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r N T R o D u e e ~ o N 

Para el desarrollo de cualquier actividad económica 

empre•arial.,. indispanw;abla que las; relaciones mercantiles 

existentes entre los hombres da n&9ocios s• l lev•n .;¡¡, e.abo sobre un 

régimen legal que procure la Oilgilida.d de las transacciones 

lo posible obstaculos y trabas de 

cualquier naturaleza qu• ~ntorp•:ca el tr~fico comercial. 

Por lo •ntericr,, y a efecto de procurar el desarrollo de la 

actividad empresarial,, los hombres de negocio &e ven en la imperiosa 

necesidad de sustentar un buen número de sus operacioneG comerciales 

tra.v•s del empleo del "crédito".,. pal.abra qua concepto 

gramatical debe entenderse "te.r!'\er confian:a",, "tener fe er1 

algo"; asl las cosas y sin pretender por el momento profundizar en el 

significado de la palabra crédito,, por ahora resulta suficiente 

entender que a través del crédito como se logra inyectar una mayor 

las relaciones empresariales que la\ raal idad econbmica 

imparanta exige. Sin embargo 9 el empleo del crédito suele 

ocasiones provocar algunas consecuencia9 dea~avorables para lo~ 

emprasario& 9 c:uando el mismo deshonra.do pago por 

de hacho de derecho.,. toda qu9 

independientQmente del problema financiero que provoca en si mismo lA 

felta de pago de un crédito 9 el tratamiento fisc:•l del que es objeto 

puada ac:arre•r aCln mayores daños y perjuicios .a los empr~ii>arios que 

otorgan c:rédito5. Es por ello que a travas del presente trabaJo 
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proponemos analizar el tratamiento fiscal qua nuestro sistema 

jur1dico establece para regular las operacionew crediticia~. lo 

anterior la "f i na.l i dad da "fondo e 1. tema. desde 

or1genes hi&tbricos. doctrinarios y además el apoyo de lo& 

criterios que al respecto au"Btentan nuestros ma.x1mos 6r9anos 

judiciales. lo cual podemos efoctuar un estudio que nos permita 

realizar propuestas concretas para un maneJo adecuado y ajustado a 

derecho desde el punto de vis.ta fiscal de todas aquel las cuentas 

incobrables, mismas qu~ cabe señalarse en ocasiones son manejadas de 

u.na. manera "pr~ctic.a" por los profesionales de las áreas contabl.es, 

sin tomar en cuenta diversos criterios juridicos 9 lo cual a la larga 

puede acarrear daños y perjuic:io!S 

cuando los m1smos s;.aan objeto de 

los empresarios, toda. 

in9pec:c:ibr• fiscal pueden 

que 

victimas de un mal asesoramiento en el tra.tamier.to fiscal de- estas 

partida.9, lo que puede redundar final de cuentag 

sanciones de c:arac:ter ~isc:al para sus empresas. 

Asimismo~ cabe aclararse que el presente traba.jo se circunscriba 

al tratamiento de créditos incobrables para al caso de las empre•as, 

vi.rtud de que es en estafi donds de pr1mordial. 

desenvuelve la actividad empresarial del paiG, sin embarQo. y al 

el mismo tratamiento el QUe mane3a la Ley del Impuesto Sobre la Ranta 

y su Regla.mento para. las persor1a.s 1'1sicas, las; re-flexiones. estudios 

y conc:lwsiones las Que lleguemos este traba30, resultarán 

igualmente apl ic:ables para estos su3etos, 

atendiendo a su propia naturaleza. 

claro está siempre 



CAP~TULO PAi.MERO 
LA ACTJ.YIDAD F'INANCl.ERA DEL ESTADO 

1NTRODUCC10N .. -En este cap1.tulo se analizaremos a la actividad 
'flinanciera que daspliaga. el E--.tado para poder cumplir con los 1'ines 
que ju•tifican su axistanciiit.,. como ente rector del orden 5oc:1a1 y a 
•~ec:to de d•terminar en que c:lase de c:ometido se pueda considerar a 
dicha act1vi.d•d- Una logrado lo anterior,. no• enfoc:aren.o• a 
desglosar l.a mecánica •obre la. q•.u:" funci.ona. l.a act1.vidad financiera 
del. Esta.do con la finalidad de estudiar l.o~ aspectos mas importantes 
de las tareas que la conforman.. Por último y con propósitos de 
referenc'.i.a,. l. levaremos a cabo un a.ná.l isi.n general de las formas más 
importantes en que el Estado 9e al.lega de recurso& econ6micos,. ya sea 
a través de la vi.a ord1naria y extraordinaria. 

Todo lo anterior sin duda permiti.r.:.. tener un panorama 
global.izado da la. .a.cti.vidad 'f'1nanciera del. Estado., lo que r10& 
proporcionará el.ementog suficientes para poder entender la 
c:omple~idad sobre la que 9e de$envuelve dicha activ'.i.dad,. 

L .. - LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO Y LOS COMET100S 
ESENCIALES .. 

La actividad ft.nanciera dRl Estado., forma parte del cúmulo de 
actividades que el mismo desarrolla a fin de JUmtificar su e~istenc1a 
y cumpl.ir con los 1'ine"G que la "Sociedad que lo inte9ra le demanda,. 
constituyendo sin lugar a duda6 el pilar en torno a la cual 91ran y 
se desarrollan la& demás actividades que ler han 6'1.dO encomendada<a .. 
Por lo antmr ior., tenemos como objet1vo ar.al. 1zar y ubi.car la 
importancia. y jerarqu1.a de la actividad financiera del Estado, en 
relaciOn ai. l.os diverW0'6 cometidos que el mismo tiene obl i~ac10n de 
de•plegar .. 

z.- LA ACTIVIDAD DEL ESTADO. 

El Estado en un~ primera et.;;a.pa histórica., se encontraba reducido 
a un minimo de actividades o tareas a deso!'\rrollar en favor de "Sus 
5úbditos,. los 1'ines que el m1smo perseguia se 11mitabar1 dice Fra9a: 
.... ''al manten~miento y protecc:ibn de su e~istenc~a. como entidad 
Bobera.na. y a l.a conservac:iCn del. order1 ,JUr1.d1co y material."C.l> Es 
decir,. el. Estado tenla atribuciones de pol ~cia,. entonces el. 
11.a.ma.do "E•ta.do Gendarme" o "Estado Policia.". 

S1n embar90,. dicha intervenci6r1 ha tent.do que evolucionar,. 
atenc1bn a. una seria de 1'actores como el. .a.umento poblacional.. l.os 
progresos cient11'icos,. la.o;;. deGigualdades 1iiOC1ales. esto es,. por la. 
constante evolucibn polltica,. económica imperante en la sociedad que 
l.o conforma,. dando ori9en a una tendencia intervencionista por parte 
del. Estado, el cual va imponiendo restri.cc:ionee a la actividad 
privada efecto de armoni:arlas con e1 interés general, l.o cual. 

J,. - FRAG~ GH8INCJ, "DERECHO ADMINISTRATIVO".,. EDITORIAL PDRRUA S.A .. ~ 
TRIGESINA SEGUNDA EDICION., Mi5XICO 1993., PAGINA 14 .. 
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obviamente motivé que el Estado se dotara de nuevag atribuc:ionas y 
"facultades qua pudieran responder a satisfacer la& necesidades que le 
demartda.ra la realidad imp&r•nte. 

En a.tenc:ibn a lo expuesto, surge la r.ec:esidad de conc:eptuali:::ar 
que debemos entender por actividad del Estado. 

Para el. Maestro Serra RoJas la "actividad del Estado se origina 
en el cor1JL1nto de operaciones, tareas y "faculta.des para actuar 
Juridic:as, ma.taria.las, y tec:nic:as, que le correspor1der1 como persona 
jur1dic:a de derecho público y que real1:::a por medio de los órganos 
que integran la Adminl.&trac:iOn PU.blic:a, tanto "federal local y 
municipal."<~> 

A•1 podemos er1tender que la actividad del Estado se presenta. 
como un conjunto de actos materiales y juridicos, operac::1ones y 
t•rea9 que raali:a en virtud de las atribuciones que la leg1slaciOn 
positiva le confiere. Resultando que el otorgamiento de dichas 
atribuciones obedece a l• necesidad de c::re~r Jur~dic::amente lo& medios 
adecuado& par• alcan~ar los fines que el Estado se propone. 

De lo anterior, se desprende como constante que la actividad del 
Estado tiene por objeto desplegar un~ 5Qr1e de operaciones, tareas o 
cometidos a través de los órganos que lO conforman, con el propOsito 
fundamental de darle cumplimiento a los "fines que le de-mandan sus 
súbditos y acordes a la realidad imperante, hecho por lo cual no& 
corre&ponde enseguida determinar cuales son egos fines perseguidos 
por el E-atado y cuales son esas tareas o cometidos que llev.a a. cabo 
para conseguirlos. 

3.- LOS FINES DEL ESTADO. 

L.a determinación de los f i nee de 1 Estado repercutirá de manera 
directa sobre las actividades de éste, toda que para la 
consecucion de aquello5, deberán r~alizarse las acttvidades 
necemarias para poderlos alcar1:a.r .. 

Al respecto el Mae5tro Delgad~llo Gutiérre: citando al Profesor 
Sayagués Laso señala: "Segun sea la opinibn que predomine en cada 
pais y en un momento dado a.cerea del debatido problema de los fine& 
del EQtado, dependerá la mayor o menor extensión de las actividade$ o 
tareas que el Derecho a'3igne a las entidades sgta.talas."(3) 

2 .. - SERRA ROJAS ANDRIES.,, "DERECHO ADHINISTRATIVD.. TOMO I.,, EDITORIAL 
PORRUA S .. A." DECIMOCTAVA EDICION,. NEiXIC:D .1992.,, PAGINA 19 .. 
....> .. - DELGADILLO GUTIERREZ LUIS H.,• "ELENENTOS DE DERECHO 
ADl1INISTRATIVO".,, EDITORIAL LINUSA,, QUINTA REIHPRESION.,, MEXICO .199J,. 
PAGINA .::?9 .. 



Asl podemos er1t•nder qLt&t el Estado es una obra c:olec:tiva y 
arti~icia1 9 creada para ordenar y servir a la soc:1edad. Su eKi•tencia 
•Olo se justific:a por los .,1nes que a través de la historia •e le 
vienen asignando. 

De lo anterior se logra desprender que el Estado se justifica 
c:omo r•c:tor d1tl orden aoc:ial V-n func:iOn a los fines que pers1ga 9 los 
c:ual•• son c.a.mbiantes en el t1empo en func:ibn a los fenómenos 
fiOc:iales 9 pollticos, 9c:onOmicos y c:ient1Ticos qua imper~n. 

No obstar.te lo anterior. resulta nec:esario c:or1c:eptuali:!:ar de 
manera general, que es lo qua gui• o nutre a los fines del ~stado. 

Sobre el particular Jellinek sef'iala: •• ••• por diferentes que 
puedan la.& ac:c::iones hum.a.nas y por mültiples formas qum i.ean 
susc;:eptibles de revestir los fines humanos 9 asta variedad de 1'in&s 
pu•de integrarse •n alQunos que val9an como superiorli!'S y últimos, 
(aclarando ademAs que> "los medios para c:onsegui r estos fines 
superiores son varios, del propio modo que los fines intermedios¡ 
pero la variedad de estos Ctlt.imos ti_endet> a convertirse no ya en un 
escaso número, sino en un s6lo fin." C4> 

Por lo anterior, podemos afirm•r que ese llamado Ultimo fin que 
pe-rs1gue el Estado es •l denominado bien c:omún. ya que considera a 
toda la población, por lo cual además a veces oi¡¡e le denomina bien 
público. 

En e&te mismo sentido el Maestro Serra Roj~s alude: ''la teoria 
c:lásic:a considera .,i,., propio del Estado., al bien común~ En 
cambio &l psnsamtento politico contemporáneo refiere al bien 
público y Al 1nt&!'rés general-''<S> 

Por lo expuesto podemos afirmar que l~s directrices que gulan o 
nutren a los fine$ del Estado se refieren a la c:onsecuc1on del "bien 
común'' o "bie-n público'' entre sus sübditos. 

4.- FUNCIONES Y COMETIDOS DEL ESTADO. 

Hemos dejado est.abl&!'cido que! ac:tualmente el fin supremo que 
persigue el Estado y que lo justifica como ente rector del 
ordenami~nto social, es la búsqueda dE>l "bien pU.blico" dentro de su 
ámbito competancia.1 7 sin emb.a.r90. para la obtenc:iOn da dicho fir1 7 el 
Estado d&bera en .,orma ccordi nada e.Jercer las 'funcionas que le sor1 
propias 9 ~ trav•s de las atribuc:1ones y facultades que le compete a 
los Or9ano& que lo integr•n y en 1'unc:ión de les c:omQtidos que se 
proponga.. 

4.- OELGADILLO GUTIERREZ LUIS HUNBERTO H.,OF. CIT. PAGINA :SO. 
5. - SERRA ROJAS ANDRES~ OB. CIT. PAGINA ~4. 
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Ahora bien., resulta c:onver1iente antes de ~ntrar al estudio de 
los cometidos, que dejemos establecido lo qu~ ae debe da entender por 
loa c:onc:eptos en rs'ferenc:ia. lo anteri.or con la 1'1nalidad de evitar 
confusiones de carácter dogmático la el.aborac:ión del presente 
capitulo. 

A.- FUNCIONES DEL ESTADO. 

Las 1'unc:iones de los poderes 
legislativa, la JUrisdi.c:c:1onal y la 
tambiér1 es evident&- que existe un poder 

del Estado tres; la 
administrativa; w1n embargo 
revisor constituc::1onal. 

Al respecto el Maestro León Cortiña.s señala: "La 'fu.r1c:1ón del 
poder público es una mani'festac:iór1 de la. voluntad que mediante la 
emisión de actos ,JUridicos y/o la realización de operaciones 
materiales tiende al c:umpl1miento de loa fines supremos del Estado, 
prl!!c:eptuados por la ConstituciOn, y deml.t.s; reglas subordinadas del 
ordenamiento jurldico.''(6) 

As1 tenemos Que la expres10n funci6n &e puede precisar dic::i~ndo 

que es la "forma en qu~ la actividad del Estado se mar.t-fl.esta como 
expresión creadora de normas, como aplicación concreta de la Ley o 
como soluc:::ionadora ce conflictos jurid1cos entre las personas, es 
decir, que la "forma de manif'estarse del Estado, de acuerdo con los 
principios señalados por Montesquieu se da a través de 5U6 poderes 
Lagi&lativo~ Ejecutivo y JudJ..c:ial. 

Al re&pecto el Mamstro SayaQués Laso se~ala que: ''para lograr la 
realizaciOn de sus f'ines propios, la.s entidades; estatales actúan 
mediante acto5 Jur1dicos y operac1ones materia.le$. Las ent1dades 
estatales realizan esos actos y operaciones en virtud de los poderes 
juridicos qua el derecho objetl.Vo establece. Dichos poderes Juridicos 
son un.a aptitud para obrar de determi.nado modo o manera. Atendiendo a 
las caracteristicas de esos podereg juridicos se dist1ngu& la 
potestad de leQislaciOn, de administración y 3urisdicc~onal.'' <7> 

B.- CONCEPTO DE COMETIDO. 

De lo anteriormer1t6! vertido podemos a.prol<l.m.arnos a otro 
c:oncepto. el de ''cometxdo''• En a-fecto, comet1do qu1ere decir comisi~n 
o encargo, por consiguiente~ al cometido es la tarea o actividad 
asiQnada a una entidad estatal. Por lo tanto, mUltiples 
actividades o tareas que el dar.a cho pone a cargo da las ent i d.a.d&s 
pCt.blic:a.s~ constituyer1 los ccmet1do'!ii esta.tales. 

6. - CDRTIIJA PELAEZ LEDN.,. "DERECHO ADMINISTRATIVO",. EDITORIAL PORRUA 
S.A.,. PRif'IERA EDICION,. NE.XICD .J.99:>" PAGINA 106. 
7.- SAYAGLIES LASO ENRIQUE,. "TRATADO DE DERECHO ADHINISTRATIVD",. 
\.'CJLLl/'1EN I. EDITORIAL HARTIN BIANCHI ALTUNH,, PRINERA EDICION,. 
MONTEVIDEO .J.95~. PAGINA =4. 



Asimismo, resulta pertinente aclarar qua los cometidos son cosa 
dtveraa de las -funciones estatalea,. por eJ•mplo; supongamos que &1 
Estado considera pertinente explot•r una actividad realizad.a por los 
P•rtieulares,. por eJ•mplo la elaboración del alcohol. Cuando dic:hm. 
•ctividad quede asignada al Estado, el mismo t&ndrA un nuevo 
c:omet.i.do. Ahora. bien. para alcanz•r ese objetivo el Estado deberá 
•ctu.a.r a través de los poderes de que esta investido, es dec:1r 
ejerciendo sus ~uncion@s legislativas, ~dm1ntstrativas y 
Jurisdtc:c:tonales. 

S.- LOS COMETIDOS DEL ESTADO. 

Como antes señalamos. el en-foque metodológico para el estudio de 
los c:ometidos "fue obra del Maestro Enrique Sayagués Le.so, quien 
considera qua lo$ "cometidos son las diversas ac:t1vidades o tareas 
que tienen a su cargo l•s enttd.ades estatales c:on"f"orme al dgprec:ho 
vigente. Su extensiOn es muy variable y depende de las ideas 
predominantes acerca de los fines del Estado. En cambio, las 
"f"unc.:a.ones, o saa las d1.st1r1tag 'formas qua asume- la. a.ct:a.vid•O estatal 
para la. realiza.ciOn de aquellos cometidos, •en siempre las m1smats 
constituyente, leQi'!5lativo, administrativa y JUrisdicc:ional. (8> 

Asimismo, die.he •utor c.lasi~i.c:a a los comet1dow estatales en 

1.-Funciones esenciales 
2.-Actividad priv.ada a cargo de la Administrac.16n 
~.-Servicio• públicos 
4.-servic.ios soc:a.ale•. 
5.-Aspectos Administrativos de la re9ulac.i6r-1 de la activid.ad 

privada 
6.-J'ustic:ia 

En atanc10n a esta clasif1c:ac.10n, nos corresponde en~&guida 

entrar a su estud10 de un.a manera general, sin olvidar qua para 
e'fectos de este trabajo resulta de mayor r~levanc.1a el estudio de los 
cometidos estatales relativos a l.as -flunciones esencia.le~,. toda ve:: 
que en el mi•mg SEi encuentr'"a 1ntegrada la actividad f.tnanciera. d•l 
Estado. 

b.- LAS FUNCIONES ESENCIALES. 

Se deban enter1der como aquel los comet 1 dos del Estado inherentes 
.a su calidad de t•l, qua no se conciben si.no ejercidoa d1r&c:tamente 
por al mismo. por eJemplo; las relac1or1es e><t@rl.ores.,. la de'fer1sa 
nac:ionai. la seguridad d& lo 1nterior, la actividad "f1nanc:iera, etc:. 

En los Estddos modernos no cabria imaginar que tales c:omet1dos 
puedan estar a c:arc;,o de partic.ul.ares, 01 como c:or1cesior-1.ar1os. 

B.- SAY,iQGLJES LASO ENRIQUE,. OB. CIT. PHGINA 50. 
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Por su. parte LeOn Cortiña los denomina "cometidos esenc:iale$ .. 
y c:on&id•ra que son : "las tarea& eetratégic:as c:onc:ret.as. en func:i6n 
administrativa y mediante actos d~ autoridad imperio, 
inmusc:eptiblas de toda c:onc:es16n los particulares. en régimen 
estr1. c:to da derecho pübl ic:o, y cuyos dm&t i na.·tar ios se enc:uen t ran 
~rente a ellas en calidad da sóbditos.'' C9> 

Se puede c:onc:lut..r c:arac:teristic:as de las -tune: iones 
a-senciales que : 

a>.-En el ejercicio de las funciones esenc:i•les, los Organos del 
Estado están dotados de facultades m~• intensas, qua cuando desempeña 
los dem~s cometidos; as1., por ejemplo, puede imponer prestaciones. 
personales, limitar la libertad individual, eH19ir aportaciones 
pecuniarias, etc. 

b) .- En se9undo lugar, la v1ola.cibn de las reglas de e&tas 
'func1ones o el incumplimi.ento de los deberes que imponen, motivan 
ganer.a.lmente sanciones mAu; severas que cuando se trata de los demás 
cometidos. 

c>.- La pos1c:ibn de los destinatario~ frente a la admin1strac:ibn 
es d1stinta a la que tiener1 respecto de los demdls c:omet1dos del 
Poder Público. En éstos, según loe. c:a"Gos,. pueden situar~e como 
usuario&, bane~1c:iariom o clientes. mientras que aqui,. c:omo ya 
indic:~mos,. los particulares ~e hallan en calidad de súbditos. 

7.-SERVICIOS PUBLICOS. 

En el Derecho moderno la preo;tac:ibn de low servic1os públicos 
es uno de los principales cometidos est~taleQ. La noción de servicio 
público SG!> suele limitar a ciertas actividades estatales., que tiener1 
por objeto s~tisfacer una necesid~d colectiva, mediante prestaciones 
dirigidas direc:t.a &! inmediatamente a. las personas 1ndividualme-nte 
consideradas. Con'forme a esta idea.., se pueda considerar como 
serv i c:ios públ. 1 c:os entre otros: los ferrocarr1 les., autobuses,. 
telégr~fos, t•lé~onos., correo,. etc1 quedando fuera del concepto de 
servicio público aquellas actividades como la defensa nacional, la 
actividad ~inaroc:1era del Estado., en las que como antes vimos no 
a.parece an forma. inmediata un U'!iiuario indi.vidual. Tomando er1 
cons1deraciOn todo lo e~:puesto podemos de'finir a los servicios 
püblic:os como un conjunto de activid.ades desarrolladas por entidades 
estatales por mandato expreso., para satis~acer necesidades 
colectivas mediante prestaciones suministradas directa 
1r1med1atamente a los individuos, baJo un ré9imen de derecho públ1c:o. 

9.- CDRTil'i:J~ PELAE.:? LEON~ O.Et. CIT. P~GIN~ .109. 
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Asimismo c:abe eePlalar que no e1<i•te un c:riteri.o absoluto que 
pueda determinar que actividades deban de consideradas 
servicias públ ic:os" toda que la. ewtensibn de los sarv1c:ios 
públicos varla en cada pa1s. dependi.&tndo de diversos factores da 
carActer politice, ec:on6mic:o 9 social,. etc:. 

La ejec:uc:iOn de lo& servicios pUblic:os puede llevarse a. c:abo de 
direc:t• por una entidad estatal., a.•1 como pueden ewistir 

r.a.::ones qua aconsejen confiar &u e,Jecuc:ión a los particulares.. y en 
a.l.9unos casos puede prestarse por ambos de mar1era simultánea. 

B.- LOS SERVICIOS SOCIALES. 

Es principio admitido lo& Estados cor1temporánaos, la 
n&-ce&idad de que los poderes públicos;. accionen para impulsa.r el 
dasarrol lo de ciertas ac:tividades c:ulturales, de protec:ción la 
salud, de previsibn social. ate. 

Al vjerc:icio de asas tareas se les denomir1a servic:ios sociales .. 
Asi tenemos qua Ci!~iisten servicios de ensef\&n:a.., de asistenc::i.a• de 
pr•visibn social, etc:. La. ~inalidad de estos cometidos son 
eminentemente socia.las, ~st~n d1r1g1dos de m&nera inmediata a obtener 
un mejoramiento en el nivel de v1da de los individuos, especialmente 
de aquellos qu@ se enc:uentrar1 en c::ond1cione!I> de5favorables. Por su 
naturaleza, estos servicios no persiguen ~ines luc:r~tivos .. 

Para la prestac:i6n de estos serv 1 c::ios pueden i r1tervsn ir los 
poderes del estado de manera directa, o los particulares por s1 
mismos. Son tipicos ejemolos de estos servicios la entrQ-9a de una 
suma d&t dinero < jubilaciones. pensior.es, subsidio, etc. > o de c:o~a.'!!I 

matari•les < auxilios de ropa, comida, etc:. >. 

En esta cl~se de cometidos, los particulares a diferencia de los 
servicios públicos no se enc:ue-ntran 'frer.te al prestador en calidad de 
\.lSUarios. sino que son considerados c:omo bene'ficiarl.os. 

9.- LA ACTIVIDAD ESTATAL EN EL CAMPO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA. 

Lo• Estados contemporáneos han visto impulsados a actuar en 
las actividades propias de los particulares comprendidas en el 
principio de la l:ibertad de tra.bdjo. Asl, vemos que las &r1t1.dades 
estatales pu•den 'fabricar 'f6g"foros, :industriali~ar tabac:o, elaborar 
alcohol, realizar operaciones bancarias, etc. Asi tenemos que las 
ent:a.dades estatales podrlilt.n actuar er1 estos campo,.; sin que su 
actuación deba e1<cluir la. partic:ipaciOn de los part1cula.re~ ccn lo& 
c:ual•s actuara libre c:or1currenc:1a. Para que la iniciativa. 
particular pueda ser e><c:luida, er1 todo caso será necesario que 
mediante una Ley se establazc:a un monopolio en favor de la entidad 
estatal. 
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10.- LA JUSTICIA. 

Fina1m&nte. ~e considera como un cometido fundamental del Estado 
hacer justicia, es decir reparar toda violacibn del derecho. No basta 
dictar normas que rlil"gulen l•s conductas entre loa part1c:ularee o de 
las propi•s entidades estatales; ademAs es nec:esar10, para los casos 
d& violaciones de ~quellas, el restablecimiento del derecho ultra~ado 
y, en ciertos casos, la sanc:iCn de quiénms r~5ulten respongables del 
il~c:1to cometido. 

Este cometido se real 1;:;.a mediante la func16n .JLirl.sdic:c:inal del 
Estado. 

Con lo anterior damoa por concluido el estudio general de los 
principales cometidos qu~ despliega el Estado, lo cual r-1os sirvió 
para poder situar a la actividad financiera como una func:iCn 
esencial. En este orden de ideas., nos. corresponde enseguida a;,alizar 
~l funcionamiento de la activ1dad 1'1nanciera que despliega el Estado. 

11.- LA ACTIVIDAD FINANCIERA COMO FUNCION ESENCIAL DEL ESTADO. 

El Estado reali:a diversa~ activ1dades para la ejecuciOn de sus 
"f'inalidadQS. A través del Poder Ejecut1vo desarrolla una actividad 
que sa 6!nc:am1na. a la realización de los serv1cios püblicos ya a la 
satisfacci6n de las necesidades g&nsrales. Siendo esto asi., 9$ l691co 
que la. Admin1stra.c1ór1 de un Esta.do -como la. de cualquier otra entidad 
püblica o privada- ter1ga que utili.:ar medios personales., mate-rialeg y 
juridicos para lograr el cumplimiento de sus f1nea. 

Esta actividad, que tiene 1mportanc1a pr1mordial el 
Estado., ha recibido el nombre de actividad financiera, la cual, según 
G1annini, la cumple el Estado "para administrar el pa.t1-1monio. para 
determinar y recaudar los tributos, para conservar., destinar o 
invertir las sumas ingresadas••, y se distingue de todas las dem~s~ en 
que no c::or1stituye un fin en sl. misma~ o sea en que no atier1de 
directamente a la sat1sfacciOn de una necesidad de la colectividad, 
sine qu~ c::umple una func~On instrum&ntal de fundamental 1mportanc:ia, 
siendo su normal desenvolvimiento una c:ond1ciOn 1ndispensable para el 
desarrollo de todas las restantes actividades.''(10> 

De la ~nterior de"'f1r11c16n desprendemos quG!' la actividad 
financiara del Estado comprende tambiér, el control., administra.cien y 
aplicac:iOr1 de los ingresos recaudados por la administrac10r1 pública. 
De ahi que la .activid.;a.d 'f1nanc1era del Estado e&;;.t.á rela.c:ior1.ada con al 
deserrol lo de las funciones pLlbl 1 c:as. 

10- - DE LA GAR:?14 SERGIO F .... "DERECHO FIN~NCIERO NEXICHNO"~ EDITORIAL 
PDRRUA S .. A .... DECINDSEPTif'f~ EDICIDN, NEXJCD .199::::'., PAGJNA 5 .. 
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Asl tenemos que la actividad financiera del Esta.do es la 1'unciOr1 
que éste desarrol l.a par• procurarse los recursos necesar1oe y estar 

condicionas de sufragar los gastos públ1cos. destinados a 
s•tis'f'acer las nmcesidades colectivas a su cargo, mediante la 
prestacibn de los servicios públicos corregpond1ente9. 

Por lo anterior con&ideramos que la naturaleza de la actividad 
financiera. del Esta.do 'forma parte de las 'func1ones esenciales., toda 
ve:: que las tareas c:oncr~t.aa que loB con-forman,. tarea.g propias. 
y eMclusivas del Estado insusceptiblas de concesionarse a los 
particulares, adem~s las tareas en lag que se manifiesta, tienen como 
finalidad primordial aseguran la. uubs1stencia del mismo Estado, y son 
&,Jac:ut.adas a través de actos de imper1o 7 que sitU.an los 
particulareB en calidad de sUbditos frente al Estado. 

12-- ORGANIZACION DEL COMETIDO FINANCIERO DEL ESTADO MEXICANO A 
TRAVES DE SU FUNCION ADMINISTRATIVA A NIVEL FEDERAL. 

Una ve: que hemos ubicado a la actividad financ:1era del Estado• 
un conjunto de .ecti.vidades que el Estado despliega a efecto de 

asegurar su subsistenc:i.a 7 asl como parCl poder prestar a &U$ súbditos 
otras tareas o cometidos, tendientes a procurar el bien común entre 
las personas que intwgran su pobl.a.c:iOn, nos corresponde ahora ha.c:er 
re-"f&rencia a los Organos Estatales que se enc:ar9an de l lev.ar a la 
pr~c:tic:a dicha actividad p~ra lo cual aludiremos a los tres poderes 
que l.o conforman en su Aiimbito c:ompeteroc:ial Feder.al. 

Asl tenemos que an MéKic:o a partir de la c:onsumaci.ón de- la 
independencia surgiC la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
Crgano 9lobali::ador del cometido 1'inanciero del Est.ado Me>xic-.no. 

Posteriormente en este siglo, en 1947, se expidi6 la Ley de 
Secretarlas y Departamentos de Estado, creadores tambien de la 
Secretarla de B1enes Nacionales e ln9pecc:1on Administrativa. a la que 
se- le atribulan funciones para el m.aneJO permanente d~l patrimonio 
Estatal y la inspecciOn de las demás Secretarias de Estado. 

Después., er1 1976 entra vigor la Ley Orgánica de la 
Administrac:iOn Públ 1ca Federal, que atribuyo a la ref'eri.da 
Sec:r•tarl.a, funciones de administración del patrimonio perm....,nente del 
Estado y la promoc10n y fomento de la 1ndustr1a nacional. 

En la citada Ley., se plasma l.a trilog1a intersecretar1al sobre
la que funcionaba la actividad finar1ciera. del Estado MeHic:ano, en 
donde se atribula facultades a la entonces Sacretaria. de Programac:iór• 
y Presupuesto para la planeaci6n del gasto público. de inv9rsi6n a la 
Secretarla de Hacienda y la pro9ramac16n y c:or1trol de las entidades 
paraest4tales a la entonces Secretaria del Patrimonio Nacional. 
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Posteriormer1te, en el Diario O'fic:ial de la FederaciOn del 23 de 
diciembre de 1982, se publ1c:O un Decreto en donde se adiciono a la 
Ley en cuestión c:or1 el articulo 32-bis, c:re:ti.r1dose a la. antes llamada 
Sac:retarla de la Contralorla. General de la Federac:16r1, a la c:ual se 
le cambio el nombre en diciembre de 1994. por el de Secretarla de la 
Contralor1a y Desarrollo Administrativo. 

Asimismo, tenemos que por Dec:reto publicado el 21 de 'febrero de 
1992 en el Diario Of1c:ial de la Fed&ra.c:ibn, er-1 su articulo Quinto 
Transitorio que: ''las atribuciones que en otra3 leyes y reglamentos 
se otorgan a la Secretarla. de Programac1bn y Presupuesto y de 
Hacienda Crédito Público e~ tendrán por conferidas a ésta Ultima, las 
que ejercerá en base en lo que dispon~ el pre~ante ord~nam1ento, con 
e:-ccepción da las relativas a. l• c:oordinaci6n y promoción del 
desarrollo c:ientlfico y tec:nol6gico, que se entenderán atribuidas, en 
lo sucesivo, a la Secretaria de Educ:ac16n Pública.'' 

Lo anteriormente expuesto, nos permita a~irmar que como en 
principio se tiene como globali~adora de ld actividad financiera del 
Estado a la Secretarla de H~cienda y Crédito Público. 

Por otra parte ten~mos que los Organos qu€? llevan 
actividad -financiera del Estado encuentrar, su fundamento 
articules 89 y 90 con»titucionale!! que a la letra dicen1 

''Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del 
presi.dente de la Rep(tbl1r.:a son las siguienteost 

I.- Promover y ejecutar la~ leyes que expida el 
Congreso, proveyendo en la esfera administrativa 
a su exacta observancia.'' 

º'Articulo 90.- La Administraci.bn Pública Federal 
será c&ntrali~•da y para.estatal conform~ a la Ley 
Orgar-1ica que eM"pida el Congre"&o, que distribuirá 
los r1egoc:ios del orden administrativo de la 
Fed&?rac;1ór1 que e~tarán a cargo de las;¡ St;!'cretarlas 
de Estado y Departamentos Administrativos y 
def1nira las bases generales de creaciOn de 
las entidades paraestatales y la intervenciOn del 

E je cut i ve Federal ero su operac1ón .. " 

cabo la 
los 

Da los artlculom citado~ se desprend~ quQ los órganos encargados 
de l& actividad ~inanciera del Est•do a nivel Federal estan a cargo 
del titular del poder Ejecutivo Federal, es decir el Presidente da la 
Rapúblic.a. Ahora bien, el E.Jecut1vo Federal se encar9a del despacho 
de los asuntos concernientes a la a.ct1v1dad 'finar1c1era. a través de 
una de las dependencia& deo la Administrac::i6n Públ ic::a como lo es la 
Secretaria de Hacienda Y Crédito Públic::o y de la ahora llamada. 
Secretaria de la Contralorla y Desarrollo Social. quien también 
~enferma la Admin1straci~n P~bl1~a Federal cen~rali=.ada. 
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1;3 .. - ORGAf.JJZACION DEL. COMETIDO FINANCIERO DEL ESTADO MEXICANO A 
TRAVES DE SU FUNCION LEGISLATIVA A NIVEL FEDERAL. 

Una vez que h•mos visto. cuales son los órganos que intervienen 
en la actividad f1nanciera. del Esta.do. nos corresponde a.hora entrar 
al e5tud10 de los 6rga.ncs que t iener1 cargo la Tunc:iOn 
le9islat1va a nivel ~edmral. 

Asi tenemos 
formas distintas 
erigiéndose como 
Diputados .. 

que el Poder Le91slativo Federal intarviene de do~ 
en la actividad ~inanciera dal Estado. ya sea 

Congreso de la Unibn especie Cámara de 

En términos d&l articulo 73 c:onstttuc:1on.a.l el Congreso de la 
Unión tiene las wiguient&s faculta.des~ 

A .. -Para imponer la» c:ontribuc:ion&• nec:&9arias para cubrir el 
presupuesto .. Cfra.cciOn VII> 

B.-En materia da Empr~stitos.Cfracción VIII> 

c.-Para. crear y suprimir empleos públicos de la Federación. 
pudiendo modi~icar sus dotaciones. (fracción XI> 

o.-Para establecer contribuciones ewclus1vas en materia federal 
y para e5tablecer rsndimientos en favor de las entidades en base a la 
Lay de CoordinaciOn Fiscal. (fr•cci6n XXIX A> 

E.-Para expedir leyeG que instituyan 
contencioso administrativo. <~racci6n XXIX-H> 

Tribuna les de lo 

Conforme a los articules 74 y 73 de la Constituc16n la Cámara de 
Diputado» tiene las siguientes ~acultades: 

A.-Examinar 9 discutir y a.probar anualmente el presuPu@sto dm 
egresos de la Federaci6n 9 discutiendo primero las contr1bucionas que 
a su juicio se deber1 decretar 

B.-Revisar la cuenta p~blica del año anterior 

c.-Decl•rar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra de 
los servidores püblicos en términos d~l 111 Constituc1on~l 

o.-Fung1r como 6roano acusador de los '3ervidores públicos 
términoB del 110 Constitucional 

E.-Rev1sar la cuenta pOblica del Distrito Federal 
ccrrespondientg al ejarc1cio ~iscal de 1994 

De lo tran•crito se puede desprender qua los Organos 
leQi&lativos nivel ~ederal que 1nterv1&n·1er1 en la actividad 
financiera del E~tado., corresponden al Congreso d&!' la Un10r1 y a la 
C~m~ra de Di~utados. 
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14.- ORGANIZACION DEL COMETIDO FINANCIERO DEL ESTADO MEXICANO A 
TRAVES DE SU FUNCION JUDICIAL A NIVEL FEDERAL 

Una ve: que hemos visto cuales son los órganos func:iOn 
legi&lativa Que intervienen en el cometido financiero del Estado. nos 
corresponda ahora realizar el estudio respectivo en func:i6n judicial 
a nivel federal., pero ar.tes de comenzar es pert1ner1te hacer una breve 
re-ferenc:1a a la problem.!i.tica que presenta. el establecimier.to de 
tribunales contenciosos administr&tivos. 

Asi tenemos que existen dos posturas a saber. una que sostiene 
qu9 el establecimiento de tr1bunales de lo contencioso admin1strativo 
es 1nc:onstituc1onal., basándose er1 la prohibi.ci6n de la. reuniOn de dos 
o más Poderes en un sblo individuo o c:orporiac:iOn,. es dec:1r &l. el 
ej&c:utivo JU~ga las c:ontroversi~s de carácter administrativo se viola 
el principie da 1-. separación de poderes sobre la Que se sustenta 
nue&tro régimen leQal. 

Al respecto el Maestro Gabinc Fraga citando a.1 profesor Jacinto 
Pallares en su obra "El Poder Judicial" sei'\ala: "que estando, pues 
perfactament& de~inidos los limites que hay entre el Poder Judicial y 
los otros Poderes y marcadas SUB atribuciones exclusivas,. hay 
motivo de conf1..t•i6n ni con"flic:tos entra dichos Poderei& Y• por lo 
mi&mo, entre no&otros hay lugar al juicio c:ontenc::ioso
administr-.tivo''• <11) 

En ra:ón de lo anterior 1-. justicia meKic:ana sostenla Que era a 
través de los Tribunales Federales y en su ca.so de-1 Juicio de> amparo 
como se deberian de resolver este tipo de con-tlic:tos. 

Posteriormente en 1936 se operó un serio cambio en nue&tra 
legislaciOn, al eMPGdirse el 27 da agosto, la Ley de Justicia Fiscal, 
creándose el Tribunal Fisc:al de la Federac:ión destinado a 
sobre el Juic:io contencioso-administrativo de carácter f1sc:al. 

Además c:aba recalcar que para establecer el Tribun.o1,l Fiscal dm 
la Federación hubo necesidad de desechar interpretaciones 
tradicionales, y. de acuerdo con la EMP09iC:i6n de Mot1vos de la. Ley. 
se consideró posible- constituc:ionalmerrte el establecimiento de un 
Tribunal Administrativo ero razón de- algunas tesis &ostenidas por 
sentencias de la Suprema Corte de Justicia. 

De igual manera en la e><posic:ión motivos se sehalaba: que era 
indisc:ut:a.ble que resultara mas lbgico y conveniente para todo•, no 
sólo para el Fisco.. sino para los causantes mismos;,• que la 
liquidación y el cobro de los impuestos. y demas prestaciones 
fiscales, no se lleve a cabo dentro de la demordenada legislación en 
vigor, Que presenta interferencias carentes de todo a.poyo .JUridico o 
de utilidad prac:tica, entre las autoridades judiciales y las 
autoridades administrativaa. ~ino al amparo de un sistema congruente 
y lOgic:o en el Que. sin qua se olviden las garantias Que el 
particular r1ecesita, haya un conJunto de principios que ordenen y 
regulen la liquidación y el cobro da tales prestaciones. 

JJ.- FRAGA GABINO. OB. CIT. P4GINA 451. 
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Adem~s se agregaba que mientras no se coartara el derecho de los 
particulares p•ra ocurrir después al amparo, no habla inconvenier1te 
le9al para impedir el establecimiento da tr1bunales de lo contencioso 
administrativo a 

También se tomo en cuenta la tesis Jurisprudencia! del a~o de 
1929, que establecla que la• leyes pueden conceder un recurso o medio 
de de~ansa para el particular perjud1cado, ante autoridades distinta9 
de la Judicial, y que dicho recurso detbe agotaree antes de la 
interposicibn de la d•manda de garantiasa 

Sobre Q9t~s bases 
Fedarac:ibn. 

1nst1tuyó el Tribunal Fiacal de la 

Sin embargo a pesar da tales consideraciones, las discusiones 
sobre la constitucionalidad d• dichos Organos se seguian sucediendo, 
pero toda duda quedo disipada. al expedir•& las reforma!:> al articulo 
104 Constitucional, de "fecha.& 16 de diciembre de 1946 y de 19 de 
junio de 1967, ya QUü en esta Ultima se reconoce de forma e~pre&a la 
posibilidad de establecer Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
al decirs ,.las leyes "federales podrán instituir Tribunales de lo 
Contencioso Administrativo dotados de plen~ autonomia para dictar sus 
"fallos 9 que tengan a su cargo dirimir las controversiass que se 
susciten entre la administraciór1 pública federal o del distrito y 
territorios "feder.ales y los particulares, estableciendo las normas 
para organi2aciOn, su func:ionamiQnto, el procedimiento y los 
recursoa contra sus resolucior.es .. 

Por otra parte en 1967 se expid16 la Ley Or9•nica del Tribunal 
Fiscal, para determinar que dicho Tribunal go:aba de plar1a autonomia 
para dictar sus 'fallos, estableciéndose asimismo algunas 
disposiciones que ga.r-.nti:aban la. independencia. de sus magistrados. 
los cuales eran r1ombrados por el Ejec:uti...,o y sometidcw a ra.ti"ficaci6n 
por el Sanado de la Repüblica. 

El Tribunal Fiscal de la Federac:iOn abrió el camino para el 
establ.ecimiento de otros tribunales administrativos 9 como lo es el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

De lo anterior tenemos que si bian es cierto que les TribunaleE 
Admin1strativo» no son considerados "formalmente como Orga.nos 
dependientes del Poder Jud1cial, t~mbién lo es que por la natura1e2a 
dQ l•s funcionRs que desempeñan si es "factible afirmar que llevan a 
cabo materi•lmente 1'unciones de tipo judicial. 

Aclarado lo anterior. nos corresponde- ahor.a entrar al estudio de 
lag 6rg~nos en función jurisdiccional que intervienen en el cometido 
~inanc1ero del E5tado, para lo cual estaremos ~ lo qua eatablec&n los 
~rticulos 73, 1'racci0n XXIX-H y 94 de la Constitución Federal 



14 

As1 tenemos, que órgano encargado de dirimir las 
c:ontroverai•s en func:16n judicial administrativa, al Tribunal Fiacal 
de la Federac16n, •l cual Qncuentra su base constituc:1ona.l en el 
articulo 73., 'fracción XXIX-H., que señala : 

"Articulo 73.- El Congreso tiene "facultades para : 

XXIX-H.- .. Expedir· leyes que instituyan tribunales 
de lo contencioso adm1nistrat1...-o., dotados de plena 
autonomla para dictar sus 'fallo, qu9 tengan a su 
e.argo d1r1mir las controversias que ae susc:itsn 
entre LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL y los 
particulares, estableciendo las para 
organizaci0n 7 su 'funcionamiento, el proc~d1m1ento 
y los recursos contra sus resoluciones." 

Por otra parte el articulo 94 Const1tuc:ional., estable-ce lo 
s;.i guiente: 

Dichos 
tér-minos de 
aiguientes 
Estado: 

º'Articulo 94.- ''Se deposita el ejercicio dgl Poder 
Judici•l de la Federac:tOn en una Suprema Corte de 
de 3usticia, en Tribunales Colegiados y Unit~rios 
de Circuito, &n Ju~gado$ de D1strito y 
Consejo de la Judicatur-a." 

órganos pertenecientes 
loB ar-tic:ulos 103, 104 y 
facultades en relación 

al Poder Iudici~l Federal, 
105 de la Con5titución tiene 

la actividad financiera 

en 
las 
del 

A.-Para. de leyes o actos de autoridad que violen 
g•r¡j\nt1-.s individuales, entre los cuales tenemos a los actos del 
Fisco Federal como primer acto de apltc:ac:i6n de leyes fiscales. 
heteroaplicat.tva.s; o leyes fiscales autoaplicativa.e, que se pueden 
manifestar en sus funciones de administra.c:ión, rec:audac:iOn 
ftsc:aliz•ci6n da l•s obligaciones fiscales. 

