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ADDENDA 

Con fecha 12 de febrero de 2001 se registró el tema materia de la presente 

tesis ante la Jefatura del programa de Derecho de la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán y demás autoridades correspondientes; y con fecha 3 de 

octubre de 2001, se notificó a las mismas, la terminación de este trabajo. 

Posteriormente la Directora de esa Escuela designó mediante oficio que recibí hasta 

el día 19 de noviembre de 2001 .a los cinco sinodales que conforman el jurado para 

mi examen profesional. ·:_,F· .e _.· 
'; ~· ._; ·~~;}-.' ; 

lnmediatame~t~§¿~~·Mfá2e'dió .• a entregar a cada uno de los sinodales 
• ·< ·r<<p¡&;:>!·:T;f,:f:f\ :_;~:?\<L\ - ', 

designados por la :Dir'eC:tora·:de la escuela mencionada el trabajo escrito, el cual se 
,,,;,_:<i·~·!;f.:;: · _·- -,: ~ .. ~J.'.'· __ -_ -·':-) ! 

sirvieron revisar y finalmente · los cinco sinodales tuvieron a bien conceder su voto 

aprobatorio conforrfi~:'~·· Í~ ~repuesta que les fue entregada. 
,;_;_;•.· _ - _ -_-_ \:<'~··. 

Ahora bien, nos parece pertinente aclarar que con fecha 1 de enero de 2002. 

fue abrogada la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 30 de diciembre de 1980. 

ordenamiento del cual surge la figura jurídica que es materia de estudio en la 

presente tesis, pero que subsiste con todas sus características en las disposiciones 

de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, sólo que se le ha asignado un nuevo 

nombre. Anteriormente se denominó ganancia inflacionaria y se regulaba en el 

articulo 7 -8 fracción 11 de la ley anterior. actualmente se llama ajuste inflacionario y 

se reglamenta en el articulo 46 del ordenamiento en vigencia . 

Se aclara que en las nuevas disposiciones legales. subsiste la violación al 

principio de proporcionalidad y equidad que se analizó esta tesis. en virtud de que la 

intención del legislador continúa siendo la misma: que la empresa afectada por un 

proceso de concurso mercantil , pague impuesto sobre la renta por concepto de 
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ajuste inflacionario. Esto quiere decir que continúa inspirando al legislador la teoría 

económica que afirma que una persona con deudas en tiempos de inflación, obtiene 

un beneficio económico que tiene lugar al pago de su deuda, ya que las unidades 

monetarias que entregan a su acreedor tienen un poder adquisitivo menor que el que 

tenían cuando la contrajeron, motivo por el cual se considera que han obtenido un 

ingreso. 

Como el concepto jurídico de ingreso nos dice que se trata de la ganancia que 

entra en poder de uno ya sea en bienes o en efectivo y en el caso que nos ocupa no 

se incorpora al patrimonio del contribuyente ni bienes ni efectivo, se afirma que 

estamos en presencia de un ingreso virtual que ante las autoridades fiscales hace 

que la capacidad contributiva se vea aumentada y que por esta situación se deba 

pagar un impuesto. De esta manera en las nuevas disposiciones se configura una 

vez más la violación al principio de proporcionalidad y equidad. 

Se señala también que el cálculo del nuevo ajuste inflacionario, es distinto al 

de la ganancia inflacionaria. En la ley anterior se establecia que la ganancia 

inflacionaria se debía determinar de forma mensual, y que dicha operación se 

realizaría tomando en cuenta los intereses devengados por las deudas. En las 

nuevas disposiciones el cálculo se realizará en forma anual. pero ahora se tomarán 

en cuenta únicamente los saldos de dichas deudas. 

Por último se reitera, que la reforma del 1 de enero de 2002 no altera el 

planteamiento jurídico de esta tesis y que subsiste completamente en la nueva Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 
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INTRODUCCIÓN 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus múltiples 

reformas. ha configurado la base jurídica sobre la que descansa la organización y 

actividad del Estado Mexicano cuya labor debe orientarse a lograr el desarrollo y 
' ,:-'. . 

bienestar de toda ;slJ población. Como este objetivo justifica la creaci.ón del ente 

estatal, son las 9isposiciones de la propia Constitución las que regulan las formas de 

su actividad. las tareas que debe llevar a cabo para conseguir tal fin y las facultades 

que se le otorgan para realizarlas. 

Así pues. le corresponde al poder público mexicano la instrumentación de los 

mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades pública~ .. que:son las que 

comparte la sociedad y cuya satisfacción beneficia a tod~s sUs miembros. Para estar 

en posibilidad de cumplir con todas sus responsabilidades,· nuestra Carta Magna le 

otorga al fisco la facultad de allegarse de los ingresos necesarios para poder 

cumplirlas. 

Entre las percepciones del Estado Mexicano se incluyen los impuestos. que 

son los ingresos que de forma coactiva el fisco obtiene de los gobernados con 

fundamento en una ley para cubrir los gastos públicos. 

Es una condición de validez de los impuestos que se establezcan de 

conformidad con Jos principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el 

artículo 3~ fracción IV constitucional. En virtud del principio de proporcionalidad se 

exige que los impuestos se ajusten a la capacidad contributiva de los gobernados. es 

decir, que el tributo que se deba pagar no resulte desproporcionado con la riqueza 

del sujeto pasivo y también que la comparación de dicha capacidad contributiva sea 

entre sujetos pertenecientes a una misma categoría jurídica o económica. El 

principio de equidad significa que debe tratarse en forma igual a todos los obligados 



por el impuesto en lo que se refiere a las hipótesis de causación. deducciones. 

plazos y formas de pago y acumulación de ingresos. debiendo variar sólo en lo que 

se refiere a las tarifas tributarias que se aplican de conformidad con la capacidad 

económica de los .gobernados para respetar el principio de proporcionalidad que 

comentamos. Cabe mencionar que es necesario, además. que el ordenamiento 

impositivo determine con claridad a los sujetos del impuesto, toda vez que esta 

circunstancia permite apreciar si el mencionado ordenamiento otorga a éstos trato 

igual o no. 

El cabal cumplimiento de estos principios conduce a la justicia tributaria. en la 

que se consideran las circunstancias económicas del sujeto pasivo en forma 

individual para efectos de pago; por otra parte, el razonable monto de los 

gravámenes permite a los particulares cumplir, sin que signifique un perjuicio. sus 

obligaciones fiscales ya que el pago de éstas no los priva de sus ganancias por sus 

labores ni limita los recursos que destina a su actividad. 

Es obligación del Estado Mexicano vigilar que todos los tributos que nazcan a 

la vida jurídica se adecuen a la capacidad contributiva de los gobernados con la 

finalidad de que no sean un obstáculo en el ejercicio de sus actividades: de ser así. 

los contribuyentes podrían abandonar los sectores económicos en los que tuvieran 

que pagar impuestos excesivos y esta situación perjudicaría el desarrollo nacional. 

Es conveniente precisar que esta obligación estatal debe acentuarse en 

periodos de crisis económica, como el que actualmente atraviesa nuestro país. ya 

que si bien es cierto que el gobierno necesita recursos para desarrollar sus 

actividades, también lo es que los bienes y negocios de los particulares se ven 

disminuidos económicamente por las adversas circunstancias. y en consecuencia, su 

capacidad contributiva también se reduce. 

A partir de que surgen las primeras sociedades humanas. se hace necesario 

que sus miembros ejerzan una actividad determinada para subsistir, y es así que se 



desarrollan la agricultura y la ganadería; florecen las artesanías. mejora el 

conocimiento de las ciencias y se practica el comercio. entre otras labores. 

El ejercicio del comercio, es decir el tráfico de mercancías. la elaboración de 

productos y la prestación de servicios es de suma importancia en el desarrollo de los 

paises y constituye una de las principales actividades económicas. toda vez que las 

empresas ponen en circulación bienes, servicios y el dinero de las personas que los 

adquieren. Además, por sus labores continuas necesitan capital para desarrollarlas. 

por lo que en muchas ocasiones tienen que recurrir al crédito para obtenerlo y al 

pagar los intereses respectivos, producen ingresos para quienes otorgaron el 

préstamo. 

Cuando un comerciante aplica con inteligencia sus recursos y coloca con éxito 

sus productos y servicios en el mercado. obtiene ganancias suficientes para gozar de 

cierto bienestar económico y al mismo tiempo está en condiciones de continuar con 

su actividad: pero en ocasiones por causas fortuitas o mala administración la 

empresa se vuelve incapaz de cumplir con las obligaciones a su cargo es decir, 

deviene en insolvencia. 

Esta situación afecta no sólo al comerciante y a sus acreedores, sino que 

también perjudica el proceso de circulación de mercancías y la estabilidad laboral de 

los trabajadores a su servicio. Por esto las consecuencias que derivan de la falta de 

pago de las obligaciones de una empresa no son aisladas sino que repercuten en 

varios sectores. esa es la razón por la que se ha considerado de interés público su 

debida reglamentación. 

A lo largo de la historia mundial se han puesto en práctica diversos métodos y 

procedimientos jurídicos para evitar la crisis en los establecimientos mercantiles y 

para regular el incumplimiento de las empresas. El 12 de mayo de 2000 se expidió 

una nueva ley que regula la insolvencia empresarial: la Ley de Concursos 

Mercantiles que abrogó la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que fue 



publicada el 20 de abril de 1943; todo lo anterior en un intento de proteger los 

intereses de acreedores .ycomerciantes y de que las empresas mercantiles cumplan 

con sus obligaciones y continúen en operación. 

La nueva ley divide al concurso mercantil en dos etapas: la de conciliación. en 

la que se pret~~dé "que los acreedores y el comerciante en crisis lleguen a un 

convenio, mediante el cual sean satisfechas todas y cada una de las deudas de la 

empresa. La ·. segunda etapa, la de la quiebra. tiene como finalidad la venta de la 

empresa ; de sus unidades productivas y de sus bienes. a fin de cubrir todas sus 

deudas, por lo que se puede afirmar que la quiebra es la irreversible solución al 

problema de la insolvencia. 

Los principios fundamentales que orientan esta ley son el interés público, la 

organización colecllva de los acreedores. la igualdad de trato a los acreedores. la 

singularidad del patrimonio de la empresa y la generalidad del proceso del concurso 

mercantil. Los mencionados principios regían la anterior Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos. pero continúan vigentes en los mandamientos de la nueva 

legislación del concurso mercantil. 

Entre otros efectos, a partir de la sentencia en la que se declare el concurso 

mercantil. las deudas insolutas dejan de devengar intereses y su monto. en el que se 

deberán considerar tanto el capital como los accesorios financieros, será convertido 

a Unidades de Inversión conocidas como UDIS. Este efecto es uno de las beneficios 

que se les proporciona a las empresas insolventes, ya que permite a los negocios 

que celebran un convenio en la etapa conciliatoria del concurso mercantil cubrir sus 

adeudos y, en el mejor de los casos poder continuar con el funcionamiento del 

establecimiento mercantil. 

Por otra parte, habíamos mencionado que para cumplir con sus obligaciones y 

actividades es necesario que el Estado cuente con los ingresos suficientes para 

solventar el gasto público y entre las percepciones a su favor están los impuestos. 
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Uno de los impuestos vigentes en México es el impuesto sobre la renta. que es el 

gravamen sobre los ingresos percibidos de fuentes de riqueza ubicadas en el 

territorio nacional. entre otros supuestos. 

En 1987 se modificó la ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer 

preceptos nuevos relacionados con la forma de calcular la cantidad neta sobre la que 

se causa este impuesto, es decir la base gravable. Estas reformas consistieron 

básicamente en incorporar a esta base el efecto que produce la inflación en los actos 

económicos del particular. Es así como surgen los conceptos de ganancia y pérdida 

inflacionarias. 

Esta ley dispone en su texto vigente que el contribuyente debe acumular todos 

sus ingresos para efectos de pago del impuesto y entre esos ingresos acumulables 

se encuentra la ganancia inflacionaria. la que debe calcularse de conformidad con el 

procedimiento contenido en el articulo 7-8 de la ley del Impuesto Sobre la Renta. En 

la última parte de la fracción 11 del citado articulo, se menciona que cuando las 

deudas no generen intereses a cargo, el componente inflacionario de dichas deudas 

será la ganancia inflacionaria acumulable. El componente inflacionario es un 

procedimiento matemático contable que aplicado a las deudas a cargo da como 

resultado la ganancia inflacionaria, que según la ley es el ingreso que obtienen los 

contribuyentes por la disminución de sus adeudos, ingreso que como señalamos 

debe acumularse a las demás deudas para efectos de pago del impuesto sobre la 

renta. 

Del análisis a los razonamientos anteriores, podemos obtener las siguientes 

conclusiones: dado que el párrafo segundo de la fracción 11 del articulo 7-B no 

especifica las condiciones particulares de los obligados. es posible concluir que 

pueden de colocarse en esta hipótesis tanto empresas insolventes como empresas 

solventes, por lo que al obligar por igual al pago de este tributo a personas con 

diferente capacidad contributiva, se viola el principio de proporcionalidad contenido 

en el artículo 31 fracción IV constitucional. así como también el principio de equidad 



contenido en el mismo precepto. en virtud de que el artículo i -B invocado no 

especifica con claridad .. quiénes causan este impuesto. por lo que se da un 

tratamiento fiscal igUalitario a personas con condiciones desiguales: todo esto tiene 

como consecuencia .un daño a los negocios en bancarrota ya que sus recursos 

económicos son notablemente inferiores a los de las empresas que no lo están. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente tesis es demostrar que la obligación de 

pago de la ganancia inflacionaria de las empresas en concurso mercantil por 

mandato del articulo 7-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es violatoria de los 

principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. 

Para lograr este objetivo. en el primer capítulo de esta tesis expondremos el 

sustento jurídico del poder tributario del Estado Mexicano, Ja forma en que desarrolla 

su actividad financiera, y los limites que en el desempeño de la misma Je señala 

nuestra Carta Magna. Es preciso además, indicar el tipo de ingresos que el fisco 

obtiene de los contribuyentes, para por último resaltar la importancia que para el 

presente trabajo tiene el impuesto y Jos principios que Jo rigen. 

En el segundo capitulo detallaremos en primer Jugar. la evolución histórica del 

impuesto sobre Ja renta, el concepto actual del mismo y las características que tal 

tributo tiene en nuestro país. Al final nos ocuparemos de exponer la importante 

reforma que en 1987 sufrió Ja ley de la materia, incluyendo el análisis de conceptos 

básicos tales como Ja ganancia inflacionaria . 

En el tercer capítulo analizaremos los aspectos generales de las sociedades 

mercanti~es, el papel que el crédito desempeña en sus actividades cotidianas, así 

como la trascendencia de las mismas en la vida económica nacional. 

En la cuarta parte se estudiará el crédito y Ja insolvencia, así como la reseña 

histórica de la quiebra tanto el Derecho Europeo como en el mexicano. con la 

finalidad de obtener una visión general de los procedimientos jurídicos que se han 



desarrollado al respecto de este problema. Asimismo. se expone la forma en que se 

tutela a las empresas mexicanas a través de la nueva Ley de Concursos Mercantiles 

y el modo en que se desarrollan los procesos jurídicos relativos al proceso del 

concurso mercantil. 

En el último capitulo se demostrará que la problemática económica de las 

empresas en concurso mercantil y el pago que deben hacer de la ganancia 

inflacionaria, por mandato del artículo 7-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

viola los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en el articulo 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

propondrá una solución al problema. 



CAPÍTULO 1.- LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

1.1 La importancia de las finanzas püblicas. 

Para estar en posibilidad de comprender mejor el . des_empeño de cualquier 

actividad. es necesario referirse en primer término al sujeto .··qqe .1J;ufra-d§abo: por 

tanto. antes de examinar la actividad financiera pública, nos va"1~~a:r~fe;i~ al ente que 

la realiza y que es el -~stado. > ,- _. ', ~ _- __ ;~ r_:!;:}'~L~~~·~ ·f¡~¿f_, : '.;, : 
Según . la • teorÍ~ - el~ Ári~t¿;ele~.: . es-inherenté al 'ser hum~no la necesidad de 

asociación. en virt'udé d~"t~CUa'1 ib's hombres forman grupos de convivencia social. Los 
. · · .<_:: .'.~::>-)~~~0'.'~ ~1;;-:t:::~;·~it,::R:~·:.!;~.~:-_':- ,; ._::·; ~- · .. :'. · 

hombres primitivos, a_I :perCibifc _s1J' notoria debilidad frente a las fuerzas naturales y ante 

el gran número d"J"~~~~~id~d-~~ '.qLle debian satisfacer para sobrevivir, se dieron cuenta 
::'.'.:_.· ... :. -:i/ ;~;:,::.~~,:: t:;: .. '/::· ;<·_,: :: ~-: 

de que era más fácil i hácerles frente y obtenian mayores beneficios si unían sus 

esfuerzos a tos d~- :¡,;¡ij·~' )ridÍviduos. De esta manera encuentran el medio más seguro 

de conservación y sup~r~~iÓn, que es el de asociarse con sus semeiantes. 

Surgen así grupos sociales y conforme se vuelven más numerosos se hace más 

evidente la necesidad de estructurar y organizar al conjunto, por lo que sus miembros 

se dan a si mismos normas de conducta. y al perfeccionarlas y darles determinados 

fines. se ·concretiza poco a poco el ente estatal. 

El Estado, según Serra Rojas es .. . un orden de convivencia de ta sociedad 

políticamente organizada en un ente público superior, soberano y coactivo. Se integra 

con una población - elemento humano, o grupo social sedentario permanente y 

unificado - asentada sobre un territorio determinado provisto de un poder público, que 
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se caractenza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene a su 

cargo. 1 

Por su parte, Miguel Acosta Romero considera que el Estado es la organización 

política soberana de una sociedad humana establecida en un territorio determinado bajo 

un regimen juridico, con independencia y autodeterminación con órganos de gobierno y 

de administración que persiguen determinados fines mediante actividades concretas. 2 

Asimismo, Porrúa Pérez opina que: El Estado es una sociedad humana, 

establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden 

jurídico, creado, aplicado y sancionado por un poder soberano pa;a obtener el bien 

público temporal. 3 

A partir de las opiniones anteriores, podemos concluir que el Estado es una 

sociedad humana asentada definitivamente en un territorio determinado, organizada 

bajo un orden jurídico que es soberano. y que tiene finalidades concretas. 

Como acabamos de apuntar. constituido un Estado como tal. adopta 

determinados fines, y la importancia de los mismos se nace evidente cuando 

comprendemos que son ellos los que orientan la totalidad de la actividad estatal. Lo 

anterior es así, ya que una vez que el mencionado ente delimita las finalidades que 

----. pretende lograr. sus órganos deben instrumentar los medios necesarios para 

t2 \ conseguirlas, ya sea mediante la realización de ciertas tareas, la adopción de 
C::J . .,,. ! determinadas formas de actuación, la delimitación de atribuciones o políticas de 

~ ~~ l actuación. 
;; ¡;_-..,:¡ 1 

;:] C.::) ! 
"'"i .. ,y; 1 
:--. :,.. :::¡ 

Según algunos doctrinarios, los fines del Estado son la justicia, la seguridad 

~-~ 1-~~~~~~~~~~ 

~ 1 .A.odres Semi Rojas. 7i:uria cid Estarlo. Pomia. 11• Edición. Mcxico. 1990. Pág 167. 

1 

___ .. ' ,\<ligue! Acosta Romero. Teuria General del Derecho Adm1rusrranvn . Porru:i.. \\ªEdición. l\téxi<:o. 1981\ . 
Pág. 60. 
' Francisco Porrua Pércz . Teoria del Estado. Pomia. 9" Edición. México. 1976. Pág . .:?. 



pública y el bien común. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En cuanto al concepto de justicia. Preciado Hernández la define como el criterio 

ético que nos obliga a dar al prójimo lo que se le debe conforme a /as exigencias 

ontológicas de su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento individua/ 

y social. 4 

A juicio del autor que acabamos de mencionar, la justicia tiene dos aspectos .. el 

primero de ellos individualiza a los miembros de la población estatal reconociendo los 

derechos y obligaciones de c~da uno de ellos; por otro lado tenemos la ¡usticia social. 

que se traduce en la concordia de las relaciones entre los individuos que conforman el 

Estado es decir. la coordinación de sus actividades para lograr el orden social. 

A fin de explicar la seguridad pública como fin estatal, se mencionará que para 

alcanzar/a en su totalidad el Estado debe cubrir sus dos aspectos, seguridad pública 

interior, es decir dentro del territorio que le corresponde, y seguridad pública exterior 

haciendo respetar el orden jurídico nacional ante Estados y autoridades extranjeras. 

Nuestra Suprema Corte de Justicia ha mencionado en tesis jurisprudenciales que 

mediante la consecución de la seguridad pública se pretende prevenir, remediar y 

eliminar. o al menos disminuir significativamente, situaciones de violencia que como 

hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones. 

propiedades y derechos. 

Por lo que se refiere al bien común. es de mencionarse que el término bien se 

identifica de manera general con la idea de bienestar de la naturaleza humana. y si por 

común se entiende aquello que es general. entonces podemos concluir que el bien 

común es la satisfacción general de necesidades colectivas, y que así como este 

contexto aprovecha a todos los miembros de la colectividad. también precisa el 

' Rafod Preciado Hcmandcz. lccc1oncs de Nlo.wtia e/,•/ Dcn·dw. Jus. 8° Edición. México. 1976. P:ig. 
21~ . 



esfuerzo de todos ellos para conseguirlo. 

El bien común es la meta ideal a la que deben tender tanto el Estado como sus 

miembros y consiste en propiciar las condiciones adecuadas para que quienes lo 

conforman estén en la mejor oportunidad de lograr la satisfacción de sus necesidades 

materiales y espirituales; de igual forma el ente estatal debe ayudar a la conservación y 

perfeccionamiento de las potencialidades de los individuos que lo conforman. Al 

respecto, el maestro García Máynez menciona que El bien común se alcanza cuando 

todos los miembros de una sociedad disponen de los medios indispensables para la 

satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, lo mismo que para el 

desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes. 5 

Por otra parte, el maestro Sayagués Laso manifiesta que los cometidos del 

Estado son las tareas que debe llevar a cabo. Los cometidos fundamentales estatales 

son la regulación de la actividad privada, los de carácter esencial, la prestación de los 

servicios públicos, los servicios sociales, la actuación en el campo de la actividad de los 

particulares y la impartición de justicia. 6 

La regulación de la actividad privada - y la pública también -. la efectúa el ente 

estatal a través de la función legislativa mediante la emisión de normas jurídicas. El 

cometido que se refiere a la impartición de justicia la lleva a cabo el Estado mediante la 

función jurisdiccional. Los cometidos esenciales a los que se refiere el maestro 

Sayagués Laso, son las actividades que el Estado debe realizar para subsistir como tal 

y que en consecuencia, no pueden realizarlas los particulares, tal es el caso de la 

defensa nacional y la policía. La prestación de los servicios públicos es la tarea que 

realiza el Estado para satisfacer las necesidades de la población en una forma 

uniforme, regular y continua, por ejemplo los servicios de luz y el agua. Los servicios 

' Eduardo Garcia Máyncs. Filoso.tia del Derecho. Pomía. 5ª Edición. México. t 986. Pág. ~88. 
" Cit.'.ldo por Luis Humbcrto Dclgadillo Guticrrcz. El<'mentos e/,• Derecho Adm1111stramv. Pomia. :?.a. 
Edición. México. 1996. Pág. 35. 



