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l OS !AfPUESTQS FEDERALES ENMEXJCO 

INTRODUCCIÓN 

En la historia de México la recaudación proveniente de impuestos. así como la 

ejecución de la política tributaria por parte del Estado. está presente como uno de los 

elementos que al vincular política. derecho y economía. se conviene en un valioso 

instrumento de análisis. A través del conocimiento de los impuestos en México. se pueden 

encontrar los objetivos perseguidos por la autoridad hacendaria. Entre otros. con la 

imposición se busca captar recursos. alentar o desalentar una actividad económica. dirigir el 

gasto de los paniculares. combatir los efectos económicos indeseados. y finalmente 

delimitar la función del Estado en la actividad económica. 

Así hemos visto que con los impuestos federales se han sostenido y financiado 

conflictos armados y asonadas militares; la recaudación detenninó en muchos casos la 

diferencia entre vencedores y vencidos; con impuestos se ha financiado el desarrollo de 

empresas; la exención tributaria propició índices de proteccionismo estatal; han jugado el 

papel más importante como instrumento de poder para el crecimiento del Estado mexicano; 

con ellos se propició consumo o ahorro; la distribución del poder tributario fortalece o 

debilita al federalismo; en resumen. sin el análisis de los impuestos federales y sus 

consecuencias en la recaudación. el estudio de la historia se toma unas veces 

incomprensible; y otras contradictorio. 

La historia impositiva federal mexicana está llena de lecciones relativas a la 

participación del Estado en la economía. restringida primero al papel de mero vigilante del 

proceso. después caracterizada por la intervención cada vez más directa. y en los últimos 

ai\os por una descendente intervención. 

Por todo ello en la presente investigación se ha elegido el tema de la historia 

evolutiva de los impuestos federales en México. que se ha delimitado temporalmente para 

comprender desde el año de 1857 y hasta 1994. En este sentido. el nacimiento. la 
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permanencia y. en su caso. la desaparición de los impuestos federales es objeto de análisis 

concatenado con el entorno en que estos fenómenos jurídicos y políticos se han dado. 

En la discusión y análisis de los impuestos se plantea como imperativo evitar 

caer en enfoques parciales en la interpretación de los hechos históricos que le dieron origen, 

asi como también la oposición a fincar a los gravámenes en los conceptos puramente 

recaudatorios, en log que la fijación de porcentajes sobre una base sea el único elemento de 

conformación del Estado para la obtención de recursos para satisfacer las necesidades 

sociales, como si a eso se redujera su actividad financiera. La aplicación de criterios tan 

fríos y simplistas olvidan que la principal razón de la existencia de \os impuestos es 

sostener al Estado,. no como un fin sino como un medio para procurar mejores condiciones 

de vida y bienestar para la pobl¡u:i6n. Con aquella equivocada concepción puramente 

económica,. se desconoce que los impuestos son reflejo de una realidad: social y producto, · 

por consecuencia de la interacción del poder federal con los gobernados y con los estados 

que lo integran. En ese contexto, los tributos son lo que el Estado impone para sostenerse, 

pero también lo que la sociedad acepta contribuir. 

Por el contrario, el análisis de los impuestos requiere n1ucho más que un 

análisis de cifras y presupuestos jurídicos. Exige en cambio el estudio de las circunstancias 

que propician su nacimiento y que permiten su evolución. Estos elementos que en el 

trabajo se identifican como ºentornosº permiten que el conocimiento histórico de los 

impuestos rebase la abstracción y posibilite su explicación como fenómeno social. 

Establecidas ya esas premisas de congruencia metodológiCa.. estamos ya en 

aptitud de plantear el problema que se aborda en esta tesis .. que fundamentalmente analizará 

la evolución impositiva federal mexicana entre 1857 y 1994,. y a tratar de vincularla con la 

política fiscal,. particularmente la tributaria. 

La interrogante a la que se pretende dar respuesta se enuncia entonces de la 

siguiente manera : ¿El establecimiento y la evolución de los impuestos federales en México .. 
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han sido resultado de Ja aplicación de una política fiscal rígida, son producto de cuerpos 

normativos aislados, o han respondido a variables económicas sociales y/o poJíticas ? 

Y como respuesta a ese problema de trabajo, la hipótesis central de este trabajo 

es la siguiente: El sistema impositivo federal mexicano de 1857 a 1994 ha evolucionad.o 

conforme la política fiscal y de manera especial la tributaria, fue influida por circunstancias 

económicas, políticas y sociales. 

Como puede apreciarse,, de esta hipótesis central se derivan otras diversas 

hipótesis variables, las cuales se relacionan en todo caso, con una variable independiente 

que es la evolución histórica de los impuestos federales mexicanos en el lapso sujeto a 

estudio. 

Ahora bien,, si el objeto de este trabajo es contribuir al conocimiento de la 

evolución de los impuestos federales en México su composición estructural se plantea de la 

siguiente manera : Por una pane se presentan como marco ref'erencial algunas breves 

consideraciones teóricas sobre la naturaleza y justificación de los ingresos públicos, 

particularmente los derivados de impuestos. En una segunda sección,, se analiza el proceso 

evolutivo de los impuestos :federales, mismo que se estudia tanto por las consecuencias 

fiscales de las constituciones mexicanas de 1857 y de 1917, cuanto por el desarrollo de la 

legislación tributaria y sus vinculaciones con los entornos político, económico y social en 

q':le se dieron y tuvieron vigencia. Particulanncnte se tratará sobre aquellos aspectos que de 

alguna manera propiciaron ~1 establecimiento de impuestos; así como el destino de éstos 

para el financiamiento del gasto público. 

En una tercera pane del trabajo~ se presentan las etapas evolutivas marcadas; ya 

no por los sucesos políticos, sino por los momentos culminantes de la historia impositiva 

mexicana, así como algunas consideraciones prospectivas sobre los impuestos :federales, 

que se presentan a manera de contribución para hacer de la actividad recaudatoria, 

particularmente de los impuestos. instrumentos eficaces para propiciar el desarrollo. 
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La experiencia histórica en materia de impuestos, acwnulada durante los aftas 

que abarca el período sqjeto a estudio. y cuyo rastro se presenta en el texto de este trabajo, 

constituye sin duda el preámbulo del disefto fiscal del próximo siglo, que requiere no 

solamente de un novedoso marco legal. sino también partir de la convicción de que el 

sistema impositivo mexicano sólo podrá cimentarse de ahora en adelante en el 

fonalecimiento del federalismo tributario, como base para lograr hacer de la recaudación 

impositiva un sinónimo de eficiencia al servicio del bienestar de Ja sociedad mexicana. 
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CAPITULO 1 

LOS IMPUESTOS Y LA CIENCIA DE LAS FINANZAS PUBLICAS. 

J.J LOS IMPUESTOS COMO NECESIDAD PARA LA REALIZACION DE LOS 
FINES DEL ESTADO 

Para estar en aptitud de analizar las características del sistema impositivo mexicano .. 

deben sentarse previamente algunas consideraciones relacionadas con la ciencia de las 

finanzas y su relación con los fines del Estado. 

Conforme a la naturaleza de sus actividades, el Estado, a diferencia de los 

particulares, no puede cubrir sus gastos con ingresos provenientes directainente de la venta 

de servicios o bienes. Esto es así porque la mayoría de las actividades del sector público no 

son directamente remuneradas. bien porque se trate de servicios públicos indivisibles. como 

los gastos de defensa, de seguridad pública o los servicios administrativos, bien porque 

existe el consenso social de que ciertos servicios, como la educación y la salud. no pueden 

ser vendidos a determinados grupos sociales. En consecuenci~ para financiarse el Estado 

tiene que encontrar otros instrumentos que le permitan la captación de recursos financieros 

que a su vez le posibilite hacer frente a las necesidades sociales. Esas fuentes de 

financiamiento son ••ta imposición de tributos. las operaciones de crédito público y la 

emisión monctarian 1
• 

Los tributos constituyen de esa manera, una apropiación de recursos de los 

particulares, por parte del Estado, que si bien vulnera la capacidad de compra individual, 

es recuperado por la colectividad bajo la forma de servicios públicos, servicios indivisibles, 

etc. 

1 BARROS DE CASTRO, Antonio. EL Al. tNTROOUCCION A LA ECONOMIA. UN ENFOQUE 
ESTRUCTURALIST A. Siglo XXI. Editores. 37a. Edición. Mb.lco. t 982. P. 32. 
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E.l sistema fiscal mexicano no puede analizarse excluyéndolo del entorno 

económico~ politico y social en el que fue creado~ Una visión de esa fonn.a 

descontcxtualizada, indudablemente reflejarla un análisis parcial,. poco onodoxo, y en 

ocasiones incomprensible Tespccto a las razones de la creación y desaparición de tributos 

en México. 

Asi. un tnareo teórico de los impuestos~ obligadamente lleva a la conclusión de que 

éstos no solamente son creados con fines fiscales de procurar ingreso al Estado. Por el 

contrario~ con mayor frecuencia.. sus razones son extrafiscales, sean de naturaleza 

económica o de otra indole. Tam.bién de esa forma lo ha considerado la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al establecer jurisprudencia al respecto en la que seftala : 

CONTIUBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES 
Ademú de\ propósito recaudatorio que para suftaa.U el &"Sto pUblico de ta Federación~ Estados 
y Municipios tienen tas c;onttibuc:iones, ~stas pueden servir Kcesoriamente como insttu.mentos 
eficaces de ta potltica financiera. económica y social que el Estado tenaa interés en impulsar, 
orientando. encauzando. alentando o desalentando ciertas. actividades o u.sos sociales, según 
sean cont.iderados útiles o no, para el desanolto ann6niico del pals. mientras no se violen \os 
principios constitucionales rectores de \os tributos. 
Pleno. Tesis PJJ.20/94. Gaceta número 78. pag. t&. Apéndice al S.l.F. 1917·1995, Tomo 1. 
pq-107. 

1.2 l'OLITlCA FINANCIERA, POLlTICA PRESUPUESTARIA V POLITICA FISCAL 

Entonces. estudiar la poUtica financiera nacional. no se agota solamente en un 

esfuerzo historicista de los tributos existentes en un momento determinado. Por el contrario 

su análisis sistemñtico debe atender la justifk:ación de su creación por el Estado, su 

inclusión en un sistema administrativo, sus posibilidades y realidades de recaudación y su 

agoUuniento en el sistema económico. 

Uno de los elementos que con mayor acercamiento permite ese tipo de análisis. es el 

de \a. política financiera. Según el economista ingles Allan R . Prest~ ulos problemas del 

análisis de la Hacienda Pública, son los de averiguar los efectos,. limitados y extensos,. a 
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cono y largo plazo, de Ja introducción y cambio de las distintas clases de ingresos y gastos 

públicos"".2 

En consecuencia, el análisis de la política fiscal tiene que partir del estudio de Ja 

política presupuestaria. Por esta última. Emilio Margáin Manautou, entiende ueJ arte de 

decidir sobre la ejecución de los gastos públicos y de escoger en qué monto deben ser 

cubiertos por recursos propios. por contribuciones, cuánto por empréstitos, internos o 

externos .. y cuanto por anticipos de tesorería"". 3 

Por otra parte, el propio autor define con Maurice Lauré a Ja política fiscal, como la 

disciplina que ... determina, una vez acordado el principio de recaudación por ingreso fiscal. 

las características generales del impuesto en función de los datos económicos y 

psicológicos ... 4 

Existe una relación de causalidad entre la política presupuestaria y Ja política fiscal, 

a través de Ja cual el Estado fija sus prioridades de acción y sus fuentes de financiamiento, 

en tanto que como resultado de ello, la política tributaria se encarga de la determinación de 

Jos tributos que constituirán la fuente fiscal de financiamiento. 

Sin embargo, hemos apuntado que no siempre la creación de un impuesto obedece a 

la necesidad de recaudación directa. Si bien, en términos constitucionales, todo tributo se 

crea para recaudar ingresos en favor del Estado que contribuyan a sus sostenimiento, 

también es cierta Ja existencia de razones extra o parafiscalcs para Ja imposición tributaria. 

Ya Flores Zavala apunta que la imposición tiene fines fiscales y extrafiscales. 

teniendo ambos para dicho autor, definitiva importancia.j; Por su parte9 Arturo de Ja Cueva, 

señala entre las razones extrafiscales, ••ta redistribución de Ja rique;r_a. la igualdad de 

2 PREST. AJlan R. HACIENDA PUBLICA. Editorial Grc:dos. Madrid. 1 a. Edición. 1967. P. 1 !5. 
3 MAROAJN MANAUTOU. Emilio. NOCIONES DE POLITICA FJSCAL. EdiL Porn:.a. la. Edic. México. 1994. P. 2. 
4 LAURÉ. Mauricc. Citado por MAROAIN MANAUTOU. Emilio. Op. Cit. P. 3. 
!5 FLORES ZAVALA. Ernesto. ELEMENTOS DE FINANZAS PUBLICAS MEXICANAS. Editorial PorrUa S.A. 
Dccimolcrccru Edición. México. 1971. P. 254. 
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oportunidades,, la canaliz.ación de la inversión a renglones creadores de empleos, y en 

general, como factor impulsor del desarrollo económico. así como del social ... 6 

De todo ello. se advierte que la política fiscal tiene que responder en primer lugar a 

la interrogante siguiente: ¿De qué fuente de riqueza pueden y deben extraerse los 

impuestos?. Al margen de las consideraciones anteriores, la circunstancia de en qué medida 

contribuirán los individuos en el tributo. reviste secundaria imponancia, aunque como 

analizaremos, de la respuesta a esa interrogante se desprende la aplicación de la técnica 

fiscal. 

Por política fiscal,, Maurice Lauré entiende ºla fijación de las modalidades de la base 

del impuesto,, de su control y de su recaudaciónn., _ 

Ahora bien,, el concepto de política fiscal atiende a la necesidad estatal de allegarse 

recursos para el financiamiento del gasto público. Y si bien esta práctica existe de manera 

concomitante con la actividad tributaria del Estado. su connotación para las finanzas 

públicas nacionales solamente surge hasta la década de 1930. Su origen se encuentra 

íntimamente vinculado con la teoría keynesiana en el campo de la ciencia económica. Y 

esto es así porque el concepto actual de política fiscal rebasa el mero ánlbito de incorporar 

recursos financieros a ta hacienda pública. 

Aún inás. la política fiscal actual intenta responder en los países avanzados a las 

interrogantes respecto de ºla manera en que las distintas medidas fiscales influyen sobre el 

valor de aquellas variables macroeconómicas cuyos movimientos se toman como guia de 

tos resultados económicos. con especial referencia al ingreso. a la producción. al empleo, al 

crecimiento, a los precios y a ta balanza de pagos .. 1• 

6 DE LA CUEVA. Anuro. JUSTICIA. DERECHO Y TRIBUT AClON. EdhoriaJ Pomla. ta. Edición. Mll!xlco. 1989. P. 239. 
7 LAURÉ. Mauricc. Op. CiL P. 4. 
8 PEACOCK, Alan. EL Al. LA TEORIA ECONOMICA DE LA POLITICA FISCAL.. EdiL Fondo de Cultura 
Económica. 2a. Rcimp. Mbc.ico. 1989. P. 22. 
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1.3. EVOLUCION DEL CONCEPTO POLJTICA FISCAL 

El origen conceptual de la política fiscal se atribuye a John Maynard Keynes. quien 

en su obra Teoría General de la Ocupación. el Interés y el Dinero 9
• esbozó una serie de 

medidas de carácter económico que el estado debía aplicar en el modelo capitalista para 

enfrentar Jos principios del modelo de /aisse= faire. Sin embargo. fue Theodore Roosevelt 

quien llevó a Ja práctica el modelo keynesiano. aplicando las medidas macroeconómicas 

gubernamentales durante la llamada Gran Depresión nonearnericana en el año de 1929. 

En la .. Carta Abiena al Presidente Rooseveltº. publicada en The New York Times el 

31 de diciembre de 1933. Keynes le adviene de lo dificil que resultaba conjugar éxito tanto 

en la reforma social como en Ja recuperación económica.. intentadas al mismo tiempo por la 

política fiscal de Roosevelt en Jas circunstancias que entonces se presentaban. 10 

El análisis de Keynes es resumido por Retchkiman 11 de la siguiente manera: 

1.- Una economía industrialmente avanzada no necesariamente en equilibrio de 

empleo pleno. 

2.- El remedio tradicional para la depresión. bajas de los salarios monetarios para 

reducir costo de mano de obra. es inadecuado. 

3.- La acción gubernamental puede significar eJ mantenimiento de un alto y estable 

nivel de demanda efectiva. 

9 KEYNES. John M. TEORIA GENERAL DE LA OCUPACION, EL INTERÉS Y EL DINERO. Fondo de Cultura 
Económica. Ja Edic. 2a. Reimpresión. Mc!xlco. 19.58. . 
10 La carta puede c:onsultnrsc en : SMJTHIES. A. eL al. LECTURAS SOBRE POLfTJCA FISCAL. Revista de 
Occideme. Modrld. 19.59. Pp. 37-4.5 
11 RETCHKIMAN K .• Benjamfn. TEORJA DE LAS FINANZAS PUBLICAS. Tomo 11. Ediciones UNAM. Ja. Edic. 
Mc!x.ico. 1987. P. 3.57. 
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Bajo esta proyección, Keynes 12 fonnula su proyecto de política fiscal para paises 

avaitt.ados basado en : 

a) Reforzar una polltica de baja tasa de interés. 

b) Suplemeniar la inversión privada por medio de gastos públicos. 

e) Creat' un sistema tributario progresivo que grave de manera más pesada la porción 

de in&reso que es ahorrada que aquella que es gastada. y en consecuencia, 

contrarrestar la declinación de la propensión al conswno. 

No obstante, la politica fiscal en su co1U1otación filosófica es un concepto nacido 

con los tributos mismos. Ya Platón, y luego Aristóteles, esbozan en sus obras conceptos 

relacionados con la actividad económica del Estado, y en su relación tributaria con los 

paniculares. 

El primero, en el Libro I de la República expresó : "En los asuntos públicos, como 

las necesidades del Estado exijan alguna contribución, el justo con igual hacienda, dará más 

que el injustoº .1, 

Por su parte .. en Aristóteles encontrantos una expresión que expande la presencia 

estatal, no solamente al ámbito del ejercicio del poder gubernamental. sino en áreas tan 

diversas como la economía (crematística), la cultura, la educación y la fa.inilia. Para el 

estagirita, la política, referida al Estado, debe entenderse como el ejercicio del poder en 

general, incluyendo desde luego la manifestación de política económica, a la vez que como 

ciencia o estudio de tal poder. 1• 

12 KEYNES, John Maynard. Citado por RETCHKIMAN. Bcnjamln. Op. Cit. P. 358. 
13 PLATÓN. DIÁLOGOS. lOa edición. Editorial Pomia. Mbico. 1971. p. 447 
14 Cfr. ARISTÓTELES. POL1TICA. Tt1ulo l. Trad. de Antonio Gómcz Robledo. Edit. Pomla.. 4a. edic. Mtxlco. 1972. 
Pp. 157 y ss. 
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Sin embargo. la concepción aristotélica de la actividad estatal. tuvo una expresión 

radical en los llamados filósof"os mercantilistas, para los cuales la intervención estatal debía 

ser una exigenci~ .. basados en la premisa que los individuos, buscando su propia ganancia 

económica, actúan en forma contraria al interés público u 
1
'. 

Fue así como en los siglos XVII y XVIII se desarrolla en Alemani~ y de manera 

particular en Prusia, una corriente de pensamiento administrativo conocido como el 

Cameralismo. Este surge con la transformación de la Cámara. antigua institución medieval 

alemana, de ser una recaudadora fiscal. en una verdadera ejecutora de la política fiscal del 

absolutismo. Las ideas cameralistas tienen Ja peculiaridad de pennear en todo el sistema 

administrativo, con el objetivo central de conseguir el progreso integral del Estado. 16 

La influencia de esta escuela en la determinación del tipo de ingresos del Estado, se 

refleja en la definición de cameralista expresada por Joaquín Jorge Darjés. Considerado uno 

de los ideólogos de esa corriente : .. El cameraJista es aquel que entiende de las ciencias 

camerales ; mas en lo panicular. debe ser hábil en los siguientes asuntos : definición de las 

fuentes fiscales potenciales. en el incremento de los ingresos y la aplicación razonable de 

los mismosº. 11 

La fuente de pensamiento del cameralismo está fuertemente influenciada por el 

Fiscalismo. Esta corriente de pensamiento, desarrollada en Europa durante los siglos XVI y 

particularmente en el siglo XVII. está representada por Juan Joaquín Becker y Guillermo 

Schroede!', quienes se dedicaron a ºdesarrollar un sistema para perfeccionar los métodos y 

procedimientos por Jos cuales se pueden incrementar los ingresos financieros del Estadon 11 

1 S RETCHKIMAN K. Bcnjrunln. Op. Cit. P. JSR. 
16 GUERRERO. Omnr. LA TEORIA DE LA ADMJNISTRACJON PUBLICA. Editorial Harla. la. Edic. M.!xico. 1986. 
P.4. 
17 DARJES. Jorge Joaqufn. Citndo por GUERRERO, Ornar. Op. Cit.. P . .S. 
18 GUERRERO, Omar. Op. Cit.. P. R. 
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1.4 POLlTlCA FISCAL E IMPUESTOS 

Sin embargo .. para construir Wl sistema financiero .. no basta con la voluntad de\ 

Estado de imponer las contribuciones. Antes bien. es necesario encontrar las fuentes 

impositivas~ y de ellas radica el éxito o e\ fracaso de un sistema tributario. Una fuente no 

explotada fiscalmente .. genera desaliento entre tos contribuyentes. al tiempo que menna los 

ingresos del Estado con sobrecarga en otras fuentes. Por su parte~ sobra hablar de los 

efectos de una fucne carga fiscal sobre una sola fuente de riqueza. la cual finalmente es 

amünada. 

En consecuencia. las fuentes impositivas deben ser equilibradas y atender al ingreso 

público como unidad. Una vez definidas las fuentes de imposición .. procede el estado a 

delimitar el presupuesto jurídico o hecho imponible* contenido ya en la legislación .. para 

que finalmente un hecho generador o fenoménico .. lo actualice. 

Por cuanto estos conceptos generan alguna confusión en su uso, procede hacer una 

breve reflexión sobre los mismos. 

Las fuentes de imposición. se refieren a "•tos sujetos de ta imposición. considerados 

como unidades que constituyen la estructura económica del país. y el modo en que el 

impuesto las gravaº 19 
• 

Et objeto del impuesto, no debe ser confundido con el hecho imponible que 

definiremos más adelante. La 1.enninologia no obstante es equivoca. al grado de que la 

propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo ha considerado que ºel objeto del 

impuesto es el hecho o las ciTcunstancias de hecho, de cuya realización o existencia dan 

nacim~ento a la obligación tributaria.,. definiendo con eUo al hecho imponible y no al objeto 

impositivo. 

19 SERVtN. Armando. EVOLUCJON TECNICA DEL S\STEMA l?V!POS1T1VO FEDERAL. Fondo de Cuhura 
Econ6mica. Mb.ico. 194:2. P. 11. 
20 A.R. $5!mno. ConlCttido ~ lnfonnc a \a SCJN. Afto 1970. Sala Awd1iar. P. 45. 
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Por otra parte., a través de las fuentes impositivas., los impuestos se reparten entre las 

distintas actividades económicas., cargándolas y a menudo sobrecargándolas. La diferencia 

radica.. ya no tanto en el tributo por si mismo., sino en la importancia de la fuente. La 

incorporación de más o menos cargas a las fuentes impositivas .. es lo que perfila la 

fisonomía del sistema fiscal y acusa de manera clara la política fiscal adoptada por el 

estado. Está compuesta., confonne a Sainz de Bujanda, por ""los bienes., rentas., patrimonios 

u otros objetos., materiales o ideales., intrínsecamente considerados., que forman parte del 

presupuesto objetivoº.2
' En ténninos de Lucien Mehl .. es uel elemento económico sobre el 

cual está establecido el impuesto .. en el cual toma su fuente., directa o indirectamente y 

puede ser un bien., un producto., un servicio., una renta o un capital"". 22 

De manera convencional., estableceremos las siguientes divisiones del universo 

económico nacional : 

1.- Indusuia 

2.-Comcrcio 

3 .• Agricultura 

4.· Minería 

S.- Varios: 

FUENTES DE lMPOSlCION. 

Comprende : a) Capitales 

e) Finanzas 

b) Transportes 

d)Trabajo 

En ese sentido., un impuesto es general cuando abarca varias unidades de producción 

de riqueza y es especifico., cuando solmnente grava a una sola unidad" cualquiera que sea su 

extensión. 

21 Citado por DE LA GARZA. Sergio Francisco. DERECHO FINANCIERO MEXICANO. 10a. Edic. Editorial Porríla. 
Mb.ico. 1982. P. 385. 
22 Citado por DE LA GARZA. Sergio Francisco. Op. CiL P. 385. 
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Por su parte. el concepto presupuesto de hecho, sirve para definir, uel conjunto de 

presupuestos abstractos, contenidos en las normas de derecho tributario material, de cuya 

concreta existencia derivan determinadas consecuencias juridicas••.23 

Al presupuesto de hecho se refieren Jos autores con los términos de hipótesis de 

incidencia tributaria. y con mayor propiedad Dino Jarach Jo define como uhecho 

imponible" .2
• 

Éste se conceptualiza como el conjunto de circunstancias. hipotéticamente previstas 

en la norma, cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria concreta. 2 ' 

Ahora bien. cuando un hecho real y objetivo. se adecua a la previsión hipotética 

expresada por la norma surge Jo que Geraldo AtaJiba y Albert HenseI definen como Ja 

&&subsunciónu la cual encuentra su razón en el principio de legalidad de los tributos, que 

impide ottos métodos de interpretación jurídica. 26 

Cuando ese presupuesto de hecho use realiza en concreto y se produce en el mundo 

fenoménico, en f"onna exactamente coincidente con la hipótesis. nace la obligación concreta 

de pagar una swna de dinero (el tributo) a un determinado ente públicon.27 

En síntesis. la fuente de imposición se define al planear ta política fiscal ; el hecho 

imponible o presupuesto de hecho. se encuentra en la nonna, y el hecho generador es Ja 

adecuación de una conducta con la nonna. 

Por ser la materia del presente estudio, analizaremos con mayor profundidad tas 

características de las fuentes impositivas. 

23 HENSEL. Albcn. Citado por DE LA GARZA. Sergio Francisco. Op. Cil. P. 378. 
24 JAR.ACH. Dino. EL HECHO IMPONIBLE. EdiL Dcpalma. Buenos Aires. 1943. Pp. 64 y s. 
2!5 DE LA GARZA. Sergio Francisco. Op. ciL p. 384. 
26 Jdem p. 380. 
27 Jdcm. p. 379 
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Cuando se incorporan cargas a las fuentes de riqueza, éstas imprimen los rasgos 

esenciales del sistema tribi.J.tario .. que en última instanci~ es la expresión de la política fiscal 

del Estado. 

Por otra parte, analizar Ja naturaleza de las cargas y las razones del establecimiento 

de los impuestos sobre las fuentes, llevan a conocer los efectos de éstos en la economía 

nacional. 

1.S LOS IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

Uno de Jos problemas torales del derecho tributario es realizar una clasificación del 

fenómeno impositivo. La cuestión trasciende el ámbito meramente metodológico y se 

inserta adicionalmente en los terrenos político, técnico y económico. Así, la discusión 

permanente en Ja historia fiscal mexicana respecto de la conveniencia o no del 

establecimiento de impuestos indirectos, constituye no solamente un problema de 

sistematización, sino es también de naturalez.a social. En consecuencia. se impone la 

necesidad de ordenar los impuestos atendiendo a diversos criterios clasificatorios, y el 

entendimiento razonado de su origen, sus consecuencias y los efectos que produce la 

contribución. 

Quizá la clasificación más controvenida en el sistema tributario mexicano, es la que 

los divide en impuestos directos e indirectos que hasta pasada la primera mitad del presente 

siglo, ª1i? generaba una importante oposición a los últimos. Uno de Jos preceptos más 

radicales y de clara tendencia fisiócrata Jo encontramos en Ja constitución yucateca de 1918, 

que en su artículo 90 seftalaba : 

••ARTICULO 90. El Estado debe tender a eliminar Jas contribuciones 
indirectas que son onerosas para el pueblo, tratando de establecer un sólo 
impuesto. el de la RENTA DE LA TIERRA"." 

28 Constitución Polltica del Estado de Vucatán. En HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES DE VUCATAN 1918· 
1938. Edic. Gob. Del Edo. Mérida. 1987. 
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En efecto, para la fisiocrac::ia, era la tierra y no el dinero la fuente de todas las 

riquezas y el punto de arranque y de término del proceso de circulación de todos los bienes. 

De ahf que la consideraban como la única actividad económica creadora de riqueza pura 

(Produit netJ. toda vez que la explotación de la tierra era el único trabajo en que la 

naturaleza puede colaborar con el hombre y aumenta el valor del producto sin sobrecargar 

el costo de producción. 29 

Debe aclararse que esta oposición a los impuestos indirectos era atendiendo a uno de 

los tantos criterios de definición, que considera que el impuesto directo grava la renta o 

riqueza de los contribuyentes y el segundo sus conswnos. Y si bien es cierto que como la 

mayor parte de los ingresos se obtienen a través de la imposición direc~ puede afirmarse 

que la carga real sobre los conttibuyentes es menor que si esa misma suma se obtuviese a 

través de la imposición indirecta, también lo es que la imposición directa no es capaz de 

abarcar todas las maniCestaciones de la capacidad contributiva de los distintos sujetos que 

conConnan el universo económico. En consecuenci~ a partir de ese criterio, los impuestos 

indirectos se tornan a la vez en inconvenientes pero necesarios. 

Los impuestos indirectos por su parte, gravan los artículos de consumo, pero 

también a los artículos de producción. En ambos casos, la carga finalmente es repercutida al 

consumidor, de manera legal o extralegal. 

En el caso de los artículos de conswno, hemos mencionado que con frecuencia las 

razones de gravarlos tiene su origen en fines extrafiscales. Sin embargo, tanto en este caso 

como cuando se busca una fuente importante de ingresos para el estado, debe evitarse que 

el gravamen genere tal desaliento en el consumo que la producción disminuya 

marginalmente. Si esto ocurriera, el perjuicio económico sobrevendría para el productor, 

pero '81Jlbién para el propio fisco, con la disminución o desaparición de una fuente 

potencial de imposición. 

29 RODRJGUEZ GALLEGO. Josf Ma. ECONOMIA POLJTICA. En : Enciclopedia Metódica Larousse. Tomo 
IV.Mtxico. 1980- p. 326. 
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En lo que hace a los impuestos indirectos establecidos sobre la producción. mientras 

más cerca esté el presupuesto de hecho al producto finalmente elaborado, menores 

problemas de difusión impositiva se tendrán. En consecuencia. cuando el gravamen se 

impone sobre la materia prima o sobre productos semielaborados, en especial aquellos 

denominados impuestos en cascada se produce la percusión, aunque la particularidad se 

presenta también en tributos al valor agregado. mayores efectos de difusión se dan en los 

primeros. De más está mencionar que el producto debe ser gravado ad va/orem y no por 

unidad. para evitar una desigualdad impositiva entre los fabricantes. 

En lo que hace a los gravámenes establecidos a la actividad industrial. generalmente 

las cargas fiscales directas sobre la misma son los impuestos a la renta, al valor agregado. a 

la producción y al conswno. 

En el comercio. merece un análisis especial su división en comercio interior y 

exterior, y especialmente de la integración de estos segundos en impuestos a la exponación 

y a la importación. 

Particularmente estos últimos. vinieron sosteniendo en buena medida la carga fiscal 

mexic~ llegando a representar en algunos momentos hasta el 64% de los ingresos 

presupuestados por e 1 Estado. 30 

Por lo que hace a su carga fiscal. cuando grava bienes de conswno no generalizado, 

el impuesto se entiende aplicable directamente sobre el consumidor, es decir incide sobre 

las clases con mayor capacidad económic~ por lo que hace las veces de un impuesto a los 

artículos de lujo. Pero cuando se refiere a los bienes de producción. se toma más 

complicado determinar la forma como el productor repercute las cargas, ya que la 

posibilidad de hacerlo depende más de las condiciones especificas del mercado. Aunque 

30 LOPEZ ROSADO. Diego G. HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONOMICO DE MEXICO. UNAM. MCxico. 1972. 
P.93. 
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finalmente .. por el hecho de que los gravámenes fonnen parte del costo de producción. debe 

entenderse que los mismos inciden en el conswnidor en proporciones desventajosas. 

De ahí que sea necesario diferenciar entte el efecto financiero de los impuestos 

conocidos como traslación o repercusión. en los cuales se identifican tres elementos : 31 

a) La percusión que es el acto por el cual un impuesto recae sobre el sujeto pasivo, 

quien lo paga al fisco; 

b) La traslación que es el efecto de pasar la carga financiera del impuesto a otra u 

otras personas, que se puede presentar con dos variantes: 

1. La traslación legal, en la cual es la propia ley la que autori7.a al sujeto 

pasivo a recuperar la carga que el impuesto le produjo ; y 

2. La traslación económic~ en la cual por virtud de las leyes de mercado. el 

sujeto pasivo consigue aumentar el precio de sus mercancías o servicios, 

para recuperar en fonna de costo .. el impuesto pagado. 

En todo caso, sin una normatividad adecuada,. la traslación repetida hacia adelante, 

puede generar piramidizaci6n, que consiste en la acumulación del impuesto pagado en cada 

operación de ven~ de tal forma que se convierte a su vez en base del impuesto que pag6 el 

siguiente, y así hasta llegar al consumidor. 

c) La incidencia, que se presenta cuando la carga del impuesto recae sobre el último 

consumidor de mercancias, que se ve afectado en su economi~ por el impacto del 

impuesto. 

31 OSORIO CORRES, Francisco J. ASPECTOS JURlDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN 
MÉXICO. UNAM. Mcbt.ico. 1992. p. 71 
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Y en las economías subdesarrolladas existe una clara dependencia de las finanzas 

públicas respecto de los impuestos al comercio internacional, especialmente a los derechos 

de importación, situación que el desarrollo económico debe ir revirtiendo. ºEn una 

economía subdesarroll~ que sólo tiene un sector industrial rudimentario, es probable que 

los impuestos sobre exportaciones e importaciones, afecten principalmente la distribución 

de los ingresos y no la asignación de los recursos; pero a medida que se desarrolla la 

economía., es probable que los efectos de asignación de los impuestos se hagan cada vez 

más importante~ asi que, por via de eficiencia., la política fiscal debe dar mayor 

importancia a la imposición directa y a los tipos de imposición indirecta que no hacen 

distinción entre los mercados nacionales o extranjeros. 32 

32 JOHNSON. Hany O. POLmCA FISCAL Y BALANZA DE PAGOS. En Lecturas Sobre Desarrollo Económico. 
UNAM. Escuela Nacional de Economla. Mbc.lco. 1974. P. 374. 
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CONCLUSIONES 

1. El estudio de la polftica f""tnanciera necesariamente debe incluir el análisis de Jos 

elementos poUticos. económicos y sociales con Jos que el Estado justifica la imposición 

fiscal. 

2. A ttavés de una relación causal entre política presupuestaria y política tributaria. el 

Estado define sus prioridades de acción y las fuentes de financiamiento con las cuales 

, estará en aptitud de desaJTOllarJas. 

J. Con cada vez mayor frecuencia la creación de los impuestos obedece a razones 

extra.fiscales. entre las cuales destacan : Ja necesidad de redistribución de la rique~ la 

inducción de inversiones en detenninados sectores que el Estado requiere impulsar. y la 

generación de empleos. 

4. El concepto de política fiscal fue esbozado por John Maynard Keynes y correspondió al 

presidente noneamericano Rooscvelt llevarlo a la práctica con motivo de Ja política 

gubernamental para enfrentar la Gran Depresión norteamericana de 1929. 

S. No obstante~ el concepto babia sido concebido ya por los filósofos griegos y 

precariamente desarrollado en Alemania por los cameralistas y en general en Europa por 

los Fiscalistas en Jos siglos XVI y XVII. 

6. Para que el Estado pueda imponer contribuciones deben encontrarse de manera previa 

las fuentes de riqueza sobre las cuales se cargará el gravamen fiscal. Estas deben ser 

equilibradas y atender unitariamente al ingreso público. 

7. Por su pane el hecho imponible se define como el conjunto de circunstancias. 

bip(,téticamente previstas por la nonna, cuya realización provoca el nacimiento de una 

obligación tributaria. 
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8. Las diversas clasificaciones de los impuestos son necesarias por razones políticas. 

teóricas y económicas. Una de las más importantes es la que los divide en impuestos 

directos e indirectos. 

9. La carga real de los impuestos directos es menor que si la misma suma la obtiene el 

Estado de la imposición indirecta. Sin embargo, la imposición directa no es suficiente 

para abarcar todas las manifestaciones de capacidad contributiva. 

1 O. El hecho más indeseado de Jos impuestos. y particularmente de Jos indirectos es Ja 

traslación, por vinud de la cual. el impuesto percute en el siguiente consumidor. dado 

que el contribuyente lo agreg~ de manera legal o extralegal, en forma de costo. 
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CAPITULO U 

EL CONSTITUYENTE DE 18!17 

L. Historia MeJCkaa• tlel" pd••~ •qrt0. Hl'60ll:o:Nll'. 

P' d•"'-"'tn -c:Ao ¡HHkr bo,,..,; "°'' JHl•btlU 
"'roklD. 9"' 911blllnulttu awr ,,,,,.,~ a1 ldN -.yor ; 
pero llMatnl lllslOrM tll1t' .,,,. !6o/a ~-·· Mii• ~ 
""k•. e11 1111~ Mbko U 14 üwprald• ú .,,. JMá ,,,..ro. 
plelltVfWllll neclla.,.do '" "'d~,.cMy a1 •I ~ 
d• l• E11ro¡19 Occld«wtal Matl,,.& Y a• ~-- a ~/ 
ColUIDyntl, d, la5ti. D;f.NIEL co.ss/o VILLEGAS 

2.1. EL GOBIERNO DE JUAN N. ALV AREZ 

El afto de 1857 representa para México el afto de su consolidación como nación. Si 

en 1824 Ja discusión fundamental del Constituyente fue el federalismo. en el constituyente, 

de mitad del siglo XIX Ja discusión giró en tomo de cuestiones que definirían el rumbo del 

país en el siglo siguiente. 

Aún habiendo triurúado la revolución de Ayutla al conseguir Ja caída de Santa 

Anna.. los gobiernos que le sucedieron no actuaron con Ja suficiente decisión en cuanto a los 

postulados del propio Plan y sus reformas de Acapulco. Así. el efimero gobierno de Juan N. 

Alvare~ emanado directamente de Ja Revolución de Ayutla, nació de Ja integración de la 

Junta de Representantes. 1 

En la primera parte del Plan que Je dio origen. se hacía cesar en el ejercicio del 

poder a1 General Santa Anna y Jos demás integrantes de su gabinete centtalista. 

En una segunda parte,. el original Plan proclamaba la estructuración de un nuevo 

gobierno que con el carácter de interino convocase a un congreso constituyente. Una 

posterior refonna realizada en Acapulco. tuvo quizá por objeto buscar mayor apoyo para su 

1 RABASA, Emilio O. HISTORIA DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS. UNAM. Mf!xico. 2a. edic. 
1994. p. 64 y SS 
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parte constructiva. al moderar los reclamos liberales, denominando departamentos a los 

estados y dejando para la discusión en el constituyente la determinación de la forma de 

gobierno. 

La personalidad de Alvarez es descrita de la siguiente manera: .. Era D. Juan Alvarez 

antiguo compaftcro de annas de Guerrero, con el cual babia luchado por la independencia. 

Hombre honrado, patriota y de intcliaencia natural., pero de escasa instrucción, gozaba de 

una popularidad general en todo el semi-salvaje tenitorio situado al sur del Río Mescala 

(Sic) de donde ningún gobierno lo babia podido desalojar. Santa Anna te habla reconocido 

su grado de general y lo habla confinnado como Jefe del Departamento, mientras que él sin 

grandes ambiciones ni gusto por la vida rcf"'tnada de las ciudades, se conformaba con llevar 

una vida uanquila de aldeano entre los suyos"' :z • 

Durante el Gobierno de Alvare~ dos fueron los actos trascendentales: por un lado en 

la integración de su gabinete. la relevancia de las figuras que llamó para su Gobierno : 

Guillenno Prieto en el Ministerio de Hacienda ; Melchor Ocampo en Relaciones Exteriores; 

Ponciano Arriaga en Gobernación; Benito Juárez en Justicia y Negocios Eclesiásticos; 

Miguel Lerdo de Tejada en la cartera de Fomento e Ignacio Comonfort en el Ministerio de 

Guerra. 

Tan brillante equipo de colaboradores, sin duda de mayor relevancia que la propia 

figura presidencial, consiguió la emisión de notables cuerpos jurídicos que cimentaron el 

posterior trabajo constitucional. Asi, la llamada Ley Juárez, constituyó uun paso 

trascendente en materia de igualdad, al suprimir, al menos parcialmente, los fueros 

eclesiásticos y militarº. 3 A ella se unirian la Ley Lafragua, en materia de libertad de 

imprenta y la Ley Lerdo de desamorti7.Beión de los bienes de corporaciones civiles y 

eclesiásticas. 

2 GARCJA ORANADOS. Ricardo. LA CONSTJTUCJON DE 1857. Editora Nacional. Mi!xico. 19S7. P. 11. 
1 SAYEO HELU. Jorge. EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO. Tomo l. INHERM. M~llico. 1987. P. 
381. 
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2.2. LA CONVOCATORIA AL CONGRESO CONSTITUYENTE 

El otro aspecto trascendente del efimero gobierno de Alvarez fue la expedición de 

la convocatoria al Congreso Constituyente. como corolario del Plan de Ayutla. en vinud del 

cual accediera al poder. En efecto. el aniculo S del Plan .. a la letra seilalaba: ••A Jos quince 

dias de haber entrado en funciones el Presidente interino. convocará al congreso 

extraordinario conforme a las bases de la Ley que fue expedida con igual objeto en el afto 

de 1841. el cual se ocupe exclusivamente de constituir a la nación bajo Ja f"orma de 

república representativa popular. y de revisar los actos del Ejecutivo provisional de que se 

habla el artículo 20:• '. Una posterior reforma de Acapulco aJilpliaba sus f"acultades 

revisoras al gobierno de Santa Anna. 

Así pues. el constituyente que al efecto se reuniría. tendría dos ocupaciones 

fundamentales: 

a) Por una parte. la creación de un orden constirucional a partir de los prü1cipios 

republicano. representativo y popular; 

b) Pero también la revisión de Jos actos del gobierno de Santa Anna y los del 

ejecutivo provisional ftuto del propio Plan. 

Emilio O. Rabasa comenta respecto a esa doble función: .. Esa extrafta labor -

enjuiciamiento de gobierno y creación de una Ley suprema - propició. a Ja vez. trabajos de 

un congreso ordinario y. también. de un Congreso Extraordinario o Constituyente. Fue otro 

de Jos hechos singulares y sobresalientes de esta asamblea de 1856-1857º .s • 

Asf. Ja expedición de la convocatoria en esos términos fu.e realizada por el 

Presidente Alvarez. en 16 de octubre de 1855 en Cuernavaca. El lugar de reunión conf'onne 

• OARCIA GRANADOS. Ricardo. Op. Cit. P. 10. 
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a la c;onvocatoria seria Dolores Hidalao. en atención al articulo 6 del Plan de Ayutla. Sin 

embarao .. un posterior decreto de Comonfort en su carácter de Presidente sustituto. de fecha 

26 de diciembre de l 855, "dej'3 a un lado los sentimientos históricos y deaetó que el 

Conpcso se reuniría en la capital'"' . 

Aparentemente por razones de salud,. Juan N. Alvarez se ve obligado a renunciar .. 

dejando con el carácter de Presidente sustituto a Ignacio Comonfort. Sin embargo aún ya 

estando en funciones el Constituyente fue Techazada la renuncia de Alvarez y finalmente 

- fUe aceptada.' Esta singular tenuncia. llevó a que .. desde la c;onvocatoria. elección e 

instalación del Constituyente y durante varios meses de su funcionamiento hubo,. a ta vez. 

dos Presidente: el actuante y sustituto Comonf"ort y el ausente y en imaginaria. Interino 

Alvarez•••. 

De la personalidad de Ignacio Comonfort se ha escrito: •'El Coronel retirado Ignacio 

Comonfo~ era hombre honrado. de valor personal incontestable .. inteligente. generoso y de 

regular instrucción. pero carecla en polltica de claridad en la percepción y hombre de 

estado. El Plan de Ayutla no le pareció suficientemente claro. y a instancias suyas fue 

refol"DU\do en Acapulco .. haciéndosele ciertas modificaciones con el objeto de atraer a los 

libemles moderados enemigos de la federación. Esta conducta podfa atribuirse al deseo de 

asegurar el éxito de la revolución, pero por desgracia habria de descubrirse más tarde que 

tenia su origen en una falsa apreciación de las condiciones poUtico-soc~ales predominantes 

en la naciónº • . 

Ya bajo ta presidencia de Ignacio Comonfort.. dieron inicio los trabajos del 

Constituyente en la fecha fijada inicialmente ( 18 de febrero de 1856). 

s R.ABA'SA. Emilio o. EL PENSAMIENTO POLmco DEL. CONSTITUYENTE DE 185(,..1857. Edit. Potroa-UNAM. 
M6xico. 199\. P. 19. 
6 RABAS-'. Emilio. LA CONSTITUCION Y LA DICTADURA. Edil. Pom'.ia. Mé-Kico. 1956. P. 3 t. 
"ZAJ\CO, Francisco. HJSTORlA DEL CONGRESO EXTRAORDINAJUO CONSTlTUYENTE (1856-\8S7). rNEHRM. 
- El Coleaio de Máico. M.!Jdco. l 9!i6. P. 327. 
• RABASA. Emilio. Op. Cit. P. 25. 
9 GARClA GRANADOS. Ricardo. Op. Cit... P. 12. 
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2.3 EL PENSAMIENTO FISCAL DEL CONSTITUYENTE DE 1857. 

En este apartado. analizaremos de manera pormenorizada aquellas disposiciones 

contenidas en el documento emanado del constituyente de 1857. así como las sucesivas 

reformas relacionadas con la materia impositiva. 

2.3.1. EL ARTICULO 31 FRACCION D 

Especial estudio presupone el análisis del articulo 31 fracción II. En el proyecto de 

Constitución presentado. se estableció en el articulo 36 la obligación de los mexicanos de 

... contribuir para los gastos públicos. asi de la f'ederación como del estado y municipio en 

que resida. de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyesº. 10 

En la sesión del 26 de agosto de 1856, Zarco narra la discusión de este precepto. que 

adelllás incluía otras obligaciones de los nacionales. Unicarnente la intervención del 

diputado constituyente por Jalisco. Espiridión Moreno. quien propuso suprimir el adjetivo 

~:;ustoº a la obligación de defender los intereses de la patria. precedió a una votación 

aprobatoria unánime de los setenta y nueve diputados presentes en dicha sesión. 

Con ello quedó aprobado este precepto. incluido en la Constitución de 1857 en el 

artículo 31 fracción IJ y que en 1917 fue ratificado en la fracción IV del propio anfculo 31 

Constitucional. 

De los antecedentes de esta disposición, Ramón Reyes Vera11 apunta lo siguiente: 

A). Fuentes extranjeras: 

·1. La Ley Primera del Titulo v. Libro VI de la Recopilación de Leyes de los 

Reynos de las Indias que establecía : umandarn.os que se les persuada a que por 

to ZARCO, Francisco. Op. clL p. 283. 
11 REYES VERA Ramón. LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 EN LA CONSTITUCJON FEDERAL MEXICANA. 
En Tribunal Fiscal de la FcdcrKión. 45 aftas de Servicio a Maleo. TFF. MQico. 1982. P. 246. 
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esta razón (obediencia y vasallaje) nos acudan con algún tributo en moderada 

cantidad de los frutos de la tiena. que se dispone por las leyes de este titulo". 

2. El Espfrltu de las Leyes de Montesquieu, libro Dec:imotercero, Capitulo XII que 

seftala : .. puede ir creciendo los tributos proporcionalmente a la libertad de que se 

aoza, pero es preciso moderarlos a medida que aumente la servidumbre~•. 

3. Adam Sm.ith en su Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de 

las Naciones quien afi.nna : .. Los ciudadanos de cualquier estado deben 

contribuir al sostenimiento del ¡¡;obiemo,. en cuanto sea posible. en proporción a 

sus respectivas aptitudes. es dec:ir. en proporción a los inaresos que disfruten bajo 

la protección estatal ... En Ja observancia o en la omisión de esta máxima consiste 

lo que se llama isuaJdad o desigualdad de la imposición. 

4. ~c/Cll'aclón de los Derechos del Hombre en Sociedad de 26 de agosto de 1789, 

adoptada por la Asaanblea nacional de Francia que estatuye: upara el 

numtenimiento de la fuena pública y para los gastos de la administración, es 

indispensable una contribución común. Ella debe ser repartida por igual entre 

todos los ciudadanos en razón de sus posibilidadesº. 

S. Anfculo 8 de la Constitución Polftica de la Monarqula Espaftola firmada en 

Cádiz el 18 de marzo de 1812 que dispuso: "También está obligado todo espaftol, 

sin distinción algun~ a contribuir en proporción a sus haberes para los gastos del 

Estado". 

B) Fuentes nacionales: 

l. Bando de 29 de noviembre de 1810 de Miguel Hidalgo y Costilla que estatuía: 

Que siendo necesario de pane de éste (el vasallo) alguna remuneración para los 

forzosos gastos de guerra y otros indispensables para la defensa y decoro de la 

nación9 se contribuya con un dos por ciento de la alcabala en los efectos de la 
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tierra y con el tres por ciento en los de Europa. quedando derogadas las leyes que 

establecían el seis,.. 

2. Los Sentimientos de la Nación de José Ma. Morelos y Pavón que en el pánafo 22 

establecía: HQue se quite la infinidad de tributos, hechos e imposiciones que nos 

agobian y se seiiale a cada individuo un cinco por ciento de sus ganancias u otra 

carga igualmente lig~ que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el 

tributo y otros; pues con esta corta contribución y la buena administtación de los 

bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y los 

honorarios de los empleados ... 

3. Artículo 36 de la Constitución de Apatzingán de 22 de octubre de 1814 que 

preceptuaba: ... las conttibuciones públicas no son extorsiones de la sociedad sino 

donaciones de los ciudadanos para seguridad y defensa·'. 

4. El artículo 50 fracción Vlll de la Constitución de 1824 que entre las facultades 

del Congreso General le concedió la de ... VIII. Fijar los gastos generales, 

establecer las conttibuciones necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación • 

detenninar su inversión y tomar anualmente cuentas al gobierno'". 

S. La Ley Constitucional primera de 29 de diciembre: de 1836 .. que en su articulo Jo. 

estableció ; uson obligaciones de Jos mexicanos : 11. Cooperar a los gastos del 

Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y Jos comprendan"". 

6. Articulo 66 fracción 11 de las Bases de Organización Política de la República 

Mexicana que entre las facultades del Congreso estableció la de: uoecn::tar 

anualmente los gastos que se han de hacer aJ afto siguiente y las contribuciones 

con que deban cubrirsen. 
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En el anüisis teórico del prec:epto. tal como quedó en la Constitución vigente, 

Servando J. Garza estima "que del articulo se desprenden dos mandatos dirigido uno a los 

mexicanos, que por interp~ión doctrinal alcanza a los extranjeros residentes en el país, y 

el otto al le&islador, de sujetarse, de establecer el leyes obligaciones fiscales, a los 

prin<:ipios de proporcionalidad y equidad". 12 

Para este autor, los conceptos de proporcionalidad y equidad en el texto 

constitucional. son pleonásticos y no pueden ser excluyentes ya que de serlo. ninguna ley 

podria &:Umplir a la vez con ambos. 13 

Sergio Francisco de la Gana estiina que la exigencia de proporcionalidad y equidad 

emanada del texto del anículo 31 fracción IV, "es W\8 de justicia tributaria y que en esta 

materia impera la justicia llamada distributiv' la cual tiene por objeto directo los bienes 

comunes que hay que rcpanír y por indirecto solamente las cargas, entre ellas los 

tributosº. ' 4 

Para de la Gana las limitaciones expresadas por el precepto tienen el carácter de 

garanúas individuales. o lo que es lo mismo, de derechos subjetivos públicos y constituyen 

una parte de las limitaciones al poder del Estado." 

En opinión de Emilio Margain Manautou .. los conceptos de proporcionalidad son 

dos y no uno sólo. Por el primero entiende ... que comprenda por igual .. de la misma manera 

a todos aquellos individuos que se encuentran en la misma situación o circunstancia ; que 

sea equitativa significa que el impacto del tributo sea el mismo para todos los 

comprendidos en la misma situación"•. 16 

12 GARZA. Savando J. LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTARIO MEXICANO. 
Editorial CUltura T.O. S.A.. Mixico. 1949. Pp. 7C)..72 
1) ldem. p. 49. 
1• DE LA OAJlZA. Sers.io Feo. DERECHO FINANClERO MEXICANO. Edit. Pom'.ia. Ml!xico. 1982. l lL Edición. P. 
255. 
"ldcm. p. 249. 
16 MAllGAlN MANAUTOU. Emilio. LA CONSTITUClON Y ALGUNOS ASPECTOS DEL DERECHO 
TRIBUTAJUO MEXICANO. UASLP. Mi!xico. 1967. Pp. 107-109. 
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En síntesis. tanto la doctrina como la interpretación jurisprudencia! del precepto, a 

partir de la Constitución de 1857. que fue la primera en referirse a los principios de los 

impuestos en nuestro país, mismos que desde entonces perduran inalterables. coinciden en 

sei\alar los siguientes : 

a) Principio de legalidad. Los impuestos deben ser establecidos en leyes fonnal y 

materialmente emanadas del poder legislativo. 

b) La contribución debe cumplir con los requisitos de proporcionalidad y equidad, 

siendo estos dos elementos la columna venebral del sistema fiscal mexicano. 

c) Los impuestos deben tener como destino el gasto público. 

2.3.2. OTROS PRECEPTOS RELACIONADOS 

Continuando con el análisis de los preceptos fiscales en la Constitución de 1857, el 

artículo 33 del proyecto, contenía las disposiciones relacionadas con Jos derechos y las 

obligaciones de los extranjeros en el país. Su redacción era Ja siguiente : 

ARTICULO 33.- Son extranjeros los que no posean las calidades 

determinadas en el articulo 30. Tienen derecho a las garantfas otorgadas en la sección 

Ja. titulo Jo. de la presente Constitución, salva en todo caso la facultad que el 

Gobierno tiene para espeler al extranjero pernicioso. Tienen obliaación de contribuir 

para los gastos públicos, de la manera que dispongan las leyes, y de obedecer y 

respetar las instrucciones y autoridades del pafs, sujetándose a los fallos y sentencias 

de los tribunales, sin poder intentar otros recursos que los que las leyes conceden a los 

mexicanos. 
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El proceso de creación de esta disposición, y de manera especial la parte relativa a la 

obligación impositiva. surgió a petición de Francisco Zarco .. quien solicitó a la Comisión la 

inclusión de la misma. A pesar de ello, Ponciano Aniaga.. diputado por México, replicó que 

ello se sobreentendía. al quedar incluida la obligación de cumplir las leyes del pais. La 

discusión continuó al insistir Zarco en su adición, siendo aprobada finalmente, por 

unanimidad de los 81 diputados presentes en la sesión del 29 de agosto de 1856. 

El articulo 72 de la Constitución de 1857 trataba lo relativo a las atribuciones del 

Conpeso. Hemos mencionado con anterioridad que una de las más imponantes 

innovaciones del último Constituyente decimonónico, fue la supresión de la institución 

senatorial, la cual no reaparece en el sistema politico mexicano, sino hasta la reforrna de 13 

de noviembre de 1874. En consecuencia.. cuando el referido articulo 72 se refiere a tas 

atribuciones del Congreso, se está refiriendo a que ellas son realizadas por la Cámara de 

Diputados. única confonnantc del Congreso. Las principales funciones en materia 

impositiva están contenidas en las fracciones Vil y IX, que mencionaron : 

ARTICULO 72.- El Coa- tieae facultad ••.. 

VII.- Para aprobar el presupunto de los .-10• de la Fcderac:l6a que 

-••lmente debe presentarle el Ejcc:utivo, e i•poacr ... coatribucioD- ncc:csarias 

para c:abrirlo. 

IX.- Para e:s.pcdir arancel- sobre el comercio c:s.tcrior, y para impedir, por 

medio de ba•es aeaerales, que en el comercio de Eatado a Estado se establezcan 

rutriccionea onero•as. 

Sin discusión alguna se aprobó la fracción VII relativa a la facultad de imponer las 

contribuciones. En cmnbio la relacionada con el comercio exterior fue abordada respecto a 

la conveniencia de que sea el Congreso el que determinara los aranceles. En esa discusión 

se tocaron tópicos de gran interés nacional y para la ciencia jurídica en particular9 tales 
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como el principio de legalidad de los impuestos. Se originó la discusión con la proposición 

de Guillenno Prieto, en el sentido de que la facultad legislativa sea solamente para otorgar 

bases generales, y dejar que sea el Ejecutivo, quien determinara el arancel. Para sustentar 

su propuesta, apeló a Ja dificultad de modificarlos a conveniencia, y a las dificultades que 

presentaba el sistema impositivo mexicano. a diferencia del noneamericano. en el que los 

derechos se determinaban ad va/orem. Vigorosa respuesta encontró en la tribuna, 

especialmente en las intervenciones de los diputados León Guzmán e Ignacio Ramírez. los 

cuales. especialmente este último. defendieron al proyecto original. con el argwnento 

incuestionable de que siendo Jos derechos al comercio exterior verdaderas cargas 

impositivas. debería respetarse el principio constitucional de legalidad. Cuestiones 

igualmente trascendentes, como la percusión impositiva, la clasificación de mercancías en 

de primera necesidad y de lujo. los intereses proteccionistas y prohibitivos surgieron en tan 

acalorado debate que se resolvió af"onunadamente en favor del proyecto oriainal de que la 

elaboración de aranceles al comercio exterior. continuara siendo una facultad del poder 

legislativo. 

La segunda parte de la disposición en comento se refiere al comercio interior, y 

guarda profunda relación con la disposición contenida en el artículo 124 de la Constitución 

de 1857, que se refiere a una disposición de naturaleza transitoria consecuencia de la 

declaración general contenida en Ja citada fracción VII. Así. en el nwneraJ 124 se abolieron 

las alcabalas y aduanas interiores en toda Ja República, con efectos a partir del 1 de junio de 

1858. No obstante esa disposición, dadas Jas condiciones económicas y políticas 

prevalecientes en México en dicho ai'lo. fue prácticamente imposible la iniciación de Ja 

vigencia de dicho artículo. sino hasta el ai'lo de 1896~ es decir. casi cuarenta aflos después de 

promulgada. 

Previo eJ análisis de Ja discusión del apartado relativo al comercio interior, conviene 

reflexionar en algunos conceptos jurídicos prevalecientes en la legislación mexicana del 

siglo XIX. y que el Constituyente quiso reglamentar en algunos casos y en otros suprimir. 
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El concepto de las alcabalas.. por semántica proveniente del árabe a/ gabala 

(cob~ recepción) • ..,se encontraba profundam.ente arraigado en el sistema jurídico 

mexicano .. y constituía una importante fuente de ingresos para las entidades federativas. 

Inicialmente creado como un tributo especial que gravaba la traslación de dominio de las 

cosas y de remoto origen aproximadamente en el afto de 1342 en Españ~ fue 

evolucionando hasta convertirse en un impuesto aplicable al tránsito de mercancías entre 

estados. y por exten.fillión .. actualmente conocido solamente por este último concepto. 

La transformación de la alcabala de ser un impuesto relativo a la transmisión de 

propiedad. surgió con claridad en el afto de 1696, cuando se aprobó el sexto cabezón de 

alcabalas. a través del cual el impuesto se causaba a partir del momento en que la mercancía 

se introducía a la Ciudad de México9 sin esperar a la realización de su compraventa. Para 

su cobro se establecieron aduanas interiores con facultades de inspección de la mercancia y 

cobro del impuesto. 

Una definición de meridiana claridad de ese tributo y de sus perjudiciales 

consecuencias, la ofrece José Yves Limantour9 quien la conceptualiza como ºgravar la 

mercancía en su circulación dentro de los límites de nuestras fronteras exteriores ; levanta al 

efecto un sinnúmero de barreras que entorpecen su movimiento ; recarga su precio en 

proporciones enteramente desiguales, trastorna por lo mismo, las condiciones de la 

producción ; causa además al comercio molestias, perjuicios y gastos inUtiles y fomenta un 

espíritu de hostilidad económica entre entidades ..• '9• 
11 

• 

Ya en la etapa independiente. se amplió el objeto del impuesto, hasta ser aplicado al 

peaje o tránsito de personas. 19 

17 DICCIONARIO JURJDICO MEXICANO. Tomo J. Instituto de Investigaciones Jurfdicas. EdiL Ponúa. Sa. edición. 
Mtxico. 1992. P. 136. 
11 LIMANTOUR. lose! Yvcs. BREVES APUNTES PARA UN PROYECTO DE ABOLICION DE LAS ADUANAS 
INTERIORES DE LA REPUBLJCA. lmprcntadeJ.F. lcns. Mc!xico. 1891. p. 4 y sig. 
19 DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. Op. CiL P. 136. 
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Sin embargo. desde un principio se definieron vicios y perjuicios causados por ese 

tributo. En primer lugar. la dificultad de que los bienes y productos salieran de su lugar de 

origen y. en su caso, el incremento del precio consecuente; asimismo, los abusos y prácticas 

corruptas que propiciaban la existencia de aduanas i~teriores. En consecuenci~ fueron 

innumerables los esfuerzos por acabar con tales gravámenes, ya que desde el ai'lo de 1846, 

mediante leyes de 1 O de octubre y 9 de noviembre de ese afio, se pretendió 06extirpar la 

situación perjudicial que habían creado las innumerables y variadísimas alcabalas. El 

mismo propósito animó a Ja Revolución de Ayutl~ al ser modificado por el de Acapulco el 

Plan Primitivoº. :?O 

Conocidos tales antecedentes y justificados además en el planteamiento de Ayutla. 

era de suponerse que el asunto generó fogosa discusión en el Constituyente del 57. Por 

principio de cuentas y a solicitud del propio Francisco Zarco, la fracción aludida se dividió 

para su discusión y aprobación en dos partes: la relativa al comercio exterior a la que nos 

hemos referido con anterioridad, y la relativa al comercio interior que nos ocupa. 

En defensa del proyecto constitucional. el diputado por Veracruz José Maria Mata 

aclaró al constituyente Francisco Cendejas por Michoacán el sentido y alcance del proyecto 

presentado por la Comisión. e introdujo en la discusión el asunto de las alcabalas. 

ejemplificando con la mercancía veracruzana y las dificultades de introducción al estado de 

Puebla. La discusión de las alcabalas se da entre los citados Diputados Mata y Cendejas, 

además de las notables intervenciones de Francisco Zarco, Ponciano Arriaga y Juan N. 

Cerqued~ de Oaxaca; el segundo en favor del proyecto de la Comisión. y apoyando por 

tanto Jos argumentos de Mata, y los otros dos en contra del referido proyecto. 

Al discutir ese párrafo. estuvieron presentes conceptos erróneos. fundamentalmente 

sobre la naturaleza de los impuestos directos e indirectos, pues en opinión de Cerqueda, era 

suficiente la prohibición a los estados de establecer contribuciones indirectas, contenida en 

el proyecto y aún no discutida. 

2º TENA RAMIREZ. Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. EdlL Ponúa. Mt•lco. 20a. edic. 1984. P. 344. 
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También se presentaron opiniones en el sentido de centralizar en la esfera federal la 

facultad de gravar el Uánsito de men:anclas y personas de un estado a otro, lo cual fue 

férreamente controvertido por Ponciano Arriaga. en defensa de la facultad de las entidades 

de gravar esos objetos impositivos. En términos generales el articulo fue tachado de 

va¡.uedad por los opinantes, y su discusión uajo como consecucnci~ sin duda alg~ la 

adopción del arUculo 124. 

La refonna posterior que revivió el bicunarismo en nuestro país. dejó como facultad 

exclusiva de la Cúnara de Diputados el examen de la cuenta pública anual, la aprobación 

del presupuesto de autos y la iniciación de las contribuciones que a su juicio deberla cubrir 

aquél, todas ellas contenidas en la fracción Vl del adicionado articulo 72 A. 

El articulo 111 de la Constitución de 1857, en su versión original, no contuvo 

nin¡pma disposición de naturaleza fiscal entte las prohibiciones a los estados. Sin embargo 

una posterior reforma de 23 de abril de 1896, y en un aCán de solucionar de una vez por 

todas el asunto de las alcabalas y los derechos de peaje entre los estados, incluyó cuatro 

ftacc:iones, las tres primeras prohibiendo los citados impuestos, y la cuarta prohibiendo las 

restricciones o cuotas máximas en el comercio entre estados. Las citadas fracciones eran del 

tenor siguiente: 

ARTICULO 111.- (Reforma de 23 de abril de 1896) : Lo• E•tadoa no 
pued- en alnpn - : 

IV .- Gravar el trin•ito de penoa .. o co• .. que atravieses su territorio ; 

V.- Prollibir ni gravar directa al illdireetamcnte la entrada a su territorio, 
ni la salida de él, a ninpna mercancia nacional o estraajera. 

VI.- Gravar la circulación ni el consumo de efec:tos nacionales o 
es.tranjcros, con impuesto• o derechos cuya es.acción se efectúe por 
aduanaa loc:aln, requiera inspección o rqistro de bultos o esija 
documentación que acompa6c a la mercancia. 
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VII .- Expedir ni mantener en vi&or leyes o disposiciones flseales que 
importen diferencias de impuestos o requisitos, por razón de la 
procedencia de mercancias nacionales o extranjeras, ya sea que esta 
diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o 
ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. 

Finalmente,. el articulo 112 de la Constitución de 1857, en su fracción 1 contenía una 

disposición correlativa a la facultad exclusiva del Congreso de la unión de establecer 

derechos o impuestos a la importación o exportación de rnercancias. Así, la citada fracción 

rezaba: 

ARTICULO 112.- Tampoco pueden •in el consentimiento del Consrno de 
la Unión. 

1 ... Establecer derecho• de tonelaje, ni otro alpno de puerto; ni imponer 
contribuciones o derecho• sobre importaciones o esportaclonn. 

Al modificarse el articulo 111 mediante el decreto de 1896. sin que de manera 

correlativa se hubiese derogado esta fracción 1,. es claro que subsistieron dos prohibiciones a 

los estados relativas a gravar la entrada y salida de mercancias a y de su territorio: una 

absoluta contenida en el mencionado articulo 111 fracción V y una condicionada a la 

autorización del Congreso de la Unión, contenida en el articulo que ahora se analiza. 

2.3.3. LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER TRIBUTARIO FEDERACION ESTADOS. 
EL PROBLEMA DE LA CLASIFICACION DE LAS RENTAS 
NACIONALES. 

En el proyecto de Constitución presentado por la Comisión. fue incluido un 

articulo 120 que seftalaba a la letra : 

ARTICULO 120.- Lo5 estados para formar su hacienda particular, sólo 
podrán establecer contribuciones directas. La Federación sólo podrá 
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ntablccer iapuntoa ladlreetoa y formari parte del Tnoro Federal el 
produeto de la eaajeaacl6a de terreaoa baldlM. 

Por su parte,. junto con el proyecto de Constitución. se presentó la iniciativa del 

Diputado Castillo V elasco 21 que contenía lo siguiente: 

AD. la.- Toda Mualclpalldad, con acuerdo de au Coleslo Electoral, puede 
decretar las obnu y medidu qae crea coeveeientn al Municipio y ~otar y 
recaudar los impuestos que estime necesarios para las obras que acuerde, 
siempre que con ellaa no perjudique a oar. municipalidad o al Estado. 

La discusión del primer articulo revivió una af'leja controversia entre las ventajas y 

desventajas del sistema impositivo y en especial acerca de los impuestos directos o 

indirectos. No faltaron apreciaciones en el sentido de que las contribuciones indirectas9 que 

gravan el consumo9 resultan especialmente nocivas para la economía personal9 no así los 

tributos de naturaleza direc~ que al gravar la renta,. resultan más equitativos. uocampo y 

Prieto aclararon a la Asamblea algunos puntos de teorla financiera. El impuesto indirecto 

recae sobre el consumo y el directo sobre la Renta. Ocampo afinnó que para recaudar el 

impuesto directo., se requerla el conocimiento próximo y detallado de las fuentes 

impositivas. y que por tal razón se atribuía a los estados esta clase de contribución, en tanto 

que el impuesto indirecto era sencillo y fácil en su recaudación, pues no requería de 

inquisiciones fiscales y por tanto era conveniente dejarlo a la Federaciónn 22• Melcbor 

Ocampo. por su parte. sostuvo que una clasificación de rentas no debe ser motivo de una 

disposición constitucional. porque no son los estados. sino sus ciudadanos. los que 

contribuyen a los gastos públicos. 

Finalmente la discusión recayó de nuevo sobre las alcabalas. y la necesidad de su 

abolición, aunque con ciertos prejuicios por parte de los miembros de la Comisión,, y por 

último. se procedió a la votación. habiéndose aprobado en nominalmente por SS votos a 

21 Y A'f.l:EZ RUIZ. Manuel. EL PROBLEMA FISCAL EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE NUESTRA 
_ORGANIZACIÓN POLmCA. Mtxico. 1958. P. 6 y sia. 
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favor. contra 24 en contra. No obstante ello~ esta disposición f"ue misteriosamente 

suprimida del texto constitucional. a pesar de haberse aprobado con Jos márgenes antes 

seilalados. 

Ya antes. en Ja discusión del articulo 72, Ponciano Arriaga había anticipado aJ 

Congreso Ja posibilidad tangible de que el mencionado artículo. citado erróneamente como 

119, nunca fuera aprobado. en virtud de .. las graves dificultades que presenta•• . 23 

Al no quedar incluida esta disposición en el texto definitivo~ es claro que conservó 

plena vigencia la disposición contenida en el articulo 1 J 7. en el sentido de que las 

f'acultades no expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios f'ederaJes. se 

entienden reservadas a los Estados. y con cJJo. se implantó un sistema de concurrencia 

impositiva entre ambos órdenes de gobierno. 

Situación distinta ocurrió con las Municipalidades, pues como se ha visto. una 

propuesta de enmienda pretendía otorgarle el poder tributario a los ayuntamientos. aJ 

establecer ..... y votar y recaudar Jos impuestos que estime necesarios"'. 2 " Aunque Zarco no 

se ocupa de esta cuestió"9 es claro que taJ proposición fue rechazada, con Jo cual Ja 

competencia en materia impositiva de Jos ayuntamientos. se limitó a su f'acultad 

recaudatoria. 

22 DE LA MADRID HURTAIX>~ M.isucJ. a Ph'"NSAMIENTO ECONOMJCO EN LA CONSTrruCJON MEXJCANA 
DE 1857. EdiL Pon'úa. México. Ja.. &tic. 1986. P. 146. 
23 ZARCO, Francisco. Op. Cit. P. 658. 
24 Y AJiffi'.Z. Manuel. OIJ. ciL p. 6 
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CONCLUSIONES 

1. Hasta antes de la Constitución de 1857. la organización politica y económica 

de México. solasnentc babia concebido un modesto sistema fiscal que 

descansaba en los ingresos provenientes del comercio exterior para la 

federación y del comercio interior para las entidades. 

2. La Constitución de 1857 concretó la idcologla liberal y la insenó en los 

~ptos económicos de la Constitución. y en congruencia con los principios 

de esa teorla,. dejó al Estado el papel de vigilante del proceso económico pero 

sin intervenir en él. 

3. El pensamiento fiscal del Constituyente de 1857 tuvo la particular relevancia 

de incluir por primera vez en los textos constitucionales mexicanos. y 

especlficamente en el articulo 31 fracción 11 (ahora fracción IV) los principios 

impositivos vigentes. destacando entte ellos los principios de legalidad. de 

proporcionalidad, de equidad y de destino al gasto público. 

4. Sin embargo. el Constituyente de 1857 no pudo terminar con la práctica de los 

impuestos alcabalatorios en nuestro país. a pesar de la aprobación de los 

artículos que enunciativamente prohibian dichos impuestos. 

5. La razón para la subsistencia de las alcabalas fue la falta de una fuente 

impositiva confiable y suficiente para los estados~ que entonces dependían casi 

de manera exclusiva,, de los impuestos al comercio interior. 

6. La distribución del poder tributario entre federación y estados no se concretó en 

el texto constitucional, bajo argumentos de técnica jurídica. y no obstante 

haberse aprobado el articulo que dividía la potestad entre ambos órdenes de 

gobierno. 
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7. Por esa indefinición inconstitucional,. se implantó y mantiene vigente un 

sistema de concurrencia impositiva, con limitaciones para las entidades 

federativas,. ya sea por otorgamiento de facultades exclusivas de la f"ederación, 

o por prohibiciones expresas, absolutas o relativas, a Jos propios estados. 

1 
1 

l 
¡ 
t .; 
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CAPITULO 111 

EL PERIODO 1857-1875 

EL PROYECTO LIBERAL 

3.1. ENTORNO POLITICO 

""LA IHIÑ se 11• db/¡Mtlo y se ,,.,, vbto das ~rlos e11ftlol 

por lknw. Naá 6 Mo11•"f11I~; •atl• ~ t1•e la 
~orMld-4 de /11 11S11rpl6cld11 e11 n1ll11u ; .Y sobre au 
llorroroso derrt1,,.,,.Mk#10. '"' ltoMbre de pk: J11tl~y Id 
lado de ate llolllbu : La l~rtad". 
f/~c,or H••o.. 

3.1.1 LAS DISTINTAS CONCEPCIONES DEL PODER 

Una vez en vigor Ja Constitución de 1857, Jo cual ocurrió el J 6 de septiembre de ese 

ai\o, se profundizaron las dif'erencias entre Jos grupos liberales, conocidos como los 

moderados y Jos puros. A Jos primeros penenecfan el Presidente Comonfort, Lafragua y 

Manuel Doblado; a Jos segundos penenecían el entonces Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia Benito Juárez Santos Degollado, Guillermo Prieto e Ignacio Ramírez. La 

preocupación fundamental de ambos grupos era la atnenaza constante que al poder político 

representaban Jos conservadores reaccionarios. La diferencia estribaba en la f'onna de 

confrontar esa reacción. Los primeros se inclinaban por hacer concesiones a sus 

adversarios, aún a costa de reaJiz.ar importantes modificaciones a la incipiente Constitución. 

Los segundos simplemente se oponían a esta postura y defendían Jos pronunciamientos del 

Constituyente. 

En ese orden de cosas, el 17 de diciembre de 1857, se pronuncia en Tacubaya el 

General Félix Zuloaga . Su levantamiento, conocido como Plan de Tacubaya expresaba : 

ºQue la mayoría de los pueblos no habían quedado satisfechos con la cana fundamental que 
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Je dieran sus mandatarios, porque no había sabido hennanar el progreso con el orden y Ja 

libertad, y porque la oscuridad en muchas de sus disposiciones había sido el germen de la 

guerra civil, necesitando la república de instituciones análogas a sus usos y costllDlbres y al 

desarrollo de sus elementos de riqueza y prosperidad, fuente verdadera de Ja paz pública del 

engrandecimiento y respetabilidad de que era tan digna en el interior y en el extranjero, por 

que se declaraba que cesaba de regir desde esa fecha la Constitución de 1857, ser reconocía 

como Presidente de la República a Ignacio Comonfon con facultades omnímodas, A los 

tres meses debería convocarse a un Congreso extraordinario para formar una Constitución 

que se confonnase con la voluntad nacionalº. 1 

Ignacio Comonfort se adhirió desde Juego al pronunciamiento de Zuloaga, con lo 

cual desconoció la Constitución, y mandó encarcelar a Benito Juárez. 

Posteriormente, el original Plan de Tacubaya, fue modificado por José de Ja Parra, a 

través de su pronunciamiento de la Ciudadela, por el cual se desconocía a Comonfon y se 

designaba Presidente a Zuloaga. Juárez, quién había sido liberado poco antes, se traslada a 

Guanajuato, y en su carácter de Presidente de la Suprema Cone de Justicia, asumió por 

ministerio de Ley la Presidencia de la República el J 9 de enero de J 858. Iniciada la guerra 

civil. se fue retirando hasta el pueno de Manzanillo, y se embarcó rumbo a Veracruz,, a 

donde llegó el 4 de mayo de 1858 2
• De esa forma entra en el país Ja guerra civil conocida 

con el nombre de Guerra de los Tres aftas o Guerra de Reforma. México tuvo de esa manera 

dos Presidentes, cada uno de los cuales dictó disposiciones jurídicas, de entre las cuales. de 

las expedidas por Zuloaga, sobresalen las llaJlladas Cinco Leyes. por las cuales se anularon 

las refonnas liberales. 

En el enfrentamiento militar. los reaccionarios encabezados por el General Luis 

Gonzaga, derrotaron en Salanumca a Jos liberales el 1 O de marzo de 1858. Por su pane el 

Gobierno de Juárez, establecido provisionalmente en Guadalajara, enfrentó un motín de la 

1 YA?'lEZ RUJZ. Manuel. EL PROBLEMA FISCAL EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
POLITICA. Mtxico. 1958. Edil. Progreso. P. 60. 
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guarnición militar, lo que obligó a dejar esa ciudad y trasladar los poderes a Colim~ 

dejando la posibilidad de que los conservadores tomaran Guadalajara el 23 de marzo. 

Una vez en Veracruz. Juárez expidió las Leyes de Reforma compuestas de la 

siguiente manera: La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; la de Matrimonio 

Civil. la Ley Orgánica del Registro Civil; la Ley sobre el Estado Civil de las Personas y la 

Ley sobre la Libertad de Cultos. 

Posterior a los intentos de derrocar a Zuloaga por pane de Miguel Miramón, los 

conservadores fueron derrotados por los liberales en la Batalla de Calpulalpan el 24 de 

diciembre de 1860, lo que .. abrió las puenas al Gobierno Constitucional que se trasladó de 

Veracruz a México en enero de 1861" '. Jwlrez entró triunf"ante a la ciudad de México el 11 

de enero de ese allo, y convocó irunediatamentc a elecciones, rcsultó triunfador y tomó 

posesión como Presidente Constitucional el 1 S de junio de 1861. 

3.1.2 EL GOBIERNO DE .JUAREZ 

Sin embargo, el triunfo de Juárez no dio fin a las pretensiones de los conservadores. 

Poco antes de su elección, el bandolerismo habla conseauido asesinar a Melchor Ocampo. 

Lcandro Valle y Santos Degollado. El clero, por su panc, rcacc:ionó con virulencia a los 

dictados de las leyes de los liberales, e hizo un llamado generalizado a la desobediencia 

civil. Con motivo de estos hechos. el erario público entró en un estado de emergencia y el 

17 de julio de 1861, se vio obli&ado a suspender los PBlliOS de la deuda externa. 

especialmente con Francia, Inglaterra y Espafla,. lo que originó a su vez el rompimiento de 

relaciones de los dos primeros paises con México.' 

,lbidcm. 
3 tbidem. 
• ZA VALA. Silvia. APUNTES DE HlSTORIA NACIONAL. 1808-1974. Fondo de Culutta Económica. Sa. 
cdic. M~xico. 1990. pp. 100 y ss. 
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Los tres países signaron la llamada Convención de Londres el 31 de octubre de 

1861, por la cual acordaron realizar una incursión armada en México. con el fin de exigir el 

pago de su deuda. El desembarco fue en Veracruz el 17 de diciembre de 1861. Manuel 

Maria de Za.macona y Manuel Doblado fueron los encargados de realizar las negociaciones 

en nombre del Gobierno Mexicano, y consiguieron que los ingleses y espaftoles desistieran 

de sus intentos de invasión y se retiraran el 9 de abril de 1862. 

Sin embargo, Francia prosiguió en su ánimo intervencionista y avanzó hacia la 

ciudad de México el 19 de abril de ese afto. 

El 3 de mayo, Juárez fue investido de f"acultades extraordinarias para hacer frente a 

la invasión extranjera. 

Al margen de los enfrentmnientos bélicos. entre los cuales cabe destacar la Batalla 

de Puebl~ en la que el S de mayo de 1862, el ejército mexicano derrotó a las fuerzas de 

Napoleón 111, los franceses consiguieron entrar triunfantes a Ja Ciudad de México el 10 de 

junio. Juárez por su parte, se retiró a San Luis Potosi, donde dedicó a reorganizar sus 

fuerzas, y expidió alU un decreto en el que reglamentaba Jas atribuciones de los 

gobernadores y comandantes militares de los estados. 

El 12 de febrero de 1864, Juárez llega a Monterrey para establecer su Gobierno, y se 

encuentra con las fuerzas colaboracionistas, encabezadas por Santiago Vidaurri y otros ex

libcrales. Es en ese afto que fructifican los esfuerzos de los conservadores por establecer un 

imperio en México, y encontrar un príncipe europeo que llevara la corona. Lo consiguen en 

la persona del Archiduque de Austria, Maximiliano, luego de una serie de negociaciones 

entre Francia y Austria-Hungría. que incluyeron la flnna de un pacto de faJilili~ a través del 

cual se comprometía a renunciar a sus derechos sobre la corona griega y al trono austriaco.$ 

'DIAZ Lilia. EL LIBERALISMO MILITANTE. En HISTORIA GENERAL DE MÉXICO. Vol. 2 El 
Colegio de México. 4a. edic. México. 1994. Pp. 873 y ss. 
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Así, el 28 de mayo, desembarca Maximiliano en Verac~ y el 12 de junio entra a la 

ciudad de México. Mientras tanto el Gobierno de Juárez se traslada sucesivamente a Villa 

Coronado, Valle de Allende, Hidalgo del Parral, Ciudad Camargo, Rosales, y finalmente a 

Chihuahua. donde permaneció hasta el 9 de diciembre de 1865. 

Dado lo costoso de la empresa y por las presiones que enfrentaba en Europa.. en 

enero de 1866, Napoleón 111 decidió retirar sus tropas de México, lo que aunado a la 

victoria de Mariano Escobedo en Coahuila varió la siwación militar. 

Entonces, el 17 de junio de 1866.. Juárez retorna a la Ciudad de Chihuahua. 

dirigiéndose después hacia el sur, a las ciudades de Durango y Zacatecas, donde estuvo a 

punto de ser apresado por las tropas de Miguel Miramón. 

Ya en 1867, el imperio se desmoronaba y las fuerzas republicanas se fortalecían .. y 

finalmente después de varias derrotas militares se apresó a Maximiliano. quien fue fusilado 

después de un juicio swnario. el 19 de junio de 1867. Juárez retoma a la ciudad de México, 

el 15 de julio de 1867.6 

En octubre de ese afto, Juárez es reelecto como Presidente, y sus esfuerzos se 

encaminaron hacia la reconstrucción económica de México. Pero todavía tuvo que enfrentar 

la división de los liberales . ., 

Una nueva reelección de Juárez ocurrió en 1871. En ese afto. un grupo de militares 

porfiristas se rebeló en la Ciudad de México. La insurrección fue reprimida, y Juárez fue 

investido de poderes extraordinarios. En respuesta, Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria 

que se oponía a la reelección y se levantó en annas. Para 1872, el gobierno casi había 

contra.lado la rebelión, cuando sobrevino la muene de Juárez el 18 de julio de 1872. 

6 tdcm. pp. 895 y ss. 
"1 Jdcm. pp. 908 y SS. 
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3.2 EL ENTORNO ECONOMICO. 

Desde un punto de vista estricta.mente económico. el país no apreció al inicio de este 

periodo. importantes cambios respecto del que se vivía treinta y seis años antes al 

consumarse la Guerra de Independencia. ?vtéxico se habla tomado en un pafs más complejo. 

pero por lo mismo, sin crunbios en su estructura social hasta ese momento, su complejidad 

se convertía en contradicción ; y la contradicción generó siempre conflicto. 

3.2.1 EL COMERCIO EXTERIOR Y LAS COMUNICACIONES 

Las condiciones de una incipiente actividad económica nacional, obstaculizadas por 

los constantes conflictos políticos._ y la prioridad gubernamental de conseguir la estabilidad 

política. antes que promover el desarrollo nacional. hicieron de este lapso una etapa de 

estancamiento económico. No obstante. durante esos años, se consiguió cimentar algunos 

cambios estrncturalcs que permitirían en los periodos subsiguientes, un mejoramiento de las 

condiciones económicas. Indudablemente el aspecto del comercio exterior encuentra en esta 

etapa. la. explicación de su comportanliento futuro. Y lo más importante, entran al escenario 

nuevos actores económicos cuyos roles se volverían protagónicos en el devenir económico 

naciona.l. 

En el fondo, ucntre las principales causas que frenaban la incipiente economía.. 

estaba en deplorable estado. o mejor dicho. la carencia casi absoluta de una red de 

comunicaciones•••. Este problema subsistia al antiguo régimen colonial, el cual se preocupó 

por fomentar unas cuantas ciudades. dejando a los pequeños centros de población el sistema 

económico de autosuficiencia. Sin embargo. los conflictos internos impedían la 

modernización de la red de comunicaciones. Ya José ?vta. Luis Mora, sei\alaba entonces: 

uvarias propuestas de capitalistas extranjeros y nacionales se han hecho para la 

construcción y mejora de los caillinos generales y de travesía, pero el espíritu de partido y 

• LOPEZ CAMARA. Francisco. LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL DE MEXICO EN LA EPOCA DE LA 
REFORMA. Ba. Edic. Siglo XXI Editores. MCxico. 198::?. P. 21. 
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las mezquinas ideas que todavía forman en gran parte el fondo del carácter mexicano,. han 

hecho que quedasen sin efecton 9 
• 

Junto a esta carencia infraestructura!, se explica entonces la enorme imponancia de 

la comwtlcación marítima . ºLos grandes puenos de entrada y salida del país, llegaron a ser 

verdaderos centros de distribución comercial que abarcan zonas muy extendidas del 

territorio mexicanon 10
• 

3.2.2. LA PRODUCCION AGRICOLA 

A pesar de que en la extensión territorial mexicana, el campo representaba una 

importante proporción .. la baja calidad de las tiettas, la concentración por pane del clero de 

las tierTaS cultivables. las carencias de mano de obra,, la poca rentabilidad de la actividad. 

las cargas fiscales y la falta de comunicaciones para el transpone de mercancías,. en ese 

orden .. generaron un círculo vicioso para la actividad agrícola en ese periodo. 

Ni siquiera existen fuentes confiables de información de producción de la 

agricultura en el país, aunque Miguel Lerdo de Tejada estimaba la producción anual en 220 

millones de pesos 11 • 

Los productos agrícolas más imponantes .. frijol, mafz y cebad~ eran destinados al 

autoconsumo y solamente en pequen.as cantidades eran sujetos de exportación. 

3.2.3 LA INDUSTRIA 

Análoga situación existía en materia industrial, actividad en la cual predominaban 

los pequeftos talleres artesanales, donde naturalmente se empleaban medios de producción 

limitados y sin acceso a maquinaría u otras fuerzas motrices de la época. Sin embargo, 

9 MORA, Josd Ma. Luis. MEXICO Y SUS REVOLUCIONES. T. J. 3a. Edic. Edit. PorrUa. Mi!xico. 1977. P. S2. 
to LOPEZ CAMARA. Francisco. Op. Cit. P. 23. 
11 Citado por LOPEZ CAMARA •Francisco. Op. Cit. P. J2. 
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existieron esfuerzos oficiales por generar producción industrial masiva, como por ejemplo 

el establecimiento del Banco de A vio, u.destinado a refaccionar financieJ1Ullente a cuantos 

estuvieron dispuestos a montar una fabrica • º 12 

Un espíritu proteccionista llevó al gobierno a prohibir las importaciones de algunos 

productos, como los derivados de algodón y otras fibras textiles, con objeto de procurar el 

desarrollo de la industria nacional. 

Al lado de esa naciente actividad industrial, subsistía como la principal generadora 

de empleos y recursos, la industria miner~ cuya imponancia se reconocía desde la época 

colonial, aunque los primeros a.nos de la vida independiente, encontraron una actividad 

minera en descenso. 

En Jo comercial se encontraba la fuente principal de actividad económica en 

México, Representaba .. "la fuente fundaJnental de formación de capitales que eran invertidos 

después en la agricultura o en la industtiaº. 13 

No obstante, Pablo Macedo apunta que ""la falta de caminos y el deplorable descuido 

de los pocos que habf~ formaban otro obstáculo considerable, al que venia a agregarse la 

frecuencia con que los gobiernos. ya de hecho y sin autorización alguna. o ya autorizados 

expresamente por leyes y decretos, se apoderaban de los vehículos y animales de carga de 

los particulares, para colmar las deficiencias de un impeñectfsima organización militarn . 14 

3.3 ENTORNO SOCIAL 

En los hechos, ese lapso solamente acusó en mayor proporción, las desigualdades de 

un sistema social inequitativo. 

12 lbidcm. 
u LOPEZ CAMARA. Francisco. Op. Cit. P. 81. 
14 MACEDO, Pablo. LA EVOLUCION MERCANTIL. M.!xlco. Facullnd de Economln. UNAM. 1989 Edición 
Facsimilar. P. 64. 
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Por una parte. frente al poder político, continuaba coexistiendo el enonne poder del 

clero, el cual ejercía atribuciones de terrateniente, y con eUas, una poderosa influencia en el 

sistema de gobierno. Baste citar a FéJix LavaJJée, quien hacia 1859 decfa: uAI hablar de la 

agricultura mexicana,, debe comenzar por decirse que las tres cuartas panes del territorio de 

la República Mexicana. son propiedad de las diversas corporaciones religiosas''. " 

Por otra parte, subsistían las enormes desigualdades del período colonial. Enonnes 

grupos de marginados, urbanos y rurales; campesinos sin tierra, mineros desempleados; una 

industria balbuceante y errática que se sumaba a Ja f"aJta de control político desde la 

consumación independentista. 

De Jos privilegios deJ clero, Jesús Reyes Heroles escribió; ºDisfrutaba (eJ cJero) de 

una in.fluencia extraordinaria, por ser el más rico propietario del país; pero su influencia. su 

poder social y político era aún mayor que el equivalente a su poder económico. Los 

miembros deJ clero no estaban aislados, convivían con el resto de Ja población y en Ja 

difusión y dispersión de su organización en todo el país, en su cercanía a Jos núcleos de 

población, se encontraba una causa de la amplitud de su poder social". 16 

Junto al clero, entre las clases poderosas de esta etap~ se encontraban en segundo 

Jugar los terratenientes. otro resabio de Ja colonia espadola, quienes además resultaron los 

beneficiarios directos de la venta de Jos bienes eclesiásticos. Así Pablo Macedo seilala 

como coronamiento de esa inmensa transformación social, Ja nacionalización de Jos bienes 

eclesiásticos que. a precios muchas veces irrisorios fueron vendidos a quienes quisieron 

comprarlos. 11 

Una enorme razón de contradicción entre ambos grupos sociales, f'uc Ja tierra. Y 

entre ~bos un sentimiento encontrado : Ja posibilidad de anexión del territorio nacional a 

u LA VALLEE. Fc!Hx. Citado por LOPEZ CAMAR.A. Francisco. Op. CJi. P. 29. 
16 REYES HEROLES. Jcsús. EL LIBERALISMO MEXICANO. Tomo 1113. Mc!xico. 1958. UNAM. P. 92. 
11 MACEDO. Pablo. Op. Cit. P. 79. 
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Estados Unidos!• No hay que olvidar que en ese tiempo. ya empezaba a dibujarse en 

México al estado norteamericano como el ejemplo de democracia y desarroJJo. y mientras 

el clero. sin duda más por razones de temor a perder sus privilegios en una sociedad 

predominantemente protestante, se oponía a esta posibilidad. Jos terratenientes. más con 

ánimo de apropiarse de las tierras de Ja iglesia.. con frecuencia insistían en Ja anexión como 

solución política. 

Pero no fue necesario. pues Ja propia legislación mexicana se ocupó de poner en 

manos de Jos hacendados esas tierras. incrementando el abismo social entre las clases 

dirigentes y el proletariado. 

Y frente a ellos. a la naciente clase industrial y a Ja fonalecida clase de los 

comerciantes. sobrevivían en condiciones infrahumanas. Jos indios.campesinos en su gran 

mayoría. y Ja marginalidad urbana formada por Jos obreros y demás asalariados. entre ellos. 

de manera imponante. Jos trabajadores mineros e incipientemente los trabajadores en 

industrias y fábricas. 

3.4. EL SISTEMA FISCAL 

Para estar en aptitud de explicarse las condiciones y características del sistema fiscal 

de esa época. se presenta a continuación de manera esquemática los principales 

ordenanúentosjurídicos emitidos en esa época. 19 

3.4.1 LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES FISCALES 

Cabe destacar Ja existencia previa del Impuesto del Papel Sellado. antecedente de 

uno de Jos impuestos de mayor importancia en nuestro país. como Jo fue el Impuesto del 

11 LÓPEZ CÁMARA. Francisco. Op. cit. p. 209 
19 Y ASIEZ RUIZ. Manuel. DIRECTORIO DE IMPUESTOS J 798- J 9.56. Sccrciarfa de Hacienda y Crl!dito Público. 
Mtxico. t 9.58. Pp. 32-45. 
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Timbre. Respecto del impuesto del papel sellado, Ramón Reyes Vera10 refiere los siguientes 

ordenamientos jurídicos que regularon dicha contribución : 

En Es~: 

a) Cédula Real dictada por Felipe IV el 28 de diciembre de 1638 en Madrid. 

b) Leyes de los Rcynos de las Indias. Libro VIII. Tiotulo XXIII ; Ley XVllj. 

En nuestro pals : 

a) De<:reto de S de octubre de 1821 dictado por la Jwita Gubernativa del Imperio 

Mexicano. 

b) Rcalamento sobre el Papel Sellado de 11 de octubre de 1823 con efectos a partir 

de 1 de enero de 1824. 

c) De<:rcto de 14 de octubre de 1856 por el cual se fijan las bases para la impresión 

de valores por parte de la hacienda pública mexl"'1a, para evitar fraudes al erario 

público. 

d) De<:rcto de 9 de febrero de 1863, por el cual el presidente Juárez establece Wl 

derecho del timbre con la subsistencia del papel sellado. 

e) Finalmente el decreto de 31 de diciembre de 1871, al expedir la ley del Impuesto 

del Timbre, derogó el impuesto del papel sellado. 

Los ordenamientos fiscales m6s importantes en este periodo fueron : 

FECHA: 

Febrero 18 

Marzo 23 
Abril 02 

Mayo 12 

Mayo 26 

Junio 06 

Agosto 04 

Octubre 28 

ORDENAMIENTO : 

Impone el 6o/o a la plata que se ex.pone 
Establece impuesto por el re&istro de la .,..,.... 

Establece impuesto sobre premios de loteria. 

Reformas a la anterior Ley. 

Establece conbibución sobre propiedades. 

Establece contribución al tabaco. 

Establece conb'ibuci6n a fábricas de hitados y tejidos. 

Aclara ta Ley de Clasificación de Renias 

ANO: 1957 

20 REYES VERA Ramón. Historia de las Contribuciones en México. Revista del Trib. Fiscal del Estado de 
México. pp. 3S4 y ss. 



LOS !MPUESTQS FWERAUf ENMEXICQ 

FECHA: ORDENAMIENTO: 

I Fcbrcro22 Deroga una contribución de 2% en aduanas de cabotaje. 

FECHA: ORDENAMIENTO: 

Enero 12 Cesan las facultades extraordinarias a gobernadores. 

Enero 24 Cesación de cobro de algunas alcabalas. 

Enero 26 Se extingue el fondo de peajes. 

Enero 26 Se extingue el fondo de mincria. 

Enero 26 Se extingue el fondo judicial. 

Marzo 03 Reglamento para el cobro de contribuciones directas. 
Marzo 13 Exención impositiva para Jos bienes del fondo de beneficencia. 

Abril 25 Supresión del impuesto de peajes. 

Mayo 04 Se establece contribución especial para fomento de llncas telegráficas. 

Julio 17 Arreglo de la Hacienda Pública. 
Julio 29 Se declaran exentas las dotes de religiosas 

Agosto t 6 Ley de Presupuestos Generales de Ja República. 

Agosto 21 Se establece en el Distrito contribución de 1% sobre capicales. 

Agosto 22 Reglamento de la Ley anterior. 

Diciembre 16 Se establece contribución federal de 2S% adicional sobre todo entero 
a Hacienda. 

Diciembre 26 Se establece contribución de 2% sobre capitales. 

FECHA: 

Enero02 
Enero 14 
Enero27 
Febrero 01 
Marzo29 
Abril 13 
Abril 14 
Abril29 
Mayo 13 
Mayo23 
Mayo29 
Junio 20 
Junio 27 
Sep. 12 
Sep. 24 
Dic. 09 
Dic. IS 

ORDENAMIENTO: 

Se exenta de la contribución de 26.Xll.61 los capitales de monjas. 
Derechos aduaneros sobre circulante. 
Aclaración a la ley de 16.Xll.61 
Aclaración a la ley de 26.Xll.61 
Sobre atribuciones de la Junta Superior de Hacienda. 
Se suprime la Junta Superior de Hacienda. 
Se restablecen las alcabalas, 
Ordena que se cobren dobles los derechos que se recaudan. 
Se reduce a 20% el derecho de contraregistro. 
Aclaración a la Ley de 16.Xll .61 
Se declara al trigo exento del derecho de doble alcabala. 
Reducción del cobro del contraregistro. 
Se establece un impuesto extraordinario. 
Contribución de 1 % sobre capitales. 
Aclaración a la ley anterior. 
Establece contribución de 1 % sobre capitales. 
Derogación de Ja Ley anterior. 