B.-P.ara. conocer de los r-ec:ursos de revisión que se interpongan 
en contr-. de las resoluciones de los Tribunales de lo Contenc:ioso
Administrat1Yo. 

lS.- ASP~CTOS GENERALES DE LAS FASES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD 
FINANCIERA DEL ESTADO MEXICANO. 

Para entrar Al estudio de la act::J.Yl.dad financiera del Estado, 
result• pertinente dividirla ~n tres momentos fund~mentale& a s.aber1 

A.- LA OBTENCION DE INGRESOS 
El.- ADMINISTRACION O MANE.10 DEL PATRIMONIO 
C.- EL GASTO O APLICACION DEL PRESUPUESTO 
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A.- LA OBTENCION DE INGRESOS. 

La obtenciOn d& ingresos constituye &l primer momento 
fund•mental de l• .actividad financiera del Estado,. en esta fasa en 
primer lugar se debe efectuar una previ.siOn respecto de los ir19rasos 
que se !!tupone va .a p~rc:ib1r el Estado dura.nte un 9.l&rc1c:io fiscal,. 
tomandc en c:onsidaraciOn los gastos que durante el mismo tiempo 
tendr~n que hacerse. 

En primer lugar conviene d&stacar que por 
entender º'la.e sumas que en dinero., o en especie 
Estado como los demás antes públicos a través de 
medioa."(12) 

ingr~so d&bemos 
p~rc:ibe tanto el 
los más diversos 

En este orden de id&as se desprende que la obtenc:ibn d& ingreso• 
la actividad financiera. se lleva a cabo a través de div&n-•sos 

medios., los cuales pueden provenir "de la. raali.::ación de .¡actos 
regula.dos dentro del marco del derecho privado como son aquello9 que 
obtiene Ql Estado cuando logra. ganancias por medio de Bus 9mpresas y 
por el e.Jercicio de actividades ta.rito industriales como comaorcia.lm>G o 
por a.c:tividades realizadas dentro de l.a es"fera del derecho público., 

los que- percibe por medio de impuestos .. "(13) 

Por lo anterior surge la necesidad de que C!ol Esta.do e'fec:tu.o un 
presupuesto de ingresos., en el que ha d~ hacer la enumeraciOn de 
todas y cada una. de la.a 'fuentes de recursos c:on las qu~ 9e al legará 
da recursos para poder su"fr.._gar el gasto público en un e,1ercic::a.o 
'fiscal determinado. Dicho Presupuesto de Ingresos debe estar 
contenido en una Ley., toda que el Estado vive dentro de un 
régimen de derecho y no puede rea.l i :!ar otros actos que los que 
ewpresamente autori~a l~ Ley .. 

E:n este mismo s~nt2do tenemos que los ingresos que el Estado 
percibir.a er. un ejercicio deben estar autori;;:a.dos por la. Ley de 
Ingresos de l<S\ FedEraci6n., la cual la podemos enter.cte:r como aquel 
acto legislativo que determina. los ingresos que el Gobierno Federal 
eatA autorizado para recaudar en un año determina.do 

La base para la pr•parac1ón del presupuesto de ingresos sa 
e"fectuara a trav•s de la estimación de las cantidades que el E!Stado 
considera puede obtener durante el periodo a que dicho presupuesto se 
r•fiare para cubrir sus gastos., la sstimaci6n anterior se hace 
sigui~ndo un procedimiento que consiste en sumar los inoreso& 
obtenidos por el Estado en perlodo9 pasados y que sirven de baee par• 
el cálculo d& la situac:i6rr económica nacional que haya prevalecido en 
los Ultimo& aflios.,. además se tomará er1 cuenta la economia 
internacional• para determinar si. el presupuesto debe- -aeguir igual, 
~levarse o disminuirse .. 

.12 .. - JIMENEZ GDNZ~LEZ ANTONIO. "LECCIONES DE DERECHO TRIBUTARIO",. 
EDITORIAL ECASA,, TERCERA EDICIDN,, MEX reo .J 99.J ~ PAGINA 9_ 
..I:S.- POIVCE GDNEZ FRANCISCO,. "DERECHO FISCAL". EDITDRI~L BANCA Y 
CDME'RCIO s .. A .. DE C. V.• PRil'1ERA EDICION., MEA'ICD .1994., P,:JGINA .10 .. 
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Además la fase relati..,a a la obtenc:ién de ingresos,. implic:a. la 
rec:audac:iOr. de lo& impues;tos y demá• presta.c:ione15 f i&c:ales 
a.utori::a.das cor dicha L.ey.. Dicho cobro dmberá. efectuarse er1 los 
plazos y con las condiciones que las layes respectivas fijen. En los 
casos en que los partic:ul.aras no cumplan volur1tariamente con sus 
obligaciones ~iuc:ales., el Estado tendrá la facultad ac:onOmic:a
c:oac:ttva para e1-:19ir el pago por medio de la trabA del embargo 
c:orr&napo.-.diente .. 

Finalmente., todos los fondos y valores que se perciban a favor 
del Estado por c:onduc:tc de cualquier autoridad u organismo subalterno 
o au><iliar., deberán de c:onc:entrarss en la Tesorerla de la Federac:iér1., 

la forma est~blec:ida por las leyes y re9la.mentoe. 

Por lo expuesto podemos concluir que la ~a•e consistente en la 
obtención de i.ngresos sQ descompone er1 varias opera.cienes 
1'undamentales,. .a saber; la. determinación de lo& créditos,. 
recaudación,. cobro coactivo y c:oncentrac:i6n. 

B.- LA ADMINISTRACXON O MANE~O DEL PRESUPUESTO 

La fase de la administr4iil.ción o mane~o del presupuesto se lleva a 
ca.bo a través do los recul"'sos obtenidos por el Estado y derivados er1 
su actuación en cualquiera de SLIE dos personalidades,. ya sea como 
ente de derecho pUblic:o o como sujeto de derecho priva.do. 

La complejidad de la administración de los ingresos pú.blic:os 
comprende desde los ór9anos de recaudac:i6r1 hasta. las "f'ol"'ma.s de la 
misma. En e'fec:to,. son muchas las maneras como pueden recaudarse los 
ingresos públicos: dinero,. especie,. bonos expedidos por la Tesoreria 
de la Federac:1ér1,. concesiones,. pagarés de orga.niQmO!S 
desc:entralie:.ados,. dac:ién de bier1es,. etc:. 

Toda esta gama de "formas de obtención de ingresos tt"'ae como 
consecuencia una serte de actividades para. concentrar y administrar 
los fondos pCtbl 1cos,. los cuales una ve=: recaudado& deben mer 
depositados diariamente en el Sane.o de México,. lo cual implica un 
movimi.ento extraordinario de actividades para cada uno de los 
"funcionarios que intervienen en la admir1istra.cién de los ingresos 
públicos .. 

En este orden de ideas podamos a-t1 rmar qua .. El Estado,. 
que ha obtenido esa parte de la renta producida por lo& agentes 
privados,. basicamente llevará a cabo admin1strac10n de los 
recurso-. li!'COnOmic:os obtenidos a efecto de hac:erloe¡ prod1..lC:1r,. para 
finalmente emplearlos en el gasto pú.blic:o madiante la. prest•cién dm 
bienes o servicios.'' Ct4> 

.14. - JI/"IE'NEZ GON.ZALEZ ANTONIO,. OB .. CIT. !r PA13JNH B .. 
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C.-EL GASTO O APLICACION DEL PRESUPUESTO. 

De todas laa cantidades que se rec::aud•n por c:onc:epto de ingresoB 
público• dal Eatado., un• ve: concentrados an la Tesorarl.a de la 
Federa.ci6n. aún cua.ndo las leyes esp•ciales los destine.-. a un "fin 
determinado o pa.rm ser aprovechados en act1vid•des da la 
Administraci6n Pública. sólo podra dispon•rse por aplicación del 
Presupuesto d9 Egresos. 

Será precisamente a través del Presupuesto de EQr~sos., la "forma 
por la cual el Estado autoriza a los Organos que con-forman la 
Adminigtrac::16n Pública F•dar•l., los diversos gastos qua se podr.t.n 
hacer durante un e~erc1c:io fiscal. 

El prcnsupueato debe estar c:onter1ido en Ley., para tener 
fuerza obligatoria y entrar en vigor al empezar el ejercicio durant• 
el cual regir. Por disposición contenida &n el articulo 74 
Constituci.onal., el presupuesto de e9resos debe ser aprobado 
exclusivamente por la ca.m.-ra de Di.putadas; una vez aprobado debera 
pasar al Ejecutivo para su promulgac:iOn y publ1caci.6n. 

Por lo anterior., se considGtra al presupuesto de egresos 
como un acto "formalmente legislativo., pero materialmente ejecutivo, 
por ser un acto de previsiOn y de autori.:a.ci6n. 

Asimismo, cabe señalar que el presupuesto de egresos se rige por 
algunos princ:1pios., dentro de lo& cuale9 podamos destacar los 
aiguientesc 

A.-El Equilibri.o Presupuesta!., el cual se refiere a un principio 
arraigado en la opinión pUblica a causa de!- la analogla c:on la 
ac:onomla. priva.da., ya que r10 gastar má.s que los ingresos, equi 1 i brar 
recurso& y gastos. es la regla dm lA prudencia privada. 

B.-Princ:ipio de Anualidad, el cual se encuentra consa9rado en ml 
articulo 74 Constitucional qua señala : 

"Articulo 74 .- Son facultades e:<clusivas de la 
C~mara de Oiput•dOs: 

Fracc10n IV .- Examinar. discutir y aprobar 
anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
F~dera.ción." 

C.- Principio de Unidad• el cual 
agrupación ds todos los gastos y recursos 
único. 

consiste la reunión 
del Estado en un documento 

o.- Principio da Universalidad, es aquel que consiste en que 
<;t todos los gastos públicos deben e'!iitar autorizados por .al Presupueato 

det Egresos. 
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E.- Principio de especificacibn de gastos,. signific-. que las 
a.utorizac:ione5 presupuesta.les no debRn darse por partidas gleba.le•,. 
sino da-tal lande para cada caso el monto del crédito .autorizado .. Es 
dacir se prohiben las partidas secretasª 

Por otra parte,. resulte. conveniente establecer que por G•'3to 
Público debemos entender toda eroga.c1ón en dinero o en especie qua 
incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de 
sus fines -

Ademá5~ cabQ se~al~rue que la ejecución del Gasto Público 
corresponde al Ejecutivo,. pero dada la independencia que eKiste entre 
dicho Poder y los Podaras ~egislativo y judicial es ~acuitad de éwtos 
dtcta.r las ordenes de pago con cargo a la part@ del presupuesto de 
Egr~sos que a cada uno corresponde sin perjuicio de que estos pagos 
sean controlados por- •l Ejecutivo~ a cuyo cargo está la 
Administrac:iOn Hac:endaria .. 

Cabe se~alarse que la eJecuc10n del Gaato PQblico preAupone 
cuatro fases a saber: 

1.-El. compromiso. que es la dec:isiOn tomad.a por una autoridad 
administrativa de efectuar- una operac:iOn que a.carrea un gasto para 
el Estado,. por ejemplo un pedido d& material .. 

2.-La. liquida.c:i6n, que es el. procedim1anto administrativo y 
contable por medio del cual se determinar el importe de un gasto. as 
decir, es la determinac10n de los gastos a través de un<!'\ oparac:ión 
que tiende a 1'iJar la cu.antia e1<acta en dinero .. 

:S .. -El ordenamiento, que- consiste en la autorizaciOr1 1'orm.al por 
parte de la entidad enc:.argada de efPc:tuar los gastos,. para pagar 
algun~ cantidad determinada• este documento recibe el nombre de orden 
de pago. 

4 .. -El pago, que es el acto jur1dic:o por el cual se regulariza la 
etapa de ejec:uciOr1 del presupuesto. 

Por otra. parte• también eaisten procedim i.entos para llevara 
c,;abo un control en cuantc al Presupuesto,, los cuales tien6!n como 
-finalidad evitar la comisiOr1 de irre9ularidadeG que pudiQran 
c:ometersa en su manejo,, y en su caso par,;a buscar el castigo de dichos 
ilici.tos,, a.si como el vigilar qu.e se c:umpl-.n con lo!a programas que 
cada enti.dad o dependencia del gobierno se compromete en su caso a 
e1'ectuar .. 

Asl t;enemos QUG en Mé;;.cico existen dos tipos;, de control del 
ga.sto público, uno de c:aracter administrativo y el otro de c:ar.kcter 
la9isl.ati vo. 

El Control Administrativo puede ser interno,, si está a cargo de 
uno o varios 6rgar1os dependientes de la propia. administracibn, yo 
puede ser externo si lo realiza un Organo espec:iali=~do con autonomia 
-funcional. Es decir, hablamos de c:ontralorias internas y externas .. 
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e:n cuanto al tema en cuestión. nos es de suma. i.mportanc:ia lo 
relativo a. la Contra.loria &ncterna. que en el c:a•o particular de 
nu•stro p•i& se creo en 1982 la. Sac:r•tar1a de la Contralorla General 
da la Feder•c:ión. d•pendenc:ia que cambio da nombra por re'form• de 28 
da Diciembre da 1994 •l da Sac:retarla de la Contralorta y Des•rrollo 
Administrativo. la c:ual ti.ene a gu cargo el control ae las partidas 
presupuQstales relativas al oasto público ~ederal. segun lo establac:a 
el articulo 37 'fr•cc:ionas l 9 III 9 IV., V, VIII y XVII de la Lay 
Or9ár1ic:• de la Administración PU.bl ica Federal. 

Pero ademas de la Secretarla de la Contraloria, la Secretaria dm 
Hacienda y Crédito Público interviene en el control del gasto público 
'federal. como lo se~ala el articulo 31 ~racc:iones XVII, XXIII y XXIV 
del ordan•miento l~gal •ntes invocado. 

El control Legislativo se lleva a cabo a través de la Cámara de 
Diputados, quiénes tien•n la facultad de eNamin•r o revisar la. 
c:uanta pública del aFi.o .a.nt•rior, sagU.n se des;;prende del articulo 74 
Cons;;tituc:ional que en su fracción IV 5&ñala: 

''Articulo 74 .- Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados: 

IV-- Examinar, discutir y aprobar anualmente ml 
Pr&•upuesto de Egresos de la Federac16n 9 

discutiendo prim&ro l•& contribuciones que. a su 
3uic:10, deben decretarse para cubrirlo, asi como 
revisar la Cuenta Pública d&l año anterior. 

L..a rev1s1on de l.a 
objeto conoc~r los 
financiera 9 comprobar 
criterios señalados 
c:umplim1ento de los 
programas. 

cuer1 ta públ 1 ca tendr• por 
resultados de la 9estiOn 
$1 se han ajustado a los 
por el presupuesto y •l 

objetivos contenidos en los 

Si del examen que re-alice la Contaduria Mayor d& 
Hacienda aparecieran discrep~nciaG entre las 
cantidades QastAdas y las partidas respectivas 
del presupuesto o r10 existiere '301.ic1tud o 
juatificación de los gastos hecho9 9 s& determinarán 
las responsa.bi l id•des de acuerdo cor1 la Ley. 

La Cuanta Pública del año anterior deberá de ser 
presentada a la Cámara de Diput•dos del H. Congreso 
de la. Unión d&rotro d& lo<a primeros dias del mes d& 
junio. 
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Sblo se podr.á ampliar el pla20 de presentac:i6r1 de 
la iniciativ• de la Ley de Ingr&sos y del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos. a.si como de la Cuenta 
Pública cuando medie solicitud del E~ecutivo 
su'fic:ientemente Justi'ficada a juicio da la. C~ma.ra o 
de la Comi&i6n Perma.n12nte. debiendo c:ompa.recer en 
todo caso el Secretario del Despacho c:orrespond1en
te a 1n'formar da las ra:::!Or1es qua lo mot1ver-1 ~ ........ " 

Finalmente, tenemos ql,.I.& el Presupuesto debe 'aer sujeto de un--. 
evaluacibn, al respecto el Maestro Faya Viesc:a señala: "que de las 
'fa.ses del presupuesto., l.a evaluación es la ú.lt1ma,, da.do que en esta 
ata.pa se expresan juicios cali'f1c:ando el grado de cumplimiento del 
objetivo 'final que se estableció previamente en un determinado 
programa.. La eva.lua.ciOn de resultados podrá hacerse periodicamenta 
varias veces durante un mismo ejercicio. t~niando al final un efecto 
retroalimantador &n l.;a ejecución de los programas a corto 9 mediano y 
largo plazo-" <15> 

Por ello podemos afirmar que el presupuesto se encuentra sujeto 
a una evalu•c~on. la cual se reali~a en tres momentos .. Primeramente. 
cuando lleguen a. la Secretaria. d~ Hacienda. y Cr~dito Público los 
proQrama$ que envian las diversas entidadRs presupuestaria&.. Es 
necesario hacer su eYaluaciOn. viendo mi se integran a los objetivos 
sectoriales y nacion~las • a.si como a loe plar1es nacionales de 
programación.. El segundo momento es cuando los programas se están 
det;u•rrollando, con objeto de c:orreg:ir las desviaciones ~ue puedan 
estar su"frier1do .. Y por ü.ltimo. degpués de que han quedado cumpl1doe 9 

con objeto de comprob.-.r si se alcanzaron las metas señaladas, 
los objetivos propuestos. si los costos fueron los correctos y para 
obtener la. experiencia que retro.alimente la "formulac:1ór1 de loa 
programas que se ha9an para el "futuro. 

10.-CLASIFICACION DE LOS INGRESOS DEL ESTADO MEX1CANO 

A e"fscto de lograr una visiCn mas amplia cuanto a la 
actividad financiera que desplie9an los Estado Unidos Me~1c:&nos 9 
consideramos oportuno efectuar un análisis de la "forma en que 
clawi"fic.an lo» principales in9resos, ello nos permitir.a. ubicar el 
lug:ar que le corresponde al Impuesto Sobre la Renta dentro de la. 
actividad financiera del Pa.ia .. 

En primar lugar. 
clasi"'ficaci.ones qu.e se 
Püblic:o, y asi tenemos 
ingresos no tributarios 

es oportuno 
hacen respecto 
que d1viden 

establecer las princ:i pales 
de los 1nQreaos d~l Poder 

ingrea~s tributarios e 

15. - F"AYA VIESCA JACINTO. "DERECHO FINANCIERO .. ~EDITDRIAL PORRUA S.A.~ 
TERCERA EDICIDN• HE.\'ICD .1986. PAGINA 40.::?. 
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D•ntro de los ingre~os tributar tos quedan comprendidos los 
impuestos. los derecho•• aportaciones da aagurida.d social, la& 
contribuciones por mejor•& y los .aprovechamientos. Como ingre•os no 
tributarios. tenemos todos los demlAa ingra•os pú.blicos. 9 sea que 
deriven de un acto de utilidad pública, de un acto de derecho püblico 
o de un acto d• derecho privado, como l~ venta da bienee. 

Tambien pueden dividir ingr••os de derecho püblic:o e 
in9r1n•os de derecho privado., para lo cual se deber.!:I. a.tender si el 
sujeto perceptor del ingreso actüe como titular del poder de imperio, 
en una situación de supremacla., b1en actúe y 5e coloque como 
cualquier otro sujeto privado. 

Ahora bien, c:onforme al COdig;o Fiscal de la. 
ingresos del Estado se claw1~ican en impuestos 7 
seguridad social 7 c:ontribuciOn de me~oras. derechos. 
y productos. 

Federac:i6ro. los. 
aportaciones de 
aprovechamientos 

De los c:onceptos antes citados y para efectos del. presente 
estudios 7 nos concretaremos a definir el rubro relativo a los 
lmpue<&tos. toda ve~ dentro de astes so encuentra l..a. contr1buc:ión ar1 
estudio como lo se el impuesto sobre la Rer1ta .. 

Asi tenemos que ~l artic:ulo 2 del C6digo Fiscal de la FedaraciOn 
sa~ala. : 

''Articulo 2 .- Las contribucion•• se clafiifican en 
impue&tos 7 aportaciones de seguridad social. 
contribuciones de mejoras y derechos, lás que se 
definen de la siguiente manera: 

I .. -tmpU&&to-& son las contribu.c:ior1es establecida'ii er1 
Ley que deben pagar las personas fisic:as y morales 
que se encuentran en la situaci6n juridica o de 
hacho prevista por la misma y que sean distintas de 
las •eñaladas en l~s fracciones II 7 III y IV de 
este articulo ................................................. ••" 

El Maestro Floreg¡ Zavala citando a E:hebe-rQ señala que: "Los 
impue&tos son prastacione&, hoy por lo regular en dinero. al Estado y 
d•más •nt1dades de derecho püblico, que lae mismas reclaman. an 
virtud de poder coactivo, en ~arma y c:uantia determinadas 
unil•taralmente y sin contraprestación e5pecial el ~in de 
satis~acer las necesidades colectivas.''<16> 

El Maestro De la Gar:a citando a Giannini sa~ala que el impuesto 
es: "La prestación pecuniaria que el Estado u otro ente público 
ti.ene el derecho de ewigir virtud de su potestad de imperio 
originaria. o deriva.da• an los casos. en la medida y •n al modo 
establ9cido por la Ley con el 1':in de consegu;&.r una antrada .. "(17) 

.16 .. - FLORES ZAVALA ERNESTO., "ELE/'IENT05 DE FINANZAS PUBLICASn,.EDITORIAL 
PDRRUA S .. A .. ~ TRIGESI/'IA EDICIDN~ f'IEXICD .l 99.t,. PHGINA :;;s .. 
.17 .. - DE LA GARZA SERGIO F .... DB .. CIT., PAGINA 52. 



En cuanto a los tratadist•& m&Micanos 7 el M•estro Raúl Rodriguez 
Lobato se?iial.a al re-specto quea "el impuesto es l• prestación en 
dinero o en especie que eet•blac:e el Estado conforme a la Ley 7 con 
carácter obligatorio 7 a cargo de pW!'rson.as fis1c:aw y morales para 
cubrir el gasto público y ain qua ha.ya para ellas c:ontrapraoetac:iOn o 
beneTic:io especial. directo o inmediato.''C18) 

Por lo anterior podemos concluir como lo hace el Maestro 
Gregario sanche:t Leon cuando a.lude que : "el concepto doctrinario del 
impuesto es tan variado como escuelas,, doctri naa ec:cnOmic:•s, idea a 
financieras., Juridic:as. o autores exist&n" .. Cl9) 

En G"ste orden de ideas resulta pertinente enterod&r el concepto 
d~ impuesto por aquellos vlementos que lo 1nte9ran o c:ar•cteri:i:.an y 
asi tenemos que: 

A> El impuesto es un.a presta.cien opos1c16n al concepto de 
contrapreustac:iOn re la ti ve a los derechos., aport.ac:iones de se9uri dad 
social. contr1buc:16n aa meJoras por obras públicas 7 lo cual signi"fic:a 
"fund•mentalmente 9 que a cambio de la cantidad que el contribuyente 
contribuya con impuestos., percibira. personalmente algt:tn bien o 
servicio en concreto. 

B> El impuesto rto s6lo puede cubrirse en dinero,, además 
en E!'$p&c1e. Por ejemplo. an p1nturae 7 bienes :inmuebles., etc:. 

C> Finalmente se pueden !Señalar como elementos de natur.aleza 
constitucional en lo& impuestos el que deben de ser equztativos y 
proporcionales. según se desprende del articulo 31 Const1tuc:ional en 
su 'fracción IV. 

Por lo anterior podeomos conc:lu1r que la da"fin1c:J.ón d~ impu&sto 
MéMico será. tan variada como leyes impositivas s.obre impuestos 

existan. y su definición tan simpl& 9 puesto que bastara }Q&r 
fundamentalmente el •rtlculo to ... de cada uno de los ordenamientos ... 

.IS .. - RODRIGUEZ LOBATO RAUL,. DERECHO FISCAL• EDITDRI¡qL HARLA,. CUART,:¡ 
EDICIDN, ,.IEXICD• .19'9c.'• PAGINA 6.1 .. 
J9 .. - SANCHEZ LEDN GRt=GORIO,. 11DERECHD FISCAL NEXICAND",. EDITORIAL 
CARDE"NAS EDITORI Y DISTRIDUIDDR, Ql.JINTH EDICIDN~ NEXICO, J99'0. p,:¡GINA 
J79. 
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CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HJSTORICOS V CRITERIOS DE \llNCULACION 
DEL lf•Pl.JESTO SDmtE LA RENTA EN ~XICO 

INTRODUCClON.-En este c:•pitulo •~ec:tuaremos una breve referencia 
de l•s Leyes del Impuesto Sobre la RQnta aua han estado en vigor en 
nuestro p•1s., tomando como punto de partida la Cor1stitucibn de 1917. 

Asimt•mo., empezaremos con el estudio de l.a mec:an1ca de 
funcionamiento del Impuesto Sobre la Renta. p&ra lo cual consideramo• 
perttnente efectuar un e•tudio de lou criterios de vinc:ulac:ibn aua la 
Ley de la mater1a contempla para SU Jetar a 1mper10 109 
contribuyentes obl1gadoa al pago de este grav•men. 

1 .. -LEY DEL CENTENARIO DEL 20 DE .JUL ID DE 1921 

El 20 de jul10 d&t 19:::::1 ae publ1c:O un decrmto promul9ator10 de 
una Ley que establec:16 un impuesto feder-.1. eKtraord1nar10 y pagadero 
por una sola ve:~ •obre los ingresos o ganancias partic::ulare5. No fue 

Lay de c::arác::t&r permanente; &ólo tuvo un mes de vigencia. La Ley 
d:ividia en cuatro capitules denominados "Cédulas" i 1 >.-Del 

e.Jerc::1c::10 del c::omerc::10 o de la industria; .2> .-Del e.)erc::a.c:io de una. 
pro~esib~ liberal, literaria, artistica o innominada; 3>.-Del traba.JO 
a sueldo o salario; 4> .-De la coloc::ac:ibn da- dinero o va.lores a 
rédito, part1c:ipac:ión o dividendos. No hubieron cédulas para la 
aQric:ultura ni para la Ganaderia. 

Cada c:édula ter1ia su propia tarifa dividida er1 tres o cua.tro 
categorias, lo c:ual denotaba el c:omien:o de laa tasas progresivas en 
Mé)(1C:O• 

Asimismo, los su.Jatos obligados al pago del tributo podian 
i nc:or-,formarse ar1 te- la Secretaria de Hac:ianda v Crédl. to PU.bl ice c:ontra. 
las l 1quidaciones que se emitieran, de maner~ de Que ésta e)(am1r1ara 
las pruebas que sv pres•nta.ran y resolviera. en cor1sec.uencia.. Este fue 
el in:icio da un medio d& de~ens~ en la materia fisc:a.1 9 c::onoc:ido como 
recurso d~ rec::onsider-a.c:10n 9ldm1ntstrat1va 9 que hoy en dia. se regula 
en el Código Fisc:al de la Federac:10n ba..Jo la. denominación de recurso 
da revoc:ac:10n. 

"Est&! impuesto es rec:onoc;ido como el mas remoto antecedente del 
Impuesto sobra la R&r1ta er1 nuestro pais."(1) 

~.-DE LA GARZA SERGIO F.~ "EVDLUCIDN DE LOS CONCEPTOS DIE" RENTA )'' DE 
GANANCIAS DE CAPITAL EN L~ DOCTRINA Y EN LA LEGISLACIDN /'1CXICANA 
DURANTE EL PERID.DD DE 1921-1980 ... PRIMERA EDICIDN"' TRIBUNAL FISCAL DE 
LA FEDERACION. NEXICD .198.3. P,;¡GINA :::;7. 
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2.-LEV DEL 21 DE FEBRERO DE 1924 Y SU REGLAMENTO 

El 21 de Febrero de 1924 sa promulgó la Ley para la Recauda.ciOn 
de los Impuestos Establecidos •n la Ley d& Ingre&os Vigents '30bre 
Sueldo&, Salario, Emolumentos, Honorario& y Util1dadas de las 
Sociedades y Empre"Sa.s. Esta Ley no 'fue de ca:racter transitor10 -como 
fue la del CentS!'nario- y marco el inicio del "sistema c:edular" d&!' 
gravamen que ri.916 &r1 nuestro pais por aproxim.a.doilmente cuarenta años. 

La Ley se estructuro en dos grandes c:apitulos2 Una c:édulv. para 
las personas fisica.s que obtuvieran 1r1gresos cor su traba.JO mediante 
la parc:~pc:iOn de sueldos. ~al~rios, honorarios o emolumentos. y otra 
para las Soc:i~dades y Empresas. 

En esta. Ley los patrones retenian el impuesto a sus asalariados 
y se le& hacia solidariamente responsables de $U pago, con lo quQ se 
adoptb un sistema de control de contribuyentes basa.do ero qua los 
propios s1...1jetos del impuesto auHil1en a las autoridades 1'1sc:ales a 
eJerc:er sus 'facultades de vigilancia y control, principio bAsico para 
la administrac:i6n pública por lo e1'ec:tivo dR 9US rasul~ados-

El impuesto sobre ut i 11 da.des de las sociede.des v empres.as r10 
hacia distinc;,o a.l.guno respecto del ne9ocio al que se ·dedic~r.:in. La 
base gr•Yable la uti 1 i dad percibid.a di riere especie 
durante 1...1n año. 

Cabe señalarse que en esta Ley se gra.Yaron los ingresos •l 
percibirse en dinero o en especie ignorando ~l ''ingreso en crédito'' 
que es;; el que determina el momento en qulil modifica el haber 
patrimonial de las personas juridicas. 

Ero contra.ste c:::on la Ley del Centena.ria est9' Ley no gravaba los 
ingresos brutos de las soc:::iedades y empresas; para la determ1nac:i6n 
de la base grava.ble se permitia &fec::tuar daduc:::c:::iones de los ingresos. 
Por eso emta Ley c:onstituye @l antec:edQnte más. remoto del Impuesto 
Sobra la Renta ya que, ademá.s de que "'fue una Ley permar1ente., permitió 
gravar solamente la utilidad obtenida que es la que produce el 
:increm@nto en el haber patrimor1ial de los contribuyentes; 
J.nc::remento es propiamente, el sJ.gno da capacidad c::or,tribut1va .. Uro 
defecto de 'for1do que se incurrió en esta Ley -del enorme 
trascendencia JUridic::a- fue que las deducciones que podian e1'ectuarse 
se establec~an en el Reglamento, anomalia c::onst1tuc1onal que 
c:orrigiC hasta 1954. 

El impuesto se pa9aba por medio de Q&tampilla• y debian 
'formularse dec:larac:1on~s en las formas aprooadas por la Secretaria de 
Hac:ienda y Crédito Püblico, las cuales se presantaban en las oficinas 
receptora~ para ser revis~das por las Juntas Cali'f1cadora&. Se 
estableció un término de 5 años para que el Estado cobrará. los 
impuestos y las multas pasado el cual caducaban las facultades de l.as 
autoridades 'f1scalss. 
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E• de hacerse notar que en el cuerpo le9al qua nos ocupa~ no se 
establec:ia como presupueesto para la deducciOn de los inQresos el 
concepto da "créditos inc:cbrabl.es." 

Se dice que con esta Ley se obtuvieron las primaras experiencias 
que sirvieron para entrar~ def1n1t1vamente~ a la época del Impuesto 
sobre la. Renta er1 México. 

3.-LEY DEL 18 DE MARZO DE 1925 Y LOS r".S::GLAMENTOS DEL 22 DE ABRIL 
DE 1925 Y DEL 18 DE f~BRERO DE 1935 

Esta Ley 1"uo la que por primera vez se llamó "Ley del Impuesto 
Sobre la. Renta".. RigiO durante 16 años d1..1rante lea c.ual&s sufrió 
varias modi1"ic:aciones para adecuarse la crecimiento económico ds 
México. DefiniO lo que debla entender5e por ingreso y por primera vez 
le dió c:onsideraci6n al llama.do "1ngre$O de c:r•di.to". 

''En efecto, se a'firmaba; Toda perc:&pcibn en efectivo, en valores 
o an crédito que, por al.gunos de los c:oncaptos especi"fic:cs en los 
capitules de G!'Wta Lmy, modi'f1ca el patrimonio d&l causante y de la 
cual pueda d1sponer sin obligac:iOn d@ restituir su importe.'' C2) 

Se modific:O 1.a. forma de pago, ya que en esta Ley SE' establacia 
que el impuesto se podr 1.a cubrir en timbres, en efectivo, o en 
c:u<illllquier otra 'forma que determ1nar~ el RE-gla.mento, haciendo m.:..s 
'f'leHcible el cumplimiento de la obligaciOn por los contribuyentes. A 
lo& diveraos capitules que agrupaba a los contribuyentes para efectos 
del gravamen se les continuo llamando ''c:Godulas". 

En esta Ley se perm1ti.a la deducción "por cargas 'famil1ares" 
atenc:10n al numero de p&rsonas que <aostuviera el contribuyente. 

AproH1madamente al me» de promulgada esta Ley, el 22 de Abril de 
1925, se promulg6 su Regla.manto., el cual se d1vidió er1 10 capi.tulots. 
que •& refsrian a las declarac:ionas y pla.:=:os; libros, costos e 
inventarios; oficinas rec:eptoraw, Juntas Calificadoras y Revisoras, y 
un C•pitulo especial para cada cédula de la Ley. 

Dentro de las deducciones que -de manera inconstituc:ional
marcaba el citado Reglamento, por primera ve: se ir1c:luyo el rubro 
relat1vo a la.s "pérdidas en cobro deo crédito&,, c:on disposiciones 
concretas parA la comprobaciOn de las mism~s y los requisitos de que 
hubieran transcurrido mas da tres años del venc:imi~nto de la 
oblig•cibn de pago por el deudor. 

2. -PORR,:!IS Y LOPEZ AR/"l~NDD. "NATURALEZA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
EDITORIAL PDRRLl/!J,. PRIMERA EDICIDN" NE.XICO 1976,, PAGINA 2~. 
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As1m1smo,. en esta Ley., l•m dec:laraciones se &u.ietaban 
c::ali"f1c::mc::iQn por la J'unta Centr.al Calificadora. c::ompu•sta. de varios 
grupos, la. cu•l contaba con un plazo de un año pa.ra e-m1t1r sus 
dic:tamenes .. Cada grupo se integraba por dos r~present•r1tes oficiales 
Y uno de los contribuyentes.. Los jefes de las oficinas receptoras 
podian interponer el rec::urmo de rec::onwidarac::iCn administrat~va. 

4.-LEY DEL IMPUESTO DE LA RENTA SOBRE EL SUPERPROVECHO DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 1939 

Durante el periodo comprendido sntre 1932. y 1948 a.parecieron 
leyes complementa.ri.as a la Ley del Impuesto Sobr'"' la Renta. con 
diversos fines., los C::U<ill&ni podriamos sintetizar en 1.a. nec:es.idad que 
ten1.a el Estado de obtener recursos para aa.tis1"a.c:er la& ne-cesidade& 
apremiantes que tenia la na.c:16n cr191nadass pr1nc:ipalmenta por el 
estado d& guerra 1mper,¡¡¡u·1te en la época .. 

5 .. -LEY DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1941 Y SU REGLAMENTO 

Esta. Ley suprime 
NU&Yamente se vuelven 
contribuyentes y .ademas 
ta.rifas cedulares .. 

la Ley del Impuesto del 
agrupar en Cédulas a 

aument.a.ron l.ao¡;; tasas da 

Super proveche .. 
los di Y&rsoa 

las di "ferenteos 

Asimismo, las pr1nc:ipales reformas que sufrió est.a. Ley, eran cor1 
el propósito de aumentar sus t~r1fas debido a la situación de guerra 
existente an la época .. 

Cor1 relación al Reglamento de asta Ley 
términos g~narales, que s1gu16 los 
anterior. 

puede a-firmar, 
linaa.m1erotos. d& la 

En cuanto a. las deduc:c:1ones por pérdidas en cobro de créditos se 
puede decir que se modificó su criterio, toda QU& we maneJ6 a 
traYés de la fijac:ibn de un porc:entaJe que de manera arbitraria 
ssñalaba una deducc:10n de uno al mil lar sobre los ingresos sir• 
necesidad de comprobac:1ones ultC!r1ores .. Asimismo, ss esta.bleciO que 
para que un gasto pudiera deducirse debla, entre- otros requisitos, 
estar reQistra.do ero la c:ont.-bi l idad, y que todas las deducciones 
deberian de c:orrssponder al eJerc:icio que compran diera la 
dogoclaractOn .. 

Se dice que el requisito relat1Yo a las deducciones que 
debian registrar en contabilidad constituyó una re-forma importante y 
légic:a, ya que la c:ontabilidad es., por naturale::.a, un medio de 
tn'formac10n y control, además de que s1 la Lay admite que se Maga una 
deducc:i6n, as porque el contribuyente la ha c:onsidarado como tal en 
su propia c:cntabil1da.d como mar11-festac:10n que prueba· que se modi'fic:O 
su haber patrimonial. 



6.-LEV DEL ~O DE DICIEMBRE DE 1953 Y SU REGLAMENTO 

Se dice que esta Ley par~eccionaron las normas que 
contuvieron las anteriorG!s; sir1 embargo. el Maestro Calvo Nicolau 
considera que no sign1ficO transformaci6n ni avoluc16n en la 
estructura del Impuesto Sobra l~ Renta. Esta Ley st9uió el siatama de 
a9rupa.ci6r1 cedular. Asimi.smo por ve:::: primera. se consignaron en la Ley 
las deducciones que podian hacQr los contribuyentes para, determinar 
su utilida.d gr.av&bla. lo que constituyo un importante avar1c&1 a.l 
adecuarse la obligación constituCional de que las contribuciones 
deben establecerse en una Ley y no en un Reglamento como ara el caso 
de las leyes anter·iores. 

''En la de~inici6n de Ingreso que proporciona al articulo lo. da 
esta l..ey• la ubica cla.ramente dentro da la Escuela Rer1ta-Producto., 
puesto que conceptü.a come tal las percepciones en efectivo. o 
aspec1e o en cr•dito que por rendimientos. utilidades, 
aprov9chamiento. intereses, productos. participaciones, sueldos. 
honorarios, etc •• modifiquen el patrimonio del contribuyente, es 
decir. lo incrementan''• (admmAs> ''no se consideran como rentas los 
ingresc:;u¡¡¡ 9ratu1tos <legados., herer1cias y dona.ti vos), ni tampoco los 
ingresos evantuales d&rl.vados de juegos de a:.ot.r., r11'.as, loterias, 
halla:gos da tesoros. etc.•• <3> 

La Ley contempl-.ba un capitulo para regular el recurso 
administra.ti ve de raconsidei-ac16n, el cual d1sponia que los 
contribuyentes. mediante la presentación de escritos. podi.an 
interponer anta el Director del Impuesto Sobre la Renta dicho recurso 
contra la& resoluciones di.ctadas por los Organismos Cali"ficMdores o 
Liquidadores .. 

L~ Ley en com~nto también estableció para los contri.buyentes que 
hubiesen e"fect:uado pagos de impuestos en exceso. que las autorioc:.rjas 
fiscal.es daber1.-,r1 dS!YOlver o comp~ns.ar los saldos d.a 1mpuastos a 
1'avor del contribuyente. y que si la devolución se e"fectuaba 
dentro de los tras meses siguientes a aquel en que no se hubiera 
prasent•do la declaración de~initiva, pa9arian intereses al 
contribuyente a ra:ón dal 9X anual. 

7.-LéV DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1964 V SU REGLAMENTO 

En esta Lay, que estuvo en vigor 16 años Cde 1965 a 1980> • se 
abandonó por primera. ve;;;: el sistema cedular y se dividiO en dos 
titules solamente: uno para el lmpLtesto Global de las Empresas y otro 
par.a el impuesto al In graso de las Personas Fisi cae. Por primera ve: 

hi2c el intento de implant~r un impuesto global aún cuando no se 
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1ogr0 del todo., porque dejaban de acumul•r$e o adicionarse a los 
dam.:t.s ingresos del contribuyente parsona. 1'is1c;a" los interesas que 
obtuviera provenientes de ciertos valores de r&nd1m1mntotiio f"i jo, asi 
como los ingresos que percibtar• por concepto de dividendo5 y los que 
derivarAn de sus actividades empresariales. 

Al igual que en la Ley de 1953., se incluyeron en este cuerpo 
legal la& deducc1ona• que podian efectuar lo& contribuyentes para 
determinar la utilidad "fiscal sujata al pago del impue&to 7 por lo qua 
se volvi6 a caer en el error en el que se 1r1curr1b en leyeg 
anteriores: establecer en lo& re9lamentos las deducciones parmitidas. 
Se incluyeron como •uJ&toa d&l impuesto no sólo a las personas 
"fisicas y a las persaonas morales que obtuvier.an ingresos proven1entes 
de la reali::.ac:iór1 de actividades comerciales., ir1dustriale11S., 
agric:olas., ganaderas o de peac:a., sino t.ambién a alas asociacion•& y 
sociedades de carácter civil las cu.-les tenia.n que determinar el 
impuesto en la mi5ma forma en que lo hacian 105> damás 
contribuyentes.También se considero como suJetos del impuesto a las 
unidadas económicas s1n personalidad juridica. En esta Ley •e 
continuo con el sistema pr@visto en la de 1953., qua permitia. que los 
contribuyentes Que realizaran ventas en abono& optarán por considerar 
el total del precio pactado como ingreso del ejerc1c10., o por 
acumular únicamente los •bonos que efectivamente le cagaran 
el ientes sn cada. ejercicio. Este sistema 'fue adoptado por muchos 
contribuyentes., porque permite diferir el pago del impuesto hasta que 
realmente se obtiene el efectivo proveniente do las ventas que 
9eneran la utilidad., que es la QUe da origen al par;,o del crédito 
fi~c:a.l -

Por primera ve;: se permitió qua los contribuyentes dedujeran de 
l.a utilidad Qravable del eJarc1cio las pérdida.$ fi5calas incurridas 
e-n los cinco a.Píos anteriores. Fue ésta la primera oc:asiOn que el 
crea.dor da la norma rsc:onociO que el incremento del haber patr1mon1al 
de los contribuyentes con motivo de obteroer utilidades en un 
determina.do ajercicio también se vGt afectado -como disminución- por 
las perdidas sufridas en ~jerc:ic:ios anteriores. 

En relación con la deducción de los créditos incobrables se 
eliminb de esta Ley la disposiciOn que 1--. anterior permit1a a los 
c:ontribuyentse deducir el equivalente al une al millar da 
ingresos netos para cubrir el referido concepto. "Procede la 
deducción de créditos incobrables o cuantiLs m.a.las sin limite alguno 
(fracc:iOn VI., del articulo 20>.'' (4) Es decir., conforme a esta nUQYa 
Ley., tales pérdid.as se conaiderariar. re•lizadas cuando se c:on9Umara 
el pla:o de prescripción que correspondiera o antes., si ~uere notoria 
la imposibilidad practica de cobro. Se dispuso también que 
rQpres~ntarla 1n9reso acumulable la racuparacién de los créditos 
cancelados por incobrables que se hubieran deducido. 

L.a tari1'a para. el pago del impuesto contenla taaas progresivas 
que iban del 5Y. para los primeros $2.,000 de utilidad anual., ha&ta el 
42~~ cuando se obtenian m.it..s de $ 500.,000. 

4 .. -PDRRAS Y LDPEZ ARNANDD,. DB. CIT .. ., PAGINA :;.z. 
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Para las parson&s "fi&ic:as también estableció que las 
erooaciones superiores a lo& ingresos declarados en año &e 
considerar1an ingresos gr.avables. Esta prensur1ciOn,. que se conserva en 
l..a. Ley actual• se 1"unda en la supo91c:1ón de que ha omitido 1ngre&os. 
la persona que efectúa erogaciones en mayor cantidad que los ingresos 
que obtiene. S1n embargo 9 para el1min&r la consecuenc:1a de la 
presuncibn ae permit1a que el contribuyente afectado demo!mtr.ar.&l con 
pruebas apropiad•&, que la di"ferenc:ia no provino de ingresos que 
hubiera omitido al "formular su declaración del Impuesto Sobre la 
Renta .. 

Se restablec16 la deducción de cargas 'familiares en cantidades 
qu~ 1'luc:tuaban de $1,:500 a •6,.000 anuales por ascendientes. 
descendierotes y cónyuges del contribuyente. Con el p•so del tiempo 
p~rdib tanta importancia el valor de asta& deduccione-s que se opto 
por sustituirlas por una cantidad equivalente al salario m1nimo 
general de la :i:::ona econbm1ca del corotribuyente elevado al mew. 

Se estableció también como deducciOn el. importe de los 
honorar106 médicos y dentales pagados por el cor1tribuyente. asi como 
los gastos hospital•rios que e~ectuara para él mismo 9 para su 
c:Onyugm, para la persona con quien viviera en conc:ub1nato 9 y para sus 
ascendientes o desc:er1dientes en l lnea recta. Estas deducciones sólo 
se perm1tlar1 si los bene~ic:iarios de los Qastos no tenlan ingresos 
propios gravados por la Ley 9 en una cantidad igu.-1 o superior al 
salario minimo •nual de la :ona económica del contribuy~nte. También 
se permitió la deducc:1ón de gastos de funerales y los donativos. 

