionales a las empresas que: se ubiquen en zonas de escaso

desarrollo (pero con posibilidades de desarrollo), utilicen

patentes de inventores mexicanos y empleen mano de obra en -

forma intensiva. 

h). Ln ley que se recomienda, establece la -

formulación de una lista de actividades y servicios básicos
para el desarrollo econ6mic0, que en principio, pueden tener 
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derecho a las franquicias nsc 8 1es. La ley vigente estable
ce algo similar, mediante la forrnulaci6n de "declaratorias -
de oficio" por cada producto, que no se ha utilizado hasta 
el momento. 

i). Se aumenta la reducci6n del impuesto so
bre la renta del 40 al 100%, pero automáticamente se le limi 
ta al monto necesario para garantizar a las empresas una uti 
lidad mínima razonable. 

j). Las franquicias deberán solicitarse y 

concederse antes de realizarse las inversiones y no como su 
cede en la práctica, en donde dichas franquicias constituyen 
una ganancia fiscal inesperada. 

For último, los autores recomiendan que, con 
el objeto de que no exista competencia con otros instrumentos 
de fomento industrial: 

a). Se derogue el subsidio de la Regla 11-1- de 
la Tarifa del Impuesto General de Importaci6n, siempre y 

cuando se reduzcan de manera general, en un 50% los impues
tos de i.mportación que actualmente gravan las fracciones que 
ampara. Esta proposición fue hecha antes de que lss cuotas 
de algunas fracciones arancele.r:i.as de maquinaria y equipo 
(aquellas cuyo gr0vamen fuera del 15% nd-val6rem o menos) 
aumentaran en un 100;5(27) ¡ pero aumentó también el subsidio
de la Regla 14 de 50% a 75%· Por consiguiente, esta situa
ci6n altera la idea original del grupo proponentei y la re
ducci6n general de las cuotas tendría que ajustarse a la si
tuaci6n actual. 

b). Se incorrorc el subsidio del impuesto s~ 
bre in~resos mercantiles, participación federal, dado a las 

(27) Vease la Ley de In~resos de la Federación para el ejeE 
cicio fiscal de 1967 
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empresas exportAdorns de mnnufncturns, dentro de la Ley del 

Impuesto sobre In~resos Mercnntiles; en otros t~rminos, cog 

vertirlo en una exención de csr5cter eutom~tico, como otras 

existentes en 18 pro1·iR ley im::osi ti VR citnd1J. 

c). Se suprimRn lns frenquicins fiscnles que 

otorron los ~obiernos estntnl0s, pues su objetivo no se rea

liza al existir en cnni todos los estados, lo que ncarrea 

p~rdids fiscal in6til; por tnnto, pueden utilizar esos re

cursos pnre realizar obras que si hn~an etrActivo el estobl! 

cimiento, mejoramiento y amplieci6n de empresas industriales 

en su territorio. 

Una vez resumidos los principales puntos sobre 

los que desc~nsn el proyecto pnrn une nuev~ Ley de Fomento -

Industrinl, so antoja unA rcuni6n entre los autores de dicho 

proyecto, con las nutor~dndes ndministrativns de ln Ley de -

Fomento de Industrins ;1ucvns y ;iecesariris vir;ente; con el -

objeto de estructurar, con bnse en los ordenamientos citndos, 

una uuevn ley en moterin de exenciones de impuesto:J, que 

coadyuve n. lF.1 creé1ció11 y nm;1lü1ción de empres:-s industrin1es, 

que lleven r.J pDÍs n un e!·Jt: 1 di.o de industriílli·,;r~ción sune- -

rior, fnctor si no el m(is irn:ort::nte, bfisico pnrfl lo¡,~rar mAs 

rápidnmcnte nuestro desarrollo econ6mico. 

B. Subsidios derivndos de ln ley 

Como se vi6 orortunnmente, lns reducciones previstns en la -
Ley de Fomento de Industrins 1;uevns y 1iecesnri.<1s, son conce

didns a lns empres:•:; que cumplen con los requisitos 11hí con

sider11dos; SJ.n emb:•rgo, existen alr;unas emprcsns o romos en 

ta1or:ades do importElnciP fundmncntr.l p1re nuestra economia -

que no cumplen con el totnl de los requerimientos citndos en 

lB ley, y por tonto, no pue0en espirnr e obtener los fronqu! 
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cias fiscales ya mencionadas en el apartado anterior; ante
esta situación, el gobierno las estimula otorgándoles subsi 
dios equivalentes a dichos beneficios fiscales. 

Para el presente trabajo, y en virtud de que 
la industria automotriz está dentro del grupo de empresas 

fundamentalmente que no cumplen con la totalidad de requis!, 
tos impuestos en la Ley, se abordará el estudio de los subsi 
dios que le otorga el gobierno y que se pueden considerar 
-como ya se indic6- "supletorios de las franquicias de la 

Ley de Fomento ele Industrias Nuevas y necesarias, ya que se 
otorgan mientras las empresas automotrices pueden cumplir 
con la totalidad de requisitos previstos en la ley 11 C28). 

Importancia de la industria automotriz.- El inicio de la in 
dustria automotriz nacional parte de 1925, aüo en el que se 
estableció en México la primera armadora de automóviles y ca 
miones, que íue la de Ford ~otar Ca. de México; a partir de 
entonces surgieron más plantas hasta totalizar 12; paralel! 
mente al sure;imiento sucesivo de plant3.s de armado se iban -
incorporando en los vehículos un número creciente de ruateri~ 
leb y partes do fubricaci6n local, no obstante lo cunl la i~ 
dustria no dejaba su condici6n de evmnclorn, situaci6n que d! 
cidi6 I:JOdificnr le prrnada ndmini.strnción medinnte una serie
de disf;Osiciones que afecto.ron de modo vital el mercnclo au
tomovilístico. 

Como comentario edicicmal, merece la pena 
indicar que al hablar de la integraci6n de la industria aut~ 
motriz se incluye dentro de ésta ln llam:1dn industria auxi
liar cuya im1;ort1rncin es in·;yor que 1:-i. de los productores de 

(28) Articulo de Héctor Vázquez T.- "Incentivos Fiscnles
vi~entes para el Fomento Industrial'', Informe Econ6mi 
co, Centro de Estudio6 Econ6micos del Sector Frivado~ 
A.C., sertiembre, '1966 
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vehículos, pues fue uecisión del gobierno que la fnbricaci6n 
de partes y componentes quedase a cargo de empresas indepen
dientes. El sector de la industria auxiliar automotriz cons 

tituye el elemento más dinámico de la industria automotriz -
considerada en conjunto, ya que tiene un márge'll amplisimo p~ 
ra la sustitución de importaciones, por la circunstancia de
la exigencia del gobierno en cuanto a la utilización de com
ponentes nacionales. 

Para apreciar más la importancia do la indus
tria automotriz en México, se describirán someramente algu-
nas de sus caracteristicas mús notables en la actualidad¡ p~ 
ra des~uéa, enfocar la atención al estudio de los anteceden
tes en cuanto a los subsidios que recibe y que constituyen-
el objeto de este apartado. 

Hasta hace poco existían en el país ocho ple~ 
tas fabricantes de automóviles y camiones, a las cuales nea-
ba. de sumarse, 

móviles, S.A." 
canz6 la cifra 

en fecha reciente, "Fábrica Nacional de Auto
Ln producci6n de las 8 plantas en 1966 al-

de 113,680 unidades¡ ésta :industria casi sa-
tisface la demanda total de vehículos en el pais y proporciQ 
na al consumidor local ~ran variedad do tipos, modelos y ca
pacidades para todas las posibles necesidades de transporte. 
En cuanto n inversiones, mano de obra ocupada, insumo de ma
terias primas y pArtes es cuantioso, lo que la ha llevado a 
ocupar el importantisimo lu~nr que ahora ostenta; a su vez, 
es de apreciarse la influencia que tiene en la economía por
los efectos multiplicadores que trae consigo . 

.í~·)S datos sicu:i.entes son reflejo ele la ya mul 
ticitada importancin de la industria automotriz en I.1éxico( 29): 

(29) Germán Mort F.- "I'roblemática y Futuro de la Inr1ustria 
Automotriz en México 11 ,· Informe Econ6mico,, Centro de Es 
tudios Económicos del Sector Privado, A.C., t,'.ayo, 196'6 
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Se estima que la inversi6n realizada por las ~lantas automo
trices sumn al presente m5s de 4 mil millones de pesos y que 

para 1970 llegarú a un monto do 5 mil; a lo anterior debe -

agregarse lo invertido en ln industria proveedora automotriz 

que al finalizar el aiio 1rnbrá aicanz'1dO un e;uerismo de 4 mil 

millones do pesos. En cunnto a ocupación do mDno ele obra, -

se tiene que la industria terminal da empleo a cerca de 

20,000 person!ls .Y otro tr~nto la industria euxilLir; para 

1970 so calcula que la ocupación total de ambas industrias -

ser6 de 65,000 obreros y empleados, de los cuales depender& 

una población global de 300 mil personas. ror otro lado, se 

estima que para 1970 el total de las compras locales de esta 

industria será de 12 mil millones de pesos y que, como con

trapartida, el ahorro generado en divisas, será alrededor de 

7 mil. 

Subsidios a la industria automotriz.- Fue en el gobierno del 

Fresidente I6pez !,'.ateos, cu,cmclo é'ie consideró de st<ma impor

tancia acelerar el prosrama de integración de la in6ustria -

automotriz, aprovechando al m~ximo las instalaciones existe~ 

tes en el país en el campo de las industrias: mecánica, 

eJ.éctricn, de fundici6n y de otr~1s anxil:Ltu·es, y asimismo,

estimular el establecimiento de nuevas industrias conexas con 
la automotriz; para ello, se expidi6 un decreto(JO) cuyo con 

tenido es a c;randes raugos el siguiente: 

a). Ias emrrescs ensamblndoras y los importadores

de portes automotrices, deberían formular sus programas de -
fabricación en el país de motores y de conjuntos mecánicos,

ante la Secretoria de Industria y Comercio. 

b). "A pnrtir clel 1o. ele se¡,tiernbre de 1961~ la int~ 

grací6n de 13 industria 0utomotriz nacional, más la incorpo-

(30) Diario Oficial de 25 de ngosto de 1962 
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ración de las partes de fnbricaci6n local que se utilicen en 
el ensamble de vehículos automotores, debería representar, -
cuando menos, el 60% del costo directo del vehículo fabrica
do en México 11 0 1 ). 

c). Se prohibía terminantemente la importa
ci6n de motores (como unidades completas) y de conjuntos me
clnicos armados (para ensamble) para automóviles y camiones. 

Como se aprecia, el gobierno pretendía llevar 
adelante los pro5ramas de fabricaci6n de las empresas autom~ 
trices, puesto que después s6lo se otorgarían permisos por -
las partes que requiriera la producci6n, pero siempre y cuan 
do se hubieran señalado en su programa de fabricación. 

Posterior a este decreto, fue la expedición -
de la Declaratoria General de exención de impuestos ~ara la
fabricación de automóviles y camiones(32), que guarda una si 
tuaci6n muy especial en comparación con otras decla~atorias, 
ya que ésta la expidió el gobierno sin previa presentaci6n -
por parte de alguna planta automotriz de su solicitud de 
exe~ci6n de impuestos; a esta se le puede considerar como -
"declaratoria de oficio". En esta declaratoria se calific6-
la fabricaci6n de vehículos como industria nueva y b'ásica, -
pues su implantaci6n y desarrollo contribuir~ a incrementar
e! desenvolvimiento econ6mico y por su importancia concurre
ª la integraci6n industrial del país. 

Las exenciones y reducciones de impuestos con 
cedidas son las siguientes: 

a). 100% del impuesto general de importaci6n 

(31) Decreto- artículo 4o. 
(32) Diario Oficial de 11 de julio de 1963 
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y sus adicionales para la maquinaria, equipo y demás efectos 
sefialados, s6lo durante los primeros 5 años. 

En cuanto a las materias primas y partes: 100% 

los primeros 4 años, 50% en los 3 años siguientes y 20% en -
los últimos 3 ejercicios. 

b). 100% impuesto del timbre. 

c). 100% participaci6n federal en el impues
to sobre ingresos mercantíles. 

Además, se concede depreciaci6n acelerada para 
toda la maquinaria y equipo importada durante los primeros 5 
años y a la comprada localmente, según lo determine la Seer~ 
taría de Hacienda y Crédito Público. 

Enseguida aparecen una serie de condiciones -
que deberán cumplir las empresas que pretendan acogerse a es 
ta declaratoria general, de conformidad con los artí-culos 
12 de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias y-

25 de su Reglamento. 

Hasta este año de 1%7 no ha sido utilizada -
la exenci6n de impuestos indicada en la declaratoria general 
antes descrita, en virtud de que el gobierno, seguramente no 
quiere sentar el precedente de otorgar franquicias fiscales
al amparo de la ley vigente, a empresas cuyo capital esti 
formado principalmente por recursos extranjeros. 

Por otra parte, el requisi.to del "contenido -
nacional" en la industria terruinal -mínimo de 60%- realmeg_ 
te no opera, puesto que muchas de las partee que le provee -

la industria auxiliar son consideradas como nacionales, aun
que en la re·,J.idad dichas pltrtes aún no alcanzan el 60;6 re--

54-



querido. 

En virtud de que diversos factores han obsta
culizado la utilización de la exenci6n de impuestos, amparada 
en la Declaratoria General n6mero 104 de 10 de julio de 1963, 
para la fabricaci6n de automóviles y camiones; el gobierno -

mexicano, facultó a la ;Jecretaria de Hacienda y Crédito Públ,!._ 
co, para otorgarle subsidos a esta industria, contenidos en
el articulo 32 de la Ley de Ingresos ele la Federación para -
el ejercicio fiscal de 1965(33). 

En dicho articulo 32 se indicaba que los sub
sidios se aplicar~n atendiendo a la inversión realizada y a
los programas de fabricación de las empresas automotrices; y 

en cuanto a lu industria auxiliar automotriz, "que tenga pr.2_ 
gramas de fabricación e integraci6n aprobados oficialmente,
en tanto llega al 60% de contenido nacional, podrfi conside-

rarse como de fnbricación nacional para los efectos del 60%
de incorporaci6n de partes nacionales en los automóviles". 

Los subsidios que se conceden son los siguie~ 

tes: 

Industria terminal 

a). Hasta 100% en los impuestos de importa--
ci6n; 

b). Hasta 100% del impuesto de ensamble. 

Industria auxiliar 

a). Hasta 100% en los impuestos de importa-
ci6n de maquinaria; 

\33) Diario Oficial de 31 de diciembre de 1964 
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b). En im1~ uestos de importación de materias
primas y partes, serán variables de acuerdo con el contenido 
nacional incorporado en los productos. 

El otorgamiento de estos subsidios se ratifi
có exactamente en los mismos t~rminos, en la Ley de Ingresos 
de la 1''ederaci6n para el ejercicio fiscal de 1966(34 ), lo 

cual significa, que estos subsidios constituyen el instrume~ 
to fiscal más importante que utiliza el gobierno federal, p~ 
ra impulsar a las empresas de la rama automotriz, hacia una 
integraci6n cada vez mayor. 

Por último, con base en el estudio realizado
por la Confederaci6n de Cámaras Industriales sobre la Ley 

de InBresos de la Federaci6n, se hicieron algunas proposici~ 
nes a la Secretaria de Hacienda y Crédito J:'Úblico, entre las 
que destaca para este anblisis; la inclusión dentro deJ. Pre 
supuesto de Egresos de la Federación del capítulo de subsi-
dios que tradicionalmente se indicaLa en la Ley de In~resos
de la Federeci6n; por tanto, haciendo eco a esta recomenda
ci6n, para al ejercicio fiscal de 1967 aparece dentro del 
presupuesto de e5reso3(35) el rubro do subsidios, y ospecíf! 

camente 1 J.os otor~ados a le industria automotriz en los mis
mos términos que en ejercicios anterior,;s ya ª!)Untados. 

El caso de los subsidios pnra la industria au 
tomotriz, no es m6s que el reflejo fiel de un clima en donde 
no existe un ordenamiento fiscal de fomento industrial, que 
abarque a todas lus ramas industriales aún con característi
cas distintas, en donde Jos beneficios r;e otor0.ien en función 

(34) Diario Oficial del 31 de diciembre de '1965 
(35) Diario Oficial del 31 de diciembre de 1966 
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del cumplimiento de los requisitos en él previstos¡ ya que
en la actualidad es suficiente que no se llene el total de -
requerimientos impuestos en alguno de los incentivos fiaca-
les vigentes, para crear otro nuevo con bases legales distin 
tas y cuya operación es también independiente. 
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APENDICE 

El gobierno mexicano siempre ha otorgado la más amplia prio

ridad al desarrollo industrial, aplicando para ello diversas 
medidas, de entre las que destaca, la exención de impuestos

amparada por diversas leyes y decretos. El primer antecede~ 
te se encuentra en el Decreto de abril de 1926, hasta la ac
tual Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesari~s de di

ciembre de 19~. 

En virtud de que en este capítulo se ¡;;one a -

consideración una nueva Ley de Fornen.to Industrial, basada en 

el estudio de vorios economistas mexicanos, enseguida se in

serta un cuadro on el que se :Lndican sus fwiciones básicas,

asi como, las de la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y N~ 

cesarías vigente, con lo CU8l resaltarán sus diferencias. 

LEY DE FOMENTO DE INDUS-
TRIAS NUEVAS Y NECESARIAS 

Sujeto 

a) Industrias nueYas 

b) Industrias necesarias 

LEY DE FOMENTO INDU3TRIAL 

a) EI!1~resas de nueva crea-
c1on 

b) Empresas existentes que 
se amplíen 



Iluzo 

n) B2.sic:1s 10 al:os 

b) domib~~icns 7 efos 
c) Sec<:nd;idns 5 eíios 

Reducciones Fisc~les 

a) 100·; en im~uestos de 
i m¡ ortnc ión, 

b) 100,j en imt,u(~;;tos de 
ex~ort~ción (indus-
tri~s nuevus de ex-
rort:1c Lón). 

c ) 1 OC j en i m ¡. t:. ·., s tos 
del ti:nbre. 

d) 100.~ en im¡.uestos so 
Lrc in :re~os mercan
tiles. 

e) 40~ en im¡uesto so-
bre ln renta, 

Grado de Elnbornci6n 

Se exi~e ~ue el valor 
a¡;rer;nclo en pr·opia plan
ta sea de un 10% minimo
( sumu rcnzlones II, III
Y IV del co~to directo -
de 1;rocl i.:.cc ión ). 

Grndo de Interrrnción 

3e extr;e 1ue eJ contenido 
m<cion:il se:.1 dn un 60,h -
mínimo (se t0m·1 como h;:c
se el contenido nPcion3l 
en e1 costo di~ecto de -
producción), 

Je fijn un periodo y se da -
otro de ~ruci3 ~or cada fac
tor adicionnl que se cumpla. 

a) 100/G en im¡.,uestos ele im
portución, con rcclucc!ón 
<le-creciente en m9t0rias 
primas y r;artes. 

b) 100~ en im~u0stos: sobre 
inrjresos merc:!ntiles y -
del timbre. 

c) H&sta el 100J en el im-
puesto sobre ln renta, -
pero limit~ndo esta fran 
4uicia para curantizar = 
un rendiilliento razonable 
sobre el cn~ital en giro 
de la empresa. 

Desar-~rece este requisito y 
se opta ;or considerar la 
sustituci6n de im1ortaciones 
o ~ananci~ neta de divisas -
desde el yunto de vista na-
cional (se~~n la empresa que 
se tr::ite ). 

.3e elimin:i er:;":;e re:1uisi to, -
pues se con.;ide~'n que no mi
¿e la v~rd~Jera inte3raci6n
nacional 1 ni el ahorro real
de divi~as. Adem&s no elimi 
na la inefic Lencia de la 1iro 
ducci6n local. ~e toma en = 
cuento le verdadera contribu 
ción de la emrresa al desa-= 
rrollo económico d~l país. 
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Otras Reglamentaciones 
se exigen además: 
a) ViRbilidad económica 
b) Control de calidad 
c) Frecios(no elevarlos) 
d) Entrenamiento de por 

sonul por técnicos = 
extranjeros. 

Otras características 
a) Se exri<len dos decla

ratorias: una gene-
ral (rama) y una parti 
cular (empresa). -

b) Se indica el uao de -
declaratorias de ofi
cio, que hasta ahora
no se han aplicado 
(actividades declara
das exentas por su im 
portancia). -

c) El trámite se lleva -
por lo regular de 2 a 
3 y hasta 4 años. 

Se eliminan estos requisitos 
y se recomienda pasarlos a -
la Ley General de I'oblación-, 
Ley Federal del Trabajo, Ley 
del Im~uesto sobre la Renta, 
y a otros instrumentos como
arance les o controles cuanti 
tativos a la importación. 

a) 3e expedirá solo una de
claratoria particular 
por cada empresa ya sea
para la,produ9ción de 
uno o mas articulas. 

b) Se establece la formula
ción de una lista de ac
tividades y servicios bá 
sicos aue en principio = 
tendrári d.erecho a las 
franquicias. 

c) El trámite se llevaria -
de 6 meses hasta un año 
máximo. 



III. ESTIMULO$ FISCALES AL COMERCIO EXTERIOR 

México tiene fijados actualmente dos objetivos de pol1tica -
econ6mica, en su comercio exterior: 

1. Aumentar el volumen de sus exportaciones,
principalmente de productos man~facturados, y 

2. Adquirir los bienes de capital necesarios
para su industrialización, importándolos de países altamente 
desarrollados, ya que normalmente no los produce. 

Por el lodo de las 8XI~ortociones, es necesario 
resaltar que nuestro país hu sido tradicionalmente exporta -
dor de materias pr1mas, situación que lo ha colocado dentro
de los paises cuyo comercio exterior tiene poca consistencia 
ya que "Los bajos precios a que se venden nuestros artículos 
y en oposición de los precios altos a quc se adquieren las
mercancias de iwportuci6n, tiene que traducirse necesaria- -
mente en una posici6n muy poco favorable para la relaci6n 
real de intercambio y consecuentemente en una buje capacidad 
de importaci6n del pais" (1 ) 

(1) Roberto Martínez G.- "Promoción de lus exportaciones 
mexicanas", Tesis UN;,M, 1962, ptig. 55 
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Por consiguiente, México" ••••• como productor 
de materias primas, debe a~regar valor a las mismas, tanto a 

través del trabajo de sus obreros, de la utilizaci6n mús in 

tensa de su equipo, maquinaria, servicios de transporte, - -
etc'' ( 2 ). O sea que, debe procurar su atcnci6n preferente -

mente a que la producci6n de nwnufacturas de exportaci6n sea 

cdda vez más creciente; todo ello se traduce en una mayor 

actividad econ6mica, "••••• a través de la ocupaci6n mAs in 

tensa de mano de obra, el aumento en las ventas de materias

primas, el incremento en el consumo de energia y, en gene 

ral, la mayor utilizaci6n del equipo productivo del pa1s, 

con los consiguientes beneficios en los result&dos de la em
presa" (3) y 16gicamente en el nivel de vida de la pobla - -

ción. 

Por otra parte, nuestro pais, no puede quedar

rezagado en un mundo de uniones comerciales y aduaneras, si

no que debe hacer frente a la competencia de países con téc

nica industrial avanzada y alto productividad. 

Ahora bien, si en M6xico se ha considerado que 

el único camino para obten~r divisas ~s mediante el aumento

de sus exportuc':.ones -principalmente de productos elabora -

dos- con el fin de estimularles; se hon creado diversos 

instrumentos fiscales, crediticios y de seguros. También se 

está aplicélndo el progrunw de promoción industrial de lus zo 

nas fronterizas, med:Lante el cuul y al amp;_;ro de los ordena

mientos que rigen las operaciones tempo~ales, se permite a -

las empresas que se instalen en cualquiera de las ciudades -

fronterizas para producir ma11ufacturas ele exrortoci6n 1 la im 

(2) 

(3) 

La exportaci6n de M~xi~o, Mercado de Valores, Nii.FINSA ,
Núm. 29 1966, pág. 697 
Ibidem, pág. 697 
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portaci6n temporul de materias primes o purtes ( 4 ), Por 61-

timo est6n lus facilidades otor~adas a les ernrresus instala

dus en los Fuertos Libres, (5) ;ue si bien am~aran toda cla

se de uctiviuudes econó1dc:.s con visti.Js u la exrortución, 

fueron creudos principulwente pura favorecer el estableci -

miento de pL:nt::'s industri:.J].e;; de ensambJ e o tr,:nsforma.ción. 