. sociales son los que presta el Estado con el fin de mejorar las condiciones de las clases 

sociales más necesitadas. aquí mencionaremos la previsión social f la asistencia 

pública. Por último. los cometidos que se refieren a la actuación en el campo de la 

actividad de los particulares, son las actividades que el ente estatal realiza en razón de 

estrategias económicas. Por lo que se refiere a la realización de los cometidos 

esenciales, la prestación de los servicios públicos y sociales así como 'oa actuación en el 

campo de la actividad de los particulares, el Estado los lleva a cabo a través de su 

función ejecutiva. 

Las atribuciones o facultades del Estado implican la posibilidad de actuación que 

le otorgan las leyes en favor de sus órganos a fin de delimitar con precisión el alcance 

de la actividad estatal. 

Las funciones estatales son la forma en la: qu~. éjCtlía el Estado y ejerce sus 

atribuciones; toda su actividad se concentra en·;.tTes .. formas básicas: legislativa. 

ejecutiva y jurisdiccional. Mediante la función legislativa, el ente estatal emite las 

normas jurídicas que rigen a sus órganos y a los particulares: la función ejecutiva. es 

aquella por la cual se ejecutan las normas jurídicas, y se prestan los servicios públicos a 

los miembros de la sociedad. Por último, a través de la función jurisdiccional, el Estado 

resuelve los conflictos de intereses que surgen entre los particulares y entre éstos y el 

Estado. 

Hasta aquí estudiamos a grandes rasgos el conjunto de tareas y actividades que 

el cuerpo estatal desarrolla para conseguir sus metas, y óe esta manera apreciamos 

que tiene a su cargo objetivos de gran importancia; pues bien, para realizar todos ellos 

es necesario que el Estado cuente con los medios económicos suficientes para 

desarrollarlas adecuadamente, ya que en su desempeño le es necesario hacer uso de 

recursos económicos. materiales y humanos. 

Los antecedentes de la necesidad de riqueza del Estado los podemos encontrar 

desde que empezó la vida social, pues con la vida en suciedad surgen necesidades 

;( 
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colectivas o bien, se agudizaron las necesidades individuales de los miembros de la 

sociedad. Ante la imposibilidad de los particulares para satisfacerlas, 1'os órganos de 

gobierno tomaron la decisión de hacerlo, y fue entonces cuando se hizo inevitable 

obtener de los particulares recursos económicos. 

Conforme evolucionaron las ideas referentes al Estado, a la actividad económica 

estatal ya no se consideró únicamente como el medio para asegurar la cobertura de los 

gastos públicos y los de administración, sino también como una forma de intervenir en 

la vida socio-política nacional, ya que las medidas financieras constituyen una forma de 

injerencia en la vida social, como se verá más adelante. 

En virtud de lo anterior, nos permitiremos concluir que el ente estatal realiza 

actividades de naturalez.a económica para obtener y gastar los fondos públicos, y de tal 

manera estar en aptitud de desarrollar eficientemente las tareas que se le asignan; a 

ese conjunto de actividades se le conoce como finanzas públicas. 

La palabra finanzas proviene del vocablo latino finer, que significa terminar. 

pagar: por lo que debemos entender por la palabra finanzas el tema referente a los 

recursos económicos; y, cuando el sujeto que realiza la actividad económica es el 

Estado, nos referiremos a las finanzas públicas. Esta actividad influye de manera 

importante en diferentes aspectos de la vida estatal, tales como el económico. el 

politice, el social y el juridico. 

La importancia económica de las finanzas públicas deviene del hecho de que las 

necesidades financieras estatales han aumentado considerablemente, principalmente 

porque el Estado contemporáneo tiene atribuciones que le exigen participar de manera 

constante en actividades sociales y de fomento, que repercuten en todos los aspectos 

de la vida nacional. 

Consideramos que en el plano económico la actividad financiera del Estado 

persigue importantes objetivos, que son los siguientes: 



a) Una óptima asignación de recursos. Las políticas y los critenos que adopte el 

Estado en cuanto al aprovechamiento de los recursos nacionales. deben fomentar la 

me¡or administración de los mismos para obtener un amplio rendimiento. para estar en 

posibilidad de satisfacer las necesidades sociales imperantes: en el entendimiento de 

que el orientar indebidamente tales riquezas, traeria como consecuencia su menoscabo 

dañando, en consecuencia, el tesoro nacional. 

b) La distribución de los recursos. Durante su desempeño económico, el Estado 

debe adoptar las politicas a seguir, pero siempre procurando disminuir las diferencias 

existentes en la distribución de la riqueza, mediante la implementación de lineamientos 

que, por un lado supriman la concentración elevada de bienes en pocos individuos y por 

otro, que estimulen la formación de un patrimonio en quienes están desfavorecidos 

económicamente. 

c) La estabilización y el crecimiento nacional. El ente estatal debe realizar las 

gestiones que sean necesarias para lograr estabilizar las fuerzas económ\cas que 

actúan en el sistema nacional, ya que esto traerá como consecuencia el beneficio 

económico de sus miembros. De igual manera debe propiciar el desarrollo general con 

la finalidad de obtener un crecimiento continuado de la economía nacional. 

El manejo estatal en el aspecto económico de la actividad de las finanzas 

públicas es de tal importancia, que con una gestión óptima e?i posible nivelar lt:I?. ciclos 

de depresión y provocar el desarrollo económico del sistema; o por el contrario, si las 

políticas y objetivos planteados por el Estado son equivocados, se puede ocasionar una 

recesión económica, frenar el crecimiento interno del país, o hacer que las diferencias 

entre /as clases sociales se acentúen. 

Ahora bien, es de afirmarse que la actividad financiera del Estado repercute 

enormemente en el aspecto político. Lo anterior es asl en virt!..id de que son 

consideraciones de esa índole las que deben realizar antes de fijar los objetivos 

económicos naci~nales a corto y largo plazos y escoger los medios que han de servir a 
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su consecución. Por otra parte, durante el periodo de discusión en el proceso 

legislativo, los órganos encargados de la cr.;ración de normas jurídicas. llevan a cabo 

juicios .de naturaleza política a fin de apreciar si efectivamente las iniciativas de leyes 

que estudian están orientadas a fomentar de la mejor forma la actividad económica 

nacional. · Los criterios orientadores deberán expresarse en la exposición de motivos de 

las leyes. que se emitan, a manera de sustento juridico-social de tales preceptos. 

·•.· En • efe.ctó.'·.los órganos encargados de la creación del Derecho hacen política 

flnanc\el'a; c-J-~ndci . r~alizan las consideraciones de repercusión social pre'\l\as a la 

sanción el~ :~d~;.i\;~5. · · s·e : hacen valoraciones financieras cuando se fijan los objetivos 

econó~ico~ 'naci~nal~s a corto y largo plazos y se escogen los medios que se han de 

valer para su consecución. 

La relevancia social de las finanzas públicas en la actividad nacional se hace 

patente ya que el establec'omiento óel sistema tributario y de los gastos públicos. tiene 

serias consecuencias en todos los grupos sociales; lo anterior se afirma en virtud de 

que con el establecimiento de impuestos y demás políticas fiscales el Estado pretende 

satisfacer los ideales ·de determinadas clases y grupos políticos que actúan en la 

sociedad; de aqul que los órganos estatales deben preocuparse también del efecto 

social de la actuación económica o,ue se implante. 

La importancia jurídica de la actividad financiera del Estado puede apreciarse al 

explicar que toda actividad que pretenda efectuar el Estado, debe es\ar reconocida y 

autorizada en los ordenamientos legales vigentes; ya que se trata de dinero sustraído 

de los particulares, obtenido de la explotación del patrimonio público, o por la solicitud 

de préstamos otorgados por nacionales o extranjeros: pero en todos los casos 

mencionados se entiende que esa riqueza ha pasado a formar parte del tesoro 

nacional , y que se le destinó a satisfacer las necesidades colectivas. De tal forma, es 

necesario que se proteja mediante leyes. el interés general de que la gestión de los 

fondos públicos se realice con apego a las normas y de acuerdo a los lineamientos 

pollticos, sociales y económicos aprobados con anterioridad. 
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En lineas anteriores se mencionó que el Estado debe traba1ar para lograr 

importantes fines, y se explicó que desarrolla innumerables actividades a efecto de dar 

satisfacción a las necesidades generales de la mejor manera posible. Para estar en 

posibilidad de conseguir lo anterior, el Estado necesita en primer lugar. recursos 

económ.icos para realizar las inversiones que considere necesarias, por ejemplo 

mediante · 1a construcción de infraestructura, o ta compra de maquinaria·. de igual forma 

es preciso que se organice mediante la estructuración de órganos especializados para 

realizar determinadas funciones; asimismo, debe contar con personal -y en la mayor 

parte de los casos personal especializado- que le permita ejecutar sus atribuciones 

públicas; y por último, necesita contar con los medios técnicos que le facditen el 

desem¡¡eño de sus actividades. Como puede apreciarse, dada Ja magnitud de labores 

que el ente estatal tiene a su cargo, se hace necesaria una suficiente cantidad de 

recursos económicos para sostener la fuerte erogación que implica para el Estado 

cumplir con sus tareas. 

Es así que el Estado se ve en la necesidad de buscar medios para obtener la 

riqueza que necesita en forma constante, por ello es necesario que efectúe una 

actividad económica de importantes magnitudes para que pueda procurarse los medios 

económicos que tan urgentemente necesita, y que se denomina actividad financiera del 

Estado. r- 1 f~IS CON 
~~LA DE OR~GEt·: 

1.2 El concepto de la actividad financiera del Estado. 

Af respecto de la actividad financiera del Estado, el maestro Jacinto Faya Viesca. 

menciona que ... es propio de esta actividad todo lo relativo a los ingresos púá1l'cos, ya 

sea que provengan de impuestos, productos. aprovechamientos, por el cobro de los 

servicios públicos o por la venta de bienes producidos por el Estado. También aqui 

podemos incluir los créditos obtenidos internamente y los obtenidos de otros países ... 

En segundo término señalamos que la actividad financiera incluye además todo tipo de 1 

1 



· gasto que realiza el Estado siendo 

sostenimiento de ta AdnrlnistraciÓn y de los servicios públicas. a una inversión flsica o 

financiera. . .. es propio d~ la aciividad financiera tanto la conservación de los bienes 

como los ingres°'s ~Jü~~st~s. 7 . 
•· • w 

Joa~Jin B : '. ~~-e~·~ ménciona que esta actividad .. .la desarrolla el Estado con el 

objeto d~ procuf~rs~; /os medios necesarios para /os gastos públicos destinados a la 

satisfacc:ión 'J:J~ ¿/~; . necesidades públicas y en general a la realización de sus ,oropios 

fines.· 8 

Asimismo, Gregario Sánchez León menciona que se trata de la actividad 

referente a la · obtención, administración, inversión y erogación als> los medios 

económicos que necesita el Estado y los entes públicos para el cumplimiento de sus 

funciones y de los servicios públicos que deben realizar .... 9 

Es indudable que el ente estatal debe contar con recursos materiales suficientes 

para estar en posibilidad de satisfacer todas las necesidades que surger, en el 

desarrollo de sus tareas, y el ejercicio de la actividad financiera le permite allegarse de 

los medios económicos que necesita para realizar sus tareas. Es asi que la actividad 

financiera estatal tiene una función instrumental. ya que por si misma no tiende a 

satisfacer las necesidades generales, sino que es /a premisa principal para qc.te el ente 

estatal pueda desarrollar sus demás tareas. 

El cuerpo estatal desempeña esta actividad en tres importantes momentos. que 

son: 

aJ La obtención de recursos. El Estado ha creado diferentes medios para poder 

hacerse de los bienes que necesita. De tal forma. tenemos que cuenta con ingresos ee 

7 Francisco fa\'n Vicsc:i. Finanzas Ptiblicas. Pomia. 2' Edición. México. J 986 . .\léxico. P:ig. :. 
' Citado por Sergio Frnncisco De Ln Gar;:.:i. D1!rL'cho Financiero Af11.<1cat:YJ. Porrua. lila. Edicibn. México. 
1994. P:ig . 31. 
"Gregario S.inchc:z. L<vn. Dcrcchu Físcal. C.irdcnas. 6' Edicioo. Mcxico \9V.3. Pág. ~ 1. 



'.', ___ :....: . .::....: ... .::. .:.'', 

11 

tributarios, e ingresos no tributarios -dentro de éstos es conveniente distinguir los 

ingresos patrimoniales y los crediticios-. 

Son ingresos tributarios los que establece el Estado en virtud del poder soberano 

que le permite obtener de manera unilateral recursos de los parto'culares; dentro da esta 

categoria se incluyen las impuestos, las aportaciones de seguridad social, las 

contribuciones de mejoras y los derechos, atendiendo a las características que a tales 

contribuciones les señala nuestro Código Fiscal de la Federación. 

Por otro lado, tenemos los ingresos no tributarios. como los patrimoniales. que 

son /os que recibe el Estado a manera de contraprestación por los servicios que presta. 

y que no corresponden a sus funciones de derecho pública, así como por el uso. 

aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado, y que nuestro 

Código Tributario denomina productos. También se incluyen los ingresos crediticios. 

que son las cantidades que obtiene e/ Estado en carácter de emprél!.\\to, ya -&ea que 

provengan de particulares nacionales, o bien de particulares o instituciones extranjeras. 

Tales ingresos tienen la particularidad de que constituyen la deuda pública. 

b) La administración de fondos, es el segundo momento en el que se desarrolla 

la actividad financiera del Estado. Una vez recaudados los recursos. pasarán a formar 

parte del patrimonio nacional, y deben ser administrados en forma prudente y efectiva, 

tratando de obtener de ellos los máximos beneficios. 

El patrimonio nacional comprende la suma de bienes en virtud de los cuales el 

cuerpo estatal realiza las actividades necesafras para lograr su¡; fines. Se integra por un 

aspecto ·positivo, sus bienes -ya sean muebles o inmuebles-, los derechos que su 

titularidad le causan, los ingresos que consigue de manera obligatoria y unilateral de los 

particulares, así como de los recursos que por vía de empréstitos obtiene: este 

patrimonio, se compone también por un aspecto negativo que se trata de sus adeudos y 

créditos a su cargo, es decir la deuda pública. ..--------·-· · .•. --
TESIS CC I\ 

FALLJ\ DE ORIGEN 
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c) La erogación de los recursos, para satisfacer las necesidades generales. para 

la prestación . de los . servicios pc.iblicos y en general para desarrollar todas las 

actividades a sti cargo. Los gastos públicos deben planearse en forma anual. y serán 

plasmados ~n u;, ci~C:Jmento legal denominado Presupuesto de Egresos. 

En, ~st~ il:u~ento se asignan a cada órgano estatal las cantidades que puede 

erogar durallie 'ún ~jercic\o fiscal -un año-, "J las acth1\dades que se de'oen desarrollar. 

Tal asigMaéiÓ~ ·de partidas presupuestales debe hacerse en forma detallada y concreta 

para que pueda considerarse que se realiza una efecliva administración de los recursos 

públicos. Las cantidades que se asignan a cada órgano público son de suma 

importancia, ya que forman parte del patrimonio nacional, por ello debe verificarse que 

cada gasto que se realice corresponda efectivamente a la tarea a la que se destinó. 

En resumen, la actividad financiera del Estado se desarrolla en tres etapas que 

son: la obtención de recursos, la administración de los mismos y su erogación. 

A partir de lo anterior, podemos definir la actividad financiera del Estado como la 

activit:lad que t:lesempeña el ente estatal, con el propósito ele allegarse lol> medios 

económicos necesarios para lograr la satisfacción de las necesidades públicas y ,cara el 

desarrollo de sus fines; esta actividad incluye también la equilibrada administración que 

de sus fondos debe hacer, asi como su prudente erogación en el desempeño de las 

tareas a su cargo. 

r, r. ~ (' 
( _ 1 t.:· 

1.3 El poder tributario del Estado. j ~.. ., , r . 

L!:-=~-''.~·!.~ ... ! t. 

1.3.1 La potestad y la competencia tributarias del Estado. 

. ·· \) .... .,.,.,.N 
~!\··.:it 

Hemos mencionado que desde que el hombre se asocia para vivir en comunidad. 

las exigencias propias de la vida en sociedad se hacen más numerosas y complejas: 

J 
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además, en el seno de la comunidad surgen necesidades nuevas que se denominan 

sociales, y que son aquellas que comparten todos los miembros dél grupo y cuya 

satisfacción beneficia a todos ellos. 

También se indicó que para lograr beneficios comunes es necesaria la 

colaboración de todos los integrantes de la sociedad en el esfuerzo por satisfacerlas. 

Para conseguir lo anterior, el Estado ha estructurado diversas formas para lograr que 

quienes participan de las ventajas que aporta la vida en comunidad. colaboren en la 

satisfacción de los gastos públicos, en la medida de su capacidad económica. 

La potestad financiera otorga al Estado la facultad de actuar en el campo 

económico para allegarse los medios para satisfacer los gastos públicet:!.. y se desarrolla 

en las fases siguientes: obtención, administración y erogación de recursos. La ,ootestad 

financiera es el origen y al manifestarse en i::ada uno de esos pasos, surgen la potestad 

tributaria, la potestad administrativa y la potestad presupuestaria del Estado. 

Ahora bien. dado que la autoridad sólo puede realizar lo que la ley le permite en 

forma expresa, es preciso que primero se dicten normas que regulen cada urn:i de los 

momentos aludidos. para poder llevar a cabo tales preceptos. Es así que la potestad 

tributaria se subdivide en: potestad tributaria en estricto sentido. que otorga la facultad 

de elaborar leyes para percibir ingresos, y en competencia tributaria, que le permite 

aplicar tales normas. La potestad administrativa se divide en potestad administrativa en 

estricto sentido, que consiste en que el Estado va a emitir preceptos relacionados con la 

administración de recursos, y competencia administrativa que se refiere a la ejecución 

de tales leyes. Y por último la potestad presupuestaria, que se divide en potestad 

presupuestaria en estricto sentido y que autoriza a sancionar nornr..s relaforas a la 

erogación de las cantidades resultantes de la administración, y en competencia 

presupuestaria que permite llevarlas a la práctica. 

Analizada la potestad financiera del Estado. resultará más sencillo comprender el 

concepto y caracteres de la potestad tributaria estatal en amplio sentido. Al respecto, 
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Sáinz de Bujanda -quien también distingue entre la potestad financiera de la tributaria-. 

nos dice que: ... el poder a soberanía tributan~ se refiere a la facultad propia del Estado 

para crear tributos. 10 

Según De la GarZa, ... :e/Poder Tributario (es) /a facÜltaci del Estado por virtud de 

la cual puede Íf11PO~er a iosp~~iculares la obligació~ de aportar unaparte cíe su riqueza 

para el ejercici¿; de las ~tribúcio~e;}¡u~' le ~stán ~~d~~~~dadas'..11 }} 

Con\0. ~.,;~~de .';,.t.: e¡1ala; '(~ctJ;1 l~,~~m:dóo y el de,.oollo del bloo 

genera1. pr~cis~ ci~· tiriá · d;~~Y~ntid~~i' d~ ~~6úr~~:;, ·í~. ci/arr": mayoría de 1os cuales 

proviene de los paír¡'~onlo~ pa.~i~uÍares:: Tal exaC:ciÓfi de bienes Uene lugar mediante el 

establecimiento de\'d~terminádas contraprestaCic::in'es. 'que Jos contribuyentes deben 

pagar en atención ·~'¿¡~'rto ~ervicio o bien, a través del establecimiento de tributos -o 

impue:s\os-, lérminÓs. qÜe: por sí mismos denotan la autoridad soben:.na de quien los 

crea. 

El cuerpo estatal ejerce su poder tributario cuando, a través de sus órganos 

legislativos, elabora leyes que determinan las situaciones que al producirse en la 

realidad. crean en el particular la obligación de pagar algún impuesto. 

El poder tributario puede ser originario o delegado. es originario cuando se recibe 

de fa Constitución directamente y por tanto, no se recibió de ninguna entidad; en el caso 

de nuestro sistema tanto fa Federación como los estados lo tienen en forma originaria. 

Es delegado cuando una entidad quien tiene el poder tributario originario lo traslada a 

otra. 

Una vez elaborados los cuerpos legales que establecen las hipótesis legales que 

al realizarse provocarán la obligación de pago en los particulares. le corresporide a los 

órganos ejecutivos estatales llevar a la práctica tales normas, lo cual se consigue 

'" Ciiado por Sergio Francisco de Ja Garza. Op. Cit. P:ig. 207. 
11 Ibídem. Pág. 207. 
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. mediante la determinación de que se han actualizado las hipótesis normativas. a través 

de la cuantificación del monto de los pagos •. I" al verificar que el importe de los pagos de 

los particulares se realizaron correctamente. 

Esta facultad de poder recaudar los tributos se denomina competencia tributaria; 

en el caso concreto de nuestro país se atribuye al Poder Ejecutivo. 

El fundamento constitucional de la potestad tributaria en estricto sentido, es decir 

la facultad de establecer tributos, se encuentra establecida en el artíc-.;\o 73 fracciones 

VII y XXIX-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. cuando se 

permite al Congreso de la Unión el determinar las contribuciones necesarias para cubrir 

el presupuesto, y al señalar una serie de rubros que limita a la Federación el 

establecimiento de impuestos; por su parte, la competenda tributaria encuentra su 

sustento legal en el artículo 89 fracción 1 de nuestra Carta Magna. 

En nuestro l!istema jurídico sólo la Federación y los estados tienen poder 

tributario; pero, en lo que se refiere a la competencia tributaria la t\l!irlen además. los 

municipios ya que pueden recaudar algunos impuestos que legislan las entidades a las 

que pertenecen. 