59 

!ANO: 111!1!1 

!ANO: 11161 

jANO: 11162 
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FECHA: ORDENAMIENTO: 1ANO:11163 

Enero 01 

Enero 30 

Fcbrero09 

Febrero 09 

Abrll28 

MayoOl 

Mayo09 

Agosto02 

Cesa la contribución de fonificacioncs. 

Aumento a los derechos de quinto. 

Establece el derecho de timbre. 

Reglamento de la ley anterior. 

Contribución de 1 % para capitales superiores a S S00.00 

Cesa la Dirección General de Rentas. 

Se restablecen por seis semanas las contribuciones sobre 
fortificaciones. 
Impone contribución sobre capitales superiores a $59000.00 

FECHA: ORDENAMIENTO : 1 ANO: 11165 

MayoOl 

Oct. 31 

Nov. 19 

Nov. 21 

FECHA: 

Enero07 

Marzo04 

Marzo 08 
Mayo08 
Mayo29 

Mayo31 

Oct.18 

FECHA: 

)Mayo31 

FECHA: 

Se impone contribución a las fincas del O. F • 

Establece derecho sobre introducción de harinas. 

Suprime peajes y establece otro impuesto en su lugar. 

Establece impuesto sobre herencias transversales. 

ORDENAMIENTO: 

Declara libre la exportación de minerales. 

Derechos a la exportación de cacao carúpano. 

Exenta del 25o/o f"cdcral las rentas que se paguen a municipios. 

Se impone una alcabala del 120/o sobre el tabaco que entre al D. F. 
Ley para el aneglo por la producción de aguardiente o mistela de 
fábrica nacional. 
Presupuesto de ingresos de la Federación. 

Ley para el ejercicio de la facultad económica coactiva. 

ORDENAMIENTO: 

Presupuesto de ingresos. 

ORDENAMIENTO: 

Mayo 3 1 Presupuesto de J ngresos. 

Sept. 1 S Derechos de importación de aguardiente. 

Octubre 20 Sobre exportación de maderas. 

Diciembre 30 Ley de Contribuciones directas. 

jANO: 11169 

jANo: l87o 

j A!Cio: 1871 
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FECHA: 

EneroOJ 

Enero J 1 

Mayo 31 

Junio 18 

Junio 28 

ORDENAMIENTO: 

Arancel de aduanas marftimas y fronterizas. 

Ley del Timbre de 31.XJI. 7 J y Reglamento. 

Sobre presupuesto de ingresos y egresos. 

Refonnas a la de 30 .• XIJ. 71 

Impone contribución sobre premios de loterías. 

3.4.2 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

61 

jANO: 1872 

Como puede apreciarse,. se trata de una legislación poco homogénea,. sin un sentido 

definido. en ocasiones contradictoria, y todo sin adentramos aún a sus particularidades que 

en opinión de López Cámara,. ºNo solamente era dificil de conocer e~ta complicada 

legislación,. sino que,. a causa de elJo,. era aplicada de modo arbitrario en los diversos 

Estados de la República. en los cuales los Gobernadores y Jueces Locales,. creyéndose 

autorizados por Ja Federación. promulgaban también sus propios decretos fiscalesº. 21 

Sin embargo,. esta anarquía fiscal no era sino producto de las inestables condiciones 

políticas que el país vivía; la historia era siempre Ja misma: el gobernante,. al tomar 

posesión. se encontraba con una hacienda pública en bancarrota,. con una deuda 

internacional creciente,. y palpaba las múltiples necesidades de infraestructura de las que 

hemos hablado. Ante eso,. optaba por recurrir a nuevos empréstitos. y a establecer sus 

contribuciones. sin seguir una política fiscal definida. lo que ocasionaba que muchas 

contribuciones incidieran sobre un mismo objeto,. convirtiendo al sistema fiscal en ruinoso. 

Y peor aún. dejando sin gravar actividades que podían generar mayores ingresos al fisco. 

21 LOPEZ CAAIARA. Francisco. Op. Cit. P. 174. 
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Por otra parte .. puede apreciarse una fuerte dependencia del fisco federal .. respecto de 

las contribuciones al comercio exterior .. especialmente a. las importaciones. Se calcula que 

••significaban del 58o/a al 64o/o del total de las recaudaciones durante toda esta épocaº. 12 En 

el cuadro que se presenta. puede apreciarse que entre el ejercicio fiscal 1867-68 y el 

siguiente. la estimación de l'Ccaudac:ión por ese concepto pasó de representar poco más del 

treinta por ciento .. a significar más de la mitad del presupuesto de ingresos, sobunente un 

ano. Esta medida aparentemente proteccionista de la naciente industria mexicana. resultó 

contraproducente porqué fomentó el contrabando y la evasión fiscal. uLa política resultó 

doblemente ncaaúva pues las manufacturas nacionales no pudicTon librarse de la 

competencia extranjera y desenvolverse con firmeza y .. en cmnbio. el gobiemo dejó de 

pen:ibir los in&resos que se sustraían por causa del conuabandoº. 23 

3.•..3. LOS IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR. 

Una de las particularidades de los impuestos a la importación. era que se componían 

de una cuota, aeneralmentc f'lja,. y una serie de contribuciones adicionales o accesorias que 

se creaban al amparo del principal. Francisco R. Calderón describe algunos de ellos .. un 

derecho municipal de 12 y medio centavos por cada bulto de 200 libras cobrado por las 

aduanas y conservado en cuenta aparte para el uso de las municipalidades de los puertos; un 

derecho de mejoras materiales del 2o/o sobre los derechos de imponación~ cuyo destino era 

el pago de obras publicas; un derecho de: intervención del 10% pagadero al embarcarse los 

efectos para el interior; un derecho de contrarcgistro del 20o/o causa.do a la llegada de las 

mercancias a la capital, o al principal pueno de destino en el interior y que iba una mitad a 

la Fcderac;:ión. y la otta a la entidad federativa donde se hiciera el consumo; un derecho de 

amortización de la deuda pública del 2So/o pagadero en la Tesoreria General de la Nación, 

en bonos de la deuda pública interior••. 2
' 

u LOPEZ ROSADO, Diqo O. H\STORIA Y PENSAMIENTO ECONOM1CO DE MEXtCO. ta. Edic. UNA.M. México. 
\972. P.95. 
" ldcm. P. 98. 

'24 CALDERON. Franc:lsco R. HISTORIA MODERNA DE MEXlCO. L.a Repúblka Restaurada. Vida Económica. Edh. 
Henncs. Mi!x.ico. 195!1. P. 264 y si.g. 
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Pero esta aparente contradicción, confonne a la cual Jos impuestos adicionales eran 

superiores en su monto al principal, tiene una explicación. Los industriales y gobiernos 

extranjeros, ante la imposibilidad de cobrar la deuda exterior mexicana por las vías 

convencionales, con frecuencia descontaban los cargos de Jos derechos de imponación, 

contra Jos créditos otorgados, lo que si bien podían hacer respecto de Ja contribución 

originaria,. no era permisible hacerlo respecto de las adicionales. En los hechos. estos 

últimos se convertían en u.prácticamente Jos únicos ingresos aduanales percibidos por Jos 

gobiernos mexicanos, pues los derechos principales estaban siempre afectados a Jos 

descuentos de la deuda públican. 2
' 

La otra característica de las importaciones, fue la prohibición de introducir al país 

artículos que eran producidos en él. Por lo que hace a las exportaciones, existía wia casi 

absoluta libertad de salida, con excepción del oro y Ja plata acuflados. Eventualmente, 

también existían restricciones a la exportación de madera de tintura. 26 

3.4.4 CONSECUENCIAS DE LA INDEFINICION EN MATERIA DE POTESTAD 
TRIBUT ARJA. 

Por otra parte, como consecuencia de una desordenada distribución de Ja 

competencia tributaria producida como se ha seftalado, por Ja imprecisión de Ja 

Constitución de 1857 al respecto, se hizo necesario en ese afio, promulgar una Ley de 

Clasificación de Rentas, en septiembre y su posterior aclaración el 28 de octubre de J 857. 

Con ello se inicia una serie de violaciones constitucionales que tuvieron por origen el 

olvido de que uJas rentas, contribuciones y bienes de Jos estados, dependían9 con base en Ja 

doble soberanía, de cada uno de Jos estados de Ja Unión". 27 

Así, el articulo 3 de esa Ley, si bien establecía en favor de Jos estados las rentas y 

contribuciones establecidos conforme a esa norm~ dejaba la posibilidad de que 

::zs LOPEZ CAMARA.. Francisco. Op. CiL P. 183. 
26 ldcm. P. 182. 



64 HECipR VJCTQR!A MALQONAQO 

tas autoridades locales ºEn uso de sus facultades constitucionales", establecieran otras 

contribuciones, aunque en franca contradicción con esta disposición._ el articulo 7 de esta 

Ley, imponía restricciones al poder tributario estatal al disponer que: ••ta industria fabril, la 

minería y el comercio extranjero, pagarán según las leyes y decretos del Congreso de la 

Unión, un impuesto común y unifonne en toda la República, sin que los estados puedan 

imponer mayor". 

Además de esta disposición, el 28 de octubre de 1857 se emitió la circular 

aclaratoria de la propia Ley de Clasificación de Rentas, relativa a ta vigencia del impuesto 

por traslación de dominio .. contribución que uera aplicada al cincuenta por ciento entre la 

federación y los estadosº. :za 

3.4.5 LOS IMPUESTOS EN EL GOBIERNO REACCIONARIO 

Durante el desarrollo de la Guerra de Reforma existieron dos gobiernos en el país, 

ambos con la necesidad de procurarse ingresos que le permitieran sostener sus ejércitos. En 

consecuencia, ambos dictaron las disposiciones fiscales que consideraron convenientes. 

Aunque en la relación presentada con anterioridad, solamente se incluyeron las normas de 

naturaleza hacendaria dictadas por el gobierno constitucional, se estima pertinente comentar 

algunas normas fiscales expedidas por el gobierno denominado ºde la reacción"", las que 

casi en su totalidad tenían por objeto, o bien allegarse recursos económicos, o impedir que 

el gobierno constitucional lo hiciera. 

Así, en el ai\o de 1858 .. mediante circular de 1 S de febrero, se previene que las 

contribuciones relativas a derechos marítimos que debieran pagarse en las aduanas de 

Veracruz y Tampico, ciudades en las cuales tenían influencia el gobierno constitucional, se 

pagar~ precisamente en la Ciudad de México, y cinco días después se prohibió , bajo pena 

de comiso, el traslado de cualquier tipo de caudales hacia los puertos antes mencionados. 

:n CAR.MAGNANI. Marcclo. ESTADO Y MERCADO. Lo. Economla Pública del Liberalismo Mexicano lBS0-191 t. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1994. P. 61. 
n VA~EZ. Manuel. Op. CiL P. 60. 
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Otras nuevas contribuciones fueron creadas mediante normas de 15 de mayo y 21 de 

agosto. A través de Ja primera se impone un impuesto extraordinario del uno por cierto 

sobre todo capital de cinco 1nil pesos en adelante, mueble o inmueble, que fuera o pudiera 

ser empleado en alguna industria, pagadero por una sola vez. Por el segundo, se impusieron 

alcabalas a diversos productos nacionales. incluyendo algunos de primera necesidad que 

conforme a la legislación anterior no las causaban. como el maíz. 

En febrero de 1859. y ante Ja prolongación de Ja guerr~ de nuevo se crearon 

contribuciones. El 7 de ese mes y ano se decretó de nueva cuenta un impuesto 

extraordinario sobre capitales, aunque ahora reduciendo la cuantía de Ja base a mil pesos, y 

se incluyó entre los sujetos a los prof'esionistas, artesanos y comerciantes, para lo cual se 

estimaría que sus ganancias mensuales servirían para la cuantificación del capital. Con 

este decreto y. especialmente con el de f'ebrero 16 que amplió las disposiciones del 

impuesto anterior a todos Jos sueldos de Jos empleados, quedaron comprendidos en Ja 

obligación de pagar el impuesto, todo el sector productivo, con la sola excepción de los 

militares en campafta,. Jos domésticos, los jornaleros, los operarios de minas y haciendas y 

Jos menesterosos. 

Durante ese ano, fue designado Ministro de Hacienda el señor Carlos G. de Ja Pez.a 

y Peza, por pane del Gobierno reaccionario de Miguel Miramón. Su principal acto de 

ministerio fue la emisión del decreto de fecha 16 de julio de 1859, que constaba de 54 

artículos y entre sus disposiciones se encontraban las siguientes : 

a) Derogación de Jas contribuciones directas del gobierno federal y los municipales. 

b) Extinción de las juntas de crédito público. Las funciones de estas dependencias 

fueron aswnidas por eJ Ministerio de Hacienda. 

e} Autorización de emisión de bonos de deuda pública interior y conversión de los 

créditos públicos en bonos de deuda interior. 
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d) Capitalización de las pensiones civiles. y entrega de sus resultantes en bonos con 

¡ianancia de n!ditos. 

e) Por lo que respecta al comercio, por un lado dejó libre todo tráfico interior de 

mercancías, y por otro, dejó viaente la tarifa de alcabalas, en tanto se decretaba 

una nueva. 

En los hechos, el decreto de referencia se fincaba en un hipotético apoyo 

cootins;ente por la suma de treinta millones de pesos, que seria distribuido entre los estados 

y territorios de la República,. con el propósito de atraer el ánimo de los mismos hacia el 

aobicrno de la reacción, pues era obvio que muchos de esos tcnitorios no eran afines, ni 

mucho menos controlados por el gobierno de Miramón. 

A poco mú de tres meses de promulgado ese decreto, el 22 de octubre de 1859 y 

por las consecuencias que los conflictos internos ocasionaban en ainbos gobiernos 

constituidos, Miramón, a ttavés de su ministerio de hacien~ se vio obligado a imponer un 

nuevo pavamen extraordinario, consistente en el cinco por ciento adicional sobre los 

derechos causados por la introducción de mercancías en los puertos de la República. 29 

Sin embargo, la liberación del comercio interior originó una pérdida de control por 

parte de las autoridades respecto de las mercancías que entraban y salían de los estados de 

la República, con el consiguiente riesgo para el gobierno de la reacción, por lo cual, 

mediante dec:reto de 3 de noviembre, se derogó el decreto de 16 de julio, en lo relativo a la 

libertad de comercio interior, y se establecieron mecanismos de control análogos a los 

establecidos para la importación y exponación de productos . 

De nuevo en el mes de noviembre se estableció un impuesto sobre capitales, ahora 

para todos aquellos que rebasaran los mil pesos, y la tasa establecida fue del uno por ciento, 

pagadero por cuanas panes. 
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En el ai'lo de 1860. el gobierno reaccionario intentó otra vez la clasificación de las 

rentas, basado entonces en una organimción de los ingresos en función del sujeto activo de 

los mismos. Así, el decreto de 23 de enero de ese afto, consideró tres categorías de 

impuestos: los generales que eran recaudados para la atención del gasto público del 

gobierno central; departamentales, aquellos destinados a expensar el gasto de los 

departamentos y territorios; y municipales los destinados a los municipios. Asimismo, por 

lo que se refiere a los impuestos generales, se dividieron en fijos y suplementarios, siendo 

estos últimos los que dentro del ámbito de atribuciones de la autoridad central, estaban 

facultados para imponer cuando los ingresos fijos no fueran suficientes para cubrir el gasto 

público. En realidad, estas contribuciones suplementarias no constituían nuevos impuestos, 

sino antes bien representaban un incremento en la tasa de las determinadas pennanentes, y 

representaban verdaderas sobretasas o contribuciones adicionales.'ª 

La característica más importante contenida en el decreto de referencia, lo era la 

variación de la polftica distributiva de los ingresos de naturaleza fiscal. En efecto, desde el 

afio de 1824, existía el compromiso de los estados de contribuir con un porcentaje de los 

ingresos recaudados, destinado para el sostenimiento de la federación, método conocido 

con el nombre de ºcuarta federar•. Como veremos más adelante, esta contribución se 

transforma durante el período del gobierno de Benito Juárez. 

Sin embargo el gobierno central de Miramón redujo a su mínima expresión los 

objetos gravables por los estados, prohibiendo a los mismos imponer contribuciones sobre 

objetos gravados por el gobierno central o reservados a éste. En compensación, se 

estableció una participación de la recaudación por concepto de impuestos generales, misma 

que estarla destinada a cubrir el gasto público de los estados. que a su vez era determinado 

por el propio gobierno central atendiendo a la población, riqueza tenitoriaJ y productiva y 

otros elementos análogos. Como puede apreciarse. un sistema similar al adoptado por 

nuestro vigente Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

2111 ldcm p.67 
JO ldcm. pp. 68 y SS. 
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El destino de\ gobierno central se marcó en fonna determinante por la Batalla de 

Calpulalpan. que el 24 de diciembre de l &60, representó la posibilidad al gobierno federal 

de trasladarse de Veracruz, donde babia residido .. hacia la Ciudad de México. Y aunque e\ 

conflicto civil continuó por algún tiempo. se redujo a acciones mili.tares aisladas. 

3.4.6 DISPOSICIONES EMANADAS DEL GOBIERNO FEDERAL DE BENITO 
.nJAIU:Z.. 

Por su parte. el gobierno constitucional de Benito luárez.. también expidió diversas 

nonnas de naturaleza fiscal. Se trata de disposiciones casi todas de naturaleza transitoria. y 

en el caso de tributos creados durante el periodo~ salvo la denominada Contribución 

Federal .. de la que .. dada su trasccndenci~ nos ocuparemos más adelante con detalle. 

Desde el 5 de abril de 185&. el Gobierno Federal habla decidido encontrar un lugar 

desde donde resultara más accesible por las comunicaciones gobernar .. y un mes después se 

decidió su instalación provisional en V eracruz... 

Al expedirse las Leyes de Refonna en el afto de 1859, se publicó un edicto en los 

ramos de hacienda.. en el que se realizaba un diagnóstico de ta precaria situación financiera 

del país. Por principio de cuentas., mediante ese decreto se abolieron las alcaba\as9 aunque 

poco después se restablecieron algunas de ellas ante la necesidad del gobierno de Juárez de 

contar con recursos económicos para sostener la guerra. 31 

En ese decreto también se insiste respecto del problema de la clasificación de las 

rentas nacionales,. y se retoma aquel anejo concepto discutido en el Constituyente de 1857,. 

en el sentido de que los impuestos directos concspondian a los estados y los indirectos a la 

federación. Como en ese entonces~ los argumentos en favor de dicha clasificación indicaban 

que: ··~10 el gobierno supremo es quien tiene el derecho de recaudar impuestos que graven 

en general a todos sus habitantes9 mientras que los de los estados no lo tienen sino para 

:n ldem#p. 71 
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gravar a los de sus respectivos territorios. supuesto que sólo atienden los gastos de éstos''. 32 

Finalizaba con la tesis de que de adoptarse ese sistema, los estados se verían liberados de 

contribuir contingentemente a los gastos de la federación. 

Dado que las batallas definitivas de la guerra civil se desarrollan durante el afio de 

1860,. durante ese periodo no hubo disposiciones hacendarias relevantes por parte del 

gobierno constitucional. 

Una vez restaurada la República en 1861, una de las primeras disposiciones en 

materia de finanzas públicas fue el impuesto al clero para resarcir al Estado los dai'los 

ocasionados por la Guerra de Reforma.. consistente en separar un tercio de la masa 

diezrnatoria, que se abonarla a su cuenta. hasta el total resarcimiento de los daftos causados 

al país. 

En enero 24, se declara la abolición total de las alcabalas en el país, y se declara la 

subsistencia exclusiva de la alcabala de traslación de dominio que después, mediante 

decreto de 4 de febrero de ese propio afto, se uniforma para tener una tasa de cuatro al 

millar sobre predios urbanos. tomando como base el producto líquido de las fincas, 

actualizable cada diez aftos. Como puede apreciarse, hasta ese decreto no existía un catastro 

que permitiera tomar como base el valor de las fincas. Por lo que hace a las fincas rústicas, 

eran también gravadas con un impuesto especial para la conservación de los caminos 

federales, creado mediante decreto de 25 de abril. Se trataba de una contribución con una 

cuota fija de doscientos cuarenta pesos por cada legua de vía que atravesara y ciento veinte 

pesos por cada legua de contacto con uno de los lados de camino. 

En mayo 4 se estableció una contribución que gravaba los estanquilJos y tiendas de 

expendio de tabacos labrado en rama o en polvo,. con una cuota fija de dos a veinte pesos 

mensuales,. según su categoría. 

32 lbidem. P. 72. 
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Dado que los tributos creados por el Gobierno Federal tenían por objeto gravar la 

propiedad raíz y ante las dificultades de exigir su pago por el desconocimiento de la 

existencia de los predios. en mayo 6 se realizó el primer intento f'ormal de establecer un 

catastro nacional. El sistema quedaba a cargo de los propios particulares, quienes quedarían 

obligados a registrar sus propiedades ante el Ministerios de Justicia y Fomento. quien 

posteriormente realizaría el deslinde general, y declarar la existencia por deducción de las 

tierras baldías, procediendo a su repartición. 

Panicular trascendencia reviste el decreto de J 6 de diciembre de 1861, por el cual 

se creó la denominada Contribución Federal. De manera previa, la Secretaria de Hacienda 

expidió una circular que envió a todos Jos estados.33 En ella se acornpaiiaba el dictamen 

expedido por el Presidente Juárcz en uso de las facultades omnímodas de que fuera 

investido antes del ciene de sesiones del Congreso en ejercicio. 

Como hemos expresado con anterioridad, una de las principales carencias era un 

sistema clasificatorio de las rentas nacionales que funcionara adecuadamente. La pretensión 

fracasada en el Constituyente de 1857, de incluir un sistema de clasificación atendiendo a la 

naturaleza del tributo, dio paso a un sistema basado en una distribución en atención a los 

productos, que fuera criticada durante el gobierno del Presidente Juárcz. 

Así, la Ley de Clasificación de Rentas expedida el 2 de septiembre de 1857, dividió 

las rentas generales de las estatales conespondiendo a las primeras un total de 3 7 renglones, 

entre los cuales figuraban diversos derechos de dominio, impuestos a las .fábricas, y el 

contingente de los estados. Por su pane, a Jos estados les correspondía la mitad de los 

derechos de traslación de dominio, la mitad del de contrattegistro9 Ja contribución sobre la 

propiedad raf~ así como las alcabalas que subsistían. Sin embargo, esta disposición no era 

lJ Jbidcm. P. 83. 
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limitativa pues ambos poderes tributarios ºpodían establecer otros impuestos que 

consideraren necesarios y esto significaba una posibilidad de concurrencia irnpositivan."' 

Esta potencial concurrencia favorecía a Jos estados. los cuales. en ocasiones al 

margen de los conflictos centrales. poseían una mayor capacidad recaudatoria. 

Por su parte, a pesar de compartir la tesis expresada en el constituyente de 1857. en 

el sentido de que resultaba más favorable una distribución atendiendo al tipo de impuesto y 

no al producto de éstos, intentar su establecimiento en la legislación no resultaba del todo 

factible. por Ja irritación que orginaria en Jos estados y Jo reciente del conflicto civil. 

Por eUo, el decreto de diciembre de 1861 intentó revivir una aneja contribución 

adicional. que estuvo vigente durante Jos primeros años de Ja Independencia y conocida con 

el nombre ºCuarta Federar'." El porcentaje sustituido por 20% en la Ley de Clasificación 

de Rentas de J 857, y finalmente en el decreto que ahora se comenta.. regresó al 25%. 

Consistía dicha contribución en el veinticinco por ciento adicional ºsobre cualquier 

entero que deba hacerse ...• por cualquier titulo o motivo a las oficinas federales. a las de 

Distrito y Territorio y a las particulares de los Estados. incluyendo las municipales". 36 

Siempre en el afto de 1861. el 17 de julio. el Gobierno Constitucional, ante su 

precaria situación financiera, decretó la suspensión de pagos derivados de Ja deuda 

extranjera, aún para las convenciones de naciones acreedoras. por el término de dos anos. 

Esta disposición generó una inmediata reacción entre las potencias financieras. las cuales el 

31 de octubre de 1861. firmaron la Uamada Convención de los Gobiernos de Inglaterra. 

Francia y Espafta, que amenazaba con la ocupación del litoral mexicano. Y a pesar de Ja 

derogación de la Ley de 17 de julio en lo relativo a las convenciones extranjeras~ y al 

34 FLORES ZA VAL.A. Ernesto. FINANZA$ PUBLJCAS MEXJCANAS. LOS IMPUESTOS. Edit. Poniaa. México. 30a. 
Edic. 1992. P. 368. 
"SHCP. Investigaciones Económicas. No. 42. LA CONTRIBUCION FEDERAL. México. 1936. P. 36/60. 
36 YAJ'ilEZ RUJZ. Manuel. Op. CiL P. 84. 



72 HECTQR VJC7pR{d MALDONADO 

eventual retiro de Espafta e Inglate~ Francia continuó con su afán intervencionis~ cuyo 

inicio se marcó en el afio de 1862. 

Mientras tanto, el gobierno constitucional se vio nuevamente necesitado de recurrir 

al financiamiento tributario para sostener la resistencia a la intervención francesa. 

As(, el 1 de febrero se modificó la cuota relativa a la contribución de dos por ciento 

sobre capitales, para establecer una cuota progresiva directa que iba del medio por ciento 

para capitales de hasta veinte mil pesos, y hasta dos por ciento para aquellos que rebasaban 

los cincuenta mil pesos. 

3.4.7 DISPOSICIONES HACENDAIUAS DURANTE EL IMPERIO DE 
MAXIMILIANO. 

Una vez consllltlada la intervención francesa con la entrada de las tropas del General 

Baz.aine el 7 de junio de 1863, se integró una Junta de Gobierno que constituyó un régimen 

monárquico, cuyo supremo poder estarla en manos del Emperador Maximiliano, 

Archiduque de Austria y sus descendientes, o en su defecto, de quien designare Napoleón 

Ill.37 

Ya en el país Maximiliano, el 12 de junio de ese año~ se dio a la tarea de organizar 

un sistema administrativo y polftico que sustituyera las instituciones republicanas. 

Así, en los 4 aftos y 7 días que durara el período imperial, sus disposiciones 

hacendarias tuvieron un componamiento errático. En principio, al depender 

fundam.entalmente del apoyo napoleónico, estuvo en aptitud de congraciarse con la 

incipiente clase industrial y capitalista mexicana, mediante disposiciones derogatorias de 

tributOs; sin embargo, al cesar los subsidios y préstamos, Maximiliano intentó en los seis 

)7 Jdcm. PP· 97 y SS. 
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últimos meses de gobierno. reorganizar una hacienda püblica.. a base de imponer 

contribuciones. 

Las disposiciones fiscales entonces. pueden dividirse en ese lapso en dos periodos : 

el primero. en el cual. por una parte se expidieron normas derogatorias de impuestos 

establecidos por el gobierno republicano. y por otra en la cual las normas tuvieron por 

objeto obstaculizar la llegada de recursos financieros para el gobierno de Juárez. 

El segundo periodo. comprende aquellas normas tributarias, particularmente las 

impositivas, expedidas ante la inminencia de la escasez. de recursos externos. 

principalmente de Francia. que sostuvieron. artificialmente. el esquema financiero imperial. 

Entre las principales normas del primer periodo, destacan los siguientes decretos : 

FECHA 

9-Vll-1863 

29-Vll-1863 

29-Vll-1863 

5-Vl11·1863 

29-Vlll-1863 

lS·X-1863 

20-X-1863 

DISPOSICION. 

Se deroga el impuesto del timbre. 

Se deroga la contribución federal. 

Se deroga la Ley de Contribuciones 
directas y de hipotecas. 

Se libera del pago del derecho 
adicional a las mercancías proceden
tes de Veracruz-

Cesa el cobro del derecho munici
pal y del impuesto que gravaba el 
papel, hilados y tejidos de lana, • 
algodón y lino nacional. 

Se redujeron las cuotas del dere
cho de patente a los giros y esta
blecimientos de beneficencia pil
blica. 

Se concede excepción de pago de 
impuestos directos a los estableci
mientos de beneficencia pública. 
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1-IV- 1864 

15-IV-1865 

30-V-1865 

18-VI-1865 

25-Vll-1865 
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Desgravó la introducción en el -
equipaje de pasajeros de tabaco, 
vino y licores. 

Cesa temporalmente el impuesto 
de 25 centavos por bulto de sal. 

Concede exención a tos instrumen
tos de agricultura y ganadería. 

Concede rebaja del 50°/o de dere
chos de importación. 

Decretó que no se cobrara a las 
fábricas la contribución de 8 al 
millar. 

Declara libres de alcabalas diversos 
productos 

En cuanto a las nonnas del segundo periodo. expedidas a partir de fines del afto de 

1866, cabe destacar las siguientes : 

3-Xll-1866 

3-Xll-1866 

3-Xli-1866 

21-XII-1867 

1-11-1867 

30-111-1867 

8-JV-1867 

8-IV-1867 

Establece contribución sobre taba
cos. 

Impone contribuciones sobre giros 
e industrias. 

Impone contribuciones sobre fincas 
urbanas. 

Impone contribuciones sobre capi
tales. 

Impone contribuciones sobre capi
tales. 

Contribuciones extraordinarias so
bre fincas urbanas y rusticas. 

Contribuciones sobre concurrencia 
a diversiones públicas. 

Contribución equivalente al SOo/o de 
la renta de los giros industriales y 
c:omen:iales. 
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De ellas, cabe destacar por su importanci~ la contribución a los capitales de 1 de 

Febrero de 1867,. que constituyó la única contribución de derrama impuesta por 

Maximiliano,. así como la desproporción de la última contribución decretada con una tasa 

de la mitad de la renta de los giros industriales y comerciales, de la cual Maximiliano no 

pudo ver sus frutos, pues el 15 de mayo lue apresado por el Ejército Liberal y :finalmente 

fusilado el 19 de junio de 1867." 

3 .... 8 LA HACIENDA PUBLICA CON BENITO JUAREZ 

Por su pane, el gobierno de Benito Juárez dadas las excepcionales condiciones en 

que se desarrolló durante el periodo de la intervención francesa, y la necesidad de 

trasladarse continuantente en búsqueda de condiciones propicias para ejercer su gobierno, 

fue exigua en disposiciones hacendarías, y las pocas que se dictaron en el período, tuvieron 

una explicación más militar que económica. Así, casi todas ellas fueron contribuciones a los 

capitales, impuestos de naturaleza regional. como el de 7 de marzo de 1865, para el estado 

de Chihuahua que en pocos casos fueron pagadas. y mucho menos exigidas por el 

gobierno, el cual se conformaba con Jos ingresos espontáneos de los contribuyentes. Cabe 

destacar en ese lapso, las contribuciones establecidas por el Jefe del Ejército de Oriente, 

General Porfirio Diaz, quien impuso un gravamen a la importación de mercancías a través 

de la aduana marítima de Veracruz. y a las fincas rústicas y urbanas del Distrito Federal. 

Del Gobierno Juarista. el impuesto a los algodones fue el que mayores recursos le 

proporcionó,. por circunstancias extraordinarias, ya que con motivo del estallido de la guerra 

civil nortemnericana, el producto algodonero mexicano principalmente el comerciado a 

través de la ribera del Río Bravo, adquirió mayor importancia. 39 

31 Idcm. p. 128 
39 Ibídem. P. 95. 
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Al restablecimiento del gobierno republicano federal, fueron derogadas todas \as 

disposiciones por las que se concedieron atribuciones discrecionales. Sin embargo .. durante 

el af\o de 1867, todas las disposiciones de naturaleza hac:::endaria fueron dictadas en uso de 

las atribuciones extraordinarias de que se encontraba investido el Presidente Juárez. Casi 

todas las disposiciones jurídicas en ese af\o tuvieron por objeto la reorganización del poder 

público, en especial del ramo de Hacienda, como paso previo para ta reestructuración del 

Congreso Federal, que tuvo lugar a finales de 1867. 

Asi, en septiembre 13, se reestructuró el impuesto del papel sellado, creándose 

sellos especiales, entre ellos los de actuaciones, el de libranzas, el de cuentas y recibos y el 

de contribución federal. 

Al día siguiente, se estableció un impuesto de tránsito de mercancías, que gravó los 

efectos nacionales y extranjeros que fueran introducidos al Distrito Federal. 

Como avance en la supresión definitiva de las alcabalas, el 19 de noviembre se dictó 

un decreto por el cual se abolieron los impuestos denominados de peaje. Y como dichos 

tributos hablan venido subsistiendo ante la necesidad de conservar en buen estado los 

caminos nacionales, se establecieron diversas contribuciones con el fin especifico de 

contribuir al crecimiento y mantenimiento de la red carretera. Los objetos gravados en los 

nuevos impuestos fueron: las fincas rústicas, las fábricas y molinos, los articulos de 

importación y el transporte público de pasajeros, siendo sujetos pasivos de este último 

gravamen, las empresas dedicadas al ramo. 

Respecto de los impuestos vigentes al iniciar el afio de 1868, el infonne del Ministro 

Matias Romero de 1870, 'º consignaba las siguientes contribuciones, cuyo análisis permite 

conclqir que se trata de impuestos, aún cuando el propio infonne los denomina ••derechos" . 

La confusión se despeja al advertir que los impuestos al comercio exterior son prestaciones 

•o ROMERO. Matias. lnfonnc de Hacienda de 1870. p. 719 
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y no la retribución directa o contraprestación por un servicio público recibido del estado. lo 

que los convierte en verdaderos impuestos. 

l. Los derechos aduanales que constaban de : 

A) Derechos de importación. 

B) Derechos de Exportación 

11. Fondos de instrucción pública conforme a la ley de 2 de diciembre de 1867 

111. Impuesto por bulto en sustitución de los peajes establecido por decreto de 19 de 

noviembre de 1867 

IV. Papel sellado común, conforme a las leyes de 14 de :febrero de 1856 y sus 

sucesivas reformas. 

V. El derecho de alcabalas y de consumo confonne a la ley de 25 de julio de 1861. 

VI. El derecho sobre propiedad rústica y sobre f"ábricas y molinos conf"orme a la ley 

de 19 de noviembre de 1867. 

VII. Las mandas para la Biblioteca Nacional confonne a Ja ley de 10 de agosto de 

1867. 

VIII. Derechos sobre el consumo del algodón establecidos en la ley de 11 de 

diciembre de 1867. 

IX. Derecho de herencias transversales conforme a Ja ley de 1 O de agosto de 1867. 

X. Uno por ciento sobre capitales establecido por decreto de 11 de marzo de 1867. 

XI. Un cuarto por ciento sobre el valor de las fincas establecido en decreto de 1 de 

mayo de 1867. 

XII. El derecho de real por marco a las platas, establecido por ley de 1 O de octubre 

de 1855. 

XIII. El derecho de tres por ciento de minería establecido por ley de 22 de 

noviembre de 1821. 

XIV. El derecho sobre el tabaco extranjero establecido por decretos de 21 de enro y 

14 de agosto de 1856. 
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Además, el propio infonne contemplaba una serie de derechos y productos que eran 

recaudados por la Federación. Y si bien entre Jos anteriormente transcritos se incluyen 

algunos denominados Hderechosn. del análisis de su naturaleza, se desprende que se trataba 

de verdaderos impuestos de carácter general y sin contraprestación directa del estado. 

Ahora bien. en ese periodo los ingresos derivados del comercio exterior, por su 

monto representaron una pane importante de los ingresos federales, aún cuando el control 

en una recaudación se dificultaba ante la diversidad de tasas en las distintas aduanas 

fronterizas. que fomentaba el contrabando de mercancías. 

Ante ello. la memoria del Ministro de Hacienda presentada al Congreso de la Unión 

el 31 de enero de 1868, mencionaba como solución: .. la formación de un nuevo arancel • 

basado en principios acordes con las prevenciones expresadas en la Constitución, con el 

espfritu del siglo y con las doctrinas más triviales de economía polftica, según las cuales es 

ya obvio que el awnento de rentas no depende tanto del awnento de derechos, que tan sólo 

sirve de incentivo al contrabando, sino del aumento de transacciones comerciales, las que 

no podrán menos que crecer muy considerablemente con el impulso que se les dé, 

simplificando el sistema que ahora rige, y sobre todo, cuidando de que el arancel que se 

adopte, sea unifonne e invariablemente ejecutado en todas las aduanas marítimas de la 

República, a fin de impedir que recibiéndose en unas. efectos con derechos más bajos que 

en otras, se desnivele el comercio, sufran los negociantes de buena fe, y haya un incentivo 

más al contrabando'·. 41 

Al inicio del ejercicio de 1868, mediante decreto del 30 de enero, se declaró en 

vigor la Ley de Clasificación de Rentas de 1857. Asimismo, con el ánimo de reorientar la 

politica hacendaria.,, el Ministerio de Hacienda remitió al Congreso el Presupuesto de 

ingresos para ese mismo afto. 

"' 1 ROMERO. Matlo.s. Op. cit. p. 22 y sig. 
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Durante Ja discusión deJ mismo, eJ Congreso de Ja Unión., atendiendo a una eventual 

recuperación económica suprimió diversos impuestos, entre ellos el de platas, eJ de 

minería, eJ de hipotecas, eJ de traslación de dominio y el que gravaba la propiedad rústic~ 

.fábricas y molinos. 

Ello motivó una vigorosa def'ensa de los tributos por parte deJ Ministro de Hacienda 

Madas Romero. quien advirtió respecto de los riesgos de esas supresiones : ºEl Congreso 

está para aprobar un presupuesto de egresos que excede de Ja swna de veinte miJJones de 

pesos. Si ahora aprobase una ley que produzca el inevitable resultado de disminuir las 

entradas en eJ erario público. el presupuesto de egresos seria irrisorio y quedaría nulificado, 

por disposición de la misma Cámara que Jo estaría aprobandoº. 42 

Finalmente el Congreso aprobó las reducciones mencionadas. así como otras 

disminuciones en las tasas de alcabalas y de Jos impuestos que subsistieron. 

En mayo 30 de 1868 se emitió un decreto legislativo que sustituía Ja Ley de 

Clasificación de Rentas del 12 de septiembre de J 857. La principal aponadón de esa Jey, 

file que solamente relacionaba las rentas y bienes de Ja federación, retomando el espíritu 

federalista de la Constitución de 1857. Respecto de los impuestos, se ocupaban las 

fracciones XJ y XIJ del anfcuJo l que preceptuaban: u:xr.- Los impuestos establecidos o que 

se establecieren con destino a gastos de Ja Federación, en eJ Distrito Federal y Jos 

Territorios; XII.- Los productos de Jos demás impuestos, que confonne a Ja fracción VII del 

artículo 71 de Ja Constitución decretare eJ Congreso Generalº. 43 

Como consecuencia de las reducciones impositivas dictadas en J 868, durante el 

siguiente a.fto, empezaron a acusarse déficit presupuestarios, que aunados a la obsolescencia 

del sistema tributario, propiciaron Ja necesidad de que el Ministerio de Hacienda presentara 

un paquete de iniciativas tendientes a obtener mayores rendimientos para el erario. 

"
2 Jbidem. P. J48. 
~ DUBLA.N Y LOZANO. COLECCIÓN DE LEGISLACIÓN MEXICANA. 1798·1913. Mt!xico. 1913. 
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Los elementos principales de ese paquete de iniciativas fueron: a) Sustitución 

paulatina de la dependencia de la economía nacional de los derechos al comercio exterior; 

b) Otorgarle mayor relevancia aJ derecho del timbre. y e) Propiciar la consolidación de 

nuevas figuras impositivas. 

En ese afto. el 16 de abril. se envió una iniciativa modificatoria con objeto de 

sustituir el impuesto del papel sellado por el del timbre. e incluir algunos objetos no 

gravados, así como para abolir de una vez por todas las alcabalas y la contribución federal. 

Como aliciente presupuesta) para las entidades que suprimieran las alcabalas. se propuso 

que dispusieran transitoriamente de la contribución federal. en tanto se reorganizaran sus 

haciendas públicas. para sustituir los derechos suprimidos. 

El 31 de mayo de 1869, se expidió la ley de ingresos para el segundo semestre de 

ese afto y primero de 1870, en cuya exposición de motivos el Ministerio de Hacienda insiste 

en la conveniencia de reformar gradualmente el sistema impositivo. 

En el resto del año, son escasas las disposiciones hacendarias, y mucho más las 

impositivas. Acaso es importante mencionar la ley de 18 de noviembre de 1869,. que 

reglamenta el ejercicio de la facultad económico coactiva. 

En el afto de 1870, fue publicado el importante Informe del Ministro de Hacienda 

Matias Romero. La trascendencia de este documento en particular, radica en la exactitud del 

diagnóstico de la hacienda pública mexicana. Pero no se limita a diagnosticar. sino antes 

bien, perfila el futuro inmediato del sistema fiscal, sus fonalezas y debilidades y ofrece 

alternativas para mejorar la productividad del ingreso. Sus alcances van más allá del ramo 

fiscal, para introducir ideas relacionadas con el comercio interior y exterior, y aún de la 

política fiscal internacional mexicana. 

Con amplio conocimiento del sistema financiero mexicano, y particularmente en el 

ámbito tributario y su impacto en el medio social, Romero adviene: ºLos impuestos 
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establecidos, por absurdos y antieconómicos que sean, son siempre mejor aceptados y 

producen rendimientos más cuantiosos que los que se establecen de nuevos, por moderados 

que sean, y por muchas ventajas económicas que tengan sobre los ya establecidos". •• 

En materia hacendaria, el Informe se compone de las siguientes secciones : 

- Cambios radicales que exige el sistema fiscal de la República. 

- Inconvenientes de que los derechos marítimos f'onnen la base de las rentas 

nacionales. 

- Rebaja en las cuotas de: las tarifas sobre importaciones. 

- Rentas interiores que deben fonnar la base de la Hacienda Federal. 

- Abolición absoluta de todo derecho de exponación de productos nacionales. 

- Cambio radical de los impuestos sobre minería. 

- Abolición de las alcabalas. 

- Supresión de la contribución federal. 

- Prohibición a Jos estados de gravar importaciones y exportaciones. 

En síntesis, el Informe propone una transformación integral del sistema tributario, 

desde sus bases, para sustituir su dependencia absoluta de los impuestos al comercio 

exterior, y consolidar en cambio un sistema basado en la recaudación impositiva sobre las 

rentas interiores, cuya colwnna vertebral lo constituiría el Impuesto sobre el Timbre, que en 

sustitución del papel sellado, fue presentado en 1868, y posteriormente al afto siguiente, con 

adiciones y reformas, y del cual el Congreso de la Unión no había querido ocuparse hasta 

,.. ROMERO, Mallas. lnfonne del Minisu-o de Hacienda. P. JO. 
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1870. Adicionalmente. sostendrían Ja hac::ienda f"ederal. los impuestos sobre la importación 

y exportación. sobre herencias y sobre Ja propiedad raíz. 

Matfas Romero propuso entonces que una vez establecidos. cimentados y 

consolidados Jos tres impuestos citados. se redujeran las cuotas de los impuestos sobre Ja 

importación y exportación. sobre los cuales descansaba hasta entonces Ja economía 

nacional. 

Particularmente Jos impuestos a la exportación fueron considerados ºun grave 

obstáculo aJ desarrollo nacional; y su supresión es en verdad de las que reclama más 

imperiosamente Ja industria de Ja nación., y eJ adelanto de todos sus ramos de riqueza".º 

Ambas medidas no son sino fiel reflejo del espíritu de Ja economía liberal que inspiró el 

infonne. 

Este espíritu de economía clásica liberal. basado en el /a/ssez faire. se expresa de 

:fonna aún más detenninante. al tratar sobre los impuestos de minería y proponer : 

u1.- Reducción de todos los derechos que pesan sobre la minería a uno solo, que sea 

moderado y que recaiga sobre Jas utilidades de las empresas. 

II.- Libertad. de exportar oro y plata en pasta, con exención de todo derecho. 

111.- Reducir los derechos de amonedac:ión al costo de esa operación. 

IV. Libenad para que Jos particulares puedan realizar el apartado de esos metales" .. 46 

Un principio de federalismo fiscal es reconocido en el Informe. cuando propone la 

desaparición de las alcabalas y la sustitución de esos productos financieros, con Jos ingresos 

45 Jbfdcm. 
-Jbidcm. 
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provenientes de la transmisión de la llamada Contribución Federal. de la que hemos 

hablado con anterioridad. a los estados. Sin embargo, como podrá verse más adelante. la 

supresión de esta última, dio inicio a la voracidad federal sobre la capacidad recaudatoria de 

las entidades. y su práctica aniquilación fiscal. 

Finalmente, en el Informe se recomienda la prohibición a los estados de imponer 

contribuciones sobre el comercio exterior. 

En materia hacendaria federal. 1871 fue un afto escaso en disposiciones. y las que 

aparecieron, fueron más bien regulatorias y aclaratorias de algunos tributos. Acaso debe 

destacarse la Ley de Contribuciones Directas que se Causan en el Distrito Federal. 

El ano de 1872 inicia con Ja publicación de la Ley del Timbre, con efectos a partir 

del 1 de enero de 1873. En vista de las múltiples reacciones. principalmente desfavorables. 

que generó este nuevo tributo. su entrada en vigor había sido pospuesta en varias ocasiones. 

En 1872 fue expedido el arancel sobre Aduanas Marítimas y Fronterizas. Este 

cuerpo normativo representó un avance del proyecto liberal delineado ya por Matías 

Romero dos años antes. El objetivo de este nuevo ordena.Jtliento fue reducir las dificultades 

administrativas y simplificar los procedimientos de determinación de la contribución. que 

antes se basaba en el valor de factura o de aforo, para implantar un sistema basado en cuota 

fija. 

En junio 28. fue establecida una contribución impositiva sobre los premios y 

loterías. 

Al fallecer el 18 de julio el Presidente Juárez. y asumir la Presidencia Sebastián 

Lerdo de Tejada.. a partir de ese momento, fueron mínimas las disposiciones fiscales 

dictadas. 
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La entrada en vigor del Impuesto sobre el Timbre en enero de 1873. representó el 

reinicio de discusiones doctrinarias y sociales que había originado ese gravamen desde que 

en 1868 fue iniciado por el Presidente de la República ante la Cámara de Diputados. Aún 

cuando su discusión había sido evadida por el Congreso de la Unión, lo cierto es que el 

Timbre fue considerado un tributo impopular. fundamentalmente porque para su 

implantación no se suprimió el papel sellado, al cual sustituiría El motivo de la oposición 

al impuesto. fue mayormente de tipo político. y así, Porfirio Dfaz, tanto en su Plan de la 

Noria contra Juárez. como en su Plan de Tuxtepec. contra Sebastián Lerdo de Tejada, 

ofreció abros;ar ese impuesto. uaunquc al llegar al poder, realmente lo que hizo fue 

perfeccionarlo'". 47 

La estructura original de la contribución. fue crear un impuesto pagadero mediante 

la adquisición de timbres o estampillas, que eran adheridas a los documentos de las ciento 

veinte especies establecidos en la ley. Adicionalmente se crearon otro tipo de estampillas 

para pagar la Contribución Federal del veinticinco por ciento de todo entero que se realizara 

en ese tributo. A su vez,, al tenedor de documentos que debiendo Uevarlas, no ostenten las 

estampilJas o timbres correspondientes. Je era impuesta una multa administrativa. 

Ante Ja oposición social y política, la entrada en vigor de esa ley fue diferida, y en 

su lugar el J de diciembre de 1874 fue expedida una nueva Ley del Timbre, ºmodificando 

las tarif'as para documentos y libros, y estableciendo entre ottas penas el que ningún 

documento o libro podrá hacer fe en juicio si no está legalizado con las estampillas 

debidamente canceladas o en su caso, si no se le revalidanº.•• 

Sobre Jos orígenes del Impuesto del Timbre, el entonces Ministro de Hacienda 

Francisco Mejía. presentó en Ja Memoria de Hacienda 1874-75. diversos comentarios. En 

ese documento, alude a Jos inicios del impuesto en Francia, durante el reinado de Luis XIV. 

En ese entonces, ante la inseguridad jurídica generada por una multiplicidad de 

' 7 REYES VERA. Ramón. HISTORIA DE LAS CONTRIBUCIONES EN MEXJCO. P. 357. 
''SIERRA. C. J. EL Al. EL PAPEL SELLADO Y LA LEY DEL TIMBRE. 1821· 1871· 1971. SJ-ICP. Mi!xico. S. f. p. 7. 
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legislaciones,. el gobierno francés optó por imprimir una serie de esqueletos o formatos de 

los principales actos jurídicos. que le eran vendidos a los particulares. Pero, al no 

remediarse el origen de los males,. consistente en la multiplicidad de las legislaciones. 

ºretrocedióse ante las dificultades de la práctica y se suprimieron los esqueletos; pero no 

por eso se renunció a Ja abundantísima fuente de ingresos que se había descubierto,. y se 

sustituyeron Jos esqueletos con una marca o timbre que debía fijarse en cada hoja que se 

empleara en las actuaciones.,. ... 9 

Después de sobrevivir a la Revolución,. y al ser ratificada por Ja asam.blea 

constituyente,. el tributo pasó a Inglaterra,. y de ahí a los Estados Unidos. Sin embargo. el 

propio Mejía establece las diferencias en el alcance del tributo en México y en esos países : 

ºAllá es un impuesto que gravita sobre casi todos los ramos de Ja industria,. sobre Ja 

producción. hasta sobre Ja inteligencia,. supuesto el timbre de Jos periódicos y folJetos ; aquí 

pura y simplemente sobre los contratos en Jos que versen intereses sobre Jos actos de la 

vida,. que necesiten de la fe pública para hacerlos constarº. 50 

En síntesis,. se trataba de un impuesto de naturaleza indirecta que se arraigó 

profundamente en el espíritu fiscal mexicano, donde se le imprimieron particularidades 

propias. Su abrogación fue bandera de Porfirio Díaz en el Plan de Twctepec, sin embargo • 

.. ante una juiciosa apreciación de las necesidades públicas, puso pronto en el olvido sus 

promesas de abolir la renta del timbre, que siguió evolucionando en sentido favorable y 

justificó cada día más las esperanzas que en ella vinculara desde un principio su fundador el 

seftor Matfas Romero".51 

En noviembre de 1876,. triunfa Ja Rebelión de Tuxtepec,. encabezada por Poñuio 

Dlaz. lo que obligó al Presidente Lerdo de Tejada a abandonar la Ciudad de México el 20 

de noviembre. Aquél asumió el Gobierno de Ja República con el cargo de JcCe del Ejército 

ConstitucionaJista,. el 26 de noviembre de 1876. 

'"MEJIA. Francisco. MEMORIA DE HACIENDA 1874-1875. Imprenta del A&uilL Mc!xico. 1875. P. 32. 
'° lbidem. P. 30. 
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3.4.9 LA EVOLUCION DE LOS IMPUESTOS 

En principio. es necesario dejar sentado que durante ese periodo, las finanz.as 

públicas mexicanas y especialmente los inpesos fiscales. particularmente los impuestos, 

evolu.:ionaron en sentido importante, dejándose sentir el esplritu ideológico de la economía 

liberal. Si al principio del periodo, se encontraba. en palabras de López Cámara. que "el 

sistema fiscal de Ml!:xico, segufa siendo el de la l!:poca colonial, al cual se hablan a¡¡regado, 

sin niqún orden. toda clase de medidas, a menudo conttadictorias y dictadas por la 

necesidad y los diversos intereses que inspiraban a los sucesivos gobiernos'\'2 al final del 

periodo, y grKias en buena parte a la labor sistematizadora de Matfas Romero, se encuentra 

un sistema fi.Kal con rasgos avanzadas de equilibrio en las fuentes gravadas. La 

disminución de los impuestos indirectos, y particularmente de los inlJ!ellOs por gravámenes 

al comercio exterior, espec:ialmente durante los últimos veinte aftas del siglo XIX, no serian 

entendido~ sin los principios de la reforma fiscal de los liberales. En ese sentido, Porfirio 

Dlaz fue solamente usufructuario de los beneficios del sistema tributario \ibeTa.l. 

No puede soslayarse el importante papel de la cuestión fiscal sobre los vaivenes de 

la lucha polltica. La trayectoria impositiva. no fue sino fiel reflejo de los debates 

ideoló¡iicos, sostenidos más en el campo de batalla. Pero eso sin duda contribuyó a la 

anarqula fiscal imperante en la mayor parte del periodo. La influencia de los gobiernos 

extranjeros. y después de tos c:omen:iantes no nacionales, ayudó en buena medida a la 

disminución de los impuestos a la importación. Por ello el proteccionismo fue defendido 

basta los últimos aftos del periodo, hasta que Mallas Romero hizo reflexionar sobre la 

importancia de reducir las baneras aduanales, y reforza:r la economia nacional de otra 

forma. 

Tampoco se pasa por alto el problema de los impuestos extraordinarios imperantes 

en el periodo. En efecto~ los grupos políticos necesitaban m~tcncr fuertes erogaciones en 

51 MACEDO. Pablo. Op. Cit. P. 43S. 
51 LOPEZ CAMARA, Francisco. Op. ciL p. 174. 
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materia militar para seguir contando con el apoyo del ejército. y por otra pane. para 

aniquilar a sus enemigos poU:ticos. Lo anterior no solamente originó la casi total 

paralización de la actividad productiva pública, y el acelerado crecimiento de la de~ sino 

también obligó al Estado a allegarse recursos mediante la semiextorsión. 

Sin embargo, en los últimos anos de ese periodo, y particularmente entre 1871 y 

1876, se aprecia un crecimiento moderado de los ingresos. Los ingresos totales en ese 

período, fluctúan entre 12 y 16 millones de pesos. La tasa de crecimiento pasó de 0.9% a 

2.8% anual. Sl 

Por otra parte, la participación de los derechos sobre la exportación en los impuestos 

al comercio exterior fue W1 decremento. 

Pero sin duda la aponación más importante el sistema fiscal nacional fue la 

expedición del Impuesto del Timbre. Su evolución. ·~erdaderamente impresionante, ... 

aunado con las medidas destinadas a impedir el establecimiento de impuestos 

alcabalatorios, permitió que el Secretario de Hacienda, Limantour. tuviera en el ano de 

J 901 el primer presupuesto ( y tal vez el único ) con superávit en las finanzas públicas 

mexicanasº. 54 

La importancia de este impuesto, el último del período que se analiza, y los 

beneficios de sus rendimientos, se aprecian en el hecho que de una recaudación de un 

millón de pesos en el primer afto de vigencia. en solaJllente tres aftos su rendimiento se 

había triplicado para ser superior a los tres millones de pesos. Y para el auge del porfirismo 

en 1902, la recaudación de ese impuesto alcanzaba Jos treinta millones de pesos. ss 

En suma. el periodo de agitación y turbulencia polftica. se significó necesariamente en 

un periodo de transición de las finanzas públicas, de la que puede colegirse una incipiente 

sistematización de los impuestos. y el surgimiento de una verdadera polftica fiscal. 

u CAR1111AGNANI. Marccllo. Op. CiL P. 213. 
s. REYES VERA. Ramón. Op. Cit. P. 3!57. 
" MACEDO. Pablo. Op. Cit. P. 469. 
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CONCLUSIONES 

1. Una vez en vigor la Constitución de 1857, el sistema fiscal mexicano se fue 

consolidando con impuestos de fácil recaudación. En ese periodo surgen, 

adicionalmente, los primeros impuestos a la producción y a la industñalización de 

bienes. 

2. Fue patente en el periodo la subsistencia de las alcabalas, que representaron ta 

fuente de financiamiento más imponante para los estados,. razón por la cual no 

pudo llevarse a cabo el ideal del constituyente de 1857 de unificar el sistema 

impositivo federal, a la vez que las alcabalas propiciaron prácticas desleales de 

comercio entre los estados. 

3. En ese periodo subsistió ta dependencia de los impuestos al comercio exterior, 

paniculannente los que gravaron la introducción de materia prima, y la salida de 

productos elaborados o metales preciosos. 

4. Dada la abundancia de conflictos y guerras en el periodo, el sistema fiscal se 

caracterizó por impuestos cuya recaudación estaba condicionada a la voluntad del 

sujeto pasivo para pagarlos~ pues los instrumentos de control eran casi inexistentes. 

Entre ese tipo de gravámenes se menciona los impuestos sobre capitales y los que 

gravaron los premios de rifas y loterias. 

S. Otros instrumentos fiscales utilizado en el periodo fueron los impuestos 

adicionales que tenían como base otras contribuciones. 

6. La vinculación más importante en el periodo fue con el entorno polltico, el cual 

condicionó la recaudación a un precario sistema de control y el destino de la 

recaudación a los gastos de defensa nacional. 
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7. Las normas impositivas de Maximiliano concedieron prioridad a evitar la Uegada 

de recursos aJ gobierno liberal de Juárez aunque adicionalmente reflejan la 

intención de imponer mayor carga impositiva a los sectores sociales que 

simpatizaban con el imperio. y que en consecuencia estaban más dispuestos a 

contribuir tributariamente. 

8. El Informe del Ministro de Hacienda Matfas Romero de 1870 resulta un valioso 

instrumento que. tras diagnosticar Ja situación de las finanzas públicas mexicanas. 

delinea eJ futuro del sistema fiscal,. que supere Ja dependencia respecto de los 

impuestos al comercio exterior y consoJide un sistema basado en Ja recaudación de 

las rentas anteriores. 

9. Es así como surge el Impuesto del Timbre. que ya se había ensayado en Francia,. 

que sustituyó al impuesto del papel sellado. En iznpuesto del timbre vino a ser el 

primer gravamen con sistema de control y vigilancia en Ja recaudación 

l O. Aunque iniciaJmente se presentó wta fuerte oposición al Impuesto del Timbre,. por, 

razones políticas de parte de Porfirio Días y su Plan de Tuxtepec, que obligó al 

diferimiento de su entrada en vigor,. fue precisamente en el porfiriato cuando se 

presentó su definitiva consolidación. 

i 
¡ 

J 
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PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
DESGLOSE PORCENTUAL COMPARADO 

1867-68 1868-69 

Imp. Exportación U __.---
Imp. lmport1Ci6n 58, t 

Imp. lmpo<llci6n :!0,3 

;¡ 

. ., r:~; ; , ¡; . 
¡!; 

. ' 
;l'•:::' . :.: 

Otrot 40,7 Conlrlrroglotro 7 

CARMAGNANI, Marctllo. ESTADO Y MERCADO, FCE. 1994. Anexo Estldlstlco 



PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Desglose porcentual 

1866-67 (Imperio de Maximiliano) 

Préstamo de Francia 51,5 

Fuente: INEGI. Esladlslicas Hlst611cas de México 

ntrib. directas 7 ,5 
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CAPITULO IV 

EL PERIODO 1876-1911 

LOS IMPUESTOS EN EL PORFIRIATO. 

¿S. ,,._,. ser ,.,.,.IOr y wtnlll•o a "" ..UMO tkMpo '!' 
JM•rco Allttllo y C.U••,. ,,.Ñltlll aecan1ar •lla dMall411d .,.,...,,,le• ca.o ZaftMSUo '1' ~ lnUll, G'1•6Nl Dúiz. o 
l/IÚlllUll hn 9•~ .,,,_.,. 9•e sois CJCCdsllwfl. o llÚnllOI los 
9Me ~ 9•~ soU lflOIU,,.,,DSklad. 0 C#lll•ll,. O M11rco 
A•ttllo.. ¿C•M es""ª• ... nao ,,.,u, '!' 
Aflotuo ••rtt,. Ptmkh al Gateral Porfirio DM::,. 

4.1 ENTORNO POLITICO. LAS CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA EN 
EL PODER. 

El 1 S de enero de 1876, como consecuencia del pronuncimniento de Tuxtepec de 

Fidencio Hemández y de Palo Blanco de Porfirio Diaz, entre cuyas proclamas estaba la de 

desconocer al Senado de la República y al Presidente Lerdo de Tej~ éste abandona la 

ciudad de México, y toma posesión del gobierno nacional el General Porfirio Di~ el 20 de 

noviembre de ese propio afto. 

Los levantamientos de Díaz conua los gobiernos de Juárez y de su sucesor, habían 

comenzado en 1871, cuando el primero en su Plan revolucionario de la Nori~ después de 

una descripción de una situación de caos nacional9 proclamó Jos principios de no 

reelección, la supresión de las alcabalas9 el fortalecimiento de los ayuntamientos y la 

elección directa del Presidente de la República. 

Ante el fracaso de ese primer intento golpis~ tuvieron que ocurrir la muerte de 

Juárcz y un primero periodo de gobierno de Lerdo de Tejada. para que en su plan de Palo 

Blanco, propusiera un nuevo esquema para la nación. 
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En materia económica, el Plan de Palo Blanco criticaba Ja entrega a una compaftía 

inalesa el control casi absoluto del sistema fcnoviario de Veracruz, así como Ja 

reneaociac:ión de la deuda con acreedores ina:Jeses. que según atlrmaba; comprometía la 

soberanía nacional. • 

Del triunfo del Plan de Palo Blanco que llevó a Díaz al poder, debe afinnarse que no 

se hubiera dado. si las condiciones económicas y políticas de México hubieran sido 

distintas. HExistía un estado de escisión latente entre el centro y las fracciones políticas que 

integraban la DKión. Y Lerdo tuvo que experimentar lo dificil que es regir a un pueblo 

víctilll8 crónica del dess;obiemo. Agréguese una ley arancelaria excesivamente alta y una 

vi&ilancia fiscal nul, que fomentaba el contrabando. hasta arruinar por completo el 

comerc:io de buena fe. Aft4dase Jos conocidos sistemas de encastillamiento de Sebastián 

Lerdo. su odio tradicional al extranjerismo que le hizo f"orjarse una política exterior de 

aislamiento, su chauvinismo anticlerical y la reelección indefinida que amenazaba con la 

prolonaación también indefinida de mquel estado de cosas y se comprenderá sin esfuerzo 

cómo el tetteno se encontraba preparado para la revolución••. 57 

El Plan de Dfaz resultaba en con~da demasilldo a1r11etivo. Fue innegable que el 

plan contó con el apoyo de Jas clases populares y pensantes de México. Los Estados Unidos 

no tardaron mucho en reconocer al nuevo aobierno., ºaunque no sin algunos distingos y 

cortapisas". 5
• 

Pero ya para el allo de 1877, el Plan resultó un obstáculo para las pretensiones de 

Porfirio Díaz. Conforme a Wl<> de los artículos del referido Plan. el jef"e de Ja revolución 

victoñosa no podía serlo del Poder Ejecutivo. Entonces Dfaz optó por nombrar Jefe del 

Poder Ejecutivo a Juan N. Méndez y emprendió la campalla contra Autillon, quien en 

Guanajuato luchaba por alcanzar tuerza nacional. Entretanto, Juan N. Méndez. fiel a la 

96 ZAVALA. Silvio. APUNTES DE HISTORIA NACIONAL 1808-1974. Sa. Edición. Fondo de Cul1un1 Económica. 
MbJco. 1990. P. l IJ. 
n DUCLOS SALINAS, Adolf"o. MEXICO PACIFICADO. Imprenta de Huattcs y Co. SI. Luis. Mo. 1904. P. J 7. 
'• Jbidcm. P. 19. 
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consigna revolucionaria, convocó a elecciones y naturalmente Diaz fue electo Presidente 

por una Inayoria abrumadora. Pero su periodo no podría extenderse más allá del 30 de 

noviembre de 1880., fecha en la que concluirla el mandato constitucional de Lerdo de 

Tejada. de quien entraba en carácter de sustituto. 

Concluido el periodo constitucional., hubo de dejar la presidencia en manos de su 

incondicional Manuel González._ con antecedentes militares victoriosos en Tecoac durante 

la revolución de Tuxtepec. En ese lapso., Diaz se retiró a gobernar su natal Oaxaca. .. bajo las 

estipulaciones de un pacto mediante el cual le prestarla el gobierno de la República durante 

cuatro aiios, expirados los cuales, le seria devuelto, sin dar margen a nuevas contiendas 

fraticidas"". 59 

De esa forma.. en 1884, cumplido el plazo seftalado, por virtud de elecciones., Diaz 

ocupó la silla presidencial de ese afto y hasta el afto de 1911, lapso que, sumado a los aftos 

que babia ocupado la presidencia con anterioridad, suman un total de más de 30 aftos al 

frente del gobierno de la república. 

4.1.l LA CLASE POLmCA. 

En sus primeros periodos de g.obierno, Porfirio Diaz conservó a su lado a todos 

aquellos compafteros suyos que le hablan ayudado a conseguir el poder. Pero al paso de los 

aftos, unos fueron muriendo y otros relegados del primer plano de la vida politica nKional. 

Sin embargo, de ninguna manera puede pretenderse que Diaz creó o sostuvo una 

clase politica homogénea y definida. Por el contrario .. se trató de una rara mnataama de 

burocracia,, clase empresarial, política y casuense. Sus ramificaciones abarcaban tambié0to 

de manera necesaria para ejercer el poder., distintos segmentos cKiquilcs por estados y 

regiones. En todo caso, la regionaliz.ación politica y ec:onómica propició la tendencia de 

59 lbidem. P. 30. 
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crear una clase polftica escasamente interconectada. que reforzaba Jos cotos de poder sin 

lograr integrar un real mercado político nacional. 60 

Pero conf"onne dejaba atrás a Ja clase poJitica original. Diaz tuvo la habilidad de 

crear una nueva. con personalidades lejanas del ámbito militar y entre Jos cuales 

sobresalieron : ManueJ Dublán, Manuel Romero Rubio -reconocido ex-Jerdista-. OJegario 

MoJina -empresario yucateco-, Enrique CreeJ. José Yves Limantour. Pablo y Miguel 

Macedo y Joaquín Casasús. Todos eUos provenían de esferas industriales y comerciales, 

banqueros. terratenientes y profesionistas de reconocida influencia en Jos círculos sociales. 

Estos personajes fueron conocidos como ºLos Científicos ... Del origen del mote. Romero 

Flores sefl.ala que provino del abuso que hicieron en un principio de Ja palabra ucientífico"" 

y concluye : ""'fue una asociación poJitica y comercial de hombres inteligentes, iJustrados y 

de influjo. sostenida para ayudarse mutuamente en todo género de actividades lucrativas'". 61 

A su vez, en varias ocasiones, pero en especial con motivo de Jas declaraciones del 

Presidente Díaz en Ja f'amosa entrevista que Je concediera al periodista noneamericano 

Creelman, aquél proponía la formación de partidos políticos oposicionistas, y con tal 

motivo, fueron posicionándose en el ámbito político nacional. diversos grupos de poder. 

entre los que destacaron Jos siguientes: 

A). EL PARTIDO DE GOBIERNO.- Nacido en 1892 a iniciativa del propio Dlaz. y 

con motivo de su inminente reelección ; este pretendido ºpartido de estadoº tuvo como 

primer y principal objetivo Ja instauración definitiva del sistema de reeJección a niveJ 

federal. Para hacerlo. aprovecharon la estructura de poder central. y Jos medios de control 

regional, a través de los jefes políticos de cada estado y región. Sus proclamas liberales 

fueron promovidas por Ja élite denominada ucientifica"'. y entre sus principales promotores 

figuraron distinguidos intelectuales como Justo Sierra. empresarios como CreeJ, y 

60 HERNANDEZ CHAVEZ. Alicia. LA TRADICION REPUBLICANA DEL BUEN GOBIERNO. Fondo de Culrura 
Económica. Mtxico. 1993. P. 99. 
61 ROMERO FLORES. Jesús. DEL PDRFIRISMO A LA REVOLUCION CONSTJTUCJONALISTA. Libromcx 
Editores. Mt:icico. 1960. P. 11 O. -
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profesionistas de prcsti¡¡io tales como Pablo Macedo y Joaquín Casasús, y desde luego, con 

José Y. Limantour a la cabeza. •J 

B). EL PARTIDO DEMOCRATICO.- Encabeudo por el hijo de Benito Juárcz. 

entre ese ¡¡rupo fi¡¡uraban políticos miembros del ¡¡rupo de ¡¡obiemo, algunos de ellos 

diputados al Co-so de la Unión. Representaron la oposición interna dentro del 

porflrismo, a las fi¡¡uras representativas del partido científico. Entre sus métodos estaba el 

¡¡nidualismo para ir alejando a los científicos del primer ¡¡rupo de poder. 

C). LOS ANTIRREELECCJONISTAS.- Formado con elementos que militaban en 

el campo de la intelectualidad rnú distin¡¡uida, en los primeros meses de 1909 se fonnó el 

partido antineeleccionista. que enubolaba la bandera de ''Sufraaio Efectivo. No 

Reelección", la misma que distin¡¡uió a Dfaz en su lucha contra Lerdo de Tejada. 

En esa ._ión fi¡¡uraron: Francisco J. Madero, Félix Palaviclni, José 

Vasconcclos,. Filomena Mata y otros. 

La imponancia de la acción polftica de esta apupación ser6 comentada al estudiar el 

entorno polftico del proceso revolucionario. 

D). EL PARTIDO REVISTA.- Formado en tomo a Bernardo Reyes, quien fuera 

Gobernador de Nuevo León y Secretario de Guerra con Porfirio Dlaz. Controversia! político 

reaiomontano que aozaba de amplia popularidad en una aama de sectores de la vida 

nacional. Sin embar¡¡o, en el momento oportuno, desautoriza cualquier intento de 

postulación de sus seguidores,. lo cual es aprovechado por eJ General Dfaz para emprender 

una campafta de despresti¡¡io contra Reyes en la propia tierra de éste. 

Fue asf como a principios de la década de 1890.. sale a la luz pública ese 

movimiento,. seguido de algunos militares que simpatizaron con Ja trayectoria de Reyes .. 

62 HERNANDEZ CHAVEZ. Alicia. Op. CJL P. 101. 
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aunque también se agruparon en tomo suyo diversas facciones civiles, que vieron en la 

figura de Reyes, la posibilidad de encontrar la alternancia en el ejercicio del poder. Para 

Francois Xavier Guerra, el pan.ido reyisia, tuvo la gran oportunidad de ser la fuerza más 

eficaz, opuesta al continuismo científico. 63 

4.1..2 LAS CONDICIONES ELECTORALES. 

Bajo esas condiciones, el panorama político nacional se complicaba de manera 

particular, ante la posibilidad de una nueva reelección de Dfaz. Así transcurrieron las 

elecciones de 1892, 1896, 1900 y 1904. En este último ai'lo. como consecuencia de una 

refonna constitucional, debería elegirse también al vicepresidente de la república. Esta 

figura representó para los oposicionistas la posibilidad real de sucederlo ante la 

eventualidad de su muene. El candidato natural del porfiriato parecía ser Bernardo Reyes, 

el cual como demosttación de su fuerza y capacidad organizativa. presentó al Presidente la 

llamada ºsegunda reserva,.. fonnada por más de veinte mil hombres. casi todos ellos 

provenientes de clases medias, ajenas al medio militar. Esto no fue del agrado de Díaz., 

quien de inmediato ordenó la desmantelación de ese ejército ciudadano. que sin embargo. 

consiguió su reagrupación como fuerza política,. enCocado principalmente a conseguir la 

candidatura de Reyes a la vicepresidencia en las elecciones de 191 O, toda vez que como 

resultado de la reforma constitucional. el periodo de gobierno del presidente de la 

República.. seria a partir de entonces de seis ai'los. 

La efervescencia política arreció durante 1908 y 1909. El método tradicional de las 

distintas facciones fue el ensayo político. Bajo esa tesitura se publicaron obras como .. Hacia 

Donde Varnosu de Querido Moheno y uLa Sucesión Presidencial de 1910" de Francisco l. 

Madero . 

., GUERRA. Francois Xavicr. MEXJCO. DEL ANTIGUO REGlMEN A LA REVOLUCJON. Fondo de Cultura 
Económica. Ml!xico. la. edición en cspal'lol. 19&8. P. 21. 
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Cabe destacar que durante todo ese lapso, los partidos. actuando bajo el régimen 

legal establecido. tenían sus miras en la figwa vicepresidencia!, y tácitamente aceptaban ta 

reelección de Diaz.. con excepción de los floresmagonistas, que actuando con una ideología 

anarcosindicalis~ quedaron al margen de la legalidad. 

Por parte del partido del gobierno, se presentó la fórmula Diaz-Ramón Cottal. Sin 

embargo, los reyisUH, actuando bajo el monto del Circulo Nacional Porfirista, impulsaron la 

candidatura de Bernardo Reyes para la vicepresidencia. Por cuanto ambos contaron con 

cierto apoyo oficial, la lucha entre ellos se centró en conseguir el mayor apoyo regional, lo 

que por sus estrategias, en opinión de Cossfo Villegas originó ºun resquebrajamiento más o 

menos hondo en todo el aparato gubernamental del paísº. 64 

Diaz por su parte intentó poner fin a ese resquebrajamiento., frenando las 

aspiraciones politicas de quien consideraba el enemigo a vencer : Bernardo Reyes. Así en 

septiembre de 19099 Reyes abandona la lucha politica y le es encargada una .... Comisión 

Militaru en el extranjero. 

Pero la fuerza de los círculos yeyistas buscaron y encontraron nuevos cauces a su 

dinámica politica a través de los antireelcccionistas9 y en favor de Francisco l. Madero, 

quien agrupaba diversas fuerzas regionales, a consecuencia de su influencia en am.plios 

círculos empresariales y de clase media. Madero consiguió reagrupar fuerzas de 

heterogéneo origen y tendencias. Asi9 en los círculos democráticos, se encontraban 

allegados provenientes de fuerzas tan radicalmente opuestas, como del magonismo y de la 

iglesia católica. 

Todavía Madero, y con él las fuerzas antireeleccionistas9 dudaron de su capacidad 

de convocatori~ y buscaron una solución concertada con Diaz, a través de la cual, éste 

conservara la presidencia,. y los maderistas aseguraran la vicepresidencia. Pero fueron 

... COSSIO VILLEGAS, Daniel. HISTORIA MODERNA DE MEXlCO. M~xico. Edil. Hcnncs. 1972. P. 87.S. 
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rechazados por el General, quien minimizó su fuerza electoral y sostuvo a Ramón Corral en 

Ja candidatura. 

En esas condiciones. Madero consiguió sintetizar un programa de campafta que bajo 

el lema de -.&Sufragio efectivo. No reelecciónº. agrupara en una nueva síntesis al liberalismo 

constitucionalista. al catolicismo social y aún al magonismo. 65 

Del lema de crunpaii~ Jorge Vera Estaiiol, afirma : uel programa de Sufragio 

Efectivo. No Reelección resultaba demasiado abstracto e inexpresivo, tanto cuanto desnudo 

de atracciones tangibles para las multitudes, por to cual el candidato escogió por temas para 

su propaganda. tres problemas insinuantes y al alcance de las turbas : el obrero, el rural y el 

municipal". 66 

Cuando Díaz se dio cuenta del alcance y efectos de la campafta de los 

antireelecciorústas, ordenó de inmediato su persecución y encarcelamiento. pero solamente 

consiguió hacer crecer la popularidad del movimiento, que se incrementó aún más después 

de la elecciones y el triunfo aplastante de Díaz.. Todavía Madero optaba por encontrar 

salidas legales al problema electoral, y solamente se tomó en un movimiento insurreccional, 

cuando en septiembre de 1910, la Cántara de Diputados declaró válidas las elecciones 

presidenciales. 

Fue así como las fuerzas organizadas para la campafta electoral se transformaron en 

revolución armada, y durante el resto de 1910 y principios de 191 l, la insurrección se había 

desarrollado y generalizado de tal fonn~ que la crisis política y militar resultaba 

insostenible. 

Para abril de 1911, el gobierno de Dfaz. en franco declive, optó por negociar. a 

través de José Yves Limantour. la renuncia del general, que se pactó en Acuerdo de Ciudad 

61 HERNANDEZ CHAVEZ. AliciL Op. CiL P. 156 a 159. 
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Juárcz; y fue así como el 25 de mayo de 1911, en documento dirigido a los Secretarios de la 

Cámara de Diputados, Diaz renunció, expresando la esperanza de que .... calmadas las 

pasiones que acompaftaban a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado, 

haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me pennita morir,. llevando en 

el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he 

consagrado y consagraré a mis compatriotas .... 6
., 

4.2 ENTORNO ECONOMICO. LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

Durante el período de 1876 a 1911, una profunda transformación en la 

infraestructura nacional originó una verdadera revolución económica. Al margen de 

consideraciones sociales, debe mencionarse el cambio vivido en las finanzas públicas que 

por primera y única ocasión desde entonces, obtuvieron excedentes superavitarios a partir 

de 1895 y hasta el término del porfiriato. 

Las coyunturas sociales, económicas y politicas que propiciaron esas condiciones, 

no fueron ni inusitadas ni imprevistas. Por el contrario, fueron el resultado de años de 

planeación hacendaria y financiera. que dio inicio durante el primer periodo de Diaz.. se vio 

fonalecido durante el gobierno de Manuel González (1880-1884) y que se consolidó a partir 

de 1884, en gran medida por la actuación de José Yves Limantour como estratega 

económico. 

Y aunque de manera tradicional se presenta el fenómeno revolucionario de 1910 

como una lucha. de clases determinada por un problema agrario, a ello debe agregarse un 

distanciamiento cada vez mayor de gobierno y sociedad, originado por el deseo desmedido 

del primero de propiciar crecimiento económico, identificado por los ºcientíficos"' como 

.,. VERA EST Ai\IOL. Jorsc. l.A REVOLUCION MEXICANA. ORIGENES V RESULTADOS. Edil. Pom:&a. Mtxico. 
1957. Pp. 102. 
67 MUSSACCHIO, Humberto. ENCICLOPEDIA DE MEXICO VISUAL. Tomo 11. Andn!s León Editor. Mbico. 1989. 
P.499. 
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desarrollo. divorciado de una realidad económica individual en constante y creciente 

deterioro. 

Y quizá el ejemplo más claro de este fenómeno se presentó en el avance de los 

ferrocarriles. 

Hasta ese momento~ las vías de comunicación del país eran precarias. y pueden 

definirse como de temporal. ya que los escasos ca.minos carreteros que existían. dependían 

en su transitabilidad de las estaciones del año. Apenas en los aiios de 1854 y 1861 ucon 

motivo de la inauguración de unas decenas de kilómetros de vía férrea. fueron vistos por 

primera vez los ferrocarriles. La primera obra.. la del ferrocarril México-Veracruz.. se inició 

durante la ocupación francesa y fue continuada por el Gobierno de Benito Juárez.. para ser 

concluida en 1873 ... 68 

Pero comunicación significaba mejores condiciones de mercado en el país. De ahí Ja 

importancia de este medio de comunicación~ que propició la prioridad que los gobiernos de 

Oíaz y González le prestaron a la ampliación de la red ferroviaria. 

Como uno de los puntos torales del Plan de Palo Blanco. por el cual accediera al 

poder Oíaz se criticó al gobierno de Lerdo de Tejada. por su insensibilidad respecto de las 

concesiones ferroviarias. 

Durante todo el gobierno de Lerdo de Tejada. el gobierno de la república se había 

negado a conccsionar la construcción de vías a empresas norteamericanas. Se atribuye al 

Presidente Lerdo de Tejada la frase : ºentre la fuerza y la debilidad, conservemos el 

desiertoº 69 
, y optó por concesionar la vía México-León, a W1 consorcio nacional de 

empresarios transportistas. Esta concesión fue anulada por Porfirio Díaz. no bien inició su 

gobierno. 

69 HERNANDEZ CHAVEZ.. Alicia. Op. Cit. P.114. 
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Disei\6 entonces el gobierno de Diaz una sola solución a tres grandes problemas 

económicos: a) la falta de liquidez que vivia la hacienda pública en 1878. que le impedía 

realizar obra pública; b) la deuda interna y extem~ particularmente la llamada udeuda 

inglesa"\ y e) la concesión de una red ferroviaria que impulsara al comercio exterior. Así, el 

ministto de Hacienda Matias Romero,. presentó un proyecto por e\ cual se ofrecía a los 

acreedores nacionales, el reconocimiento de sus créditos, a crunbio de que construyesen un 

ferrocarril de mil kH6metros desde México, hasta el Pacifico. El proyecto abortó, según 

opinión de Macedo, porque uel seftor Romero logró que el convenio relativo fuese aceptado 

y suscrito por los representantes de los tenedores y lo remitió al Congreso para su 

aprobación, ya fuese por la impopularidad que pesaba sobre lo que tradicionalmente 

llamábase la deuda inglesa, o ya porque el gobierno carecia de las seguridades 

indispensables para confiar en la realiz.aci6n del proyecto ... 70 

Un nuevo intento por ampliar la red. consistente en otorgar concesiones de 

construcción y explotación de vías férreas a los estados. fracasó por razones financieras y 

por ta diversidad de anchos de vías que se construyero~ que propició un efecto contrario al 

pretendido de crear una red unifonne. 

Fue asi como en 1880 Porfirio Diaz cedió a tas reiteradas pretensiones 

nortealnericanas, y otorgó dos concesiones, las más importantes hasta entonces,. del 

Fenocarril Cenual Mexicano; la primera,. a una empresa con sede en Boston. y la otta a la 

Compallía Constructora Nacional Mex.ic~ en formación en Denver,. Colorado. 71 

Las condiciones fueron particularmente ventajosas para los empresarios, quienes 

poseian la facultad exclusiva de explotación por 99 aftos, al ténnino de los cuales, el 

gobierno tcndria que pagarles las instalaciones que no fueran las vias. Se les otorgaron 

.. MACEDO. Pablo. LA EVOLUCJON MERCANTIL. Mtxk:o. F.cula.d de EconomlL UNAM. 1989. Edición 
F-=simi1ar. P. 200. 
"'° ldem. P. 201. 
71 ldem. P. 203. 
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además :franquicias, exenciones y subsidios pecuniarios. Se expropiaron en su :favor los 

terrenos necesarios para las vías y sus instalaciones. Se les exentó del pago de impuestos 

por la importación de su material fijo y rodante, se les eximió de impuestos por diversos 

periodos y finalmente, el gobierno se obligó a pagar a las compañías. cuotas entre 6,500 y 

9,000 pesos por cada kilómetro de vías constrnido. 72 

Ello representó sin embargo, el despegue definitivo de ese importante elemento 

in.ftaestructural, que se ilustra en las siguientes cifras : "Si bien en cuatro anos, de 1875 a 

1879, Ja red se había extendido menos de 30%, en lo relativo a kilómetros de vías, de 1880 

a 1902, tuvo una impresionante tasa anual de crecimiento de 60% en promedio, y el número 

de personas transportadas anualmente, pasaba de 735, 738 al inicio del porfiriato, a 

12"386,126 en 1902. No menos importante el volumen de carga transportado por :ferrocarril 

que pasó de 132.915 toneladas en 1876, pata un producto de $2'267,522,54 a 8'488,369 

toneladas en 1902, Jo que representaba un producto de $56'049,221.09." 

Además, a Jo largo de las nuevas vías del :fettocan-il, se tendieron los postes 

necesarios para comunicar a las poblaciones por vía telegráfica. De esta :fonna, .. para 1895, 

el país contaba con 469 oficinas de correos y 989 agencias postales, que manejaron 665 

millones de piezas entre J 878 y 1895". 74 

No obstante ese crecimiento sin precedentes. tuvo un alto costo para la nación, toda 

vez que un total de $144'891,743.92 fueron pagados de 1876 a 1902, por concepto de 

subvenciones a :ferrocarriles. 

Las :faciJidades para conseguir las concesiones y Jos evidentes beneficios 

económicos que representaban, originó que durante Jos primeros aftas al menos, se 

propiciaran corruptelas en el otorgmniento. La más importante fue que concesionaron a 

72 ldern. pp. 204 y s. 
n ldern. P. 229. 
7• ROMERO. Matfu. GEOORAPHICAL ANO STATISTICAL NOTES ON MEXJCO. Ncw York. G.P. Putnam's Sana. 
1898. P. 236. 
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empresas o personas de escasa calidad moral y cconómi~ que estaban en imposibilidad 

financiera de explotarlas. y que se dedicaron a ofrecerlas a las grandes compaftias. Estas 

anomalías fueron reconocidas por José Yves Lirnantour. y en su informe presentado en 

septiembre de 1898. seftaló: ""El concesionario que no tiene de antemano reunidos los 

elementos necesarios para acometer Ja empresa, sino que va de puena en puena a ofrecer a 

los banqueros y hombres de negocios la concesión que el gobierno le ha otorgado, es un 

factor de descrédito para el negocio mismo, para los demás negocios que pudieran tener 

cierta conexión con el suyo y, en muchos casos, hasta para el Gobierno que, sin emplear 

todas las precauciones posibles. le ha otorgado libremente la concesión ... 75 

Lo anterior continuó. a pesar de la ley expedida en 1899, por lo que hacia el afto de 

1903, el ministto Limantour presentó un nuevo infonne, en el cual sugirió la compra de las 

principales líneas feITOviarias, lo cual se llevó a cabo parcialmente, mediante la adquisición 

de la Compaflla del Ferrocarril de Vcracruz y el Pacifico. 

Por otra parte. la ttansportación marítima también fue objeto de una importante 

reestructuración. Similares actitudes que las adoptadas con los ferrocarriles, se 

implementaron para incrementar la flota de navegación marftima nacional. Se inició por 

otorgar subvenciones de veinte mil pesos por viaje redondo y otro género de franquicias a 

una compaftfa mexicana que adquirió los barcos con garantfa de una firma inglesa. Ante el 

fracaso comercial de la misma. los buques se remataron en Londres, y se transmitieron los 

derechos de subvenciones a una compallfa espaftola. Ya Pablo Macedo seftala que las 

comunicaciones por la vía del Océano Pacífico, muy pocos resultados al comercio exterior 

mexicano proporcionaban. a consecuencia del auaso de las regiones del país de salid~ y su 

incomunicación con el resto del territorio. 16 

71 LIMANTOUR. JoK Yvcs. MEMORIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL At\:0 DE 
1898 A 1899. SHCP. Mtxlco. 1904. P. 7. 
7

' MACEOO, Pablo. Op. CIL P. 238. 
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Sin embargo, los constantes esfuerzos propiciaron el incremento del comercio 

marítimo. y así, mientras en el período 1898-1899 salieron de puertos mexicanos un total de 

5'468,146 toneladas de mercancía en bruto; para J 903, esta cifra se había incrementado en 

un 34o/o al pasar a 7'335.622 toneladas brutas transportadas. 77 El impulso al puerto de 

Veracruz y su interconexión con la ciudad de México, fortaleció a las lineas interoceánicas 

y de cabotaje. que unían al país con América del norte, centro y Sudamérica. 

No obstante. el crecimiento económico fue desigual y circunscrito a ciertas regiones 

y zqnas del país. El auge de las haciendas, y la industrialización de la producción, 

originaron condiciones laborales propicias para la insurrección. En ese contexto, el deseo de 

cambio no era solamente una cuestión de tierras o de democraci~ sino que representó el 

fruto de una transformación económica que favoreció a segmentos de población definidos. 

Así, para el aflo de 191 O, mientras el salario mínimo diario para el sector agrícola y las 

fuerzas armadas era de 26 centavos, para el sector industrial era de 36 centavos en 

promedio, y para el sector minero de 72 centavos promedio. Y más aún, mientras un 

trabajador industrial ganaba en promedio en la zona del pacifico none 77 centavos diarios 

en 1902, en ese mismo ai\o la remuneración promedio del mismo trabajador en la zona del 

pacifico sur era de 21 centavos 79
• 

4.3 ENTORNO SOCIAL. 

4.3.l POBLACION. 

Sin duda alguna la inquietud social en ese lapso, acusó marcados contrastes en el 

territorio nacional. Sus características desbordan el espectro estrictanlente social, y se 

entremezclan con desigualdades políticas y económicas, que conducen al país hacia la 

insurgencia. 

'" ldcm. P. 240. 
n ESTADJSTICAS HISTORJCAS DE MEXICO. INEGJ. Tomo l. Mtxico. 198$. P. 180.184. 
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En primer Jugar, el fenómeno migratorio hacia las grandes ciudades caracterizó un 

problema que inició como conflicto de tierras, y que generó el crecimiento urbano, 

principalmente en la capital del país, y ciudades como Monterrey y Aguascalientes, donde 

se localizaron plantas beneficiadoras de productos mineros. Gracias al progreso de los 

ferrocarriles, hubo grandes desplazamientos entre 1880 y 1900, y prosiguieron hasta 1910, 

para que a partir del proceso revolucionario, se detuviera el proceso migratorio, a 

consecuencia de Ja desaparición de programas de fomento ec:onómico.79 Los nuevos centros 

de población pasaron de 646 en 1900 a 2287 en 1910, para un incremento porcentual del 

254% ... 

En lo social, se palpa Ja presencia en los círculos oficiales de una filosofia 

positivista. que impulsada en México por Gabino Barreda desde 1867, pretendió pennear a 

las bases, para la formación de un nuevo tipo de ciudadano. En este sentido, el proceso 

educativo es sin duda alguna campo de trabajo, y de esa manera.. el presupuesto para 

educación pasa de 4.56% del presupuesto total en 1867. a 7.090/o para el afta de 1910. Pero 

la transf"onnación de la enseftanz.a significó el abandono de las instituciones de enseftanza 

tradicional y el impulso a nuevas instituciones educativas que fomentaran el principio 

filosófico del progreso mecánico. cuyo corolario era la afinnación de un tránsito de la 

miseria a Ja riqueza. de Ja ignorancia a la cultura. Estos principios representaban no 

obstante, una fuerte contradicción en un país en el que los índices de analfabetismo eran de 

82.1% en 1895. aunque se redujo a 77.7% para 1900 y aún al 72.3% en 1910, y que en más 

de un 200/o solamente hablaban lengua indígena. • 1 

En tanto. el crecimiento demográfico fue notorio en ese periodo. De esa forma, los 

indices poblacionales casi se duplicaron entre 1878 y 1910. Según la información de W. 

Bates. publicada en Londres en 1878. en ese afto, la población de la República ascendía a 

9•169,700 habitantes. mientras que el 111 Censo Nacional de Población. arrojó un total de 

79 DURAN OCHOA. Julio. POBLACION. Fondo de Cultura E4;on6mica. Mtxico. 195,. P. 223. 
90 HERNANDEZ CHA.VEZ. Alicia. Op. Cit. P. 123. 
11 ESTADJSTICAS HJSTORICAS DE MEXJCO. Tomo r. P. 90. 
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15' 160,369, aunque el fenómeno de migración hacia las ciudades, se aceleró entre 1900 y 

1910, pasando de 20% de población urbana en el primer ailo citado, a 30% solamente diez 

ailos después. 82 

4.3.2 LAS RELACIONES ESTADO - IGLESIA. 

Otro fenómeno social irnponante ocurrido durante el porfiriato, fue el desarrolJo de 

Ja relación estado-iglesia católica. Formalmente separados en vinud de las Leyes de 

Reforma. el gobierno tenía ante sí la necesidad de definir una norma de conducta que por un 

lado atemperara la animadversión del clero hacia el Estado, y por la otra evitara la 

irisubordinación ante Ja creciente influencia norteamericana en Ja economía y Ja política. 

que traía de la mano Ja constante influencia de otras doctrinas religiosas, hasta entonces 

insignificantes. A ello, se agregó Ja difusión de la doctrina social de Ja iglesia, 

fundamentalmente a través del bajo clero, apoyados en la encíclica Rerum Novarum, en 

franca oposición al liberalismo laico. 

Ese compromiso social se tradujo en Ja conformación de estructuras regionales 

eclesiásticas y laicas con influencia religiosa, apoyadas por algunas élites políticas. Por otra 

parte, el estado, complaciente más no francamente convencido de las bondades de una 

relación estrecha. toleró cienos desacatos a las Leyes de Reforma que fueron objeto de 

criticas de los sectores más liberales. uPor insignificantes que fueran, las infracciones eran 

visibles, vistosas, sonoras y más que suficientes para resucitar pasiones partidarias, 

entusiasmar al pueblo bajo y provocar la aJanna de la prensa liberal, que censuraba cada 

transgresión y sei'lalaba el peligro de ceder una sola pulgada al clero que, avanzando paso a 

paso, acabaría por reconquistarlo todoº. u 

En suma. la política conciliatoria del gobierno de Díaz con la iglesia católica, 

propició una prof'unda fractura no solamente entre un liberalismo oficialista y un 

12 ldem. P. 33. 
,, ROEDER. Ralph. HACIA EL MEXJCO MODERNO: PORFIRIO DIAZ. Tomo l. Fondo de Cultura Económica. la. 
edición. Mhico. 1973. P. 342. 
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liberalismo constitucionalista en crecimiento constante en la sociedad laica. sino también 

entre la propia élite gobernante. 94 

4.4 EL SISTEMA FISCAL. 

Durante el período comprendido entre Jos anos de 1876 y 1910. las siguientes 

fueron las principales disposiciones fiscales relativas a los impuestos federales : 

4.4.I PRINCIPALES DISPOSICIONES FISCALES" 

FECHA: ORDENAMIENTO: 

AA01876 

Marzo6 Impone una contribución extraordinaria sobre capitales. 

Marzo28 Ley del Timbre. 

Junio 1 Declara vi¡ientes las leyes de impuestos y rentas Cederales que seftala 
la Ley de Jl-V-187S. 

Julio 19 Impone una contribución extraordinaria sobre capitales. 

Diciembre 1 Se declara vi¡¡ente el arancel de aduanas de 1-1-1872. 

"""º 1877 

A¡¡osto JI Contribución Federal que causan las herencias yacentes. 

Al'IO 1878 

Abril JO Sobre contribución del 1 0% que causan los premios de lotería 

Junio 19 Se declaran libres de derechos de importación el azufre y el 
hiposulfito de sosa. 

Junio 26 Tarifa de portaz¡¡o. 

A¡¡osto 10 Se declara que los bienes de la Federación no deben pagar 
conttibuciones de los estados . 

.,. HERNANDEZ OCHOA. Alicia. Op. Cit. P. 134. 
19 Y ~EZ RUIZ. Manuel. Directorio de Impuestos. 1798·1956. Secretaria de Hacienda y Cn!dito Público. M~xico. 1958. 
Pp. 47·83. 
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ANOl880 

Junio 23 

Septiembre 15 

AN01882 

Diciembre 1 S 

ANOl883 

Abril28 

Diciembre 12 

AN01884 

Febrero 12 

Junio 11 

"""'º 188!! 

Enero 8 

Junio 30 

,..,..o 1886 

Junio 17 

Junio26 

Agosto 27 

Al'l01887 

Marzo31 

Abril 28 

Junio29 

ANOJ888 

Abril26 

Noviembre 30 

Tarifa de portazgo. 

Ley del Timbre. 

Ley de Contribuciones para el Distrito Federal. 

,,. 
Presupuesto de Ingresos para el afto fiscal de 1883-1884. 

Autoriza al Ejecutivo para reformar las leyes de impuestos y reducir 
los gastos públicos. , -_. · · : 

Incremento del 5% sobre derechos de importación. 

Reglamento para el pago del impuesto del timbre sobre boletos de 
pasaje. 

Creación de la Renta Interior del Timbre. 

Impuesto del Timbre sobre el movimiento de pasajeros en los 
ferrocarriles. 

Sobre impuestos de Ja minería. 

Se declara que en el afio fiscal 1886-1887 no debe cobrarse el 
impuesto de loterías. 
Sobre importación libre de derechos de objetos destinados al servicio 
público. 

Ley del Timbre. 

Presupuesto de Ingresos para el afio fisc:al 1887-1888. 

Sobre igualas a la renta del timbre. 

Presupuesto de Ingresos para el af\o fiscal 1888-1889. 

Se establece un derecho adicional sobre los de importación. 
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Al"001889 

Septiembre 1 Impone una contribución a los billetes de lotería premiados. 

Octubre 19 Sobre cobro de derechos de importación de ganado. 

Noviembre 20 Sobre derechos de importación y tránsito de maderas. 

Diciembre 23 Impuestos al tabaco. 

AN01890 

Marzo 10 Seftala el impuesto del timbre a los naipes. 

Abril 30 Presupuesto de Ingresos para el afto económico de 1890-1891. 

Noviembre 30 Invita a Jos Gobernadores para el estudio y discusión de los impuestos 
indirectos. (Conferencia Nacional sobre Impuestos Indirectos). 

Diciembre 17 Seftala los datos que deben remitir los estados para la Conferencia 
Nacional. 

AN01891 

Enero 12 Reglmnento de la Conferencia Nacional para el Estudio de los 
Impuestos Indirectos. 

Mayo 15 Presupuesto de Ingresos para el afio fiscal de 1891-1892. 

Junio 12 Ordenanza General de Aduanas Marítimas y Fronterizas. 

AA01892 

Abril 20 Establece el impuesto interior del timbre para los tabacos nacionales y 
exttanjeros. 

Mayo9 Presupuesto de Ingresos para el afto fiscal de 1892-1893. 

Junio6 Ley del impuesto a la minerfa. 

Diciembre l O Establece el impuesto del timbre a los tabacos labrados. 

Diciembre 1 O Establece el impuesto del timbre a las bebidas alcohólicas. 

Diciembre 17 Crea un impuesto sobre donaciones y herencias. 

Diciembre 26 Crea un impuesto sobre las compaftfas de seguros. 

"""º 1893 

Abril 25 Ley de la Renta Federal del Timbre. 

Mayo 19 Presupuesto de Ingresos para el afio fiscal de 1893-1894. 

Mayo 19 Establece un impuesto a las bebidas alcohólicas. 
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Julio 15 Establece un impuesto a los vinos. licores. cervezas y demás bebidas 
extranjeras fermentadas. . 

Noviembre 17 Establece un impuesto a la hilaza y a los tejidos de algodón de 
producción nacional. 