Por lo que respecta al se~undo de los objeti -

vos seü01udos iniciulmente, lu compra de los bienes de capi

tal que requiere nuestro pais pura construir su infraestruc

tura y rara su industrialización, tiene que realizarlo en 

los paises ultamente desurrolludos y 16cicumente debe reGar

se con divisas, que s613~ente se pueden obten~r por inversi~ 

nes directas e indirectus del extr~njcro o por medio de la -

exportllción de bienes y servicios. Por el lé.ido de lns inver 

sienes extran,jeras 1 "Jus diviscis que :3e obtienen ¡;;~rde o tern 

prono tienen que regresBr en forma de amortizaciones a sus -

lu~eres de origen, incrementadus con intereses y dividendos" 
(ó . En ctwnto a liJS exportaciones, el gobierno mexicano y 

la iniciativa privudb considerun que s6lo a trav&s de su au

mento, principulmente de productos manufacturados 1 se logra

rán obtener dichas divisas. 

Intlependientem~nte del camino que se si~a para 

obtener divi::;;J.';, la colltpra. úe los b:i..enes de co.pit;ul tiene 

que hacerse, pues constiLuyen una verduderu necesidad pura-

(4) Mercado de Valores.- !L\.FEISi., Húrn.29, 'lS166. En este 
progrum1.1 se indica que se permite " ••••• a los empresa
rios interesudos en uctividades industriules de Truns -
formaci6n de mutbri~s primus o ae p~rtes en productos -
terminados, destinudos exclusivumente u la exportuci6n"; 
la import0ción temporal de muquinaria, equiro y mate -
rias primas destin)dus exclusivumentc a la ejecucibn de 
las mencionadus actividades. 

(5) Beneficios otorgados ul umparo de ld Ley de Fuertos Li
bres y su Reglamento. 

(6) Vademecum de1 e.:q,ortJdor.- CONC1·.klN, 1':;6'?, p.'.lg. 7 
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acelerar el desarrollo económico de nuestro pais. Por con -

siguiente, p~ru faciiiturlc ul industrial su udquisici6n; P! 
ra el establecimiento, ~mpliución y modernización de sus em

presas, se ha venido otorBundo al u~puro ~e la Regla 14 de -

las Generales pura la aplicación de J.a Turifu del Impuesto -

General de Imrortución, un subsidio en los impuestos de im 

portuci6n que cause lu muquinLria y equi~o que llenen los re 

quisitos previstos en dicha Regla 14. 

Con el objeto de conocer m6s detalladamente el 

funcion ... nlliento y aplicuci6n de los incentivos fiscales -que 

constituyen el tema centrul de este trabajo- que utiliza 

nuestro gobi~rno para estimular y facilitur el Comercio Ex -
terior, en los apurtudos siguientes se resaltarAn sus rasgos 

m~s importantes. 

A. Para el fomento de la exportación de munufucturas 

El deseo deJ gobierno mexicano de alentar el crecimiento de

las exportuciones de productos cluborudas, lo ha llevado a -

dictar algunus medidus, entre lus que fi~uran: 

1) l'.:n primer lugc'r, 11 1:.1 reducción ¡_r,0nerul del 

impuesto a liJ export<jc).Ón que hu uisminuído en tér::,inc:i gen.s: 

r<iles del 11.6% 1 en 1958, ul 1¡.,65~ en 1066, tus;_, c;ue es uún -

inferior ul ujust;L!rsc con los subsi.·lios 0 dcter~1in-.dé1s expOE_ 

té!Ciones y al consider~ir los convenios fisc;_,les pur~1 los pr.2. 

duetos de lu Gineriu, en cuyo cuso turntién se reduce el im -

pues Lo iJ lu prod.ucci6n" (7) 

~75 Lu e~port~ción de México. Mercado de Valores, N6m.29, 
1966, p[ig. 698 
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Como pol1tica general, las manufacturas están
totalmente exentas del pago del impuesto a la exportaci6n, -
excepto en unos pocos cusos en que se aplico, por montos re
ducidos, a fin de proteger el mercado interno. 

2) Lbs reducciones uruncelurius acordadus a -
los pa1ses de lo i1sociación Latinoarnericona de Libre Comer -

cio, concedidas en reciprocidad a las concesiones que México 

ha obtenido de los países integrantes de este organismo mul
tinacional. 

3) Ll otorgamiento de subsidios en los iropue~ 

tos que afectun los resultados úe lus empresas exportadoras, 
dados a conocer en el Acuerdo Presidencial (S) de 13 de sep

tiembre de 1961, regulado medi8~te circular de la Direcci6n
de Estudios Hacendarios, de la Secretaría de Hacienda y Cré

dito Público, No. 309-1-22 de 9 de junio de 1962. Además se 
incluye la reducci6n en los fletes ferrocarrileros que cau -
se el envío de los productos a la frontera p~ra su exporta -

ci6n. 

Subsidio Triple.- inseguiJa se mencionan algunas generalid~ 
des relacionados con es tu última med.idu <le fomento 1 que con.§_ 

tituye el estimulo rnós importante puro la exportación de m<J.

nufacturas. 

Empresas que tienen derecho a los subsidios 

Son lüS empresus industriales que directamente 

hugan lós exportaciones, sin intervenci6n de intermediarios, 
ya sea que se les nombre representiJntes, agentes o con cual

quier otru desi~nución. 

(8) Diario Oficial de 27 de septiembre de 1961 
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Pro<luct?s clatorudo:; su;jetos a los subsidios 

Son los que lieguen d los consumidores finules 

sin que requieran nueva tr.:insi:ormución ni que se complemente 

su proce:;o ilidc;;;triéil; por tan to, quedan excluidos los pro

ductos intur~~dios. 

~l anterior criterio es dlgo umbiBuo; en caso 

de duda es en lu pr&ctica la Secretariu de Hacienda quien d! 

cide si determin~da merc:inciu tiene derecho o no a los subs! 

dios. 

Como un elemento de juicio al respecto pueden 

servir estos antecedentes: los productos textiles (hilados

y telas) goz.'lr; de los :rnbsi üos,, y en csmtio lns H1minas de 

acero no los disfrutun porque no se les ha considar0do como 

productos elaboré.idos, de .·_1c1;er<lo con lo º''tublecido 0nteri.or 

mente. 

De conl'or:d~Licl con el Acuerdo f'residencial y -

circular de la Dirccci6n de ~studios Hbcendarios 309-1-22 ya 
citados, los subsidios se aplican en los siGuientes impues -

tos: 

-Ciento por ciento del imp1esto sobre in¡;re -

sos mercantilas, purticipbci6n federal., 

-Ciento por ciento en lo~J impue::s i;os de impor

taci6n de mJturias primas,muterius auxiliares y purtes o pi~ 

zas pura incegrur los productos manufacturados de exuorta -

ci6n (meui<.1nce el procedimif~nto denominull.o "d.ruw-bcic~c" (9) y, 

(9) Se Lrutci de UD r6¡;iruen consisLuoLe e11 l~ devoluci6n ue
los irn11uestos f•Jderules de im1;ortvción cplC v~is'~ el im -
portoJor ul introduei r al P';ís Jet<:L'rn:Ln . .ocl:~s m~1¡;eri<.Js -
primus o IJI'oducto" semieluborudos, por utiliz:1rse en la 
producci6n de urticulos exrortables, importe que seor
dena se reintegre ccn posterioritiad, un:.. vez i•ealiznda
la exportación del pro~ucto elnborudo 
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-Ci•:nto por ciento en el impuesto sobre la 

renta, sobre las utilidades correspondientes a los incremen

tos que en cada ejercicio fiscal registren las exportaciones 
de manufacturas respecto nl inmediato anterior. 

El monto del subsidio en este impuesto, en nin 

g6n caso debe exceder del 50% de los impuestos que correspoe 
derian a las utilidades aerivbdas de las exportaciones tota

les en el ejercicio de que se trate. 

Vigencia de los subsidios 

Son por tiempo indefinido, mientras no se dero 
gue el Acuerdo Presidencial en que se basan. 

gequisitos especiales para gozar del 

subsidio del impuesto sobre in:íresos mercantiles 

Son dos: 

u). Los productos m0nufocturudos de exporta 

ci6n deben estar ex~ntos del impuesto de exportaci6n (si es

tún gruvados, primero debe prou:overse la su¡:.resión del grav~ 

men), y 

b). Bl impuesto no debe ser repercutido o tras 

ladado a terceros. 

Requisitos especiales p<>ru n;ozar del 
subsidio de los impuestos de importación 

Son dos: 

a). L&s materias primus, materias auxiliares y 
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partes o piezus importudus pura integr~r los productos elabo 
rudos de exportuci6n no deben representar en valor múa del-
20% del costo directo de producción, (10) y 

b), Los productos elaborados de exportaci6n de 
ben alcanzar un grudo de elaboración C11 ) mínimo de 5% tra: 
tAndose de productos quimicos y 10% cualquier otro producto. 

Solicitud y aplicación del subsidio del 
impuesto sobre ingresos mercantiles 

No se requiere que previamente se reconozca el 
derecho de disfrut~r de dicho subsidio. 

L<.is solicitudes dr¡ aplicación del subsidio se 
hacen ya consumada la exportuci6n y pugado el impuesto, ya -
que el subsidio se da para compensar futuros pagos del im -
puesto. 

La gestión se hace por conducto de la Direc -
ci6n de Estudios Hucendarios, quien gira las 6rdenes de sub
sidio a la Dirección de Ingresos Mercantiles, la cual formu
la las liquidaciones correspondientes para establecer las 
cantidades que han de compensarse ~or conducto de lus ofici
nas recaudadoras. 

(11) 

Articulo 10 del Reglamento de la Ley de Fomento de In 
dustrias Nuevas y Necesarias¡ entendiéndose por costo= 
directo la suma de a) materias primas y partes¡ b) com 
bustibl~s y otros materiales; c) energia el~ctricá ¡ = 
d) mano de obra (directa) y e) depreciación (no m~s 
del 10% de la suma de: a), b), c) y d) 
Entendiéndose por grudo de elaboraci6n el tanto por 
ciento que en el costo directo representa la suma de -
los costos antes mencionados en las rracciones b), c)
y d) 
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Solicitud y aplicuci6n de los subsidios de 

los impuestos de irupurtuci6n y del impuesto sobre la renta 

Ante todo las empresas tienen que solicitur a 

la Direcci6n de istudios Hucendarios que les reconozca el de 

recho a ~ozur de esos subsidios. Al efecto han de presen 

ter unte ese Dirección diversos datos, informes y documen 

tos. 

Despu~s de que la Dirección de Estudios Hacen

darios hu estudiado la solicitud respectiva ~y si se reunen 

los requisitos estublecidos~ expide un oficio donde se reco 

noce el derecho de gozur de los subsidios. 

Pdra la aplicación concreta_del subsidio de 

los impuestos de importación, se procede asi: 

Los impuestos de importación son pugados como 

en cualquier operación normal; ya que se ha efectuádo la ex 

portación, y con base en una serie de datos y documentos que 

las 81!1pres&s deben enviur en cada c:.iso u. la Dirección de Es

tudios Hucendurios, esta Dirección determina el monto de los 

impuestos de importbción que pueden ·cocpensarse con futuros

pagos de los propios impuestos, lo que comunica a la Direc -

ci6n de Aduanas para que ésta dicte oficio dando derecho a -

la compenoeci6n respectiva. 

Paru la aplicaci6n concreta del subsidio 

del impuesto sobre la renta, las.J2.E_2.J?._ivs em

presas interesadas proceder~n del modo siguiente 

al formulur sus declaraciones anuales 

Pbra el subsidio en el illipues~o al ingreso gl2 

bé:ll de las en.presc,s se calcuL1 el tanto por ciento que repr~ 
sente la utiliclud ¡r,ravublt: de lu erLpres<l, en función de su-
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ingreso neto totul. Este tanto por ciento se aplica sobre -

el ine;reso neto obtenido por el incremento de lus exportaci.2_ 

nea del ejercicio fiscal, deterrninán~ose asi la utilidad ob 

tenidu por dicho incremento. a esta utilidad se aplica por 

separado la tarifa del impuesto Gobre la renta y el resulta

do determinu el monto del subc>illio, qui: en ninc;ún cnso debe 

exceder del )O;'~ de los impu,:s to:'; que corresponderían u las -

utilidades derivadas de las exportaciones totales en el eje~ 

cicio de que se tr<.Jte, utilidudes e impu·,stos que se calcula 

rén de acuerdo con los mismos procedimientos señalados. 

Las empresas con derecho al subsidio deduci 

rén, en sus declaraciones definitivas, del impuesto a pagar

conforme a dichas decl8r~ciones, el monto de los subsidios -

determinado conforme a las reglµs anteriores. Si hubiere di 

ferencia en favor del causante, puede compensarse con pagos

posteriores del impuesto sobre la renta. 

Fletes.- Adlcionulmentc a ios subsidios antes deac~itos, el 

gobierno federal est6. concediendo a .los exportadores cuyos -

proJuctos hei.yan sitio objeto de ulisún proceso de transforma -

ci6n, un subsiJio en fletes ferrocarrileros <12) que causen

dichos productos hbsta lu frontera. 

~l monto del subsidio otorgado por la Secreta

ria de Hacicnd21, es con cm:go al Presupuesto de Egresos de

la Federaci6n vigente en el afio que se autorice. Se puede -

conceder a los industrisles que exporten mercancieis totalmeg 

te elaboradas, o sean, aquellas que para su consumo final no 

(12) Según informaci6n oral obtenida en el Departamento de
Subsidios y ExencioneG, de la Direcci6n de Estudios H~ 
cendarios, este subsidio empez6 a operar en el afio de-
1963 

BISLIOTECA C~'fii1P,.l, 

U. N. A. M. 
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deban ser objeto de nueva trnnsformaci6n, un subsidio hasta
de 50% de los mismos fletes ferrocarrileros y para el resto

de productos industrializados solamente el 25%, desde luego, 
todo ello e discreci6n de la Secretaria de Hacienda. Eato -
es, que el porciento otorgado no es fijo pura todos los pro

ductos, sino m&s bien se otorga, en funci6n del "grado de 
elaboraci6n e integraci6n" (13) de cuda p:::-oducto. 

Las autorizaciones correspondientes se expiden 
a nomtre de lus benef iciarius con copia a las empresas fe -

rrocarrileras nacionales, a fin de que en el momento de ha -

cer efectivos los fletes, descuenten el porcentaje otorgado, 

para lo cual bastarén dichas autorizaciones. 

El gobierno federpl reintegrar[¡ a las empresas 

ferrocarrileras el monto del subsidio al ejecutarse los ga~ 

tos anuales de su operaci6n y cuorirles el déficit cuando é~ 
te exista, tal como se vi~ne haciendo en el cuso de los sub

sidios del Progrumu Nucionul Fronterizo. 

Este subsidio podr6 reducirse o suprimirse si 
a juicio de le Secretariu de Hucienda se presentan circuns -

tancias que asi lo ameriten. 

Recomendaciones.- Como un comentario g~nerul ocerca del pr2 

pósito de uumentar la exportación de productos manufuctura -
doa deben porseguir~e los siguientes objetivos: 

1) 11 en lus tureus de la prou:oci6n de 

las exportuciont:s, t0nto lus entidades públice:s como las pri 
vadas, han de intervenir estrecnamente. La acción unilate -

(13) Tfrminos aclarados oportunamente 
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ral no es suficientemente efectiva, de modo que para evitar 
ese peligro, hemos de sumar voluntudes y coordinar esfuer 
zos. Dentro del marco institucionul y operativo proporcio -

nado por las entidades p6blicus, ha de multi1licarse la ac -
ci6n privudu para conseguir un objetivo dificil y, por tan -

to, digno de luchar por él: la presenciu sostenida de los
productos industriales mexicanos en los mercados internacio
nales" (14-) 

2) Modificar el r&gimen de subsidios, concre-

tamente: 

a). ,~umentur el subsidio en el Impu<;;sto sobre
la Renta, urlicAndose una reducci6n generul de 50% en las -

utilidades derivadas de las ex:p9rtuciones totales del ejerci 
cio de qua se trate y no como se viene haci~nd0¡ sobre las -

utilidades del incremento de las exportaciones de un ejerci

cio a otro, sin exceder del 50% de los impuestos que corres
ponded.an u lus ut .i lidudes de llis exportaciones totales del 

ejercicio. Gon esta modalidad podriu, inclusive, facilitar
se el c&lculo y aplicuci6n del subsidio. 

b). Modificar el criterio en cuanto al minimo 

de 80% exigido D. los productos exportables, porLl tener dere

cho a los subsidios, reduci~ndolo al 60% que prevee la Ley -
de Fomento de Industrias Nuevos y Necesóri&s, ya que en lu

mayor de las vec0s los productos &ltamente integrados son 

incompetitivos en los merce<dos exteriores; por consiguien -
te, se est6 en desventuja con aquellos productos que provie

nen de países cuya industriAlizaci6n es mbs avanzada. 

Francisco "lcalú Q.- '\La funci6n de los secta.res públ! 
coy privddo en la promoci6n de las exportaciones", R~ 
vistu Comercio Lxterior. ~nero 1967, pág. 21 
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in nuestro pa1s la programación industrial en 
materiu de exportaciones se ha proyectado con criterio de in 
tegraci6n industri&l interna y no con el de participación en 
el mercado internacional. 

3) Modificur el criterio óCtuJl de que sola -
mente los articules de consumo finul gozurán de los subsi 
dios pora su exportución. Hay articulos intermedios con téc 
nica industrial uvanzudu, que pueden requerir algunos merca
dos del exterior p~ru terminar sus proüuctos. Por lo ante -
rior, se debe tener en cuenta qne el mercado internacional -
compra lo que necesita, y no lo que el exportador quiere ven 

derle. 

4) Debe ugiliz.:ir13e en mayor m~:dida el trámite 
burocrático pbru otorgar las uutorizaciones de subsidio y 

simplificar los procedimientos p~ru su aplicación. 

5) Por 6ltimo, deberá ubicbrse el ré~imen fis 

cal de subsidios a la exportación de mctnufacturas, dentro de 
un programa racional de exportaciones que sin dejar a un l!!, 
do la integraci6n industrial interna, permita sostener la 
presencia de proJuctos mexicunos en.los mercados internocio

nales. 

B. Operaciout:o temporales de importaci6n y exportaci6n 

En principio se 
previstas en el 

y en general " 

puede decir que las operaciones temporales -
C6digo Aduanero (15) son de diversas clases, 

consisten en la posibilidad de importar-

(15) Diurio Oficial de 31 de diciembre de 1951 
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o exportar bienes en forma temporal sin pegar los impuestos

respectivos, earantiz6ndolos con fiunzu mientras retornan a 

su p0is de orif)en. La operación tempor1Jl crue m{Js nos inter!:_ 

sa, es la que se utiliza para el fomento de la exportación -

de ma11ufé.1c turas y que con:_;if3te •:n la importación tempor::i.l de 

materias primas y partes destinadas a la producción de munu
füc tu ro<_; de exportac Hn 11 ('lG) 

i1unque p0ro el fomento de exportaciones de prQ 

duetos elaborados se utiliza con mucha mayor frecuencia el

subsidio dE los impuestos de importación de materias primas

y partes -cuyas CéJructed.st ~.céJs se vieron en el apartudo ag, 

terlor- que la jmrort::.ición temporal ci t;~1da, no quiere decir 

que &sta hay;j adquirido un papel secunJario, que hbga nulo -

su objetivo; m6s b6n, recient0~0nte se est6n aplicando las 

nor~us referentes al programa de promoción industrial, (17) 

(16) nrticulo Je H6ctor V~zquez T.- Informe Económico, Cen
tro de Estudios LCon6micos del Sector Privado, A.C., -
Núm. 2 

(17) "i1ún cuencw s0 puso en marchu. .en ,iulio de 1C.::66, yo. dió 
sus primero~ resultados con la instalación, en diver -
sus pobL,ciontc=s frnnteriz:Js del nort•_:, de 22 e;uprcsus
quc Cc;i,!.11; OCU}CiJI);JO u 3'1·13 Ik'l'SODilf3 y que, U!1i:l vez op~ 
r<Jndo ' n cornlicionef:; normales, darLn acomodo a C, 663 -
tr0b . .;j~dores. i~ menil-\<1 qut: 1;r,.r1:5ctirr:-, el tiempo, con
la colabo~aci6n de las auLoriJudcs est0tul~s y munici
pales de esu regi6n del Territorio Nacional, y con la 
efic.:::: p.irti cir0ción rle los homLros é.c nc[ocios del -
puís -téinto del interior como J.oc~•.:.c:s- que, con sus
reL1ci.on"s con ernr1'e;1• .. rios del exterior puc.d.<in crear o 
atraer o mús empres<.•f.i, se t;0nerC1r[1 un importa:·ite volu
men de empleo, c10v .. nuo el nivel Je vidu Je las ciuda
des 1'ronteriz<;'.~ 0.:.;tubiliz<Jndo li:ls iuentes perrnunentes
de in[;rCé~o que Lihor0 son 0le&. LoriéJ3 y coc.dyuvonüo a m~ 
jori:lr el increso fiscbl de los uyunt01nientos que tanto 
requieren de recur:rn:ó· rkro :citender a l:;s más urgentes
necesijudes de Jot0ci6n de servicios municip~les''. Re 
vista Comercio ~xterior, Abril 1967, phg. 281 
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que con objeto de uprovechar la mano de obru sobrante en la 

frontero norte del puís, está auspiciundo el 5obierno fede -

rul; donae ul u~puro de los ordenumientos que rigen las ºP! 

ruciones temporules, se per~ite u lus em~resus que se insta
len en :;ualq1:ieru de l;;s ciuJu¡ies fronterizus pur:.i producir

m;;¡nui':.ictur0s de ex1;ortac.'cón 1 la in;portClción temporal de mate 

rius primos y purtes. 

C6digo Aduanero.- Puru tener una idea m~s claru acercu de -

lus operuciones temporoles de importaci6n y exportación, se 

acudiró al Código 11.duanero C1B) en su Titulo VIII, Capítulo

I, cuyo princip<-ú contenido es el siguiente: 

8~ fucultu u los jefes de las aduanus para pe~ 

mitir, upeg~nuose u las disposiciones del Titulo VIII menci2 

nado, las operuc Lones temporules; sin embargo, en al¡T,unos -

casos, dicho facultad podrá uplicurse por conducto de la Di

rección Gener<:>l de ,;dua1ws, inclusive en 011ero.ciones no pr~ 

vist1;1s en dicho Título VIII. 

Para autorizar las operaciones temporules de

import1;1ci.6n y exportación, se úeberún cumplir ulgunos requi

sitos, que se prcscntarún en formo resumida, como sigue: 

a). Serú indisp0nsable que lüs mercancías se

puedan identificar b su retorno C19) 

b). Las mercancíus de importución o exporta 

ci6n prohibidas, no podrán ser objeto de operación temporal-
1,20) 

(18) Diario Ofidal de 31 de diciembre de 1951 
(19) Código Aduanero Artic~lo 322 
(20) Código Aduanero Artículo 323 
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c). La operJci6n tem~ornl es concedida; en 
import<..-ción, ol destin,,t0rio, y en cxportc1ci6n, ul remiten -
te (c~1) 

d). ;;,; debor[J otol't;éJr g"rontia que asegure los 
impuestos odu0neros y mulLu que puedu cuusarse (Z2). Las in 

fracciones que se cometan estur~n sujutdB J los sonc~ones 
estoblecidus en 01 C6digo ( 23). 

e). Los plazos otorgados son de 6 meses, que
podr~n ser vrorrogudos por la Direcci6n General de Aduanas -

cuando lo estime conveniente. 

f). Cuando una operuci6n temporal, asuma el e~ 
rúcter de definitiva, lu mercanciu -parcüil o totalmente, -

según el caso- quedar6 ~mjetu ol pac;o de los impuestos adu~ 
neros y d Ja m11l t;;. señ:;lada C24 ). La operación temporal se 

ri definitiva cuundo: lo solicite el interesado; se venza 

el plazo otorgado; o se utilicen los efectos en otro fin, -

distinto al uutorizudo. 

g). Los documentos de despacho y retorno q_ue -

amparen la operación, entre otros requisitos: deberán ser -
exclusivos de l:is mcrcé.incías :Jfectndus ;:, operación temporal; 
se les anotar6 que la operuci6n es temporal citdndo el ar 

ticulo en que se funda; se rormular~n por quintuplicado¡ 

deber6n ser murc~dos en las adu-nus con el sello ''opereci6n

temporal". 