1.3.2. Los límites al poder tributario del Estado. 
j TESIS CON 
¡ f'.ALLA DE ORIGEN 

En el apartado anterior estudiamos que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, otorga a la Federación y a las entidades federativas, un poder 

tributario que los faculta para establecer mediante normas generales la obligación a 

cargo de los particulares de aportar parte de su riqueza al erario público, ya que para 

lograr la satisfacción de las necesidades generales es necesaria la participación de los 

miembros del ente estatal. 

Ahora bien, tal facultad tributaria deben ejercerla la Federación y las entidades 

políticas, con estricto apego a las garantías individuales que se consagran a favor de 
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los particulares en la primera parte de la Constitución -denominada parte dogmática-. 

Tales derechos se crearon con la finalidad de limitar la actuación de los órganos del 

Estado en favor de los gobernados. y de tal forma hacer que las autoridades respeten 

los derechos fundamentales de cada individuo. Cabe aclarar que aun cuando la 

obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes está consagrada en el artículo 31 constitucional, 

numeral que queda fuera del capitulo relativo a las garantías individuales. la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante jurisprudencia. que este 

principio jurídico también constituye una garantía individual, ya que su lesión vulnera las 

disposiciones establecidas en los.artículos 14 y 16 constitucionales. 

Es así qJe el podérlri§ütario no és absoluto, ya que en su ejercicio. el Estado y 

sus órganos están(obfig~~&s~a}~~~el'ar a cada particular con quien se relacionen. esos 

derechos con~iit~cio~¡¡;l~~'tjJ~'c~éi~~tit~yen iímites a tal pot¿stad. 
•. '···' •i,;,.····.c· . . ., - ,.. _, 

•'·:-; 

Según el maestro De la Garza, las limitaciones a que nos referimos son: la 

garantía o principio de legalidad. la garantía tributaria de proporcionalidad y equidad. y 

el destino de los gastos públicos, todas éstas consagradas en el artículo 31 fracción IV 

de nuestra Constitución: los principios de igualdad y prohibición de leyes privativas. 

establecidos en el articulo 13 constitucional; la prohibición de impuestos que limitan el 

libre ejercicio del derecho al trabajo y a ejercer actividades comerciales licitas, que está 

plasmada en el articulo 5º de nuestra Carta Magna: la prohibición a la retroactividad. y 

la garantía de audiencia, derechos contenidos en el articulo 14 del mismo cuerpo legal; 

el derecho de petición establecido en el artículo 8º constitucional; la prohibición de la 

confiscación de bienes, garantía instituida en el numeral 22 de nuestro máximo 

ordenami~nto legal: la autorización de pago de tributos especiales durante una guerra 

según lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 26; la prohibición de exenciones de impuestos y libre competencia tal y como se 

menciona en el articulo 28 del mismo cuerpo normativo; y la prohibición de aduanas 

interiores y de restricciones a la libre circulación y tránsito de las mercancías, derecho 

contenido en el numeral 117 de nuestro Código Político. 
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Para efectos de la presente tesis. sólo nos abocaremos al estudio de los 

principios de proporcionalidad y equidad. err virtud de que sólo éstos tienen relación 

directa con el tema de que se trata. 

La proporcionalidad y equidad en los impuestos. 

Estos principios han sido considerados como una condición de validez 

constitucional de los tributos por el Poder Judicial federal; están establecidos en el 

articulo 31 fracción /V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

cuando se dispone que la obligación de los mexicanos de contribuir a los gastos 

públicos se hará en la forma proporcional y equitativa según lo dispongan las leyes 

expecliclas el eiecto. 

A fin de desentrañar el sentido jurídico del principio jurídico de proporcionalidad y 

equiclacl. mencionaremos en forma breve su¡; antecedentes históricos. 

A juicio del exministro de Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación José Rivera 

Pérez. Campos, el precedente más remoto clel principio constitucional de que se trata, lo 

encontramos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la 

Revolución Francesa, que en su numeral 13 dispuso que era necesaria una 

contribución de todos los ciudadanos para el sostenimiento de la fuerza pública y para 

los gastos de la administración; tal contribución debia ser repartida entre los particulares 

en razón de sus facultades. 12 

Algunos doctrinarios como Flores Zavala, opinan que los autores de la 

mencionada Declaración, tomaron como base para su enunciación IO!i razonamientos 

proclamados por Adam Smith en su libro Estudio sobre la naturaleza y causa de la 

. riqueza de las Naciones, en el cual formula los cuatro principios que según su opinión 

debían regir a la tributación. Uno de los principios se refiere a la justicia de los 

" Josc Ri\'cra Pérez Campos. Eqwdad y Proporcionalidad en los 1mp11es1os. versión de la conferencia 
sustentada en el programa de preparación de los abogados del fisco; contenida en ''Tribunal Fiscal de la 
Federación . .¡5 años al servicio de México''. Tomo 1, 1982, México. Pág. 473. 
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impuestos y afirma que cada miembro del Estado debe contribuir al sostenimiento del 

gobierno y a cubrir Jos gastos públicos, en una proporción lo más cercana posible a sus 

respectivas capacidades. 

Por otro lado, en el articulo 339 de la Constitución de Cádiz se estableció que las 

contribuciones deb!an repartirse entre todos los españoles en proporción de sus 

facultades, sin excepciones o privilegios. En el Reglamento Provisional Político del 

Imperio Mexicano del 1 O de enero de 1822, se dispuso que los habitantes del imperio 

debían contribuir a cubrir los gastos oficiales en razón de sus proporciones. 

En el texto de la Constitución de 1857, se dijo que es obligación de todo 

mexicano contribuir para los gastos públicos, tanto de la Fweración como de.\ Estado o 

municipio en que resida, de Ja manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes. 

Los antecedentes históricos a que nos hemos referido, hacen evidente que 

desde hace mucho tiempo ha prevalecido el interés en que el Estado establezca 

tributos justos, esto es, que se apliquen a todos sin excepción y que el monto se ajuste 

a la capacidad económica de cada sujeto obligado, que no excedan su posibilidad de 

pago y que no acaben con la fuente de la riqueza de donde se origina el impuesto. 

A finales del siglo XIX, el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación Ignacio L. Val/arta, concluyó que los impuestos exorbitantes, que son los que 

atentan contra el principio de proporcionalidad y equidad, sólo podian ser combatidos 

mediante la elección popular de representantes en el Congreso que legislaran 

impuestos con criterios justos. 

Es hasta el año de 1925. cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

cambia este criterio y reconoce que el Peder Judicial Fedaal si tiene capacidad para 

revisar actos del Poder Legislativo cuando se trate de un impuesto exorbitante y 

ruinoso. ya que de no ser así se haría nugatoria la disposición contenida en el articulo 
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103 fracción 1 constitucional, que establece el amparo contra leyes que violan las 

garantías constitucionales. No obstante lo anterior, la Suprema Corte no aclara cuándo 

debemos entender que un impuesto es exorbitante y ruinoso, ni define los elementos 

que integran el principio de propordonalidad y equidad. 

,:,·/ 

Por, lo :cque;· se. refiere a la interpretación doctrinaria del principio de 

propcrcionalidad y'~qt\~~ci,': podell1os mencionar que hay opinione-s. encontradas entre 

los tratadistas; ~lgÜn6~, opi~an· que se trata de términos redundantes, como Flores 

Zavala y Servando Garz~. 'y qúe' tal principio tiene como único fin explicar que el 

impuesto debe ser justo; otros autores señalan que se trata de expresiones distintas, si 

bien o:implementarias. 

Nosotros pensamos que la proporcionalidad y la equidad son los dos aspectos de 

la justicia en los impuestos, por una parte \a genera',\dad en •,a obligaC:.ón de ct:ir.tribuir y 

por otra la obligación de pagar los impuestos de manera proporcional, 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha considerado que se trata 

de términos diferentes, y en el año de 1985 emitió una jurisprudencia en la que formuló 

Ja definición de cada una de las palabras. 

IMPUESTOS, PROPORCIONAL/DAD Y EQUIDAD DE LOS. El 

artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios 

de proporcionalidad y equidad en tos tributos. La ,oroporciona/idad 

radica, medu/armente, en que los sujetos pasivos, deben contribuir 

a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad 

económica, debiendo aportar una parte j(J'sfa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades y rendimientos. Conforme a este principio los 

gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica 

de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 

ingresos elevados tributen en forma cualitativamer.1e superif:Jr a los 

de medianos y reducidos recursos, El cumplimiento de este 

~ ' r. • 1 
'· t: .. ~ , \ 
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principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante 

ellas se consigue que cubran cm impuesto en monto superior los 

contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de 

menores ingresos, estableciéndose, además. una diferencia 

congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en 

otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con /a 

capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 

diferencia/mente conforme a tarifas progresivas. para que en cada 

caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante 

al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la 

disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en 

proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica 

medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos 

los sujetos pasivos de un mismo tributo, Jcis que en tales 

condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo 

concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos 

gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc .. debiendo 

únicamente variar las tarifas aplicables de aroerdo con la 

capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el 

principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad 

tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un 

mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a 

la norma jurídica que lo establece y regula. 13 

Con la tesis jurisprudencia! transcrita, se han dado los conceptos jurídicos de la 

proporcionalidad y equidad tributarias, y enseguida se analizarán por separada. 

El principio de proporcionalidad. 

En virtud de este principio, es necesario que los impuestos sean establecidos de 

IJ ScmananoJudicial de la Federación. Séptima Epoca. 199-204 Pnmcra Parte. Tesis Nº 5 Pág. 144 



públicos, la cantidad justa a la rriedidá de su~ pÓsibiHdades . 
. ,... >'.·~ ><:' .,. "' 

.,.··· ~ ¡> ·'>:;· -:> ... >:;~·'º. 
Muchos autores han,,coin'cidid~enquepararespeta~ el. término proporcionalidad 

se debe atender a I~ d~~cldad ¿o~trib~{¡~~\\''p~r1;;~~~n!6; I~ impuestos estal:l1ecidos a 

la luz del principio j~ri~)~Ri;~~iici~~f g:~~F~~·t~~~;:~:H·2ü,~~ta la posibilidad de pago de 
cada contribuyente, es;decir; 'se:;debeiconsiderar;e1 bienestar económico del sujeto 

• . ···T.,; • ,;:o;,,:~~.;:1:''i:.'.,~~·:.>;.i:/. '.~~;'.;~J;··.' ;t:·~;·,., ·.~~''.;t,.\.O.'.~\~:,i:f '"'(:. :~·-., :;·~. '. . . : 
pasivo que depende tanto_ de'sús ing~eS()S ·cci.mo:de, los bienes que posea. 

ª' me~::,::ª.:!~~€,~l1~~l~I~~i~~i~l;:~:'::º.~:::-:a:~:~::: 
quienes gocen de mayor ben:ficio\económicol'pa9~en . por el impuesto una suma 

superior ª 1a de 1os caAtrib'b~~~í~~~:8u:¿=¡¡~~~i-i*\~ór:e~os rii·e~o~~s: ~ºn ro an!éíiar ~e 
establece una diferencia congruente entre Ios ciudadanos con diferente ~ivel de 

ingresos. 

Con todo lo apuntado, es posible concluir que esta garantía constitucional tiene 

como finalidad lograr que la aportación que los particulares hagan a I~ fondos públicos, 

sea justa y adecuada a sus ingresos y que Ja carga tributaria no resulte desmesurada 

en relación a la riqueza del sujeto, esta situación protege la fuente de riqueza de donde 

provienen esos ingresos. Si la cuantía de los impuestos se estableciera en un monto 

elevado, pudiera resultar que fueran tan excesivos, que llevaran a la ruina al 

contribuyente; por otra parte, acabar con la fuente de imposición fiscal equivaldría a que 

el ente estatal se aniquilara a si mismo y al sistema tributario nacional. 

El principio de equidad. 

Para analizar el principio de equidad tributaria. nos apoyaremos en las 

interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido mediante 

~-~,.o:~ ....... ;';.":=':'.".'~ ...... ~~"'."'.":~------------------------
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diversas tesis y jurisprudencias al referido término. 

A través de los diversos análisis que del término equidad han hecho eminentes 

tratadistas. se ha llegado a la conclusión de que coincide con el de igualdad; por lo 

tanto. a través de las normas tributarias se debe dar un trato igual a los iguales y uno 

desigual a los desiguales. Es decir, que todos los causantes tienen derecho a ser 

tratados en forma idéntica sin privilegios ni favores, si es que se encuentran en 

situaciones de hecho similares; pero, si por el contrario se tratara de personas con 

casos distintos. tienen derecho de recibir un trato adecuado a sus circunstancias. 

Es así que los obligado,~ por un tributo deb.en recibiru~ tr~ta~iento idéntico en lo 

que se refiere a hipÓtei\i d~ ~~\Ís;éión, acum~lac\ó;, de'\~;9;~sós,·¡ deducciones-. 

variando únicamente Í~s i~rifas, que se deben aplicar de acueréici ~en la capacidad 

económica de cada causante para rt:lspetar el principio de proporcionalidad. 

Ahora bien, la conservación de ese principio no significa que las leyes tributarias 

deban considerar a todos los particulares en forma idéntica, sino que es permitible que 

el Poder Legislativo establezca diversas categorías de contribuyentes. hipótesis 

normativas y consecuencias jurídicas en las normas tributarias: claro esta, justificando 

lógica y jurídicamente el tratamiento distinto entre unas y otras, a fin de que no se 

tengan por arbitrarias o caprichosas. ?or to tanto, no toda desigualdad de trato supone 

una trasgresión al requisito de equidad tributaria. sino sólo en el caso en que tal 

diferencia exista sin justificaciones objetivas y razonables. Se cita a fin de ilustrar las 

afirmaciones anteriores la siguiente tesis jurisprudencia!: 

EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN 

TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANALOGAS O UNO IGUAL A 

PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto 

constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la 1 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de f 
I. 

f::-- ;~-.:; 

.1~.·: 

. .. .! 
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nacimiento. raza. sexo, religión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o socia,:· en relación con ,:,; materia i'nbutaria, 

consigna expresamente el principio de equidad para que. con 

carácter general, los Poderes Públicos tengan en cuenta que los 

particulares que se encuentren en la misma situación deben ser 

tratados igualmente, sin privilegios ni favor. Conforme a estas bases, 

el principio de equidad se configura como uno de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de 

servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior 

interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin 

embargo, no supone que todos los hombres sean iguales. con un 

patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la 

propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y 

otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente 

la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor 

superior que persigue este principio consiste, entonces. en evitar 

que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre sii'ú'aciones 

de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la 

ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatono entre 

situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre 

personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se 

traduce en desigualdad jurídica. 14 

1.4 Los ingresos del Estado. 

1.4.1 Concepto y clasificación de los ingresos estatales. 

- ··---~ 

,1 

Según Miguel Acosta Romero. son ingresos estatales los recursos pecuniarios 

''Semanario Judicial de Ja Federación. Novena Epoca.Tomo V. Junio de t 997. Tesis P /J.42/97. P:ig. ~6. 

~~; 



que el Estado ha menester para la satisfacción de las necesidades públicas mediante el 

gasto público 15
• Por su parte Gerardo Gil Valdivia opina que los ingresos públicos son 

... el conjunto de medios financieros... que el seclDr público requiere para el 

cumplimiento de las. funciones que/e atribuye el orden jurídico. 16 

Por otra· parte, en el vocabulario común se entiende por ingreso, todo caudal o 

riqueza que pasa a formar parte del patrimonio persooal, o en general. toda entrada 

pecuniaria percibida por un individuo. 

Dadas las mencionadas definiciones. podemos concluir que son ingresos del 

Estado. todas aquellas riquezas que en dinero o en especie pasan a formar parte del 

patrimonio nacional.. con la finalidad de aportar al ente estatal los recursos económico

materiales que precisa, para solventar las necesidades públicas. 

Los ingresos públicos representan el punto financiero más importante de la vida 

económica de la Nación. ya que sólo mediante la captación oe recursos, el ero\e estatal 

puede llevar a cabo las importantes metas y finalidades que le han sido encomendadas. 

Los ingresos estatales han sido clasificados de muy diversas maneras, las más 

importantes son las siguientes: 

a) Originarios y derivados. Son originarios los ingresos que obtiene el Estado 

a través del aprovechamiento de su hacienda, ya sea que tal gest\ón la realice de forma 

directa o indirecta. Se llaman ingresos derivados los que obtiene el cuerpo estatal de los 

particulares. 

b) Ordinarios y extraordinarios. Para Flores Zavala son ordinarios los 

''Miguel Acosta Romero. Op. Cit. Pág. 516. 
16 Gcrardo Gil Valdi\ia. Ingresos del Estado. En Diccwnano Jurídico ,\lexicana. Pomia-/nstituto de 
lmcstigacioncs Jurídicas UNAM. México. 1996. P:igs. 1718-1719. 



ingresos que recibe el Estado en forma habitual y que se repiten año con año. para 

cubrir los gastos públicos acostumbrados. Serán ingresos e>:lraordinarios aquellos que 

se recauden en forma irregular y con la finalidad de solventar gastos suscitados por 

situaciones inusuales que colocan al Estado en necesidades imprevistas. 

c) De Derecho público y de Derecho privado. Según De la Garza, son 

ingresos de Derecho público tos impuestos, tos derechos, las contr\'ci\Jciones especiales, 

tos monopolios fiscales y la expropiación por causa de utilidad pública. Se consideran 

ingresos de Derecho privado aquellos en tos que no se manifiesta la soberanía estatal 

d) Tributarios y. no tributarios. Según Detgadillo Gutiérrez, son ingresos 

lributarios aquellos que provienen del eiercicio del poder tributario estatal; es decir. que 

son los que ei( cuerpo', estatal Óbtiene de fuentes de riqueza particular de manera 
. ~, -

unilateral, en virtud d~: sll. p'cltestad de imperio, con ta finalidad de atender tos gastos 

públicos y pa~á~u~pli~',gir{'~u{fi~,é~p~tlticos, económicos y sociales. Dentro de esta 

categoría, y sigÚiendo ia ctasific~cíón de inr::~sos que es\ablece nuestro Código Fiscal 
. ' . !~J'< ,, 

en vigencia, podemcis'indufr a los impuestos. a tas aportaciones de seguridad social, a 

las contribuciones de mejoras, a los derechos, y a los accesorios de las contribuciones. 

Por otro lado, tenemos tos ingresos no tributarios, que son los que derivan de la 

explotación y administración de los bienes y recursos que integran el patri1'1'i'Onio del 

Estado; o de tas cantidades que en calidad de empréstitos obtiene de personas 

nacionales o extranjeros a fin de integrar su presupuesto: estas entradas tienen ta 

característica peculiar de que deberán ser reintegrados en su oportunidad. 

1.4.2 Los ingresos en et Código Fiscal de la Federación, 

Según nuestro Código Tributario, en su artículo 2º, las contribuciones se 

clasifican de la manera siguiente: impuestos, aportac\ones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos. En et numeral 3º se menciona que los 

aprovechamientos y productos son ingresos que también el Estado puede recibir. 
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En virtud de que el concepto y Jos principios rectores del impuesto se analizarán 

en Jos subcapítu\os siguientes. en este apartado sólo se anotarán las características 

esenciales de estos ingresos estatales. 

En primer Jugar debemos resaltar que los impuestos tienen un carácter 

obligatorio, ya que para solicitar su pago deben estar establecidos en una ley, por lo 

tanto la autoridad tiene la facultad de exigir su pago por la vía coactiva. Otra 

característica es que el Estado no otorga al particular que paga un impuesto alguna 

contraprestación directa e identificable. ya que aquí opera el principio que menciona 

que todos los impuestos recaudados se dirigirán a la satisfacción de los gastos 

generales del cuerpo estatal. Por otra parte, tenemos que quien paga algún impuesto lo 

hace a título definitivo, es decir se cubre sin la posibilidad de recuperarlo en el futuro y 

sin esperar contraprestaciones determinadas. 

Nuestro Código Fiscal vigente, señala en la fracción 1 de su artículo 1º que los 

impuestos son las contribuciones establecidas en la ley y que seian de naturaleza 

diferente a las establecidas en las fracciones JI. JJJ y JV del mismo numeral, que se 

refieren a las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y Jos 

derechos. De lo anterior podemos apreciar que en el precepto legal mencionado no se 

establece en forma concreta lo que debe entenderse por impuesto sino que por 

eliminación, toda contribución que no se trate de las enumeradas en las fracciones del 

artículo en comento tendrá Ja naturaleza de impuesto. 

Las aportaciones de seguridad social. 

En el Estado Mexicano el costo que requiere prestar la seguridad social en 

beneficio de los traba¡adores requiere que sea cubierto en forma tripartita; esto es que 

su monto se cubre por el trabajador, por el patrón y por el Estado. Esto significa que 

cada una de las partes mencionadas está obligada a enterar su participación 

·"., 
·-'-t' 
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correspondiente para que se pueda prestar tal servicio -ya sea a través del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 

Trabaiadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores e Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas-. 

Tales obligaciones están determinadas en las leyes de la materia. y de ellas emana la 

obligación lega\ de pagar tales cuotas: por lo que. quien se coloque en las hipótesis 

normativas previstas al efecto estarán obligados al pago de aportaciones de seguridad 

social 

En cuanto a la naturaleza de las aportaciones de seguridad social, tenemos que 

los autores les han atribuido diversa índole; unos han opinado que se trata de 

impuestos, como Flores Zavala, pues argumentan que las establece el Estado en forma 

unilateral y con el carácter de obligatorias. aun cuando se destinen a un fin especial. 

Otros sostienen que se trata de derechos, en virtud de que al pago de las cuotas de 

seguridad social existe una contraprestación por parte del Estado con carácter 

determinable. Existe también Ja opinión de que son contribuciones especiales toda vez 

que son establecidas en forma unilateral y obligatoria por el ente estatal, pero además 

tiene la característica de que su importe se destinará a cubrir gastos que benefician 

directamente a los particulares. 

Pero. el articulo 2º del Código Fiscal de la Federación define las aportaciones de 

seguridad social diciendo que son las contribuciones a cargo de persona"& que son 

sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones de seguridad social o a 

cargo de las personas beneficiadas por la seguridad social prestada por el Estado. 

De lo anterior se entiende que el derecho fiscal positivo otorga a tales 

aportaciones el carácter de contribución y que por tanto. deben sujetarse al régimen 

general de las contribuciones, aun cuando en su tratamiento se tengan que hacer 

ciertas adaptaciones. 