AN01894 

Junio 1 Ley de impuestos Sanitarios en los Puertos y Fronteras. 

Junio 2 Presupuesto de Ingresos para el afto fiscal 1894-1895. 

AN01895 

Junio 3 Presupuesto de Ingresos para el afto fiscal de 1895-1896. 

Junio26 Reglamento para el cobro de impuestos a los metales preciosos y los 
minerales. 

Diciembre 12 Reduce los impuestos sobre sueldos. 

ANO 1896 

Mayo 12 Ley de Contribuciones Directas para el Distrito Federal. 

Mayo 12 Establece una contribución a los hornos de las fábricas de productos 
de harina sometidos a cocción. 

Mayo 12 Establece una contribución sobre pulques. •. 

Mayo 30 Presupuesto de Ingresos para et afto fiscal de 1896-1897. 
· .. ;·. 

Diciembre 30 Sei\ala un impuesto al pulque. aguamiel y tlachique. ••.,(". 

l. 

AN01897 ; .;,~;;;;;:: .. 

Marzo 27 Impuestos y derechos a la plata y el oro. ,:::, ·'::ii;:~·' . ... 
Mayo 12 Distribuye el impuesto de alcoholes. 

Mayo26 Presupuesto de Ingresos para el afio fiscal de 1897-1898; 
'· 

AN01898 

Junio 2 Presupuesto de Ingresos para el aflo fiscal de 1898-1899. 

ANO 1899 

Mayo30 Presupuesto de Ingresos para el Tesoro Federal 1899-1900. 

AN01900 

Febrero 19 Establecimiento de la Dirección General de Aduanas. 
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Mayo23 Ley de Inaresos del Tesoro Federal para el afio 1900-1901. 

Al"IO 1901 

Junio 7 Ley de Impuestos fisc:ales sobre herencias y donaciones. 

AN01902 ·:'· 

Noviembre 30 Ley que cambia las bases para el cobro del Derecho de Exportaci~~·· ;' :· 

An01903 .,~ .. 
Abril 24 Ley sobre la incorporación de los impuestos y rentas municip~~~ 3: ~.a'-· 

Hacienda Federal. · 
Junio 1 Ley de ln¡¡resos para el afio fiscal de 1903-1904. 

AN01904 ;>.: 
.. ,_ .· .. 

Mano25 Ley sobre impuestos y franquicias a la mincrla. . '·i'•''.( 

AN01905 .•.',c\'.':'.'C.· • ' 
Mayo28 In¡¡resos del Tesoro Federal para el afto fiscal de 1906 a 190~·::i!'(>'.'''· . 

"""º 1906 \:_;~-·~<;· .. '. 

Junio 1 Ley de la Renta Federal del Timbre. \·J ':· . 

Ocmbre30 Re&lamento de la Ley Federal del Timbre. ":: .. ••':").'.':-" 
Al'ilO 1907 ·';;· 

Mayo22 Ley de Ingresos al Tesoro Federal durante el al\o fiscal 1907-1908. 

Mayo23 Reformas a la Ley de la Renta Federal del Timbre. 

~01908 

Mayo26 Presupuesto de Ingresos al Tesoro Federal durante el afio fiscal 1908-
1909. 

Junio 15 Decreto que establece el impuesto sobre sucesiones y doi:iacione~. 

"""01909 

Mayo24 Ingresos al Tesoro Federal durante el afio fiscal de 1909-1910. 

Diciembre l S Decreto que reforma diversos artículos de la ley del 26 de diciembre 
de 1896. 
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Al'IO 1!'10 

Enero21 Decreto por el que se impone la cuota de un peso por cada cien 
kilogramos de trigo que se importe en las aduanas de Ja República. 

Juruo25 Reglamento de la Tesorería de Ja Federación. 

4.4.2 CARACTERJSTICAS DEL SISTEMA FISCAL 

Dos fueron las principales características del sistema fiscal durante el porfiriato, a 

saber: 

a) La abolición de las alcabalas. 

b) El mantenimiento de Ja Ley del Timbre. 

Las dos se encuentran fiJenemente enlazadas en su origen y en la forma como el 

gobierno federal enfrentó Ja problemática.. 

En el porfiriato. comprendido entre Jos rulos de 1876 y 191L el Estado Federal 

asume W1a voluntad reformadora que se presenta asociada de Ja redefinición, tanto del 

liberalismo como del propio federalismo como forma de gobierno. Los científicos en el 

poder, adoptan Ja -idea de que la renovación fiscal se convertirá en una poderosa 

herramienta para alcanzar el desarroJJo económico. 

Adicionalmente se presenta una contienda entre Ja f"ederación y las entidades por 

conservar e incrementar su potestad tri butari~ originada en buena medida por Ja 

indefinición en Ja distribución de las fuentes de ingreso. 

Esta coyuntura empieza a bosquejarse aún antes del régimen de Díaz. al aprobarse Ja 

Ley del Impuesto del Timbre. durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. 
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4.4.3 EL IMPUESTO DEL TIMBRE 

El Impuesto del Timbre babia nacido a Ja vida jurídica nacional desde el afto de 

1871. en sustitución del antiguo impuesto del papel sellado, resabio del antiguo régimen 

colonial. Su nombre provino de la forma de pago, a través de pequeftas estampillas que se 

adherían a Jos docwnentos o instrumentos jurídicos que lo causaban. Se trata de una 

contribución de naturaleza indirecta. Desde su establecimiento, anualmente era necesario 

que en Ja Memoria de Hacienda se incluyeran algunas consideraciones explicativas respecto 

de ese impuesto. Particularmente en la Memoria de Hacienda de 1874-1875, se realizaron 

diversos comentarios respecto de la exégesis y evolución del Impuesto del Timbre. 

Entonces afirmaba el Ministro de Hacien~ ºgran parte de la oposición que ha encontrado 

el Timbre, depende de creerse que tal como se ha establecido en la República9 es igual al 

uso de él que se hace en Europa y en los Estados Unidos ; nada hay más erróneo9 allá es un 

impuesto que gravita sobre casi todos los reunes de la industria9 sobre la producción9 hasta 

sobre la inteligenci, supuesto el timbre de los periódicos y folletos. Aqui pura y 

simplemente sobre los contratos en los que se versen intereses sobre Jos actos de la vida que 

necesiten de la fe pública99 
• .,. 

Del origen de este tributo. se afirma que es francés9 aunque esta contribución en 

Francia presentaba a finales del siglo XVUJ9 dos especies : de una pane9 los que 

comprendfan los actos judiciales y en los que constaran transacciones civiles y mercantiles 

de la más diversa índole ; por otra parte lo causaban también las publicaciones impresas 

como periódicos9 foJJetos. anuncios9 y en general los impresos destinados a la lectura 

pública. •7 La popularidad de este impuesto entre los fiscos europcos9 se debía a la facilidad 

en la percepción9 y a la escasa o nula vigilancia que requerfa9 ya que los propios interesados 

en procurarle legalidad a sus instrumentos jurídicos. se encargaban de cumplir con la 

disposición tributaria. La situación de que los documentos que causan el impuesto y no lo 

N MEMORIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1874·1875. P. V. 
117 Jbidcrn. 
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tienen, le confieren falta de legalidad al mismo, impide con facilidad y eficacia, el que se 

eludan los requisitos establecidos en la ley. 

Fue en Estados Unidos donde el gravamen adquirió una connotación distinta, pues 

ahí se transformó en un impuesto al consumo, al causarse por la enajenación de diversas 

mercancias, principalmente aquellas consideradas suntuarias. Así, la venta de encendedores, 

puros, naipes, perfumería y cosméticos, mostaza preparada, salsas, jarabes, frutas 

conservadas y jaleas, debían tener estampillas dependiendo del peso que contenga el 

envase. as 

En el Plan de Tuxtepec, Porfirio Diaz fustigó con vehemencia el Impuesto del 

Timbre, aprovechando los disgustos y resistencias que habfa originado el hecho de que por 

razones administrativas, no se había llevado a la práctica. En su proclaJlla revolucionaria 

ofrecía la abrogación de este impuesto. •9 

Sin embargo, una vez en el poder, Diaz se encontró con las ventajas del Timbre, y 

no solamente evitó su desaparición, sino que lo fortaleció y amplió sus bases de tributación. 

Al presentar sus iniciativas de reformas a la Ley del Impuesto del Timbre en 1878, se 

justificó diciendo: upenetrado el Presidente de las grandes dificultades que hay para 

decretar un impuesto nuevo, y de la trascendencia que esto puede tener, he creído después 

de un examen muy detenido del asunto, que una de las maneras que ofrecen menos 

dificultades en la práctica para aumentar los ingresos, es el ensanche de algunos de los 

impuestos existentes. El que a su juicio se presta con menos inconvenientes a este objeto, es 

el timbre, que por lo bajo de sus cuotas, apenas se hace sensible, y no dificulta ni estorba 

los giros mercantiles y demás transacciones de los habitantes del país, recayendo por lo 

general, sobre artículos que no son de primera necesidac:r•. 90 

.. lbidcm. 
•

9 MACEDO. Pablo. Op. Cit. P. 434. 
90 INICIATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRIGIDAS AL CONGRESO DE LA UNION EL 12 Y 13 
DE DICIEMBRE DE 1878. Imprenta del Gobierno. Mtxico. 1878. P. 3 ..... 
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La refonna de 1878, viaente a partir de 1879, tuvo por objeto ampliar los actos 

jurídicos que lo causaban, incluyendo como el modelo norteamericano .. los actos de 

comercio, lo que si¡µüficó la transfonnación del impuesto para semejado a los que 

gravaban el CODSUIDO. 

La oposición a tal med~ no fue ahora de los causantes, sino sobrevino una 

oposición de naturaleza politica proveniente de las entidades federativas.. que la 

consideraron una invasión en el réaimen interior de los estados. flagrante violación de sus 

derechos soberanos. 91 

En realidad, la oposición de los estados contra el impuesto era consecuencia de su 

deseo en participar en los productos de esa recaudación, a partir del alegato de que las 

contribuciones al conswno tradicionalmente hablan sido fuente de imposición local. Y esa 

controversia adquiere mayores proporciones cuando la Federació~ primero en 1882 y luego 

en 1891. pretende la desaparición de las alcabalas. 

•A.• LA AJIOLICION DE LAS ALCABALAS 

Comúnmente se considera WlO de los mayores éxitos en materia fiscal del gobierno 

de Poñirio Diaz, haber conseguido desaparecer como fuente de ingresos públicos las 

alcabalas. Pero el prcx.eso no 'fue sencillo, ni mucho menos dejó satisfechos a los estados. 

Antes bien, si por una pan.e no dejaban de reconocerse los inconvenientes de que 

persistieran las alcabalas, la solución adoptada inició un larao proceso de aislamiento fiscal 

para las entidades federativas y una subordinación respecto de los gravánlenes impuestos 

por la Federación. Detrás del debate ideológico._ subyace el debate político como fuente de 

conflicto, y quizás por última vez en la historia nacional hasta nuestros dias, la Federación 

intenta de múltiples maneras encontrar mecanismos conciliatorios, que facili~ con 

91 CAR.MAGNANl. Man:e1o. ESTADO V MERCADO. La Economla Pí:&bllca del FedcralismoMcxlcano 1850-1911. 
Fondo de Cultura Económica. M~xico. 1~. P. 83. 
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posterioridad la aprobación de la abolición definitiva de los impuestos de tránsito de 

mercancfas y de Ja existencia de las aduanas interiores. 

Los impuestos alcabalatorios. por mucho que fueron considerados odiosos desde las 

Cortes de Cádiz y que se hubiera intentado abolirlos desde la inclusión del articulo 124 de 

la Constitución de 1857. seguían representando cuarenta años después, entre el 20% y el 

68% de los ingresos de los estados 92 y dada la distribución de la riqueza pública.. no se 

babia encontrado una fórmula eficaz que los sustituyera como fuente impositiva. 

Las alcabalas .. junto con los impuestos de peaje. habían sido la consecuencia de la 

penuria de las haciendas locales. los primeros a través de gravar el tránsito de mercancías. y 

los segundos el tránsito de las personas. Se trataba de impuestos ya existentes en la colonia 

y adaptados una vez concluida la Independencia. Según Miguel Lerdo de tejada, ºel prilner 

impuesto que con el nombre de alcabala se estableció en México después de la 

lndependenci~ fue el que instituyó la Regencia por decreto de 20 de febrero de 1822. 

ordenando que pagaran en las aduanas interiores los aguardientes y Jos vinos de 

procedencia extranjera.. el 20%''. 93 

Para cobrar esos impuestos, se fueron estableciendo a lo largo del territorio nacional 

las aduanas interiores. cuyo número fue en constante crecimiento. hasta alcanzar en el afto 

1882 el número de 1,200. 94 

Como hemos comentado en el capítulo conespondiente.9' una de las discusiones 

más apasionadas en el seno del Constituyente de 1857. fue originado por el artículo 124 

adicionado al proyecto original. que finalmente fue aprobado. para que quedasen abolidas 

las alcabalas a partir del 1 de junio de 1858. 

92 GUERRA. Francois Javier. Op. Ch. P. 307. 
•J Citado por TENA RAMIREZ. Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO. EdiL PomJa. Mbico. 20a. 
edición. 1984. P. 343. 
llM HOWE BANCROFI", Hubcrto. PORFIRIO DIAZ. Su Bioa.rafla. Thc History and Co •• Publishcrs. Sn. Francisco. Cal. 
1887. P. 620. 
95 Vid. lnfi'a. 2.3.2. 
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Sin embargo~ la situación política y económica poco estable del país, fue originando 

sucesivos aplazatnientos de la entrada en vigor de esa medida. Incluso, las necesidades 

económicas de los estados y la inexistencia de fuentes alternas de ingreso, dieron lugar a 

que en ley del 14 de abril de 1862 se restablecieran temporalmente las alcabalas en todo el 

territorio de la República. 

Para tener una idea de la forma en que la abolición de las alcabalas afectaba a los 

estados, se presenta el siguiente cuadro que contiene los porcentajes de los totales de 

ingresos de tas entidades que representaban las alcabalas en el ai\o de 1884 96 
: 

ESTADOS: INGRESOS INGRESOS POR PORCENTAJE: 
TOTALES: ALCABALAS: 

Aguascalicntes 80,279 19.109 27 

Campeche 204,BOJ 82.474 41 

Chiapas 117.663 6.1211 

Duranao 114,799 71.000 61 

Gwmajuato 858,325 400,000 46 

GucJTero 123,544 14,500 ll 

Hidalgo 382,674 159,137 41 

Jalisco 1'058,188 289,972 27 .· 

Mll!:xico 559,005 180,000 32 . 
Michoac6n 679,430 212,154 31 , .. , 
Oaxaca 569,489 114.536 

Puebla 600,000 405,385 

Quen!taro 182,000 45,000 

San Luis Potosi 282,869 102,.226 

Sinaloa 232,137 124,164 

'' 

Tamaulipas 114.300 40,000 3S . . :;_~:·-- . .. 

Verac:NZ 673,248 250,000 37 : ·.· ': 

Son""' 136,565 42,890 

Yucatan 232.000 55.557 

Zllcalccu 360.960 152,185 

96 MEMORIA DE HACIENDA 1883~1884. P. XVII y sip. 
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Ya en el gobierno del General Manuel González, las leyes de 17 de mayo de 1882 y 

de 26 de noviembre de 1884 reformaron el artículo 124 aplazando de nuevo la abolición. 

respectivamente, para el 1 de diciembre de 1884 y el 1 de diciembre de 1886. De igual 

manera, el 22 de noviembre de 1886 se promulgó una nueva reforma al referido articulo, 

misma que no consiguió su objetivo. 97 

Pero con motivo de la Conferencia Nacional integrada por representantes de los 

estados, del Distrito Federal y de Jos Territorios. reunida por iniciativa del Secretario de 

Hacienda, Manuel Dublán, el representante del Distrito Federal y posteriormente Secretario 

de Hacienda, José Yves Limantour, presentó un trabajo tendiente a la abolición de Jos 

impuestos alcabalatorios, a los que definió de la siguiente manera : ºConsisten en gravar la 

mercancía en su circulación dentro de los límites de nuestras fronteras exteriores ; levanta al 

efecto un sinnúmero de barreras que entorpecen su movimiento ; recarga su precio, según 

los lugares. en proporciones enteramente desiguales ; trastorna, por lo mismo. las 

condiciones de la producción ; caus~ además, al comercio, molestias, perjuicios y gastos 

inútiles y fomenta, por último, un espíritu de hostilidad económica entre entidades, cuyo 

compromiso supremo o interés bien comprendido las estrecha, al contrario, a no 

perjudicarse recfprocwnente y hacer todo esfuerzo por la prosperidad y engrandecimiento 

de la patria COmún 99
• 

9
• 

Entonces, la tendencia que comienza a delinearse por parte de las entidades 

federales con motivo de Ja Conferencia de Representantes de los Estados para estudiar las 

cuestiones relativas a la extinción de las alcabalas, se centraba después de analizar la 

exégesis del artículo 124, en proponer la modificación el texto constitucional. para que 

incluyera las siguientes premisas : 

a) Ni la Federación ni los Estados podrlan imponer ningún derecho por el simple 

tránsito de mercancías en la circulación interior. Sólo el Gobierno de la Unión 

.., TENA RAMIREZ. Felipe. Op. CiL P. 345. 
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podria decretar derechos de tránsito. pero únicamente respecto de efectos 

extranjeros ; 

b) Los Estados percibirían una sola vez. el derecho sobre el conswno de la 

mercancia extranjera.. en términos de la Ley Federal correspondiente ; 

e) No podría decretarse ningún impuesto sobre el tránsito de articulos de 

procedencia nacional ; 

d) La Federw;ión percibirla los derechos que cottespondieran al Distrito Federal y 

de los tcnitorios. " 

No obstante, en el seno de la Comisión redactora del dictamen, no existía 

unanimidad respecto de otorgar a los estados el producto de Ja recaudación. Asl, Jos sellores 

Enrique Maria Rubio y Gabriel Mancera votaron en contra de esa propuesta. Seguidor de 

esa rendencia, José Yves Limantour. proponfa una conciliación en el sentido de traspasar a 

Jos estados el producto de Ja lt.mada Contribución Federal, consistente en un 25% 

adicional sobre todo entero que por cualquier titulo se hiciere con destino a los Estados y 

las municipalidades, el cual por cieno, en muy raras ocasiones lle¡¡aba a la Hacienda 

Federal, y pennitir a la Federación el incremento de un So/a sobre los derechos de 

importación. de un medio por ciento la renta interior del timbre y establecer una 

contribución sobre bebidas alcohólicas y aguardientes. 100 

Fue necesario WJ segundo dictamen emitido un mes después9 en el cual los 

representantes pretendieron la conciliación de intereses de la siguiente manera : 

a) Dejar a los estados la facultad de imponer derechos de consumo sobre la 

mercancía de procedencia extranjera ; 

"LIMANTOUR. JoK Y. BREVES APUNTES PARA UN PROYECTO DE A80L1ClON DE LAS ADUANAS 
INTERIORES DE LA REPUBLICA. Imprenta de J.F. Jcns. Mitxico. 1891. P. B. 
99 DICTAMEN DE LA COMISION DE REPRESENTAmEs DE LOS ESTADOS PAR.A ESTUDIAR LAS 
CUESTIONES DE LAS ALCABALAS. t5 de Octubre de 11183. En YAf\¡EZ. Manuel. Op. CiL P. 295. 
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b) Prohibir a los estados gravar el tránsito de mercancías por su tenitorio. 

En ese estado de cosas9 se produjo la segunda importante reforma a la Ley del 

Timbre por parte del Gobierno Federal. Esta se decretó el 8 de enero de 18859 apenas 

iniciado el segundo periodo gubernamental de Porfirio Diaz, y a través de ella se 

confirmaba la nueva naturaleza del impuesto del timbre. el cual se modificó en su 

denominación para llamarse Renta Interior del Timbre. 

Las nuevas tarifas de la contribución fueron las siguientes : 

1.- 0.5% sobre la compraventa de toda clase de mercancías en cualquier tipo de 

expendios en la República ; 

11.- O.So/o sobre el valor de los principales actos jurídicos como Ventas. permutas. 

cesiones~ donaciones. hipotecas. herencias. fianzas. arrend8lllientos y en general toda clase 

de contratos públicos ; 

111.- 10% sobre el derecho de importación de vinos. aguardientes. licores y cervezas 

extranjeros ; 

IV.- 4% sobre el valor de venta de vinos. licores. aguardientes y cervezas 

nacionales ; 

V.- 4% sobre el valor de los pasajes de ferrocarril ; 

VI.- 2% sobre el valor de las entradas a todo espectáculo público. 101 

Con esta nueva reforma,, se consolidó la naturaleza del impuesto del timbre como un 

impuesto indirecto al consumo ; se introdujo la tributación sobre los pasajes de ferrocarril 9 

que como hemos comentado. se incrementó sustancialmente y constituía una novedosa y 

100 LJMANTOIJR. JoK l. BTCvcs ... Op. CIL P. !J. 
101 YAi'lE.z. Manuel. Op. CiL P. Jt8y sig. 
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aún no explotada fuente de financimniento público~ aunque todo ello generó nuevas 

protestas que originaron que apenas unos dfas después se modificara la tarifa sobre los 

licores de importación~ para reducirla del 100.4. al 8%,, y después la cuota sobre el Cettocarril 

se redujo al 2%, pennitiendo la ley la incidencia del mismo al usuario del servicio de 

transpone. Durante todo ese afto fueron necesarias innumerables aclaraciones al impuesto y 

a su fonna de paao. 
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CONCLUSIONES 

l. El período denominado porfiriato y que abarca Jos gobiernos deJ propio Porfirio Oíaz y 

de Juan N. Méndez (1876-1877) y Manuel González ( 1880-1884) se caracterizó por la 

influencia del entorno económico en la política fiscal del gobierno Federal mexicano. 

2.- El fomento de industrias nuevas, y el desarrollo de la ferroviaria y la minera. 

sustentaron la economía nacional y representaron la fuente mas importante del 

financiamiento público. 

3.- Por una parte la recaudación impositiva se basó en los impuestos al comercio exterior, y 

los que gravaron la operación de los ferrocarriles y la minería. En el caso de éstos 

últimos, fueron Ja forma de gravar al capital extranjero, ya que la explotación de alllbas 

industrias estaba a cargo de empresas extranjeras. 

4.- Adicionalmente, no solamente se conservó, sino que además se fortaleció el Impuesto 

del Timbre, cuya recaudación fue creciendo hasta convertirse en el impuesto más 

productivo del periodo. 

S.- El Impuesto del Timbre se transfonnó en cuanto a su objeto para gravar también Jos 

actos de comercio modificando su naturaleza para asimilarlo al modelo norteamericano, 

donde fue más un impuesto al consumo, aunque en ese país Ja potestad tributaria era de 

las entidades. 

6.- Las alcabalas representaban hasta entonces Ja fuente de recursos más importante para Jos 

estados, y éstos reclamaban participación en los ingresos federales, a cambio de permitir 

Ja desaparición de los gravámenes alcabalatorios. 

7.- Para abolir las alcabalas definitivamente en 1896, fue necesario un previo proceso de 

negociación con las entidades federativas, las que finalmente aceptaron Ja prohibición 
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de aravar las mercancfas que pasaran por su territorio a cambio de una participación en 

los Impuestos del Timbre y en la contribución adicional conocida como ºContribución· 

Federal ... 

8.- Con la desaparición de las alcabalas se inició el tránsito del sistema :federal mexicano 

hacia un esquema más tecnificado de recaudación. 

9.- En el porfiriato y gracias a la tarea como ministro de hacienda de José Limantour. los 

Impuestos se concibieron como instrUmentos de desarrollo económico y crecimiento del 

rez.ago social ante la carencia de inversión en ese rubro. 

10.- Los resultados de Ja imponancia que adquirieron en el periodo los impuestos 

indirectos. particularmente aquellos que gravaron el consumo, fueron las desviaciones e 

incquidades tributarias que ayudaron a incubar el fenómeno revolucionario. 
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CAPITULO V 

EL PERIODO REVOLUCIONARIO. 

Una rtvolMcl611 social slenlJlca el clloqMe de dos doses 
sociales fuera de rql11& co1111e11clo11ales, de preceptos, de libros. 
de co111lderaclo11a necias... E11 11ua1ro p•h el Uleall.ll• eN el 
poder, n como la le• para"" 1110111611 de p61vora. 

Fr1Utdsco •••es. 

!l.t ENTORNO POLITICO. EL INICIO DEL CAMBIO. 

Una vez que hubo renunciado Porfirio Diaz a la Presidencia de la República como 

consecuencia del tratado de Ciudad Juárez firmado el 21 de mayo de 1911. se hizo cargo 

del Ejecutivo de la Unión Francisco León de la Barra. entonces Secretario de Relaciones 

Exteriores. Habiéndose convocado a elecciones, éstas se llevaron a cabo el 1 ° de ocrubre 

del mismo ai\o, y en ellas resultó electo Francisco l. Madero, el cual tomó posesión del 

cargo et 6 de noviembre. 

Durante los primeros meses de gobierno, Madero intentó el fortalecimiento de su 

poder, lo cual sólo consiguió parcialmente. Formó su gabinete, entre otras personas, con su 

tío Ernesto Madero, a quien designó Secretario de Hacienda, con su primo Rafael 

Hernández como Secretario de Fomento y con su hennano Gustavo, quien continuó como 

su más confiable consejero politico. 

Mientras tanto, en el pais continuaba la turbulencia politica del proceso 

revolucionario. Las causas eran las distintas interpretaciones que del triunfo tenían las 

diferentes facciones que coadyuvaron con Madero. y que representaron sus aliados. En 

Morelos, Emiliano Zapata al amparo del Plan de Ayala, se declaró en rebelión contra el 

Presidente y el ejército federal. Por su parte. Bernardo Reyes regresó del exilio e intentó 

una sublevación contra Madero, al igual que Pascual Orozco, el héroe de la ·batalla de 

Ciudad Juáre~ quien sintiéndose traicionado, se levantó en armas con el apoyo de los 
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hacendados y los propietarios de minas de Chihuahua, hasta que ambos fueron derrotados 

por el General Victoriano Huerta. 

Todos estos eran síntomas de que la unificación militar ante Ja caída de la dictadura. 

era débil y con frecuencia renacfa la anarqufa bélica de principios del siglo anterior. 1 

El 9 de febrero de 1913 ocurrió el levantamiento del general Manuel Mondragón, 

quien liberó a Bernardo Reyes y a Félix Dfaz. sobrino del ex-Presidente. presos hasta 

entonces en la ciudad de Méxi<:«>. El primero fallec:ió en un ataque a Palacio Nacional, y el 

seaundo se hizo fuerte en la Ciudadela, donde fue sitiado por las tropas de Huerta. 

Después de algunos dfas de sitio, las cosas cambiaron. Huerta hizo contacto con 

Félix Dlaz. y se aliaron para hacer crecer la rebelión. El 18 de febrero mandaron arrestar a 

Madero y al vicepresidente Pino Suúez. Al dfa siauiente, ambos finnaron sus renuncias y 

fueron asesinados dW'811te su ttaslado a una penitenciaria. En la embajada nonCaJllericana 

fue finalmente firmado un pacto entre los rebeldes de la Ciudadela y Huerta, en virtud del 

cual, éste último se baria carso de la presidencia de la república. 

No obstante. las divisiones entre los anapos usurpadores eran muy profundas para 

restablec:er un ~gimen similar al de Porfirio Dfaz. Huerta intentó Ja división del botfn 

polftico entre generales, reyistas y científicos. Nombró a Mondragón Secretario de Guerra 

y Marina, a Rodolfo Reyes {hijo de Bernardo), Secretario de Justicia ; a Francisco León de 

la Barra, Secretario de Relaciones Exteriores. y a Toribio Esquivel Mondragón, Secretario 

de Hacienda. 2 

En esas condiciones, un proceso de restauración como el pretendido se encontraba 

en la práctica con diversos obstáculos. Entre ellos, el derivado de la falta de reconocimiento 

del gobierno noncamericano. El Presidente Woodrow Wilson hizo lo posible por 

1 ZAVALA. Silvia. APUNTES DE HISTORIA NATURAL 1808-1974. 5L &lle. Fondo de Cultura Económica. M&!xico. 
1990. P. 146. 
2 KATZ. Fricdrich. LA OUER.RA SECRETA. Vol. l. Editorial En. Mtii:ico. 1912. P. 131. 
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condicionar el reconocimiento a la garantía de protección de los intereses de los capitalistas 

estadounidenses. 

Pero en ese momento., Huerta contaba con el apoyo y protección de sus socios 

europeos., quienes otorgaron el reconocimiento al gobierno usurpador., a cambio de ventajas 

y exenciones tributarias para los negocios británico_s. 3 

La falta de reconocimiento de Washington al gobierno mexicano, más que 

consecuencias exteriores, produjo resultados en la política interior. Ante la falta de 

legitimidad .. los grupos revolucionarios, aún en eufórica actividad, alentaron sus incursiones 

militares, y se encontraban en posibilidad de obtener financiamiento bélico. Al amparo del 

Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza conseguía conciliar intereses con el Gobernador 

de Sonora. José Maria Maytorena., para adicionar al ejército constitucionaJista los servicios 

de las milicias de ese estado, entre ellos, los de Salvador Alvarado, Plutarco Elias Calles. 

Adolfo de la Huerta y Alvaro Obregón. Con ellos .. Jesús Carranza y Pablo González 

reconocieron a Venustiano Carranza como Primer Jefe. Por otta parte, en Chihuahua 

dependían de las acciones de Pancho Villa, asf como en Morelos seria de Emiliano Zapata. 

Huerta por su lado, intentaba consolidar su gobierno dictatorial, alejando a sus 

potenciales oponentes dentro de su propio gabinete. Asi, a Francisco León de la B~ 

Manuel Mondragón y a Félix Diaz, les fueron conferidos diversos encargos en el extranjero, 

lo cual, junto con los triunfos militares recientes.. le permitieron a Huerta emprender 

diversas acciones de gobierno para fonalecer las finanzas públicas. 

Entonces, la presión del gobierno de Wilson se dejó sentir .. al obligar a Huena a 

convocar a elecciones que se llevarían a cabo en octubre de 1913. y en las cuales no seria 

candidato el general. De otro lado, hizo saber al ejército constitucionalista, que Washington 

solamente reconocería a un gobierno mexicano emanado de un proceso electoral. 4 

3 KATZ., Fricdric:h. Op. Cit. P. 187. 
4 ldem. P. 196. 
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Sucesivos encucnttos militares en diversas regiones del país, malogt1lfon el proceso, 

awique las fuerzas federales tatnbién recuperaron teneno perdido. En el ámbito económico, 

las partes tenían otta clase de enfrentamientos : Si Huerta decretaba la circulación fot20sa 

de billetes del Banco Nacional de México y del Banco de Londl'es y México, Carranza 

prohibia su cin;ulación en las zonas controladas por los constitucionalistas. 

Financieramente, Huerta no encontnlba los créditos que requeria urgentemente para 

.mantener los gastos militares y se vio obligado a intentar obtener financiaJniento de los 

bancos nacionales y del incremento impositivo, lo que a la vez generó descontento entre los 

capiialistas. lo que era aprovechado por Carranza para fonalecer sus ejércitos. 5 

Con este sustento económico, el constitucionalismo consiguió avanzar hasta 

Tampico y Monterrey ; Obregón inició su marc:ha por la costa del Pacifico, y Pancho Villa 

se lanzó sobre Toneón, la que ocupó en el mes de abril. 

En febrero de 1914, el gobierno norteamericano levantó el embargo que prohibla la 

venta de armas a los ejércitos rebeldes. Sin un gobierno reconocido y con los hombres de 

CarT811Z8 dominando la frontera norte, aunado a otras medidas económicas nortcam.cricanas 

para debilitarlo, la caida de Huerta se tomó ~sible. 

A consecuencia de la detención de un grupo de marinos norte81llericanos, se suscitó 

una controversia entre los gobiernos de Wilson y Huerta,. que desembocó en el anibo de 

Wl8 flota armada de 36 navlos y de más de veinte mil hombres. 

El 21 de abril de 1914, una flotilla de la Annada de los Estados Unidos tomó la 

guarnición federal de Veracruz. Ello impidió a Huerta recibir los armamentos que 

recientemente habla comprado en Alemania, y de paso cortó la recaudación de ingresos 

provenientes del comercio exterior. 

5 MEYER. Lorenzo. MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONFLICTO PETROLERO. El Colegio de Mtx.lco. 
Mhico. 1981. IL Rcimp. P. SO. 



LOS IMPUESTQSFEQEJULES ENAfEX!CQ 127 

Asf las cosas, en julio de 1914, agotadas sus posibilidades de permanencia en el 

poder, Huena renunció y huyó con destino a Jamaica. 

Carranza ocupó de inmediato Ja capital. Por su parte, los norteamericanos no 

desocuparon Veracruz sino hasta noviembre de ese mismo ano. 

El Presidente Wilson Uegó en algún momento a considerar el reconocimiento del 

grupo de ViJia.. pero con la intervención de diplomáticos iberoamericanos, la decisión 

favoreció a Carranza. 6 

En sus conversaciones con enviados norteaJllericanos, Carranza había ofrecido 

proteger a Jos extranjeros, restablecer Ja paz, la observancia de ]as Leyes de Reforma, Ja 

cancelación de las confiscaciones agrarias y el cumplimiento del decreto de fecha 12 de 

diciembre de 1914, conf'orme al cual, se prometía la reunión de un congreso. 

El reconocimiento diplomático fue comunicado a Carranza el 19 de octubre de 

191 S. A consecuencia del mismo, el gobierno de Estados Unidos restableció el embargo de 

annas contra las facciones opuestas al carrancismo. 

Por su parte Villa, como represalia por el reconocimiento otorgado a Carranza, 

fusiló a 18 norteamericanos el 10 de enero de 1916 y en el mes de marzo asaltó a la 

población de Columbus en Nuevo México. El Presidente de los Estados Unidos acordó el 

envío de una expedición punitiva a cargo del general Pershing. 

Las tropas de Pershing hallaron resistencia por parte del pueblo mexicano y del 

propio gobierno de Carranza. La situación se volvió tirante con motivo de la Batalla del 

Canizal, en la cual las tropas federales de Carranza habfan hecho prisioneros a un grupo de 

soldados norteamericanos. La mediación de algunos sectores liberales de ese país, 

especialmente del líder de la American Federation of Labor9 Samuel Gompers, permitió el 

6ZAVALA. Silvio. Op. Cit. P. 1!58. 
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restablecimiento de las relaciones. Carranza liberó a 1os soldados y en general, las 

diferencias se sometieron a las discusiones diplomáticas llevadas a cabo en New London, 

Connec:ticut. 

Los representantes carrancistas llevaban por instrucción negarse a discutir cualquier 

materia pendiente entre los dos paises, hasta que no se a.c;ordara el retiro de las tropas 

expedicionarias. Lo!f. comisionados de los Estados Unidos querían ampliar los acuerdos a la 

protección de las vidas y propiedades de los extranjeros, la creación de las coinisiones de 

TC<:lamacioncs y la garantla de la libertad religiosa. 

La campafta presidencial en los Estados Unidos intemunpió el desarrollo de los 

trabajos de la Conf"erencia. Wilson fue reelecto en noviembre de 1916. El 24 de ese mes los 

comisionados rcdac.taron un convenio sobre el retiro de las tropas expedicionarias, pero el 

sobiemo de Carranza insistió en que debla ser incondicional. Se efectuó finalmente la 

evacuación a principios del afto siguiente sin mediar un tratado escrito y sin que los 

noneamcricanos hubiesen logrado recapturar a Villa. Las cuestiones pendientes de 

naturaleza internacional, se trataron a partir de entonces por los conductos diplomáticos 

ordinarios. El ingreso de los Estados Unidos a la GuetTa Mundial, apaciguó la irritación 

provocada por los problemas de México. 

!1.2 ENTORNO ECONOMICO. BANQUEROS Y REVOLUCIONARIOS. 

Durante el periodo 1911-1916, las características del sistema financiero mexicano 

fueTon caóticas. Los niveles superavitarios alcanzados desde 1896, no se volvieron a ver en 

el periodo. La inestabilidad económica afectó particulannente a las finanzas públicas, lo 

que se tradujo en inestabilidad monetaria.. escasez de recursos fiscales y elevación de los 

niveles de dependencia del exteñor. Mientras tanto, el papel hegemónico de los Estados 

Unidos en las economías latinomnericanas, terminó de consolidarse. La panicipación de los 

paises europeos en la l Guerra Mundial, alejó sus intereses económicos del continente 

americano, lo que aunado a la creciente participación norteamericana en los asuntos 
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polfticos y económicos de México. se tradujo en la dependencia casi absoluta en materia 

financiera. 

Hacia fines del porflriato. los tenedores de los bonos de la deuda externa mexicana. 

así como los extranjeros. principalmente eW'Opcos. que habían invertido al amparo de las 

políticas del gobierno mexicano en materia de inversión extranjera, estaban obteniendo 

cuantiosas ganancias. Para fines de 1911, los saldos prcsupuestales registraban superávi~ 

aún cuando los datos parciales de las dos principales fuentes de ingresos ( los derechos de 

imponación y el Impuesto del Timbre ). registraban leves disminuciones en Ja recaudación 

fiscal. 7 

Ante esas circunstancias, y el crec:imiento sin precedentes de alaunas empresas 

extranjeras, especialmente las dedicadas a la produe<:ión petrolera (que entte 191 O y 1911 

se habla cuadruplicado), el secretario de Hacienda. Emesto Madero, defendiendo la 

iniciativa de presupuestos para el afio económico 1912-1913, expresó: •'No hay motivo 

para rechazar la posibilidad de que en el futuro parezca conveniente modificar algunos de 

Jos impuestos existentes, y aún crear otros destinados a afectar cienos ramos de la riqueza 

pública que están alcanzando gran desarrollo y que hasta ahora no han contribuido o han 

c::ontribuido muy ligeramente a los gastos federales"". • 

Dichas medidas, que le significaron necesariamente al gobierno de Madero 

distanciamiento de las principales compallías petroleras, eran sin embargo, indispensables 

en una economía de guerra interna que de ninguna manera estaba conttolada. Las partidas 

destinadas a gastos militares aumentarían de $21'307,409.00 en 1911 a $28'181,785.00 en 

1912, mientras todas las demás partidas presupuestales, con excepción de las destinadas a 

instrucción pública y Justici~ se mantenían constantes o sufrían severas disminuciones. 9 

7 ZEBADUA. Emilio. BANQUEROS V REVOLUCIONARIOS: LA SOBERANIA FINANCIERO DE MEXICO 1914· 
1929. Fondo de Cultura Económica. la. Edición. Mbico. 1994. P. !'1&. 
8 INJCIATIVA DE PRESUPUESTOS PARA EL ~O ECONOMICO DE 1912-1913. Sccrdart. de Estado y del 
Desp.cho de Hacienda y Cn!dito Público. Mb:ico. Tipoanafla de la Oficina Impresora de Esu.mpillas. 1911. P. 11-12. 
91bidcm. 
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Sin embargo. la cconomia nacional todavía no resentía con todo su rigor las 

consecuencias de la Revolución. Los ferrocarriles nacionales. cuyo comportanúento 

representaba en buena medida el indicador de la economía nacional. solamente había 

sufrido una disminución del 100/o. Pero las reservas en moneda fuene empezaron a 

reducirse. Las reservas en oro de los bancos apenas fueron suficientes para cumplir con el 

encaje teaal. al mismo tiempo que aumentaban los billetes en circulación de los principales 

bancos emisores. 

De esa manera. las sucesivas rebeliones que el aobierno maderista tuvo que 

enfrentar. hicieron disminuir la capacidad tlnam:iera del estado mexicano. como 

consc<:uencia de los sucesivos incrementos a los s;astos militares que hicieron requerir de 

panidas extraordinarios durante un mismo ejercicio fiscal. lo que originó debilitamiento en 

Ja credibilidad del gobierno. Asl. para el periodo fiscal 1913-1914, Jos gastos militares 

fueron presupuestados en cuanmta millones de pesos. al mismo tiempo que la Secretaria de 

Hacienda explicaba : "En las actuales circunstancias, es particularmente dificil cualquier 

estimación anticipada del rendimiento de las rentas fiscales. a causa de la situación especial 

del pafsº. 1º 

Todo ello desembocó en la mgencia de obtener un préstamo en los mercados 

financieros internacionales. Pero su esc:asa fuerza polftica interna dio lugar a que el Senado 

de la República. encabezado por el oposicionista Francisco León de Ja Bana. negara al 

Ejec;:utivo la posibilidad de la contratación crediticia. Bajo esas circunstancias el régimen 

maderista no tardó en sucumbir. 

Pero el gobierno de Victoriano Huerta no atravesó por menos problemas 

económicos. Por carecer del reconocimiento diplomático de los Estados Unidos. a Huerta le 

urgía concluir favorablemente las negociaciones con Jos banqueros y obtener los recursos 

10 INICIATIVA DE PRESUPUESTOS PARA EL A,}i¡Q ECONOMICO DE 1913-1914. Secretarlo. de Hacienda y 
Crédito PUblico. Mib.ico. 1912. P. 1 O. 
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que le hacfan falta para enfrentar al ejército constitucionalista de Carranza, y los ataques de 

las tropas de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. 

En esas condiciones el secretario de Hacienda, Toribio Esquivel Obregón le infonnó 

a los banqueros la necesidad de contratar un crédito por no menos de diez millones de 

pesos. Por su parte los banqueros expresaron que no extenderían ningún crédito sin contar 

con las máximas garantías posibles. 11 

Ante la negativa de los banqueros mexicanos y norteamericanos. los banqueros 

franceses concedieron el préstanto. aunque no en los montos originalmente solicitados y 

bajo condiciones ~e costo del dinero excepcionalmente gravosas, que no era sino reflejo de 

la creciente desconfianza hacia las finanzas públicas mexicanas. 

Al propio tiempo. otros signos de inestabilidad financiera comenzaron a 

manifestarse. El tipo de cambio del peso mexicano. fijado en relación al dólar,. nunca babia 

sido inferior a cuarenta y nueve centavos de dólar. Sin embargo, durante el gobierno de 

Huerta, el valor del peso inició un declinamiento estrepitoso. A principios de julio,. México 

abandonó el patrón oro y el papel moneda empezó a circular en demasfa, tanto por parte del 

gobierno federal como del ejército constitucionalisla. De mayo de 1913 a agosto de 1914, el 

tipo de cambio caería alrededor del cuarenta por ciento. 12 

Esta guena de papel moneda hizo crecer la crisis financiera de México. Tanto 

Victoriano Huerta como Venustiano Carranza,. habian declarado la circulación forzosa delos 

billetes emitidos con sus autorizaciones. El primero,. por necesidades de orden politice. ante 

la creciente desmoneti?.aCión de la economia,. consecuencia de las constantes exportaciones 

de oro. El segundo,. como respuesta a tas medidas de Huerta. y con objeto de menoscabar el 

potencial politice que la adopción de los billetes gubernamentales, hubiera traído consigo. 

De este enfrentamiento con los banqueros nacionales. surgió sin duda el plan de Carranza 

11 ZEBADUA. Emilio. Op. Cit. P. 69. 
12 Idcm. P. 71. 
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de establecer un banco único de emisión a que se refiere en su discurso de 24 de septiembre 

de 1913: "La emisión de billetes debe ser privilegio exclusivo de la nación. Al triunfo de la 

Revolución, ~sta establecerá el Banco Unico de Emisión. propugnándose de ser preciso, la 

desaparición de toda institución bancaria que no sea controlada por el Gobierno". 13 

Pero Ja desmonetización trajo consigo el crecimiento de las exportaciones de oro9 lo 

cual obligó a Huerta a decretar la disminución de las reservas de ese metal que como encaje 

legal debian mantener los bancos, y declaró el cierre temporal de las instituciones bancarias 

a fines de 19 J 3 y principios de 1914. 

Así dio.inicio la debacle financiera de Huena quien en 1914 se vio en la necesidad 

de intercambiar bonos de la deuda contratada en 1913, a cambio de armas y municiones 

para contener el avance constitucionalis~ lo cual no consiguió. 

A la cafda de Victoriano Huerta, el equilibrio de fuel"2.a.S entre las partes 

beligerantes, obligó al gobierno de Wilson a ser cauteloso en otorgar el reconocimiento 

diplomático. La reducción del papel de los gobiernos europeos. ante Ja inminente guerra 

que se avecinaba,. tenninó por incrementar Ja influencia de la decisión de Washington. Así, 

cualquier intervención de los banqueros franceses, ingleses o alemanes, tendría que hacerse 

por los canales diplomáticos norteamericanos. 

Pero la decisión de Wilson tendría que ser tomada sin demora. Las profundas 

diferencias entre las partes hacían imposible confiar en un gobierno de conciliación. Así las 

cosas. y a consecuencia también de las enemistades de Carranza con los banqueros y con 

Jos industriales por Jos gravámenes establecidos, la elección parecía ser hacia Villa. Pero la 

personalidad de éste no llegaba a reflejar mucha confianza en los norteamericanos. Jo que 

dio lugar a que la decisión fuera en f'avor de Carranza. 

13 Citado por MANERO. Antonio. LA REFORMA BANCARIA EN LA REVOLUCION CONSTITUCIONALISTA. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. MCxico. 19~8. P. 67. 
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Con motivo de Ja toma de Ja aduana mexicana de Veracruz por parte de los marinos 

estadounidenses. se suscitaron controversias entre los banqueros e industriales extranjeros. 

quienes insistieron a Washington para evitar la devolución de los fondos recaudados a Ja 

Tesorería de México. El gobierno de WiJson reaccionó ordenando el envío de los fondos a 

Nueva Orleans, donde serían concentrados hasta que existiera en México un gobiem.o 

ureconocidoº. 

El valor del peso mientras tanto, cala aún más. Entre 191 S y 1916, bajó de 0.0716 de 

dólar en noviembre de 1915, a 0.0440 para enero de 1916. Mientras tanto Ja inflación se 

hizo más patente. Los precios de Jos alimentos básicos habían aumentado en Ja ciudad de 

México. entre 750 y 2000%. 14 

Los problemas financieros de Carranza awnentaron. Por su programa de establecer 

un banco central. los banqueros internos y exteriores se negaban a conceder el préstanlo de 

más de veinte millones de dólares que requería. Los capitalistas por su pane, incrementaron 

su animadversión, con motivo de la cancelación de algunas concesiones para la explotación 

de petróleo y gas. Esta y otras medidas adoptadas en materia económica por Carranza, 

hicieron desconfiar a Washington sobre las pretensiones del Primer Jefe. De esa manera, los 

banqueros noneamericanos se negaron a conceder financiainiento a Carranza. 

Para combatir el problema creciente de la falsificación de billetes, Carranza creó 

algunos instrumentos de control financiero gubernamental y de precios. Finalmente en 

1916, el gobierno aswnió directamente el control de Jos bancos, sujetando su 

administración a un Consejo de Incautación. u 

14 K.EMMERER. Edwin W. INFLATION ANO REVOLUTION. MEXICOºS EXPERIENCE OF 1912·1917. Princcton. 
Ncw .JCl'5Cy, Princcton Univcrsiry Prcss. 1940. Pp. 4.5-t8. 
1.5 MANERO, Antonio. Op. Cit. P. 88. 
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!1.3.t POBLACION 
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Durante el periodo revolucionario. los sianos de inestabilidad económica y politica. 

generaron condiciones sociales en materia de miaración hacia las ciudades y en general a 

las condiciones de vida de los mexicanos. 

En la primera década del siglo XX las zonas rurales presentaron condiciones que 

dificultaron el libre movimiento de la población de las haciendas hacia las pcqueflas y 

escasas ciudades del paiS9 en pane debido al desconocimiento de los acontecimientos 

urbanos, y en buena medida también porque la pob\a.:ión rural en su gran mayoria. ochenta 

por ciento al menos. no podía abandonar las haciendas a consecuencia de sus 

endeudamientos laborales. 16 En contraste con e\109 el movimiento revolucionario 

desencadenó una serie de filerzas que permitieron y fomentaron la movilización de 

volúmenes importantes de personas del campo a las ciudades. que brindaban aparente 

seauridad a éstas y a sus bienes. 

Por oua parte. las enfcnnedades y la lucha armada influyeron en la disminución de 

la población del pais. Asl. rnienttas en 1910 la pobla<:ión total de México ascendla a 

15'160,369 habitantes, para 1921, la población era de tan sólo 14'224,780 personas, lo que 

representó una disminución de 935,589, es decir de un 6.2% de la población total. " 

En materia de comunicac:iones9 de manera casi simultánea al establecimiento del 

ferrocanit. se instalaron lineas telegráficas y en algunos casos telefónicas. Sin embargo 9 

durante el periodo revolucionario .. muchas de estas lineas fueron destruidas y la mayor parte 

fueron sustituidas por lineas radiotelegráficas. La revolución desorganizó los servicios 

16 JNEGl. ESTADISTJCAS H1STOR1CAS DE MEXlCO. Tomo 11. p. 850. 
17 ldcm. Tomo l. p. 3. 
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:ferroviarios. puso los trenes al servicio de las necesidades de la guerra civil y provocó la 

destnacción de buena pane del material rodante y de sus instalaciones. 'ª 

S.3..2 LAS RELACIONES CON LA IGLESIA CATOLICA 

Las relaciones entre la iglesia y el Estado pasó de la tolerancia de que gozó durante 

el régimen de Porfirio Díaz., y continuada en buena parte durante el gobierno de Madero, a 

la polarización durante el mandato de Victoriano Huerta. En efecto, la simpatía de las 

organiz.aciones católicas se inclinó hacia Hue~ y los ejércitos constitucionalistas 

reaccionaron violenta.mente contra la iglesia. 

Carranza por su parte, inicia su gestión con una legislación que intentaba poner coto 

a la tolerancia religiosa dispensada al margen de las Leyes de Refonna. En diciembre de 

1914, promulgó una ley que permitía el divorcio y pronto pasó a formar parte del capitulado 

del Código Civil del Distrito Federal. En 1916, subordinó los templos a la Secretaría de 

Gobernación y a la Secretaria de Hacienda. Sin embargo, las disposiciones más estrictas 

estaban aún por llegar durante el constituyente de 1917. 

S.3.3 LAS CONSECUENCIAS EN LA PRODUCCION 

Las destrucciones del periodo revolucionario, afectaron de manera imponante la 

agricultura y la ganadería, y en general a los sectores productivos nacionales. El siguiente 

cuadro, nos muestra las tasas medias de crecimiento anual de algunas actividades : 19 

18 GILLY. Adolfo. LA REVOLUCION MEXICANA. En la colección MEXICO UN PUEBLO EN LA HISTORIA. 
Alianza Editorial Mblco. 6a. edición. 1994. P. 232. 
19 SOLIS. Lcopoldo. LA REALIDAD ECONOMICA MEXICANA. RETROVISlON Y PERSPECTIVA.. Siglo XXI. 
Editores. Mbico. 1970. P. 28. 
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TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO ANUAL 

u 
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5.4 EL SISTEMA l"ISCAL 

... .... 

5.4.1 LA INERCIA DEL PORFIJUATO 
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43.0 

.. .... ... 
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17.9 

º·' 
2.2 ,_, 

La polftica fiscal durante este periodo no varió substancialmente de la desarrollada 

durante el periodo porfirista, acaso con algunas modificaciones en Ja concepción del papel 

del comercio exterior en el financiamiento de los gastos públicos. 

La ora;aniz.ación hacendaria por su parte, mantuvo una estructura similar hasta 

después de promulgada la Constitución de 1917, todo ello debido a los sucesos políticos y 

militares ocurridos en esta etapa. La identidad de estructura se deja sentir en las 

declaraciones del secretario de Hacienda, Ernesto Madero, quien afirmó: u ••• que nada 

cambiaría el sistema y del personal administrativo del seftor Limantour, pues era un 

admirador suyo". 20 

Con ello, persistieron tanibién las inequidades del sistema tributario porfirista., 

producto de Ja concepción liberal de la economía en materia fiscal, conforme a la cual, 

a:finna Pani : ºlos principios de la escuela liberal en materia de imposición efectivamente, 

son Jos de la generalidad y Ja unifonnidad de Jos impuestos, de acuerdo con los cuales se 

debe gravar a todos sin excepción y aplicarles las mismas cuotas. Los impuestos sobre eJ 

consumo, principalmente de artículos necesarios para Ja vida, son Jos que mejor realizan eJ 

desideratwn de la generalidad, y por efecto de la aplicación de cuotas iguales a todos los 

20 PANI, Albcno J. TRES MONOGRAFIAS (LA POLITICA HACENDARJA DEL NUEVO REGIMEN). MC:dc:o. 
1944. P • .59. 
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causantes, resulta que pagan lo mismo al Estado, los pobres que conswnen todo lo que 

ganan y los potentados que atesoran o despilfarran la casi totalidad de sus rentasº. 21 

Durante el período de 1911 a 1916, las principales disposiciones en materia 

hacendaria fueron las siguientes : 22 

AÑOl911 

Ley de Ingresos del Tesoro Federal para el afto del 1 de julio de 1911 al 30 de junio 

de 1912. 

Impuesto a los productores de bebidas alcohólicas obtenidas por destilación. 

Afio 1912 

Ley de Ingresos para el afto fiscal 1912-1913. 

Decreto para el cobro del impuesto especial del timbre sobre bebidas alcohólicas, 

Jicores, vinos y cervezas. 

Decreto que Cija el impuesto especial de timbre sobre Ja hilaza y tejidos de algodón 

de producción nacional. 

AÑO 1913 

Decreto que grava la exportación del oro con un 10% de su valor el día de la 

exportación y regl8111ento para el cobro del derecho de esa exportación. 1 de mayo. 

21 CiL En LOPEZ ROSADO. Diego G. HISTORIA Y PENSAMIENTO ECONOMICO DE MEXICO. UNAM. Mexico. 
1972. P. 216. 
!:~~~:.~~~:;~el. DIRECTORIO DE IMPUESTOS 1798~1956. Secn:tarfa de Hacienda ¡,cRdito Público. 
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Decreto relativo a los ingresos de la Federación para el af\o fiscal del 1 de julio de 

1913 al 30 de junio de 1914. 2 de junio. 

Decreto que reglamenta el impuesto a los fabricantes de hilados y tejidos de 

algodó~ fijándoles la cuota respectiv~ ya sea que adopten la tarifa fijada por el 

Departamento del Trabajo, o que no se ajusten a la misma. 24 de julio. 

Decreto que prohibe la exportación de monedas de oro y plata del cufto nacional., 

exceptuando las que se exponen por la Comisión de Cambios y Moneda y las que en 

casos especiales autorice la Secretaria. 26 de agosto. 

Ai'lo 1914. 

Decreto que crea una contribución sobre capitales, hipotecas y censo consignativo. 

14 de enero. 

Reglamento para hacer efec:tiva la contribución sobre capitales, creada por decreto 

de 14 de enero de 1914. 22 de enero. 

Tabla de equivalencias para el Impuesto del Timbre en las operaciones que se 

concienen en moneda de los países que se rigen por el patrón de oro. 29 de mayo. 

Decreto de la Ley para los Ingresos de la Federación en el ai\o fiscal del 1 de julio 

de 1914 al 30 de junio de 1915. 29 de mayo. 

Decreto que modifica el valor de las estampillas para tabacos a que se refiere el 

articulo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación. 2 .. 9 de octubre. 

Decreto modificatorio del impuesto sobre bebidas alcohólicas obtenidas por 

destilación. 31 de octubre. 
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Decreto imponiendo en calidad de subsidio para el sostenimiento de fuerzas y gastos 

administtativos, una contribución extraordinaria,. por una sola ve~ a los causantes de 

contribuciones municipales del Distrito Federal. 1 de diciembre. 

AÑOl91S. 

Decreto del ciudadano Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria... 

Encargado del Poder Ejecutivo. disponiendo que. para los efectos del impuesto del 

timbre. la Secretaria de Hacienda fije mensualmente la equivalencia del peso 

mexicano. con las monedas extranjeras. y se haga saber al público por el Diario 

Oficial. 

Decreto del Ciudadano Presidente de la Soberana Convención Revolucionaria 

Encargado del Poder Ejecutivo. relativo al impuesto especial del timbre que 

causarán los fósforos llamados comúnmente cerillos. 

AÑOl916. 

Acuerdo de la Primera Jefatura a los Gobernadores de los Estados, disponiendo que 

no decreten otros impuestos que aquellos que están de acuerdo con la Constitución 

General de la República. 

~reto de la Primera Jefatura, modificando el impuesto del timbre sobre tabacos. 

Acuerdo de la Primera Jefatura adicionando el anículo 14 de Ja Ley del Timbre, que 

fija la tarifa de estampillas no menor de cinco centavos. para docwnentos. 

Decreto por el cual se establece que durante Jos meses de mayo y junio de 1915, los 

impuestos del timbre se causarán al doble de las cuotas vigentes. 
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Ue<:reto expedido por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. Encargado del 

Poder Ejecutivo, relativo a que queden sujetos al impuesto del timbre los metales de 

explotac:ión que se produzcan en la República, o que procedan de paises extranjeros. 

Decreto reConnando la tarifa de los derechos de importación. 

De<:reto refonnando la tarifa de los de~hos de importación. {2º) 

Decreto relativo a la parte federal que causarán los impuestos recaudados por los 

estados y los municipios. 

Ley que reorganiza la fonnación del Catastro de la República. 

Decreto relativo a tas nuevas cuotas del impuesto de los metales de exportación. 

Durante el periodo de 1911 a 1916, subsistió la estructura fiscal trazada por Porfirio 

Diaz y los científicos. La diferencia radicó en que la guerra revolucionaria, que originó una 

marcada inestabilidad politica y económic~ penneó de manera importante a las finanzas 

públicas mexicanas, al grado de dejarlas en estado desastroso. 

Mientras tanto, los grupos en lucha no podían establecer nuevos impuestos, ni aún 

cobrar los existentes,. debido a que buena parte de los causantes importantes,. eran 

compaftfas extranjeras,. que por una parte representaban sustento político internacional,. y 

por otra,. cuando se establecían disposiciones fiscales que les eran desfavorables,. 

simplemente optaban por no pagar y esperar que los acontecimientos políticos nacionales 

se modificaran. desapareciendo entonces las cargas fiscales. 

Aparte de ello, la nación se enfrentó durante ese periodo no solamente a los efectos 

de la guerra revolucionaria, sino también a los de la Primera Guerra Mundial,, que 

transformó el panorama político internacional,. hizo desvanecer la influencia europea en las 
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finanzas públicas, tan marcada durante el porf1riato. e hizo surgir una influencia cada vez 

más patente, por parte de los acontecimientos económicos. sociales y militares de los 

Estados Unidos. 

Adicionalmente, en ese lapso se presentó en el país el problema de la 

desmonetización, causado por las excesivas exponaciones de metales. en pane a 

consecuencia de la baja sustancial del valor de la moneda mexicana.. y en otra, producto del 

surgimiento de múltiples medios de pago, emitidos por las partes en pugna. Por ello. es 

nonnal también la imposición de contribuciones que tuvieron por objeto gravar. contra la 

costumbre proveniente de fines del siglo XIX, la exportación de metales propios de 

acuftación. El abandono del patrón oro. ocasionó también Ja necesidad de expedir decretos 

que establecieran las equivalencias entre la moneda nacional. y la moneda de aquellos 

países que conservaron el patrón metálico antes citado. 

Las rentas provenientes de las aduanas y del timbre, continuaron siendo los pilares 

fundamentales de la recaudación federal. Sin embargo. el primero se vió fuertemente 

af'ectado a consecuencia de la toma de la Aduana de Veracruz, por el ejército 

noneamericano. y la apropiación del producto recaudatorio de la misma, que sufrió el pafs 

durante el gobierno de Victoriano Huerta. 

5.4.:Z LA HACIENDA PUBLICA EN LOS INFORMES PRESIDENCIALES DEL 
PERIODO. 

Los Presidentes que presentaron sus respectivos inf'onnes al Congreso de la Unión 

durante ese periodo, fueron los siguientes : Francisco León de la Bana (dos), Francisco l. 

Madero (dos} y Victoriano Huerta (tres). En el caso de éste último, su segundo inf'onne lo 

presentó al Congreso espurio formado por él mismo. 

En el primer informe de Francisco León de la Barra. todavía se aprecia el estilo y et 

objetivo porfirista de mantener el superávit de las finanzas del gobierno, y entonces, en 
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septiembre de 1911. se anunciaba ya un excedente de más de siete millones entre lo 

recaudado y lo eroaado en ese ejercicio fiscal. 23 

Otra particularidad en el ámbito financiero, file la disminución de las Reservas del 

Tesoro Federal. que pasaron de $54'280,471.46 en 1911 a poco más de $33'000,000.00 

para 1913, y después. el silcn<::io sobre el tenia en los respc<:tivos inConnes de Huerta. hacen 

suponer disminuciones mayores. 2' 

Los inpesos derivados del Impuesto del Timbre fueron incienos y poco constantes. 

De esa manera. mientras en el último infonnc de Poñtrio Díaz se anunciaba un incremento 

de más de dos millones de pesos, para el primer informe de FranciS<:o León de la Barra. se 

expresó una dism.inución de un 2% sobre la cantidad recaudada en el afio anterior. Y 

aunque Francisco l. Madero infonnaba en 1912 un ligero decremento en los montos 

recaudados. un afto más tarde Victoriano Huerta manifestó : .. los productos ordinarios de la 

renta del timbre. pudieron tener un incremento de ssoo.000.00··. " 

No obstante, este incremento fue debido a la ampliación del objeto del impuesto, 

como se aprec:ia en las relaciones de decretos correspondientes a los aftos 1913 y 1914, que 

abarcó a los alcoholes, licores, vinos, cervezas y petróleo crudo. y al incremento en el valor 

de las estampillas que gravaban Jos tabacos. Deduciendo tales incrementos. es patente la 

disminución de los montos recaudlldos en el periodo de Huena. 

Aunado a lo anterior. el otro producto recaudatorio de importanci~ que lo constituía 

la renta de aduanas. había decrecido en fonna imponante con motivo de la ocupación de la 

principal garita aduanera del país, la de Veracruz, por las fuerzas armadas noneamericanas. 

En ese sentido, mienttas que en el último infonne de labores de Dfaz.. éste consideró un 

incremento en los derechos de importación de casi S millones de pesos. al afto siguiente el 

23 LA HACIENDA PUBLICA DE MEXICO. A TRA VES DE LOS INFORMES PRESIDENCIALES. Secretaria de 
H.cicnda y C~ito Pí&blico. Tomo l. 2a. edición. Mtxlco. 1963. P. 324. 
24 Jdcm. Pp. 325 y 342. 
25 ldem. Pp. 323, 332 y 340. 
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incremento fue marginal de poco más de un millón de pesos y para fines de 1911, la 

recaudación babia decrecido en poco más de dos millones de pesos. Para 1912, los 

resultados fueron aún más alannantes. Expresó Francisco l. Madero : ... Si comparmnos el 

producto de la renta de aduanas en los meses de julio de 191 O a enero de 1911 con el 

obtenido entre julio de 1911 y enero de 1912. resulta una disminución de cerca de S 

milJones de pesos,_ o sea. del veinte por cientoº. 26 

Al afto siguiente, la disminución de nuevo fue de cinco millones de pesos. La 

caótica situación, obligó entonces a adoptar las siguientes medidas : ucon objeto de 

regularizar algunas cuotas arancelarias y efectuar una distribución más justa y equitativa del 

impuesto de aduanas, la Secretarla de Hacienda nombró una comisión técnica encargada de 

estudiar estas reformas y proponer las modificaciones que juzguen necesarias a esas cuotas 

vigentes". 27 

Todo lo anterior dio lugar a decretar que para los meses de mayo y junio de 1915, 

las cuotas de los impuestos al comercio exterior se duplicaran temporalmente para poder 

hacer frente a los compromisos gubernamentales. 

S.4.3 EL FINANCIAMIENTO DE LA REVOLUCION 

Por lo que hace al financiamiento de los revolucionarios, y en especial a las fuerzas 

agrupadas en tomo al Plan de Guadalupe, Carranza aceptó que en un principio se apoyara 

en actos de pillaje y bandolerismo, indispensable para procurarse provisiones, armas y 

artículos indispensables para las diversas campai'las que de manera dispersa se fueron 

propagando en el país. Así, según el Primer Jefe, ºpor lo que hace a atenciones que exigían 

desembolsos de dinero, los jefes revolucionarios no podían hacer otra cosa que tomar 

préstamos forzosos y utiliz.ar los recursos ganaderos de la frontera del país, donde la 

26 Idem. P. 328. 
27 Idem. Pp. 332 y si¡. 
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revolución se babia iniciado a f"'m de arbitrarse los fondos necesarios para compras de 

armas, municiones y equipo mili..,. ... • 

Una vez que la revolución se expandió. la estrategia de financiamiento consistió en 

tomar bajo el mando de las tropas alaunas aduanas con objeto de allegarse los recursos 

provenientes de los productos de los derechos de importación y exponación. Una vez bajo 

el dominio de los jefes militares, éstos ejercieron en muchos casos, facultades hacendarias 

que lleaaban hasta a imponer contribuciones especiales. de las cuales no se tiene registro 

al¡iuno por lo espor6dico y casi clandestino de la imposición. 

Contando ya con el reconocimiento internacional., y la posibilidad de ejercer a 

plenitud sus facultades constitucionales, incluyendo desde luego las fiscales, Carranza optó 

por -'continuar usando los proc:edimientos hacendarios ya establecidos, para no carecer de 

dinero, al mismo tiempo de introducir las refonnas en la oraaniz.ación de esa Secretaria H. 
29 

Durante los dos primeros periodos, los revolucionarios optaron por la emisión de 

papel moneda, no obstante las desventajas que esta medida propiciarla en la moneda 

mexicana. derivado de la desmonetiz.ació~ que aeneró a su vez, exportaciones masivas de 

metal y la consiguiente Wda del peso mexicano. La estrategia fue cobrar en metálico los 

impuestos al comercio exterior, y en papel moneda los gravámenes interiores. En intentos 

por evitar la fuga de metales del país, primero Huerta prohibió la exportación de metales 

oro y plata acuftado, y despw!s Carran7.a amplió la base del impuesto del timbre. pero que 

causaran dicho tributo, los metales exportados desde aduanas nacionales. 

Quizá una de las medidas más valiosas de los revolucionarios fue la imposición de 

un gravamen a las compaftias petroleras. Aunque más a titulo de apoyo polltico que de 

contribución a los gastos públicos, Carranza babia obtenido de la Mexican Pettolewn 

Company, la cantidad de cien mil dólares. en efectivo y swninistro de combustible . 30 

21 tdcrn. P. 349. 
291dcm. P. J!O. 
30 MEYER Lorenzo. Op. CiL P. IO. 
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En materia de comercio exteriores abandonó el viejo esquema porfirista. a su vez 

basado en la teorfa económica liberalista.. de no gravar las exportaciones. y en cmn.bio. a 

panir del gobierno de Carranza., la upolitica del Gobierno Constitucionalista en materia de 

exportaciones. fue la de hacer pagar impuestos a todos los productos que se enviaban al 

extranjero. sin transfonnación alguna en fonna de materia prima"". 31 

5.4.4 LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA. 

En términos generales. algunos cambios realizados al esquema tributario del antiguo 

régimen fueron los siguientes : 

a) Sustitución de ciertos impuestos regresivos, por otros de canú;ter propon;ional o 

progresivo. 

b) Incremento en las tarifas de los impuestos sobre artículos nocivos. 

e) Estudios incipientes para desarrollar un sistema de impuestos sobre artículos de 

consumo. diseftado para que incluya gravámenes sobre artículos de lujo. 

d) Incremento radical en la recaudación de la conttibución federal. 

e) Ampliación de los impuestos a la exportación. hasta constituirlos en una de las 

divisiones principales del sistema impositivo. 

f) Incremento de los impuestos sobre los productos brutos de las sociedades 

mercantiles. 32 

31 LA HACIENDA PUBLICA DE MEXlCO. Op. CiL P. 3!51. 
32 CHANDLEV. Henry Alfrcd. INVESTIGACION PRELIMINAR DEL PROBLEMA HACENDAR.10 MEXICANO. 
U. de Columbia. U. S. A. 1917. P. 12. 



HECTQR VlCTQBIA MALDQNADO 

Ante la imposibilidad de contar con registros confiables correspondientes al período 

1913-1916. se presenta a continuación el reswnen de los ingresos estimados para el 

allo fiscal 1911-1912:" 

RESUMEN DE LOS INGRESOS ESTIMADOS PARA 1911-1912. 

Impuestos sobre el comercio exterior 

Impuestos interiores que se causan en toda la Federación 

Impuestos interiores que se causan en el Distrito y Tenitorios Federales 

Servicios Públicos 

Productos de bienes inmuebles 

Aprovechamiento y ramos menores 

Total de ingresos 

47,981 

32,675 

11,575 

6,934 

200 

4,382 

103,657 

Por lo que respecta a los impuestos sobre el comercio exterior, estaban conformados 

por diversas partidas, entre las cuales destacan los impuestos de imponación. Como se ha 

expresado, no existían en el país. desde fines del siglo pasado. restricciones a la 

imponación de efectos extranjeros, con excepción. sobre todo durante la guerra 

revolucionaria, de anículos bélicos. Las importaciones podían destinarse al conswno en la 

república.. a su tránsito por territorio nacional. a su depósito o a su reexportación. La tarifa 

arancelaria era publicada por la Secretaria de Hacienda. así como anualmente debía hacerlo 

respecto de aquellos artículos no comprendidos en la misma, y que se hubieren incorporado 

en el curso del afto. 

Se mantuvieron las exenciones impositivas para aquellos anfculos necesarios para 

favorecer la industria nacional. 

33 MEMORIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 191 lwl913. SHCP. 
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Independientemente de los impuestos a la importación, los artículos destinados al 

consumo dentro del territorio nacional tenían que pagar un derecho equivalente al dos por 

ciento del impone del impuesto de exponación. Su cobro estaba reglamentado por la 

Órdenanza General de Aduanas. 

Por su parte, los buques mercantes tenían que pagar las contribuciones de tonelaje, 

practicaje, almacenaje y faro. 

Aparte de esas contribuciones, la importación, tránsito y reexportación de 

mercancías, cubría cuotas adicionales por la patente de navegación y los derechos 

consulares. 

Las contribuciones interiores eran definidas en la Ley de Ingresos, como aquellas 

que se causan en el país, ya por transacciones mercantiles, o bien, por el valor de predios o 

por el desempefto de las carreras profesionales y empleos públicos. 

De ellas, unas eran verdaderos impuestos indirectos, como el del Timbre, el de la 

Lotería Nacional y el de herencias. Otros más eran impuestos directos, como la 

contribución predial y los que gravaban el ejercicio profesional, y otros más eran derechos, 

como el de portazgo, el medio por ciento sobre el valor de la plata, los derechos de 

fundición, ensaye y arnonedación y en general los relacionados con la prestación de 

servicios públicos por pane del Estado. 
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CONCLUSIONES 

1.- En los primeros aftos del periodo revolucionario subsistieron las características del 

sistema fiscal de Poñuio Diaz, con algunas variantes en la concepción del papel de los 

impuestos al comercio exterior en el financiamiento de los aastos públicos. 

2.- En consecuenci~ persistieron la inequidades del sistema tributario, producto de la 

concepción liberal del Estado. Pero las condiciones de las ímanz.as públicas que se 

hablan deteriorado por el conflicto BrUJ..to. generaron la necesidad de transfonnación. 

3.- El nuevo aObicmo mexicano se enfrentó a la resistencia de las empresas extranjeras a 

pagar conttibucioncs, las cuales esperaban constantes cambios en las condiciones 

polltic:as del pala. 

4.- El entorno predominante entonces file el polltico, caracteriz.ado en lo interno por el 

conflicto revolucionario y después al exterior por la Primer Guerra Mundial. 

S.- Los insresos tributarios más importantes fueron los provenientes del comercio exterior y 

del timbre. En el caso de los primeros sin embargo, las constantes tomas de las aduanas 

por los grupos en hu:ha. afectaron su recaudación. Esta calda en los ingresos propició la 

necesidad de incrementar las cuotas arancelarias en los meses de mayo y junio de 191 S. 

6.- El financiamiento de la guerra revolucionaria para Venustiano Carranza se basó en la 

toma de aduanas y en el establecimiento de contribuciones espec;:iales. Una vez en el 

poder, antes de modificar el sistema fiscal, la estrategia fue la emisión de moneda. 

7.-Algunos de los cambios más importantes en los impuestos fueron: 

a) Incremento en las tarifas impositivas que gravaron a los artículos de consumo nocivo. 



LOS IMPUESTQSFEPERALES ENMEXJCO 149 

b) Establecimiento de impuestos proporcionales para sustituir a los regresivos. 

c) Planeación para el establecimiento de gravámenes sobre productos de lujo. 

d) Aumento en la recaudación proveniente de la Contribución Federal. 

8.- En congruencia con la necesidad de fomentar la planta productiva nacional> en el 

periodo posrevolucionario se mantuvieron las exenciones impositivas para permitir la 

imponación de maquinaria y materia prima industrial. 

9.- Pero en definitiva, una de las materias en las que el Estado mexicano quedó limitado en 

el periodo> fue en relación con los impuestos a la extracción de petróleo crudo y 

producción de sus derivados. Durante los primeros gobiernos revolucionarios9 las 

aportaciones de las compañías petroleras se obtuvieron más a título de aportaciones 

voluntarias que de recaudación fiscal. 
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CAPITULO VI 

EL SISTEMA FISCAL EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

A 11•• nrwobtcld1t .,,,.ne.. 9•• por ••rlo 
ltltDflf/k• •• fo,.,.,, vlolftlll• lo• f•11d..w111os 
c0111Stlalclo##llO b •• &IMlo. ,,.,,. corrapo1ttler la 

CnMCl61t ñ -· lq ,/llllÑM«ll'-L ~ 0U0 ll#HI00 O '" 
rft'Oblt:ldlt "º ~· • .,. o ftec1P6 "' COllCl'dllr .... 
41HM1os ,,. •I o.r.dlo l'tnltltlo. 
F.tip. Tftl• •...mtn. 

6.1 LOS ANTECEDENTES DE LA CONVOCATOIUA. 

Una vez con el reconocimiento internacional, CarraJtta estuvo en aptitud de dictar 

las medidas conducentes a fortalecer politica y jurídicamente su gobierno. De ellas, la más 

importante fue sin duda la Convocatoria al Congreso Constituyente de 1916-1917. 

Uno de los antecedentes de la convocatoria. lo constituye el discurso pronunciado 

por el propio Cmnmza en Hennosillo en septiembre de 1913, durante el cual, el Primer Jefe 

habló, quizá por primera vez de manera pública, respecto de la necesidad de ucrear una 

nueva Constitución. cuya acción benéfica entre las masas. nada. ni nadie, pueda evitarn. 1 

Después y durante la lucha revolucionaria contra Huerta. Cananza insistió en su 

proyecto. al adicionar el Plan de Guadalupe. En las adiciones de 1914. a través de las cuales 

se transformó el movimiento revolucionario de un mero levantam.iento político a una lucha 

de reivindicación social. se insiste en la necesidad de transfonnar el orden jurídico 

mexicano; garantizar et restablecimiento de la vigencia de la Constitución mexicana de 

1857 y pugnar. entre otras medidas. por .. leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema 

equitativo de impuestos a la propiedad rafzn. así como .. 6 reformas políticas que garanticen la 

verdadera aplicación de la Constitución de la República. y en general todas las demás leyes 

1 CARPlZO. Jorac. LA CONSTITUCION MEXICANA DE. 1917. Edit. PorrúL Mb.ico. 1986. 7a. edición. P. 49. 
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que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el 

pleno goce de sus derechos y Ja igualdad ante la ley"\ 2 

Esta voluntad constitucional, que representaba el sustento original de su 

movimiento, fue subrayada por Carranza cuando en 1915, reiteró la urgencia de uconvenir 

en preceptos constitucionales las reformas dictadas durante la lucha revolucionariaº. Para el 

Primer Jefe, entonces, la reforma de la Constitución de 1857 representó no solamente un 

annajuridica, sino la medida política de institucionalizar los nuevos estilos emanados del 

proceso revolucionario y de garantizar a través de la norma suprema, Ja gobernabilidad en 

los aftas siguientes. 

Pero si es poco dificil advenir las ventajas de Carranza al restablecer el orden 

constitucional, no es así precisar las razones de crear Wl8 nueva Constitución. Si bien 

durante los primeros meses de su gobierno el Primer Jefe siempre habló de reformar Ja 

Constitución vigente, tantbién lo es que al paso de los días y conforme fue madurando su 

convocatoria, poco a poco se fue alejando del esquema original, y dio Jugar a una 

convocatoria sui géneris. en la cual por un lado se refiere Carranza a las Reformas al marco 

Constitucional vigente de J 857, y por otro se aparta de ella, desde el mero hecho de no 

apegarse al sistema establecido por la propia Constitución para procurar sus reformas. 

Esta ambigüedad. Jesús Romero Flores Ja atribuye a que las leyes expedidas por 

Carranza en uso de las facultades extraordinarias de que había sido investido, se cumplían 

porque el pueblo con las arrn.as en la mano las hacía cumplir, pero tratar de encuadrarlas 

dentro de Ja Constitución de J 857 no era posible, por el cone liberal e indivuaJista de ésta. 3 

El agotamiento del modelo liberal plasmado en Ja Constitución de 1857, se hacía 

más evidente, en la medida que Ja legislación emitida por eJ Primer Jef'e, complementada 

por las leyes estatales emitidas en diversos estados de Ja República sobre cuestiones 

2 PLANES POLITICOS Y OTROS DOCUMENTOS. MCxico. J 954. P. 64. 
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aararias,. laborales y educativas no solamente la había rebasado,. sino en muchos casos las 

pretensiones sociales de la legislac:ión ordinaria eran opuestas aJ sentido individualista del 

precepto constitucional. Y si bien resultaba útil para el eqjuiciamiento poUtico. primero de 

Dfaz y Iueao de Huerta, no lo era para abarcar el amplio espectro social que se vislumbraba 

como producto del movimiento revolucionario. En palabras de Octavio Hemández, en 

1916, "habla llegado el momento de a<:oplar la supcrestructurajurldica a la superestructura 

social y a Ja estructura económica ... • 

Por~ otra parte. el procedimiento para alcan7ar un nuevo orden constitucional no 

podía dejarse en manos del Congreso ordinario,. debido a la situación política nacional,. 

aunado. a la complejidad del proceso de reformas constitucionales vigente hasta entonces. 

En ténninos del artículo 127 de Ja Constitución de 1857,. las refonnas constitucionales 

debían ser aprobadas por las dos terceras partes de Jos presentes,. en el Congreso de la 

Unión,, y despw!s someterse a la aprobación de las legislaturas locales, las que en su 

mayoría tcndrlan que aprobarlas, y de nuevo el Congreso de la Unión realizarla el cómputo 

y posterior decllll'IM:ión de haber sido aprobadas las adiciones y refonnas. Pero la situación 

del Les;islativo obli¡¡aba a la convocatoria a elecciones .. y una VfZ constituido el Congreso 

de la Unión. someter a su conocimiento cada una de las refonnd. mediante el proceso ya 

mencionado. 

En esas condiciones. Carranza enfrentaba por una pane,. su tesis de restablecimiento 

del orden constitucional de 1857, y por otra la Constitución representaba una verdadera 

cortapisa a su proyecto revoluc;:ionario. Pastor Rouaix hace sentir esta contradicción al 

seftaJar : ... El seft.or Cmranz.a y sus colaboradores sabían perf'cctamente., como lo había 

comprendido yo en Durango,. que estas modificaciones radicales que necesitaba nuestra 

legislación. no podían ser aplicadas por el gobierno al restablecerse el orden constitucional,. 

porque estarfan en pugna con los principios básicos de la Constitución de 1857 que 

J ROMERO FLORES. Jesiul. ANALES ffiSTORICOS DE LA REVOLUCION MEXICANA. Tomo 11. Libromex 
Editores. Mll!xico. 1960. P . .51 • 
.. HERNANDEZ. Octavio A. LA LUCHA DEL PUEBLO MEXICANO POR SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES. 
En Derechos del Pueblo Mexicano. Conareso de la Unión. M~xico. 1967. Tomo J. p. 2&7. 
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garantizaba el derecho de propiedad sin limitaciones ni taxativas, lo mismo que garantizaba 

otros derechos y otros principios que era indispensable remover para dar paso al porvenir".' 

En los meses previos a la convocatori~ se desató una intensa carnpafta de 

concientización social acerca de las consecuencias de convocar a un Congreso 

Constituyente. Fue Félix Palavicini. notable periodista e ideólogo de Carranza desde el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el encargado de abrir el camino hacia esos 

cambios proñmdos. Razonaba Palavicini ; uEl senor Carranza estaba convencido de que la 

única fónnula salvadora era convocar a una nueva Constitución y me ofrecí para asumir la 

responsabilidad personal de esa propaganda y. al efecto. contando con la aprobación del 

Primer Jefe, se inició en el periódico ºEl Pueblo". la publicación de una serie de artículos 

sobre "•Un Nuevo Congreso Constituyenten. 6 

Por todo ello puede concluirse que si bien la idea de crear un nuevo orden 

constitucional que sustituyera al de 1857, no fue originariamente la pretensión de Carranza, 

ésta se fue desarrollando como inevitable para dar nuevo marco a los derechos sociales 

mexicanos, y después se convirtió en necesidad ineludible cuando entra en contacto con las 

innovadoras ideas y corrientes políticas de los estados. Puede decirse entonces que ningún 

otro Congreso Constituyente estuvo más precedido de expectativas sociales, como lo fue el 

de 1916-17. 

6.2 LA CONVOCATORIA AL CONGRESO CONSTITUYENTE. 

Con todo ello, la Convocatoria al Congreso Constituyente fue expedida en Palacio 

Nacional el 14 de septiembre de 1916. Su parte considerativa puede sintetizarse de la 

siguiente manera: 

s ROUAIX, Pastor. GENESlS DE LOS ARTJCULOS 27 Y 123 DE LA CONSTITUClON POLJTJCA DE 1917. Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. la. edición. M~xico. 1995. P.60 
6 PALAVICINI. F~llx F. HISTORIA DE LA CONSTJTUCION DE 1917. INEHRM. Mi!xico. 1987. P. 20. 
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a) Establec:e como primera premisa la necesidad ineludible de que las leyes expedidas en 

uso de las facultades extraordinarias de que se encontraba investido .. encuentren sustento 

en el orden constitucional. 

b) Por una parte,. Carranza formula diversas consideraciones tendientes a justificar la 

convocatoria a un Congreso Constituyente para refonnar la Constitución vigente, en 

lugar de seguir el camino establecido en el articulo 127 antes comentado. En este 

sentido, justifica el procedimiento. comparándolo con el seguido en 1857 para reformar 

la Constitución de 1824. 

e) Concatena las aspiraciones previstas en el Plan de Guadalupe reformado. con la 

necesidad de promover los cambios constitucionales. 

d) Finalmente alude a algunos conceptos constitucionales fundamentales que 

pennanecerian intocados en las reformas. Entre ellos,. destaca la forma de gobierno 

establecido; el reconocimiento categórico del origen de la soberanía nacional en la 

voluntad popular; la división tripartita de poderes; y finalmente el espíritu liberal de la 

Constitución Política. 

Respecto de los ues primeros conceptos. Carranza les otorga de manera explicita un 

carác:ter que per se poseían. En opinión de Carpizo .. y siguiendo a Schmitt. estas decisiones 

constituyen la estructura. la base y el contenido principal de la organización política y sobre 

ellas descansan todas las demás normas del orden juridico. 7 

Sin embargo Carranza tenia que haber estado consciente que l~ reformas que 

vendrían como fruto del movimiento revolucionario. de ninguna manera serian capaces de 

contenerse en el espíritu liberal de la Constitución de 1857. Hemos expresado que sus 

ideólogos justificaban al Congreso Constituyente ante la incapacidad del espiritu liberal e 

individualista del orden del 57. de enmarcar los cambios requeridos. Entonces cabria 

7 CARPIZO, Jorge. Op. CiL P. 131. 
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preguntarse la razón de que Carranza incluyera al liberalismo como una premisa 

constitucional y de sus reformas. Pudiera ser producto de su temor. expresado en la 

convocatori~ a la critica de sus adversarios, pero pudo también tener un contenido de 

advertencia hacia los futuros Constituyentes del carácter conservador de las reformas. En 

todo caso. la declaración contenida en la convocatoria. asi como el proyecto de Carranza. 

fueron incapaces de impedir que el pensamiento social sustituyera al individualismo liberal 

y penneara la mayor pane de los preceptos emanados del Congreso Constituyente. 

En la parte sustantiva de la convocatori~ que consta solamente de dos artículos, a 

través del primero de ellos Carranza reforma tres preceptos del Plan de Guadalupe, y 

concluye que uhabiendo triunfado la causa constitucionalista y estando hechas las 

elecciones de Ayuntamientos en toda la República, el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalis~ Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, convocará a elecciones 

para un Congreso Constituyente, fijando en la convocatoria la fecha y los términos en que 

habrá de celebrarse, y el lugar en que el Congreso deberá reunirse09
• • La formación del 

Congreso Constituyente. según este primer documento. se baria mediante la elección de 

diputados constituyentes por estados. territorios y Distrito Federal, a razón de un Diputado 

Propietario y un suplente por cada setenta mil habitantes o fracción que pase de veinte mil, 

tomando como base los resultados censales de población de 191 O. En los estados o 

territorios cuya población fuera inferior a las cifras fijadas por el Decreto, se elegirla un 

diputado propietario y un suplente. 

Respecto de los requisitos para ser Diputado Constituyente~ el decreto exigía los 

mismos que los establecidos en la Constitución de 1857, con la variante de que quedarían 

excluidos de participar los que hubieren ayudado con las annas o servido con empleos 

públicos a los gobiernos o facciones hostiles a la causa Constitucionalista. Este precepto, de 

redacción tan aJJlbigua, generó diversas interpretaciones y discusiones en el seno de las 

reuniones previas del Constituyente, y finalmente, terminó por servir de tamiz para 

1 DECRETO PARA LA FORMACION DE UN CONGRESO CONSTITUYENTE. En : ROUAIX • Pastor. Op. CiL P. 
312. 
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justificar la participación de diputados cercanos al gobierno de Carranz.a.. y negarla a 

quienes se vio como enemiaos del proyecto original. El referido artículo dio lugar también 

a la critica de los enemigos de Carranza. entre otros de Jorge Vera Estaflol, quien arremetió: 

... la creación de un poder constituyente especial, la integración de éste en términos 

contrarios a la Constitución de 1857 y la exclusión de la mayoría consciente del país en los 

procedimientos electivos. si revolucionariamentc hablando fue un perjurio al Plan de 

Guadalupe. políticamente no tuvo otta figura, que la de desconocimiento flagrante de aquel 

mismo régimen constitucional que la revolución ofreció restablecer como por el hecho de 

que, pretendiendo éste oer de tendencias democniticas, repudió la voluntad nacional para 

imponer a su albedrío la de los ciudadanos armados''. 9 

Debe destacarse de este Decreto, que en su articulo Sº. Reformado, se pretendió 

establecer cercos a la actividad del Constituyente. En efecto, dicho artículo scftalaba: 

''Artículo Sº. Instalado el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, Encaralldo del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará el proyecto de 

Constitución rcfonnada para que se discuta, apruebe o modifique, en la inteligencia de que 

en dicho proyecto se comprendcr6n las reformas dictadas y las que se expidieran hasta que 

se reúna el Conareso Constituyente". •o Como se aprecia de la lectura de este precepto, la 

pretensión de Carra112.a de reformar la Constitución de 1857, hasta ese momento daba la 

impresión de no ser una mera araucia constitucional, sino la limitación de la voluntad del 

gobernante. Sin ernblll'¡¡o, ya el propio Proyecto se encaraó de hacer ver al Congreso 

Constituyente. que se encontraba en el umbral de emitir un innovador orden constitucional 

mexicano. 

El último precepto rcfonnado estableció el mecanismo para que, una vez expedido 

éste, se retornara al poder constituido, y \UUl vez realizadas las elecciones de poderes 

generales en toda la República, el Constituyente se disolviera. 

• VERA EST~OL. Jorae. LA REVOLUCION MEXICANA. Mb.ico. 1957. P. 499. 
1º ROUAIX. Pastor. Op. CiL P. 312. 
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Cinco días después. el 19 de septiembre de 1916 se publicaba el decreto de 

convocatoria correspondiente. El decreto constaba de quince artículos. el primero de los 

cuales estableció: use convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso 

Constituyente. el que deberá reunirse en la ciudad de Querétaro. y quedar instalado el 

primero de diciembre del corriente ai\o º. 11 

Como fecha de las elecciones se determinó el domingo 22 de octubre de 1916, que 

se desarrollaron en términos de la Ley Electoral expedida en esa misma fecha. Asimismo, 

para el inicio de los trabajos preparatorios. se estableció el 20 de noviembre de 1916 a las 

diez de la maftana. El resto del documento establece diversas normas relativas al 

ftmcionam.iento del Congreso Constituyente, y el proceso a seguir una vez expedida la 

Constitución refonnada. 

Particularmente interesante resulta Ja estadística comparada de Jos trabajos del 

Constituyente de 1856-57, con los de 1916-17. En ellas se aprecia Ja celeridad de los 

trabajos de este último. así como también la intensidad de los mismos. Mientras el primero 

celebró 229 sesiones en 348 días de trabajos, del 18 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 

1857, en que se firmó y juró Ja Constitución, el segundo, en sesenta días. del 1 de diciembre 

de 1916 al 31 de enero de 1917 celebró 66 sesiones, la última de las cuales se declaró 

permanente y duró del 29 al 31 de enero de 1917. 12 

6.3 LOS BLOQUES EN EL CONSTITUYENTE. 

Por la redacción de la convocatoria. y de la critica a Carranza.. pudiera pensarse de 

manera errónea que el Congreso Constituyente de 1916-17, estuvo conformado por un 

grupo de panegíricos del Primer Jefe, y que su actuación en bloque fue premeditada por el 

11 FERRER MENDIOLEA. Oabrie1. CRONICA DEL CONSTITUYENTE. Instituto Nacional de Estudios Hist6ricos de 
Ja Revolución Mexicana. Ml!xico. 1957. P. 36. 
12 MEDINA. Hilario. Introducción al Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916--17. Edición 
Conmemorativa. Sccrcuula de Gobernación. Ml!xico. 1960. P. 17. 
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propio Carranza. Nada más alejado de la realidad. Como producto del proceso electoral del 

22 de octubre de 1916. fueron elegidos los diputados al Congreso Constituyente convocado. 

los cuales tuvieron tan disimiles orígenes que era dificil preconcebir su actuación. Asf. en 

los ttabajos del Constituyente. convivieron obreros. campesinos. ferrocarrileros .. sastres y 

comerciantes con abogados. ingenieros, periodistas, escritores y administradores. en sum~ 

pueblo y élite. que en consecuencia llevaron a la tribuna las diferencias ae clase. sus 

aspiraciones y proyectos de nación. diwnetralmente divergentes con frecuencia y que dieron 

origen a la Constitución de 1917. como una valiosa amalgama del sentimiento patrio y 

como la más genuina expresión del mosaico nacional. Coexistieron también avezados 

políticos capitalinos con bisoi'los líderes obreros y polfticos. Cabe recordar la palabras de 

Juan de Dios Bojórquez, quien, bajo el seudónimo de Djed Bojórquez escribió una Crónica 

del Constituyente. y en ella seftaló: HConfieso que asistí al Congreso sin Ja edad requerida. 

Otro tanto hicieron varios compaftcros; Luis Espinosa. Rafael de los Ríos. el doctor 

Guillen, Froylán Manjarrez, etcéteraº. ll 

Pero esas diferencias también propiciaron una intensidad en el debate y la formación 

de compactos bloques en el seno del Constituyente. Tanto los cronistas como los analistas 

del Constituyente de 1916-17. coinciden en la existencia de tres bloques principales: el de 

los jacobinos. agrupados en tomo a su líder máximo el general Alvaro Obregón, quien no 

perdió oponunidad de fustigar con vehemencia a los ex integrantes del Congreso Nacional, 

y que se encontraban presentes en el Constituyente. bajo el argumento de ºhaber servido a 

la usurpación de Huerta"'. Fue necesaria la intervención del propio Carranza, quien aclaró 

que muchos de ellos permanecieron en sus curules, pues era más útil que continuaran en sus 

puestos, organizando desde dentro la oposición a Huena. 1
' 

Por otra parte se encontraban las derechas, que apoyaban el proyecto del Primer Jefe 

y finalmente, una categoría de moderados, en la que militó la mayoría de los diputados. 

13 BOJORQUEZ. Djcd. CRONJCA DEL CONSTITUYENTE. Mbcico. EdiL Botas. 1938. P. 23. 
14 SAVEO HELU. Jorge. EL CONSTITUCIONALISMO SOCIAL MEXICANO. Tomo JI. 2a. Edición. Mb:ico. 1987. 
INHERM. P. 231. 
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Entre los primeros. destacaron Jos revolucionarios que habían luchado en el 

conflicto annado. y otros que sin haberlo estado. representaban las más avanz.adas ideas de 

izquierda, como líderes obreros y campesinos. Cabe resaltar entre ellos a Francisco J. 

Miijica. Esteban B. Calderón. Heriberto Jara, Cándido Aguilar, Héctor Victoria. Froylán 

Martjarrcz y otros. 

En el ala derecha, se encontraron aquellos denominados del núcleo fundamental por 

Pastor Rouaix. y entre los cuales destacó. sin Jugar a dudas el Ingeniero Félix PaJavicini. 

José Natividad Macias, coautor del proyecto de Carranza,, Luis Manuel Rojas y Alfonso 

Cravioto. Su labor consistió en Ja defensa del proyecto carrancista. Este bloque tuvo que 

soponar con frecuencia los argumentos de contrarevolucionarios que desde las juntas 

preparatorias. les hicieron los jacobinos, y aún los moderados. 

Finalmente, en el centro. se ubicaron legisladores como Manuel Aguirre Berlanga, 

Hilarlo Medina y el propio Pastor Rouaix. 

A diferencia del Congreso de 1856-57. en el que la crónica de Francisco Za.reo 

refleja con meridiana claridad Jos trabajos del Constituyente, en 1916-17, no encontramos 

crónica alguna que se caracterice por su imparcialidad. Ni la de Palavicini, ni tampoco Ja de 

Bojórquez pudieron escapar de defender sus particulares posiciones y de atacar Ja contraria. 

Como ejemplo, baste citar el argwnento de Palavicini aJ defender Ja participación de 

Macias en los trabajos relativos al articulo 123: ºAsí pues. si acaso hubo derechas e 

izquierdas en el Constituyente de Querétaro. de ninguna manera estas designaciones pueden 

relacionarse con el proceso social, pues en este caso, :fueron los renovadores la más 

avanzada izquierda en el Congreso"'. u 

No pasa por alto Ja existencia de un nllcleo fundamental en el seno del 

Constituyente. Este estuvo f'onnado entre otros por Félix Palavicini, Alfonso Cravioto, 

u En SA VEO HELU. Jorge. Op. CiL P. 16. 
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Pastor Rouaix. Heriberto Jara Corona, Femando Lizardi, Manuel Aguirre Berlanga, José 

Natividad Macias, Esteban ª"""Calderón y Juan de Oios Bojórquez. 1
• 

6.4 EL PROVECTO CONSTITUCIONAL DE C-'RRANZ4. 

Llegado el dia 1 de diciembre de 1916. y aún cuando no conclulan los trabajos del 

Colegio Electoral - el último dictamen fue aprobado el 25 de eneTO de 1917. a seis dias de 

terminar los trabajos -.. fue instalado el Congreso Constituyente. Conforme al decreto 

c:onvocatorio .. al inicio de los ttabajos, y bajo la presidencia del diputado Luis Manuel 

Rojas, se presentó Venustiano Cammza para entregar su Proyecto de Constitución 

Reformada. Carpizo afirma que dicho p<oyecto habla sido elaborado por José Natividad 

Macias y Luis Manuel Rojas, auxiliados por Félix F. Palavicini y Alfonso Cravioto. ,., 

El proyecto de Carranza. inspirado en trabajos anteriores de reformas 

constitucionales llevados a cabo por la Secretaria de Justicia. resultaba poco novedoso. En 

muchos casos. se limitó a la modificación de la redacción de los artículos de la anterior 

Constitución. 

Las principales refonnas propuestas en et proyecto son, en opinión de Jorge 

Carpizo, relativas a precisiones "" el capitulo dogmático de la Constitución, al modificar la 

denomin111Ci6n de la sección prime<a del titulo primero para intitularse "Oc las Garantlas 

Individuales", en luaar de "Oe los Derechos del Hombre". 

Ya"" el articulo primero se refuerza la justificación del cambio, al precisar que es la 

Constitución la que seftala las garantí~ individuales~ que son producto de la voluntad 

popular. Y además de adiciones a las 8&rantfas ya existentes,. íntroduc:e el pTOyec:tO Ja 

libertad de cultos contenida "" el articulo 24 del mismo y se ampllan las facultades del 

Estado en materia de exptapiaciones en el proycc:.tado articulo 27. 

t• LA CO'NSTtTUClON ME.XtCANA DE. 1917. 1deh1oaos. El Núcleo Fundador y Otros Constituyentes. tnstituto de 
ln"cstilJllCioncs Jurldicas. UNAM. M~w.ic:o. 1990. P. 13. 
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Quizá una de las mayores aportaciones del proyecto .. es la contenida en el artículo 

11 s .. al consagrar la tesis de que la división política ñmdamenta.J del país es el municipio 

libre. En materia fiscal solamente son dos los preceptos en los cuales se proponen 

modificaciones al texto constitucional. El primero es en el artículo 16, en el que se 

establece la facultad de la autoridad administrativa para entrar en el domicilio para 

cerciorarse del cumplimiento de disposiciones fiscales, y el segundo, en el artículo 130 

proyectado .. en el cual se concede a la Federación la facultad exclusiva de gravar 

mercancías de importación, así como las de exponación, y las que pasen de tránsito por el 

país, y aún prohibir por motivos de seguridad o de policfa, la circulación en el interior de la 

República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 1
• 

De esta forma el proyecto de Carranza eludía una de las discusiones torales en 

materia fiscal que lo era la distribución del poder tributario entre la Federación y los 

Estados miembros. Ni siquiera su voluntad de fortalecer el Municipio Libre, ni tampoco sus 

expresiones federalistas, le convencieron de incluir al menos una incipiente distribución. 