Fue hasta el 4 de octubre de 1977 <trece años después de que l• 
Ley entro er-1 vigor> cuando se promul9ó su Reglamento. Este 
orden•miento tuvo muchos aspectos de irregularidad doctrinal respecto 
de la norma primaria que determinaba su creaciOn debido a Qua 
contenta disposiciones que iban m~s alla de lo que preceptuaba la L&y 
desatendiendo. por lo tanto. el pr1nc1pio de legalidad que establece 
la constitución. 

8.-LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1980 

El precepto legal que nos ocupa empe:O a regir a partir del 1 de 
Enero de 1981 .. En principio dicha Ley con tenla VI TITULOS. el. I de 
Disposic1ones Generales. el II de las Soci~~ades Mercantiles, el III 
De la• Per'l.~nas Morales con 'fines no lucrativos. el IV se ra1'er1a. C11 
las personas Flsicas. el V de los Residentes en el extranJero con 
ingresos provenientes de ~uente de riqueza. ubicada territorio 
nacional y el VI Be referia a los Estimules Fiscales. 

A partir de est~ Ley se trataba de lle9ar a un lmpue&to global 
qua atendiera a todos los ingresos que obtuvieran los contribuyentes. 
1ndependientementa de la fuente de riqueza de la cual prov1n1eran. 
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Con le anterior,. damos por concluidas las brevQs re"ferenc1as 
históricas relativas al Impuesto Sobre la Renta., aclarando que no 
precisamos mayores detalles en cuanto a la Ley en vigor., en virtud de 
que será objeto dm estudio en cuanto a su mec~nica. de funcionamiento 
en los subsecuentes capitules. 

9.-CRITERIOS DE VINCULACION DEL IMPUESTO SOBRE LA REN1'A EN 
MEXICO 

Una vez r&faridos de manera general los antecedentes históricos 
da mayor importanc1a. del Impuesto Sobre la R&tnta en Mé><ico. nos 
corresponde enseguida a entrar al estudio de dicho gravamen. para lo 
cual consideramos oportuno •nalizar los criterios de vinculación qua 
la Ley de la materia contempla, toda vez que ello constituye un.a de 
la& bases primordiales para. el entendimiento de la contribución que 
nos ocupa. 

10.-CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS CRITERIOS DE VINCULACION 

En uso de su potestad de imperio y soberania., el Estaco puede 
adoptar diYersos criterios de vinculación que dan na.cimiento a l.a 
obli9ac10n tributaria por parte de los sujetos pasivos. 

Al respecto el M.a.egtro de la Garza señala: ''Los momentos de 
vinculación del hecho imponible con el su.jeto activo., titular de la 
pretensibn tributaria., son elementos da la misma relación tributaria, 
que •e enla:?:a en sus dos extremos con el sujeto pasivo y c:on el 
sujeto activo, aquél para atribuir una obligación 
responsabilidad y con el último para a.tribu.irle derecho 
c:r~d1to de naturaleza fiscal.'' (5) 

Por lo anterior, podemos .a1'1rm.-r que por c:r1terios de 
vinculac:1ón 'SUJecibn., debemos entender aquellos elementos 
principio& de conforml.dad con los c:ualeia un supu~sto normativo se 
encuentra sometido la soberania tributaria de Estado 
determinado. 

Ahora bien., para su establecimiento &l legislador goza de una 
gran libertad apenas limitada por razoneG de técnica o control. 

En este order1 e ideas, tenemos Que los criterios de vinculca.c:iOn 
relativos al Impuesto sobre la Renta sa degprenden de lo dispuesto 
por su -rticulo lo. que sañala: 

5.- DC LA GAR:H SERGIO F.,. "DERECHO FINANCIERO MEXICHND" .. EDITORIAL 
PDRRUA, DECil"ID SEPTI,.IA EDICIDN .. MEXICO 1992~ PAGINA 329. 
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"Articulo 1o .. - L.as personas 1'1.sicas y la.a morales 
astál"'I oblig•d•s al pago del. Impuesto Sobre la 
Renta en los siguientes casos: 

I.- La;_ residentes en México respecto de todos 
sus ingresos c:ua.lquiera que ••a. la ub1c:ac:20n aa 
la fuente de riqueza de donde proced.an. 

II .. - Los residentes an el e!'Xtranjero que teng.ar1 
un est.a.blacimiento permanente o una base "fi3a en 
el pais. respecto de los ingre5os atribuibles a. 
d1cho astablec:1miento permanente o base fija. 

IZI.- Los residente en el extran3aro. raapecto de 
los ingresos procedentes de 'fuentes de riqueza 
situad«& en tarritor10 nacional cuando no tengan 
un establec:imi.ento permanente o ba11e fija en el 
pal.s. o cuando teniéndolos. dichos ingresos no 
sean atribuibles a éstos.•• 

Del articulo transcrito se desprende de su primera fracción el 
pr1mer cr1terio o principio de vinc:ula.c:i6n. el cual se re'fiere al 
concepto de residencia. toda. vez que el elemento determinante para 
dQfinir si un suJ•to se encuentra 60metido a la soberanta tributaria 
del Estado mexicano. y por er1de obligado al pago del tributo es a 
travé& de la deterrminaci6n de si dicho suJe-to residente o no 
dentro del territorio nacional. 

El. concepto de residenc1a as¡l pues v1ene ser el elemento 
de1'initorio• el criterio de sujeci6r.. Dado este elemento. el 
residente estar~ obl19ado al paQO del impuesto $Obre la renta por la 
totalidad de los in9resos que perciba. sin importar el lugar donde se 
encuentra ubicada la 1'uente de rique:a de donde proceda. 

Puede sin embargo. acontecer Que egc:apen de acuE!'rdo con este 
criterio lo~ no residentes en terr1torio mexicano; por lo cual el 
legislador introdujo en la fracc16n II del Impuesto Sobre la Renta un 
segundo criterio o elemento de v1ncula.c16n., l.-.. c:u•l •e b..-.sará. en la 
ex1stencia o no de un establecimiento permanenta en el pais. 

Par C\lt1mo, pudiera acontecer Qua un ente res1der1te 
territorio mexicano obtuviera rentas en él, es dec1r. proven1entes 
del mismo y obtenida& no a. través de la actividad empresarial de un 
establecimiento permanente. precisamente por no tenerla en el pals' 
por lo cual. tal supues¡to e&c:aparla a la soberanla tributar1.a del 
Estado mewicano. 

Por lo anterior. surge a&l la necesidad de establecer un tarc~r 
principio o criterio de vinc:ulaci6n• el cual se desprende de la. 
fracción III d&l Articulo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta., 
que se re'f'iere a la ubic:aciOr1 de la fuente de rique:=a situada an 
territorio nacional. 
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As1 tenemos que en México existen tres criterios de vinculacibn 
para al paQo del Impuesto Sobre la Renta a saber~ 

A.- Criter10 de residencia en territorio nacional. 

B.- Cr1ter10 de establecim2ento permanente en territorio 
nacional .. 

c.- Crit~rio de ubicación do la 'fuent9 de riQueza en territorio 
nacional. 

11 .. -CRITERIO DE RESIDENCIA EN TERRITORIO NACIONAL .. 

Para entender este criterio re5ulta nece5ario presentar 
vi'mibn panor~mica de los principales puntos de conax16n, que en un 
momento dado puede utilizar el legislador. 

Ert primer lui;,ar., pueden cla9i1'icarse ia;r, dos grandes categori.as: 
de tipo subjetivo, objetivo. Bien sea que el criterio haga 
re'ferencia a algU.n rasgo o elemento del sujeto. o bier1 QUe este 
elemento de vinculación re'fiera al9ún tipo objetivo de 
situac10r1. 

En lo relacionado con los criterios de v~nculacibn sub~etivos., 

pueden a su vez subdividirse personas f1s.ica.&., sociedades 
merc:a.nti les o personas morales en "\..:_".orminos general&&,. Er-1 lo que 
respecta. las persona-a fisicas tal c:riterio puada <ser la 
naci.onalidad o c:iu.da.dania., o bien la residenc:ia o domicilio; en lo 
toc:ante a las per9onas morales, podrA ser el lugar de c:onstituc:ibn o 
cede de la direc:c:i6n efectiva. 

Finalmente el criterio de vi.nculac1bn de car~c:ter objetivo. 
puede ser la ubi.cacibr1 territorial de la. fuente de donde emane el 
ingreso .. 

Tomando como marco de re"ferenc:ia dicha. clasi"fic:aci6n., se puede 
tomar el concepto de res1denc:ia.. Dicho criterio. el legislador 
mex1c:ano lo refiera ta.nto para las personas 'fisicas la& 
morales .. 

De lo anterior resulta necesario determinar cuando la 
le9islacibn nacional considera. re'Sidenta a una persona para efectos 
fiscales., rempuesta que se desprende de lo di&puesto por el arti.c:ulo 
9o. del COdiQo Fiscal da la Federación que dispone: 



"Articulo 9.- Se consideran 
territorio nacional: 

residentes 

a> Las que hayan establecido su casa habitación 
en México, salvo que en al año de calendario 
permanezcan en otro pals m•• de 18~ di•a 
naturalas c:onsecutivor> o no y acrediten haber 
adquirido la r!E'&idancia para e1'ectos Tiscalas 
an ••e otro pals-

b) Las de nacionalidad 
1'uncionarios del Estado 
mismo, aún cuando por 
1'unciones permanezcan en 
pl.azo mayor al señalado 
esta 1' r•cción. 

max i cana qua eean 
o trabaJadores del 

el c:ar•c:ter de sus 
el extra.nJero por un 
por el. inciso .a.> de 

II.- las peraonas morales que h•yar. 
leyes constituido 

me><ic:anas. 
de conformidad a las 

Salvo pru•ba. •n c:ontrar10, se presume que las 
personas ~isicaa o morales, de nac:1onaltdad 
m&Kic:an&, residentes territorio 
nacional. 

Tratándosg de personas ~lsic-as., la residenc:i.a 
en el extranj•ro se acreditar.k ante la 
et.utorid•d 'fiac:al, media.rite c:anstanc:ia expedida. 
por las autoridades competanta• del Est.-do del 
cual son residentes." 

12.-CRITERIO DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO 
NACIONAL. 

El concepto de establecimiento permanente en territorio nacional 
1'ua se?;alado por vez primera en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente a p.artir de 1981. 

Paro lo •nt•rior no sngnifica que- dicha institución haya sido 
inventada por el legislador mexicano. sino que &a trata de un 
concepto arraigado tanto dentro de la doctrina tributaria• como 
dentro de los cuerpos normativos de los di.versos paises en lo que 
respecta a la imposición a la renta. 

El concepto de establecimiento permanente 1'ue elaborado dur•nte 
la e:<istenc::i• de l• Soc::i.eda.d de Nac:1one15, « tra ..... es de los trabajos 
llevados a c::abo por su c::omité 1'isc::al, y el cual fue elaborado con la 
'f1n.a.lida.d de evitar o disminuir los e~ec:tos de la doble o mUltiple 
imposiciOn internacional. 
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Con le anter1or se quiere dar a ant•nder que el cor1c:epto da 
establac:imi.ento permanente esta intr1r.sec:amar1ta vinculado a.l dlmbito 
de las relacione& tributarias internacionales. 

As1 tanamos que la. func:iOn principal. del 
e9tablec:1m1anto P•rmanente detr•cho interna.c:iana..l 
consiste en proporcionar el presupuesto para su jetar 
económica de un extranjero en un pais. 

c:oncepto de 
tributario. 

la ac:tivtd.-ad 

El con capto da mstablac:im1ento permanente debe entenderse 
histOricamente. a partir del momento en que una entidad traspon~ las 
"fronteras dal pa1tii da origen. para reali2ar actividades más allá de 
ellas,, con ello en,.eguida. se c:onf19ura el 1'enbmer10 de la c:onc:urrencia 
de sobaran~as tributarias,, as decir• por una parte el pai9 de origen 
de .aquella entidad económica. pretende 9ravar l.as rentas o ir1gresos 
si9uiendo un criterio de renta mundial• por otro lado la soberan1.a 
tributaria de aQuellos paises en donda esa misma entidad obten9a. 
ingresos sin ser reaidente. pretenderá hacer otro tanto. con lo cual 
se presentará un con~licto entre dos sober.anias tributarias al 
concurrir amb.as con pretensiones de someter a pagar tributo tomando 

base el mismo ingreso-

En los términos antes planteados¡• el pais de origen de la 
entidad ec:onOmic:a pretenderá gravar la totalidad de las. rentas por 
ella obtenid.as. sin importar el lugar o pa1.s de donde scmr hayan 
generado. aduciendo el principio de pais da ori.9en; pero por otra 
parte. el otro Estado pratendera gravar los i.ngresos generadas dentro 
da su propio territorio 9 aduci.endo el principio de la ubicac:i6n de la 
fuente de riqueza,. lo cual acarreara el fenómeno de la doble o 
múltiple tributac:i6n 9 "fen6muno& qus por el momento no roes corresponde 
.-..nali:ar .. her-.., ya que lo que resulta de relevancia pa.ra el estudio 
del criterio que nos. ocupa., es el rec:alc:ar que dicho princ:ipio 
implic:a la vigencia del principio da ubic:ac:ión de la fuente de 
riqua:i:.;;i. 

Una vez fi3ado como criterio de vinculación la existencia de un 
establac:imiento permanente. resulta necesario determinar por que tipo 
de ingresos. va a tributar dicho est.ablec:imiento pet'manente• para lo 
c:ual conviene se~alar que de un lado 9 puede optarse por especif1c:ar 
que lag rentas obtenidas a través del est-.blec:imiento permanente 
set'án justamer1ta aquel l•s sobre l .. ._ cuales se recono::c:a soberan iA 
tribut•ria a un determinado Estado 9 o bien ampliar tal cobertut'a y en 
luo.ar d• adjudicarse ura p•is determina.do, en este c:aso México. la 
~Ac:ultad da gravar las rentas que se obt•ngan a través de un 
establecimiento permanente., grava las rantas ''atr1buibles'' al mismo. 
c:on lo cual la amplitud del concepto es del todo va.sta. No es lo 
mi amo qua un establecimiento permanente tributa por los ingresos 
obtenidos mediante su actividad empresarial desarrollada 7 a hac~r que 
ta.l establecimiento permananta tribute por las rentas atribuiblas al 
mismo. 



En el c::a.l!io conc::retc de Mév.ico el legislador opto por la. segunda 
opci.On, es decir, por ha.c•r que al establecimiento permanente tribute 
por las rentas atribuibles al mismo. 

En este orden de id&•s, tenemos que ai articulo lo- de la Lay 
del Impuest~ Sobre la Renta precisa en su fracción II 

"Articulo 1.- Las personas fisicas y las morales 
están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta 
en lo9 siguientes casca: 

II.- Los residentes el extra..r1,Jero Que tengan 
un establecimiento permanente o una base fi3a en el 
pa~s, respecto de los inQresos atribuibles 
dicho establecimiento permanente o base fija.'' 

De lo eKpuesto desprende concepto de establecimiento 
permanente con efectos. de absorción, lo que signi'fica que la entidad 
aconOmica no sólo tributar.k por las rentas obtenidau. gracias a su 
actividad empresarial, sino por el cúmulo de rentañ que le 
atribuibles. 

Por lo anterior surge la necesidad de determinar que in9reso» se 
consider•n atribuibles a una entidad ec:onCmica en nuestro darec:ho 
positivo. Al respecto, el art1c:ulo 4o. de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. serl;ala1 

''Articulo 4.-Se considerar~n ingresos atribuible5 a 
un establecimiento permanente o base fija en el 
pai• los provenientes de la ac:t1vidad empresarial 
que desarroll•• o los in9re~os por honorarios y en 
general por la prestaci6n de ur1 servicio personal 
independiente. regpec:tivamente. asi c:omo los que 
deriven de enajenaciones de merc:ancias o bienes 
inmuebles en territorio nacional, efectuados por la 
o~icina central de la persona. por otro estable
cimiento de éstos o directamente por el re5idente 
resider,te en el extranjero. segun sea el caso.Sobre 
dichos ingresos se deberá de pagar el impuesto en 
los términos del Titulo Il o IV de esta Ley. segU.r1 
corresponda. 

También considerar, ingroso!S atribuibles a un 
establecimiento permanente o base fija en el pa~s, 
los que obtenga la oficina central de la sociedad 
o cualquiera da sus establecimientos en el 
extranjero. en la proporci6n en que dicho 
establecimiento permanente o base fija hayan 
participado la5 erogacion~g incurridas para su 
obtenciOn." 



Por otra parte c:abe señalarse que existan algunas ac:tivi.d.adas 
l levada.s a c:•bo por entidades ec:onbmicas extranjeras que no son 
c:onsiderada& por el legislador mexic:ano propias de un establecimiento 
permanente. y por •nda no las sujeta al pago del Jmpueeto Sobr~ la 
Renta. Asi tenemos 9 que el articulo 3 de la Ley de la m•teria 
detarm1na: 

''Articulo 3 .- No c:onsidera que c:onstituye 
egtablec:imiento permanente: 

I.- La utilización el mantenimiento de 
1natalac:iones con el ún1co fin de almacenar o 
exhibir biena~ o merc:anc:ias pertenecientes al 
residente en el extrMnJero. 

II.- La conservac16n de existencias de bienes o de 
merc:anc:la5 pertenecientes al residen ta el 
extranjero con el único fin de almacenar o exhibir 
dic:ho5 bi&"r-1es o merc:anctas de que 
transformados por otra persona. 

III- La L1til1:ac:ión de un lugar de negoc:iom el 
ú.nic:o ~in de comprar bier-1e'ii o merc:anct.as para el 
residente en el extranJero. 

IV.- La utilización de un lugar de negocios c:on el 
único fin de desarrollar activ1dades de naturaleza 
previa o auH1liar para las actividades del 
rest1danta en el extrar.Jero .. ya sean de propagand.a. 9 

de &umini'9tro de in1'ormac1ón., de investigacibn 
c:ient11'ica., de preparaci6n para la coloca.c:iOn de 
préstamos 9 o de otras actividades similares. 

V.- ~l depó~ito 'fiscal de biEHoas o niercancias de 
un regidente el extrar-oJero en un almacén 
general de depósito, rai la entrega. de los mismos 
para su importaciOn a.l pai s". 

A$1 una ve:: expuesto los si9r1ificados jur1dico "residencia" y 
"essta.blecimiento permanente" para e1'actos "fiscales, se desprende el 
denominado concepto de renta mundial, en virtud de que las ~racc:ionas 
l y 11 del articulo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la. Renta 
determin.an que daberé.n de tomarse en c:Ltehta todos 10100 1ngresos 
cua1quiera que sea la ubicac:iOn de la fuente de r:z.queo:M de donde 
procedan. Dicho dato result• de relevancia. ya que del mismo 
"dependerá el que- la persona tribute al Estado Me><icano por la 
totalidad de las rentas obtenidas en cualquier pais del mundo o &Ole 
por la• que obtenga provenientes de un estable-c1m1ento permanentg 
ubicado en Méxic:o.''C6) 

.6 .. - JINENEZ GDN.:,:uez ANTDNIO., OB .. CIT .. ., P~GINH 2.15 .. 
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13.-CRITERIO DE UBICACION DE kA FUENTE DE RIQUEZA EN TERRITORIO 
NACIONAL. 

En&&Quida ea h•ra una referencia al tercer principio o criterio 
de vinc:ulaci.On denominado "De ubica.c::ión de la fuenta de riqueza an 
terr1torio n•c1ona1, el cual se encuentra cons~grado en la fracción 
111 del articulo 1o. de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que 
s•Fiialcaa 

"Art1c:ulo 1 .- L.as personas fisic:as y las morales 
están obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta 
en log si9uiante9 ca.sosa 

111.- Los residente en el extran~ero. respecto de 
los ingresos procedentes de fuentes de riqueza 
situadas en territorio nacional cuando no tengan un 
establecimiento permanente o base fija. en el pais. 
o cuando teniéndolos, dichos ingre~os sean 
atribuibles a é5tos.'' 

Asi pues se reitera el principio del pais de la fuente. 
entendiendo por pais de la fuente., aQuél donde se obtienen loso 
rendimientos patrimoniales. En consecuenc1a si dicha fuente 
generadora da éstos s& sitt:1a en territorio nacional • ., dichas rentas 
sarán objeto de imposiciOn por parte del Est•do Mewicano. 

Hasta aqui damos por concluido &1 estudio de los criterios de 
vinculaciOn qu& establece el l~gislador mawicano para wuJatar al pa90 
del Impu&&to Sobre la Renta., sin •mbargo., como anteriormente vimos la 
aplicación de dichos principios puede provoc~r el 'fenOmeno de la 
doble u mUltiple imposición., por lo cual consideramos oportuno 
enriqu•cer el tema que nos ocupa m1'ectuando un breve e~tudio de las 
medid&s que s& toman para atenuar r9ducir sus ef~ctos. 

14.-MEDIDAS 
INTERNACIONAL 

TENDIENTES A REDUCIR DOBLE IMPOSICION 

A.-METODO DE DEDUCCION. Conforme a este m•todo el pais d~ 
rasidenc1• da quien rec:ibe la rent.¡¡ el extranjero., faculta a.l mismo 
para que deduzca de su. renta global el impuesto pagado por dicha 
renta en su pais de or19en., s1n limite alguno. 

B.-METODO DE REDUCCION DEL IMPUESTO. De acuerdo este 
sistema., se gravan la'"ii rentas de 1'uentes enctranjera& ccr1 un.a tasa 
inferior ,.. la aplicada. a s1milares rentas de "fuente ubicadas en 
territorio na.c:iana.1. Esto signi"fica que los impuestos pagados por 
dicha renta en el extranjero no se toman en c:uenta en el pais de 
rasidencia del bene'ficiario de ella. 
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C.-1"1ETODD DE DIFERIMIENTO .. De conformidad con él., Rl pago del 
impuesto debido a. las rentas obte,.1idas por un ente en el extranjero., 
se diferir~ o suspender~ hasta el momento en &l cua.l &l beneficiario 
de la renta., transfiera., gire., remita o distribuya afectivamente esa9 
rentas o utilidades er1 forma de dividendos hacia la. casa matriz en al 
pais de su r&sidencta. 

D.-METODOS DE EXENCION .. Conforme a éste., el Estado del domicilio 
o residencia renuncia a grav-r las rentas procedentes del pais de la 
fuente., o Bea., excluye de la base imponible las rentas obtenidas por 
sus r@sidante• en el extranjero. Resulta clásico eJemplo de este 
método la cl~usula de casi todas las le91slaciones fiscales y que s~ 
refieren la exoneración del Impuesto Sobre la Ranta a los 
~unc1onario& y diplomáticos extranjeros 9 sobre la base de 
reciprocidad-

E.-METODO DE CREDITO DEL IMPUESTO O TAX CREDIT. Mediante éste. 
sl Estado d~ residenc1a. grava la totalidad de la r&nta. es decir 
apl ic:.a el principio de renta mundial 9 pero permite la deduc:c:iOn o 
acredita.miento de los impuestos pagados en el entranjero. Se puede 
s&ñalar que a través de este método el pais de residencia considera 
los impuestos extranjeros como si hubiesen sido p~rcibidos por el 
pala del inversor-

F.-METODO APLICABLE EN LA LEGISLACION MEXICANA. Una 
ast•blecido de una maneora. general los princ:tpalas métodos que se 
ut i l i ;:an para atenuar los efectos de la doble imposi cien• resulta 
necesario determinar el tipo de sistema aplicable por la legislación 
nacional. 

En princip10 puede decirse que la opción elegida por el 
legislador mexicano as el método de ''ac:reditamimnto'' o ''t•x creditu 9 
es decir. •l rastdante en territorio nacional podrá acred1tar contra 
el Impuasto Sobre la Ranta qus la corresponda pagar er1 México 9 el 
impueeto qu& haya paga.do por los ingresos procedentes de 1'uentas de 
r1quez:a en el extranjero. Sin embargo. el. legislador condiciona el 
método del. acreditamiento 9 ya que 9 para que un residente en 
territorio mexicano pueda .acogerse al benef1c10 del acred1tamiento 
debido al impuesto pagado en el extranjero. por los ingresos 
obtenidos da 1'uente de riqu•z• ubicada allá mi5mo. deberá de tratarse 
de ingresos por los cuales se deba causar el impuesto de acuerdo con 
la lagislaciOr1 meu:icana y sélo reconocer.:.. hasta. causado con1'orme a la 
le9i5lación mexic.ana, aünque el impuesto realmente pagado el 
extranjero sea super1or. 

Para mayor abunda.miento, c:abe sa?ial.a.rse que el primer p.árrai~o 
del articulo 60. de la L.ey del Impuesto Sobre la Renta detarm1na1 
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.. Articulo 6.- Los residentes México. podrán 
acreditar contra el impuesto qu& conform@ a •sta 
Ley les corresponda pagar 9 el Impuesto Sobre la 
Renta que navan pagado en el extranjero, por los 
ingresos procedentes de fuente ubicada en el 
e>etranjero, siempre que se trata de 1ngrosos por 
los que &e esté obligado al pago del impuesto 
los términos de esta Loy." 

Ad&más existe norm.atividad especifica para loa casos de los 
dividendos o utilidades percibidas por saciada.des resid&ntes en el 
e>etranj•ro a soc1edadEn1 residentes ero el pai&. A&i tenemos., qua el 
segundo párrafo dml precepto legal en cita señala: 

"Trata.ndose de iragrersos por dividendos o utilidades 
distribuidos por sociedades residentes en &l 
extranjero -.. personas mor.a.lag resid•ntes en MéJ<ico. 
también se podrá acreditar el Impuesto Sobre la 
Rant• pagado por dichas soc:ied•das en el monto 
proporcional que corres pon ca -..1 dividendo o 
utilidad percibido por el residente en México. que 
se determinará en los término• del R~glamento da 
esta Ley ••• " 

Por otra parte conviene dastacar que eKi&te un ! imite par.a las 
c-.ntidades que sa pueden acreditar., y asi tenemos que en el case de 
las person•s morales el monto del impuesto acreditable no deoe da 
9Xceder de la cantidad que resulte de aplicar la tasa .a. que se 
re~iere el articulo 10 de esta Ley. <34X>; a la utilid•d fiscal qua 
resulte conform~ .a las disposiciones aplicables de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta por los ingresos percibidos en el ejmrc:ic:io 
de fuent~ de riqu•z• ubicada en el extranjero. 

La misma limitac:ibn considerará para los ingresos 
prcvenienteso d~ diYidandos o utilidad&>s.., as1 como para las personas 
~~sicas con actividades empresariales con la salvedad de que a estos 
se tomara como base su utilid•d empresarial. 

Para. el c•so de person•s fisica.s residentes en Mé>:ico que estén 
sujeta& al pago d•l impuesto en el extranjero en virtud de su 
nacionalid•d o ciudadania• podrán e~ectuar el acreditamiento a q~e se 
refiere este articulo hasta pcr una cantidad equivalente al impuesto 
qu• hubieran pagado al extranjero de haber tenido dicha 
condición. 
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CAPITULO TERCERO 
F~:U:»lfW'llENTO DEL l"PLESTD SOBRE LA RENTA 

EN LAS PERSONAS PIDAALEB DEL REGIPIEN GENERAL 

INTROOU~CION.-Una que hemos analizado la actividad 
'finar1c1era que despliega el Estado y ur1a ve: que hemos e5tudiado los 
antecedentes hist6ricos mas relevante• del Impuesto Soore la Renta 
asi como sus criterios de vinculacion. nos correBponde ahora entrar 
al estudio e-n particular de dicho Qravamen. en el entendido de que 
para los fines que se persiguen para e5te trabajo. nos limitaremos a 
analizar de una manera general la mecánica sobre la que funciona el 
Impuesto Sobre la Renta. y en especial J..a forma que regula a las 
Personas Morales del 1 lamado Ré9imer1 General,. ya que sor. estos 
Gujetos sobre los que recae este traba30. 

1.-CONCEPTO GENERAL DE RENTA. 

El concepto de renta suele cambiar se-9Un la. doctrina o escuela 
que la eKplique. Para tal efecto eMisten tres escuelas que han 
tratado da explicar el co~cepto de rent•, y asi tenemos: 

A> La escuela que considera a la renta como un producto, 

B) La escuela qua sostiene que la renta es igual al flujo de 
rique2a desde terceros, 

C> La escuela que somete a la renta como la suma del consumo mas 
el incremento patrimonial. 

Asi tenemos que el concepto de la renta-producto fue inspirada 
por los primeros economistas que estudiaror1 la rer1ta c:omo fuente de 
tributos pal"".A el Estado, ésta &!'!iSCUela sostiene que la l""enta es un 
producto al cual le atribuyen las si9uientes c:aracteristic:as: 

a> Le r•nta •• un producto. Es decil"" una riqu.e~a nueva. que ~stá 
in9res21ndo al patrimon10 de una persona, en contra posiciOn al 
capital, que es considerada como una riQLleza ya cbter1ida .. 

b) Proví•n• cl9 un• fu•nte. Esta fuente puede ser el cac1tal, el 
trabajo o ambos. 

c> L• fu•nte c:l9b9 .. r r•l•tiv•-nt• ••t•bl• o pern1•n•nte. Esa 
riqueza nueva, debe de ~er material para pod~r ser contada y medida y 
dabe poder &Mpresarse en dinero y ademas al decir que es estable o 
dur~dara '!ie quiere decir ql..te sobrevive a !a producción de la renta. 

d> La r•nt• debe --r P9rlodic•- Es d&Cir susc9pt1ble de 
repetición, de reitaracibn. ademas la periodicicJ~d no tiene que 
e~ectiv•. sino simpl~mQnta potencial o posible • 

..,. } La. fuente cleb• ser puesta •n •><plateciOn. Es dec1 r para Que 
la renta produzca. es necesario que sea hab2 11 ta da, por19a er1 
explotaciOn. 
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f> La renta daba ••r .. parada y realizada CS. su fuant:• .. Es decir 
basta que se haya devengado el interés. sino para qua haya renta 

as necesario que la misma. sea cobrada por el acreedor. No basta el 
haberse producido una ganancia en una sociedad., sino que es r1ecesario 
qua el dividendo se haga e"f'ectivo. 

g> La r•nt:a et.be ••r neta .. Es decir ae considera que la renta 
ewiste cuando al producto obtenido se le deducen los gastos 
necesarios. 

Por todo lo anterior esta escuela de~ine a la renta comoc •• La 
riquez• nueva. material <periodica o susceptible de sarlo) aue "fluye 
de una fuente productiva durable y que expresa términos 
monetarios'• <1>. 

En contraposici6n con alc;,unos cr1ter1os de la escuela 
anteriormente citada y manejando un conc:epto de renta más amplio 
surge la esc:usla que c:onsidera a la renta igual al -flujo de riqueza 
daade terceros. D&sde luego esta escuela admite todas las rentas Qua 
reconoc:e la. escuela Renta-Producto., pero además admite otrag rentas 
que no provienen de fuentes productores estables y p~rmanentes o que 
no tienen la. p&riodic:idad de lo• conceptos manejados por la escuela 
Renta-Producto. 

En consecuencia la esc:uela 
ingresos al c:oncepto de renta: 

estudio agrega los s19uientes 

a) Las Q•n•nct•• et. CApi t:•l.. La c:ua.l es cons 1 de rada como una 
utilidad que se obtiene al er1a.jenar»e un bier. de capital., como por 
ejemplo una acc:ibn de soc:iadad., concepto que no c:abr~a en la escuela 
Renta-Producto por no tratarse de una fuente durable. 

b) La• inc;¡ra.u• por act:ivi.dadRs acciclmont:al•s.- Para la osc:uala 
Renta-Producto no eran rentas este tipo de ingresos por ser 
asporAdic:cs Y ne permanentes., por ejemplo cu•ndo una persona vende un 
•utombv1l sin ser esta su act1vid.ad pr~ponderante. 

e> Lo• ingr•tao• event:u•l- .. Por ejemplo un premi.o de la. loteria. 
el cual en la escuela Renta-Producto no cabria en virtud de no ser un 
hecho repetitivo y que ad•mlli.s c:arec:e de fuente durable., sin embargo 
para la escuela en estudio estos ir1greaos eventw.a.les., no periOdicos, 
sin fuente habilitada si tienen caracter de renta. 

d) La• 1nQr••o• • tl~ulo Qratuit:a. Por eJemplo la.a donaciones gi 
consideradas para e&ta escuela como rentas. 

En resumen de lo anterior, a condición de cua constituyan 
riqueza nueva que fluya desde terceros al contribuyente, para esta 
escuela todos los ingresos tienen el caractar de renta 
indeper1dientemente de la duración y habilitaci6n de su fuente. 

J. - CALVO NICDLAU Y' VARGAS AGLJILAR. "ESTUDIO JURIDICD DEL I/"IPUESTO 
SOBRE LA RENTA"., EDITORIAL THEMIS. SEGUNDA EDICIDN,. MEXICD .J993 .. 
PAGINA 40. 
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Finalm@nte y er1 un sentido más .amplio tenemos a la escuela qua 
concibe .a la renta como al consumo más el 1nc::remento patrimonial. 
Eeta escuela considera renta. a la totalidad del enriqu&c::imiento de 
una persona. dentro de un determinado periodo., el cu.al consideran 
puede provenir de dos formas princ:ipales1 

a> Los aumentos de valor dal patrimonio., cualquiera. que sea su 
causa., pueden ser c::au-&as f1sicasro,. de tipo ec:onóm1c:o o simplemente 
aum~nto de valor por deprec::iac:iOn d~ la moneda. 

b> Ademáso considera como rentas a lo& consumos que tuvo una 
persona durante un periodo de tiempo. 

Asimismo., ambos conceptos deben ger &xpresados en dinero. AdemAm 
no siot requie-re QU& el ingreso se re.al1c:e o se perciba. de manera 
efectiva para poderse computar, s:ino sólo basta que sea suscept:ible 
de evaluarse .. 

De lo en:pue&to se dasprende la complejidad para. poder e>epresar 
un concepto general de renta. situación por la cual resulta 
P•rt:inente exponer un concepto univoco. toda voz que el concepto de 
renta. siempre dependara de las bienes que en un tiempo determ:inado 
considere el legislador susceptibles de gravar. 

En e~te orden de ideas y a efecto de entender la naturaleza del 
concepto de renta. consideramos m.ks .atinado enter1dsrlo en base a los 
elementos que se desprenden de los crit&rios ~nteriormente expuestos 
y a.si tenmmo9 que: 

a> .. -Rédito todo in9re&o proveniente de co•.as ma.teri.:ales. 
bienes inmateriales o servicios, siempre que •stas últimas categoriam 

valuables en moneda. 

b).-El ingreso puede estar acumulado al patrimonio 
consumido,, todo ello dentro de un periodo determinado-

haber sido 

c) .-El ingreso puede ser periódico. transitorio o accident.al y 
no es necesario que se mantenga 1ntac:t.a la fuente que lo produc:e. 
pudiendo inclusive desaparecer ésta c:on el acto de produc:ción. De tal 
modo se incluyen en el conc:opto de réditos las ganancias llamadas de 
c:apital • asl como las c;.ianancias fortuitas. 

d) .-El ingreso. p.ara ser •cumula.do como rédito. no &• necesario 
que esté separado del c•pital ni que sea realizado. 

e) .-El 
patrimonio 
eMcedente. 
obtener el 
regular. 

ingreso debe ser neto. esto es. que debe deducirse del 
acumulado al principio del eJercicto. para qraYar el 

asi como los gastos que han sido necesarios o útiles para 
ingreso. para. conservar la fuente cu.ando ésta fuere 
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~-- CLASIFICACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Se suele c:lasi~icar al Impuesto Sobre la Renta como un impue9to 
directo, personal y sintetice o general, dic:Mos c:onc:eptos en atenc:~On 
al objeto sobre el que recae el gravamen.. psro para mayor 
abundami&nto p.aaamos &><poner dichos c:onc:eptos1 

A.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO IMPUESTO DIRECTO 

Según E"ste criterio son impuestos directo• aquellos que el 
sujeto pasivo no lo pu~de trasladar a otras personas, sino que incide 
~inalmenta en su propio patrimonio. En este ordan de ideas, el 
Impuesto Sobre la Ranta, ge considera un impu•sto directo, toda vez 
que en dicho impuesto incide precisamente •n el patrimonio de las 
pergonas, sin tener posibilidad de trasladar dicha carQa 
tercero como puede •uc:eder los impuesto indirectos. 

B.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO IMPUESTO PERSONAL 

Se llama Impuesto Personal, aquel que a~ princ:ip10, recae sobre 
Rl total de l.a c:ap•c:idad tri.butéiilria del SLl.JE?to, teniendo 
consideración su especial situact6n y las cargas de familia. 

5& sueole considerar que los impuestos personales, precisa.mente 
por tom•r en consid•rac:iOn la situac:ibn particular del contribuyente, 
generalmente son progresivos y, por tar1to. miden más adec:uadamer1te la 
c•pac:idad contributiva del sujeto pasivo. 

En eetm orden de ideas podemo~ afirmar que el Impuesto sobre la 
Rent. en México, es ~l t1pico &jemplo de un Impuesto Personal, toda 
vez que el mismo se •structur.a para su c:h.lc:ulo en base a tasas 
progresivas que se establecen &n funciOn de la c:aoac1dad económ1ca de 
los obligados al p•go dal tributo. 

C.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO UN IMPUESTO SINTETlCO O 
GENEl4.AL. 

Esta cl.asificaci.On funda. arofrentar los impuestos que 
reca•n sobre un valor o sobre una s1tuac1ón econ6m1ca estima~a 
globalmente. as1 9 el Impuesto Sobre la Renta 5e con~idera un impuesto 
general o sintético, ya qua recae sobre la totalidad de las rentas 
puestas a disposición del contribuyente en un determinado lapso, es 
decir se hace una sintesis de tod•s la& fuentes productoras antes de 
gravar el importe total• atendiendo no sólo s- la residenci.::i. del 
contribuyente, sino a su establecimiento permanente y fuente de 
riqueza en el extranjero cu9lr1do lo ter19a. 
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3 .. -ELEMENTOS GENERALES QUE CONFORMAN A LOS IMPUESTOS. EN 
RELACION AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .. 

Como anteriormente se ha se~al.ado en este trabajo,. para el. 
-.urgimiento de la obl.igac.ión de pagar un determina.do tributo, como 
nu•stro e.aso da estud~o. para nacer la obligaciOn de pagar un 
impuesto, resulta necewar10 Que se realicen l&s situaciones ~ur1dica• 
o de hecho Qua la Ley de la materia determine. lart1.culo be .. del 
Código Fiscal. de 1a Federación).. Pero indeper1dier1tQmente de la 
caugaciOn del tributo, resulta necesario para la valide~ del mifimO y 
en el caso muy part icul.a.r de l.oa 1mpue&tos, que en el ordena.miento 
1.egal. que los regul.a se astabl.e:zca.r1 los elementos de la tributación, 
ya que d1chos elementos nos perm1tir~n el determinar quiénes son los 
wujetou de la. rel.ac:1bn tributaria. cua.l es el obja1:o sobre el que 
rec:aar~ la imposiciCn tributaria~ la base tasa o tarifa 
correspondiente. a51 como el domicilio f1&cal del contribuyente. 

No obGtante 1.o antarior y a efecto de poder ar.tender la mecánica 
en el funcionamiento del Impuesto Sobre la Renta. resulta necesario 
en éste trabajo abordar el. e•tudio de los elemento$ de la 
tributaciOn en el 1mpue5to en cuestibn. 

4.- LOS SUJETOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

La real1zaciOn de diverwos presupuestos establecidos en la~ 

leyes da origen al. nacimiento de relacton~s jur1dicas que tienen como 
contenido directo o indirecto el cumplim1ento de la5 obligaciones 
"fiscales,. ya. sea de dar,. de hacer. de no hacer y de tolerar. A esta 
relacibn juridica. que representa un vinculo jur1dico entre dos 
sujetos. el acreedor. GuJeto activo o fisco. que tiene el derecho de 
a>eigir la presta.cien. y otro. el deudor. sujeto past.vo o 
contribuyente que tiene la obli9acibn o deber de efectuar la 
prestac10n de dar. de hacer. de no hacer o da tolerar. se les llaman 
relacione~ juridica~. 

Luego entonce<a. podemom 
aquel las personas que estan 
jur1.dico-tributaria.s de dar• 

tendrá. al car~cter de 
deudor o 5Ujeto pa9ivo~ 

defini.r como tiiujetos del impueo;ato. a 
v1ncul.adas por un cümulo de rela.ci.ones 
hacer, no hacer y tolerar, y en la cual 

acreedor o Gujeto activo y la. otra de 

A.- EL SUJETO ACTIVO DE LA RELACION JURIDICA TR~BUTARIA 

El art icu 1.o 31 
determina: 

"Art1.culo 31.-Son obligaci.ones de los mexi.caroo'9; 

IV.- Cor1tr1bu1r p.-ra los gastos públ1co5. as.1. de la 
Feder.-.c.iór1, como del D1str1t:o Feder-o¡l o del Est;ado 
y Munic3pio en ~ue re§1dan 1 de la manera 
proporcional y e qui ta.ti. va que di.spor1c;ia.n la.~ leyes." 
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Del articulo transcrito se desprende que la Federa.ciór1., l.as 
Entidades Federales., el Distrito Federal y los Municipio~ son sujetos 
activos de la relación tributaria "porque tienen el der4!!-cho de exigir 
el paQo de tributos; paro este derecho no tl.ene en tooos ellos l.a 
misma amplitud; la Federac1Dn y la~ entidades locales, salvo algunas 
11mitacione& constitucionales que anali:aremos en su oportunidad., 
pueden establecer los impuesto-a que considerer1 necesarios para cubrir 
•us presupuestosi en cambio, el Municipio, no puede fijar por si los 
impueatos municipales .. sino que son fijados por las le91slaturaw de 
los Estados, y el Municipio sólo tiene la ~acultad de 
recaudarlos.''<2> 

Por lo ar1ter1or y atendier1do nue'ii.tro sistema politice 
constitucional referente a los tres ni ve lea de gobierno, podemos 
concluir que "en Mé><1co. constitucional.mente .. el único sujeto activo 
de la obligaciOn "fiscal &9 ml Estado. ya que el articulo 31• frac:ci6n 
IV de la Constituci6n. Politic:a del pals. al establecer la obligac:i6n 
de contribuir para los gastos públicos. únicamente menciona .a la 
Federaciór1. los Egtados (.ahora también al Distrito Federal) y los 
Municipios,. y no se preve la Ley fundamental ninguna otra 
persona,. indiYidua.l o colectiva.. como sujeto a.c:t1vo,. ni se preYe• 
t&mpoc:o. la 'fac:ul tad del Estado para delegar el ejercicio de s;;.u 
pote&tad tributaria.''<3> 

B.- EL SUjETO PASIVO DE LA RELACION JURIDICO TRIBUTARIA 

Se entiende por sujeto P9lSiYo de la obligación f1sc:al es a la 
persona que conforme a la Ley debe satisfacer una presta.c1ón 
determinada en favor del 'fisco. ya sea propia o de un tercero, o bien 
se trate de una obligac:16n "fi!!lc:al susta.ntiYa o "formal. 

En e"fec:to en materia del Impuesto Sobre la Renta enc:ontrAmos que 
no siempre el sujeto a quien la Ley señala como tal es la que 
efec:t1Yamente paga el tributo,. sino que &r1 ocasiones es una per"&ona 
diferente quien lo causa, como &eria en el Impuesto Sobre la Renta 
sobre Sal~rios. Ademas en los Lmpuestos indirectos,. al contrLbuyente 
aunque es el obl19ado a enterarlo. el consumidor final quien se ve 
di-aminuido en su patrimonio por el c:umpl:&.miento de la obl19ac:tOn 
fiscal y 9& conv1e~ta entonces,. en el suJeto pagador del tributo. 

c.- SUJETOS PASIVOS POR ADEUDO PROPIO Y POR ADEUDO AJENO 

Es 
obligado 
tiene la 

importan ta hac:er la d1stinción entre el sujeto pasiYo 
al pago del tributo por ad&udo propio,. de aquel que tamb:&.én 
calidad de sujeto pas1Yo, pero obliga.do por deuda ajena. 

2.- FLORES ZAVHL~ ERNESTO, OF. CIT. PAGINA 5~ 
::;. - RDDRIGLJEZ LDBHTD RALIL .. D.B. CIT .. PAGIN~ J:S:S 
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Es eYidente que as contribuyente por deud.a propi.il aquel qu.e 
veri"fic:a el hacho generador de la obligaciOn tributari•- S1n embargo 
cuando la Ley lo regula y en su caso asi lo acepta un sujeto que 
reviste &l car.!u:ter de c..;:ontribuyB!'r1te., este lo su&tituye 
responsabilidad de pago .. 

Como e.Je-mplo de c:ontr.tbuyente por adeudo propio tenemos a las 
personas 1'1síca.s residentes er1 M&M.i.c:o., quiénes er1 términos del 
articulo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la. Renta tiar1en la 
obligacz.On de pagar este tributo por los ingresos que obtengan en 
eTec:tivo., en bienes en c:redito o en servicios. 

En relac:i.ón a los responsables sol1darios,. podemos mencionar a 
lo& sujetos que efec:túar1 pagos por salarios. quienes conforme al 
articulo SO, párrafo octavo da la Lay del Impue&tc Sobre la Renta. se 
encuentran obl.igados a e"fectuar la reter.ciOn del impuesto sobre la 
renta que se haya causado. 