-· -·····----J· -T) F~:lS CLN 
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Las contribuciones de mejoras. ',',¡ 
\ 
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Las contribuciones de mejoras pertenecen según la doctrina, al género de las 

contribuciones especiales, las que, según Sergio Francisco Oe la Gar<.a consi'!.\en en la 

prestación en dinero legalmente obligatoria a cargo de aquellas personas que reciben 

un beneficio particular producido por la ejecución de una obra pública o que provocan 

un gasto público especial con motivo de la realización de una actividad determinada, 

generalmente económica. 11 

Según la doctrina, existen tres tipos de contribuciones especiales que se 

denominan contribuciones por gasto, de seguridad social y las de mejoras. Las primeras 

surgen cuando el Estado a través de la Administración Pública, efectúa actividades 

provocado por algún particular y que impliquen un gasto público: las de seguridad 

social, corno se dijo en el punto anterior, tienen el carácter de cuotas obligatorias que se 

usan en beneficio directo de los particulares y, las contribuciones de mejoras son 

aquellas que debe pagar el particular cuando el valor de sus inmuebles se incremente 

en razón de que se haya realizado alguna obra pública. 

Los elementos que caracterizan a las contribuciones de mejoras son. en 

principio, que se trata de una prestación en dinero, ya que e:\ Estado requiere de 

liquidez para costear las obras que rea11za; la obligación de pago proviene de la ley a 

raíz del incremento de valor de las propiedades particulares por la ejecución de una 

obra pública por parte de la Administración Pública. Los recursos recaudados por 

concepto de tales contribuciones serán destinados a la realizá\.."ión de una obra 

concreta, además el ingreso total no debe exceder el costo de la obra. 

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación en su articulo 2º fracción 111, las 

contribucione& en comento se definen como aquellas que establecen \as leyes a cargo 

de las personas beneficiadas directamente por las obras públicas. 

Sergio Francisco De la Garza. Op Cit. Pág. 34-1. 



Los derechos. 

La idea de exigir al particular que es beneficiado por la prestación de un servicio 

del Estado en forma directa, cierta cantidad como contraprestación al beneficio 

obtenido, surge de la modalidad de satisfacción de algunas necesidades públicas a 

través de la asistencia directa a los particulares, es decir, existen algunos servicios 

públicos que tienen lugar mediante el cumplimiento de prestaciones directas a los 

usuarios. Ante tal situación, Giannini en su obra Instituciones de Derecho Tributario, 

opina que es ¡usto que el gobernado favorecido por alguna actividad del Estado cubra. 

al menos en una parte, los gastos que se erogan para prestar el servicio. 18 

Los derechos, o tasas -como se les denominan en los paises sudamericanos. 

España e Italia-, presentan en nuestro sistema tributario las siguhmtes características: 

en primer lugar son contraprestaciones que se pagan en dinero o en especie. 

obligatorias y establecidas por las leyes a cargo de quienes obtengan servicios propios 

del Estado; su monto .debe desiinarse a sufragar los gastos necesarios para la 

prestación del servicio relativo. 

La fracción IV del Código Fiscal de la Federación, distingue entre dos clases de 

derechos, aqu&'o\as cuya hipótesis consiste en recibir servicios prel:.\ados pOT el ente 

estatal en sus funciones de Derecho público, y aquellas cuyo presupuesto de hecho 

consiste en el aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación. 

1.4.3 Concepto de impuesto. 

A ·10 largo del presente estudio. se ha visto que la principal. aunque no única 

fuente del ingresos estatales son los ingresos tributarios, es decir. aquel\cis que en 

virtud de su poder de imperio, el Estado establece a cargo de los particulares. 

A cada clase de ingresos tributarios corresponde cierto criterio de uso y 

"Cilado por Sergio Frnnc1sco De la Garza. Op. Cil. P:ig. 320. 
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· aplicación. El criterio que corresponde a los impuestos surge de la convicción de que es 

imposible pedir a cada gobernado que pague el costo real de cada uno de los servicios 

públicos de los que se beneficia. ya que son aprovechados 9or la comunidad entera 

considerada como unidad. En consecuencia, se considera que el Estado tiene la 

legitima posibilidad de repartir el monto de las erogaciones realizadas por tales 

servicios, con base en 'oa capacidad contributiva de cada particular, esto sigrinica que 

cada uno participará con la cantidad que esté en posibilidad de aportar. 

Por otro lado, se menciona que el Estado en virtud de su poder de imperio. 

puede legítimamente exigir a cada particular que contribllya en la medida de sus 

posibilidades, a integrar las reservas económicas necesarias para cubrir el gasto 

público, aun cuando no le ocasione a cada particular obligado un beneficio directo o 

determinado. 

Para Gastón Jéze, el impuesto es la prestación pecuniaria requerida a los 

particulares por vía de autoridad, a titulo definitivo y sin contrapartitla, con el fin de 

cubrir las obligaciones públicas. 19 

El impuesto es, para José Luis Pérez de Ayala aquella prestación pecuniaria 

requerida a /os particulares por vía de autoridad y que además no está condicionada ni 

determinada por una prestación administrativa particular y concreta, sino c;ue. por 

el contrario, se ingresa siempre a titulo definitivo, a fin de atender a las necesidades 

públicas generales. 20 

Para Giannini, es la prestación pecuniaria que el Estado u otro ente público tiene 

el derecho de exigir en virtud de su potestad de imperio originaria o derivada, en los 

casos, en la medida y en el modo establecido por la ley con el fin de conseguir una 

entrada. • 1 

'.
9 Citado por Jacinto Faya Vicsca. Op. Cit. Pág. 129. 

·"Ibídem. Pág. 130. 
" Citado por Sergio Francisco De la Garza. Op. Cit. Pág. 372. 
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Según Héctor Villegas, es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en 

las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos 

imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. 22 

Sergio Francisco De la Garza ha concluido que el impuesto es una prestación en 

dinero"o en especie de naturaleza tributaria i:x lege, cuyo presupuesto es un hecho o 

una sHuación jurídica que no constituye una actividad del Estado refenda al obligado y 

destinada a cubrir los gastos públicos. 23 

A partir de las definiciones transcritas, es posible construir la nuestra de la 

manera siguiente: el impuesto es una prestación en dinero a en esp61...""ie, exigéda por el 

Estado en virtud de su ¡Joder de imperio a los particulares a,ue se encuentren en las 

situaciones previstas por fa ley; a tal prestación no corresponde una contraprestación 

determinada y su pago se exige a titulo definitivo, a efecto de obtener ingresos para 

satisfacer fas necesidades generales. 

Cabe señalar que esta clase de tributo tiene su origen en fa ley, fo que significa 

que \odo impues\o que el Estado pretenda cobrar a los part\culares d1!/oe estar previsto 

en las leyes debiendo mencionarse en tales ordenamientos su objeto. la cuantía, fa 

cuota, fa forma y época de pago. De aquí emana su naturaleza obligatoria, en virtud de 

la cual su pago puede ser exigido por la vía económico-coactiva a los particulares, para 

el caso de que se muestren renuentes para pagar. 

El impuesto es una prestación pecuniaria que se exige a los particulares y que 

constituye extracción de bienes que el Estado hare a las riquezas privadas, a fin de 

transmitir tales bienes a los fondos públicos. Tal prestación tributaria tiene un carácter 

definitivo, es decir que quien fa pague no podrá en el futuro solicitar su reembolso al 

ente estatal. 

"Ibídem. P:ig. 372. 
"Ibídem. P;ig. 377. 



El Estado no tiene ninguna obligación de corresponder a la entrega de bienes 

particulares, con una compensación o beneficio directo y determinado a favor del 

contribuyente. C-abe ex.plicar que con la afirmación anterior, se quiere decir que las 

cantidades que por concepto de impuestos ingresan el erario público, se integran a un 

fondo común, y que su monto no se destina a ningún gasto especifico sino a la 

satisfacción de los gastos generales de la Nación. 

Con lo anterior es posible concluir que si bien no se da una contraprestación 

determinable, el Estado sí beneficia al part\cular que paga s·..is impuestos mao\ante la 

prestación de los servicios públicos, ya que la finalidad de esta ciase de ingresos 

tributarios es precisamente la de atender a las necesidades públicas, conforme a lo 

establecido en la fracción IV del articulo 31 de nuestra Constitución Política. 

A lo largo de la evolución del Derecho Fiscal, se han elaborado varias 

clasificaciones de la rama de ingresos tributarios que se estudia. 

La primera forma de clasificación que mencionaremos, agrupa a los impuestos 

en directos e ir1directos según diversos criter\os. 

Según el principio de la incidencia del impuesto, serán directos los impuestos que 

recaen en el patrimonio del sujeto pasivo y que no le es pw\ble tra'!.'1adar a tllro. Son 

indirectos aquellos que, de alguna manera le es posible trasladar a otras personas, por 

lo que el impacto económico del impuesto no lo sufrirá su patrimonio. 

Según el criterio administrativo, los impuestos directos son los que recaen 

periódicamente sobre situaciones que se presentan con cierta continuidad, y que 

permiten a la autoridad recaudadora elaborar ciertos registros de contribuyentes. Serán 

indirectos los que incidan sobre sucesos aislados o que no se realizan periódicamente. 

El criterio de la capacidad contributiva permite clasificar como impuestos directos 

a aquellos que gravan las exteriorizaciones directas de bienestar económico, y los 
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indirectos los que se cobran sobre hechos o situaciones aislados que sólo hacen 

presumir la riqueza 

Otra opinión para r.ealizar la clasificación de impuestos, es aquella que los agrupa 

en reales y persoi1al~~'. ~e~ 'ci~n~;ninados reales son aquellos que se estal:/1\!:Cen sin 

tomar en consid~ración' i'as :cb~di~Íones individuales del obli9ado; por el contrario, el 

impuesto person~i' ~~'\-. ~'tjbJi}qGe se establece atendiendo a las circunstancias 
,~'.',_ ~'/.C'.>.'·:~~i) .. ":~_;:!>t~".i /~~:·~::.:. 

personales y económi~as del contribuyente obligado por la ley a pagarlo. 
··:1:< ,~,;~.~~-·-.· / 

Existe otra ~~iniÓn que ordena a los impuestos en objetivos y subjetivos. Los 

primeros son \Os que go mencionan qué sujeto estará obligacio a cul:i!\r tal tri'cl.:.to, sino 

que sólo especiti6~~ c~ál es Ja materia imponible; Jos segundos serán los que señalen 

con detalle quié.n debe ~er el sujeto pasivo de tal hipótesis legal. 

Los elementos del impuesto son. el sujeto activo, el sujeto pasivo. el objeto 

material del impuesto, la base gravable, la tasa o la tarifa. el ti'empo y la forma de pago, 

las exenciones y las sanciones. 

El sujeto activo del impuesto es el titular del crédito fiscal, y que está facultado 

para e:xigir su cobro -incluso de manera coactiva-. Es nece:sario ac\aiar que 1:ll sujeto 

activo del impuesto, que tiene la calidad de acreedor, es distinto de aquel quien ejerce 

la potestad tributaria y que está facultado a establecer impuestos mediante leyes. En el 

último caso se trata de los poderes legislativos, sean federales o locales, y en cuanto a 

los municipios, debemos recordar que por mandato del artículo 155 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos son los Congresos locales quienes se 

encargan de establecer las contribuciones municipales. 

Los sujetos facultados para exigir los adeudos tributarios son órganos 

administrativos federales. estatales e incluso municipales en ·~irtud de que tocios estos 

órganos administrativos. están dotados de competencia tnbut;:i[ia que es la facultad de 

poder recaudar tributos / í' '1, ~ :·~S -C(. f /J 
l .. ·· -- n J E CR GPJ-r 
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También cabe mencionar que pueden ser sujetos activos de los adeudos fiscales 

los organismos fiscales autónomos, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro 

Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y que 

están facultados para exigir el pago de los créditos a su favor. 
' . . ,, ' 

El objeto del impuesto constituye otro de sus elementos y se traduce en ... la 

situación jurídica o de hecho gravada por la ley fiscal. o sea, el supuesto jurídico 

previsto en la norma fiscal como generador de la obligación tributaria cuando el 

causante se coloca dentro del mismo. z• 

Por lo que se refiere a la base gravable, tenemos que se trata de la traducción 

cuantitativa, evaluación en dinero, del objeto del impuesi•o 2
'; es decir eo' monto 

económico sobre el cual se determina el impuesto que debe pagar un sujeto. 

La tasa es el porcentaje que al ser aplicado a la base gravable. determina la 

canticlad de dinero que se debe pagar por concepto ele impue<::.\o. 

La tarifa es. una lista de tipos impositivos 25, cuya aplicación a la base gravable 

dará como resultado la prestación económ·1ca que se na de pagar. 

El tiempo y forma de pago se refieren a la época en que se deberá pagarse el 

impuesto, bien sea en forma anual. semestral o de cualquier t\po: y a la manera en que 

deberá cubrirse el tributo de que se trate. ya sea en dinero o en especie. 

"Gregario Siinchcz León. Op. Cit. P:ig. 281. 
:• Jacinto Fava Vicsca. Op. Cit. P:ig. 139. 
'
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Se entiende por exención. cuando por razones y circunstancias especiales se 

consrdera pertinente relevar total o parcialmente del pago del impuesto que se tiene 

obligación de pagar a categorías determinadas de su¡etos. 

Por último, son sanciones los medios represivos que prevé la ley para el caso de 

incumplimiento a las obligaciones que al sujeto pasivo se atrib\r~en con el nacim\ento de 

la relación tributaria.· l ··----------
:¡ ;•r·¡(l (' J l JL, u) CuN 
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L .. ~!~'::.:!: __ ~~-~~~.,G~N 1.4.4 Los principios rectores de los impuestos. 

Importantes tratadistas a lo largo de la historia, se han dado a la tarea de 

elaborar ciertos criterios con base en los cuales. los órganos encargados de la 

elaboración de ley_es _tributarias en cada nación, se deben apoyar para establecer los 

impuestos que h'ág~n_re2a~r.:sobr'e los causantes. Algunas categorías de principios han 

trascendido por ~~ vi~~f;'¿'¡~;~ói6j~'rto; Í~I es el caso de los formulados por Adam Smith y 
·,.-.. ·,-.· 'f1«:S~)\f:·~.-.- ~-~'>/ .··,;· 

Adolfo Wagner en.tre p,tro~·autores. 

En el libro V de' su obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la Riqueza 

de las Naciones, enuncia cuatro pr\ncipios que a su parecer deben regir la tributación. a 

los que denominó: de justicia, de certidumbre, de comodidad y de economía. 

Al respecto del principio de justicia, nos dice que /os habitantes de una nación 

deben contribt1ir al sostenimiento del gobiemo en una proporción lo más cercana 

posible a sus capacidades económicas. De la observancia o inobservancia de esta 

máxima consiste /o que se llama igualdad o desigualdad de la imposición. ~7 

Para tener por satisfecha la justicia tributaria es necesario que se observen tanto 

las generalidad como la uniformidad. La primera de ellas conl!.\ste en que los impuestos 

r ,\Jaro Smith. /11w:m¡zac1dt1 .mbre /u 11a1um/~:a .\.'causa ,ft• la nqu~:a de la., tu1c1011~.t Fondo Je: Cultura F.conom1ca. Mé'\:u.:o. 
1'>97. Pag. ns. 



deben incluir en su esfera de aplicación, a todas las personas cuyas circunstancias 

concretas correspondan a las descritas en los supuestos generadores de créditos 

fiscales. La uniformidad pretende la igualdad de todas las personas frente al impuesto. 

Esto quiere .decir que los particulares deben tributar de acuerdo a como se los permita 

su capacidad contributiva. 

En el articulo 34 'tracción IV;de iaco~~thllción Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se'p1a;ma'e1 prÍncip\o'.de~ju.stiºi~;~tfi6\Jtar\a creaáo por Sm\th, ya que el 

principio de geri~ra'1ida~'coi~'ci~~ ~¿~ el'qu~'~J~~¡;~ ConstitÚción denomina de equidad: 
' ,' '.~:_,-,: ,._:.,_~. , .. :.:\ ¡;:·'.·~· ·:/:~'.~·,·.:,.·;_ <,_:;.. \./' ··:¡,-=:::~:;,',' :·:f,~'f.'~· '-·~1;,~f:::· :~-i->'::-' _; /.)_:<' - . '::' -.... ., . -. 

asimismo el criterió de.uniformidad de.SrÍlith/,córr'esponde con el de proporcionalidad en 

nuestro sistema.tri~~ta:~1:~;}~,~ •. /[·"~·2:J;; '·~· ·~~{f ~~¡~··· ··:·.·· . 
Por Ja certidumbre de Jos inipuesto's;ose debe entender que todo tributo que se 

~n~i:~:~ :1ª;:fai~~~:i~is~t¡'~z~~t~f ~f~~~t~~~tJ:;;1::::~:0;:n:s;:c::::~ ~:::::áe~ 
peculiaridades del mismo:<LOC~nt~rior:con la finalidad de que quede muy clara la 

obligación ·del particul~~. y~qu~"·t~;¡¿~~l'~m~~t~s.no queden al arbitrio de la autoridad 
, -, ... ;._, , ..... ' .. "'.,·-

hacendaria. En /as própiaspalabras de'Smith ... Cuando esta no ocurre todos 1bs que 

están sujetos al impuesto se encuentran más o menos a merced del recaudador, que 

puede recargar al contribuyente que a él le molesta o arrancarle por miedo a tal recargo 

algún regalo o propina. 28 

En cuanto a la comodidad de los impuestos, Smith se refería a que los órganos 

facultados para establecer los impuestos lo hicieran áe forma tal, que su cobro resultara 

lo menos molesto a los contribuyentes. Incluso se menciona que el impuesto debe 

cobrarse en la época y de la manera que resulten más cómodas para el contribuyente a 

fin de lograr recaudar la mayor cantidad posible de impuesto y evitar que los causantes 

lo evadan. 

" lbid~m . P:ig. 726. 
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Cuando Adarn Smith menciona la economía del impuesto se refiere a la 

economía estatal y no a la privada, por lo que en base a este criterio debe entenderse 

que la recolección de un impuesto debe.· resultar lo menos onerosa posible a las 

autoridades fiscales, y que la célntidadqu;,¡ se recaude siempre debe ser mucho mayor 

a los gastos de la gestión í:le;cob~~; ~drnihi;t;~ciÓn y erogación. Smith nos dice que las . ·- ~ ' ,. 

siguientes circunstancias resulta!'1.erf:contra~de la economicidad de los \mpuestos·. 

Primera: el cobro del{mpue~tdpi.J~dii,:t;fgir,un gran número de funcionarios, cuyos 

salarios pueden cons~mÍrd~'/ti~t~i:;:/jJt~~ d~l producto de aquél.... Segunda: puede 
:_.·~~··c.-· ?.>;,/ .. :,.~;:\'X:;:- ,1.:,i;~t~;-. .-~:;:·.:r::~-:;, _--: 

constituir un obstáculOpara/as:'aC!ividades de la población y desalentar a ésta para que 
. : ./:,:.;· .. ~;·~\i~::;_:_;~;;;~:;;,.··.~Jt0t.~¡:.:·:t,~ :<'···,.. . • 

se dedique a determ117éfd~s ramfls dt;l; negoClt:J ... , Te11."'era: los embargos y demas 

castigos en que incurren'1os'>fndividuas que intentan sin éxito esquivar el impuesto. 

puede constituir con fi~cu~ncfa la ruina .de los mismos. acabando de ese modo con el 

beneficio que podrfapr6ducir a la comunidad la inversión de sus capitales ... , Cuarta: al 

someter a las gentes a visitas frecuentes y a los registros odiosos de los recaudadores 

de impuestos, pueden exponerlas a molestias, vejaciones y tiranías innecesarias. 29 

Principios de Adolfo Wagner. 

Por su parte, Adolfo Wagner, en su libro titulado Traité de la Science des 

Finances, formula cuatro categorías de principios que deben regir la tributación. 

Primero tenernos los principios de política financiera, en los que se incluyen la 

suficiencia de la imposición, y la elasticidad. La primera de ellas consiste en que los 

ingresos previstos deben permitir cubrir las necesidades públicas con suficiencia para 

un periodo determinado. La elasticidad de la imposición implica que los tributos que se 

establezcan deben tener la propiedad de adaptarse a las variaciones económicas del 

Estado. 

En el segundo grupo se encuentran los principios de economía pública. El 

primero de ellos manifiesta que se debe hacer una sensata elección entre las siguientes 

"'lbidcm. p. 727. 

.. :·· 



ff ···~····~------""'""'"'"''''"~"-"'''""'''";"'llf"'"';;,c;:,;c: :,: 
,'.i 

'.:¡ 

;:,J 

~l 
i 
.1 
J 
u 
;1 

1 
! 

fuentes de impuestos que son el capital. la renta y los medios de consumo; el segundo 

principio se refiere a la elección de las clases de impuestos. ,•eniendo en cuenta los 

efectos de la imposición y de las diferentes clases de impuestos sobre aquellos que en 

realidad los pagan, y examen general de lo que se ha llamado la repercusión de los 

impuestos. 30 

En la tercera. clasificación, mencionaremos los principios de equidad o de 

repartición equi\a\iva de los impuestos. El primero es el tle generalidad y el segundo el 

de uniformidad. Al respecto se menciona que todo impuesto debe ser proporcional y 

debe obligar a todas .las personas sin conceder el mínimo de exención y sin el empleo 

de cuotas progre~i~as. 

Por últh;,o·s~ñalan los principios de administración fiscal o de lógica en materia 

de imposici~~i~1oi:.:O~i'. frÍlporta~tes son: propiciar la profesionalidad y nones\\dad de 

quienes tia'n~~':'a'·~~ ~argo la ad~inistración de los impuestos: el sistema impositivo 

debe organizarse en la manera más simple que sea posible; las leyes tributarias deben 

ser lo más especificas y detalladas, indicando la fecha y lugar de pago del adeudo. así 

como las especies liberatorias que sean admitidas, mediante el empleo de un lengua¡e 

tan claro y sencillo como sea posible al legislador. 

r f'\._1 rrr~lC, N 
~ ! 1 • ~. 

¡,,Ernesto Flon:s Zavala. /:"ll!ml!ntm de /inan:as Ptibli<·as Me.rn·anas. Porrua. ~;·Edición. México. 1984. 
Pág. 1-16. . 
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CAPÍTULO 11. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

2.1 Evolución histórica del Impuesto Sobre la Renta. 

Se ha mencionado que para el cumplirrnento de sus elevados fines, el Estado 

moderno se allega de recursos materiales mediante el desarrollo de la actividad 

financiera. Al efecto, se han creado diferentes formas para obtener esos fondos. y una 

de ellas es el establecimiento de impuestos, rubro que en la actualidad es una de las 

principales fuentes de ingresos para el Estado mexicano. 