Sin embargo, tampoco en el Constituyente, en el que sus miembros centraron sus 

discusiones en sus ideas innovadoras político-sociales,, se consignan debates de valor 

respecto de las facultades hacendarías para Jos Estados. Esta fue, sin duda. una de las 

mayores omisiones del Congreso Queretano. En su favor, debe asentarse que a diferencia de 

1857, en Querétaro se trabajó a partir de un proyecto que no se había elaborado en el seno 

del Constituyente, sino que fue propuesto por el Ejecutivo. 

Es de mencionarse que el diputado Heriberto Jara Corona impulsó un proyecto 

propio que, aunque después retirado para no contravenir Jos artículos S y 6 de la 

convocatoria, propició el debate en torno de temas tales como el sistema de sanciones, la 

composición del Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, y las materias 

agraria y laboral. 19 

17 CARPIZO. Jorge. Op. CiL P. 76. 
11 Jdcm. P. 82. 
19 INSTITUTO DE INVESTIGACJONES JURJDJCAS. Op. ciL p. 322. 
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Evidentemente las reformas sociales constituyeron la columna vertebral de la 

discusión del Constituyente. y la fuente de las mayores adiciones al proyecto. gracias a lo 

cual, con la fénea voluntad de sus intearantes. consiguieron incorporar al texto fundamental 

las fónnulas que la técnica constitucional de entonces aconsejaba no hacerlo. Con ello. 

surgieron a la vida constitucional universal. los derechos sociales. 

6.!I EL SISTEMA FISCAL EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

Antes de entrar de lleno al análisis de los preceptos de la Constitución de 1917, 

relacionados con la materia fiscal, he considerado necesario la precisión de que si bien en la 

forma. la pretensión de Venustiano Carranza fue adecuar su praxis al derecho vigente, y 

hablar siempre de reformas a la Constitución de 1857, y de Constitución reformada en la 

Convocatoria .. resulta cierto que el proceso seguido en Querétaro, nada tuvo en común con 

el procedimiento establecido en la Carta Magna de 1857 para ser reformada. En ese sentido 

entonces puede afirmarse que la de Querétaro era un nuevo orden constitucional. 

Pero9 por otra pane.. no puede negarse la identidad en las ideas fundamentales 

conservada por el Constituyente queretano. Esto es, si partimos de que la Constitución es el 

estatuto jurídico-político que en cada Nación regula la forma y conductos de elaboración de 

la voluntad colectiva; que determina las reglas sobre las cuales se organizan los órganos 

encargados del desempei\o de las funciones propias del poder público y que establece las 

bases fundamentales de las relaciones entre el Estado y los individuos, y a la luz de esta 

premisa, se observa el contenido filosófico-jurídico de las Constituciones de 1857 y 1917, 

no puede menos que afirmarse que entre ambas existen identidades. 

Entonces: ¿La de 191 7 es una Constitución nueva o no lo es ? . Sobre ello los autores 

no consiguen ponerse de acuerdo; si para unos como Jorge Carpizo o Tena Rrunírez se trata 
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de un orden nuevo9 existen otros, con argumentos por demás sólidos que sin demérito de las 

facultades del Constituyente de 1917, le niegan a su obra novedad. 20 

En nuestra opinión, la obra de Querétaro es la pauta que marcó un nuevo orden 

constitucional y de ahí en adelante, el orden del derecho positivo se modificó en su 

filosofia. En efecto, las aportaciones principales del Constituyente de este siglo. pueden, de 

manera simplista qui~ sintetizarse de la siguiente manera: 

a) Los artículos 3. 27 y 123 de la Constitución de Querétaro son contrarios a la 

doctrina liberal en la Constitución de 1857. 

b) En términos generales, la filosofla liberal constitucional se suprime por una 

orientación social del Estado. contenida en sus principales preceptos dogmáticos. 

c) La incorporación a los textos constitucionales de tos preceptos a partir de los 

cuales surgen y se reconocen por el Estado los derechos sociales del pueblo. 

d) El reconocimiento del Municipio Libre, como la base de la organización política 

del Estado Mexicano. 

Y si bien es cierto que todos estos principios eran ya conocidos en la discusión del 

Constituyente de 1857, y aún antes - baste recordar los actos de Cortés en Veracruz - 9 
21 su 

coexistencia con los preceptos que organizan al Estado, regulan las funciones de sus 

órganos y establecen las normas para la interrelación entre Estados y particulares, son 

suficientes para declarar la novedad de la Constitución. Es verdad que en la última no se 

modificaron los artículos relativos a la organización del Estado mexicano; pero sí se obligó 

al Estado a reconocer nuevas reglas de convivencia social. Después de 1917, nadie puede 

zo BUSTAMANTE. Eduardo. EL REGIMEN FISCAL. BASES CONSTITUCIONALES. REALIZACIONES. ESTADO 
ACTUAL. En la Constitución de 1917 y la Economfa Mexicana. UNAM. Mbico. 1983. P. 126 y sia;. 
21 RENDÓN HUERTA BARRERA. Tercsita. DERECHO MUNICIPAL. Edit. Pornía. M~xico. 1985. pp. 93 y 
SS. 
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afinnar que la reauJ.ación jurídica mexicana volvió a ser la misma de antes. Y este 

parteaguas no es otro que la obra del Constituyente de Querétaro. 

Pero de ello a afinnar que el Constituyente de 1917 apreció de manera adecuada la 

situación patrimonial del Estado mexicano de ese tiempo. hay un trecho grande. Aunque no 

escapaba a los politices de entonces que la situación financiera del estado era caótica, las 

condiciones tan apremiantes en que se reunieron en Querétaro. aunado a la prioridad 

concedida a tos ideales de reivindicación social. impidió a los constituyentes. la 

revaloración del sistema fiscal. 

Los preceptos que en el texto original de la Constitución de 1917 se consignaron y 

que pueden considerarse como la estructura fiscal nacional. puede dividirse de la siguiente 

manera: 

a) Disposiciones relativas a dercc;hos y obligaciones ciudadanas en materia fiscal; y 

b) Disposiciones relacionadas con la distribución competencial entre la Federación 

y los Estados. 

6.5.l EL ARTICULO 31 Jl'RACCJON IV 

Respecto de los primeros. el anf<:ulo 31 fra<x:ión IV c:onstitw:ional, existente ya 

desde 1857, se mantuvo sin duda como la colunma vertebral del sistema impositivo 

mexicano. 

A pesar de su ubicación fuera del capitulo correspondiente a las garantías 

constitucionales, la redacción del precepto, sus elementos constitutivos y los principios 

emanados del mismo, se traducen necesarimnente en limitaciones a la actividad tributaria 

del estado, y como tal, el cwnplimiento del precepto queda dentro de aquellos artículos 

cuyo control corresponde al Poder Judicial. Si por una pane el precepto impone 
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obligaciones a los ciudadanos, por otra parte le otorga cienas garantías. en tanto la 

obligación opera a condición de que ulas prestaciones que les impongan se estructuren de 

manera proporcional y equitativaº. 22 

Así se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente 

Tesis .Jurisprudencia!: 

TESIS 543. IMPUESTOS. 

Aún cuando el articulo de la Constitución que establece los requisitos de 
proporcionalidad del impuesto. como derecho de todo contribuyente. no esté en 
el capitulo relativo a las garantfas individuales. la lesión de este derecho si es una 
violación de garantía por lo que. si se demanda ante el Poder Judicial el amparo 
contra una ley que establezca un impuesto exorbitante y ruinoso. no puede 
negarse la protección federal. diciendo que el Poder Judicial no es el capacitado 
para remediar dicha violación y que el remedio contra ella se encuentra en el 
sufragio popular. pues. en tal caso. se baria nugatoria la fracción 1 del articulo 
103 de Ja Constitución. y la misma razón podría invocarse para negar todos Jos 
amparos que se enderezaron contra leyes o actos del poder legislativo. ( 
Jurisprudencia 1917-1954. Pág. 1004) 

Ahora bien. según el maestro Emesto Flores Zavala,, este articulo contiene las 
siguientes disposiciones: 

0 1 º.Establece la obligación, para todo mexicano. de contribuir a los gastos públicos. 

2°. Reconoce que las entidades que tienen derecho a percibir impuestos son la 
Federación,. el Estado y el Municipio. 

3°. Que el Estado y el Municipio que pueden gravar (al mexicano) son los de la 
residencia de la persona. 

4°. Que los impuestos se deben establecer por medio de leyes. 

5°. Que se deben establecer para cubrir los gastos públicos. Y 

6°. Que deben ser equitativos y proporcionales .... 23 

22 FERNANDEZ Y CUEVAS. Josc! Mauricio. ASPECTOS FISCALES DE LA CONSTJTUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En Tribunal Fiscal de la Federación. Cuarenta)' Cinco Anos al Servicio de Mc!:xlco. 
Obra Conmemorativa. Tomo J. TFF. Mc!xico. 1982. P. 367. 
n FLORES ZA V ALA. Ernesto. ELEMENTOS DE FINANZAS PUBLICAS MEXICANAS. Los Impuestos. EdiL 
Porrúa. Mc!xico. 30a. Edición. 1993. P. 202. 
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Respecto del primer postulado. el propio autor concluye que los extranjeros están 

también obligados al pago de los impuestos. aún cuando la Constitución sólo habla de los 

mexicanos. 

El segundo enunciado. relativo a los sujetos activos de los impuestos en México. 

también es patente que tienen ese carácter la Federación. los Estados y los Municipios, 

siendo los únicos que pueden percibir los impuestos. 

El tercer postulado relativo a la residencia como condición para establecer la 

obligación de contribuir a los gastos públicos, lo resuelve Flores Zavala en el sentido de 

que •"tiene derecho a gravar la entidad o municipio en que el causante tiene su domicilio, y 

además que está prohibido a los Estados o Municipios gravar a los que no residan en ellos, 

relacionándose así este precepto con el aniculo 11 de la propia Constituciónn. 24 

El principio de legalidad emanado del cuano postulado a que nos hemos referido. ha 

sido comentado por diversos autores de la siguiente manera: 

Para Rmnón Reyes Vera.. .. los impuestos se deben establecer por medio de leyes, 

tanto desde el punto de vista material, como del formal; es decir. por medio de 

disposiciones de carácter general. abstractas, impersonales y emanadas del poder 

legislativoº. 25 

Esta premisa es aceptada de manera incondicional por ouos autores. A manera de 

ejemplo, debe mencionarse a Gabino Fraga.. quien solamente establece la salvedad prevista 

en el articulo 131 constitucional 26 y a Ernesto Flores Zavala. 27 

2 • tdcm. P. 203. 
"REYES VEkA. Ram6n. EL ARTICULO 3 \ FRACCION IV DE LA CONSTITUClON FEDERAL MEXICANA. En 
Tribunal Flseat de la Fedemci6n. Cuarenta y Cinco Anos al Servicio de Mtxlco. Obra Conmemorativo. Tomo l. TFF. 
Mbtico. \ 982. P. 431. 
26 FRAGA. Gobino. DERECHO ADMlNlSTRATIVO. Edit. PorÑa. 9a. Edición. Mbtico. 1962. P. 347. 
,_,.FLORES ZAVALA. Emcslo. Op. Cil. P. 188. 
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Y tan irrefutables argumentos. han sido también fuente de jurisprudencia. misma 

que a continuación se transcribe: 

IMPUESTOS. PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DEBEN 
SAL V AGUARDAR LOS. Al disponer el articulo 31 fracción IV de la 
Constitución Federal que son obligaciones de Jos mex.icanos .. contribuir para Jos 
gastos públicos, asf de la Federación, como del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" no sólo 
establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, 
primero, este! establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y 
tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que tambil!n exige que 
Jos elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa 
y época de pago. estén consignados de manera expresa en la ley, para que asf no 
quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exac1oras, ni para el pago 
de impuestos imprevisibles o a Utulo particular, sino que a la autoridad no quede 
otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria 
dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de 
la obligación tributaria pueda en todo momento conocer Ja f"orma cierta de 
contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en 
que resida. Es decir, el principio de legalidad significa que la ley que establece el 
tributo debe definir cuáles son los elementos y supuestos de Ja obligación 
tributaria; esto es. Jos hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación que 
va a nacer, asf como el objeto. la base y la cantidad de la prestación; por lo que 
todos esos elementos no deben quedar al arbitrio o discreción de Ja autoridad 
administrativa. En resumen, el principio de legalidad en mate:ria tributaria. puede 
enunciarse mediante el aforismo. adoptado por analogía del derecho penal, 
nullunr rributumsine/ege. Informe 1976. la. Pane. Pleno. Pág. 481 y 482. 

En Jos términos a que se contrae Ja Jurisprudencia referida, cualquier otro órgano. de 

cualquier nivel de gobierno, se encuentra impedido, por disposición constitucional para 

emitir impuestos. Así lo ha ratificado eJ propio órgano jurisdiccional en la siguiente tesis: 

IMPUESTOS MUNICIPALES. Los decretados por los ayuntamientos y no por 
las legislaturas, no tienen el carácter de leyes. y hacerlos efectivos. importa una 
violación constitucionaJ. Jurisprudencia 136. (Quinta Epoca). Pág. 172. Sección 
Primera, Volumen. 2a. Sala. Apc!ndice de Jurisprudencia 1917-1965. 

Consuelo Villalobos Ortíz,. resume de Ja siguiente manera los enunciados emanados 

del principio de legalidad a que nos venimos refiriendo: 
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J. "Que sea W18 ley f"ormalmentc emanada del Congreso la que establezca la 

contribución. toda vez que esta materia está reservada a la ley en su aspecto 

fonnal. 

2. Que Ja disposición que la establezca reúna las características materiales 

inherentes a toda creación nonnativa, es decir. generalidad, pennanencia y 

abstnocción. 

3. Que la ley entendida tanto en su aspecto material como formal, determine con 

toda exactitud Jos caracteres esenciales de la contribución .. a saber: objeto., 

sujeto, base imponible, cuota o tarifa y época de pa¡¡o". "' 

Eqaidad y proporelaaalldad. 

Aunque un an4Usis profundo de ambos conceptos. si es que acaso son dos. rebasa 

los límites de esta investigación. no podemos dejar de explicar las diversas teorías que la 

inclusión en el texto constitucional ha suscitado. 

En primer lu¡¡ar. aludiremos a aquellas doctrinas según las cuales los conceptos de 

proporcionalidad y equidad son coincidentes. 

Esta postura es sostenida por Servando J. Garza de la siguiente manera: .... Puesto que 

la proporcionalidad se sustenta en un concepto de justicia. debemos concluir que coincide 

con el de equidad. En el precepto constitucional enconttamos la exigencia de justicia en 

materia tributaria acentuada mediante una expresión pleonástica por su idéntico contenido 

conceptual. Es posible pensar que el lenguaje del legislador se justifica porque el principio 

de justicia se expresa en Jos impuestos indirectos mediante la cuota proporcional. y en Jos 

2 • VILLALOBOS ORTfz. Maria del Consuelo. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERJA TRIBUTARIA A LA 
LUZ DEL DERECHO CONSTtíUCJONAL MEXICANO. En Principio Tributarios Constitucionales, TFF y Cocdi1ores. 
Mélico. 1992. P. 347. 
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directos mediante la progresiv~ que también es fórmula de equidad, pero manteniendo 

siempre, para análogas capacidades contributivas, idéntica cuota tributarian. 29 

Siguiendo esta teoría. Ernesto Flores Zavala ratifica: .. Creemos que no es posible 

separar las dos palabras, sino interpretar la expresión "'proporcional y equitativa' como 

significando justicia; lo que el constituyente quiso expresar, fue que los impuestos sean 

justosn. 30 

Ahora bien, la mayoría de los tratadistas en la materia. atribuyen a los conceptos 

significados diferenciados. Así, Emilio Margain Manautou expresa: .. Atendiendo a la 

evolución que ha venido experimentando la legislación tributaria mexicana.,, bien puede 

sostenerse que son dos conceptos y no uno solo los que contienen las palabras "'proporcional 

y equitativa'. Que un tributo sea proporcional, significa que comprenda por igual, de la 

misma manera, a todos aquellos individuos que se encuentran colocados en la misma 

situación o circunstancia; que sea equitativo significa que el impacto del tributo sea el 

mismo para todos los comprendidos en la misma situaciónº. 31 

Ramón Reyes Vera, en su acucioso análisis del precepto constitucional que ahora 

comentarnos, también concluye en el sentido de que se trata de conceptos diferentes, y 

propone la reelaboración de interpretaciones doctrinales para ajustar los conceptos al 

principio constitucional y concluye: .. En relación con la equidad: - La equidad no es un 

término sinónimo o equiparable a la proporcionalidad". 32 

Numerosos han sido también los esfuerzos jurisprudenciales por definir los 

conceptos. De entre las más importantes citamos la siguiente: 

29 GARZA. Servando J. LAS GARANnAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO TRIBUTAR.10 MEXICANO. 
Editorial Cultura. Mi:xico. J 949. P. 71 y slg. 
3° FLORES ZA V ALA. Emcsto. Op. Cit. P. 206. 
31 MARGAIN MANAUTOU, Emilio. LA CONSTITUCION Y ALGUNOS ASPECTOS DEL DERECHO 
TRIBUTARIO MEXICANO. U. A. S. L. P. Mtxico. 1967. P. 109. 
32 REYES VERA. Ramón. Op. CiL P. 4S0a4!57. 
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lMPUESTO. SU PROPORClONALIDAD Y EQUIDAD. El articulo 31. fracción 
lV de \a Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en 
los ttibutos. La proporcionalidad radica. medu\annentc. en que los sujetos 
pasivos deben contribuir a \os gastos públicos en función de su respectiva 
capacidad económica. debiendo aportar una parte jusua y adecuada de sus 
inpesos. utilidades y nmdimientos. Conforme a este principio. los grav6menes 
deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo. de 
manera que las personas que obtengan ingresos elevados. tributen en forma 
cualitativaincnte superioT a los de medianos y reducidos recunos. El 
cumplimiento de este pTincipio se realia a uavts de tarifas progresi"Vas, pues 
mediante ellas se consigue que cubran un impuesto. en monto supeTior. los 
contribuyentes que debe SC1' gnt"Vada difercncialmente conforme a tarifas 
progresivas., para que en cada caso el impuesto sea distinto. no sólo en cantidad. 
sino en lo tocante al mayo1' o menor sacTificio. reflejado cualitativamente en la 
disminución patrimonial que proceda,. y que debe encontrarse en proporción a los 
ingresos obtenidos. El principio de equidad. Tildica medulannente en la igualdad 
ante la misma ley ttibutaria. de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. lo 
que en tales condiciones de~n f'Ccibir un tratamiento idtntico en lo concerniente 
a hipótesis de causación. acumulación de ingresos gravables. deducciones 
permitidas. plazos de pago. etc .• debiendo ünicamente variar las tarifas ttibutarias 
aplicables de acuerdo con la ~id.ad económica de cada contribuyente para 
respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad ttibutaria 
significa. en consecuencia. que tos contribuyentes de un mismo impuesto. deben 
guardar una situACión de igualdad frente a la nonna jurtdica que lo establece y 
regula. Jurispru<kncia. Tesis No. S. Informe l 985. Primera Parte. Pleno. Pé.gina 
371 y 372. 

Sin embargo, la interpretación jurisprudencial antes citada. retoma la concepción de 

que la proporcionalidad está directamente vinculada con la progresividad del tributo. Esa 

tendencia a mez.clar la proporcionalidad con el sentido economicista del impuesto. fue 

reconocida por el entonces Minisuo José Rivera Pérez Campos de la siguiente manera: .. A 

lo más. se ha querido defender la tributación, mediante la proporcionalidad interna de cada 

tributo, al contemplar las relaciones de \as tarifas con respecto al ingreso. o al determinar 

los porcentajes de tributación dentro de la tendencia a la construcción progresiva de las 

tarifas ... 33 

Finalmente del análisis de\ precepto que venimos comentando. se desprende 

también el destino de los impuestos para el financiamiento del gasto público. Para Gabino 

Fraga. siguiendo el criterio jurisprudencia\. por gastos públicos udeben entenderse los que 
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se destinan a la satisf"acción atribuida al Estado de una necesidad colectiva,. quedando por 

tanto. excluidos de su comprensión Jos que se destinan a Ja satisfacción de una necesidad 

individual".,. 

Sin embargo. contra este criterio. debe decirse que cuando eJ Estado actúa como 

ente público, no solamente satisface necesidades colectivas. sino también a pesar de ejercer 

sus funciones de derecho público. en ocasiones Ja satisfacción de necesidades es individual. 

cuyo cwnplimiento también está condicionado a Ja obtención de ingresos fiscales por eJ 

propio Estado. en fonna tal. que algunos autores afirman que por gasto público, debe 

entenderse ·~odo el que sea necesario para que Jas entidades públicas realicen sus 

atribuciones. esto es. para el desarrollo de su actividad legar• Js 

Ello no excluye de manera alguna que los impuestos con frecuencia tienen un fin 

específico desde su origen. esto es en el propio ordenamiento que Jo crearon. siempre y 

cuando este destino especial sea parte de Ja función pública del Estado, pero para la 

satisf"acción de necesidades sentidas en Jos propios niveles de gobierno que Jo creó. AJ 

respecto. debe citarse Ja siguiente tesis: 

APLICACJÓN DE LOS IMPUESTOS. AJ establecer Ja fracción IV del articulo 
3 J Constitucional Ja obligación para contribuir a Jos gastos públicos asf de Ja 
Federación. como del Estndo y Municipio en que resida,. se está refiriendo a que 
los impuestos .federales se aplicarán exclusivamente para. los gastos de la 
Federación, Jos estatales para Jos de Jos Estado y Jos municipales para Jos de Jos 
Municipios, por Jo que sí una ley impusiera una contribución para una obra 
determinada de un Municipio y extendiera su aplicación a toda Ja República. 
indudablemente que contraría Ja Constitución, porque las obras de carácter 
municipal únicamente pueden cubrirse con los tributos municipales. Tesis 537. 
Jurisprudencia 1917-19.54. Página 996. 

u RIVERA. PEREZ CAMPOS, Josc!. EQUIDAD Y PROPORCJONALJDAD EN LOS IMPUESTOS. En Tribunal Fiseal 
de Ja Fedenu:ldn. Cwirenta y Cinco Anos al Servicio de México. Obra Conmemorativa. Tomo l. TFF. Ml!xico. 1982. P. 
478. 
i. FRAOA.. Gabino. Op. CiL P. 357. 
lS FLORES ZA VA.LA. Emcsto. Op. Cit. P. 217. 
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6.5.Z DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS A DISTRIBUCION 
DEL PODER TRIBUTARIO. 

Para la distribución de f'acultades en materia de poder tributario. Ja Constitución de 

1917 optó por seguir el sistema empleado por Ja de 1857. el cual es omiso en Ja repartición 

de esas facultades. La idea de que Ja jurisdicción concunente en materia impositiva es la 

adecuada. fue tomada en 1857 de las ideas de Alejandro Hamilton quien en 1788 escribió: 

uuna jurisdicción concurrente en materia de impuestos es la única alternativa admisible a 

una completa subordinación., respecto a esta rama del poder .. de la autoridad de los Estados 

a la de la Unión. Cualquier división de las fitentes de ingreso .. habría significado sacrificar 

los grandes intereses de la Unión al poder de los Estados individuales. La Convención 

pensó que la jurisdicción concurrente era de preferirse a esta subordinación; y es evidente 

que esta solución tiene cuando menos el mérito de hacer conciliable un poder constitucional 

ilimitado de imposición por pane del gobierno federal., con la facultad apropiada e 

independiente de los Estados para proveer a sus necesidades propiasº36
• Y aludiendo a las 

dificultades que traería la repartición de atribuciones de imposición fiscal, Hamilton 

advertía: ºSuponed que. como se ha afirmado, el poder tributario federal se limitara a los 

derechos sobre las importaciones; es evidente que el gobierno por carecer de facultad para 

buscai'sc otros recursos, caería a menudo en la tentación de subir sus impuestos hasta un 

exceso perjudicial'•. 37 

Sin eDJbargo cabe comentar que, como se ha expresado con anterioridad, en el 

Constituyente de 1857 sí se presentó un proyecto de distribución del poder, aunque las 

discusiones en el mismo concluyeron que no era conveniente ni posible incluir tal 

disposición. 

Je. HAMILTON. MADISON Y JAY. EL FEDERALISTA. No. XXXIV. Fondo de Cultura Económica. Mbcico. la. 
Reimpresión. 1974. Pp. 136 y sia. 
n Jdcrn. No. XLV. 
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Siguiendo esa tradición, Ignacio L. Vallarta, en sus Votos, sostuvo Jas ideas de 

concurrencia al expresar: .. Las facultades del Congreso Federal y de las Legislaturas de los 

Estados en materia de impuestos, son concurrentes y no exclusivas". 38 

Y el problema se mantuvo en la Consútución de 1917. Al discutir la fracción del 

articulo 73 relativa a las facultades del Congreso para imponer las contribuciones necesarias 

para cubrir el Presupuesto de Egresos, el Constituyente ni siquiera reparó en la cuestión 

fiscal. Así, la Crónica Constitucional relata el siguiente pasaje: .. Entonces, por acuerdo de la 

Presidencia.,. a fin de que se continúe lo relativo al Poder Judicial, se pone a discusión la 

fracción siguiente, la fracción número 7 que dice: ~Para imponer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto'. - El C. Terrones: pido la palabra para una moción de 

orden. ¿Qué pasa con el 5° inciso de la fracción VI?. - El C. Secretario: Se refiere también 

al poder judicial; al funcionamiento del Poder Judicial; se refiere al Ministerio Público del 

Distrito Federal. Fracción Séptima: ~Para imponer las contribuciones necesarias para cubrir 

el presupuesto'. Está a discusión. Las personas que deseen hacer uso de la palabra en pro o 

en contra, pasarán a inscribirse. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se reserva 

para su votación".39 Finalmente Ja fracción Vil del articulo 73, al igual que otras fracciones 

de ese mismo aniculo, fueron aprobadas por unanimidad de 169 votos. 40 

En esas condiciones, Ja Constitución de 1917, fiel reflejo de la de 1857 en cuanto a 

la materia fiscal se refiere, mantuvo el sistema de concurrencia de las :facultades de 

imposición, bajo el esquema que después seria reconocido por la Jurisprudencia de la 

siguiente manera: 

IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE. La 
Constitución General no opta por una delimitación de la competencia 
f"ederal y la estatal para establecer impuestos, sino que sigue un sistema 
complejo. cuyas premisas fundamentales son las siguientes: a) 
concuJTencia contributiva de la Federación y los Estados en la mayoría de 

n VALLARTA. Ignacio L. VOTOS. Editorial del Sr. Amonio de J. Lozano. Mtxico. 1894. Tomo U. P. 27. 
39 DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO. Tomo VI. Mtxico a Través de sus Constituciones. XL VI Legisla.tura de Ja 
C6marade Diputados. Mtxico. 1967. P. 274 . 
., FERRER MENOIOLEA,, Gabriel. Op. CiL P. 97, 
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las fuentes de ingreso (articulo 73 fracción VII y 124); b) limitaciones a 
la facultad impositiva de los Estados. mediante la reserva expresa y 
concreta de detenninadas materias a la Federación (articulo 73 fracciones 
X y XXIX.) y e) restricciones expresas a Ja potestad tributaria de los 
Estados (anfculo t 17 fracciones IV, V. VI y VII y 118). Jurisprudencia. 
Apéndice al Tomo CXVll, página 1026. 

Por inferencia negativa del texto jurisprudencia] se concluye que no existen 

limitaciones o restricciones al poder tributario rederal. 

Utilizando Ja clasificación que la misma tesis nos proporciona. comentaremos las 

disposiciones constitucionales. 

ARTICULO 73 FRACCION VU. 

Conforme a este numeral. se confiere poder tributario ilimitado en favor de la 

Federación, al disponer que el Congreso tiene facultad para imponer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto._ aunque si se analiza el precepto de manera 

concatenada con la disposición del aniculo 124 constitucional, se concluye que entre ambos 

otorgan f'acultades concurrentes y no exclusivas. Aunque se ha pretendido que la 

disposición que comentamos, tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que Ja 

Federación ostenta f'acultades constitucionales en materia contributiva. esto es, que si bien 

la Federación puede imponer los impuestos necesarios para cubrir el presupuesto, sólo 

puede hacerlo en aquellas materias que Ja propia Constitución le confiere de manera 

expresa, el criterio jurisdiccional ha sido que: ... Al facultarse al Congreso de la Unión por el 

propio artículo 73 en su fracción VII, para decretar los impuestos necesarios para cubrir su 

presupuesto, lo hace dentro de los principios de materia expresamente reservadas a la 

Federación o a Jos Estados, pero también admitiendo otros que no haciendo reserva 

expresa, han de entenderse como de tributación común para la una y para Jos otros ... ". 41 

"' 1 lnfonnc a la Suprema Conc de Justicia de la Nación. 196.5. P. 119. A. R • .5384/.56. Inmobiliaria Gcmc. S. A 
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En opinión de Gerardo Gil Valdivia. tal interpretación es contraria al espiritu del 

articulo 124 Constitucional, y ha justificado la creación de impuestos tales como el 

Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y muchos otros. no reservados 

constitucionalmente al poder tributario federal. 42 

ARTICULO 73 FRACCION X. 

Esta fracción que ha venido adicionándose para ampliar la facultad exclusiva del 

Congreso de la Unión para legislar en determinadas materias, fue objeto de interpretación 

por lo que hace a la facultad única del Poder Legislativo Federal para emitir disposiciones 

legales en materia de comercio. As(, pretendió razonarse que, basado en dicha auibución, 

todos los tributos relacionados con el comercio, solamente podrían establecerse por la 

Federación, en atención además a que los impuestos deben ser establecidos por una ley. 

Emilio Margáin Manautou comenta al respecto: uEste criterio presenta el siguiente peligro: 

si es facultad exclusiva de la Federación legislar sobre el comercio, y dentro de esa facultad 

queda comprendida la impositiva. entonces los Estados y los Municipios no pueden crear 

leyes tributarias que graven el comercio, y por cuanto sus principales ingresos provienen de 

esta fuente, se originaría su bancarrota••. 43 

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en el sentido de que el 

comercio es una fuente que puede ser gravada tanto por la Federación como por los 

Es:tados. Así lo expresó en la siguiente tesis : 

Instancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 7A 
Volumen: 68 
Parte : Priinera 
Página: 19 

•2 GIL VALDIVIA. Ocrardo. Et. Al. EL. FEDERALISMO Y LA COORDINACION FISCAL IL Edición. UNAM. 
Ml!xico. 1981. P. 79. 
•> M.AROAIN l\llANAUTOU. Emilio. Op. Cit. P. 96. 
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COMERCIO. LA FACULTAD TRIBUTARIA GENERlCA SOBRE TAL MATERJA NO 
ES PRIVATIVA DE LA FEDERACION. SINO QUE TAMBIEN CORRESPONDE A LOS 
ESTAIX>S (LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL A LAS INDUSTRIAS CONGELADORAS 
DE MARISCOS. DEL CONGRESO DE SINALOA. DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1967. 
PUBLICADA EL 12 DE OCTUBRE DEL MISMO AiQ"O). 

La auibución concedida al Consreso de la Unión por el articulo 73, fracción X. de ta 
Constitución Federal, para lcaislar en toda la República sobre comercio, no significa que 
esta mascria pm!rica. constituya una fuente de imposición reservada exclusivamente a la 
Federación, toda vez que la interpretación sistcm6tica de tal precepto, en relación con lo 
establecido por los artículos 73, &acciones IX y XXIX y 117, fracciones IV, V, VI, y VII de 
la Constitución Gencral de la República, asf como su interpretación histórica (artfc:ulo 72, 
fracción X de la Constitución 18.57 y su reforma de 14 de diciembre de 1883). conducen a 
concluir que la facultad de imponer tributos sobre Ja materia de comercio en general, 
tambien corresponde a los estados. En cuya razón, la Ley del Impuesto Especial a las 
Industrias Conaeladoras de Mariscos, contenida en el Decreto 171 del Congreso de Sinaloa. 
no viola los preceptos citados. 

Amparo en revisión 9774/68. Mariscos Tropicales, S. A., Congeladora Unión, S. a. y coags. 
27 de .. osto de 1974. 
Unanimidad de 17 votos. Ponen1e: Carlos del RJo Rodrfaucz. 
NOTA: 
En la publicación oriainal esta tesis aparece con la siguiente leyenda: .. Véase: S~ptima 
Epoca: Volumen 1, Primen Parte. p6&. 29". 

ARTICULO 73 FRACCION XXIX. 

Este numeral. no incluido en el texto original de la Constitución de 1917, fue 

producto de las sucesivas reuniones nacionales fiscales, a las cuales asistieron las 

representaciones hacendarías de todos los Estados y la Federación, y cuyo principal 

objetivo fue encontrar f'ónnulas de distribución del poder tributario. Este numeral fue 

incluido mediante reforma del 13 de octubre de 1942, y contiene f'acultades conferidas 

exclusivmnente a la Federación en materia tributaria. Es el caso de determinación 

constitucional positiva, ya que la exclusividad impositiva, puede también derivarse por 

disposición negativa que impida a los Estados establecer determinados impuestos. 

Es pertinente comentar aquí la disposición contenida en el último párrafo de esta 

fracción que indica que las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de las 
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contribuciones especiales. en la proporción que la ley federal determine; primeramente. 

porque es un caso en que constitucionalmente se trata de la coordinación fiscal. y además 

porque. como lo seftala el maestro Margáin Manautou 06al hablar el texto de que 'las 

entidades federativas participarán •... •. parece ser que se excluye al Distrito Federal ... lo que 

en opinión de dicho autor no es más que un defecto de técnica constitucional. 4
' 

ARTICULO 117 FRACCIONES IV, V, VI, VII V IX. 

En las fracciones citadas. este artículo contiene facultades impositivas exclusivas de 

Ja Federación por prohibición a los Estados. Respecto de la fracción IV. resulta una reforma 

hecha a la Constitución de 1857 que Ja Constitución de 1917 recogió en su texto. Por su 

pane. Ja fracción IX, no constituye una limitación absoluta. sino exclusivamente para 

gravar en tasas distintas de las que la Federación establezca. 

ARTICULO 118 FRACCION l. 

Establece una prohibición condicionada a los Estados, al referir que éstos no 

pueden. sin el consentimiento del Congreso de Ja Unión, establecer derechos de tonelaje. ni 

imponer contribuciones o derechos sobre importaciones y exportaciones. Por tratarse de 

facultades conf'eridas a la Federación. que ésta transfiere a los Estados. ha suscitado Ja 

discusión respecto de si la Federación puede transferir ottas facultades tributarias distintas 

de las seftaladas en Ja referida fracción son las únicas que el Congreso de la Unión puede 

autorizar al Estado para imponerlas. '' 

Sin embargo, Sergio Francisco de Ja Garza sostiene el criterio de que "por razones 

históricas se manifiesta la delegabilidad de dichas facultades, cuando se considera que dicha 

renuncia o delegación no afecta a sus recursos financieros ... ' 6 Compartimos este último 

.,. ldcm. P. 98. 
' 5 FLORES ZAVALA. Ernesto. Op. CiL P. 373 • 
.. DE LA GARZA.. ScraioF. Op. CiL P. 221. 
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criterio además porque si el principio federal establecido en el artículo t 24 Constitucional. 

establece que Jos Estados se reservan facultades y a Ja Federación se le confieren. es claro 

que los primeros nunca perdieron esas attibuciones que originalmente le correspondían. y 

en consecuencia. la Federación. a1 amparo del artículo 124 bien puede renunciar a 

atribuciones tributarias distintas a las seftaladas en el precepto. 

ARTICULO 131.- Por último,. este artículo establece una facultad exclusiva de la 

Federación, por prohibición a los Estados,. y que se concatena con las prohibiciones 

impuestas a las entidades por las fracciones de Ja IV a Ja VII del artículo 117 

Constitucional. 

6.S.3 OTROS ARTICULOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA 
MATERIA FISCAL. 

Entre otros preceptos constitucionales aplicables a Ja estructura del sistema fiscal 

mexicano. se encuentran el 40, en cuanto que organiza al país bajo el régimen federal y 

previene la existencia de dos órdenes competenciales con plena soberanía tributaria. Este 

numeral se relaciona de manera directa con el anfculo 124, en vista de que éste último, 

como principio rector del sistema :federal mexicano, seftala que las facultades que no se 

encuentran expresamente concedidas a Ja Federación .. se entienden reservadas a los Estados, 

aunque en opinión de Sergio F. De Ja Garza, Ja inexistencia de una delimitación de los 

poderes tributarios exclusivos de Jos Estados en el cuerpo constitucional, hace inapelable 

este precepto respecto de la distribución de los poderes tributarios. • 7 

El anfculo 28 tantbién se refiere al sistema fiscal al proscribir las exenciones de 

impuestos y las prohibiciones a título de protección a la industria. 

En síntesis, el sistema tributario recogido por el Constituyente de 191 7, al continuar 

con el esquema de indefinición en materia de distribución de poderes tributario, soslayó uno 
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de los más graves problemas originado por el debilitamiento de la capacidad financiera de 

las entidades. en que incurrió el gobierno de Porfirio Diaz. Si bien en 1857 puede 

entenderse por las ideas emanadas de la teoria federalista estadounidense a que nos hemos 

referido. en 1917. se encontraba fresca la memoria de las inequidades fiscales propiciadas 

por la vaguedad constitucional. y el Constituyente eludió ese compromiso con el 

federalismo. Al mnparo de esta inconsistencia. durante ta vigencia de la Constitución de 

1917. hemos asistido al debilitamiento de las economías estatales a consecuencia de 

mermar casi en su totalidad sus fuentes impositivas. por la vía de la apropiación o aún por 

la vía de la Coordinación. Si en 1917. se optó por atribuir a la Federación las más 

importantes fuentes impositivas y además se le permitió concurrir con los Estados en las 

demás. éstos últimos han tenido que subsistir de los recursos que la Federación ha decidido 

transmitirles por la vía de las participaciones. lo que ha originado la pereza fiscal y la 

incapacidad para sostener un verdadero esquema tributario federalista. 

'
7 ldcm. P. 216. 
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CONCLUSIONES 

1.- La Constitución mexicana de 1917 reprodujo casi sin modificación alguna, las 

disposiciones constitucionales de 1857 en materia fiscal. 

2.- En las discusiones del Constituyente de 1916-1917 no se encuentran constancias de 

debate ideolóaico relativo a la disttibución de la potestad bibutaria entre la federación 

y los estados. 

3.- La posición ideolóaica del Constituyente entonces, a pesar de manif'estarse conttaria a 

las tesis dét liberalismo que se identificaban con el ttaimen de Porfirio Dfaz, mantuvo 

facultades concunentes para establecer contribuciones, que a partir de la abolición de 

las alcabalas, resultaba altamente resttictiva para los estados. 

4.- En materia fiscal. la Constitución de 1917 contiene preceptos clasificados de la siguiente 

manera: 

a) Disposiciones relativas a derechos y ob1ig:aciones ciudadanas en materia fiscal ; y 

b) Disposiciones similares a las de 1857 relativas a la distribución de poder tributario 

entre f"ederación y estados y de competencia ttibutaria entre la f'ederación, estados y 

municipios. 



CAPITULO VD 

EL PERIODO 1917-1929 
EL INICIO DE LA TRANSFORMACION DEL 

SISTEMA FISCAL MEXICANO. 
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CAPITULO VII 

EL PERIODO 1917-1929 
EL INICIO DE LA TRANSFORMACION DEL 

SISTEMA FISCAL MEXICANO. 

Las /qa .,.,,._a slpnt ne vlsntcüt ,..,cAo tút.,,,a 
dap#b • 11•1 d p111blo tleiu 11 po4n ,,_,. 
~, ... 
Arlsldlda. 

7.1 EL ENTORNO POLmco. DE CARRANZA A PORTES GIL. 

7.1.1 EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

Una vez promulgada la Constitución el 5 de Febrero de 1917, e iniciado el orden 

constitucional, se sucedieron una serie de hechos que fueron devolviendo la 

institucionalidad al país. 

Así el 11 de marzo se llevaron a cabo elecciones generales en las que resultó electo 

Carranza para el primer periodo constitucional. Al día siguiente, se promulgó el decreto que 

devolvía los poderes federales a la Ciudad de México, a donde llegó Venustiano Carranza el 

día 13 de marzo, procedente de la ciudad de Querétaro. 

En los primeros días del mes siguiente, quedó instalada la XXVII Legislatura y la 

Cámara de Senadores, quedando constituido el Poder Legislativo, cuya primera tarea fue la 

revisión y análisis de la legalidad de las elecciones presidenciales9 y por cuanto en ellas no 

participó más que un sólo candidato9 resultó declarado Presidente Constitucional el propio 

C~ quien tomó posesión el dia 1 de mayo de 19179 aunque en vinud de un articulo 

transitorio de la Constitución recién promulgada,, su periodo comenzó a correr desde el 1 de 

diciembre de 1916. 
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También se había convocado la elección de los Poderes de los Estados. Tales 

elecciones fueron realizándose en el transcurso de los meses siguientes. de tal suerte que el 

1 de septiembre de 1917. al rendir el Presidente Carranza su Primer Informe. pudo asegurar 

que Ja mayoría de los estados habían entrado al orden constitucio~ y en ellos funcionaban 

sus tres poderes. 

Una de Jas preocupaciones iniciales de CaJTanZa fue la obtención del reconocimiento 

internacional a su gobierno. Ya no resultaba suficiente el reconocimiento de los acreedores, 

sino Ja nueva etapa de vida constitucional. precisaba el de todos los países. Para conseguir 

ese objetivo, Carranza encargó el proyecto a dos destacados internacionalistas. Isidro 

Fabela y Juan Sánchez Azcona. Antes de un ai\o, Ja mayoría de los países tanto de América 

como de Europa,. habían acreditado sus representantes.1 

Sin embargo. el país distaba mucho de estar completamente pacificado. Tanto por el 

norte las fuerzas de Villa,. como por el sur, las de Zapa~ realizaban continuas incursiones 

en las cercanías del Distrito Federal. 

Por fin. en 1919. el gobierno de Carranza consiguió un doble triunfo en lo militar. 

Por una pane, el General Guadalupe Sánchez persiguió y derrotó a Jos rebeldes Aureliano 

Blanquet y Francisco de P. Alvarez. y por otra parte, el ejército constitucionalista derrotó al 

General Felipe Angeles, segundo de Viila. a quien tusilaron en Chihuahua. Ello, y Ja 

traición a Zapata en la que resultó muerto en Chiname~ contribuyeron a apaciguar las 

rebeliones. 

No obstante, Wla nueva problemática estaba formándose. En 1920, con motivo de la 

sucesión presidencial, Carranza optó por apoyar Ja candidatura de su incondicional, el 

Ingeniero Ignacio Bonillas. quien había sido representante de México ante el Gobierno de 

1 ROMERO FLORES. JcsUs. SINTESJS HJSTORICA DE LA REVOLUCJON MEXICANA. Costa Amic. Editores. 
Mc!xico. 1985. P. 112. 
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Estados Unidos. El instrumento usado para su candidatura, fue el recién fonnado Partido 

Liberal Independiente. Por su parte, los grupos reaccionarios optaron por sostener la 

candidatura de Pablo González. Obregón creyó ver frustradas sus aspiraciones polfticas y su 

liderazao no encontró snejor expresión que la rebelión. El 23 de abril de 1920, Obregón 

suscribe el Plan de Agua Prieta, que después de recordar el origen popular de la soberanía 

nacional, desconocia los poderes existentes, no asi la Constitución recién promulgada., 

respe<=to de la cual dec:laraba su vigencia. Un nuevo ejército liberal constitucionalista 

quedaba asf al mando de Adolfo de la Huerta. entonces Gobernador electo del estado de 

Sonora. 

Alaunos hechos Comentaron también las divisiones entre dicho estado y el gobierno 

federal. El Presidente Carranza optó por resolver un aftejo conflicto de aguas nacionales, 

declarando federales las aguas del Rfo Sonora. Por otra parte, se opuso a los términos y 

condiciones en que se llevó a cabo la pac:ificación de los indios yaquis. 

Todo lo anterior hizo crecer un clima de tensión que llegó a su climax cuando la 

mayoría de los generales abandonó a Carranza, quien en su huida fue aprehendido y muerto 

en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920. Tres dias después, se reunió el Congreso de la 

Unión y designó Presidente Interino a Adolfo De la Huerta,. quien desde Sonora hizo el 

viaje para lleaar a Mt!xico, tomando posesión de su encargo el dia 1 de junio del propio 

afto. De imnediato pro<:edió a designar a su aabinete, que se conformó de la siguiente 

manera: Gobernación: General Plutarco Ellas Calles; Relaciones Exteriores: Miguel 

Covarrubias; Hacienda: General Salvador Alvarado; Comunicaciones y Obras Públicas: 

Ingeniero Pascual Ortiz Rubio; Industria y Comercio: Ignacio B. Trevifto; y Rector de la 

Universidad Nacional y encargado del ramo de la Educación Pública {pues ese ram.o lo 

babia suprimido Canan.za): el Licenciado José Vasconcelos.2 

Una de las acciones más imponantes del aobiemo Delahuertista, fue el acuerdo con 

Pancho Villa, obtenido por conducto de la mediación del ingeniero Ellas Torres. Mediante 
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este acuerdo, y a cambio de la rendición de Villa , se le concedió la Hacienda de Canutillo y 

un salario como general para él y para los miembros de su estado mayor. 

Entretanto, las campañas presidenciales seguían su marcha. El Congreso de la Unión 

se pronunciaba casi de manera unánime en favor de Alvaro Obregón, agrupados en el 

Partido Liberal Constitucionalista, que se oponía a la figura de Bonillas. Los obreros, 

agrnpados en torno de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), dirigida por 

Luis N. Morones, eran también obregonistas y en la prensa su principal vocero era El 

Monitor Republicano, que estaba a cargo de Basilio Vadillo. 

En ese orden de ideas, el triunfo del general Obregón fue contundente. Tomó 

posesión de su encargo el 1 de diciembre de 1920. Su gabinete fue integrado con fuerzas 

provenientes de varios grupos políticos, pero predominantemente del estado de Sonora. Así, 

el propio Adolfo De la Huena se hizo cargo de la cartera de Hacienda; José Vasconcelos de 

de Educación ; el ingeniero Alberto J. Pani de Relaciones Exteriores y el General Plutarco 

Elias Calles en Gobernación. Muy pronto se hicieron patentes las discrepancias entre Pani y 

Adolfo De la Huerta. El primero, encargado de los asuntos internacionales, tenia entre sus 

prioridades conseguir el reconocimiento internacional para el gobierno de Obregón. Para 

conseguirlo, no escatimó en ofrecer concesiones sobre reclamaciones, a cambio de Ja 

suscripción del Tratado de la Amistad y de Comercio. Por su parte De la Hue~ prefirió 

buscar un acercamiento con el Comité de Banqueros, bajo la presidencia de Thomas 

LamonL Pero era evidente que dos estrategias para conseguir un mismo objetivo. 

necesariamente traerían consigo divergencias entre los actores de Jas mismas. 

Así las cosas, no tardó en hacer crisis la situación político-financiera del país. De la 

Huerta llegó a 1923, año de definiciones respecto de Ja sucesión presidencial, bastante 

debilitado. Las circunstancias de no haber podido conseguir el dinero que el país 

necesitaba. y de haber aplazado de manera indefinida el proyecto de la creación de un banco 

central de emisión. lo mantuvieron en verdad alejado de toda posibilidad de suceder al 

2 lbidem. P. 117. 
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caudillo Obregón. Este mismo parecfa preferir a su Secretario de Gobernación,. Plutarco 

Ellas Calles. El 25 de septiembre, De la Huerta dejó la Secretarla de Hacienda en manos de 

Alberto J. Pani, quien habla deseado ese cargo desde tiempo atrás. 

Adolfo de la Huerta, por otra parte, aceptó la candidatura a la Presidencia de la 

República por parte del naciente Partido Cooperativista. Pero al margen de Ja contienda 

electoral,. De la Huerta optó por la sublevación. Con el apoyo de militares rebeldes,. el 4 de 

diciembre salió nambo a Veracnaz. y al dfa siguiente se iniciaron las acciones militares a 

cargo del General Guadalupe Súichcz; en Guadalajara, Enrique Estrada; en Oaxaca, el 

General Fortunato Maycottc. y la actividad parcela entonces inclinarse en su favor. En 

Yucatán. fue sacrificado el Gobernador Felipe Carrillo Puerto. de claras tendencias 

obregonistas. y en consecuencia. callistas. Morelia fue ocupada por el General Enrique 

Estrada. La mayorfa de los puertos. incluidos Tampico,. Veracruz y Progreso,. estaban en 

poder de los delahuerüstas. 

No obstante que los rebeldes dominaban buena parte de los principales puenos 

mexicanos. y en consecuencia obtenfan el producto recaudatorio de ellos,. la actitud del 

gobierno norteamericano de ayudar a reprimir la rebelión lo antes posible,. mediante la 

prohibición de ventas de armamento, dificultó las operaciones de De la Huerta. 

Mientras tanto,. Obregón actuó con diligencia, y en pocos dfas habla recuperado las 

plazas perdidas. De prolongarse las batallas. el gobierno norteamericano presuponía un 

riesgo grave para los intereses de sus connacionales en México ; y Thomas Lamont vefa 

peligrar el acuerdo para el pago de la deuda, recién alcanzado cuando De la Huena era 

Ministro de Hacienda. 

Finalmente, después de las batallas de Puebla y Veracruz, ambas con resultados 

favorables a las tropas leale~ De la Huena se vio obligado a dejar el pafs, y con él 

desapareció la 8J11Cna:za al régimen obrcgonista. 
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7.1.2 EL GOBIERNO DE CALLES. 

El triunf"o por medio de las annas se ratificó en las elecciones de 1924, en las cuales 

salió triunfador Plutarco Ellas Calles. 

De inmediato éste fonnó su gobierno, ratificando en su cargo a Alberto J. Pani en eJ 

Ministerio de Hacienda., y designando, entre otros, a Luis ·N. Morones al frente de Ja Cartera 

de Ja lndustri~ Comercio y Trabajo. 

Durante e) gobierno de Calles. se estableció la Dirección de Pensiones Civiles, 

antecedente del actual ISSSTE; el Banco de México, inaugurado en septiembre de 1925, y 

diversos organismos tendientes a dotar de infraestroctwa aJ campo agrícola; se empiezan a 

tender )as comunicaciones telefónicas y se construyen imponantes vías de comunicación. 

Sin embargo. el conflicto de ese gobierno lo fue en materia religiosa, del que 

hablaremos en e1 apartado correspondiente. Pasados dichos conflictos, se planteó Ja 

sucesión presidencial. CaJles permitió y alentó la candidatura del General Obregón, 

invitándolo a diversos actos oficiales y permitiendo su participación en ciertas decisiones 

oficiales. EJ 26 de julio de 1927, Obregón lanza su manifiesto, y de plano acepta la 

candidatura presidencial. 

Celebradas las elecciones y una vez triunfante el partido del General Obregón, un 

grupo que confonnaba la diputación guanajuatense le ofreció a éste una comida en el 

restaurante conocido como ºLa Bombilla09
• En ese Jugar fue asesinado Obregón, a manos de 

José León Toral. 

7.1.3 LA FORMACJON DEL P. N. R. 

Emilio Pones Gil desempefió interinamente Ja presidencia. La convocatoria para las 

nuevas elecciones hizo resurgir el encono entre las fuer.zas de Calles y los obregonistas 9 
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ahora sin el mando de su jefe. Pero no eran las únicas divisiones en el seno del gobierno 

federal. Antes de pennitir el cn:cimiento de Ja fuerza insurreccional. Calles optó por 

uasladar el proceso de decisión, a una oraanización naciente: El Partido Nacional 

Revolucionario. De esta fonna Calles. por un lado. excluía al Presidente Portes Gil de la 

principal decisión polític~ y por otra pane menguaba la influencia de los todavía activos 

grupos obn:a;onistas. De esa forma. quienes intentaran alcanzar el poder fuera de las 

instituciones revolucionarias (como ocurría en esos momentos con José Vasconcelos que 

babia iniciado su campana presidencial) estaban destinados al fracaso. 3 

Pero, súbitamente, Calles abandonó el escenario polftico. fruto de desavenencias 

personales con el Presidente Pones Gil. Mientras tanto, el PNR apoyaba la candidahll'a del 

ingeniero Pascual Ortfz Rubio a la Presidencia de la República. La convención de dicho 

panido se llevó a cabo el 1 de marzo de 1929 en la ciudad de Qucn!taro. Ahí, al decidirse el 

candidato presidencial. se decidirfa también el futuro de la revolución mexicana. De resultar 

triunfante Aaron Sáenz. sin duda se hubieran generado nuevas escisiones. En cambio. la 

candidatura de Ortiz Rubio f"onalecerfa el poder de Calles. Y asf resultó ser. 

Como resultado de la convención y del afianzamiento del poder de Calles. Portes 

Gil lo desisnó dos días después, Secretario de Guerra y de Marina. Celebradas las 

elecciones. resultó triunf"ante Dnfz Rubio. sobre el independiente José Vasconcelos. quien 

pretendió una eventual rebelión. que por f"alta de apoyo militar no prosperó. 

7.2 EL ENTORNO ECONOMICO. 

7.2.1 LA DEFINICION DEL RUMBO ECONOMICO 

Sin duda alguna. el periodo comprendido entre 1917 y 1929 representó una época de 

importantes y trascendentes decisiones económicas. En este período, et mundo vivió la 

3 MEYER. Lorenzo. EL al. HISTORIA DE LA REVOLUCJON MEXICANA. VOL. 12. LOS INICIOS DE LA 
INSTITUCIONALlZACION. El Colqio de Mhico. 1981. la. Reimpresión. P. 101. 
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Primera Guerra Mundial y en sus postrimerías, la economía estadounidense tuvo que 

reconocer su fragilidad durante la Gran Depresión. 

En este lapso se inició la globalización financiera mundial, al propio tiempo que los 

bloques económicos, al iniciar su consolidación, ataron indisolublemente la política a la 

economía. 

En México, después de casi diez años de lucha armad~ en esta etapa continuaron 

presentándose las disputas por el poder de los grupos revolucionarios. Revolución significó 

así, desde el constitucionalismo carrancista, hasta el pragmatismo obregonista. Y en la 

economí~ se significaron aún más esas divergentes apreciaciones del nunbo. 

Entonces la mejor definición del entorno económico en esta etap~ es la transición. 

Entre esos años, se fueron sentando las bases para el crecimiento económico y la 

diversificación social. Al propio tiempo que se asistió a la quiebra del sistema de economía 

liberal oligárquico, se presenció el nacimiento de la economía mixta. con participación 

creciente del Estado en la economía. 4 

Los rasgos de la economía mexicana fueron de debilidad e inestabilidad. Si por una 

pane se intentó la continuación de una precaria integración nacional, que arrancó en el 

porfiriato, por otro lado se hizo patente la vulnerabilidad financiera respecto del exterior. 

La inercia porfirista de influencia de los sectores en la composición del Producto 

Interno Bruto, se mantuvo prácticamente sin crunbios. Si en 191 O, el sector agropecuario 

representaba el 27.4 % del PIB; las industrias extractivas el 7.7 %; los servicios, incluidos 

el transporte el 52.8 % y la industria de manufactura apenas el 12.3 %; para 1929 los 

porcentajes fueron de 20. 70 % para el sector agropecuario; 11.5 % la industria extractiva; 

"ZEBADÚA. Emilio. BANQUEROS Y REVOLUCIONARIOS. Fondo de Cultura Económica. México. 
1994. P. 3S7. 
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54. 70 % Jos servicios y eJ 13. t O o/o la industria de la transf"onnación. 5 Y esa relación se 

mantuvo constante en et periodo, con muy ligeras variantes. 

Por su parte. como nwtca antes. se vivió la estrecha relación de Ja economía con los 

mercados mundiales. Al crecimiento de las exponaciones como consecuencia de la primera 

Guerra Mundial, siguió una consiguiente y significativa baja a1 terminar el conflicto. Entre 

1921 y 1929. las exportaciones descendieron a un promedio del 3 % anual. 

7.2.2 LA RECONSTRUCCION ECONOMICA 

Entre 1917 y 1929 la acción general del estado mexicano se orientó hacia una 

reorganización y Ja ampliación de la infraestructura fisica destruida durante el periodo 

annado.6 

Para contrarrestar Jos devastadores ef'ectos del período revolucionario. los gobiernos 

desde Carranza, aunque particularmente el de Calles, propiciaron esfuerzos para encontrar 

la modernización económica que hiciera posible un crecimiento con estabilidad. La nueva 

política económica fue posible por el surgimiento de nuevas instituciones en los campos 

financieros y fiscales. 

En esas condiciones. la reanimación de Ja economía en Jos aftoi\s veinte,. tuvo que 

incluir de manera especial a Ja industria y Jos servicios. Para conseguirlo, Jos gobiernos 

posrevolucionarios iniciaron un amplio programa de obra pública, que incluyó Ja 

reconstrucción de vías férreas y la construcción de nuevos caminos, de obra de riego y Ja 

ampliación de las instalaciones para Ja generación de energía eléctrica. 7 

'INEGI. ESTADISTJCAS HISTORJCAS DE MEXICO. Tomo l. Ml!xlco. 1985. Pp. 313·332. 
6 AVALA ESPINO. José. ESTADO Y DESARROLLO. La fonnación de la Economfa Mixta Mexicana (1920·1982). 
Fondo de Cultura Económica. Ml!xico. 1988, P. 81. 
7 ldcm. P. 86. 
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7.2.3 LA CREACION DEL BANCO DE MEXICO. 

Para allegarse recursos para la realización de esas obras, el gobierno federal fue 

centralizando la actividad financiera. Por un lado en materia hacendaria y por otra pane. 

con la creación del banco único de emisión. 

Así~ en 1925 fue creado el Banco de México. Con él. el gobierno federal adquirió el 

derecho de ejercer una política monetaria., financie~ crediticia y de cambios. 

El 7 de junio de 1921 .. el Presidente Obregón decidió hacer frente a un problema que 

manifiestamente empezaba a desestabilizar su gobierno: la deuda externa. Mediante decreto 

de esa fecha destinó la recaudación de un impuesto de reciente creación sobre el petróleo 

crudo y sus derivados, al servicio de la deuda. 1 

A pan.ir de entonces se inició un arduo proceso de negociaciones entre la Secretaria 

de Hacienda con Adolfo de la Huena al frente. y los banqueros con intereses en México. 

cuya cabeza visible era Thomas Lamont. 

Los trabajos se tradujeron. en palabras del propio Obregón. uen WlB amplia 

correspondencia preliminar .. sostenida durante varios meses. con los representantes de los 

tenedores de bonos. reunidos en una corporación denominada ºComité Internacional de 

Banqueros con Intereses en México" y a la larga, en las conferencias que celebró con ellos, 

en representación del mismo Ejecutivo .. el Secretario de Hacienda.. en la ciudad de Nueva 

York'"99
• 

Finalmente, el convenio de la deuda fue firmado por Adolfo de la Huerta y Thomas 

W. Lamont .. el 16 de junio de 1922. Por medio de él, la Secretaría de Hacienda se 

comprometió al pago en efectivo del servicio de la deuda a partir del 2 de enero de l 923 y a 

'ZEBADÚA. Emilio. Op. cit. p. 200. 
9 LA HACIENDA PUBLICA DE MEXICO A TRA VES DE LOS INFORMES PRESIDENCIALES. Secretaria de 
Hacienda y C~dito Público. Vol. JI, 2a. edic. M~xico. 1963. P. 20. 
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devolver los fenocarriles al sector privado. De acuerdo con los términos del convenio, el 

aobiemo paaaria en 1923 una cantidad no menor de 30 millones de pesos en intereses, 

awnentando dicha cantidad ca c:inco millones de pesos anualmente en un periodo de cuatro 

allos. En el quinto afio de viaenc:ia (1927), el aobierno estarla paaando una cantidad de 

cincuenta millones de pesos anuales de intereses. 10 

Pero aparentemente era mucha la ur¡¡enc:ia de De la Huerta para finiquitar el 

convenio, porque otra preocupación mayor le apremiaba. Para redondear lo que él 

consideraba su aponación a las finanzas públicas mexicanas le era indispensable fructificar 

el proyecto de creación del banco central. 

La importancia que el Presidente Obreaón le otoraaba al proyecto se manifestaba en 

sus propias palabras: "Con el objeto de dar cumplimiento al decreto del 20 de enero del 

corriente afto (1923) y usando de la autorización que en el mismo se concede al Ejecutivo 

para oraanizar el Banco de M~xico, se han hecho las gestiones necesarias para obtener la 

suscripción de la~ de capital permitida a los particulares, esperándose fundadamente un 

resultado satisfactorio, pues las principales finnas b,anQuias del mundo se han interesado en 

la nueva empresaº. 11 

Y las palabras del Presidente eran fiel reflejo del optimismo que irradiaba De la 

Huerta al cablcarafiar a Obre¡ión: ·~i con respecto al ºBanco Unico'"\ he recibido promesas 

que el acuerdo fonnal ha sido llevado a cabo con el Banco de Paris, y éste no es el único 

plan que he confinnado, le ruego especialmente que note que he utilb.ado la palabra 

ASEGURADO. Como me es imposible entrar en mayor detalle por cable con respecto a 

este asunto, ¿no tiene usted suficiente confianza en m[ para sentirse seguro que esta 

cuestión ha sido resuelta dcfinitivamcnteT'. 12 

10 ZEBADUA. Emilio. BANQUEROS V REVOLUCIONARIOS. La Sobennla Financien. de Mi!xico, 1914-1929. Fondo 
de Cultura Económica. Mhlc:o. 1994. P. 216. 
11 LA HACIENDA PUBLICA ••• P. 27. 
12 Cit.do en ZEBADUA. Emilio. Op. CIL P. 211. 
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Pero el tiempo se le agotó a De la Huerta sin que pudiera solucionar un dilema: o 

conseguía el dinero del exterior. lo cual era dificil mientras el país no regularizara los pagos 

a la deuda y diera claros sintomas de recuperación ímanciera, o conseguía el dinero 

necesario para constituir las reservas de los bancos mexicanos. lo cual representaba la 

dificultad de que éstos no creían en el proyecto mienttas no se evidenciaran signos de que el 

control del banco central seria mayoritariamente de inversionistas privados. 

Asi llegó el momento de renunciar para Adolfo de la Huerta,, y tomó las riendas de 

la Secretaria de Hacienda Alberto J. Pani. el 24 de septiembre de 1924. 

Al hacerlo. fueron dos las preocupaciones del nuevo Secretario de Hacienda: Por 

una parte renegociar el convenio de pago de la deuda conocido como De la Huena-Lamont, 

y por otra parte. hacer una realidad la creación del Banco de México. 

El primer objetivo tenia el propósito de conseguir una mejor posición del país frente 

a los banqueros internacionales y de paso. asestar un golpe a las aspiraciones políticas del 

anterior secretario. 

Para hacerlo. no dudó el gobierno en ligar los problemas del crédito externo con la 

necesidad de la creación del banco central y. en consecuenci~ mediante decreto de 30 de 

junio de 1924. se suspendió temporalmente. ua reserva de hacer los arreglos necesarios con 

los tenedores de bonos•\ el servicio de la deuda exterior. suspensión que estarla vigente 

hasta restablecerse el equilibrio de la hacienda pública federal. 13 

Las consideraciones del Presidente Obregón fueron en el sentido de que al haberse 

pactado los pagos precisamente en dólares. era indispensable la negociación de un nuevo 

empréstito destinado. mediante obras de irrigación y el establecimiento del banco único de 

emisión. al mejora.miento económico general. Y remata contra De la Huena: uséptimo.-
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Que debido a las repetidas y enfáticas afirmaciones del señor De la Huerta de haber 

... ASEGURADOº el logro de dicho empréstito. no traté ya de mejorar las condiciones 

pactadas para la reanudación del servicio de la deUda, encontrándolas. con la ayuda de tal 

empréstito. dentro de las posibilidades financieras del Gobierno. y no vacilé en ratificar el 

Con,,.·enio. y en enviarlo. con la iniciativa correspondiente de Ley, al H. Congreso de la 

Unión .. ''. 

Pero la suspensión temporal hizo aneciar la inquietud de tos banqueros y las 

presiones de sus gobiernos sobre \a administración de Obregón. En consecuencia, era 

urgente la solución a tos dos asuntos. 

El Secretario de Hacienda llevó a cabo entonces un programa urgente. Mientras se 

desarrollaba un intenso recorte presupuestarlo con medidas de austeridad gubernamental 

extremas en diversas dependencias. se procuró un permanente acercamiento con los 

banqueros para convencerlos de la temporalidad de ta suspensión. Estos por su parte ya se 

habían decidido a apoyar al régimen obregonista. al haberle negado un crédito a De la 

Huerta y negándose a recibir a sus enviados. 

Paralelamente Pani se dio a la tarea de conseguir la suma de cincuenta millones de 

pesos, cantidad que se consideraba suficiente para 1a creación del Banco. 

Aunado a ello, las presiones de las compaiUas petroleras aumentaron para aligerar la 

carga que el gobierno, ahora el de Calles en 1925, les imponla. El 25 de agosto de ese año, 

se contaba con un balance positivo de cuarenta millones de pesos, que aunado a los 8 

mitlones de pesos que el gobierno tenia invertido en bancos norteamericanos, permitían 

vislumbrar que el secretario Pani había cumplido su encomienda. Finalmente el Banco de 

México fue inaugurado oficialmente el 1 de septiembre de 1925. unas horas antes del 

informe de\ Presidente Calles. Contaba con reservas por cincuenta y siete millones de 

u PANl. Alberto J. LA POL1TICA HACENDARlA Y LA RE.VOLUC10N. Edi1orial Cultura. México. 1926. P. 622. 



LQS 1AfPUES7DfFEDE8AL ES ENMEXICQ 195 

pesos, y aunque fue una institución controlada por el gobierno, al final los banqueros 

mexicanos consiguieron un 49 % de participación en la recién creada institución. 

La mención más importante del infonne de ese día del Presidente Calles, fue en Jos 

siguientes términos: ºY cierro esta parte de mi mensaje, dándome Ja satisfacción de 

comunicarnos w y por vuestro muy respetable conducto a la nación entera - que hoy, día 

primero de septiembre de mil novecientos veinticinco, a las diez horas de la maft~ fue 

inaugurado el Banco de México, S. A., con cuyo acto queda satisfecha otra de las 

condiciones de seguridad para la reanudación del servicio de la Deuda Exterior y, por tanto, 

del restablecimiento del crédito de México en el extranjero, cumplido uno de Jos números 

salientes del programa revolucionario que nuestro pueblo escribió con su sangre generosa 

en la Constitución de 19 J 7, y recorrido un largo tramo del sendero que conduce a la 

autonomía económica nacionalº 1'. 

7.2.4 LA NEGOCJACION DE LA DEVDA. 

Ahora Pani ya podía dedicarse de Heno a Ja renegociación del convenio del pago de 

la deuda. El convenio finnado el 23 de octubre de 1925 entre el Secretario de Hacienda de 

México, Alberto J. Pani y el seftor Thomas W. Lamont, como representante del Comité 

Internacional de Banqueros, mismo que fue elevado a la categoría de Ley por Decreto del 

Congreso de Ja Unión de fecha 7 de enero de l 926. Mediante ella se consiguió la 

reanudación deJ servicio de la deuda exterior9 sin necesidad de erogar de inmediato, pues Ja 

deuda acumulada de amordzaciones9 correspondiente a los anos de J 924 y J 925, y que 

ascendían a setenta y cinco millones de pesos9 quedó diferida a un periodo de ocho aftos de 

1928 a 1935 16
• 

1• DECRETO DE 30 DE JUNIO DE 1924. QUE SUSPENDIO TEMPORALMENTE LA VJOENCIA DEL CONVENIO 
.. DE LA HUERTA-LAMON"r. En PANI. Alberto J. Op. CiL P. 618. 
11 LA HACIENDA PUBLICA ••. P. 61 y sig. 
16 PANJ. Alberto J. Op. Cll. P. 104. 



196 HECTQB VJCZQRIA MALOONAPº 

También como resultado de la enmienda. la deuda del gobierno federal y de los 

fcrrocaniles nacionales f\Jcron separadas; subsistió la obligación de devolver al sector 

privado los fenocarriles, aunque este plazo se difirió al 31 de diciembre de 1925. 

7.2.5 LOS CONFL1cros LABORALES 

De momento el gobierno de Calles parecía gozar de un momento de ttanquilidad,. 

resueltos los dos principales problemas de finanzas públicas. Sin embar&o este lapso fue 

breve. pues pronto empezaron a brotar inconfonnidades de trabajadores. Aunque el 

gobierno contaba con las simpatias de la CROM. controlada por Luis N. Morones, 

Secretario del Trabajo, la persecución por razones de religión y por el control de diversos 

sindicatos independientes se a¡¡udizaban cada dla. 

Por otra parte. la pretensión de Obregón de regresar a Palacio Nacional enturbiaba el 

ambiente político del país, lo que obligaba a la desestabilización de las finanzas, como 

consecuencia de los constantes cambios en las asignaciones presupuestarias de las distintas 

dependencias, especialmente en el ramo de guerra y mari~ que con frecuencia realizaba el 

Presidente de la República. 

Sumado a to anterior, pronto se vio que era poco probable que Hacienda pudiera 

cubrir sus compromisos correspondientes al afto de 1928,. atendiendo a las dificultades que 

babia tenido para cubrir los correspondientes a 1927. 

El asesinato de Alvaro Obregón el 17 de julio de 1928 hizo caer las finanz.as 

públicas a niveles alannantcs. Sin embargo la habilidad de Calles para controlar el proceso 

de selección de su sustituto y propiciar que recayera en Emilio Pones Gil,. se conjugó 

con una mejoria coyuntural de la situación financiera 17
• 

1" ZEBADUA. Emilio. Op. CiL P. 337. 
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Lo anterior, aunado a la imninente solución del conflicto religioso que babia vivido 

el pais durante los últimos meses en el ai\o de 1929, hicieron posible que la campafta del 

candidato Pascual Ortiz Rubio se pudiera desarrollar sin contratiempos. Pero el interés de 

los banqueros y los inversionistas norteamericanos, apuntaban hacia Plutarco Elías Calles, 

quien aún ausente del país, aswnia responsabilidades en materia financiera. 

Finalmente en 1929, a punto de asumir el Ejecutivo Nacional Pascual Ortiz Rubio, 

se dio una de las más severas depresiones financieras internacionales, conocida como La 

Gran Depresión. 

7.3 EL ENTORNO SOCIAL. 

El entorno social en el periodo que se comenta, se vio acaparado por el conflicto 

religioso que por todo ese lapso vivió México. 

En los inicios del periodo preconstitucionalis~ los revolucionarios hablan percibido 

que el clero católico mexicano era en su mayoría propagandista y seguidor de la corriente 

política de Huerta, y no así de la ideología revolucionaria .. 

Esta situación se vio fortalecida con la política revolucionaria llevada a cabo por los 

gobernadores constitucionalistas, como en el caso de Salvador Alvarado en Yucatán. 

En esas condiciones, la jerarquía católica desaprobó la expedición de diversos 

preceptos de la Constitución de 1917, que más allá de las disposiciones constitucionales 

contenidas en la Carta Magna de 1857 estipuló que ni sacerdotes ni instituciones 

monásticas podrían en adelante establecer o dirigir escuelas primarias y preceptuó que los 

actos de culto público debían realizarse dentro de las iglesias. Asimismo prohibía que las 

iglesias poseyeran o administraran propiedades y se les ordenó que entregaran al gobierno 

las que tuvieran en nombre propio o de terceras personas. 



198 HECTQR VIC'TQRIA MALDQNADQ 

La Constitución de 1917 al establecer reglas terminantes y precisas respecto del 

número y cualidades de los ministros de culto, contribuyó a anatemizar más la situación y a 

generar un clima de violencia. 

Durante ta administración de Alvaro Obregón tuvieron lugar esporádicos actos de 

violencia. Particulannente en la ciudad de México~ Moretia y Mérida~ hubo enfrentamientos 

entre tos recién organizados grupos católicos, como la Asociación Católica de la Juventud 

Mexicana.. creada en 1922 por René Capistrá.n Garza. y sindicatos obreros y en general 

grupos de seguidores de los gobiernos locales y del gobierno federal. En marzo de 1925 fue 

creada también la Liga de la Defensa de la Libertad Religio~ que agrupó a varias 

asociaciones religiosas como el Partido Católico Nacional, la Asociación Católica de la 

Juventud Mexi~ los Caballeros de Colón, la Congregación Mariana y la Confederación 

Nacional Católica del Trabajo, entre otras. 

En esas condiciones, Obregón optó a principios de 1923 por expulsar del país al 

representante del Vaticano, Monseft.or Ernesto Filippi, con motivo de ta participación de 

dicho Delegado Apostólico en las ceremonias de inicio de ta construcción del monwnento a 

Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, cercano a ta ciudad de Sitao, Guanajuato. 

Sin embargo, en desafio a ta autoridad y a las disposiciones constitucionales, la 

congregación masiva, un afto después y durante el Congreso Eucarístico en la ciudad de 

México. volvió a predecir un clima de violencia inminente. 

Ya en el gobierno de Calles, éste apoyó ta creación de una Iglesia Católica 

Apostólica Mexicana Cismática, que no reconocfa ta dirección de Roma y proscribió el 

celibato del clero, lo que contribuyó a propiciar conflictos entre ambos cleros. 11 

1• DULLES. John W. F. AYER EN MEXICO. Una Crónica de la Revolución (1919·1936). Fondo de Cultura Económica. 
Mt:x.ico. 1993. 4a. Reimpresión en cspaftol. P. 273. 
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Como respues~ el 4 de febrero de 1926 el Episcopado Mexicano retomó su 

manifiesta oposición a los artículos 3. s. 24. 27 y 130 de la Constitución de 1917. Entre los 

argumentos en contra de los preceptos antes citados. el Episcopado razonaba: ) .

Constituyen una imposición de la enseilanza laica en las escuelas paniculares; 2.- La 

equiparación del voto religioso a la misma esclavitud; 3.- Constituyen una manifestación 

contra el reconocimiento del derecho de propiedad de las iglesias; 4.- Y fundamentalmente 

porque el párrafo quinto del artículo 130 Constitucional, al afirmar rotundamente que la ley 

no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas llamadas iglesias, 

configuraba una denegación del reconocimiento de la personalidad jurídica de las mismas. 19 

Mediante ley de fecha 2 de julio de 1926, se reformó el Código Penal Federal para 

establecer los llamados delitos y faltas en materia de culto religioso y el 18 de enero de 

1927. fue promulgada la Ley ReglaJTientaria del Artículo 130 Constitucional, ambas de 

claras tendencias anticlericales. 

De inmediato. la reacción de la jerarqufa eclesiástica ·se dejó sentir con el rechazo 

enérgico en palabras del Arzobispo Mora y del Río. a cualquier intento de aplicar los 

articules relativos de la Constitución de 1917 en materia religiosa. 

En contrapartida, fueron clausurados los conventos y las escuelas católico romanas y 

confiscados sus edificios. Alrededor de 200 monjas y sacerdotes extranjeros fueron 

expulsados del país. en cumplimiento a la orden de que podfan permanecer sólo en el caso 

de que consintieran en dedicarse a actividades no religiosas. 

Después de anunciadas las disposiciones legales en materia de culto religioso, que 

debfan entrar en vigor el 31 de julio de 1926. el Episcopado Nacional decidió suspender el 

culto público en todo el país a partir de la misma fecha. Con la debida oportunidad se 

cablegrafió desde La Habana hacia el Vaticano, la decisión del episcopado nacional de 

,,. PORTILLO. Jorge llcmando. EL PROBLEMA DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO EN 
MEXICO. 2a. Edic. Costa-Amic, Editores. Mtxico. 1982. P. 31 y sig. 
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suspensión del culto público. La respuesta del Papa Plo XI. por conducto del Cardenal 

Gasparri. el 22 de julio de 1926. fue en los términos siauientes: .. Santa Sede condena ley, a 

la vez que todo acto pueda sianificar ser interpretado por el pueblo fiel como aceptación o 

reconocimiento de la misma ley. A tal nonna debe acomodarse el Episcopado de México en 

su modo de obrar, de tal suerte que tenaa la mayoría y a ser posible la uniformidad y dar 

ejemplo de conco1'Clia•• 20• 

Por su parte. Calles recibió también muestras de apoyo. El 29 de julio de 1926, más 

de 180 repTesentantes sindicales visitaron al Presidente para expresarle su apoyo y 

reconocimiento. y para solicitarle el despido de aquellos funcionarios del gobierno que 

pudieran estar respaldando la causa del clero católico 21
• 

Dados tos anteriores antecedentes, hacia fines de 1926 iniciaron los levantaillientos 

armados en varias regiones del país, al amparo de lemas religiosos, el más importante de los 

cuales era .. Viva Cristo Rcyn. Entre los generales del Ejército Mexicano que se levantaron 

en annas en apoyo de los católicos ttbeldes estaban Rodolfo L. Gallegos y Enrique 

Oorostieta Jr., hijo de uno de los miembros del gabinete de Victoriano Huerta. 

Por su parte, el Episcopado Mexicano tomó posición contra la violencia. El 11 de 

febrero de 1927, el arzobispo de Durango José Maria González y Valencia, enviaba desde 

Roma una Pastoral en los siguientes términos: uNos nunca provocamos este movimiento 

armado, pero una vez que, agotados todos los medios pacíficos, ese movimiento existe, a 

nuestros hijos católicos que anden levantados en armas por la defensa de sus derechos 

sociales y religiosos. después de haberlo pensado largamente ante Dios y de haber 

consultado a los teólogos más sabios de la ciudad de Roma, debemos decirles: estad 

tranquilos en vuesttas conciencias y recibid nuestras bcndicionesu. :u 

'2a MOCTEZUMA. Aquiles P. EL CONFLICTO P.ELlGIOSO DE 1926. Sus orlgencs. su dcsanollo, su solución. Mtxko. 
s. e. 1929. P. 2?3 y s\a. 
~' OUU..ES, John W. F. Op. Cit. P. 280. 
~ MEVER.. Jcan. 1..A CRISTlADA. Tomo\. 5a.. Edil=. Edlt. Siglo XXI. Matico. 197?. P. 16, 
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Aún cuando algunos generales se negaron a participar en la persecución religiosa, 

hubo muchos otros que se mostraron anuentes de hacerlo. Entre ellos quienes figuraron 

prominentemente. fueron Jesús M. Ferreira,, Bonifacio Salinas Leal y Rodolfo Quevedo M. 

Las principales batallas se desarrollaron en Guanajuato, San Luis Potosi y Jalisco. 

La solución del conflicto comenzó a darse cuando tres meses antes de que se iniciara 

el interinato de Pones Gil, Jos elementos católicos presentaron ante las Cántaras. diversos 

memoriales solicitando la solución del conflicto. En ellos, sintetizaban sus pretensiones de 

la siguiente manera: ut.- Que se reconozca la existencia y personalidad de las distintas 

confesiones religiosas. 2.- Que se reconozca la separación e independencia entre el estado y 

las diversas confesiones religiosas, y por tanto el Estado no legisle en materia religiosa. y 

3.- Que esa separación no sea un régimen de hostilidad, sino de cooperación amistosa para 

conseguir el bien comúnº 23
• 

Una vez que dio inicio el gobierno de Portes Gil. éste mostró interés en llegar a un 

acuerdo con la iglesia, por la proximidad de las elecciones presidenciales. de las que se 

desprendía una posible alianza entre los cristeros y los candidatos oposicionistas. 

Entretanto, en mayo de 1929, el obispo de Morelia, Ruiz y Flores expresó desde 

Washington que la iglesia estaba en disposición de discutir con el gobierno cualquier 

arreglo que pusiera fin a la guerra y permitiera el libre ejercicio de la religión católica. Poco 

después el mismo obispo fue designado por et Papa Pfo XI como Delegado Apostólico en 

México para representar a la iglesia en las negociaciones de paz con el gobierno. 

Antes de salir de Washington para iniciar las pláticas, el Obispo Leopoldo Ruiz y 

Flores se entrevistó con el Embajador Morrow, a quien dio a conocer las condiciones de la 

iglesia para tenninar el conflicto: 

u MOCTEZUMA. Aquiles P. Op. Cit. P. 394. 
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1.- Reconocimiento a la personalidad moral de la iglesia; 2.- Su derecho a actuar con 

entera libertad; 3.- Que el gobierno reconociera la jerarquia eclesiástica; 4.- El derecho a 

poseer templos y edificios eclesiásticos; y S.- El derecho a enset\at' religión- 2
' 

Una vez en conocimiento de esas condiciones, Monow se entrevistó con el 

Presidente Portes Gil quien decidió iniciar las conversaciones el 12 de junio de 1929. 

Después de las primeras pláticas, el Presidente se reunió de nuevo con el embajador 

Mott0w, a quien hizo saber tos términos gubernamentales para terminar el conflicto. 

Estas condiciones fueron dadas a conocer al Papa Pio XI, quien respondió aceptando 

el modo propuesto de convivencia que se le ofrccfa en México, a partir de tres premisas 

fundamentales: 1.- Que \os templos, convenios. seminarios y demás edificios de la iglesia 

católica fueran devueltos; 2.- Que la posesión de los bienes de la iglesia fuera respetada y; 

3.- Que se les concediera arnnistfa a los cristeros después de que hubieran entregado las 

armas. 

El documento donde se restablecian las relaciones iglesia-estado, fue finnado en 

Palacio Nacional por el Presidente Emilio Portes Oil y el Delegado Apostólico, Obispo 

Leopoldo Ruiz y Flores, el 21 de jwúo de 1929. 

"7.4 EL SISTEMA FISCAL. 

"7.4.t LA REORGANIZACION TRIBIJTARIA. 

En esos tiempos de turbulencia poUtica y social,. se empezó a dar la reorganización 

del sistema fiscal mexicano. En consecuencia,, sus disposiciones estuvieron influenciadas 

por los fenómenos antes descritos y otros más que convulsionaron el panorama político y 

económico de nuestro pais en esos primeros ai'ios de vigencia de la Constitución de 1917. 

l• PORTILLO. L. Jorge H. Op. Cit. P. 31 y sigs.. 
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Las principales disposiciones fiscales en ese período, fueron las siguientes: 

AÑO 1917 

Decreto relativo a que todo el petróleo crudo de producción nacional. sus derivados 

y el gas de los pozos desde que salga de campos o depósitos de almacemuniento, causarán 

un impuesto especial del Timbre. (13 de abril). 

Reglamento para el cobro del impuesto del timbre sobre el petróleo de producción 

nacional. (14 de abril). 

Decreto que fija el impuesto que causará sobre el tabaco labrado. (30 de junio). 

Decreto que autoriza al Ejecutivo de la Unión para continuar recaudando los 

ingresos del erario federal. conforme a los decretos. circulares y demás disposiciones 

dictadas por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

Decreto por el que se establece un impuesto especial del tiembre sobre la venta de 

bebidas en botella cerrada. 

Decreto que establece en toda Ja república un impuesto mensual a todos los 

teléfonos en uso. 

Decreto relativo al Impuesto sobre la Luz Eléctrica. (5 de junio). 

Decreto que establece un impuesto sobre avisos y anuncios. 

Decreto que establece un Impuesto Especial sobre la venta de primera mano de 

cerillos. 
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Dcc:reto que deroaa el de 5 de Junio de 1917 y crea un impuesto indirecto sobre el 

conswno de luz y fuerza. 

Decreto que refonna el artículo 1 º del de fecha 13 de abril de 1917 relativo al 

impuesto sobre aasolinas. keroscnu. etc. 

Decreto que establece un impuesto especial sobre la venta de primera mano de 

pulque y tla<:hiquc. 

Decreto que establece que en adelante el afto fiscal se computará del 1 de enero al 

31 de diciembre de cada afio. 

Decreto que establece un impuesto especial del Timbre para botellas cerradas. 

A:j;iO 1911. 

Ley de Ingresos para el afio fiscal de 1918. 

Ley de Impuestos sobre el Petróleo. (19 de Febrero} 

Decreto estableciendo un impuesto federal sobre pasos de créditos hipotecarios. (13 

de abril} 

Decreto que fija el Impuesto Interior del Timbre sobre el oro. la plata y Jos metales 

Industriales. 

Decreto que establece en Ja República un impuesto indirecto sobre el uso de 

teléfonos. (11 dejulio} 
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Decreto que deroga el de 13 de abril de 1918 y establece un nuevo impuesto sobre 

pago de créditos hipotecarios. 

Ai'io: 1919. 

Decreto que establece un impuesto del 1 So/o deJ monto total de los derechos 

arancelarios sobre ef"ectos que se imponen o exporten por la vía postal. 

Decreto que reghunenta el cobro del impuesto especial del timbre sobre bebidas 

alcohólicas. licores. vinos y otros. 

Ley de Ingresos para el atlo fiscal de 1919. 

Ley de Impuestos a Ja Minería. 

Reglamento a1 Impuesto Minero. 

Decreto que sajela aJ pago de impuestos las películas o cintas cinematográficas cuya 

exhibición o exponación autorice la Secretaría de Gobernación. 

Decreto que fija eJ impuesto sobre Ja producción de plata. 

AJ\IO : 1920. 

Decreto creando deuda pública agraria. 

Ley de Ingresos para el ano de 1920. 

Decreto relativo a impuestos a la minería. 
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Decreto que estableció un impuesto de salubridad. (9 de julio) 

Reglamento de las inspecciones fiscales del petróleo. 

AÑO: 1921. 

Decreto que creó un impuesto especial sobre el petróleo crudo, sus derivados y el 

gas de los pozos. 

Decreto que establece un impuesto del diez por ciento ad valorem sobre la 

importw;:ión de bebidas espirituosas, fennentadas y naturales. 

Decreto que establece un impuesto federal sobre el importe de los premios o 

aproximaciones que se obtengan en loterías o rifas. 

Decreto que establece un impuesto especial, extraordinario y pagadero por una sola 

vez. sobre las ganancias o inaresos particulares. (Impuesto del Centenario) 

Decreto que establece un impuesto especial sobre el petróleo crudo, sus derivados y 

el gas de los pozos. (7 de jwüo) 

Decreto derogando el del 9 de julio de 1920, que estableció un impuesto de 

salubridad. 

Decreto que redujo en diez por ciento todos los sueldos y haberes superiores a 53.00 

contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a partir del 1 de agosto de 1921. 

(3 de agosto) 
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Decreto que establece impuestos adicionales de veinticinco y diez por ciento sobre 

varias fracciones de Ja Tarifa de Derechos de Importación. relativas a bebidas espirituosas. 

fermentadas o naturales. 

Decreto que suspendió durante el mes de septiembre de 19209 Ja apJicación deJ 

decreto que redujo los sueldos en un diez por ciento. 

Decreto suspendiendo el impuesto sobre consumo de luz y fuerza. establecido el 23 

dejunio de 1917. 

Decreto suspendiendo el impuesto especial de patentes de invención y marcas que 

estableció Ja ley de 25 de agosto de l 903. 

Decreto derogando el impuesto especial sobre capitales de Instituciones de 

Beneficencia Privada, establecido por el de fecha 19 de julio de 1919. 

Decreto suprimiendo eJ impuesto especial sobre uso de teléfonos que estableció el 

de fecha 11 de junio de 1 918. 

AÑO: 1922. 

Decreto que previene que los impuestos sobre exportación de petróleo crudo y sus 

derivados. establecidos el 7 de junio de 1921, Podrán ser cubienos en oro nacional o en 

Bonos de la Deuda PúbJic~ en Ja forma que se determina. 

Decreto condonando los recargos que adeudan los causantes del Impuesto Anual 

sobre Ja propiedad minera. 

Decreto creando un impuesto especial del timbre sobre el petróleo de producción 

nacional y sus derivados y estableciendo los términos en que deberá causarse. 
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l>ef;reto estableciendo una contribución federal sobre capitales impuestos con 

garantía de hipoteca, censo consignativo o anticresis. (19 de junio) 

Reglamento del decreto del de 19 de junio de 1922 que estableció una contribución 

federal sobre capitales impuestos con garanúa de hipoteca, censo consignativo o anticresis. 

Decreto estableciendo un impuesto del diez por ciento ad valorem.. sobre la 

importación de automóviles. 

Decreto estableciendo un i.Jnpucsto federal del uno al millar sobre propiedades 

rafees rústicas y urbanas. 

AJ':lo : 1923. 

Decreto estableciendo un impuesto ad valorcm sobre tabacos labrados. (25 de enero) 

Decreto estableciendo un impuesto federal sobre alcoholes. 

Decreto estableciendo el impuesto federal sobre los ingresos brutos de las 

compaflías de ferrocarriles. 

Decreto adicionando y refonnando la Ley de Impuestos a la Minería de 27 de junio 

de 1919. 

Ley de Ingresos del Erario Federal, por el afio fiscal de 1923. 

Reglamento para la aplicación de impuesto de derrama sobre alcoholes, 

aguardientes .. tequilas, mezcal, sotoles, vinos, licores y sus similares y sobre pulques y 

tlachiques. 
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A1'10: 1924. 

Decreto estableciendo el impuesto federal para los productos de alcoholes. 

aguardientes y otros. y determinando la fonna en que deberá cubrirse. 

Decreto estableciendo un impuesto de derrama para los productores de cerveza, de 

elaboración nacional. 

Ley de Ingresos del Erario Federal para el afto fiscal de 1924. 

Ley para la recaudación de los impuestos establecidos en la Ley de Ingresos vigente 

sobre sueldos. salarios. emolwnentos. honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. 

Ley paro la recaudación del impuesto sobre herencias y legados. 

Ley de Impuestos a la Minería. 

Reglamento de la Ley para la Recaudación de los Impuestos sobre Sueldos. 

Salarios. Emolumentos. Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas. 

Decreto adicionando el Reglamento de la Ley parea la Recaudación del Impuesto 

sobre Sueldos. Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas. 

Decreto que grava la industria henequenera con lll1 impuesto único pagadero sobre 

la fibra que se exporte. (28 de octubre) 

Decreto estableciendo un impuesto sobre aguamiel y productos de su fermentación. 

Ley de Ingresos del Erario Federal para el allo de 1925. 
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Realamento del Impuesto sobre Air.uarniel y Productos de Fermentación. 

A1':10: 1925. 

Decreto abroaando el impuesto sobre la producción henequenera. 

Decreto determinando lu personas que están obliaadas al paao del impuesto sobre 

la renta y fijando las disposiciones a que deberá sujetarse su recaudación. 

Ley de Inaresos del Erario Federal para el allo fiscal de 1925. 

Ley que estableció un impuesto federal sobre ventas de primera mano de gasolina. 

Reir.lamento del impuesto sobre alcoholes establecido en decreto de 31 de diciembre 

de 1924. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Reir.lamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

En el mes de mayo de 1925, se publicaron una serie de circulares de la Secretaria de 

Ha<:icnda y Crédito Público, por medio de las cuales se daban instrucciones para la 

liquidación del Impuesto Sobre la Renta. scir.ún las diversas cédulas contenidas en la ley 

concspondicmc. 

Dccn:to que gravó la industria petrolera con un impuesto pagable sobre cada libra 

que se exportara. 
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Decreto que reformó la Ley de la Renta Federal del Timbre. que derogó el gravamen 

a las actuac:iones judic:iaJes y administrativas como impuesto ordinario, y estableció un 

impuesto especial sobre las mismas. (19 de agosto) 

Ley que estableció un impuesto Cederal sobre la gasolina destinada al consumo en el 

interior del pals. 

Ley de Contribuciones e ln¡iresos del Erario Federal para el afto de 1925. 

mo:1926. 

Decreto que derogó el impuesto sobre actuaciones administrativas y judiciales de J 9 

de qosto de 1925. 

Ley Orgánica de Ja Tesorería de la Federación. 

Ley de Impuestos a la Minería. 

Det;reto que ad.ic:iona la ley del Impuesto Sobre Ja Renta en Jo relativo a personas 

que adquieran negociaciones. 

Decreto por el que se crea un impuesto pagadero en timbres comunes, para los 

inmi¡iran.tes extranjeros que entren en el país. 

Ley de Impuestos sobre Herencias y Legados. 

Ley de Impuestos sobre Donaciones. 
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A11'1o : 1927. 

De<:reto por el que se establece un impuesto del S% sobre las mercancías que se 

importen al país. 

Decreto por el cual se rcfonna el articulo 1 de la Ley que estableció un impuesto 

sobre tabacos labrados de 2S de enero de 1923. 

Ley de Contribuciones e lntp'CSOS del Erario Federal para el afio de 1927. 

Ley de Al<:oholes y Aauardientcs. 

Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

Realamento de la Ley de Al<:<>holes y Aauardientcs. 

Decreto por el cual se establece en beneficio de la Federación un rcc;argo de 25% 

sobre los impuestos que se pagan a los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal, 

Territorios y Municipios. 

Ley del Impuesto a la Minería. 

Reglamento para el paao del Impuesto sobre lnmiaración. 

Ley que estable<:e un Impuesto Federal sobre la producción del azúcar. 

Ley de Ingresos del Erario Federal para el afto de 1928. 
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A1'10: 1928. 

Decreto por el que se declara que ha dejado de causarse el impuesto federal sobre Ja 

producción de azúcar. 

Ley Aduana!. 

AJ"lo : 1929. 

Decreto por el cual se faculta al Ejecutivo de la Unión para expedir el Código Fiscal 

de la Federación y a hacer las refonnas necesarias en todas las leyes fiscales. 

Ley de Ingresos del Erario Federal para el año de 1929. 

Ley de Organización de) Servicio de Justicia en materia fiscal para el Departamento 

del Distrito Federal. (7 de marzo) 

Ley del Impuesto a Ja minería. (27 de diciembre) 

Ley de Impuestos sobre producción de petróleo. (31 de diciembre) 

Ley del Impuesto sobre consumo de gasolina. (31 de diciembre) 

Ley Aduanal. (31 de diciembre) 

Como puede apreciarse en el periodo que se anali~ se fue dando eJ inicio de la 

fonnación de un modelo fiscal a panir de Ja poJftica tributaria que conjugara las 

necesidades económicas con las circunstancias políticas del país. 

Por una pane .. resulta relevante el establecimiento del impuesto sobre Jos ingresos 

personales, primero como un impuesto transitorio en el aflo de 1921, y después con su 
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evolución hasta ttansfonnarse a partir del ali.o de 1925, en un verdadero impuesto sobre la 

renta de naturaleza cedular. 

Por otta parte se observa en el período una creciente dependencia de la hacienda 

pública federal a los impuestos sobre productos petroleros. como fuente de gravmnen eficaz 

y a la vez como medio de presión no solamente fiscal. sino también político hacia las 

grandes compaftías petroleras en manos de extranjeros. Sin embargo, para finales de 1929,. 

la importancia fiscal de los impuestos a la industria petrolera,, había decrecido 

paulatinamente. 

7.4..2 LOS IMPUESTOS A LA INDUSTRIA PETROLERA. 

El problema de los impuestos a la producción petrolera y a la comercialización de 

sus derivados, nació íntimamente vinculado con la promulgación de la Constitución de 

1917. En el párrafo cuano del artículo 27, el Constituyente le confirió a la Nación el 

dominio directo de los recursos naturales hallados en el subsuelo. incluyendo desde luego al 

petróleo. Y si bien en el precepto constitucional se prescribió la posibilidad de la 

explotación a cargo de particulares. esto solamente sería posible a partir de entonces. 

mediante concesiones del Estado. conservando éste uel dominio directo de todos los 

minerales o sustancias que en vetas, mantos o yacimientos constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como ... el petróleo y todos 

Jos carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos09 25
• 

Como se aprecia,. esta disposición vino a dejar sin valor alguno los títulos de 

propiedad de las compaftías petroleras respecto de los terrenos con yacimientos petrolíferos, 

lo cual a todas luces seria combatido política y jurídicamente por las empresas de esa 

industria. 

"Constitución Polltic:a de los Estados Unidos Mexicanos promul¡ada el S de febrero de 1917. 
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Durante la década de los aftos veintes, unas cuantas compaftias controlaban la 

extracción. producción y comercialización del crudo. Entre las más significativas. estaban 

la Huasteca Petrolewn Company.. subsidiaria de la Mcxican Petroleum Company y la 

CompaftJa Mexicana de Petróleo el Aguila,, constituida originalmente por Sir Wcctman 

Pearson. pero controlada desde 1919 por la Royal Dut<:h Shell, entre las compaftfas 

británicas. asi como las norteamericanas Penn-Mex.. Mexican Gulf. Texas Company. 

Standard Oil y otras 26
• 

A medida que la importancia de la exponación de petróleo aumentaba, se 

incrementaban también Jos conflictos entre los petroleros y el estado mexicano. La 

influencia política de los primeros en los Estados Unidos. se babia venido reflejando por la 

creciente influencia de los petroleros en las decisiones de Washington. En México .. las 

compaftias petroleras habian fonnado una especie de ejército particular, comandado por 

Manuel Peláez, quien protegía sus intereses contra bandidos, pero también dificultaba el 

acceso de inspectores fiscales federales 27
• 

El primero en sentir las presiones de los norteamericanos fue el Presidente Carranza. 