(21) dbdigo Aduanero Articulo 324 
(22) C6digo Adua:,ero Articulo 325 
(23) C6digo ,~duanero Articulo 326 
(2'+) Código ;;.duanero Artículo 329 
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h). Los retornos de les mercancias, podrán 

hacerse en Uilb O mus p_.rtidas y po:' lldU<.mo distinta de aque

llo en que se inici6 la operación, pero siempre sujetas a 

una serie de requisitos previstos en el Código ~auanero 
(2'.;) 

Parb los fines de este trabbjo, merece la pena 

destocar el coni,eniclo del artículo 334, que dice "Quedarán -

sujetos ul pu:::;o de los im11lestos de exportación que les co -

rrespondu, seg6n la cl~sificución del articulo elaborado que 

se exporte, l~s materL.s prirn:;s o articulos nacionales o na

cionalizados que se empleen con m~teri~s primas o efectos e! 

tranjeros iwportuJos temporblmente, pbra la elaboración de -

productos o pura termin~r es~ elaboruci6n en el país. Así -

mismo, quedur6n suj0tu~ al pago de impuestos de importación, 

las materias primas o efectos extranjeros que se hayan em -

pleudo con materias primas o artículos nucionales o naciona

lizados exportBdos ternporulmente pura su elaboración, truns

formación o 3c;1b<;do en territorio extrJnjero". 

Una vez upun~ados loa principales requisitos -

impuestos en el Códice hduanero para pcrwitir las operucio -

nes temporales de impol'tación y t:xpo.rtución; rt:erece la pena 

destuci.lr que su a1,licaci6n, inicü.ilrnente, adoleció de muchos 

del'ectos, entre los que se pueden citar: "f.Jlti.. de estudios 

econ6~icoa de articulas a11ced~ncos nacionales, repercusiones 

en lu inuustrüi local, idenli.fic~ición de m0teriuG primas, re 
tornos uutori?,[;dos en di.•1tintas partidus y ;;iduan0s 1; (

26 ) etc. 

Por consiguiente, todHs estas unomulias y otr~s mls, lleva -

{25) 
(26) 

Ibídem nrticulo 333 
Al.icio Zardcni ",\lgi;r,os considerociones sobre la opera 
ci6n te~poral en el comercio exterior de M6xico como = 
factor de fomento indtistrial 11

.- TfJsis UNAM, M6xico, 
1965, p6gs. 54 a 58 
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ron al Gobierno Federal a r~considerur e} funcionamiento de 

las operaciones temporales previst~s en el C6dico, incorpo -

rbnuole criterios m6s amp1ios de politic& econ6mica, concen-
(2'") trudos en un D~creto / , cuyo principal contenido, se ver6 

en el apartado si~uicnte, 

Acuc:rdo de octubre de 1958.- Con el ob;jeto de evit;:;r, sino 

to1:3s, sí u l<.;unu3 de L:s anomalÍé!S c.<Il teriormente descritas,

el gobierno fe~eral u trav~s de lu Secretaria de Hacienda y 

Crédito l-lib1ico, dió a conocer el decreto que c.irr,para las si

guientes operaciones temporales: 

1\.. Importución temporal de envases 

B. Importación temporul de productos 

c. Exportaci6n temporal de envoses 

D. .Exportaci6n temporal de artículos para 

ucab:Jrlos o acondicionarlos en el exterior 

Las operaciones temrorales antes enunciadas, -

ser~n oljeto de estuuio económico en cada cuso. Dicho estu

dio ser§ pructicudo por lu Dirección de ~stu~ios Hacendorios 

de la Sccreturin de Hacienda y Crédito Pliblico. 

hn p~rticulur, la importuci6n temporal de pr~ 

duetos para concluir su elaboi'uci6n o envas:.irlos, en el puis, 

se concederá: 

a). Cuando se mejore la calidad y presenta - -

ci6n de productos nacio~&les que actualmente s6lo son de con 

suruo interno, con el fin de que se exporten tules productós, 

conteniendo el 60)o de materio prima nucion!:!l 1 siempre y cuan 

(27) Diario Oficial de 3 de octubre de 1958 
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do se compruebe plenbmente que sin estos articulas no seria 

exrortable el p~oducto terminado y que lo muteriu priffia o 
producto no se el0bora en el puis. 

b). Cuando se aumente lu c&pucidud de una rama 
industrial que esté operon,io por :,,Lujo de su Cé>pcci:iud rubxi

xr.a, si e:1;pre y cuundo la utiliz:.ición de m.:1terias prim_,:; n;.;cio 

nales existent~s no se vcu disminuida ni altere sus precios. 

c). Cuando perillitu lu ~1&1oración de productos 

terminados, pura ;:,bastecer o las zonus y perimetros libres -

que uctualmente import0n tales productos terminados, siempre 

y cuundo es t,c proc'"d i111iento no scu un obstáculo p:.iru ql)e 

esas zonLis y perimetros libres seun abastecidos con produc -

tos 0luborudos internamente uti+izando ffiJterias primas necio 

ne.les. 

Ahora bien, i._,s in1¡:o;:·taciones t,em~ orales cite

das no se autorizarán: 

u). Cuando los productos º impo2té•r sean igua

les a los que se ¡•roóucen en el puis o seun subs~ituibles 

por los mismos. 

b) • Cu:-mdo den or-:i.r;en a una fuente de trr;bajo

que no sea estable. 

e). Cuundo se trutc de operucion~s de simple 

maquild o acabado que no incor¡oru muterius primas naciona -

les o que su proporción es muy buju. 

ó). Guundo 1~ muteriu primu nacional incorpor! 

do sea menoL' del b0 1~ llel vuJo:· del prouucto terminado que -

se v:.J.yo :.J. 1;;nvi<01r Gi extrc.njuro, puuién;,:ose cumb:i ar .este par

een tu je cu .•neo los benc:Jicios económicos de una ir.iportoción-
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temporal sean notorios, pero sin que esta operaci6n se opon

ga al principio de m8xima utilizaci6n de materi&s primas na
cionales y de industrializuci6n del pa1s. 

e). Cu3ndo po>: virtud de l.::.. fronquicia conced_! 
da, la empresa solicitdnte obtencu muyores ventaj<:i.S que una 

ewpresu establecida en el interior del puis. 

Por otra purte la exportación temporal de ar -

tículos pura ucubarlos o uconJicionarlos, se permitiré en 

canticades razonables cuando sea necesario conocer la capac! 

dad técnica de alguna maquinaria, con objeto de asegurar la

eficaciu de la coillpra de esa maquinaria. 

En e;eneral y en l~ mismJ forma en que est¿¡ pr~ 

visto en el Código Aduanero, las operaciones temporales un 

tes trut0dus solo se coricodcn con plazo de seis meses, pro -

rrogable por una solu vez y hasta por un mGximo de otros - -

seis meses, siempre y cuando se compruebe la imposibilidad -

de realizar el proceso com¡d.eto ue fübricación dentro del 

primer periodo, Si en el periodo uutorizado no ae ha hecho 

uso de lo franquicia quedu sin efecto la uutorizaci6n dada. 

Las ope~aciones temroroles no previstas en el 

C6di¡;o Adu0nero sÓJ.o se pl;rmt ten preví.o el estudio de la Di

rección de ~studios Hocendarios. Como cuso especial y para 

industrias que exporten m&s del 80% de su producci6n, puede
autorizarse lu importaci6n temporal de productos a6n cuando
no llenen los requisitos de incorporación de materias primas 

nucionoles o de idenLificución directa. ús.Lmis1w, las ope -

raciones temporales descrites, quedun sujetas a las disposi

ciones espcci.Jles que pura el efecto se encuentran en vigo~ 
tules como permisos de las Secretaríus de Industria y Comer

cio y de Agricultura, registro en la Secretaría de·Sulubri -

dad, etc. 
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Por lo que respecta a los desperdicios, mer 
mas, etc., que puedan resultar en los procesos de fabrica 
ci6n y otras condiciones especiales, son determinados en el 
estudio técnico que elabore la Direcci6n de Estudios Hacen -
darios y dados a conocer a la Direcci6n General de Aduanas. 

Por último, lu Secretaría de Hacienda puede 
fijar bases distintas u las aqu~ seBbladas para las operaci2 
nes temporales cuando las condiciones econ6micas de tales 
operaciones y de la economía general del país lo requieran , 
y siempre que los estudios t6cnicos que se realicen al res -
pecto demuestren tal situaci6n. 

Como se aprecia, la política de fomento indus
trial en M&xico, en este cuso a través de las operaciones 
temporales, logra un avance con lu aparici6n del decreto - -
apuntado; sin embargo aun se aprecian algunos defectos, que

ª continuaci6n se analizan: 

a). Los estudios que realiza la Secretaria de 
Hacienda, a través de su Direcci6n de Estudios Hacendarios -
-Departamento de Arunceles- no son realizados con la pro -
fundidad necesariu, pues al no contar con informaci6n más am 
plia de la industriJ nacional, las autorizaciones que conce
de, pueden afectar al¿une ram~ de la producci6n, en donde 
podría, estimularse o subetttuirse ulgón efecto de origen e~ 
tranjero. Esta fulta de informaci6n, igualmente acarrea que 
dichos estudios on general, sean tardados, ~est6ndole conse
cuentemunte atructi vo a las operncj_ones temporales. 

b), Como antes so dijo, el programa de aprove
chamiento de la ma90 de obra restante en las fronteras, estA 
funcionando con base en lo provisto en lóS operaciones tem -
perales "permitiendo a cusas filiales extranjeras acogerse -
a su régimen, transformando los efectos importados en el 

81 



pa1s donde los sueldos, salarios e intereses, entre otros, -

representan un costo ~ucho menor que en los pu1ses de donde
provienen dichos efectos" (28 ). isto i'ucüidud que se estl'.. 

otorgando u em¡.resos extrunjer&s, tiene que pL;neo.rse cuida

dosamente, permitiendo el estublecimiento de uquellus cuya -

inversión pcrmit<.; uurnentur lu productividud de 10 mano de 

obru que contribuyu u solucionur el prob1emu del bajo nivel

dc vidD L:n Lis fronter0s y pro1r.uev0 1ucrtc demandu de empleo 

pllra la rnuno de obru desocup0da. 1<simisc,o, l:_.s inversiones

Jeberhn c~na1izurse hllciu pro1~ctos autofinanciules, que en 

un futuro puedan so¡ortar la competenciu del mercado nucio -

nal e internucional. Todo esto sin olvidur l~s oportunida -

des que brinda cada zona. 

c), Por 0lt'mo, es pertinente sefiular la nece

sidod de que los depen::encius oficii.lles encorgudas üe la tr~ 

lliitación, estu4lo y resoluci6n de las solicitudes de opera -

ci6n temporal, guJrden una estrecha coordinaci6n y no den l~ 

g6r b l0s ya conocid~s discrepancias, que repercuten 16gica
IDi:nte, en. L.s ernpresc:s interesJcl<.is y distorsionan el objeti

vo del instrumento fiscal en cuestión. 

C. ImportL<ci6n de nwquinaria mE:diunte la Regla 14 

El gobierno mexicano, con objeto de·fomcntur la inversi6n ig_ 

dustriel del pais, hu estublecido un subsidio especial, apl! 

cado sobre los impuestos ele importación de m:Jquinari<J y equ.!_ 

po pero nuevc•S instuhicion('S, dillplL1ciones, y modernizución -

de rlontas fabriles; 

fara gozar del subsidio mencionado, se hun es

tablecido una serie de disposiciones y requisitos, que en su 

(28) Alicia Zardoni.- op. cit. púg. 64 
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conjunto forman lo que se conoce con el nombre de "Regla 
número 1411 de la Turifi.l del Impuesto General de Importac16n. 

Antecedentes.- El primt~r untecedente de la Regla 14 corres
ponde al decreto de fecha 11 de diciembre de 1908, que se 
conoce como documento No. 13 y circulur 134, el que a través 
de sus nueve reglus regul6 la introducción de maquinaria al 
pa1s, señalando los requisitos que deberían cubrir los inte
resados ante la Dirección General de Aduanas. En especial , 
cabe mencionar la quinta regla en donde se ind~caba que la -
introducción de muquinaria se debia efectuJr a través de la 
fracción 612, la cual tenia una cuota de $ 1.65 por cada - -
100 ILB. 

En 1916 el Presidente Venustiano Curranza modi 
fic6 la ordenanza General de Aduanes de aquella época, y co
mo resultado la fracción 613 sustituyó a la 612, quedando 
completamente exenta de impuestos. 

A través del decreto publicado en 1929 (29), -
se cre6 una nueva tarifa de importeci6n en la que aparece 
por vez primera lu H.eglu 14 como tal, en donde se incluyeron 
dos fracciones levemente gravadas. Posteriormente en la c1r 
cular de la Direcci6n General de Aduanas del 1o. de agosto -
de 1936, se reglament6 la Regla 14 con la inspecci6n, por 
parte de vistao e ingenieros, de los efectos que se introdu
cian al pais al amparo de esta frunquicie. El contonido ge
neral de esta circular se encuentLB aún en vigor. 

En el año de '1956 cubndo la Regla 1L~ experimeg 
ta su mayor transformación, u consecuencia de la creaci6n de 
la nueva Tdrifa General de Imr·ortuci6n de ese año, con vigeg 
cia hasta el año de 1964. Las fracciones correspondientes a 

(29) Diario Oficial de 2 de áiciembre de 1929 
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maquinaria y equipo se clasificaron como sigue: 700.00. Pa
ra la Industria de Transformaci6n, 700.02. Para usos deter
minados y 700.03. Estructuras de abrigo, de soporte y cimeg 

taci6n. Los impue,jtos q_ue se cobraban en estas fracciones -
variaban desde cuota especifica exenta y 2% ad-val6rem (para 

el caso de la fracci6n 700.00.00) hasta S 0.15 de cuota esp! 
clfica por K.B. más 16% ad-val6rem (caso de la fracci6n -

700.01.99). 

Adicionalmente, en el aiio de 1961 se sujetaron 
a previo permiso de la secretaria de Industria y Comercio 
(30), las importaciones de maquinaria que se efectuaban a 

través de la Regla 14, situaci6n que prevalece en la nueva -
Tarifa vigente; pues este control se ratificó en 1965 (3'1). 

A fines de 1964, y con la creaci6n de la nueva 
Tarifa del Impuesto Gcnerul de Importación de los Estados 

Unidos Mexicanos, se modific6 fundamentalmente la Regla 14 -

en los siguientes aspectos. 

a). Des0parece la partida referente a las fra~ 

ciones para importar maquinario por ram;:,..s industriales - - -

(700.01). 

b). Se implbnta un subsidio fijo y general de 

50% a los impuestos de importación que afecten u cada máqui
na o aparato, de acuerdo con la clasificaci6n arancelaria 

que corresponda. 

e). A las ram~s industriales que oetaban clas! 
ficadas en el grupo de industrias no eypecificades y que 

(30) Diario Oficial de 11 de julio de 1961. 

(31) Diario Oficial de 31 de marzo de 1965 
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pagaban un arancel del 16% ad-val6rem, con la nueva tarifa , 
y tomando en cuenta el subsidio del 50% antes mencionado, 
trajo como consecuencia una reducci6n en dicho arancel a 6%
ad-valórem, o sea que se redujo el impuesto qúe se gravaba -
en un 62.5%. 

Regla 14 de la Tarifa del Impuesto General de Importación 
vi5onte.- A continuación se hace un resumen de las princi -
pales disposiciones y requisitos de la multicitada Regla 14-
que aparecen en la TJrifa del Impuesto General de Importa 
ción 0 2) 

1. Beneficiarios del subsidio.- El subsidio
de Regla 14 se otorga a los personas fisicas o morales pro -
pietarios de empresas ináustriales y no asi a intermedia - -

rios. 

Dicho subsidio se aplica a las importaciones -
de maquinaria y equipo que se destinen a 

a). La inst~laci6n do nuevos plantas industri~ 
les, "entendi6ndose que se trata de un conjunto de m6quinas
estscionari~s, q~e, acopladas o sepurudamente, puedan reali
zar uno o varios de los procesos de que consta una actividad 
industriul, siempre que la instulaci6n de tales mAquinas se 
localice en una misma planta". Por·otra porte, "en ningún -
caso tendr6 la consideraci6n de conjunto de maquinaria para 
la cre&ci6n de un& nueva empresa industrial, le importución
de una sola m~quinu, aunque ésta haya sida.concebida rara la 
real iza e ión de cios o ml<s funciones diferentes, ni una máqui
na compleja, entendiéndose como tal la combinación de máqui-

~- Pbg. 9 
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nas de diferentes clases que, destinadas a funcionar conjun
tamente, constituyan un solo cuerpo. Igualmente el hecho de 
adicionar el elemento motor a una máquina determinada, se 
convierte a ésta en una máquina compleja o en un juego de mA 
quina" 03) 

b). La amrliación de plantas existentes; es -
decir, "la adición, a le maquinaria ya existente, de una o

variaa m~quinas complejas que incrementen en forma importan
te la capacidad productiva" (34), asegurando qµe las mlqui -

nas realizarán ror lo menos dos funciones diferentes; y cuag 
do ae trate de mAquinas simples, se exigirá que establezcan

una nueva fase industrial o que incremental igualmente, la ca 
pacidad productiva de la empresa. 

c). La modernización total o parcial de una 

planta industrial; o sea~ "el cambio parcial o total del 

equipo productivo, con el ?b~eto de aprovechar los últimos -
adelantos de la técnica" (35). 

2. Campo oe aplicación.- Para la aplicaci6n

del subsidio se consideran las m'quinas y aparatos compren -
didos en la mayor parte de las partidas de los capítulos 84-
y 85 de la Tarifo del Impuesto General de Importaci6n, a ex

cepci6n de aquellos efectos que ya se pueden obtener de fa -

bricaci6n local. 

Cabe mencionar que se excluyen de la franqui -

cia fiscal, las fracciones arancelarias referentes a partes

º piezas sueltas de máquinas y aparatos, asi como a aparatos 
(33) 1.rarifa del Impuesto General de Importación 

Informaci6n Acluancra de México, México, 1965, 
pág. 9 

(34) Ibidem 

05) Ibid.em 
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de uso doméstico. 

3, El subsidio.- Ya antes se indicó que con 
lu nueva Tarifa del Impuesto General de Imporbaci6n se fij6-

un subsidio del 50% de los imruestos de importación que afe~ 
tan la maquinaria y equipo, de acuerdo con la clasificaci6n

que correspond<:. Sin embargo, en oficio de la Dirección de 

Estudios H~cend~rios, de la 3ecretar1a de Hacienda y Crédito 

P6blico, No. 30~-V-D-1074 de 11 de enaro de 1967, se autori

zó un uume11to a di.cho subsidio en favor de los importadores

de maquinaria, equivalente al 75% de los impuestos de impor

taci6u ~ue se causen al aplicar el r&gimen fiscal de la Re-
~la 14 36 ). Esto se origin6 en virtud del aumento, en las 
cuotas de los fracciones arancelarias (37) correspondientes

ª maquinaria, establecido en el artículo 12 cie la .Ley de In

~resos de lu Federuci6n psra el Ejercicio Fiscal de 196?, -
3B) cuyo principal conLenido es el siguiente: se aumenta -

en 100% el imrue~;to que resulte de la aplicaci6n de las cuo

tus especificas y ad-vnl6rem sefialudas en la Tarifa del Im -

puesto General de Importaci6n, a las fracciones de las part! 

das que corresponden al campo de aplicaci6n de la Regla 14 y 

cuya cuota ad-val6rcm sen del 15~ o menos (39). 

{36) Cuando le importuci6n no sea realizada por los indus -
triules o comisionistas de los mismos directamente, si 
no por los comerciantes, el subsidio que se otorga ea= 
de un 50%,que deja las importaciones realizadas por es 
tos Gltimos en iguales condicionen que antes de la mo= 
dificaci6n uranceluria a que se refiere el Diario Ofi
ciul de 13 de enero de 1967 

07) La 0ecretaría de lfL:cienda ha manifestado que esta ele
veci6n de im: uestos no persigue fines fiscales, sino -
colocar al país en mejor posici6n para entablar nego -
ci~ciones internacionales de car5cter tarifnrio 

(38) Véase Diario Oficial de 31 de Diciembre de 1966 

09) QuedBn excluídas de la anterior disposición, las mer -
cand.us p:r:·ovenientes de los países de la ,.LALC para cu 
ya im1ortaci6n México ha otorgado tratamiento prefere~ 
cial en virtud del Tratado de ~ontevideo. -
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4. Solicitud.- Lus importaciones de maquina
ria y equipo al emparo de la Regla 14 est~n sujetas a previo 

permiso por parte de la Secretaria de Industria y Comercio.

Por lo tunto, es preciso hacer tlos solicitudes: una ante la 

Secretaria de Hacienda p~ra oltencr el permiso de importa 

ci6n de Hegla 14 y, otr0, ante la Secretaria ae Inaustria y 

Comercio para obtener el permiso de importaci6n correspon 

diente. 

La Solicitud ante la Secretaria de Hucienda 

debe hacerse cuando menos treinta dias antes de que llegue -

a la Aduane la primera purtida de maquinaria. Dentro de 

esos treinta dias se debe justificar la necesidad dd hacer -

lu importaci6n y aportar todo~ los datos necesarios. 

5. Limitucione8.- La Regln 14 establece -

ciertas li8itacioncs a div~rsos efectos que a su amparo pue

den importurse, debiao u. l~ ¡osiLili~~d de ccnscguirlos lo

calmente. .,Je:;.{:s, teu t;o L• .)ecretu.riu. de Hacitmdu como la
de Industrie y Comercio est~n ~utorizHdu.s para ~dicionar di 

cha lis e:, •..te '1quei.L.JS l!1Úqu.in: .. s y equipos que ya :;e pucúen 

adquirir en el pu.is. 

6. Plazos.- Lu introducci6n al pais de toda 

la maquinaria debe efectuarse en un pluzo de un nrio contado

ª partir de lu fcch~ de llegudu. Je la primera partidu. 

La instnlaci6n de maquinaria tiene que que - -
d&r termina.da dentro de los seis meses si~uientes a lu fecha 

en que se hubiere efectuado la 6ltima im~ortaci6n. 

Los plazos anteriores sLr~n prorroBables por-
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una sola vez y hasta por un máximo de seis meses, debiéndose 

solicitar laa pr6rro~as oportunumente. 

7. Garantía.- Obtenida lu autorización para 

la importación de la muquinnrin al amparo de la Regla 14, se 

debe, el momento de efectuarse la importaci6n, cubrir el 25% 
de los impuestos en efectivo y garantizur el resto -o sea -

el 75% del subsidio~ mediante fianza, ante la aduana de en

trada. 

8. Inspecci6n.- Terminada la instalación, se 

debe dar aviso por escrito a la Dirección General de Aduanas 

con objeto de que se envie un perito y un ingeniero, los - -
cuales deben llevar d cabo la comprobaci6n correspondiente. 

En los casos en que de la inspecci6n aparezca

que se han importado indebidamente efectos el amparo de la -

Regla 14, se deben pagar los impuestos relativos. 

Una vuz realizada lu inspecci6n y aprobada la 

instalaci6n de la illHqulnnria, se dan instrucciones a la adu_! 

na para cancelar la fianza constituida como garuntia del mo~ 

to del subsidio. 

9. Honorarios.- Lao emprenao importado~~& de 

la maquinaria deben cubrir los honotarioe nl personal comi -

sionado para efectuar la visita de comprobaci6n, los cuales

est'n determinadoa por una tarifa 9utorizada por la Secreta

ria de Hacienda. 