Conforme· han .;~vólli~ionado los distintos sistemas tributarios, se han elegido 

distintos hechos y sítli'.;idci~e~·:C:omo susceptibles de ser gravados: esto es. que según 

la situación política y·~c~íi1órnica de cada país, se han escogido nuevas y diferentes 

circunstancias para ~stabiecerlas como hechos que generan a cargo del particular que 

las reúna, la obligación de pagar al fisco nacional determinada cantidad, ya sea en 

dinero o en especie en calidad de tributo: todo esto a "fin de proporcionar al ente estatal 

los medios que necesita para el desarrollo de sus múltiples actividades. 

De tal manera algunos estados antiguos establecieron gravámenes, por el hecho 

de pertenecer a ellos y recibir su protección, por permitir el tránsito de mercancias 

extranjeras en su territorio, por el número de hijos de cada familia entre otras muchas 

siluacione.s, a las que se sumaron luego de evolucionar las ideas político-económicas 

dominantes el hecho de poseer algún bien inmueble, la venta y producción de 

l determinados productos, la percepción de una herencia u obsequio o la celebración de 

--.-·¡ determinado acto jurídico. 
: ¡ 
(! 
f•,J 
;.:, 
] 
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~~~">,!~-~>~¡¡.,.-,,::.'.;r .. ..,.._,:,~~'·'··~'.l:"'-'-'".--..·-~··· 
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Es así como se llegó a considerar que la renta. entendida como el conjunto de 

ingresos obtenidos por los particulares, puede ser gravada para proporcionar al Estado 

una fuente de recursos. y de esta idea surge la creación y aplicación del impuesto sobre 

la renta. 

Este impuesto constituye en la actualidad uno de los tributos de mayor 

importancia y además puede ser aplicado con finalidades extrafiscales de naturaleza 

económica, ya que aun cuando en sus inicios se implementó únicamente con fines 

recaudatorios. en el presente es una herramienta económica para el país que lo 

establece. tal y como se estudiará más adelante. 

El antecedente más remoto de este impuesto lo encontramos en Inglaterra en el 

año de 1798, cuando a propuesta de William Pitt se creó el llamado income tax. a fin de 

obtener los medios necesarios para cubrir los gastos que suscitó contrarrestar las 

pretensiones imperialistas de Napoleón Bonaparte 31
, lo anterior ya que en aquel 

entonces. los ingresos .de la hacienda inglesa provenían básicamente de derechos 

aduaneros y tributos sobre el te, la sal, las sucesiones. así como el impuesto sobre la 

propiedad raíz: pero .. estos gravámenes resultaron insuficientes para cubrir las 

erogaciones que precisaba una tarea de tal importancia. 

Para recaudar el impuesto que se comenta. se pidió a los contribuyentes que 

declararan sus rentas globales y el tributo se calculó sobre una relación entre el 

consumo y la renta de cada individuo al 10%. 

Este impuesto se abrogó al firmarse la paz de Amiens en el año 1802. En 1803 

se reanudó la guerra con Napoleón y en consecuencia, el sucesor de Pitt. el ministro 

Addington, estableció de nuevo el income tax. pero bajo supuestos diferentes. En esta 

ocasión se organizó a los contribuyentes en cuatro categorías: la primera incluía los 

industriales, comerciantes. sueldos de los empleados. propietarios de terrenos y casas: 

;i Ennquc Flores. El lmpw.•sto .\'ohre la Renw y lo ,·ontcnc1uso adm1111.\·tran\·o Univcrsit:iria 
Ccmroam~ncana Educa. Costa Rica. 1973. Pag. 67 

-~·-= ~ . . ' 
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en la segunda se encontraban los arrendatarios y cultivadores directos de los terrenos: 

en la tercera categoría se comprendían a los perceptores de rentas profesionales. del 

comercio. industria y trabajo, así com.o algún ingreso distinto a los enumerados: en la 

última categoría se encontraban los ingresos derivados de cargos y empleos públicos. 
''·i« ;·; .·~·:,:·- ':-._·.;·-. -;):' 

=::~' 

Con el advenimi~~i() d~ ·¡¡:¡·paz h~ci.i1~os:·~~.est~bleció que se c.ausaría por tres 

años más bajo,,~I íl~~,i~e.~~~~~~idy~~.?~.f~~~10~~::~~~·}e'i~p·l~nt~ en forma definitiva 
en el año de 1842,. inter\finl~iido en'el pr?y~cto los ministros Pe~I. Gladstone, Asquith Y 

~~::~e~::~ge.• rriis~p ·q.~~:·g~:~b.'.~·:'1~.~;f .tur···'.·a·)?~t~~ 1rri¡;u~•to, in,,;,pora"1o una 'ª'ª 
·; ·. ·:,,·:, -,~. -·-.,~· -· ~·:,=,¡~·;.-:·\;'·, 

:::~::;:,,~;~~~i~t~~ítitii~f i~~;::;~::~::::'.~::~:n: 
que la clase alta consideró qüesu impl~ntación' los rebajaría a la condición de esclavos. 

La renovación fiscaí\e .i~'¡¿¡a ~;N1~'',;k~61~~ión francesa de 1848. hasta ese entonces la 

hacienda francesa' s~ sust~~t~t:ía de impuestos indirectos «< las fuentes impositivas 

principales eran /~ '{J'r~pfedad. ;aiz con mejoras o sin ellas: sobre el comercio. de modo 

particular sobre pate~te~ y Íicencias; sobre la actividad profesional; sobre /os bienes 

muebles y el anacrónico impuesto sobre puertas y ventanas 32
. El proyecto para 

establecer el impuesto de que se trata. es presentado ante el parlamento francés por 

Poincaré, y en 1895 entra en vigor una forma especifica del impuesto sobre la renta. Sin 

embargo, el gravamen con ese nombre se establece hasta el 15 de julio de 1914; en 

esta ley se empleó el sistema cedular, pero se gravó la renta en forma global sin 

atender al origen del ingreso, por lo que este sistema era mixto. 

Hacia los últimos treinta años del siglo pasado, ya se habían establecido en 

Alemania una serie de impuestos sobre la renta en algunas regiones de ese país, como 

son Prusia, Baviera y Baden, con mejores características a los establecidas en 

Inglaterra. A manera de ejemplo podemos mencionar que se establecía una relación 

l! Annando Porras y Lópcz. /JereL'ho J·hcal. Textos Untvcrs1tarios. Mcx1co. 1967. P:ig. 210. 

. ;_-~ 
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?J deducir de sus ingresos las erogaciones por concepto de depreciaciones y :·; 

.,_·.; amortizaciones: y por lo que se refiere al impuesto pagado por las personas físicas se 

les autorizaba a deducir gastos similares a los denominados cargas de familia en 

nuestro país. 

El primer_ antecedente de un impuesto norteamericano sobre la renta es el 

gravamen de 3% sobre ingresos personales de 1861, que entró en vigor en 1862 

aplicable a los ingresos que excedieran de US $700.00 y de 5% a los mayores de US 

$10,00.00. 33
• Se calculaba sobre salarios, dividendos e intereses a fin de recaudar los 

medios económicos necesarios para financiar la guerra de Secesión y se estableció con 

la naturaleza de un derecho, no como un impuesto. Lo anterior en virtud de que la 

constitución vigente disponía que para establecer un impuesto federal 'directo' era 

absolutamente'.necesario. que.· se. distribuyera proporcionalmente entre las distintas 

entidades feder~tiv'1s·d~ acbérdo· c:c>~ ~~'respectiva población. 

En 1894 se legisló un impuesto personal llamado directo, sin que se diera 

cumplimiento al requisito constitucional mencionado. Esta situación dio como resultado 

que la Suprema Corte declarara nulo tal gravamen por considerarlo contrario al texto de 

la Constitución. En consecuencia de lo anterior, en 1909 se propuso una enmienda 

constitucional que permitiera al Congreso establecer un impuesto sobre la renta, sin la 

necesidad de satisfacer algún requisito. el texto de la reforma aprobada fue el siguiente: 

El congreso tendrá facultad para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, 

cualquiera que fuere ta fuente de donde provengan, sin división en porciones entre los 

diversos estados, y sin tener en cuenta ningún censo o enumeración. 34 

En 1913 y con apoyo en la reforma mencionada, el congreso estadounidense 

estableció un impuesto sobre ingresos personales que contemplaba como sujetos 

pasivos a los propietarios de bienes inmuebles, los fideicomisos y las sociedades 

11 Alfonso Comna. C11rw di! po/1t1G·a de finan=a.< p1ihlrca.1· de Afi!x101. Pomia. :\lc:uco. 1977. P:i¡¡. 113. 
"Harold M. Graves. /o)nan=as l'lihli<'as. Trillas. México. 1989. P:ig .. 223 
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mercantiles. con las caracter.ísticas básicas que aún se conservan en el tributo vigente 

en aquél país. 

Ahora comentaremos en forma general las leyes de impuesto sobre la renta que 

se han implantado en México. 

Cabe señalar en principio, que la doctrina en nuestro país ha considérado que 

hasta antes de la segunda década del siglo XX. no es posible hablar de una legislación 

que gravara la renta de los contribuyentes ya que hasta fines del siglo XIX y principios 

del XX, se mantuvo en México un sistema tributario basado en impuestos indirectos. 

principalmente mineros y arancelarios. Es así que sólo se mencionarán las leyes que se 

considera han gravado la renta en México y que van de la ley del 20 de julio de 1921 

hasta la del 30 de diciembre de 1964. 

El primer impuesto sobre ingresos en México fue el establecido en la 

denominada "Ley del Centenario" publicada el 20 de julio de 1921, mediante la que se 

creó un impuesto federal extraordinario, mismo que se pagaría por una vez .sobre los 

ingresos y ganancias personales. 

Eran sujetos de este impuesto los mexicanos y extranjeros -sin importar su 

domicilio- que tuvieran su fuente de ingresos en el territorio nacional; se les clasificó en 

cuatro cédulas que eran: 1) comercio e industria. 2) ejercicio de una profesión liberal, 

literaria. artística o innominada, 3) trabajo a sueldo o salario, 4) colocación de dinero o 

valores a rédito, participación o dividendos. A cada cédula se le asignó tarifa distinta. 

con tres o cuatro categorías distintas. 

Según Alfonso Cortina el objeto de este tributo fue financiar los gastos de la 

celebración del primer centenario de Ja Independencia de nuestro país. 

El 21 de febrero de 1924 se legisló la Ley para la Recaudación de los Impuestos 

Establecidos en la Ley de Ingresos vigente Sobre Sueldos. Salarios. Emolumentos. 
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Honorarios y Utilidades de las Sociedades y Empresas. Tal ordenamiento gravó los 

ingresos de las personas físicas por su trabajo, ya fuera sueldos. salarios. honorarios o 

emolumentos, además de las utilidades que obtuvieran las sociedades y empresas sin 

establecer diferencias entre el giro que tuvieran. 

La tasa aplicable al trabajo personal iba del 1 % al 2%; y la tasa que se aplicaba a 

las empresas y sociedades iba del 2% al 4%. 

Durante la vigencia de esta ley se permitió realizar a los contribuyentes ciertas 

deducciones por ejemplo el costo de las materias primas. el costo del transporte, el 

arrendamiento de locales y los demás gastos propios del negocio. Cabe aclarar que 

tales deducciones se incluyeron en el reglamento de la ley. 

Este impuesto se pagaba por medio de estampillas y existía obligación de 

formular declaraciones de ingresos, que serian revisadas por las Juntas Calificadoras. y 

cuyo dictamen podía ser combatido en caso de inconformidad. 

Se estableció el término de 5 años para que prescribiera el derecho del Estado 

para cobrar impuestos y multas. 

Con fecha 18 de marzo de 1925 se promulgó la primera ley que se denominó Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto se podía cubrir con timbres. en efectivo, o 

en cualquier otra forma que estableciera el reglamento de este nuevo ordenamiento 

jurídico. 

Se agrupó a los contribuyentes en siete cédulas que eran: 1) comercio, 2) 

industria. 3) agricultura, 4) Imposición de capitales, 5) explotación del subsuelo o 

concesiones otorgadas por el Estado. 6) sueldos y 7) honorarios de profesionistas. 

Cabe comentar por su importancia, la forma de determinar el monto a pagar que 

fue establecida la cédula VI referente a sueldos. Se contenían dos tarifas: La tarifa "A" 



.·•: _______ , 

45 

. gravaba los ingresos obtenidos por causante en todas partes de la república excepto 

por los particulares con domicilio en el Distrrto Federal, regiones fronterizas a los 

Estados Unidos de América y en ciudades en que el costo de vida era mucho mayor 

que en las demás regiones nacionales: la tarrfa "B" se referia a los contribuyentes que 

no se incluyeran en la tarifa anterior. 

Se autorizaron deducciones por gastos familiares según el número de personas 

que incluyera la familia del causante. A las cédulas correspondientes al comercio e 

industria se les impusieron la misma tasa que iba del 2% al 8%, eximiendo las utilidades 

hasta por la cantidad de $2,500. 

El reglamento a la ley que se comenta se publicó el 22 de abrrl de 1925, y en su 

texto se permitió a las empresas y sociedades con personalidad diferente pero que 

tuvieran relaciones estrechas en sus operaciones, a fusionar su contabilidad y presentar 

sus declaraciones con datos consolidados. 

Una vez más se incluyeron en el reglamento las deducciones autorizadas, como 

el costo de las mercancías vendidas. cierta cantidad por depreciación de bienes. los 

sueldos y otros gastos propios del sostenimiento del negocio. 

En reformas posteriores al mismo reglamento, se permitió a los contribuyentes 

auxiliarse de una certificación de inventarios o balances realizadas por un contador 

público al que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le hubiera extendido un 

certificado facultándolo para tal efecto; este hecho es considerado como el antecedente 

más remoto de los actuales dictámenes fiscales. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta sobre el Superprovecho, fue publicada el 27 

de diciembre de 1939, ante la necesidad que tenía el Estado de obtener recursos para 

satisfacer las necesidades apremiantes que tenía la nación, originadas principalmente 

por el estado de guerra existente en esa época ... . 35 

H l:'.nnquc l";iJvo Su:ulau ~· 1-:nnqu~ V.irgas Agu1lai-. Et:iudio de I• Lo.-ydcl lmpualo Sobre la Rcr11a. '1Mn1-.. M~\l .. '"O. l'JR9 P.i¡..11 
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)\ El propósito de esta ley fue que el fisco obtuviera una parte de las utilidades t.'..1.; 

. excedentes que percibieran los causantes con ingresos anuales superiores a Jos --

·.:,~, $100.000.00: el monto. establecido como utilidad excedente seria cuando se ~ 
;~ sobrepasara el 15% del. ·capital, contable. o. el 20% de los ingresos cuando aquél no ;.¿ 

v existiera. %~ 
f ~ 

;.; - El argumento que se uÍilizó-para sÚprlmir el impuesto al superprovecho fue que ''

1 

las utilidades resultaban surri~iJi~'iíte/-írnh:ortantes a las empresas para la inversión y ~j 
..•. ·.1 .. ,¡ 
•. :.i ··1 

"·' .... , ., 

. ~ 

-~ 
' 

crecimiento. Sin embargo, a fin ci¡¡_~~stÍtuir al Estado las cantidades que obtenía con la .:-i:·.,..1.~_:.:.i_~ .. ,,~.~'':'•'.. 
ley de 1939, el 31 de diciembre de 1941 se creó una nueva ley en la que se aumentaron ~{ 

las tasas aplicables. 

. El nuevo ordenamiento legal de que se trata. clasificó en cinco cédulas a los 

causantes. 1) comercio, industria y agricultura. 2) intereses, premios. regalias. 

explotación de juegos de azar y arrendamiento comercial. 3) participaciones 

procedentes de concesiones otorgadas por el gobierno federal. entidades o municipios, 

4) sueldos y 5) desempeño de toda clase de profesiones. artes. oficios. deportes y 

espectáculos. 

La Cédula 1 eximía a quienes obtuvieran hasta $ 2000 anuales de utilidad. la 

progresión de la tarifa impuesta era del 3.3%, hasta el 20% para utilidades que 

excedieran de $ 500,000.00. La Cédula 11 consideró un interés presunto del 6% en 

aquellas operaciones en que no se pactara ningún rendimiento o bien que fuera menor 

al mencionado. Las tasas que estableció la Cédula 111 gravaba con el 16.3% los 

ingresos de hasta $2,400 anuales, disponiendo un máximo del 33% para aquellos 

ingresos superiores a $500,000.00. 

El 30 de diciembre de 1953 se publicó una nueva Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. que clasificó a los contribuyentes en siete cédulas: 1) comercio. 2) industria. 3) 

agricultura, ganadería y pesca. 4) remuneración del trabajo personal, 5) honorarios de 