Hacia octubre de 1917. se intentó una maniobra de presión política,, auspiciada 

conjuntamente por los banqueros y los petroleros norteamericanos. Sin embargo. la alianza 

entre ambos grupos era débil. toda vez que tenían divergentes intereses económicos. Por 

una parte los petroleros buscaban reducciones en la carga fiscal sobre la industria,, pero por 

otro lado, los banqueros acreedores del gobierno mexicano, reconocían que esos ingresos 

fiscales eran necesarios para poder hacer frente a los compromisos crediticios de México y 

para evitar que las insuficiencias presupuestales pudieran generar Wl nuevo conflicto 

revolucionario. 

26 MEYER. Lorenzo. SU MAJESTAD BRJTANICA CONTRA LA REVOLUCION MEXICANA. 1900-19!0. El 
Colcaio de Mtxico. M~xico. 1991. P. 239. 
27 MEVER. Lorenzo. MEXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS EN EL CONFLICTO PETROLERO 1917·1942. El Coleaio 
de Mbtico. Mtx.ico. 1981. IL Reimpresión. P. 100. 
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Asf las cosas. Cananza pudo a principios de 1918 reafinnar Ja soberanía nacional 

sobre Jos recursos petroleros. y establecer el 19 de febrero un impuesto a Ja industria 

petrolera de 9.4 centavos por barril de petróleo. Sin embargo. la recaudación del tributo no 

fue fácil para el gobierno carnmcista que empezaba a debilitarse. La presencia de 

contra.JTevolucionarios en Ja zona de TamauJipas y de Minatitlán, impidieron que el 

gravamen fuera cobrado con eficiencia. Esta situación se refleja en el hecho de que durante 

el afta de 19 l 8. los impuestos a Ja producción del petróleo. únicamente representaron el 

t 0.8º/o de Ja recaudación total en ese afta. Para el afta de 19 J 9. Ja recaudación del impuesto 

fue apenas 8.65 % 2
•. 

No obstante, la captación del impuesto era ftmdamental para sostener al cada dia 

más débil gobierno de Carranza. Las compai\ías por su parte se negaban a reconocer los 

preceptos constitucionales y recurrieron a la defensa jurídica a través de amparos, al propio 

tiempo que mantenían a sus propios ejércitos privados. En un último esfuerzo por conservar 

el poder, Carranza había intentado llegar a la zona petrolera nacional, para así sobrevivir 

con Ja recaudación de los recursos de la industria.. como Jo había hecho hasta entonces 

Manuel Peláez. Sin embargo, fracasó en su intento. 

El propio día de la toma de posesión de De la Huerta, se presentaron las 

conclusiones del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. En ellas, se 

sostenía Ja tesis de que aplicar el artículo 27 constitucional, en Ja fbnna como estaba 

redactado, sería darle efectos retroactivos, afectando los ºderechos adquiridos por las 

compañías petroleras... Indudablemente, los sonorenses tenían ante si una dificultad que 

requería de definiciones prontas. La importancia del petróleo y de los rCcursos generados 

por la explotación del manto eran indispensables para el sostenimiento del Estado. Pero Ja 

política en materia de tierras nacionales y fiscal contaminaba la relación con los Estados 

Unidos, los cuales se negaban a reconocer a cualquier gobierno mexicano que no sea ºcapaz 

3 ldem. P. lS. 
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de dar suficientes garantías de que las vidas y las propiedades de los ciudadanos 

norteaI11ericanos serian respetadas y protegidasn 29
• 

Sabedores de estas dificultades y de la necesidad del reconocimiento diplomático. el 

gobierno mexicano intentó en 1921. disminuir la importancia de los ingresos fiscales 

petroleros. al incluir en la iniciativa correspondiente una especie de impuesto sobre la renta 

del 4o/o sobre los sueldos. que finalmente no fue incluido en la legislación por las airadas 

protestas que generó. Con ello. continuó en ese año la dependencia de los impuestos a la 

industria petrolera. Para 1920. la recaudación por este rubro había subido 

significativamente. hasta alcanzar casi un 20o/o de la recaudación total. habida cuenta de que 

según infonnes de la Secretarla de Hacienda.. la recaudación por este impuesto fue de 

$51 "314,000. de un total recaudado en ese afto de $256.734.091.3º Las razones de tan 

importante incremento fueron por una parte el aumento de la producción, y por otra parte la 

incorporación al gobierno de Manuel Peláez y Félix Diaz. 

Entonces Obregón intentó una nueva maniobra. En mayo de 1921. le comunicó al 

Comité de Banqueros su disposición de restablecer el pago de la deuda externa mexicana. 

Para ello. estaba considerando el establecimiento de un impuesto especial sobre el petróleo. 

cuyos ingresos estarían dedicados exclusivamente al pago de la deuda. El gobierno 

mexicano esperaba que la intervención de los banqueros hubiera suavizado la postura 

radical de los petroleros. Evidentemente, los banqueros reaccionaron favorablemente 

aunque con cautela. Su aprobación hubiera significado el distanciaI11iento respecto de la 

politica más cercana a los intereses petroleros del Presidente norteamericano Wanen 

Harding. Los petroleros por su parte reaccionaron negativamente. Antes de aceptar la 

soberanía fiscal para aumentar las tasas sobre la producción petrolera. las compaftias se 

mostraron dispuestas a otorgar un préstazno al gobierno mexicano de 25 millones de pesos. 

29 ldcm.. P. 154. 
JO ldem. P. 35. 
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que seria cubierto de los ingresos provenientes de los impuestos petroleros, pero a las tasas 

vigentes, sin incremento alguno. u 

En ese lapso. fueron resueltas las demandas de amparo de las compal\las petroleras. 

En resolución de fecha 30 de agosto de 1921, se concedió el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión a la Texas Company. En su fallo. la Corte estimó que no podfan darse 

efectos retroactivos a las disposiciones del articulo 27 constitucional, y reconoció, en 

consecuencia. los derechos adquiridos por la compatUa.. antes del 1 de mayo de 191 7, fecha 

de inicio de la vigencia de la disposición constitucional. 

De esa manera. el gobierno se vio obligado a ceder frente a las presiones 

nonemncricanas. Por una parte, con motivo de la finna del Convenio De la Huena-Lamont.. 

se restableció el pago de la deuda externa. y además, las compaftias petroleras obtuvieron la 

facilidad de cubrir el importe de los impuestos mediante reducciones de hasta el 60°/o~ a 

cambio de ta compra de bonos de la deuda mexicana. No obstante~ para 1921~ el flujo 

petrolero que fue en aumento. propició que la rec:audación de los impuestos del ramo. 

significaran el 22.4% de los ingresos totales, al resultar alrededor de $62'725.000, de un 

total recaudado de $279'833,000.00 "· 

Y de esa manera se mantuvo durante todo el periodo del general Alvaro Obregón. El 

significado de la recaudación petrolera fue en aumento también en el año de 1922, durante 

el cual la contribución de las compai\ias petroleras representó el 33o/o del total recaudado 

por la Secretaria de Hacienda en ese ai\o. De 263 millones recaudados en 1922. la 

producción del impuesto petrolero fue de 87 millones aproximadamente lJ _ 

Pero en 1923. comenzaron a mostrarse los primeros síntomas de agotamiento de la 

industria, cuando en ese afto la producción petrolera cayó marginalmente y asf continuó por 

11 ZEBADUA. Emilio. Op. Cit.. P. 202. 
12 MEYER. Lorenzo, Mtxico y los Estados Unidos. P. 35. 
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décadas. En consecuencia.. la curva de ingresos del gobierno seguía necesariamente la 

misma dirección. Como resultado, la Secretaria de Hacienda suspendió desde principios de 

ese afto el pago del servicio de la deuda. Las compallias petroleras entonces reaccionaron 

favorablemente hacia sus socios banqueros. Optaron por financiar al gobierno mediante 

adelantos de impuestos, para poder restablecer el servicio. En junio, las empresas Huasteca. 

Standard, Mexican Gulfy otras adelantaban un total de un millón de dólares de impuestos y 

más tarde. la propia Huasteca le adelantó al gobierno diez millones de pesos para ser 

acreditados a la compaftfa a cuenta de futuros impuestos sobre la producción del pettóleo. 

Esta situación continuó también en 1924. cuando a finales del mismo, la Huasteca otorgó 

un nuevo adelanto de seis millones de pesos. 34 

Pero la Secretaria de Hacienda estaba entonces empeftada en el ambicioso proyecto 

de crear el banco centtal. y no dudó en distraer algunos recursos petroleros para tal fin. De 

hecho, a partir de diciembre de 1924. los ingresos a cuenta del pago de impuestos petroleros 

dejaron de administtarse por el Banco Nacional de México, y esos recursos fueron 

canalizados a la Comisión Monetaria, y posteriormente a la inauguración del Banco de 

México, esos recursos fueron transferidos al flamante banco central. 

Mientras tanto los ingresos fiscales por esos n.ibros iban en franca decadencia. 

Mientras en 1922, las compai\fas habían pagado más de 87 millones de pesos en impuestos. 

para 1926, esa cifra se reduciría en más de un 50%, al pagar solamente $41 '438,000. y un 

afto después la cifra seria alarmante: $25'538,000, que significó solamente el 8.3% del total 

recaudado en 1927. Para 1928, los ingresos serian de tan solo $18'349,000, que significaron 

el S. 90/o de los ingresos totales del gobierno federal, manteniéndose sin C8Dlbios durante 

1929 cuando a finales de ese afto, el gobierno mexicano optó por promulgar una nueva ley 

para los impuestos de la industria petrolera. :u 

UJbidem. 
,.. ZEBADUA. Emilio. Op. Cit. Pp. 237 y 247. 
H MEYER. Lorenzo. Mbico y Jos Estados Unidos. P. 35. 
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Puede decirse que en ese largo pugilato el resultado fue neutralizado por ambas 

panes. Si bien las disposiciones de\ articulo 27 Constitucional. continuaron sin cambios 

legislativos. por otra parte las compaf\las petroleras. wnparadas en \a resolución de la Corte 

y en los acuerdos con el Ejecutivo Federal de 1923. continuaron sin problemas con la 

explotación del subsuelo nacional. mientras la importancia de la recaudación impositiva en 

ese tubro iba decreciendo hasta alcanzar resultados marginales. 

Por otra parte. et gobierno de los sanorcnses entendió que el contto\ po\itico sobre el 

pais solamente se verla fortalecido rompiendo los poderes locales y regionales y 

centralizando de esa manera su propio poder. Para ello. se dio a la tarea de financiar 

ambiciosos proyectos de constrUcci6n,. aunque eso no podia depender del financiamiento 

exterior. por lo que .. en mayo de 1925,. se cstable<:ió un impuesto a la venta de gasolina de 

pñmera mano de tres centavos por litro y otto impuesto a los autotnóviles y a las llantas. E\ 

producto de esos impuestos al conswno. sirvieron para el financiamiento del proyecto 

caminero. primero de Obregón y luego del gcnetal Plutarco Ellas Calles. 

"7 .4.3 ltL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. !EN MEXlCO. 

El nacimiento del impuesto sobre la renta en nuestro pais., tiene que ver con la 

tendcnci, ya presente en muchos paises europeos y de Estados Unidos de Noncaméric~ de 

sustituir paulatinamente los gravúncnes indirectos -por otros directos. 

La práctica anterior al siglo XIX. tuvo la predisposición de gravar sohuncnte al 

individuo a través de impuestos a su consumo o su riquca por medios indirectos. Sin 

embargo, en 1798, al crearse el impuesto Sobre la Renta en Inglaterra por el estadista 

Williarn Pitt, se generó un proceso de transformación que tardó en llegar a nuestro país, 126 

aftas. 

Como en lnglatena. e\ antecedente mexicano del Impuesto Sobre la Renta fue un 

impuesm transitorio. En aquél país surgió para cubrir las necesidades de la Guerra contra 
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Francia. y en México. surgió como motivo de la celebración del centenario de la 

independencia. en 192 J. 36 

La evolución que había sufrido eJ impuesto en IngJateJTa.. había propiciado el 

surgimiento, durante eJ gobierno del Primer Ministro LJoyd George, de las tasas 

progresivas para reemplazar a las originales tasas proporcionales. 

Ya en el afio de J 892, la contribución fue establecida en Estados Unidos de 

Norteamérica, después de sucesivos f'allidos intentos en 1862 y diez afias después. 

No obstante, en ese país Ja disposición constitucional contenida en el artículo 1 ° 
sección 9a. que prohibía el establecimiento de impuestos directos o sobre las personas, 

propició que el gravamen fuera declarado inconstitucional. No fue sino hasta después de la 

enmienda XVI, propuesta por el Presidente Taft en 1913, cuando se otorgó a Ja Federación 

noneainericana soberanfa tributaria plena y así pudieron expedirse sistemas impositivos 

directos que gravasen Jos ingresos netos de los individuos 37
• 

En México, en Ja iniciativa de Ley de Ingresos del año de 1921 fue incluido un 

impuesto sobre los ingresos provenientes de sueldos; sin embargo, la objeción a Jor. 

gravámenes directos propició su exclusión del decreto coJTespondiente. En ese mismo afio 

se ensayó de cualquier f'onna con el impuesto conocido como Impuesto del Centenario. La 

justificación para su establecimiento Ja dio la propia ley en su artículo 6 respecto de Ja 

necesidad de dedicar Ja recaudación a Ja adquisición de barcos para Ja marina mercante 

nacional y realizar obras de habiJitación de puertos.3 • 

3
• MARGAÍN. Hugo B. Estudio Preliminar a la Compilación de Leyes del Impuesto Sobre Ja Renta 
1921.1953. SHCP. Talleres de Impresión de Estampillas y Valores. M~xico. 1957. Pp. IX y XII. 
37 MORENO PADILL~ Javier. EL SISTEMA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA. En Tribunal Fiscal de la Federación. Obra Conmemorativa de sus 50 anos. Tomo VI. T. F. F. 
Máico. 1987. P. 810. 
"1\.fARGAfN. Hugo B. Op. cit. p. XIII 
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El Impuesto del Centenario se pagaba mediante la adquisición de estampillas que 

llevaban la leyenda de ••centenario""; las distintas actividades que fueTon gravadas, las 

denominó la ley ••cédulas"' y a las tasas del gravamen, según los renglones que constituian 

el .ingreso en cada caso, se les llamó ucatea,orias"". que correspondían a una tímida 

progresión que iba del 1 % al 4o/o en los casos de ganancias por comercio, industria Y 

agricul~ por servicios profesionales o por rendimientos, y del 1 º/o al 3°/o en el caso de los 

salarios 39
• 

La pretensión del gobierno de Obregón de establecer el impuesto de manera 

permanente. se deja ver en la creación de las Juntas Calificadoras Regionales con 

competencia para examinar y calificar las manifestaciones de los causantes y con el hecho 

de que contra dichas calificac:iones se estableció un Pt'OCCdimiento de inconformidad. 

La Ley del Centenario y el impuesto por ella creado .. solamente estuvieron en vigor 

en el af\o de 1921 y se refirieron a los ingresos al mes de agosto de ese af\o. Si bien es el 

prlmel' antecedente de un impuesto a los ingresos personales, de ninguna manera puede 

afirmarse que sea un impuesto sobre la renta. Su establecimiento obedeció, más bien, a la 

imperiosa necesidad del gobierno federal de allegarse recursos no comprometidos al pago 

de la deuda externa, y de ah1 su creación como un impuesto con fines de naturaleza 

especial. Fue un ensayo, sin embargo, para intentar establecerlo con carácter permanente., lo 

que no se consiguió sino hasta tres af\os después, mediante la Ley de 1924. 

Esta ley, cuyo nombre fue ••Ley para la Recaudación de los Impuestos Establecidos 

en la Ley de Ingresos vigente sobre Sueldos .. Salarios, Emolumentos, Honorarios y 

Utilidades de las Sociedades y Empresas"\ fue expedida mediante decreto de fecha 21 de 

febrero de 1924, y mediante ella se marca el establecimiento en nuestro país del Impuesto 

Sobre la Renta como un gravamen permanente. 

'
9 MARGAIN. Hugo B. Op. cit. p. Xlll. 
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No obstante la intención de gravar la renta, en esta ley se vio reducida a Jos ingresos 

provenientes de las actividades empresarial. y personaJ. expresada a través de ingresos por 

sueldos o deJ Ji bre ejercicio prof"esionaL 

En la citada ley. se establece un mínimo no gravado. detenninado de manera 

arbitraria por la ley en la swna de $200.00. considerado como la swna indispensable para 

subsistir. Debe mencionarse que la Ley deJ Centenario ya había previsto esta situación.. aún 

cuando los ingresos no gravados. eran de tan sólo $100.00. 

La ley. como todas aquellas que establecen tributos. no fue f"ácilmente aceptada, y 

desde su expedición. fue objeto de impugnaciones y ello se reflejó en Ja imposibilidad del 

Ejecutivo Federal de considerar la producción deJ impuesto durante su primer alto de 

vigencia. Asf lo reconoció Obregón en su infonne de 1 de septiembre de 1924: ºEn el 

cómputo de los ingresos no fueron considerados los impuestos sobre ganancias personales y 

de compaftias. - cuyo producto. de dificil o imposible previsión. tiene que ser pequefto al 

principio. porque para lograr la incorporación de gravámenes de esa naturaleza en eJ 

régimen fiscal del país. a pesar de su indiscutible excelencia técnica,. hay que tasarlos 

moderadamente.'''° 

Pero lo cierto era que las tasas no fueron mucho más bajas que las de la Ley del 

Centenario. sino en todo caso. Jo que se redujo fue Ja progresión conespondiente. De esa 

manera. en Ja Ley de J 924, se establecieron para Jos ingresos personales provenientes de 

sueldos u honorarios. progresiones que iban del 1 al 2 %, según se trataran de salarios de 

entre $200 a $500. o que superaran $2,000.00 mensuales. respectivamente. En el caso de 

Jos ingresos por salarios. el impuesto se pagaba mensualmente y Jos provenientes de 

honorarios, su pago era semestral. Por primera ocasión se establece Ja obUgación de 

acumular los sueldos devengados en distintos trabajos, para aplicar Ja tasa progresiva 

correspondiente. 

40 LA HACIENDA PUBLICA. .. Vol. U. p. 35. 
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Por lo que respecta a los ingresos provenientes de utilidades de las empresas y 

sociedades, la progresión iba del 2 al 4%, que era aplicable a ganancias superiores a 

SI00,000.00 

Entre las características del impuesto. estaban que era pagado mediante la 

adquisición de estampilJas, y además debía presentarse la declaración correspondiente. 

Respecto de las deducciones para los ingresos consistentes en ganancias de empresas, éstas 

se establecieron en el Reglamento de la Ley, circunstancia que solamente se corrigió en el 

afto de 1954, cuando las deducciones pasaron a fonnar pane del cuerpo de la ley. 

Asimismo. los ingresos provenientes de sueldos y salarios eran retenidos por el 

patrón, quien debía enterarlos, y en la propia ley se estableció Ja solidaridad de ambos, 

misma que subsiste hasta nuestros días. El producto recaudatorio era distribuido, conforme 

al artículo 30 de la ley correspondiente, de Ja siguiente manera: 1 O o/o para Ja entidad y 1 O % 

para el municipio donde se hubiera originado el ingreso gravabJe; e) restante 80 % era 

ingreso f"cdcral. 

La primera ley mexicana con el nombre de Ley del Irn.puesto Sobre la Ren~ fue 

promulgada el 18 de marzo de l 925 por el Presidente Plutarco Elias Calles,. siendo Ministro 

de Hacienda el Ingeniero Alberto J. Pani. 

En su infonne a Ja Nación de ese afto,. Calles mencionó: uLas principales 

modificaciones en Ja Ley de Ingresos de J 924,. para formar - conservando su estructura 

general - Ja de 1925,. tendieron a simplificarla mediante Ja clasificación más técnica de Jos 

ingresos f'ederales en los cuatro grupos de •impuestos\ •derechos",. •productos' y 

•aprovechamientos', y Ja supresión de gabelas improductivas y estorbosas, a aumentar en Jo 

posible, y sin perjuicio de la economía nacional,. Jos recursos del erario y, sobre todo, a 

preparar Ja futura reforma fiscal por medio de la creación de nuevos elementos correctores 

del defectuoso régimen imperante, y de la vigorización del germen,. ya incubado, de dicha 
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reforma: el impuesto sobre sueldos, salarios y emolumentos y sobre utilidades de 

sociedades y empresas, o en menos palabras, el impuesto sobre la rentaº . 

... Con los propósitos de capacitarlo mejor para que llene la finalidad social que con él 

se persigue y de hacerlo más productivo, se dio mayor extensión al impuesto sobre la renta 

y fueron aumentadas sus tarifas09
• •

1 

La ley se componía de 57 artículos. reunidos en 1 O capítulos. Los ingresos eran 

gravados cedularmente a través de la ampliación de las dos cédulas de que constaba la ley 

anterior, para crear siete que se denominaban de la siguiente manera: 

Primera: 

Segunda: 

Tercera: 

Cuarta: 

Quinta: 

Sexta: 

Séptima: 

Del ejercicio de comercio; 

De las explotaciones industriales; 

De las explotaciones agrícolas; 

De la colocación de dinero, valores, créditos, depósitos y cauciones; 

De las participaciones obtenidas en explotaciones del subsuelo o en 

concesiones del Poder Público; 

Del trabajo a sueldo diario; 

Del ejercicio de profesiones liberales, literarias o artísticas, o de 

cualquiera otra ocupación lucrativa no comprendido en las cédulas 

anteriores. 

En esa ley. se precisó con toda exactitud el concepto de ingreso bruto, indispensable 

para determinar el ingreso gravable en cada una de las cédulas respectivas, en las que se 

podía aplicar la técnica mencionada. 

La definición del objeto de la ley, vigente por muchos aftas, apareció por primera 

vez en el articulo 1 de la ley de 1925, que preceptuaba que se gravaba: .. toda percepción en 

efectivo, en valores o en crédito que, por algunos conceptos específicos en los capítulos de 
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esta ley, modifica el patrimonio del causante y de la cual pueda disponer sin obligación de 

restituir su importeº 42
• 

La base del impuesto a propósito de las cédulas la. 2a y 3a se estableció por la 

diferencia de restar al ingreso en bruto, las deducciones. De nuevos éstas se incluian en el 

reglamento y no en el cuerpo de la ley. 

A propósito de los sujetos pasivos que tenían obligación de sostener a varios 

miembros de fanlilia.. estableció el derecho de deducción de los gastos denominados 

ºcargas de fam.ilia••. La ley fijaba la cantidad de S 100,000.00 por concepto de ingresos 

como base de clasificación para la división entre los causantes mayores y menores. En la 

ley apareció la tasa denominada de ºsuperprovechoº, que conesponde a la que en leyes 

posteriores se denominó tasa complementaria de utilidades excedentes. 

En la ley que comentamos, como nota particular debe mencionarse que no se 

estableció gravwnen alguno sobre ta propiedad irunueble, al considerar, como producto de 

las convenciones nacionales fiscales, que el gobierno federal debía dejar esa fuente para los 

estados y los municipios. 

De nuevo la ley encontró innumerables protestas, lo que dificultó la recaudación en 

los primeros aftos, aunque según sus impulsores, ºdebido a la excelencia técnica de dicho 

impuesto, a la moralidad y justicia con que en todos los casos se ha procurado interpretar y 

aplicar tas nonnas correspondientes y al constante empeft.o para dar mayor eficiencia al 

respectivo organismo burocrático de recaudación o, quizás, por causa de una mejor 

comprensión entre los contribuyentes, de las altas finalidades sociales" 0 , el impuesto sobre 

la renta inició su consolidación en el espectro jurídico mexicano a pan.ir de la ley de 1925. 

41 ldcm. P. ,6. 
42 PORRAS Y LOPEZ. Armando. Naturaleza del Impuesto Sobre la Renta. Textos Univcniiarios. Mbc.ico. la. edición. 
1976. P. 25. 
4 > PAN1, Albeno J. Op. CiL p. 47. 
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Si bien es cieno que tanto en la Ley del Centenario. como en la Ley de 1924 se 

denota eJ esfuerzo de encontrar alternativas ttibutarias no comprometidas al pago de la 

deu~ poc:o a poco, y a partir de 1925, todos Jos esfuerzos tributarios federales giraron 

alrededor de Jos impuestos directos y particularmente deJ impuesto sobre la renta. aunque 

tampoco debe descartarse al impuesto sobre herencias y legados, también introducido por 

esas fechas. Esta tendencia,, que ayudó sin duda algwia a financiar eJ proyecto económico y 

social de Jos sonorenses, y que tuvo cabida hasta 1980. encontraba sustento en la pretendida 

función social de Jos impuestos. ya expresada por Pani de Ja siguiente manera: ºpuede 

decirse que Jos defectos capitales de que adolece el sistema federal de impuestos proceden 

de estas dos causas: la carencia de preceptos constitucionales que delimiten técnicmnent.e 

los campos de imposición deJ gobierno federal. de los estados y de Jos municipios. y Ja 

composición de dicho sistema. casi exclusivamente. con impuestos indirectos engendrados 

por propósitos puramente fiscales • esto es. de obtener Jos ~ursos necesarios para sufragar 

Jos gastos públicosº ,.. . 

Y si de momento, a pe~ de Jos esfuerzos de Pani, no se podía hacer nada respecto 

de Ja distribución del poder tributario, sí se inició el abandono de Ja dependencia de Jos 

impuestos indirectos, en los términos previstos por Ja propia Constitución . 

.... Jdan. P. 39. 
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CONCLUSIONES 

1.- Entre los aftos de 1917 a 1929 se empezó a dar ta reorganización del sistema fiscal 

mexicano. El entorno predominante en Ja primera pane fue el fenómeno político, 

aunque para los últimos aftos del periodo se caracterizó por la atención de 

requerimientos de orden económico. 

2.- Dos son las acciones relevantes en el orden tributario : 

a) Por wta parte la creciente dependencia de la hacienda pública federal de los impuestos 

sobre productos petroleros. 

b) Por Ja otra el establecimiento del impuestos obre ingresos personales. primero en 1921 

con carácter transitorio. hasta transformarse en 192S en un Impuesto sobre la Renta de 

naturaleza cedular. 

3.- Por lo que hace a los impuestos petroleros, a pesar de haberse establecido por Carranza 

el 19 de febrero de 1918, desde Wl principio su recaudación se enfrentó a la oposición 

de las compaftfas petroleras extranjeras para pasarlos. 

4.- Si bien el gobierno de C811"811Z8 no pudo ver los frutos de la contribución, los sonorenses 

en el poder fueron contrarrestando esa oposición, primero consiguiendo financiamiento 

crediticio de las compaftías extranjeras y luego, una vez firmado el Convenio De la 

Huerta - Lmnont que negociaba el pago de la deuda externa, consiguieron una 

incipiente recaudación que se fue incrementando de manera paulatina. 

S.- Por su parte la tendencia de sustituir los impuestos indirectos por gravámenes directos, 

generada en Inglaterra a fines del siglo XVIII, llegó a nuestro país desde 1921, y luego 

con el Impuesto sobre Ja Renta en 192S. 
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6.- El Impuesto del Centenario, si bien fue creado como una contribución transitoria,, 

representó un ensayo de gravar los impuestos personales. y desde su establecimiento se 

propiciaron los mecanismos para convertirlo en un impuesto permanente. 

7.- Aunque la ley del Impuesto del Centenario es un antecedente de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta.. no puede afirmarse que gravara la renta total, y más bien obedeció a Ja 

necesidad de la hacienda pública federal de encontrar recursos financieros que no 

estuvieran comprometidos al pago de la deuda externa. 

8.- El 21 de febrero de 1924 fue expedida la Ley para la Recaudación de los Impuestos 

Establecidos en la ley de Ingresos vigente sobre Sueldos, Salarios, Emolumentos. 

Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas, que como su nombre indic~ se 

limitó a gravar los ingresos provenientes de la actividad personal y empresarial. 

9.- La recaudación proveniente de esa ley. fue escasa en un principio, en virtud de la 

oposición al impuesto. por la baja progresividad comparada con la del Impuesto el 

Centenario. 

10.- Aunque las intenciones de la administración con el Impuesto del Centenario y con la 

ley de J 924 fue primordialmente encontrar medios de financiamiento no 

comprometidos, a partir de 1925 con la expedición de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta se evidencia la voluntad de sustitución del volumen recaudatorio. para hacerlo 

descansar en los impuestos directos corno el propio ISR y el Impuesto sobre Herencias 

y Legados promulgado en 1924. Asimismo, se vislumbra ya el esfuerzo de dotar de 

sentido social a la recaudación. 
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CAPITULO VIII 

LA CONSOLIDACION DEL ESTADO MEXICANO. 
LOS IMPUESTOS EN EL PERIODO 1930-1952. 
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8.J ENTORNO POLmco. li:L MAXIMATO. 

Entre los aftos de 1930 a 1934. fueron tres los Presidentes de México que se 

sucedieron en el cargo,. y a Ja postre, al finalizar 1934,. dio inicio el periodo constitucional 

de Lázaro Cárdenas del Rio. 

Emilio Portes Gil (1928-1930). Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. 

Rodríguez (1932-1934). Los tres,. con diversos matices propios de la personalidad de cada 

gobernante, tuvieron y mantuvieron Ja sombra política de su protector y consejero, Plutarco 

Elías Calles, designado Jefe Máximo de Ja Revolución, título aclli\ado al parecer por Luis 

L. León entonces Director General del periódico oficialista El Nacional 45
• 

8.J.J li:L GOBJli:RNO DI!: PASCUAL ORTIZ RUBIO. 

La presidencia de Ortiz Rubio dio inicio el S de febrero de 1930,, en medio de un 

atentado contra su vida que lo obligó a pennanecer alejado del ejercicio presidencial por 

más de un mes. Mientras tanto, el pafs navegó, como había sido desde 1924, bajo el mando 

de un sólo timonel: Calles. 

45 DULLES. John W. F. AYER EN MEXICO. Una Crónica de Ja Revolución. (1919·1936). Fondo de Cultura 
Económica. Ml!xico. 1993. 4a. Reimpresión en cspaftol. p. 477. 
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El gabinete designado desde un día antes de la toma de posesión. estuvo integrado 

en su mayoría por incondicionales de Calles. entre los que estaban Emilio Portes Gil. en 

Gobernación, Manuel Pérez Trevii\o en Agricultura y Fomento. y Luis L. León en Industria 

y Comercio. 

Por su parte Ortiz Rubio había conseguido designar a Juan Andrew Almazán en 

Comunicaciones y Obras Públicas y a Aarón Sáenz en Educación Pública. En la Secretaría 

de Hacienda se ratificó a Luis Montes de Oca, quien venia desempeflando el cargo desde el 

gobierno formal de Calles. 

Entre las acciones políticas más importantes durante el gobierno de Oniz Rubio. 

estuvieron la promulgación de la Ley Federal del Trabajo de 28 de agosto de 1931 y el 

establecimiento de la Doctrina Estrada.. ll3111ada así en honor de su impulsor, Genaro 

Estrada.. Secretario de Relaciones Exteriores, en materia de derecho internacional. a 

propósito de las revoluciones de esos ai\os en Argentina. Bolivia y Perú. Estas revoluciones 

pusieron al Presidente y a Estrada a la consideración del problema del reconocimiento 

después de esos levantaJnientos y recordaron todo lo sucedido antes del reconocimiento a 

Obregón por Jos Estados Unidos y otras naciones. Así pues, en septiembre de 1930 

expidieron la postura oficial del gobierno mexicano, confbrme a la cual nuestro país 

declaraba que uningún país debe pedir lo que por la soberanía de su propio pueblo tiene 

dete4;:ho a recibiru 46 • 

Pero también los conflictos políticos estuvieron presentes en el gobierno de Ortiz 

Rubio. El primero, propiciado por Emilio Portes Gil al final de su mandato, fue el 

rompimiento de relaciones internacionales con el gobierno ruso. 

Por otra parte la pugna entre el propio Portes Gil. a mediados de 1930 Presidente del 

Partido Nacional Revolucionario, con Luis N. Morones. líder obrero del CROM. a quien el 

primero había pretendido ligar al asesinato de Obregón. Esas diferencias9 con frecuencia 
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traducidas en agresiones verbales mutuas, dieron lugar a la salida del país de Portes Gil 

hacia una misión diplomática,, y quien vio de la siguiente manera su renuncia: ... Era 

imposible actuar no solamente por el ataque continuado y furioso de los intimes del jef"e del 

ejecutivo, sino también por la acción enconada de los amigos del general Calles (Riva 

Palacio, Morones, Puig Casauranc, Montes de Oca y alg\lllos más) a quienes el propio 

general Calles desautorizaba con frecuencia" 47
• 

Oc nuevo resurgieron los agudos conflictos entre la iglesia católica y el gobierno 

mexicano. Con motivo del cuarto centenario de la aparición de la Virgen de Guadalupe~ se 

prepararon festejos que cubninaron con un magno acto litúrgico el 12 de diciembre de 

1931. Ello dio lugar a represalias desde el Congreso de la Unión. dirigidos por Calles, para 

quien los festejos representaban el resurgimiento de la fuerza eclesiástica. 

Mientras tanto en los estados de Veracruz y Tabasco, y posteriormente en diversos 

estados de la república, se emitieron leyes que tuvieron por objeto limitar el nú:rnero de 

sacerdotes. Todo ello fomentó de nuevo el sentimiento de persecución por parte del clero 

mexicano. El obispo de Guadalajara. Orozco y Jiméncz y el delegado apostólico Leopoldo 

Ruiz y Flores, fueron expulsados del pafs por supuestas actividades subversivas. 

Pero el presidente Ortiz Rubio debla preocuparse también de los conflictos dentro de 

su propio gabinete. Sucesivos cambios habían ocurrido antes de octubre de 1931 en la 

Secretaría de Gobernación, en donde habían sido titulares además de Portes Gil, Carlos 

Riva Palacio, Octavio Mendoza y Lázaro Cárdenas; además en el Departamento del Distrito 

Federal, en Educación Pública y en la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sin duda la crisis más importante del gobierno de Ortiz Rubio, fue ta ocurrida en la 

primera quincena de octubre de ese mismo afto. Cuatro generales dcsempeftaban 

importantes puestos en el gabinete : Joaquín Amaro en Guerra y Marina ; Juan Andrew 

.. ldem. P. 4SS. 
•7 PDRTES OIL, Emilio. QUINCE A?\IOS DE POLITICA MEXICANA. En Dullcs. John W. F. Op. CiL P. 507. 



LOS IMPUEUQS FEQERALES ENMEX/CQ 233 

Almazán en Comunicaciones y Obras Públicas ; Saturnino Cedillo en Agricultura y 

Fomento y Lázaro Cárdenas del Río en Gobernación. Entonces los grupos allegados a 

Calles hicieron correr el rumor de que los cuatro militares preparaban una asonada para 

eliminar al Jefe Máximo, y de paso al propio Presidente de la República. De esa manera, 

Calles anunció al Presidente la necesidad de reestructurar a fondo el gabinete, previa 

renuncia colectiva de los secretarios. 

Y así, el propio Calles volvió a ocupar el Ministerio de Guerra y Marina. Pronto 

vino a integrarse al equipo de trabajo el general Abelardo L. Rodríguez. quien había 

desempeftado una subsecretaria de Guerra y causó buena impresión en su jefe Plutarco Elías 

CaUes. Asimismo, Alberto J. Pani sustituyó a Luis Montes de Oca en Ja Secretarla de 

Hacienda. a principios de 1932. 

Al concluir los primeros tres anos del período de seis para Jos cuales fue electo el 

general Obregón, a quien sustituía formalmente Oniz Rubio, un cambio en Ja presidencia 

de Ja república ya no requería de nuevas elecciones para llenar el lapso que concluiría el 1 

de diciembre de 1934. En caso de que el Presidente Ortiz Ribio no completara su periodo, 

ahora sería posible constitucionalmente, que el Congreso simplemente designara un 

Presidente interino para terminar el período. En esas circunstancias se aproximaba el 

informe presidencial del 1 de septiembre de 1932. 

Y Ja estrategia consistió en el retiro de Calles y su equipo de cualquier colaboración 

en el gabinete de Oniz Rubio. Este se sintió abandonado, firmó su renuncia el 2 de 

septiembre de 1932, y al día siguiente Ja presentó al Congreso. Una vez aceptada. fue 

designado para sucederlo el general Abelardo L. Rodríguez. 

8.1.2. El GOBIERNO DE ABELARD<> RODRIGUEZ. 

El nuevo Presidente intentó desde el principio desligarse de Ja sombra de Calles. 

Una de sus primeras acciones fue enviar una circular a su gabinete, para centralizar la toma 
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de decisiones en su persona. Más adelante, en otra circular intentó poner un coto a las 

actividad.es de Calles. En esa misiva, ºaún cuando reconocia el alto concepto que tenia del 

consejo de Calles. del cual babia hecho uso con frecuencia, el Presidente explicaba que lo 

que había estado sucediendo no era lo correcto. Puesto que el Presidente era el responsable 

de todos Jos actos de Ja rama ejecutiva, los miembros de su gobierno debían en el futuro 

abstenerse de someter a Ja opinión de Calles, a no ser que éste se Jos pidiera que lo hicieran, 

sobre asuntos que el primer mandatario y sus secretarios debían manejar". Finalmente 

expresaba que si algún colega deseaba conocer la opinión de Calles acerca de problemas 

administrativos, la podía conocer por medio del Presidente ••. 

Débil intento el expresado por el Presidente, pero lo cierto es que los secretarios 

consultaban en secreto a Calles antes que al propio Presidente. Los gobiernos extranjeros, 

pan.iculannente los Estados Unidos, veían en Calles a un interlocutor más confiable. 

Rodríguez optó entonces por integrarlo formalmente al gabinete y designó al Jefe Máximo 

su Secretario de Hacienda. 

Durante la gestión de Rodríguez se establecieron los salarios mínimos. decretó la 

ampliación de las fronteras litorales en cincuenta kilómetros y creó Ja empresa estatal 

Petróleos de México. Asimismo, expidió la Ley de Beneficencia Privada. y una nueva Ley 

Orgánica de la UNAM; inició Jos trabajos para constituir Nacional Financiera9 dictó una ley 

sobre monopolios e inauguró el Palacio de Bellas Artes. 

En mayo de 1933, Calles por conducto de Emilio Portes Gil, inició los mecanismos 

internos, en el seno del Partido Nacional Revolucionario. para hacer de Lázaro Cárdenas el 

candidato presidencial de ese partido. El otro precandidato, el general Manuel Pérez 

Treviño, era entonces Presidente del propio partido. 

•• DULLES, John W. F. op. cit. p. 507. 
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8.1.3 LA DEClSION POR LAZARO CARDENAS. 

En ese contexto político, la decisión de Calles era fundamental. Su raz.onamiento 

apoyó a Cárdenas a p=a-tir de las siguientes premisas: fonnaba pane de una generación de 

jóvenes revolucionarios. entrenado en los campos tanto militares como politicos de la 

época.. Además su actuación en el Partido Nacional Revolucionario, en la Secretaria de 

Guerra y en la Secretaria de Gobernación. se habla caracterizado por la moderación. No 

parecía tener un equipo de colaboradores muy amplio. a pesar de haber desempet\ado la 

gubernatura de Michoacán. donde dio muestras de algún radicalismo. aunque esto era una 

caracterlstica de los líderes regionales en ese entonces. Todo ello hizo que Calles apoyara la 

candidatura de Cárdenas y no la de Pérez Trevifto. 

Después de un apasionado proceso de selección interna, no exento de agresiones 

verbales y flsicas entre ambos contendientes y sus partidarios, finalmente Cárdenas obtuvo 

la candidatura. 

Pero el camino electoral todavía era arduo. El desgaste del Panido Nacional 

Revolucionario con motivo de la permanente influencia de Calles en las decisiones 

poUticas. era ya evidente. Entretanto Cárdenas dedicaba el tiempo de CaJl\pafta para realizar 

extensas giras a lo largo del territorio nacional, la oposición se agrupó para hacer frente al 

PNR.. Los opositores más fuertes eran el general Antonio l. Villarreal, por una coalición de 

partidos denominada Confederación Revolucionaria de Partidos Independientes. Por otra 

parte. el Licenciado Gilberto V alenzuela. quien se encontraba en El Paso, Texas. exiliado 

desde los días de la rebelión escobarista, y perseguido poUticatt1ente por Calles, pretendió 

agrupar a otras fuerzas opositoras. También se presentó como candidato el general 

Adalberto Tejeda, conocido cacique veracru.zano. Los resultados de la elección del 1 de 

julio de 1934, fueron contundentes: 
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Antonio I. Villarreal. 

Adalberto Tejeda. 

Hernán Labordc 

Lázaro Cárdenas 

11.J.4 LA ADMINISTRACION DE CARDENAS. 
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24,690 votos 

15,765 votos 

1,888 votos 

2 '268,507 votos 

Como estuviera previsto. Lázaro Cárdenas del Rfo tomó posesión de la Presidencia 

de Ja República el 1 de diciembre de 1934 y de inmediato confbnnó su gabinete de 

gobierno con reconocidos callistas .. incluyendo al hennano del general, Rodolfo, quien 

ocupó la cartera de Comunicaciones y Obras Públicas. Sin embargo, incluyó también 

personajes con dominio regional, como el tabasquefto Tomás Garrido Canabal en Ja 

Secretarla de Agricultura y Fomento. 

La primera tarea exitosa de Cárdenas fue la reorganización del Poder Judicial. Para 

ello, derogó Ja ley expedida seis aftos antes p:>r Portes Gil que impedía la remoción de 

dichos funcionarios. 

Mientras tanto, Calles aquejado por una afteja enfermedad .. pero también relegado 

por la figura de Cárdenas, optó por retirarse, primero a Sinaloa y después a Los Angeles. 

California. Antes de hacerlo. emitió un mensaje a la Nación en el que después de expresar 

satisfacción por la presencia de un gobierno fuene y la existencia del Plan Sexenal en el que 

él mismo había tenido participación, advirtió que "el trabajo para el futuro requería de la 

más estricta colaboración de todos los revolucionarios sinceros .. 49
• 

- Jdem. P. 556. 
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8.1.!I EL ROMPIMIENTO CON CALLES. 

Pronto en el Congreso de Ja Unión se fonnaron dos grupos parlamentarios, uno de 

los cuales, denominado el ... ala izquierda"\ era incondicional de Cárdenas, mientras el otro 

lo era del general Calles. 

Un nuevo conflicto surgiría entre Calles y Cárdenas con motivo de la posición del 

gobierno frente al creciente obrerismo en 1934. 

El Plan Sexenal había prometido que los artfculos 27 y 123 de la Constitución, 

serían sostenidos hasta que llegaran a constituir una realidad, y que las leyes reglamentarias 

no desvirtuarían las tendencias nacionalistas de los preceptos. 

En un nuevo mensaje del 12 de junio de 1935, Calles declaró que desde hacía seis 

meses que la nación está sacudida por huelgas constantes, muchas de ellas según Calles 

injustificadas, que dai\aban al obrero más que al capital, porque cerraban las fuentes de la 

prosperidad. Dijo Calles que él conocía la historia de las organizaciones desde su 

nacimiento y a los líderes viejos y a los nuevos que no se entendían entre sí; que al aI11paro 

de las agitaciones, había apetitos despiertos muy peligrosos en gentes y organizaciones 

impreparadas; que en un país donde el gobierno protegía el obrerismo, la actitud poco 

amistosa de éste era ingrata y traidora; que las organizaciones no representaban ninguna 

fuerza por sí solas y que a la hora del peligro no acudían y los soldados de la revolución 

tenían que aprestarse a defender su causa'º. 

El Presidente Cárdenas respondió al día siguiente en favor de los obreros, que las 

huelgas eran consecuencia del acomodamiento de Jos intereses representados por los 

factores de la producción, y que si bien ocasionaban algún malestar y aún lesionaban de 

50 ZAVALA, Silvio. Apuntes de Historia Nacional. 1808·1974. Fondo de Cultura Económica. M~xico. 1995. 
Sa. Edición. Pp. 182 y sig. 
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momento la economía del país. con el tiempo la harían más sóli~ ya que su solución 

traerla consigo el bienestar de los obreros. 

El rompimiento entre Calles y Cárdenas era ya inevitable. Los sectores agrarios y 

buena parte del obrerismo, dividido entonces pues la figura de Lombardo Toledano había 

sustituido parcialmente a la de Luis N. Morones. reconocido callista.. se volvieron en un 

apoyo sin precedentes al titular del poder ejecutivo, quien fortalecido de esa forma no dudó 

en iniciar un ataque frontal contra la figura del general Calles, quien fue sometido incluso a 

una averiguación previa con motivo de la tenencia por parte de un tercero de armamento y 

municiones que alegaba le habfan sido regalados por el general. El clamor poUtico en el 

sentido de enjuiciar a Calles,. una vez expulsado del Partido Nacional Revolucionario que el 

mismo creó, ilnpidió el reagrupanúento de sus fuerzas en un nuevo partido político, a la vez 

que propició que el Presidente Cárdenas le obligara a abandonar el país, lo que ocurrió el 1 O 

de abril de 1936. 

Esta escisión revolucionaria vino a marcar un hito en la historia nacional. La 

desaparición del escenario politice de Calles .. y con él de la pléyade de políticos sonorenses 

que habian detentado el poder politico nacional por casi quince aftos, favoreció 

primeramente a Cárdenas, pero también de manera indirecta a los postulados de izquierda 

de la revolución mexicana, del cual ya se vislumbraban modificaciones sustanciales, 

producto de la concepción callista de la economfa nacional. 

8.1.6 LA TRANSFORMACION DEL PNR. 

Durante el cardenismo, el pilar polftico de la revolución mexican~ el Partido 

Nacional Revolucionario, también sufrió transformaciones radicales. A partir de la 

Convención de 1933, se inició la conversión del partido de ser un pan.ido de comités, a ser 

un pan.ido de sectores. 
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En marzo de 1938 se realizó el congreso para transfonnar al PNR en el partido de la 

Revolución Mexicana. La cara.cterlstica principal de esta reforma, fue la propuesta de la 

organización sectorial. Se crearon cuatro sectores: el militar. el popular. el agrario y el 

obrero. aunque es claro que la fuerza de Cárdenas y del partido se fincaban en los dos 

últimos. el agrario dado el número de agremiados. unificado en la Confederación Nacional 

Campesina; y el obrero que. si bien con diversas divergencias y condiciones de 

independencia sindical. más producto de la potencialidad de escisiones internas que por 

cualquier otra causa, tmnbién apoyaba al gobierno de Cárdenas en los planos interno e 

internacional. De paso también sirvió esa Convención para delimitar el terreno ideológico 

del partido: fomentar la nacionalización progresiva de la industria nacional; aprovechar el 

sistema cooperativista como medio en el proceso de mejoramiento de las condiciones de 

producción. cooperación con las centrales obreras y agrarias en la lucha de sus 

reivindicaciones sociales: en suma un tránsito hacia la izquierda que en consecuencia trajo 

el reagrupamiento de fuerzas moderadas y de derecha para la fonnación de instituciones 

politicas acordes con sus propias expectativas. 

En los hechos. a los pocos meses de constituirse el Partido de la Revolución 

Mexicana, la derecha mexicana, agrupada en organizaciones como la Unión Nacional 

Sinarquista., la Confederación Patronal de la República Mexicana y otras con connotaciones 

religiosas. iniciaron los trabajos para la creación del Partido Acción Nacional. que 

culminaron en 1939 con la creación de dicho partido. Asi las cosas. a principios del decenio 

de los cuarenta,, las dos fuerzas políticas actuantes por más de cuarenta aftos. participaban 

ya en la vida política nacional "· 

8.1.7 LA INSTITUCIONALIZACION POLITICA. 

El segundo elemento que significó al cardenismo en lo político, fue el 

establecimiento de un sistema de autonomía sexenal confonne al cual el Presidente de la 

51 MEDINA PEiilA. Luis. HACIA EL NUEVO ESTADO. M6xico 1920·1994. Fondo de Cultura Económica. 
M6xico. 1995. 2a. Edición. Pp. 80 y sig. 
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república posee independencia de actuación, sin que sea válido para ninsún predecesor 

influir de manera alguna. A partir de Cárdenas en México, todos los intentos de romper esta 

regla no escrita. han encontrado la misma respuesta que dio el michoacano al general 

Calles. 

En 1940 se llevaron a cabo elecc:iones presidenciales, en medio de una disputa 

caracterizada por la aparición de violencia urbana que contrastó con la violencia 

predominantemente rural que se habfa vivido hasta entonces en el proceso revolucionario. 

Los actores fueron los generales Manuel Avila Camacho y Juan Andrew Almaz.án, el 

primero Secretario de la Defensa Nacional y el seaundo ex Secretario de Comunicaciones y 

Obras Públicas. 

En opinión de un protragonista cercano al primero, Francisco Javier Gaxiola.. se 

trató del problema polltico más importante desde 1919, tanto por la necesidad de definir la 

tónica gubernamental de la administración 1940-1946, como por las características 

heredadas de la orientación socioeconómica que et general Cárdenas imprimió a su 

gobierno. 52 

La característica del movimiento almazanista fue la aparición de un sector cuyos 

perfiles urbanos y socioeconómicos estaban muy bien definidos. Este segmento, que en la 

tcnninologia de la época pudiera denominarse ... la derecha mexicana'\ fue el mismo que 

apoyó la candidatura vasconcelista en 1929. 

Pero la estrategia del ahora Partido de la Revolución Mexicana (PR.1\1), consistió en 

encontrar un candidato moderado. como Avila Carnacho, quien le imprimió nueva 

fisonomía al gobierno. 

Avila Camacho como Presidente, acabó con la figura de la educación socialista; se 

dijo creyente, y en general su gobierno debe definirse como un intento de establecer la 
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conciliación nacional ya erosionada en el gobierno del general Cárdenas. Más 

administración y menos conflictos. pareciera haber sido la consigna de su gobierno. 

Pero el acontecimiento político más importante en ese sexenio, aparte de los 

conflictos por Jos reacomodos de las fuerzas agrarias y obreras. fue la Segunda Guerra 

Mundial, que influyó decisivamente en las relaciones internacionales mexicanas y que 

terminaron con el alineamiento con los Estados Unidos y los paises aliados, aunque 

preservando la identidad de la política exterior mexicana. 

El 18 de enero de 1946 se declaró disuelto el Partido de Ja Revolución Mexicana por 

considerarse cumpHda su misión histórica y se aprobaron la declaración de principios, 

programas de acción y estatutos del Partido Revolucionario Institucional. En este mismo 

acto se adoptó la candidatura del Licenciado Miguel Alemán. De esta forma. se 

desarrollaron al propio tiempo. dos actos trascendentes: Ja actualización del partido de 

estado. y la adopción de una candidatura civil que correspondieron tanto al nuevo ambiente 

internacional, como a la evolución intema. 

Finalmente. las elecciones de 1952 se desarroJJaron bajo la runenaza del 

desprendimiento henriquista. encabezado por el general Miguel Henríquez Guzmán, que 

puede interpretarse más como el esfuerzo del general Cárdenas de influir en la decisión de 

Alemán para decidir la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines, en Jugar de Femando Casas 

Alemán, que parecía ocupar las preferencias presidenciales. Al finaJ, el PRJ definió la 

candidatura de Ruiz Cortines para el periodo presidencial 1952-1958." 

52 GAXJOLA, Fnmcisco J. Memorias. Ja. Edición. Editorial Ponúa. Mt!xico. 197.5. P. 237. 
u MEDINA PEJQ'A. Luis. Op. cit. p. J65 
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9.2 ENTORNO IECONOMICO. 

9.2.l LA INTERVENCION DEL ESTAD<> EN LA ECONOMIA. 

La economía mexicana durante el periodo que se comenta estuvo caracterizada por 

diversos vaivenes propiciados por causas tanto internas como externas. 

El periodo anterior había finalizado dejando una serie de instituciones que 

permitieron propiciar el conuol estatal sobre la economía y que. en sum~ posibilitaron al 

emeraente estado n:volucionario, sobrevivir y reconstruir sobre los efectos generados por la 

lucha annada. 

Ahora las constantes pugnas internas por el poder, fueron exigiendo una tendencia 

hacia wi poder estatal más amplio. Esto se da particularmente en el cardenismo con un gran 

dinamismo. No obstante, se encuentran ya algunos ant.ecedcntes del dirigismo estatal en el 

denominado Plan Sexenal elaborado por el ¡iobicrno de Abelardo L. Rodríguez. 

En dicho d~umento, emanado de la Convención del Panido Nacional 

Revolucionario se asentaba: .. el plan de aobiemo que va a ocupar vuestra atención es, 

uninimemente. la de que el estado mexicano debe aswnir y mantener una política de 

intervención reguladora de las actividades económicas de la vida nacional ... Al final. el 

propio plan contenía los siauicntes puntos c:omo esuategias de acción en el plano 

económico: 1.- Al Estado corresponde una participación amplia. directa e indirecta, en la 

organi.z.ación y dinanrlzac:ión de las relaciones de producción, de las fuerzas de producción 

y de acumulación de capital; 2.- La polltic:a económica gubernamental debe ser conducida 

de modo que se reduzca o elimine la dependencia externa a fin de que la economía nacional 

adquiera autonomía; 3.- El gobierno debe acruar en sentido de que se apliquen. de forma 

efectiva y gcncraliz.ada,, las disposiciones de la legislación sobre las relaciones de 
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producción9 ya que las masas obreras y campesinas son el factor más importante de la 

colectividad mexicana. 5
' 

Pero el desarrollo de esta politica intervencionista estatal tuvo efectos inusitados 

durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Ya el propio general9 apuntaba en su toma de 

posesión: .... Es fundamental ver el problema económico en su integridad y advertir las 

conexiones que ligan cada una de las partes con las demás. Sólo el Estado tiene una visión 

del conjunto. La intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente 

y cada vez más a fondoº55
• 

Y aunque en el plano internacional la política económica cardenista coincide con el 

New Ocal del Presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, en México la 

transformación del Estado se debió en buena medida a la adquisición de los instrumentos de 

política necesarios para influir en el comportamiento global de la economía. Es resultado, 

en el plano económico, como en el jurídico, de la intensa movilización de masas, tanto 

obreras como campesinas. que facilitan al estado ampliar su capacidad transformadora. 

La nueva dirección de la conducta estatal, más que simplemente compensado~ 

modernizadora o estabilizadora como era el proyecto callista. se torna de profunda 

intervención en las ram.as económicas fundamentales. 

Se abandonan las prácticas del laissezfaire propias del liberalismo decimonónico y 

porfirista y se introducen acciones concretas de intervencionismo dirigista. 

Pero las acciones de ninguna manera pueden aislarse del panorama mundial. Sin 

duda alguna la mediatez de una guerra mundial proporcionó a nuestro país los elementos de 

política internacional necesarios par.i llevar a cabo sus acciones de expropiación. 

""AVALA ESPINO, José. ESTADO V DESARROLLO. La fonnación de 111 Economla Mixta Mexicana. 
( l 920- \ 982). Fondo de Cultura Económica. SEMlP. México. 1988. P. 140. 
"LOS PRESIDENTES DE MEXlCO ANTE LA NAClON. SHCP. México. Tomo lV. P. 11. 
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Asimismo. los efectos de la catástrofe cc:onómica de 1929 .. y su paulatina recuperación 

influyeron también en propiciar la emergencia de las medidas. 

11.2.2 LAS !EXPROPIACIONES. 

A principios de este proceso .. el 25 de agosto de 1936 fue expedida una Ley de 

Expropiaciones .. la cual dotó al Estado de la fuerza jurídica necesaria para impulsar medidas 

tendientes a la aplicación de la nueva política económica.. 

En junio de 1937 .. utilizando las facultades conferidas por la Ley de Expropiaciones .. 

Cárdenas concluyó un proceso que se había venido gestando desde el porfiriato: Ja 

nacionalización de los ferrocarriles. Hemos ·visto cómo el gobierno de los sonorenses utilizó 

a la industria ferroviaria para desaITOJlar la confianz.a de los inversionistas extranjeros en la 

solidez económica del proyecto revolucionario. Ahora con Cárdenas.. se conjugaron la 

situación financiera de las empresas en manos extranjeras .. cuya precariedad amenazaba con 

paraliz.ar el servicio ferroviario .. con la imposibilidad gubernamental para reorganizar el 

sistema de acuerdo con las necesidades económicas nacionales.. y así la decisión del 

gobierno de Cárdenas tiene la intención de sentar las bases de un modelo económico 

nacional.. a partir del transpone industrial por naturaleza.. el cual se puso bajo la 

administración de un departamento administrativo autónomo. 

Diferente fue la estrategia cardenista para la incorporación de las industrias mineras 

y de generación de electricidad al control estatal. En ellas se adoptó una actitud gradualista 

en la que la administración pública optó por someterlas a un control legal y de 

administración. En el caso de la electricidad .. los altos precios del servicio .. generaron una 

creciente presión popular para intervenir en la industria. En 1932. fue creada la 

Confederación Nacional Defensora de los Servicios Públicos .. en la que unieron esfuerzos 

contra las tarifas del consumo eléctrico.. industriales.. consum.idores domésticos y 

comerciantes~ 
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Todavía en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, se impuso un gravam.en sobre la 

generación de la energía eléctrica. y se redujeron beneficios fiscales para la industria del 

ramo. 

Ya con Cárdenas, se promulgó a fines de 193 8 Ja Ley de la Industria Eléctrica. con 

el fin de controlar a las compaftfas extranjeras. No puede pasarse por alto que el gobierno 

cardenista quizás presionado por las consecuencias de la recién decretada expropiación 

petrolera. no optó en ese momento por la nacionalización. Ya antes se había creado la 

Comisión Federal de Electricidad en 1937. cuyas funciones eran ... organizar y dirigir un 

sistema nacional de generación. transmisión y distribución de energía eléctrica basado en 

principios técnicos y económicos. sin propósito de lucro, con la finalidad de obtener, con un 

costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales"S6. 

El crecimiento de la producción de energía eléctrica durante 1934-1940 fue de S.5 % 

en promedio, superando todo lo realizado en el periodo anterior. Las plantas hidroeléctricas 

generaban en promedio, alrededor del 70% de la producción eléctrica. en tanto que las 

termoeléctricas generaban la parte restante. La generación de la energía de origen térmico 

awnentó en forma importante a lo largo del periodo al pasar del l 9.4o/o en 1934 del totoal 

de la generación, a 32.8% en 1940 57
• 

Por lo que hace a la minería._ en 193 O era una de las principales industrias que 

impulsaban el desarrollo económico. No obstante, era casi totalmente dependiente del 

capital y de los intereses extranjeros. Según cifras de Meyer, el 85º/o de las explotaciones 

eran extranjeras y el 99% de la producción se destinaba a la exponación. 58 Las compafUas 

extranjeras, básicamente tres. la American Smelting. la American Metal Co. y la Anaconda 

Copper Co., controlaban más del 90% del total de Ja producción minera del pais. 

,. WIONCZEK. Miguel. EL NACIONALISMO MEXICANO V LA INVERSION EXTRANJERA. EdiL 
Sialo XXI. Mexico. 1973. P. 97. 
57 AVALA ESPINO. JoK. Op. cit. p. l llS. 
51 MEVE~ Lorenzo. HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA. Periodo 1928·1934. El Colegio de 
Mbieo. Mexico. 1978. Vol. 13. P. 43. 
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En ese contexto, ya el Plan Sexenal pn:vcfa encontrar Jos mecanismos que 

propiciaran el desarrollo de la industria. eliminando paulatiruunente los niveles de 

exportafi:ión y de dependencia del capital extranjero. 

Para cwnplir esas disposiciones. Cárdenas creó en 1939 la Comisión de Fomento 

Minero, con el objeto de intensificar el desarrollo de la industria, pero con la ayuda de 

cooperativas obreras y empresarios mexicanos, particulannente pequen.os y medianos. 

Con Ja citada Comisió~ el estado mexicano encontró el mecanismo propicio para Ja 

regulación y control de la industria minera. aún cuando su participación en la producción no 

aumentara significativamente. Sin embargo, su función file Ja de fomentar gradualmente la 

inversión de los nacionales, principalmente el propio estado. el cual, a través de la 

Compaftía Real del Monte, inició su influencia en el sector. 

Pero sin duda. en la cuhninación de las expropiaciones en el periodo cardenista. la 

petrolera. que si bien desencadenó otros actos que ensancharon la influencia estatal en la 

actividad económica, no puede decirse que respondió a voluntades predetenninadas del 

gobernante. Ni siquiera puede hablarse de inducción hacia la nacionalización. Por el 

contrario. del análisis de la obra escrita de Cárdenas y de su discurso previo,. la 

expropiación petrolera se explica como fruto del exceso de confianza de las compaflfas 

extranjeras y del aprovechamiento coyuntural del Estado. que permitió dejar atrás el 

gradualismo reflejado en el Plan Sexenal. 

En efecto. la característica gradual del proyecto cardenista en rnateria petrolera,. lo 

ilustra el impulso de su gobierno a Ja inversión mixta. En su segundo infonne de gobierno,. 

Cárdenas explicaba que en esta nueva etapa de coparticipación,. se habían realizado nuevas 

exploraciones del manto petrolífero y había aumentado sustancialmente la producción. Para 

193 7 se producían por el Estado, 3,000 barriles diarios de crudo ••. 

,. LOS PRESIDENTES DE MEXICO ANTE LA NACION. Op. c:it. Tomo JV. P. S4. 
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Esta actividad sin embargo. distaba mucho de poder competir con el 95% de la 

industria. controlada por compañías extranjeras: la Royal Deutsch, compaiUa 

angloholande$3.y por conducto de su filial la Compañia Mexicana de Petróleo El Aguila.. 

controlaba el 60º/o de la producción, mientras que las norteamericanas Standard Oil Y 

Sinclair Pierce el restante 35%. 60 

En esas condiciones, la bonanza de las inversiones extranjeras, no se traducía en 

beneficios a la economía nacional. y mucho menos para los casi 14,000 trabajadores. 

Pero la capacidad negociadora de estos últimos se habla visto fortalecida por la 

politica cardenista de apoyo a los movimientos obreros. que a la postre se había reflejado en 

las desavenencias con Calles, por lo que las organizaciones sindicales no dudaron en 

someter a la jurisdicción de la Junta de Conciliación y Arbitraje un conflicto laboral de 

naturaleza económica. 

La autoridad laboral nombró una comisión encargada de investigar la situación 

económica de las compañías, para decidir sobre su capacidad de dar respuesta a las 

demandas obreras. El dicla.I11en de la comisión fue favorable a los trabajadores, dadas las 

condiciones comparativas con trabajadores norteamericanos. así como se refirió a informes 

falseados de la situación financiera de la industria. El dictamen dio como consecuencia el 

laudo favorable de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual consideró que las compaiüas 

debían aportar 26 millones de pesos. Estas impugnaron la resolución ante la Suprema Corte 

de Justicia. a la vez que dejaban entrever que ni siquiera con la ejecutoria del más alto 

tribunal estarían en posibilidad de pagar lo sentenciado. Cuando la ejecutoria de la Cone 

sostuvo la procedencia de la acción de los obreros, las compañías se negaron a cumplir y 

orillaron al General a adoptar la medida expropiatoria. el 18 de marzo de 1938. 

60 CECE~A GAMEZ. Jos!! Luis. MEXJCO EN LA ORBITA IMPERIAL. Edil. El Caballito. Ml!xico. 1976. 
P. 118. 
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Después de la expropiación, y como consecuencia natural de. ésta, la producción 

petrolera se redujo sustancialmente. La extracción de petróleo crudo. que en 1934 había 

sido de 38.1 millones de barriles y para 1937 habla aumentado a 46.8 millones de barriles, 

no se restableció hasta 1940. aunque sin alcanzar los niveles de 193 7. El crecimiento 

promedio de la producción de petróleo durante 1934-1940 file de 2.5% con enonnes 

variaciones en el transcurso del periodo 61
• 

61 AY ALA ESPINO, Jos.!. Op. cit. p. I 11 y sia. 
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11.2.3 LA PRODUCCJON PETROLERA. 

Producción y Exnortqción de oetró/eo cnufo 1934-1952 

PRODUCCION: EXPORTACION : IMPUESTOS PAGADOS: 2 

1034 38,172 

1035 40,241 

1038 41,029 

1037 49,803 

1038 38.4112 112 

1030 42,881 1113 

11MO 44.448 147 80 

1041 43,388 188 70 

1042 35,148 .. 70 

1043 35,458 100 07 

1044 38,503 - -104• 43,1177 123 ,,. 
1 .... 48,533 172 143 

1047 57,11• 312 180 

1 .... 58,773 ..300 2o00 

1040 82,227 334 230 

1000 73,8111 530 305 

1 ... 78,780 ... 324 

18'<2 711,807 388 330 

1) Miles de barriles de 1 S9 litros. 

2) Millones de paos. 

FUENTE : NAFINSA. Estadútlccu d~ lo Eeonomlo Mexicana. Mbico. J 974. 

11.2.4 LA PARIDAD CAMBIARJA. 

Otro elemento de análisis para explicar la situación e<:onómica en el periodo, lo 

constituye la paridad del peso frente al dólar estadounidense. que pasó de $5.599 pesos por 

dólar en 1935 a $8.65 para el afto de 1952, fin del periodo alemanista. Los momentos más 

negativos para la moneda mexicana fue el periodo 1938 a 1940, aunque después tuvo 

ligeras revaluaciones que mantuvo la banda cambiarla en 4.85 durante todo el sexenio de 
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Manuel Avila Camacho y después en 1949 de nuevo a la baja en un promedio de 8.65 que 

se mantuvo hasta fines del periodo. 

Paridad promedio del peso con el dólar de Estados Unidos. 

1934-1952. 

ANO: PESOS POR ......,LAR : 

1934 3.599 

1935 3.599 

1936 3.600 

1937 3.600 

1938 4.515 

1939 5.181 

1940 5.401 

1941-1947 4.857 

194S 5.740 

1949 8.010 

1950-1952 S.650 

Fuente: ESTADISTJCAS HISTORJCA.S DE MEXICO. Tomo//. p. 811. 

11.2.5 IEL GASTO PUBLICO 

Por lo que se refiere al gasto público, con Cárdenas se realizaron transformaciones 

sustanciales. Mientras el régimen de Calles destinaba solamente el 23.2% del presupuesto al 

gasto económico del estado, 12. 90/o al gasto social y 63. 9"/o al gasto administrativo, en el 

periodo cardenista el gasto económico representó 39.2%, mientras que el gasto social se 

incrementó al 16.5%, el gasto administtativo se redujo en consecuencia para significar 

únicamente el 44.3% 62
• En suma., el comportam.iento durante el período a que nos venimos 

refiriendo~ fue el siguiente: 

62 WILKIE, James W. LA REVOLUCION MEXICANA. GASTO FEDERAL Y CAMBIO SOCIAL. Fondo 
de Cultura Económica. Ml!xico. 1978. P. 66 
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GASTO PUBLICO SEGúN SU FUNClON PDR PERIODO PRESIDENCIAL. 

1930·1952. 

ESTRUCTURA PORCENTUAL. 

PERIODO PRESIDENTE ECONOMICO ADMTVO. 

1930·1932 OrtizRubio 2l.7 62.9 

1933·1934 Rodrigucz 37.6 44.1 

193S.t940 Catdenas 39.2 44.3 

1941·1946 A vita Carnacho 22.7 62.l 

1947·1952 Alemán SS.8 32.6 

251 

SOCIAL 

15.4 

18.3 

16.S 

15.2 

11.6 

FUENTE: 1930·1940. WILKIE, James W. LA REVOLUCION MEXICANA. GASTO FEDERAL V 
CAMBIO SOCIAL. Fondo de Cultura Económica. M6xico. 1978. 
1941·1952. INEGI. Estadisticas Históricas de M6xico. Tomo ll. M~xico. 1985. 

Como se desprende de la anterior estadística.. el impulso más fuerte a la actividad 

económica como parte de la actividad gubernamental, se dio en el período alemanista; sin 

embargo, esta inversión difiere de la de Cárdenas, en cuanto se refirió a ensanchar el 

aparato productivo del estado, en tanto la primera se destinó fundmnentalmente a la 

creación de infraestructura de obras públicas, así como también erogaciones en materia de 

crédito agrícola.. energía eléctrica.. y transferencias a estados y municipios. 

Otra significación importante es que durante el período del Presidente Alemán, se 

logró reducir el aparato administrativo del estado a márgenes tan significativos como la 

mitad de lo erogado en ese mismo rubro durante el sexenio del general Avila Cmnacho. 

8.3 EL ENTORNO SOCIAL. 

El período 1930-1952 estuvo impregnado en lo social en su primera etapa por 

fuertes movilizaciones obreras9 así como por la instnunentación de un mnplio programa de 

reforma agraria. Asimismo9 durante todo el lapso que se anali~ se vivió una intensa 

actividad estatal en materia de salud y educación. 
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9.3.1 CRECIMIENTO DE LA. REFORMA AGRAIUA. 

En materia agraria. la permanencia de los postulados del articulo 27 constitucional. 

permitió al estado consolidar su programa reformista. iniciado por Abelardo L. Rodríguez y 

continuando con ímpetu sin precedentes por el general Lázaro Cárdenas. 

En ese sentido~ resultó de importancia la expedición en el ano de 1933 del llamado 

Plan Sexenal. que iiunediatainente fue adoptado por el Presidente Rodríguez como su 

prog.nu:na de acción para el último aft.o de su gobierno. 

La repartición de tierras en ese l 93 3 habla sido tan sólo 196,000 hectáreas, la más 

baja distribución desde 1922. No obstante. en su último informe de gobierno. Rodriguez 

hacia saber del impulso que había dado a la repartición de tierras. que le hicieron alcanzar la 

cifra de 790,694 hectáreas repart.idas en su periodo 63 • 

En su discurso de toma de posesión .. Cárdenas anunció en el rubro agrario que las 

resoluciones pendientes sobre ejidos serian activadas y que se darlan nuevas tienas a 

aquellos grupos cuyas dotaciones no eran suficientes para sus necesidades. 64 

Y esa promesa se vio cumplida con creces en su periodo, como se demuestra en la 

siguiente estadística: 

PERIODO 1 
1930-1932 

1933-\934 

19).5 .. \940 

\94\-\946 

DOT AClON DE TIERRAS POR PERIODO PRESIDENCIAL 

1930..1952 

PRESIDE ... • .... 1 HECT ARE.AS 1 PR..OMEDJu MENSUAJ,,... \ 

On1zRublo 944,538 30,667 

Rodrisucz. í90,694 29,298.S 

Catdcnas uriS6,l3t 260.919 

Avíla.Camacho 7'21.\7,697 \01.2\9 

\ 1947 .. \952 Alcmln \ 4'633,321 \ 64,3$2 

FUENTE : lNEGL Estadi.stlCtlS Hlst6ncas de M~x1co. Tomo l. p. 2'1"L 
1 

H INE.Ol. ESTADlSTICAS HlSTORlCAS DE M"EXlCO. Tomo t. M~xico. \985. P. 277. 
M OULLES. John W. F. Op. cit. p. 548. 

BEf"lEflClADOS 

64,S73 

6S,SS6 

72&,347 

157,816 

80,\61 1 
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8.3..% LA ll:DUCACION. 

En materia educativ~ la transformación fue también significativa. El crecimiento en 

número de escuelas y matricula entre los aiios de 1930 y 1952,. así lo demuestra. Mientras 

en 1930 había W1 total de 11,. 732 escuelas para atender el universo de l '"358A30 alumnos,. 

para el afto de 1952,. dicha cifra se había convenido en 27,.138 escuelas para atender a 

3'"540,.321 alumnos de los distintos niveles educativos,. desde preescolar hasta educación 

superior. 65 

Por su parte, el gasto programado y ejercido por el gobierno federal en materia de 

educación, también varió en el período de Ja siguiente manera: mientras en 1930 el 

gobierno federal destinaba en promedio 12.34% del presupuesto al sector de la educación,. 

para 1952 este rubro representaba el 15.35% del presupuesto total de egresos federales. Los 

picos más significativos se dieron a Ja baja en el afto de 1943 durante el gobierno del 

general Avila Camacho,. en el cual el gasto educativo solamente representó el 11.14%, y a 

la alza en el afio de 1950, durante el gobierno del Licenciado Alemán Valdés,. en el que se 

destinó al sector que se analiza un 16.94% del total del presupuesto 66
• 

El 13 de diciembre de 1934 fue promovida Ja refonna del articulo 3°. Constitucional 

para establecer Ja llamada orientación socialista de Ja educación. Sus postulados 

conducentes quedaron redactados de Ja siguiente manera: ••La educación que imparta el 

Estado será socialista. y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y 

organizará sus enseilanza.s y actividades en fonna que permita crear en Ja juventud un 

concepto racional y exacto del universo y de Ja vida social". 

En materia de salud,. hasta el afto de 1943,. los servicios médicos y sanitarios del país 

estuvieron a cargo de Ja dependencia equivalente a la Secretaria de Salud, ya que ésta.,. con 

el nombre de Secretaria de Salubridad y Asistencia, fue creada formalmente en el afio de 

65 INEGJ. Op. ciL Tomo l. p. 87 y sigs. 
611 1bidem. 
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1945, así como a car¡¡o de los establecimientos privados. A partir de 1944 surgió a Ja vida 

nacional el Instituto Mexicano del Seguro Social, que durante el periodo vino a incorpórar 

de manera creciente a Ja población derecbohabiente en los términos de su legisl~ión 
nonnativa. 

Asimismo, dicha institw:ión sufrió paulatinamente modificaciones que la 

transformaron con posterioridad en un organismo fisc;al autónomo y las cuotas generadas de 

la incorporación de los trabajadores al régimen obligatorio, adquirieron el carácter de 

créditos fiscales . 

.... EL SISTEMA Ji'ISCAL 

El periodo que ahora se analiza fue prolijo en disposiciones en materia fiscal. 

Particulannente entre los alias de 1945 a 1948, la normatividad fiscal fue objeto de 

innumerables adecuaciones en su objeto y en su fonna, como se desanolla a continuación : 

8 .... 1 LA POLJTICA IECONOMJCA Y LOS JMPVIESTOS. 

Pero antes de relacionar las principales disposiciones fiM:ales, se considera oportuno 

.formular aJaunas consideraciones respec:to de la influencia de la política económica y 

particularmente la fiscal en el sistema tributario mexicano. 

En el inicio del periodo, se vivían con especial fuerza la influencia negativa y 

rccesoria que la Oran Depresión norteamericana habfa originado en Jas economfas 

dependientes de ella. como el caso de Ja mexicana. Estos f"enómenos se dieron cuando las 

instituciones económicas y fiscales de nuestro paJs estaban en proceso de consolidación. El 

Banco de México tenia apenas un lustro de haber iniciado sus operaciones y el gravamen 

destinado a aswnir con fuerza el sostén de las finanzas públicas mexicanas, el impuesto 

sobre Ja renta, tenia igual tiempo de haberse promuJaado. En consecuencia Ja hacienda 

pública descansaba por una parte en ingresos tributarios indirectoS9 así como en otto tipo de 
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ingresos de carácter no tributario. como las tarifas públicas y las ganancias obtenidas por el 

seftorazgo en la acui'lación de monedas. De esta manel'ay la imponancia de los ingresos 

tributarios por impuestos fluctuaba al inicio de la década de los aftos treinta, entre 70% y 

76%67. 

En esos aiios. los impuestos más importantes tradicionalmente,. eran los que 

gravaban el comercio internacional.. particularmente de las importaciones. así como 

indirectamente aquellos que gravaban la explotación de los recursos naturales. los cuales se 

exportaban en su gran mayoría. 

Durante el periodo cardenista. la política impositiva buscó tener un efecto 

redistributivo, a fin de dar una mayor equidad a la tributación. En este sentido, se trató de 

gravar más a quien más tuviera. 

Con esta política, se hacían coincidir dos grandes objetivos: por una parte, el Estado 

se allegaba mayor cantidad de recursos necesarios para el financia.miento de la inversión 

pública, y por otra, se descubría Ja verdadera capacidad contributiva de los causantes. 

Adicionalmente. se encuentran en el periodo del general Cárdenas una serie de 

disposiciones impositivas con fines extrafiscales, como mecanismos de estímulos o 

restricciones de determinadas actividades. que encuentran finalidades económicas y 

sociales,. ya tanto para expandir Ja producción de artículos,. cuanto para limitar cienos 

consumos. como el de las bebidas alcohólicas. 

Sin embargo,. en términos generales,. en el periodo de 1934 a 1940 se mantuvo 

constante la política gubernamental de ingresos públicos. Así, mientras en 1934 los 

ingresos públicos representaron el 7.1% del Producto Interno Bruto. para 1940 

representaron el 7o/o611
• 

67 NACIONAL FINANCIERA. LA ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS. México. 1978. Pp. 355 y sig. 
M INEGI. Op. ciL Tomo J. p. 299 y sigs. 
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Los impuestos principales en el periodo fueron los relativos a la industria,. al 

comercio exterior y el Impuesto Sobre la Renta. Entre ellos representaron alrededor del 

600/o de los ingresos totales." 

8.4..2 LOS IMPUESTOS AL COM:ERCIO EXTERIOR. 

Los impuestos a la exportación 9 de ser en 1934 un porcentaje casi insignificante en 

el total de ingresos federales (apenas eJ 1.3%), pasaron a representar entre 1939 y l 940 una 

proporción que superaba el 10% de los ingresos públicos federales. Las razones se 

encuenttan en que, como resultado de Jas devaluaciones de J 938 y J 939, se generó un 

notable incremento de las exportaciones, y como consecuencia,. beneficios importantes en 

sectores vinculados con ella. Por todo e11o, el gobierno de Cárdenas optó por crear un 

impuesto sobre el valor del aforo de los productos exponados, gravándolos con un 12% con 

objeto de hacerlos contribuir sobre el valor de sus ganancias obtenidas, según el Presidente 

Cárdenas ºsin esfuerzo alguno por parte de los exportadoresº 70
• 

El crecimiento inusitado del impuesto a las exponaciones se aprecia en la gráfica 

relativa.. en la que aparece que en un sólo ano, de 1938 a 1939, el peso específico del 

gravamen a la exportación pasó de representar un 6.3% a1 13.2% de los ingresos totales. En 

1940, Ja importancia se mantuvo en un 1 1.4%. 

8.4.3 EL IMPUESTO DEL TIMBRE. 

De la misma manera, la hacienda pública federal rescató el impuesto del timbre, y lo 

hizo recobrar a partir de Ja segunda mitad de la década de Jos treinta.. la importancia que 

había tenido, hasta llegar en 1940 a representar el 8% de Jos ingresos totales del gobierno. 

"Ibidcm. 
70 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. SEIS A?'IOS DE GOBIERNO AL SERVICIO DE MEXJCO. 1934-
1940.- México. 
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Sin embargo, al 1nismo tiempo que el gobierno de Cárdenas recurría al presupuesto 

deficitario y en consecuencia a la deuda pública para el financiamiento del programa de 

inversión. pensó en agilizar y modernizar el sistema impositivo a fin de cumplir las 

exigencias que en materia económica se desprendían del Plan Sexenal. Por ello, la razón de 

ser de las disposiciones fiscales. abundantes en su periodo, fue el fin redistributivo que 

emana de ellas. Se buscó sustituir paulatinamente Jos impuestos indirectos por Jos directos. 

De la misma manera, se redujeron las exenciones fiscales que gozaban muchas empresas, 

sobre todo extranjeras. n 

8.4.4 IMPORTANCIA DEL ISR. 

El Impuesto Sobre la Renta aumentó su importancia en el período como 

consecuencia de la misma tendencia redistributiva. que trató de obtener mayores resultados 

fiscales provenientes de Jos ingresos de capital, y aligerar el peso tributario de los ingresos 

de la población trabajadora. El resultado fue que en 1938 el ISR era et tercero en 

importancia de los ingresos fiscales, solamente superado un afto después por los impuestos 

a la exportación, por las razones antes apuntadas. 

En materia de Impuesto Sobre la Renta .. el periodo comenzó con las re:fonnas de 27 

de diciembre de 1930.. que significó un cambio respecto de los criterios para Ja 

amortización de activos fijos, así como para las reglas respecto de las deducciones por 

depreciación. Al afto siguiente, el 28 de diciembre de 1931, fue adicionado el capítulo XI 

del Reglamento de la Ley del ISR. que se ocupó de regular el pago del impuesto de 

comerciantes, industriales y agricultores con ingresos in:feriores a los cien mil pesos 

anuales, ahora conocidos como contribuyentes menores, y respecto de los cuales se 

estableció el sistema del presunto rendimiento de los negocios para determinar el impuesto 

causado. 

71 CAROENAS, Enrique. LA HACIENDA PÚBLICA V LA POLfTICA ECONÓMICA. J 929.1958. Fondo 
de Cultura Económica. M6xico. 1994. pp. 80 y ss. 
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Pero ante el número y la imponancia de las reformas ocurridas al Reglamento, la 

hacienda pública se vio en la necesidad de reordenar todos esos preceptos en un nuevo 

Reglamento que fue publicado el 18 de febrero de 1935, y en el cual se introdujeron una 

serie de nuevos elementos en materia de costos, de la fonna de determinar el impuesto 

tratándose de sujetos a la cédula 1, y se regulariza.ron diversos procedimientos ante las 

Juntas Calificadoras. Este Reglamento sufrió sucesivas reformas en junio de 1937 y 31 de 

enero de 1940, conforme a la cual se estableció un tope máximo a los sueldos asignados a 

directores y administradores de las sociedades, a fin de evitar que por la vía de los sueldos y 

salarios, se desvirtuaran las utilidades obtenidas por las empresas. 72 

Después de casi diecisiete atlas de vigencia de la ley de 1925, mediante Ley de 31 

de diciembre de 1941, se sistematizaron las reformas ocurridas al impuesto desde su inicio 

de vigenci~ y se aprovechó la misma para abrogar un gravamen que comentaremos más 

adelante y que fue conocido como el Impuesto por el Superprovecho. 

Entre otras modificaciones, se eliminó la obligación de los causantes menores de 

presentar declaraciones y se estableció el procedimiento de que contribuyeran en función de 

una cuota fija predeterminada. Permanecieron las cédulas aunque, tratándose de la Cédula 

V relativa al libre ejen:icio de las profesiones9 se establecieron diversas categorías. Las 

protestas que originó tal medida, hicieron que posterionnente se decretara optativo el 

sistema de categorías o calificación de los causantes de referencia. 

La nueva ley tomó en consideración tam.bién las opiniones jurisdiccionales 

expresadas a través de resoluciones de Ja Suprema Cone de Justicia de Ja Nación y del 

recién creado Tribunal Fiscal de Ja Federación. 

Nuevamente fue reformada la Ley del JSR. el J de marzo de 1945, en julio de 1945, 

30 de diciembre de 1946 y 30 de diciembre de J 947. 

72 MARGA™ ; Huao B. Op. cit. p XXXV. 
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En 28 de diciembre de 1948. las reformas a la Ley tuvieron por objeto establecer el 

anticipo a los causantes de la Cédula 1 respecto de los impuestos pagados en el período 

anterior. 

Como dato inicial, en los artículos transitorios del referido decreto se estableció la 

práctica de que el Congreso de la Unión sancionara y validara los convenios celebrados 

entre la Secretaria de Hacienda y las empresas extranjeras que prestaran servicios de 

comunicaciones y otros semejantes, para superar las dificultades para la determinación de 

utilidades. 

En 1949, mediante reforma de 30 de diciembre, se reagruparon las disposiciones 

relativas al impuesto sobre ganancias distribuibles, que hasta esa fecha se encontraban 

dispersas en distintas disposiciones de la Ley. Asimismo,, en ese propio decreto,, fueron 

creadas nueve delegaciones calificadoras a las que correspondía una de las nueve partes en 

que se dividió el territorio nacional y el Departamento Técnico Calificador que vino a 

representar la décima circunscripción territorial. En lo que hace al impuesto sobre 

dividendos, se permitió la deducción de un 10% para crear una reserva de reinversión, en 

los términos establecidos en el Reglamento de la Ley. 73 

Con objeto de evitar en lo posible la doble tributación internacional,, mediante 

reformas del 29 de diciembre de 1950 se permitió a los mexicanos que percibieran ingresos 

por fuentes de riqueza ubicadas fuera del territorio nacional , deducir el impuesto pagado en 

la fuente, del que estuvieran obligados a pagar en la República Mexicana.. sin imponar el 

domicilio del causante. Asimismo9 en esa importante reforma., se estableció el 

procedimiento de devolución oficiosa. 

Finalmente la ley de 1941 sufrió sus últimas reformas el 29 de diciembre de 1952, 

por virtud de las cunles se reformaron no solamente disposiciones en materia de IS~ sino 
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también en materia de Impuesto sobre Utilidades excedentes a que nos referiremos más 

adelante. 

8.4.5 OTROS IMPUESTOS. 

Muchas otras disposiciones fiscales del periodo. estuvieron directamente vinculadas 

con el Impuesto Sobre la Renta, y tuvieron por objeto complementar las disposiciones de 

esa ley. 

Tal fue el caso de la Ley del Impuesto Extraordinario sobre Ingresos. promulgada el 

3 t de diciembre de 1931. la cual gravaba con un 1 o/o sobre la base del ingreso manifestado 

en la declaración definitiva del Impuesto Sobre la Renta. 

En realidad este gravamen vino a constituir una verdadera sobretasa al ISR que se 

cubría a través de timbres. incluyendo los recargos que se causaran. Sucesivas reformas 

vinieron a aclarar que dicho impuesto no seria deducible del ISR. y posteriormente. dado el 

poco cwnplimiento de las obligaciones generadas por dicha ley y las dificultades en el 

control del impuesto, la hacienda pública se vio en la necesidad de establecer prórrogas para 

el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la misma." 

Por su pane, la Ley del Impuesto sobre Ausentismo fue creada mediante decreto de 

14 de febrero de 1934. y tuvo el objeto de gravar las rentas. y ganancias de toda suerte de 

ingresos percibidos en territorio nacional, siempre que éstos, incluyendo el relativo a 

herencias, legados y sorteos. se situaran o remitieran al extranjero. 

La tasa del impuesto fue del 2o/o proporcional para rendimientos de propiedades y 

dividendos obtenidos por personas flsicas o morales radicadas en el extranjero y et 

impuesto se pagaba en efectivo o en timbres, según determinaciones de la ley. 

n1dcm.p.LV 
74 tdem. p. LVl. 
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La administración de este gravamen, al igual que el relativo al impuesto 

extraordinario, fue conferida a la Dirección General de Ingresos y en especial a la Oficina 

del Impuesto Sobre la Renta. 

El 29 de agosto de 1936 fue derogado el Impuesto sobre Ausentismo y su 

Reglamento y se sustituyó por la Ley del Impuesto sobre Exportación de Capitales, que 

tenia el mismo objeto que la anterior. modificando la cuota al 4o/o proporcional sobre los 

envíos de fondos al extranjero. Esta ley tuvo vigencia de tres afias, fue abrogada el 16 de 

octubre de 1939., y en el decreto que la desapareció se estableció el procedimiento para 

liquidar los adeudos pendientes y la suspensión de las sanciones por infracciones cometidas 

a la ley abrogada. 

La Ley del Impuesto de la Renta por el Superprovecho, promulgada el 27 de 

diciembre de 1939, tuvo por finalidad hacer partícipe al erario público de las ganancias 

obtenidas por los causantes del ISR en lo referente a la Cédula I, tomando como base la 

relación entre el ingreso neto y el capital invertido en la empresa. Sin embargo se 

establecieron diversas excepciones a la regla. pues únicamente se gravaba a aquellos 

causantes que llegaran a obtener ingresos anuales superiores a cien mil pesos.n 

El 31 de diciembre de 1941 quedó sin efecto esta nonna, y posteriormente fue 

necesario que el Ejecutivo de la Unión. investido de facultades extraordinarias con motivo 

del conflicto bélico. expidiera el decreto de junio de 1943. mediante el cual se prohibió que 

se diera curso a las solicitudes de devolución de dicho impuesto, planteadas por los 

contribuyentes, con el argumento de que al haberse abrogado el decreto el último dia de 

1941, no era exigible el impuesto, ya que los pagos debían hacerse en los primeros meses 

del afio de 1942. 

Finalmente, la Ley de 29 de diciembre de 1948 creó el Impuesto Sobre Utilidades 

Excedentes, que fue producto de la ley mencionada en los párrafos precedentes, y expedida 
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en raz.ón de que. con motivo de la devaluación monetaria se provocarla una redistribución 

del ingreso real que daftaria a la población con menores ingresos. y en consecuencia el 

erario público solamente podía contrarrestar tal medida con el incremento de los tributos a 

los causantes de mayores posibilidades financieras. Sin embarso .. las tasas fueron menores 

que las del supcrprovecho. 

Adicionalmente, se emitieron entre 1930 y t 940 diversas leyes de naturaleza fiscal 

tendientes a favorecer la creciente industrialización y fomentar el desarrollo. El arancel a la 

importación emitido en ese lapso no impidió la imponación de materias y equipo para 

modernizar la planta industrial. Entre las industrias beneficiadas con tales medidas, 

estuvieron Ja textil y la elécttica entre otras. 

Los iJnpuestos sobre explotación de recursos naturales, que habían sido una 

importante fuente de ingresos fiscales fueron reorientados en el periodo más hacia fines 

extrafiscales, en panicular las realizadas por extranjeros. a fin de controlar y encausar su 

actividad y estimular la participación de las empresas nacionales. Tal fue el caso de los 

impuestos a la industria minera y de metalurgia. 76 

Resulta igualmente imponante Ja promulgación de las leyes sobre percepciones 

fiscales del 31 de diciembre de 1935, antecedente del Código Fiscal de la Federación y la 

Ley de Justicia Fiscal del 27 de aaosto de 1936. 

El segundo periodo que va desde 1940 hasta 1952, es decir los gobiemos de Manuel 

Avila Camacho y Miauel Alemán. estuvo caracteriz.ado por el desarrollo de un programa de 

tarao plazo que procuró la industrialización leniendo el Estado un papel protagónico en el 

mismo. 

7
' ldcm. p. LVIII 

,. CARDENAS, Enriqeu. Op. cil. p. 88. 



LQSIMPUE:STQ~fEPQUIESfiNAtEXICQ 263 

En consecuenci~ la política impositiva fue favorable a la creación y eJ 

establecimiento de industrias nuevas, lo que trajo consigo el rechazo de los industriales 

ttadicionaJes que veían en Ja nueva legislación Jos orígenes de la competencia desleal. 

Las exenciones fiscales estuvieron contenidas en Ja Ley de Industrias Nuevas y 

Necesarias y en la propia Tarifa General de Importaciones. Los gravámenes a la industria 

pasaron de representar el 21.4 J % de Jos ingresos f"ederales totales en J 940, a solamCnte el 

11.69% en 1952. 

No obstante, el financiamiento de Jos ingresos públicos consiguió mantenerse con 

márgenes aceptables provenientes de recursos internos, y solamente en Jos últimos ailos 

comenzaba a acusarse la dependencia de recursos provenientes del exterior. EUo fue posible 

por el crecimiento substancial de Jos impuestos directos, particularmente el JSR, que pasó 

de representar el 9.9% en 1940 al 22.74% en 1952. 

Un caso similar ocurrió con Jos impuestos al comercio exterior. Mientras Jos 

impuestos a Ja importación disminuyeron su participación en Ja estructura tributaria al pasar 

de 18.2% del total de ingresos en 1940 a solamente 11.44% en 1952, Jos impuestos a Ja 

exportación awnentaron en el mismo periodo de 11.4% al 12.1% en 1952, llegando a 

alcanzar porcentajes superiores a J9 puntos en 1943. 

Tanto el crecimiento de Ja participación del ISR como del impuesto ad valorem 

sobre las exportaciones, estuvieron asociados con Ja modernización de la estructura 

impositiva, en el primer caso, así como a las excepcionales condiciones creadas por la 

Segunda Guerra Mundial y las devaluaciones del tipo de cambio. 

El desarroJJo de ambos impuestos ha sido considerado por Jos economistas como Jos 

hechos ti:- --.Jes más significativos del periodo 77
• 

77 REYNOLDS, Clark W. LA ECONOMJA MEXICANA. SU ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO EN EL 
SIGLO XX. Fondo de Cultura Económica. MCxico. 1973. P. 76. 
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Junto con ellos. desde el 1 de enero de 1948 entró en vigor la Ley del Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, que vino a sustituir parcialmente al Impuesto del Timbre, para 

los actos mercantiles, quedando vigente este último gravamen por lo que hizo a los actos 

civiles. De esta f'onna en 1948 se introdujo el primer gravamen general sobre las ventas. 

Se estableció para ello una tasa de 1.8% sobre Jos ingresos brutos de los comerciantes e 

industriales._ resultantes de Ja enajenación de bienes muebles, arrendamientos mercantiles, 

prestación de servic~os mercantiles y de las comisiones. Adicionalmente se estableció otra 

tasa equivalente al 1.2% sobre los mismos ingresos, de la cual se beneficiarían aquellos 

estados que suprimieran sus gravámenes sobre las actividades objeto del impuesto federal. 

Respecto de Ja naturaleza del impuesto9 la Cone se pronunció en el siguiente sentido : 

A~ndice: 1917·1995. 
Número de registro: 2600 
Instancia: Segunda Sala 
Epoca: Sexta 
Tomo: 111· Administrativa (Histórica) 
Tesis: 1163 
Página: 918 
1NORESOS MERCANTILES. IMPUESTO SOBRE. ES DE CARACTER 
FEDERAL EN SUS DOS TASAS. Anualmente se expide, por la Secretarfa de 
Hacienda y CrCdito Público, un acuerdo en vinud del cual delega en Ja Tesorerfa 
del Distrito Federal la administración del impuesto sobre ingresos mercantiles 
que se cause, dentro de los lfmites del propio Distrito, en el afio respectivo. La 
Secretaria se reserva cienas facultades, y supervisa las labores de la Tesorerfa 
relacionadas con la administración y Ja recaudación del tributo, de todo Jo cual se 
infiere que este gravamen no tiene el carácter de impuesto local, ni siquiera en lo 
que concierne a la tasa adicional del 12 al millar, sino que en este último aspecto 
se trala de una panicipación en el rendimiento de un impuesto de naturaleza 
f"ederal. Si una entidad federativa admite que se suprima un gravamen de fndole 
local, y conviene percibir, para lo sucesivo, en sustitución del rendimiento del 
anterior impuesto, una panicipación de un impuesto de carácter federal, ya no 
puede aducir que esa panicipación siga teniendo el carácter de tributo local. 
Aunque es verdad que la tasa adicional del impuesto federal sobre ingresos 
mercanliles no debe considerarse como una concesión graciosa de la Federación 
en favor de los Estados coordinados. y concretamente en favor del Distrito 
Federal, no es exacto que se trate, en el caso del tributo sobre ingresos 
mercantiles y de su cuota adicional. de dos diversos impuestos que se han 
coordinado sólo por razones de economfa en su recaudación pero que son 
autónomos. La circunstancia de que Jos Estados coordinados puedan rescindir el 
convenio de coordinación, y restablecer, de esta suene sus propios tributos, que 
antes existfan, sobre actividades industriales o comerciales, no demuestra en 
manera alguna que antes de que una entidad f"ederativa decida tal rescisión, Ja 
cuota adicional tenga el carác1er de un impuesto local, sino que sólo pueda llevar 
a concluir que si el Estado deja insubsistente el convenio de coordinación, 
perderá su derecho de panicipar en el impuesto federal y reasumirá, para lo 
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sucesivo. el ejercicio (que se hallaba suspendido) de la facultad de establecer. por 
su propia cuenta. impuestos sobre la industria y el comercio, que entonces s( 
tendrían la Jndole de tributos locales. 

Sexta Epoca: 
Revisión fiscal 159/66. Espectáculos Deponivos Frontón México, S. A. 20 de 
junio de 1966. Cinco votos. 
Reclamación en la revisión fiscal 212166. Ernesto Campas Luna. 1 1 de julio de 
1966. Cinco votos. 
Revisión fiscal 221/66. Julia Aznar de Obregón. lo. de agosto de 1966. Cinco 
votos. 
Revisión fiscal 227/66. Eucario Gonzálcz. S. A. lo. de agosto de 1966. Cinco 
votos. 
Revisión fiscal 268/66. Eucario González. S. A. 1 o. de agosto de 1966. Cinco 
votos. 

Respecto de la relación del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles con el Impuesto del 

Tinlbre, aunque se ha sefl.alado que el primero vino a sustituir parcialmente al segundo, esto 

no quiere decir que el Timbre quedara abrogado. pues a partir de entonces. vino a gravar 

exclusivamente los actos civiles, suprimiéndose por lo que hace a los actos mercantiles para 

evitar una doble imposición. Así, quienes pretendieron alegar la abrogación del Timbre, 

encontraron el siguiente criterio jurisdiccional : 

Instancia: Segunda Sala 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 5A 
Tomo:CXlll 
Página: 844 

IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES, NO ES SUBSTITUTIVO DEL 
IMPUESTO DEL TIMBRE. 