Es por ello que resulta de importancia reali:?:ar la distinc1ón 
entre sujeto pasivo por adeudo propio y sujeto por adeudo ajeno. 

D.- EL ESTADO COMO SUJETO PASIVO 

Ex1sten d1v~rsidad de criter1os r~specto a la cuestión d~ si el 
E&tado se eoncuentra obligado al pago de tributos, llegando 1ncluuo a 
causar repugnancia el admitir que el Estado pueda ll9gar a ser deudor 
del impu•sto. 

Para tal efecto Rl Maestro Franci.sco de la Barza c1ta a Berliri, 
y señala que al .autor l!i!'n cita "después deo una amplia discus10n del 
tema, llega a la conclusiOr. de que salvo qL\e exista una dispos1ci6n 
l&Qal •n contrario. para un determinado impuesto, debe considerarse 
que el Emtado puede ser sujeto pasivo de los impuestos establecidos 
por el mismo.'' (4) 

Además cabe señalars• que el problema de la determinación de s1 
&!l Estado se encuentra o obligado a pagar tributos., !iSe pued&o 
resolver a través de la teorla de la personalidad del Estado. la cual 
en el ámbito juridicCJ nacional se incl.1na por la. taoria de l.a doble 
personalidad del. Estado. misma que afirma que el Estado goza de una 
doble personalidad, una mediante la cual actUa como ente 9obera.no, 
haciendo uso da sus facultades d~ imperio; y otra mediante la cual vl 
Esta.do se d~aprend~ de sus "facultades de autoridad y actúa al mismo 
ntvel de los particulares. En este orden de ldG!'as 9 "La Federación, 
los Estados 7 los Municipios pueden 9ier sujetom pasivos cuando su 
actividad no c:orrespor1de a. sus funcioneos propia~ de Derecho pU.bl2co. 

Sobre el particular el COd2go Fiscal de la FederaciOr1 en vic;ior 
rec:onoca en su articulo lo. en SLI segundo párrafo, lm posibilidad de 
que el Estado sea sujeto pasivo de l.a relacibn tributaria al precisar 
que la. FederaciOn queda obligada a pagar cor1tribuciones ..:1r·11camente 
cuando las leyes lo sehalen e><pre&amente. 

4--DE L~ GARZA SERGIO F •• "DERECHO FINANCIERO NE'XICAN0" 11 EDITORIAL 
PDRRUA S.,.:> .... DECJNO SEPTINA EDICIDN .. NEXICD .1992. PAGINA 491...""J. 
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Consideramos qua se justi'fica. que sean gravadas .a.l¡;,unas da la.a 
actividades realizadas pcr la Federac:iOn y sus "empras-as públicas" 
por las siguiente• ra:onea : 

1o.-Por que reali:an actividades empra~ariales, y por ello como 
cualquier otro sujeto por el resultado fiscal positivo. est&n afectos 
al pago del Impuesto Sobre la Renta .. 

2o.-En el caso de impuestos al consumo como lo es el Impuesto al 
Valor Agre~ado las empresas del Estado d&ben de competir sin ventajas 
con las empresas dRl sector privado. 

E.- EL SU~ETO ACTIVO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Una ve: que hemos eGtudi<;adCJ en sus términO'!ia generales lo• 
concepto& de sujeto pasivo y activo de la. r•lación tributaria. nos 
corresponda ahora determinar quienes son loa eujetos pasivo y activo 
en ~orma concreta en el Impuesto Sobre la Rsnta. 

El marco lega.l del que se desprende el 19Ujato activo del 
Impuesto Sobre la Renta se encuentra en log siguientes articules: 

Articulo 31 Constituct.onal en su Tracción IV. el 
cua.l determina: 

"Articulo 31 .. - Son obl19aciones d@ los mewic:anos : ......................................................................................... 
IV .. -Contribuir para los Qastos públicos. asi de la 
Feder•cíón. como del Distrito Federal o del Estado 
y Municipio en que residan. da la manera propor
c:1onal y equitativa que dispongan las leyes .. '' 

Asimt.smo. los articules 73 y 74 Const1tucionales disponen lo 
siguiente: 

''Articulo 73 .. - El Congreso tiene facultad: 

VII .. - Para imponer las c:ontribuc:1ones nec:e"»ar1.as a 
cubrir al presupuesto .. •• 

' 'Articulo 74 .. - Son facultades 
Cámar~ de Diputados• 

exclusivas de la 

IV .. - Examinar, discutir. y aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos ds la Federación. 
disc;ut;.iE>ndo primera Ja~ cont:r.ibucior,eos;. que,, a su 
,ju.i cio11 deben d•cr•t:.:arse R.!ifr.a cubrirlo,, ai!ls.f como 
reYisar .la cu•nt:.a pL1bJ.i=.a cleJ .año a,;t:er.ior." 
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De 1os art1culos transcritos se desprende que el Congreso de la 
Un1bn tiene la facultad de imponer las c:ontribuc:ione~ necesaria.• P•ra 
cubrir el presupuesto. por medio de las c:ontribuc:1ones que tienen que 
decretarse en la Cámara de Diputados, resultando como proceso final 
la llama.da Ley de Ingresos de la Federación• legi§lac:1ór1 que se nos 
presenta como un c:at.:..logo de ingresos. que el Poder Federal esta 
'fa.culta.do a recaudar en un determina.do &1jarc:1c:io. y er1 la cual se 
comprenda al Impuesto Sobre la Renta., hecho por el cual podemos 
a.'firma.r que el sujeto activo para el cobro del Impuesto Sobre la 
Renta lo es precisamente la Federación y precisamente por conducto de 
la Sec:retari.a. de Hacienda. y Crédito Pü.blic:o., c:onform&> lo dl&Poroe el 
articulo 31 de la Ley OrgAnic:a da la Administrac:ibn PúblLc:a FQderal. 

Para mayor a.bundamLento el Maestro vazquez Pande seRala a 
pro1:H~:>&ito del sujeto activo oel Impuesto Sobre la Renta: 
''Preguntémonos ahora por el elemento subjet1vo del hecho imponible en 
su doble aspecto; sujeto activo y sujeto pasivo. E»te elemento lleva 9 

en su aspecto activo. a inquirir Quien es el acreedor del I.mpuesto 
Sobra la Renta. pregunta esta a la que no responde di.rect ... mente la. 
Ley del Impuesto Sobre la Renta 9 sino la Ley de Ingre~os de la 
Federac:1on. según 1.a cual. el acreedor E"S la Federa.c:i6n-"<5> 

De lo e><puesto podamo• concluir que el Sujeto Ac:tt.Yo en el 
lmpuesto Sobre la Renta origen y por regla gener•l ~la 
Federa.c:i.ón• aú.r1que conforme a los convenios de coordinación -fiscal• 
esta "facultad tambiér1 puede estar a cargo de las entidades Tederales. 

F.- EL SUJETO PASIVO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL 

Al objeto de este traba.JO lo re1'erer1te a créditos 
i.nc:obrables relativos a la» Personas Morales de1 RéQi.men General 
<EMPRESA6) 9 nas limitar@mos @n este apartado a determi.nar cuales son 
los Sujetos Pasivos dal Impuesto Sobre la Renta. en su carte ra1ati.va 
a las Personas morales del Régimen Genera.1. 

Para ta.1 ef"ec:to debemos remit1rnos al art1cu1o 1 de la Ley del. 
Impuesto Sob1·~ la Renta la cual determina: 

"Art1c:u1o 1 .-Las personas fi.sic:as y las morales 
estan obliQa.da.s al pai;.o del Impuesto· Sobre la 
Renta. en los s19u1entes casos: 

I .-Los res.i den'tes. en Héx.i· co respecto de todoG su.» 
ini;.resos cualquiera que 5eta. la ubic:ac:i6r1 de la 
"fuer.te de rt.Que::a de donde procedan. 

!'*. - VAZGJLIEZ PANDO FERNANDO A ... "EL ESTUDI.D JLJRI.DICD DEL I/'IPUESTO SDBRE 
LA RENTA",.. EDITORIAL PDRRUA S.A.. PRI.MERA EDICJDN.. /'IE.~·rco 199C1,.. 
PAGINA BJO. 
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II .. -Los r~sid•nte>s el .,.>,..tran.il!!!rO que tenc;;,.an 
un establac:im1ento permanente o una base fija en el 
pa.ls, respecto de los inQregos atribuibles a dicho 
establecimiento permanente o base fija. 

Ill.-Los r9siden~es ~n el ~N~ran.i•ro rempQc:to de 
los ingresos procedentes de fuentes de rique2a 
situadas en territorio nacional., cua.r1do no tengan 
un establecimiento permanente o base fija en el 
pais, o cuando teniéndolos, dichos ingre~os 

sean atribuibles a éstos." 

Del articulo transcrito se desprende que son sujetos pasivos del 
Impuesto Sobre la Renta tanto las personas fisic:as Y moralew 
re5identes en el pais respecto de todos SU§ ingresos, o las 
residentes en el extr•nJero cuando tengan establecimientos en el pais 
o cuando no teniéndolos tengar1 su "fuente de riqueza en el pa.is., por 
lo que resulta claro que carece de importancia si est•• personas 
'fleica.s o mora.les. son o no dlE!!' nacionalidad mexicana o extranjer.a, 
puesto que la r1acionalida.d no es un criterio de vinculaciCn .. 

Ahora bien y para afectos de este trabajo nos interesa el 
estudio de las llamada'!!I Personas Morales, der.tro de las cuale'3 
conforme al art1.culo ~ d& la. Ley del Impuesto Sobra la Renta. -se 
er1cuentrar1 comprend1da.• J.as soc:i.ecJad•s mE!rc:.anr1 JS"s'* Jos organi.smos 
desc:ent:r41i:.ados que reali.c:en preponderant:ement:e ac:t:ivi.dacies 
empresariales, l•s instituciones de c:rédit:o .Y li'S soc:.:z.ed.ac:Jes .v 
asoc:i..ac:i.ones c:i vi les .. 

Cabe aclarar que e-ntendemos como por actividades empresariales 
entendemos con~orme a1 articulo 1b del COdigo Fiscal las comerciales, 
industriales, agricol.ag~ ganaderas, pesqueras y silvicolas. 

5.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE LA RELACION TRIBUTARIA 

En primer 1ugar resulta pertinente entender la naturaleza 
juridica de la obligaci6n fiscal, para lo cual es preciso mQnc1onar 
qu• la obligaciOn 'fi1ilical no difiere sustancialmente de la nociOn 
jur1.dica de obligac10n. En conwecuenc1a~ se procederA a dar en primer 
lugar un concepto Qeneral de Obligación, tal como lo expresan loE 
tra.tadista.s del Derecho Civil, a.si tenemos aue el Maestro Rafael 
Rogina Vill•gaa define a la obli9a.cibn de l• siguiente maneras "Es el 
vinculo juridico por virtud del cual una persona denominada dsudor~ 

se encuentra constreñida jur1dicamente a e.lecut.a.r algo en 'favor de 
otra ll.amada acreedor''.<6> 

Este es uno de los conceptos mas conocidos sobre obligaciOn, 
porque contiene los elementos bá.s1cos que son: '5Uj&to5., objeto y 
vinculo juridico. 

6.- RD~TINA VILLEG~S RAFAEL. "CDHPENDID DE DERECHO ADl'1JNISTR~TIVO",. 

T0/'10 I~ EDITDRI~L PORRUA, DECIHA GJLl.INTH EDICIDN" r-1EXICD J990,. PHGIN~. 
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Por su parte &n al Darac:ho Fiscal., los tratadistag oeneralmente 

pre-fiaren da.r a.1 concepto de obl tgac:iOn un carácter pl!c:uniar10 
ec:onóm1c:o, no quedando c:omprandi.dos en dicho concepto, un c:onJunto d@ 
deberes a cargo de lo& gobernados que identifican con la 
obligac16n de dar y a.o¡¡¡l tenemos que en materia fiscal s.e 11.am.a 
obl 1gaci6n tr1butar1a a la c:onsigtente en el pago del tributo., es 
decir la obligac:iOn de dar y por ello la obl1gac:16n trib1...\tar1a se 
c:onc:eptUa• "como el. vinculo Juridic:o por virtud del cual el suJeto 
pasivo debe entrQg•r una determina.da suma d1a dinero o determinados 
bienes al sujeto activo, en la forma y términos previstos por la 
leyes tributarias" .. C7> Es por ello que como obl1gCJ.c1ones de hacer 
tenemos por e3emplo1 hacer declarac:ionas. libros de c:ontabilidad., 
manifestac:.ione!i5., a.Yiso&., etc. Como obligaciones dG no hacer tenemos 
la de no incurrir en la c:omisiOn de delitos., ni en la de incurrir en 
in~r~ccionas fiscales; en cuanto a la de tolerar tenemos por ejemplo 
l.M de soportar las facultades;. de c:omprobac:iOn ya sea permitiendo que 
la autoridad fiscal rectifique los errores aritméticos., omis:í.ones u 
otros que apare~c:an en las dec:larac::í.ones, solicitudes o avisos; 
permitir que la autor:idad fiscal requiera la contabilidad., documentos 
o ir.formes del contr::a.buyente terceros; permitir la practica de 
Y.is.itas domiciliarias, etc~ 

En este sentido cabe señalarse que como Ctnica fuente de la 
obligación tributa.ria sera la Ley propia.mante dicha en su senti.do 
material y formal., es decir, a través de una norma emanada del poder 
legislativo de c:arActer general, imparsonal y abstracta. lo cual da 
lugar al famoso afor1smo "NULLUM TRIBUTUM SINE LEGE" ª Por el 
contrario la& obl iga.ciones 'fiscales además puedar1 nacer de 
juridicas, cor1 la únic• condiciOn que sea general., impersonal y 
abstracta., y que esté prov&l!yendo en la e•'fera. administrativa a l.a 
a><ac::ta obsarvanc::ia. de una Ley previmmante e><pedida., eos decir puede 
nacer a través de un reglamento. 

Asi podemos concluir que la obliga.cibn tributaria. ue refiere a 
la obligaciOn de carácter s¡ustantivo., es decir la relativa .al pa.90 
del tributo., y por su parte las obligaciones fiscales se refieren a. 
las obl1gaciones de carácter formal, es decir las diversas a l.a. 
obligación de pagar el tributo. 

AdGi!'má.s c:abe aclarar al respecto que se debe distinguir ontre 
contribuyente y responsa.ble solidario, toda ve:: qua el primero de 
ellos tiene a su cargo la obligación tr1butari.a y las obligaciones 
~isc:4lles., mientras el responsable solidario por regla general sólo 
tt~ne obligaciones ~isc:ales., por virtud de que de manera directa no 
tiene a su cargo el pago d&l!l tribu.to., tal y c:omo se desprer1de de lo 
dispuesto por el articulo 26 del Código F::a.scal de la Federación .. 

7 .. - rt~RTINE:Z VERA ROGELIO .. "LH EVACION DE LMS OBLIGACIONES FISCALES~•. 
EDITORIAL HLJNANITAS. TERCERA EDICIDN .. NE.XICD J990,. PAGINA 2'-"J .. 



51 

6.- OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SUJETOS EN EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL REGif'IEN GENERAL 

Una vez que hemos analizado de manera ganeral las obl19ac:iones 
de los sujetos qua ir1tervienen en una rel.aci6n tributaria., nos 
corresponde ahora entrar al estudio da una man•ra particular de las 
abl 1gac:iones qu9 tienen los sujetos que 1nterviener1 en al 
"func1on•mianto del Impuesto SobrQ la Renta• 1 imit.at.ndonoa p-.ra tal. 
•"fec:to en la parte relativa a e<ate trabajo. que es precisamente le 
relacionado cor1 las empresas Personas l"lorales del Ré9imen 
General de e•t• L&y. 

A.- OBLIGACIONES A CARGO DEL SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 

Como antes ya anal izamos. el Su.Jeto Activo que interviene en la 
relación tributaria. d&l Impuesto Sobre la Renta. es por or1gen y de 
manera general la Federación• la cua.l ti4iiH"tE! obliga.c:ibn 
"fur1dament.al la recaudaciCln d&l impuesto 

La obligación que tiene la. Federac:iOn para cobrar el gravamen 
en c:uestiCln se desprende de lo di&pu&mto por la 1'ra.cci0n IV de1 
articulo 31 constitucional que dispone& 

"Articulo 31 - -Son obl 1 gac:iones di!!' los me>: i ca.nos: 

IV.-Contribuir para los gastos p..:lblicoe, asi de 
la Federación• como del Distrito Faderal o del 
Esta.do y Municipio en que residan de la manera 
proporc:1onal. y equi ta.ti va QU& di.wponga.n las 
leyes-º 

Lo anterior se enc:uar.tra vtnc:ulado c:on lo dispuesto por los 
articulo• 1 de la Ley de ingresos de la Federación y por el articulo 
4 del COdigo Fiscal da la Feder.a.c:i6n que d1spor1en1 

"Articulo 4o .. -Son créditos f'isc:ales;. los que tenga. 
derecho a. perc:i bi r el Estado o sus organismos 
descentr~li:ados que provenQan da c:ontribuciones 7 
de aprovech<i1.mier1tos o de sus a.cc:esorios 7 

incluyendo low que derivan de respon<aabi l ida.des 
que el Esta.do t&nga derecho a eHigir de sus 
servideras públicos o da los part1c:ulares 7 asi 
c:omc aquel los .a los que las leyes les der1 
caractar y el Estado tenga derecho a percib1r por 
cuen~a ajena." 
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Por otra parte cabe &eñalarse que para que la Federación cumpla 
c:~balmente con la obligación da recaudar el Impuesto Sobre la Renta. 
la Ley le impone una serie de obli9ac::1onas que el Estado se encuentra 
obligado a cumplir .a efecto de evitar en lo posible la evasión y 
elusiOn del pa90 del tributo. agi como par .. e,lerc:er un control 
'fiscalizador &obre el cumplimiento de las oblig.ac:1ones del sujeto 
pasivo de este impuesto. 

Para mayor abundamiento podemos seña.lar como las obligaciones 
da mayor relevar.cía a las que se •nc::uantra obliga.da la Federac:i6n 
para procurar el cobro del Impuesto Sobre la Rmnta. las siguientes: 

a>.- DE ORIENTACION FISCAL Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE,. la 
cual consiste en qua de manera gratuita se orienta a los 
c:ontribuyentes en e1 adecuado cumplimiento de suso obligac:iones.para 
lo cual el Fiaca les explicar~ e1 contenido y calc:anca de las normas. 
tributari•s• la forma en qua deben presentar sus declaraciones. los 
auniliar:.a. en la elabOrMci6n de los formularios que deberán da 
pr•sentar para declarar sus 1mpuestos. cublicar las resoluciones de 
ca.r.:t.c:ter general dic:ta.dai.s por laa .autoridades fi&c:alas. etc. 
<Articulo 33• ~ra.c:c:i6n J del COdigo Fiscal de la. Federac:i6n) 

b> .- COMPROEIACION FISCAL• la. cu.al consistente en que el F11ilco 
compruebe qua el c:ontribuyen·,te o responsable sol idMrio :: 

I 
I J .
I I I .
IV .-

Han curr.pl ido cor1 la Ley .. 
Han enterado c:orrectam@ntQ el crédito ~iscal. 
Han determ1nado correctamente sus c:ontribucionas. 
No han iroc:urrido en la. comisión de d&litos ni de 
infracciones .. (articulo 42 del COdigo Fiscal de l~ 

Federac:iOn> .. 

B.- OBLIGACIONES A CARGO DEL SUJETO PASIVO DEt. TMPU~STO SOBRE LA 
RENTA 

Ahora nos corresponde determinar c:uales son las obl1g•c:iones que 
corresponden al sujeto pasivo de la relación tributaria. derivada del 
Impuesto Sobre 1a Renta. 

Para tal e~ecto 9 y como antes expusimos la obli9ac:i6n sustantiva 
del sujeto pasivo en al Impuesto Sobre la Renta.. lo es prec:is.amente 
el pago del tributo .. 

Dicha obligac:1ón encuentra &u fund<ilmento en el. articulo lo. de 
la Ley del Impua&to Sobre la Renta. la cual determina: 

"Articulo 1.-Las Personas 'f'1wic:as y la& moT""ales 
estAn obl~g.adas al pctpo cfe.I Impuesto Sobre l.s 
Renta en las si gu~•ntes e.ase.is:•• ..... 
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Adamas. debemos tener en cuenta que para los eTectos precisados 
pa.ra e•te trabajo. como lo es el estudio de las Personas Morales dml 
R&gimen Baneral. dicho pago tiene que efectuarse prec:isamenta en los 
t•rminoa Que prmc:isa. 1.a L.ay d• la materia., tal y c:omo lo dispone 
articulo 10 que seAala: 

"Art1c:ulo 10-- L.as persona.e morales daber.&n 
calcular al Xmpue•to Sobre la R•nta. aplicando al 
resultado fi•cal obtenido en el ejercicio la tasa 
del :34%-

El resultado ~iscal del ejercicio sa obtiene 
51.QUIE!: 

l.- Se obtendr.11. la utilidad fiscal disminuyendo 
de la totalidad da los ingreso5 acumulables 
obtenidos en el ajarc:ic:io., las deduc:c:1ones 
autorizadas por aste Titulo. 

II- A la utilida.d fi5c:al. del ajareic:io se le 
disminuiran. en su e.aso. las P&rdida& "f1gcalas 
pendientes de aplicar en otros ejercic:.109." 

El impuesto del ejercicio se apl1car.k mediante 
decl.a.r.aciOr1 que prasentaran anta las o"fici.n•s 
autori:!'a.das 9 dentro de lo~ tres meses siguiente,. 
a la "fecha en qua termine el ejercicio ~iacal.'' 

As.1mismo. se debe de tener en cuenta que la obli.gacióro de pago 
en la mecanica de funcionamieoto del Impuesto Sobre la Ranta 9 
das.e.ansa. en das tipos de pagos a saber., uno. que es prec.1ts•mante al 
que alude al art~culo 10 de la Ley de la materia. el cual tiene el 
c-rácter de pago del ejercicio; y otro., que es el llamado pago 
provisional o a cuenta 9 el cu.al tiene su ~undamento en el articulo 12 
de 1.a Ley del Impuesto Sobre la Renta. que ~eñala: 

"Articulo 12.-Lo» contribuyentes efectuaran pagos 
provisionc.l~s meonsuaJes a cuenta de.l impues'to del 
~Jerc:ic:io~ a más tardar el dla 17 del mas 
inmediato posterior a aQuél a que correspond• el 
pago. con~orme a las bases que a continuaciOn se 
señalan ...... 

Por otra parte en lo Que respecta a las obl 19ac1ones forma les 
que corresponden • los sujetes pasivos del Impuesto Sobre la R&r1100. • 
la Ley de la materia en sus articulas 58 y S9 precisa las s19uientes 
en lo relativo a las Personas Morales: 

A.-Llevar la contabilidad conforme al Cbdigo Fiscal de la 
FederaciOn y damas leyes. 
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B .. -Expedir c:omprobantes con las ac:tividade& que realicen 
c:onsuz•rvando una c:opia -. di,.posic:i6n de la Sec:re-taria de Hac:ieroda. y 
Crédito P~blic:o. 

c.-Exp&dir las constancias en las que ~e atsienten el mc..:"'to de 
los pagos e+-ec:tuadOG que c:ons.'t"ttuyan ing.resos de fuente de r1quez.a 
ubicada en México o de los pagos efectuados a los establecimientos en 
el extranjero da instituciones de c:r•dito del paig, y en su caso. &1 
impuesto retenido al residente en el e~.:tranJero o a. las cita.das 
instituciones de crédito. 

o.-Llevar un registro especifico de las inversiones deducidas 
términos del articulo ~1 de la Ley d& la materia. 

E.-Formul.ar ur1 estado de pos1c:ión financiera y levantar 
astado de existencias a la fecha del término del ejercicio .. 

F.-Presentar dec:larac:16n en las que se determine el resultado 
fiscal del ejercicio y el monto del impuesto de éste., antlEi!' las 
oficinas autorizadas y dentro de los tre& meses siguientes a l• facha 
de término del e3erc:ic:10 .. 

G.-Presentar los de enero 
dac:larac:10n la. que proporcionen informes 
insolutos referentes pre$tamos otorgados 
extran jaro. 

y Jul10 de cada. ~ño 

respac:to a los saldos 
9aranti~ados el 

H.-Presentar en el mes de febrero de c:a.da año.. declaraciOn 
proporcionando informactón da las operaciones efectuadas e1 .a~o 

inmediato anter1or los 50 principales proveedores., y con los 
clientes con los que hubieran real1zado operaciones cuyo monto aea 
superior a la cantidad de !lo ~0.,000 .. 00., además de informar de las 
perSionas a las que l!U"• el a;>;o .anterior les hubieran reteni.do .. 

I .. -Llevar un registro de las operaciones que efectt:ien con loa 
titules valor emitidos en s~rie .. 

J .. -Asimismo.. las parsor1as Morales residen taos el pa1.s con 
establec:imi&U~tos en el extr-an,¡aro., deberan llevar libros de 
contabilidad y los registros del establecimiento del extranjero .. 

7.- EL DDf"IICILIO FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Una ve: que hemos anali::ado en lo goneral el tipo de 
obligac:iones que les c:or-r-asponde a los suJetos que intervienen en una 
relac:i.ón tributaria., •si c:omo an el caso particular de la relación 
tributaria que se dwsprende del Impuesto Sobre la Renta., nos 
corresponde ahora entrar al estudio del domicilio ~iscal como uno de 
los elementos de mayor importanc:ia para el sujeto pasivo ds- la 
obligación tributaria. 
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Estimamos que el domicilio en m .. ter1a 'f1sc:al es tan importante., 
que impl ic:a. una piedra anQu.lar para la "residencia" c:omo crit&rio de 
vinc:ul•c:iOn o de som•timi•nto. Es por ello que el c:onc:&pto de 
domicilio fisc:a1 es muy distinto al concepto de domicilio que regula 
el orden•miento c:omUn federal. 

A.- El DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES SEGUN EL CODIGO CIVIL 

Para t•l •facto al Código Civil 
siguiente& reglas= 

articulo ~3 !aef'lala. las 

"'Articulo 33.-Las Personas Mera las tienen su 
domic:i 1 to en al lugar dor1de sa halle establee: ida 
su administración. 

Las qua t•r1gan su administración fuera del 
Distrito Fad•ral., pero que ejecutan actos 
juridic:o& dentro de c:1rc:unsc:ripc:ión., se 
consideran domicilia.das en el lugar donde los 
hayan a-jecutado., an todo lo que a esos actos se 
refi&ra." 

Estas ra9la9 qua establece el Código Cívil del Distrito Federal., 
deberán de tomarse con las reservas del caso., toda vez que las mismn& 
se refieren a reglas de car~c:ter general que solamente serAn 
aplicadas a la materia fiscal en 'forma supletoria. cuando la 
~iscal sea omisa u obscura al respecto. 

Ademas se debe de tener en cuenta que: "En la Ley de 31 de 
diciembre d& 1964., se señalaba que el domicilio de los c::ontribuyer1tas 
••ria. al que les correspondiera. conforme al Cbdigo Fisc:al de la 
FedRra.ciCn .. Sin embargo, en la Ley de 30 de dic:iembre de 1980 ya no 
se hace ninguna referer-1c:ia al domicilio de los contribuyente-.., debido 
a que. en "forma supletoria., el Código Fiscal de la Feder.a.c:10n regula 
esta materia en el articulo 10."<8> 

B.- EL DOMICILIO EN EL DERECHO TRIBUTARIO PARA LAS PE:RSONAS 
MORALES 

Al respecto el articulo 10 del Código Fisc:&\l de la Federac:iOn 
sa~al.a: 

''Articulo 10.-Se c:ons1dera domicilio ~iscal: 

II.-En el caso de las Parsonas Morales: 

a> .-Cu.ando sean residentes en el pal s., el loc::a.l 
en do~de ae encuentre la admin1strac:i6n principal 
d•l neQoc::io. 

s.-CALVO NICDLALI .,... VARG.qs AGLJILAR. DBL CIT. PAGINA .147 



b) .. - Si se tr•ta de establecimientos de personas 
mor-a les residentes e-n el extranjero,. dicho 
l!-&ta.blec:imiento; en a 1 caso de varios 
estAblecimientos,. el lccal. en donde se encuentra 
la administrac:iOn principal del negocio en el 
pais,. o en au de'fec:to el que designen." 

Por otra parte y de manera más espec:i'fic:a., la Ley del Impueato 
Sobre la Renta se~ala al raspec:to: 

º'Art1.culo 2 .. -Para los e'fectoG de esta Ley., se 
conaidara establec:J.miento permanente cualquier 
lugar de negocios el que se desarrollen,. 
parcial o totalmente., ac:t1v1daoes empresariales .. 
Se entenderá como egtablec:imientos permanentes., 
entre otros. las sucursales., agenc:1••,, o"f1c:1nas, 
f~bric:as., talleres., instalac:1ones., minas,, 
c:anteras cualquier lugar de explorac:i6r1 o 
extrac:ci6n da recursos naturales." 

De esta forma tenemos las reglas de mayor relevancia &n cuanto 
al domicilio 'f'isc:al •plica.ble a las Persona.a Morales 5ujetas al 
régimen general• la5 c:ualvs resultan dQ relevancia si tomamos en 
c.::uenta. que sera precisamente en el dom1cilio "fiacal donde por 
regla general los. c:ontribuyentQs del Impuesto Sobre la Renta se 
enc:uantr•n obli9ados a llevar su contabilid,;a,d Cartic:ulo 28 'frac:c:i6n 
III del código Fiscal de la Federac:10n>,, y además merá en Rl 
domicilio fi11ic::al en donde por regla general. se practicarán las 
visitas por parte de l•s Autoridades fiscales para la r&i'visi6n d&!' la 
c:ontabi 1 idad de los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta .. 
<articulo 42 'fracc:i6n III en relación al 42. 43 y 44 del C6digo 
Fi5cal d&!' la F&deraciOn) • indapondiont~monte de qu"" también !iiE> pued& 
veri'ficar una auditoria los talleres., sucursales¡., 'fábrica& et"c
del contribuyente. esto es, adem~s en lugar distinto del domicilio 
"fiscal .. 

B .. - EL OBJETO DEL IMPUESTO 

Ahora no• corresponde entrar al estudio de otro de los elementos 
qu& con'forman • loa impuestos,. como lo es el estudio del "objeto" de-1 
impue•to .. 

Toda Lay tributaria debe de señalar c:ual &Cii el objeto del 
grav~men. Por tanto no se debe c:on'fu~dir el si~nific:ado de objeto del 
tributo con al de la f1nalided del tributo., y.a que al. refer1rnos al 
objeto se .alude a. lo que la Ley grava y no al 'fin buscado por el 
éstado con la imposici6n .. 
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También conviene diferenciar el objeto del tributo con el 
miQni~icadc de ob3ato de la obligación fi&c:al en sentido lato, ya que 
asta última como antas analizamos es similar a la obligac:ién civil, 

cuanto a que entraña deberes de hacer, no hacer y tolerar. 

A.-CONSIOERACICNES GENERALES 

Para el Maestro Gregario S.!.ilnche:z LaOn.. el obJ&to del impuesto 
''la situacibn juridica o de hecho gravada por la Ley ~imc:al, o 

s&a. el su.puesto jur1dic:o previsto •n la 11orm• fiec:al como generador 
de la obl ig:acibn tribut•ria cuando el causante se coloca dentro dal 
mismo; por que mientr.as no &112 ubica en el supuesto de la Ley,. la 
obligac:ibn no nace, m~s sin embargo, el ob3eto del impuesto existen 
en la hipótesis de la norma juridic:a.'' (9) 

Es por ello que del concepto cit•do resulta necesario para 
determinar que es hacho imponible. esto es el texto de Ley. 

Para tal e~ecto al Maestro de la Gar%a cita los conceptos de los 
siguientes autores: 

"SA1roz d• Bujanda de1'iria al presupuesto como el hecho 
hipotéticamente previsto en l.a norm.;;i. que 9er1era.. al r~al.i2arsa. la 
obliga.ciOn tributaria. como el conjunto de circunstancias 
hipotética.mente previstas en la norma cuya re.a.l i:i:ac:i.On provoca el 
nacimiento da una obliga.c:i6n tributaria concreta. (ademas agrega que> 

El. hecho imponible no es sino el presupuesto de hecho previsto 
en la Lay par• que. al realiz•rse. sur~a en la 9sfer• tributa.ri.a 
la relación sustantiva principal, es decir. la obligación de pago del 
tributo. Por lo mismo. en él pueden diferenciarse varios elemento~1 
en primer lugar, los hechos objetivos descritos en el presupuesto (o 
premu.puestc objetivo); en segundo lugar. la. determinac:ión de lo~ 
sujetos -.activo y pasivo-e en tercero., l• base d&!> med1c:i.ón o base 
imponible; an cuarto., la. determinación esopac.i.al y., quinto. la 
t&mporal." <10>; Es por ello., que en toda Ley f1&cal se debe precisar 
•l sujeto., al objeto,a la base, tasa. tar11'a. o cuota. 

Asimismo tenemos qua el Código Fiscal de la FederaciOn 
articulo 60 .. se refiere al hecho ger1erador cuando señala: 

"'Articulo 6.- Las contribuc.1ones se ca.t..us~n 

cor1forme se real i;::an la.s situaciones juridicas o 
de hecho, previstas en las leyes f1scales 
vig~ntes durante el lapso en que ocurran.'' 

9. -SANCHCZ LEDN GREGORID~ DB. CIT •• PAGINA =93 • 
.10. -DE LA GMRZH SERGIO F ... O.El. CIT •• PAGIN~ 4.10. 



58 

Por lo antes expuesto" surge la nac:esidad de diferenciar el 
hec:ho generador" del objeto del impuesto. ABi tenemo~ que el primffro 
es el elemento objetivo desc:rito la norma a c:uya reali:ac:ión 
'finalmente como etapa, aa vincula el ,-.ac:imiento de la obl1ga.c:iCn 
tributaria. es decir e9 sólo un hecho hioot~tic:o qua tiene eKi&tenc:ia 
ideal en la legislación tributaria; en tanto el objeto del impuesto. 
alude a la mani'festac:10n da r1quezao de c:onaumo que $1rve de soporte 
material de la imposic:10n. 

Añ1 podemos concluir que el oojato del tributo es "la realidad 
ec:onOm1c:a. suJeta a 1mposic:it>n., como por ejemplo., la renta obten1da., 
la c:irc:ulac:iCn de la rique:a, el consumo de bienes o s&rvic:ios. etc:. 
El ObJeto del tributo quedará precisado través del hecno 
imponible .. " <11) 

B .. -CONSIDERACIONES DEL OB3ETO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Una vez que hemos definido el. sign1f1cada del objeto de los 
impuegtos. nos corresponde a.hora precisar c:u.;;al e& el objeto en el 
Impuesto Sobre la Renta .. 

A partir de 1981 en que entra en vigor la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. va a tener c:omo objeto 9rav.ar todos los 1ngresou que 
perciba ur1a. persona fisica o persona moral aue tengan en México su 
reaid&nc:1a., au e'!Dtablec:imier1to permanente. o su 'fuente de riqueza. 
Sin embargo para calcular el impuesto a pagar va a permitir deducir 
lon costos y gastog. ademas de amortizar la pérdida d& años 
ar1teriores; para calcular el impuesto sobre la base., el cual se 
llamar~ resultado 1'iscal. Sin embargo. esta Ley no siempre parm1te 
hacer deducciones. ya. Que er1 ocaciones grava directamente los 
ingresos como los referer1te& al titulo IV. capitulo J( de la Ley del 
Impuen~to Sobre la Renta rel.-i.tivos a. las ;:>ersor.as fisicas .. 

Ahora bien., se puede a.firmar que tratá.ndo'iie de personas morale5 
c:on actividades empresariale,.s. tienen la obl19aci6r1 de obtener su 
resultado fiscal• para lo cual .acumular.3.r1 la totalidad de los 
ingresog en e~ect1vo. ~ienes., servicio~. en crédito o cualquier otro 
que se obtenga en el e3ercic10 .. 

Es por- elle> que al. abordar los i.ngresos en mater1a. del Impuesto 
Sobre la Renta el Maestro va::que:z: Pando señala que: "podria. decirse 
que el presupuesto objetivo son los in~resos. dados los términos del 
articule 1. de la Ley. lo c:ua.1 as acertado s1 se considera Que tal 
término i.ncluve a. los aún no percibidos en bienes o efecti.vo., si no 
también a aqu~llos que son simples derechos sub3etivos a una 
prestaci6n con valor ec::on6m1co.. Por ello pre'fiero hablar de la. 
"obtención" de ingresos a fir1 de evitar que se piense que tan s61o se 
trata de los 1ngresos ya reali::ados. <12> 

11 .. -RAUL RDDRIGUEZ LOB~TD. 08. CIT. PAGIN~ JJ5. 
12.- V~ZQUEZ PANDO FERNANDO A •• oe. CIT- PAGINA 810. 
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C•be aclarar., que eKcepcionalmentela Lay del Impuesto Sobre la 
Renta grava las ero9ac:iones de un contribuyente, cuando e•tas en un 
a.Fío de calendario sean superioras;¡ s. las declarad.as; por lo que en 
estos casos., se puede establecer qua tambi•n son ingresos aquel.l.o& 
caua por .,ic:c::iOn Juri.dic:a a•i oaa establezca1"1. <articulo 75 de la Ley 
del Impuesto Sobra la Renta> 

De lo e>epuesto., es de desprenderse que por regla general lo que 
constituya el objeto del Impuemto Sobre la Renta., lo es prec::1&amQr1te 
la TOTALIDAD DE INGRESOS OBTENIDOS por los SUJetos obliQados al pago 
del impuesto., y ademé.s er1 c:.aao& excepcionales. el objeto puede estar 
integrado en base a pre~~nciona5 relat1vas a erogaciones e inclusivo 
inversiones Qfec:tu-.das por el sujeto pasivo del impuesto. 

9. LA BASE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Una vez que hemos estudiado el. aspecto rel.ativo al objeto del 
impuesto, nos corresponde ahor~ entrar al estudio da la manera en que 
•e obtiene la base de un impu~sto y en egpecial del Impuesto Sobre 
la Rent•, para lo cual y en atsr.=ion a los fines propuestos en este 
trabajo r1os limitaremos al estudio del c.:t.lculo del tributo en lo que 
respecta a las Persor.as Morales sujetas al Régimen General. 

A.- CONCEPTO GENERAL DE BASE 

El hecho imponible. como presupuesto del tributo debe de tener 
.aspecto cuantitativo. es decir medible,. cuantificable y para tal 

e1'E!c:to debemos remit1rnos a la forma en que la Lay de la materia 
determina en e.a.da caso. Sin embargo ant~s de entrar al estudio d&l 
c.Alculo del tributo en cuestión, es necesario dar algunos. conceptos 
gener•les de lo que se debe de enter1der por "base del impuesto". 

Para tal e1'ec:to, el Maestro de l• Gar::::a c:J.tando al profesor 
Atilba sañala que; "la bml•.a 1mponibl~ es una. perspectiva m&nsura.ble 
del aspecto material de la hipótesis de incidencia que la Ley 
cali1'1ca, c:on la finalidad de fijar criterio para la. determinación• 
en c:ada. obligación tributa.ria. concreta. del quantum .. debeatur." 

Además ai;,rega el autor que "JuridiC•mente., la base imponible es 
un .atributo del aspecto mater1al del presupuesto,. medida. de algún 
modo; peso. volumen., •ltura., valor., longitud,. prec:10. perimetro. 
c:apacid•d, profundidad. super1'icie o cualquier otro atr1buto de 
tamaño o mai;,nitud mensurable del propio a$pec:to matar1al del 
praeupuesto.''C13> 

Aai tRnsmos que cuando al parámetro esta constituido por una 
suma. de dinero o por un b1en valora.ble en términos monatarioG rec~be 
el nombra de base imponible. 

jJ.-DE LA GARZA SERGIO F •• OB. CJT. PAGINA 431 
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B.- LA BASE GRAVABLE O UTIL1DAD FISCAL EN EL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA DE LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL REGIMEN GENERAL 

Un.a. ve::. que hemos vertido al.gunos conceptos de lo qua debemos 
entender por "base Qra.vable" • nos corresponde enseguida. entrar al. 
estudio de la ~orma de calcul•rla. 

En la mecánica de la Ley del. Impuesto Sobre la. Renta., en 
capitulo relativo a l.a.s personas Morales del Régimen General., sa 
astabl.aca al procedimiento a seguir para obtener la base del tributo 
en cuestión., base que suele nombr.;u··•e con ~l. nombra de "base gra.vable 
o resulta.do "fiscal",, y 1.a. cual representar:.. la cantidad liqui.da en 
dinero sobre la que r&caera la tasa a.plica.ble para calcular el. 
impuesto nato a pagar. 

Al respecto el Ma.•stro Calvo N1colau sef'>ala reTirl.éndose a la.$ 
Personas Moral as sujetas al régimen general que;. "Er1 términos 
gan6!rales • estos cor1tr1 buyen tes. causan el Impuesto Sobre la Renta. 
sobre la utilidad que obten9an 1 aplicando al efecto las dispo~iciones 
que se contienen en la ~ey y en su reglamento. A la util1dad gravabl~ 
se le d6!nomina resultado ~i$Cal. que es al que se le aplica la tarifa 
da impuesto contenida en el articulo 10 de la Ley. El resultado 
'fiscal. es el que resulta de deducir de los ir1gresoso acumulables o 
grava.ble§. las deducciones que la propia Ley permi.te. <adem.=t.s agrega 
el autor en cita que) Claro esta que dicha comparación., ingresos y 
deducciones. pueda resultar una diferencia. que bien puede reflejar 
una ut~lidad gravable o, en su caso., una pérdida "fiscal.''(14> 

Para mayor abunda.m1ento en cuanto al cálculo de la base del. 
9ravamen en cuestión nos permitimos elaborar el siguierote cuadros. 

a.-Primero se obtendr:t la "utilidad o pérdida. fiscal" de la 
sigui.ante manera1 

ingresos acumula- ID.!lD.a.a Deducc1oroe5 autori-~ Utilidad fisca.1 
bles en el eJerc:i- ~ada~ en el ejercicio del e~ercicio.5i 
cio. es menor el mon

to de las deduc
ciones.En CA$0 -
contrario. habra 
pérdida. 'fiscal. 

b.- Suponiendo que exieta ••utilidad ~iscal'' en el ~jercic:ic. a 
la misma se le disminuir.:..r1. en su caso la!D pérdidas 'f1scales 
pendiente& de apl1c:ar en ejercicios anteriores, y asi se obtendra el 
"resultado ~iacal o base grava.ble''• de la siguiente maneraa 

_f,.; .14.-CHLVO NICOLALI ENRIQUE. TRATADO DEL INPUESTO SOBRE LA RENTA 
VDLLJNEN I~ EDITORIAL THEMIS~ PRINERA EDICIDN. f'1EXICO 1996~ PAGINA 159 



Utilidad 'fiscal 
del ejercicio 
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Perdidas pendier1tas de .i...9!::!.e.l. 
aplicarse de ajercicios 
ant•riores 

Resu1tado f1s
cal del eJer -
cicio o base 
grava.ble., si 

positiva .. 

Lo anterior ti.en• su fundamento en lo di•puesto por e1 articulo 
10 de la Ley del Impu••to Sobre la Renta .. 

Luego entonces la base grava.ble del. Impuesto Sobre la Renta <»e 
obtiene de la manera. previ-sta en el ,..rticulo antes invocado., y a 
dicho resultado 'fiscal o b•se Qrav•ble 69 le aplicara la tasa 
corr•spondi&nte., qua para este a~o es de 34%., lo cual nos arrojar~ el 
impuesto nato • pa.Qar en al ejercicio. 

Por otra parte., y en r•lación al calculo de la baBe grava.ble del 
Impuesto Sobre la. R•nta., suroan como conceptos de interés para este 
trabajo., el •studio de los ~ngraeos gra~ablea. las deduccionea y las 
perdidas fiscales. conceptog que enseguida pasaremos a estudiar. 

q.- INGRESOS ACUMULABLES DE LAS PERSONAS MORALES SU3ETAS AL 
REGIMEN GENERAL 

En primer lugar surge la nece'5idad de de"fini.r que es un ingreso. 
para tal efecto es nec:a•ario se~alar que ''la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta no proporciona fundamento alguno p•ra determinar que debe 
entender~e por ingre90 en general. 

Sin embarg,o."contablemente suele di.ferenci.oa.rse entre entr-.da e 
ingreso diciendo que la entra.da implica un car90 al activo tangibl@ 
con correlativo abono a cuantas de activo o pasivo,. en tanto que el 
tnoraso signt."fica un aumento al patrimon10 por ga.r1anc1a o producto. 
aún c:ua.ndo no haya. sido percibido en efectivo. sino simplemente en 
crédito.•• Sin embargo ••• "La. Ley del Impuesto Sobra 1.a Renta. no 
sigue en todo los prir1c:ipios da contabilidad. pues con91dera a 1015 
ing,rasos e~ efectivo. en bienes. en servicio o an créditos. por lo 
QUe el concepto cont.iaDle., aunQu& puede -aer orientador. no ccir1c:.ide 

1121 juri.dico .. " ( 15) 

Por su parte el Maestro Cal·.10 Nicolau considera al ingreso comer. 
ºtoda cantidad que produzca una modi"fica.ción positiva. el. 
patrimonio da una persona ••• •• <16> 

A~imi.5mo. ~enemas 

Sobre la Rent.ia señala~ 
que el. articulo 15 de la Lay del Impuesto 

.15 .. - VAZQUEZ PANDO FERNANDO A ... DB .. CIT. PAGINA 8.1~ .. 