profesionistas. técnicos, artesanos y artistas. 5) imposición de capitales y 6) regalias y 

~~~ 

~ 
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enaienación de concesiones. 

A diferencia de los ordenamientos anteriores, en esta ocasión si se incluyeron en 

el texto de la ley las deducciones que podían hacer los contribuyentes: recordemos que 

anteriormente se enumeraban en el reglamento. 

Es de resaltar que en la iniciativa de ley se incluía una cédula complementaria 

que tendría como objetivo cambiar la naturaleza del impuesto sobre la renta de un 

impuesto personal a uno global: esta propuesta no fue aceptada por los legisladores. ya 

que tenían el temor de desalentar la inversión privada, por lo que en la discusión de la 

ley se desechó ese planteamiento y a cambio. el impuesto sobre ganancias distribu1bles 

se incrementó del 10% al 15%. 

Hacia 1956 se aumentó notablemente la tarifa que gravaba las Cédulas 1 y 11 en 

los niveles de utilidad mas altos. Posteriormente, en 1961 se aumentaron dos cédulas a 

esta ley: en la cédula VII se incluyó el impuesto sobre ganancias distribuibles. la Cédula 

VIII se refería al arrendamiento. subarrendamiento y regalías entre particulares y la 

Cédula IX incluía los ingresos provenientes de la enaienación de concesiones 

otorgadas por el Estado y las regalías que se relacionaran. 

El ordenamiento legal que sustituyó a la Ley del Impuesto Sobre la Renta de 

1953 fue la publicada el 30 de diciembre de 1964. Por primera vez se legisló el cambio 

del sistema cedular al global, mediante la supresión de cédulas y la creación de dos 

Títulos en la ley, uno dedicado al ingreso global de las empresas y otro llamado 

impuesto al ingreso de las personas físicas ... . No se logró la globalización del impuesto, 

en virtud. de que dejaban de acumularse a /os demás ingresos que obtenía el 

contribuyente persona física, los intereses que percibía de ciertos valores de 

rendimiento fijo, así como los que percibiera por concepto de dividendos, y tos ingresos 

que derivaban de actividades empresariales. 34 

•• lbidcm. Pág. 20. 
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En el texto legal se incluyeron como sujetos de este impuesto. las asociaciones y 

sociedades civiles que obtuvieran ingresos por realizar actividades comerciales. 

industriales. agrícolas. ganaderas o de pesca: mencionando además a las unidades 

económicas que no tuvieran personalidad jurídica. Se mencionaron las deducciones 

que los causantes podían hacer para determinar su base gravable. Se estableció que 

no constituiría un ingreso gravable el Impuesto al Valor Agregado que fuera trasladado 

a los contribuyentes en forma legal. 

Por lo que se refiere al costo de ventas. por primera vez se consideraron las 

técnicas de contabilidad. pues se permitió deducir el costo de las mercancías o de los 

productos vendidos eligiendo entre los. siguientes métodos contables: 1) costos 

identificados. 2) costos promedio, 3) primeráif entradas primeras salidas. 4) últimas 

entradas primeras salidas y 5) detallist~;.§>~f /"'i 
. ' .. c·-.·~¿.:.r: 

:~-( ~·; :~~':'.:-·_ ~~~. ~· .. ' ::1:: _' 
Otra innovació~.consistfó'errpeir111itir al causante que hiciera la deducción del 

costo de las pérdidas ·~ufrkla~/~R'.'10~'.·~¡ri~o ejercicios fiscales anteriores. ya que se 

reconoció que los contribÚ~~rif!i~';.~~1'mente son afectados por las pérdidas de ejercicios 

pasados. Las tarifai¿í)'¡'fuél'ble;:i~i·bi~ban en un 5% aplicable a quienes obtuvieran más 

de $2,000.00 de utiiid~~¡;~:~~ .. ~e~taban hasta 42% en el caso de contar con más de 

$500.000.00 de utilidad.'>1 • · ··· • · 

En cuanto a.las normas que regían a las personas físicas. se mencionaba que 

quienes tuvieran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de inmuebles podían optar 

por realizar las deducciones de los gastos necesarios para su obtención. o bien por 

deducir el 30% de los ingresos obtenidos. 

Se incorporaron en calidad de ingresos gravables. los obtenidos por concepto de 

adquisición de bienes. ya fuera por donación. por tesoros. por adquisición por 

prescripción. por ingresos en caso de accesión en bienes del causante y por la 

adquisición de bienes en un precio inferior al establecido por avalúo. gravándose en tal 

caso las diferencias mayores del 10%. 
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Es de destacarse que hacía el año de 1973. se ... marcó el inicio de una nueva 

era desde el punto de vista económico: la era del petróleo ... que se caracterizó por un 

crecimiento vertiginoso de los precios del energético ... 37 y al trastornar este hecho las 

economías mundiales, se sentaron las bases de la inflación que nos ha abrumado hasta 

la actualidad. En esa temporada, economías extranjeras como la de Estados Unidos. 

aplicaron los impuestos con finalidades extrafiscales, a efecto de regular la economía 

nacional: en nuestro país en cambio, los impuestos sólo se aplicaban con fines 

recaudatorios. es por ello que no se implementó ninguna medida que pudiera adaptar 

nuestro sistema económico a la realidad inflacionaria que se vivía. Lo anterior propició 

que se incrementara la carga fiscal. sobre todo en el régimen de las personas físicas. ya 

que las tarifas progresivas que se empleaban. gravaron con mayor intensidad los 

aumentos nominales de los ingresos. 

En 1978 se adicionó al cuerpo legal en comento el Título 11 Bis. que se llamó "De 

la tasa complementaria sobre Utilidades Brutas Extraordinarias" y que sólo estuvo en 

vigor un año: en la exposición de motivos se dijo que se proponía tal adición .con el 

propósito de captar a favor del fisco aquellas utilidades extraordinarias resultantes de 

movimientos anormales de los precios, y que alteran significativamente el equilibrio que 

habrá de mantenerse entre las utilidades y los salarios. 38 

Esta reforma originó que pagaran esta tasa, empresas no beneficiadas por 

movimientos en sus precios: y que no la pagaran empresas que sí habían incrementado 

sus costos aprovechando la inflación que imperaba en el país. 

Según Alberto Navarro, en 1979 se reconocieron ciertos efectos inflacionarios en 

el sistema tributario, tales como: a) Considerar sólo las tasas de inflación del año 

anterior, para aplicarlas el año en curso, b) Los índices de inflación aplicables deben 

aprobarlos el Congreso de la Unión y quedar plasmados en disposiciones legales. c) El 

"Alberto Navarro Rodríguez. Análms del im¡mt!sto .mhre la rcn/a en Financ1am1t!ntn dd <1<1.Wn Plib/"·o. 
Colegio Nac1onal de Profesores e lnwstigadorcs de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Compilador. 
Trillas. México. 1988. P:ig. 131. 
'' Enrique Cal\'o Nicolau. Op. Cit. Pág. 27. 

v. 
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reconocimiento de los efectos de la inflación no se efectúa totalmente. por lo cual sólo 

se determinaron los que incidían a favor del contnbuyente. 39 

La última Ley del Impuesto Sobre la Renta que se ha expedido y que está 

actualmente en vigor es la publicada el año de 1980. con ella se abrogó la expedida el 

30 de diciembre de 1964 y Ja Ley Federal del Impuesto sobre lotería. rifas. sorteos y 

juegos permitidos del 30 de diciembre de 1947, con la publicación de este nuevo 

ordenamiento legal evolucionaron las ideas que predominaban sobre temas como 

sujetos y acumulación de ingresos. En este apartado sólo encontraremos esta 

pequeñísima mención de la ley de 1980. ya que la estructura y características del 

cuerpo legal mencionado se analizarán con más detalle en una parte posterior del 

presente capítulo. 

2.2 Concepto de Impuesto Sobre la Renta. 

En este apartado estudiaremos el concepto y la naturaleza del impuesto sobre la 

renta. En primer lugar nos ocuparemos de definir qué es renta. ya que sobre ella recae 

el gravamen. 

La palabra renta deriva del latín reddita, que significaba utilidad o beneficio que 

rinde una cosa o lo que de ella se cobra; actualmente se entiende por ese término 

ganancia, utilidad o rendimiento. Como en algunas ocasiones la palabra renta se usa 

como sinónimo de ingreso, resulta necesario hacer notar la diferencia: ingreso significa 

en términos muy generales toda cantidad que entra en poder de uno; aumento al 

patrimonio por ganancia o producto; derecho que entra a formar parte del patrimonio. El 

término renta, por su parte significa la suma de ingresos de una persona "°. y está 

'"Albcno Na\'arro Rodrib'UCZ. Op. Cit. Pág. 13~ 

""'Gcrardo Gil Valdina. Dit.:<wnano J11riti1co ,\h•xict11w Porrúa-UNMI. Tomo IV ~·Edición. Mcx1co. 
1996. Pág. 2785. 



¡ 
l 
! 

51 

const1twda esencialmente por los ingresos en moneda o en especie. que provengan del 

patrimonio personal o de las actividades propias del contnbuyente, o de la combinación 

de ambos... Tiene Jos siguientes caracteres: 1 • Es susceptible de renovarse. porque 

proviene de una fuente normalmente productora ... ; 2º Se encuentra económica y 

jurídicamente a disposición del beneficiario .... 41 

Podemos concluir que el término renta significa el conjunto de ingresos de una 

persona, en dinero o especie que proviene del capital, del trabajo o de la combinación 

de ambos. 

En torno al impuesto que se estudia. Enrique Flores nos dice que la ley del 

impuesto sobre la renta vigente en 1973 en Costa Rica descansa en el principio de la 

habilidad o capacidad de pago del contn'buyente. La habilidad o capacidad de pago del 

contribuyente es sinónimo de la capacidad económica del mismo que se mide por 

medio del ingreso percibido en dinero. en crédito. en valores. en derechos. en especie o 

en cualquiera otra forma, siempre que se pueda medir objetivamente. en términos 

monetarios. durante el período o año imponible. 42 

Armando Porras menciona que tal impuesto grava los ingresos en efectivo, en 

especie o en crédito, que modifique el patrimonio del contribuyente, provenientes de 

productos o rendimientos, del capital, del trabajo o de la combinación de ambos. 43 

Al definir el impuesto que nos ocupa. Leopoldo R. Arrecia menciona que se trata 

de la contribución impuesta por la ley fiscal del mismo nombre sobre los ingresos 

percibidos por las personas flsicas y morales residentes en el extranjero cuando la 

fuente de la riqueza de los ingresos mencionados se encuentra en territon·o nacional . .... 

Según Eduardo Johnson, el impuesto sobre la renta se puede definir como el 

" Ernesto Flon;s Z:mila, Op. Cit. P:ig.130. 
"Enrique Flores. Op. Cit. Pág. 164.5. 
'-' Annando Pomis" Lóp.:1. Op. C:it. Pñg. 213. 
_.. Lcopoldo Rol:Índo Arrcola. Dicc10nar10 Juridico Mexicano. Porrua- Univcrs1d:ld Nacional Autónoma 
d~ :\ICxico. Tomo 111. 9" Edición. México. 1996. Pág. 1645. 



gravamen que tiene el Estado sobre el incremento patrimonial del individuo medido en 

ingresos y percibido en un periodo determinado. ' 5 

Es de resaltar que la mayoría de los tratadistas han conceptualizado el impuesto 

sobre la renta apoyándose en la legislación vigente en su país. y en consecuencia 

realizan cambios sobre los mismos conforme evolucionan las leyes fiscales. por lo que 

no es posible tomar tales definiciones como válidas y permanentes: es así que nos 

permitiremos tomar el concepto de Johnson como universal desde el punto de vista 

teórico. 

Creemos importante resaltar que al establecer un impuesto sobre la renta en el 

sistema tributario de un país. deben tomarse en cuenta tres factores a fin de que el 

impuesto sea lo más completo posible: tales factores son los siguientes: 

a) El Estado debe allegarse de los recursos materiales que precisa para 

desarrollar sus actividades; este es uno de los principios que mueven a la creación de 

impuestos: que también entran en vigencia como herramienta económica que ayude a 

realizar la redistribución de la riqueza y controlar la inflación. 

b) Justicia fiscal: hay que lograr que la incidencia de los impuestos sea adecuada 

a la capacidad contributiva de los contribuyentes a los que se dirige, mediante la 

exención de un mínimo de subsistencia, el establecimiento de tarifas progresivas y en 

dar un tratamiento fiscal a los que son iguales y uno desigual a quienes se encuentran 

en condiciones de desigualdad. 

c) Efectos en el crecimiento y desarrollo del país; el impacto que produce una ley 

de impuesto sobre la renta se verá reflejado de inmediato en el área económica del país 

"'~ Eduardo A: Jonson Ol\11scn. lm¡me.wn .\'ohn• lo r,.>nta de /a\' f'er.wma.\'.fi.'it"·as Huma.niras. 3" Edición. 
1984. Pag .. :!O. • 
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en que se implemente., .. 46 ya sea motrvando inversiones en el sector de que se trate. o 

bien desviando recursos hacia áreas más necesitadas de fomento. Será el impuesto un 

costo real que el contribuyente tendrá que pagar por habitar o invertir en el país. es por 

esto que el impuesto sobre la renta es considerado como un impuesto regulador de la 

economía. 

... ~ i 2.3 Caracteres del impuesto sobre la renta en México. 
~ 

l 

¡\'~ ::~:E~:.~:~~:::,:;E·~:::.~;: ::~ :~::::~,::~;::=:::~:~~:~,::~~::~::: 
?\1 
' i 
-h~ a) Se trata de un impuesto directo, toda vez que al sujeto pasivo le resulta 

~ imposible trasladar el pago del impuesto a una tercera persona. ya que la ley respectiva 

le señala como causante del mismo; en consecuencia sólo su patrimonio personal se 

verá afectado con el pago del mismo. 

b) Se trata de un impuesto personal, en virtud de que las disposiciones legales 

permiten dar al obligado un tratamiento acorde a su situación contributiva. Al respecto 

Escorza Ledesma nos dice que ... la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta tiene un 

marcado carácter personal, desde el momento en que obliga a las personas a acumular 

la totalidad de sus ingresos sin importar virtualmente la fuente de donde provengan, a 

los que se aplicará una sola tarifa. 47 

c) Se trata de un impuesto progresivo. ya que con él se pretende hacer tributar a 

las personas de conformidad con su capacidad económica a fin de que su aporte no 

sea desproporcionado a la riqueza de cada individuo, de tal manera se han establecido 

11
' lhu.km 

., Juan Escorza Lcdcsma. Tratado prcicuco d~ la /.~y cid !mpul!sto :-,¡,¡,,.,la Rl!nta. Cardcn:is. México. 
1971. Pág. 62. 
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!J '"'''ª' pcog"'"" qoe aumeman oonfoc:: et tng"'º gra,.bte •• ete•a. Con "" 
medida se pretende recoger el principio jurídico de ¡usticia que consiste en tratar igual a 

los iguales y desigual a los desiguales. 

d) Se trata de un impuesto elástico, puesto que se pretende que se adapte con 

facilidad a las fluctuaciones económicas y financieras de los paises, incluso en 

situaciones verdaderamente criticas. Lo anterior se logra mediante el cambio de tarifas 

para no provocar transtornos económico-sociales entre los contribuyentes. y a la vez 

proporcionar al Estado Jos recursos materiales que necesita. 

Según Alfonso Cortina todo gravamen sobre la renta necesita Primero: ser 

susceptible de renovación periódica. Segundo: no agotar la fuente de ella. ' 8
. Lo anterior 

es así. ya que una de las características de la renta es que debe ser susceptible de 

renovación. rasgo que denota su periodicidad y Ja permanencia de la fuente de la cual 

deriva, ya que de no ser así estaríamos hablando de un producto. que es la parte de 

una riqueza que se obtiene agotándola. 49 

No es por demás mencionar que a Jo largo de su devenir histórico. el impuesto 

sobre Ja renta ha pasado por tres etapas: cedular o analítico. mixto y sintético o global. 

Durante el tiempo en que el impuesto sobre Ja renta se gravó en nuestro pais por medio 

de cédulas, se tomó muy en cuenta Ja fuente de donde provienen Jos ingresos, es decir, 

se atendieron las actividades desarrolladas por el contribuyente mediante la creación de 

tantas cédulas como ocupaciones existieran para generar una utilidad. 

Por Jo que se refiere .al tratamiento global, tenemos que se pretende crear una ley 

que grave Ja suma total de ingresos del contribuyente independientemente de las 

·,:" .{aéiivic:fa;des que den origen a Jos ingresos. ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
';~:- ',;;- . 

~~ . 
;!-.:"' 

"" Alfonso Canina. Ciencia Financiera ,. Derecho Tribuurio. 6ª. Conferencia. Examen docmnal ,. 
legislativo del impuesto sobre Ja renta. Examen doctrinal y k-gislativo de los impuestos sobre tr,u;sm1S1ón 
hercdiuna y sobre donaciones. Examen cconom1co y legislativo del impuesto sobre cxponac1on de 
cap1ulcs. Tribunal Fiscal de la Federac1on. 1939 P;ig. 2. 
"' lbidcm. P:ig. 1. 



1 ... 'i 
' t 
1 

' 

SS 

grava el ingreso, no las activ1dades50
• 

El sistema mixto es aquel en el que se crean tantas cédulas según la diversidad 

de fuentes de donde pueda lograrse un ingreso, pero al final se grava la renta en forma 

global. 

2.4. La regulación del impuesto sobre la renta en México. 

Iniciaremos recordando que Ja Ley del Impuesto Sobre Ja Renta que actualmente 

nos rige es Ja publicada el 30 de diciembre de 1980 y que entró en vigor el 1 º de enero 

de 1981. Este cuerpo normativo implanta en nuestro país el sistema global a fin de que 

el contribuyente totalice sus ingresos y pague su impuesto tomando en cuenta todos 

ellos. 

Como sabemos, año con año se promueven diversas reformas a las leyes 

fiscales incluyendo la del impuesto sobre la renta, que ha sido reformada cada año 

desde su publicación. siendo la reforma más trascendente la de 1987, misma que por 

su importancia trataremos más adelante. 

En los siguientes párrafos nos ocuparemos de cada uno de los elementos de 

este impuesto, que son sujetos, objeto, base gravable,tasa, tarifa, tiempo y modo de 

determinación y sanciones. 

En cuanto a los sujetos tenemos en primer lugar al sujeto activo, es decir quien 

está facultado legalmente para exigir del sujeto obligado cierta cantidad, sea en dinero o 

en especie, se trata del Estado mexicano. El sujeto pasivo, o sea el obligado al pago del 

impuesto de que se trata, según la ley de la materia en su artículo 1 º puede ser la 

persona física o moral residente en México respecto de todos sus ingresos, y los 

residentes en el extranjero respecto de Jos ingresos que provengan de un 

"Eduardo Jonson. Op. Cit. Pág. 20. 
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establecimiento permanente o base . fija en el país y de cualquier fuente de riqueza 

situada en territorio. nacional. Por tanto. adquirirá el carácter de sujeto pasivo de este 

tributo cualquier perso~a.fís1ca o moral que obtenga ingresos en las circunstancias 

anteriores. 

.·/-

El objeto dél impuesto sobre la renta, que también es denominado por algunos 
. ' .... ·,. , ... '.·. ·-: '. 

doctrinarios,'. c:Om~/Jose María :.Abascal, el 'hecho que se puede gravar' o 'apto para 

gravarse', ~s el presup'Üesto' de hecho previsto en la ley que al reallzarse hace surgir la 

obligación de págb' d~(tribJto, 51 en consecuencia podemos concluir afirmando que el 

ob¡eto de esf~ .ley son'.i'bs 'ingresos ... éstos pueden provenir fundamentalmente de dos 

fuentes del tr~bajo·p~;sonal y los derivados del rendimiento del capital... además 

existen ./os que. d~rl~an de la combinación del capital invertido y del trabajo. 

lndependiente,;,.ent~ í:Jejo anterior existen ingresos que derivan de otras fuentes y que 

también songravad~éJ~resteimpuesto, como lo son: /as donaciones, /os tesoros, la 

enajenación de in/nu'elíí~;,·y 'en general cualquier tipo de ingresos que incrementen el 

patrimonio del contiibfif-ent~: ... 52
. 

' . ·:;;~'.::'_<:-> ,;·' . 

Por lo que seref~r~~;Íasbase gravable de este impuesto , y que es la cantidad 

neta sobre la que seca~k~'y'p~~a el impuesto. tenemos que la ley del impuesto sobre 

la renta prevé dos formi;ls ¿jf; cálculo, uno para las personas morales y otro para las 

físicas. 

Las personas morales calcularán el impuesto sobre la renta sobre el resultado 

fiscal: las personas físicas que se dediquen a las actividades empresariales calcularán 

el impuesto a pagar sobre la utilidad fiscal empresarial, y las que se dediquen a otras 

actividades sobre sus ingresos acumulables. 

La tasa que en función de este impuesto deben pagar las personas morales y las 

personas físicas con actividades empresariales. según el primer párrafo del artículo 10 

~' Jo.~ ~fanu 1\~al Zamurn HI t!Sllltilv 111nc/iC'u d1.J 1n1p111'''º 'Cuhn• la n:111a: 1l'jh•.rio1W.'f m,•1odvlu)!1Cas .\' obur\'f.h:1011t!.'f 

rr••ltmmal"l.''C. en /!mu/w.'CJlln"dicoJ ,.,, mmwnu d1• Roht•no / .. . \/annllu .\fo/mu. Porrua. M~:\ICU, 11J1'-1 l'.:tlil. HCJ1J 
.. : l.copolJo JfolanJu ,.\rrLaofa /Jicc1011an0Jurid1co .\lt•.riC'cJ"o forno U. l'umw. ~ Eú1c1on. MCxu;o, PJt/6.~ Pag.1647 

. ~ -
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de Ja Ley del Impuesto Sobre la Renta. es del 35%: por lo que se refiere a las personas 

físicas con ingresos distintos a los provenientes de tales act1v1dades. deben aplicar la 

tarifa del artículo 80 del citado cuerpo legal para efectuar sus pagos provisionales y la 

contenida en el articulo 141 para realizar la declaración anual. 

La forma para determinar este impuesto es la siguiente: 

a) Personas físicas. El sujeto obligado debe en primer lugar. acumular todos los 

ingresos que hubiere obtenido y que estén señalados en la ley en un ejercicio fiscal: con 

excepción de aquellos que por disposición expresa no deban acumularse Cabe señalar 

que a cada rubro de ingresos se pueden restar las deducciones que se autoricen por la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Al monto total resultante de la suma de los ingresos asi obtenidos. denominado 

ingreso global gravable se pueden restar las deducciones genéricas que autoriza la ley. 

Al resultado o base gravable se le aplicará la tasa contenida en el articulo 1 O de 

la ley de la materia (35%) para el caso de que el contribuyente desempeñe actividades 

empresariales. 

Por el contrario, si se trata de un sujeto pasivo con actividades distintas a las 

empresariales la forma de cálculo es la siguiente: la base gravable se debe ubicar en el 

renglón de la tarifa del articulo 80 ó 141, según sea el caso, cuyo límite inferior sea 

menor que ella, pero que no exceda del máximo previsto. hecho lo anterior se pagará 

por la cantidad indicada como limite inferior la cuota fija que se establezca en el mismo 

renglón. Luego, a la base gravable se le restará el límite inferior. y al monto resultante 

se aplicará· el porcentaje indicado en el mismo renglón de la tarifa. de tal manera que el 

impuesto a pagar será la cuota fija indicada y el porcentaje al que acabamos de hacer 

referencia. 

b) Personas morales. En este caso, el cálculo del impuesto a cubrir inicia 
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mediante la resta de las deducciones autorizadas a la suma del conjunto de ingresos 

obtenidos en el ejercicio. el resultado recibe el nombre de utilidad fiscal, a la que se le 

deberán restar, en su caso, las perdidas fiscales pendientes de amenizar: con ello se 

obtendrá el resultac:io. fiscal sobre el cual el contribuyente deberá aplicar la tasa del 

35%, para conocer el monto del impuesto a pagar. 

Por lo que se r~fi~~~ ~I tiempo de pago del impuesto, se expone lo siguiente: 

-,·;·. 't~::~n/~~~~~( 
a) Por Jo que se'refiere al caso de las personas físicas. tenemos que para cada 

tipo de ingreso se es:¡'~¡;i!he la obligación de efectuar pagos provisionales mensuales o 

trimestrales segú~ -,~ fuente de donde provengan los ingresos obtenidos. El pago del 

impuesto anual se realiza mediante una declaración anual que se presenta en el mes 

de abril del año siguiente al ejercicio que se pague. Si la suma de los pagos 