El impuesto del timbre es un tributo que grava actos jurfdicos y documentos. y cuyo pago 
se realiza adhiriendo y cancelando las CS1ampillas respectivas. La tarifa de tal impuesto 
comprende tres tipos de cuotas: por hoja. fija. y por valores, y el gravamen resulta una 
fonna antigOa de enterar diversas prestaciones fiscales, por medio de los timbres que 
ccnifican su cumplimiento. A su vez, el impuesto sobre inarcsos mercantiles es un 
impuesto sobre ingresos, que de modo fundamental grava la compraventa mercantil; y si 
alguna vez ha sido el mismo catalogado dentro del impuesto del timbre. de ello no se 
concluye que sea de la misma naturaleza que .!ste, considerado en sentido estricto. Lo que 
ha OCU1Tido es que el legislador, al hablar de sustitución, ha hecho referencia a la de fndole 
económica. pues de esa manera cualquier tributo es susceptible de sustituir a otro; por lo 
que debe entenderse que el leaislador, ni establecer el impuesto sobre ingresos 
mercantiles, suprimió el del timbre para evitar una doble imposición, contraria a una 
adecuada ttcnica tributaria. pero sin que ello implique aceptar que ha)'a habido sustitución 
legal de un impuesto por otro. En consecuencia. la Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles 
no es substitutiva de la Ley Federal del Timbre. Además.. cabe agregar que conforme a lo 
previsto por el anleulo 11 del Código Fiscal, las nonnas de derecho tributario que 
establezcan cargas para los particulares. scr6n de aplicación restrictiva. por Jo que, no 
existiendo en el articulado de la Ley de Ingresos Mercantiles ningUn precepto que de 
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modo e,.:,preso estable~• que el impuesto sobre in¡.rcsos mercantiles sea subs1.il\l.\Í'vo del 
impucMo del timbre, no puede admitirse la substituc:ión de rcfcy-cncia. 

PRECEDENTES: 

Revisión fiscal l.8315 1. Sda Qc Hda. y Cdto. PUblico. 19 de 'SCP.ticmbre de t 9!52. 
Unanimidad de cuauo 'YO\Os. R1:1ator: 
Octavio ?l.tcndoza Gandlez. 

La conclusión obligada de la evolución impositiva en el periodo que se analiza. es el 

impulso al crecimiento económico~ gracias a los recursos puestos a disposición como 

consec:uenci.a del crecimiento y adaptación al sistema tributario del Impuesto sobre la 

Rcn~ la creación del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. y por otra pane. a los 

incentivos fiscales que desgravaron a las actividades prioritarias. 

Las principales disposiciones en el periodo fueron las siguientes : 

A~O: 1930 

'FECHA : NORMA : 

3 enero Ley de lngres.os del CTario fedc-ra.I para e\ af\o 1930. 

1 febrero Decreto que gnt.'1a. con un 13•/o los productos obtenidos de la rtfi.nación del ~U'6\eo, 

l \ diciembre DCCt'CtO que deroga et que cstabledO un im"uesto adicional de un c:enta'10 por 1iuo sobTe 
las ventas de primera mano del putque. 

31 diciembre Ley de ingTCSO del cnario federal para \ 93 t. 
3 1 diciembre Ley de1mpucsto sobre Tabacos Labrados. 

l \ diciembre l..ey del Impuesto sobTc la Fabricación del Pulque. 

AfJ.0 t931 

FECHA : NORMA : 

2 cnc:TO Ley de\ tmpuesto sobTC \a fabricación de cencza. 

6 enero Dccri:to que cstabh::cc un impuesto de cinco ecnta..,os sobre la pn)(lucción de azúcar. 

1 S enero Reglamento de la 1..cy del ltnpucsto sabTC Fabri~ciOn de Pulque. 

2 febrctto Reglamento de la Ley de\ Impuesto sobre la Producci6n de A'1:Úcar. 

2 febrero Decreto por e\ que se fijan Jos itnpuC'Stos sobre \a pTOducción y exportación de1 hcncq,ut:n. 

4 febrero Decreto que modifica ts. tarifa de deTeChos de cxponac16n en lo que hace al petróleo )' sus 
derivados. 

14 fcbtcto Decreto que establece \os productos minct'alC9. que se consídcranbt co~mo gasolina para los 
efectos de 1a 1ey de\ impuC$to sobn:: su ~onsumo. 

19 mar.to Reglamento de ta ley del 1m¡:mcsto sobre Tabaicos Labrados. 

12 junio Pe~rcto que rcfonna la Ley de Impuestos sobre la Fabricación del Pulque. 

l 3 junio Decrci.o que t'Cfonna la Ley de Impuestos a la Mineria. 

23 junio Decreto que modific;a el Reglamento de la Ley del lrnpucsto sobre la Fabricación de 
Pulque. 
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13julio Decreto que cxceptUa del impuesto sobre el consumo de sasolina. los productos como 
maleria prima en la industria de la transformación. 

J6julio Decreto que modifica el de 19 de diciembre de 1929. relatho al impuesto sobre las entradas 
de ferrocarriles y empresas conexas. 

1 agosto Decreto que establece un impuesto adicional a Ja producción de cerveza. 

1 agosto Decreto que modifica el articulo 3 de la Ley del Jmpueslo sobre Tabacos Labrados. 

l agosto Decreto que establece un impuesto federal a los fnbricanlcs de cerillos, 

1 agosto Decreto que establece un impuesto federal a la elaboración de aguas minerales y gaseosas. 

J agosto Ley del Impuesto Extraordinario sobre Ingresos. 

J agosto Reglamento a la Ley anterior. 

1 agosto Ley del Impuesto sobre Empresas de Transpone por automóviles y camiones. 

1 agosto Reglamcnro a la Ley an1erior. 

1 O noviembre Decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto sobre aguas minerales y gaseosas de 31 
de julio de 1931. 

t 9 noviembre Decreto por el que se reforma la ley del impucs10 sobre producción de alcoholes. 
aguardientes. 1equilas. mezcales y sotoles. 

21 noviembre Ley del Impuesto sobre la producción de alcoholes y aguardicnu:s. 

:? dic::ícmbre Decreto por el que se abroga el impuesto sobre Ja producción de azllcar y su reglamento. 

20 diciembre Ley del Impuesto sobre la producción e introducción de cnergJa elc!ctrica. 

23 diciembre Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Energla EJ~ctrica. 

30 diciembre Dccrelo que adiciona y reforma la ley del Jmpucs10 sobre la Renta. 

3 J diciembre Ley General del Timbre. 

31 diciembre Reglamento de Ja Ley anterior. 

Al"IO: 1932 

FECHA : NORMA : 

2 enero Ley de Ingresos del Erario Federal para 193:?. 

18 enero Occrclo que deroga la l.C)' que i;:rcó el impuesto sobre empresas de transpone por 
automóviles y camiones. 

18 enero Decre10 que establece un impuesto sobre Ja.s mieles incristalilzables. 

8 febrero Ley del impues10 sobre alcoholes y aguardientes. 

9 febrero Impuesto sobre las pensiones que se paguen con cargo al erario federal. 

16 febrero Decreto que fija el impuesto que causará. la imponación de cnergla eléctrica. 

29 febrero Decrcco que establece un impuesto adicional sobre algunas cuotas de la Ley del Impuesto 
sobre alcoholes y aguardientes. 

9 marzo Reglamento de Ja Ley del Impuesto sobre Ja producción e impon.ación de cnergfa cl~trica. 

6 abril Decreto que determina en que 1Crminos se declarará Ja exención de contribuciones federales 
para la pcquena industria. 

J 5 abril RegJamcnlo de Ja Ley de Alcoholes y aguardientes. 

27 abril Ley de Impuestos de contingencia sobre toda clase de expendios de bebidas alcohólicas. 

2 mayo Ley de Impuestos a la Minerla.. 

Jl mayo Reglamento de Ja Ley de Impuestos sobre producción de gasolina. 

2$ mayo Ley de Impuestos sobre aguamiel y productos de fermentación. 

7 junio Reglamento de la ley anterior. 

7 julio Decreto que previene la forma como se calculará el impor1c de impuestos cuya liquidación 
requiera convertir moneda e:ittnutjera en pc:sos mexicanos y viceversa. 
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9 julio Decreto que modifica ta Ley de Impuesto sobre alcoholes y aguardientes. 

U julio Decreto que modifica el Rc&lamento de la Ley anterior. 

16julio Dcc:reto que adiciona la fracción XIX del articulo 6 de la Ley General del Timbre. 

20julio Decreto que modifica diversos articulas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

12 aaosto Decreto que modifica el Re&lamento de la Ley del Impuesto sobre Alcoholes y 
Aguardientes. 

12 qosto Ley de Impuestos sobre A&uardientc pro\lcnicntc de la dcstilllCión de uva o de otnis frutas. 

18 aaosco Reglamento para el cobro del impuesu> sobre consumo de gasolina. 

1 septiembre Decreto que adiciona h~ Ley de Impuestos a la Minerta. 

7 septiembre Decreto que dctop el Impuesto adicional sobre consumo de g11S01ina. 

30 diciembre Dc:creto que refonna la Ley de Mincria. 

31 diciembre Ley de ln&1'C$0S del Erario Federal. 

31 diciembre Ley de Impuestos sobre Alcoholes.. quardicntcs y mieles incristalizables. 

31 diciembre Ley del lmpUC$lo sobre producción e introducción de cnergia eli!cnica. 

31 diciembre Ley del lmpuC$to sobn: Consumo de Gasolina. 

31 diciembre Ley del Impuesto sobre producción de pcuólco. 

AJ'¡Q: 1933 

FECHA NORMA 

19 cncro DCCl'Cto que rcfonna divcnos artlculos de la Ley de Mincria. 

2S enero Decreto que adiciona la tarifa de la Ley del Timbre. 

30 enero Rcatamcnto de la Ley del Impuesto sobre producción e introducción de energla cl«trica. 

31 enero Reglamento de la Ley del Impuesto sobre consumo de gasolina. 

l febrero Decreto que reforma diversos aniculos de la ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

6 febrero Decreto que reforma el articulo 19 de la Ley del Impuesto sobre consumo de gasolina. 

2S marzo Dca-cto que establece por csu. sota vez un impuesto federal sobre las existencias de tas 
empresas productoras e importadoru de &asolina. 

6 abril Decreto que reforma el articulo 6 de la ley del Impuesto sobre la Renta. 

6 abril Decreto que adiciona la Ley del Impuesto sobre Producción e Introducción de Energla 
E1"1rica.. 

6 abril Dccn:to que adiciona la Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados en lo ~lativo al 
avalüo de bienes. 

6 abril Decreto que reforma el de 2S de marzo de 1933 que creó por ünica vez un impuesto a las 
emp~ productoras e importadoras de gasolina. 

I 9 abril Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Fabricación de Cef'\I~ en lo n:lativo a la 
destinada a la expon.ación. 

19 abril Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Alcoholes. Aguardientes y Mieles 
Incristalizables, 

20 abril Reglamento de ta Ley anterior. 

\6junio Decreto que modifica la Ley del Impuesto sobre la fabricación de cerveza de 21-Xll-30. 

10 julio Ley del Impuesto a las Estaciones Radiodifusoras. 

3 I agosto Ley del Impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas. 

l septiembre Decreto que exime de impuestos por cinco al\os a las sociedades cooperativas. 

30 diciembre Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

30 diciembre DeC\"Clo que establece un Impuesto sobre el benzol en el interior del pals. 
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30 diciembre Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su fennentación. 

30 diciembre Decreto que refonna la Ley del Impuesto sobre Producción e Introducción de Encrala 
Eh!ctrica. 

30 diciembre Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Alcoholes. Aguardientes y Mieles 
Incristalizables. 

30 diciembre Ley de Ingresos del Erario Federal para el ano 1934. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros. 

30 diciembre Reglamento de la Ley anterior. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre producción de cerillos y fósforos. 

30 diciembre Reglamento de la Ley anterior. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre al azúcar. 

A?'JO: 1934 

FECHA : NORMA : 

13 enero Decreto que adiciona y rcfonna la Ley del Impuesto sobre expendios de bebidas 
alcohólicas. 

13 enero Decreto que refonna y adiciona el Reglamento de la Ley anlerior. 

IS enero Decreto por el cual se establece un impues10 sobre la explotación de durmientes para 
ferrocarril que se labren por un sistema distinto del de siernL 

16 enero Decreto que reforma la Ley de Impuestos a la Mlnerfa. 

27 febrero Decreto por el cual se modifica el de 20-Xll·33 que reformó la Ley de Impuestos a la 
Minerfa. 

27 febrero Ley de Impuestos sobre la Sal. 

27 febrero Ley del Impuesto a la Sal. 

S marzo Decreto que modifica el Realamento de la Ley del Impuesto sobre el aguamiel y productos 
de su fermentación. 

S marzo Decreto por el cual se determinan los objetos ara,vables. para los efectos del que estableció 
un impuesto al benzol. 

13 marzo Decreto que reforma diversos articules de la Ley del Impuesto sobre el Consumo de 
Gasolina. 

16 marzo Decreto que reforma los transitorios de la Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros. 

20 abril Dccrelo que reforma diversos articulas de la Ley del Impuesto Sobre Ja Renta. 

28 abril Decreto que reforma diversos artlculos de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

28 abril Ley del Impuesto sobre producción de cerillos y fósforos. 

2 mayo Realamento de la ley an1erior. 

1 junio Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros. 

l junio Ley del Impuesto sobre adquisiciones por concepto de seguros. 

6junio Dccrcto que reforma diversos artJculos de la Ley del Impuesto sobre aa:uardicntcs. 
alcoholes y mieles incristalizables. 

14 junio Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

14 junio Reformas a diversos articules de la Ley del Impuesto a la Sal. 

29 junio Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre el azúcar. 

29 junio Reglamento de Ja Ley anterior. 

16 julio Decreto que establece un impuesto sobre uso de aguas de propiedad nacional en la 
producción de fuerza motriz. 

24 julio Decreto que establece un impuesto sobre las pensiones con car¡o al cnuio federal. 

8 aaosto Reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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31 qosto Ley de Impuestos y Dcnechos relativos a la Mincrfa. 

8 noviembre Re .. uncnto a la Ley sobre AU#DliAllO. 

31 diciembre Ley de lnpesos del Etario Federal pan el ano 1935. 

AAo: 193-' 

FECHA : NORMA : 

J enero Reformas a la ley del Jmpueslo Sobn: la Renta. 

1 enero Rcrormu a i. Ley del lmpuesU> a Ja MinerfL 

23 fcbtero Rc&lamcnto de la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina. 

23 febrero Rcalamcnto de Ja Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

31 qosto Adiciones a la Ley del lmpucslo sobre Consumo de Gasolina. 

3 J aaosto Ley AdUMal. 

31 aaosto Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósroros. 

3 J qosto Real.mento de la Ley mnterior. 

27 diciembre Rqlamento de la Ley Actu.nal. 

31 diciembre Ley del Impuesto mbre Explotación Forestal. 

A.JiJO: 1936 

FECHA: NORMA : 

7 fchl'ero Reformas a Ja Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

14 mano Refonnas a la Ley del lmpuesio Sobre Explotación Forestal. 

14 mano Realamen10 de la ley antcriot. 

31 mano Refonnas a Ja Ley del Impuesto sobre Aauardlcntes. Alcoholes y Mieles Incristalizables. 

JI aaosto Rcfonnas al Decreto de 29 de diciembre de 1924 que creó el impuesto a las entradas brutas 
de los fcnocuriles. 

31 aaosto Ley de Justicia FiKal. 

3 J .. osto Ley del fmpucsro sobre Exporución de CapU.ales. 

3 1 •os«> Ley del Impuesto sobre Fabricación de Cervez.a. 

12 septiembre Jltalarncnto de la Ley del Impuesto a la Exporución de Capitales. 

31 diciembre Ley de Jnpcsos del EswioPúblico FederaJ para el afio de 1937. 

AJQO: 1937 

FECHA : NORMA: 

11 enero Decreto que reforma divcnos anlculos de Ja Ley de Impuestos a las Estaciones 
Radiodifusoru. 

11 eneru Reformas a la Ley de Impuestos y Derechos a la Minc:ria. 

22 enero Decreto que fija el Jmpuc:sso sobre Ventas de Primera Mano de Chicles y Maderas 

~·--27 abril Rcfonnas a diversos anfculos de Ja Ley y Realamcnto del Jmpucslo Sobre la Renta. 

14 junio Refonnas a diversos anlculos de la Ley del Impuesto Sobre Ja Renta. 

31 aaosto Rcfonnas a Ja Ley del Jmpuesio sobre Exportación de Capitales. 

J l aaosto Ley de Impuestos a la Fabricación de Cerveza. 

31 diciembre Ley de Ingresos del Erario Federal para el ano de J 93&. 
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31 diciembre Ley General sobre Percepciones Fiscales de la Federación. 

AJ'JO: 1938 

FECHA : NORMA: 

16 abril Rcfonnas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

19 mayo Ley del Impuesto sobre el Al&odón. 

9 junio Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

30junio Realamento de Ja Ley de Impuestos a Ja Fabricación de Cerveza. 

16julio Rcfonnas a la Ley de Impuestos a la MinerfL 

24 octubre Realamento de la Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

$noviembre Ley del Impuesto sobre el Azü.car que deroga la de 27·XIJ.3J. 

$noviembre Refonnas a la Ley del Impuesto sobre producción de Encrala Eltctrica. 

JO diciembre Refonna a Ja Ley del Impuesto Sobre Ja Renta. 

JO diciembre Decreto que establece un impuesto especial sobre las utilidades de las lnstiiucioncs de 
cn!dlto. 

JO diciembre Ley que reforma la del Impuesto sobre aauamiel y productos de su fcnncntación. 

3 I diciembre Código Fiscal de Ja Fedcracion. 

31 diciembre Ley de Ingresos del Erario Federa) p11111 el ano J 9J9. 

A1'10: 1939 

FECHA : NORMA : 

J 6 enero Ley de Impuestos sobre el Consumo de Enerafa Ell!ctirca. 

20 enero Ley que crw:a el Impuesto adicional sobre el azúcar. 
2J mano Realamcnto de la Ley del Impuesto sobre la producción e introducción de energla cltctrica. 

26 abril Ley del Impuesto sobre Ja Sal. 

20 Julio Reglamento de Ja Ley del Impuesto sobre el algodón. 

29 aaosto Reglamento del Decreto de 27-Xll·JB relativo al Impuesto sobre Producc:ión de Metales y 
Compuestos Metálicos. 

11 noviembre Ley del Impuesto sobre Alcoholes. Aguardientes y Mieles lncristali7.8blcs. 

28 diciembre Ley del Impueslo Sobre la Renta al Supcrprovccho. 

JO diciembre Ley que reforma Ja del Impuesto Sobre Ja Renta. 

30 diciembre Ley de Jnarcsos de Ja Federación para el ano 1940. 

Al"IO: 1940 

FECHA : NORMA : 

20 agosto Oc4;:reto que adiciona el Reglamento de la Ley de Impuestos a Ja Minerla en lo relativo al 
Mercurio. 

24 septiembre Decreto que rcfonna la ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. 

31 diciembre Ley del lmpues10 sobre el Petróleo y sus productos derivados. 

AJ'iJO: 1941 

FECHA : NORMA : 

26 junio Decreto que reforma la Ley de Impuestos a Ja Mincrfa en lo relativo al Mercurio. 

J.2julio Ley del Impuesto sobre compraventa de alcoholes. aguardicn1es y mieles incristaliz.ablcs. 
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J 1 diciembre Ley del Impuesto sobre e"pcnd ios de bebidas alcohólicas. 

JI diciembre Ley de lnan:sos de la Federación para el allol942. 

JI diciembre Ley del Impuesto Sotwc la Renta. 

J 1 diciembre Realamcnlo de la Ley an1erior. 

A1'1'0: 1942 

FECHA : NORMA : 

26 enero Refonnas al Realamento de la Ley del lmpucst.P Sobre la Renta. 

2J Julio Dccn:10 que C1'CCplüa del lmpucs10 Sobre Ja Renla a las opcr.cioncs para exploraeiones 
mineras que se efcc1Uen en lerritorio n.cionaJ. 

24 octubre Reformas a los anlculos 7J y 1 1 7 de la Constitución Polllica de Jos Estados Unidos 
Mcxic.ipos. 

24 noviembre Decn:lo que establece un Impuesto por la Explolación de diversas especies del mar en 
aauas occidentales de la RcpUblica. 

9 diciembre Ley del Impuesto sobre Mieles lf'\Crislalizables. 

J 1 diciembre: Ley de Jnaresos de la Federación pata el allo de 194J. 

A1'1'0: INJ 

FECHA : NORMA : 

22 enero Reformas a la ley del Impuesto sobre la Renta. 

27 marzo Refonnas al Códisc> Fiscal de la Federación. 

14 abril Dccrao que establece un impuesto de diez pesos por cacb kiloaramo de hule que se 
produzea en el pr91s. 

20 mayo Decreto que n:fonna la ley del Impuesto sobre la Renta. 

2 julio Decreto que n:fonna la Ley del lmp*51o sobtc el consumo de aasolinL 

2 •osto Decreto que rcform8 la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

' octubre Ley del Impuesto Adicional sobc'e el ~. 

'noviembre Ley del Impuesto sobre Hilados y Tejidos. 

J 1 diciembre Ley de lnarnos de la Feder.ción p11n1 el allo de 1944. 

ASIO: 1944 

FECHA : NORMA : 

21junio Ley del lmpuesso 90bre Anhldrldo Carbónico. 

'julio Decreto que reforma I• Ley del Impuesto sobre T-.Cos Labr.clos. 

19 septiembre Decreto que reforma I• misma ley anlcrior. 

JO diciembre Ley de Jnaresos de la Fcdcnción para el atlo de 194,. 

AJiilO: 194, 

FECHA : NORMA : 

22 febrero Dccrero que reforma I• Ley del Impuesto sobre el Axúcar. 

2 marzo Dccrero que rcfonna diversos anrculos de I• Ley del Impuesto sobre el consumo de 
sasolina. 

'abril Ley del Impuesto adicional sobre el Azíu:ar. 

27 julio Decreto que rcfonna la ley del Impuesto sobre la Renta. 

2' septiembre Dccrclo que deroga anteriores relativos al Jmpucslo sobre Ja Producción de Plata. 
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31 dil;:lembre Ley de lnaresos de la FedCTI1Ción para el allo de 1946. 

AiilO: 1946 

FECHA : NORMA : 

1 !5 abril Ley del Impuesto sobre Ja Sal. 

JO diciembre Decreto que reforma la fracción 1 del articulo 104 de la Constitución Po U ti ca de Jos Estados 
Unidos Mexicanos. 

31 diciembre Ley de Ingresos de la Federación para el afto de 1947. 

31 diciembre Decreto que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

31 diciembre Reformas al C6diao Fiscal de la Federación. 

31 diciembre Reformas a la Ley del Impuesto sobre Explotación Forestal. 

AAo: 1947 

FECHA : NORMA : 

9 aaosto DccTcto que oblip a comerciantes e industriales a presentar declaración alobal de los 
ingresos brutos obtenidos durante t 946 )' primer semestre de 1947. 

30 diciembre Ley de lnarcsos de Ja Federación pana el afto de 19411. 

31 diciembre Ley del Impuesto sobre la Producción de AKUas Envasadas. 

31 diciembre Ley del Impuesto sobre la Mipación. 

31 diciembre Ley de la Contribución Federal. 

31 diciembre Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

31 diciembre Ley Federal del Impuesto sobre Primas recibidas por Instituciones de Seauros. 

3 t diciembre Dc<:rcto que faculta al Ejecutivo de la Unión par.a reducir hasta en un 6()0/o las cuotas del 
Impuesto sobre Inarcsos Mercantiles. 

31 diciembre Ley que reforma Ja Ley General del Timbre. 

31 diciembre Ley Penal de Defraudación Jmposith<a en Materia Federal. 

31 diciembre Ley Federal del Impuesto sobre Lotcrfas, Rifas, Sorteos y Juegos Pennilidos. 

31 diciembre Ley Federal del Impuesto sobre la Producción de Petróleo y sus derivados. 

31 diciembre Decreto que reforma diversos antculos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

31 diciembre Ley Federal del lmpuesto sobre Portes)' Pasajes. 

Ai'lo: 194• 

FECHA : NORMA: 

6 marzo Realamcnto de la Ley del Impuesto sobre la Producción de Aguas Envasadas. 

31 marzo Ref"ormas a la Ley del Impuesto sobre lnan:sos Mercantiles. 

6 julio Rcalamento de la Ley del Impuesto sobre Inan:sos Mercantiles. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre Hilados. Tejidos y acabados. 

30 diciembre Decreto que n:fonna el Código Fiscal de Ja Federación. 

30 diciembre Ley de Ingresos para el ano de 1949. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre la Producción de Cemento. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre explotación de diversas especies de pesca en aguas 
territoriales de Ja República. 

30 diciembre Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule. 
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30 diciembre Ley del Impuesto sobre Operaciones de Compraventa de Primera Mano de 
Anhldrido Carbónico. 

30 diciembre Ley que establece un Impuesto especial procedente de la venta de automóviles 
ensamblados en el pais. 

31 diciembre Decreto que modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

31 diciembre Ley del Impuesto Sobre Utilidades Excedentes. 

Af.Zo: 1949 

FECHA : NORMA: 

10 febrero Decreto que reforma la ftacción XXIX del articulo 73 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

12 fcbruo Re&lamento de la fmcción 1 del articulo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Producción 
del Azúcar. 

21 febrero Decreto que incrementa en $0.0175 por liuo la cuota del Impuesto sobre la producción 
de cerveza. 

4 abril Realamento de la Ley del lmpucsto Especial sobre tos ingresos provenientes de la 
venta do automóviles ensamblados en el pals. 

29 abril Re&1amcnto de ta Ley del Impuesto sobre el Cemento. 

JO abril Reatamcnto de la Ley del Impuesto sobre Utilidades Excedentes. 

21 mayo Re&lamento de la Ley del lmpuesto sobre Llantas y Cimaras de Hule. 

JO diciembre Decreto que reforma el C6diao Fiscal de la Fcd~ión. 

31 diciembre Ley de lnpesos de la Federación para el afto de 1950. 

31 diciembre Decreto que modifica la Ley del lmpucsto Sobre la Renta. 

31 diciembre Dcc:rcto que refonna ta Ley del Impuesto sobre lnaresos Mercantiles. 

31 diciembre Ley Federal que prohibe la exponación de oro. 

AJ'.IO: 1950 

FECHA: NORMA: 

21 enero Decreto que modifica el Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

27 mayo Decreto que establece la tarifa por el pago del Impuesto sobre la Migración. 

27 y 28 OcCTCto que modifica diversos preceptos del Código Fiscal de la Federación. 

diciembre 

30 diciembre Ley de lmpucstos a ta Migración. 

30 diciembre Ley de ln&1"C50s de la Federación para el ano de 195 t. 

30 diciembre Ley del lmpucsto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados. 

JO diciembre Decreto que refonna divenos artlculos de la ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Ai'IO: 1951 

FECHA: 'NORMA : 

28 marzo Decreto que adiciona el articulo 13 t y refonna el articulo 49 de la Constitución Polltic:a de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

10 mayo Reglamento de la Ley del Impuesto sobre Camiones y Automóviles Ensamblados. 

9 agosto Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Explotación de diVCt'SaS especies de pesca en 
aguas tcnitorialcs de la República. 

20 octubre Reglamento para la Fiscali:mci6n del Impuesto sobre Petróleo y sus derivados. 
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J 1 diciembre Códiao Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos. 

31 diciembre Le)' del lmpueslo sobre Expendios de Bebida.s Alcohólicas. 

J 1 diciembre Ley de Jnaresos de I• Fcdcnw:ión p.,.. el .no de 19!2. 

J 1 diciembre Ley del Impuesto sobre Producción de Aauas Envuada.s. 

31 diciembre Ley que sustituye • I• del Impuesto sobre Llanta.s Y Climaras de Hule. 

J J diciembre Real amento de la Ley anterior. 

Ai'lO: 19!2 

FECHA : NORMA : 

S enero Ley del Impuesto sobre E:icplot1M;ión Pesquera. 

.S enero Ley del Impuesto sobre Jnarcsos por Servicios Telefónicos. 

31 enero Refonnas a I• Ley del Impuesto Sobre Ja Renta. 

.S qosto Realamento de I• Ley del Impuesto sobre Ingresos por Servicios Telefónicos. 

J 1 diciembre Ley de Jnarcsos de Ja Federación para el ano de 19!3. 

31 diciembre Reformas a I• Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

3 1 diciembre Reformas • la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
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TOTAL 

/llPllESTOS SlllTOTAL 

SOllE mlOTACION H 
UCVISOS NATllWIS 
A LA lllDUSTllA 
ALCO!IHCIO 
A LA MOITACION 
A LA DtOITMlON 
SOllE LA UNTA 
TIMlll 
11 % ADICIONAL 
CONTlllUCION JISCAL 
OTIOS OOl/lSlOS 

OllOS INGllESm 
COIJJENTES 

INGRESOS PUBLICOS FEDERALES. IMPUESTOS. 
19~1940 

ESTRUCTURA PORCENTUAL ' 

19.W 19.l! 1936 1937 1938 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

7!.0 81.7 78.2 81.6 82.8 

8.1 10.l 6.4 1.0 1.l 

20.l 21.4 21.8 19.7 21.9 
l.1 4.1 O.OOl 0.003 1.1 
20.0 19.8 19.l 23.0 20.7 
1.3 J.l 4.4 6.6 6.3 
8.8 9.9 9.6 9.1 9.3 
l.7 l.l 1.0 6.6 6.8 
2.3 2.l l.l l.6 2.7 
4.0 l.I J.] l.I J.4 
1.6 2.l 2.8 2.8 2.2 

24.1 18.2 21.8 11.4 17.1 

'F,_: u Ealomnlo Mai:m m Cifra. NAFINSA Mbia>. 1981. 

1939 1940 

100.0 100.0 

111.0 81.9 

6.3 6.2 

21.l 21.l 
1.9 1.1 
19.8 18.0 
13.2 11.4 
7.2 8.9 
1.9 1.0 
2.1 1.0 
2.8 2.9 
1.2 0.001 

Jl.9 18.0 
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INGRESOS PUBLICOS FEDERALES. IMPUESTOS. 
19'1-1946 

ESTRUCTURA PORCENTUAL' 

IMI IMl 1"3 1"4 1"5 
lVTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

IM111ESTOSSlll1VTAL 14.116 llJI 1126 16.10 16.7! 

UPl.OTACION Dt: 
llCIJILIOS NAnJllAIJ:S lJ6 6.4) l.49 S.71 S.34 
A LA INDUSTRIA 11.IO 21.JI 11.ll 19J4 19J2 
ALCO!ll[RCIO J.IO 2.01 1.37 OJ9 121 
A LA IJllPOllTACJON 21.IO ll.!4 11.ll 10.19 11.61 
A LA UPORTACJON 14.74 16.ll 19.70 IS.60 IS.67 
SOllE LA R[NJ A 827 J0.46 19.96 2lJ2 21.0I 
CONTRJllJCION 
Rllt:RAL' l.01 l.Jll 2.ll 2J2 2.42 
OTROS IMPIJ[SJOS 10.01 10.46 9.16 7.IO 9.ll 

OTIOS INCUSOS 
COUJENTES JS.94 16.49 14.74 ll.90 llll 

'Incluye el impuestodol 10%1dicional. 

' fuente: La Economla Mexicana en Cifm. NAFJNSA. México. 1911. 

1"6 
100.0 

111.72 

4.72 
17.69 
1.29 
IJ.IJ 
12.ll 
11.44 

1.94 
12.41 

1921 
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INGRESOS PUBLIOOS FEDERALES. IMPUESTOS. 
1947-1952 

ESTRUCTURA PORCENTUAL' 

19'7 1948 1949 1958 l'ISI 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

IMPUESTOS SUITOTAL 86.96 81.63 63.74 8010 82.15 

EXPWTACION DE 
RECURSOS NATURAWi 6.81 7.58 4.16 4.72 5.04 
A LA INDUSTRIA 17.62 16.71 11.91 14.06 llJ8 
AL COMERCIO 0.97 8.86 7.30 9.61 9.07 
ALA IMPORTACION 13.14 15.08 9.41 11.61 13.82 
A LA EXl'OllTACION IOJ2 9.13 1316 14.61 14.97 
SOlllE LA RENTA 23.ll 19.l'l ll.06 21.04 24.47 
CONTRllUCION 
fED[RAL 1 2.19 1.90 ... ... ... 
OTROS IMPUESTOS 12.60 3.41 2.l7 3.49 2.91 

OTIOS INGIC.WS 
SUITOTAL 13.04 17.37 36.16 14.41 15.19 

1 Esteimpue~ofueabrogadoen1949. 

1'152 

100.0 

70.91 

3.88 
1U9 
6.99 
11.44 
llnl 
22.74 

. .. 
2.16 

23.41 

'Incluye el impuesto del 10%adicional.Apartirde 1948, los im~ssobrc premios y loleriasyde 1949enlllelante,sobrc 
migración. 

'Fuente: La Econom~ Mexicana en Cifns. NAFINSA. M!1ico. 1911. 
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CONCLUSIONES 

J ... El sistema fiscal mexicano se desarrolló efectivamente a panir del establecimiento del 

Impuesto sobre Ja Renta y de manera particular entre Jos allos de 1945 a 1948, las 

normas fiscales se adecuaron en su objeto y en su f"onna. 

2.· Los factores que influyeron en los impuestos en ese periodo. fueron los de naturaleza 

económica exterior e interna. Entre los primeros se mencionan la influencia de Ja Gran 

Depresión noneamericana y de la Seaunda Guerra Mundial en la economía. En lo 

interno. los efectos de las expropiaciones y del incremento de las exportaciones 

mexicanas. 

3.- Si en un principio en este periodo fueron los impuestos al comercio exterior, 

particularmente a las imponaciones los que mayores recursos proporcionaban al erario 

público, durante el cardenismo se propició el efecto redistributivo en Jos impuestos. 

con objeto de dar una mayor equidad a la tributación. En ese sentido, la carga fiscal se 

distribuyó entre los impuestos aJ comercio exterior, a la industria y el impuesto Sobre la 

renta. 

4.- Aún cuando c;on Cárdenas se incrementaron los impuestos con fines extra.fiscales. como 

mecanismos de estimulKión a la producción y de limitación al consumo. la política 

gubernamental sobre oriaen del inareso no varió y en consecuencia se mantuvo 

constante el porcentaje de inpesos provenientes de impuestos. 

S.- Por lo que respecta a los impuestos al comercio exterior. la recaudación proveniente de 

las exportaciones se incrementó sustancialmente, tanto por el incremento de ventas de 

productos y materia prima al extranjero. cuanto por los aumentos en las tasas 

impositivas. 
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6.- Por su parte9 el Impuesto del Timbre recobró su volumen recaudatorio9 a consecuencia 

de las adecuaciones en su objeto9 que lo convinieron en un gravamen al consumo. 

7.- El Impuesto sobre la Renta en el período aumentó su imponancia como consecuencia de 

la poUtica de redistribución del ingreso que gravó con mayor vigor los ingresos de 

capital y a la vez aligeró el peso tributario de los ingresos provenientes de salario. 

8.- Tanto el crecimiento d ella participación recaudatoria del ISR como del impuesto ad 

valorem sobre las exportaciones9 estuvieron asociados con Ja modernización de la 

estructura impositiva,, así como a las excepcionales condiciones creadas por la Segunda 

Guerra Mundial y las devaluaciones de la moneda mexicana. 

9.- En 1948 fue creado el primer impuesto mexicano sobre las ventas9 que fue el Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles y sustituyó parcialmente al Impuesto del Timbre. 

10.- La evolución impositiva en este periodo9 se sintetiza en el impulso al crecimiento 

económico, gracias a Jos recursos con que se contaron por los entornos externos que 

influyeron en el inicio del desarrollo de los impuestos mexicanos. 
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CAPITULO IX 
LOS IMPUESTOS EN EL PERIODO 

DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR 
19!12-1970 

!>.1 ENTORNO POLJTJCO. 

!>.1.1 GENERALIDADES POLITJCAS. 

La característica política en el período del desarrollo estabilizador, y sin duda alguna 

la condición para que éste se presentara, fue la unidad del proceso político. que penn..itió 

que de manera inintenumpida desde el levantam.iento almazarústa en 1940. el grupo 

dirigente del Partido Revolucionario Instit\ICional pudo gobernar sin oposición de 

relevancia en ese lapso. 

Así, entre Jos ailos de 1952 a 1970 se sucedieron en Ja presidencia de Ja República 

Adolfo Ruiz Conines (1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Diaz 

Ordaz,. (1964-1970). y si bien en diciembre de este último a.fto tomo posesión Luis 

Echevenia AJvarez, las condiciones políticas habían ya variado substancialmente. 

La composición de los procesos electorales en ese lapso. nos muestra Ja escasa 

competencia política encontrada por Jos candidatos en el lapso: 

~ -... -~ -----·; .~:- '.: ~ ··.·. VOTOS % 

1952 3 651 201 100.00 
Ruiz Conines 2 713 419 74.31 
Henriquez 579 745 U.87 
Oonzález Luna 285 555 7.82 
Toledano 72482 J.98 

1958 7483 403 100.00 
LópezMatcos 6767 754 90.43 
AJvarcz 705 303 9.42 
Otros 10346 0.13 

1964 9422 )85 100.00 
OlazOrdaz 8368446 88.81 
OonzAlez Tones 1034337 10.97 
Otro• 19402 0.20 

Fuente : GONZALEZ CASANOVA, Pablo. LA DEMOCRACIA EN MEXJCO. Ed. Era. Ml!xico. Ja Edición. 1969. P. 231. 
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Como puede apreciarse .. la excepción fue el año de 1952 .. en que eJ movimiento 

henriquista obtuvo cierta fuerza urbana. y consiguió un poco más del 15% de Jos votos 

totales. Sin embargo .. este movimiento no tuvo una fuerza estructurada .. y en consecuencia.. 

no fue capaz de dejar una oposición f"ortaJecida. 

En el periodo, todo los Presidentes fueron civiles.. licenciados en derecho.. en 

respuesta a la modificación en el seno del PRJ, que al disolver el sector militar .. obligó a los 

miembros del ejército a participar en la vida política nacional agrnpados en el sector 

popular y con menor relevancia. 

El sucesor de Miguel Alemán fue su Secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz 

Conines, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 1952. La estrategia de Ruiz Cortines 

fue hacer contrastar el dispendio que caracterizó el sexenio de Alemán con una política de 

austeridad gubernamental .. sin salirse del esquema de desarrollo planteado por el primero. 

Fonnó su gabinete, entre otros, con Angel Carvajal en Gobernación, Luis Padilla Nervo en 

Relaciones Exteriores; Antonio Carrillo Flores en Hacienda y Crédito Público; Adolfo 

López Mateas en Trabajo; Ignacio Morones Prieto en Salubridad y Asistencia y Ernesto P. 

Uruchurtu en el Departmnento del Distrito Federal. 

La característica del gabinete ruiz.cortinista fue la permanencia. Si se excluye la 

Secretaría del Trabajo, donde el relevo de Adolf"o López Mateas obedeció a la campafla 

presidencial de éste.. soJaJnente hubo caJTibios durante el sexenio en las secretarías de 

Comunicaciones y Obras Públicas y en Marina Los demás secretarios duraron en su 

encargo todo el periodo. 

Ruiz Cortines dejó la presidencia de la República en manos de Adolfo López 

Matees. su Secretario del Trabajo, hombre fonnado en la administración pública y cuya 

figura generaba poca polémica. Entre los miembros de su gabinete estuvieron : Gustavo 

Diaz Ordaz en Gobernación .. sucedido al ser nominado candidato presidencial por Luis 

Echeverria Alvarez; Manuel J. Tello y José Gorostiza en Relaciones Exteriores; Antonio 



Ortiz Mena en Hacienda ; Raúl Salinas Lozano en la cartera de Economía. que después 

cambió de nombre por Industria y Comercio ; Javier Barros Sierra en Comunic.ciones ; 

Salomón Oonz6lcz Blanco en Trabejo y continuó Ernesto P. Un>churtu a carao del 

Departamento del Distrito Federal. 

Al Kntir los efectos del dcsanollisrno que ~ a los sexenios anteriores y las 

conscc>ucncias 90Ciales a~ por el cmpcflo en el crecimiento económico. Adolfo 

Lópcz Mateos intentó compensarlo con diversos propamas 90Ciales. Debe dcstacanc en el 

periodo la institucionallz.ación del libro de rcxto ¡p:atuito, que acncró airadas protestas por 

parte de la derecha mcxic:-. al considerarlo contrario a la libertad de-..• 

La sucaión plftidcncial en 1964 se definió de nueva cuenta por el Secretario de 

Oobcmación del ~. Guaavo Dlaz <>rdaz.. Licenciado en derecho como sus 

~ Hores. en 11\l periodo se definió - nueva forrna de pmticip9Ci6n polltica ci..sacs-_ 

encabezada por la clase media ....,.__ que hasta entoncea. bmbla rcpescntlldo la tuerza del 

PRI. 

El aobicmo de Dfaz Ordaz respondió • las reclamaciones 10C:iales acwnuladas con 

la fuera, lo que ¡¡cncró un rompimiento del :rtonu ,,_ para encontrar nuevas fonnas de 

movilización. 

Por lo que hace • su admini-lón. Dlaz Ordaz eli&ió &ente con experiencia en los 

distintos car¡¡;os. quienes repitieron en alpmos puestos. incluyendo a su Sccrcwio de 

Oobcrnación, Luis Echcvcnia Alvarcz. Entre otros estuvieron con o!l : Antonio Oniz Mena 

y Huao B. Mu¡¡ain en Hacienda; Salomón Oonálcz Blanco en Trabajo; A¡¡ustln Yallcz 

en Educación y de nuevo Ernesto P. Uruchurtu en el Distrito Federal. aunque después, en 

1966, tuc relevado por Alfonso Corona del Rosal. 

' SEMO, Dln. EL OCASO DE 'LOS MITOS. 1951-1968. En : MEXICO. UN PUEBLO EN LA HISTORIA. 
Vol. 6 Alianza Editorial Mexicana. M6xico. 1919. p. 109. 
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!lt.J..2 LOS SECTORES. 

El sustento del Partido Revolucionario Institucional para mantenerse en el poder los 

dieciocho aflos del periodo, fueron los sectores que le dieron cohesión a su esttatcgia 

política. 

Por una parte la Confederación Nacional Campesina, continuó siendo la agnipación 

agraria con mayor número de afiliados. Sohunente en Jos aflos sesenta surgió una nueva 

fuerza de política del campo: La Central Campesina Independiente (CCI), que tras un 

inicio de enfrentamiento con el gobierno, se dividió posteriormente, y el grupo mayoritario 

se incorporó al PRI. La tercera fuerza campesina fue Ja Unión General de Obreros y 

Campesinos de México (UGOCM), creada por Vicente Lombardo Toledano en 1949, 

aunque su acción poHtica se limitó geográficamente al norte del paf s. 

De otra pane. el sector obrero no pudo reproducir el modelo unitario de los 

campesinos. Constantes pugnas y escisiones, en ocasiones producto de la fuerza del 

movimiento obrero, y las más de las veces fruto del deseo gubernamental, como fue la 

formación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 

auspiciada a principios de los aiios cincuenta para incrementar el control de las autoridades 

centrales en el sector. pero que después de un agitado inicio, sólo consiguió espacios 

regionales relativos, sin afectar el peso de la influencia cetemista. 2 

Por 1957 y particularmente en la década de los sesen1' se dieron en el país diversos 

intentos de organización obrera que terúan por objetivo representar una alternativa frente a 

la fuerza hegemónica cetemista. Sin embargo, fue escaso el éxito de tales organizaciones 

debido en pane a que el poder que les representaba el apoyo oficial no podía demostrarse 

públicwnente ante la necesidad de seguir contando con las fuerzas de Fidel Velázquez, y 

2 BASA~EZ. Miguel LA LUCHA POR LA HEGEMONfA EN MÉXICO. Siglo XXI Editores. M~xico. 7a. 
edic. 1988. p. 66 



288 HECTQR V]ClpRIA MALDQNADO 

esto traía casi siempre por consecuencia que las nacientes confederaciones no fueran aptas 

para subsistir sin el sustento gubernamental. 

Pero también porque la izquierda mexicana no fue capaz de organizar el movimiento 

obrero frente al poder cetemista. Así .. Ja UGOCM creada por Lombardo Toledano cuando 

éste decide renunciar a su militancia cetemista, tuvo escaso éxito regional y de esa manera 

rue relativamente fácil al gobierno alemanista enfrentarla y neutralizar sus esfuerzos. 

Tampoco la Iglesia Católica9 a diferencia de otros países latinoamericanos, pudo hacerse de 

la fuerza del obrerismo mexicano, aunque no pasan por alto algunos intentos de Cormación 

de sindicatos blancos en el período que se anali~ especialmente en Monterrey. 

No obstante el surgimiento de diversas organizaciones laborales, resultaba claro que 

un número considerable de obreros pennanecfa sin militancia en confederación alguna, 

particularmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía, en los cuales 

resultaba mucho más dificil su afiliación obligatoria, ante la falta de sindicatos 

controladores .. y crecientemente de patrones, pues Ja ocupación laboral de los trabajadores 

era relativamente autónoma.. Jo que representaba peligro para los esfuerzos gremiales del 

Panido Revolucionario Institucional. 

Fue así como surgió la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 

organismo sui géneris. en el que, desde Ja desaparición del sector militar .. se encontraron 

coexistiendo políticamente burócratas con pequei\os comerciantes e industriales,. después 

lideres territoriales de colonos, vendedores ambulantes con profesionistas y militares, en 

una masa heterogénea que nunca, al menos en ese periodo, pudo definirse como fuerza 

política ortodoxa, aunque nutrió de manera de imponante los cuadros dirigentes del partido, 

tanto en la ad.ministración pública como en Jos cargos de elección popular.3 

l MEYER,, Lorenzo. LA ENCRUCIJADA. En HISTORIA GENERAL DE MÉXICO. Tomo 2. El Colegio de 
M~xico. la. Reimpresión. 1996. pp. 1308 y ss. 
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Situación distinta ocurrió con Jos sectores empresariales más importantes. en Jos que 

esta indefinición de sectores impidió el acceso formal a los cuadros partidistas. aunque 

resulta cieno que la burguesía revolucionaria todavía estaba en proceso de gestación frente 

a Jos grupos oligárquicos. todavía actuantes en el ámbito nacional. 

Aunque la Ley de Cámaras de Comercio e Industria de 1936 fue Ja primera 

legislación en la que fonnalmente se reglamentaba Ja agrupación de organizaciones 

patronales, ya desde la Ley Federal del Trabajo de 1931 se recomx:la la posibilidad de 

organizaciones sindicales patronales. Al amparo de la naciente legislación. se fueron dando 

las agrupaciones empresariales. aunque todas ellas quedaron al margen del entonces PRM. 

y después PRJ. Asl también lo aconsejaba la definición ideológica del partido del 

nacionalismo revolucionario. Pero Jos esfuerzos aubemamentales por encontrar puentes 

interlocutores entre ese imponante sector económico y Ja administración púbUc:a., se 

demuestra en Ja afiliación oblisatoria que preceptuaba Ja nonna. Para 1970. la 

Confederación Nacional de Cámaras de Industria (CONCAMIN), estaba compuesta por 

setenta cámaras de industria y catorce asociaciones industriales. Las cámaras regionales 

económicamente más poderosas tuvieron el control del organismo. Por su parte la 

corüederación del comercio, Ja CONCANACO, llegó a agrupar 262 cámaras de comercio 

regionales y más de ochocientos mil afiliados. Ambas aarupaciones. cada una de ellas en 

representación de su sector. se ocuparon de presentar al Estado Ja opinión del sector 

privado.• 

Otras organizaciones empresariales se dieron en el seno de Ja CANACINTRA. 

Beneficiarios directos del desarroJJo estabilizador. esta orsanización estuvo confonnada por 

nuevos empresarios y aquellos de ramas industriales que dependían casi directamente de la 

protección oficial para impedir que Ja competencia exterior los aniquilara, lo que Ja hizo 

más cercana al control oficial y en consecuencia a la polftica aubemamental. Sin em.baqio. 

con el tiempo estas diferencias se fueron matizando. Por una pane las c4maras 

4 lbidcm. 
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primeramente mencionadas fUeron requiriendo, conforme avanzaba el desarrollo 

estabilizador, cada vez más crecientemente de la protección oficial &ente a la competencia 

externa. y por otro lado, los industriales aprendieron que su protección al gobiemo era tan 

necesaria a éste como la que el estado les oúecia. 

También se significó en el periodo la Asociación de Banqueros de Mé¡tico, (ABM). 

que agrupó a los miembros del sector financiero más importante. Desde la formación del 

Banco de México en 1925, se vino dando el crecimiento de la participación de las 

instituciones financieras oficiales en la concentración de recursos económicos disponibles 

para influenciar en el desarrollo. Esto ocurrió hasta 1963, ya que en ese afio y hasta el final 

del periodo que ahora se anal~ la participación de los inversionistas bancarios privados 

fue superior a la panicipación oficial. En consecuenci~ la asociación de banqueros 

representaba un interesante interlocutor del gobierno. 

9.1.3 LOS PARTIDOS DE OPOSICION. 

Entre los aftos de 1952 y 1970, la actividad polltica de relevancia se dio dentro del 

marco del Partido Revolucionario Institucional, y en su seno se introdujeron los 

mecanismos de control político del gobierno, y de su partido. 

Sin embars;o, es cierto que la actividad de los grupos oposicionistas resultaba útil de 

manera especial en los períodos electorales. Su participació~ decidida en ocasiones en las 

altas esferas gubernmnentales, cwnplfa la función de garantizar la existencia de un sistema 

democrático. Pero fuera de ello, su actividad y participación en las decisiones polfticas 

volvía a la marginalidad. 

Debe distinguirse entre los partidos opositores y las corrientes internas del propio 

PRl, que al decidir las sucesiones presidenciales provocaba que cienos grupos, por 

inconformidad con la decisión, se alejaran en ocasiones transitoriamente de su seno, para 

hacer frente electoralmente al partido dominante. Tal fue el caso del movimiento 
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henriquista de 1952. Pero debe reconocerse que al menos en este periodo, esos alejamientos 

temporales fueron los que mayor número de votos restaron al PRI en Jos procesos. 

Sin embargo frente a estos fenómenos. se gestaron algunos opositores más 

organizados. El Partido Acción Nacional (PAN) fue sin duda el más consistente opositor. 

Surgido en 1939 como una fuerza conservadora opuesta al cardenismo y enarbolando Ja 

doctrina social de Ja iglesia católica, su oposición se vio marcada con tintes de moralidad y 

defensa eclesiástica radical. 

Su tesis apoyaba un capitalismo ortodoxo alejado por completo de cualquier fonna 

híbrida de concepción ideológica, producto del nacionalismo revolucionario. como el ejido 

y las organizaciones obreras y el capitalismo de estado, todavía en ciernes. No obstante. las 

diferencias ideológicas entre ambos opositores no pudieron confrontarse frente a Ja realidad 

nacional, debido en parte al radicalismo de la oposición. al menos en el lapso que se 

estudia. 

La participación del PAN en Jos procesos electorales fluctuó en promedio en un 

l 0% del total de votos emitidos. La mayoría de los escasos éxitos electorales de Acción 

Nacional en ese lapso, fueron en circunscripciones municipales, aunque algunas de 

importancia como el caso de Hermosillo y Mérida. Sin embargo, no lograron articular 

estructuras políticas, debido quizá a fa alternancia en el poder que se dio en ambos casos.' 

El Partido Popular Socialista fue Ja tercera fuerza política en el período. 

Ideológicamente asentado en Ja izquierda, surgió como un panido de personalidades, 

conformado en torno a la figura del IIder obrero Vicente Lombardo Toledano, quien en 

1952 se presentó como candidato presidencial logrando apenas un 1.98% de los votos 

totales. Aunque desde su inicio fue un partido minoritario y sin relevancia en el espectro 

político nacional, poco a poco se fue volviendo útil a la política gubernamental, la cual veía 

5 ldcm. p. J 330. 
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en el la posibilidad de aarupar sec10res de la izquierda moderada, con ánimos de 

institucionaliz.arse. Lombardo Toledano Uc¡¡,6 al Congreso de la Unión en 1964. 

De mw;:ho menor importancia electoral fueron tos otros partidos opositores 

registrados: el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Nacionalista 

Mel<icano. 

lnfonnalmente se dieron en el lapso diversas agrupaciones pollticas .. 

pri.mordialmente de corte nuuxista leninis'la. que fueron creciendo en imponancia, aunque 

lejos de conseguir el n:conocimicnto oficial. y casi siempre actuando en la clandestinidad~ 

Entre otras. la de mayor relevancia. e\ Partido Comunista Mcxícano. Sin reconocimiento 

gubcmamc:ntal, que les babia sido negado alegando la falta de membrcsla necesaria. actuó 

fundamentalmente en luchas obreras y campesinas aisladas., que \e fueron dando pequen.os 

triunfos regionales. como en et caso de la huetsa fenocarrilera de 1959 y la actividad en la 

región laaunera. 

En 1968 y m.ucho antes de que el conflicto estudiantil toro.ara las dimensiones que 

alcanzó, los lideres del PCM fueron encarcelados justificándose su detención en la 

provocación comunista que representaban para el movimiento estudiantil. 

La causa más importante de la falta de acción politica de izquierda se debió a su 

incapacidad para estrUcturar en una sola fuerza nacional a las distintas corrientes de 

izquierda actuantes. En los aftos sesenta los movimientos más amplios fueron el 

Movimiento de Liberación Nacional, (MLN), el Frente Elec10ral del Pueblo, y cada dia en 

menor grado, la Central Campesina Independiente, (CCl).6 

• ldcm. pp. 1333 y SS, 
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9.2 EL ENTORNO ECONOMICO. 

Entre 1952 y 1970. pero particulannente en los gobiernos de Adolfo López Mateos 

y Gustavo Diaz Ordaz. el país se vio inmerso en lo económico en un prognuna de 

desarrollo estabilizador basado en estrictas premisas macroeconómicas. que unieron en un 

objetivo común al sector privado. al sector público y a la clase trabajadora: hacer transitar a 

la economía hacia un modelo de desarrollo capitalista. 

Los instrumentos para alcanzar esa meta fueron : a) un intenso programa de 

sustitución de importaciones,, b) control de cambios para mantener la paridad cambiarla del 

peso frente al dólar después de las devaluaciones de 1954 y c) el aprovechamiento de la 

capacidad crediticia de la economia mexicana en el exterior. 

9.2.1 EL PROGRAMA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

La poUtica económica respecto de la inversión privada en el periodo,, favoreció la 

inversión de nacionales,, a quienes involucró en un amplio progrania de sustitución de 

imponaciones en áreas cada vez más intensas. tanto de capital como de avances 

tecnológicos,, lo que contribuyó a fomentar un esquema proteccionista al que se acostumbró 

la industria nacional. 

En ese sentido, se buscó recurrir a la inversión con recursos nacionales ; a falta de 

ellos. la alternativa fue la contratación de créditos extranjeros para la industria nacional ; 

ante el desinterés o la incapacidad de ésta para invertir por su cuenta.. se alentaba la 

inversión extranjera,, pero asociada con capital nacional,, y solamente en casos extremos, 

permitir la inversión con capital exclusivamente exterior. 

Pero esa actitud ponía en entredicho el crédito externo disponible, por lo que la 

política fue cambiante y en ocasiones contradictoria. La errática actitud gubcnuunental, no 

fue casual, sino respuesta a las presiones externas. En ese sentido se refirió el Departamento 
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de Comercio de los Estados Unidos, en un informe relativo a la actitud comercial 

mexicana: 

••La actitud oficial de Mc!x.ico es la de acoaer con apado a la inversión extranjera que tan sólo 

acepte •"u-ato iauaJ con el capital del pais conforme a las leyes mexicanas". Sin embargo, deben 

mencionarse tas discrepancias ocasionales entre las declaraciones oficiales de ciertas 

Secretarias dc1 gobierno. Por ejemplo, la Secretaria de Hacienda invita al capital extranjero a 

inven.inc en M4btico ; al mismo tiempo. otta Secretaria actúa para impedir la entrad.a legal de 

extranjeros que nec;;esariamente deben acompmtar al capital de inversión para administrarlo".7 

El comportamiento de las importaciones fue de incremento moderado en todo el 

periodo 1952-1970, con aftos de decrecimiento. Panicularmente, si se analizan las 

importaciones tomando en consideración el sector demandante, encontramos que entre 

1959 y 1970, mientras las importaciones demandadas por el sector público crecieron en el 

periodo a una tasa media anual de 14.4%, los requerimientos del sector privado se ubicaron 

únicaniente con un incremento medio anualizado en el mismo periodo de 6.6%. Y por lo 

que hace al análisis por tipo de bien, el crecimiento más imponante se encuentra en las 

importaciones de bienes de inversión, con una tasa media anualiz.ada de 8.6o/o, mientras los 

de consumo crecieron en So/o y los intennedios 7 .1 º/o en promedio.• 

A~O: 

1952 
1953 
1954 
1955 
19S6 
1957 
195• 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

IMPORTACIONES 1952-1970 

MONTO TOTAL: 
(Millones de Dólares) 

739 
808 
787 
884 
1072 
1155 
1129 
1007 
1186 
1139 
1143 
1240 

CRECIMIENTO : 
o/o 

9.3 
~2.6 

12.3 
21.2 
7.7 
-2.3 
-10.9 
17.7 .... 
1.3 
8.4 

7 DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS. EL AMBIENTE MEXICANO PARA LA 
INVERSlON EXTRANJERA. En Problemas Agrlcolas e Industriales de Mitx.ico. Níams. 34. Vol. X. 19,8. P. 24. 
• BANCO DE MEXICO. Estadlsticas Históricas de Balanza de Paaos. 19!10.1969. Mc!xico. 1981. 
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1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1493 
1560 
1602 
1737 
1917 
1989 
2328 

20.4 
4.4 
2.6 
8.4 
10.3 
3.7 
17 

29S 

Fuente: BANCO DE MEXICO. Estadisticas Históricas de Balanza de Pagos. 195()..1969. Mi!xico. 1981 y BANCO DE 
MEXICO. Estadlsticas Hislóricu de Balanza de pagos. 1970-1978. Mi!xico. 1980. 

Ya para fines del período. todavía se conservaba con especial fuerza el ánimo 

proteccionista del gobierno mexicano. En ocasión del inf"onne presidencial de 1966 del 

Presidente Díaz Ordaz,. éste definió que para su gobierno la inversión extranjera directa era 

la menos deseable: la prime~ présta.n'los entre gobiernos,. o de organismo internacional a 

gobierno o empresa pública; la segunda en conveniencia es la inversión extranjera indirecta 

en títulos. La inversión extranjera directa era la tercera en conveniencia,. tendría que 

ajustarse a diversos requisitos como la asociación minoritaria con capital nacional,. ser 

conducto permanente de innovaciones tecnológicas. y estar destinada a desempeflar un 

papel complementario que no desplace o sustituya a capital o empresas nacionales,. además 

de respetar la legislación nacional y reinvertir sus utilidades en adecuada cuantía. Esta 

política se vio fortalecida cuando en 1970,. el propio Díaz Ordaz favoreció la 

mexican.ización en ramas vitales de la economía como la siderúrgica,. el cemento,. vidrio,. 

fertilizantes. celulosa y aluminio.9 

Pero los indicadores de proteccionismo empezaron a alcanzar dimensiones 

espectaculares que a la larga terminaron por frenar Jos proyectos de desarrollo. Los niveles 

de protección efectiva aJcanzaron porcentajes de 225% en ramas industriales como la 

automotriz. de 100% en Ja :fabricación de bienes de consumo durables. de 75% en la 

industria orientada a sustituir importaciones y del 5% en Ja industria de alimentos 

procesados. 10 

9 IZQUIERDO~ Rafael. POLITICA HACENDARlA DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR. 1958-1970. 
Fondo de Cultura Económica. México. 1995. P. 112. 
'º ldem. p. J 14. 
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9.Z.Z EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO. 

El complemento natural del programa de sustitución de importaciones, fue el 

crecimiento del endeudamiento exterior. Para ello,. desde el afto de 1959 el Secretario de 

Hacienda. Antonio Ortiz Mena. demostró especial interés en dar por tenninado el adeudo 

exterior histórico del pafs, lo que se consiguió en el mes de mayo de 1960, al liquidar la 

swna de 452 millones de pesos, con objeto de aprovechar las oportunidades que brindaba 

la conttatación de nuevos créditos que pennitieran fomentar la industria nacional, a partir 

de las ventajas por la apertura de los mercados internacionales de capitales.11 

Entonces la capacidad crediticia del gobierno federal y en general de los sectores 

público y privado nacionales, debía aprovecharse racionalmente. Para 1960, la deuda 

externa del sector público era de 813 millones de dólares y la del gobierno federal de 

solamente 47 millones. El servicio de la deuda externa, es decir .. el componente de pagos 

por intereses y amortización de capital proveniente de préstamos externos .. alcanzaba un 

15.5% del presupuesto de egresos. 

Sin embargo. ya en el primer ai\o del gobierno de Diaz Ordaz, en 1965 .. pero como 

consecuencia del endeudamiento heredado del gobierno de López Mateos y los nuevos 

créditos contratados en ese afto .. el volumen crediticio proveniente del exterior subió hasta 

1837 millones de dólares .. que representó un crecimiento en esos cinco aftos del 125%. Por 

su parte el servicio de la deuda creció a 23.3%. 12 

Pero el problema alcanzó su cúspide cuando en 1967 el servicio de la deuda alcanzó 

un 28.4%, por una deuda total de 2,256 millones de dólares. Las facetas del problema eran 

por un lado que se agravaba por el deterioro de la balanza comercial. que como hemos 

apuntado comenzó a crecer en las importaciones sin recuperarse en las exportaciones .. 

11 Jdem. p. 24. 
12 Jdem. p. 120 
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como producto de la baja de la demanda de algodón ocurrida en 1967, y por otra parte, la 

presión interna por continuar recurriendo a créditos para compensar la incapacidad de 

inversión a que se enfrentaba el sector privado. 

9.2.3 EL CONTROL CAMBIAJUO. 

Al concluir la guerra de Corea en el af\o de 1953, se produjo una recesión mundial. 

A consecuencia de ello, resurgieron en el país los problemas de la balanza de pagos. 

Aunado a lo anterior, en el mes de febrero de 1954, las autoridades hacendarias decidieron 

incrementar los aranceles a la importación en un 25% en promedio. Una medida más ligada 

con las anteriores, fue la devaluación del peso mexicano, que pasó de 8.65 a 12.50 pesos 

por dólar, la cual tuvo lugar el 17 de abril de 1954. 

La medida fue sorpresiva para la población en general, porque si bien los niveles de 

reserva estaban disminuyendo, su monto parecia todavia el adecuado pues ascendia a 201 

millones de dólares, cifra equivalente a tres meses de importación de mercancfasu • No 

obstante, la situación de devaluar la moneda en situación de reservas sanas, le permitió a 

las autoridades garantizar la permanencia del tipo de cambio y poder formular precisiones 

de mediano y largo plazo. Entre tales medidas estuvieron el apoyo a los bancos privados 

que sufrieron retiros de pánico en esos días y se promovió la entrada de divisas por la 

nueva paridad. Se estableció adicionalmente un impuesto a las exportaciones del 25% ad 

valórem. que permitió obtener una buena pane de los beneficios extraordinarios de los 

exponadores, y se apoyó la adquisición de materias primas y bienes de capital, incluso con 

subsidios para estimular la inversión y la producción." 

Sin embargo, el problema estaba resuelto a medias. En efecto, el incremento en el 

valor de las exponaciones fue modesto, al pasar de 615 millones de dólares en 1954 a 709 

"CARRILLO FLORES. Antonio. CAUSAS Y EFECTOS DE LA DEVALUACION MONETARIA DE 
ABRIL DE 19S4. En: Problemas Agrlcolas e Industriales de M~xico. Vol. VI. 1954. P. 200. 
14 CAVAZOS LERMA. Manuel. CINCUENTA A~OS DE POLITICA MONETARIA. En: Cincuenta Allos 
de Banca Cenual. 192S-1975. Fondo de Culrura Económica. M•xico. 1975. P. 104. 
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en el afto de 1958. Los precios mundiales de las exportaciones mexicanas siguieron 

bajando más de lo que se babia previsto, sin que las importaciones disminuyeran 

sustancialmente. El déficit comercial continuó creciendo y para 1958, se importaron 419 

millones de dólares más de lo que se importó." 

Para finales del periodo en 1971 las exponaciones mexicanas fueron de 1,474 

millones de dólares~ pero las imponac-ioncs ascendieron a 2,407 millones de dólares. En 

consecuenci~ el déficit de la balanza comercial babia crecido a casi mil millones de 

dólares. El problema en sum~ seguía latente a pesar de los esfuerzos desarrollistas de los 

gobiernos de Lópcz Mateos y Diaz Ordaz. 

Resultan importantes los estudios formulados por la empresa norteamericana Angus 

Maddison y Asociados, respecto del tipo de cambio real a que se vio sujeto el peso 

mexicano en el periodo sujeto a análisis. Según estos estudios. basado en et volumen de 

comercio internacional. para 19S3 antes de la fijación cambiarla de S 12.SO. el tipo de 

cambio real, del peso frente al dólar norteamericano era de S 17. 71. Después del fenómeno 

devaluatorio, se provocó una subvaluación hasta $24.12 pesos por dólar, que poco a poco 

se fue recuperando hasta alcanzar un equilibrio razonable en 1965.16 

En reswnen, puede afirmarse que al margen de los grandes indicadores nacionales 

que de manera global retrataban una economía sana con crecimientos anuales de 6. 7% 

promedio; con precios estables que en los últimos sexenios solamente crecieron de 2 a 

2.9% anual y con una paridad cambiarla estable en $ 12.50 desde 1954, subyaclan 

problemas de fondo, entre los cuales Clark W. Reynolds apunta: a) Tasa de desempleo 

elevada y creciente originada en el incremento de la productividad agrícola y 

manufact\U'e~ en el crecimiento demográfico y en el incremento de la urbanización; b) 

Presión creciente a favor de la repartición de tierras propiciada por el estancarniento del 

ingreso rural entre otros factores; c) Deterioro en la distribución del ingreso, debido al 

I! INEOI. Estadfstfcas Históricas de M~xico. Tomo JI. INEOI. M~xico. 1985. P. 620. 
16 IZQUIERDO, Rafael. Op. cit. pp. 128-129. 
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crecimiento desproporcionado de los ingresos alto~ combinado con el resentimiento 

generado entre la brecha que separa a ricos y pobres; y d) una base anémica de ingresos del 

sector público .. dadas las grandes y crecientes demandas de gastos corrientes y de capital 

del gobierno .. consecuencia de su programa de acción.17 

9.3 EL ENTORNO SOCIAL. 

9.3.I POBLACION. 

En el periodo que se analiza.. hemos comentado que el país se vio inmerso en etapas 

de crecimiento económico de 6 ó 7º/o anual en promedio., basado en procesos de 

acwnulación de capital y el uso de abundante y barata mano de obra., todo ello promovido 

por una politica pública de industrialización y de sustitución de importaciones .. e impulsado 

por otras politicas de acción del estado mexicano. 

En ese ámbito de crecimiento económico sin precedentes., se vivió también en el 

periodo un renovado desenvolvimiento de la calidad de vida que propiciado por la 

significativa ampliación de la infraestructura sanitaria y de gasto social., produjo resultados 

espectaculares en la conservación de la población. Si la expectativa de vida en 1940, era de 

apenas 41.S años.. para 1970 esta esperanza había crecido hasta 62. l ailos.18 

Al no darse cambios significativos en la tasa de natalidad nacional., misma que se 

ubicó en el periodo en 45.6 en 1950; 46.1 en el censo de 1960, y 44.2 en 1970, la 

población experimentó un vertiginoso crecimiento. al pasar de 25 millones en 1950, a 48 

millones en 1970. La aceleración en el ritmo de crecimiento de la población., ha tenido 

importantes consecuencias demográficas, aunque más importante para nuestro estudio., ha 

traído aparejadas importantes consecuencias económicas y sociales. Un ejemplo de ello es 

que. como resultado del rejuvenecimiento de la población del país y del fenómeno 

n REYNOLDS. Clark W. POR QUE EL DESARROLLO ESTABILIZADOR DE MEXICO FUE EN 
REALIDAD DESESTABlLlZADOR. Algunas Consecuencias para el futuro. En El Trimestre Económico. 
Vol. LXIII. Abril Junio 1996. Num. 250. FCE. México. pp. 655-656. 
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migratorio. se han generado desigualdades regionales en los órdenes económico. politice y 

social de México. Asl, por Wlll parte para fines del periodo, un 46% de la población 

nacional estaba confonnada por menores de quince aflos,. y por otra parte, la migración 

rural hacia las ciudades hizo que et pafs pasara en el periodo,. de una conformación 

poblacional de 42.6 de población urbana y 57.4 de población rural en el censo de 1950, a 

58. 7 de población urbana y 41.3 de población rural confonnc a las estadisticas del censo de 

1970 ... 

9.3.2 SALUD Y EDUCACION. 

En los ·gobiernos de Ruiz Conines, López Mateos y Diaz Or~ se mantuvo 

constante el dilema de la distribución del gasto público para reducir la brecha que separaba 

a los ricos de los pobres. En concordancia con lo anterior, el gasto social representaba un 

importante rubro en el presupuesto federal. La medida cobraba lllByor relevancia, por 

cuanto la migración rural haf;:ia las ciudades ejercía mayor presión en la demanda de bienes 

y servicios urbanos. El reconocimiento de esta problernátic:a se denota en la expresión del 

gobierno federal: ••entre 1965 y 1970, la población urbana del país se elevó de 21.5 

millones a 29 millones de habitantes; mientras que la población rural creció de 18.3 a 19.4 

millones de habitantes. Ello significa una muy alta tasa de creoimiento en las poblaciones 

urbanas (4.8o/o en promedio anual). que genera grandes necesidades de servicios públicos.20 

Para el allo de 1970 el gobierno federal destinaba 5.2% del Producto Interno Bruto 

al gasto social. compuesto de la siguiente manera : 2.2% a educación y cultura ; O.So/o a 

Salud y 2.5% a Seguridad Social." 

En especial, el periodo de López Mateos fue trascendente para el sector educativo. 

Entre 1958 y 1964, el incremento de la matricula escolar fue de 65,400 alumnos, lo cual 

1• INEGI. Op. cit. Tomo J. p. ~4. 
1• ldcm. p. 33. 
20 Scc:retarla de la Presidencia. Dirección de lnvCTSioncs Públicas. INVERSION PUBLICA FEDERAL 1965-
1970. Ml!xico. 1970. P. 39. 
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contrastado con el crecimiento entre los aftos de 1964 y 1970, de tan sólo 48,000 alumnos, 

muestra la prioridad que representó la educación en el prim.ero de los sexenios 

mencionados. Aunado a lo anterior, el Plan de Once Aflos y la implantación del Libro de 

Texto Gratuito, fueron programas que fonalecieron el impulso a la educación. Jaime Tones 

Bodet narra. los prolegómenos de la distribución del libro de texto gratuito de la siguiente 

manera: "El 12 de f"ebrero (del ai\o de 1959), tres días después de iniciar las tareas 

destinadas a elaborar el programa de mejoramiento de la educación primaria, el Licenciado 

López Mateos firmó un decreto por el cual se creó la Comisión Nacional de los Libros de 

Texto Gratuito. Antes de finnarlo, el Presidente quiso enterarse de lo que costaría una 

aventura tan arriesgada. Le proporcioné los datos que habfamos reunido. Representaban 

sU111as cuantiosas. Y temí, en cierto instante, que debiésemos limitamos a ofrecer 

exclusivaJllente textos gratuitos a los alumnos matriculados en los planteles de la 

Federación. El Presidente aspiraba a más. •Todos son niftos - me dijo - y todos son parte de 

nuestro pueblo". Se daba cuenta del sacrificio económico que ese nuevo esfuerzo requeria. 

Pero finnó el decreto, persuadido del bien que haría a la ninezn.22 

Por su parte, en materia de salud se vivió un fenómeno de contrastes. Para 1970, la 

cobertura de seguridad social de la población (lMSS e lSSSTE). era de 24.4%, a la vez que 

había un 75.6% de población no wnparada. Para esta última,, se contaba como hemos dicho, 

con un 0.5% del PIB, en tanto para la población asegurada.,, el gasto ascendía a 2.5% del 

propio PIB. En suma, un 25% de la población era atendida con el 83% de los recursos, y un 

15% solamente contaba con el 17% de la disponibilidad del rubro de salud. 

No obstante, los indicadores del desarrollo social, cobran mayor relevancia en la 

siguiente estadística : 

21 IZQUIERDO, Rafael. Op. cit. p. 144. 
22 TORRES BODET, Jaime. MEMORIAS. La Tierra Prometida. M4!xico. pp. 241 y si¡¡. 
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INDICADORES DEL DESARROLLO SOCIAL 

1950-1970 

Tasa de natalidad (a) (X 1.000 habts) 

Tasa de mortalidad (b)(idem) 

Crecimiento Natural (a-b) 

PIB per cápita (dólares) 

Esperanza de Vida (allos) 

Tasa de mortalidad inf"antil (x 1.000 nac) 

Matricula en primaria (miles) 

Indice de analfabetismo 

9.4 EL SISTEMA FISCAL. 

9.4.l GENERALIDADES. 

1950 

45.60 

16.20 

29.40 

198.9 

49.7 

96.2 

2.997 

44.2 

1960 

46.10 

11.50 

4.60 

384.9 

58.9 

74.2 

5342.1 

44.5 

1970 

44.20 

10.10 

34.10 

737.0 

62.2 

68.5 

9146.5 

23.7 

Entre 1952 y 1970, el sistema impositivo mexicano acusó de manera más clara las 

consecuencias generadas en el periodo precedente. A partir de ese afio, y contando ya con 

la existencia de los dos impuestos centrales (Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre 

Ingresos Mercantiles), complementados con diversos gravámenes indirectos, y casi al final 

del lapso con el impuesto directo sobre herencias y legados, la politica tributaria empezó a 

centrarse más en el perfeccioruuniento de los graváJnenes, particularmente el l.S.R ., antes 

de crear nuevos tributos. 

En consecuencia con dicha característica a partir de este capitulo, nuestro análisis 

procurará más el estudio específico por tipo de impuestos, asi como la incidencia general de 
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los graváinenes en los ingresos públicos .. de manera panicular los provenientes de fuentes 

impositivas. 

9.4.2 LA RECAUDACIÓN PROVENIENTE DE IMPUESTOS. 

PARTICIPACION RELATIVA DE LOS IMPUESTOS RESPECTO DEL TOTAL DE 
INGRESOS PUBLICOS EN 1952-1970 (TRJANUAL) 

PORCENTAJE: 

1952 19.5.5 1958 1961 .... 1967'~' 1970 

INGRESOS TOTALES 100 100 100 100 100 

IMPUESTOS 70.21 74.98 54.21 58.19 31.99 33.58 

lnare50 23.64 22.06 21.04 25.62 13.21 14 . .56 

Explotación de Recursos 3.80 3.47 2.79 1.32 0.97 0 . .51 
Natu.-.lcs 
lndustri• 11.80 11.81 11.28 9.40 9 . .58 6.26 6.23 

Comeri;:to ln1.emo 2 6.98 7.11 6.73 6.42 6.SO 3.36 4.00 

Importaciones 11.44 11.18 12.02 9.13 9.17 6.28 5.86 

Exponac:ioncs 11.43 17.19 8.47 S.68 3.98 1.24 0.91 

0Uo•3 1.02 1.38 1.09 1.22 2.37 l.13 1.16 

1) Incluye el Impuesto SobTC la Renta. el Impuesto SobTC Primas y el de Lotcrlas. 
2) En 1941 se creó el Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. 
3) Incluye Impuestos con pocos anos de vigencia y poca rccaudaci6n. 
4) A partir de 1965 en Ja Ley de Ingresos se contabilizaron por separado los provenientes del sector P1t111cstatal. 

Fuente : INEGJ-SPP. Estadisticas Hist6rii;:os de Ml!xico. 

COMPOSICION DEL INGRESO PUBLICO 1952-1970.(TRIANUAL) 
PORCENT A.TE. 

1955 19.58 1961 . ... 1967'" 1970 

INGRESOS TOTALES 100 100 100 100 100 100 

IMPUESTOS 70.21 74.98 .54.21 .58.19 31.99 33 . .58 

Otros Ingresos Fiscales 3.36 2.86 2.69 2.05 2.14 0.99 1.06 

lnaresos Propios No Fiscales 1 20.7.5 9.84 22 • .57 5.74 .5 . .56 S0.58 SS . .52 

Emprtstilos y Flnanci.unlcntos 5.68 12.92 10..10 38.00 34.11 16.44 9.84 

l) A partir de 196.5. la Ley de Ingresos incluyó los provenientes del sector Paracstatal. 

Fuente : INEGI-SPP. Estadlsticos Históricos de Mtxico. 
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ESTRUCTURA IMPOSITIVA DEL GOBIERNO FEDERAL 
(EN PORCIENTO DEL P.I.B.) 

1960 1970 

Car¡¡a Fiscal 7.2 8.0 

Impuestos Directos 3.0 3.9 

Impuestos lndirec:tos 2.9 2.9 

Otros lnpesos 1.3 1.2 

Fuente : BANCO MUNDIAL. Thc Economy or Mcxico. A Basic Repon. Op. CJL 

Como se aprecia en las gráficas que se presentan. durante el periodo se vivió el 

desplome de Jos ingresos provenientes de Jos impuestos y el surgimiento de un nuevo 

problema derivado del financiamiento al sector público. a través de créditos. mismo ingreso 

que fluctuó en el período enue 5.68% en su nivel más bajo y 38% en 1961. Sin embargo. 

por cuanto a pan.ir de 1965 la Ley de Ingresos empezó a considerar por separado los 

ingresos provenientes del sector paraestatal. se tomó más dificil la determinación del 

endeudamiento global del sector público. pues cada organismo descentralizado llevaba su 

registro de deuda y al menos en la estadística oficial. el monto del financiamiento crediticio 

se volvió imposible de comparar. 

Pero el dilema de Jos ingresos fiscales y de la falta de ellos se hizo más palpable a 

partir de 1965 cuando por primera vez su participación en el total de ingresos púbHcos fue 

irúerior al S04Yo. 

En los hechos se vivió Ja contradicción de que. mientras el plan de acción inmediata 

pretendía hacer crecer la carga fiscal total en relación con el PIB para transportarla del 

10.3% en 1960 al 19.8 para 1970, la prioridad del Programa de Desarrollo Económico y 
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Social 1966-1970,. hizo menor hincapié en la tributación para centrarse en el control del 

gasto coniente y las transf'erencias. 23 

La modernización e industrializac:ión que vivieron los sectores durante el desarrollo 

estabilizador, no se acompaftó de la necesaria reforma tributaria que incrementara la carga 

fiscal en los nuevos entes capaces de afrontarla y tomó a la economia en condiciones más 

vulnerables a las características externas,. lo que se tradujo con posterioridad en las 

sucesivas crisis de la balanza de pagos. 

Realmente, la carga fiscal fue mucho menor de la esperada en el lapso indicado, al 

quedar de la siguiente manera . 

CARGA FISCAL TOTAL (PORCIENTO DEL P.l.B.) 

1960 1965 1970 

Gobierno Federal 7.2 7.8 8.0 

Distrito Federal 0.9 0.9 0.9 

Estados y Municipios 1.1 1.2 l.S 

Seguridad Social 1.1 1.6 1.9 

TOTAL 10.3 11.S 12.3 

Fuente: BANCO MUNDIAL 'lbe Economy of Mcxico. A Basic lleport. 1973. Vol. V. Apáulicc Estmlslico. Cmdro 5.7 y 

5.12. 

Por lo que hace a la carga fiscal por contribuyente, Carlos Tello hace una 

comparación con diversos paises, que muestra con dnunatismo la situación fiscal a 

mediados del periodo. 

2J IZQUIERD00 Rafael. Op. Cit. p.66 
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CARGA FISCAL COMPARADA 

Alemania Federal 

Reino Unido 

Dinamarca 

Austria 

Estados Unidos 

Venezuela 

Francia 

Canadá 

Perú 

Espall• 

Colombia 

Ecuador 

Brasil 

Mexlco 

Nota : El porccn~c cst4 determinado del total de impuestos entre el Pm. 
Fuente : MEDINA PE~A. Luis. Op. CiL p. 174. 

37.9o/o 

34.4% 

28.2o/o 

23.6% 

22.5% 

21.3% 

17.3% 

IS.4% 

14.4% 

]2.7% 

12.3% 

9.So/o 

9.0% 

7.2% 

Respecto de las causas de la baja tributación en México. deben apuntarse entre otros 

la inequitativa distribución de Ja carga fiscal entre los sectores productivos, acompaftada de 

una baja carga global. En opinión de Francisco Javier Alejo,. tres sectores económicos se 

encontraban tributando por debajo de su capacidad financiera: el agropecuario, la 

construcción y el sector de servicios. Por el contrario la industria tributaba por encima de 

su nivel de valor agregado. 24 

En lo que hace a Jos componentes de Ja carga fiscal en la materia de nuestro estudio9 

el gobierno federal pennitió un ligero incremento de los impuestos directos aunado al 

incremento significativo de los indirectos~ panicularmente a los relativos al comercio 

,. ALEJO Francisco Javier en : Medina Pasos. Op. CíL P.174 
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exterior y en forma definitiva de aqueUos gravámenes, tan importantes a principio de siglo, 

relativos a la explotación de los recursos naturales. l' 

9.4.3 LOS ESTÍMULOS FISCALES. 

Pero aunado a Ja baja tributación general~ otro factor que influyó en la deficiencia 

del ingreso fiscal, fueron las exenciones tributarias, que al amparo de Ja Ley de Industrias 

Nuevas y Necesarias, constituyó el pilar del impulso desarrollis~ que caracterizó a Ja 

década de los sesenta en México. 

En consecuencia., estudios serios respecto de la reforma fiscal en esos ai'los, en 

especial el formulado por el economista Nicholas Kaldor, destacaban la necesidad de 

derogar dicha exención, que llegaba hasta el 40% del ISR según el tipo de industria., y que 

en su opinión era un instrumento inadecuado para promover el desarrollo y de dudosa 

eficiencia. l 6 

Estas recomendaciones propiciaron que el mecanismo se modificara, pero 

continuaron las exenciones fiscales ahora disf"razadas de subsidios virtuales a la 

importación de bienes de capitaJ. 

Pero si por una parte en los términos comentados, Ja Secretaría de Hacienda 

presentaba anualmente las listas de Jos proyectos de inversión y productos específicos que 

recibirían este tratamiento preferencial, por otra la generación de empleos no recibía 

beneficios compensatorios. 

Por el contrario, el gravamen del 1 % sobre las nóminas, creado con el fin específico 

de contribuir a Ja educación. así como las cuotas de seguridad social, que estaban ya en 

camino de constituir contribuciones. significaron formas aparentemente fáciles de conseguir 

25 IZQUIERDO Rafael. Op. cit. p. 66-91 
:6 Idem p.p. 78 - 79 
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el ingreso público aunque propiciaron nefastas consecuencias para la ocupación nacional, al 

encarec:er los salarios. 

Otro de los proyectos que abortó hacia el afto de J 968, por Calta de las condiciones 

políticas y sociales propicias, fue el de sustituir el aravamen del entonces 3% del ISJM, 

carac::terizados por su incidencia en case~ por uno que gravara el valor agregado de los 

productos. No seria sino dos sexenios después, cuando José López Portillo estableciera el 

IV A en nuestro paf s. 

Asl. la polltica tributaria del desarrollo estabilizador fue la de posponer las reformas 

tributarias como también mantuvo quieto el tipo de cambio, para estar en condiciones de 

apoyar un crecimiento industrial subsidiado y dependiente del estado para sostenerse. 

Sin embargo, hacia los últimos allos del período, empiezan a notarse sfntomas de 

agotamiento del modelo adoptado. La mínima carga fiscal y el crecimiento del déficit 

presupuestario, de manera que el financiamiento interno y externo se volvió práctica 

recurrente para compensar el desequilibrio, pasaron de meros signos de anemia tributaria a 

caracterizar la enfermedad del período de crisis que afronta la economía mexicana desde 

1976. y sin duda alguna lo hará hasta el final del presente siglo. 

La industrialización solo file posible en Mf!xico. gracias a que el estado propició un 

mercado interno protegido por baneras arancelarias y no arancelarias. 

Por lo que hace a la tasa inflacionaria que a su vez permitió la estabilidad del tipo de 

cambio. su condición de supervivencia fue Ja prudencia de Ja política fiscal aunado a Ja 

~:::_...-tranquilidad de los mercados exteriores en Jos que no se vivieron choques de gran 

ma¡¡nitud. 
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9.4.4 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN EL PERÍODO. 

Durante el lapso comprendido enue los a.ftos 1952 a 1970., el Impuesto sobre la 

Renta fue el grava.Jnen que tuvo las modificaciones mas substanciales, al pasar 

gradualmente de ser un impuesto de carácter cedular, a ser uno de naturaleza casi global. 

En este tránsito., la Ley coITespondiente sufrió sucesivas adecuaciones de los ai\os de 

1953, 1961 y 1964. 

La primera de ellas, promulgada el 30 de diciembre de 1953 por el Presidente 

Adolfo Ruiz Cortines fue obra del fiscalista Hugo B. Margain. Aunque la ley recuperaba el 

sistema cedular vigente hasta entonces, a más de las siete cédulas originales el proyecto 

establec(a una tasa complementaria global que no apareció en el texto final por la oposición 

de ciertos sectores empresariales. 

Debe aclararse que el decreto de 1953, vigente a partir del siguiente ai'lo, sólo 

establecia siete cédulas y a partir de 1961 bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, se 

agregaron dos cédulas más que en realidad se encontraban contenidas en la cédula sexta. En 

esta última fecha se creó la tasa complementaria de ingresos acumulados, y muy pronto se 

estableció el lo/o sobre educación. Esta Ley fue abrogada al nacer la nonna que estableció 

el impuesto sobre la renta en su fonna sintética o global.27 

Respecto de dichas reformas. cabe destacar dos incluidas en el decreto publicado el 

31 de diciembre de 1953, las cuales fueron declaradas inconstitucionales. La primera de 

ellas, relacionada con los ingresos provenientes de arrendam.iento de inmuebles, los gravaba 

cuando se obtenían por sociedades mercantiles, y no as( cuando eran obtenidos por personas 

27 POIUlAS Y LÓPEZ. Annando. NATURALEZA DEL lMPUESTO SOBRE LA RENTA. Textos 
Universitarios. M~xic:o. 1976. p.28 
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fisicas. AJ respecto. la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación se pronunció en Jos 

siguientes térrninos : 

Instancia; Pleno 
Fucnlc : Semanario Judicial de Ja Federación 
Epoca:7A 
Volumen :27 
Panc : Primen; 
P4&ina: 63 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL. PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
1953. SU ARTICULO 24 ES INCONSTITUCIONAL. 

Existe falta de equidad y proporcionalidad del impuesto establecido en el primer pilmlfo 
del primitivo articulo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario 
OflciaJ de Ja Federación de 31 de diciembre de 1953, por infracción de Jo dispuesto en el 
articulo 31, fracción IV, de la Constitución Fedcrnl. En cfeclo, el citado anlculo 24 
establece en la parte relativa. lo siauicntc: "'Cubrirán el impuesto en esta ~ula (1) las 
SO<:iedadcs mercantiles. sobre los inaresos que obtcnaan por el BJTCndamicnto de bienes 
inmuebles"'. El examen de esta disposición permite considerar que en la misma se 
establee.: una distinción injustificada entre las sociedades mercantiles y Jos comerciantes 
individuales que realizan el mismo ablcro de actos lucrativos y obtienen la misma 
catcaorfa de inpesos. cuando arriendan inmuebles en relación con su actividad mcrcanUI; 
esto significa que la disposición examinada coloca en una situación desigual a sujetos que 
tienen la misma capmcidad contributiva y obtienen el mismo ac!ncro de ingresos; esto cs. 
sittla a las sociedades mercantiles. en un plano falto de equidad desde el punto de vista 
tributario. en relación con los comerciantes individuales que obtienen similares ingresos 
de las mismas fuentes impositivas. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 6431/60. Valle de Ml!xico, S. A. 23 de marzo de 1971. Mayorfa de 16 
votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrcre. 
Volumen 18, pq. 31. Amparo en revisión 4291/58. Fcrrer, S. 
A. 2 dejunio de 1970. Unanimidad de 18 votos. Ponente: 
Culos del Rfo Rodrtauez. 

La segunda disposición declarada inconstitucional. fue la relativa a las utilidades 

distribuibles, respecto de las cuales la refonna de ese aiio disponía que las utilidades 

distribuidas en el afio de 1954, causaban el impuesto, independientemente de que su 

causación se refiriera a ganancias anteriores. Tal disposición fue declarada inconstitucional 

por retroactiva, al tenor de la siguiente tesis : 

Instancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 6A 
Volumen : C:XXXVI 
Página: 49 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (UTILIDADES DISTRIBUIBLES). LEY DEL. 
PUBLICADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1953. SU ARTICULO 4o. TRANSITORIO 
ES INCONSTITUCIONAL. 

Las utilidades distribuidas o que deban repnnir las sociedades respecto de sus socios, se 
causan. dfa a din. a vinud de las ganancias derivadas de las operaciones realizadas dla con 
dfa; es por este motivo que el impuesto de que se trota se causa en el momento en que se 
obtienen esas ganancias y el impuesto respectivo debe ser cubieno de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley que se encuentre vigente en esas oponunidades. esto es, cuando se 
obtienen las utilidades y no por um1 Ley nueva porque serla retroactiva su aplicación. Es 
inaceptable el argumento de que el balance es un acto autónomo e independiente y que 
presupone criterios administrativos. puesto que el balance no es mas que el registro de las 
utilidades obtenidas colidiaruunentc de las operaciones llevadas a cabo por la empresa: las 
utilidades no se obtienen por el balance, no se originan en CI yo. que este sólo registra el 
quantum o monto de las utilidades que se derivan necesariamente de las diversas 
operaciones que n:aliee la empresa; el hecho que da origen a uno. obligación tributaria es la 
percepción de dividendos obtenida dla a 1.Ua o periódicamente. seglln las operaciones 
realizadas confonne ul funcionwniento y a la organización de Ja propia empresa de que se 
trate. En este orden de idens, los hechos generadores del erc!dito fiscal, que tuvieron 
verificath·o durante el ano de mil novecientos cincuenta y tres, deben regirse por la Ley 
vigente en esa época y los hechos posteriores, o sea los que surgieron a panir del primero 
de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro, deben regif'SC por lns nuevas 
disposiciones. Basta lo expuesto paro constar que el articulo 4o. transitorio si es 
retroactivo y, por ende, conculcatorio de garantfas. toda vez que pretende regular hechos 
sucedidos al ampo.ro y bajo la vigencia de la anterior Ley del impuesto sobre In Renta, 
como es la percepción de utilidades por pane de los socios durante el ano de mil 
novecientos cincuenta y tres. Esta conclusión se upoya en el criterio sustentado respecto 
de In retroactividad de las leyes por este Alto Tribunal. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 1981/55. Harinera de Nnvojoa, S. A. y coags. 7 de marzo de 1968. 
Mayorla de 12 votos. Ponenle: 
Ernesto Solls López. 
Vc!asc: 
Vol. LXVII, Primera Parte, Pi\g. 15 Amparo en revisión 4086/54. Las Fábricas de Francia, 
S. A. 8 de enero de 1963. Mayoría de 12 votos. Ponente: Mario.no Ramfrcz Vázquez. 
Disidentes: Felipe Tena Ramlrcz, Octavlo Mendozo Oonzález, Rafael Rojina Villegas y 
Jo54! Rivera Campos. 
Vol. LXVII, Primera Pane. PAg. 15. Amparo en revisión 1037/55. Jrinrtc Hennnnos. S. de 
R. L. 8 de enero de 1963. Mayorta de 1.2 votos. 
Vol. LXVII, Primera Pane, Pág. 15. Amparo en revisión 1144/55. Ferrcterla Continental , 
SA. 8 de enero de 1963. 
Mayorfa de 12 votos. 
Vol. LXVII, Primera Pane, Pág. 15. Amparo en revisión 70/56. Hotel Congreso • S.A. 8 
de enero de 1963. 
Mayorta de 12 votos. 
Vol. LXV. Primera Parte, Pág. 32. Amparo en revisión 389/55. Romeo y Joel Dlaz, S. en 
C. y coags. 27 de noviembre de 1952. Mnyorla de 9 votos. (Véase la votación en In 
ejecutoria). Ponente: Rafael Matos Escobcdo. 

En la Ley de 1954 se incorporaron a la misma diversos preceptos incluidos 

indebidamente en el reglamento y se reestrUcturó el articulado para hacerlo acorde con la 

realidad administrativa que la aplicación de la norma había generado. De la misma mane~ 
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se modificaron otros preceptos producto de Ja interpretación judicial, especialmente sobre Ja 

aeneralidad y proporcionalidad del gravamen. sustentados por Ja Suprema Cone de Justicia 

de la Nación. 

A partir del mes de julio de 1960 Nicholas Kaldor trabajó en la reforma fiscal 

nacional por invitación de la Secretaria de Hacienda y en medio del desagrado de los 

economistas mexicanos. quienes reclmnaban participación en los proyectos. Entre las 

conclusiones de Kaldor. expresadas de manera confidencial se contaban las siguientes : 

a) El sistema tributario mexicano es ineficiente e injusto. 

b) El problema de fondo estriba en la escasa base gravable derivada del hecho de que 

una parte del ingreso nacional recibía un trato privilegiado 

e) Criticaba Ja no acwnulación de los ingresos provenientes de rentas, intereses y 

dividendos así como la práctica de permitir títulos al portador, pues ésta última 

generaba evasión.21 

Retomando el proyecto Kaldor. un grupo de economistas mexicanos entre los cuales 

destacaban Víctor L. Urquidi. Rafael Urrutia Millán e lfigenia Manínez Navarrete. 

formularon una serie de recomendaciones en materia de impuesto sobre la renta, de entre 

las cuales las más trascendentes fueron : 

a) Alentar la nueva inversión y Ja reinversión productiva mediante eliminación de 

gravámenes a las empresas~ y pennitir la depreciación fiscal acelerada generalizada 

de Jos bienes de capital para favorecer el flujo de caja al inicio de la producción. 

cuando hace más falta; 

28 IZQUIERDO. Rafael. Op. cit. p.69 
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b) Lograr la acumulación de todos los ingresos de las personas flsicas del trabajo y 

del capital, que serían gravados por una tarifa progresiva., con deducciones en la 

fuente, y sin eliminar de primera instancia los títulos al portador.29 

No fue sino hasta diciembre de 1964., cuando surgió aunque de manera paulatina y 

aún en proceso de consolidación, el sistema global del Impuesto sobre la Renta. Tan 

relevante medida quedó consignada en el artículo 79 de la entonces vigente Ley de 

Impuesto sobre la Renta,. que preceptuaba la acumulación de todos los ingresos gravables 

por concepto de capital y de trabajo,. estableciendo además una tarifa máxima de 35% a 

partir de $300.000.00. 

Sin embargo una disposición ajena a la Ley,. contenida en el anículo 38 de la Ley de 

Ingresos de la Federación vino a impedir la aplicación del régimen global,. al preceptuar : 

... Con relación al articulo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,. no serán 

acumulados los ingresos percibidos por concepto de dividendos y de intereses procedentes 

de valores, préstamos otorgados a las instituciones de crédito y de depósitos constituidos en 

ellos. Tam.poco se causará el impuesto a que se contrae el artículo 60 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en su fracción 111 sobre las utilidades derivadas de Ja enajenación 

de valores mobiliariosu. 

Esta disposición que se vino reiterando anualmente en la Ley de Ingresos de la 

Federación, impidió el intento de la acumulación del ingreso personal expresado en la 

L. l. S. R. que quedó relegado a wia disposición meramente enunciativa. 

Las razones de la inclusión de tan singular precepto se encuentran en la presión de 

las cámaras industriales sobre el proyecto de nueva Ley, las cuales vieron satisfechas su 

pretensión y no dudaron en alabar la reforma de ese afto en un desplegado en la prensa 

nacional, entre cuyos párrafos destacaban : 

211 ldem. p.p. 71-72. 
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ºAl permitir la libre capitalización y el pago de dividendos en acciones sin causar el 

illlpucsto. se mantiene el aliciente de participar en los capitales sociales,. en todos aquellos 

que necesitan vivir del rendimiento de dichos capitales y que, al mismo tiempo, están 

conscientes de la necesidad de utilizar en máximo de recursos para que las empresas se 

desarrollen al ritmo que exigen los tiempos actuales ... la nueva Ley ha sido elaborada con 

conocimiento de nuestra realidad económica y así establece. para no lesionar al mercado de 

capitales. la no acumulación de los rendimientos de los valores de renta fij~ la existencia de 

un impuesto especial particular que grava los dividendos en efectivo de la empresas. el 

respeto al anonimato como fonna de tenencia de los valores y un impuesto gradual y 

progresivo sobre los ingresos derivados del arrendantiento de los bienes inmuebles"". 3° 

9 .... 5. OTROS IMPUESTOS RELEVANTES EN EL PERIODO. 

En et lapso 52-70. fueron creados algunos impuestos al comercio de productos 

específicos. que vinieron a significar tasas complementarias del impuesto sobre ingresos 

mercantiles. así como tainbién en 1960. fue expedida una nueva Ley del Impuesto sobre 

Herencias y Legados (L.l.S.H. L.). 

Por lo que hace a este último. para efectos teóricos queda clasificado entre los 

impuestos a la rique~ no obstante que. por los efectos económicos que deriv~ el 

incremento del patrimonio pudiera interpretarse como un ingreso personal. 

Chapoy Bonifaz formula al respecto dos valiosas interpretaciones para excluir este 

impuesto de los que gravan el ingreso. pues en su concepto: 

a) Seria inequitativo gravarlos en ocasión de su recepción. porque siendo progresiva la 

imposición al ingreso. se elevaría desmesuradantente el impuesto en el ejercicio en que 

Jo Excélsior. 17 de diciembre de 1964. Desplegado firmado por la Confcdcmclón de Cima.ras Nacionales de Comercio, 
Confederación de Cámaras Industriales, Asociación de Banqueros de México, Confederación Patronal de la República 
Mexicana y Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 
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se persiguieran. y seria excesivamente complicado estructurar un sistema para 

prorratearlos en v~os ejercicios. Y 

b) Seria apartarse del principio de establecer la carga de acuerdo con la capacidad 

contributiva si se ignorara que generalmente son recibidos por la viuda y los hijos para 

los que la recepción del título de propiedad de los bienes que ya estaban disfrutando, no 

representa una mejoría económica. especialmente cuando va acompañada de la pérdida 

de la fuente de los ingresos regulares.31 

En México este impuesto inició su aplicación en el ai\o de 1 928 9 aunque desde su 

origen generó problemas de doble tributación9 dado que la mayoría de las entidades 

federativas mantenían vigentes leyes locales sobre los mismos hechos jurídicos. 