.16 ... - CALVO NICOLAU ENRIQUC Y VARGAS Af3UILAR., DE. CIT. PAGINA 174 



"Art tculo 15 .. -Las personas mora leos residen tes en 
el pa.ls .acumularán la tot.illidad de los ingresos 
en efectivo,. en bienes, en &ervic:io., er1 c:rédito o 
de cualquier otro tipo que obtengan en al 
ejercicio., inclusive los provenientas de 
e•t•blecimier1tos en el extran.Jero., aa1 c:omo loa 
señalados en el .artlt::ulo 17., frac:c:i.6n XI de en;tá 
Ley. La ganancia 1n1'lacionaria es 11'1 ingreso que 
obtienen los contribuyente» por la disminución 
real de sus deudas" .. 

Como ejemplo de ingreso que se perciber1 er1 ef'ectivo podemos 
citar la venta de contado., en la que precisamente el comprador c:ubre 
con a"fectivo el importe de la operación.. El ingre•o en especie s@ 
produce cuando el comprador o adquirente entrega al enajenante un 
bien clistinto .al ef•ctivo., o bien cubre la contraprestación con l.iil. 
entrega de servicios.. Por su parte,. el ingreso en cr•dito se produce 
cuando en la operación que da origen al ingre&o no hay percepc;iOn de 
efac::tivo ni de otros b2enes. pero si 1n9resa en el poi1ttrimonio del 
enajenante un d&recho de crédito,. que le permitirá obligar 
contraparte • que cumpla con la prestac::1ón a su c•rgo. 

Asimismo,. sl Qrt~culo 17 de la Ley de la Mater1a prec1sa que se 
consideran ingresos acumulables• lo& siguientes: 

a.- t..oe ingre&os determinados presuntivamente por la Secreta.ria 
d• Hacienda y Crédito Público. 

b,.- Aumento de valor de una invers16n no dQducida y actualizada 
la fecha en que se trans~1era su propiedad por negocio en especie. 

c .. - Me,¡oras permanantes en inmuebles que queder1 como ber1eficio 
del arrendador al término d~l contrato. 

d.- Glananci.as derivad.as de an•jenación de activo'5,. acciones, 
partea soct•l•s,. reducción de capital, fusiOn o 11quidaci6n da 
sociedades,. escisión de gocied•des. 

R1Pc:1..roerac:.ión d• 1..1n c:réd.i to dE>clLlc:icto por :incobr.ab.Je. 

g.- Intereses y ganancia inflacionaria. 

h.- La proporciOn de los ingresos acumulables del e,J.erc:ic:io da 
las sociedades., entid•deos o fid&!oicom1sos, ubicados o residentes 
jurisdicciOn de baja imposición fiscal. 

En este ord&!'rt de idea.s y para efectos del Impuesto Sobre la 
Renta, se deben de considerar como ingresos acumulables, la totalid•d 
de tos obtenidos por el causante y en términos de la.s reglas que 
para t•l af•cto señala la Ley d9 la materia-



Por 
prec:i1;u1.r 
ingresos. 
sa""•la11 

ó3 

otra parte,. resulta de ralevanc:ia para e~te trabajo el 
a partir de que momento se cor1aideran acumulables los 
P.ara tal efac:to al articulo 16 de la Ley d&t la materia 

"Articulo lb.-Para los ef•c:tos del articulo 1~ de 
e~ta L•y se considera. qua los ingresos se 
obtienen. en aquellos ca.sos no previstos an otros 
art1.culos deo la misma Ley. en las 'fechas qu&o 
señalan con-forme a lo sigu1~r1te: 

t.- Tratándose de ena..>anac:iOn de bienes o 
presta.ciOn de servicios., cuando se dGt cualquiera 
de los siguientes supue•tos. el que 
primero. 

a.> Se expid.a el comprobante que amp.ara. el precio 
o la prastac:16n pactada. 

b) Se env~e o se entregue materialmente el bien o 
cuando sa presta el servic:.10. 

e> Se cobre o sea exigido parcial o totalmente el 
precio o la c::cntraprestac:10n pacta.da., aún cua.ndo 
provenga de anticipos. 

I I .- Tratándo5e del 
temporal de bienes., 
contraprestaciones a 
otorg.amiento." 

otorgamiento del uso o goce 
cuando saan exigibles las 

f•vor de quien efectúa dicho 

Estas son entre otras las regl~s principales que la Ley de la 
materia establece para regular cuales aon los ingresos acumulables de 
un.a persona moral 1!mujeta al régimen general y en qus momento 
con si der.a. que se obtienen lo~ ingresos., ragl.a.s que se deberán de 
tener en cuenta para a~ec:tuar el calculo del re9ultado fiscal o base 
gravable en el impuRato en cuRsti6n. 

10 .. - DEDUCCIONES AUTORIZADAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS MORALES SUJETAS AL REGIMEN GENERAL 

Una v&z qua hemos hecho re~erencia a cuales son los ingresos 
que la Ley del impuesto Sobre la Renta determina que se deben 
a.cumular., &r1 el ca-ao de las Persona.s Morales sujetas al Régi.men 
G•neral., pasaremom enseguida a seña.lar cuales son las deducciones que 
el ordenamiento legal en cita autoriza para e~ectuar al calculo del 
grav&men qua nos ocupa. Par• tal ~facto., del articulo 2~ de la Ley en 
cuests.ón se desprenden lo sigu1er•te: 
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Los contribuyentes podrAn efectuar las d9ducciones sigu1entes: 

1.-Devoluc1ones o descuantoB CfracciOn I> 

2 .. -Compraa de merc:ancias,. materias pr1mas .. productog terminados 
o semi terminados y disminuyendo •Us devoluciones dascuRntos 
C'fracciOn II>. 

3.-Los gastos indispensables para los fines empresariales. 
<1"racciOr1 III>. 

4.-Las inversiones (fracciOn JV> 

5.-Los cre.ct~tos incobr.ables .. CfracciOn VI> 

6 .. -Las pérdid•s por caso fortuito o fuer=a mayor. Cfracc10n VI> 

7.-Aportaciones destinadas a 1nvest19aciOn y desarrollo 
tecnolOgico, asi come las aportaciones a fondos destinados a 
programas de capac1taciOn d& sus empleados. (fracción VII> 

B .. -Los intereses y perdidas 1n~lacionarias .. < frac:c:i6n X> 

As1 tenemos que el efecto de l~s deducciones es d1sminuir la 
basa de imposición en suma determinada y su 'finalidad generalmente., 
es tomar en c::onniderlilC:iOn la situ.ac::i6r1 particular cel c:ontribuyerite .. 

Dm lo eHpuesto se dew.prenden l•s principales deducciones que 
puada e"fac:tua.r un.a empreaa. an su c:ar&c:ter de Peraona Moral su.ieta al 
Régimen General., lo quQ le permitirá restar al monto de sus ingresos 
acumulables, c:on lo qua obtendrá la llamada "utilidad fiscal", misma 
a la. que me le restaran el monto de 'SU& perdidas pendier1tes de 
aplicar., lo que "fin•lmente arrojara el resultado fiscal o base 
gravable del lmpue'l9to Sobro- la Renta .. Lo anterior., siempre y cuando 
el monto de las deducciones sea menor al de los ingresos del 
contribuyente .. 

Pero., independientemente de lo anterior aparece el concepto de 
"crédito-. incobrables."• tema principal de este trabajo., y el cual 
aparece como un• de las partidas que se pueden deducir a los ingresos 
acumulables del gravamen en cuestiOn y que en el si9uiente capitulo 
analizaretno$. 

11.- LAS PERDIDAS FISCALES 

Una ve= que hemos determina.do cuales son los ingreso'5 
.acumulables y la!!> deducciones que la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
precisa para llei;.,ar la llamada "utilidad fiscal". enseguida y 
atendiendo a la 'formula prevista por el articulo 10 de la Ley en 
cuestión., nos corresponde determinar en que consiste al tema de las 
"Perdidas Fisca.l&!'S" 9 toda ve: que las mismas en e.aso de eKi&tir., 
deber.&.n incidir sobre la Ul.!.lidad 'fiscal a e1'ecto de obtener "al 
resultado "fiscal" o "b.ass gravable", concepto final en el proceso del 
cálculo del gravamen en cuest16r1., al que &~ le aplicará la tasa 
c:orrespondi&nte para poder determinar el impuesto neto a paga.r. 
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En este orden da 1deas el arti.culo 55 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Ranta. prac:ina. qum entiend1e por "p&rdidas fiscales" y 
s•ñala• 

''Articulo 5~.-La pérdida fisc~l serh la 
di~ervncia entre los ingresos acumulables del 
ejercicio y las deducciones autorizadas por esta 
Ley. cuando el monto de éstas últimas sea mayor 
que los ingresos. 

La pérdida "fiscal ocurrida en un ejercicio podra 
disminuirse de la utilidad 1'1ac:al de los diez 
ejercicios 9i9uientes.•• 

De lo expuesto es de desprenderse que la pérdida fiscal sera 
aqual estado financiero en al que cae un sujeto pasivo del gravamen, 
y que surge cuando al monto de sus deducciones re<sulta. mayor a sus 
ingresos a.cumula.bles, lo que r&>dunda en que dicho sujeto opere con 
''pérdidas'' y por ende no obtenga ''utilidad fisc:al'' en un determinado 
ejercicio., hecho que motiva que en los die::: subsecuentes ejercicios 
pueda amortizar o restar dicha pérd1da contra la utilidad del 
ejercic:10, que este caso as post&rior. 

Asimi$mCJ., de lo &><puesto se desprende qua la pérdida f'isc:al es 
un fenómeno de c:aracter eventual y fortuito que puede o no acaecer., 
por lo qua obv1amente,, s6lo será aplicable para aqu9llos ~uJetos 
obliga.dos al pago del tributo que encuentren dentro de este 
supuesto. 

12.-LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Una vez que hemos anali~ado el procedimiento que precisa la Ley 
del Impuesto Sobre la. Renta para efac:tuar el. c:ál culo de la b.a.se 
orav.abl&r e resultado 'fiscal del gravamen en cuestiOr1., nos corresponde 
.a.hora determinar cual es la tas.a aplicable a la base grava.ble o 
rasultadc fiscal para determinar el. 1mpuesto neto a pagar en lo que 
respecta a las empresas. en su carácter de Persoraas Morales Sujetas al 
ROgimen General. 

A.- CONCEPTO GENERAL DE TASA 

Conviane destacar que algunos tratadistas de la materia suelen 
nombrar a la tasa can el nombra de "al icuota". En aste orden d6!' 
ide.as, el Maestro de la Garza señala .. "Se llama allcuota. al tipo de 
gravamen c::iue consiste en un porcenta.Je del parametro • cuando e"Ste 
consistR en dinero e en bienes valorables en termLnos monetarLos., en 
este casa el parAmetro recibe el nombre de base imponible." <ademas 
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a9re9a que> .. Las al.1cuotas pueden ser da tres el.asesa proporc:1onal .. 
progresiva. y ragr•siva. que dar1 lugar respectivamente. a loe 
impuemtos proporcionales,. progresivo5 y regresivos. Re&pect1vamanta,. 
el tipo 1mposit1vo es constet.nte,. creciente o decreciente., en su 
relac:iCn c:cn la baae imponible. Esta clasificación es exhaustiva,. en 
cuanto no existen tipoa de gra.va.men al margen de lag c:ate9orias 
apuntad.as,. aUr1 cuando puedaor1 existir combinac1ones de estas tres 
clases." (17> 

De la clasi~icación citada del Maestro de la Gar:a y para 
efectos de este trabado. resulta. de relevancia la alicuota (ta&a) 
ll•mada proporcional." toca V•o: que ea la que re•ulta aplicable al. 
caso en estudio,. ea decir es la ta•a aplic:abla a las Personas Morales 
del Ré9imen General. 

En este ord•n de ideas tenemos QLUa la al1c:uota proporcional es 
la que permanac:e constante al variar la basa imponible• (base 
grava.ble o rasulta.do fiscal> da tal suarte que la c:uantla de la 
obligacibn tributaria aumenta en proporc:i6n constante al aumentar la 
base impon i. bla. 

B.- LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES 
SU~ETAS AL REGIMEN GENERAL 

La Ta9a aplicable a l~ ''base gravable'' o ''rezultado fiscal'' en 
el Impuesto Sobre la Renta es la precisada en su articulo 10 que 
señala: 

,.Articulo 10.-La& person•s morales deberán 
calcular e1 Impuesto Sobre la Renta 4'plic::ar1do al 
reaultado ~isc:al obtenido en el ejercicio la t~sa 

del 34 X " 

Por lo anterior es de concluirse que- la. Tasa actual que incide 
sobre el resultado -fiscal o base gravable en el Impuesto Sobre la 
Renta as el 34% 

17.-DI: LA GARZ~ SERGIO F.~ DFL CIT. PAGINA 440 
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CAPITULO CUARTO 
REQUISITO& LEGALES Y PRACTJCDS PARA LA 

DEOUCCIC:--. DE CREDITDS INCD8RABLES. 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Una vez que hemos efectuado un anal is is general en la meca.n1ca 
del 1'unc:ionamiento del Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Morales suJRta.s al Régimen eeneral., corresponde er1segu1da. e-1 
ana.lisiss de una manera tebrica y prac:t1ca de cuales sor1 los 
requisitos que ge deben de c:u.mpl l. r parar deduc1 r adecuadamente los 
créditos incobrables. 

2.- CONCEPTO DE CREDITO INCOBRABLE. 

En primer lugar nos corra•ponde dsf1n1r que debemos entandar por 
crédito incobrable., concepto que no se encuentra plasmado IO!n forma 
etKpresa Qn la Ley del Impuesto Sobre la\ Renta, ni en ningún otro 
ordenami•nto., hecho que nos obliga a buscar una definición partiendo 
de sus basas gramaticales ae c~da una. de las palabras qua la 
conforman, as1 como también de sus definiciones juridicas. 

A.- CONCEPTO GENERAL DE CREDITO 

"La p•labra. crédito se deriva del latin 
préstamo o deuda.. Gramaticalmenta ~a entiende 
lo que otro afirma; o como el derecho que 
una cosa. ... e 1 ) 

creditum .. que significa 
como la ec:c:ibn de creer 
tiene a recibir de otro 

Por su parta el dicc:iona.r10 jur1dico mexicano señala respecto al 
concepto de c:r9dito: "CDal l•tin c:reditum), es la. transf~rencia de 
bienes que ae h•c:e en un momento da.do por una persona a. otra 9 para 
ser devueltos a futuro, en un plazo s;e?'ial.;;i.do 9 y Q&!'neralmente c:on el 
p~90 da una cantidad por el uso de loa mismos- También pueden 
prastarse servicios a crédito. Corno vemos. la pal<i\bra crédito viene 
del latln cred1tum, que significa tener confianz•, tener fe en algo, 
Paolo Greco .. nos dice que "en sentido moral crédito es l.a. buen.a. 
reput.a.ciór1 de que go:a una persona .. En sentido .Jurldico, crédito 
índica ml derecho subjetivo que deriva de cualquier relación 
obligatoria y se contra.pone al débito qua incumbe al s...:..ieto pasivo de 
l..a relación. En sentido E>C:.O'"-Omicc-,Juridico s1gn1f1ca. cua.r1do en una. 
relación de dar o poseer existe &ntre dos •ujetos, me da en un primer 
tiampo par.a. recobrar después en un s&qur1do tiempo, lo que se ha 
dado."C2J 

i.-GR~N DICCIONARIO ENCICLDPEDICO ILUSTRADO DEL SELECCIONES READER'S 
DIGEST, TD/"10 III. DE'CI/"10 NOVENA EDICION. 11EXICO JQ!3=. PAGINA 923. 
=·-DICCIONARIO JURIDICD NEXICAND. TDMCJ A-C. EDITORIAL PDRRUA S.A • ., 
TERCERA EDICIDN. U.N.A./"1. -NEXICD 1989. p,qGINA 772 
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Por otra parte tenemos 
crédito los miguientes: 

antecedentes para el surgimiento del 

En la época del Feudalismo el valor del dinero era el que 
c:onvenla al SePior feudal y los c:omerc:iantea que dasarroll.a.bar1 
actividades en diferentes regiones rec:ib1.an monedas que no s1empre 
eran aceptadas. por lo que. al no ser útiles deb1a.n cambiarse por 
otras que si lo fueran. Ante ésta necesidad., surge un personaje que 
as el oriQen d~ varias de las ir1stituc:iones c:ambi.-rias de nuestra 
época: El cambista o banquero.. Este., apostado a la entrad.a. de cada 
C:&ntro de c:omerc:i.o, cambia las mor1edas que los comerciantes tral.an de 
otra.s re91or.es., por mor1edas que s1 fueran ac:ept;adas en ese lugar .. 

Posteriormente., los comerciantes se- perc:ataron que sus ingresoa 
no siempre C:OLnc:idia.n,. en tiempo,. con la presencia de sus 
necesidades; es dec:ir,. tenian necesidad de adquirir algo pero todavia 
no tenian dinero para. pagarlo,. sin embargo. ésta era una situaci6n 
que viv1an todoa los ccmerc1antes,. inc:luso los part1cul.ares. Esta 
experiencia c:olec:tiva abrió ~l paso para el surgimiento del crédito. 

Asim1smo,. el comerc:1ante sa vib en la nec:es1dad de aceptar que 
no todos los Qrandes compradores pagan de ~orma inmediata a la compra 
propia.mQnte dicha,. lo que también di.O pauta para el nac:imier1to del 
crédito. 

De acuerdo c:on todo lo anterior,. resulta qua el crédito perm1t10 
que el comercio aumentara, se fortalec:1ara y se conv1rt1era en uno de 
los más importantes auxiliare'5 del desarrollo de r1uestra actividad .. 

Asi tenemos que el crédito es c:onc:ebido 
persona ya que desde el punto de vista del 
obtiene crédito, &!S un atributo que refleja 
reputacibn y su prestigio. 

B.- CONCEPTO DE INCOBRABLE 

como un atributo de la 
sujeto que solicita. y 

su solvencia, $U buena 

Por incobrable entendemos desde un punto de vista gramatic:al lo 
sigui.ente : 

"Adj' qua no se puede cobrar o es de muy dudosa cobran::::a. úiceae 
da lo que no se puede cobrar." <3> 

Oesdiii! el punto de vi.sta jurldico el sign1'f1cado de incobrable 
denota la misma idea c:iue la expresada en su sentido gramatical,. toda 
ve:: que ni. las leyes ni. la doctrina se han ocupado en profund1z.a.r o 
buscar un significaoo diverso. 

3.-aRHN DICCIQNHRIO ENCICLOPEDICO DEL SELECCIONES DE REHDER'S DIGEST~ 
TDND III. DECIHO NOVEN~ EDICION. NEXICO 1982. PAGIN~ JJ.14 
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C.- CONCEPTO DE CREOITO INCOBRABkE 

Una vez que hemos anal1::ado aisl.adamente los c:oncepto9 de 
crédito y d& incobrable. no5 corresponde ahora proponer un concepto 
según nuestro c:rit&r10 9 toda vez que n1 la ley. ni la doctrina ni la 
juri•pruoenc:1a han oc:up•do en elaborar alguno. Sin emb•rgo 
conviene citar lo que la. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su 
R•glamento antienden por créditos 1nc:obrables. y as:I. ten&mos que la 
1'racct0n XVII del art1.culo 24 de la Lev c:ita en relac:10n al 
articulo ~5 da su Reglamento &e!'ñalan~ · 

''Articulo 24.-L•s deduc:c::ionea autor1z~oas en este 
Tltulo deberan de reunir los sigui~ntes 

re-quts1tos1 

XVII.-Que tratándose de oérd1das por créditos 
1ncobr•bles. se c:ons1dereon real 1::ada~ cuando SQ 
consumd e.l o.l.a:o ele pre>scr.ipc.ión qui/!!' c:orresponaa,. 
ca .antes,. &.i ~uer,a notor.ia la imoosib.i.lic1.ad 
pr~c:t:i e.a de.l C:C3brc:r .. " 

"Articulo 25.- .................................................... . 

Se con51dera que e':1ste notoria imposibilidad 
práctica de cobro de un crédito. entre otros, en 
lo& ai9uiantes casos: 

z .. Cuando el deudor no tenga bienes embar9ables .. 

II.Cuando el deudor haya fallec:1do o desaparecido 
sin dejar bienes a su nombre. 

III .. Cuando tr•te de crédito cuya suerte 
principal al dia de su venc:1miento no exc:ada del 
a-qu1valer1te a 60 vec:es el S.a.lar10 Mll"'timo del are.a. 
9eo9rá1'ic:a c:orrespond1ente al Distrito Federal y 
nc::1 seo hubiera log.rado el cobro dentro de lo& dos 
años siguientes a su vencimiento .. 

IV.. Cuando se compruebe que el deudor ha sido 
dvc:l~rado en Quiebra. concurso o en auspensi6n da 
pagos. En el pr1m&r supuesto aeoa ex1•t1r 
sentencia que declare c:onc:lutda la quiebra. por 
pago c:or1c:ursal o por 't'alta ae activo. 
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En ~ste orden de ideas para e~ectos Del Impuesto Sobre Ja Renta,, 
c:rBr:lito incobrable será aqueJla deducc:.z.ón su.Jeta a- det:ermi.nadas;. 
requis.i tos ,, originado por vi rtLlc:i el• .Ja :incobrab.z. Ji dad de un crédito,, 
que no Tue cubierto a un contribuyente por c.z.rc:unstanc::i.as Jegal•!S o 
de hecho,, y que el mismo Jo acumuló en sus .zngresos en credi to y p.a90 
al impu~s;.to c:orr•spondi~nte. 

Es por lo anterior que 'fin.,;almente e5ta deduc:ciOn impl1c:a la 
recuperac:iOn histbr1ca del impuesto pagado,. pero sin que se permita. 
ac:tualiz.,;ar el costo da los bienes o servicios ne pagado$. Por ello,. 
seria c:onveni.ente una. re"'forma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
den donde ge permita en e5tos ca.sos la ac:tuali=ación de la deduc:c:16n. 

3.- DEDUCCION DE CREDITOS INCOBRABLES 

Una que hemos def1nido el concepto general. de crédito 
incobrable. nos corresponde enseguida entrar al estudio de los 
rQquisitos que determina la Ley del Impuesto Sobre la Renta para Que 
dicha partida resulte deducible de los ir1gresos acumulables en un 
ejercicio -fis;.cal. pero antes resulta con .... eniente .aclarar la 
justittcac:10n en la ~ue sustenta su deducibilidad. 

4.- JUSTrFICACION DE LA OEOUCCION 

A efecto de justi~ic:ar la procedencia de la deducc16n relativa a 
los créditos incobrables. resulta necesario tener cuenta lo 
s1gu1ente: 

a> .-El otgrg<illm1eoto dF un c:rP.d'\tg representará el 
cgntrtbuyente yn ingre60 en crédito. acumulable a S\19 dem~s ingr~sos 

para efec:tgs del Impup2to Spbre la Rente, 

El acredit•nte tendrá obligaci6n de reQistrar en su contabilidad 
como ingreso acumulable el crédito otorg•do desde el momento en que 
cel.ebra la operación, y antes de perc1bir el paQo del mismo. 

Lo anterior s~ desprende de lo dispuesto por los art1culos 15 y 
16 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establec~n : 

"Articulo 15 .. -Las persono.o:; mor'"'les residentes en 
~l pa1§> •cumL1lará..n la totalidad de los 1n9re;;.os 
en e1'ecti""'º• en bienes. en ser .... 1cio, en c=rE>dito o 
de cualquier otro tipo que obtengan er1 el 
e JQrc1 ci o" .... , ..... ,, ...... , ... , .................................. .. 

''Articulo 16.-Para los e1'ectos del articulo 15 de 
esta Lay se car.s1der.a que los 1noresos se 
obtienen. en aquellos casos no prev1stos en otros 
articules de la misma Ley, er, la.._ Techas qua se 
se~~lan conforme a lo siQuiente: 
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I.-Trat~ndosa de enaJenaciOn 
prestación dQ servic:1os,, cuando 
de los siguientes supuestos,, 
primero; 

de bien&s o 
se de cualquiera. 
el que 

a.-se expida i!i!l comprobante que- ampara el precio 
o la contraprestación pactada .. 

b.,-Sa envía o entregue materialmEi!nte 
cuando se preste el servicio. 

c.-se cobre o sea e><igible total o parcialmente 
el pra-c:10 o la contraprestac:i6n pactada,. aún 
cuando provenga de anticipos." 

En este orden de t deas el Maestro C.ii.lvo NJ.colau precisa que 
estamos ante el llamado ••tni;i;reso en crédito" que "se pre&enta. cuando 
en 91 patrimonio de la persona ingresa un derecho personal de exigir 
del deudor una determinada c:ontrapreat•c16n., produciéndo&e una 
modif1c:ac10n patrimonial positiva .. <además agrega el autor en cita,) 
Resulta da primordial importancia no con~undir el concepto ''ingreso'' 
con el de "entrada de efectivo"• por ur.o de- los supuestos p-.ra qua 
una persona 'fisic:a o moral rliii'sidente en Mél<ic:o o residente en el 
extranjero. se convierta en contribuyente del Impuesto sobre la 
Renta. es; el que perciba un ingreso, más no el de que obtenga una 
entrada de efectivo •••• Asl, una sociedad mercantil percibe un 
ingreso C:Ltando efectúa la venta d& los productos que elabora; percibe 
un ingreso cuando tiene derecho a cobrar una ir1demni~ac:ión do una 
c:omcañia de !i!i&guros por habli?rse actualiza do el riesgo QL1e 'fu6l materia 
del contrato de seguroa; ••• La entrada de efectivo no produce un.
ñiodi'fic:ac:i6n en el patrimonio aúr1 cuando sa produ:;:ca al mismo tiempo 
que la percepc1ón del in graso. Por ejemplo, c:uando una sociedad 
mercantil celebra un contrato de compraventa, se produce un 1ngreso y 
éste modifica el patrimcn10 en el preciso momento ero que eol acto 
jurtdico de la. compraventa queda per1'eccionada. Si dos o tres meses 
después de celebrada 1.a c::cmpraventa, al adquirente e1'ec::tü.a. el pa90 
dal prec:io al vendedor. dicho pago ya no produc1rá. uro ingreso para 
éste, sino que tan sólo representará una er.trada de efectivo ••• En el 
ejemplo mencionado, el ingreso en crédito se prodUJO en el momento 
preciso Qn que quedó perfeccionado el contrato de compraventa, ya que 
fue el momento en el cual ingresó en e-1 patrimonio de la sociedad 
mercantil en cuesti.ón el derecho de crédito, o sea el derecho de 
eHigir al comprador el pago de la contrapresta.ciOn correspondiente; 
es decir, que el derecho de cred1to C y por lo tanto la modif1cac:ión 
patrimonial;. produce 1rrdependientemente de cuando se obtenga 
materialmenta el cobro de la c:ontraprest-.cion a la que tiene 
derecho... Como teori.a general podemos señalar que el 
per1'&cc:ionam1ento de ur, acto juridico hace que er;¡te proou:=ca todao¡¡ 
sus consecuenc1as de derecho; una de esas cor1secu.encias consiste 
que ingrese un derecho de créd1to er1 el patrimonio ao l.=t persona, un 
dereocho personal que consiste en exig1r del comprador~ ero el cas;;o de 



nuestro ejemplo 9 el pago del precio acordado en la compraventa ••• Una 
segunda cor1secuencia que producirJI. al per.,eccionamil!i!nto de ese acto 
jurldic::o, provandr~ de la primera consecuenci•• y se refiere a que la 
modi.,icaci6n positiva qua sa e>tperimantó el patrimonio del 
vendedor 9 hará que se genere una obligación "fiscal consistente an 
gravar asa modificacibn patrímonial o ingreso cor1 el Impuesto Sobre 
la Renta." <4> 

De lo expuesto se desprende que el contribuyente se convierte en 
sujeto pasivo del Impuesto Sobre l.a. Ranta, por enviar el bian al 
adquirente. por su entreg• material. se pague tot•l o parcialmente el 
precio., se &>:.pida el comprobante que ampare la ena.Jenac::ton. etc. 

En este orden de ideas y tomando en consideración que las ventas 
a crédito constituyen un ingreso acumulable para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta., resulta Juridicamente lógico y además equitativo que 
si la operación de venta. a crédito no 1'in ... 11:::.a por su cause normal 9 

c:omc lo es el p.a.gc de la contraprestación., debido a causas por las 
que la Ley de la mataría con~idera su incobrabil1dad., es pertinente 
proceder a su deduc:c:ión a efecto de no originar perjuicios 
financieros al contribuyente que pago el importe del gravamen e.a.usado 
por dicha operaciOn. 

5~- REQUISITOS PARA DEDUCIR UN CREDITO INCOBRABLE. 

Anteriormente. analizamos la justi'fica.ciOr1 para la deducciOn de 
low créditos incobrable•, pero no basta nada mé.s;. con queo un crédito 
<¡¡e dsuahonre por f•lta de pago para que el mismo sea deducible., para 
tal efecto la Ley del Impuesto Sobre la Renta precisa cuales son los 
requisitos que se deben de presentar para proceder a deducir un 
crédito no pagado. Asi las cosas el articulo 24 de la Ley del 
rmpuesto sobre la Renta hace mención a dichos requisitos, '!51r1 ambargo 
de la manera en que esta redacta.do puede dar lugar a confusiones., 
toda. vez quQ haca re.,erencia a raquis1 tos 9~nera.les que pueden ser 
aplicados a varios de los presupuestos que la ley prec1sa como 
partid.a.a deducibles. y .a.dam.!l.s alude a requisitos apl icableg a cadél. 
partida en particular. 

En este orden de ideas y para e1'ectos metodolbr;,,icos ae este 
trabajo., hemos clasi1'icado los requisito~ aplicables al caso en 
generales. que son los QUet pueden ser aplicados a varios supUe$tos 
Que la t..ey c:ontempla como partidas deducibl~s er1 su. articulo 22; y en 
requisitos particulares, que son los que sOlo resu.ltar-1 aplicable& a 
un sólo rubro de las partidas deducibl&& 9 l1mitándonos en este caso 
a los relativos a los créditos incobrables. 

4 .. -CALVO NICDLAU Y VARGAS AGUILAR., DEI'. CIT. PAGINAS .=!.37-:.'40 



A.- REQUISITOS GENERALES PARA DEDUCIR UN CREDITO INCOBRABLE 

Del articulo 24 de la Ley del ,Impuesto •obre la Renta 
desprenden lo& •i9uiente~ requisitos generales: 

•>.-Qua las daduc:c:iones por cred1 tos incobrabl&& $9 encuentren 
amp•radas con documentación que reüna los raqu1sitos que señalen la& 
disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicil10 de quien 
los e>:pi d&!' • as1 como de quien adqu i ri6 el b1er1 de que se t rateo o 
recibió el servicio .. C'fracción III del articulo 24 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta> .. 

En efecto para proceder a la d&ducc1én de un crédito incobrable. 
sera necesario acreditar con document•ci6n el ortoen del adeudo. Aa1 
en este sentido el H.aestro Armando Porr.as señala: "En nuestra 
opinión• la documentación que demuestra el ori oen del crédito se 
integra por las propi.as factur.as de venta, los documentos que hubiere 
"f1rm.a.do el c:lieont&, las notas de salida del almacén de las 
marcancias, las notas de embarque, etc. Es decir, por toda la 
documentaciOn que se hubiere generado como consecuenc1~ de la venta o 
de la operación ccm•rc:1al que ya ha dado origen al crédJ.to que se 
este cancel~ndo.''C5> 

b> .. -Que 
debid.amente 
C"fracc.iOn IV 

las deducciones 
registradas en la 

del articulo 24 de la 

de créditos incobrables esten 
contabilidad del. contribuyente 

Ley del Impuesto Sobre la Renta) 

Para efectos de este requisito,. .;adem.:t.s debaramos estarnos a lo 
est.;abll!!'cido por- el ü.ltimo párriil"fo del •rt1culo 25 d~l Reglamento da 
l.-- Ley del Impuesto sobre l.oi Renta qua señalar 

"Articulo 2S .. - ................................................ . 

En todoe los c•sos,. el saldo de cada cuenta 
considerada como crédito incobrable debara de 
quedar registrado en contabilidad con "importl!!' de 
un peso", por un ola:?.o mir11mo de 5 años y 
conservar~e la documentación que demuestre ~l 

ori9e-n del crédito." 

Cons1d&oramos que éste requisito de dejar registrado 
contabilidad el saldo de un peso por cada uno de los créditos que se 
cancel•n por incobrabilidad, se estableciC con el obj&to de dejar un 
elemento de control ciue P9rmita a las autoridades -f"iacales., en un 
momento dado, determin.ar si ha existido o no recuperación posterior 
del crédito que se hubiera cancelado .. 

5.-PDRRAS LOPEZ HRN~NDO. as_ CIT.~ PHGINA 14.l. 
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c:> .. -Que el crédito incobrable se dedu:c:a por la suerte principal 
del adeudo. excluyendo los intereses moratorias devengados. 

En efecto. este requisito a~nqua no se encuentra establecido de 
manera expreaa en los art1c:ulos relativos de la Ley del lmpuegto 
Sobre la Renta., se in'fiere de una tnterpreta.c:ibn armbnica oe los 
siguientes teMtos legales; 

"Articulo 133.-Se entiende que. entre otros., son 
ingraosos en los térm1no<S de este capitulo los 
e;iguiante-!51 

IX .. -Los int~res•s mcrator3os. indemni2ac:iones por 
perjutc:ios y los ingresos derivados da c:l.Susulas 
penales o convencionales .. " 

"Articulo 134 .. -Tr.at:tndos&!' de 9ananc:i.a cambiaria y 
de .los int:•r~ses a. que se refiere este capitulo 
se estara a las siguientes regl~s: 

III.-Cu.ando provengan de créditos o préstamos 
otorgados a re»identes México., serán 
acumulables cuando cobren efectivo. 
bienes o servicios.'' 

Er1 este orden de l. daas • se desprende qua 1 os "1 nteres&s 
morator1os" que se causon por el otor9am1ento de un cr~dito 

incobrable., \i>6lo ser.ti.n acumulablea a los ingresos del contribuyent@ 
el caso de que sean cobrados en efectivo., bienes o sarYicio., 

ras.ultando por ende e 1nterpret.ando a contrario sensu., que dichos 
intares@s no serdn acumulables m1entr.as no sear1 cobrados de la manera 
en que disponen la fracción III del artl.culo 134 de la L&y del 
Impu~sto Sobre la Renta., es decir en &fec::tivo. bienes o servicios., 
por lo cual resulta obvio que si un crédito ge dedL.tCe por incobrable., 
los intereses que el mismo devengo t.ampoco "fueron cobra.dos por el 
contribuyente y por lo mismo aúnque se devengaron no pueden s~r 

acumulables y por ende no resulta procedente su deduc:c:10n. Pero ca.be 
seRalar. Que indep~ndientemente da lo anterior. pud1eran pre&enta.rse 
casos excepciona.les en donde el contribuyente que otorgó un cred1to 
cobr•ra sOlo el importe de los intereses devengados. s1tuaciOn en la 
cual en términos de los articules anteriormente citados estarla 
obliQado a acumularlos c:omo 1n9reso$ 9 pero ello no implic:aria QUE!' 
proc:Qodiera su deduc:c:16n en c:aso de no cobrarse la suerte princioal • 
en Yirtud da Qua el importe de dichoa intereses s1 fue cobrado deo 
manera efectiva por el contribuyente., por lo cual podemos concluir 
Que los :intereses devengaoos por ur-. credito incobrable no resultan 
ser deducibles en n1n9(.tr1 Caso para el .acreedor del credito. 
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Por lo anterior. asimismo consideramos pertinente distinguir 
entre los requisitos •pl ic:ables para deducir un crédito incobrable 
por parte del. ac:raedor y los requis1tos que deber.=.. respet-.r el 
d•udor en caso de pag.ar el crédito otorgado, ya que lo .-nterior nos 
permitir.ta. tener panor•ma. mas amplio de lo~ e1"ec:tos juridic:os 
fiscal9S que se or191nan motivo del otorgamiento de un crédito~ 

Asi tenemos que si un deudor cumple con su obl1gac:iOn de pagar 
el importe de un crédito., ter1dr:i. derecho a su deduc:c:iOn si cumple con 
los siguientes requisitos: 

a> .. -Que el crédito otorgado lo utilice en adquisición da 
merc:a.nc:ia.s., materias primas., productos 1nd1spensablea p~ra. prestar 
servicios inherentes a su giro, para "fabricar bienes o ena.jeroarlo•• o 
en su caso para g.astos Qeneralas e inversiones propias y 
estric:tam•nte indi•pans.ables para los "fine& del negocio del 
con tribuyan te. <fracciones 11. 111 V IV del articulo 22 de la Ley del 
Impuesto Sobre la. Renta> 

Corrobor~ lo ~nterior el criterio jurisprudenc:i~l emitido por el 
Tsrcer Tribunal Colegiado Materia Administrativa del Primer 
Circuito que señala: 

RENTA.., DEDUCIBILIDAD DE C:REDITOS INCOBRABLES.- Lo 
dispuesto por los arti.culos 20 9 fracciOn VI y 24 de l'"'
Ley del Impuesto sobre la Renta 9 v1gente en 1975 9 

pueden interpretarse de manera aislada. De ahi qua si en 
el caso a eatudio 9 el diverso arti.culo :::6, fra.c:cion I de 
la Ley de que se trata. 9 diapone que la,;; deduc:c1ones a que 
se re'fi.ere al capitulo ':'"orrespondiente del indicado 
ordenaw.~ento legal. dQben raunir determinados requisitos. 
dentro de los. cuales se encuentra el relativo a que las 
deduc:c:iones deben ser estrictamente indi.spensab1es para. 
los 'fines del nec;;.ocio. cons~cuer1c:ia. normal del mismo y 
estar en proporción con las operaciones del 
contribuyente; necesariamente debe concluirse que 
indispensable la ex1stencia de todos los supuestos 
contemplados en el cuerpo de leyes de que se trata 9 para 
que opere la deducc16n que se pretende. Tomando 
cuenta las considera.e iones anteriores. debe geñal.a.rse 
que es correcto el recha:o dQ la cantidad que precisa la 
autoridad fiscal, por que de las constancias de autos sa 
des.prende que dicha suma "fue ori9ir1ada por las pérdidas 
su~ridas en oparac:ione& de tarjetas de crédito. que no se 
a.Justaror1 a lo dispuesto por los articules 3o. y 4o. del 
Reglamento de TarJ&tas de Crédito Bancarias; no siendo 
por ende, la perdida de re'ferenc:ia una cons.ecuencia 
normal de las ac:tividade& de la quejosa, sirio producto de 
Unoi'\ actividad irregular lleva.da a cabo por la. misma. 
Gasto normal de una empresa. es ~quel que si.rve de norma 

regla .. por lo reqular ordinario o natural. Se ouede 



76 

considerar como tal. la erogac1ón realizada por 
empresa en relac:10n direct.a. a su& operaciones, asi 
en pT'oporc:i6n al volumen de las mi1!ima!S o .a su s1tuac:i6n 
financiera, qum se repite de eJerc:icio en ejercicio o que 
sa puede repetir o presentar por su misma naturaleza o 
nec:eeidad. En c:onc:lusi6n, la c:-ntidad a que se refiere la 
queJosa en su demanda da nulidad y que se pretende 
deducir para e~ec:tos de Impuesto sobre la Renta no 
constituye una c:on!Secuenc:ia normal de su operación, 
puesto que como se ha visto, la. suma de que se trata es 
el resultado da una actividad llevada al cabo por la 
citada agraviada, no aju~tada a lo dispuesto por los 
articules 3o. y 4-o. del Re9lamer1to de Tarjetas de Crédito 
Banc:arias."(6) 

bi.-Ademas al igual que el acreedor. las deducciones oue efectQe 
el. deudor por créditos pa.gados 9 debDrá.n encontrarse amparadas con 
documentaciOn que reuna los requisitos que geñalen las disposiciones 
'fiscales relat11Jas a la identidad y domic:ilio de quien los expide. 
as1 como de quien adquiriO el bier-1 de que se trat& o recibib el 
Qervicio .. <fracciOn III del articulo ~4 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta) .. 

c).-También al 19ual que el acreedor. las deducciones de 
créditos p.agado& por el deudor deberár-1 estar debidamente 
reQistra.d.,.s en la contabilidad del contribuyente (fracciOn IV del 
articulo 24 ae l.,. Ley del ImpuQsto Sobre la Renta> 

d) .. -Finalmente y en cor1cordancia con el requisito que se 
establecía para el acreedor en el caao de los intereses moratorios 
devengados por el crédito, el deudor que paga dicho crédito sOlo 
podrá deducir el importa de los intereses morator1os devengados er-1 
caso de pagarlos en e~ectivo 9 bienes o servicio .. 

En efecto la fracciOn X del articulo 22 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta r-ela.ci6n a la i'racciCn VIII del articulo 24 del 

ordenamiento le9.a 1 determi n•n sobre el part 1. c:u 1 ar que: 

"Articulo 22 .. -Los contribuyentes podra.n e1'ec:tu.ar 
las deducciones siguientes: 

X .. -Los in-t:eresen;;;; y la pérdida in"flacionari• 
determina.dos con"form& a lo dispuesto por el 
articulo 7-B de esta Ley.'' 

6. -INFDRNC DC J ?B4 DE LA SUPREMA CORTC DE JUSTICI;J DE LA- NACION. 
TERCERA PARTE. PAGINA J2J. 
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"Artic:ulo 24.- Las deduc:c:iones autorizadas en 
este Titulo deberan reunir los siguientes 
requisitos: 

VIII ............................................................................ .. 

Tratándose de los intereses derivados de los 
i:>rest.amos a que se re'fiere la. "frac:c:ién III del 
articulo 134 de esta Lay, •&l como Jos int~reses 
mor.a torios cleri vados d'1!'.1 incumpl :im:ient:o de 
ob~:ig•cion~s, ekc:epto cuando es toa Ultimo& 
proveng•n de oparac:iones c:ontratadAS con permonas 
f1s1c:•• que no ra.alic:en ac:tiv~dades 

empresariales, con residentes en el &><tran.jero o 
con las personas morales comprendidas @n el 
Titulo III da esta Ley, se deducir.tin h.ast.a que se 
pagu•n e~ectivo~ bienes 
ser.,,.·:ic:ios .. •• .................................................................... .. 

As1 tenemos, que en concordancia los reQu1sitos que se 
establecieron para el caso del acreedor en lo relativo a la c:ausaciOn 
de intereses de cr~dito incobrable. ael texto legal antes 
transcrito desprende qua el deudor que hubiera pagado los 
interms&& moratorioa devengados d~ un crédito tendrá derecho a 
deducirlos. precisamente en el momento en que efectuó su pago en 
e~ectivc, bienes o sarv1cios. 

B.- REQUISITOS PARTICULARES PARA DEDUCIR UN CREDITO INCOBRABLE 

Ahora nos corresponda sañ.alar cua.le,i;, sor1 los raqu1s1 tos que de 
manera especial se~ala la Ley del Impuesto Sobre la Renta para 
aplicarse al rubro de créditos incobrables, los cuales se encuentran 
previstos en la ~racc16n XVII del articulo 24 que s&ñala: 

Articulo 24.- ............................................. .. 

uxvrt.-Glue tratándose d& perdidas por créditos 
incobrables• se considerG!on real i :ea das cuando se 
consuma e1 p~dZO ae prescrjpcjón que correspondd. 
o .ant:es. s:z .,uer.a notor:zat ~.a jmposibj.J;i.d.acl 
pr-.ctic:.a de>~ cobro.•• 

Oal tsucto transcrito se desprende que para. que un crédito pueda. 
deducido deberemos estarnos a lo si9uiente~ 

a) .. -Que en el crédito otorgado se haya consumado el pl.a::o de 
prescripciOn para reclamar su cobro. 
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b) .. -Qua antes de la c:onsumac:iOn del plazo da presc::r1pc:i6n del 
c:rédi to, presentm un.a notoria imposibilidad prac::t i c:a pa.ra. 
cobro. 

Ahora bien las hipótesis antes referidas estan suJetas a ciertas 
reglas, mismas que nos c::orrespondEn"•.!l anal izar detalle los 
subsecuentes ap,..,rtados de este trabajo. 

6 ... - LA PRESCRIPCION PARA EL COBRO DEL CREDITO. 

Una ve: que hemos determinado cuales son los presupuestos 
leg,..,le$ que de manera especial precisa la Ley del Impuesto Sobre 1.a 
Renta para poder deducir un c:rQdito 1nc:obrable 7 nos corresponde ahora 
entrar .al estudio del pr1mRr presupuesto, el cua! consista en la 
procedencia de la deduc:c:i6n cuando el c:r9d1to otorgado haya 
prescrito., para -e.al efecto conviene pr11;H:tsar lo Que entiende 
~uridicament~ hablando por prescripción. 