Hasta ahon.i, esta es la situación que guarda -

la importaci6n de maquinaria a truv6s de la Regla 14 de la -

Tarifa del Impuesto General de Importoci6n. 

Sin embargo, se antoja preguntar lcublea son-
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los objetivos que se persiguen con la aplicuci6n de la Regla 
14?, lporque se cre6 el subsidio a la importaci6n de m&qui -
nuria?, etc. A continuación se tratará de dar contestuci6n
a dichos interrogantes: 

Se considera que el motivo fundamental que 
inspiró a los legisladores a crear un subsidio para la impof 
taci6n de maquinaria, as el hecho de facilitar y estimular -
al inversionista u introducir al puis los bienes de capitul
indispensabl<:s p.::iréi loe;ror m[.s rúpidumente nuestra industri~ 
lizaci6n, que constituye actuéilmente la cabeza de los facto
res que influyen en el desarrollo econ6mico. 

Por otra parte, es bien subido que ha) muchas
eopresas que al no cumplir con la totalidad de requisitos 
que impone la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Ueceaa -
rias, no pueden aspirar a obtener los beneficios que ella 
otorga, entre loe que destaca para fines de este apartado, -
el 100% de exención en los irnpu8stos de importación de ma -
quinuria y equirio; consecucmtemente, con la creación del BUQ 

sidio de la Regle 14, vino a eliminarse cualquier situaci6n
desventajosa p&re estas empresas, que hubiera detenido el 
proceso de cepitalizaci6n en nuestre industria. 

Enseguidú se hecen algunas proposiciones sobre 
los objetivos que podrio pei'seguir la Regla 14: 

1) "Promover el desarrollo industrial, d~ndo

le a la Regla 14 elesticidud suficiente para que influya - -
tanto en los campos de lu inversión como en una promoci6n 
de inversiones en maquin&riu e~ forma cuantitativa y cuali -
tativu, tomando como base que a travbs de esta regla, se - -
canaliza la mayor parte de maquinaria para nuevas plan 



tas 11 (40) 

2) Se poctr1an otorgar mayores o menores bene
ficios en función de olgunos f&ctores, como por ejemplo: la 
localización industrial e integraci6n nacional de la empre -
sa, importancia de la ramn industrial en el desarrollo econ6 
mico, sustitución de importaciones, etc. 

3) Se puede utilizar este instrumento como 
elemento de control de aquellas importaciones de maquinaria
que afecten a la industria local o cuando el mercado est6 a~ 
turado. 

4) "Observar la repercusión y result~dos der.!_ 
vados de la aplicación de la Regla 14 será siempre de gran -
utilidad, con el obj0to de medir su grado de influencia en -
el desarrollo de nuestra industrialización, y si asi lo ame
rita el caso, hacerle las modificaciones necesarias para lo
grar que los objetivos planeados sean realidades sensatas y
acordes a·nuestro desenvolvimiento" (41 ) 

A pesar de las proposiciones hechus en renglo

nes anteriores, no debe soslayarse, Bin embargo, "que esta -
medida mejoraria en efectividad si se ajustara y reglamenta
ra conforme a un programa integral, din~mico, de desarrollo
industriul (hecho que se estima se {rA logranuo a corto pla
zo) que le rer~itieru una coordinaci6n mejor con otros ins -
trumentos de prcruoci6n industri<Jl. Asimismo, podri&n verifi 
caree nu~vas modificucion.s en su administración para agili-

{40) Alfonso Reyes M.- "La Fo.Lítica Fiscal como factor en -
el Desarrollo de la Industria • El cuso de la ]e~la -
14 de la •rarifn del Impuesto Genlrcil de Importucion" .
Tusis U~~M, ~6xi~o 1965 

( L~1) lb i.dem 
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zar en mayor medida su tramitación, lo que con lo anterior -

evitaria en lo posible los obstéculos en su aplicaci6n" -
(42) 

D. Puertos Libre8 

Seg6n Guillermo Prieto F. (43) puerto libre o zona franca 

C44 ) es "un lu5ur ubicudo en costa o en sus inmediaciones 

(como zonu estublccidu cerca de un puerto fiscal com6n y co

rriente) o en el interior de un pais, en donde se proporcio

na todu clase de facilidades para la maniobra de carga y de~ 

carga de mercancias extranjeras, sin que 6stas tengan que 

cumplir con los requisitos uduana~es en vi5or, tanto en el
cuso de importación como de exportación. Las mercancias pu!:_ 

den ser depositadas, reeDpacadas, manufacturadas, etc., sin 

intervención fiscal''. Por otra parte, se considera al puer

to libre como "una bode¡;0 donde li..:s importaciones esperan 

reemb&rque; una f&brica donde la materia prima es converti

da en proaucto acabudo; un mercado en que las importaciones 

del exterior pueden ser examinadas en su primitivo y rudimeg 

tario estado; un lur5er de e::...-posici6n pcrm::inente pora toda 

clase de mercancius nacionales de exrortaci6n o mercancias -

de importación, asi como uno muy importante fuente de empleo" 
( 115) 

Desde luego que sin dejar de tocar, aunque sea 

(42) 11 Subsfoios Fiscales a la importación de maquinaria a -
truvés de lu Regla '1L~". Centro ele Estudios Económicos 
del Sector Privado h.C., ~&xico, 196~, pfig. 12 

(4-3) Guillermo l'rieto F.- "Los Puertos I,itres". 'l'esis UNAM 
Kéxico, 1960, p6~G. 38 y 39 

(4-4) A la zonu frcJnc-~ ,:e un puerto se le ha llau:ado también 
puerto libre, t&rmino que se udoptó en nuestro pais 
pé,ra i.n~iicur a él ,uelL,G zon0s extrél-uduanales que go -
zan de ci0rtos beneficios que más odelantc se verén 

(4-5) Sintesis ~el contenido de la Ley de f~ertos Libres de-
1 SViG, citada por Guilleru,o Prieto.op. cit. púg. 39 
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brevemente, todo lo relacionado al funcionamiento y control

de estos puertos, lo que más interesa para este trubajo es

el rAgimen de incentivos fiscules que se otorgun al amparo -
de la ley vigente, cuyo detalle se verú mHs adelante. 

AhorG bien, de acuerdo con lo apuntado, las fa 

cilidades que se otorgan en estus zonas rrancas son muy -

atructivas; sin embargo, el solo hecho de establecerlas no 

constituye un 6xito aseGurado, puesto que se requieren una

serie de factores que en forma conjuntu coudyuven al desarr2 

llo de dichos puertos, entre otros, podellios citur: las bue

nas y baratas comunicaciones, instulaciones eficientes que -

atraig~n lu c0rgu a los puertos, f#Cilidades en el manejo de 

las mercand.us, etc. Por consiguiente, los factores m13s pr2_ 

picios para el establecimiento de estos puertos, deben ser,-
(%): entre otros 

a) Un sistema arancelario protector 

b) Un puerto emprendedor con facilidades mar! 

timas y de transporte 

c) Poblaci6n densa en el interior cercano, y 

d) Puises extranjeros adyacentes u los cuales 

se puedu exportar y transbordar 

Antecedentes.- Con buse en los principios y objetivos que

rigieron el establecimiento de los puertos libres en el mun
do, mediante decreto C4 7) de 6 de octubre de 1920 se crearon 

las bases legales para su establecimiento ~n México. En 

principio se les dió el car~cter de libres a los puertos de-

(46) Guillermo Prieto F.- op. cit., p6g. 43 
(47) Véase Diario Oficial de 11 de octubre Je 1920. Decreto 

expedido en el gobierno del Presidente Adolfo de la - -
Huerta. 
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Salina Cruz y Puerto México, así como también se destinó el

ferrocarril nacional de Tehuantepec a su servicio. 

La expedición de dicho decreto se inspir6 en -

el deseo de impulsar el desarrollo económico de esas regio -

nes, y consecuentemente loerar un desarrollo económico del -

país mAs armónico, situación que hace que ºesas zonas en vez 

de operar como lastre, actúen como factor coadyuvante al de
sarrollo general" (4B). 

A raíz de la publicación del decreto menciona

do surgieron varias objeciones, de entre las cuales destaca

la de Francisco Bulnes y que apareció publicada en "El Uni -

versal" (4 <;;) el 18 de agosto de 1924, "Desgraciadamente para 

los mexicanos surgió en el gobierno la ilusión de los puer -

tos libres y se encontró el istmo admirablemente estratégico 

para el caso, lo que no tiene, después de hnber perdido su -

importune iu pura t: l trt.ins i to interoceánico, y lo que nunca -

hu tenido paru puerto libre. Un puorto libre debe ten~r las 

condiciones comerciales que tuvieron lo Rep6blic~ de Vene 

cie y Constantinopla: centro de poJerosa riqueza de plena -

libertud com2rcin1;in¿ustrial de trabajo; gozando el capi -

t<.tl y los trc.l)ú,jadore:c; de t,0:1os los dcrocho~i '}tie les asignen 

los econowista3, 0~be ser un centro iuvorable ul movimiento 

de unu pobluci6n cosmopolitu, uceptadu ror unu población na

tiva ye civilizadu. dobre todo su posici6n debe ser espe 

cial pura po~er obrar sobre numerosos centros de rique~a al

alcance de su fuerza como motor de prodigiosa acci6n cupitu

~ista". Esto puede d~r idea de lus criticus que se virtie -

ron en contra del establecimiento de los puertos libres que-

(48) 
(49) 

Guiilermo Prieto F.- op. cit., pá¡j. 98 

Citudo por Ulises Irigoyen. "il problema económico de
lús fronterv.n mexicanas (3 monosrafius) 11 , México, 19)5, 
Tomo I, pág. 273 
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se cent~aron principalmente al lamentable estbdo en ~ue se -

ha~labmtanto los puertos terminbles como el ferrocarril, y 

a los trastornos que pu;iicron ci:lus;ir 8 los :\.ndustriales est~ 

blecidos fuerb ~e su 6rea. 

Sotre lo unterior Guillermo Prieto (50) opina

"que el istmo de Tehuantepec si es, potencialmente, una vie

de trbfico internucionul 1 puesto que puede permitir el trAf! 

co de un océano a otro" y en cuanto a los trastornos que su

establecimiento pueda truer a los industriales del resto del 

pais 1 dice'' •••.• que la leGislaci6n previ6 estas situacio -

nes, gruvan~o con los impuestos corresrondientes todos los -

productos que se introdujeran ol r;~sto del p&is". 

Con ob.jeto de tener bases p:.1r0 Jormular la le 

gisluci6n mexicana en esta m~teriu y por virtud de le crea -

ci6n por porte del gobi0rno en 1922 Je la Comisi6n de Fuer -

tos Libres Mexiconos 1 se enviuron delecucion~s a los FUertos 

litres extrunjeros, cuyu operaci6n habia sido un 6xito 1 ta -

les como los de Hamburgo, B~emen 1 Copenhague, Gotcmburgo, 

Estocolmo, Trieste, Génova, Hurcelona y C6diz, entre otros 

En efecto, los ~stutlios realizados por esas delegaciones di! 

ron origen u lu primeru Ley de Puertos Libres Mcxicanoo 

(51), que posteriormente se fu6 adicionundo en Jiversos as -

pectes que en principio no se oesurrollaron totalmente. 

(50) op. cit. pigs. 100 y 101 

(51) in virtud de la distinci6n entre pueitos fiscales y 
puertos libres, conteniue. en le Ley de 21¡ d& septiem -
bre de 1<}20, se hiz.o necesorio declurar que los puertos 
fiscales continuarian rigi6ndoso ror lao disposiciones 
locules º que esUin sujetos li:>s 1i.duonus Mé;rítímas y que 
s6lo los puertos libres se regiriun por las disposici2 
nes del D~creto de 27 de junio de 1923, que sdicion6 -
el Capitulo ~XIV al tomo Io. de la Ordenunza general -
de ,¡du:..inas p<Jra el funciom•mit:n t;o de los Puertos Libres 
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A pesar ue contar con uno legislación m~s o me 

nos elaborada, un ferrocarril en el istmo concedido por el
gobierno, un puerto libre interior en Matías Romero, Oax. 
Ate. el entonces Presidente de la República Alvaro Obreg6n, 
considerundo nula lu participaci6n de los puertos libres, 
eliminó del Presupuesto de EBresos las partidas correspon 
dientes a dichos puertos, provocando consecuentemente un - -
gran debilitamiento de los miemos (52 ) 

Esta situación trajo opiniones en pro y en co~ 
tra, aunque 11 la verdad es que las zonus constituidas en ver
daderos puertos libres, fueron un éxito económico, tal como 
aparece en las cuentas de su manejo" (53) 

No fue sino hasta m11rzo de 1939 cuando Eduardo 

Suárez, Ministro de HacLnlla en el Gobierno del Presidente -
LGzaro Cárdenas,efectuó un viaje por la zona istmica donde -
se percut6 de la urgente necesidad de atender las obras de

rebabilitaci6n; situaci6n que lo condujo a ordenar la roor

gaaizaci6p Je la Comisi6n de Puertos Litres. Con esto se em 

pezó nuevamente a través de subsidios pequefios, la tarea de 
rehabilitaci6n de algunos puertos que so encontraban total -
mente abandonados y dest.ruídos "hust,:J el ano de '1911-3, se si 

gui6 unu política indecisa, ya que se e~prendieron obras de
rendimiento diferiJo,esto es, cuyo aprovechamiento integral
sólo se lograria cuundo otras de car&cter complementario se 
pusieran en funcionumiento. Se rlescuid6 un tnnto, por atra
parte, lu administración portuaria, por lo que los resulta -

dos de la operación no ofrecieron las se~uridades propias de 
una economía equiliorada y racional" (54 . 

(52) Provocado por el ya citado deplorable estado d~ dichos 
Puertos. 

(53) M.C. Rolland.- El Universal, 4 de agosto de 1924 

(54) Guillermo Prieto F.- op. cit., pág. 106 
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Ya pare 19~6 aparece, derogando la anter~or, -
una nueva Ley de Puertos Libres Mexicanos, (55) cuyo princi

pal contenido se ver~ someramente en el siguiente apartado. 

Ley de Puertos Libres Mexicanos.- En este orden<.>miento se -

establece la existencia de puertos libres en: Puerto Méxi -

co 1 Ver; Topolombampo, Sin; Salina Cruz y Matias Romero, -

Oax. ~dem&s de los apuntados, se faculte al ejecutivo a - -

crear otros; 
de cada zona 

asi como de variar las extensiones y limites -
(56) 

dividiré su 

propiedad y 

Pare comprender mejor el contenido pe esta ley, 

estudio en 4 grupos: .definición, administr3ci6n, 

régimen fiscal. 

1. Definición 

Los puertos libres son zonas extra-aduanales,

en donJe la salida y entrada de toda clase de mercancias, se 

hará sin que se causen los impuestos de exporteci6n 1 impor -

taci6n 1 aforo; y sin que se apliquen las dembs disposicio -
nes aduanules, salvo lo que expresamente se determina en la

ley y su reglamento. 

Lo anteri.or ~Jignifica que " ••••• podrún efec -

tuerse libremente toda clese de operaciones de cerga y des -

c&rga de productos y mercanci~s que lleguen o Sdlgan por mer 

o por tierra, asi como su almucenamiento, desempaque, trans
formación o cualquier tratamiento de purificaci6n, refina -
ci6n o mezcla, sin intervenci6n aduanul (57), 

(55) 

(56) 

(57) 

~io Oi'ido.l de '11 de octubre de 1946, y la Ley de -
Navegaci6n ~ comercio Muritimos (erts. 50, 51 y 2o. 
transitorio) 
Loy Articulo 1o. 

Ley Artículo 4o. 
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2. Administraci6n 

La Secretaria de Hacienda ha ~elegado sus facul 
tades de organización, a.drninistraci6n, dirección y contrata -
ci6n de obras de los puertos libres, en un Organismo Deseen -

tralizado por servicio denominado Junta Directiva de los PueE 

tos Libres, con personalidad juridica y patrimonio propio, 
(5B) en que el Gerente es el representunte ejecutivo de la -

misma. 

En los puertos libres, el Superintendente repr~ 
senta a la Gerencia de la Junta Directiva y es la autoridad -
suprema, y la única autoridad maritima es el Capitén de Puer

to. 

3. Propiedad 

"~ueda expresamente prohibido adquirir en pro -

piedad, dentro de los puertos libres, terrenos u otra clase -
de bienes .in.muebles, los cuules serán en todo tiempo propie -
dad del gobierno federal 11 (59) 

En cuanto a las obras que realicen los ocupan -
tes de los puertos libres, se har&n bajo contrato con la Jun

ta Directiva, q~ien serl la beneficiaria de dichas obras al -
finalizarse el plazo del contrato. Asi1Ii:LSI110 r cubrirl el im -
porte de dichas obras a los contratantes en los t~rminos ex -
presados en el Reglamento (GO) de la ley o en los contratos. 

(58) 

(59) 
(60) 

Putrimonio integrado por aportaciones del gobierno fe
deral y de los estados y municipios en donde están ubi 
cados los puertos libres) , por los ingresos deriva = 
dos de la explotaci6n de los puertos 
Ley Articulo 14 

Véase Diario Oficial de 14 de diciembre de 1946 Titulo
V, Capitulo XX 
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4. Régimen Fiscal 

Como ya antes se indic6, al considerarse a los 
puertos libres como zonas extra-aduanales en donde no se cau 

san m&s impuestos que los expresamente señcilados en la ley y 

su reglamento, no quiere decir que por este hecho se exime -

del pago de imruostos a las mercuncias destinudas al inte 

rior del puis; sino más bien, "lus merc:•ncias y productos ex 

tranjeros que se introduzcan a los puertos libres, s6lo po -

dr~n salir de ellos con destino a cualquier parte del pais,

si se cubren los impuestos de importaci6n que se causen" - -

(61 ) Esta uclaraci6n est6 hecha con el objeto d~ precisar, 

que estas zonus libres gozan de uxencionos fiscales dentro -

del perimetro determinado por el gobierno¡ pero ul tratar de 

introducir efectos al rest6 del pais habrb que sujetarse al 
régimen fiscal establecido (G2 ) 

La manuf acturu de productos estA perffiitida deg 

tro ·ie la zonn, pudien:>:i hacerse con muterias primas extran

jeras intvoducidus libres de impuestos al puerto libre. Si

se pretenue internur el producto terminado al interior del
pais, se p .. ¡_,;urún los impuestos de irnportuci6n s6lo de la ma

teria prima cxtrunjera netu ernpleuda en el producto, cuya 

proporci6n dentro del producto terminudo serfi determinada 

por la Dirccci6n de Aduanas y el interesado. 

Cuando se trute de productos DL1ci0Loles o na -

cionalizados para exportuci6n 1 y que pura tal efecto se in -

troduzcfrn en lo~~ puertos libres, pu¡:;arfm 10~1 im1,uestos de ex 

"(6'1) 

(62) 

Ley,Articulo 60 
Solumcnte se except6a del cumplimiento delnago de im
puestos dentro del pais, a ios envios en t~~nsito, es
to es, cuando se remitan m0rcancius de un puerto li -
bre a otro, con dest:no al extranjero, cualquiera que
sea la ruta utilizada. 
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pórtaci6n correspondientee. Se except6a del pago de estos 
impuestos, o los productos nacionales o nacionalizados que

se lleven p~ra resguardo y custodia en lus bodegas del puer

to; pero sieilipre bujo ia vigilancia de la superintendencia

y de lds aduanas en cuesti6n. 

Por otr0 parte, se permite, tanto u le Junta -

Directiva de los puertos libres como a los comerciantes e in 

dustriales ahi establecüios, la introducci6n libre de impue~ 

tos, de materiales w:ccshrios p1.;r1; construir o conservor los 

estHblecimientos que utilic:en, m9quinariu, herramienta, com

bustibles, lubricantes, mobiliario, etc., y en general todos 

los articules necesurios p,,r8 su operuci6n. 

En lo que se ·refiere D otros grav8menes; en 

el impuesto sobre la renca, el de ingresos mercantiles o im

puestos de tipo estatal o mu~icipal, existe exenci6n comple
ta, (G3) o lo que es lo mismo, no existe ninguna taxativa 

dentro de estos perimetros. Estu situaci6n creo yo debe re

considerarse soLre todo en cuanto al impuesto sobre la ren -

ta se refiere ya que constituye el renglón impositivo más i~ 

portante dentro de nuestra politica tributaria y esta zona -

puede contribuir a robustecer la recaudaci6n fiscal en este

concepto. 

Panorama General.- Como ya qued6 asentado, los puertos li -

(63) Conürmación l}UC hizo la Suprema Cori¡e de Justicia de 
la Naclón en tesis que causó jurisprudenc1a con fecha-
16 de Enero dé 1959 y que dice "De acuerdo con el -
articulo 5o. de la Ley, los perimetros donde se encueg 
tren establecid0s los puertos libres est6n exentos -
de im¡ucstos que no sean los establecidos en la Ley 
y su propio Regl0mento, por lo que no estando estable
cido el irnpuesto sobre lo rentu o el de ingresos mer -
cuntiles en ninguno de esos ordenamientos es claro que 
los mis1:1on no se causan" 
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brea mexicanos fueron establecidos para nlentar y facilitar 

el comercio exterior n trav&s de la eliminaci6n de formelida 

des y restricciones eduannles; seg6n las palnbras de Jacinto 
B. Treviño, vocal Gerente de Fuertos Libres Mexicanos, (G4) -

el objetivo precitndo ha nlcRnzndo los siguientes resultados: 

"El tonelaje de mercnncíes en genernl manejndo por nuestros 

dos puertos libres nctualmente en operación que son Puerto -

México, Ver., y Salina Cruz, üax., durante el período de - -

1957 a 19~L~, tonelnje en función exclusivamente del comercio 

exterior mexicnno, fue de once millones de toneladas aproxi

madnmente, movimiento internacional de mercancías que arrojó 

un superávit en la balanza comercial de dichos pu~rtos li- -

bres, por la c~ntidnd de cuatro miJ millones novecientos 

diecinueve mil pesos. Este movimiento de comercio exterior 

generó a su vez inmediatnmente une recaudación fiscal de 

unos mil doscientos ocho millones de pesos por concepto de -

derechos sobre irnportncion•os y exportnciones, recaudación 

que fue hechn intefrnmente por la Secretnria de Haciende y -

Crédito Público n través de sus 'tdusnns nwr:Í.tjmns adyacentes 

a los citados puertos libres. Es de hncerse notar que los -

valores de nst~s merc8ncías se han derramado de hecho en el 

sur del Estrdo de Veracruz y en los Estndos del ~ureste. 

Adem6s, se le hn dedo snlidn por nuRstros puertos libres ha

cia los mercados mundinles º productos que ~ntcs por fnlta -

de vías de comunicnci6n no se podía~ exportar, en enrubio, 

nhorn tenr;o el fl:Usto de informar n listede::c; que tenernos en- -

rreterfls dnscle nuestros mue1 les lwsi:n Villnhermosn, 'I'nb., y 

otros puntos r1el mismo Estndo nsí como tcimblén a los :!:st:idos 

de Campeche y YucAtán con los que tnrnbi&n nos comunica el 

ferrocarril del '3ureste". Asimismo, decío que "El puerto 

(64) Pnlebrns nronunciedns en la.mesn redondn celebrada en 
ln CO:iCMÜil "Los Puertos Libres y la Industrializa
ción de México. Aspectos prácticos". Folleto COi\CA-
MIU. Junio 1965, pégs. 3 y 4 
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libre de Puerto ft.&xico, Ver., se ha bastado a si mismo econ.§. 
micamente desde hace ya varios años, arrojando inclusive un 

pequeño supcr{ivit que se ha venid.o aplicando a obras de man

tenimiento y de reparación de las instalacione~ del propio -
puerto". 

Por otra parte, Eduardo Prieto YGdillo, <65) -

hace mención a un problema que actualmente ha despertado su
mo interés y que enfocado al presente tema, adquiere aún mas 

importancia. El hecho de que "en nuestro pais, la industria 
tradicionalmente se hu ubicado cerca de los centros consumi

dores más importantes, principalmente en la zona centro del
pais, en donde se encuentran asen~ados los mayores núcleos -

de población. 1sta centralización industrial ha provocado -
desajustes en el desarrollo económico regional, que son más 
palpables en las zonas costeras, de tal manera que nuestras

costas se encuentran casi en su totalidad enfocadas hacia -
las actividades primarias, adoleciendo en su estructura eco

nómica de los actividades industrialeo, que pueden y deben
desarrollarse en funci6n de los recursos agricolas, ganada -

ros, pesqueros y mineros existentes en su zona de influen 

cia". 