Por esas razones9 la Segunda Convención Nacional Fiscal entre otras 

recomendaciones adoptadas estimó la de sugerir que el impuesto se mantuviera en la esfera 

estatal. 

Sin embargo fue en 1960 cuando se sentaron bases reales para la solución del 

problema. al expedirse una nueva legislación con vigencia en todo el territorio nacional9 por 

medio de la cual a cambio de una distribución al 50% del producto recaudatorio para los 

estados y de 10% a los municipios, se suspendía el cobro del gravamen local. 

Esta significó la primera etapa para la supresión del impuesto, pues a partir de 1962 

fue abrogada la ley federal 9 y se facultó al Ejecutivo de Ja Unión para otorgar subsidios a 

los estados, en un monto equivalente a los impuestos locales respectivos, condicionado a la 

abrogación de los impuestos locales, y en esa medida. del propio impuesto federal. 

Sohunente el estado de Guanajuato no aceptó avenirse al convenio, por lo que en esa 

localidad se recaudaron ambos impuestos. 

' 1 CHAPOV BONJFAZ. Dolores D. 20 Al\lOS DE EVOLUCION DE LA lMPOSICION A LOS RENDIMIENTOS DE 
CAPITAL. UNAM .. MEXICO. 1977. p. 42 
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Pero también abundaron en el periodo ouos impuestos que gravaron el comercio de 

productos especificos; éstos gravámenes establ~idos de manera complementaria al 

impuesto general sobre ventas (ISIM en el periodo). aplicaba tasas proporcionales 

diferentes a diversos aniculos sobre los cuales la legislación los consideraba o bien de lujo 

o superfluos o por el contrario, de consumo ncc;esario con ánimo de racionalizar su uso o 

finalmente como medio para desalentar el consumo de artículos cuyo uso pudiera implicar 

un costo social. 

Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. gravó. en ocasiones 

de manera injusta algunos bienes. dependiendo más de criterios subjetivos que de 

argwnentos fiKBlcs. Cuando así lo hizo. la Corte estableció los siguientes criterios: 

lnslln~ia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 7A 
Volumen: 103·108 
Parte: Primen 
Ptaina: 87 

BEBIDAS ALCOHOLICAS, ENAJENACION AL COPEO DE. EL ARTICULO 20 DE 
LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES VIOLA EL 
ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. 

El articulo 17, fracción 111. inciso b), de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 
Mercantiles, establece una reducción del ~~ sobre los in&rcsos totales percibidos por la 
prataci6n de servicios en restaurantes. cafff, fondas y lonchcrlas: en cambio, et articulo 
20 de ta referida Ley estatuye que cuando en un mismo establecimiento se enajena al 
copeo bebidu alcohólicas y ademü otros artlculos. se presten SCn"lcios, incluido el de 
restaurante o sed~ hospedaje, el impuesto se causarla sobre los in~s totales por dichos 
conceptos sin deducción alsuna; o sea. diferencia el servicio de restaurante prestado en 
forma independiente al efccru.do en locales que tambitn tengan servicio de hotel. Estu. 
distinción en et precepto lmpuanado es clara falta de equidad. Asl es; la fuente de ingresos 
que se est6 aravando es la misma. ya que un restaurante es el mismo sujeto del impuesto 
sea que fonne pane de un hotel o que se establezca con independencia de ~ste; cuando un 
rcstaunante cm ubicado dentro de un holCI y en 1• ncaociaci6n se preste otro tipo de 
servicio, no por e11o pierde su canictcrlstica esencial que es la de proporcionar alimentos al 
püblico. y los impuestos que se paguen por ese concepto corn:sponder*n exclusivamente a 
los rclath1os a su airo comercial y. lóaicamcntc, los sel"\'icios de hospedaje y demis 
cubrirían los impuestos corTCSpOndientcs por esos conceptos. con arre&lo a lo que 
dlspona;an las leyes de la maleriL Conaruentemcnte con lo anterior, no puede decirse que 
la capacidad económica de los neaocios de restaurante, con servicio de hospedaje. sea 
distinta• los de los que alude el articulo 17. fracción 111, inciso a). de la Ley Federal sobre 
lnsrcsos Mercantiles. y que por ello debe conceptuarse al anlculo 20 de la misma como 
observador del requisito de equidad que estatuye el anlculo JI, fracción IV, 
constitucional, ya que no contiene U'atantiento i&ual a los rcstauranteros cualquiera que sea 
la fonn• de funcionamiento, ya sea como ncaocio autónomo y ubicación independiente, o 
como parte de una neaociación con servicio de hotel. con ubicación dentro de ~c. 
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PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 6126164. Turismo lntemaclonal, S. A. y coags. (acumdos.). 6 de 
septiembre de 1977. Unanlmidlld de 19 votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. 
NOTA: 
Esta tesis tambh!n aparece en: 
Apt:ndicc 1917-1985, Primera Parte, Pleno, tesis 12, pág. 35 (primera tesis relacionada). 

Instancia: Pleno 
Fucnle : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca:6A 
Volumen : XXXVII 
Péglna: 176 
GALLETAS, INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE LAS EXCLUYO DE 
LA EXEN'CION DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES. 

De acuerdo con el articulo 18. fracción J, inciso b), de Ja Ley de Ingresos Mercantiles. en 
su texto primitivo de 31 de diciembre de 1948, se consideraban exceptuadas del impuesto 
IBS panaderlas y fabricas de pan, sin hacer alusión n lns galletas. por lo que esta Suprema 
Corte en alauna ejecutoria estimo que las rcferid11S gnlletas, por su semejanza con el pan. 
deblan estimarse comprendidas dentro de la citada excepción. La situación cambió por 
vinud del Decreto reclamado, pub1icado el 31 de diciembre de 1954, y que dispone en lo 
conducente: "no causan impuesto. 1 .......... b). panaderfas y fábricns de pan. No quedan 
comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la enajenación de gnllctas y 
pastas de cualquier clase o denominación." Por tanto, si lo que en el amparo se discute no 
es la inclusión de galletas dentro de la exención legal. sino si la refonna del precepto 
relativo se justifica de acuerdo con los principios de proporcionalidad y equidad 
establecidos por el articulo 31, fracción IV de Ja Constitución Federal, son correctos los 
razonamientos del juez del conocimiento sobre la flllta de equidad de la refonna leaal que 
se combate, ya que, si como anteriormente se habla establecido por la Suprema Cone. los 
dos productos tienen la misma naturaleza de urtlculos de consumo necesario y popular y 
aun se asemejan por sus caracterlsticas alimentic:ius y por sus ingredientes y 
procedimientos de elaboración, no se justifica que mientras el pan sigue exento del paao 
del impuesto sobre inarcsos mercantiles. las gnlletas se excluyan de esa exención, y por 
consecuencia. el Decreto combatido carece del requisito de equidad exigido por el articulo 
31, fracción IV, de Ja Constitución federal pues en tanto que excluye unos articulas, ara va 
otros que tienen la misma naturaleza en relación con los fines de la exención, ya que eJ 
esplritu del anlc:ulo 18 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en sus 
diversas fracciones. especialmente en la 1, es la de no afectar con dicho tributo la 
enajenación de productos de consumo necesario y popular y evitar de esta manera su 
encarecimiento, por lo que. como correctamente lo estimo el juzgador, donde existe la 
misma razón, en este caso, fuente impositiva. debe existir la misma disposición, y como 
quiera que la modificación al precepto legal de que se trata. contenida en el Decreto 
reclamado resulta injustificada en relación con los principios establecidos por la ley 
Suprema sobre materia impositiva. el propio decreto debe considerarse inconstitucional en 
este aspecto, hac:ifndosc Ja advertencia que el juez de Distrito limitó su estudio a las 
galletas. excluyendo expresamente a las pastas de cualquier denominación, a que se refiere 
el mismo decreto reclamado, y como esta detenninación no fue impugnada. debe 
estimarse finne. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 6294/56. Gustavo Palma Manzanilla. 19 de julio de 1960. 
Unanimidad de 17 votos. Ponente: Gilbcrto Valcnzucla. 
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Adicionalmente a estos rubros fueron establecidos en el periodo los siguientes 

impuestos: 

a) El de reventa de acciones. grasas y lubricantes creado en el afto de 1961 y con 

sucesivas reformas en 1966 y 1967. 

b) El que gravó la producción de aguas envasadas y refrescos de 31 de diciembre de 

1957 y con reformas en el mes de diciembre de 1970. 

e) El impuesto sobre despepite de algodón de diciembre de 1953, con reformas en el 

mismo mes de 1966. 

d) El impuesto sobre tenencia y uso de automóviles. de fecha 29 de diciembre de 

1962,. con sucesivas refonnas en 1966. 

e) El impuesto sobre producción y comercialización de cacao. de 31 de diciembre 

de 1966, contenido en el articulo 17 de la Miscelánea fiscal de ese afio. 

f) El gravamen al cemento, de 31 de diciembre de 1956. 

g) El que gravó la producción de cerveza.. de 24 de diciembre de 1954. 

h) Et impuesto sobre la enajenación de llantas, cárn.aras de hule de 24 de diciembre 

de 1954; y 

i) La Ley de Impuestos a la Minería de 31 de diciembre de 1955 .. con reformas en 

1966, 1967 y 1968. 
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CONCLUSIONES 

1.- El período del desarrollo estabilizador que corrió de 1952 a 1970,. en materia tributaria.., 

antes de crear nuevos impuestos, se centró más en el perfeccionamiento de los ya 

existentes y se apoyó en el ISR como impuesto directo, y en el ISIM como indirecto. 

2.- No obstante,. la recaudación impositiva en el periodo, no fue suficiente. a consecuencia 

de la política gubernamental de procurar proyectos de inversión alentándolos mediante 

estímulos fiscales. En ese sentido, es el periodo en el cual el financiamiento, 

particularmente el externo, pasó de ser una fuente complementaria, a ser la fuente 

alternativa de ingresos públicos. 

3.- La principal causa de la escasez de recaudación fiscal, fue la incquitativa distribución 

de la carga impositiv~ pues mientras algunos rubros del sector industrial tributaban por 

encima de su capacidad, otros sectores como el de la construcción,. el agropecuario y el 

de servicios, lo hacían por debajo de sus posibilidades financieras. 

4.- La política gubernamental de no impulsar Ja indispensable reforma tributaria que 

derogara las exenciones fiscales, que obligara a la acumulación de ingresos para efectos 

del ISR y de evitar la práctica de emisiones de títulos al portador, aunado al estricto 

control del tipo de cambio, si bien permitió un crecimiento subsidiado y dependiente 

del estado, también propició que el financiamiento interno y externo se volviera 

práctica recurrente para compensar el desequilibrio financiero. 

5.- Por su parte el ISR tuvo en el período importantes modificaciones al pasar de manera 

paulatina.. de ser un impuesto de naturaleza cedular a ser uno de naturaleza global. 

6.- El impedimento para la consolidación del sistema global, se daba porque si bien Ja LISR 

establecía la acumulación de ingresos por concepto de capital y de trabajo 
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estableciendo la tasa del 35%, la Ley de Ingresos de la Federación la evitó al permitir 

la no acuntulación de ingresos provenientes de otras fuentes. 

7.- Siempre en materia de ISR, fueron declaradas inconstitucionales las reformas relativas a 

las utilidades disuibuibles y las relativas al arrendamiento de inmuebles ambas de 

1953. 

8.- Entre ottos impuestos nuevos en el período, estuvieron Ja Ley del Impuesto sobre 

Herencias y Legados de 1960, por medio de la cual, se propiciaba la participación de 

los estados y municipios, con cincuenta por ciento y diez por ciento respectivamente. a 

cambio de evitar Ja aplicación de gravámenes locales. 

9.- Abundaron tmnbién en ese lapso, los impuestos que gravaron el comercio de productos 

específicos con tasas superiores a las del ISIM. 

10.-. En suma, durante el desarrollo estabilizador, se generaron las condiciones de 

inequidad tributaria que desembocaron ai'los después en la crisis de la deuda extem~ de 

la balanz.a de pagos y del tipo de cambio. 
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CAPITULO X 
LOS ULTIMOS ~os. 

LOS IMPUESTOS EN EL PERIODO 1970-1994 

10.1 EL ENTORNO POLITJCO. 

10.1.1 LA APERTURA POLmCA 

El sexenio de Luis Echeverrfa Alvarez vino a continuar en lo político con la 

estrateaia de linea dura que caracterizó su actuac:ión como Secretario de Gobernación. En 

la carrera por Ja sucesión presidenc.::ial priista,, su más cercano contendiente fue el secretario 

de la Presidencia, Emilio Martinez Manautou. 

La decisión recayó en Echevenia, quien de inmediato inició un activismo político 

pocas veces visto en la historia poUtica nacional. En su campalla alentó cambios y tos 

enarboló, mediante la cooptación de sus enemigos, críticos y opositores al régimen, 

especialmente los emanados del movimiento del 68. Esta actitud Je valió desde Ja carnpafta 

presidencial el encono de Jos empresarios y representantes del capital. 

Otro sector que fue afectado durante la propia camp~ fueron los militares, 

quienes se consideraron agraviados por la visita del candidato a las instalaciones de Ja 

Universidad Nicolaíta en Moretia, donde guardó un minuto de silencio por los muertos de 

Tlatelolco. 1 

Con Echeverria se dio también el proceso de apertura poHtica mediante el acuerdo 

con diversos lideres del movimiento estudiantil de iz.quierda y su posterior incorporación al 

PRJ. Esta alianza le fue paniculannentc útil a Echeverrfa en sus enfrentamientos con la 

clase empresarial. 

1 FUENTES, Carlos. TIEMPO MEXICANO. EdiL Joaquín Moritz. M6xico. 197 J. pp. 163 y ss. 
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Los obstáculos a esa apertura polftica se iniciaron con los CaJllhios internos en la 

Universidad de Nuevo León. que dio como resultado la sustitución de Eduardo Elizondo 

por Luis M. Farias en la gubematura de ese estado. En los hechos. un movimiento de 

apoyo a Jos universitarios neolonenses, organizado por el Instituto Politécnico Nacional. dio 

lugar a la represión del 10 de junio de 1971. conocido c~omúrunente como la Matanza del 

Jueves de Corpus. 

El criterio que orientó Ja política de Luis Echeverría Alvarez,, fue de política social 

antes que crecimiento económico. Su estrategia Ja desarrolló a través de un programa de 

gobierno conocido como Progra.Illa de DesarroUo Compartido, que se basaba en procurar 

una mejor distribución de los ingresos y de ampliar la actividad del Estado en la economía 

nacional. 

Si el des3J'Tollo estabilizador había procurado. en opinión del nuevo grupo 

gobernante, la concentración del ingreso. ello había acentuado las diferencias sociales, y 

como resultado de lo anterior. había generado la violencia. 2 

Pero si bien la apenura política y el programa de des3J'Tollo companido, fueron 

eficaces para diluir los efectos de 1968 en Ja clase media urbana. incluidos muchos líderes 

juveniles. no fueron capaces de reducir Ja acción de la izquierda radical. que se transformó 

en grupos guerrilleros. actuantes al margen de Ja actividad política oficial. 

Así. al lado de Ja guerrilla rural de Lucio Cabailas y de Genaro Vázquez,, surgió la 

Liga 23 de Septiembre. cuya acción más imponante fue el secuestro y posterior asesinato 

del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. 

2 MEDINA P~A. Luis. Op. cit. p. 254. 
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10.1.2 LA CLASE POLITICA CON LtllS ECHEVERRIA 

El sexenio de 1970-1976. tuvo como virtud 1a creación de una nueva clase política 

actuante en la que tuvieron participación nuevos actores sociales. En lo político., el 

desanollo compartido fue aniculado por Porfirio Muftoz Ledo y por Augusto Gómez 

Villanucva.. quienes propusieron un neocardenismo basado en ta alianza con las clases 

obrera y campesina. aunado a la apertura democrática a inte1ectuales9 en una refonna 

polltica sin precedentes. 

10.l.3 l:L l:Nntl:NT AMIENTO CON LOS l:MPRl:SARlOS 

El enfrentamiento del capital contra el gobierno que caracterizó ta mayor parte del 

periodo de Echeveni~ se manifestó en diversos hechos que fueron socavando la confianza 

empresarial en la administración pública. 

Aunque este enfrentamiento no fue novedoso en la historia reciente de México, 

pues ya se hablan dado c:on Cárdenas y López Mateos, resulta cierto que entre 1970 y 1976, 

fueron diversos los episodios que la caracterizaron. 

Primero. como consecuencia de acciones guberna:rnentales para incrementar la 

panicipación del estado en la economía y regular la inversión extranjera.. las cámaras 

empresariales apoyadas por la camara Americana de Comercio,. iniciaron una campai\a 

masiva para promover la libre empresa. 

La respuesta del gobierno de Echevcnia fue a uavés de las centrales obreras~ 

quienes demandaron un incremento salarial de emergencia de 33o/o~ con el anuncio de una 

huelga general programada para octubre de 1973. Unas semanas antes se rompió el ac:uerdo 

inicial alcanzado de aumento salarial del 200/o~ por los sucesos en que falleció e\ empresario 
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Eugenio Garza Sada. Finalmente. con la presión oficial. se alcanzó un acuerdo salarial. 

Pero ya las posiciones estaban adoptadas. 3 

La segunda oportunidad se presentó en 1975. cuando el periódico Excélsior publicó 

un amplio reportaje sobre un presunto proyecto de impuesto patrimonial. que obligarla a 

una declaración fiscal por núcleo faniiliar. Aunque el proyecto nunca se materializó, y con 

ello la reforma fiscal quedó trunca, la posición oficial contra ese periódico se tomó 

persecutoria y se aprovechó un conflicto interno para expulsar a Julio Scherer y sus 

allegados. de la dirección del medio de comunicación. 

El punto final de esa confrontación se dio en plena etapa sucesori~ en un mnbiente 

de descomposición propiciado por la crisis de confianza politica. que propició la primera 

devaluación desde 1954. Con ella. el sector empresarial, y de manera particular el llmnado 

Grupo Monterrey. se inquietó ante una serie de rumores que comenzaban a difundirse. 

Entre otros. se hablaba de la nacionalización bancari~ el control estricto de cambios y aún 

la preparación de un golpe de estado para el 20 de noviembre. En un acto de autoridad. el 

último de importancia en su gobierno, Echeverría decretó la expropiación de casi cien mil 

hectáreas en el estado de Sonora.. 4 

10.1.4 LA CRISIS CON JOSE LOPEZ PORTILLO 

El 1 de diciembre de 1976 tomó posesión de la Presidencia de la República el 

Licenciado José López Portillo. hasta unos meses antes secretario de Hacienda y Crédito 

Público en la administración de Echeverria.. 

La toma de posesión de López Ponillo se dio en medio de una crisis económica y 

polftica.. Por una parte en lo ec:onómico. la crisis estuvo generada por la primera 

:J ldem. p. 228 
'ldem. p. 231. 
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devaluación del peso mexicano desde 1954. En lo político, la imagen fuerte de un 

Presidente que, se dijo, buscaba la reelección. 

Por ello, López Portillo optó por iniciar su mandato con una amplia convocatoria a 

la unidad nacional bajo el lema uLa solución sornos todos". 

Desde su discurso de toma de posesió~ basó su gobierno en tres reformas : la 

econórni~ la administrativa y la política. 

En lo económico, su poUtica fue orientada por la llamada Alianza para la 

Producción; en lo administrativo, el eje del cambio lo constituyó la modernización del 

aparato burocrático, y en lo poUtico. su refonna se materializó en la Ley de Organizaciones 

Pollticas y Procesos Electorales (LOPPE). 

La Alianza para la Producción fue Ja búsqueda oficial por reanudar los viejos 

acuerdos entre los sectores productivos con el gobierno, que desde 1950 no se daban en el 

escenario politice mexicano. Su objetivo era el combate a la inflación mediante la 

producc:ión masiva y barata de bienes de consumo popular. 

Para salir de la crisis. ténnino por cierto puesto en boga en ese sexenio y que desde 

entonces acompafta al discurso político mexicano. López Portillo planteó la reducción del 

aparato burocrático y la sujeción de la administración pública a un nuevo marco legislativo. 

Las principales disposiciones fueron: la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley 

sobre Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público y Ja Ley General de Deuda Pública. Como 

consecuencia de ese orden normativo. la administración se sectorizó para responsabilizar a 

cada Secretaria de estado de las entidades actuantes en su sector. y se creó la Secretaria de 

Programación y Presupuesto. la cual. sin excepción hasta el final del periodo, se convirtió 

en la plataforma presidencial. pues de ella surgieron los Presidentes Miguel de la Madrid 

Hunado. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. 
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El énfasis de la nueva ley electoral por su parte, se orientó hacia el fortalecimiento 

del sistema de partidos y la participación social en los asuntos politicos. La LOPPE 

incrementó el número de diputados, redujo los requisitos para el registro de partidos 

políticos y reconoció personalidad a las asociaciones políticas. 

10.1.5 AUSTERIDAD POLITICA CON MIGUEL DE LA MADRID 

En ese entorno tomó posesión Miguel de la Madrid Hurtado el 1 de diciembre de 

1982. En materia política a De la Madrid le tocó pagar el costo del rompimiento estatista 

que se inició en su periodo. 

Sin poder contar con las reservas de José López Portillo, ni con la solidez 

internacional de los mercados, su gobierno tuvo en todo aspectos la característica de 

austeridad, similar al gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. 

En el ambiente electoral, el descontento de la población con las medidas económicas 

y su fracaso, se fue midiendo por el avance del Partido Acción Nacional en los estados del 

norte del país, particularmente Chihuahua y Nuevo León. 

La moralidad en el ejercicio de la adm.inistración, se reflejó al inicio del sexenio con 

la detención de Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía capitalina durante el gobierno de 

López Portillo, y después del ingeniero Jorge Diaz Serrano, ex director de Pettóleos 

Mexicanos. El 4 de diciembre de 1982, el presidente De la Madrid. presentó ante el 

Congreso de la Unión una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, que fue aprobada el 23 del propio mes. En el articulo 32 

Bis, se creó la Secretaria de la Contraloria General de la Federación, para normar y vigilar 
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los sistemas de conttol de las diversas entidades y dependencias del gobierno y el manejo 

de los bienes nacionala.5 

Sin contar con mecanismos de estrategia económica espectaculares ni contundentes, 

De la Madrid optó por ofrecer \UUl rcfonna política y administrativa que dio inicio en 1982 

con la reforma del artículo 11 S constitucional. con objeto de dotar a los municipios de una 

mayor autonomía hacendaria y polltica. 

Otra reforma constitucional vino a representar la pauta para una nueva legislación 

electoral f"ederal (Códiao Federal Electoral). que sustituyó la de 1978. Entre otras 

novedades de este códi¡io. fue Ja modificación de la composición de la Cámara de 

Diputados. al ampliar el número de diputados de representación proporcional, de 100 a 200. 

Asimismo el Senado de la República se renovaría por mitades cada tres allos, regresando al 

sistema establecido por el constituyente de 1917 y reformado durante el Maximato. 

Finalmente en materia electoral. se acordó la creación de un Tribunal Federal Electoral y se 

redujo la participación del PRI en la composición de la Cámara Baja. 6 

El costo de Ja refonna fue pagado por el PRI. el que además recibió el acoso de las 

quejas y demandas ciudadanas. cuya factura en las urnas le eran cobradas. Sin embargo. en 

este periodo solamente perdió el PRI elecciones locales en alcaldias y de renovación de 

legislaturas. sin perder hasta entonces ninguna elección de gobcmador. 

El cisma poUtico sin embaJ'ao. se presentó en el PRI con la salida de sus filas de 

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. ex gobernador de Michoacán e hijo del ex Presidente 

Lázaro Cárdenas y quien habla sido aobemador de Michoacán. de Poñuio Mufloz Ledo. ex 

Presidente del propio PRI. Secretario de Estado con Luis Ec:hevcrri~ y miembro activo de 

la clase poUtica naciente en ese sexenio. as( como ottos relevantes miembros. los cuales 

'FLORES CABALLERO. Romeo. ADMINISTRACIÓN Y POLtTICA EN LA HISTORIA DE MÉXICO. 
FCE-INAP. 2aedición. Mll!xico. 1911. p. 318. 
6 DE LA MADRID HURTADO, Miguel. LA POLtTICA DE LA RENOVACIÓN. Edit. Diana. Mc!xico. 
1988. P. 135-138. 
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optaron por la formación del Frente Democrático Nacional (FDN). para participar en las 

elecciones de 1988. con Cárdenas como su candidato presidencial. 

10.2 EL ENTORNO ECONOMJCO 

10.2.1 LA ECONOMJA EN EL DESARROLLO COMPARTIDO. EL SEXENIO DE 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. 

Las características económicas que había implementado el desarrollo estabiliz.ador 

durante casi veinte aftos. constituyeron las tesis frente a las cuales Luis Echevenia Alvarez 

pretendió anteponerles las necesidades del gasto social. 

En efecto. en el discurso echeverrista. con frecuencia se culpaba de los conflictos de 

1968. a la combinación de cerrazón política y de insistencia en el crecimiento económico. 

Sin embargo. en materia económica.,, a pesar de que se hablaba de transformación en el 

concepto de desarrollo. persistieron las causas que impidieron el sanealllicnto de las 

finanzas nacionales. Por el lado de las finanzas públicas, se mantuvo la política monetaria 

y crediticia contraccionista, aunada a la política fiscal conservadora. salvo que entonces 

hubo de ai\adirse el interés de atnpliar el gasto social del estado. lo que motivó la 

exacerbación de las condiciones que presionaban hacia el alza de precios. y el 

debilitanliento de la moneda nacional.7 

Así las cosas. Echeverria Alvarez no quiso. o no pudo. dadas las condiciones de 

enfrentamiento con la clase empresarial mexicana. resolver el problema fiscal heredado del 

período del desarrollo estabilizador, de globalizar la base grava.ble para efectos del 

Impuesto sobre la Renta9 y de eliminar el anonimato en las acciones y valores. Por el 

contrario 9 al procurar alentar el ahorro. su reforma fiscal tan conservadora. no fue capaz de 

fortalecer los ingresos tributarios del estado mexicano9 lo que a su vez generó el 

crecimiento del déficit público y por consecuencia del endeudamiento. 

7 MEDINA PEi\IA. Luis. Op. cit. p. 177. 
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En la primera etapa de su periodo. la administración de Echeverría procuró la 

solución de los problemas económicos generados en el periodo precedente, y que 

mnenazaban con traer un retroceso en los indicadores financieros. Entre otros, se hace 

referencia al creciente endeudamiento, el deficiente ahorro interno, y el déficit de la balanz.a 

de pagos.• 

Pero esta politica económica conservadora contrastó de manera patente con la 

intensa actividad administrativa y legislativa del Presídente de la Repúblic~ quien amplió 

en ese lapso la burocracia federal al crear el INFONAVIT, el CONACYT, El Instituto 

Mexicano del Comercio Exterior, además de fortalecer el crecimiento del IMSS y de 

Pemcx, a través de la reforma de sus leyes orgánicas. 

Hacia 1971, diversos factores en la economfa norteamericana obligaron a la 

administración de Richard Nixon a incrementar las tasas en las importaciones en ese pafs9 

lo que influyó en la ec;:onomia mexicana9 la cual vio pasar su crecimiento de casi 7% en 

promedio enel sexenio 1964-709 a solamente 3.4% en 1971.9 

Entonces sobrevino la política expansionista del gasto público que caracterizó la 

mayor parte del sexenio 1970-1976. Con ello dio inicio la segunda etapa de la política 

económica de ese sexenio9 que abarcó de 1972 a 1975 y que tuvo por característica 

primordial el crecimiento del déficit público y de la deuda.. particularmente la externa. Asf9 

para 1972,. el monto ejercido por el gobierno federal fue 21 % superior al autorizado por el 

legislativo para ese afto.10 El resultado fue la recuperación del crecimiento al ritmo de 7% 

anual y la reactivación de los más variados sectores económicos9 comerciales,. industriales y 

de servicios. 

ª ALEJO, Francisco Javier. LA POLITICA FISCAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO. En 
Wionczck,. Miguel Et. al. ¿CRECIMIENTO O DESARROLLO ECONOMICO ?. Vol. J. Mtxico. Scpsctcntns. Pp. 142-
144. 
9 TELLO, Carlos. LA POLITICA ECONOMICA EN MEXJCO. 1970-1976. Ml!xlco. Siglo XXI. p. 49 
1º MEDINA PEiJA, Luis. Op. Cit. p. 181 
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Para 1973 se repitió el esquema económico. Un incremento moderado en el 

presupuesto original, pero que durante el ejercicio, se fue ampliando hasta alcanzar para 

fines de afto, un sobrejercicio de 17.4%. 11 

Y mientras tanto, el financiamiento proveniente de recursos fiscales no pudo ser 

suficiente dado que la reforma fiscal de todo el sexenio evitó Ja modificación sustancial del 

ISR. y optó por propiciar el incremento de los ingresos federales a partir de inlpuestos 

indirectos. En ese contexto, fue menester financiar el presupuesto deficitario, con préstamos 

del exterior, deuda interna y ofena monetaria. 

Estas tendencias agilizaron las presiones inflacionarias y sobre la paridad cambiarla. 

Para J 974, el gobierno se fijó como meta el combate a la inflación, pero sin limitar el 

crecimiento económico, ya que además Echeverria iniciaba Ja segunda mitad de su mandato 

y requería preparar el terreno sucesorio. Las tasas inflacionarias crecieron, no obstante, 25% 

en promedio a mediados de 1974. 12 

En Jo que hace a las presiones sobre Ja paridad cambiarla, para los días previos al 

cuarto informe de gobierno, se incrementaron las compras de divisas, Jo que a la vez 

debilitaba Ja moneda mexicana. El ahorrador mexicano desconfiaba de la capacidad de la 

administración para sostener por más tiempo Ja paridad. A ello se atribuye Ja declaración 

del Presidente Echeverria en el informe de ese ai'l.o: u. A los riquillos mexicanos que 

compran dólares para tratar de propiciar una devaluación o por temor a ella, obtendrán el 

desprecio del pueblo. Por ese camino, lleva al fracaso de las generaciones jóvenesº. 13 

Entonces sobrevino In crisis que caracterizó el fin del sexenio echeverrista. El déficit 

presupuestario y de la balanza comercial y la creciente inflación, sobrevaluó la moneda 

mexicana y llevaron al gobierno a abandonar la paridad cambiarla, en agosto de 1976. 

11 ldcm p. 182. 
12 Idem. p. 183. 
u SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. México a travb de los Infonncs Presidenciales. Tomo IV. 1976. P. 83.5. 
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Aunado a ello. Ja finna de un convenio de estabilización en ese mismo afto con el 

Fondo Monetario lnteinacional.. sianificó el desprestigio en el plano económico de la 

imagen de Luis Echeverria AJvarez. 

Sin embargo, no puede negarse que el crecimiento del 8% de Ja economía mexicana 

entre 1972 y 1973, la más alta en el periodo .. así como la capacidad de Echeverria de evitar 

que la crisis económica contantinara la sucesión presidencial, pennitió al gobierno de José 

López Portillo iniciar su mandato con un llamado a Ja conciliación nacional. 

10.:Z.2 EL AUGE: PETROLERO COMO BASE: DEL PROYECTO E:CONOMJCO DI: 
.JOSI: LOPE:Z PORTILLO. 

Durante el gobiemo de José López Portillo, se continuó con el objetivo de f'ortalecer 

el gasto social, aunque para ello se modificó la estrategia hacia el incremento en Ja creación 

de empleos. a través de un abultado gasto público que tuvo como centro a Ja actividad 

petrolera. 

Para ello. López Portillo contó con una reserva probada de l 19 160 millones de 

barriles de crudo9 
14 el doble de la existente en 1974. 

Con el impulso que le daba tan importante recurso9 Ja economía reaccionó 

paulatinamente en crecimiento. Y si en el primer ai'lo apenas registró un alza del 3%9 la más 

baja de Jos anteriores dieciocho a6os'9 a panir de 1978 empezó a registrar incrementos 

espectaculares al mantener las tasas de crecimiento por encima del 8º/o anual. La tasa media 

anual de crecimiento de 1977 a 1981 fue de 8.4o/o y se complementó con Ja creación de 

cuatro miUones de empleos; algo nunca visto en tan cono periodo. Pero el gasto público 

aum.entó su panicipación en el PIB9 al pasar en el mismo periodo de 37% en 1977 al 47% 

en 1981 9 y en consecuencia se consolidó un amplio aparato de burocracia. u 

14 MEDINA. Luis. Op. cit. p. 1 90 
15 GARCIA ALBA, Pascual y SERRA PUCHE. Jaime. CAUSAS Y EFECTOS DE LA CRISIS ECONOMJCA DE MEXICO. 
Edit. El Colegio de Mc!JCico. Mc!JCico. 1984. P . .56. 
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Pero en la propia estrategia radicaba el mayor riesgo para la economía mexicana : la 

creciente dependencia de la actividad económica, de las exportaciones petroleras y de la 

participación del gasto público. particularmente a través de Petróleos Mexicanos en el 

proceso de incremento de empleos. Se creyó entonces en el crecimiento constante de los 

precios del crudo en el mercado internacional ; pero esta variable no era dependiente del 

control nacional. 

Para financiar el crecimiento petrolero. López Portillo recurrió como nunca al 

financiamiento exterior. En realidad su estrategia se fincaba en las seguridades de un 

porvenir con precios estables del petróleo. Las crecientes tarifas internacionales parecían 

darle la razón. En concordancia con lo anterior. no se dudó en brindar todo el apoyo 

crediticio a Pemex. que pasó a representar la más poderosa organización gubernamental, a 

pesar de ser un organismo descentraliz.ado. Para 1978, se contrataron créditos por un total 

de 3.350 millones de dólares, cifra similar a la contratada un afto después, y que para 1980, 

rebasó los 4,000 millones de dólares. 16 

Pero a partir de 1981, comenzó a marcarse el alto en el auge de Jos precios 

petroleros mundiales. Por una parte, se presentó la contracción del mercado norteamericano 

por las medidas racionalistas desplegadas por el Presidente Ronald Reagan. Aunado a ello, 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), había sido incapaz de regular 

las cantidades de producción de sus miembros, por Jo que sobrevino una sobreoferta de 

crudo. 

En ese escenario se dio otra doble circunstancia interna que agravó el problema. 

Primero, el director de Pemex, Jorge Díaz Serrano anunció Ja reducción de los precios del 

petróleo mexicano. Jo que motivó que el Presidente López Portillo Jo coruninara a renunciar 

en plena carrera sucesoria., en Ja que tomaba parte como uno de Jos actores principales. 

16 GREEN. Rosario. LA DEUDA EXTERNA DE MEXICO: 1973-1987 EdiL Nueva Imagen. México. 1988. p. 57. 
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Pero de inmediato, su sucesor anunció el aumento de precios, lo que trajo consigo la 

salida de México de las condiciones imperantes en eJ mercado internacional. 

No obstante, sería simplista pretender basar la crisis de fines del sexenio de López 

Portillo, exclusivamente en la caída de los precios petroleros. Por el contrario, con esa baja, 

se aunaron los desequilibrios de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, lo que las 

dejó en condiciones demasiado sensibles a los cambios en el ingreso de las divisas. 17 

Las condiciones de la crisis de 1982 fueron entonces similares a las que se 

presentaron en J 976. Un peso debilitado por el déficit presupuestario y por el saldo 

negativo de la balanza comercial, aunado a la fuga de capitales y limitaciones del crédito 

externo. 

Ante ello._ las medidas obligadas incluían la devaluación monetaria. aún antes de un 

proceso electoral. a dif"erencia de 1976 que se presentaron después de las elecciones 

presidenciales ; así. el Presidente López Portillo optó entonces por una doble devaluación. 

primero. en f"ebrero de 1982 y luego, pasadas las elecciones., en agosto de 1982 se estableció 

una doble paridad cambiarla que vino a significar una virtual segunda devaluación. 

El ef"ecto del dif"erimiento en parcialidades de la medida fue que, contrario a las 

previsiones, no pudo cortarse el flujo de capitales al exterior, al sostener un peso 

sobrevaluado, misma salida que se incrementó ante la inseguridad respecto de nuevos 

movimientos deva1uatorios. 

En ese contexto, con motivo de Ja proximidad del inf"onne presidencial, se agravó 

también la migración de capitales, y fue en ese propio sexto inf"orme de gobierno cuando el 

Presidente López Portillo anunció la nacionalización de Ja banca, con el establecimiento 

además de un f"érreo control de cambios. 

17 GARCIA ALBA. et al. Op. ciz. p. 57. 
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10.2.3 EL ORDEN ECONOMICO CON MIGUEL DE LA MADRID H. 

Concluido el sexenio de López Portillo con la nacionalización de la banca. terminó 

también el proyecto estatista. basado además en una tendencia de crecimiento basada hasta 

entonces exclusivamente en condiciones internas. 

Por el contrario, con Miguel de la Madrid tuvo que reconocerse el marcado proceso 

de globalización de la economía internacional y su influencia en las finanzas nacionales,. y 

cuyo más claro ejemplo fue la crisis petrolera que se vivía desde el afto de 1981. 

En consecuenci~ la nueva política económica tenía por una parte que revertir los 

efectos de la crisis económica y de la creciente deuda externa y por otro lado que realizar 

correcciones a la política fiscal para mejorar las condiciones deficitarias del gasto público. 1• 

Dos fueron las principales herramientas de esa primera etapa. En orden de 

aparición, el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) y posteriormente el 

Plan Nacional de Desarrollo. (PND) 

El primero, anunciado desde la toma de posesión de Miguel de la Madrid, estuvo 

inspirado en la nueva tesis, contraria al dirigismo estatal,. por lo que estuvo caracterizado 

por el realismo económico. Sus objetivos fundamentales fueron: a) combatir la inflación; b) 

proteger el empleo y c) Recuperar un ritmo elevado de crecimiento. 

Las estrategias para alcanzarlos, pueden resumirse de la siguiente manera : 

1. Disminuir el gasto público. En materia de obras públicas. únicamente terminar 
con las que estaban en proceso. 

2. Asegurar una férrea disciplina en la ejecución del gasto público. 

11 RUBIO. Luis. LAS DIFICULTADES DE UN SEXENIO EN MÉXICO. Auge. Crisis y Ajuste. Fondo de 
Culutra Económica. México. 1992. P. 76 y ss. 
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3. Aumentar los inpesos fisaales. 

4. Canalizar selcaivamcnte el escaso cRdito a las prioridades del desarrollo 
nacional. 

S. ReestnM:turar a la administración pública. •• 

La primera medida de disminuir el aasto público tuvo éxito particularmente en el 

primer allo de aobiemo. dados los amplios maraenes que le dejó el esquema abultado de 

administración pública que c:aractcrizó al aobiemo de López Portillo. Pero a la vez, 

constituyó un freno para alcanzar el objetivo de fol1alec:er el empleo y recuperar las tasas de 

c:recimiento. 

Para hacer avanzar la estrate&ia fiscal,. y al no considerar oportuno la realizKión de 

WUl reforma tributuia. se optó por la ampliación de la base aravable y aplicar medidas 

tendientes a evitar la evasión y en aeneral a propic:iar el c:mnplimiento de las obligac:iones 

fiscales. 

Adicionalmente, se ajustaron los precios y tarifas públicas para restablecer las 

proporciones que tenían en 1983. 

Sin embarao. entre estas alicientes medidas económicas. un indicador se mantenía 

constante : el de la dependenc:ia de los ingresos públicos de los provenientes de los recursos 

petroleros. A pesar de los esfuel'Z'Ds. los inpesos no petroleros se mantuvieron en una 

proporción de solamente el 17.4% entre 1913 y 1915. 

Por su parte. el Plan Nacional de Desarrollo emitido en mayo de 1983. contenía una 

serie de principios axiomáticos que ligaban a la recuperación e<:onómica con el cambio 

19 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Unicl-1 de la Crónica PresldenciL LAS RAZONES Y LAS OBRAS. Gobierno 
de Miauct de la M.Srid Hurtado. (Primer ano) Fondo de Cultura EconómiCL Mbico. 19115. P. 27. 
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estructural, en un solo objetivo: La Renovación Nacional. El Presidente De la Madrid asi lo 

explicaba: .. No es posible intentar el cambio estructural sin resolver la crisis: Los resultados 

serian eflmeros. Por otra parte, tan'lpoco podemos preocuparnos sólo por vencer la crisis 

sin incidir en los desequilibrios fundamentales que la generaron. Ello la haría recurrente"'. 20 

No obstante, tos esfuerzos para controlar la inflación no tenían los resultados 

esperados. Si en 1984 la tasa anualiz.ada de inflación cerró en 59.2%, para 1985, esta fue de 

63o/o. 

La explicación a este fenómeno puede darse en el sentido de que et gobierno 

sacrificaba su política estricta de control presupuestario, a cambio de crecer un poco. 

Pero en eso sobrevino una brusca caída de los precios petroleros, que no te dejó más 

remedio al gobierno federal que impulsar, ahora sí, un progra.rna de sustitución de 

productos de exportación. 

Adicionalmente, se negoció una carta de intención con el Fondo Monetario 

Internacional para contratar un crédito contingente de 1600 millones de dólares. La 

posición negociadora de México se basó en la premisa de que para pagar se requería crecer. 

La obligación mayor asumida en 1986 por el país al contratar esa carta de intención, 

fue la de realizar la apertura económica a través de la paulatina liberalización del comercio 

exterior. Con ello se inició el abandono, cada vez más acelerado, del proteccionismo 

industrial en que había vivido la economía mexicana desde cuarenta aftas antes. 

En ese entorno económico culminaron las negociaciones para el ingreso de México 

al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GA TI"). Entre otras medidas pactadas, 

estuvieron el reconocimiento de la economía mexicana, como la de un país en vías de 

desarrollo, con lo cual se obtuvieron prerrogativas en el trato como nación menos 

20 DE LA MADRID HURTADO. Miguel. LA POLJTJCA DE LA RENOVAClON. Edit. Diana. Mtx.ico. 1988. P. 251. 
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favorecida. lo que le permitirla mantener algunas concesiones arancelarias hasta por quince 

aflos. 21 

Ya para la conclusión del periodo. reaparecieron las condiciones que pennitian 

prever el regreso de la inflación galopante. seguida de un proceso recesorio. La solución 

ahora fue novedosa por cuanto a la fonna, aunque en el fondo se trataba del mismo 

esquema seguido desde Luis Echeverria Alvarez.. La concertación social entre se<;tores 

productivos. En tal vinud. en diciembre de 1987 se finnó el llamado Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE), por virtud del cual. cada factor productivo accedió a moderar sus 

requerimientos. Los acuerdos de ese primer experimento de concertación. fueron en 

resumen: 

a. Por parte de los obreros y campesinos. moderar sus pretensiones de incremento 
salarial y continuar con los precios de garantia de 1987. 

b. Los empresarios. por su pane. se comprometieron a moderar precios y 
utilidades.. 

c. Por parte del gobierno f"ederal. redm:ción del gasto público. continuar con a 
racionalización de la administración a través de acelerar los procesos de 
liquidación,, venta o fusión de empresas paraestatales. A la par. aumento de 
precios y tarifas de bienes y servicios públicos. 22 

Los resultados no se hicieron cspeTal'. Mientras que en 1987 la inflación anualiz.ada 

fue de 170%, al concluir 1988, babia bajado a tan solo 50"/o. 

10.2.4 LA ECONOMIA CON CARLOS SALINAS DE GORTAIU 

La administración de Carlos Salinas de Gortari se planteó desde su inicio un 

programa que en lo económico mantenia las directrices trazadas por el propio Presidente9 

cuando ocupara la titularidad de la Secretaria de Programación y Presupuesto en el sexenio 

21 UNIDAD DE LA CRONtCA PRESIDENCIAL. 1987. (4o. afto) Op. ciL MQlco. p. 517. 
22 UNIDAD DE LA CRONtCA PRESIDENCIAL. (Quinto afto) Op. ciL 1988. 
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anterior. Los nuevos instrumentos de politica económica le permitieron trazarse los 

siguientes objetivos: 

a. Una nueva negociación de la deuda externa en la cual el gobierno mexicano 
reconoció la imposibilidad de crecer con nuevos présta.Jllos provenientes del 
exterior. 

b. Continuar con el proceso de reprivatización del sector paraestatal, para abatir la 
deuda interna.. 

c. Negociar un Tratado de Libre Comercio, inicialmente con los Estados Unidos 
de Nonearnérica. y que posteriormente incluyó a Canadá. Este punto 
significaría en adelante la culminación del proceso de apertura comercial del 
paf s. 

El primero objetivo se alcanzó en febrero de 1990. El paquete financiero contenido 

en el progrmna de acción del secretario del Tesoro norteamericano, conocido como Plan 

Brady. significó. según la Secretaria de Hacienda mexi~ la disminución de la deuda en 

14,750 millones de dólares (6820 millones por quita del principal y 7750 millones por 

reducciones de las tasas de interés); el servicio de la deuda bajarla en consecuencia. en 1620 

millones de dólares promedio anual entre 1990 y 1994 y fue diferido el pago del principal 

en aproximadamente 2154 millones de dólares entre 1990 y 1992. 23 

La recuperación lograda se complementó con un proceso de reorientación de la 

politica fiscal, destinada a incrementar los ingresos tributarios, a través de la ampliación de 

la base gravable y el combate a la evasión. 

Por lo que hace al segundo gran objetivo de privatización de empresas públicas, se 

alcanzó con la desincorporación de casi todas las empresas públicas mexicanas. Entre las 

más importantes destacan la Compai\fa Mexicana de Aviación. Aeroméxico, Teléfonos de 

México y desde luego, la banca nacionalizada en 1982 .. 

:u SECRETARJA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLJCO. LA RENEGOCIACION DE LA DEUDA EXTERNA EN 
MEXICO. México. 1990. Talleres Gn\ficos de la Nación. P. 21. 
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Finalmente. la tercera directriz.., incluida hacia junio de 1990 para iniciar 

neaociaciones que concluyeran en el Tratado de Libre Comercio, representó el final de 

cualquier polltica proteccionista. y la culminación de un proceso de apertura que habla 

iniciado desde el ingreso de M~xico al OA TI" cuauo allos antes. 

La dependencia del comercio exterior mexicano respecto de la economia 

estadounidense habla venido repuntando desde el inicio de la década de los setentas. Atrás 

babia quedado et promedio del desarrollo estabilizador, en el cual la participación 

estadounidense en el comercio exterior mexicano se habla ubicado en un promedio del 

62%. Entre l 98S y 1990, la participación se habla venido incrementando para pasar del 

64% al 700/o, aunque para 1994. esta dependencia se redujo al 66o/o. 24 

El 17 de noviembre de 1993 fue aprobado el Tratado de Libre Comercio por la 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos. luego de casi tres aftos de negociaciones. 

Previamente lo habla sido por el Senado de la República, y este instrumento legal entró en 

vigor el 1 de enero de 1994. 

Aunque fuera del periodo de Salinas de Oortari, para fines del afio de 1994 se 

presentó en el pafs una crisis de liquidez que dio lugar a un nuevo proceso devaluatorio 

mediante el cual para fines de ese afto el valor de la moneda norteamericana pasó de 3 .40 

pesos a más de siete pesos mexicanos. confonne a la nueva legislación monetaria. por la 

que se suprimieron tres ceros a la expresión de ta moneda mexicana.. 

10.3 EL ENTORNO SOCIAL. 

10.3.1 EL TEMA DE LA POBLACION 

Desde el sexenio de Luis Echeverria Alvarez se cambió la postura gubernamental en 

materia de natalidad. A partir de entonces se tomaron diversas medidas que iniciaron con la 

declaración en 1972 de la voluntad de adoptar una polftica definida en la materia. Como 
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pane de ellas se reformó el artículo cuarto constitucional y se expidió una nueva Ley 

General de Población. Mediante la reforma constitucional se estableció el derecho de las 

parejas a decidir de manera libre, responsable e inJormada sobre el número y el 

espaciamiento de los hijos. Correlativamente se creó el Consejo Nacional de Población que 

quedó a cargo de la planeación demográfica y se estableció una nueva norrnatividad para 

ordenar los asentamientos humanos y la distribución de la población en el territorio 

nacional. 2 ' 

Adicionalmente creció el desplazamiento de población hacia los Estados Unidos. 

muchos en forma temporal y en repetidas entradas y salidas ; otros emigraron 

definitivamente. El acentuado carácter ilegal de estos movimientos dificulta conocer su 

volumen para el análisis del hecho. Sin embargo, ante la gravedad del fenómeno .. los 

Estados Unidos decidieron hacer más rígida su política migratoria y en muchos casos han 

recurrido a legislación y praxis xenofóbica para contrarrestarlo. 

Cienamente el fenómeno poblacional que estima que México llegará a los 100 

millones de habitantes antes del ai'lo 2000. se agrava por la falta de oponunidades 

productivas y la existencia de una creciente población en edad productiva, particularmente 

jóvenes, con problemas de desocupación o subempleo. 

10.3.2. EDUCACION 

Otro problema social de los últimos aftos lo constituye la educación, que es fiel 

reflejo de la problemática generada en el periodo de crisis. 

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP)26 el 

sistema edcuativo escolarizado comprenderá en los próximos aftos alrededor de 30 millones 

2• MEDINA. Luis. Op. ciL p. 2SS y s. 
25 CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRAFICOS. DINAMICA DE LA POBLACJON EN MEXICO. El Colegio de 
M~xico. Mi!x.ico. 1981. P. XIX. 
26 SOLANA. Femando. ELal. HISTORIA DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO. SEP/FCE M~xico. 1982 p. 4. 
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de alwnnos. La nueva configuración del crecimiento poblacional modificará también el 

sistema escolar ; mientras que la matricula de primaria y secundaria crecerán a ritmo 

estable, los niveles medio superior y superior crecerán aceleradamente. En consecuenci~ 

tendrá que impulsarse la educación no formal para atender esa nueva demanda. A partir de 

1992 fueron finnados los convenios para la modernización educativa, mediante los cuales, 

aludiendo al federalismo, se transfirió a las entidades federativas la responsabilidad del 

servicio educativo de nivel básico {preescolar, primaria y secundaria) así como el que se 

refiere a la preparación del magisterio. 

Se adoptaron medidas para mejorar la calidad del magisterio y de los demás factores 

que influyen en el proceso de ensenanza~aprendiz.aje. No obstante, el reto no se ha 

cwnplido. Aún falta mejorar los sistemas que incentiven la investigación educativa y la 

incorporación de nuevas tecnologias que ofrecen recursos alternos para facilitar el proceso 

educativo. Si en los últimos ai\os el problema no se agudizará en lo cuantitativo, es 

menester aprovechar la oponunidad para el mejoramiento cualitativo de la enseñanza. 27 

I0.3.3 LAS NUEVAS RELACIONES CON LAS IGLESIAS. 

El 28 de enero de 1992 se publicó en el D. O. F. la reforma a diversos artículos 

constitucionales por Ja que se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias. Dicha 

reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión por las fracciones parlamentarias. con 

excepción del PRO y el PPS. Con ella se modificó en forma sustancial la relación entre el 

estado y las propias iglesias. En este terreno Ja sociedad mexicana actuó con madure~ 

aceptando sin mayor expectación la regularización de lo que en la práctica se babia vuelto 

costumbre. Si bien no habia una presión social de importancia para reformar los artículos 

constitucionales9 el gobierno federal había sentido el interés diplomático de actuar ante la 

inminencia de la segunda visita papal en agosto de ese ano. 

=7 tbidcm. 
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A panir de entonces aunque sin que hubiera sido determinante la reforma, se 

retomó la participación de la iglesia en los asuntos sociales, y se ha intensificado su 

influencia en la discusión social de grandes temas nacionales como Ja segregación de 

pueblos indígenas. el aborto, la inflación. Ja violencia y aún en el terreno político 

electoral.u 

10.3.4 EL NUEVO E.JU>O 

Otro tema de novedosas reformas fue el ejido. Desde mediados de siglo esta 

forma de organización agraria había venido resintiendo los efectos que el modelo estatista 

de producción había generado en la producción agropecuaria. Los desequilibrios estuvieron 

fundados en una inadecuada política crediticia, agravada por la crisis económica, que 

impidió que los programas disei'lados para resolverla. como el Sistema Alimentario 

Mexicano. tuvieran éxito. 

Para 1992 el sector agropecuario arrojaba cifras de ingreso per cápita inferiores 

a los de 1965.29 Como corolario de lo anterior. el sector fue incapaz de ayudar a la solución 

de la demanda alimentaria nacional. Así, mientras el valor de la producción caía en más de 

1 Oo/o entre 1985 y 1988, el coeficiente de importación de productos agrícolas llegó al 25% 

de la oferta global. 30 

El nuevo esquema planteado a partir de las reformas al artículo 27 

Constitucional con el decreto publicado el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la 

Federación. reforma el párrafo tercero y las fracciones IV. VI primer párrafo; Vll. XV y 

XVII; adiciona los párrafos segundo y tercero a la fracción XIX y deroga las fracciones X. 

XI, XII, XIII, XIV y XVI del articulo 27 Constitucional. 

2• MEDINA PE1'1A. Luis. Op. cit. p. 274 
29 ldcm p. 272. 
Jo GORDILLO, Gustavo. MAS ALLA DE ZAPATA. Por una Rcfonm1 Campesina. EdiL Cal y Arena. Mdxlco. 1992. P. 98. 
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Por lo que hace a las fracciones X a XIV 9 comprendían históricamente el 

desarrollo de la dotación aararia y sus procedimientos. En consecuencia con su derogació~ 

el Estado da por cono:lulda la refonna aararia y abre la posibilidad de privatizar las parcelas. 

a través de la voluntad de los miembros del ejido. 31 Son tres las premisas en que se apoya 

esa nueva relación con el caanpo mexicano : 

a) Libertad de los productores para intentar diversas fonnas de organización y 

asoc:iación produdivu; 

b) La transfonnación de las dependencias oficiales involucradas con la 

prodwx:ión a¡popeo:uaria en promotoras del desarrollo produo:tivo. 

<:) El disello de politio:as aaropeo:uarias re11ionalizadas. 

En el fondo de las reformas subyace el fin del paternalismo ejercido por aflos como 

medio de control; racionalización de los subsidios al campo y propiciar la disminución 

paulatina de la participación del estado en la economfa agropecuaria. 

Si por un lado el discurso oficial reiteraba: .... El nuevo anfculo 27 abre la 

oportunidad de una auténtica refonna del campo; es una modificación de justicia y no de 

polftica. Ahora los campesinos pueden defender sus intereses como lo consideren 

conveniente y sus comunidades serán asf más democráticas y sólidasº32 
.. con insistente 

frec.::uencia los juristas aseguraron que tal refonna era antiagraria al dejar al campesino 

mexicano sujeto al creciente despojo de tierras ejid.ales9 en un modelo capitalista ajeno a los 

principios inspiradores del momento revolucionario de 1910 y provocarla el éxodo de la 

" Cfr. VAZQUEZ ALFARO, GuiUcrmo. EL NUEVO DERECHO AGRARIO MEXICANO. En 
CONVERGENCIA. Revista del Consejo Nacional de Egresados de Posando en Derecho. Nwn. 6. Afto U. 
Scp-oct. 92 pp. 30-38 
12 SALINAS DE GORTARI. Carlos. CON LA CONSTITUCIÓN ASEGUREMOS LA VIGENCIA DE LA 
REVOLUCIÓN PARA EL SIGLO XXI. Presidencia de la República. Unidad de la Crónica Presidencial. 
Dirección de publicaciones. Mi6xico. 1992. P. l t. 
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población rural a las zonas urbanas y el consiguiente empobrecimiento de ta mano de obra 

agrícola. 33 

10.3.S 1994. LA VIOLENCIA EN MEXICO. 

Los problemas sociales de marginación en el campo aunados a los crecientes índices 

de inseguridad pública urbana.. hicieron crisis en 1994 ~ afta que se recordará por las 

prácticas violentas inéditas en nuestra historia reciente. 

Primero fue el levantamiento indígena en Chiapas el día de Ai\o Nuevo, que retomó la 

idea de la guerra revolucionari~ aunque ahora matizada por la participación de algunos 

sectores sociales partidarios de la teología de la liberación, así como miembros de aflejas 

organizaciones de la tradicional izquierda radical. El tema de la guerrilla en Chiapas derivó 

en los últimos meses en la manifestación de intereses políticos, que a veces poco o nada 

tienen que ver con los postulados originales. De la reivindicación social se pasa al denuesto 

de las instituciones nacionales. y aún al terreno político electoral. 

La segunda versión de la violencia fue la política,. que revivió la práctica de los aftas 

veinte y que cobró relevancia con el asesinato del candidato presidencial prifsta Luis 

Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. La violencia política generó un rechazo social a 

ésta.. aunado a la toma de conciencia de que la violencia es un camino que en México hace 

ai'los que dejó de ser la alternativa. 

10.4 EL SISTEMA FISCAL 

10.4.J LA EVOLUCION DEL ISR EN EL PERIODO. 

Durante los años de 1970 a 1994, el Impuesto sobre la Renta fue adecuándose a las 

variaciones que la actividad económica mexicana y sus vaivenes propiciaron. Dada la 

''DELGADO MOYA, Rubén. EL EJIDO V SU REFORMA CONSTITUCIONAL. En :CONVERGENCIA. 
Revista del CONEPOO. No. 3. Afto 11. Mar-abr. 1992. Pp. 17-19 
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naturaleza de la progresividad de las tarifas del lSR. las variaciones en la economia. y 

particulannente la inflación. le afectan directamente. y en consecuencia a sus 

contribuyentes. 

Si desde 1964 se estableció el impuesto con carácter global, al menos parcialmente. 

en el periodo siguiente los ajustes tecnificaron el gravamen a fin de adecuarlo a los cambios 

prevalecientes. 

Así. con motivo de las refonnas vigentes a partir del 1 de enero de 1971, las 

ganancias derivadas de fusió"9 liquidación o reducción de capital, de los que los causantes 

fueran socios o accionistas, fueron acumulables. Para 1972 se desgravaron las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes inmuebles del activo fijo, si el importe era reinvenido 

en zonas susceptibles de desanollo. según programa aprobado por la Secretaria de 

Hacienda. 

En ese aflo, la tarifa progresiva empezaba con un 5% para ingresos entre S2,000 y 

$3,500 e iba hasta el 42°/o para ingresos de SS00,000 en adelante. ,. 

Se establecieron en esa ley. deducciones del 40% para agricultma,. ganadería y 

pesca; del 25°/o cuando se industrialicen los productos. y del 25o/o si además se realizan 

actividades comerciales e industriales; las instituciones de crédito, de seguros o fianzas 

pudieron deducir el producto de bonos. obligaciones. cédulas hipotecarias y certificados de 

participación no inmobiliaria. 

Las reformas introducidas en D.O.F. del 19 de noviembre de 1974 vigentes a partir 

de 1975, tuvieron por objeto la corTección de desviaciones observadas por las autoridades 

respeto de las deducciones. asi como introducir tratmnientos para situaciones no previstas 

en ley. todas ellas con el objetivo central de ejercer mayor vigilancia hacia los 

contribuyentes. 
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Entre las reformas relacionadas con las deducciones .. se introdujeron las siguientes : 

a) Las deducciones por intereses pagados .. dejaron de ser deducibles en aquellos 
casos en que los préstamos eran utiliza.dos para otorgar nuevos créditos sin 
intereses. 

b) Los honorarios de miembros de consejos de administración, comisarios y 
funcionarios de primer nivel, no pudieron exceder del 1 Oo/o de las demás 
deducciones, ni al monto total de los sueldos y salarios pagados al personal, ni 
de manera individual, ser superiores al sueldo más alto pagado en la empresa. 

c) Se restringieron las deducciones de gastos por concepto de automóviles .. 
obsequios, atenciones y gastos de naturaleza análoga. 

Entre las reformas tendientes a regular situaciones no previstas hasta entonces, 

destacan: 

a) Se contempló un trauuniento fiscal para la operación de las empresas de 
arrendamiento financiero. 

b) Se estableció un régimen de deducción para las erogaciones destinadas a la 
creación e incremento de las reservas para jubilaciones y pensiones del 
personal, en los términos de la entonces recién promulgada Ley Federal del 
Trabajo. 

c) Fueron determinados en ley los conceptos de gastos de previsión social. 

Mediante decreto de 30 de diciembre de 1976, fue creada la tasa complementaria 

sobre utilidades extraordinarias. Esta tasa gravaba a los causantes mayores que realizaran 

actividades comerciales o industriales, entendida como utilidad bruta la cantidad resultantes 

de disminuir de los ingresos propios de la actividad en un ejercicio, las devoluciones, 

descuentos, rebajas, bonificaciones y el costo de lo vendido. 

Sin embargo, lo extraordinario de la utilidad radicaba en el método para la 

determinación de una utilidad bruta promedio de los tres últimos años. En efecto, dicha 

34 FLORES. ZA V ALA. Ernesto. FINANZAS PUBLICAS MEXICANAS. Ed. Ponúa. MCxico. 1991 P. 241. 
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refonna preceptuaba que para calcular el impuesto adicional,. se sumarian las utilidades 

brutas de los tres úhimos ejercicios fiscales anteriores y el resultado se dividía entre la suma 

de Jos ingresos propios de Ja actividad en los tres últimos ejercicios. Obtenido el cociente,. 

se comparaba con el que resulte de efectuar Ja misma operación referida aJ ejercicio 

inmediato anterior. El mayor de aquellos se multiplicaba por Jos ingresos propios de Ja 

actividad en el ejercicio respecto del cual se pagaba la tasa complementaria y finalmente 

ese producto se consideraba la utilidad bruta promedio. 

En ese sentido,. Ja base para el pago de la tasa complementaria.. sería el resultado de 

restarle Ja utilidad bruta promedio a la utilidad bruta del ejercic::io. A su vez. Ja tasa se 

calculaba dividiendo la base enuc Jos ingresos propios de Ja actividad del ejercicio, y el 

cociente obtenido se multiplicaba por mil y el resultado era el porciento a aplicar, sin que 

en ningún caso Ja tasa excediera del 500./á de Ja base. 

Tan singular forma de cálculo de Ja base y la tasa compJementari~ dio Jugar a que 

toda Ja refonna relativa a esta sobretasa fuera considerada inconstitucional, aJ resolver la 

SCJN, que Jos artículos correspondientes no cwnplían con el requisito de legalidad. El 

criterio jurisprudenciaJ. se dio en Jos siguientes términos : 

Instancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de I• Federación 
Epoea:7A 
Volumen: 205-216 
Parte : Primera 
Sección : Jurisprudencia 
P4ina: 17S 
UTILIDADES BRUTAS EXTRAORDINARIAS. ARTICULOS DEL 47-A AL 47-G 
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 31 DE DICIEMBRE DE 1976) QUE 
ESTABLECEN LA TASA SOBRE. INFRINGEN LA GARANTIA DE LEGALIDAD. 

Los artfculos 47-A al 47-0 de la Ley del Jmpueslo sobre Ja Renta (Decreto publicado en 
eJ Diario Oficial de Ja Federación de 3 J de diciembre de 1976). que establecen la tasa 
complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias. introducen un sistema 
impositivo de estimación. no efectivo. para determinar Ja base gravable y Ja tasa 
aplicable a trav~s de una presunción, que no admite prueba en contrario. de que 
forzosamente deben obtenerse utilidades extraordinarias. por Ja sola razón de que en Jos 
tres Ultimas ejercicios fiscales anteriores al en que renfa que pagarse Ja tasa 
complementaria. se hubieren alcanzado tales utilidades. sin tomar en cuenta que en el 
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último ejercicio fiscal podlan no haberse percibido; o sea, era posible que un 
contribuyente tuviera una utilidad bn.ata mayor, en promedio, de la que tuvo en los tres 
últimos anos anteriores al ejercicio fiscal correspondiente y se viera obligado a pagar la 
tasa complementaria, no obstante que despul!s de hechas las deducciones establecidas en 
el articulo :?O de la Ley del Impuesto sobre la Renta. para detem1inar la utilidad global 
gravable, resultara una pérdida de operación, de tal manera que no se causara el 
impuesto al ingreso global de las empresas y, en cambio, si existiera la obligación de 
pagar un impuesto sobre una utilidad bruta extraordinaria, meramente estimada. 
conforme al procedimiento establecido en los preceptos citados, pero que fuera 
inexistente, lo que resulta contrario a la garantía de legalidad prevista en la fracción lV, 
del anfculo 31 constitucional. 

PRECEDENTES: 

Volúmenes 193-198, pág. 165. Amparo en revisión S73Jn9. 
Calzado de Juárez, S. A. 12 de febrero de 198S. Unanimidad de 16 votos de los seftores 
ministros: Lópcz Aparicio, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela GUitrón, Dfaz 
Infante, FemAndez Doblado, Pavón Vasconcelos, de Silva Nava, Rodrlguez Roldán, 
Guti~rrez de Velasco, González Martfnez, Satmorán de Tamayo, Moreno Flores, del Rfo 
Rodrlguez. Olivera Toro y Presidente lftárritu. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco. 
Secretario: Arturo Barocio. 
Volúmenes 199-204, pig. 121. Amparo en revisión 10320/84, 
Fincas Comerciales, S. A. 22 de octubre de 1985. Unanimidad de 21 votos de los 
seftores ministros: Lópcz Aparicio. López Conueras, Cuevas Mantecón, Castellanos 
Tena, Azuela GUitrón, Castan.ón León. Dlaz Infante, Fcmández Doblado. Pavón 
Vasconcelos, de Silva Nava, Rodrlguez Roldán, Martlnez Delgado, Guti~rrez de 
Velasco, González Martlnez. Salmorán de Tamayo. Moreno Flores, del R..lo Rodrfguez. 
Ortiz Santos. Schmill Ordóftez. Olivera Toro y Presidente lftárritu. 
Ponente: Mariano Azuela GUitrón. Secretaria: Maria del Carmen Sá.nchez Hidalgo. 
Volúmenes 199-204, pág. 121. Amparo en revisión 1534/80. 
Complementos Hidráulicos y Mecánicos, S. A. (Gerardo Garza Villarreal). 19 de 
noviembre de 1985. Unanimidad de 18 votos de los seftores ministros: López Aparicio, 
López Contreras, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena. Azuela Gilitrón, Castaftón León, 
Diaz Infante, Ferná.ndez Doblado, Pavón Vasconcelos, Rodrfguez Roldán, Martlnez 
Delgado, González Martinez. Salmorán de Tamayo, Moreno Flores, Ortiz Santos. 
Schmill Ordónez, Olivera Toro y Presidente Iftárritu. 
Ponente: Atanasio González Martlnez. Secretario: Osear Hemández Pera.za. 
Volúmenes 205-216, pág. 121. Amparo en revisión 9114/84. 
Industrias Resisto!, S. A. 28 de enero de 1986. •unanimidad de 20 votos de los seftores 
ministros: De Silva Nava, López Contrera.s, Cuevas Mantecón, Castellanos Tena, Azuela 
GUitrón, Castaflón León, Dlaz Infante, Femández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato 
Green, Rodríguez Roldán, Martlnez Delgado, Gutiérrez de Velasco, González Manlnez. 
Moreno Flores, del RJo Rodrfguez. Ortiz Santos, Schmill Ordóftez. Olivera Toro y 
Presidente lftárritu. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretario: Alfredo Villeda. 
Volúmenes 205-2 1 6, pág. 12 t. Amparo en revisión 10293184. 
Univex, S. A. 28 . .: octubre de 1986. Unanimidad de 15 votos de los scflores ministros: 
De Silva Ne~·- -ópez Contreras, Castellanos Tena. Azuela GUitrón, Castaftón León, 
DJaz Infante., -. Vasconcelos, Adato Green, Rodrfguez Roldá.n, Martlnez Delgado, 
Gutiérrez de '\f .... _. .J, Ortiz Santos. Schmlll Ordótlez. Olivera Toro y Presidente en 
funciones Cuevas Mantecón. Ponente: Lcopoldino Oniz Santos. 
Secretaria: Maria del Carmen Sánchez Hidalgo. 
Esta tesis tam.bién aparece en: 
Apéndice 1917-1988, Primera Parte, Pleno, tesis 177, pág.296. 
Informe de 1986, Primera Parte, Pleno, pég. 643. 
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Con motivo de esa interpreUM::ión.. la Tasa Complementaria sobre Utilidades Brutas 

Extraordinarias fue dero¡¡ada a panir del 1 de enero de 1979, al i¡¡ual que el Re¡¡larnento de 

la misma, publicado el 14 de abril de 1971. 

Por lo que hace a los realamentos de la LISR, cuando se expidió la ley en 1964, sus 

transitorios declararon aplicable el reglamento de la ley anterior, hasta en tanto fuera 

expedido el nuevo. Sin embargo. no fue sino hasta después de trece aftos, que se sustituyó 

el ordenamiento. al publicarse el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta el 30 

de septiembre de 1977, lo que vino a tenninar con una confusa situación pues en muchos 

casos el reglamento anterior resultaba inoperante. Este nuevo reglamento sufrió a su vez 

modificaciones seaún dcc:retos publicados el 30 de diciembre de 1977 y 31 de enero de 

1978. 

A consecuencia de las altas tasas inflacionarias que a panir de 1975 comenzaron a 

resentirse en el país, los impuestos indirectos, y paniculannente aquellos con cuotas fijas, 

como eran Jos especiales a las distintas ramas de Ja producción9 vieron deteriorada su 

capacidad recaudatoria. 35 

Pero a Ja vez el ISR9 que había logrado convertirse en la base del sistema impositivo 

mexicano, resintió las variaciones inflacionarias, aunque en sentido inverso, pues dejó a sus 

contribuyentes la nueva carga fiscal extraordinaria, propiciada por las distorsiones de una 

tasa progresiva no modificada.. 

De esta manera artificial, la carga fiscal del ISR medida en relación con el Producto 

Interno Bruto (PIB), creció entre 1970 y 1978 de la siguiente manera: 

u ASPE ARMELLA, Pedro. EL CAMINO MEXICANO DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. 
Fondo de Culrwa Económica. M~xico. 1993. P. 9S. 
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CARGA FISCAL DEL ISR 

1970-1978 

ISR De empresas 
ISR de personas flsicas 
ISRde otros 

1970 

1.90 
1.44 
0.14 

1978 

2.30 
2.85 
0.57 

Fuente: NAVARRO RODRIGUEZ ALBERTO. ANAUSIS DEL ISR... EN: Financiamiento del Gasto Pl.íblico. Ed. Trillas. 
M~xico. 1911. P. 132. 

Y si bien todos los contribuyentes resintieron ese incremento, quienes lo padecieron 

con mayor intensidad fueron las personas fisicas, quienes venían cubriendo el gravamen 

con una tarifa cuya progresividad estaba bien definida, mientras que las empresas lo venían 

haciendo con tasa casi proporcional de 42%. 

Por esas causas. las reformas de 1978 y 1979 ¡¡ la Ley del ISR., tuvieron por objeto el 

reconocimiento de que \a ec~nomia transitaba por un periodo de inflación, y adecuaron, 

cuando menos en parte, la progresividad de las tarifas. asi como otras medidas técnicas que 

de suyo reconocieron la inflación, pero que a la vez combatieron sus causas, y no tan sólo 

sus efectos. 36 

En el decreto de miscelánea fiscal relativo al af\o fiscal de 1979, se reformó 

substancialmente la ley. que desde el articulo 1 modificado estableció : 

ºEl impuesto sobre la renta grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito : 

36 Ibidcm. 

l. Que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales, 
agrícolas7 ganaderas o de pesca ; 

II. Que obtengan las personas fisicas ; 

llL Que perciban las asociaciones o sociedades de carácter civil:• 

(D.O.F. 29 de diciembre de 1978) 
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En la exposición de motivos de esa iniciativa. se establecen las razones para 

sustentar Jos cambios introducidos en el JSR. Entre otros conceptos se habla de las 

coJTCCciones a Ja progresividad de las tarifas para personas fisicas. que hasta entonces 

conservaban Jos niveles de aftos anteriores, sin considerar el fenómeno inflacionario que ya 

se vivía. Asimismo, se estimó equitativo desgravar los ingresos equivalentes al salario 

mínimo, pues hasta entonces subsistía la inequidad de que en adelante del salario mínimo, 

los ingresos se aravaban en su totalidad. De esa manera,. a partir de ese afio, los ingresos 

equivalentes al monto del salario mínimo elevado al allo, fueron eximidos de formar parte 

de Ja base, sustituyendo el concepto de deducciones por carga fa111iliar vigente, así como a 

buena parte de las deducciones personales. Con estas ref"ormas fue sustituido todo el titulo 

correspondiente a las personas flsicas. 

Entre las modificaciones para 1979 tantbidn estuvo Ja reordenación de la tarifa para 

las personas tlsicas. la deducibilidad adicional de inversiones. que a la larga daría Jugar al 

Impuesto al Activo. Ja valuación de inventarios con el método ·~timas entradas primeras 

salidas" (UEPS), la deducción de la tasa nominal de interés y de la pérdida cambiarla, en 

respuesta a Jos f'enómenos devaluatorios de Ja moneda mexicana. 

Por otra parte. Ja política económica de alentar el crecimiento económico aWl a costa 

de generar inflación. que caracterizó a Jos últimos anos del gobierno de José López Portillo. 

oblis;ó a una redeímición del sistema impositivo mexicano. pues promovió Ja globaJiz.ación 

de los ingresos para Ja determinación de la base del ISR, a la vez que. con motivo de la 

introducción del IV A. se establecía el contrapeso de Ja imposición indirecta. 

Estas adecuaciones pennitieron corregir Jas desviaciones en la carga impositiva. 

particularmente de Ja personas flsicas, de la siguiente manera : 
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CARGA FISCAL DEL ISR 

1979-1981 

ISR De empresas 
ISR de personas fisicas 
ISRde otros 

1979 

2.30 
2.85 
0.57 

1981 

2.73 
2.58 
0.46 

353 

Fuente: NAVARRO ROORJGUEZ ALBERTO. ANALISIS DEL ISR. EN: Financiamiento del GDSto Público. Ed. Trillas. 
Mll!xico. 1988. P. 133. 

Aunque aparentemente esa disminución en la carga fiscal por ISR de personas 

fisicas y de otros, fue soportada por el incremento en la carga de las personas morales, lo 

cierto es que el financiamiento de esas correcciones fue proveniente en su mayor parte de 

recursos petroleros, cuyos precios se encontraban entonces en su niveles más altos, y cuya 

carga se transformó en los siguientes términos : 

1977 

0.99 

CARGA FISCAL 
Actividad petrolera 

1981 

3.99 

INCREMENTO o/o 

303 

En esto radica el mejoramiento, de nuevo artificial, de la capacidad adquisitiva de 

las personas fisicas en ese periodo, adicionalmente a la desgravación vía Impuesto al Valor 

Agregado, de diversos bienes y servicios básicos y semibásicos. 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 1980, fue 

publicada una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que se encuentra vigente 

hasta el fin del periodo, con sucesivas modificaciones anuales. 
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Entre los críticos a esa nueva ley .. Ramón Reyes Vera apuntó que la misma no 

definía el objeto del gravamen. lo cual en su opinión resultaba vioJatorio del artículo 5 del 

Código Fiscal de Ja Federación y de las garantías de seguridad jurídica. 37 

En síntesis. la filosofia contenida en la nueva Ley del Impuesto sobre Ja Renta de 

1981. puede resumirse de Ja siguiente manera : 

a) Redefinición de la persona fisica como el sujeto del impuesto. En este sentido, 
se tiende a considerar a las personas morales como un puente entre el fisco y los 
socios. 

b) Reconocimiento del impacto inflacionario. Este reconocimiento fue novedoso 
por lo que hace a las personas morales, pues por cuanto ve a las personas fisicas 
ya existía en Jos casos de enajenación y en las reducciones anuales en Ja tasa 
efectiva de la tarifa impositiva. 

c) Estrechamiento de la fiscalización expresado en la disminución de los 
regímenes especiales de tributación y en la tendencia a incrementar la presión 
sobre causantes menores. 

Todos los anteriores principios buscaron en resumen ampliar el espectro de los 

contribuyentes,. en favor del fisco federal. 

Con Ja Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a panir del 1 de enero de 1981,. 

fueron abrogadas Ja Ley del Impuesto sobre Ja Renta de 30 de diciembre de I 964,. y Ja Ley 

Federal del Impuesto sobre Lotería,. Rifas. Soneos y Juegos Permitidos. de 30 de diciembre 

de 1947. 

El incremento drástico de los indices inflacionarios ocurrido a panir de I 982. con 

tasas siempre cercanas al I 00% anual. sin el correspondiente ajuste en el ISR para el 

reconocimiento de ese f"enómeno, dio lugar a que los contribuyentes encontraran prácticas 

que contrarrestaran los efectos negativos de Ja inflación. 

17 REYES VERA. Ramón. EL FUTURO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Apuntes. S. f. s .e:. México. 
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Para evitar esas prácticas, en Jos años de 1982 y 1985 fueron establecidas sendas 

tasas adicionales a las personas fisicas, tendientes a sobregravar los ingresos de niveles 

altos, pero vulnerando los principios de equidad y proporcionalidad previstos en el articulo 

31 fracción IV de la Constitución. Por ende, ambas sobretasas fueron consideradas 

inconstitucionales, al tenor de las siguientes opiniones jurisprudenciales : 

Instancia: Pleno 
Fuenre : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: 7A 
Volumen: 199-204 
Pane : Primera 
Sección : Jurisprudencia 
Pl!igina: 141 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTICULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE 
ESTABLECE. REFORMA. ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
FISCALES. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACJON EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1982. ES INCONSTITUCIONAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO POR 
LA FRACCJON IV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL VA QUE NO CUMPLE CON EL 
REQUISITO DE EQUIDAD DE LOS TRIBUTOS. 

El articulo 24 transirorio de la Ley que Esrablecc. Refonna. Adiciona y Deroga Diversas 
Disposiciones Fiscales. publicada en el Diario Oficial de la Federación el J 1 de diciembre de 
1982, no cumple con el requisito de equidad tributaria que establece el articulo 31, fracción IV, de 
Ja Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. que significa que los contribuyentes de 
un mismo impuesro deben guardar una situación de igualdad frenre a la nonna jurídica que Jo 
establece y regula. pues únicamente obliga a las personas flsicas que por el ano de 1983 cstCn 
obligadas a presentar decllU'Kión anual en los términos del Titulo IV de Ja Ley del Impuesto sobre 
Ja Renta y que en dicha declaración deban considerar como ingresos gravables a una cantidad 
equivalente a cinco veces el salario mlnimo general que corresponda a Ja zona económica del 
Distrito Federal, elevada al ano, a sumar al monto del impuesro que resulre conforme al Titulo IV 
mencionado, Ja cantidad que se obtenga de aplicar a dicho monlo Ja tasa del 1 Oo/o omitiendo 
gravar con el mismo impuesto a todos los contribuycnres del impuesto sobre Ja renta que se 
encuentnln en Ja misma situación jurJdica frente a Ja ley; es decir, que el impuesto cuestionado 
crea una situación de desigualdad de las personas flsicas mencionadas, con rcspccro a todos Jos 
demás coneribuycnres del impuesto sobre Ja renta,. que hayan obrcnido ingresos gravablcs por Ja 
canridad equivalenre a cinco veces el salario mlnimo general que corresponda a la zona económica 
del Distrito Federal, elevada al ano y que cstCn obligados a presentar declarución anual. 

PRECEDENTES: 

Volúmenes 199-204, pág. 53. Amparo en revisión. 2598185. 
Albcno Manuel Onega Venzor. 26 de noviembre de 1985. 
Unanimidad de J 7 votos. Poncnrc: Mariano Azuela Gllitrón. 
Volúmenes 199-204, pág. 53. Amparo en revisión 2980/85. 
Jesús Farfas Salcedo. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de 17 votos. Ponente: Luis 
Fem6ndez Doblado. 
Vohimencs 199-204. pág. 53 . .Amparo en revisión 2982185. 
RuWn Pena Arias. 26 de noviembre de 198.5. Unanimidad de 17 votos. Ponente: Fausta Mo:rcno 
Flores. 
VolUmcnes 199-204, pág. 53 . .-'\mparo en re1;isión 4292185. 
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Juan Carlos Francisco Dlaz Ponce de León. 26 de noviembre de 198,. Unanimidad de 17 votos. 
Ponente: Mariano Azuc .. 00itr6n. 
Volúmenes 199-204. ~- 53. Amp.vo en n:visi6n 452S/85. 
Jean V.ndenhaulc ~. 26 de noviembre de 1985. 
Un.nimid9d de J 1 vo&os. Ponente: C.los de SiJv• Nava. 

lnsiancia: P&erao 
Fuente : SetnaRario Judicial de Ja Fed~ióa 
EP'O": 7A 
Volumen: 199-204 
P.nc : Primera 
Sección : Jurisprudcnci.m 
Pt.sina: 142 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTICULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE 
ESTABLECE. REFORMA. ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACJON EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1912. ES INCONSTITUCIONAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO POR 
LA FRACCION JV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE CON EL 
REQUISITO DE PROP'ORCJONALIDAD DE LOS TRIBUTOS. 

El ..Uculo 24 transitorio de Ja Ley que E$tablece, Refonna. Adiciona y Deroga Diversas 
Disposiciones Fi~cs. que sctlala que los contribuyentes que por el al!io de J 983 esttn obligados 
a presentar declar.ción anual en los tmtlinos del Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre Ja Renta 
y que deban considerar insru<>s sravables superiores• un• c:antid8d equivalente a cinco veces el 
salario mlnimo aenerat que corresponda • I• z.ona económicm del Disuito Federal, elev-111 al 11110, 
dctcnninañn el impuesto a ,,...... en I• dec:larw:ión COfTeSJl'Ondiente • dicho do, sumando el 
monto del impues¡o que resulte. confonne .i Titulo JV mencionado, I• canlidad que se obtena• de 
aplicar • dieho monto I• iasa del 1 <>"'- viol• lo dispuesto por I• frw:ción IV, del artículo 31 
constitucional, Y• que no cumple con d requisito de proporcionalidad. pues confonne al mismo, 
los arav"1xnes deben flj.,_ de acuerdo con la ~idad ~nómicm del sujeto pasivo, y el 
cumplimiento de este principio se realiza • travb de rarifas proan:::sivas. pues mediante ellas se 
consiaue que cubran un impuesto en monto superior Jos contribuyentes de más elevados recursos. 
y uno inferior Jos de menores incresos. cstableci~dosc ademAs un• diferencia congruenle entre 
los diversos niveles de in&~S. en Ja especie. el precep10 rec:::Jamado viola ese requisito porque el 
que se deban considcrtlr in~s ,sravables superiores• un• cantidad equiv.,enle a cinco veces el 
sai.io mlnimo aeneral que comesponde a Ja zona económiC8 del Distrito Federal, elevada al ano. 
no es un criterio aenc:raJ y equilibrado sobre Ja capacidad económicm del suje10 pasivo. como 
tampoco Jo es el que se tena• o no la obliaación de presentar declaración anual, ademAs de que la 
fijación de Ja sobf'etasa; contemplada por el precepto reclamado, rompe con la proaresividad de las 
tarifas que contempl• el Tftulo IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.. 

PRECEDENTES: 

Volúmenes 199-204. pja. 54. Amparo en revisión. 259&/IS. 
Alberto Manuel Oneaa Venz.or. 26 de novi~bre de J 91S. 
Unanimidad de 17 votos. Ponenae: Mariano A.zuela Gaitrón. 
Volúmenes 199-204, pq. 54. Amparo en revisión 2910/BS. 
Jesús Farfas S.,cedo. 26 de noviembre de 1911S. Unanimidad de 17 votos. Ponente: Luis 
Fcm6ndcz Doblado. 
Volúmenes 199-204, pq. S4. Amparo en revisión 29112/8S. 
Ru~n Pena Arias. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de 17 votos. Ponente: Fausta Moreno 
Flores. 
Volúmenes 199-204, pág. 5.t. Amparo en revisión 4292/BS. 
Juan Carlos Francisco Dlaz Pona: de León. 26 de noviembre de 1985. Unanim;idad de 17 votos. 
Ponente: Mariano Azuela GaiUón. 
Voh'Jmcnes 199-204, pég. 54. Amparo en revisión 4S2&/B5. 
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Jean Vandenhautc Longlll'd. 26 de noviembre de 1985. 
Unanimidad de 17 votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. 

Jnstancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación 
Epoca: SA 
Tomo: I Primera pancal 
Tesis : J/P. J 0/88 
Página: 164 
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RENTA. IMPUESTO SOBRE LA. LA TASA ADICIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 141 
DE LA LEY RESPECTIVA VIOLA EL ARTICULO JI. FRACCION IV. CONSTITUCIONAL. 
(O.O. JlaXUaJ985). 

El anfculo 141 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. publicado en el Diario Oflcial de la 
Federación del 31 de diciembre de 198.5. en cuanto establece una tasa adicional, viola la garnntfa 
de equidad fiscal, establecida por la fracción IV del anlculo 31 Constitucional. pues detennina que 
están obligadas a pagar la referida tasa las personas flsicas, causanles del impuesto sobre Ja renta. 
que perciban ingresos provenientes de la prestación de servicios personales subordinados y que 
efectuaron pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, asf como las que 
percibieron ingresos por prestar servicios personales independientes. por arrendamiento de 
inmuebles, por la enajenación de inmuebles y por actividades empresariales, y no obliga a cubrir 
esa carga adicional a otras personas flsicas contribuyentes del mismo impuesto que Jo pagon de 
manera definitiva. como son las que reciben ingresos por dividendos. intereses de valores de renta 
fija o de depósitos en inslitucioncs de crtdi10 o por premios derh:ados de loterias, rifas, so.-ceos, 
juegos con apuestas y concursos (anlculo 11 y Capitulas VII, VUI y IX del Titulo IV de la Ley 
relativa). Oc este modo, la diferencia o desigualdad en el Lratamiento a uno y otro grupo de 
causan1es es notoria. pues a pesar de que 1odas son personas flsicas contribuyentes del impuesto 
sobre Ja renta por la ob1ención de ingresos, sólo unos soponan la carga tributaria adicional y otros 
no son sujetos de tal obligación, contraviniéndose el principio de equidad fiscal. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 746!5/87. Humbeno Garza. 18 de febrero de 1988. Unanimidad de 19 votos 
de Jos setlores ministros: de Sih·a Nava. Lópc:z Contreras. Cuevas f\..fantccón, Alba Leyva, Azuela 
GOilrón, Casta.nón León, Femllndez Doblado, Pavón Va..sconeelos. Adato Green, Rodrfguez 
Roldán. Martfnez Delgado, González Martfnez. Villagordoa Lozano. f\.foreno Flores, Suárez 
Torres, Chapital Gutil!rrez. Dfaz Romero, Schmill Ordónez y Presidente del Rlo Rodrlguez. 
Ponente: Ulises Schmill Ordónez. Secretario: Vfctor Ernesto Maldonado Lara. 

Amparo en re\'isión 7467/87. Jorge Garza Herrera. 2S de febrero de 1988. Unanimidad de 19 
votos de los senores ministros: de Sil\'a Nava. López Contrcras, Cuevas 1\.-fantecón, Alba Leyva. 
Azuela GOitrón. Castallón León, Femández Doblado, Pavón Vasconcelos. Adalo Green, 
Rodrfguez Roldán. f\..fanfnez Delgado, González Martinez. Villagordoa Lozano, Moreno Flores, 
Suárcz Torres, Chapitnl Gutiérrez, Diaz Romero, Schmill Ordónez y Prcsidenle del RJo 
Rodrlguez. Ponente: 
Victoria Adato Green. Secretario: Luis Ptrez de la Fuente. 

Amparo en revisión 7469/87. Alejandro Garza Zambrano. 17 de mayo de 1988. Unanimidad de 
18 "otos de Jos scttorcs ministros: de Silva NaYa. López Contrerns, Cuevas Mantecón, Azuela 
GOitrón, Ca.stnflón León. Dfaz Infante, Femández Doblado. Pavón Vasconcelos, Adato Green. 
Rodrfguez Roldán, Gu1iérrez de Velaseo, González Martlnez. Villagordoa Lozano, Moreno 
Flores, Suárcz Torres. DJaz Romero, Schmill Ordóttez y Presidente del Rlo Rodrlguez. Ponente: 
Josd Manuel Villagordoa Lozano. Sccrclnrio: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

Amparo en revisión 7410/87. Francisco Javier Garza Garza. 
17 de mayo de 1988. Unanimidad de 18 votos de los sctlorcs ministros: de Silva Nava, Lópcz 
Contrcras, Cuevas Mantecón, Azuela GOitrón, Castanón León, Dfaz lnfanle. Fernández Doblado, 
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Pavón Vasconcclos, A.dato Green, Rodrlgucz RoldAn. Outitrrcz de Vclasco, GonzAlcz Martincz. 
Villa&ordoa Lozano, Moreno Flores. Su*'1:z Torres. Dlaz Romero. Schmill Ordól\cz y Presidente 
del Rlo Rodrlgucz. Ponente: lose! Manuel Villagordoa Lozano. Sccrcuirio: Miguel Ciccro Sabido. 

Amparo en revisión 7620187. Emilio Gonzi.h:z Larda. 31 de mayo de 1988. Unonimidad de 19 
votos de los scftorcs ministros: de Silva Nava. L6pez Contrcras. Alba Lc)·va. Azuch1 GOitrón, 
Castanón León. Fcmindcz Doblado, Pa,,.ón Vasconcclos. Adato Green, Rodrlgucz Roldan, 
Martlncz Delgado, Gutitncz de Vclasco. Gonz.Alcz Martlncz., Villagordoa Lozano, Moreno Flores. 
Sulircz TorTcs, Chapital GutiélTCZ. Dlaz Romero, Schmlll Ordóncz y Presidente del Rio 
Rodrlgucz.. Ponente: 
Atanasia GonzAlcz Manlncz.. Scc«taria: Alicia Rodriguez Cruz de Blanco. 
Texto de la tesis aprobado por el Tribunal en Pleno el jueves veintitrts de junio de mil 
novecientos ochenta )' ocho. 

Unanimidad de veintiUn votos de los scftorcs ministros: 
Presidente Carlos del Rlo Rodrlguez. Carlos de Silva Nava. Felipe López Contreras. Raúl Cuevas 
Mantceón. Sarnuel Alba Leyva. Mariano Azuelo. GUitrón, Noc!: Casuitlión León. Ernesto Dlaz 
Infante. Luis Femindez Doblado. Francisco H. Pavón Vasconcelos, Victoria Adato Green, 
Santiqo Rodrlgucz Roldlin. JoK Martlnez Delgado, Manuel Gutiérrez de Velasc:o, Atanasia 
Gon:dlez Martlnez. JoK: Manuel Vi11agordoa Lozano. Fausta Moreno Flores. Angel Suircz 
Torn:s. Sergio Hugo Chapital Gutiérn:z. Juan Dlaz Romero y UH.ses Schmill Ordóftez. México. D. 
F .• a 27 de junio de 198&.38 

Enue 1986 y 1991 existió un sistema transitorio de calcular el lSR sobre las 

actividades empresariales9 periodo en el cual ese sistema coexistió con el tradicional 

sistema de cálculo. 

Las ultimas reformas a la LISR,. ocurridas enue 1989 y 1994. tuvieron por objeto 

reducir las tasas impositivas para adecuarlas a los niveles de Estados Unidos de América y 

Canadá. Enue 1989 y 1991 la tasa del impuesto a las empresas se redujo de 42 a 35o/o y la 

tasa impositiva máxima pagada por personas fisicas 9 bajó de 50 a 35%. En diciembre de 

1993. la tasa del ISR para personas morales bajó a 34o/a 

Asimismo9 las bases especiales de tributación aplicables a Ja industria. pesca. 

silvicultura. ganadería. transporte de carga y pasajeros, bancos e industria editorial, fueron 

sustituidos por un cálculo impositivo basado en el flujo de caja de la empres~ pero 

obligando a las cuauo primeras a llevar un registro de todas las transacciones en efectivo. lo 

que no ocurría hasta entonces. 

,. LUSTIG, Nora. MEXICO. Hacia la Reconsuucción de una Economfa. Fondo de Cu1tura Económica. 
México. 1994. p. 131. 
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Por lo que hace a los contribuyentes menores9 su régimen tributarlo especial. fue 

reemplazado por un régimen simplificado que por un lado reconoce las limitaciones 

ad.ministrativas9 pero que por otra parte las integra a un sistema más equitativo de 

contribución. 

Con objeto de permitir la repatriación de capitales provenientes del extranjero. se 

estableció un mecanismo de estampilias fiscales. cuya venta anónima por un monto del 1 % 

del importe repatriad.o. garantizaban discrecionalidad. En 1993. el Secretario de Hacienda9 

afinn.aba que ese procedimiento había permitido el regreso de casi diez mil millones de 

dólares. 39 

Estas reformas modificaron los términos de la recaudación del ISR en los últimos 

ailos,. en los siguientes términos: 

19 ASPE ARMELLA.. Pedro. EL CAMINO MEXICANO DE LA TRANSFORMACION ECONOMICA. Fondo de 
Cultura Económica. Mbclco. 1993 p. 278. 
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RECAUDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN CONCEPTO 

1989-1991 

(Millones de Nuevos Pesos) 

Concepro 1989 Panic:ipa- 1990 Panic1pa- 1991 Pan1cipa-

ción '"• ción% ción% 

Tobll 272M.9 100.0 36 003.6 100.0 .. 5302..J 100.0 

Socied•des Merca .. ti ... 12 656.7 ... .• 13213.8 36.7 15979.7 3•..J 

RC¡lmcn General de Ley NO NC 13 213.8 36.7 15 979.7 3S.3 

Pqos Definitivos NO NC 1 479.2 4.1 1 566.7 3.S 

Paaos Provisionales NO NC 11 734.6 32.6 14413.0 31.S 

Bases Especiales de Tributación NO NC o.o o.o o.o o.o 

Peno••• Morales co• Fi•n No ND NC 111.S O..J 1.a NS 
Lucrativos 

Persoaas FUica• 12684.2 46.5 11339.9 50.9 24 975.J 59.1 

Pagos Provisionales a/ NO NC NO NC NO NC 
Trabajo NO NC 14 983.2 41.6 17 894.4 39.5 

Capital NO NC 2 193.6 ... 5 209.J "-' 
Premios NO NC 147.J ... 228.4 º·' 

Actividades Empresariales NO NC 429.0 1.2 807.7 l.B 

Pagos Definiti,,.os NO NC !186.1 1.6 835.3 l.B 

Paao• al Extranjero ND NC 1577..J ... 1 920.2 3.4 

Retención a Personas Flsica• y ND NC ND NC NO NC 
!\lorales a/ 

Impuesto •I Activo o.o o.o o.o o.o 2 800.8 6.2 

Otro11 1827.9 6.7 2 761.I 7.7 24.7 0.1 
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RECAUDACJON DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGÚN CONCEPTO 

1992-1994 

(Millones de Nuevos Pesos) 

Concepto 1992 Panicipa- 1993 Participa-
ción% ción% 

Total 59272.2 100.0 62 947.3 100.0 

Socied•dn Merc•ntlles 21811.0 36.8 19299.2 30.7 

Rdaimen General de Ley 21 811.0 36.8 19295.2 30.7 

Paaos DefinitJvos l 958.1 3.3 2 928.S 4.7 

Pagos Provisionales 19 852.9 33.5 16 366.7 26.0 

Bases Especiales de Tributación o.o o.o o.o o.o 

P•non•• Mor•les co• Fines No o.• NS o.o o.o 
Lucr•tfYo• 

Penon•a F'slema 32 13&.9 54.2 3223.4 5.1 

Pqos Provisionales a/ ND NC 2219.7 3.$ 

Trabiüo 22 920.0 38.7 ND NC 
Capital 6794.1 11.5 ND NC 
Premios 234.8 0.4 ND NC 

Actividades Empresariales J 154.8 1.9 ND NC 
Pagos Definitivos t 035.2 1.7 1 003.7 1.6 

P•so• •I l:s.tr••J•ro 1 976.J 3.3 ND NC 

llet•nchSa • Persoa•a Flslc.ms y ND NC 36041.9 57.3 
Moralnaf 

Impuesto al Activo 3324.2 5.6 3 213.3 5.1 

Otros 21.6 NS 1 173.S 1.9 

Nota : La sum11 de los parciales puede no coincidir con el 1ota1 dc:bldo aJ redondeo de las cifras. 
a/ Se rcalstran •partir de la Cuenta Pública Fedefal, 1994. 

Fuente! INEGI. EL INGRESO Y EL OASTO PUBLICO EN MEXICO. De. 1995. P . .37 

1994 Panicipa-
ción% 

67 948.8 100.0 

20 322.3 29.9 

20 322.3 29.9 

2 884.3 4.2 

17 438.0 25.7 

o.o o.o 

o.o o.o 

3447.1 5.1 

2 491.9 3.7 

ND NC 
NO NC 
NO NC 
ND NC 

941.2 1.4 

ND NC 

39929.9 511.8 

3873.9 5.7 

379.6 0.6 
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10.4.2 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Sin duda alguna la medida impositiva más imponante del periodo fue la expedición 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIV A). 

Junto con el Impuesto sobre la Renta, en el mundo contemporáneo coexisten 

diversos impuestos indirectos. entre los cuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA) reviste 

particularidades que lo han convertido en el instrnmento recaudatorio más importante de los 

países en desarrollo. 