7.- CONCEPTO DE PRESCRIPCION 

En virtud de que no existe disposición fiscal alguna Que nos 
proporcione un concapto de presc:ripcibn. en términos de lo difipuasto 
por el articulo So. del Cedtgo Fiscal de la Feder.ac:iór1 
remitiremos a citw.r los conceptos de prescripción que precisa. el 
C6digo Civil del Distrito Federal., el cual resulta de aplicación 
supletoria a la materia., asi como también nos remitiremos a los dem~s 
conceptos vertidos por los tratadistas de la materia. 

En el primitivo Derecho Romano, todas las acciones 
perpetuas, o se•, imprescriptibles. A pes.a.r de ello, los pretores 
fiJ•ban un pl.a:o dentro d•l que deblan eJerc:itarsa, y pasado el cual 
el dam.andado podla oponer la e~cepc:i.On ce prescripción. 

Por su oarte el diccionario de derecho de Rafael De Pina., se 
de~ine a la prescripción comer '' Medio de adquirir bienes (Posit~va> 
o de librarse de oblio•c1ones <neoativa> mediante e-1 transcurso del 
ti&mpo y baJo la& c:ondicionas establecidas al efecto por la Ley~ <7> 

Por su parte el C6d1go Civil en su articulo 1135 dispone: 

''Articulo 1135.- Presc:r1pc10n es un medio de 
adquirir b1enes o de librarse de obl19.a.c1onee., 
mediante el tra.nsc:urso de cierto tiempo y bajo 
la• condiciones establacidas por la Ley''• 

7. -DICCJDNARID DE DERECHO~ EDITORIAL PORRLJ¡q S .. A... NCIVENIQ EDICION. 
NEXICO .198t."J .. PAGIN,:, :SB4 
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Del texto transcrito se desprenden dos formas de prescripci.On a 
saber: 

Adquisitiva o positiva, que sirve para adqu1r1r bienes 
mediante el transcurso del tiempo, y baJo los reQui51tos establecidos 
por l.a Ley, y 

b.- Liberatori.a. ex~intiva o negativa, que sirve para librar al 
deudor de sus obligaciones, mediante el trangcursc del tiempo. 

De las formas se~aladas, la qua resulta de relevancia para éste 
tr•bajo es la segund~, es decir, l~ llamada prescr1Pc16n ext1nt1va o 
l1bar.ator1a,. que es precisamente a la que a.lude la ley del Impuesto 
Sobre l.a Renta en su parte relat1va .n los créd1 tos 1r1cobrables que 
.a.her• se estudian. 

Es por ello que la verdadera naturaleza jur~dica, la esencia da 
la prescripción 9 e& la. dR una excepción que la. L.ey crea en bene'fic10 
del. deudor para que val idamerote se oponga al pago de su prest•ciOn 9 y 
la cual puede hacer valer o no .. a su arbitrio. pero la misma no 
e~tin9ue 1.a acción para demandar .>udici.a.lmante el pago de l.a de-uda 9 

ni destruye la relac:ibn juridic:a entre deudor-a.creedor .. 

Esto es• la prescripción no apera por si sola. 9 precisa de unM 
declara.ciOn de la autoridad competente que autori::=a y sa.nci.ona su 
procedencia. .. 

Por su parte el Maestro Calvo Nicolau alude a lo manifestado por 
el Profesor Borja. Soriano c-.ra justificar la "figura de la 
prescripc:ión y saña.la: La prescr1pcibn es .... una insci.tuc:i6n 
necesaria para la estabilidad d& todos los derec:hos .... La pérdida del 
recibo o la destrucción volunt•ria de este doc:umer.to después de 
cierto lapso puede poner al deudor en la imposib1l1da.d de probar su 
l iber.aiciOn rescec~o del ac:reedor que le demanda un nuevo 
pago ••• También e-s una. nece&idad moc:1al QU&t los derechos no pueoen 
ejercitarse inde1'in1da.mliil'nte .... Todo derecho debe tener un 'fin dice 
Tropolong y el Esta.oc esta 1nterasado en que los derecho& no Queden 
demasiado tiempo en !5t..tspenso .. " <B> 

Por lo anterior. &a expl1ca al que se establ~zc:a c:omo pla~o para 
poder e1'ec:tu.ar la dedu.c:cibn de un crédito el que la posibilidad de 
cobrarlo haya prescrito. ya que ee hasta en toncas cuando 
jur1.dic:.amente Quedará 11berado de su obligación el deudor. 
ob~tante no haber pagado. 

En este orden de ideas, la coi-1c:epcián de prescripciór. asi 
ar1tendida. se apl 1c:a a la materia "fiscal• cuyo plazo de c:onsumac:1on 
es nec:eBario para proceder a l.a deducc16n de un crédito incobrable. 

B.-CALVD NICDLAU )-' VARG~S HGUILAR. 08. CIT. P,:J:GINA s.:;o 
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B.- NORMAS JURIOICAS EN MATERIA DE PRESCRIPCION APLICABLES A 

LOS CREOITOS INCOBRABLES 

El articulo 25 del Reglamento del Impuesto &obre la Renta 
se"'alac 

"Artlc:ul.c 2~-- Las pérdidas por c:réditos 
incobrables señala.das un la frac:c:ibn XVII de la 
ar-tlculo 24 dQ la Ley.,. se deduc:ir.t\n ,,... el 
ejerc:ic:io en que se consuma la presc:ripc:ibn en 
los tdrm~nos de l~s leves 
ap.l i cab.les•• ............................................................ : .. .. 

Del texto transcrito se desprende que los créditos presc:riblr~n 
en términos de l.;;a,s layes aplic:abl•s,. por lo que es de in"'ferirse qua 
aste trabajo noa avoca.remos a las r~glas que rigen en materia 
mercantil.,. toda vez que aste ostudio se refiere en lo madular al 
&studio de las deducciones por créditos 1nc:obrables e'fectuadaso por 
las empresas, mismas que son consideradas como psrsona& morales 
sujetas al réQimen general, sujetos que por su na.turalez.- comerc:ial 
y especulativa llevan a cabo sus transacciones al amparo d~ las leyes 
mercan ti les. 

Sin embargo,. resulta pertinente hacer una breve referencia da 
una da las principales clasi~ic:actones que se han verttdo respecto a 
los actos d• comercio, clasi'fic:ac:16n qua fue efectuada por el Maestro 
Mantilla. Melina y con la cual pretendamos determir .. ar de una manara 
general cu•les son las Yertierotes da los principales actoso de 
c:cmerc:io que existen, y asi tenemos que: 

ACTQS DE CQ11ERCIO 

A.- ACTOS ABSOLUTAMENTE MERCANTILES. 

a>.- Atendiendo 
oh.Jeto. 

B.-ACTOS DE MERCANTILIDAD 1.-Ac;tgs priroc¡pale& b) .- Atendiendo 
'fin o motivo .. 

CONDICIONADA 
e>.- Atendiendo a1 -

objeto .. 
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De la anterior c:lasific:ac:ión y par~fraseando al Maestro Nantill• 
Mol ina tenemos que son acto• absolutamente m~rc:anti les los Que 
siempre y necesariamente e-&tan regidos por el. Derecho Mercantil y 
c:on"form9 al Derecho Mexicano considera el reporto. descuento de 
crédito eon libros,. la apertura dEP créd1to., lea c:U&!onta corriente., el 
contrato de- seguro, los actos c:onsignado15 en titules de crédito, •l 
•vio,. el crédito re'facc:ionar10,. el "f1de1com1so,. y el acto 
constitutivo de una sociedad. 

Es.tos actos los son c:ons1derados siemprm mercantiles en virtud 
d9 qUbO: asl lo expresan las leyes que lo regulan y además las mism.as 
tienen c:•rác:t~r de marc:ant1l. 

Los actos de mercan ti 1 idad condic:ion..ada son considerados por el 
autor en cita como aquellos actos que r10 son e•encialmente civiles ni 
mercantiles, sino que pueden revertir uno y otro car~cter, según las 
circunstancias en que se realicen. 

Ahora bien dentro de éstos actos condicionados se encuentra. la 
división que resulta da mayor rQlevanc1a para poder determinar si un 
acto se rige por el ambito del Derecho Mercantil o del Civil, dicha 
divisiCn alude a los actos principales y ac:cesor2os, subdividiéndose 
los primeros en los siguientes: 

a .. - Actos mercar1tiles atendiendo a su fin o motivo. 

En ésta categorla entran1 Las adquisiciones con el propósito d&!I 
lucr•r con la enajenación o alquiler de la cosa adquirida, asi como 
las enajenaciones o alquileres c:elei:H""a.dos para cumplir tal 
prop6sito" (articulo 75 "fracciones I y ll del Código de Comercio) .. 

b.- Actos mercantiles por algunas de las personas que er1 ellos 
intervienen .. 

Para el autor en cita son aquellos actos d&!' comercio por r•zOn 
de alguna da l•s personas que en ellos lntervienen no son los 
realizados por un comerciante, sino aquellos que sólo se c:ali"fic:an de 
mercantiles cuando i nterv1 er1en una persona con determi nadei.s 
c:.;;aractarlsticas. <articulo 75 Fracciones XXIII" X:VIIr del Código de 
Comercio>. 

Ademas .al margen deo lo expuesto" se debera. de 
que- la L•Y considera. como sujetos de comer-cio no 
comerc2antes, sino adsm~s aquellas personas que 
celebran actos de comercio .. <articules ~º- y 4o .. 
Comercio>. 

c.-Actos mercantiles por su ObJeto. 

tener en cuenca 
solamente a los 
acc1dentalmente 
del Códi ge de 

El autor en cita considera ir1clu1dos ero ésta categoria: La.s 
compra.s y ventas d~ porciones, acciones y obl19ac1ones de las 
sociedades mercantiles" los cor1tratos relati .... os a los buques y las 
rems-sa.s de d:in9ro de uroa pla:::::a a otra. 
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En el prim~r caso, la compraventa; c:ontra~o Que ~uede ser c1v2l 
o merc:a.ntil., adquiere esta modal ida.d en atención al obJeto sobre el 
que recae y no al propósito con oue se a~ectUa-

Fin•lm~nte, por otro l•do 109 actos accesor.ios son a~uellos que 
preceden o ac:ompa~an a les actos mercan~ile$ principales, por eJemplo 
la comisibn mercant~l, <9). 

De la clasi1'ic:aci0n anteriormente e:Kpuesta, <.-..demAs resumida a 
grandes rasgos>, ~s de dasprenderse la 9r•n d2versidad de acto-a de 
comerc:i.o qu&> ex:i.sten en cu.al quier sistema legal., hec::ho Que hace 
pr.:ac:ticamente imposible proponer un concepto univoco deo lo que se 
debe de entender por acto c:omarcial, por lo que es de conclu2rse que 
para e1'ec:tos de 6l!'Ste traba.Jo y para la vida pract1ca cotidiana, si 
nos encontramos en la necesidad de determinar fi:i. un ~cto e15 o no de 
n~turale:a comerc:i~l. daberemo~ de r~c:urr5r a lo que la l•9iulación 
rnerc•nti l apl ic:..able det•rmin.a p•r.a t•l efecto, Cart"iculc 75 del. 
Código de Comercio y demás leyes mercantíl•9>; m~xime si coneidQramos 
Que nuestro COd1go de Comercio salB del pa§O por un procedimiento tan 
sencillo. a.l def'inJ.r el ~c:t:o de c:om•rc:io,, como el que emplea e1 
C:Odigo Penal para dafin1r el del1to ; Son delit:os o faltas., dice el 
C6digo Per.a.l; las acciones u omisiones \lolunta.rias per • .,da:s por la 
L.ey; por su parte el CódiQc de Comercio <Articulo 75> dic:e que 
"serán reputa.dos actos de comercio loe s2guiantes'' .. 

Por otra parte., deber:.. de tener en cuenta para. efec:::tos de 
determina.r la& r1orma.& •Plica.bles a. un crédito prescr1to,, Ja regl.Ps 
precisada. en el articL1lo 1050 del C6di90 de!' Ccuner-c:ic qus> prec.i.s.a: 

••Art"lc:ulo 1050 .. - Cuando cord'ortna las 
disposiciones mercantiles. para un~ de las 
p.art::es que intervienen ac:to., éste ten9• 
n~turale:ea c:omerc:ial y para la otra tenga 
natwral•za civil la corrtrovers1a que del mismo se 
derive se regirA con~orme a las leyes 
mer-cant::iles.•• 

En eate orden de ideas. basta que solamente para una de l.as 
partes &1 acto ter1Qa nature\lez:.a. merc.-.ntil,. para qua dicho ac:to 
reQ1do por l•s di~pos1cione~ aplicables en materia Mercantil. 

9.- PLAZOS EN LOS QUE SE CONSUME LA PRESCRIPCION PE LOS CREDITOS 
MAS USUALES 

Enae9u1d.a of&c::tuaremos un estudio oara determ2nar cu.alea son 
los plazos que lcts leyes en mater1.a mercant1 l estableC'err para que 
prescriban las acciones judiC-io;\Jes par.a demandar el e:obro de un 
c::red.z.to. para lo cu.a.1 nos a.voc::aremos al estud.1P cae los documentos 
m~s ueu~les dentro de las pr~et1cas mercant1Jes. 

t;;-.-l"l~NTJLLH NOL.INA ROBERTO L •• iJERECHD NERCANTIL,. E'DITORI,:JL PORRUA 
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As1 tenemos a los siguientes: 

a> .. -El pagare .. 
b> .-El cheque. 

83 

c>.-Las ~acturas y contra recibos. 
d>.-Contratos .. 

A.- CREDITOS DOCUMENTADOS EN PAGARES 

El pagare es el documento mercantil por excelencia que se sumle 
utili2ar en la pr~ct1ca comercial cotidiana a e1'"ecto de garantizar un 
crédito. 

En este orden de ideas. a no5otros nos incumbe determinar cuales 
son las acciones que se d~sprenden cuando se incumple con al pago del 
crédito en él consiQnado 1 y cuales son los términos legal~$ en que se 
pueden hacer valer las reclamaciones jud1cial•s. 

Al respEPcto el Maestro Carlos Dáva.los Mej 1.a precisa: "Son tres 
1.as acciones que pueder1 intentarse por la 'falta de pac;,o de ur1 titulo 
d& crédito. de las que sOlo dos son ejecutivas y t1enen 
'fundamento baso legal el propl.o c:iocumento • a saber:: la c;ac:c:10r1 
c:ambiaria directa y la ac:ci6n c:ambiaria via de regreso ci 
simplemente de regreso.. La tercera ac:ciOn tiene caracter 
estric:t•mente re~ac:cionarl.O y subsidiario, y no tiene b~se de la 
ACC:i.bn el titulo mismo sino la causa da éste. y es por eso qug 
denomina ac:c:iOn causal; ...... ClO> 

Asi tenemos. que de un 
acciones legales. la directa 
ejecutiva, y la acción caus•l 
ordinaria. 

pa.Qaré, C:SeGPrer1der1 tres 
y la de regreso que ti.enen 
que dará. lugar a su reclamo 

clases de 
naturaleza 
por la vi.a. 

Ahora bien., las ac:c1ones eJecutivas se denominan directa y da 
regreso, de lo cual resulta. de relevancia. para estli!' traba.JO las 
siguientes obser..,a.c:iones, en rela.cibn a los plazos en que prescribe 
las ac:c:l.one5 da natur•leza ejecutiva: 

a. .. -En primer lu9a.r se debe tomar en cuenta si la persona que 
pretende deducir el crédito por prescripcibn, es bene'fi:-ia.rio único 
dei titulo de cred1to~ o hubo otros anteriores que ~ueron 

trasmitiQndo el pagaré por via de endoso en propiedad. 

En el primer caso si se trata. de benef1ciario único 9 lo que 
implica qu9 Ql titulo no circuló, es decir no fu~ endosado a ninguna 
otra per!!lon.a., el beneficiario únicamente tendra la acc16n c:a.mbiar1a 
directa que pudo eJercitar contrü al ~uscr1ptor y en su caso aval. en 
un plazo no mayor da tres años, contado& a partir de QUQ al documento 
es exigible atendiendo al tipo de vencimiento plasmado en el 
mismo. <articules 151 • 165 y 174 de la Ley Ger1aral de Titules y 
Operaciones de Crédito) .. 

,JO .. -.OH\.1ALCS NEJIA CARLOS F.. .,TITULOS Y CONTRATOS DE' CREDITO. 
QLIIEER~S .. EDITORIAL HARLH, TERCERA F.I>ICIDN .. NE."~.'ICD 1995. P~GINA .JOJ .. 
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En este caso. el término que considera la Ley en comento, es el 
de tres años para cor,s1dara.r prescrita el e.Jercicio de la acciOn-

b.-Ahora bien 9 si el titulo c1rc:ulO y se encuentra er-1 manos de 
sujeto en virtud de un endoso en propiedad. ademas tendrá derecho 

a reclamarlo a través de la acc10n denom1n~da de reQreso. que 
ejercitar• en contra de todos los endosantes anteriores. pero con la 
salvedad de que para la proc:edenc1a d~ esta acción resulta necesario 
dar cumplimiento con el requisito del protesto del titulo <Articulo 
139 de la Lay General de Titulog y Operaciones de Crédito>, ~ e~ec:to 

de hacer congtar su 'falta de pago y dentro del término de dos dias 
contados desde que el titulo venc16, <Articulo 14-4 de la Ley en 
cita>• toda ve: que si no se cumple con este reouisito la acc16ro 
cambiaria en via de regreso ne pcdra eJercitarse. Luego entoncas. si 
se da cumplimiento a las 'formalidades del protesto. el Ult1mo tenedor 
del titulo tendrá otro medJ.O p&>.ra obten&>r el cobro de su crédito. el 
cuAl debera en todo caso ejercitarse a los tres meses que s1gan a la 
'fecha del protesto. <Articulo 160 fracción V de la Ley en cita). 

De cualquier forma con protesto o s.1 n el,. la persona que tenga. 
documentado crédito través de un oagaré • tendrá en primera. 
1nstancia el término de 3 aRos para reclamarlo via ~udicial. 

Por su parte el Maestro Calvo Ni.cola.u con-sidetra. que en 3 años 
presct"'iben las accioroes derivadas de pG'Qaré. <11) 

Por nuestra parte consideramos incompleta la opin10n del 
Pro'fesor Calvo N1colau. toda v~= que esta clase de titules de 
crédito ademas de las a.cc:1ones camb1arias t1er1en otras via!!i de cobro. 
como lo señala el Maestro Dávalos MeJia: 

El. que prescriba a caduqu• l..a .acci6n c•abiari.a no l.iber• •l 
deudor d• su abliQaciOn d• P•90• si•pl...,nte se han nuli'ficada l•s 
pasibilidadm• dmro qu• •• cobr• por le vla •J•cut;:tva. S• padrA. cobrar 
d._O. 1u•va. pmro •Ola par l• vl• ordin•ria ••rc•ntil~" (12> 

Por le ar1terior coris1deramos que independientemente de las 
ac:c:1onas camb1a.r1as der1v•das de todo titulo de C:t"'edito., existen 
.ademas la alternativa de efectuar el cobro por la via ord1naria en 
eJercic10 de la acc10n causal o la de enriquec1m1ento 5l.n causa. 

Ahora bien., para la eJercic:10 de estas acciones es requ1sito 
ir1dispensable la restituc1ór1 del documer1to (derecho 1ncorporado> al 
demandado. lo que termina con las posibilJ.dades del cobro eJecutivo. 

Tampoco procederá la acci.Oro cau<aal.. aU.1"1 remt 1 tuyendo al 
titulo al demandado,. s1 no se cumpli6 con las formalidades de 
presentac10r1 para ac:ept.ac:ió1"1 y/o pago del mismo .. 

11 .. -CALVD NICDLHU Y VARGAS AGUILt"lR. OF .. CIT .. PAGINA&::;.=: 
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En todo l.a procedenc:ta de la a.cc:iOn c:ausal estli. 

c.ondic:ionada no sólo a los requisitos anteriores, sino tambiér1 a que 
tenga c:omo basao iml a.etc que 'f'ue a su ve: origen de la. emis10n o 
trasmisi6n del titulo., con la sola eKc.&pc:i6n de que haya. habido 
novación del negocio originario. <Art~c:ulo 168 de la Ley General de 
Ti tu los y Oper.a.c:iones de Crédito>. 

Si tampoco es po&i ble ejerc:i tar en contra del demar1dado ac:c:iOn 
causal., sea porque no cumplió con los requisitos y formalidades del 
protesto y de presentación para el pago, sea porque el negocio en el 
que se pretenda ~undar la acc16n no ~ue el origen de la. emisión del 
titulo. .al actor per.Judic:ado solo le asiste la. a.c:c:ton de 
enr1quec:1miento en perjuicio oe otro ~articulo 169 de l.a Ley 
c:ita.>., misma. que pr~scr:ibirá despues de un .:.1;:Jo .a p.art~r de.1 el.la 
QLIE!' prescribió Ja acción c:.amb.iJtria. 

De lo expuesto por el autor se despre-roden los requisitos para la. 
procedencia de la acciór1 causal., mismos que si "fueron cabalmente 
cumplidos por el beneficiario del titulo ae crédito., dará lugar a que 
tenga expedito el ejercicio de otra. ac:c:i6n para. reclamar- su cobro 
.,Judicial.. Ahora bien si supusiéramos que no se cumplen con lo& 
requisitos para ejercitar la. accibn ca.uga.l., en Ultima instancia la 
Ley Ganeral de Ti tu los y Operaciones de Crédito contempla el 
ajarcic10 de la accibn de enr1quec1m1ento en per~u1c10 de otro., 
acciones., las dos que tienen el término de un año contado desde que 
prescribieron las eJecut1vas., lo cual ;.os permite concluir qua en 
todo caso., un pagaré no se puede considerar legalmente prescrito 
h.asta agotados los términos de todas y cada una de la=. acciones que 
la Ley General de T.1tulos y Operacion~s de Crédito precisa para 
poderlo reclamar .JUdicialmente, y que en términos generales es de 4 
años a partir de que el titulo de crédito es exigible. 

B .. - CREDITOS DOCUMENTADOS EN CHEQUES. 

Antes de entrar al estudio de si al Cheque implica un documento 
que por s1 sólo puede dar lugar a sustentar la 1ncobrabil ida.d de un 
crédito. resulta necesario seRalar algunas re~erenc:ias en cuanto a &u 
mecAnic.a de funcionamiento. 

A tal e~ecto debemos tener en cuen~a que las formalidades del 
protesto., as:l. como los términos y condiciones en queo pueden 
ejercitarse las acciones cambiarías Que fueron analizadas con motivo 
del pagaré-., resultan aplicables al caso del cheque, pero presenta.n 
particularidades que ameritan una análisis separado. 

En 1=>r1mer lugar llama. la. ater1c1ón qua la mec.hnica. para 
protesta.rlo es de una manera mucho mas sencill..a que an otros titules 
de crédito., toda. vez que se puede llevar a cabo a través de la CAmara 
de Compensación o con la anota.ciOn que naga el encargado de la caja. 
del Banco donde fue presentado para su cobro., dondo3' se hag.a con5ta:-
el motivo para rehusar el pagoa (f'1rttculo 190 de la Ley General de 
Tlt•~los y Oper~c1ones de Crédito> .. 
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As1 tenemos que para el c:aso de que un cheque sea rehus•do a su 
pago. asimismo se desprenden dos tipos de ac:cioroes ejec:ut1vas,. la 
directa,. que se puede hacer valer en contra del librador del cheque y 
de sus avAlistas y la de regreso que se puede hacer valer en contra 
da lo$ endosante~ y sus avalistas <articulo 193 frac:c:1ones I y Ill de 
la Ley en cita>. 

Asimismo,, para que las ac:c::i.ones directa y de regreso puedan 
ejercitarse es nec:.esa.r10 que el bene1'ic:iario del c:heoue lo presente 
anta el librado dentro de los plazos que señala la Ley General de 
t1tulos y Operaciones de Crédito < Articulo 181>, so pena de caauc:ar 
dichas a.cc:iones. 

Ahora bien,. en caso de que las acciones directas o de regreso no 
caduquen,. la o las a.c:c:iones correspondientes deber~n intentarse 
dentro de los 6 masas siguientes qua sigar1 a su "fecha, por 
Justamente el pla:o de prescripción <articulo 192, L~y en cita> 

De lo eHpuesto sa desprende que las primeras accioneg que 
prescriben en el caso de los cheoues. lo $On precisamente la directa 
y la de regreso en forma indistinta en un pla:o de 6 meses desde que 
-fueron rehusados al pago, paro como vimos en el c:aso del pagaré, 
además de las ac:c:iones cambiarias., puad~ surgir en la via ordinaria 
el ejercicio da la acción caueal en los mismos termines y condiciones 
que se hicieron notar para el pagaré, y en caso de no proc:ed&r dicha 
acción, también dara lugar a la demanda de enriquecimiento en 
detrimento de otro. <articules 1~8 y 169 en relación al articulo 196 
de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito>. 

Por parte el Maestro Calvo Nic:olau alude pla::!.o de 
prescr1pciOn de 6 meses, (13i, plazo que considera.meno¡ incompleto en 
virtud de Que el citado autor no toma en considsración el e~iercl.cio 
de las acciones causal y de er1riquec:imiento en detrimento dff otro, 
par.a obtener el cobro del aludido t~tulo de c:rédito. 

De lo anterior podemos concluir qua en el caso de los cheques., 
prmscriben en 6 meses las acciones de car~cter e3ecutivo, Y en 1 a~o 
laS!i de caractar ordinario, lo que nos permit& a.1"irmar que el plazo 
general de prescripción de los Cheques es d~ un año y sel.s meses a 
partir det qu~ -fue rehusado su p.5:1.go. 

C.- CREDITOS DOCUMENTADOS EN FACTURAS Y CONTRA RECIBOS 

En seguida nos corresponde entrar al estudio de aquellos 
créditos que se ~ncuentrar1 consigr1.e.dos a través de las documentales 
privadas denominadas ~acturas y contra recibos • 

.J.S.-VER CHLVD NICDLAU V VARGHS ~GUILAR .. OB. CIT. P~GINH B:S2 
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En efecto. en la pr~c:tic::a c::otid1ana en materia comercial suele 
suceder que en un gran namero de empresas •e lleven a cabo diversas 
operaciones c:omerci•l&s, documentando •Us operaciones por msdio de 
una 'f•ctura, documento que una vez ext•ndido y entre9ada a la persona 
en favor de quien aolic:ito el bien o serv1c:10, da lugar a que el 
mi.amo e><tienda otro documento muy usual en la practica mercantil 
denominado "contra recibo"., documento en donde se hace constar la 
feu:h.a d& parigo del bien o servicio adquirido y que generalmente se 
encuentra 'firmado por dli.'pendientes del acreditan te e i nc::lL1so sel 1 a.do. 

En estos C:a'fiiios,. en la practica. cuando se deshonra el pago del 
adeudo c:on~1Qnado en estos documentos, se presenta la posibil1d•d de 
hacer uso dQ dos instanc1•s Judiciales: 

a>.-La dem•nda ~n forma directa a través de la via ordinaria. 
b>.-La preparación d&l Juicio eJecutivo mercant11. 

Conviene señalar que las facturas por si solas. no son 
consid&ra.das documentos que traigan aparejada &Jecución. hecho por el 
cual si se pretende reclamar pago judicial, ser.a conforme al 
procedimiento ordinario. 

''El juicio ordinario es el c:omün, pues conform~ a él deb&r~n de 
tramitarse todas las contienda• entre las partes que no tengan 
señalada una tramitaciOn especial mn las leyes mercantiles <articulo 
1377 del Código de Comarcio>.h <14) 

Ahora b1Qn, el término para poder demandar 
conaignado en 'facturas e• de die~ años, término 
lo dispuesto por el articulo 1047 del COd190 
precisa: 

el pago de un ad~udo 
que se desprende de 

Comercio que 

"Articulo 1047.-En todos los casos que el 
presente COdigo na es'tti!tb1e;;::c.a para Ja 
prescripc.i"ón un pJaza m¿,s corto'!' Ja Drescripción 
ardin~ria en materia camerc~a~~ se compJeC.ará por 
e.1 transcurso c:te die:;: .años." 

Lo anterior salvo la eKcapc1~n que 
eKpedida por ventas de menudeo, las cuales 
dispu~sto por al articulo 1043 fracciCn I del 
prescribiran en un •ño; 

reclame factura 
en términos de lo 
Código de Comercio 

Por otra parte .. en virtud de que un JLu.cio en la via ordinaria. 
represent• para el accionante. mayores desgastes debido a la amplitud 
dGP sus térmir1os, en la práct1ca JLidic1al, resulta recomenda.ble 
intentar cambiar la natur~leza. procesal de las facturas, a través del 
proced1miento da medios preparatorios a Ju1c10 ejecutivo mercantil. 

J4,.-ZA/'1DRA PIERCE JESUS. "DERECHO PROCESAL. NERC~NTIL. "'!I EOJ'TORI~L 
CARDE'NAS .. PRINERA EDICIDN. NEXICO .1977,. PAGINA JJ7,. 
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En E!"!Ste orden de l.deas el Cód190 de Comercio contemplaba un 
procedimiento en su articulo 1167 mediante el cual se señalaba dia y 
hora. el. ..Juz9ado del conocimiento. a e"fecto de aue el deudor 
compareciera al rec:or1oci.miento de la 1' irma. de 109 documentos 
eJ<hi.bi.dos. Sin embar90. a. partir de las re'formiiLS publ1cada.G er1 el 
Diario Oficial de la Feoder.aci.On el di.a 24 de mayo y que entraron en 
vigor a los 60 di.as de su publicación. dicho procedimiento cambio. en 
Yirtud d& que a la "fecha se establece el articulo 1105 del 
Códi90 de Ccmerc:io • un procad1miento mediante el cual 
preparara la v1a ejec:ut:iva. de todo documento pr1vado que cor1ten9a. 
deuda liquida y sea de plazo cumplido. y a través del cual el 
actuario adscrito al Juzgado acudirh al. domicilio del presunto 
demanda.do a requerirle qu.e recor1o;:ca el origer1 del adeudo., 'S>U causa,. 
monto y reconocimiento de firma. 

Ahora bien lo quQ hace al término para proceder a su 
ejercic10. consideramos que al igua1 que Rn 21 caso de las factura&,. 
resulta. aplicabl.e el término de diez años consignado en el cart1culo 
1047 del. COdigo de Comercio, toda vez que las leye9 me1 =-anti.les no 
establecen plazo expreso p~ra su ejerc1c10, lo que nos cermite 
concluir que ya sea a través de la v1a ordinaria o por medio de la 
preparac10n de la v1a eJecuti.va, el pla:c para reclamación de los 
documentos en cuestión serA en un plazo de 10 a~os contados desde 
exigibilidad. salvo el ca.so de excepción de ventas al menudeo. 

D.- CREDITOS DOCUMENTADOS EN CONTRATOS 

De iQual forma que en el caso expuesto en el apartado anterior" 
para el caso de los contratos., se desprande el cobro a través de las 
v1as anteriormente precisadas, es decir por la vla ord1naria o a. 
travé~ de la preparacibn de la eJecutiva. mercantil, 1nstancias que de 
igual manera prescriben en el término oe 10 años a partir da aue se 
hacen e><igibles,. t@rmir1os que se oesprend.en del. c1tado a.rt1culo 1047 
del Código de Comercio. en virtud de Que el no establece 
térm1r10 menor al respecto. hecho por lo cual nos remitimos a. las 
considerac1ones que para tal efecto se nic1eron en el c:aso de las 
facturas y contra recibos~ 

E.- CREDITOS NO DOCUMENTADOS 

Se puede presentar en la práctica e1 ca.Ge de un créd1to que no 
esta sustentado por documento ali;i1..tno, ~ea por que los documentos se 
extraviaron o en muchas oca.sienes por la c.or1fian:a. Que ll&!'ga .a 
eximtir entre a.creditante y acreditado,. que Gblo a traves de llama.das 
tele'fOn1cas., e incluso p~dl.dos por fax,. suelen cerrar negocios que a. 
la. larga por alguna ra:On es incumplido, lo cual coloca a los 
otorgantes del. crédito ante la impomib:i.ll.dad de exhi.bl.r docummnto 
ba~e de su demanda y ademas la imposibilidad de deducir 
adecuadamEl!r1te su crédito~ 
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Es dec:ir. l• partida no sera deducible ni aun en el supuesto de 
presc:r1pc:10n del crédito. en el de no QXist1r documentos 
jU<Sti"fic:at1vos., toda que el c:apitulo de los 
requisitos para daduc:1 r- un c:réd1to., se encuentra. censa.orado an la 
'fracción III del articulo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
qua g,e deben comprobar con los doc:umantos que reunan los requisitos 
pr&c:ifiados por las disposiciones fiscales., ~ituación que no se podrA 
cumplir en caso de no ewistir documentación relativa., lo qua 
indudablemente traeria como consecuencia el rec:ha:o d& la deducci6n. 

Por lo anterior en la practica se recomienda lo s1gu1ente: 

Antes de l.as reformas del 24 de mayo de 1996., en el Cód1go de 
Comercio no se establec:ia.. de manera expres--. la. rrecesidad de e><hi.bir 
documento base oe la a.c:ciOn cara. recurrir a la Yia. ordinaria 
<articulo 1061 > - Sin embar90. luego de la re"forma. ya se establ.ece 
de manera. ewpresa que el actor dE!!be 'f'undar su acc:i6n a través de 
alQún documento. por lo que si no lo tiene. no tenor& mas alternativa. 
a recurrira a una 1nnova.ci6n en materia mercantil. tamb1én surgida de 
la reforma an cuestiOn • que consiste er-1 promover medios preparatorios 
a juicio a través de ••confesi6n Judicial''• que se encuentra regu1ada 
en al articulo llb2 del Código de Comercio que señala: 

"Ar"t:iculo 1162.-Puede prepararse el Ju1cio 
ejecutivo. pidiendo el deudor con"fesiOn ~udic1al 

bajo protesta de dec:i r verdad• - .......................... " 

De lo anterior se desprende que antes de las reformas. el Unico 
medio para poder sustentar una deducc16n sin Oocumentos. seria 
intentando la demanda en la via ordir,ari..-.. con la esper.an:;::.a de 
acred1ta.r en ~u1c10 la &l~istenc1a del crédito a tra.Yés de pruebas 
como la con'f'es1onal.• test1monia.les e incluso per1c::1a.l en materia 
contable. Ahora bien. en término$ de la reforma comentada. la ónic• 
maner• para tratar de salYar estos creditos y buscar su pago o a.poyar 
su deduc:c:iOn, será. a tra.ves de preparar el juicio por medio de 
con~e5ibn del deudor. QU9 si bien no garanti:a el éKito del neoocio, 
por lo menos s1 nos o"frece una alternativa para salvar el adeud¿ .. 

10.- LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DEL COBRO. 

Una que hemos an-.l i ::ado el Presupuesto legal para poder 
deducir un cré'dito que se considere incobrable por pre~cripc16~. nos 
corresponde enseguida entrar al estudio del otro supuesto Que el. 
Re9l.amento de la Ley del lmpues"t:o &obre 1a Renta determina. oara 
poder deouc:i r un crédi ta• y precisamente el denom1 roa.do 
.. imposibilidad cráctica del Cobro"• el cual se desprende de lo 
dispuesto por el .articulo 24 en su fracc10n XVII que precisa: 

''Articulo 24.-Las deducciones autor1::adas en este 
Titulo deber•n reunir los siguientes requ1s1tos: 
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XVII.-Que tr.a.tandos9 de pérdidas por créditos 
i nc:obrable~" s.e c:onsi dera.n real i:adas cuando se 
consuma el pla:o de pr&i!~c:ripción q1...'e c:orra<aponda, 
o antes!' si "f'uer.s notoria ia impos.ibi.Zidad 
oractica del cobro ... 

Del texto ~inal del articulo transcrito, se desprende que para 
qua surJa &l supuesto de inc:obr.abilid.ad por 1mpos1bilidad pr.9.c:tica 
del cobro, resulta necesario que la situ.a.c16n que 1mposibi l 1t:e el 
cobro, sea previa al plazo de presc:ripc1ón para el cobro del crédito, 
es decir la Un1ca poaibilidad qua el acred1tante tiene para poder 
deducir el créd1to otorgado antes de que Tene%ca vl plazo de cobro, 
sará orec:is•mente por que se presente un hecho que impowibilite 
llevar a Ciil.bo su cobro judicial" s1 es.te no se presenta. en todo c::aao 
sa d&bar~ intentar &l c::obro del adeudo por las v1as legales 
corresoondiente&. 

Ahora bien. resulta necesario estudiar. cuales son 
situaciones o hechos que en un momento d.;1.do 1mpos1bilitan que se 
pueda llevar a cabo el cobro de un determinado adeudo" estudio que 
nos ocupara en los siguientes apartados. 

11.- SUPUESTOS DETERMINADOS POR LA LEY 

El Reg1.amento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala 
algunos aupuestog en que se presenta la imposibilidad practica pare. 
cobrar un crédito. asi, el articulo 25 del c1tado reglamento precisa: 

''Articulo 25.- ............................................ . 
Se considera aue e~1ste notoria impo$ibilidad 
pr~ct1ca de cobro de un cr•dito, entre otros,. en 
los siguientes casos: 

I .. -cuando el deudor roo tenga bienes embargables .. 

II.-cuando el deudor haya 1'allecido 
d~saparecido sin deJar bienes a su ncmDre. 

III.Cuando se tratQ de créd1to cuya suerte 
principal al dia de su vencimiento no exceda del 
equivalente a 60 vece~ el Salario Mlnimc del ~rea 
gaogra'fi~~ corr~spondiente al Distrito Feder-.1 y 
no se hubiera logrado el cobro dentro de los dos 
años siguientes a su venc1miento. 

IV.-Cuando ~e c:ompruebe que el deudor ha sido 
declarado en quiebra. concurso o en susper1sión de 
pCó.Qos. Er1 el primer supue.¡¡to deoe ••:n:isti r 
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&•ntencia que declare concluida la quiebra por 
pmgo concursa! o por falta de activo. 
En el caso señalado en la "frec:ción tmrc:era., la. 
deduc:c:i6n procedera en el &jerc:icio ~n el que ge 
cumpla el plazo a qua la misma r@f1ere." 

Al raospacto el Maestro Armando Porras señala: "Debemos hacer 
notar., si. n embargo" que estas. situaciones de notoria imposi.bi 1 i dad 
practica de cobro qua 1ii119 &llilñalan en el Reglam•nto, son tan aolo 
enunciativas., m~s no limit•tivas, por lo que pued&n presentarse otras 
circunstancia& que den lugar a qus se pu&oda deduc:1 r un.-i cuenta 
incobrable por existir una notoria impos1b1lidad práctica da cobro. 

Lo anterior quiere decir que las .oautorid•d~s "fisc:al&s no pueden 
est.oablec:er reglas en cuanto a como dQbe proceder el contribuyente 
para l l4ii!va.r e: abo una aed1..u::ci6n por concepto de c:rédi tos 
incobrables; el problema sa reduce a una simple apreciaci6n y 
va.loraciOn de las pruebas que aporta ~l contribuyente para demostrar 
que se encuentra en el eKtramo previsto en la Ley, consistente en QUe 
el crédito cancelado y d•ducido er.a ya impomible de cobrar~" <15) 

Asimismo, cabe citarse la aiguier.te Tesis de l.a Sala Superior 
del Tribunal Fiscal de la Federación que corrobora la idea de que 
las autoridades fiac:ales pueder. establecer reglas para e9ta 
deduc:ci6n: 

CREDITOS INCOBRABLES.. SU DEDUCCICJN. La autoridad no puede 
imponer reglas par.a acradttar la imposibilidad práctica del c:obro de 
créditos. pues el .art1c:ulo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
que previene tal supuesto, no le concede esa ~acultad, por lo que la 
pretensión que en tal sentido haga la autoridad debe conceptuarse de 
ilegal pues va mas all.&.. dg lo que previene la Ley. distinguiendo en 
dond~ la L.ey no lo ha9a.. Cl6> 

A.- DEUDOR SIN BXENES EMBARGABL.ES 

El prim&tr supuesto determinado por la Ley an que se considera. 
que ae presenta la imposibilidad práctica del cobro. el referente 
al case del deudor sin bienes embarg•bles. 

Este caso se presentara cuando durante la secuel• d& un 
procedimiento judicial"' en el que se t&roga la necvsidii\d de ambargar 
bienas. el. mismo no se pueda. hacer efectivo &re virtud de que al. 
deudor carece de bi&r1es sobre loE que se pueda trabar embargo~ 

.1.5 .. -PDRRAS Y LDPEZ AR/t1AIVDD., OB. CIT. PAGINA 14.J .. 
16 .. -REVISTA DEL TRIBUNAL ~ISCAL DE LH FEDERACIDN~ ABRIL • .1982. PAGINA 
JB.2. 
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Al rB!'spec:to el Maestro Zamora P1erc:e señalaz º'El princ:1pio de 
que el acreedor tiene d•rec:ho de prenda general sobre al 
patrimonio d•l deudor. con~orme al cual &l deudor responde del 
cumplimiento de sus obligaciones con todos su• bienes < Articulo 2964 
del Código Civil 9 eatá sometido a limite• por virtud de la naturaleza 
de los bienes. de la persona d•l daudor o bien por razonas de respeto 

la persona human•• por la c:onv•nienc:ia social de no impedir la 
producci6n 9 etc:. En primer t•rmino 9 dig.a.mos que el embargo es una 
medida patrimonial. Superada la etapa d& l• ejecución peH"'scu·1al, el 
embarQo solo es pr.ac:tic:able sobra c:os.as que &e anc:uentrar1 &n al 
c:omerc:io y que- son susceptibles de ser realiza.das y convertidas en 
dinero".(17> 

En este orden de ideas tenemos que el deudor mismo no puede ser 
embarga.do. T•mpoco nunca podrá dictarse mandamiento de ejacuci6n ni 
providenci• de •mb•rgo en contra de Instituciones. servicios y 
dependencias de la Administración Pública d• la FadaraciOn. y de las 
Entid•des Feder•tivas <articulo 4o. del Código Fader•l de 
Procedimientos Civiles>. Contra ellos sólo pueden seguirse procesos 
d• conocimiento. pero no de ejecución. Asimiamo los créditos 
incluidos en una cuenta corriente son inembargables. La cuenta 
corriente es indivisible. en el sentido de qua lo~ créditos en ella 
incluidos no pueden separ•rse y pierden su individu•lidad y 
e><igibilidad. Todas las operaciones que entran en el saldo de la 
cuenta •on arrastrad•& por la misma, pa.r.a fundirse en un sólo saldo 
~inal. en la época da l• clau§ura. Consecuentemente. el acreedor de 
un cuentacorrentista ablo puede pedir el aseguramiento y la posterior 
adjudicación dvl saldo eventual de la cuenta corriente. 

Por su p•rte,, al articulo 544 COdii;io de Procedimientos Civiles. 
suplatoriamenta •Plicable al proceso mercantil, a-firma. que quedan 
exceptuados de embargo los siguientes bienes: 

"Articulo ~44.- Quedan ei<ceptuados de embargos 

I. Los bienes que constituyen el patrimonio de 
familia, de&de su inscr1pción el Re~istro 
Público de la Propiedad. er1 los términos 
&stablecidos por el COdigo Civil. 

11. El lecho cotidiano. 
mu&bles del uso ordinarto 
cónyuge o de sus h1 ,1os • 
ju1cio del Juez; 

los vestidos y los 
del deudor, de su 
siendo de lujo, a 

111. Los instrumentos. aparatos y Util~s 

necesarios para el arte u oficio a que el deudor 
esté dedicado • 

.J 7. -Z~/'1DRA PJERCE JESUS., DE. c~-r"' PHGJNH 174 • 
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IV. L.a m•quinaria., instrumento• y anima.les 
propios para el cultivo a9rt.cola., en cuanto 
1"uer•n nec:•s•rios para el servic:10 de la finca a 
que eatan destinados., a JU1c:io del Juez, a. cuyo 
ef•c:to oir~ el in1"orme de un perito nombrado por 
él; 

V.. Los libros, apar•to&>,. instrumentos y útiles 
de las person•s que eJerz.an o dediquen al 
estudio de profesiones libQrales. 

VI.. La.s armas y caballos que los mili.tares en 
servicio a.c:tiYo usen., 1r1dispensa.bles pa.ra est&" 
c:on~orm• a las leyes relativas; 

VII.. Los a1"ec:tos. maquinaria. e instrumentos 
propios para el fomento y giro de las 
negociaciones mercantiles indu•trialas., 
cuanto fueren necesarias para su serv1c:10 y 
movimiento., ~ juicio del Jue~. a cuyo efecto 01ra 
el dicta.man nombrado por él, pero podrán 9er 
int&rvanidos juntamente c:or1 la negoc:iac:ibn a que 
estén d•st1nados; 

VIII. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no 
loa darec:hos sobre la siembra. 