provisionales realizados fuera mayor al monto del impuesto anual, entonces el 

contribuyente podrá solicitar su devolución; pero si al contrario, el impuesto que se debe 

es mayor a la suma de las cantidades erogadas por concepto de pagos provisionales. 

entonces se deberá cubrir la diferencia. 

b) En el caso de las personas morales. tenemos que la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta establece en su articulo 12 cómo y cuándo se deben efectuar los pagos 

provisionales. La regla general es que se efectuarán pagos provisionales mensuales, 

sin embargo existen reglas particulares previstas para ciertos casos especiales: 

La declaración anual será aquella en la que se realice el pago del impuesto 

causado en el ejercicio. y se presentará en el mes de marzo del año siguiente a aquel 

en que se-haya causado el impuesto. 

Por último mencionaremos que el tema de las sanciones. está regulado en el 

Titulo IV del Código Fiscal de la Federación. para el caso de incumplimiento a las 

disposiciones legales correspondientes, previéndose como tales. la sanción pecuniaria 

cuyo monto lo debe establecer la autoridad hacendana competente en relación con la 
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1nfracc1ón cometida y la privación de la libertad impuesta por el tribunal en materia penal 

que tramite y resuelva el asunto. 

2.4.1 La reforma de 1987 que incorporó en la base gravable el efecto que la inflación 

produce en las operaciones del contribuyente. 

Hemos estudiado la forma en que está regulado el impuesto sobre la renta en 

México. ahora procederemos al análisis de la reforma que en 1987 sufrió esta ley, ya 

que como se mencionó en líneas atrás, consideramos que es una de las más 

importantes que se han hecho a este cuerpo normativo. ya que según palabras de la 

propia autoridad .. .resultaba imprescindible transformar el contenido de la propia ley e 

introducir medidas que permitieran el reconocimiento de los efectos inflacionarios para 

fines del impuesto sobre la renta. 53 

Para lograr un mejor entendimiento de los antecedentes de esta reforma, cabe 

recordar en primer lugar. que hacia 1973 se produce un efecto inflacionario a nivel 

mundial debido al surgimiento de la era del petróleo. que tuvo como principal 

característica un aumento constante de los precios de este energético, lo que provocó 

un desajuste en las economías de muchísimos países; este proceso inflacionario 

también afectó a nuestro país. 

A fines de 1986, nuestro país no estaba en posibilidad de generar las divisas 

extranjeras suficientes para financiar el crecimiento económico y para pagar la deuda 

exterior, por ello tuvo que renegociar su deuda con sus acreedores, quienes aceptaron 

. hacerlo ya que el Fondo Monetario Internacional le dio su recomendación. Sin embargo, 

par¡;¡ conseguir tal recomendación, México tuvo que prometer al mencionado organismo 

lograr un crecimiento económico y fortalecer las finanzas públicas del país. 

Como consecuencia de lo anterior , nuestro gobierno promovió algunas medidas 

" :\la. Antoniem :\tartm Granados. lmptu:.wo whre la renta. Personas Morales. < 'ur.m lntmducrorw. 
SHCP Administración General de Auditoria Fiscal F.-dcral- UNAM. México. 1996. Pág. 2. 

~.1? 
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con miras a lograr ese crecimiento económico moderando los efectos negauvos de la 

inflación. lo cual sólo se logró en forma parcial puesto que no se realizo una reforma 

integral para adecuar la Ley del Impuesto Sobre la Renta al régimen inflacionario; como 

e¡emplo de las medidas. que se pusieron en práctica mencionaremos: .. el a¡uste a la 

tarifa de gravamen apli~~bie ·~ pe~sonasfísicas. la deducción adicional de inversiones. 
·,·,;'·:· ., • •" ' ., > 

la valuación de inveátarios·~o'1.:eJ•método 'últimas entradas primeras salidas', la 

deducción de la tasa:~b'rríinal deinter~s•y. de la pérdida cambiaria .. 54
, entre otras 

medidas de tipo econórn"idos. en Í~s·'.c:¡J~ .. se encuentran también la reducción en la 

emisión de dinero. la r~ci~~11iz~~iÓ~+deÍ'gásto público y el aumento de. los ingresos 

federales. 
. -;,._ :r~:,,: .:;;_·: .. 

,··.. -

Sin embargo. tales med°idas n~ fueron suficientes y hacia 1987_ lcis autoriJ~c:les 
competentes se vieron obligad~s a promover una reforma fis~l_.:d~' f<:~~o. 'sus 

argumentos se apoyaron en el hecho de que la inflación no .cedía:'.:n6;obstante los 

esfuerzos realizados para lograr el saneamiento de las';tl~~~i,~~-i~útiík:a's y la 

dism1nuc1ón del déficit en los ingresos que el Estado reca~da~~: C~ i~(j'~ciiih de que se 

habla se debía principalmente a las siguientes causas: . < '{i,;,;·i;:V .:~:: ... 

a) El constante aumento en las tasas de interés. a fin de que fueran· tasas de 

interés reales positivas para el ahorrador, lo que se tradujo en mayores erogaciones del 

gobierno y mayores costos para las empresas. 

b) El 'desliz cambia.do' que perjudicó las operaciones de costo y gasto, tanto de 

las empresas como d~I sectbr público, que se produjo con objeto de mantener la 

competitividad de la economía nacional. 

c) Se alteran las expectativas empresariales en lo que se refiere a los costos de 

producción y aumento de precios de sus productos y servicios en el mercado, esto los 

orilla a realizar ajustes desordenados a los precios de sus productos. 

"'Albcno Navarro Rodrigucz. Op C11. P:ig. 133 
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d) Se reducen los ingresos tributarios. debido principalmente a que hay una 

reducción en la base gravable de las empresas y a que los impuestos percibidos van 

perdiendo su valor real. 

Tal vez sea esta la razón más importante de la reforma de que se trata. y se hace 

necesario mencionar las prácticas que los contribuyentes realizaban al amparo de las 

disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta vigente hasta diciembre de 1986. Tal 

ordenamiento permitía a las empresas que hicieran la deducción de los intereses 

nominales en la operación de préstamos garantizados .. en tos cuales las personas 

físicas accionistas de las sociedades mercantiles respaldaban con tas inversiones en 

renta fija los créditos que otras empresas o instituciones les otorgaban a aquellas 

sociedades. Con ello se logra que las sociedades deduzcan et monto de los intereses a 

tasa nominal para efectos no sólo del impuesto sobre ta renta, sino también de la 

participación de utilidades a trabajadores. ya que en algunos casos se llega a anular la 

utilidad gravable de la empresa .... 55 

Cabe señalar que también se permitía la deducción de la pérdida cambiaria y 

como en esos años se tuvo una elevadisima tasa de devaluación del peso, la base 

gravable de las empresas disminuyó aún más. 

Tal situación dio como resultado una constante reducción de los ingresos 

tributarios, por lo que aumentaba el déficit que generaba más presión sobre la inflación. 

Todos los transtornos económicos mencionados son generados por la inflación y 

traen como consecuencia que la misma se agrave; se produce de tal forma un círculo 

vicioso al cual es preciso encontrar una solución. 

Es así que se genera la reforma fiscal de 1987, en un intento del Estado 

mexicano para fortalecer las finanzas públicas. El objeto de esta reforma era el aumento 

en la recaudación de los ingresos tributarios no petroleros mediante ajustes a la base 

" ldcm. Pág. 135. 
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gravable de las empresas y el combate a la evasión fiscal. 

Por último. mencionaremos que para llevar a cabo ~al reforma se incluyó en la 

inicratrva de ley un mecanismo de transición que se ubicó el Titulo VIII de la ley de que 

se trata, el cuai se apli~ri~ de .1987 a 1990 a fin déno causar un impa~Ío negativo en 

las empresas. Est~ sistema.de transición.col"l'sisti~ en pagar el impuesto sobre la renta 

mediante. la · det~rriifríación de ;la 'IJ~se:;; grav~ble ·aplicando tanto las disposiciones 

anteriores como las que é~traban en'vigcir;.esto es. coexistirían los dos sistemas por 

· cuatro años; y~ que la dete~mil"laciÓrÍ de la base nueva inició su vigencia desde 1987. 

mas no asi la nueva tasa del.lrn~uesto. que se estableció que se aplrcaria a partir de un 

7% hasta alcanzar su aplicación definitiva a los cuatro años. mientras que la tarrfa de la 

base tradicional disminuiría proporcionalmente. 

No obstante lo anterror, el mecanismo transitorio sólo estuvo vigente durante dos 

años. y en 1989 se anticipó la eliminación de tal sistema para aplicar totalmente la base 

nueva. que es la que actualmente nos rige. 

2.4.2. Concepto de ganancia inflacionaria. 

Antes de ocuparnos de definir la ganancia inflacionaria, nos parece conveniente 

delimitar el marco dentro del cual está ubicado tal concepto en el sistema de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Como se expresó en lineas anteriores. el objeto de la reforma a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta de 1987 fue el de adecuar el sistema fiscal al contexto 

inflacionario que imperaba, mediante el establecimrento de una forma diferente para la 

determinación de la base gravable de las empresas y de las personas físicas con 

actividades empresariales. 

Este nuevo método para realizar la determinación de la base gravable consistró 

en reexpresar los ingresos y las deducciones a fin de obtener cifras reales. que 
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El anterior tratamiento fiscal basaba sus operaciones en el valor histórico original. 

es decir. que las cifras contables estaban expresadas en términos del número de 

unidades monetarias erogadas. El nuevo sistema toma en cuenta que en una época 

inflacionaria esos términos pierden veracidad con el transcurso del tiempo. ya que el 

valor del dinero se determina por la cantidad de bienes y servicios que puedan 

adquirirse con una cantidad monetaria determinada. 

Al efecto se implementó un sistema de contabilidad que se ajustara a los niveles 

generales de precios esto es, un método de indices que hace reflejar en sus cantidades 

el poder de compra actual. 

Para llevar a cabo la actualización de cantidades históricas a cifras de poder 

adquisitivo que se desee reexpresar, la reforma de 1987 creó una serie de factores de 

ajuste que tienen como elemento primordial el uso del índice nacional de precios al 

consumidor. que es una medida estadística que se usa en economía para expresar el 

cambio porcentual en los precios de un producto en tiempos distintos. Los mencionados 

factores de ajuste son los siguientes: 

a) El factor de ajuste mensual, que sirve para calcular el cambio en el valor de los 

bienes y operaciones en un período de un mes. 

b) El factor de ajuste de un período, que se utiliza en el cálculo de las 

modificaciones del valor de los bienes y operaciones en un período mayor de un mes. 

c) El factor de actualización. que se utiliza para determinar el valor de una 

operación o bien al término de un periodo. 

Son varios los conceptos que según la ley de que se trata deben actualizarse. 

~.,._,,~""""'""""""""""~~~-====:::::::~~~~~~~_,,.,~------.____~ 



entre ellos los promedios mensuales de los créditos y deudas. cuya función es la de 

determinar el componente inflacionario de conformidad con lo dispuesto en el articulo 7-

8 del ordenamiento aludido. 

Dentro de la aplicaciÓ.n práctiea
1

de e~te co~ponente encontramos: el interés real 

deducible o acumulable o la gán~ricía b ~érdld~ ·¡~fl~¿ibnaria.· . 

.. ... . : .:;~;'. '~~&/:~f!2,1F;U··.ii~'.;~1úff:}··~;:-. 
La gananciá inflacionaria según:dispone la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es 

':.·. ~ !;-.;;, -.: .; -.:.,'~~ .,. --i-i-':'::\;(~~f;::'.-:-~;h)_1·:-\:)~:;: .'-;-'.'!:.:_ ':· ,.~~,,..,_-.:-... ' ¡ _:'.? 
el ingreso que obtiene ,el· éontÍ"ibúyente:·:por:_1a disminución real de sus deudas: al 

_:-, .,.·_. ~ ~::.'.·~r< -~;:~?/:,· ,¿,)~:;?;;;t~s:-~ -<'!:">-'. ·<;.:< - ·:--. · · .·.: · 
contrario, pérdidél in.fl~cion~ria 1.es'la'1 disminución que obtiene el contribuyente por la 

pérdida del poder ad;¿í~li1~~·:~~ ~J
1

s 
1

arédit0s o a~tivos. 
. . . -· '. - ---.~:.' ' ,..- !."-~·- '1: ..:.:. -. 

2.4.3. La determi~~ci¿~.~~'.\~~~;~ses y de la ganancia inflacionaria que se establece en 

el articulo 7-8 de Í~ L~/~;Í l~~u~sto Sobre la Renta. 
,/~:· ;.~·,\~' --~:;;'~:i 

,, <::., ·-~e:- -, - ' 

El régimen)juéi~~i~blece ia Ley del Impuesto Sobre la Ren_ta en su articulo 7-8 

para los intereses; íiene'{C:olTlo consecuencia que se áumenten o . disminuyan los 

ingresos o deducciÓríe~ de las personas físicas y moraíesen 1~':d~'iiirmiM~bión de la 

base gravable del contribuyente. 

Según lo establecid<;J en el texto legal mencionado, se tomarán en cuenta tanto 

los intereses a favor como los intereses a cargo en el cálculo del impuesto a pagar. 

Se denominan intereses a los rendimientos de créditos de cualquier clase, 

independientemente del nombre con que sean designados. Se llaman intereses a favor 

del contribuyente, cuando provienen de créditos, y se consideran a cargo cuando 

provienen de deudas. 

De conformidad con lo estipulado en la ley de la materia. tanto los intereses y la 

ganancia o pérdida inflacionaria acumulables o deducibles se deberán determinar 

mensualm.ente de la manera que a continuación se explica. 
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Por lo que se refiere a Jos intereses a favor. el ordenamiento legal de que se trata 

establece que se deberá restar el componente inflacionario a Ja totalidad de Jos créditos. 

inclusive los que no generan intereses. Si el total del interés del mes es mayor a su 

componente inflacionario el resultado será un interés acumulable: pero si el interés del 

mes es menor a su componente inflacionario resultará una pérdida inflacionaria que 

podrá ser deducida para efectos de determinación de la base gravable. 

En cuanto a los intereses a cargo. se les deberá restar el componente 

inflacionario del total de las deudas. incluyendo las que no generen intereses. Si el total 

del interés a cargo es mayor que su componente inflacionario el resultado será un 

interés deducible; si por el contrario, la totalidad del interés es menor que el 

componente inflacionario, tendremos una ganancia inflacionaria, misma que de 

conformidad con el articulo 1 S del ordenamiento legal mencionado, debe considerarse 

como un ingreso que se deberá acumular para la determinación de la base gravable. 
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CAPÍTULO 111.- LAS SOCIEDADES MERCANTILES. 

3.1. Características de las sociedades mercantiles. 

Mencionamos en capítulos anteriores que el hombre posee una tendencia 

social que lo lleva a reunirse con sus semejantes para unir sus ei'sfuerzos contra la 

naturaleza y de tal forma aprovechar mejor los recursos_.qÚe el medio ambiente 

ofrece para subsistir. Por esta razón desde Ja vida primitiva. el ser humano ha creado 

diversas formas de organización para poner sus esfuerzos en común. 

Conforme han evolucionado la sociedad y la convivencia humana. se ha 

hecho necesario que el hombre se coordine de diversas maneras para aprovechar 

meior los medios materiales y humanos a su alcance: como resultado. ha conseguido 

disponer de mejor forma tanto de Jos medios materiales como del trabajo en la 

producción y distribución de satisfactores. 

De esta manera se han integrado conjuntos de distinta magnitud y alcance: 

como primer ejemplo mencionaremos al Estado. que es una importante 

concentración de individuos considerado como la agrupación humana de mayor 

evolución. 

Por otro lado, dentro del ente estatal se han configurado conjuntos menos 

amplios que persiguen fines más concretos. aquí podemos referirnos a las entidades 

políticas sujetas al orden jurídico nacional. a las instituciones gubernamentales, a los 
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partidos políticos. a los sindicatos y a las sociedades mercantiles. por mencionar 

algunos. 

Cada uno de los agrupamientos que acabamos de mencionar reúne a un 

conjunto de individuos que mediante el desempeño de ciertas. actividades 

preestablecidas, pretenden alcanzar un fin determinado, por ese mciU,yo' se hace 

necesario el e~tablecimiento de un conjunto de reglas internas, p~ra\.d[stri.~uir las 

tareas que deberi realizar los miembros y asignar los beneficios que se obtengan con 

el desarrollo de .l~s t~reas dispuestas. . . '<'·'" 
+:·~.;/., :f . :<-.1 - -

'· ,,'·,_:' .. :<,-' .. ·, .•. 

En el presente capitulo realizaremos un breve estudio de las características de 

la sociedad ;nef;nF1:. I'}~tp:1mento jurídico que ha sido creado por el hombre para 

ejercer la acd~idad cbme[c.ialde la manera más eficiente posible. 

El ante~edf3~;~·<;ri'á'; ~~moto de las sociedades mercantiles lo encontramos en 

el contrato de coílieh~an.;sUtución que fue inventada por los comerciantes italianos 

marítimos hacia :13f ~i~1~';x11. Por medio del contrato de comenda. el encomendante 

entregaba al encomendatario, dinero o mercancías para la travesía en el mar y 

ambos socios compartían las ganancias, si las había. Este contrato fue 

evolucionando hasta que en el siglo XIII. se convierte en la sociedad en comandita, 

entidad con nombre propio y personalidad jurídica distinta a la de los socios. 

Es así que surge uno de las más importantes instituciones jurídicas que ha 

creado el hombre. En sus inicios las sociedades mercantiles se organizaron 

temporalmente, ya que se constituyen para la realización de un fin concreto y 

determinado, que debe realizarse en un plazo breve. 515 

Conforme fue pasando el tiempo y las necesidades de la actividad comercial 

fueron cambiando, se hizo obligatorio ajustar las características de las sociedades a 

" Joaquín Rodrigucz y Rodrigucz. Trarado ,¡.. .wci.1J<1des mcn·anrrlc:.1·. Tomo 1 Pomi:i. ~· Edición. 
México 1'177. P:ig. 2. 
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las nuevas ex1genc1as. De tal manera. aparecen las sociedades de tipo permanente 

en dos modalidades: la sociedad colectiva y la sociedad en comandita. 

Las sociedades que funcionan · con base en un capital surgen y se 

perfeccionan entre los sig\6~ XVIII y XIX. La última etapa en la evolución histórica de 
1 •• ' - • -"-· •• - .~·, • -'· • ., ... •• ' - •• ,.'.... '" ' - • 

las sociedades mercániil~S,·s~:da enel,sigki XX. las formas económicas y jurídicas. 

de las empresas me~cahtÍles)sufre;J; g~andes alteraciones en su concepción 
:>'-:~,-, .. ' .-:;;.: .-:'.;>;;~·t,-;: ·!:-'{~-A:- . •. ;~~~- ;' ;_,.: , .. ,.-., ' :, . ' 

tradicional. como consecuencia· de"un.·doble' fenómeno: la aparición de sociedades de 

economía mixta, como io;ma~ d~ I~ actuación del Estado en el campo de las 

actividades mercanÚes. y las grandes.concentraciones industriales. 57 

Las sociedades de capitales son de origen italiano,· las primeras que surgieron 

agrupaban acreedores del Estado, sus deudas constaban en documentos que 

representaban porciones iguales del crédito. 

Por lo que se refiere a nuestro país, es· la Ley deneral de Sociedades 

Mercantiles la leg1slac1ón que regula la actividad de las sociedades mercantiles. Esta 

legislación considera las siguientes categorías de sociedades: la sociedad en nombre 

colectivo. la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada. 

la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad 

cooperativa. 

Por lo que se refiere a las sociedades cooperativas. se ha creado una ley 

especial para su regulación, por tratarse de una sociedad mercantil acapitalista, esto 

es. que el capital no otorga el derecho de recibir las utilidades que se originen de la 

actividad empresarial, sino únicamente un interés en relación directa al valor de ese 

capital Las utilidades se reparten en función a las actividades realizadas y a la 

' cantidad y calidad del trabajo desempeñado en bien de la sociedad. ¡ 
,•:; 
;,.1 
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Los otras sociedades que enumera la Ley General de Sociedades Mercantiles 

se clasifican de la siguiente manera: sociedades de personas. sociedades de 

cap1ta1es. sociedades mixtas y sociedades e'lásticas. 

Las sociedades de personas son aquellas que se constituyen con especial 

atención en las calidades personales de los socios: podemos mencionar como 

eiemplo la sociedad en nombre colectivo. En este caso los socios responden con su 

palrimonio de las actividades realizadas por la sociedad. 

Las sociedades de capitales son las que se constituyen sin tomar en 

consideración las calidades personales de los socios. ya que lo más importante para 

aceptarlo como miembro de la sociedad será su aportación pecuniana al capital total 

que será destinado a la ejecución del objeto de la sociedad. por lo tanto. los socios 

no responden con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad. _En este caso 

se mencionará a la sociedad anónima como ejemplo. 

Las sociedades mixtas son las que en su constitución incluyen · socios 

capitalistas y socios personalistas. como lo es la sociedad en comandita. En el caso 

de las sociedades elásticas los socios pueden organizarse con socios personalistas. 

capitalistas o ambos. según las exigencias de cada caso. 

Los diferentes tipos de sociedades previstos en la Ley General de Sociedades 

Mercantiles fueron creados para responder a distintos tipos de necesidades. pero 

algunos de ellos han caído en desuso. ya que no tienen cabida en la realidad 

económica nacional. nos referimos a las sociedades que proponen la responsabilidad 

ilimitada de sus socios; esto significa que los miembros de la sociedad responderán 

de las deudas de la misma hasta con su propio patrimonio. Este tipo de sociedades 

mercantiles han caído en desuso ya que en estos tiempos ya nadie está dispuesto a 

exponer su fortuna en una arriesgada actividad mercantil. 

r--;:-:-------IJ ; ·e· . L C ;.· 
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No obstante lo anterior, las sociedades de responsabilidad ilimitada comparten 

con el resto del grupo de sociedades mercantiles algunas semejanzas. Es asi, que 

las características genl'.rales de las soci.edades mercantiles son las s1gu1entes: 

a) En el acto medi~ntS:e/cuaLse c.on~tituye una sociedad mercantil prevalece 

una finalidad basica eritré;icis~sOcios,:qlle es 1a creaciónde una nueva persona 

jurídica .. Esto significa 8uE{_'1;is''p
0

a~ícipar1tes.~deÍacto.~onstitutivo de una sociedad 

comparten la intención d~ C:ci~~iÍtSi~ ~iia 'n"LI~va pers6na. ··. ·. 

b) Toda sociedad'í.i.e,{~ una'persOnalidad jurídica propia que es diferente a la 

de los socios que 1W.coiTipol1enX10 anÍerior con la finalidad de involucrar lo menos 

posible el patrimonio:de los'socios en los azares de la actividad comercial que se 

decida desempeAar/'N~i~tr~· d~recho (artículo 25 fracción 111 Código Civil para el 

Distrito Federal: ).' atribl./ye\ personalidad a. toda clase ·de sociedades civiles y ,, . ,· .·· .. -:.' ' . : . ~ ·. -". . ,·. . 
comerciales: sin embarg({'respecfo 'de éstas.la atribución de' la personalidad se da 

en función de su inscrip~ión en el Registro de Come~ció;riJ.~!culo 2°. párrafo l. Ley 

General de Sociedades rv¡ercantiles). ' 8 

c) Cada sociedad mercantil debe contar un nombre propio. que lo distinga de 

las demás sociedades a fin de que sus clientes puedan identificarla. 

El nombre de una sociedad puede ser una razón social o denominación. Será 

una razón social cuando aparezca el nombre completo o el apellido de uno o más 

socios .. Se llama ~de.nominación cuando en el nombre de la sociedad no se hace 

referencia a· 165 . apellidos de los. socios. En este caso puede hacerse referencia al 

e objeto ~oda! ó'a c~~,c¡~ier otr~ expresión. :;"·-,· -<~:~ ~fl~:"'o(: ~ ;._'.:i:itf:--;~{~~~.~::,_.;l::;,:.:_:¿;_::(_ -:~-~'.._.:··_ . .. ;-_ . 