De lo anteríor, se desprende, la necesidad de

que se establezcan mlts ernpresos en los puertos libres, ya que 

del resultado de sus operaciones, principalmente las enfoca -
das a la exportación, se logran, divisas que llevnrán a la b~ 
lanza comercial hacia una situ&ci6n rnbs favorable. Esto en -
6ltima instancia suscita un incremento en el ingreso y será -

factor importante en la formaci6n de capitales. Por consi 
guiente, podemos decir junto con Jorge Padilla Irigoyen - - -

(65) Ponente en la mesa redonda celebrada en la CONCAMIN.- -
Tema: Aspecto econ6mico.Loc. cit. pág. 30 
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(GG), que ''considerumos un hecho de alcunce mvnciial que la -

economia de nuestra época est~ dete~ninantlo el agrupemiento

de aquellas nuciones con interese co;·unes, mismas que deben

pugnar por reunir en n6cleos in~ustriales zonificados, a sus 

recursos fubriles nacionulos m6s rcrrcsentativo~, ubicbndo -

los tientro de recintos t6cnicument~ ostructurudos y bajo el

amparo de unb lcGisloci6n modern~ y liberal, que les permi-

t& consoli~ur sus inLereses econ6micos y sociales". 

(66) Ponente en l~ mesa rcdondb celebrada en la CONCA~IN. -
Teraa: :wpecto t&cnico de los Puertos tibres; Loc.cit. 
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IV. SUBSIDIOci EN ZONAS FRONTERIUS Y FERIMETROS LIBRES 

A, Programa Nacional Fronterizo 

En las regiones fronterizas se dan múltiples problemas, de

diversa 1ndole, derivudos fundamentalmente de su proximidad

ª ciudades y centros productores de otros pu{ses, y de su 

relutiva lejonia respecto de los actuales centros de probla

ci6n y zonas industriales de M&xico. Por consi~uiente, y 
con el deseo fervi.r-r1 te de atemwr lo más posible dichos pro

blemss, nuestro Gobierno Federal cre6 en el afio de 1961 el

Pros~umu Nacional Fronterizo, (1
) cuyo propósito fundamental 

ha sido fomentar ccon6~icu, culturul y socialmente el desa -

rrollo de 102 rronterus ~exicunus y de esB modo procurar la 

inte¡:;raci6n plcn0 ':e 10 vídiJ 1ronterLz0 en totlOS sm; aspee -

tos; con lu vida micion:.il; adembs, 1aostrur c!l \-)xtrunjero un 

México apegudo u la realidad y a le excelencia de sus autén

ticos valores. 

A continuación se apuntan lu~ buses y objeti -

vos ( 2) que se fij6 el Programa Nucional Fronterizo en el 

(1) fideicomiso constituido por disposici6n presidencial 
en el que Nacional Financiera, S.A., actóu como Jnstit~ 
ci6n Fiduciaria, por contrato de 1o. de Enero de 1961 

(2) Folleto del Frosrame Nacional Fronterizo, México, 1961 
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año de 1961¡ cuya realizaci6n, se 8nulizur~ detalladamente
más adelante. 

1. Bases 

a) "La intervenci6n del Programa, en el desa
rrollo de las actividades econ6micas de las regiones lim1tr2 
fes de la Rep6blica Mexicana tender~, en todo momento, a la 
elevaci6n del nivel de bienestar de que disfrutan actualmen
te sus moradores". 

b) "El Procroma Nacional Fronterizo estará 
atento y tratar~ de lograr por todos los medios que estén a 
su alcance, el que los beneficios de la acelerada evolución
de nuestros regiones fr0nt0rizas contribuyan en forma ere -
ciente al fortalecimiento y al progreso de la economia gene
ral de la naci6u, intensificando cada vez más los vínculos -
físicos, culturales y económicos q_ue deben unir a esas regi2 
nes, con el interior del puis". 

a) "Lograr que los productos de la industria
nacional concurran a las zonas fronterizas en condiciones 
adecuudas de oportunidad, pr2cio y calidad". 

b) "ilsec;uri:lr que lu evolución del importante
mercado que representa lu zona fronteriza, se refleje en un 
incremento de la producci6n nacional y en el establecimiento 
de nuevas empresas industriales". 

e) "Promover en lo i5osible, la creaci6n de 
nuevas fuentes de ocupuci6n en lbs raciones fronterizas que, 
cor: base en lC>s vent,a,jtJS que la co:::petencia proporciona, - -

puedan satisfacer algunas necesidades tanto del p6blico con-
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sumidor como de l~s propius actividudes productoras, no s6lo 
de esas zonas, sino de otrus regiones del país. No se perd~ 

r(in Je vista las posibilid<ides de exportación". 

d) "Estimular al méximo las corrientes turis

ticos del exterior hucia nuostran ciudades fronterizas, -
creando l~s con<liciones ncceeurius •.•.• '', como por ejemplo: 

Robustecer la ofortu da lu producci6n urtosanal y darla a c2 
nocer; mujorar l~s funciones urbanas y ambientales; supe -

rdr el nivel cultural, exaltar los valores de nuestra histo

ria, icliomti, cul turu, urtes y folklore". 

e) "ilevur sustancialmente el nivel de Yida -

de sus habitantes procurando que sus fuentes de ingreso ten

gun la muyor estubilidad rosibJ.e". 

Es bien sabi.lo que, sotre todo en nuestra froa 
tera norte, sus habitantes diGfrutun del ingreso por cApita

mAs alto de toda l~ Hcp6blica; que su potencial de compra -

es tan elevodo que solument0 nueve de su~; mús importantes m_g 

nicipios hacen comprus unuules al extrunjero por 4,000 millo 

nes tle pesos y que cuentu udcm5s, como vecino, al pais más -

rico del plt1netL', con grane: es co:TionLes Lurir;ticas y con m.;!;, 

llones de potenci·)les cornprado::.'es ce OJ.'tes<ml.0s y productos

industriules mcxicunos. 

Frente a cstu huluc0doru realidud que desafor

tunadamente no hemos sabido eprovechor intensiva y debida -

mente, tanto el Gobierno Federal corno las ~utoridades estat! 

les y municipc1l8s de l<J r0gióri, 1wn hecho l'uertes inv8rsio -

nes y han dictudo urw se1·ie de meclidus y estimulas consider~ 
bles y etr<;:ctivoé>, La •:J:i:;t;mcio misu¡¡, uel frogruma Necio -

nal Fron~erizo, con objetivos concretos y con un~ especifica 

funci6n en lo que utuóc a ton noble prop6sito, os la demos -

truci6n mas ev ben te del interes el.el Gobier!lo Federal por -
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facilitar el alc~nce de metas tan provec~osLs para México. 

Y en efecto, en cuciplimiento de algunos de los 

objetivos que en 1961 se traz6 el Prou;ramu Nucional Fronterl 

zo, ne hun construido los ll3m:..:dus "Puertes de 1.íéxico" ¡ mu
seos¡ centros ~e artesuníus; hotel0s y edificios pera con

vencion(;s y exposiciones, modernos y funciono.les; centros -
comerciules y supermercados espaciosos y atractivos. AdemAs, 

las obr&s de urbanización, drenaje, ulumbrbdo, construcción
de calles y avenidas, 

Todo lo anterior ha trcido como consecuencia: 

En primer lug0r 1 dignificur l&s entradas de 

México, haciendo de ellus una exrresión arquitectónica y fug 

cionul acorde con lu granJeza que nuestro pais est' alcanza~ 

do, y dar muyores facilidndes y mejor trato a lus corrientes 

de visitantes extranjeros. 

Desrués, fortalecer en los residentes mexica -
nos fronterizos, su concepto de nacionalidad; darles a co -

nocer y hucurlos apreciar lo que es el México contempor~neo

y cuanto produce, y estimular en ellos la confianzu de sus

propius capuciduues y en su rico potencial de creación y de 

trabiJjo. 

Finalmunte, utraer capitales nacionales para

construir en nuestras zonas divisorias, plantas industriales 

y otras importantes 1uentes de trabajo. 

Po~ lo que se refiere u l~s fronteras del sur

de! país, el PhON"F en el oño de 1966 1 dentro del marco de -
sus funciones y posibilid:..ides, empezó a otorc;urles la aten -
ción que se merecen con el objeto cardinal de continuar ele

VHndo los niveles de vida de sus nobladores, dar mayor impu! 
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so a la incorporéición de esos le.junas y r:i cus zoné!s a lci - -

economla del pais y fucilitur que, corno puertas de México al 

exterior, puedan cumrlir eficien~eruente con sus funciones de 

enlace y ucerca:1.iento con la ;1JI1éricu Centrcil y otros países. 

Las poblciciones surefias fronterizas que hubr6n 

de resultar especialmente bcncficiadus con esta importante -

determinación, son: Tapuchul0 prefercnteiliente, Ciudad Hidal 

go y Talism6n en el ~st~do de Chicipéis, y Chctumal en eJ Te -

rritorio de Quit&na Roo. 

Empezados yn los tr<:ibajos de desorr:ollo y evo

lución de nuestras principales pluzas fronterizas en el nor

te del p·:1is y puest&s en ID'..lrc:1a en i'or;~:a cHda vez mt,s efi -

ciente y fructífera, se h~ enfocado ahoru léi etenci6n o las 

poblaciones del sureste de ~&xico que cuentan con todos los 

elementos huW.l!!OS y físicos para acelerar .su rJro¡;reso e in -

tegraci6n al resto del puis. 

Subsidios en u¡;o;ro &l pro,;¿ama.- Ahoro, encauzD.ndonos dire.s_ 

tamente a las actividaJes econ6lliicas en las fronteras, se -

encontr6 que, po~ el hecho de que nuestra industria estA al

tamente con enLr,,da en tlcteru1ii1acws rec;io1ws l~8l p,1ís, su P9. 

sici6n en la mayoría de los marcado~ ~e las ciu.1~des fronte

rizas es tlesvenLajosa respecto de productos ~rocedentes de -

industri0s extranjeras, lo que constituye sln lu~ar a dudas, 

un0 serici 1L.ituc:Lón <.:d. crecí.miento j1Hi.ustri.ul mexic<J.no. 

Por lo anterior y con el propósito de cumplir, 

sino con todos, si con algunos de los objetivos fijJdos, el 

Pro¡:;rllmi:.l Huc i.onul. Front,erizo promov.i.6 y obtuvo de la Secre -

t&ria de Hbc!enai:.l y Cr6dito P6bl.icu, dos subsidios p~ra lo -

grur que los productos "Hechos en l.1éxico" concurran a los 
mercados fronterizos en las mejores condiciones de precio. 
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1, Impuesto sobre In~resos Mercantiles 

Por 6rdenes presidenciales, lu Secretaria ~e -
Haciende y Crédito P6blico uutoriz6 por conducto de le Dires 
ci6n de Estudios Hucendarios, la aplicación del subsidio ge
neral No. 63, contenido en el oficio No. 309-V-D-8217 de 26-
de mayo de 1961, por el equivalente al total de la particip~ 
ción neta federal en el impuesto sobre ingresan mercantiles, 
en favor ,,,e los industriules nacionales, sobre l&s ventas de 
primera mano de las mercancias elaboradas por ellos mismos , 
que hagan a los resiJentes de las zonas fronterizas. 

Este subsidio se apl-ica por leis oficinus reca!:! 
dadoras del impuesto sobre ingresos mercantiles, a las em -
presas industriales que est~n re~istradas en el Programa Na
cional Fronterizo, las cuales expiden recibo por el importe
de dicha p~rticipaci6n federal y pagan en efectivo la cuota
udicional local. 

La vigencia de este subsidio es por un año y
se prorro~a previa revalidación del gobierno federal, en ofi 

cios que (3ride cada ~ño por conducto de la Secretaria de 
Hacienda ). 

2. Fletes ferrocarrileros 

Como complemento de l!s medidas tomadas por el 
Gobierno Federal para la incorroraci6n de las zonas fronter!_ 
zas al resto del puis, la Secretaria de Hueienda a través de 
su Direcci6n de 1stuuios Hacendarios concede un subsidio de-

(3) Con 5ase en la Ley de Ingresos de la Federación hasta -
1~66, ya para 1967 el rubro de subsidios aparece en el 
Presupuesto de Egresos de la Federución 
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25% de los fletes ferrocbrrileros (4 ) que causen los produc

tos nucionules in~ustriulizados que se remitan a las zonas -

fronterizus. Posteriormente y de conformidad con el subsi -

dio general n6~ero 29-62, adicionado con oficio 30~-V-D-112-

18 de 20 de a~osto de 1964, el Gobierno Federal aprob6 la 

aplicuci6n del subsidio equivulente al ~0% de los fletes fe

rrocarrileros que c::iuse el truslado de los productos manufa.9_ 

turados de consumo final º las cHudus zonas fronterizus y
perimetros libres del pais. 

También se aplica el sub:;idio :¡::or el 25% de 

los fletes aéreos y muritimos, pero s6lo cuando se ocupen 

los servicios de empresus nacionale8 cuyo transporte sea re

gular, con uutorizuci6n federal y que tengan intinerurios fi 

jos. 

·El monto del subsidio aplic:iclo en fletes ferr.2_ 

carrileros, es reinteGrudo por el gobi~rno federal a las em

presas ferroviJrias al ujustHrles los resultados anuales de 

su operac16n; (5) y cuando se trate de eapresus de eviaci6n 

y maritimus les reintegrar~ s6lo la purte que estime conve -

ni~nte uespu6s de revisurles iGuulmentc sus requltados de 
operaci6n anual (G), 

En relac:L6n :.i los do::; subr;iliios que se otorgan 

(4) Seg6n información oral obtenida en el Departamento de 
Subsidios y Exencione8 de la Dirección de istudios Ha -
ce11darios, este subsi..Jio se empezó e 'ar:liear en 1963 

(5) Por lo regulur el Gobierno Federal h& venido cubriendo
ª lós e¡;q.resas ferrovi;:ir 'a:; los déficit;o que apCJrecen 
en sus resultados anuales. 

(6) No se les rein~egru el total del subsidio otorgado de -
bido a que dichas e~presas no aumentar6n en forma sen -
siLle sus costos de operaci6n, pue .• to que seguir~n des
tinundo a esos :-;ervicios los mis::,os aviones y buques 
que han utilizado normulmente a menos de su capacidad 
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por conducto del Programa Nacional Fronterizo, los producto
res deben tomar en cuenta los siguientes factores que a dis
creci6n de la Secretaria de Hacienda, pueden influir para ne 
garlos (7) : 

a) Cuando se trate de mercancia que con di 
chos beneficios, pueda establecer competencia ruinosa con -
los productos que se fabriquen en las multicidas zonas fron
terizas¡ 

b) Cudndo la demanda est& suficientemente - -
abastecida con articulos nacionales; 

e) Cuando los productos subsidiados no susti
tuyan importaciones¡ 

d) En los caso3 en que no haya reducci6n de -
precios a consecuencia de los subsidios, o cuando sin ellos
los precios dom&sticos sean inferiores a los de articulos ex 
tranjeros; 

e) Cuando los precios de mayoreo que los pro
duotores fijen al comercio establecido en las fronteras na -
cionales, sean superiores u los precios que determinen para
los mayoristas extranjeros; y 

f) Cu~ndo los productores beneficiados con 
la franquicia, no prororcionen oportunamente la informaci6n
relativa que les sea requerida por el ?rogr:ama Nacional Fron 

(7) Oficios do lu Secretaria de Hacienda y Cr&dito P6blico, 
Direcci6n Je ~stuüios Hucendarios, Depdrtumento de Sub
sidios y i::xenci.ones 3or;-V-D-25879 (subsidio No. L¡.7) y-
309-V-D-25880 (subsidio No. 48) de 27 de diciembre de-
1965 
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terizo o por la misma Secretar1n de Hacienda. 

Como oportunamente se apunt6, uno de los prin

cipales objetivos del Progruma Nacional Fronterizo, ha sido, 

rescutar los mercados de nuestr3s fronteras pura la produc -

ción nacional u fin de evitar la tremenda fuga de divisas 

por la compra de articulos de importación, qu9 realizan mi -

les y miles de mexicanos¡ de fortalecer el mercado interno

para consolidar nuestro desarrollo y expansión industrial y 

de elevar los niveles de vida de la población fronteriza. 

Respondiendo a estos -¡:ropósitos, el PiWHAF ha construido mo

dernos supermercados y centros comerciales en nuestros prin

cipales puertos fronterizos con el. objeto de facilitar a los 

productores del pais que puedan ofrecer en ellos tanto a los 

consumidores nacion·:Jles com·o a los extranjeros, el muyor nú

mero de artículos mexicanos de lu mejor calidad y a buen pr! 

cio. 

Además como estímulo y aliento para nuestros -

industriales, el Gobierno Federal en sus empeños de progreso 

e integración de las zonus limitr9fes del puis, ha venido 

otorgando fncilidudes fiscales que constituyen un poderoso -

aliciente para que ~bastezcan oportunamente y en cantidad 

suficiente los mercados referidos. 

~)in cmbu:rgo, se piensa que las manufacturas 

mexicanas difícilmente pueden competir con las de importa 
ción en nuestras zonas limítrofes. Pero esta apreciación no 

es justa ni correcto; existen yu en México numerosos artíc~ 

los y satisfactorcs Je fabricaci6n nucionul de buena calidad 

y a precios iGuales o más bajos que los importados; precia! 

ffi(~nte a esto se debe que año con año se ganen nuevos merca -

dos y aumenten las exportuciones de productos elaborados en

el pa1s. 
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Gracius también a esa buena calidad y justo 
precio, la concurrencia de artículos "Hechos en México", es

timulada por el PRONAF, ha constituido un éxito frunco y 
alentador como lo demuestra el hecho de que laE ventas de ar 

ticulos nacionales en las fronteras pasaron de 434 millones

de pesos en el año de 1960, a 1,595 millones en 1965. 

Otro dato que confirma el éxito de esta promo

ci6n de ventas, es el que se relaciona con los subsidios - -
otorgados, pues mientras que en 1961 (año en que por prime
ra vez se concedieron) fueron por un total de 4.2 millones -

de pesos; 2.3 por ingresos mercantiles y 1.9 por concepto -
de fletes¡ en 1965 (último año computado) estos subsidios -

se elevaron a la cantidad de 34.18 millones de pesos: 13.86 
por ingresos mercantiles y 20.33 por fletes (B) 

Finalmente, se pueden acregur las importantes

declaraciones que hizo la Asociaci6n Nacional de la Indus -
tria Quimica, que vienen a corroborar lo antes apuntado: 

" •••.• hun aumentado lus compr~s de productos mexicanos en
l~s zonas fronterizas en mfis de mil millones de pesos, como
r~sultado de la noliticu de incentivos fiscales establecida
por el Gobierno". (9). 

Las anteriores expresiones vienen a confirmar
plenumente lus crnndes oportunidades de ventas que nuestras
fronteras ofrecen u los productores del puis y la viabilidad 
con que pueden rescatar sus ricos y cuda vez m6s amplios mer 

cados, surt} (mdolos debi_dumcnte con productos nacionales y -

creando en ellos un comercio funcional y agresivu. 

(8) Bofotin del Pro¡:;roml:l !fue i.onal Fronterizo.- Vol. 6 Núui 
59, 1966 

(9) Boletín del I)ro~r,rama NbCÍOiléÜ Fronterizo.- Vol. 6 Núm 
62, 1966 
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B. Zonas y Perimetros Libres 

En virtud de los múltiples problemas de carácter econ6mico y 

demogr~fico que se presentan en las fronteras mAs alejadas -

del pais, derivuJos de su ccrceniu geográfica con los Esta -

dos Unidos y Guatemala, y con el primero, por su grado de -

desarrolio tan distinto¡ se han ideado, propuesto y dictado 

para el caso, en distintas fechas, medidas arancelarias y de 

otra inJole¡ tendientes, sino a resolverlos totalmente, por
lo menos a atenuarlos lo más posible. 

El deseo antes manifestado tanto del gobierno, 

como de algunos grupos de la pobluci6n, condujo a la crea -

ci6n de las zonas y perimetros libres, r~gimen aduanal espe

cial y exclusivo para M~xico, ya que no se encuentran anteca 

dentes de su existencia en otros países. 

Con el objeto de comprenuor el alcance y sign! 

ficedo de las zonas y perimetros libres, a continuaci6n se -

propone J H siguiente ·lefinición: 

Las zonas y perimetros libres son aquellos lu

gares donde hJ sido est~11.Jlecido e impera un r8gimen fiscal -

especi<il que consL:Jte en la exención de impuestos de oxport~ 

ción para lns mArcuncios que se produzcan, elaboren o trans

formen dentro de ellos, esi como !n·exenci6n de impuestos de 

importucióu pc.,r<J l ll maquine.r:i.a, equiro 1 mJ.t;crii.:D primas y 

p<>rtes indispensables en su mu:iul.'actur<) ¡ asimismo, se libera 

de gr0v~menes a la importación de mercanci~s extranjeras, 

siempre y cuando no sean similares a los que se producen en 
dichus zonas preferenciulr:s, o que por convenir as1 a los in 

tereses econ6lliicos deL puis ~ea conveniente sravar. 

La aifercncia, entre zona y perimetro libre, -

se establece únicam•.mte en lo. extensión territoria¡ compren-
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dida, ya que en ambas imreran l~s ~ismas condiciones y venta 
jas fisco les oLort;<Jd_,s. ;.;!;;to es, quo.; los zonas libres se 

hun considcr;ido cor:10 aqucli1.Js rer.:;iones ele extensión mbG o 

J1er1os amplias que cu·_nr,en con el,·me::tos propios (población -

resiJ.ente, recure; os nc;rícol.,r> y L~un~Jderos 1 inüustrins, co -

mercio etc.) y los pcrimctros libres como lns Gress urbanas

lcgnlmunte limiLad1.Js. 

Yé1 quedó cxplicé:do :¡ue J.us zorLs y perímetros

libres son una instituci6n sui-g&neris de Uéxico; se apun -

tó su significado y diferenci~s, pero ¿cu~les fueron las cau 

sas que determinaron su creación?, y ¿cuGlcs son los objeti

vos que se pretenden lo~;r<Jr con su esteblecimiento? 1 sobre -

estos interrogantes diremos junto con J. Rosales Cano que 
las principul~s cuusus y oGjetivos son C1o): 

C0usas 

a) Eajo coeficiente democr~iico 

b) FalLa de vias de ~omunicaci6n 

e) ixistenciu de recursos naturales 

d) Vecind~d con mercados exteriores y centros 

productores de artículos de consumo necesario y equipos in -

dustriules. 

Ob,jetivos 

a) ~levar el coeficiente demogréfico 

b) Pro~over lu industrializaci6n, mediante el 

aprovechamiento de los recursos natuEales existentes 

(10) Artfculo de J. Hosales Sano.- "Trnscendencia econódca 
de las zono.s y perímetros libres".- Revista de Econo
miu, Vol. iVII, NGo. 3, 1954, plg. 71 
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c) Incrementar la actividad comercial con las 

poblaciones fronterizas. 

d) Desarrollar el movimiento de comercio exte 

rior con las munufucturas regionales. 

e) El.vor el nivel de vida de esas poblacio -

nes 

Como se puede notar, les zonas y perímetros li 

bres no significan otra cosa, que la existencia de un r~gi -

men fiscal especial, cuyo principal objetivo es desarrollar

las regiones fronterizas mbs fuertemente afectadas por las

actividudes y desarrollo de sus vecinos extranjeros; sin em 

borgo 1 es erróneo pcn:3<ir que "1~1 desarrollo que han experi -

mentado en algunos lu~ares, es efecto producido s6lamente 

por la franquicia inh~rente ul r~gimen zona o perimetro li -

bre, sin tom~r en cuenta la influencia de otros factores que 

han tenido quiz~s mayor o i~ual imrortuncia en dicho desa -
rrollo" <11 ) foc cores como los recursos n:.iturales 1 dotación

de tierrus, ayudu económica de la Federación, etc. 

l.nteceden_tes Históricos. - El régimen ¡;cJuanal cie zonas y pe

rimetros libres 0p0rece en nuestro pais por primera vez en -

1858, mediunte oecreto de 'l? de marzo, e::r.pedido por el en ton 

ces gobernador ael Estudo de Tumuulipos, Ramón Guerra¡ ba -
s.0.nuose e1: lo situación desi¡suc;l que imperr¡¡,a en la zona - -

fronterizü de su Estudo, frente ul poderoso vecino mercantil 

cuyo comercio libre inducía constantemente.u liJ población n~ 
cional a erni~rur. Este decreto rué ap~obado posteriormente

por el que fuuru Jecre~ario de Hacienda, sefior Mutios Roma -

ro. 