IX. ~l derecho de usufructo, pQro no los frutos 
de aste; 

X. Los derechos de u&o y de habitac1ór1; 

XI.. Las servidumbres,. a no ser QUQ se embar9ue 
el fundo a cuyo favor están constituidas. excepto 
la de aguas, que es embargable independiente; 

XII.. La renta vitalici.a. en los términos 
establecidos los a.rticulos 2785 y 2787 del 
Código Civil; 

XIII. Los sueldos y el salario de los 
trabajadoras en los términos que establece l• Ley 
Federal del Traba.jo. siempre Que no se trate de 
deudas alimenticias o responsabilidad provanientQ 
de un delito .. 

XIV.. Laa .a.si9nac:1ones de los per1sionistas del 
erario; 

XV.. Los ejidos da lo pueblos y la parcela 
individual que en su Trac:c1onamiento hayan 
correspondido a cada ejicatario. 
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54~ del Cbdigo de Proc:edl.mientos Civi lea 

"Articulo 545 .. - El el deudor sujeto patria 
poteat•d o a tutela 7 el que estuviera fl&1eamente 
impedido para trabajar y &l que se inculpa 
c:arQ:C:a de bienes o de pro1esibn u oficio. tendrá 
al im•ntos que el .Juez ft jara,. atendida la 
importancia de la demanda y de los biQnes y las 
circunstancias del demandado.'' 

Lo anterior equiYale a declarar inembargable aquella porc:ibn 
del patrimonio necesaria para proporcionar los .al imantes en los casos 
limitativamente enunciados por la Ley. 

El Mae&tro Calvo Ni cola.u ~e?.ala a.1 respecto: "En nuestra 
optniCn,. para probar que se ha dado la causal de que el deudor sólo 
tiene bi~nes inembargables. habra que obtener la certi~ic~c:10n que dé 
el actuario judicial al presentarse a traoa.r el embar-go, y 
nec:esar1amente esas causales tendran que 9star establec:idas en la Ley 
loc~l del domicilie del deudor.'' C18> 

De lo ar1ter1or se desprenden todos aquel los b1enes sobre los 
cuales no se puede trabar embargo. mi'2mos Que si en algún ca.so 1'ueran 
los únicos con los que contara el deudor. darla lugar a considerarlo 
como i~solvente y c:on lo cual &l créd1to que le hubiera sido otorgado 
ya podria &er entenderse como incobrable para afectos de podarlo 
deducir del Impuesto Sobre la Renta. 

B.- DEUDOR FALLECIDO SIN DEJAR BIENES 

Ahora nos corresponde entrar al estudio del supuesto de 
imposibilidad de cobro de un crédito, motivada por fallecer el deudor 
s1n dejar bienes a su nombr-e. para t~l efecto es conveniente efectuar 
los s1gu1entes comentarios. 

En primer lugar se debe de tomar en c:uerota que ésta hipOtesi!ll es 
sólo aplicable para las personas flsicas toda vez que se trata de una 
cuestión relativa a una herencia. figura jurld1ca. que t1ene como una 
dQ sus caracterist icas el hecho de que s6lo ri 9e reuspec:to de los 
bienes da aquella c:::iue fue persona fis1ca. 

Del texto de l~ fracción II del articulo 25 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta se in'f1ere QUa r10 basta demostrar que 
al deudor ha 1'allec:1do o Que ha oesapa.recido. s1no cue adem~s se 
r.aquiere que aste no ha.ya dejado bienes r1ombre • 

.18.-C~LVO NICDLAU Y VARG~S AGLJILAR~ 0.8,. CIT. PAGINA 9::>7 
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Por otra parte en al supuesto de qua una parsona hub1er~ 

falla~ido y dejado bienes lo mismo no implica que los mismos basten a 
cubrir las deudas. y• que el a.rt1c:ulo 1281 del Código Civil 
d•termina~ 

"Articulo 1281 .. -Her&ncia es la suc:es16n er. todos 
los bi•nms, derechos y oblic;,ac:1ones que fueron 
d•l autor de la misma. y qua no s&P extinguieron 
con su muerte" .. 

Del articulo transcrito se desprende que n1 aun en el supuesto 
de que- la. persona. que hubiera fallecido oej•ra bienes. lo mismo no 
implicarla necesariamente que basten a cubrir todas sus deudas, toda 
va: que asi como se sucedieron bienes, se suceden las deudas, por lo 
cual en todo c:aao habr• de estarse al monto de la mas• hereditaria .. 

Asimismo, tampoco el hecho 
significa que quien los sucede 
deudas. ya que las suc&siones 
gratuito y debera de ser aceptada 
desprende de lo di&pUe55to por el 
dispones 

de que Sf!!' hubiera.r1 dejado bienes 
daba hacerse cargo todas las 

se &ratienden con'feridas a titulo 
a beneTicio de inventario. se9ún se 
articulo 1284 del Código C1v1l que 

''Articulo 1284 .. -El h&r&Pdero adquiere a titulo 
universal y responde de las cargas de la herencia 
h.a•ta donde alcance la cuant 1a de los bienes Que 
hereda•• .. 

De lo anteriormente expuesto es dQ desprenderse que procederá la 
deduec1ón del supuesto en cue&tión. cuando se trate de un deudor 
'f•1lec1do que no hubiera dQjado bienes. o cuando el monto de los 
mismos no alcance a cubrir sus deuda&. Asimismo se desprende que &1 
el deudor fallecido dajo bienes. se tendra que reclamar el monto del 
adeudo a través del juicio sucesorio correspondiente. 

C.- DEUDOR DESAPARECIDO SIN DEJAR BIENES NI DOMICILIO 

Este supuesto se refiare a los casos en que el dQudor desaparece 
sin dejar huella o rastro de su ubic~ci~n. o meJor dicho se ~rata de 
personas ilocalizables .. 

Al respecto el M•e&tro Calvo Nicolau prec1sa1 "Esta s1tuac:ion ds 
la desapariciOn es la que ~e contempla en el Titulo XI del CC::idigo 
Civil para el Distrito Federal. que se relaciono con los ausentes e 
ignorados .. "Para tal efecto agrega el autor citado debera tramitarse 
todo un proced1mi.ento de declaratoria de ausencia ·'' ''ser.a en este 
momento cuando f2Hista l.a r,ctoria i.mposibl.l1daa pr.&c:tica. de eobro de 
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un crédito., y 9er:. en al ejercicio en que se declare &n forma. la 
ausencia, cuando se podra deducir la cuenta 1nccbrable" siempre que 
el deudor no haya dejado rec;,istr-.do bienea a su nombre". ( 19) 

Por nuestra. parte no estamos de acuerdo con el ra;::onam1entc 
vertido por el Maestro Nicolau., en cu.ante a Que sea necesaria 1.a 
tramit~c:ibn da un procedimiento judicial de dec:laratori~ de ausencia 
para d•duc:ir la& partidas incobrables en c:uest16n., toda vez que dicha 
institución opera par aquellos individuos ausenteg que HUBIERAN 
DEJADO BIENES., c:omo s~ desprende del arttculo 649 del Código C1vi.l. 
que señala: 

"Art1.c:ulo 649.-Cu.a.ndo una per15ona. haya 
desaparecido y sm ignore el lugar donde se hallQ 
y quien la representa el .Juez, a pet i ci On de 
parte o de o'ficio nombrar~ un depositario de .li..!.Llii 
bjenes. la citara por adictos, publ1cados en los 
principales pet"'iódicos de '&U ült1mo dom1c1lio, 
señaiando para que se presente en un término que 
no bajara de tres meses ni pasará de seis., y 
dictará las providencias necesarias para asegurar 
lo•~·· 

Del texto transcrito y de la mecánica en que se encuentra 
estructurada la 'figure.. de los au<aentes <articules 648 al 722 del 
Código Civil>., se desprende c::iua es una 1nstituci6r1 c::iue vela por los 
intereses pa.trimon1ales d&l ausente., que no tiane otro motivo de 
existir, si no es preci•amente el de regular la s1tuaciOn ~uridíca de 
los ausente~. por lo Que resulta irrexpl 1c:able su tramitaciOn para le"& 
c•sos en que el .ausente carac6t de bienes. Ad&Pm!t.s, no resulta 1691 c:o 
obliQar ai acreedor a tener que iniciar un Juicio tan largo Cmtnimo 6 
años> y por ande costosa tpubl1caciOn de diversos edictos) a efecto 
de poder obter1er una constancia Judic:i-.1 para sustentar la 
i.ncobrabilidad de su crédito, máx1ml9 si más aoalar1te se 
estudiará. se pueoden sust&ntar low Mec:hos que acarrean la 
incobrabilidad de un crédito con medios probatorios diversos de las 
constanc:ia.s judici•les., como podria ser la simple cert1f1cac10n del 
actuar:z.o de que el deudor a deaaparec:ido de su domic1l10. Adamas •i 
Reglam•nto oe la Ley del Impuesto Sobre la Renta .alude <iLl concepto 
de "de&aparec1dos" y no de "ausentes", el cu.al en estricto derecho no 

lo m1smo. 

Ademág La reQla a ciue alude el Maestro Calvo Nic:ola.u sOlo sa 
ocupa del caso de las personas f1sicas, sin embargo en ia pr4ctic.a se 
prasentar1 mültiplas casos dt:? personas morales desapareci.das, con l.as 
qua obviamente no resulta aplicable el proc&d1miento de ausanc1a que 
regula el Código Civil. 

19. -C,::JLVO NICDLAU ENRIQUE. "TRATADO DEL INPUESTD SOBRE LA 
RENTA" .. \.'OLLl/"IEN I .. EDITORIAL THENIS. PRIMERA EDICIDN. HEXJCO J9~.::_.. .. 
PAGINA 402. 
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Par lo &><puesto consideramos que raaultan inaplicables •l c:aso 
lo• razonamientos vertidos por el autor en cita y c:onsid•ramos qus 
eata hipOtesis result• proc•dente cuando• 

a.-Que •• trate da personas flsic:as o morales desaparecidas. es 
decir que se mudaron de residencia sin conocerse su nuevo domicilio. 

b.-Que las personas des.-parec:idaa, 
al9uno de su propi•dad. 

hubieran dejado bi&nes 

Una vez cumplidos estos requisitos, al otorgante del crédito se 
enc:ontr•ra en •pt1tud de proceder a la deduc:c:1ón d•l crédito que le 
hubier@ concedido. 

D.- CREDITOS DE CUANTIA MINIMA 

E:l Reglamento da la. Ley d•l Impuesto Sobra la Renta. establece 
también como supuesto P•ra. proceder a la daouc:c:iCn de un c:rQdito, el 
hecho da que se trate de créditos de cuantía minima y para tal efecto 
pr•cisa la fraccibn III del articulo 25 quea 

"Articulo :25 .. - ...................................................... .. 

III .. -Cuando SR" tr.a.te da crédito cuya suerte 
principal al dia de su vencimiento no exceda a 60 
veces el salario m1nimo gener.al del área 
gaoogr.lt:fica correspondiente .al Distrito Federal y 
no ae hubiera legrado el cobro dentro de lo& des 
añom mi9uientes a su vencimiento .. " 

Del texto transcrito se desprenden 
procedencia da esta supuestos 

a.-Que se trate de créditos que al dia de su vencimiento no 
excedan de 60 veces el ual~rio m1nimo general del área geogrAfica del 
Distrito Federal. 

b.-Que no ss huoiar~ logrado el cobro dentro de los dos años 
siguientes a su venc1miento. 

Además~ cabe señalarse que el articulo en cita precisa ques 

''En el ca~o se~alado an la fracc1bn IIt. la 
deduccibn procederá. en el ejercicio en oue 
cumpla el pl-.:o que a la misma se- re1'iere .. " 
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En ra:on de lo •nter1or, se deber~ de tener mucho cuidado en que 
la deducc:10n se lleYe a cabo precisa.mente en el eJ&rc:icio 
corr•&pondiente a los dos años siQuiRntes a su vencimiento. 

Por su parte el Maeatro Armanao Porras prec1sa: "Consideramos 
que el citado plazo de dos años no se interrumpe con las gestiones de 
cobro que ! leve a. c:.a.bo el contribuyente, dado que en este supuesto s¡&; 
estb. rer;;,ulando una imposibilidad práctica de cobro., y r-10 la 
prescripción. Asimismo, an el supuesto que se comenta no se requiere 
probar en ~orma alguna la notoria imposibilidad práctica de cobro, ya. 
que el propio Reglamento presume que existm por el s1mple hecho da 
que hubiere transcurrido el plazo de dos años ar.tes referido., y la 
suerte principal del c:réd1to, al dia de su vencimi~nto, no exc:eda del 
equivalente a 60 vec:as el salario mlnimo general oe la ~ona ec:onom1c:a 
correspondiente al Distrito Federal.'' <20) 

Esta hipótesis, plausible cuanto Que de una manera 
pr.actic:a establece un proc::edimi.ento para deducir c:reditos de cu.antia. 
pequeña, en los cuales seria maso desgastante para el 1.nteresado el 
intent•r su cobro JUdic:1al que el considerarlos incobrables, ello por 
los gastos que necesariamente se deben de ercu;.ar en c:.ada asunto 
judicial, máxime cuando se trata de cobranzas foráneas. Sin embargo, 
considerados que la CL&.antla que determina es muy baJa y es de poco 
u.so pr.:t.ctic:o, por lo cual es de sugerirse que se aumente un poco 
m.!ts su c:uantta, ademas también seria necesario determinar si la 
c:uantta se re~iere Unic:amente a las suerte pr1nc:1pal d~l crédito o si 
se deber. de incluir interes.Es-

E.- DEUDOR EN QUIEBRA, CONCURSO Y SUSPENSION DE PAGOS 

Ahora nos corresponde entrar al estudio de la hipótesis de 
i.nc:obrabil1dad que impl1c:a mayor grado de conocimientos téc:nic:os en 
la mater1.a. toda Ye:?: que se trata dEe entrar al e5tudio de temas que 
no resultan ser de un manejo ~recuente y cotidiano para los 
profesioroales del derecho. Por lo anterior consideramos necesario 
llevar a cabo un br~ve estudio sobre lo$ conceptos que nos ocupan. 

Estado de Quiebra .. 

Es la quiebra probablemente 9 uno de los episodios más dramáticos 
Que puede vivir un c:omerc:i9lnte. La quiebra 1mpl1c:"""' la. tmpotenc:ia de 
quien la su~re para sortear un problema. para prevenirlos. o 
simplemente para c:onduci,... a.dec:uadamante l.a empresa que dependia. dcao 
él. 
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L.a quiebra es ·u.na instituc:iOn privativa. de los comerciantes. 

Una persona "f1sica o moral QUe no se dedique al c:omerc10, P•l'"o que en 
un momento dado no pueda hacer 'frente a gus deudas y w.e declare 
insolv•nta. no quiebra, sino se c:onc:ursa. Es decir, la insolvencim es 
una en1'ermed•d que pueden vivir tanto los comerciantes como los no 
c:omarc:iant••• la c:onsecuenc:~a en aquellos es la quiebra,y la 
c:onsec:uenc:ia an éstos es el c:or1c:urso civil (a,rtic:ulo 2965 del Código 
Civil>, y por tanto C!ol status y el juicio que son c:onsec:uenc::ia de 
insolvencia es en ambos caso• di"ferente. 

Se dice que la quiebra r1uestro derecho tiene una doble 
c:onnot•c:i6n juridic:•- Por un• parte m•n11'iesta el estado juridic:o 
Csuatant~~amente) en el que se ubica un comarc:iante que ~ue declarado 
en quiebra. por un .Jueo::; por otra parte asi se llama a.l juicio 
especial Cprocasalmente> a que da erigen aquel estado. Esto es. la 
quiebra es el estado juridic:o en que se encuentra un comerci.ante 
(~onde>. y asimismo es el juic10 que se lleva an su contra <proceso>; 
por lo tanto es necesar10 anali:•r la quiebra desde un punto de vista 
estrictamente del derecho mercantil• y por otro desde el punto de 
v:a.sta del. derecho procesal para tener conocim1ento global 
adecuado .. 

Para el Maestro Rodrigue: y Rodrigue:;:: "la quiebra no as l.ln hecho 
sino un estado jurldico. Del mismo modo que la incapac1dad. salvo la 
derivada da la menor edad. no aKiste hasta que esta judicialmente 
decl.arada 9 la quiebra descansa an un 1'enbm&no económico que sólo 
tiene relevanc1.a juridic:a cuando el Juez c:omp9tente declara 
&Kistanci~.··c21> 

La L@Y de quiebras se re-fiera e:<presamente a la. declarac1on del 
estado de quiebr•. en su articulo 10 •• que dice: 

"Articulo 10.-Podra ser declarado en estado de 
quiebra el comerciante Que cesa ~n el pa90 da sus 
obligaciones."' 

Por lo e>epuesto con --.nterioridad se sañalar1 como presupuestos 
para el estado da quiebra los siguientes: 

El interesado sea comerciante. persona ~is1ca o moral. 

b.- Sea insolvente de pago de deudas liquidas y venc:1das. 

Sus acreedores sean más de uno. 

d.- El estado de quiebra lo dic:te un J'uez. 

El J'ue: instructor sea competente. 

-f.- Este Jue% compruebe a su cr1ter10 la presencia de los 
requisitos anteriorws que serc1t.n su1'ic:1er1tes par.a di.ctar el estado de 
quiebra. 

2.J. -RDDRIGUEZ RDDRIGUEZ JOAQLIIN,. DERECHO /'"IERCANTIL • TD/'1D I I • 
EDITDRJAL PORRUA S.A.• VIGESIN~ EDICJDN. HEXICD J991 ~ PAGINA 269 
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Ahora bien• una ve;: que la persona que otorgo un crédito ae 
entera de que su deudor se encuentra en estado ds quiebra. Cual será 
la .a.c:titud que deberá d& tomar para afrontar esta problemática.. 
¿Deberá d~ demandar judicialmente el pago a su deudor?, ¿Podrá 
deducir su c:réd1to de manara automát1c:a?.. Par.a. e"fec:to de contest•r 
est::a!S preguntas deberemos determinar cuales son los. requ1-aitos p.ara 
deduc:1 r al crédito de un deudor er1 estado de quiebra y para lo cual 
deberemos estar a lo que prac:i&a el Reglamente de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta en su articulo 25: 

"Artl.c:ulo 25 .. - ....................................................... .. 

Se considera Que eKists notoria imposibilidad 
practica. de cobro de ur1 crédito. entre otros, en 
los siguientes casca: 

IV .. -Cua.ndo se compruebe que el deudor ha sido 
declarado en quiebra. concurso o en suspen5i0n de 
pagos. En el primer supuesto debe de existir 
sentencia que declare cor1c:luidM l.a quiebra por 
pago concursal o por falta de activo.•' 

º" la fracción transc:rit.a. desprenden los s19Lt1entes 
elementosi: 

a) .. -Se debe de comprobar que el deudor ha sido declarado en 
quiebra. 

Lo qu&i en la especie se acreditara. c:on la sentencia. d1c:t.ad.a 
por el Jue:. competer.te, en la qua considera procedente la declaración 
de quiebra. 

Pero para este efecto y a di ferenci..a. da otros ju1 c1os esta 
sentencia tiene atributo precisamente dar t~ic10 al 
p~oced1miento de quiebra.. Al respecto señala el Maestro Oávaloa 
Mejia: ''A diferencia de la generalidad de los juicios merc:ant1le&. en 
general del Derecho Privado. el Juicio d~ quiebra sólo pu~de 
iniciarse s1 se d1cta la sentencia que por definición es condena.tor2a 
del directamente se~alado. La ra26n de esta sentencia a priori y no a 
posterior1 del .JU1cio, se ,Justifica. por el 1nt~rés social que ti.ene 
el Estado en una. buena soluc:ibn del problema patrimonial suscitado, 
para lo cual nec:es:ita control absolt..•to del patr1monio quebrado; 
er1tonc:es., el curso del 3t.l1C:l.O será simplemente la 1nstrumentac:i6n de 
la sentencia., su resoluc:i6n•• .... <~2> 

Por otra parte unos de los efectos que provoca la declaración de 
quiebra es la de provocar la imposibilidad del quebrado para efectuar 
pago a sus acreedores «articulo 1~ de la Ley de Quiebras y Suspensión 
de Pago& > y ad6tmás la de acumular todos los ju1c::ios de contenido 
catrimonial que se tramitar. en contra del 'fallido. en virtud d@ la 
facultad de "a.bsorc:i6n" da esta clase de ju1c1os <articulo 126 de la 
Ley en cita>. 

22 .. -DAV.HLDS f"IEJIH CARLOS F. t.JB. CIT .. PAGIN.4 586 
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de quiebra tiene al afecto de convocar 
"fal 1 ida. a. efectc de que presenten sus 
pagados en el orden que la Ley de 

determina, (articulo 15 'frac:c:16n V) 

De lo a.nteriorment• 5incpuasto se puede dar contestac:ibn la 
primer pregunta qua no1S planteamos., en el ser1tido de que un 
contribuyente que tenga a. un deudor en estado de quiebr•., no podr.& 
d•mandarlo ,Judicialmente por su cuenta a efecto de obtener el pago 
deo wu c:rédl.to, ni aún en el supuesto de que la demanda se encontrara 
pendiE"nte se podrá continuar el ju:ic:io, toda. ve=: que a virtud de la 
quiebra todos los a~untos se debera.n de a.cumular ante el Juez del 
conocimiento de la quiebra a e"fec:to de su reconocimiento y 
gra.duac:ión.. Concluyendo., no es posibles que el contribuyente con 
deuaor e.-. estado de quiebra proceda a rec.lamar su p.ago por la via 
judicial separadaml!!'nte del juicio de quiebra. y en todo r-.aso dmbará 
de inscribi.rse a e"fecto de que le reconozc:ar. y ordenen su a.deudo a 
tr~v~s del 3u~gado donde se tramita la quiebra. 

Otro e"fec:to de relevancia para este trabajo., cuanto a. la. 
declarac:16n de quiebra., es el hecho de qu~ todas las deudas que tenga 
el fallido ser~n QKiQibles en "form~ retroactiva desde el momento en 
quGt se declara quebr.ado., Cart1c::ulo 15 'fracc:16n IX ae la. Ley de 
Quiebl"'as y 128 "fracc:ibn I >.. dec:i r las deudas 
anticipadamente. 

b> .-Debe encisti r sentencia que declare concluida la Quiebra. por 
pago c:oncursal o por "falta de activo. 

De esta situac:ior.. desprende que puede existir en fecha 
posterior a la wentencia en que se declaré la procedencia de la 
quiebra, una nueva resoluc1ón para con<&idera.r el .¡uic:10 terminado o 
extinguido .. Ahora bien l.a Ley de QuiebraG y Suspensión de Pagos 
contempla cinco formas de extinguir con la Quiebra a saber: 

1.- La extinción por pago conc:ursal. 

2.- Extinci6n por falta de activo .. 

3.- Extinción por "falta de concurrencia de acreedores. 

4.- Extinción por acuerdo uná~imQ de los acreedores 
concurrentes. 

V.- Entinci6n por c:onven10. 

De los cinco casos Que s& acabar. de precisar,. solo los. dos 
primero5 dan lu~ar a. que en caso de presentarse la quiebra• el 
contribuyente pueda proceder a la deducción del crédito, ello se 
debe según nuestro c:onc&pto a que en estos supuestos la "falta de 
pago del crédito resulta ser imputable al acreedor, y por el 
contrario en las tres restantes interviene la negli.genc:ia del 
acreedor de reclamar su crédito oportur1amente Cfalta. de 
c:oncurrenci.a J ;¡u caso por su 1 ibre ·o1oluntad llega. aün .acuerdo 
c:on el deudor para ser liqui.dado d&! cierta manera. o par~ c:ondon.Arle 
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parte de la deuda 9 s:i.tuac1ones a. todas luces imputables •l propio 
acrmedor. De cualquier forma. y para e-rectos de asta trabajo nos 
interesa estudiar las hipbtesis qua pueden provocar la deducción del 
crédito incobrable. 

a>.-Ext1nci6n d& la Quiebra por Pago Concursa!. 

Cuando estén identificados loa acr&edores 9 determina.da.e las 
prioridades de pa.¡;,o y defir1ido lo qua- raa.lmentca er1 la m.as.a quebrada, 
aai como en la forma. en que se vendaran• r10 queda sino i natrumentar y 
llevar a. cabo las ventas y los pagos. 

Los pagos podrán h--.c:S!>rse con moneda integra o monada de 
quiebra. La prim•r• es entregar pesos pcr pasoa 9 cuando el producto 
da la venta de la masa de la quiebra alcance para cubrir las deudas 
en a~ monto exacto. L• moneda de qu1ebra es la. reducci6n porcentual 
qua se ha.ce de cada pe»o a f1n de que pueda ser distribuioo entre lo& 
acreedoras .. 

De lo expuesto s~ desprende oue la. e::-:t2nc::10n de la qu1e-bra por 
pago se da a través de dos supuestosa Uno que es el pago integro de 
la deuda. y el segundo que es el llamado p.ago concursal y al cual se 
ra~iere el articulo 275 de la Ley de Quiebras y que señala: 

"Articulo 275.-Se entiende por pago conc:ur<JDta.l el 
re.a.lizado ar. moneda de quiebr.a., de ac:ueroo 
los porcentajes que se establezcan" .. 

Asi tenemos que el pa.90 c:oncursal impl1c::a que la deuda no -fue 
liquidada en su totalidad 9 hec::ho por lo c:ua.l la. parte insoluta del 
crédito sa c::onsidera inc:obr-able. y sera. precisame-nta ésta liill que en 
términos de la fracción IV del articulo 25 d~l Regl~manto del 
Impuesto Sobre la Renta la que s6fr.h. ob.Jeto deo deduc::c:16n • pero se 
aclara SIOlo en lo que respecta. a aouel la oorc10n del c::rédi to c::¡ue no 
fue pO$ible cobrar. 

Cabe señalarse que la anter1or regla ser.a solamente aplica.ble 
para aquel los .acreedores que obtuvieron durante el .Juic::io de Qui.abra 
el pa¡;,o de una porcibn de su crédito. Por el contrar10 consideramos 
que para aquellos acreedor9s morosos o negligentes que no acudi&ron 
al rec:onoc::imiento de sus respec::ttvos créditos y que por ende no 
obtuvieron pago alguno 9 los mismos es taran en aptitud de poder 
deduc:ir la totalidad del crédito Que por virtud de la sentencia de 
Quiebra por pago conc:ursal se ha convertido Qn incobrable. 

Lo anterior se concluye asi. por l~s siguientes razonas: 

1 .. -El articulo 284 de la Ley de Cu1&>-bra.s preC::i'!!1a lo siguiente-: 

"Articulo 284 .. - Concluida la quiebra 9 los 
acreedores Que no hubiesen obtenido pago integro 
conservar~n ind1v1dualmente sus acciones contra 
el Quebrado.'' 
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Es decir al. concluir el e5tado de quiebra las acciones legales 
de los acreedores qu~d•n e~peditas P•r• su ejercic:10. 

2 .. -0ich•s accionea legales haro adquirido la naturaleza de 
1nc:obr•bles 9 a Yirtud de la sentencia d@ quiebra concursal que recayó 
sobre el fallido. 

2; .. -D;i.chos cre-d1tos s.er.t..n deducibles 9 en virtud de que no existe 
d2&poaic16n le9al elguna Que estaole:ca Que oar~ la proc&dencia d~ la 
aeduc:c1bn se hubi~ra tenido que acudir al reconocimiento del crédito 
durante el juicio de quiebra. es decir no prOCQde distinguir donde la 
Ley no lo hace .. 

En este orden de 1deas. c:onsiaeramos oue es oerfectamenta 
proc:ederot& La deduce: ion de la tot«l l. dad del cr~di to i nc:obrable .. 

Si en cualquier momento de la quiebra se prueba que el actl.YO es 
insu"ficiente para pac;,ar 9 incluso para cubr1r los gastos oc:ac:ionaoos 
por la m1sm• 9 el .1ue:: 9 oldos el s1ndic:o. la 1nter..,er1ciOr1 y el 
quebrado. d1ct•rán sentenc1• oeclarandola concluida. lo que no 1mp1da 
la responsabilidad que pued<i!I proceder e articulo ::::e7 de la Ley de 
Quiebras) .. 

D@ lo expuesto. es de desprenderse que el suouesto que nos ocupa 
resulta aplicable. tanto para aquellos c:cntr1buyEPntes que 
comparecieron al 3uic:10 de quiebra. para lo~ que 
apersonaron. 'teda. ... e::: Que la 'falta de activo implica se de3arón ae 
pagar los créditos. taroto para unos. como pa.ra. otros; lo que a.demás 
redunda en que la deducci6n ser~ procedente por el importe total de 
la deuaa.. 

Por otra parte. cabe señalarse c::;ue el Maestro Calvo N1colau 
considera a prop6sl.to d&r la sentencia Que declara la qu1ebra que: "Le 
resolucibn ~udic:1a.l oue declara l• quiebra tiene el car.t..cter de 
sentencia. Que es a la QUe alude la fra.c:ci6n IV del articulo 25 
r~glaml!!'ntario 9 como pru@ba de que el deudor ha sido diE!"clarado 
quiebra .. " \23> 

No estamos de acuerdo con lo expuesto por el autor antes citado. 
toda ve: que confunde dos momentos Tundam&ntales del proc:ed1miento de 
Quiebra 9 uno cuando se aeclara la proc:ecer1c:l.a del G?sta.do de quiebra. 
y el ~ec;,undo cuando este estado coroc:luye. result:ando en el e.J&mplo 
cit.ado por autor en comento. que el misl"'lo consl.dera Que:- la 
tncobrabil•dad del adeuao se pcdr~ susten~ar a traves de la sentencia 
QUe declaro el estado 06" QUl.G!'bra. sin embargo, todav1a.. f"alt.,;i, agotar 
el procedimiento oara concluir con el estado de quiebra., la cual como 
Antes vimos; puede terminar de 5 "formas .. resultando ero la especie que 
tio& coment• <articulo ::05 Tracc:z.ór1 IV del Re9lamer1to de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.). QUR para proceder ao l.a aeduc:c:iOro se 
requiere sentencia. por pa90 concursal o por falta de activo. y no 
solamente la sentencia Que decl~ra la qul.ebra .. 

Ú,;' .. ,,; 
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b.-Estado de SuspensiOn de pagos 

La quiebrai es una instituc:iOn de or-den pi:tblico., y por esta 
r-a:z6n • al le9i slador le parecib fundamental ofr&ocer a los 
c:omerc:iantes .. que Vfi!'an aproximarse dificultadPs de 'f'inanc:iami&onto, 
que se reenc:aucen y reorganicen, n&>gociando sus de._1das con los 
acreedores. Esta pos1bil id.ad se denomina suspensi6r1 de pagos .. 

L.a suspensiór1 de pagos no es una instancia o 1= ... ivile9io al que 
todos los comerciantes que ven aproximarse dificultades puedan 
acceder, sino que par.:i!ll ello, deben de reunir c::z.ertos requisitos que 
en suma consisten en permitir ver al Jue:= que esa Empres.a t.1.ene 
verdaderms y francas pos1b1l1daaes de rec:upef"a.C.i.6n. •y que en todo 
caso, todos los interesados re~ultarán benef1c1adog. 

Es por el lo que la st .. o:ipensiOn dli! pagos t.iene naturale:.::.a. de 
temporalidad y limite en la actuaciOn del comerciante. De acuerdo con 
lo anterior., sa defina & l.a suspensión de pagos como: "el estado 
jurid.iCo en que se coloca un comerciante por orden Judicial• er1 
virtud de la cual .. se bene'f1c1a. re.conociendole su imposibilidad da 
cL.lmplir inmediata.mente. y sólo de manera temporal• sus obl.ig.aciones 
mercantiles: cuyo princip.al interés individual es evitar la 
declaración de quiebra del comerciante., y cuyo primer intoras social 
es permitir que un o~erente adecuado perma.ne~ca en la sociedad 
económica." <24> 

As! tenemos que la quiebra y la. suspensibn de pagos., son 
institL1ciones absolutamente par.a.lelas su estructura económica y 
jurl di ca: comunes son sus supuestos y su3 c:onsecuer1c 1as • cor. ligeras 
excepciones. En e'fecto, peira. proceder a la. suspensión do p.it.gos debe 
tratarse desde luego de comerciantes., debe e:<.istir insolvencia. para 
pa.9.ar créditos 1 iquidos y exigibles; debe igualmente. como en la. 
quiebra. darse una multiparticipaciOn de acreedores; desde luego debe 

di c:t.ad.a. por un Jue=: • por lo que se desprende que las 
instituciones antes c2tadas tienen como nota c~r~r.t~rtstica en 
común.. el hecho de qus seo trata de deudores que no pueden hacer 
~rente a sus compromisos patrimoniales., es dec2r se tr~ta de deudores 
en estado de insolvencta. 7 m~x1me si tomamos en cuenta que en cuanto a 
los efectos que provoca la suspens:a.6n de pagos. señe\la de manera 
expresa que la suspQnsa. qu~da imposibilidad de e~ectu.a.r pago .alguno a 
!!IUSi acreeoores y además todas sus obl igac:iones de contenido 
patrimonial se ven suspar1didas mientras dure el procedimiento 
Carttculos 408 y 409 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos>., 
situac:iOn por la cual se JL1St1fica que el status de susper1si6n de 
pagos sea cons2der.ado en el Reglamento ce l.a Ley del Impuesto Sobre 
la Renta., como un supuesto que reor~Geont<R la imposibil2d.ad pr~c:ticei 
para poder cobrar un adeudo. 

Ademas debemos de tener en c:1.ienta que la suspensión de qutebras 
puede concluir de la si~uientes formasa 

.:?-4. -RODRIGLJEZ F RQDRJGUE'Z JO~CJUIN. DE<. CJ T. PNGINH 4J9. 
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a> .-Por la c:elebrac:i6n de un convenio que se cumpla con él y, 
todo vuelve a la normalidad en la vida del comerciante. 

b> .. -Intentando•e un convenio no se apruebe,. o 
cumple con él• o el fallido rea.li:a alguno de los 
por al articulo 416 de la Ley de Quiebras, 
consecuenc:i.a sera la dec:laraci6r1 de Quiebra .. 

firm.!lndosa no se 
actos prohibidos 
estos la 

e> .-No ob&tante no se celebra un conven10, se paguen 
inteQramente las deuda& que pudieran haberse originado por suspans16n 
o quiebra.. 

De todo lo .anteriormente Qxpuesto, se puede concluir que si bien 
cierto la suspensión de paoos representa imposibilidad 

practica para cobrar un crédito, en virtud de que se ordena.. al 
'fa.11 ido abstenerse de pagar deudas y además porque se suspenden los 
juicios que se tramitan contra el mismo., tambier, es cierto que dicha 
institución a di~erencia d~ l~ quiebra es temporal y subsanable., lo 
que además implica que el crédito no sea ir1cobrable,. sino por el 
contrario ofrece la posibilidad dQ reclamarlo a través de el juic10 
respectivo por medio del convenio preventivo propio de estos Juicios., 
lo cual crea confusiór• respecto al porque el legislador permite que 
por el simple estado de suspensión de pagos., el acreedor se encuentre 
en a.pt i tud de poder deducir su crédito .. 

En efecto el articulo 25 del Reglamento del Impuesto Sobre la 
Renta en su fracción IV determina1 

"Articulo 2s ........................................................ . 

Se considera que existe notoria 1mposib1lidad 
práctica del cobro., entre otros casos., los 
siguientes casos: 

IV .. -Cua.ndo ~e compruebe que el deudor ha sido 
declarado en su!Dpensión de pagos .. " 

Del texto anteriormente transcrito se desprende que el 
Ra9lamer1to de l.a Ley del Impuesto Sobre la Rer.ta., result.a ser om1'&io 
en cuanto .a. exigir al contribuyente que se apersone en el Juic:10 de 
suspensión de pagos a e'f'ecto de obtener su cobro por medio del 
convenio respectivo. sino por el contrario determina que por simple 
dec1aratori• de suspensión de pagos se autorice al contribuyente p•ra 
poder deducir el crédito que tuviera en contra del suspenso- Lo 
anterior. tal vez se deb16 al hecho del tiempo que suelen durar esta 
clase da ,Juicios. lo que puede 1mpl iC:a.r un l.oargo proceso de espera y 
gastos de profesior1i.sotas en la. materia a efecto de reclamar su 
cred1to en el proced1m1ento de suspens10r1 de pagos. S1r1 embargo., si 
esto fuera as1 impl1caria un tratamiento d1verso p~ra las daducc1onea 
con deudores er1 quiebra• toda. vez que se debe de record.ar que cor1 
estos es necesaria la sentencia de pa90 concursal o falta de activo., 
lo que obviamente implica una. espera hast..;o. que el juicio concluya, 
si tua.cibn que er1 deudores en suspensiOr. de pa.c;.os r10 se pres.er.ta.. 
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Por lo anterior,. consideramos que la le91elac16n aplicable 
es insuficiente y crea cora"fus1ones,. por lo que proponemos 
que al iQual que en el tratamiento que se da para los deudores 
en quiebra., se est.iible~can otros requi.s1 tos para poder 
e1'ac:tuar la deduc:c1ón de deudores en suspens1bn de 
s:>Agos. 

Adem~s., la insuficiencia de la legislación puede presentar 
cord'usión en los siguientes casos relativos e. la terminac:16n del 
proceso de 5uspens10n de pagos. 

a>.- Señalamos que la tiu$pensión puede concluir por el 
cumplimiento del convenio QUE" par.a tal efecto 66! proponga., sin 
embargo,. se debe de tomar en cuenta que el con .... en10 puede e:<t1ngu1r 
los créditos mediante una cl~usula donde se haga quita del adeudo,. lo 
que en un momento dado implica. la 'talta de pago de una parte del 
ad&uda., hecho qua motiva a preguntarnos., si la parte que no se 
hubiere cobrado, podra ser deducida coma sa autoriza hacer en el caso 
de la quiebra por pago c:onc:ursal, donde se recordara se paga a través 
de moneda de quiebra• ~s decir por una porción fnenor a la real .. o si 
por el contrario., dicha quita se puede asimilar al caso en que se 
extingue la quiebra por convenio entre el ~allido y $LIS acreedores en 
el que se le condona parte o la totalidad del adeudo,. hipótesis ero la 
cual no se autori=a la deducción del crédito no cobrado. Al respecto 
consideramos oue al ig'-.1al que en el caso de Quiebra que se extin9ue 
por convenio entre la 'fallida y sus acreedores dor1oe se le hace 
condonación de parte de la deuda., Qrt el caso en comento. al aer la 
'falta de pago por una ca.usa imputable a la voluntad del contribuyente 
quier, de manera l 1bre y expresa o por su c:onver1ienc:ia. efeoctUa ur1a 
quita de su ade'-.tdo., la parte insoluta o no cobrada 1"10 dabe de ser 
objeto de deduc:ciOn., sin embargo la problematice\ estará ah1 hasta en 
tanto el legislador no ocupe d~ aclarar el precepto legal 
aplicable. 

b) .. -En los ca.sos que el convenio no se apruebe o no se 
cumpla, o cuando el deudor lleve a cabo un acto que le es prohibido, 
y qua origin.;.\ la declaratoria da quiebra. En este caso el problema 
surge para el acreedor que ha deducido crédito por la mera 
declaratoria da suspensiOn de pagos., s1n embargo dicho estado de 
suspensiOn, termino en quiebra, lo que ero '-'" momento dado lo obligará 
a dar cumplimiento con los requisitos qu.e se establecen para. deducir 
un crédito de deudor en quiebra (Senter-1c:ia. de pago concursal o por 
1"alta de activo)• o por el contra.r10 su deduc:c16n sera. válida. En 
este caso., consideramos; que si efectLio la deducc:16n en los térm1nos 
que el Reglamento del Impuesto Sobre la Renta preve para estos casos 
(es decir en el eJerc1cio donde se presento la imposibilidad práctica 
del cobro>, será un""- deducción val ida., máx1me Sl. la Ley aplicable no 
establece otras reglas o requis1tos al respecto y mas aún si 
consideramos que la materia &on estudio debe oe ser 1nterprst.ada. de 
manar.a estric::ta. toda ve: que en térml.r1os del artic::ulo 5o. del Código 
Fiscal de l~ Federación, tenemos que: 
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"Artlc:ulo 5 .. - Las disposi.c1on&1s f:i.~c:ales que 
establ&::?.Can c.argas a los particulares ..... sen de 
aplic:ac16n estricta.'' .................. . 
Se considera que establecen cargas a los 
particulares. las normas que se refieren al 
su.Jeto, ob3eto. base, tasa o tarifa.'' 

Resultando en la ospec1e que el articulo en estudio, C25 del 
Reglamento d~ la Lay del Impuesto Sobre la Renta>., re1'iere <!\ 

~ituac1onas sobre la BASE DEL IMPUESTO., en virtud de que las 
deducciones incidirán de m.anera directa pAra el cálculo de la BASE 
sobre el que recaera el gr.avamen., lLioiit90 erotonces se trata de normas 
do interpretación estricta,. no su.Jetas. a ana.1091.a.. Siro embargo. es 
de tomarse en cuanta este problema para fier resuelto 
legislativa.mente. 

Por lo eMpuesto consideramos que resulta insuf1c:1ente las reglas 
apli.ca.bles en materia dti! deouc:c:ión oe créditos p.ara el caso da 
daudorea en suspensión de paQos. los c:uales en l.os termines que esta 
redactado el precepto legal que l.os regula. hacen suponer que con la 
simple declaratoria de estado de suspensión de pagos de su deudor se 
encuentran ba.JO la imposibilidad práctica de cobrarlos y por ende 
pueden llevar a cabo la deducción del crédito. 

c:.-Estado de Concurso. 

Finalmer1te r1os c:orre&ponde entrar al estudio del estado de 
concurso c:omo presupuesto que la Ley contempla para cons1derar que 
crédito es incobrable. 

Asl tenemos que el estado de concurso tiene su fundamento en al. 
principio dao que un.a. persona tiene la obligac:i.ón de responder de 
todas las;o deudas que tiene a su cargo con todo s.u patr1monto, ésta 
situac::ibn se desprende de lo dispuesto por el. artículo 29o4 del 
Código Civil que señala.a 

'"Articulo 2964.-El deudor responder.a del. 
cumplimiento da SUG obligac1ones cor. todo<J:> 
bienes 9 c:on excepción de aquellos que. con~orme 

la Ley. son inalienables o r10 embargables." 

Ahora bien se señalan 
concurso los siguientes: 

presupuestos para el estado de 

Para qu~ proceda el c::onc::ur!iio de acreedores es cresucuesto de 
a-sencia la. insolvencia del deudor que el COd190 Civil. cal.1fica c:omo 
una falta de pago de las deudas civiles .. 11quida.s y eHi91bles d~l 
deudor. 
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A tal efecto dispone &l articulo 2965 del C6di90 Civil: 

"Art:.Lct.1Jo 2965. -Procede el concurso de .acreedores 
s.ipmpre que el deudor suspenda el PfR90 de> sus 
deudas civiJes., 1.iqt.t:zc:ias .v E»:it;1ib.les. Ld 
dec.laración ele concurso será hecha por eJ. J~1e~ 

competente-~ mediant:e Jos trámites T:z. J.!ldos en el 
Cód.igo de Proceclim~entos C2vi les". 

Del precepto antes trar1sc:rito der1 vamos que segundo 
presupuesto del c:oncurso c:1vil es Que las deudas sean ci..,iles. ello 
quiere indicar que. no se trata de deudas que no 5El" derivan de actos 
de c:omsrc:20. 

Un cuarto Presupuesto consiste en que, para lle9ar a la 
dec:larac16n Judicial da concurso, previamente, es menester seguir el 
proc:edim1er1to prec:oni:i.!ado ero el C6di90 de Proced1mientos Civiles .. 

Por lo anterior podemos afirmar que el e6tado de concurso es el 
procedimiento que se uti 1 iza para que uroa. persona ero estado de 
insolvencia haga. 'frente .a su!S C6!udas da c:arac:ter civil• por lo c:ual 
consideramos que para efectos de este traba.to que sF.I' enfoca a las 
relaciones euistentes entre las personas empresas que se dedican al 
c:omerc:io, resulta. de irrelevancia entrar .a. su estudio a fondo. Sin 
embargo. l.lama la atenc:iOn el hecho de que para la procedencia. de la 
deducci6ro de un c:redito que se tuvier-a contra un deudor en concurso., 
el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en sLt art ic:ulo 25 
fracc:10n IV. r10 establece. a diferencia de la quiebra. que 
requi@ra. algUn tipo de sentencia mediante la cual se desprenda la 
total liquidaci6n del adeudo., <sentencia que declarar~ la conclusiOn 
por pago c:oncursal o por falta de activo); sino por el contrario, la 
legislaci.On aplicable señala como presupuesto para la procedencia de 
la deduc:ciOn, la simple declaraciOn del estado de concurso y nada 
más. sin obligar al acreedor para que acuda al proc:eC1m1ento de 
concurso a 6!'"fec:to de obtenc-r al9U.n tipo de sentenc:1a cor1 e'fectoa. 
similares a las de la quiebra. situación que por la simili.tud de 
ambos procedimientos hubiera sido 'factible establecer .. 

En este orden de ideas y sir1 profundizar er1 el tema por las 
razones antes vertidas .. consideramos que para efectos de proceder a 
la deducc::i6n de ur1 crédito c:orotra un deudor er. sstado de concurso, 
s61o s&rá. necesario acreditar que el deudor se encuentra en tal 
estado y nada mas. 