Clasificado como un impuesto al consumo. vino a modificar. a panir de 1980. la 

concepción que de los impuestos indirectos se tenía hasta entonces. Hasta ese afto. en el 

sistema fiscal mexicano estuvieron vigentes impuestos al consumo sobre bienes y/o 

servicios específicos. especialmente aquellos que gravaron la compraventa o explotación de 

recursos naturales. o de bienes cuyo consumo la autoridad deseaba desalentar. como el 

tabaco y las bebidas alcohólicas. o cuyo masivo consumo, como en el caso de la gasolina, 

garantizaban al menos parcialmente. el principio de equidad tributaria. 

La reforma de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, vigente a partir de 

1973, trajo consigo el incremento de la tasa general del 3% al 4%. además del 

establecimiento de una tasa uniforme en todo el país. independientemente de la 

coordinación de los estados.'º 

Sin embargo. esos años fueron de la consolidación de Ja tributación directa. a partir 

del fortalecimiento del Impuesto sobre Ja Renta. que vino a globalizar al menos 

parcialmente la base respecto de los ingresos de las personas flsicas y morales. El Impuesto 

sobre la Renta representaba de esa manera Ja modernidad tributaria, pues cumplfa con los 

40 GIL VALDIVIA. Gcrardo. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA El. DESARROLLO. En: Financiamiento del 
Gasto Público. Ed. Trillas. Md"ico. 1993. P. 43 y ss. 
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requisitos de equidad. expresado mediante la progresividad, como el de flexibilidad en el 

proceso de adaptación a las variaciones en el ingreso nacional. 41 

Pero los impuestos indirectos y particularmente los que gravaron al conswno. 

encontraron en el IV A la posibilidad de recuperar su importancia como fuentes de 

financiamiento. 

El IV A entra en la clasificación de los impuestos al conswno de carácter 

multifásico. por no limitarse a una de las etapas del proceso productivo (fabricación. venta 

al mayoreo o venta al público) sino abarcarlas a todas ellas y difiere del ISIM en que no 

posee las características de acumulativo según transcurran las etapas del proceso. sino que 

es trasladable. Su principal inconveniente. como fuente tributaria. radica en que siendo su 

objeto el consumo de los sujetos pasivos, la carga impositiva que cada uno debe soportar,. es 

independiente de las características del sujeto pasivo y solamente atiende a su conswno, con 

lo que se origina de manera necesari~ un inconveniente efecto regresivo. que vuelve 

cuestionable su equidad. 

El IV A nació en México con su promulgación el 22 de diciembre de 1978. aunque 

no se aplicó sino a partir del 1 de enero de 1980, lapso durante el cual el gobierno f"ederal 

realizó una amplia campafta de difusión. 

Se trata entonces de un impuesto indirecto, real. perteneciente al género de los 

impuestos a las transacciones, plurifásico y no acumulativo.42 

Su característica esencial consiste en Ja fragmentación del valor de los bienes y 

servicios que se enajenan o se prestan, a fin de que el impuesto fuera pesando sobre cada 

uno de los fragmentos. en cada una de las etapas de acumulación del bien o servicio, de tal 

"
1 Jdem. P. 45. 

• 1 Jdcm. p. 43 y ss. 
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suene que al final quede aravado su valor total. En ese sentido, en cada etapa se grava 

exclusivamente el valor agrcsado en la misma, al valor acumulado en las etapas previas. 

Al entrar en vigor la LIV A. quedaron abrogadas las siguientes leyes : 

1. Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

2. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes. 

3. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, Tapetes y 
Tapices. 

4. Ley del Impuesto sobre Despepite de Algodón en Rama. 

S. Ley del Impuesto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados. 

6. Decreto por el cual se fija el Impuesto que causarán el Benzol. Toluol, Xilol y 
Naftas de Alquittán de Hulla, destinados al consumo interno del país. 

7. Ley del Impuesto a Ja Producción del Cemento. 

8. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. 

9. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera mano de Artículos Electrónicos. 
Discos, Cintas. Aspiradoras y Pulidoras. 

1 O. Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule. 

11. Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Estaciones de Radio o Televisión. 

12. Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por 
Motores acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo. 

13. Ley del Impuesto de Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o de 
Cristal. 

14. Ley Federal del Impuesto sobre Portes y pasajes. 

1 S. Decreto relativo al Impuesto del 10% sobre las Entradas Brutas de los Ferrocarriles. 

16. Decreto que establece un Impuesto sobre Aguas de Propiedad Nacional en la 
Producción de Fuerza Motriz. 
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J 7. Ley del Impuesto sobre Ja Explotación Forestal. 

J 8. Ley del Impuesto y Derechos a Ja Explotación Pesquera. 

La importancia del impuesto en la carga fiscal total ha ido en constante incremento. 

Si entre 1976 y 1979 Ja carga fiscal del ISIM, osciló entre el 2.2% y el 2.4%, cuando el IV A 

inició su aplicación en J 980, la carga fiscal fi.te de 2.6%. Para J 981 ascendió a 3% y 

aunque por efectos de Ja crisis económica.. durante el afto de J 982 fue de solamente el 2.3%, 

al ano siguiente y a consecuencia del aumento de Ja tasa del J 0% al J 5% y la creación de 

una tasa de 20% para bienes de consumo superfluo, se incrementó de nuevo Ja panicipación 

del gravamen en Ja carga fiscal total al 3.2%. 0 

Por Jo que hace a sus efectos regresivos, que como todo impuesto al consumo 

genera,. en México se han introducido conceptos como el de tasa 0% y 6% para bienes de 

conswno necesario o sentl básico, y de tasas mayores a Ja general aJ consumo superfluo, 

con Jo cual se pretende Ja disminución de esos efectos negativos. 

En nuestro país Ja Ley del IV A no pennite el acreditanüento total en el caso de 

empresas que venden entre otros, productos gravados con tasa 0%, sino que los somete a un 

prorrateo según Ja proporción que esos artículos representen en el total .... 

EJ articulo 18 de Ja LIV A para determinar el impuesto a pagar, obligaba a calcularlo 

sobre el valor total del salario, incluidos los cobrados por otros impuestos. Dicha norma 

fue declarada inconstitucional en Jos siguientes términos : 

.. , FLORES SOLANO. J'or¡¡e. EVALUACJON DEL IV.A. En Financiamiento del Gasto Públlco. Op. ciL P. 99 • 

.... lbidcm. 
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Instancia: Pleno 
Fucnlc: Semanario Judicial de la Federación 
Epoca:7A 
Volumen: 19J.t98 
Panc: Primera 
P6alna: 167 
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VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO AL. SU ARTICULO 18 ES CONTRARIO AL 
ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. 

El lc¡islador ordinario no puede. sin atentar en conU•• del principio de justicia tributaria. elegir de 
mancfll caprichosa e ilógica los prcsupues1os objetivos que, como hechos imponibles. sin-en para 
dar nacimiento a Ja obligación tributaria. y esto es lo que sucede cuando pretende transmutar las 
fi¡uras jurfdicas hasta llegar al extremo de scnalar que el presupuesto de hecho o el clcmcmo 
objetivo del hecho generador del crédito fiscal sea. precisamente, el monto de otro impuesto. Esto 
es a.si porque los impuestos (para sólo referimos a las definiciones de nuestra legislación). de 
acuerdo con el Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el lo. de abril de 1967. son:"-·
las prestaciones en dinero o en especie. que fija la ley con carácter general y obligatorio a cargo de 
personas fisie&s o morales para cubrir los aastos públicos" o como dice el Código Fiscal de la 
Federación viaente: "-·· son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas 
flsicas y morales que se encuentren en Ja situación jurldica o de hecho prevista por la misma ... ". 
Consecuentemente. cuando el presupuesto objetivo del hecho imponible lo es gravar el 
cumplimiento de una obligación tributaria. que es Jo que se pretende en el nnfculo 18 de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. se falta al principio de justicia tributaria. Es inaceptable que un 
impuesto sea el presupuesto objetivo de otro impuesto; que lo que es el resultado. se tome en 
presupuesto; que una sobreposición intenninable de impuesto pueda ser constitucional a pesar de 
su intrlnscca injusticia por desnaluralizar la esencia misma del impuesto y sus finalidades. En 
consecuencia. al establecer el anlculo 18 de Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado que para 
calcular el impuesto, tratándose de prestación de servicios. se considerará como valor el total de la 
conlraprcstación pactada. asf como las cantidades que ademas se carguen o cobren a quien reciba 
el servicio. por otros impuestos. contraviene el anfculo 31. fracción IV. de la Constitución. 

Amparo en revisión 239/84. Triplay y Maderos del Nene,$. 
A. 26 de marzo de 198,. Unanimidad de 16 votos en cuanto a declarar inconstitucional el aniculo 
18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y por mayoría de '' votos en el sentido de declarar 
constitucional el articulo trigésimo segundo transitorio de la Ley que Establece, Refonna, 
Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales. 
Disidente: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Carlos del Rlo Rodriguez. 

Amparo en revisión 3'24/84. Planta Pastcurizadora Durango. S. A. de C. V. 26 de marzo de 198.5. 
Unanimidad de 16 votos en cuanto a declarar inconstitucional el anlculo 18 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado y por •mayorla de '' votos en el sentido de declnrar constitucional el 
articulo tri&c!simo segundo transitorio de la Ley que Establece. Refonna. Adiciona. y Deroga 
Diversas Disposiciones Fiscales. 
Disidenle: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Carlos del Rlo Rodrlguez. 

Amparo en revisión 8993183. Unión Regional de Crédito Ganadero de Durango. S. A. de C. V. 19 
de marzo de 198.5. 
Unanimidad de 16 vo1os por lo que hace a esta tesis. 
Disidente: Raúl Cuevas Mantecón. Ponente: Carlos del Rfo Rodrlguez. 

A panir de noviembre de 1991. la tasa general del IVA bajó de 15 a 10%. 

Asimismo, al ai\o siguiente. fueron sustituidas las tasas de 6, 15 y 20% del IV A, aplicable a 
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zonas fronterizas. por una sola tasa del J 0%. Sin embargo. en 1994. las tasas fueron 

incrementadas ante el desplome recaudatorio del impuesto. 

10.4.3 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCJON Y SERVICIOS. 

Durante Jos primeros ai\os de esta etapa,, se observa el incremento del número de 

ciertos impuestos especiales cuyo objeto era gravar ac:tos aislados incidentes en el proceso 

productivo. Una buena parte de ellos se agruparon ai\os después en una sola ley. bajo el 

nombre de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. cuya vigencia inició en 1981. 

Al iniciarse su vigencia,, el impuesto estaba previsto como un gravaJnen monofásico, 

es decir. de aquellos que gravan un sólo momento económico,. en este caso, en la primera 

etapa de comercialización ; sin embargo en 1983 se reestructuró el gravamen para 

convenirte en impuesto plurifásico. para gravar todas las etapas de Ja comercialización de 

los bienes. de acuerdo con un esquema similar al del Impuesto al Valor Agregado. • 5 

El cambio a plurif'ásico tuvo por objeto incrementar Ja recaudación, dado que en 

adelante los contribuyentes no serían solamente Jos productores de los bienes. sino todos 

aquellos que panicipaban en la recaudación. La anterior conclusión se robustece por el 

hecho de que el impuesto fue modificado en el afio de 1983. justo después del desplome de 

Ja economía mexicana en 1982. 

Sin embargo, Rodríguez Lobato adviene que Ja circunstancia de que las tarifas no 

fueran modificadas a la baja. va en desacuerdo con las características de Jos impuestos 

plurif'ásicos. los cuales, por incidir en múltiples etapas o momentos económicos, sus tarifas 

tienden a ser más bajas. ' 6 

,., RODRIGUEZ LOBATO. Raíal. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. En Financiamiento 
del Gasto Público. Ed. Trillas. México. 1988. P. 167 • 
.-o Jdcrn. p. 168. 
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Entre los inconvenientes del aravamen, está que dado que se trata de muchos 

impuestos y no de uno sólo, resulta problemático controlar a los intermediarios, de quienes 

es dificil la obtención de la recaudación adecuada, a más de que por su esbuctura. similar a 

la del JV A. resulta en ocasiones gravando por duplicado un mismo acto económico. con 

este último aravamen. 

Entre las particularidades de este impuesto, están que algunos organismos 

descentralizados como la Comisión Federal de Electricidad. son convenidos por 

disposición de la ley en retenedores del impuesto, lo que generó confusión respecto de su 

papel recaudatorio, lo que dio Juaar a la siguiente opiniónjurisprudencial : 

A~icc: 1917-199,. 
N6mero ele reat111ro: 83 
lnsumcia: Pleno E__,_ 
Tomo: 1-Constitucional (SCJN) 
Tesis: 83 
Nsina: 96 

AUTORIDADES. NO ACTUAN COMO TALES LOS ORGANISMOS QUE COMO 
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIO DE 
ENEROIA ELECTRICA LO -nlASLADAN A LOS USUARIOS. Es lnexKto que Ja Comisión 
Federal de Electricidad o las pcnonu morales que prestan el servicio de encrala eh!ctrica. sean 
autoridades y liquiden o n:tenaan dicho impuesto; Jo que sucede es que como causan1es del 
menclon9do ttibuao. conforme • los .w.lculos 1 o .• último p6n'af'o. y 4o .• de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. y trisáimo seaundo traruiitorio de la Ley que Est#blecc, 
Reforma. Adiciona y Deroaa Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de Ja 
Fe&er.ci6n del creinta y uno de diciembre de mil novccieruos ochenta y dos, tienen obliaación de 
trul.._ ese imptlenlO a los usuarios. pero eso no sipifica que tales oraanismos act6cn como 
auloridades. ya quc 6nicamente esa6ri llClllando la ley. sin perder su car6c1cr de contribuyen1e. pues 
tienen que hacer el pmao concspondiente del impuesto de que se b'a&a. Y• sea que lo uaslMlen o 
no. pero en uno y otro caso no se les delqan facultades que corresponden a una au1oridad. 

Slptima Epoca: 
Amparo en revisión 8993183. Unión Re&ionaJ de Crfdito Ganadero de Duranao. S. A. de C. Y. 19 
de mszo de 1985. u,...imidad de dleci91!i.s votos. 
Amparo en revisión 239184. Triplay y M.seru del Norte. S. A. 26 de mano de 191,-. 
Unanimid8d de dicleiXis vocoa. 
Amparo en revisión 3'24184. Planta Puteurizadonl Duranao. S. A. de c. V. 26 de marzo de 1985. 
Umnimid8d de diec:i91!is votos. 
AmP*O en revisión 96221113. lmponadoni y Exportadora de Múmol. S. A. 26 de septiembre de 
1986. Unanimidad de diecinueve votos. 
Amparo en revisión 7176113. Armhcr de Mbico. S. A. 7 de octubre de 1916. Unanimidad de 
diecisiete votos. 

NOTA: 
Tesis P./J.8188, G.cetanúmero 2-6, pq. 21~ Senmnlrio Judicial de la Federación, tomo I, Primen 
Pane-1. p6&. 135. 
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Hemos mencionado las inconveniencias de que el gravmnen sea una reunión9 en 

ocasiones arbitraria9 de diversos impuestos especiales existentes hasta antes de la entrada en 

vigor de Ja ley. En consecuencia9 sus disposiciones no tuvieron la necesaria uniformidad 

dado que gravaban actos distintos sobre productos tan diversos que su imposición distaba 

mucho de tener los mismos fines. Ello originó inconsistencias que la jurisprudencia se ha 

ido encargando de estudiar. Lo anterior es reflejado en la siguiente tesis : 

Apc!ndice: 1917-1995. 
Número de registro: 152 
Jnstanci11: Pleno 
Epoca: Octava 
Tomo: l°Constitucional (SCIN) 
Tesis: 152 
Página: 154 
Gcnealoala: 
APENDJCE '95: TESIS 152 PO. 154 

JMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. LEY DEL. LOS ARTICULOS 
25 Y :?6, REFORMADOS POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION DEL 28 DE DICIEMBRE DE 1989, VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
QUE ESTABLECE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 CONSTITUCIONAL. Esta 
Suprema Cone de Justicia ha sostenido que el principio de equidad tributaria consiste, 
esencialmente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los 
cuales deben recibir trato igual en cuanto a hipólesis de causac:ión, acumulación de ingresos 
gruvables, deducciones pennitidas, pl112os de pago, etcéleru. Ahora bien, si de confonnidad con 
las disposiciones que se reclaman. los sujetos que producen o envasan aguas, refrescos. cervezas y 
bebidas alcohólicas distin1as de la cerveza, pueden reducir los porcentajes por mennas. mientras 
que los que expenden gasolinas, no lo pueden hacer. no obslante que tambi.!n las padecen. resulta 
evidenle que ambos tipos de sujetos pasivos se encuentran en un plano de igualdad relativo al 
hecho de sufrir mennas, en sus respectivos bienes afectos al impuesto especial sobre producción y 
servicios por lo cual. deben recibir un mismo tralo fiscal. Por tanto. si los anfculos 25 )' 26 
reclamados, solamente penniten deducir mennas a los que producen o envasan agua. refrescos. 
cervezas y bebidas alcohólicas distinlas a las cervezas y no a Jos que comercializan gasolina, no 
obstante padecerlas. ta.I precepto viola el principio de equidad establecido en la ftac;:ción IV del 
anfculo 31 de la Cons1i1ución. puesto que no trala igual a quienes se encuentran en la misma 
situación fiscal. 

Octava Epoca: 
Amparo en revisión 5148190. Manuel Allende Hucna. JO de octubre de 1991. Unanimidad de 
dieciocho votos. 
Amparo en revisión 5744190. Enrique Quintana Yngelmo. 10 de octubre de 1991. Unanimidad de 
dieciocho votos. 
Amparo en revisión J 22191. C.!sar Castat'leda Jáuregui. 1 O de octubre de 1991. Unanimidad de 
dieciocho votos. 
Amparo en revisión 123191. Mario Salcido Valdivia. 10 de octubre de 1991. Unanimidad de 
dieciocho votos. 
Amparo en revisión 137191. Rro Tueno, S. A. JO de octubre de 1991. Unanimidad de dieciocho 
vacos. 
NOTA: 
Tesis P./J.52191. Semanario Judicial de la Federación. tomo VIII-Diciembre, pág. 27. 
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La recaudación en los últimos ai\os del lEPS. considerando cada uno de los 

elementos que to integran. ha sido en los siguientes términos: 
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RECAUDACION DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 

1989-1991 

(Millones de Nuevos Pesos) 

Concepto 1989 Po.nicipa- 1990 Panicipa- 1991 Panicipa-
ción% ción% ción% 

Total J2 709.0 100.0 JI 309.J 100.0 l:Z Sll6.S 100.0 

Gasolina 7 953.9 62.6 5225.4 46.2 6 684.0 53.1 

Tabacos labrados 1 194.9 9.4 1257.3 11.1 1 914.6 IS.2 

Tehffonos J 251.4 9.8 1 691.S IS.O 1233.0 9-8 

Cervezas 856.8 6.7 1 031.07 9.1 1 376.3 10.9 

Envasamien10 de bebidas alcohólicas 631.6 5.0 858.4 7.6 J 213.2 9.6 

Aguas envasadas y refrescos 792.9 6.2 1 219.2 10.8 ISS.4 1.2 

Seguros 27.5 0.2 25.6 0.2 10.0 0.1 

RECAUOACION DE JMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 

1992-1994 

(Millones de Nuevos Pesos} 

Concepto 1992 Participa- 1993 Participa- 1994 Panicipa-
ción% ción% ción% 

Total 19883.1 100.0 21 S25.0 100.0 30351.1 100.0 

Gasolina 12 673.S 63.7 13 567.7 63.0 21 776.9 71.7 

Tabacos labrados 2322.1 11.7 2 S44.8 11.8 2 537.8 8.4 

Teli!fonos J 689.0 8.5 2 173.3 10.1 2397.1 7.9 

Cervezas 1 713.0 8.6 1 937.0 9.0 2 069.2 6.8 

Envasa.miento de bebidas alcohólicas 1 481..2 7.4 1 301.7 6.0 1 570.1 5.2 

Aauas envasadas y refrescos o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
Sea uros o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

Oiros 4.3 NS 0.S NS o.o o.o 

Fuente: INEGJ. EL INGRESO Y EL GASTO PUBLICO EN MEXJCO. Edición 1995. P. JI 
1 
! 

1 
! 
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10 ....... EL IMPUESTO AL ACTIVO DIE LAS IEMPRIESAS. 

El 31 de diciembre de 1988 fue publicada en el 0.0.F. la Ley del Impuesto al 

Activo de las Empresas que grava a las personas fisicas que realicen actividades 

empresariales y a las personas morales por el activo que tengan. cualquiera que sea su 

ubicación. así como a las personas que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se 

utilicen en la actividad de otto contribuyente. 

La integración de la Suprema Cone de Justicia de la Nación anterior a 1995 9 había 

venido considerando que las disposiciones de esa ley no eran contrarias al texto 

constitucional. 

Sin embargo. a panir de 1995 la nueva integración del más alto Tribunal. ha 

expresado la inconstitucionalidad de la ley impositiv~ en los términos de las siguientes 

tesis: 

lnsta11cia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Epoca : 9A 
Tomo : II. A&osto de 1995 
Tesis : P. XLVl/95 
Piaina : 64 
RUBRO: 

ACTIVO. EL ARTICULO 9o. DE LA LEY QUE REGULA ESTE IMPUESTO VIOLA LOS 
PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. (REFORMAS Y 
ADICIONES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE 28 DE 
DICIEMBRE DE 1989). 

TEXTO: 

Oc confonnidad con lo establecido en el anlculo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo de las 
Empresas los contribuyentes podn\n acredit&T contra el impuesto del ejercicio una cantidad 
equivalente al impuesto sobre la renta efectivamente pqado. lo que sisnlfica que si un 
contribuyente tiene inaresos o u1ilidades podr*n realizar tal acreditamicnto e. inclusive. si los 
mismos lleaan • la &ananci• mlnima presunia objeto del impuesto al activo. no verán 
incrementada su carga impositiva. mientra.s que aquellos que no tengan utilidades o resientan 
~rdidas soportarán la carsa impositiva. pues no tendr6n cantidad alguna que acreditar y la ley no 
prevll!: la posibilidad de desvirtuar la presunción de aanancia minima de la cual pane como objeto 
del tributo. De lo an1erior se infiere que el precepto leaal citado viola los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria consaarados en el anlculo 31. fracción IV. constitucional 
pues. consistiendo el primero de ellos. en que los causantes deben contribuir al gasto pUblico en 
función de su respectiva capacidad contributiva. el precepto legal citado hace recaer el pa&O del 
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impuesto en quienes no tienen tal capacidad o la tienen en menor medida y libera de la carga 
impositiva a quienes tienen mayor capncldad trlbuuuia. lo que da como consecuencia tambidn la 
transgresión del principio de equidad que exige tralo igual a los iguales y desigual a los 
deslauales. pues. de esa forma. se da trato i&ual a los desiguales y desigual a los iguales. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 107192. Consultores en Servicios Jurldicos Fiscales. S.A. de C.V. 6 de abril 
de 199S. Mayorla de seis votos. Ponente: Juan Dfaz Romero. encargado del engrose Ministro 
Mariano Azuela GOitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el diecistis de agosto en curso. por unanimidad 
de diez votos de los senores Ministros Presidente Josd Vicente Aguinaco Aleman. Sergio Salvador 
Agulrre Anaulano, Mariano Azuela GUitrón, Juan Dlaz Romero, Genaro David Góngora 
Pimentel. Josd de Jesús Oudino Pelayo, Guillermo l. Oniz Mayagohia. Humbcno Rom4n 
Palacios, Oiga Maria S4.nchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número XLVl/95 
(9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de 
jurisprudencia. Mbico, Distrito Federal, a diecisdis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 

Instancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Epoca : 9A 
Tomo : 11, Agosto de 1995 
Tesis : P. XL VJl/95 
PAalna : 65 
RUBRO: 

ACTIVO. ESTE IMPUESTO QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD AL 
NO PREVER LA POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCION DE GANANCIA 
MINIMA OBJETO DEL GRAVAMEN. 

Siendo el objeto del Impuesto al activo la aanancia o rendimiento mlnimo presunto oriainado en 
la tenencia de activos destinados a actividades empresariales, es claro que ni no prever la ley la 
posibilidad de dcsvlnuar esta presunción de ganancia mfnima. quebranta el principio de 
proporcionalidad tributaria. pues ocasiona que el gravamen no sea acorde con la capacidad 
contributiva de los sujetos pasivos del impuesto al encontrarse obligados a cubrirlo tmnbidn 
quienes no hayan tenido la ganancia mlnima que se presume. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 107192. Consultores en Servicios Jurldicos Fiscales. S.A. de C.V. 6 de abril 
de 199!1. Mayorla de seis votos. Ponente: Juan Dla.z Romero, encargado del engrose Ministro 
Mariano Azuela GOitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrcr Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dlecl~is de agosto en curso, por unanimidad 
de diez votos de los scftorcs Ministros Presidente Josd Vicente Aguinaco Aleman. Seraio Salvador 
Agulrre Anguiano, Mariano Azuela GDitrón, Juan Dfaz Romero. Genaro David Oóngora 
Pimentel, Josd de Jesús Oudifto Pelnyo, Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Humbeno Rom6n 
Palacios. Oiga Maria Sé.nchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número XL VJl/95 
(9a.) ht tesis que antecede; y detcnninó que la votación no es idónea para integrar tesis de 
jurisprudencia. Mdxico, Distrito Federal, a diecisc!is de aaosto de mil novecientos noventa y cinco. 
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Instancia: Pleno 
Fuente : Semanario Judicial de t. Fcdcrw:ión y su GllCela 
Epoca : 9A 
Tomo : n. Aaosao de 199.5 
Tesis : P. XLV/95 
P'aina : 63 

ACTIVO. EL ARTICULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. 

El articulo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de equidad tributaria establecido 
en el articulo 31. írw:ción IV. constitucional al exceptuar de la autorización de deducir las deudas 
contra&adas con empresas residentes en el pais o con csLablccimicntos permanentes ubicados en 
Mll!xico de residentes en el cxttal\iero, a aquellas que hubieren sido contraladas con el sistema 
financiero o con su intermediación. pues estas deudas tambitn afectan la base del tributo, 
ocuionAndose con esto un tralo desi&ual a i•ualcs al permitirse a unos contribuyentes las 
deducciones de sus deudas y a otros no por situaciones ajenas a ellos y propias de los KrCcdorcs y 
sin que pueda considcranc que tal distinción de deudas se justifica por el hecho de que, de 
permitirse su deducción, no se P9&arf• el impuesto por ese <:onc:epto. ya que dicho adeudo no es el 
objeto del impuesao y si bien como Ktivo del acreedor constituirla pane de la base para 
dc1crmlnar su a-nancia mlnima presunta objeto del pavamcn. no puede considerarse que por el 
hecho de que el anfculo 6o. de la ley exente del paco del impuesto a las empresas que componen 
el sisicma financiero. deba ser el deudor quien cubra el Impuesto por la aanancia que tal activo le 
aencró a su ..:rccdor. pues ello sianificarta hacer n:caer el paao del tributo en los contribuyentes 
por una aanancia ajena que en ellos implica un pasivo, lo que lejos de justificar la excepción de 
deducción de tal tipo de deudas., corTObora su inconstitucionalidad. 

PRECEDENTES: 

Amparo en revisión 107192. Consultores en Servicios Jurfdicos Fiscales. S.A. de C.V. 6 de abril 
de 1995. Mayoria de seis vo1os. Ponen1e: Juan Dlaz Romero. encaraado del engrose Ministro 
Mariano Azuela OOitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrcr Mm: Orcaor PoisoL 

El Tribunal Pleno en su sesión priv.S. cclebr'llda el diccistls de aaosto en cuno. por unanimidad 
de diez votos de los scllorcs Ministros Prcsidcn1e Jost Vicente A&uinac:o Alcm*n. Sergio Salvador 
Aauirre Anauiano, Mariano Azuela ODitrón. Juan Dlaz Romero. Gcnaro David Góngora 
Pimcntcl. Jo.! de JcsUs Gudillo Pelayo, Guillcnno l. Oniz Mayqoitia. Humbcno RomM 
Palacios. Olp Maria Sinchcz Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número XLV/95 
(9a.) Ja tesis que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis de 
jurisprudencia. Mbico, Distrito Federal, a dlcci54!is de aaosto de mil novecientos noventa y cinco. 



LOS!MfUES7pSFEPERALES ENMEXJCQ 37S 

CONCLUSIONES 

L- En este último período, el gobierno de Luis Echeverria Alvarez. modificó el papel del 

Estado en la economía. al abandonar las tesis del desarrollo estabilizador9 por otras en 

las que el Estado compartiera y paulatinamente ampliara su participación. 

2.- Con José Lópcz Portillo fue creado el Impuesto al Valor Agregado, que sustituyó a 

dieciocho impuestos especiales en un nuevo esquema que evitaba Ja acwnulación 

impositivas en cada una de las etapas productivas, por otta en la que se compensara el 

impuesto pagado en Ja etapa anterior. 

3.- Por su pane el ISR se fue adecuando a las variaciones que la actividad económica fue 

presentando. Sucesivas ref"onnas9 entre las que destacan la de 1971 relativa a la 

acumulación de ganancias derivadas de fusión, liquidación y reducción de capital; la 

de 1972 por la que se desgravó las ganancias de enajenación de irunuebles de activo 

fijo de las empresas, si el importe de la venta se invertía en zonas de bajo desarrollo; 

la de 1974 que corrigió desviaciones respecto de deducciones; la de 1976 que creó 

una tasa complementaria sobre utilidades extraordinarias9 que fue declarada 

inconstitucional; las de 1978 y 1979, que reconocieron el período inflacionario por el 

que atravesaba el país, y hasta llegar a 30 de diciembre de 1980, cuando fue publicada 

la LISR que aún continua vigente con sucesivas modificaciones anuales. 

4.- Los resultados de la polftica tributaria de Jos últimos aftos hizo variar Ja participación de 

los principales impuestos entre 1989 y 1994. Se mantuvo constante entre estos aftos 

en cambio. una proporción favorable a Jos impuestos indirectos sobre los directos. 

característica propia de una política económica propia del neoliberalismo. 

S.- En 1981 inició la aplicación del impuesto especial sobre producción del impuesto 

especial sobre producción y servicios9 que sustituyó a diversos gravámenes sobre 

actos aislados pero incidentes en el proceso productivo. A partir de 19839 este 
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impuesto se convirtió en un impuesto plurifásico que gravó todas tas etapas de 

comercialización de bienes~ en un esquema similar al del IV A. 

6 .. - El 31 de diciembre de 1988 fue publicada la Ley del Impuesto Activo de tas empresas 

que grava a personas fisicas que realicen actividades empresariales y a las personas 

morales por sus activos cualesquiera que sea su ubicación. Dicha Ley ha sido 

recientemente declarada inconstitucional en diversos de sus preceptos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación .. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Explicitados Jos distintos entornos que están presentes en Ja relación entre el 

estado federal como recaudador y Jos particulares como contribuyentes entre 1857 y 1994. 

en una clasificación histórica. se adviene la necesidad de evaluar Jos aspectos cualitativos 

de dicha relación desde la óptica de Ja recaudación impositiva y sus momentos culminantes. 

Consideramos oportuno e inaplazable advenir que esta evaluación implica 

abandonar Ja idea generalizada de que el balance historiográfico necesariamente debe 

ilustrar los aspectos positivos y negativos del f'enómeno estudiado. Por el contrario nuestra 

evaluación conclusiva reconoce. que como toda acción hwnan~ Ja actividad fiscal 

consistente en la imposición tributaria., es esencialmente unitaria y se caracteriza por 

contener elementos positivos y negativos~ que a fuerza de contrastes y convivencia 

simbiótic~ resultan imposibles de ser aislados como si fueran elementos de la naturaleza. 

De allí que estas conclusiones por una parte asuman la tarea de interpretar las 

instituciones tributarias, primero teóricamente después en un análisis evolutivo y finalmente 

en consideraciones prospectivas, a fin de favorecer su entendimiento en su contexto político 

económico y social. 

1.- La evoludón fiscal se caracteriza por la complejidad de los impuestos .. 

La evolución de un sistema fiscal es medible en función de la tecnificación de 

los impuestos que Jo integran. En ese orden de ideas. la aparición del ISR, del IV A y del 

Impuesto al Activo de las Empresas, sólo pudo darse de manera progresiva, cuando la 

madurez de los contribuyentes y la capacidad administrativa del fisco. garantizaban el 

adecuado control tributario. 

En contrario, Jos impuestos sobre Ja propiedad raíz y al comercio exterior que 

componen el sistema fiscal en los primeros ai\os del periodo que abarca Ja investigación, 
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son muy sencillos de aplicar y de recaudar. De lo anterior se concluye que la aparición de 

nuevos impuestos. especialmente aquellos que suponen mayor complejidad. es signo de 

evolución no solo administrativa en razón de la capacidad de la administración pública para 

recaudarlo~ sino tmnbién social en razón de la capacidad de los contribuyentes para 

paaarlos. 

2.- La eVotud6n de lo• impuesto• •e determina por l• iaftueada 
ouprqaka. 

Adicionalmente. si se parte de la premisa de que los impuestos son pagados por 

quienes generan riqueza,. quienes la detentan como el caso de los impuestos a la propiedad 

raíz,, o quienes hacen uso de la riqueza a través del consumo. es innegable que en la 

evolución de los mismos influye en manera determinante el rol que adopta el Estado en su 

relación con los grupos oligárquicos. En ese sentido. la justificación del poder tributario 

para establecer gravámenes indirectos y particuJannente al consumo. es la necesidad de 

estimular la producción de capital y por ende de ahorros y de empleo. Y entonces se opta 

por establecer la mayor carga fiscal sobre los consumidores, tesis adoptada del liberalismo 

y que a través de las tendencias neolibc:rales que caracterizaron el último decenio, hizo 

crecer la recaudación impositiva del IV A, para casi igualarla con la recaudación de los 

impuestos directos. 

Sin embargo, dadas las tasas proporcionales de los impuestos indirectos, en 

especial los que gravan el consumo. generan altos indices de regresividad, que hacen que la 

contribución de quienes tienen menos ingresos. sea mayor en proporción a quienes por sus 

altos ingresos consumen una parte mínima de sus ganancias. El razonamiento liberal olvida 

que la función del Estado no se limita a ser vigilante del crecimiento cuantitativo del 

desarrollo económico, sino tiene también la obligación de contribuir a la redistribución de 

la riqueza. 
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En la evolución impositiva mexic~ se denota la influencia de los grupos 

oligárquicos. pero también. de manera determinante. el papel que el Estado decide asumir 

frente a esa influencia. De ese modo. se explica la respuesta violenta contra la imposición 

del Timbre y del Impuesto sobre la Renta, que contrasta con la aceptación del IV A. por 

parte de los industriales. empresarios y comerciantes. dados sus efectos de gravar 

independientemente las etapas del proceso productivo. 

3.· La impoalci6n en periodos de erial•. 

Pero en la evolución de los impuestos, analizada en los 137 ai\os que abarca el 

presente trabajo, se encuentran también etapas, bien delimitadas en el tiempo, que no 

responden a premisas de politica fiscal y en las cuales la obtención de recursos, para 

financiar un conflicto bélico y aún para garantizar la subsistencia del gobierno, se 

convierten en razones para abandonar esquemas fiscales preestablecidos. 

Estas etapas, que identificamos como ºperiodos de crisisn, se ejemplifican en 

tres momentos históricos: la Guerra de Reforma, el periodo armado de revolución y la crisis 

inflacionaria 1976-1987. 

En los dos primeros, el Estado optó por encontrar medios de fácil obtención de 

recursos fiscales. como es el impuesto de capitación, para suplir la ausencia de los ingresos 

por impuestos al comercio exterior, motivada por la toma de las aduanas marítimas que 

resentía la hacienda pública. 

En el último periodo de crisis, el origen inflacionario de éste, y la existencia de 

otras condiciones fiscales mucho más desarrolladas, obligaron al estado mexicano, a 

enfrentar el problema de manera diversa. 

Ahora fue a través de la imposición indirecta, particularmente al consumo, en 

forma tal que se redujera por una parte el poder de compra de los particulares, para no 
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generar mayor inflación. y por otra pane. para asegurar la creación de nuevas fuentes de 

empleo. 

El obstáculo al éxito de esta política. fue el abuso de la imposición indirec~ 

que como hemos apuntado. posee indices altos de regresividad, que en una economía que se 

abrió al control de precios, produjo, a través de la carrera precios·salarios, el agravamiento 

de la inflación que trató de combatir. 

En suma. se concluye que, si bien tos periodos de crisis. no responden a 

premisas fiscales rígidas. una vez transcurrida esta crisis, deben retomarse los instnunentos 

fiscales con los que el Estado pretende fomentar el desarrollo. 

4.- La evoluc:ióa de lo• impuestos federales ea México. 1857-1994 

Ahora bien, Ja evolución de los impuestos federales en nuestro país, encuentra 

etapas determinadas no solamente por la aparición de nuevos e imponantes impuestos, sino 

por la transformación del sistema fiscal que cada uno de eUos significó. Ese devenir se 

explica.. en términos conclusivos, de Ja siguiente manera : 

S.- El Siatema Ji'iacal ea 1 .. Co11stltucio11es de 1897 y 1917 

Hasta antes del Constituyente de 1857 9 la organización política y económica de 

México solamente había concebido un modesto sistema fiscal. que descansaba en Jos 

ingresos provenientes del comercio exterior. 

La Constitución de I 857 vino a concretar la idecilogia liberal, y en congruencia 

con sus postulados. transformó al Estado para que éste fuera un vigilante del proceso 

económico. pero sin intervenir en él. 
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Así, Ja política fiscal que surge de esa Nonna, restringió por una parte la 

propiedad de Ja Iglesia para fonalecer Jas finanzas públicas, como mero instrumento de 

tránsito para defender Ja propiedad privada. 

En este contexto se aprecia la transformación del impuesto sobre el papel 

sellado y Ja implementación del Impuesto del Timbre, y su adecuación a una tasa 

proporcional, en sustitución de una cuota fija. Asimismo, Jos cambios introducidos en la 

imposición al comercio internacional, respecto del cual. se desgravó la importación de Jos 

anfcuJos que la economía nacional requería para iniciar su desarrollo, a la vez que 

eliminaron los gravámenes que estaban inhibiendo la capacidad exportadora de Ja incipiente 

industria nacional. 

Pero la posición ideológica liberal del constituyente de 1857, se nota en el 

intenso debate por la abolición de las alcabalas. La extinción de estos impuestos, se juzgó 

entonces indispensable para fortalecer al comercio interior, y garantizar una mayor libertad 

de comercio, principio toral del progreso económico de un país, conforme a Ja teoría liberal. 

La concreción central del sistema fiscal de la Constitución de J 857 se plasma en 

la fracción II del articulo 31 que estableció la obligación de Jos mexicanos de contribuir 

para los gastos públicos, así de Ja Federación como del Estado y municipio en que residan, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Aunque no es claro el antecedente de este precepto, Ja aprobación sin discusión 

por parte del Congreso, denota unanimidad de consenso con el contenido ideológico y 

filosófico en que se inspiró eJ proyecto. 

Ni en Ja legislación constitucional ni en la fiscal noneamericana. que 

tradicionalmente se considera Ja fuente de inspiración del constituyente de 1857, existe 

precedente alguno, y la tesis más viable, es que el origen de esta fracción. radicara en Ja 

obra de Adam Smith. uLa Riqueza de las Nacionesº. 
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Finalmente, la teoría liberal del constituyente de 1857. y particularmente las 

ideas de Mallas Romero y Melchor Ocampo .. hicieron que en el texto constitucional no se 

optara por una definición del poder tributario de la federación y los estados .. estableciendo 

en cambio un sistema general de concurrencia impositiva que subsiste. 

Por su parte. la Constitución de 1917 reprodujo en su mayor pane sin cambio 

alguno, las disposiciones constitucionales en materia fiscal surgidas en 185 7. 

Resulta indiscutible que el último constituyente pasó por alto que una de las 

desviaciones más importantes del liberalismo económico, cuyas tesis en su mayoría fueron 

rebatidas por identificarlas con el gobierno de Díaz. fue la restricción paulatina de las 

facultades de los estados en materia impositiva. y que la omisión de determinar el campo 

tributario de cada esfera de gobierno. descuidarla la posibilidad de fortalecimiento del 

federalismo fiscal. 

Si en descargo del constituyente de 1857 pudo pensarse que la sensatez del 

gobernante aseguraría el crecimiento equilibrado de las finanzas públicas de la federación y 

los estados. en 1917. después de treinta años de vivir el debilitamiento de los fiscos locales. 

no podía menos que relacionarse esta carencia de ingresos. con la indefinición 

constitucional en la materia. 

Acaso en 191 7. la preocupación fundamental de sentar las bases de un gobierno 

democrático y republicano. y de establecer los conceptos básicos de las garantías sociales. 

hizo al constituyente confiar en que esas premisas asegurarían el respeto de la soberanía 

estatal. Pero por el contrario. la Federación con este sistema impreciso? ha venido 

consolidando su posición en el Ca.Jllpo tributario mediante sucesivas restricciones impuestas 

a los estados. como fue la reforma de 1942 al articulo 73 constitucional. que paulatinamente 

ha venido debilitando el sistema de concurrencia impositiva, que pane del aniculo 124 

constitucional. 
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Por to que respecta al primer periodo. las disposiciones impositivas se 

caracterizan por la creación de gravánlenes de fácil recaudación. y aquellos cuyo control 

radicaba en el tránsito de mercancías y personas desde y hacia el país. 

Aunque el impuesto de peaje fue suprimido desde 1861. lo cierto es que el 

tránsito interior de mercancías. estuvo profusamente gravado con alcabalas. 

Estos impuestos alcabalatorios representaron la fuente mas importante de las 

haciendas estatales. que le impedían a la federación la unificación del sistema impositivo 

federal. a la vez que propiciaban prácticas comerciales discriminatorias. 

Los impuestos que. aunque de manera incipiente. gravaron la producción e 

industrialización de bienes. se refirieron a las primeras etapas del proceso productivo. como 

en el caso de la contribución al tabaco (6-06-857). 

La dependencia más importante fue de los impuestos a la importación y 

exportación. siendo los principales. de los primeros. los gravámenes por la introducción de 

materia prima y productos como el aguardiente ( l 5-IX-87) y respecto de los segundos. la 

salida del país de recursos naturales. como la madera (20-X-871 ). o bien de metales 

preciosos como la plata (18-02-857). 

Coexistiendo con los anteriores. se encuentran impuestos. que tenían por objeto 

gravar los capitales. siendo aquellos de un cumplimiento y control muy relativo. de tal 

manera que su recaudación estaba condicionada a una vigilancia casi personal; entre ellos. 

destacan los del 2o/o sobre capitales (26-IV-63) y el de la contribución especial sobre 

capitales superiores a $5,000.00 (2-VIII-864). De más fácil recaudación, aquellos que 

gravaron los premios de rifas y loterías (26-V-857) y (28-VI-872). 
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Otra fonna en el periodo de incrementar de manera extraordinaria los ingresos 

federales, y que refleja la simplicidad del sistema, fue el incremento por vía de 

contribuciones adicionales, y aún de duplicaciones arbiuarias de los impuestos. Entte los 

primeros. la ley que establece la contribución federal del 25"• adicional sobre todo entero 

de Hacienda (l 6-Xll-86). que habria de subsistir más de 70 allos. hasta la ley que ordena 

que se cobren dobles las contribuciones que se recaudan (29-IV-862). 

La vinculac:ión más importante del periodo fue con el entorno político. el cual 

condicionó, no solamente los impuestos establecidos, sino también su recaudación. y aún su 

utilización al gasto público cuyo rubro más importante fUe la defensa exterior, en el ramo 

de guerra. 

La carencia de una industria nacional, aunado a la escasa producción agrícola 

motivada por la inestabilidad poUtica. anularon las posibilidades de equilibrio económico. 

Por otra parte el aasto público social era inexistente, ante la prioridad que imponía la 

defensa de la soberanía nacional . 

.. ~f. se nota con claridad cómo en los momentos más cruentos de la guerra 

civil, y de la intervención extranjera. son escasas las disposiciones hacendarias. 

La simpleza de los a,ravámenes se explica tmnbién por la existencia de un 

gobierno juarista en constante movimiento por el territorio nacional, sin una sede 

republicana única. 

Por otra parte, las nonnas impositivas de Maximiliano, tuvieron más por objeto 

impedir la llegada de recursos financieros al Gobierno Republicano. aunque también 

reflejan un intento de pavar los actos del se<:tor social que los apoyaba y que en 

consecuencia les pagarla contribuciones, como son los casos de los impuestos sobre f"mcas 

urbanas (3-Xll-866). el de capitales (1-11-867) y el de concurrencia a diversiones públicas 

(8-IV-867). 
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La última nonna fiscal del Max.imiliano tuvo por objeto gravar de manera 

desproporciona) los rendimientos de Jos giros industriales,. a los que les impuso tasas del 

50% de su renta disposición que refleja de manera notable. lo arbitrario de sus 

disposiciones fiscales. 

Sin embargo. Ja estabilidad que sobrevino después de la caída del Imperio. 

permitió el inicio de un sistema fiscal,. que partió del diagnóstico de la situación de las 

:Cmanzas públicas federales,. realizado por el Ministro de Hacienda Matías Romero en l 870. 

Este infonne parte del análisis de la situación fiscal prevaleciente hasta 

entonces,. y perfila un nuevo sistema tributario que abandone paulatinrunente la dependencia 

de los impuestos del comercio exterior,. y consolide un sistema cuya base radicara en las 

rentas interiores,. reflejadas en los actos jurídicos y comerciales gravados todos ellos por el 

Impuesto del Timbre. 

Este impuesto. que como la mayoría de las normas impositivas. generó un 

amplio rechazo inicial. aunado a la impopularidad propiciada por los argwnentos que en su 

contra se expresaron en el Plan de Tuxtepec,. de Porfirio Diaz,. dio Jugar al diferimiento de 

su entrada en vigor. de l 87 l a 1874. 

Se trataba de un impuesto indirecto que gravaba Jos actos jurídicos,. mediante Ja 

adquisición de estampillas que eran adheridas a Jos documentos. 

El Impuesto del Timbre vino a ser el primer grava.Jilen con sistema de control y 

vigilancia de su recaudación,. que existió en el México independiente. 

Con el Porfiriato,. este impuesto vino a representar la fuente de financiamiento 

fiscal mas importante. pues fue en ese periodo donde encontró su consolidación. 
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El impuesto del timbre también significó el triWtfo de Ja economía liberal en el 

gobierno mexicano. 

No se puede soslayar que eJ origen del tributo es francés. y su importancia 

creció en ese país. con Ja tendencia liberal propiciadas en el periodo posrevoJucionario. 

SEGVNDO PERIOPO. 
DEL IMPUESTO DEL TIMBRE A LA ABOLICION DE LAS ALCABALAS. 
18'7.._I_ 

El segundo periodo que se dcsarroUa durante el Porfiriato. y que va desde el 

establecimiento del Impuesto del Timbre hasta la abolición definitiva de las alcabalas en 

1896. se caracteriza por la influencia de Jos f"actores económicos en Ja política fiscal y 

particuJannentc tributaria deJ gobierno federaJ. 

La fortaleza política de Díaz en el periodo. aunado a Jas inseguridades sociales 

que se gestaron y perduraron durante el gobierno de éste. contrastaron con Jos éxitos que en 

materia económica consiguió su gobierno particulannente por la actuación de J. Y. 

Limantour como Secretario de Hacienda. 

Las industrias. particularmente la ferroviaria y Ja minera representaron fueron Ja 

base de la economía nacional en esos allos. y fuente primordial del financiamiento público. 

De esa manera. el gobierno federal basó su recaudación en los impuestos al 

comercio exterior y a la operación de los ferrocarriles y Ja minería, ambas concesionadas a 

capital extranjero. Asimismo, el Impuesto del Timbre, a pesar de las criticas generadas por 

el Plan de Tuxtepec de Díaz, se consolidó Wta vez que éste estuvo en el poder. 

La recaudación de este gravamen f'ue en constante crecimiento hasta convertirse 

en el impuesto mas productivo del período. 
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La transformación más importante del Impuesto del Timbre. fue respecto de su 

objeto. el cual fue ampliado para abarcar también Jos actos de comercio. 

Esta modificación vino a asimiJar eJ impuesto. con eJ análogo norteamericano. 

donde era más un impuesto al conswno. fuente de imposición hasta entonces. propia de Jos 

estados. 

Fue entonces cuando sobrevino Ja gran discusión nacional sobre Jas fuentes de 

ingresos públicos de Ja Federación y de los Estados. que trajo consigo la abolición de Jos 

impuestos alcabalatorios. 

Los esfuerzos por erradicar las alcabalas habían resultado hasta entonces 

inúuctuosos. Las entidades federativas reclamaban participación en Jos ingresos federales • 

para renunciar al establecimiento de impuestos al comercio exterior. 

En algunos casos las alcabalas representaban el 67°..-ó del total de ingresos de las 

entidades federativas. 

Fue necesario una amplia negociación. en la que fu.e aprovechada Ja coyuntura 

de las refonnas al Impuesto del Timbre. y se concedió Ja participación tanto en este 

impuesto como en el adicional denominado Contribución Federal. 

La abolición de las alcabalas en México vino a representar el tránsito del 

sistema fiscal federal hacia un esquema más tecnificado. más sistemático pero a la vez 

desigual entre Ja Federación y los estados. 

Si por una parte se aceptan las desventajas aJ comercio interior propiciadas por 

las alcabalas. por otro lado. no puede dejar de expresarse que en Ja negociación Jos estados 

iniciaron su dependencia de los ingresos recaudatorios federales. 
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fracción IX de la Constitución, para encontrar la facultad del Congreso de la Unión para 

impedir que en el comercio entre estados se establezcan restricciones. 

Si por una pane los efectos de la supresión de las alcabalas fue negativo para 

los fiscos locales, no puede menos que concluirse también que el comercio interno se 

fortaleció, junto con los transportes marítimo y ferroviario, Jos cuales hicieron más 

expeditas sus rutas al suprimirse las aduanas interiores. 

Los impuestos en general con Poñtrio Díaz fueron instrumento de desarrollo 

económico y de crecimiento industrial, pero, a cambio, evitaron aplicarse al gasto público 

necesario para aliviar el rezago social, que en consecuencia se fue incrementando por el 

crecimiento demográfico sin precedente de casi el 1 OOo/o, aunado al fenómeno migratorio 

hacia las zonas urbanas, que se presentó en el período. 

Así, el sistema fiscal del porfiriato, para poder terminar con las alcabalas, 

requirió descansar en los impuestos indirectos. La ideología liberal y Ja estructura política y 

financiera del gobierno de Dí~ encajaba peñectamente con ellos, a los que se convirtió en 

el instrumento recaudatorio más eficiente. Por esa razón la subsistencia y consolidación del 

impuesto del timbre, se convirtió para Díaz y Limantour en un asunto de estado. Para 1896, 

al prohibirse las alcabalas, Ja recaudación del timbre de casi 18 millones de pesos, iría en 

adelante en franca ascendencia hasta duplicarse solamente cinco aftas después. 

La justificación de ºconsolidación de la naciónu fue eficaz en la desaparición 

definitiva de las alcabalas ; no obstante, hubiera resultado insuficiente sin el incremento de 

la recaudación por el impuesto del timbre, que le permitiera compartir esos productos con 

las entidades f"ederati vas. 

Pero la imposición indirec~ particularmente la que gravaba al consumo, como 

lo fue en lo sucesivo el impuesto del timbre hasta su sustitución parcial por el Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, y los resultados económicos de aquel gravamen sobre la masa 
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popular, al ser la base del sistema tributario nacional, generaron desviaciones e inequidades 

que ayudaron a incubar el fenómeno revolucionario. 

TERCER PERIODO. 
DE LA ABOLICION DE LAS ALCABALAS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
1896A 192 .. 

La circunstancia del conflicto revolucionario, mantuvo al sistema fiscal sin 

cambios sustanciales hasta después de algunos años después de la promulgación de la 

Constitución de 1917. 

Los grupos revolucionarios estaban impedidos para establecer nuevos 

impuestos y aún de cobrar los formalmente existentes. y en consecuencia quienes 

usufructuaron esa inestable situación fueron las grandes compai\ias extranjeras. las cuales 

optaron en buena parte por no pagar contribuciones durante el periodo bélico. o bien a 

condicionar el pago a beneficios económicos a cono o mediano plazo. 

Adicionalmente9 los productos recaudatorios de las aduanas particulannente la 

de Veracruz, se convirtieron en botín de guerra y de presión financiera para la autoridad 

federal. 

Pero ello no significaba que el cambio no se estaba gestando junto con el 

movimiento armado. El pensamiento social que inspiraba a la revolución esperaba el 

momento preciso para florecer. Es necesario distinguir que este proceso no surgió con el 

denoca.rniento de Diaz. Por el contrario9 el gobierno de Francisco l. Madero fue de 

continuidad por admiración del sistema fiscal porfirista. con el cual se compartían objetivos 

y prioridades nacionales. Se abrió entonces un período en e.l que9 aún caído el gobierno de 

Porfirio Diaz., las ideas sociales de los revolucionarios no se tradujeron en hechos en la 

materia impositiva9 y en consccuenci~ el sistema fiscal construido por mas de treinta aftas, 

se mantuvo intacto. No vendria el cambio9 sino hasta que el movimiento revolucionario 
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hiciera nacer a la imposición directa como fuente importante del financiamiento público, 

particularmente a través del Impuesto sobre la Renta. 

Para romper la añeja estructura, fue necesario que los gobiernos revolucionarios 

maduraran y asimilaran los postulados sociales emanados del constituyente de 191 7. El 

camino de los cambios fiscales también requería de dosis importantes de estabilidad 

política. La transformación fue paulatina pero constante. Los estudios encargados por 

Carranza en 191 7. así lo reflejan en su contenido. La conclusión del más imponante de 

ellos. el de Henry Alfred Chandley estimó las causas de la inequidad fiscal en que una gran 

parte de la riqueza nacional estuviera gravada ligerantente o de plano desgravada; que el 

consumo fuera una de las fuentes impositivas más comunes y la escasa atención al 

fenómeno de la incidencia en la imposición. 

De esa manera.. el ensayo de la tributación directa en 1921. con el Impuesto del 

Centenario. marcó la pauta del inicio de los profundos cambios en la evolución fiscal. La 

voluntad de Obregón de ensayar la imposición al ingreso con el Impuesto del Centenario. se 

refleja en la infraestructura administrativa creada para su recaudación. que sólo se justifica 

si desde entonces se tenía la idea de convertirlo en permanente. Más que la recaudación 

proveniente de este impuesto transitorio. resulta relevante el hecho de que probara que las 

condiciones políticas y sociales estaban dadas para romper los moldes del liberalismo 

fiscal. Si para la ideología liberal los impuestos debían proteger a la actividad productiva 

como generadora de la riqueza nacional, para la ideología emanada de la revolución. de 

fuerte contenido social, debía hacerse pagar más impuestos a quienes mayores ingresos 

obtuvieran~ y eso so lwnente podía darse con la imposición al ingreso. 

Por ello la promulgación de la Ley del Impuesto sobre la Renta marcaba la 

definitiva pauta del proyecto económico revolucionario y corrigió las desviaciones del 

sistema mantenido sin ca.JTibios sustanciales hasta entonces. 
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A la ve~ la creac:ión del Impuesto sobre Ja Renta y la disminución de la 

importancia de los ingresos por impuestos petroleros. pennitieron que, al darse la 

expropiación de esta industria catorce allos después, los efectos en las finanzas públicas por 

Ja baja de los ingresos provenientes de dichos impuestos., fitera menos sensible. 

En las condiciones antes apuntadas, el establecimiento de la imposición directa 

a ttavés del IS~ dio respuesta a la necesidad de reestructurar el sistema fiscal y coadyuvar 

a conseguir Jos objetivos de la ideología de Ja revolución social, a través de las siguientes 

premisas: 

a). Reconoció que para poder contribuir.. el individuo necesita garantizar 

previamente su subsistencia. En consccuenci~ requiere de un ingreso mínimo 

no ara.vado. 

b). La progresividad para 11ravar que sustituye a las tasas proporcionales de la 

imposición indirecta garantizan de mejor manera el cumplimiento del principio 

constituc:ional de proporcionalidad. 

c). Gravó de manera discriminatoria los ingresos de los individuos .. atendiendo a 

la naturaleza de la fuente de ingresos. 

Desde su nacimiento en 1924 .. y por cuarenta aftos, la ley del ISR adoptó el 

sistema cedular .. de manera tal que se gravaba en función de la naturaleza del ingreso, sin 

atender a la capacidad de pago de Jos contribuyentes. En consecuencia.. los ingresos se 

clasificaron en cédulas, de acuerdo con las distintas actividades económicas que Jo 

generaban. Y de ese modo, aquellos inaresos cuya fuente de ingresos no se adecuara a 

alguna de Jas cédulas existentes, no era posible sujetarlo al gravamen. 
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CUARTO PERIODO. 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL IMPUESTO SOBRE INGRESOS 
MERCANTILES. 
1925-1948 

La introducción del Impuesto sobre la Renta al sistema tributario, que vino a 

representar la reducción en importancia de los impuestos al comercio exterior y los 

petroleros en la primera parte de este período .. le pennitió al gobierno federal contar con un 

nuevo instn1Illento fiscal para hacer frente a las consecuencias de la depresión en los 

mercados internacionales. que afectó poderosamente los efectos en la recaudación de 

aquellos impuestos cuyos ingresos estaban vinculados con factores exógenos. 

En ese sentido, la creciente recaudación del ISR en los primeros años de su 

vigencia, contrarrestó la baja en los ingresos por impuestos a la importación y exponación .. 

y a los provenientes de la explotación de recursos naturales, lo que permitió mantener el 

déficit fiscal en esos a.i\os, en condiciones aceptables. 

Con Cárdenas la política fiscal tuvo el objetivo primordial de influir en la 

redistribución de la riqueza,. a fin de dar mayor equidad a la tributación. En ese contexto, se 

trató de gravar más a quien más tuviera. Y a ese efecto, fue utilizado el Impuesto sobre la 

Renta, más tecnificado con las reformas de 1930 y 1931. tendientes a ampliar la base y a 

procurar. a través de una marcada progresividad. incidir en la recaudación. La creciente 

importancia del ISR con Cárdenas fue la estrategia para paliar la caída de los ingresos 

tributarios en otros conceptos. 

Pero el ISR no fue el único instTUmento impositivo utilizado por el gobierno 

federal en ese periodo. Adicionalmente y con motivo de las devaluaciones monetarias, que 

crearon un notable incremento de las exportaciones, se aprovechó esta circunstancia. a 

través del impuesto sobre el valor del aforo de los productos exportados, que fueron 

gravados sustancialmente con una tasa del doce por ciento. 
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Los impuestos indirectos no fueron descuidados como generadores de ingresos 

públicos. Por el contrario. el rescate del Impuesto del Timbre, que al ampliarse su espectro 

impositivo para abarcar el consumo. incrementó su recaudación. es solamente el preánibulo 

para la creación de un verdadero impuesto sobre el consumo. que vino a ser el Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, (ISIM). 

Esta nueva nonna fiscal. que vino a devolver al impuesto del timbre su 

verdadera natwaleza de un impuesto sobre los actos jurídicos. al retirar la posibilidad de 

que este impuesto gravara el consumo. fue publicada el 31 de diciembre de 1947. con 

efectos a partir del dia siguiente. 

El ISIM se convirtió asi en el primer impuesto federal sobre las ventas. de 

aplicación general sobre las mismas. Con él se marcó una nueva etapa de modernización del 

sistema fiscal, pues vino a reordenar la carga fiscal que con el timbre había crecido 

desmesuradamente. Por el contrario. creó un importante efecto negativo. por su carácter 

acumulativo. por cuanto se pagaba en todas y cada una de las etapas productivas, desde la 

materia prima hasta su comerciali7.aci6n final. provocando incrementos de costos que 

afectaban principalmente a los consumidores últimos. Por este negativo efecto, conocido 

como la repercusión en cascada, se gravaban los productos en cada etapa del proceso. de tal 

suene que. mientras más larga fuera la cadena productiva. más impuesto acumulado en 

forma de costo pagaba el consumidor. 

Aún cuando esta circunstancia negativa del impuesto tardó más de treinta aftos 

en conegirse con la introducción del Impuesto al Valor Agregado en 1980, esto fue debido 

a que. aún cuando los proyectos de sustitución del gravamen existieron desde 1968. primero 

las condiciones políticas imperantes en ese ai'lo. y después la política económica del 

desarrollo compartido de Luis Echevenia Alvarez. no estaban acordes con el 

establecimiento del IV A. 
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La imponancia recaudatoria del JSIM se mide en el hecho de que a partir de su 

introducción en J 948, los ingresos provenientes del impuesto a1 comercio. creció de 0.97% 

en J 947 a 8.86% deJ total de ingresos públicos federales al afto siguiente, sin contar con 

que. junto con Ja ley que creó el JSJM. el Ejecutivo Federal fue autoriza.do para reducir 

hasta en un 60% las tasas del citado gravamen. 

La introducción del JSIM en J 94 7 no fue de ninguna manera un hecho aislado, 

sino antes bien. una de las estrategias de una reforma tlscal producto de las adecuaciones en 

Ja economía mundial y nacional. provocadas tanto por f"enómenos internacionales. Ja 

Segunda Guerra Mundial entre ellos. como internos, tales como el incremento de Ja planta 

industrial y el fomento de nuevas empresas. 

Junto con el ISIM. resaltan en ese fa.pso Ja Ley del Impuesto sobre Utilidades 

Excedentes de 1948, que buscó gravar el superprovecho obtenido por el f'enómeno 

inflacionario y por el incremento de la actividad productiva del Estado mexicano. 

QUINTO PERIODO. 
DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES AL REGIMEN GLOBAL DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
19 .. 9-1964 

A partir de Ja entrada en vigor del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, (JSIM) 

Ja prioridad del fisco federal. fue el perfeccionamiento de Jos gravámenes existentes, en 

concordancia con un programa de ampliación de Ja recaudación. Sin embargo. entre J 958 y 

1961 se presentó una baja en Ja recaudación impositiv~ que pasó de representar casi el 65% 

en 1958. a tan solo el 54.21% del total de ingresos en J96I. Esta disminución fue 

compensada por Ja hacienda pública f"ederaJ~ con un incremento en Jos ingresos 

provenientes de empréstitos. 

En el centro de esta política económic~ radica el programa del desarrollo 

estabilizador que sustentaba Ja estabilidad política en Ja estabilidad de Ja economia~ medible 
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por una pane en eJ sostenimienro de la paridad cambiaría. y por otra parte en el incremento 

sostenido de Jos salarios rea.les. para todo lo cual era necesario incrementar el papel del 

estado en eJ proceso económico. 

En ese sentido. Jos instrumentos impositivos existentes en las condiciones de la 

época. resultaban ineficaces para financiar eJ proyecto de inversión que el Estado requería. 

Pero por otta pane. Jos inversionistas nacionales y extranjeros representaban un obstáculo 

para llevar a cabo Jos caJnbios requeridos por Ja poJítica tributaria. entre Jos cuales se 

aconsejaba ta gJobaJización de los ingresos para eJ pago del Impuesto sobre la Renta. y la 

eliminación del anonimato en las acciones y tituJos de rendimiento fijo. 

Las características deJ sistema tributario en ese lapso fue el mantenimiento 

proporcional de los ingresos de) ISR en rangos de entre .21 a 23% de Jos ingresos totales. 

previo a Ja re.forma deJ sistema cedular al global; el descenso de Jos impuestos provenientes 

de Ja explotación de Jos recursos naturales. a Jas importaciones y exportaciones, 

particuJannente a estas últimas. y a la industria nacional. así como Ja consoHdación del 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. como impuesto al comercio interior. 

Estas particularidades tienen congruencia con la poUtica fiscal del desarrollo 

estabilizador. de llevar a Ja práctica un esquema más dimi.mico y equitativo. pero basado en 

unos cuantos impuestos. No obstante, al no encontrar Ja respuesta en Jos instrumentos 

existentes, por eJ agotamiento de su flexibilidad. con Ja consiguiente caída de Jos ingresos. 

se volvía imprescindible encontrar nuevas opciones impositivas o re.fonnar de fondo las 

existentes. 

El gobierno .federal optó por la realización de diversos estudios tendientes a 

soportar una reforma fiscal de importancia. y todos ellos concluyeron en el sentido de que 

el principal obstáculo Jo representaba Ja escasa base gravable del principal impuesto. en 

vista de Jas diferencias de tratamiento de Jos distintos ingresos, y que al no acumularse Jos 
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ingresos9 imposibilitaba la aplicación del criterio básico del ISR que es la progresividad de 

la tasa en función del ingreso. 

De ese modo9 el siguiente punto culminante de la evolución impositiv~ fue 

llevar a la práctic~ aunque de manera paulatina.. las recomendaciones tendientes a 

globalizar el ingreso gravable para efectos del ISR. lo que se llevó a cabo en diciembre de 

1964. 

PrevilllTlente, se había realizado un intento de reforma en 1962. Mediante ese 

ensayo se creó la Tasa Complementaria sobre Ingresos Acumulados, que se aplicaba al 

ingreso acumulado en dos o más cédulas9 por un monto de cuando menos $180,000.00 

anuales. La progresividad de la tarifa aumentaba de 3o/o hasta un máximo de 15% en esa 

tasa complementaria. 

La razón de ese gradualismo fue la oposición del sector industrial, y aún de 

algunos miembros del poder legislativo9 a la globalización de los ingresos, lo que hacía 

temer al fisco federal que una reforma estructural pudiera traer consigo una baja importante 

en la recaudación de ese impuesto. el más importante en esos tiempos. Se optó entonces por 

un proceso de reforma,, durante el cual la Secretarla de Hacienda no pretendía el incremento 

apreciable del ingreso. sino solamente ir dejando atrás el sistema cedular. Adicionalmente, 

se estableció el padrón federal de causantes que se consideraba un paso importante en la 

modernización del ISR. 

El impuesto sobre la Renta a partir de 1962 se utilizó también para fomentar la 

inversión, al permitir de manera parcial la depreciación acelerada. 

Por todo ell09 cuando se estableció el sistema global en 1965, las condiciones 

eran más propicias9 alin cuando los resultados de esta reforma se presentaron de manera 

diversa entre el impuesto a las personas fisicas y las morales. 
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Respecto de estas últimas. el sistema global consiguió sus objetivos de 

constituir un aliciente n la inversión. a la vez que los contribuyentes sintieron la 

modificación como parte de una simplificación administrativa. Se eliminó la tasa de 

utilidades excedentes y la reinversión de utilidades quedó libre de impuestos. La tarifa 

estableció una tasa marginal de 42% a partir de una utilidad gravables de medio millón de 

pesos y la depreciación acelerada se volvió de uso cotidiano para las empresas. 

Sin embargo. por lo que hizo a las personas fisicas. el hecho de que la ley del 

impuesto y la ley de ingresos encontraran disposiciones contradictorias que permitían la no 

acumulación de algunos ingresos generó inequidades que solmnente se redujeron de manera 

gradual en ai\os subsecuentes. 

Aún con todo ello. debe decirse que la reforma de 1964. vigente a partir del 

siguiente año. la cual tuvo su columna vertebral en la globalización del ISR. tuvo otros 

elementos distintivos ~ como fueron los estímulos fiscales y la creación de otros 

graváJnenes como el de tenencia y uso de automóviles en 1962 y otros indirectos que se 

fueron acumulando al impuesto general sobre las ventas (IS1M). y que vinieron a significar 

la pauta para el surgimiento del tV A. quince ai\os más tarde. 

En suma. la globalización del ISR vino a romper la inercia de la política del 

desarrollo estabilizador que en aras de la tranquilidad social había venido posponiendo las 

necesarias reformas tributarias al igual que manteniendo la paridad cambiarla. para estar en 

aptitud de apoyar un crecimiento industrial altamente dependiente del gobierno para 

sostenerse. 

SEXTO PERIODO. 
DEL REGIMEN GLOBAL DEL ISR AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
t96S.1979 

Ya para 1965 empezaban a notarse los signos de agotamiento del modelo 

económico del Desarrollo Estabilizador practicado en México desde quince años antes. La 
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política fiscal que se traducía en resultados espectaculares en inversión, empleo, salarios 

reales, ahorro voluntario y .fonalecimiento de una cada vez más creciente clase media. se 

convinieron uunbién en problemas de orientación del gasto público. que paniculannente en 

las zonas urbanas siempre resultaba insuficiente para atender las necesidades impuestas por 

el elevado crecimiento demográfico. De las misma manera. la rigidez de los precios y 

tarifas de servicios públicos. controlados por el gobierno con fines de estabilización. por 

una pane contribuyeron a elevar los salarios reales de los trabajadores, pero taJnbién 

generaron distorsiones en Jos fines redistributivos del ingreso público. En ese sentido, los 

subsidios a alimentos básicos y a otros servicios. no se orientaron exclusivamente a 

favorecer a las clases marginadas. sino beneficiaron a la generalidad de la población, 

particularmente a Ja concentrada en zonas urbanas. 

Para contrarrestar los efectos de incremento del gasto público. el gobierno había 

procurado Ja creación de diversos impuestos. en panicular aquellos con fines extrafiscales 

especificas. Como ejemplo. se tuvo el impuesto especial del 1 % sobre la nómina. con 

destino al .fomento educativo. La necesidad de encontrar nuevas .formas de financiamiento 

para los servicios públicos obligaba a la Secretaria de Hacienda a trans.formar sus 

instrumentos tributarios. 

En ese contexto.. si en 1948 cuando se creó el Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles (ISIM), se había concebido a éste como un impuesto general sobre las ventas, 

posteriormente y como resultado de Jas constantes re.formas a las cuotas aplicadas a cienos 

productos. se había transformado en el complemento de una serie de impuestos especiales 

sobre las ventas lo que generaba inequidad por la doble tributación. 

Aunado a lo anterior~ a partir de 1965 Ja hacienda pública descansó 

mayoritariamente en el !SR. que con su nuevo régimen global aumentó su panicipación en 

los ingresos fiscales. Era necesario entonces encontrar la compensación con un impuesto 

indirecto que por una parte generara ingresos suficientes. y por otra pane no desalentara Ja 

inversión privada. 
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El gobierno de Dfaz Ordaz optó por el establecimiento de un impuesto general 

sobre las ventas que sustituyera al JSIM y recogiera las nuevas tendencias en impuestos 

indirectos, desarrolladas en Francia, de gravar cada etapa productiva en fonna autónoma. y 

exclusivamente por el valor que se le fiaera incrementando a las mercancías. Los 

acontecimientos políticos de 1968 y la proximidad de la sucesión presidencial impidieron 

hacer realidad ese proyecto. 

Va en el gobierno del Luis Echevenia Alvarez fue modificado el papel del 

estado en la economía,. lo que significó el abandono de las tesis del desarrollo estabilizador 

que cambiaron por otras en las que el Estado compartiera y paulatinamente fuera 

incrementando su participación en Ja economía. En ese nuevo esquema el proyecto de un 

impuesto al valor agrea;ado no cabria. dado que hubiera resultado un freno a Ja nueva 

actividad estatal, además de que sin duda generarfa un enfrentamiento adicional del 

gobierno con la clase empresarial. El proyecto entonces tuvo que esperar circunstancias más 

propicias. 

Fue hasta diciembre de 1978, en el gobierno de José López Portillo cuando fue 

promulgada la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). No obstante, sus efectos se 

dieron a partir del 1 de enero de 1980. En ese lapS09 gobierno y causantes estuvieron en 

aptitud de estudiar los posibles efectos en la actividad económica deJ impuesto. Aún cuando 

el gravamen más importante al que sustituyó el IV A fue el Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles. también fueron abrogados los siguientes: 

1. Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

2. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes. 

3. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras9 Tapetes 
y Tapices. 

4. Ley del Impuesto sobre Despepite de Algodón en Rama. 

S. Ley del Impuesto sobre Automóviles y Camiones Ensamblados. 
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6. Decreto por el cual se fija el Impuesto que causarán el Benzol. Toluol. Xilol y 
Naftas de Alquitrán de Hull~ destinados al consumo interno del paf s. 

7. Ley del Impuesto a la Producción del Cemento. 

8. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. 

9. Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera mano de Artículos 
Electrónicos, Discos, Cintas .. Aspiradoras y Pulidoras. 

10. Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule. 

11. Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Estaciones de Radio o 
Televisión. 

12. Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por Motores Tipo Diesel y por 
Motores acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petróleo. 

13. Ley del Impuesto de Compraventa de Primera Mano de Artículos de Vidrio o 
de Cristal. 

14. Ley Federal del Impuesto sobre Pones y pasajes. 

15. Decreto relativo al Impuesto del 10% sobre las Entradas Brutas de los 
Fettocarriles. 

16. Decreto que establece un Impuesto sobre Aguas de Propiedad Nacional en la 
Producción de Fuerza Motriz. 

17. Ley del Impuesto sobre la Explotación Forestal. 

18. Ley del Impuesto y Derechos a la Explotación Pesquera. 

La más importante ventaja del nuevo impuesto sobre los sustituidos era que 

mientras los segundos gravaban cada una de las etapas productivas en una cascada 

acumulativa. el IV A dada su propia naturaleza iría compensando los impuestos anteriores. 

de tal suerte que solamente resultaran gravados los valores agregados en cada una de las 

etapas del proceso. 
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Por esta razón y adicionalmente por el periodo de adaptación previo a su 

entrada en vigor. al iniciarse su aplicación no se suscitaron mayores inconvenientes a la 

recaudación. y desde su inicio genera imponantes ingresos a la hacienda pública federal. 

SEPTIMO PERIODO 
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL FIN DEL PERIODO 
19'79-1994 

A partir de 1980 se consolidó el sistema federal impositivo con sus bases en un 

impuesto (ISRJ. y un indirecto (IV A) los cuales a partir de entonces. han sido los únicos 

impuestos con fines fiscales. La recaudación impositiva a partir de entonces. estuvo fincada 

en los dos impuestos citados. Pero no puede perderse de vista el entorno de inflación 

galopante que se vivió a partir de 1976 y que alcanzó sus niveles más elevados en la década 

de los ochenta. 

Estas premisas generaron índices de evasión generalizada. agravados aún más 

por los esquemas inequitativos de los regímenes especiales del JSR. En ese sentido. para 

finales del sexenio de Miguel de la Madrid Hunado. la capacidad del sistema impositivo 

mexicano estaba agotada. como también lo estaba la capacidad crediticia de México en el 

exterior. Si ambos se complementaron hasta entonces para desarrollar un programa de 

generación de infraestructura. las opciones ahora no bastaban. 

Además de ello subsistían los esquemas de acreditarniento y subsidios fiscales 

implantados desde el desarrollo estabilizador y un disei\o de ISR para personas fisicas que 

era ineficaz en tiempos de alta inflación. así como una tasa para personas morales no 

competitiva frente a la ofena fiscal de Estados Unidos y Canadá. 

Se concibió entonces un proyecto de reformas fiscales que retomando las ideas 

del liberalismo económico. optó por adaptar los instrumentos impositivos al nuevo entorno 

económico que el gobierno pretendía adoptar. Este nuevo modelo se basaba en la 

integración comercial de América del None y en todos aspectos descansó en el Tratado de 



LOS IMPUESWfi FEDERALES ENMEXICO 403 

Libre Comercio (TLC) a celebrarse entre Estados Unidos., México y Canadá. En su vinud., 

la reforma impositiva tenía que encontrar nuevas alternativas frente a la evasión y 

establecer reglas compatibles con la nueva economía internacional de globalización. 

En ese entorno .. el ISR fue reformado para adecuar las tasas impositivas con los 

nuevos socios comerciales norteamericanos. Pero estas medidas en tiempos de evasión 

propiciada por la crisis económica. debían complementarse con una 3.111pliación de la base 

impositiva para compensar la disminución en la recaudación. Así. mientras la tasa del 

impuesto se redujo entre 1989 y 1991 para las personas morales de 42 a 35% y para 

personas fisicas de 50 a 3 5°/o. por contrapartida el ISR de personas fisicas fue adecuado al 

indice nacional de precios al consumidor y la base del impuesto para las personas morales 

se ajustó a la inflación. 

Adicionalmente se creó un impuesto de 2o/o sobre los activos totales de las 

empresas. conocido como Impuesto al Activo (IMPAC). La justificación de este gravamen 

fue et compensar las bajas recaudatorias propiciadas por la deducibilidad de las inversiones 

en activo de las empresas .. que planteaba la LlSR. 

Aún con el acredita.miento del IMPAC pagado contra las declaraciones de ISR. 

desde su promulgación este impuesto fue calificado de ruinoso. más en tiempos en que la 

inflación afectaba considerablemente la productividad de las empresas. 

No obstante ello. el impuesto fue reiterad3.111ente declarado constitucional por la 

SCJN en su integración anterior. misma que analizó las diversas facetas planteadas en 

amparo por los contribuyentes y concluyendo que el impuesto estaba acorde con las 

facultades constitucionales en materia tributaria. Fue la nueva integración del más alto 

tribunal mexicano la que reconsideró la opinión jurisprudencial y terminó declarando la 

inconstitucionalidad de diversos preceptos de la ley que creó el gravamen. 
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Para disminuir los efectos de la carga fiscal no equitativa, se eliminaron las 

bases impositivas especiales para la agricul~ pesca. silvicul~ ganadería.. transpone de 

carga y de pasajeros, bancos e industria editorial. Para sustituirlos fueron establecidos en la 

LISR diversos regímenes que por una parte conceden reducciones en las tasas impositivas. 

pero por otra pane establecen obligaciones de registro de transacciones para poder controlar 

de mejor modo sus ingresos y en consecuencia los impuestos a pagar por las mismas 

unidades productivas. 

Se reemplazó el régimen tributario especial para contribuyentes menores, por 

uno sólo simplificado, mediante el cual se le conceden beneficios en las tasas. pero le 

imponen obligaciones tanto administrativas como contables. En este nuevo esquema se les 

obliga al establecimiento de un incipiente sistema de contabilidad y se abandonan las cuotas 

fijas existentes hasta entonces. En adelante, el impuesto a pagar se establece a partir del 

flujo financiero de la empresa y aún cuando las nuevas reglas son sencillas de aplicar y se 

conservan alaunos beneficios para ellos., la tendencia es ir reduciendo las diferencias en el 

cálculo de la base entre todos los contribuyentes del JSR. 

Entre todas estas medidas de mayor rigidez en el control impositivo que 

generaron malestar social, el gobierno optó en noviembre de 1991. en una medida calificada 

desde entonces como populis1' por bajar las tasas generales del IV A, del 20 y 15% al 10%. 

Además, a partir del siguiente afto, se unificaron las bases aplicables en zonas fronterizas de 

6, 15 y 20o/o por una sola de 100/o. Esas medidas se fincaron en el convencimiento de la 

autoridad de que la ampliación de la base del IS~ junto con el mejoramiento de los índices 

macroeconómicos nacionales, serian capaces de compensar el ingreso dejado de percibir 

por estas adecuaciones. No obstante~ tanto la fragilidad económica, como la subsistencia de 

amplios índices de evasión y Ja consiguiente caída recaudatoria. determinaron el nuevo 

incremento apenas un afto después. 

Los resultados de la política tributaria de los últimos ai'los han sido los 

siguientes: mientras que en 1989 los ingresos provenientes de impuestos representaron el 
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24% de Jos ingresos totales de la :federación. para 1994 se calcularon en 48.5%. De la 

misma manera Ja participación de Jos principales impuestos varió poco en la composición 

entre 1989 y 1994. ya que en el primer ailo el ISR representó el 39.98% deJ total recaudado 

de impuestos, y el lV A eJ 26.65%, mientras que en 1 994 eJ impuesto directo representó el 

40.90% en tanto que el IV A representó el 24.08%. Pero indudablemente en ambos casos el 

balance entre impuestos directos e indirectos :favoreció a éstos últimos en el periodo, pues 

Ja proporción file casi constante de 60% de ingresos provenientes de indirectos por 40% de 

impuestos directos. característica de una economía trazada en los esquemas del 

neoliberalismo. 

Para concluir, aunque una comparación entre Jos ingresos provenientes de 

impuestos entre 1857 y J 994, pudiera parecer sin elementos de sustento. resulta interesante 

en la medida en que vemos resurgir en estos últimos af\os, algunas características del 

pensamiento económico liberal, entre ellos, Ja importancia concedida a Jos impuestos 

indirectos, Ja liberalización del comercio exterior y Ja desgravación fiscal paniculannente a 

Jos productos de exportación, todos ellos son parte de una política fiscal con rasgos 

similares a Ja de 1857, interrumpida después en Jos ai\os de Ja posrevolución y retomada a 

partir de J 988. 

Si bien Ja composición tributaria varió. en J 867 con el liberalismo 

consolidándose, Jos impuestos directos representaron el 6% del total de ingresos fiscales, 

núentras que Jos indirectos significaron el restante 94%. En 191J 9 a punto de ser 

abandonada Ja tesis Jiberalista. Jos directos representaban el 19.97% y los indirectos el 

restante 81.03%. Para 1965 con el JSR consolidándose en su régimen global. Jos directos 

representaron casi el 500/o de Jos ingresos fiscales totales. en tanto que en l 991 esa 

proporción bajó a poco menos del 32%. 
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PROSPECTIVA DE LOS IMPUESTOS FEDERALES. 

Habiendo analizado hasta ahora la evolución de los impuestos federales en 

México y su aplicación en los entornos político. económico y social. es factible percatarse 

de algunas necesidades y efectos deseados en la actualización de las instituciones 

tributarias. 

l. ES NECESARIO AVANZAR HACIA UN AUTENTICO FEDERALISMO 

FISCAL. El desarrollo histórico de la potestad tributaria de la federación y 

Jos estados hace necesario reflexionar sobre el requerimiento de preservar la 

actual distribución constitucional difusa., que parte de la competencia 

concurrente en la mayor pane de los impuestos. a la vez que reserva 

facultades exclusivas a la federación, sea por prohibición a Jos estados o por 

sei\alamiento expreso en el texto constitucional. Pero ello no significa que el 

actual modelo distributivo de la recaudación impositiva no sea perfectible. 

Por el contrario. con posterioridad a 1994. a.no límite de este trabajo. han 

sido palpables los intentos por encontrar nuevos mecanismos de 

participación que por una pane alienten los esfuerzos estatales para 

contribuir a recaudar los impuestos. pero por otra contribuyan realmente a la 

redistribución regional de la riqueza. 

2. RESPETO A LOS LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES EN 

MATERIA IMPOSITJV A. Cualquier esfuerzo que se haga por reformar el 

sistema fiscal mexicano debe guardar congruencia con el texto 

constitucional. Si el anículo 3 t fracción IV de la Constitución fue aprobado 

por unanimidad del Constituyente tanto de 1857 como en 1917. es claro que 

los lineamientos establecidos en su texto deben ser el principio ineludible de 

cualquier impuesto. Ninguna reforma fiscal por muchas ventajas económicas 

que produzca. puede ser valiosa si implica el rompimiento de uno cualquiera 
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de Jos principios constitucionales en materia tributaria. La experiencia del 

Impuesto al Activo y de otros impuestos con preceptos declarados 

inconstitucionales por los criterios jurisprudenciales. obligan a meditar en la 

necesidad de que las leyes fiscales mejoren en su técnica jurídica. Los 

beneficios financieros irunediatos provenientes de un novedoso disefto fiscal. 

corren el riesgo de perderse por defectos de técnica y aún por meras 

deficiencias en la redacción de la ley. 

3. EVOLUCION DEL ISR E IVA. Los más importantes impuestos federales. 

el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado deberán 

evolucionar en los siguientes aftos. el primero en búsqueda paulatina de 

nuevos esquemas más equitativos en la tributación. sin perder de vista su 

función de eje del sistema impositivo. El segundo deberá permanecer en sus 

actuales tasas hasta que el momento económico permita adecuaciones en sus 

tasas. sin poner el riesgo la estabilidad social. pero tampoco introduciendo 

reducciones que traigan retroceso a la recuperación. Ambos deberán dejar 

atrás los regímenes especiales de tributación que representan indeseables 

distorsiones recaudatorias. 

4. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FISCAL. Cualquier reforma 

fiscal será inconclusa en la medida que no vaya acompaftada de una 

sistemática consolidación de la cultura tributaria que sin represiones 

modifique las aftejas actitudes y vicios de la administración pública y 

particulares. La reforma impositiva ha de ser definitiva~ en ella deberán 

establecerse con precisión las fuentes recaudatorias y en fonna sencilla los 

procedimientos y facultades de la autoridad y los medios de defensa de los 

particulares por los actos de la administración. En resumen la refonna fiscal 

deberá reconocer que los impuestos son tan sólo una manifestación más entre 

estado y particulares y en consecuencia, deberá esforzarse por responder a la 

aspiración común de crear una sociedad más justa. más igualitaria y más 

libre. 
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APENDICE 

PRESIDE:NTES DE LOS ESTADOS VNIDOS MEXICANOS 
Y SUS SECRETARIOS DE HACIENDA. 

PRESIDENTE SECRETARIO DE HACIENDA PERIODO 

Ignacio Comonf'ort José María Urquidi 11a13-XII-1855 
11-Xll-1855 a 21-1-18511. Manuel Payno 14-Xll-1855 aS-V-1856 

José Maria Urquidi 6 a 19-V-1856 
Miguel Lerdo de Tejada 20-V-1856 a 3-1-1857 
JoH Maria Urquidi 4-1 a 3-111-1857 
.Juan Antonio de la Fuente 4-111 a 16-IX- t 857 
Jo5' Maria Urquidi 17-IX a 19-X-1857 
Manuel Payno 20-X a 11-Xll-1857 
.J~ Maria Urauidi 11-Xll-11157 a 20..1-1858 

Benito Juúez ManuelRuiz 19 y 20-1-1858 
19-1-1858 a 18-Vll-1172 Melchor Ocampo 21 a 28-1-1858 

Guillenno Prieto 28-1a5-V111·1858 
.Juan Antonio de la Fuente 6-Vlll-1858 a 3·11-1859 
Miauel Lerdo de Tejada 4-IJ a 15-Vll-1859 
Melchor Oc.ampo 16-Vll a 30-lX-1859 
Juan Antonio de la Fuente 1-X a21-Xl1·1859 
Miguel Lerdo de Tejada 22-Xll-1859 a 31-V-1860 
Juan A. Zambrano 1 a 25-Vl-1860 
Pedro de Oaray y Oaray 26-VI a 17-IX-1860 
Juan A. Zambrano 18-lX a 28-X-1860 
JoS<!Ma.Mara 29-X a 20-Xl-1860 
Juan A. Zambrano 21 a 28-Xl-1860 
Melchor Oc::ampo 29-Xl·1860a 19-1-1861 
Guillermo Prieto 20-1 a S-IV-1861 
Feo. de Paula Gochicoa 6 a 21-IV-1861 
Josi Ma. Castalios 2-V a 17-VI-1861 
José Higinio Nunez 18-VI a 12-Xf-1861 
Manuel Ma. De Zamacona 12 a 13-Xt-1861 
Jos4! González Echevcrrfa 14-Xl-1861a18-111-1862 
Manuel Doblado 5-lV a 24-V111-1862 
José Higinio Nuncz 25-VIIl-1862 a 17.J-1864 
José Ma. Iglesias 18-1a19-IV-1864 
Scbasti"1 Lerdo de Tejada 20-IV a 13-V-1864 
Jos4! Ma. Iglesias 14-V-1864 a25·X11·1867 
JoH Ma. Gannendia 26-Xll-1867 a 15-1-1868 
Mallas Romero 16-1a28-V-1868 
José Ma. Gannendia 29-V a 7-Vlll-1868 
Mallas Romero 8-Vlll-1868 a 12-Vl-1872 
Francisco Mejía 13-VI a 18-Vll-1872 

SebastiAn Lerdo de Tejada Francisco Mejfa 19-Vll-1872 a20-Xl-1876 
18-Vll-1872 a 20-Xl-1876 
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Porfirio Dfaz 
23-Xl-1876 a S-Xll-1876 
Juan N. Méndez 
6-Xll-1876 a 17-11-1877 
PorfirioDfaz 
16-11-1877 a 30-Xl-1880 

Manuel Gonz.ález 
l-XII-1880 a 30-Xl-1884 

PorfirioDfaz 
1-XIJ-1884 a25-VI-1911 

Francisco León de Ja Barra 
25-V a 6-XI-1911 
Francisco J. Madero 
6-XJ-1911a18-II-1913 
Pedro L. Lascuráin 
19-11-1913 (45 min) 
Venustiano Carranza .... 
18-X-1913 a 30-JV-1917 

Venustiano Carranza 
1-V-1917 a 21-V-19:?0 

Adolfo de la Huerta 
24-V a 30-Xl-t 920 
Alvaro Obregón 
1-XIl-1920 a 30-Xl-1924 
Plutarco Elfas Calles 
1-XIl-1924 a 30-XJ-1928 
Emilio Pones OH 
1 ·XIl-1928 a 4-11-1930 
Pascual Ortiz Rubio 
5-11-1930 a 3-IX-1932 

Abclardo L. Rodríguez 
4-IX-1932 a 30-Xl·l 934 

Lázaro Cárdenas 
l -XJl- t 934 a 30-XJ-1940 

Francisco Mejfa 
Justo Benftez 
Justo Benftez 

Justo Benftcz 
Feo. de Landero y Cos 
Matfas Romero 
José HipóJito Ramírez 
Trinidad Garcfa 
Manuel H. Toro 
Feo. de Landero y Cos. 
Jesús Fuentes y Muniz 
Miguel de Ja Peila 
Manuel Dublán 
Benito Gómez Farias 
Matfas Romero 
José Yves Limantour 
Ernesto Madero 

Ernesto Madero 

Ernesto Madero 

Francisco Escudero 
Carlos M. Ezquerro 
Felícitos Villarreal 
José J. Reynoso 
Rafael Nieto 
Luis Cabrera 
Luis Cabrera 
Rafael Nieto 
Luis Cabrera 
Salvador Alvarado 

Adolfo de la Huerta 
Alberto J. Pani 
Alberto J. Pani 
Luis Montes de Oca 
Luis Montes de Oca 

Luis Montes de Oca 
Rafael Mancera O. 
Albcno J. Pani 
Alberto J. Pani 
Plutarco Ellas Calles 
Mane R. Gómez 
Narciso Bassols 
Eduardo Suárcz 
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20 a 28-Xl-1876 
28-XI a s-Xll-1876 
6-XJl-1876 a 17-11-1877 

16-11 a 1 l-V-1877 
12 a 23-V-1877 
24-V-1877 a 4-IV-1879 
S a 8-IV-1879 
9-IV-1879 a23-I-1880 
24-1 a 15-XI-1880 
t-Xll-1880 a 19-XIl-1881 
J-1-1882 a 9-11-1884 
10-11a30-Xl-1884 
l-XIl-1884 a 31-V-1891 
1-VI a 30-X-1891 
26·111·1891a 31-Xll-1892 
1-1-1893 a 25-V-1911 
25-V a6-VJ-191 I 

6-Xl-1911a18-11-1913 

19-11-1913 

18·X-1913a 15-Vlll-1914 
16 a 20-Vlll-1914 
20-VIII a 1-IX-1914 
30-IX a 21-Xl-1914 
21-XI a 14-XIl-1914 
J4-XIl-1914a 30-JV-1917 
30-JV a 1-V-1917 
2-V-1917 aS-IV-1919 
9-IV-1919 a20-V-1920 
3-VI a30-Xl-1920 

l-XIl-1920 a 25-IX-1923 
26-IX-1923 a 30-Xl-1924 
1-XII-1924 a.30-1-1927 
30-1-1927 a 30-Xl-1928 
t-XIJ-1928 a 4-11-t 930 

4-IJ.1930 a 20-J-1932 
21-1a16-11-1932 
16-11-1932 a 3-IX-1932 
4-IX-1932 a 28.IX-1933 
29-IX a 3 l-Xll-1933 
1-1a30-Xt-1934 
1-XJJ-1934 a 15-VJ-1935 
18-Vt-1935 a 30-Xl-1940 

•
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Manuel Avila Camacho 
t-XH-1940 a 30-Xl-1946 
Miguel Alemán V. 
l-Xll-1946 a 30-Xl-1952 
Adolfo Ruiz Cortincs 
l-Xll-1952 a JO-Xl-1958 
Adolfo Lópcz Matcos 
1-XII-1958 a 30-Xl-1964 
Gustavo Diaz Ordaz 
t-Xll-1964 a 30-Xl-1970 
Luis Echcvcnia A lvarcz 
1-Xll-1970 a 30-Xl-1976 

José Lópcz Portillo 
t-Xll-1976 a 30-Xl-1982 

Miguel de Ja Madrid H. 
1-Xll-1982 a 30-Xl-1988 
Carlos Salinas de Oonari 
1-Xll-1988 a 30-Xl-1994 

Félix Zuloaga 
23-1 a 23-Xll-1858 

Manuel Robles Pezuela 
23-Xll-1858 a 21-1-1859 
José Mariano Salas 
21-1a2-11-1859 
Miguel Miramón 
1-11-1859 a 7-Vlll-1860 

José Ignacio Pavón 
8 a 14-VIJl-1860 
Miguel Miramón 
14-VJIJ a 24-Xll-1860 
Regencia de los 
Intervencionistas. 
Junio 1863 a 12-VJI-1864 
Maximiliano de Habsburgo 
12-Vl-1864 a lS-V-1867 

HECTQR VJCTQRIA MALDDNApO 

Eduardo Su4rcz 

Ramón Bctcta 

Antonio Carrillo Flores 

Antonio Or1iz Mena 

Antonio Ortiz Mena 
Hugo B. Margáin 
Hugo B. Margáin 
José Lópcz Portillo 
Mario Ramón Bctcta 
Julio R. Moctczuma Cid 
David Jbarra Muftoz 
Jesús Silva Hcrzog 
Jesús Silva Herzog 
Gustavo Petricioli 
Pedro Aspe Annclla 

GOBIERNOS ESPURIOS 

Juan Hierro Maldonado 
Manuel Pifta Cuevas 
Pedro Jorrin 
Pedro Jorrt:n 

Pedro Jorrfn 

José Luis Huici 
Gabriel Sagaceta 
Carlos de la Peza y Peza 
Isidro Dfaz 
Urbano Tovar 
Francisco J. Raygadas 

Francisco J. Raygadas 
Gabriel Sagaceta 
Martín del Castillo y Cos 

Martín del Castillo y Cos 
Félix Campillo 
Feo. De Paula César 
Martin del Castillo y Cos 
José Ma. Lacunza 
M.Frlant 
Mariano Campos 

l-XJJ-1940 a 30-Xl-1946 

l-Xll-1946 a 30-Xl-1952 

l-Xll-1952 a 30-Xl-1958 

1-XJJ-1958 a 30-Xl-1964 

1-XJJ-1964 a31-VIIl-1970 

l-Xll-1970 a 31-V-1973 
t-Vl-1973 a 25-IX-1975 
26-IX-1975 a 30-XI- t 976 
1-XIJ-1976 a 16-Xl-1977 
17-Xl-1977 a 16-111-1982 
16-111a30-Xl-1982 
l-Xll-1982 a 17-Vl-1986 
18-Vl-1986 il 30-Xl-1988 
1-Xll-1988 a 30-Xl-1994 

24-1 a24-IV-1858 
24-IV a 9-VII-1858 
9-VJJ a 23-Xll-1858 
23-Xll-1858 a2J-l-1859 

21-1a2-11-1859 

3a 14-11-1859 
15-11a6-Vll-1859 
7-VII a 7-X-1859 
7-X a 5-Xl-1859 
5-Xl-1859 a 7-VllI-1860 
8 a 14-VIIl-1860 

14 a 18-VJJl-1860 
19-Vlll a 24-Xll-1860 
Vll-1863 a 12-VJ-1864 

12-Vl-1864 a 16-111-1865 
16-Jll a 26-IX-1865 
27-IX-1865 a 2-111-1866 
3-111 a 28-IV-1866 
28-JV a 25-X-1866 
26-X-1866a1-1867 
enero a 15-V-1867 



LOS IMPUEUQS FEDEflALES ENMEX/CQ 

Victoriano Huerta 
19-11-1913 a 13-Vll-1914 

Toribio Esquivel Obregón 
Enrique Ooroztieta 
Adolfo de Ja Lama 
Gilbcrto Trujillo 
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20-11a26-Vll-1913 
14-Vll a5-X-1913 
6-X-1913 a 9-Vll-1914 
JO-VII a 13-Vlll-1914 

GOBIERNOS DEL PERIODO REVOLUCIONARIO 

Francisco l. Madero 
10 a121-V-t911 

Gustavo A. Madero G. 10 al 21-V-1911 

GOBIERNOS DE LA CONVENCION DE GENERALES Y GOBERNADORES 

Eulalio Outiérrez: Manuel M. Robles 20-Xl a 4-Xll-1914 
1-Xl-1914 a 16-1-1915 Felfci1os Villarrcal 4-Xll a 16-1-1915 
Roque Gonzá.lez Gnr:za Enrique Rodiles Maniau 16-1 a 10-111-1915 
16-1a9-Vl-1915 Manuel Padilla 10-111a9-Vl-1915 
Francisco Lagos Cházaro Luis Zubirfa y Campa !O-VI a 15-Vlll-1915 
10-VI a 15-Vlll-1915 

GOBIERNO DE LAS FUERZAS DEL GRAL. PABLO GONZALEZ 

José Ma. Iglesias 
31-X-1876 a 15-111-1877 

•• Gobierno Provisional en Cd. Juárez 

Aureliano Mendlvil 

OTROS GOBIERNOS 

Guillenno Prieto 

7-V a 2-Vl-1920 

31-X a4-XI-1876 
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