(11) Jos& Vellzquez Bquihua.- "Zon;:.s y Perímetros Libres",
Tésis UNAM., México, 1955 p~g. 10 
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Pura los aftos de 1880 y 1884 1 lus Orddnanzas -

de Aduanas respectivus, modificaron el funcionamiento y ex -

tensión de 1~1s zonLis libres: se creuron derechos ele irnpor -

tación a las mercancias extrunjerus y se arupli6 la zona a lo 

largo de toüo lu frontera, desde Matamoros hasta Tijuana. 

Ln raquítica protecci6n otorGbdb a los pueblos 

fronLerizos, seg6n Luis G. Lnbustida, s6lamencc los convir -
tió en ''Tributarios de la industrio umericana, c~yos produc

tos est¿n obligados a consumir. La industria oucional care

ce de toda protecci6n eficaz, porque la gravan los gobiernos 

locales y no pueden desarrollarse y competir con ¡a americe-
( 1 'J) 

na que entra ahi libre üe tod<; g0v·elc1 11 c.. • Estas y muchas 

razones m¿s hicieron que por fin, en 1905, el entonces Se -

cretario de HacienJu Ives Limantour, aboliura lu Zona Libre. 

Con el periodo ruvolucionurio iniciado en -

1910, cuyus consecuuncius fueron resenti.;us en mayor grado -

por lus poLluciones nortcfius, se oblic6 u las autoridades 

fiscales a toleru.r el puso de urticulos ext~anj0ros sin pago 

de derechos, ya que la e;cuc&z de ~stos y, lu falta de comu

nicaciones con el resto del pais, huciun imrosible su envio. 

;tf'.iH1i~i:r.o, lo~; efecto:; du .l:J Prirnerd Guerra 

Mundiol, y h1 pl'ohiLición de ven 1;cr licores en 10:3 Estados -

Unidos, crearon unu situuci6n muy espuciul ruru lu fronteru

mexicana; lu gu,;Le pr·.·feri:1 cruz.é.\r y eoE1pr·:_,r del otL'O lado

todo lo que era rn6s burGto que en Mtxico¡ 2n tu~to que en

las nocht:s, .lu activ.idad se desylaz¿,[iL< huei·:i nu<.:str:1s pobla

ciones limítroJ.'f,'s, en donde l.os eenLro:> ele tivc;rsi.ón, prin -
cipelment~ ele cantinas, cuburets, servicios de hotel y res -

{12) Cito.no por Luciu Riculde V 1:.dazco. - "El Régimen Ad u anal 
de Zonas y Perímetros Libres como promotores de desa -
rrollo", Tesis UHAM., México, 1964, p5gs. 16 y 1'r 
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taurant, 11 satisfucian lé! de;nanda de un turismo que cruzaba -

la frontera soore todo los fines de ~emana, con fines de 
disipación" (13). Sin emb;:ire;o, lc; teminación ele dichu ¡jue

rra y la derogación en dicic1:.bre ,ie 1933 de la ley !>eco. en

los ~stados Uniuos, vinieron e derrumbar ln economia de di -

chus poblaciones, creedu por circunstancias fortuitas, 

Por lo anterior, se inicia una corriente de 

opinión que pediu la existenciu de franquicias aduanales en 

la fronteru m0xicana, como factor de progreso económico. 

Asi, en 1932 el abogado consultor de la Direccibn General de 

Aduanas, Arturo Beteta, en un e:.:;tudio que presentó a su de -

pendencia y en el cual concen~ra el pensamiento de dicha co

rriente, decia en úl~unos p3rrufos C14): 

"La razón preponderante que se ha invocado 

pera defender le creaci6n de los'Perimetros Libres; -

consiste en el notorio estado de inferioridad, econ6-
micr.. y moral, que prer:ent;an lus poblaciones fronteri

zas me~icanas en relaci6n a las pr6sporas ciudades 

nortearuericunas con las cuales colindan allende la 11 

nea internacional; como consecuencia forzosa de este 

urgumento capitul, ue han esGrimido otros de indole -

corrolioratoria". 

"El hecho que sirve de bL1se p:1r<e1 lét defen

sa de los 'Perimetros Libres', es incuestionable: 

lus poblaciones nacionales colindantes a la linea di

visoria del norte, se encuentran no s6lo en situación 

de p~tente inferioridad con lus ciudades fronterizas-

(13) José Velázquez Equihua.- op. cit., pág. 20 

(14) Citado por José Vellzquez ~quihua.- op. cit., págs. -
21 y 22 
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norteamericanas, sino que retratan condiciones depr~ 

sivas en lo material y bochornosas en lo moral, para 

los mexicunos. ~ste 6ltimo aspecto ha motivado que 

un peri6dico de San Antonio Texas, las apostrofe de

sign~nJolcis: 'casas donJe apecan su sed los vicio -

sos de los Zstudos Unidos; grunJes centros de leno

cinio qu~ durante le nochu arden con las llamas de

le lujuria; lusares de abandono, ago~ados por la 

cr6pulu, donde vive misérrimamente un comercio escub 

lido, dest,inado a provet:r a lus perentorias .necesid~ 

des de los viciosos, quienes por otra parte, no son

m~s que ccnLrcibundistas, que u6n el pario verde de 

sus mesus de jueGo lo compran al o~ro ludo y lo pa -

san sin p.~.gar derechos". 

"Dentro del orden econ6mico, en éste como 

en todos los pueblos mexicanos de la frontera, los -

habitantes son, de unu manera absoluta, tributarios

del co~ercio y do la industria nortoamericunu¡ cuan

to consum0n nuestros ciudadanos es comprado en las

poblaciones limitrofes del pais vecino, o invuriabl! 

mente es pdsado uc~ sin el puga de los derechos de -

importucl6n respectivos. Los habituntes de ias po -

blaciones mexic0n0s carecerían de todo sino ocurrie

ran u disrio, como aquf se hace u los mercados p6bl! 
cos, u los centros com0rciales de lus ciudades co -

lindantes, rüra proveerse de los articules de indis

pensC<ble conmimo" • 

... El uprovisionamieato de esas leja:-,us ci!! 

dadas mex~cunus no puede ser obtenido del interior -

del pJis por obvius razones de cbrLcter geoBr~fico y 

por otrao, mGs determinantes toduvia, de origen eco

n6mico. ~n efecto, los verdaderos cenLros de produ~ 

ci6n nacional, que so encu~ntran en lu mesa central-
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de la república, estbn situados a muy larga distancia 
da la frontera, y el co2to de traslaci6n de las mer -

cancias elimina toda posibilidad de que ellas pudie -

ran ofrecerse a precios m~s bajos que sus congéneres

producidas en la vecina repúblic!i del norte". 

"El único medio, por lo tanto, de que con

valezcan en nuestras ciudades ribereñas del bravo las 

legitimas activiJades industriales y mercantiles, coa 

siste en que se establezcan los perimetros libres, y 

ellos abracen las citadas poblaciones. S6lo asi po -

drá renacer el comercio nacional de esos lugares, y
la comretencia ruinosu 1ue hoy .los mantiene en condi

ciones de enervante raquitismo, tom~r~ en lo futuro ~ . 
un aspecto contrario, beneficiando u nuestros comer -

cientes e in,'.ustrialeF> husta a expensas <le los esta -

blecidos en los centros fronterizos norteamericanos". 

Como se aprecie., los problemas en nuestra fro!! 

tera, brillantemente ex-puestos ror Arturo Beteta, aunados a 

la a8udizaci6n de las conJiciones económicas consecuencia 

de la crisis económicu mundial y la abolición de la "Ley se

ca" en los t::s c<1do~> Unidos, cr0;:;.ron en el norte un panorama 1 

verdaderomonLe catastrófico, cuya resolución se antojobn ur

gente; por consiguiente, esta coyontur& la aprovecharon los 

si:uputizc,dores de los perímetros libres, para solicitar del

gobierno su inmediato restablecimiento, que con la coopera -

ción de los seriares funcionarios de la Secretaria de Hacien

da Marte R. G6mez y Ul is es 11' i.goyen, los mC1s destacodos devS!_ 

tos cíe 111 tési.s "perímetros libreD", se promulg-6 el I;ecr·eto

que establuci6 los dos primeros perímetros libres en las po

blaciones de Tiju0na y Ensenada, llBja Calif. 1 el 30 de agos

to de 1933. Para abril de 1934, se creuron otros en Payo 

Obispo y Cozumel de los estados de Cé.lllpe'.:he y Yucatán, res- -

pectivumcnte. 
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Posteriormente y por virtud de la intensa cam
pafra en pro de nuevos perimetros libres, "El gobierno se vi6 
seguramente muy comprometido a dar resoluciones favorables a 
tanta petici6n", (15) q~~dando en calidad de ~onas y períme
tros libres, los siguientes ciudades y territorios: 

Perimetros Libres 

Zonas Libres 

Tijuana y Ensenada, B. C. 

Chetumal y Cozumel, B. C. 

Xcalac e Isla Mujeres, ~. R. 

Agua Prieta, Son. 

Nogales, Son. 

Territorio Norte y Sur de la Baja California 

Una fracción del Sstado de Sonora. 

Estas instituciones funcionaron de acuerdo con 
hs prevenciones contenidas en el título XVI dE> lf). Ley Adua
nal de 19 de agosto de 1935, artículos 418 al 42? y titulo -
XVI de su Reglamento de 13 de diciembre del mismo ado, ar 
ticulos 568 al 589; en vigor hbsta el 31 de marzo de 1952.
Esta Ley fu6 abrogada por el C6di50 Aduanero de 30 de diciem 
bre de 1951, en vigor desde el 1o. de abril de 1952 y cuyo -
título ~'-V, artículos 61~5 al 67'+, sustituyeron a lo anterior. 

S,égimen o.ctual.- El régimen aduarwl especia]. de zonas y pe
rímetros libres est6 reglamcntadb por el 06digo Aduanero de
los i::stodos Unidos Mexicanos, en su título )':'/, de la si - --

(15) José Vel6zquez Equihua.- op. cit., pt.g. 28 
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guiente manera: 

Capitulo I Generalidadoa 
Capitulo II Requisitos para la importacióh 
Capítulo III Requisitos para la exportación 
Cap1tulo IV Expedición de mercancías al interior de 

la República. 
Capitulo V Traslación entre dos perimetros libres o 

dos puntos comprendiaos en las zonas libres 

En lo que se refiere al capitulo I, ya quedó -
someramente explicado en péginas unteriores¡ por consiguie~ 
te, se analizarén los capítulos faltantes, desde el punto de 
vista fiscal, que constituye la base de este trabajo: 

Requisitos para la importación 

Como antes quedó apuntado, "quedan exceptuadas del pago de
irnpuestos de importación las rnercanci~s extranjeras que se -
introduzcan a los perimetros o zonas libres, siempre que no
sean similares a las que se produzcan dentro de las zonas de 
referencia" (16) 

"La Secretaria de Huci,:nda queda facultada pa
ra determinar, por medio de disposiciones de car6cter gene -
ral y previa opinión de la secretaria de Industria y Comer -
cio, cuales son las mercdncias que deben quedar gravadas esi 
como pura aumentar o disminuir el número de ellas". 

Lo anterior s6lamente demuestra el deseo del -
gobierno, a trav~s de la Gecretariu de Hacienda, de prote 
ger le manufactura realizada en las zonas y perirnetros li 

(16) Cbdlgo Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos,- Ar -
tlculo 654-
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bres, ya que las empresas ah1 establecidas a pesar de con -
tar con el régimen fiscal de libre importación para toda el~ 
se de maquinaria, equipo y de materias primas complementa 

rias; de no contar con dicha protecci6n, no pcdr1an soste -
nerse. Asimismo, alGUnbs empresas establecidas en el resto 
del país, ubicadas cerc3 de las zonus o perímetros libres 

h~n solicitado también protecci6n para sus urtículos,vía gr~ 
vación de los similares impor~ados, pues argumentan que di -

chas zonas y per1metros libres, forman parte de su mercado. 

Requisitos para la exportuci6n 

En el artículo 660 del Código se indica que las mercancías -
que se hayan producido, elaborado o transformado mediante 
procedimientos de car:cter industrial, dentro de lo$ períme
tros o zonas libres, pueden exportarse sin pagar los dere -

chos correspondientes, a excepción de aquellas mercancías -
que por conveniencia para la economia del pais, se considere 
necesario gruvar. La Secreturia de Hacienda es la fucultada 
puru deterrnin .. r culles son las mercancíus que deben estar 

_gravadas. ~sto es que, el deseo de u~ruer el establecimien-
to de empresus industriules con vistas a lu exportución, que 
pueden gener~r mayor ocupaci6n, y por ende, mayor ingreso a 

las zonbS de referencia; ha inducido ul gobierno a ofrecer
les como atractivo dentro del r6gimen aduanal de zonas y pe
rimetros libres, exenci6n en los impuestos de exportación 
que puede cuus,.r su envio ul exterior. 

E~edición de merconcfas ul interior de la Hepública 

Articulo 666. (1?) ;!Causarán los impuestos de importaci6n 

que les correspondan, las mercancías extranjeras que de un -

(17) Código Aduunero de los Zstl:ldos Unidos Mexicanos. pág • 
224 
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perímetro o zona libre se reexpidan al interior del puis, 
paru consumo o uso, bien sea que las mercancías aludidas se
conserven en el mismo estudo en que fueron introducidas al -
perímetro o zona, o comq purte integrunte de un producto - -
trunsformudo o elaborado, por medio de procedimientos de ca
rácter industriul, en alguno de los referidos lugares. En -
es~e 6ltimo cuso, el cobro de los impuestos se harA sobre la 
proporción de materia prima empleada y conforme a la clasi -
ficación urancelariu que la misma haya tenido ul ser introd~ 
cida al perímetro o zona". Solumente se excep~uará del pa -
go de impuestos de importación en los siguientes casos (18): 

1. Cuundo en la introducción de alguna mer 
canela al perímetro o zona 1ibre, se hayan pagado sus impue~ 

tos, 
2. Cuundo en envases extranjeros, se canten -

gan pro~uctos el~borudos en las zonas en cuestión, con mate
rias primus también uhi producidas, 

3, Guundo los.productos transformados o elabo 
r&dos dentro de un perimetro o zona libre, conteniendo parte 

de materias primas extranjeras, cumplan con los siguientes -
requisitos: 

a), Que el articulo transformado o elaborado 
no sea producido por industrias nactonales del resto del 
pais, o 

b). Que la industria nacional del resto del 
pufs no lo produzca en cantidad suficiente para satisfacer -
la demanda en la república. 

(18) C6digo Aduanero Je los Estados Unidos Mexicanos. pAgs. 
224 
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Los interesados podrún gozar de este último 

beneficio, previa autorizaci6n de la Secretaria de Industria 

y Comercio, quien fijur6 el límite de tiempo para cada caso

asi como el volumen de muteriu prima extranjeta que gozar6 -

de franquicia (si hay producci6n nucional insuficiente). Zs 

tas autorizaciones 3e ratificarún por la Secreturio de Ha 

cienda y Gr6dito P6blico, u trbv~s del Diario Oficial de la 

Federación y ser3 cu,;ndo empiecen B surtir efectos. En el

caso en que dichas autorizaciones afecten a ciertas negocia

ciones, éstus podrán inconformer:;e en un plazo de dos meses

ª partir de la fecha de su publicaci6n, ante las Secretarias 

citudas. 

Traslaci6n entre dos perímetros libres o dos ~untos compren
didos en lus zonas l.ibres.- Artículo 672. (1 ) ''Las mercag 

cías que se introJuzcun u un perimctro o zonu libre podrAn -

trbsladurse u otro similar, sin p~go alguno <le impuestos - -

aduaneros, siempre que los interesatlos se sujeten a los re 

quisitos que sefi<,la el C6cligo". 

For 61 timo, oir·emo:-; con;junt~1mente con José Ve-

1" ·· · (?O) ,, 1 1 l azquez i:,quit1un · que tul pure:;c <1u0 os .•_, cunees y e -

funcionamiento Je los perimetros liLres, hun sido exagere -
dos o confunclido:J dusoe (1D1'•:JS de :c:u e:Jt(!bl(~cirniento, pues 

con una medida de carácter netamente fi~cul, se hJ pretendi

do solucion,,r problem~·!:> :te Jiven;o:; ti¡os y n;;;;_;nitudes, en

Vc•:..'iéls re¡:;iones del p:;Í~;, Jl'-'I'i.l de!;1 uo'.::J con,;iJerur que el -

gran desarrollo econ6mico <Jlcunzudo en lu purte norte de la
zona libre, :.oe ciebe principcilIIH.:nte, ul r8c;imen ,,(itt:Jflbl espe

cial de que d.i~nrut:;n, lo '.¡u,: es hJSt:J cierto lJUnto fi:ilS0 1 -

ya que en clJ o hen tenLlo qui:'. 1:s 1!:u,yor· inl'luenc:iu otros fac-

(19) C6digo Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos.- pAg. 
227 

(20) Of. cit. p~~. 97 
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torea, como los recursos naturales, la dotaci6n d~ tierras , 
la ayuda econ6~ica de la Feder~ci6n, el tes6n de sus morado
res, etc." 

Es pues necesario medir los alcances de los 
perimetros y zonas libres, es decir, la capacidad para lo 

grar los objetivos pretendidos¡ scñ~lar los efectos que pr2 

vacan en cada una de las actividades económicas, para deter

minar sus resultados, y concluir s1 es o no conveniente est~ 

blecerlos en otras partes del pais y h~sta cua~do debe pro -
longarse la existencia de los yu establecidos. 

Asi pues, estú demostrado que si no se cuenta~ 

de antemano con recursos suficientes y un mercado amplio y 

seguro, no bastar~ el atractivo de la libre importaci6n y -

exportación, para estimular el establecimiento de industrias 

en las ya multicitadas zonas y perimetros libres. 

Por lo anterior, yo creo que seria convenien-

te: 

1. Uniformar la politice encaminada al desa

rrollo de lus zonus limítrofes de nuestro paif:l y dentro de

las cuales se encu•mtrnn ],ns zonas y perimetros libres. 

2. Dejar en manos de un solo organismo la 

aplicaci6n de dicha politice, que en este caso bien podria -
ser el Programa Nacional Fronterizo, asesorado, segGn el ca

so, por la Secretaria de Estado afectada. 

3. Encuadrar el r&gimen aduGnal de zonas y P! 
rimetros libres, dentro del marco de una política de incent! 

vos fiscal~s, que racional y equilibrudamcnte aplicada pueda 
llevar a nuestra industria a un estadio superior que respon
da a las exigencibs de un mercado cuya esfera, estó rebasen-
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do los limites nacioroales lleg&D\lo consecuentemente, al gran 
mercado donde posiblemente convercerln la mayor parte de los 
paises de latinoamérica, y que constituye dctualmente el - -
desiderata de la Asocia~i6n Latinoamericano de Libre Comer -
cio; Lu creuci6n del ~ercodo Com6n Latinoamericano. 
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V. CONCESIONES FISCALES DEL IMFUESTO SOBRE LA RENTA 

La preocupaci6n constante de los gobiernos para acelerar el 
progreso econ6rnico y social de sus pueblos, los ha llevado a 
analizar cuidadosamente los diferentes instrumentos con que
cuentan para apoyar adecuadamente los factores y los impul-
sos del progreso. El sistema tributario entre otros, ha ev~ 
lucionado, desde que su acci6n se concebía exclusivamente en 
su función recaudadora de impuestos sin tener en cuenta sus
repercusiones econ6micas ni las formas de emplearlo en el 
sentido positivo, hasta reconocer "que lo significativo no -
es la tributación en si, sino la formo en que 6stn afecte 
al conjunto de lns activJdades econ6micas y sirva para lle-
var a las naciones n una mayor integración social y politi-
ca •/1). Como un ejemplo podemos apuntar que, dentro del si.§_ 
tema tributario, específicamente en el Impuesto sobre la Reg 
ta -que constituye sin luc;ar a dudes el principal impuesto
directo de ln imposición moderna- se han incorporado dos 
instrumentos de fomento: la depreciación aéelerada y la rein 
versi6n de utilidades; con lo cual se aprecia el grado de -
evoluci6n que se ha alcanzado en la tributaci6n, que ya no -
sólo cubre, como se dijo, el aspecto recaudador de impuestos, 

~'I) Victor L. Urquidi.- "La depreciación acelerada: Un as 
pecto económico del sistema tributario", Cuaderno de = 
Finanzas Públicas, OEA, Mé:xico, pág. 2 
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sino que ahora abarca dentro de su régimen, entre otros, un 
renglón de suma import~ncia pera las economías en desarrollo: 
el de fomento a la inversi6n privada. 

Ln lo actualichd, el sistema tributario ele la 
mayoría de los paises en proceso de desarrollo reclama su re 
forma inmediat1c. "I.ias estructuras tributarias anticuadas 
que en buena medida los caracterizt..n no funciornm ni como 
instrumentos pro¡>ulsort~s del t1esarrollo a través de la inver 
sión privado, ni como medios efectivos de r>ro¡::iorcionar al gS?_ 

bíerno ingresos suficientes para convertirse en un factor di 
námico del crecimi1mto, por medio de la inversión pública. -
Lo primero <Bbido a que, sin afectar el grado de concentra- -
ción del ingreso (e incluso acentuándolo), no aseguran la C! 
nalización productiva de los in;;resos excedentes -muy cuan
tiosos- de los sectores más favorecidos; y lo segundo en -
atención a que pro~orcionan al ~obicrno una parte exigua de 
la riqueza del pnis 11

(
2 ). "En los países en desarrollo, de -

acuerdo con Kaldor, el ingreso fiscal se sit6a entre 8 y 15 
por ciento del rroducto Nacional Bruto, en tanto que en los 
industriales tal proporción alcanza al 25 o aún al 30 por 
ciento" (3). 

El atraso o inefectividad del sistema tributa 
rio de los paises en desarrollo se debe, principalmente al
exceso de impuestos indirectos, y consecuentemente, a la fal 
ta de procedimientos directos de imposición más avanzados. 

For lo anterior, se conside~a que los objeti
vos básicos que debe perseguir una reforma d.el sistema impo-

(2) Nicholas K¡lldor, "Ensayos sobre desarrollo econ6mico".
CEMU.1 1933, pág. 156 

(3) Eduardo Navarrete 1.- "Algunas consideraciones sobre -
la nueva ley del Impuesto Sobre la Rento. 11

1 Revista de -
Comercio Exterior, febrero, 1965, pág. 107 
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sitivo de los paises en desarrollo, y que se pueden hacer ex 

tensivos a México, son los siguientes: 

a). Aumentar la recaudación fiscal, con el -

objeto de permitirle nl Gobierno no sólo allanar sus gastos

normales, sino participar en mayor medida, en aqu&llas inver 

siones fundamentales para la economía; 

b). Establecer m&todos que eviten la concen

tración excesiva del ingreso, sancionnr el uso dispendioso -

de los ingresos excedentes y canalizarlos hacia fines produ~ 

ti vos; 

c). Fropicinr la redistribuci6n del ingreso

para fortalecimiento del mercado interno¡ 

d). Estimuléu· convenientemente 1n inversión-

privada; y 

e). Aplic0r, mediante criterios de e:iuidad y 

racionalización, la imposición en los diferentes sectores de 

la economía. 

En rrnpecinl, en nuestro pnís, ln preocupación 

constante por avanzar en los 0rocedioientos dentro de la im

posici6n clirectn, a tr;,v!,::; del instrumento i'iscr~l que consti 

tuye Ja columna vertebral del sistema im~ositivo: el impue! 

to sobre lo rentH, ~a inrtucido a los fiscalistas a realizar

paulatinamente reformas tendientes a corre~ir alGunos de los 

defectos de ln tributaci6n, como es el caso de las reform~s

de 1961 y la de 1964. 