F .. - OTROS SUPUESTOS DE IMPOSI&ILIDAD PRACTICA DEL COBRO 

Asimismo. es de tomarse en cuenta que el citado articulo 25 del 
Reglamento de la Ley del Imouesto Sobre la Rerota. hace 
señ.alam1er1to de tipo limi.t.ativo en c:Ltanto a los presupu6!'stos para 
proceder a l~ deduc:ciOn de un c:redi to incobrable. si.no más bien se 
trata de ur1 precepto legal de tipo eJemplific:ativo .. Lo ar.teri.or se 
in'fiere del teHtO de su seQundo párrafo QUE!' señ.nla: 
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"Art1.culo 25~-

Se considera que existe notoria imposibilidad 
práctic:~ del cobro de un crédito, en~re otros~ en 
lo& siguientes casoss " 

Como se aprecia,. el ertic:ul.o en comento alude al término ''entre 
otros"" con lo cu.al se denota qua a los casos que r~f iere son con 
e1'ec:to& de proponer algunos ejemplos,. pero no los limita a QS>O& 
tsu.puestos en particul.ar .. En c:onsecuenc:ia., a través de la. práctica 
cotidiana en conjunto con las resoluciones de nuestros m~ximos 

órganos ,Juris.dic:c1ona.1.es se deberán de ir enr1quec:1endo los 
presupuaatos que l.a Ley no contempla da maner.a &i-:presa, pero qua sin 
emba.r90 por l.a situación que acarrean de impos1bil1tar el cobro, 
deberán de ser c:on»l.dli!rados para proceder a la deduC:C1.ón de a.lgú.n 
crédito. 

En ~ste orden de idea~. y atendiendo a s1tuac:iones de la 
practica cotidiana. nuestros máximos tribunales se han encargado de 
considerar como presupuesto para la deducción da un crédito. el hecho 
da que un crédito da poca cu.anti.a. se vuelva inc:osteable para su 
cobro. 

Asl tenemos. el caso de loG llamados créditos incobrables por 
incosteab1lidad de su cobro. Para tal efecto el Tribunal Fiscal de la 
Federación a sentado el siguiente c:r1ter10 ~ur1sprudencial: 

"DEDUCCION POR CUENTAS INCOBRABLES.-COMPROBACION 
DE LA IMPOSIBIL.IOAD PRACTICA DEL COBRO DE LOS 
CREOITOS NO PRESCRITOS.- El articulo 24 de la lay 
del Impuesto Sobre la Renta establece dos 
hipótesis para poder deducir las partidas por 
créditos incobrables y a>.-Que haya 
consumado el pla:o de la prescripción da los 
créditos y b) .-Que sea notoria la imposibilidad 
del cobro antes de consumada la prescripción. Sin 
embargo 9 es~a última imposibilidad práctica de 
cobro no significa que debe acreditarse 
únicamente con const•nc1as judiciales, 
podria la sentencia. judi.cia.l, si.no que 
también ~e puede acreditar con documentaciOn que 
obJetivamente pued4ia resultar .adecua.da para tal 
~1r1, como por eJemplo., la rs>duc.zda cu.an~:l.a deJ. 
crS>d:ita que har~a inccnsteable- el procedimiento 
.iudiciaJ. para el cabro de J.os créd,it:os.'' 

REVISION NO. 2715/82.- Resuelta en sección de 20 
de Junio de 1984., por 1..tnar12m1dad de 7 votos .. 

REVISION NO. 340/84 .. - Resuelta en sección de 20 
de Mar::o de 1986. por unanimidad de b votos .. 

REVISION NO .. 707/B~.- Resulta er1 sec:c16n de 7 de 
Mayo de 1986., por mayor1a dG 6 votos y ur10 
contra. 
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RTFF 2a. Epoca, año VIII, No. 83. Noviembre 198ó, 
P.!l.g. 391. 

Dm esta de desprenderse que a trav~a d@ la 
Juri~prudenc:ia suster1tada por nuestros m•xtmos 6rganos 
jurisdic:c:ionales,, se enriquecen los presupuetDtos para considerar la 
imposibilidad práctica de cobro de un crédito, resolviendo 
situación que en la pr~c:tica representaba mucha problemática, 
cuanto a que se entendia. que par..ü proceder a la deduc:c:1ón de un 
crédito era necesario sustentarlo con constancias legales, lo que ~n 
muchas ocasiones resultaba más costoso a la empresa que el propio 
beneficio de la deducc:10n del crédito., toda ve:: que era necesario 
entablar procedimientos judiciales de poca cu.antia contra dQUdores 
qu~ radicaban 1'uera del dom1cil.io del acreedor. lo que acarreaba 
Juicios mas costosos que la prop1""' ct.1antia. del crédito. lo que 
motivaba que el contribuyente prefiriera de.Jar de Oeduc:1r la partida• 
o por el contr.ar10 procediera a efectuar su deducciOn sin ningún 
soporte probatorio id6r1ao. lo que en muchas ocasiones le acarreaba. 
problemáticas al momento de una revi$i6n. Asi las cosas. v a falta de 
precepto legal es plausiblQ y muy practico el criterio qÜe sostienen 
nuestros máHimos Tribunales en cuanto a perm1t1r la deduc:c26n de 
créditos de ct.1antla minima, necesidad de sustentarlo 
constancias Judiciales. 

12.- METOOOS PARA SUSTENTAR LA INCOBRABILIDAD DE UN CREOITO. 

Una ve~ que hemos estudiado los presupuestos m~s usuales en los 
que se pr&!•enta en l.:t práctica. la incobrab1l1dad de ur-1 crédito. 
corresponde ahora. entrar al. egtud10 de la forma er-1 que proponemos 
sustentar Jurldicamente la incobrab1lidad de un crédito. Las 
propuestas que a.qui se v1erter-1 • se basaran en todo ca.so en las 
regl.as que se establecen en los preceptos legales aplicables. asi 
como e-n los cr 1 teri os juri scrudencia les. qua na.n vertido para t.a.l 
efecto nuestros m~ximos órganos jur1$diccionales. A través de estas 
propuestas apoyadas er-1 derecho se pretende establecer reglas de 
carácter 9eneral y particular que nos servirán para su~tent.a:r con 
pruebas "feh.acien tes la i ncobra.bi l i dad de un c:rédi to, a efecto de 
evitar rechazos de las partidas ded1..1c:1das en caso de ex1st1r algU.n 
tipo de revis10n en ld c:ontab1lidad del contribuyente. 

A.- EXISTENCIA DE METODOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. 

La principal cuestión a diluc1d~r en cuanto a la forma en que se 
debe de sustentar la incobrabilidad de un crédito, estriba en el. 
hecho de si se debe sustentar a través d~ prueb.as dOC\.1mental.es d~ 

carácter 'udicial~ o e1 basta para ello la exhibición de pruebas de 
c•r~ct~r privado. La problem~t1ca en cuestión encuentra su discus10n 
er1 el hecho da que en la practica comercial• un 9ran cümulc de 
contribuyer1t&s que tietHiiitr-1 a. su favor créditos 2r1cobrables. optan de 
una manera fhc1l y deducen sus cr~ditos por medio d~ una s1mpla carta 
eaoedida por su a.bogado encar9ado de l.:\ coormn::a del .asunto. e.L cual. 
de una m~nera unilatera1 y sub~et1va extiende un~ carta cor medio de 
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la c:u•l h.ac:e constar que el c;réd1to que le 1'ue encomendado para su 
recuperac:i6n es incobrable. pero en la mayori~ de los casos no anexa. 
ni apoya dicha c:onstanc:1a con pruebas que en un momento dado pud1eran 
1n'fluir en el Animo de la .-..utorida.d revisora. para. que concluya. 
sobre la deducibilidad dGo la partida contable., o por el contrario 
optan por deducir su pa.rtida contable apoy1Andola con documentos de 
n.aturale:::a. contable, que al 19ua.l que las anteriores, s.on 
confec:c:ionados de manera unilateral por los contadores del 
contribuyente., y por ande tac:h.ad~s de improcedentes para 
comprobar la inc:obrab:a.lidad del adeudo., lo que origina que dicha. 
deduc:c:1br1 sea rec:ha=ada y provoque al contribuyente la obl19ac:i6n de 
pagar recargos y multas sobre una partida mal d&duc:ida. 

Asi las cosas.., an primer lugar c:onSiiid.:Pramos pertinente 5eñalar 
algunos de los antecedentes hist6r1CO'ii relevantes en materia de 
créditos incobrables-

.. Hasta. 1964 se admitl.ó como deduc:ciOn por egte concepto., una 
cantidad equivalente al uno al millar sobre los ingresos;o n&Ptos del 
contribuyente cu.ando efectuara yer1tas a crédito. La deduc:c:iOn de esta 
cantidad proc:edia •ún cuando no 59 cancelaran materialmente l~s 

C::Ufi'nta.s incobrables., aún cuando incluso éstas no se produjer.&i.n- Es 
decir., que se permitia la de-duc:ci6n con tan solo incrementar la 
estimación para cuentas de cobro dudoso o., pref1are otro 
nombre., la r&se-rva para cuentas incobrables., cuenta complementaria 
del activo que se presenta en el estado de situac:10n f1nanc1era de 
los c:ontr1buyentas., disminuyendo el rubro "Cuentam por Cobrar. Si la 
cantidad que resultara d& aplicar el porc:enta3e anterior era. 
insuficiente, se aplicaba entonces lo que disponia el articulo 51 del 
Reglamento de la Ley, que señalaba que procederia la c:anc::elaciOn de 
cuentas incobrables en e><c::eso del uno al millar sobre los :ingresos 
netos., si mediante documentac10n Judicial el contribuyente podia 
comprobar la inc:obrab1l1dad de l~ cuanta CU& cancela.Da e 

Gen&r•lmente eca doc::ument~c16n JUdic1al c::ons1stia actas de 
3u%gados que señalaban la insolvencia del deudor act•s cue 
d&Pscribian la.s actuacior.es jLtd1c::iales e"fectu.adas p.aira intentar el 
cobro de las cuentas que se cancelaban por incobrables. La cantidad 
equiYalente al uno al millar sobre los ingresos O&i!'tOs gQneralmente 
era insu'ficiente para abscn•ber las cancelaciones que realmente se 
presentaban por conceptos de incobrab1l1dad de créditos. En realidad, 
la deduc::ci6n equivalente- al uno a.l millar sobre los ingresos netos 
tenia la particularidad de que las cancelaciones QUe se efectuarán 
hasta por esa c•ntidad, no reQuerian de doc:umentac:i6n alguna para que 
procmdiera su deducción. La s1tuac16n de 9sta deducc16n se modi~1c::6 
radicalmente en la Ley de 1965 (ahora abrogada)~ Y que "fue el 
antecedente inmediato de la Ls-y de 1981 cue e-s objeto de nuestra 
estudio." <25> 

Adem~s desde l~ Ley de 1965 sQ 
que se re'feria 
incobr•bles. 

trato de ssr menos rigida por lo 
y comprobac16n de las cuentas 
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Asl quedo señalado en la. Expo~1ción de Motivos de la Iniciat1va 
de Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1965. en la que se señalaba lo 
siouiente; 

........ las ,;¡~ simpl 1fican manteniéndose los conceptos 
tradic1onale~. con mayor elasticidad. como en el caso de pérdidas por 
créditos incobrables qu.e se regulan an forma menos r1guroaa ..... " 

Por su parte en la Ley de 1981 nada se dijo a este respecto 
la Exposicibn de Motivos. 

Por lo anterior y para efectos de este tra.baJo hemos d1v1d16 en 
aos etapas los criterios Jurid1cos que se han se9u100 para determinar 
la forma en que se debe de sustentar un créd1to 1ncobrablm y as.1 
tenemos: 

1 .. -crttprios pu<ste[!t~dos antes de 15\ expedic!<~:>n de la Ley de 

Antes de la entr•da. en vi.gor da la Ley del Impuesto sobre la. 
Renta de 1965,. los criterios se9uidos por nue!&tros máximos órganos 
jur1sdiccionales. en cuanto a. las pruebas mediante las cuales se 
deberla de sustentar la deduc:c10n un créd1to 1ncobrabl~.. considsraba 
que ara necesario agotar todos los medios ordinarios en el comerc10~ 
es d9cir el uso de proc&dim1entos adecuados de la que se desprendiera 
la buana intenc16n del contribuyente para obtener el pago. 

01,.chos criter1os ss desprend&on de las tesis jurisprudenc:iales 
em1tidas para tal afecto. las cuales a la letra dicen: 

º"!"PUESTO SOBRE LA RENTA.- DEDUCCIONES POR CREDtTOS 
INCOBRABLES.-..:aL DISPONER EL INCISO C) DE LA FRACCION XII 
DEL ARTICULO JB DEL REGLAf1ENTO DE LA LC't,. DEL If'IPUESTO 
SOBRE LA RENTA. QUE EL CAUSANTE DEBE AGOTAR PARA EL COBRO 
DE UN ADEUDO. TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DRDINARJA/'1ENTE 
USADOS EN EL COMERCIO. SIN DUDA ALGUNA QUE LD UNICO CJUE 
SE PROPUSO EXIGIR DEL CAUSANTE,.. FUE QUE ESTE SE El'1PEIJASE 
CN DETENER EL PAGD DE LOS CREDITDS. NEDIANTE EL USO DE 
PRDCEDil'1IENTOS ADECLJ¡:)DDS. POR LD TANTO,. Ac.=INQUE: UN MEDID 
Di: COBRO USADO POR UN COMERCIANTE., SE INUSITADO Y Ac.':IN 
CONTRARIO A LA LEY,. SI DESDE UN PUNTO DE VISTA MERAMENTE 
PRJ4CTICO,. RESULTA EFICAZ,,. .DEBEN TENERSE POR HGDTADDS LOS 
/"IEDIOS DE COBRO PUES EL PRECEPTO /"IENCIDN14DO DEBE 
INTERPRETAR.Si: CON EL MAS ~HPLID CRITERIO SI SE VE LA 
BUENA If\ITENC:IDN DEL CAUSANTE.. DE CUNPLIR CON SUS 
DETERNINACIDNES. 

PRECEDENTES: 
TOMO LXI.- PAG.. 1885.-AMPARO EN REVISION 1.::'.;93/39.
EXCELSIOR. CIA .. EDITORIAL. S.A. 4 DE AGOSTO DE 1939.- 5 
VOTOS. 
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ªI"Pl.ESTO SOBRE LA RENTA,. DEDUCCIONES POR CREDJTOS 
•NCOBRABLES.-PARA QUE PROCEDA LA DEDUCCION ESTABLECIDA EN 
EL INCISO C) DE LA .FRACCION XII DEL ARTICULO JB DE LA LEY 
DEL INPUESTD SOBRE LA RENTA 111 ES NECESARIO DENOSTRAR QUE 
SE HA AGOTADO PARA EL COBRO DE UNA DEUDA,, TODOS LOS 
PRDCEDINIENTOS ORDINARIOS USADOS EN EL COHERCID,, SIN 
HAEtER OBTENIDO EL PAGO TOTAL DE ELLA,, Y,. ADENAS,. QUE EL 
E/"IPLED DE NUEVOS PR~GEDINIENTDS SIGNIFICARIAN QUE UN 
GASTO l"IAYDR QUE EL SALDO DE Ll4 l"IISl'1A DELJDAI POR TANTO NO 
CO/tfPRDBADDS ESOS H~CHOS,, ES INPROCEDENTE LA DEDUCCION CJUI: 
SE PRETENDA POR CAUSA DE UNA DEUDA INCOBRABLE. 

PRECEDENTES 
TOMO LIX.- PAG. 2866.- AMPARO EN REVISION 160/39.
CERVECERIA MOCTEZUMA S.A.- 15 DE MARZO DE 1939.- 5 VOTOS. 

De los t&axtos .Juri&pruedencialea antas tr.:1.rrscr1tos se in"f1ere 
que los criterios soeguidos se basaban al hecho de agotar todos los 
medios ordinarios existente'3 para obtenl!'r el cobro., pero as1m1smo 
llama. l.a atanc1ón el hecho da que se permitla la deducción del 
crédito incobrable, c:u.ando el agotamiento de los medios ordinarios 
resultara. m&s costoso que el cobro d&l adeudo, situac::iOn que más 
adelante se convertirla como una deducciOn de créditos inco5teables. 

De cualquier forma se constderaba como regla general para poder 
suatantar la procedencia de una deducción d~ crédito incobrable., el 
comprobar que se hab1.an agotado todos los medios ordir1a.r1os para 
obtener el cobro., lo cual dasde luego implicaba el uso de mecanismos 
legalalas a efecto de obten&r constancias da carác~er JUd1c1al. 

II.-Criterios sustentados después ds la expedición dP- la Ley da 
?B dp picie>mbre de 1980 

A su vez Qsta eta.pe se divide en dos periodos a saber: 

1.-En el primer periodo y siQuiendo con los criter1o!'S 
anteriormente Yertidos se considera que toda deduc:ciOn relativa a 
crádi tes incobrables deberla de estar apoyada a. trayes de pruebas 
documentales de r1aturale:=a pública., mismas c:iue c:ons1deramos resulta 
ser el criterio m~s v1~ble pa~a poder sustentar la inc:obrabilidad de 
un crédito., toda ve:= QUQ ial criterio basado en pruebas. de c:ara.cter 
Judicial., proporcicna mayor 9arar1t.1a a las autoridades fiscales en 
cu•nto a la constataci6n de los hechos en c:iue se funda la 
1ncobrabi l i dad de un c:rédi to., además Jur 1 di ca.mente ha.blanco resulta. 
ser lo ma.$ sano tanto para contribuyente como para la autoridad 
fiscal., en virtud de que Gru1sten r~gilas de carácter procesal que 
pueden permitir de un.a manera objetiva y legal la valoración de las 
pruebas. 
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En •ste orden de ideas c:ons1d~ramos Que este tipo de criterios 
debe valorar las c:onstanc1as judiciales que apoyan la 1nc:obrab1lidad 
de un crédito, atención a las s19uient~s reglas de carac::ter 
jud1 ci al.. 

En primer lugar debemos de tomar en cuenta Que el articul.o 234 
del Cód190 Fiscal de la Fedarac16n señala: 

"Articulo 234 .. -La valorac:10n de las pruebas se 
har~ de ac:uerao c:on las s19uientes d1sposic:1ones: 

I .. -Haran prueba plena la c:on'fesiOn expresa 
de las partes. las presunciones legales que roo 
admitan prueba en contrario,. .asJ como .los hechos 
.lega.lmenre- .::t T.i. rm.ados por ~u tori dad en acu::u•nen tos 
pC:tb.licos; pero., si en estos último& se c:ontiener1 
dec:larac:1ones de verdad manifestac:1ones d~ 

hechos de oart1culares, los documaritcs solo 
prueban plenamente que ante la autoridad que los 
&!'KPidiO,. s&> hicieron tales declaraciones o 
manifestaciones pero no p,..ueban la verdad de lo 
declarado a manifestado''·•·······•·• 

Es ello que consideramos que todos aquellos documer1tos 
públicos en que las auto,..1dades asienten un hecho corroborado por si 
mismas, gozar~n de valor probatorio pleno, situaciones que se cumplen 
cabalmente en tocas aquel las resoluciones o fe de hechos que las 
autoridades .JUdiciale-s lleyan cabo moti Yo de 'func:1one!5 
JUrisdic:c:ionale&. 

Asimismo,. refuer~a el criterio ar1teriormente expuesto lo 
dispuesto por el. art1culo 197 oel COd190 Federal de Proc&>dim1entos 
CiYiles qu~ s~ñala: 

"Articulo 197.-El Tribunal goza de la más amolia 
1 i bertad para hacer el ar-oál l.S is deo las pruebas 
rend1das; para determinar el Yalor de las mismas. 
unas enfrente de las otras y para 'fijar el 
resultado final de di ch~ Y.aluaci6n 
c:ontradietori.a.:¡ .s no ser QLle lü Le-.v T.i,je ltiilS 
reglas p.ar.s1 h.ac~.-- esti!f vaJu.i.tción. obserYando sin 
embargo, resp~cta de cada especie de pruebas. lo 
dispuesto &on este capitulo." 

En este caso c:onaiderarnos que el Código Fiscal de la Federación. 
"fija &LIS propi.;ir,o;¡; reglas de valuaciOn, que prec1samer-ote las 
anteriormente aludidas. 

Por todo lo anterior, podemos concluir que como regla general 
resulta Jurid1camer1t.e conveniente sustent""'r la 1nc:obra.b1lidad de un 
crédito .a travos de pruebas ooc:ument.ales pübl1cas., toda vez OUGo las 
m2&mas go:an de pleno Yalor probator10. 
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As1 las cosas. con el paso del tiempo y atendiendo seguramente a 
las ewigmncias del constante devenir económico,. polit1co y moc1al, de 
una manera paulatina.,. nu~stros brganos encargados de administrar 
justicia fueron modi"fic:ando el c:r1terio relativo a la forma. en que 
los contribuyentes deb1an sustentar los créditos incobrables a través 
de un criterio mas "flewible. donde se permiti.a. a los contribuyentes 
proceder a la detduc:ción de sus créd1tos inc:obra.bles, sin sustentarlos 
necesariamer1te con c:onsta.nc:iam de carácter judi c::ial, sino con pruebas 
qu• de maneriit obJeti.va acredi.t:ar.kn Ja incabrctbi.Jidad del .adeuclo .. 

Af'irma.mos lo anterior. en base a los siguientes precedentes 
jur1sprudenciales que se emitieron para tal efecto. mismos que a la 
larga se c::onvirtieron en un criterio .1ur2s.prudenc1.al de'f1n200 y por 
ende obl19a.torio a l.a 'fecha. Er1 ese orden de idean,. nos permitimos 
invocar an primer término los precedentes Que se emitieron. para 
finalmente cit.ar el te><to jurisprudenc::ial que a la 1'ectia. constituye 
tesis definida: 

PRECEDENTES 

•CRED.ITOS INCOBRl4BLES.- SU DEDUCCICW.- L.a ctut:aridacl no 
pu•cle :impon&>r r-eog.Jas par.a .acred:it:ar .la impOs.3..bi.1.3.dac:I 
pro#tc=t::ica. de cobro de crédit:c::u;;.,. pues el articulo 24 de la 
Ley dal Impuesto Sobre la. Renta que previ.ene tal 
supuc¡i..sto. .le concede esa 'f'ctcult:.ad,. por lo que la. 
pretensi6n que en tal sentido haga la autor1dad d'3'be 
conceptuarse de ilegal puas va má• allá de lo que 
previene la Ley,. distinguiendo donde la Ley lo 
ha.9•. 

Rev.ista de.J Tribur11a1 Fisc.a.1 dR .Ja Feder.ación. Abri.J. 
i9B2. Pag. 382. 

-CRED.ITOS .. -PRUEBl4S DE SU INCDBRABILIDt4D PARA SU 
IJEDl.IC:CIClltl. -Tratando&e de créditos no prescritos el 
part:a.c:ular afirma que la incobrabil:a.dad de lO!=o mismos 
reside an las caractari~ticas de sus deudores. los cuales 
eran insolventes habian fallecido• cambiado dQ domicilio. 
etc ... 9 esto debe acreditarlo medi.ante la presentacl.ón de 
pruebas ~dOne~-.s. como podrian ser c:onstanc:1as de1 
Registro Público de la Propiedad,. requerimientos de cobro 
o constanc:ias judiciales Que declaren la incobrabilidad 
de los crédito&,. etc.• sin que pueda otorgarse valor 
probatorio pleno a declarac:iones no comprobadas de un 
Licenciado en Derecho o un Corredor Pú.bl.ic:o. por ser 
estos documentos privados provenientes de terceros que- en 
los términos da los articules 1~3 y 203 del Código 
Federal de Procedimientos Civ2 les la verdad de 
contenido debe demostrarse con otras pruebas." 

R•vistm de.l Tr.i bL1naJ Fiscal de l ... '"' Federación. Febr~ro 
~983 .. Pag.508. 
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url"IPOSIBILIDl4D PRACT.ICR DEL CDllRO DE CREDITOS .. -
CD!RlfESPl»BJE AL ACTDlf CDl'IPROBMILA. - Si el actor 
declara.c10n anual del lmt=Juesto al Ingreso Global de las 
Empresas dedujo una partida por imposibilidad practica d& 
cobro del crédito y la autorid.ad administrativa recha:.;.. 
dicha. partida por no reunir los requisitos del articulo 
24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta corresponde a la 
c.aus .. nte c:omprob.ar con la documentaciOn 1d6nQa la 
impoaibilidad prActica del cobro a que re1'iere la 
partid.a recha2ada." 

ReY3.s1;a de.1 Tri.buna,J F:i.sca.1 de .lea FederetciOn. Seoti6Pmbre 
.1982. PA9 • .1.16. En ~.J. m:zsmo sen"t:ido Jun.z.o,, 1984. Ptit9 • 
.JJ07. 

JURISPRUDENCIA DEFINIDA 

Finalmente en Nov1&mbre de 1986, salio publ1c•da a través de la 
RmYista del Tribun.al Fiacal de la Fedaracibn. el siguiente te>eto 
jurisprudencia!: 

º'DEDUCCIDN POR ~AS INCoeRABLES.- COf'tPRDBACION DE LA 
I"POSIBILIDAD PRACTICA DEL COBRO DE LOS CREDITOS P«l 
PRESCRITOS.- El articulo 24 de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta establ&cmo dos hipOtesi!S par.a podar deduci. r las 
partidas por créditos incobrables y son : a>.-Qua se haya 
consumado el plazo de la prescripci6n de los craditos y 
b) .-Que sea notoria la impcsoibilida.d del c:obro antes de 
consuma.da la prasc:ripc:i6,...... Sin embargo, e'!3ta Lll t 1ma 
imposibilidad prá.c:t1ca. de c:obro no s.zgn:iT.zc<Ft que Cfebf? 
acredi t:ctrse C1n.z e.amente con const:anci..as Jr..tdi cia,Jes; .. 
padr.i• ser la senttrncJa Judi.ciaJ., sirio oue t;ambiér1 se 
puede acrEPditar con Cfocumentac:ión que objet:ivament:E" pue-de
resu.Jt:ar •decuctda par.,. ta.1 "/'in., c:omo por eJemplo,. la 
reducida cuant.fa d•.1 créd.ito que h.wtria incostteable e,J 
prace-climient:o .iuef.z"cial para e1 cobro cie los cred.itos-" 

RE'JISION NO. 2715/82.- Resuelta en secc1ón de 20 de Junio 
de 1984,. por unanimidad de 7 votos. 

REVISION NO. 340/84.- Resuelta en sec:ciOr1 d .. 20 '"' Mar::?: o 
de 1986. por uns.,....1midad d .. 6 votos. 

REVISION NO .. 707/85.- Resulta en sección de 7 de 1"1ayo de 
1986., por mayoria de 6 votos y uno an contra. 

RTFF 2a. Epoca., año VIII., No. 93,. Noviembre 1900., P.á.9. 
391. 
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Del texto anteriormente transcrito ea de desprenderse que hasta 
antes de la emisibn del texto Jurisprudencial cit~do 9 se con~ideraba 
que para sustenta.r la ir1cobrabilidad de adeudo mene§ter 
acreditarlo a través de constancia$ Judiciales. es decir con prueba9 
documenta.les públicas, sin embargo a través de su emisiOn el cr1ter10 
de nuestros Organo• judiciales vuelve mas flexible y permite 
sustentar la incobrabil1dad de un crédito por medio de pruebas 
documQ>nt:al~s que ab.ieti.v.amente- .acrecl.i.ten l.a inc:obrabil.idad del 
adeudo .. 

2 .. -En raz6n de la tesis JUrisprudenc1al antes transcrita, surge 
la segunda etapa del periodo en estudio, en la cual se e$tablece como 
regla para preceder a la deduc:c16n de un crédi.to i.ncobrable., el 
prescindir de la~ constancias judici•les para Bustentar la deducción 
en aquel los casos en que e>tistan pruebas qu.- de ma.ner.a. ob,Jet1va 
acreditan la incobrabilidad del adeudo. 

Sin embargo., por nuestra parte consideramos que dicha regla. 
conS>tituye el c:aso de excepciOn y nada más, por lo cual si no se 
c:uentan coro prueba.Si que puedan de una manera. objetiva. acreditar la 
incobrabilidad de ur. c:rédito, en todo caso deberemo5i estarnos al 
criterio de sustentarlas a través de pruebas documentales públ ic:as 
como lo son las constancias ,Judiciales. S1rv• de apoyo a lo anter1or, 
el hecho de que en "fecha posterior .a la jurisprudencia. que se viene 
comentando• nuestros máximos Organos .Judiciales han sustentado otros 
precedentes en los cuales hacen notar que como regla general deberá 
de sustentarse la ir1cobrabi 11dad de un crédito por medio de pruebas 
documentales de naturaleza pública, las cuales para mayor 
abundamiento noa perm1timos citar: 

''CREDITOS INCOBRABLES.- LA PRUEBA IDCJtoE:A PARA 
DEPK>STRARLDS NO SON LOS DOCUl'ENTOS CONTABLES.- PARA 
ACREDITAR LA INPDSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO QUE 
ESTABLECIA EL ARTICULO 24 DE LH LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA EN LOS A/liJD 1975/1976,, NO RESULTABAN IDONEAS LAS 
PRUEBAS DOCUMENTALES DE CARACTER CONTABLE QUE PRESENTO EL 
ACTOR Y QUE H1ZD CONSISTIR EN LAS SIGUIENTES: COPIAS 
FOTDSTATICAS DE POLIZAS DE DIARIO,. RECIBOS DE CAJA. 
CEDULAS DE INTEGRACJON Y FOTOCOPIAS DE LOS ALl.>.'ILIDS DE 
NAYDR DE LA CUENTA "OTROS GASTOS Y PRODUCTOS" Y COPIAS DE 
LAS DECLARAC1DNES DEL If"IPUESTD SOBRE LA RENTA POR LOS 
EJERC1CIOS CDNPRENDIDDS DEL .to. DE NOVIENBRE DE J97S AL 
31 DE OCTUBRE DE 19.76; PORQUE CON ELLAS SOLO DENUESTRA LA 
EXISTENCIA DE LA PARTIDA Y SU ASIENTO CONT~BLE /'1AS NO 
ACREDITA QUE EXISTA IMPOSIEIL IDAD PRACTICA DE SU COBRO. 
PUES PARA ELLO ERA NECESARIO OTROS MEDIOS DE PRUEBA QUE 
DENDSTRARAN QUE NO SE PUDO OBTENER EL PAGO DE ESOS 
CREDITOS.: RAZONAMIENTO QUE HACE ESTE TRIBUNAL CON APOYO 
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULDS 234 DEL CDDIGD FISCAL 
DE LA FEDERACION ~· 197 DEL CDDIGD FEDERAL DE 
PRDCEDINIENTDS CIVILES DE APLICACIDN SUPLETORIA DEN 
f'tATERIA FISCAL.•• 
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REVISION No. 581/86.- RESUELTA EN SESION DE 28 DE ENERO 
DE 1988 .. - POR: UNANIMIDAD DE 7 VOTOS.- MAGISTRADO 
PONENTE: GENARO MARTINEZ MORENO.- SECRETARIO: LIC. 
VICTORINO ESQUIVEL CAMACHO 

RTFF 3a. EPOCA~ A~O l• No. l• ENERO 1988. PAG. 34 

'"l>EDUCCION DE CREDITOB IN:DDRABLES ... - FORttA DE ACREDITAR 
LA l"POSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO.- DEL ANALJSIS 
RELACIONADO CON LOS ARTICULDS 24 DE LA LEY DEL INPUESTO 
SOBRE LA RENTA Y 52 DE SLI REGLAl"fENTO. SE DESPRENDE QUE' 
LAS PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES SON DEDUCIBLES 
HASTA QUE' SE CDNSUNA EL PLAZO DE PRESCRIPCIDN QUE' 
CORRESPONDA,, O ANTES,. SI FUERA NOTORIA LA IMPOSIBIL ID.4D 
PRACTICA DEL COBRO,. AHORA E<IEN. PARA ACREDITAR LA 
INPDSIB.ILIDAD PRACTICA DEL COBRO DEBEN APORTARSE PRUEBAS 
QUE TENGAN PLENO VALOR Y QUE DENUESTREN FEHACIENTEl"lt:NTE 
EN FDR/1A ADECUADH A CADA CASO. TRATANDOSE DE PRUEBAS 
DOCUMENTALES. DEBEN EXHIBIRSE DOCUNENTOS PUBL ICDS QUE 
ACRCDITEN BIEN LA INSOLVENCIA. BI~N LA NUERTE DEL DEUDOR. 
D LA SITU~CION QUE' HAG4 INPOSIEILE EN LA PRACTICH EL COBRO 
DEL CREDITD. ASI PUES. NO BASTA PARA HACER NOTORIJQ LA 
INCDBRABIL IDAD DE UN CREDITO EL QUE SE OFREZCAN CDHO 
PRUEBAS CARTAS DE ABOGADOS QUE HSI LD CDNSIDE"REN. NI 
NENDS A<flN PDLIZAS DE CONTAEIILID~D DE LA ENPRES14 EN QUE 
CONSTEN LAS CANCELACIONES RESPECTIVAS." 

REVISION NO. 273/86 .. - RESULTA EN SESION DE 19 DE ABRIL DE 
1988., POR UNANIMIDAD DE 9 VOTOS.- MAGISTRADO PONENTEt 
MARGARITA LOMELI CEREZO.- SECRETARIO.. LIC.. GAMALIEL 
OLIVARES JUAREZ. 

PRECEDENTE a 
REVISION NO. 1558/79.-RESUELTA EN SESION DE 13 DE ENERO 
DE 1981, POR MAYORIA DE 4 VOTOS, 1 MAS EN EL MISMO 
SENTIDO., PERO CON ALGUNAS PRECISIONES., V 3 EN CONTRA.
MAGISTRADO PONENTE: MARIANO AZUELA GUITRON.- SECRETARIO: 
LIC. OSCAR ROBERTO ENRIQUEZ. 

RTFF 3a. EPOCA .. A~O I. NO 4., ABRIL 1988, P .. 21. TESIS 27. 

Dte los tentos anter1ormente transcritos se in"fiere el criter10 
de Que toda deducciOro bas.ada la i r-ocobrabi 1 i dad de uro crédito 
debera de estar sustentad~ cor medio de documentos públicos que 
demuestran fehacientemente la si tuacióro por la que se considera 
incobrable el adeudo, siendo rec:ha::<!l.das pare. tal efecto de manera 
ewpresa las cartas expedidas por abogaoos y diversa documentación de 
c:arac:ter contable c:onfecc1onada de manera 1..1ni lateral por el 
c:ontribuyente. Asimismo, c:onsidar.amos que los orec:edentes en cuestión 
lejos Oe const1tu1 r un criterio opuesto a la tesis Juri-sprudencial 
que se invoco con anterioridad. constituyen un ..,a.lioso complemento 
para el mismo, toda ... e:: Que del citado criterio Jur1spr1..1denc1~l se 



119 

dasprendQ que s6lo en casos da cu<cepc:iCn en que la naturaleza del 
cr8dito permita. da man@ra objetiva observ.a.r su inc:obrabilidad. será. 
permisible deducc16n por prueb.a.s d1versas las c:onsta.nc1as 
jud1cialeB., pero si no estamos en estos casos, nos encontr•remoa 
obligados a obtener una constancia con pleno valor probatorio. 

Por lo anteriormente expuesto podemos c:onclu1r oue existen a la 
fecha dos métodos para poder suster1tar la incobrabilid<ild de un 
c:rédi to. El primero de el los que podemos considerar como la regla 
general, consistente en el empleo de constancias JLidic:i~les o de otro 
modo dicho documQntos pübl1c:os11 a las cuales la Ley les c:or1c:ede pl.eno 
valor probatorio; y a.dem~s, exist& el caso de excepci6n consistentes 
en otro "t;ipo de pruebas Que acrediten de un.a mar.era obJetiva. la 
incobrabilidad del adeudo. Asimismo 9 se establece como principio 
rector que las pruebas Qmpleaaas para 9ustent~r el crédito deberan de 
ser acorde$ con la naturaleza. del hecho que provoca la. 
1ncobra.bil1dad 9 en virtud de que como lo manifiesta el Maestro Calvo 
Nicolau1 "'L.a. ~orma de comprobar la imposibilidad pra.ctic.- de cobro 9 

va en relación directa. con al monto de la cuenta por cobrar. 
Seguramente que no se har.t..n l.;is mismas gest1or1es de cobro cuando se 
trata de una cuenta_ d• s150,oc10.oo que cuanda se trata. de una de 
s10.ooo.ooo.oo" C2b> 

13.- TERMINO LEGAL PARA DEDUCIR LOS CREDITOS INCOBRABLES 

Finalmente nos corresponde!> determinar cuales son los términos 
que &e establecen para proceder a la deducción de un crédito 
incobr•ble. Para tal efecto. el articulo 25 del reglamento d~ la Ley 
d&l Impuesto Sobre la Renta establece tres tipos de termines. 

I .. -El relativo 
as! tenemos: 

los crOditos incobrables por prescr:z.pci.ón 

"Articulo 25 .. -Las perdidas por créditos 
incobrables señaladas la fracción XVII del 
articulo 24 de la Ley. se deducir~n ~n ~.J. 
&>Jercicio en que se consuma J<iff ~·rescr~pcion en 
Jos terminc:J!!s de 1iifS .J.eyes .Flpl i cables ••• " 

y 

Por lo anterior resulta de releYanc1a tener muy en cuenta los 
pla.::o de prasc:ripc:i.On que señalen las leyes a.pl :z.cable al crédito 
que se pretende deducir y ademas los tipo~ de acciones Que se pued~n 
ejercitar. 

II .. -El relativo a los créditos incobrables por imposibilidad 
pr~ct1ca del cobro y asi tenemos: 

"Articulo 25 .. - Las pérdidas por créditos 
incobrables 5eñaladas en lm ~racc:1on XVII del 
articulo ~4 de la Ley. sa dedL1c:1rá.n el 
e.lercicio en que ............... se- de la notoria 
impos1bll1dad pr•ctica de cooro.'' 

26 .. -CAL VD NICCJ~Ll.I ~· VARG~S HGUILAR.. CJ.B.. CJ T. PH6INH 842 
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En esto& casos 9 deberá ~stars~ muy pendiente e~ecto de 
proceder a la deducciOn en el momento en que se presente la 
1mposibil1dad pr".b.ctica del cobro, atendiendo adamás a la. natur"aleza 
del hecho que pr"ovoc:a 1ncobrabilidad. 

III.-La relativa a los créditos 1nc:obrables de cuantia menor a 
60 va.ces el salario m1nimo vigente en el Distrito Federal y no se 
hubiera logrado su cobro dentro de los dos años s1gu1entes a su 
vencimiento (fracción III del articulo 24 del Raglamento de la L&y 
del Impuesto Sobre la Renta>.. As1 tenemos que eol pre-c:epto legal. 
antes 1nvocado seAala: 

''Articulo 25 .. - ................................... . 

En •l c:aao señalado en la frac:c:ión III, la 
daduc:c1ón proceder.a en e-1 El'J&rc:1c:10 en que- se 
cumpla el pla=o a que la misma se re~iere.'' 

En este caso, pr"oc:eder~ la deduc:c:iOn en al e~erc:ic:io 
correspondiente a los dos a.Ros siguientes al vencimiento del crédito. 
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CDNCL us.roNES 

1.-La r•ola. gener•l 

1:>r .. oc:•d•r a la d•duc:c:16n de 

m•teria del Impueatc Sobre la Renta par& 

crédito incobrable, proc:edera cuando 

las •c:c:1onas Judic:i•l•s para al cobro del mismo Mayan or•scr1to. Por 

axcepc:i6n el contr.J.buye-n"te proceder.&. •nt1cipa.d•mante- a e-fec:tuar la 

deducción de c:rédi to .incobrable cargo los t.ngiresos 

•cumul•bl••• cuando se pr•sent• una circunstanci• que haga imposible 

e~ectuar su cobro. 

aquelloB cr&ditos que se reclaman por la vl.m ordinaria C'f'ac:turas, 

contra recibo•, contratos, etc:.> resulta muy largo ClO aFios., 

••gú.n a.rtlculo 1047 del Cbdt.go de Comercio> y no es;; acorde con el 

plazo qu• establece el articulo 67 del C6d190 Fisc•l de la Federac:10n 

p•ra e,Jercer 

c:onsideramo• que resultarla conveniente su adecuación. 

3.-Las acciones ~udiciales cara e~ec:tuar el cobro de un crédito, 

enc:uvntran en relación directa •1 doc:um~nto o acto origino el 

adeudo. 

4.-En el da deduc:c1onl!'a por imcos¡i bi 1 i da.d pr.t.c:t 1 c:a d•l 

cobro., los ejemplos que cita eol articul.o 25 dRl Reg1amento de la Ley 

d~l Impu~sto Sobre la Renta, 

limitativo .. 

d@ carácter enunciativo y 
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5.- Consideramo5 que en los caeos de imposib1lid•d prhctica de 

cobro relativas a deudora& sin bienes embarga.bles. se debera estar a 

lo que determina la. t_ey procesal. local a e'fecto de detarminar ciue 

tipo da bienes e&tarhn exwntos de emb&rgo .. 

6 .. - El de imposibilidad practica de cobro relativa 

deudores fallecidos 

precepto lmgal que a la 'facha. los rec;,ula. resulta incompleto 9 toda 

que contempla. el supua•to en que de,Jando el de cwJus. 

bianas. loe mismos no basten a cubrir el importe de »US deuda5 .. 

7.-En lo que respecta a los casos de impo51bilidad práctica de 

cobro relativos a daudor•& desaparecidos .ait• haber dejado bienes,. 

concluimos que 

l.it. legisla.ciOn civil,. tod.a. ve: que el &upuesto an cuestiOn resulta 

per'fectamenta apl tea.ble a persona.e. f 1.si cas y morales• sin que el lo 

implique necesariamente que para el ~aso de personas morales se daca 

seguir •..ln procedimiento de declaratoria de ausencia .. 

e.-En lo re"ferente al caso de incobrabil1dad por tratarse de 

créditom menores a. 60 dia.s de salario minimo del área geográ."fi.c:a. 

<articulo 25 fra.c:ciOn III de1 Re9lamento d9 la Ley del Impuesto Sobra 

la Renta>,. consideramos que a la fecha resultaba.Ja la cu•n~ia Que se 

contempla. toda v•z que resulta. ser de poco uso practico. por lo que 

proponemos se aumente el monto de 

deducción .. 

cuantia para proceder 
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9.-En los c•sos de incobr.abilidad relativos a deudores en astado 

de quiebra. consideramos que para que proceda la deducción 

requi•re nac•sariamente de sentencia que declare concluida la quiebra 

por l=J•go concuraal o por 'falta da activo, no baatando para vllo la 

•im¡:Jl• declaratoria de qui•bra. 

10.-En 1oa casos de incobr.at.bilidad relativo• a suspensión de 

concurso, y di'far•ncia de la quiebra, de manar.a 

concurso para que proceda la deducción. sin que se •xijan otros 

requisito& el de la quiebra. pesar da 

in9titucion•• juridicas asimilables. 

11.-Para poder su•t•ntar la incobrabilidad de crédito eaisten 

método• basados en pruebas de carácter pú.bl ico y métodos que 

requieren de dichas prueba•. 

12.-Conaidaramos qua regla general para sustentar la 

incobrabilida.d de debe h.a.car de pruebas 

docum•ntal•• de carácter público. toda que las mismas gozan de 

plano valor probatorio Qn termino• de lo dispuesto por el articulo 

129 del Cbdi9c Federal de Prcc•dimiantos C1viles y de 

' contrcvarsia por al articule 234 dal C6di90 Fiscal de l• Fedaraci6n. 
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13 .. -La excepción la ragla genara.l. 

incobrabilidad de crédito., la constituye el. empleo dt!P mmdio• 

probatorios que de una man•r• cbjati.va acreditan la i.ncobrabilidad 

del adeudo .. Además consideramos que la determinación d•l método par• 

sustentar la i.ncobrabilid•d de un adeudo., depender~ da la naturalaza 

dal acto que le dio or1Qen al adeudo. 

Pero 1ndepand1entente de lo anterior., quia.re correr 

ningún riaago en cuanto •l rechazo de una deducción por crédita• 

incobrablE~., resulta recomand•bl.e su•tentar l~ deducciOn con pru•bas 

de carácter público. 

14 .. -Asimismo., con&1deramos que las deducciones rel.ativas 

cr~di.tos prescrito~, debera llevarse cabo precisamente el 

ejercicio que el último pl.azo para reclamar 

Judicialmente el adeudo, de lo que se desprende la importancia de 

tener cuanto l•& acciones legalem que 

rasult•n procedentes .. 

15 .. -Por parte., las deducciones relativ•s los créditos 

incobrables por existir i.mposi bi 1 i. dad pra.c:t i ca para su cobro,. 

cabo precisamente el ejercicio que se 

presenta la witu~cibn qua imposibilita su cobro., y no en uno anterior 

o posterior, de lo que se desprende la import~nc:ia de estar al tanto 

el manejo de los créditos pendientes,. a efecto d& no d~~ar pasar 

el momento para poder ~~ectuar su dedueci6n. 
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