En virtud de ser la reforma fiscal de 1964 la 

m6s reciente, se Antoja preguntar ¿qu6 repercusiones ha teni 

do el nuevo impuesto sobre la renta sobre: la distribución

del in~reso, ol nivel de gasto p6blico, la formaci6n de cap! 

tal y el consumo?, ¿Realmente ha sido efectiva la reforma?. 
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Sobre esto, podemos apuntar lo siguiente. 

Con la reforma no se ha logrado una mejor di~ 
tribución del inGrcso, ya que ln falta de progresividad en -

las tarifas y la falta de equidsd en el otorgamiento de exe~ 

cienes y deducciones ~ara ciertos niveles de ingresos, vuel
ven ineficaz a lu nueva ley como elemento redistribuidor del 

ingreso. 

Por lo que respecta al aumento de la recauda
ción para fortalecer el gasto público, el nuevo impuesto so

bre la renta, no loBra su cometido, ~uesto que nuevamente, -

la falta de progresividad en sus tarifas no permite dicho a~ 

mento; por consiguiente, le recaudaci6n estará aumentando,

gracias a mejoras en el aparato administrativo de la ley, P! 

ro nunca por innovaciones en el sistema impositivo. Sin du

da, "con un sistema imtiositivo más clinúmico, esto es, más 

progresivo, acompafiado de modificRciones de tipo administra

tivo, podria aumentarse substsncialmente el nivel de gasto -
público y financiar plenamente las necesidacles crecientes 
del país 11 (

4 ). 

En cunnto a la formaci6n de capital, no se 

puede negar que con léls medidas de estímulo de la nueva ley

-libre reinversión de utilido.des y otrr,s prira fortolecer el 

mercado de v~llores- le tasa de inversión privada ha aument~ 

do, pero habría que contestar a este interrogante lesas in-
versiones se canulizun realmente a fines productivos?. So-

bre este particular, realmente debe medirse. la efectividad -

de dichas medidas, puesto que su aplicaci6n, significa sacr! 

ficio de ingresos fiscales que el estado podria utilizar co~ 

venientemente en sectores productivos que rermitan al pais -

(4) Arturo Cúrdenas.- "El Impuesto sobre la Renta en México 
y la Heforma de 1965 11

.- Tesis llNídil, México, 1966, -pó.g. 96 
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acelerar su desarrollo. 

Por el lado del consumo, cabe destacar que la 
nueva ley, no aplica con equidad las exenciones y deduccio
nes de las cuales gozan las ~ersonas de altos ingresos, lo -
cual crea desventaja sobre las personas de reducidos incre
sos, cuyo consumo lógicamente no Rumenta y por ende no se 
fortifica el mercado interno que en su mayoría está formado 
por estas últimas. 

For todo lo expuesto, se puede afirmar que, -
dÚn queda mucho por hacer dentro de la imposició~ mexicana, 
"no cabe predecir el momento y las condiciones en que podrá 
continuarse este largo proceso de ajuste de los instrumentos 
gubernamentales a las necesidades del desarrollo"('.3')¡ sin -
embargo, el momento histórico que vivimos reclama su estudio 
inmediato. 

Una vez hechas algunas consideraciones sobre 
la reform~ fiscal de 1964, centraremos nuestra atención al -
análisis de los dos instrumentos de fomento industrial que -
lee autoridades hacendarias han incorporado dentro de la ley 
del im~uesto sobre la renta: la deprecinci6n acelerada y la 
reinversi6n de utilidades. Estos dos instrumentos de fomen
to han sido oriente.dos n f:Jvorecer lo inversión privada, ya
que en ella se finca, en gran parte; el desarrollo de paises 
con estructure como ln nuestra. 

A. Depreciación acelerada 

Con el objeto de tener una idea más clara en cuanto al alean 

(5) Revista de Comercio exterior.- "El sentirlo de la nueva 
reforma impositiva", diciembre de 1964, pág. 834 
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ce y significado que las autoridades hacendarías han impues

to a la depreciaci6n ac~lerada, se ~ondr&n a consideraci6n -
algunas de sus definiciones e interpretaciones: 

"Es una concesi6n fiscal que 1 en la práctica, 
permite a lns empresas transferir para posteriores años fis

cales, una parte del impuesto al ingreso global de las empr~ 

sas correspondiente a los primeros años de la nueva inver- -
sión en maquinaria y equipo 11 (

6 ). 

"Es, de hecho, la aceptaci6n como método opt~ 
tivo de considerar como costo la amortizaci6n de la inver--

sión en activos fijos, en un período mús corto o con intensi 
dad inicial mucho mayor 1 no importa cu~les sean lo"duraci6n

real del activo o la manera que la empresa emplee pura canta 
bilizar su de~reciaci6n" (7), 

"Fara el gobierno, representa en principio 
un sacrif.icio de recaudaciones - es de hecho un préstamo 

sin interés- pero u la larga debe redundar en mnyores ingr.!:_ 
sos fiscnles"(B). 

Con base en lo anterior, se propone la si

guiente definición: 

(6) 

(7) 
(B) 

Articulo de Héctor VÍlzquez T.- "Incentivos fiscales vi
gentes pbre el fomento iniustriol". Loc.cit. plg. 15 

Victor L. Urquidi.-op.cit., p&gs. 3 y 4 
Víctor L. Urquidi.-op.cit. pngs. 6 y 7 
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Es un crédito que otorga el fisco n las empr~ 
ses, a través de la transfe~encia para posteriores años fis
cale~;, de una parte de su impuesto al in;;reso global, corre2_ 
pondiente a los ¡:rimero:;; años de su l'ror.-rama de iniciación -
o expansión, mediante la inversión en capital fijo. 

En México, desde la promulcación de la Ley 
del Imr.iu.esto sobre la Henta y su Reglamento en 1925; e par~ 
cieron, aunque muy limi tafülmente, algunas disposiciones rel~ 
tivas a deducciones por depreciaci6n, y no es sino hasta la
reforma de 1961 cuando se adopta de manera explicita el pro
cedimiento que ahora conocemos como: depreciación fiscal -
acelerada 

Ré~imen actual. 
~g de 1964, en 

En la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta 
su articulo 21, se refiere a la depreciación 

de los activos fijos tangibles y la amortización de los in-
tangibles y de los cargos diferidos, sujetándose a las si- -
guientes re~las: 

I. No excederán de los siguientes porcientos 
anuales, sobre el monto ori~inal de la inversión respectiva: 

a). 5·;6 paro. amortizaci6n de activos fijos in 

(9) Diario Oficial de 31 de diciembre de 1964. Con el obj~ 
to de conocer vlC"namente lDs disposiciones en torno a 
este instrumento fiscal, se copió íntegramente el conte 
nido del articulo 21 citado 
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tangibles y cargos diferidos. 

b). 5% para depreciaci6n de edificios y cona 
trucciones. 

c). 10% para de~reciaci6n de maquinaria, 
equipo y bien8s muebles no comprencidos en el inciso siguie~ 
te. 

d). 20% para depreciaci6n de equipo de tran~ 
porte, material rodante, embarcaciones y aeronaves, maquina
ria para la industria de la construcción y barricas emplea
das para las indust~ias vinícolas o destiladoras. 

II. Los porcientos elegidos por el causante
serán fijos, constantes y obligatorios, pero 1,odrán modifi
carse previn nutorizaci6n de la Secretaría de Hacienda y Cr6 
dito Público. Las deducciones respectivas podrán hacerse 
sólo faru fines fiscales aun cuando no se efectúen contable
mente. Tambi&n podrfin ser diferentes lo$ porcientos utiliz! 
dos para uno y otro fin, salvo lo indicado en la fracción s! 
guiente. 

III. La Secretaría de Hacienda y Crédito FÚ
blico po3rá nutorizar l::.; arlicacaon de porcientos mayores que 
los señalados en este articulo, caso en el que la deprecia-
ci6n o amortización, para efectos contables, no ser5 menor -
que la que se utilice para fines fiscales. 

IV. La Secretaria de Hacienda y Crédito Pú-
blico, con fines de fomento econ6mico, podr& autorizar a las 
empresas industriales, a~ricolas, ganaderas o de pesca, pa-
ra que efect6en depreciaci6n acelerada de las inversiones en 
maquinaria y equipo, con arreglo a las siguientes bases: 

a). La autorización se hará mediante acuer-· 
dos de carácter general, que señalen las ramas de la produc-
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ci6n que poQrÚn gozar del beneficio, los métodos aplicables, 

el plazo de su vigencia y los requisitos que deban cumplir -
los interesados. 

b). La autorización se5alará el ~orciento má 

ximo del valor del activo que podrá depreciarse en forma ace 

lerada y el periodo durante el cual debe efectuarse dicha de 

precL:i.ci6n. 

c). La depreciación acelerada sólo se referl 
ri a inversiones que se efect6en con posterioridad a las re

soluciones que fos autoridades fiscales deberán emitir en ca
da caso. 

d). Las empresas i.nteresadas deberán obtener 

el acuerdo concreto ele lns autoridades fiscales, para apli-

car el método de deprociaci6n acelerada. 

Por Último en la fracción VIII se dice: La -

depreciaci6n y amortización empezarán a deducirse, a elec- -

ción del causante, a partir del ejercicio en que se inicie -

la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente. 

El causante podrú no inü:in:r la dc1.-reciación o la amortiza-

ci6n para efectos fiscules. En este caso podr5 hacerlo con

posterioridad; pero perdcrln el derecho a deducir las cant! 

dades correspondientes a 1os ejercicios transcurridos, cale~ 

lados, aplicando los vorcientos indicados en la fracci6n I. 

Ahora bien, ¿qué significado tiene la depre-

ciación acelerada para la empresa y cuál para el fisco?. En 
seguida, se intentan resolver dichos interrogantes y ademls

se hacen algunas recomendaciones de carúctér general. 

Para la empresa 

Corno antes quedó apuntado, la depreciación 
acelerada no es sino un crédito que el fisco otorga a la em-
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presa; esto es, que para ésta significa que el gobierno po
ne en sus manos recursos que puede utilizar en otro aspecto
del negocio. Asimismo, constituye un alivio en los comprom! 
sos financieros de las etapas de expansi6n o modernización y 

més aún en las etapas de iniciación de nuevas empresas. 

Para el fisco 

Como cualquier instrumento de fomento, const! 
tuye un sacrificio fiscal¡ sin embar~o, el gobierno consid~ 
ra que es justificado desde el momento en que proporciona 
aliciente a la inversi6n industrial, que lógicamente increme~ 
ta la actividad económica, se eleva la eficiencia industrial 
y se ensancha la base industrial del pais; dando origen a -
nuevos y mayores incresos fiscales. Por otro lado, con este 
instrumento no se libera definitivamente el pago de impuesto, 
ya que en posteriores años fiscales tiene que cubrirse nece
sariamente. 

Con base en las consideraciones anteriores y 

en el articulo 21 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Ren
ta de 196'i, se recomí enda lo siguiente : 

a). La depreciación acelerada debe permitir
se sobre bases generales amplias, y su impacto inicial debe
ser lo bastante fuerte como para que- ten~a lI'.'.'rcado signific~ 
do financiero para el inversionista o para la empresa. 

b). Sería conveniente que el fisco permitie
ra a cualquier empresa industrial, en cualquier rama de la -
industria, optar por la depreciación acelerada; exceptuando 
solamente a aquellas clonde la capacidad productiva es excesi 
va. 

c). Fara determinadas actividades industria
les, básicas para el desarrollo económico; podrían fijarse-
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tasas de depreciaci6n acelerada mayores. 

d). Sería conveniente hacer más atractiva e~ 
ta medida. A este respecto algunos autores sugieren que el

esquemu de depr8ciaci6n acelerada opere como una exenci6n d~ 

finitiva en el año en que se realiza la inversi6n, es decir, 
que no se trate de recuperar más adelante el impuesto dejado 

de percibir. 

En la práctica este esquema ha tenido muy po

co éxito, pues ni los causantes ni el gobierno han ejercido

presi6n para que el sistema se desarrolle de acuerdo con sus 
fines establecidos. 

Se considera que en parte la falta de interés 
en el sistema de deprecinci6n acelerada puede deberse al te

mor de las empresas de que la Secretaría de Hacienda y Créd~ 

to FÚblico controle su política de inversiones, ya que ésta, 

tendr& conocimiento de sus operaciones; por consiguiente, -

aquellas piensan que si es así, no vule la pena. Las empre
sas pequeñas y ¡ocdürnas preferirán seguir operando lejos del 

control fiscal en lu3ar se someterse a un esquema, que a la
larga, iJUede dar por resul'tndo unn mayor carga tributaria, -

debido, como ya se dijo, 01 mejor conocimiento de sus opera
ciones por µarto de las autoridades fiscalen. 

Por 6ltimo, y en virtud de que el sistema de 

depreciación acelerada no ha encontrado ace¡:itaci6n en el sec 
tor privado como instrumento de estímulo, es necesario que -
si se llega a uniformar una polí ticn de inéenti vos fiscales

para iiéxico, se reccnsi.riere el análisis de este instrumento
fiscal, cuyo vavel hasta ahora ha sido realmente nulo. 

B. Reinversi 6n de utilidades 



La reinversión de utilidades o las asiGnaciones para reinver 

sión, como se conoce en muchos pníses, puede adoptar varias 

formns. ror lo e;enernl, estas asignnciones se vinculen o. la 
adquisición de ciertos activos y se otorgan sólo en el año -
de adquisición. Una carncterística extremadamente importan

te es la forma en que se limite. En alcunos países, la múx!_ 

ma asignación en cualquier aüo es un rorcentnje especificado 
del in¡:;reso¡ por ejemplo, en ln Repúblicn de China las &sig 

naciones para reinversión se limitan al 25% del in¿reso to
tal del contribuyente en el afio fiscal en que adquiere los -

activos ace~tables para fines de la asignación. En otros 
países, como Argentina, el monto de la asignación se limita 

a un porcentaje es1:ccificado del costo de cada activo en el 
afio de su adquisición. Sin embnrgo, cualquiera de los méto

dos utilizados sólo tienen valor para los cofitribuyentes que 

cuentan con un in1_;reso gravable suficiente p0ra lH1cer la de

ducción permitida; por lo tanto, el uso de estas asignacio

nes ~uede ocasionar una distorsi6n indeseable de los patro-
nes normales de adquisición de activos, fomentando el retar

do de estu adquisición hasta que el increso sea suficiente -
pera ~ermit1r beneficios im¡ositivos m5ximos. 

ror J.o 11ue: respecta a nU•}Gtro país, no necesa 
riamente r;e tiene que vincular la reinversión de utilidades 

con la adquisición de activos, ruesto que puede destinarse -
tambi&n a financiar otros aspectos del negocio. Far consi
guiente, el motivo b6sico que hn inspirado al legislador me
xicano es propicinr la formación interna de Cécrital para 
otros aspectos y el fo1nento a la inversión: 

For lo anterior, a continuación se propone 
una definición de reinversión de util:i.rJades, apegnda total

mente al caso de J.~éxico: "Es un instrumento fiscal aplicado 
a las empresas, por medio del cual el fisco les ;;crrnite rein 
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vertir sus utilidades con fines de fomento a la inversi6n y
a la formaci6n interna de capital para financiar otros as-

pectas de la empresa. El impuesto s6lo se causará cuando 
realmente se distribuyen dividendos a los accionistas~. 

Régimen actual. Con objeto de analizar las modificaciones -

incorporadas al articulo 79 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, resultantes de la reforma fiscal de 1964, conviene s~ 
ñalar el tratamiento fiscal a que han estado sujetas las ut! 

lidades de las empresas, susceptibles de ser distribuidas. 

La cédula VII de la antigua ley, gravaba las
utilidades distribuibles, aún cuando se destinaran a incre-
mentar el capital de su generadora y no fueran efectivamente 

pagadas. En la práctica, el sistema de auto~izaciones para

reinvertir utilidades, daba por resultado que s6lo se grava
ran las ganancias efectivamente distribuidas. 

La nueva ley, vigente a partir de 1965, haca
desaparecer el impuesto sobre ganancias distribuibles que, -

seg6n el fisco 1 entorpecia la libre r0inversi6n de las utili 

dades en las actividades productivas, para ser sustituido 
por el impuesto sobre dividendos pae;ados, que s6lo se causa
cuando los empresas realmente distribuyen dividendos a sus -

accionistas, subray5~~ose asi que este gravamen es una carga 
para el accionista y no para la em~resa. Las mismas autori 
dades h1Jcendari2s señalaron que la reinversión de utilidades 

puede así funcionar automático.m•mte, pues no es necesaria ª:!! 
torizaci6n administrativo alguna para dejo.D de pa¡;ar impues
to sobre dividendos, bastando que el empresario decida con-
servar sus utilicludes en la empresa, con fines de desarrollo 
de la misma, para que se libere de dicho impuesto. 

se puede agregar que además de que en la ley-
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vigente se gravan s6lo las utilidades efectivamente distri-
buides; se permite diferir el pGgo fiel impuesto sobre les -

que se destinar&n a incrementar ~l capital. El Impuesto di

ferido es exie;ido hasta el momento en que las utilidades se 

reembolsan mediante su pago, se reduce el capital o se liqui 
da la sociedad. Es propósito de esta medida proporciu1rnr un 

incentivo fiscal a la formaci6n de capital y al desarrollo -

financiero de lns empresas. 

Con este último criterio, se es~ablece un in
centivo mayor a la reinversi6n de utilidades. En efecto, se 

supr~me el cobro de impuestos cunndo las utilidades se in- -
vierten en la suscripci6n y pago de aumentos de capital de -

la misma sociedad que las cubre, en los términos de. la refoE 
ma fiscal de diciembre de 1964, dentro de los treinta dias -
siguientes a su recepción. 

Si bien la medida contenida en el articulo 74, 

complementa los prop6sitos ori~inalmente sostenidos y repre

senta, en ese sentido, un avance teóricamente incuestionable, 

su validez en el caso de México, no está absolutamente com-
probada, Se piensa que en los países en vías de desarrollo, 

los incentivos fiscales sobro impuestos directos no constit~ 

yen, de suyo, ur1 factor determinante de aliento para el in-

versionista que busca, más bien, una situacion econ6rnica es

taüle, garantizada por obras <le infraestructura propiciato-
rias o coadyuvantes al desarrollo o ventajas fiscales más 

tangibles, como los tratnmicntos preferenciales en materia -
de importaci6n de equipos y materias primas industriales. 

Sin embargo, es innegable <J.Ue el impuesto a -
la renta juega un rnpel preponderan.te en el sistema tributa

rio y que los incentivos incorporados a su régimen, represeg 
tan un factor digno de ser tomado en cuenta. 
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· Por lo expuesto, es necesario preguntarse si, 

dada la estructura social del pais y el grado de desarrollo

económico que se ha alcanzado, resulta conveniente olvidar -

los problemas de la concentración del ingreso, como factor -

limitante dol desarrollo, a fin de alentar la formación de -

capital. Es preciso tener presente qué sectores industria-

les amplios operan a una proporción bFlja de su capacidad in~ 

talada, y qué industrias requieren mayor e8tÍmulo. For 

ello, no se puede dejar de inquirir si la nueva ley del Im-

puesto sobre la Renta se inclina excesivamente ~ favor de qui~ 

nes controlan el capital y los valores cuya formación se fo

menta, frente a la mayoria de los causantes que podrían tener 

interés en que las car~as fiscales.se establecieran ante to

do como un elemento esencial de una politica de redistribu-

ción del ingreso. 

por 6ltimo, se puede agregar que, la debida

orientación de las reinversiones mediante acuerdos de car&c

ter general, oxir:;e contar de nntemo.no con planes muy defini

dos de industrialización, establecidos conforme al criterio
de estructuraci6n y compJ.ementariedad de las industrins, 

disponibilidad de divisaa para casos determinados 1 y dem&s -

factores que condicionen la naturaleza de la política indus

trial. 
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VI. CONCLU...:IúN .:;::; 

Considerando a nuestro pais dentrQ de la categoría de los 

¡:aíses subdesnY>rollado.s, es la industriLllización un requisi-

to sine nun non ·le su crecimiento¡ por tanto, requiere del 

uso de diversos incentivos fiscales p~ra fomentar la inver-

sión inc!u;:;trinl, Li ::;usti tución ele importaciones, la export§:; 

ción de m3nufncturas y en seneral el aumento de su producción 

en el cam~o de la industria. 

;,hor:i bj.en, los incentivos fiscal,::s que a.e- -

tualrnente :1)!li::•1 el cr¡\J:l.1::rno fudur:Jl W;ZiC~dl0 1 ope-;·;¡n en fOE_ 

ma in•:e¡,endienti:: J con t:.i~·;es lec:tlcs •1i::;tinta~; ~;ituación que, 

junto con b. falta de coo1·dinac:lón entre lrrn de¡,:;:ndencias g~ 

bernarnentules (1ue los aplican, han provocado una :;erie ele 

¡;roblcmcrn, que en ÚJ.tim~, .i.lrntancio 1"e¡e~·cuten en lo:; intcrc

dados, diutorsionando así ln noble intención de sus objeti-

vos; ¡.;or con:Ji";uiente, uniformar nuestro.p0lítico. de incent;h 

vos f: sc?.lr;n er,nsti tuyc: un~: necesinGd CCJ.da. vez más ur·Gente -

de lleMr. 

A. Recomendaciones particulares 

Como se ha visto, al no existir unidad de criterio, el estu

dio de los principales incentivos fiscales ha tenido que rea 



lizarse también r:or separado; consecuentemente, en este 
apartado se concluirá por cada instrumento escoGido, y post~ 
riormente se harán al~unas recomendaciones de carácter gene
ral en torno a la coordinnción de nuestra política o.e incen
tivos fiscales. 

Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias 

1. La ley vigente, no considera algunos obj~ 
tivos de capital importancia para el desarrollo nacional e -
industrial, o bien no les concede la importancia debida. 

2. Como casi la totalidad de instrumentos de 
fomento industrial, la ley opera en forma aislada, además de 
que no está enmarcada dentro de los objetivos nacionales de 
desarrollo. 

3. Su falta de claridad, flexibilidad, prec~ 
sión y extensión¡ junto con la deficiencia del aparato adm! 
nistrativo para juzgar la procedencia, concesión y vigilan
cia de las exenciones, se traduce en trámites sumamente lar
gos y engorrosos, lo cual anula su intenci6n promotora y la 
convierte en Ganancia inesperada. 

4. Todas las imperfecciones, limitaciones, -
escasa significaci6n promotora, el 6acrificio fiscal del go
bierno, y algunos otros factores negativos de la loy vigen
te; llevaron a un c;rupo de economistas mexicunos u proponer 
una nueva Ley de Fomento Industrial, cuyos ·rasgos fundamenta 
les se seiialuron en este trabajo, pudiendo apreciar que se -
eliminan e;ran parte de dicl:.os factores negativos¡ por tanto, 
se hace necesaria una reunión entre los autores de esta nue
va ley, con las autoridades administrativas de la ley de Fo
mento de Industrias Nuevas y Necesarias vigente; con el ob-
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jeto de estructurar, con base en los ordenamientos de cada -
una, la nueva ley en materia de exenciones de impuestos, que 
coadyuve a la creación y ampliación de emJ!resas industriales, 
que lleven al país a un QStadio de industrializaci6n superior, 
factor sino el más importante, básico para lograr más rápid~ 
mente nuestro desarrollo económico. 

Subsidios derivados de la Ley de Fomento de Industrias Nue
vas y Necesarias 

Dentro de los instrumentos fiscales de fomen
to industrial en México, la Ley de Fomento de Industrias Nue 
vos y Necesarias, sin duda alguna, es el más importante. Pa 
ra gozar de los beneficios que a su amparo se otorgan, es ne 
cesario cumplir con una serie de requisitos en ella previs
tos; sin embargo, existen algunas empresas o ramas que aun
que sean consideradas de importancia fundamental para nues-
tra economía, no pueden aspirar a obtener dichas franquicias 
fiscales, ya que no cumplen con el total de requerimientos -
que la ley impone. Por lo tanto, el gobierno las estimula -
otorgándoles subsidios equivalentes a los beneficios de la -
ley de fomento. 

Lo anterior· no es m6s que el reflejo fiel de 
un clima en donde no existe un ordennmiento fiscal de fornen 
to industric.l, que abarque u todas las empresas y a todas 
las romas industriales aún con características distintas, en 
donde los beneficios se otorguen en función del cumplimiento 
de los requisitos en él previstos; ya que en la actualidad
es suficiAnte que no se llene el total de requerimientos im
puestos en alGuno de los incentivos fiscales vigentes; para 
crear otro nuevo con beses legales distintas y cuya opera- -
ci6n es también independiente. 
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Exportaci6n de Manufacturas 

El gobierno mexicano y la iniciativa privada
han considerado que el único camino para obtener divisas y 
adquirir los bienes de capital, que se requieren para acele
rar el desarrollo econ6mico, es a travSs del aumento de las
exportaciones, r:rinci¡;almen te de productos manufacturados. -
Esta situaci6n llevó a nuestro gobierno a crear diversos 
estímulos fiscales que han hecho más atractiva la exportaci6n 
de dichos productos elaborados. En torno a la exportaci6n -
de productos manufacturados, se pueden hacer las siguientes
recomendaciones: 

1). En las tareas de la promoci6n de las ex
portaciones, tanto las entidades públicas como las privadas, 
han de intervenir estrechamente. La acci6n unilateral no 
es suficientemente efectiva, de modo que para evitar ese pe
ligro; hE:rnos de sumar voluntades y coordinar esfuerzos. De!!_ 
tro del marco institucional y operativo proporcionado por 
las entidades públicac, ha de multipHcarse la acción priv~ 
da para conseguir un objetivo dificil y, por tanto, digno de 
luchar por 61: la presencia sostenida de loo productos in-
dustriales mexicanos en los mercados internacionales. 

2. Modificar el régimen de subsidios, concre 
tamente: 

a). Aumentar el subsidio en el Impuesto sobre 
la Renta, aplic~ndose una reducción general de 50% en las 
utilidades derivadas de las exportaciones totales del ejerc:!:_ 
cio de que se trate y no como se viene haciendo; sobre las
utilidades del incremento do las exportaciones de un ejerci

cio a otro, sin exceder del 50% de los impuestos que corres
ponderían a las utilidades de las exportaciones totales del-
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ejercicio. Con esta modalidad podría, inclusive, facilitar

se el c~lculo y aplicaci6n del subsidio. 

b). ~edificar el criterio en cuanto al míni
mo de 80% exigido a los productos exportables, para tener de 

recho a lo~ subsidios, reduci&ndolo al 60% que prevea la Ley 

de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, ya que en la -

mayor de las veces los productos altamente integrados son ia 
competitivos en los mercados exteriores; por consiguiente 1 -

se está en desventaja con aquellos productos ql,le provienen -

de países cuya industrializaci6n es mhs avanzada. 

En nuestro pé!.Ís la programación inuustrial en 

materia de exportaciones se ha proyectado con criterio de in 

tegraci6n in~ustriul interna y no con el de participaci6n en 

el mercado internacl0nal. 

3. ~edificar el criterio actual de que sola

mente los articulas do consumo final gozgr&n de los subsi- -

dios p;:,rn :>t1 e:qortación. IIny artículos intermedios con té~ 

nica industrial üVunzada, que 1ueden requerir nlGunos merca

dos del í:!XLcrior ,urn tcrm:irwr sun productos. l'or lo im·~e-

rior1 so clcr;e t0ner en cuen tr:i que el mercaüo internacional -

comprn lo 'lUC neceDi ta, y no lo que el exportador quiere veg_ 

d ... rle. 

4. Debe agilizarse en mayor medida el tr&mi

te burocrático 111n'a otoq:;ar lun autorizaciom)!J de subsidios
y simplicor lo:.; i;1·ocediniien tos ¡;11r·a su apl1c~:ción. 

5. l or Último, deberú ubicm·:;e e 1 rép;imen 

fiscul d(: c>ubsidio:; u ln L'X['orL;1ci.6n de manuf:1cturas, dentro 

oc un pru;~ramu rucional de CXi;orl<icionc~s que sin dejar a un

lado 1:: nte~;ración inclu:;trial "interna, pormita sostener la

presencia de productos mexiconoG en los mercados internacio-
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nales. 

Operaciones TemIJorales de Importaci6n y Exportaci6n 

~or otra parte, existe la posibilidad de ira-
portar en forma temporal materias primas y partes ~estinadas 

a la producci6n de manufacturas de exportaci6n; y más a6n -

recientemente se están n.¡ilicanrlo las normas referentes al 
programa de promoci6n industrial, que con objeto de aprove-

char la m&no de obra sobrante en la frontera norte del pais, 
está auspiciando el gobierno federal; donde al am1~aro de 
los ordenamientos que rigen las operaciones temporales, se -

permite a las empr~sas que 5e instalen en cualquiera de las
ciudades fronterizas para producir manufacturas de exporta-

ci6n, la imvortuci6n tem~oral de materias primas, partes, asi 

como la maquinaria y equipo para procesarlas. 

En torno a dichas operaciones temporales se

puede afirmar lo siguiente: 

a). Los estudios que realiza la Secretaría -
de Hacienda, a través de su Dirección de Estudios Ha.cendarios 

no son realizados con la profundidad necesaria, pues al no -

contar con información mús amplio de la industria nacional,
las autorizaciones que concede, pueden afee tar alguna rama -
de lu producción, en donde podría, estimularse o substituir

se alB0n efecto de origen extranjero. Esta falta de inform! 
ci6n, igualmente acarrea que dichos estudios en general, 
sean tardndos, rest&nclole con;;ecuentemente .atractivo a las -

operaciones temporales. 

b). Como antes se dijo, el procrama de apro

vechamiento de la mano de obra réstante en las fronteras, es 
ti funcionando con base en lo previsto en las operaciones 
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temporales permitiendo a casas filiales extranjeras acoger-
se a su régimen, transformando los efectos importados en el
país donde los sueldos, salarios e intereses, entre otros,
representan un costo mucho menor que en los países da donde
provienen dichos efectos. Esta facilidad que se está otor-
gando 11 emprusas extrunjorC1s, tiene que planearse cuidadosa
mente, permitiendo el estnblecimi<mto de aquellas cuya inver 
si6n permita aumentar la productividad de la mano de obra, -
que contribuya a solucionar el problema del bajo nivel de Vi 
da en las fronteras y promueva fuerte demanda de empleo para 
la mano de obra desocupada. Asimismo, las inversiones debe
rán canalizarse hacia proyectos autofinanciales, que en un -
futuro puedan soportnr la competencia del mercado nacional e 
internacional. Esto nsto sin olvidar las oportunidades que
brinda cada zona. 

e). For último, es pertinente señalar la ne
cesidad de que las de~endencias oficiales encargadas de la -
tramitación, estudio :/ r'?solución de las solicitudes de ope
raci6n te~poral, guarden una estrecha coordinaci6n y no den
lugar a las yn bonocidas discrepancias, que repercuten 16gi

comentc, eu lns em~r·os~s interesadas y distorsionan el obj! 
tivo del instrumento fiscal en cuesti6n. 

Regla 14 de la Tarifa óel Impuesto General de Importaci6n 

El Gobierno mexicano, con objeto de fomentar
la inversi.6n industrial del país, he establecido un subsidio 
especinl del 75%, aplicado sobre los impuestos de importa- -
ci6n de maquinaria y equipo para nuevas instalaciones, ampli! 
ciones ;¡ modernizaci6n de ¡.lantas fnbriles. Este instrumen
to debe perseguir entre otros los. siguientes objetivos: 
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a). Promover el deGarrollo inrJustrial, propOf: 

cionindolc a este incentivo elasticidad suficiente ~ara que
influya tanto en :.o~; cnmr os de la inve1·:;i6n como en una pro

moci6n de inversione~ en maquinaria en forma cUAntitntiva y 

cualitativa, tomando como base que a trnv~s de esta regla, -

se cunali~&~ la mayor varte de im~ortacion~s ~e maquinaria. 

b). Canali3ar la inversiGn industrial hacia

los campos mAs conveniont0s de la economía. 

c). Es~n medida mejoraría 0n efectividad si

se njustm.'11 J re¡;lamentnra con forme a un p:·oc;rwna intee;ral ,

dinimico, de desarrollo industrial (hecho que se estima se -

iri lacrando a corto plazo) que le permitiera una coordina

ci6n mejor con otros instrGmentos de promoci6n industrial. 

d). ror ~ltimo, seria conveniente que se hi

<::ieran nu,~vns rnodific;icione~; en su administrc1ción pnra agil1_ 

zar en mayor medida su tramitaci6n. 

Puertos Ll..bres 

Los puertos libres constituyen zonas prefereg 

ciales, en donde todas }3s maniobras de carga y descarga de

mercancias extranjeras pueden realizarse sin intervenci6n 

fiscal. I.ns fucilid:;de:; :llw ,;0 otor¡c,;iJ1 n1 estas zonas son -

muy a~ract1vRs; sin e~i~rco, el solo hecho de establecerlns 

no constituye un i'.:::-:i.to n:::cc;ur¡ir1o, p:iesl;o 'lue l'C<]Uieren de una 

serie de fnctore!; que en forma con,iunta co:1d:yuvan nl r1 esarro 

)10 de dichos puertos. Estos factores deben ser, entre 

otros: 

a). Un si ster.w arnncelario protector~ 

b). Un puerto emprenc~edor con facilidades ma 

rítimas y de trans¡Jorte, 
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c). Foblaci6n densa en el interior cercano, y 

d). Países extran.jeros adyacentes a los cua

les se pueda exportar y transbordar. 

La concurrencia de estos factores puede hacer 

posible la realizaci6n de los obj8tivos que se persiguen con 

el establecimiento de dichos ¡Juertos: facilitar el movimien 

to comercial internscional y procurar el establecimiento de 

industrias dentro de su perímetro. 

El hecho de que en nuestro país, la industria 

tradicionnlmente se ha ubicado cerca de los centros consumi

dores m~s importantos, principalmente en la zona centro del 

pais, en donde se encuentran asentados los mayores n6cleos -

de poblaci6n, ha provocado desajustes en el desarrollo econ~ 

mico re~ional, que son !113s vr.•lpnbles en las zonas costeras;-_,, 

de tal mnnern que nuestras costas se encuentran casi en su -

totalidad enfocadas hacia las actividades primarias, adole-

ciendo en su estructura econ6micn de las actividades indus-

triales, que pu'.=den y deben desarrolhirse en función de los

recursos agricolns, ganaderos, pesqueros y mineros existen-

tes en su zona de influencia. For lo tanto, es necesario S! 
BUir alentendo al industr\al a establecerse en estas zonas,

ya que del resulcndo de é>us operaciones, princi¡.;1ümente las

enfocadas a la exportación, se logran divisas que llevar&n -
a la balnnza comercial a una situaci.6n m8.s favorable, que en 

6ltima instancia suscita un incremento en el ingreso y ser~

,factor im¡;ortantc en la formación de ca¡ itales. Con esto se 

logreri tambi&n inc0r~orar a estas zonas ddntro de la activi 

dad econ6mice total de ~&xico. 

zonas Fronterizas y Zonas y Perímetros Libres 
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La cercanía de nuestras fronteras ~principal 
mente la frontera norte~ con paises cuyo grado <le desarro
llo es distinto, ha traído sin lugar a dudas problemas múlt~ 
ples de orden variable. Esta situación condujo a nuestro g~ 
bierno a crear: 

1. El Programa Nacional Fronterizo, que sis
tematiza la incorporación econ6mica, politica, social y cul
tural de la poblaci6n residente en nuestras fronteras, con -
el resto del país. 

En cualquier situación, los avances lugradoa 
son la mejor respuesta de la efectividad de una medida; en
el ceso del Programa; la construcción de las "Puertas de M! 
xico"; museos; avenidas; alumbrados~ restaurantes¡ hote-
les; jardines; supermercados; escuelas; promoción de los 
mercados; la a_plicaci6n de los subsidios que ha permitido -
llevar cada vez, mayor n~mero do articules del interior; etc. 
dan idea de la labor y alcance del Programa en su corta vida. 

¿, Las Zonas y Ferímetros Libres, situados -
en las regiones fronterizas de nuestro país m~s fuertemente
afectadas por las actividades y desarrollo de sus vecinos e! 
tranjeros, y en donde i~ipera un ré[jimen fiscal especial en -
los impuestos de importaci6n y exportación. 

Tal parece que los alcances y funcionamientos 
de estas zonas, han sido exagerados o confundidos desde su -
establecimiento, pues con una medida de car:ácter netamente -
fiscal so ha 1;retend-ido solucionar problemas de diversos ti
pos y magnitudes, pura des~ués considerar que el gran desa-
rrollo de algunas regiones del vais~ se debe princi~almente, 
al régimen aduanal especial de que disfrutan, lo que es hasta 
cierto punto falso, ya que en ello han tenido quizás mayor -
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influencia otros fec~ores, como los recursos naturales, la -
dotación de tierras, la ayuda econ6mica de la Federioci6n, el 

tee6n de sus moradores, etc. 

Es necesario pues medir los alcances de las 
zonas y perímetros libres, es decir, le cnpacided para lo- -

grar los objetivos pretendidos; sefialer los efectos que prg 
vacan en cedn una de las ectivid8des econ6micns, para deter

minar sus resultados, y concluir si es o no conveniente esta 

blecerlos en otras partes deJ pais y hastn cunDdo debe pro
longars( la existencia de los ya establecidos. 

Por lo expuesto, y en virtud de que tanto el 

Programe Nacional ~ronterizo como les Zonas y Perimetros Li
bres, llevnn como objetivo que nuestrP.s fronteras alcuncen -

un progreso en todos los órdenes, sería conveniente: 

a). Uniformar ln política encBminada al des~ 
rrollo de las rnulticitedas zonns limitrofes de nuestro país, 

dentro de le cual se encuentran el lrogrnma Nacional Fronte

rizo y las Zonas y I'erimetros Libres. 

b). Dej9r en menos de un solo or~anismo la -
aplicaci6n de dicha nolitica, que en este caso bien podría -

ser el Frograma Nacional Fronterizo, contando con la aseso
ria de las Secretarias de Est~do afectadas. 

c). Encuadrar el régimen fisc2 l preferencial 
de nuestr~s fronteras, dentro del marco de una politicr de -

incentivos riscnles, que n1cion'll y equilibrademente aplica

da lleve a la industria nhí establecida n un eetíldio supe- -
rior que responda e l&s exigencias del mercndo local rebasan 

do su esferr, D'lrn llernr al gran mercado donde posiblemente 
ccnvergerán la mayor parte de los países de Latinoomér.ica y que 
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constituye nctunlmonte el desiderata de la Asociaci6n Lnti

noamericann de Libre Comercio: El mercndo Común Lutinor:meri 
cano. 

Depreciaci6n Acelerada y Reinversi6n de Utilidades 

Estos dos instrumentos de fomento derivados -

de la Ley del Im;uesto sobre la Renta, han sido orientados -

a fr:vorecer l'l inversi6n privada, yo que en ella se finca, -

en gran pnrte, el desarrollo de países con estructura como -

la nuestra. 3in embarc;o los fiscalistas 01linnn ciue, esto no 
quiere decir, que se fnvorezca irrestrictamente la concentr! 

ción del ingreso, sino que, por una parte se e;~t:::blecen in

centivos a la canalización productiva adecundn de los in3re

sos excedentt!~3 sancionnndo su uso dispendioso y, r:or otra, -

se deben proveer mediooefectivos de redistribución del in-

greso que aseguren la existencie de una demrmdn efectiva in

terna dinámica. 

Por lo que respecta a la Deprecinción acele-

rada: 

a). Se piensa, que lns empresas temen que la 

Secretaria de llocienda y Cr~dito P6blico controle su políti

ca de inversiones y que si así es, no vale la ~enn. Las em
presas peque6as y medianas prcferirbn sosuir orerando lejos 

del control fi:>cal en luc;nr se somete~';je a un esquemR, que a 

111 larga, ruede dar por resultado une !lfoJ'Ol' carga tributaria, 
debido al mejor conocimiento de sus operaciones por parte de 

10s autoridAdes fisc1.iles. 

b). Dobiclo al ¡.oc o 6:ü to que l1•i tenido esta 

medida, nería convenient~º estud:Lcr la mm1era de hcicerla más 

atractiva. ;, este respecto al~unos autores sugieren que la 



depreciación acelerada opere como una exención definitiva en 
el año en que se realiza la inversión, es decir, que no se -
trate de recuperar más adelante él impuesto dejado de perci
bir. 

c). Al no encontrar &ceptación en el sector
privado como instrumento de estímulo, es necesario que si lle 
ga a uniformar la política de incentivos en nuestro pais, 
se reconsidere el análisis de este instrumento fiscal, cuyo
papel hasta ahora ha sido realmente nulo. 

Por lo que toca a la Reinversión de Utilida--
des: 

a). Aunque representa un avance teóricamente 
incuestionnble, su validez en el caso de u&xico no esti abso 
lutamente comprobada. .3e riensa que en los países en vías -
de desarrollo, los incentivos fiscales sobre impuestos dire~ 
tos no constituyen, de suyo, un factor determinante de alie~ 
to para el inversionista que busca, mús bien, una situación
económica esto.ble. garantizada por obras de infraestructura
propiciatorias o coadyuvantes al desarrollo o ventajas fisc~ 
les más tangibles, como los tratamientos preferenciales en ID!: 

teria de importaci6n de equipos y materias primas industria
les. 

b). Por otra parte, resulta necesario prog~ 
:barse si dada la estructura social del país y el grado de d~ 
sarrollo económico que se hu alcanzado, resulta conveniente
olvidar los problemas de la concentración del in5reso, como
factor limitante del desarrollo, a fin de ~lentar la forma-
ción de ca pi tal. Es preciso tener en cuenta qué sectores i~ 
dustriales amplios oper:in a una proporci6n baja de su capac!_ 
dad instalada, y qué industrias requieren mayor estímulo. 
Consecuentemente, vale la pena detenerse a pensar si la nue
va Ley del Impuesto sobre la Renta se inclina excesivamente
ª favor de quienes controlan el capital, frente a la mayoria 
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de los causantes que podrían tener interés en que las cargas 
fiscales se est~blecieran, ante todo, como un elemento esen
cial de una política de redistribución del in;reso. 

c). Por último se puede agregar que, la debi 
da orientación de las reinversiones mediante acuerdos de ca
rácter general, exige contar de antemano con planes muy def.!_ 
nidos de industrialización, establecidos conforme al crite-
rio de estructuración y com1,lernentariedad. de las industrias, 
disponibilidad de divisas para casos determinados, y demás -
factores que condicionan la naturaleza de la política indus
trial. 

B. Recomendaciones generales 

Todo lo anteriormente ar:untado no significa otra coas que c~ 
rroborar lo que con insistencia se ha indicado en el desarr~ 
llo de este trabajo: que los incentivos fiscales vi3entes -
que utiliza nuestro gobierno federal para estimular la indus 
trie, operan con bases legales distintas y en forma indepen
diente. ror otra parte, resalta el hecho de que en México -
no se ha querido reunir y pensar en los detalles b&sioos que 
comronen los cimientos de cuülquier plcm que valga la pena -
y atarse a él durante mucho tiempo uno. vez que se ha forrnul.§: 

do; ademí1s 1 nun::a ha habido un:J maquinaria central adecuada. 
Numerosas oficinas en diversas aecreturias y organizaciones
gubernamentales 1 corno el Banco de ~&xico, Nacional Financie
ra y las ;;ecretarins de Hacienda, Industria y Comercio, Pa-
trimonio Nacional, Comunicaciones y Recurscrn Hidráulicos, 
han recibido diversós grados do autoridad e influencia sobre 
el sector industrial de la economía, pero ha faltado la inte 

gración y la dirección centrn1. La falta de flaneación ha -
sido costosa. 



Con base en estas consideraciones, enseguida
se anotan algunas recomendaciones: 

a). 3e considera que ha llegado el momento -
de que un enfoque am¡;lio reemplnce el manejo, proyecto a pr2_ 
yecto, del desarrollo econ6mico de México. 

b). Es necesario que exista una firma volun
tad de afirmar y corregir siste:nas y procedimientos, una ac
titud alerta ;/ compren si va de los funcionarios encargados de 
la administraci6n, un avance sistem~tico hacia la objetiviz~ 
ción en la aplicaci6n de las disposiciones legale.s y una co
municación exr,edi ta entre los administradores públicos 1 los
industriales y los consumidores. 

c). Siendo la industrializaci6n el verdadero 
meollo del c'.esenvolvimiento económico -sin la cual el nivel 
de vida no puede elevarse- debe estimularse a través de di~ 
tintas medidas, entre las que destaca particularmente, el 
uso de incentivos fiscales. 

d). Es conveniente y cada vez más urgente, 
uniformar la política de incentivos fiscales enfocada a fo-
mentar la industrializaci6n nacional. 

e). Es indispensable también, crear un orga
nismo central que se encargue de controlar y aplicar los 
instrumentos fiscales de estímulo. Este organismo inevita-
blemente requiere que su personal administrntivo posea una -
alta capacidad e intecridad que normalmente es necesaria pa
ra la administración tributaria. hdemáo es necesario que se 
cuente con personal esrecializado; Ingenieros 1 Economistas 1 

Abogados, Contadores, etc., ya que solo ellos podrán rosol-
ver aquellos problemas que invariablemente requieren de un -
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especialista. 

f). La celeridad en los tr~mites para obtener 
las autorizacion,,s de franquicias, así como una actitud com

prensiva de los funcionnrios públicos lwcia los interesados, 
se hace cada vez m&s urgente de solucionar; debido a que C! 
si siempre es necesario que ld emvresa interesada hostigue -

continuamente a ln administraci6n para lograr su acci6n o al 
menos para que se considere su cuso. I,a mayoriH de las ero-

presas atribuyen le onerosa actitud administrativa a una se~ 
saci6n general de que el gobierno considera que les esti ha

ciendo un favor al otorgarles alGÚn beneficio fiscal. Fo- -
dria decirse que la administraci6n es indiferente y a veces

hasta hostil, a los prop6sitos de la legislaci6n de fomento

y a la situaci6n del inversionista. 

g). 3e consiaera que las ventajas sociales y 

económicas i-;roducidns por lo. aplicaci6n de una ¡;olitica coor 

dinada de incentivos, son mayores que las desventaj~s. Los
incentivos provocar;.'ín un aumento sustsnci3.l en el nivel de -

la inversión y de lfJ. c:ctividad económica en '.~eneral que ten

drú m¡iyor i m¡:o;'tanc i.:•, ¡,:1 ra el ele sarro llo que cual e squierc~ de 
las complicnci<)nt:s éldministr2-tivas o costo;J de i·ccnudación y 

de equidad r~sultante de ¿u adopción. 

h). ror otrn pnrte, ·se debe tom.::r en cuenta, 
que si los incentivos fiscales dan lucar a inversiones que -
dn otro modo no se hubrí::m realizado, no hi;brá pérdida en la 

recaudaci6n, ya que ror lo ceneral los incqntivos fiscales -

caducan des1~6s de un ~eriodo determinado, y ~or lo tanto, -
pueden producir un uumento neto, cm .ln base imr,ositiva nacio 
nal y en lé1 recaudación total. 

i). Asimismo, los incentivos, mejoran el am-
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biente ~ara la inversi6n, tanto para el inversionista nacio
nal como para el extranjero, al poner de manifiesto la acti
tud favorable del gobierno hacia la inversi6n privada; y 

también puesto que está compitiendo por capital escaso, el -
no ofrecer las mismas ventajas que otorgan otrao naciones al 
inversionista, pudiera hacer que el capital se desviara ha-
cia ellas provocando una situación desfavorable para a.qué- -
llas. 

j). Es innegable que los incentivos fiacales 
han estado sujetos a innumerables críticas, unas justificadas 
y otras no; sin e~bargo, la gran mayoría de empresarios y 
estudiosos de la materia no han negado su utilidad y consid~ 

ran en general n los incentivos, sino como factor decisivo -
que coadyuva al desarrollo, si como participe de dicho obje
tivo. 
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