:;-;-:'. :·: .-,,_~,-::_' -. '· ;·.,: ~- ~: 

·\. /s'edG~ :~¡'9~Aos autore~. la razón social es propia de las sociedades 

' pe7~ohailst~s. y la denominación social de las sociedades capitalistas. 

4., Jorge Barrera Graf: /1111·och1t:1.·1án al /Jen·clw ,\fe:ncano Tomo 11 Um\"crsu.bd Nac10naJ Autónoma 
de .\lcxrco La gran cncrclopcdia mexicana. 2' Edición . .'\.lcxrco l '183. P:ig. X27. 
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d) El fin perseguido por este tipo de sociedades es mercantil. lo que significa 

que cada sociedad pretende obtener un lucro mediante la especulación comercial. 

e) Toda sociedad mercantil surge en la vida jurídica con un objeto determinado 

que es de maner.a general, la explotación de una empresa 59
. que es considerada 

como el organismo que une y coordina los diversos elementos de la producción y los 

dirige a efectuar la fabricación de determinados bienes o la prestación de 

determinados servicios, requeridos por la sociedad. 60
; de lo anterior tenemos que 

como cada sociedad mercantil combina precisamente trabajo y capital. que son los 

elementos de producción para elaborar bienes y prestar servicios. es así que cada 

sociedad nace a la vida jurídica para llevar a cabo la realización de una empresa. 

Se atribuye la naturaleza mercantil a la actividad de la empresa en virtud de 

que a través de la organización empresarial las sociedades realizan todas las 

operaciones de producción y tráfico de bienes y servicios que son consideradas de 

carácter mercantil por la ley de la materia: por otra parte. en la actividad que realizan 

las empresas desde su nacimiento hasta su desaparición tienen lugar innumerables 

actos calificados como mercantiles. 

f) Toda sociedad mercantil debe contar con un capital; esto es, un conjunto de 

bienes materiales que organizados con eficiencia desempeñarán un importante papel 

en el desarrollo y cumplimiento del objeto social. 

En todo tipo de sociedades, el capital se forma con la suma de las 

aportaciones realizadas por los socios estimadas en dinero. ya que se pueden 

realizar c~ntribuciones en dinero o en especie, incluso, es permitido que los socios 

hagan aportaciones de industria o trabajo (del socio). Es así que la aportación de 

cada socio puede consistir en un dar, o sea, transmitir la propiedad, el uso o el goce 

"'José :\tanud L:istra Lastra l·imdamt•mm de Der,;d10. Me Graw Hill. Mé~1co 199-1. Pág. 1-17 
N'lc.Jcm. [

·t 
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de bienes o derechos (aportaciones de capital). o bien. en un hacer. es declf. de 

prestar seivicios a la sociedad (aportaciones de industria). 61 

En las sociedades· de tipo. persona lista. como lo es la sociedad en nombre 

colectivo. el capital se divide en partes sociales. y la responsabilidad de los socios es 

ilimitada. 

En las sociedades mixtas. el capital también es aportado por todos los socios 

y se divide en dos porciones. la que proporcionan los socios personalistas y que 

adquieren una responsabilidad ilimitada. y la que dan los socios capitalistas. que la 

única cantidad que arriesgan en la empresa es la proporcionada a la sociedad 

inicialmente: como ejemplo mencionaremos a la sociedad en comandita srmple y por 

acciones. 

En las sociedades capitalistas como la sociedad anónima. el capital se divide 

en acciones de igual valor. que dan a su tenedor el carácter de socio. y que 

otorgarán las preferencias que se establezcan en el acta constitutiva de la socieda~. 

g) Para que la sociedad mercantil pueda lograr con eficacia los objetivos que 

se ha planteado, se hace necesario que sus miembros establezcan una organización 

interna por medio de la cual se establezcan los derechos y las obligaciones de los 

socios; es decir que se determinen las actividades que cada persona involucrada con 

la sociedad debe realizar, así como las facultades que como miembro de la empresa 

se tienen. 

El estatuto orgánico de la sociedad es el documento en donde se deben 

plasmar con detalle los derechos y obligaciones de cada socro. asi como la manera 

en que se han de llevar a cabo. 
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Para que los socios tengan un me¡or control de las actividades que se 

desarrollen en Ja sociedad, fa Ley General de Sociedades Mercantiles establece que 

se deben reunir en asamblea cada cierto tiempo para tratar los asuntos más 

trascendentales. De igual forma, la ley de la materia ordena que en el seno de toda 

sociedad mercantil se deben instituir órganos de administración que rindan cuentas a 

la asamblea de socios y también un órgano que vigile todas las labores que se 

desempeñen. 

En la ley en comento también se ordena que. salvo que se disponga otra cosa 

en los estatutos sociales, las decisiones se tomarán mediante el voto de las 

propuestas que en asamblea se hagan: el valor del voto de cada socio será 

proporcional a Ja cantidad que haya aportado al capital social, es decir que el voto 

que se emita tendrá mayor valor si se realizó una aportación cuantiosa al patrimonio 

de Ja sociedad. en cambio si la cantidad proporcionada al capital de Ja empresa fue 

pequeña el alcance del voto será menor. 

h) Se mencionó que el fin de este tipo de sociedades es mercantil, Jo que 

significa que se pretende obtener una ganancia económica mediante el tráfico de 

mercancias. Las utilidades obtenidas pertenecen a los socios, ya que la gestión del 

capital es la que permite obtener beneficios monetarios, por lo que cada socio tiene 

derecho a la distribución de las utilidades que serán repartidas en proporción al 

capital aportado; a mayor aportación mejores utilidades. a menor aporte menor 

participación de ganancias. Cabe señalar que el destino de los frutos obtenidos 

tendrán las variaciones que se establezcan en los estatutos sociales. 

i) Por último mencionaremos como otra característica general, la importancia 

que las sociedades mercantiles en la economía actual, ya que constituyen una fuente 

importantísima de empleos, juegan un relevante papel en la producción de bienes. 

con su intermediación llevan bienes y servicios a todo el territorio nacional, y 

favorecen la circulación de capital nacional. El importante papel económico de las 

empresas se analizará con mayor amplitud más adelante. 
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3.2. Las sociedades mercantiles y el crédito. 

En el apartado anterior estudiamos de manera general las características de 

las sociedades mercantiles de conformidad a lo establecido en Ley General de 

Sociedades Mercantiles. por lo que ahora sabemos que tales entidades jurídicas 

tienen por objeto habitual la ejecución de una empresa mercantil, que puede consistir 

en la producción o tráfico de biene.s y servicios. 

Desde sus inicios ,histÓrib~s. ::l+s sociedades mercantiles se vieron en la 

necesidad de allegar~~e:.~ie 1~{Ji~tid;d~s de dinero suficientes para comprar las 
' . . ·"~~;.::. '::.;:•t.:·~.,~¡'.,_I,;'.: .. ' ,·,,, '.·'. ·:·:; ~;:· .;: 

mercancías que comerciaban;·'..ya:quesiempre ha sido el tráfico de mercaderias su . ' 

principal razón de 'ser/. pJío:~6 .la vida del comerciante las necesidades de tener 

bienes y prod~¿tos pa;ra c~%~rciar aparecen siempre antes de que tenga los medros 

para solventarlas: es decir, que para poder vender mercancía es necesario adqurrrrla 

antes, pero para esto primero hay que vender. En torno a este circulo que en materia 

contable se denomina capital de trabajo Dávalos Me1ia oprna que en el comercio. los 

ingresos no coinciden en tiempo, con las necesidades, generalmente pnmero son 

éstas y luego aquellos. Esta situación, de carácter persistente la experimentaban -y 

experimentan- todos. Entonces. surge espontáneamente la solución. también 

colectiva, de darte opot1unidad al que todavía no tiene los ingresos suficientes, de 

que se le entregue la mercancía para que la pague en el futuro. 62 

Según nuestra legislación mercantil , en el momento en el que nace a la vida 

¡uridica una nueva sociedad mercantil. las personas que participan en el acto 

constitutivo realizan una aportación pecuniaria para integrar el capital socral. que es 

el conjunto de bienes económicos con los que contará para la ejecución las 

.. , Carlos Fdipc Dá\'alos l\lcJia. Titulo.1· y comra1m "'' ,·rl!dllo. c¡111l!bms Harla. 1' Ewc1on Mcxico 
l9l!3. Pág. 12. 
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actrv1dades propias de su empresa, que corno vimos en el párrafo amenor. consiste 

básicamente en adquirir mercancías para venderlas después. aunque en la 

actualidad las sociedades mercantiles realizan también otras actividades. corno la 

prestación de servicios o la producción de bienes. 

Con la cantidad total de dinero que se reúna para integrar el capital social. la 

recién formada empresa estará en posibilidad de allegarse de los bienes elementales 

para poner a funcionar el negocio. pero a medida en que la sociedad se 

desenvuelva, mejore la calidad de sus productos y se dé a conocer en el mercado. 

se hará sumamente necesario inyectar sumas extras de dinero que sostengan el 

desarrollo y aseguren la expansión que le dará un lugar privilegiado en la 

competencia. esto significa que para toda empresa será imprescindible tener la 

posibilidad constante de obtener dinero. 

Lo anterior es así, ya que cuando un grupo de empresarios ponen en marcha 

un negocio bajo las normas que regulan las sociedades mercantiles. lo hacen con la 

finalidad de lograr el crecimiento de su sociedad así como su permanencia en el 

mercado nacional: mercado en el cual nuestra legislación permite la libre 

competencia de empresas. y que incluso permite la entrada de productos extran¡eros 

de la mejor calidad. 

Para estar en posibilidad de competir con éxito con productos de primerísima 

calidad tanto nacionales corno de procedencia extranjera. a toda nueva empresa le 

será indispensable realizar una producción de bienes y prestación de servicios del 

mejor nivel, por lo que resulta lógico pensar que para lograrlo será necesario contar 

con materias primas de excelente calidad y con tecnología avanzada mediante la 

cual se pueda optimizar el tiempo y con la que además se obtenga el mejor 

procesamiento de los materiales. Contando con Jo anterior. será indispensable 

también contar con un personal calificado que posea los conocimientos adecuados 

para hacer trabajar la empresa de la mejor manera posible: y por último. la empresa 

deberá costear constantes investigaciones que le permitan estar al día en 

conocimientos técnicos y científicos aplicables en su área. 



En vrsta de que toda sociedad con deseos de expansión debe financiar todo lo 

anterior. es fácrl comprender que se hace necesario hacer grandes inversiones de 

drnero. pero la inmensa mayoría de las empresas se encuentran en una. i.nsuficienc1a 

patrimonial para satisfacer todas las actividades que debe realizar pará sobrevivir, es 

por ello que las empresas acuden al crédito, para soli;iiar /os pedi~~ para' financiar 

sus inversiones ... . 63
. Al encontrarnos en un sistema capÚ~lísta ~~ el:~ual el principal 

apoyo de los negocios mercantiles es la posibiiiciaci'de:~~~i&ir.u~~¡~~o:u.J servicio 

sin pagarlo de contado, para coste~r sus ~:éii~Íd~di~.:i66~~1~l[~~ci~· q~~ i~~as )as 

empresas necesitan, solicitan y ~!ºrs~ni~~é~l!ftd\ff~F\jU ;:~:,<~~~ f§;r~·.'.;i:);:>: :' ~· 
< .... »··~:< :. ··:~:::¡.,': ··:·:¿~~'..~~~~ ~ " :. :¡."," ,/ :·'' 

Toda industria para'p~derp~odlJc:i~!i'~~~ElS:itamaterlas primas para ensamblar y · 

terminar sus productos. t¡,¡m,bien n~c~·iita 'i~~ipotéc~ico,. de oficina y de reparto; a fin 

de rncrementar su eficiencia:'..Ad~'rná~'de' i~ á;~te~Íor. la fábrica tiene gastos fijos como 

renta. servicios, y el pago d~ 2saia'¡ias·~~ s~~ empleados. La mayor parte de los 

bienes. producto~ y servi~ios q~~. rÍ~~esita fa empresa no los puede adqu1rrr de 

contado, sino mediante el ~rédito-~o/1a confianza que le tienen sus proveedores. Lo 
,· .. , 

anterior es así, ya que es prácticamente imposible pagar todas los gastos que la 

actividad mercantil exigesinque la caja de tesorería de la sociedad de que se trate 

quedara agotada y se viera en serios problemas de liquidez. 

Por otra parte, los clientes seguramente tampoco podrán pagar de contado 

todos los Jienes adquiridos o servicios prestados. sino que también se verán en la 

necesidad de solicitar un crédito, para poder hacer uso de las mercancías ahora y 

pagarlas después. De lo anterior se tiene que aunque una sociedad tenga buenas 

ventas, eso no garantiza que esté en posibilidad de obtener el dinero por concepto 

d~ cobro jnmediatamente después de cerrado el negocio, por lo que tendrá que 

esperar ·cierto tiempo para recibir el importe de las operaciones comerciales 

rea.lizadas; pero mientras eso sucede, no tendrá la liquidez necesaria para cubrir sus 

. : "ad~udos; esto significa que. unas empresas a otras se otorgan créditos para 

~ubsisÍir. 

"'lose ,\!aria Tobar. HI <'réduo y los Bancm. Dcusto Bilbao España. 3• Edición. J 96K. P:ig. 137 
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Mediante el e¡ercic10 del crédito. es decir solicitándolo y a la vez otorgándolo a 

sus clientes. las empresas han podido aumentar sus ventas y prosperar. ya que no 

tienen otra opción. La falta de pago -el defecto del crédito por excelencia- no era 

sino otro de los nesgas que el comerciante debía asumlf al acometer su negocio. 64 

La figura por medio de la cual se obtiene un bien y se paga su precio después. 

y que se llama crédito. da sustento a la actividad de las empresas, ya que sin su 

apoyo una sociedad de reciente creación jamás podría competir con Jos inmensos 

conjuntos comerciales que se han establecido con anterioridad. La gran industria de 

nuestros dias requiere una enorme y vasta concentración de capital y de energía de 

trabajo. 65 

Como vemos. el término crédito entraña la idea de permitir el uso de fondos o 
bienes que tendrán que devolverse más tarde, es decir, que esta operación implica 

un pago a futuro. por lo que algunos tratadistas han sostenido que la confianza es la 

bas.e de toda concesión de crédito. ya que s1 quien lo otorga no confiara en que el 

prestatario le devolverá la cantidad facilitada, no lo concedería. Otros doctrinarios 

añaden que la capacidad de pago es base también del otorgamiento del crédito. 

La importancia de la figura del crédito queda de manifiesto cuando nos 

percatamos de que tal figura está presente en todos los ámbitos de la vida 

económica nacional el crédito permite a /os gobiernos hacerse de fondos que les 

capacitan para atender ciertas necesidades... Permite también que los individuos 

superen dificultades transitorias. Por ejemplo facilita la adquisición de géneros de 

consumo hasta que se reciban los ingresos que se esperan; en general hace posible 

Ja adqwsición de una cosa antes de que se posea todo el dinero para pagar el 

precio .. él crédito permite que hombres honrados y capaces sin capital obtengan los 

fondos necesarios para crear una industria moderna .... 66 

·~Carlos Felipe D:i\·alos Mc¡ia. Op. Cit. Pág. l 3. 
º' Jooqum Rodrigucz. Op. Cit. Pág. I 
""Harold G. Moufton. Op. Cit. Pág. 148. 



Los principales procesos económicos en los que la figura crediticia tiene gran 

relevancia son los siguientes: 

1.- La producción o creaciónde sat1sfactore~ . que se cons.idera como el acto 

de incorporar utilidad ~ las} cosas, y port~nto haber1';;5 ca.p~ces d~ ::~atisfacer una 

necesidad. 
67 

' ? ···• / ; < .. · ··· , , · · 
.. . ····-.:· . ~ . . ·.-,:. ···-- , . 

2.- Circ~lac í6n _ ci tr~s'iad~~ de·bie~e~ ; .ya se~ . ~nt:r~ _ pr6dDbtor y - con~U",;,idos. y 
.entre productdr y djsuibuid~~'. . ·~;, "·_, -. ·.' · "' · '',> ·. '' : ··.· .... ·. . > · . 

·,:.\_._;}_:; ··: ;·, ,__ :~·-·,L. :~-~e--. . (--.- ,. ··· . ··:~:} . , . . . 
• ,,;,. -.- ~; ·. /: ·:,.i?. :-:;: • . " •. . 

J .• º''1';.:';~;.i1!~J~!.:~'.~~~~;~;;;: ;:,_,[ .,. . . : > •. 
4- Consuino;rque •. e·s;el .. acto pooel"cúal los usuarios hacen .uso ;de los bienes 

para satisfac·~·r ·j~~~g~¿¿;~id~á~~~~~Ü~ª}'..~f . •·"«~;:··~~;·~ ~1·~·i. ~~(;_?"~~,' ·' ';. '. .. · ... ·· 

En. · .. tdríid} a·,; . . · .. .. nc1 ._; iii }~re 110 7 ~r1''.'• 1os /principales• ' procedimientos 
_ = - · :_,/ ~-::=;·': ::~: c·:;~~·;_..·~6:~;f1~~y~,;t';E4f;,-?f~."t.~:'_;~;_~;.:.i;};.'_fJ~~..::.~:""\•='~:'·-;. :::t·/--" '· . ·; __ : :: .::- --'.. . _ . 

económicos• Mariuel~ Sánchez}ha ~ afirmado-·'-que Et" crédito . para fines productivos, 
,,.:·:.': . ·. -.' -: .. ' :~: ' : ::;;.}p ... ·_;:, C:{Ii::_~,;;~·?tA+'rj:;:;:'i(~;~-l~f.~~.0.:t~if1~~?":~"%~a-~.i.~-:NY'.?~·-~;~ :.>'">'~ c.-: - .~.: ._ : ' '' .· ' • ' • 

ente.1Jd1do en:su ·acepc1on;pás.general;.puede comprender el destinado al comercio. 
a la hab1!Ú~dÍJ~. d~'°!~;q;¡;;t¿]b2á6';/§~FfiA~~cfamiento de las inversiones. 68 

- . ·. ,. ·· ·· j:_~:~,,.- ~ - - -- - ;<'.jf~T:_-:-J ···. --· 

Con todo ' lr : .. aJj~'l~~,~~· ~as es posible concluir que a través del crédito se 
·:>::: .' >:_1. :- :t,~: ... ·h:~;'.:/>{<,_; - .• _.··.::: 

proporcionan . a las .empresas los medios que necesitan para desarrollar todo tipo de 
· · - . :·•,,C·C;';•.}f'c': ...... v• 

actividades económicas: : la figura del crédito ha hecho posible el desarrollo de las 

grandes empresas, y ~~;;:,o consecuencia de la gran industria moderna. 

'·' Armando Olwra Hcmandcz. 1~1 Banm y d ª''duo v1sws por clemm y por .ti11•ra. l :m,crsidad 
Autonoma de Chiapas. Mé"ico. 1998. Pág. 20. 

···.\lanud Sjnchcz Cien . /;/ .-ri!<liro a largo f'l<>:o ,.,, .\l~x1<'n . Banco Nacional H ipotecario Urbano y de 
Obras Publicas. S.A. Gr:ifica P:tnamcricana . Mcxico. 19~8 . P:ig. 9 . 
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3.3 El papel de las sociedades mercantiles en la economía. 

Se ha dicho en lineas anteriores que una sociedad mercantil tiene por objeto 

primordial el desarrollo de una empresa. esto es. la realización habitual de 

actividades comerciales entre las cuales se incluye la producción, distribución Y 

circulación de satisfactores que toda comunidad necesita para subsistir. 

En el mundo contemporáneo la ciudad y el campo están claramente 

delimitados territorialmente, y también es notorio que cada uno desarrolla actividades 

distintas: es decir que al campo se le han asignado las tareas de siembra y cultivo de 

alimentos, así como la cría de animales de consumo humano. En la ciudad se lleva a . . - . 

cabo la transf6rmadon industrial de los alimentos, se producen todo tipo de bienes 
. ' 

domésticos. se prestan servicios de tecnología avanzada entre otras cosas. 

Por lo tanto, tenemos que los habitantes del campo y de la ciudad dependen 

totalmente unos .de otros, ya que sin la producción de un lugar no se podría continuar 

la actividad del otro. Lo anterior es así, ya que desde hace mucho tiempo se superó 

la etapa en la que la mayoría de los bienes indispensables para sobrevivir que se 

producían en forma doméstica y en el seno de una comunidad autosuficiente . Ahora 

no es posible que una comunidad produzca por sí misma lo necesario para 

sobrevivir, la vida económica y social hace que los bienes se produzcan en gran 

escala por sociedades mercantiles que distribuyen sus productos a nivel regional. 

nacional a incluso internacional, de tal manera los productos llegan al consumidor 

final sin necesidad de que tenga de desplazarse para obtenerlos, pues llegan a él sin 

mayor esfuerzo. 

Como vemos. sin el trabajo de las sociedades mercantiles sería imposible que 

la mayoría de las necesidades humanas estuvieran satisfechas, por lo que ocupan 

un destacado lugar en la producción y tráfico de bienes. 
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Por otro lado. es importante señalar que las sociedades mercanllles 

constituyen el marco habitual en donde viven los asalariados. Esto significa que las 

empresas ofrecen un importante numero de empleos. tanto a nivel técnico como 

profesional; por lo que cada sociedad mercantil que nazca trae consigo el beneficio 

social del empleo. y toda industria que desaparezca deja sin traba¡o a muchísima 

gente que no tendrámedios para que su familia subsista. 

Todo sistema tributario se beneficia de la actividad empresarial. ya que la 

legislación fiscaf ha creado una serie de impuestos que deben pagar las empresas. 

Esto signifiéa qUe.'cada industria representa un ingreso constante a la hacienda 

nacional. Por olio lado, si el Estado promueve las condiciones sociales y económicas 

óptimas para el b.uen funcionamiento de las empresas. mayor captación de recursos 

tributarios obtendrá. 

Segun autores como Dávalos Mejía, las sociedades mercantiles realizan un 

importante labor en la moderación de la oferta y la demanda del mercado nacional. 

Lo anterior se afirma en virtud de que como realizan sus actividades en una 

economía relativamente libre, elaboran los productos más necesarios y que más 

demanda tienen; y mientras más ventas realizan. mayor interés tendrán las industrias 

en fabricarlos. Por lo que se refiere a Jos bienes y servicios de poca demanda. las 

empresas no Jos producirán a fin de no saturar las bodegas con los mismos. 

Se ha afirmado en apartados anteriores que toda empresa necesita acudir al 

crédito para obtener los fondos que precisa para crecer. El crédito se puede obtener 

. , ª~I préstamo bancario. del préstamo de personas que poseen capital y que 

:?\ ~~p~ideran que invirtiendo su dinero a través de la compra de acciones de tal 

'.J;:~~é~.~presa podrán obtener ganancias. entre otras formas. Mediante las prácticas 

.,':e:: '·~~\·~dores las empresas realizan una captación de recursos económicos. capital que 

proviene de ahorradores. es así que la actividad desarrollada por las sociedades 

mercantiles contribuye a hacer productivo el capital privado. 
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Por úlllmo. resaltaremos que las mejores innovaciones tecnológicas se han 

realizado a través de investigaciones científicas desarrolladas y financiadas por las 

empresas. Como todas las industrias estan en competencia unas con otras. deben 

promover una ·constante innovación tecnológica que les permita ofrecer los me¡ores 

productos para Obtener la supremacía en las ventas y una excelente reputación en el 

mercado. ·. Ademas, la _innovación tecnológica no sólo mejora la situación de la 

empresa sino' que tiende a mejorar el estándar cultural y consecuentemente 

económico de ia población. 69 

.... Carlos F~lipc D:halos :'>lcJia. {!uwhra y Su>pcns1ón di! pago1. Tomo 111. liarla. 2' Edición. México. 
1991 Pág. 16. 
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CAPÍTULO IV. LA QUIEBRA. 

4 .1 Conceptos de crédito e insolvencia. 

.· .... ; ,. 

En el capitulo anterior se explicó que la instituc ión ·jllrídic~··i'co'mercialque 
es el crédito tiene una gran importan:'~ · ~n .. , ~,1: 'i ~~~~i~~(1e;tgi{lj.Mi;~.c.~ly:i.de~es 
comerciales propias de fas sociedades mercanttfes i<"toda .vez c:júe pr'óp.órciona a las ' 

i: :·:.~ .·. :.,:;:: ;'.> :;:;:.::: __ , __ : ·:::;~~'.~,\':\:2i\"~'.f;~\Xif::;:· ::~~:·;:;.:;,:;~ú ;);1\i 1 2'j!i\;-:f·~~.!/C, '.· · ; <-':: -. ·:·; , ·,-. '. : .... -<:. 
empresas el capital necesario para desarrollar. fas act1v1dades que'•le ermit1ran en •. 

· .-·: :· · .. ;_':'.::·· :·<·.:'-·.:-y,·¿_, :ti::'.':-:·-· ,,::,_:¿~{~tJ;;·ií~)1~~· f.D:;:y : .. :_;; __ ~',': : .: _:_:~hs;\f~i~; : ;.: .. C._.: .. 
primer lugar subsistir ·y·_ de~_pue_s log~~iGL~ - ~)( · · · erca :~;'.~~?} . ~-: 

. ~,. ----._._:,.- -.. _/-;~~::_~:: : ::1~~,: -:":~.-,-- . ~-- . . J{t_~~r~'~-:},: ~-,{: 
Se indicó ademas. que el término crédito~· entra • ' . e,permitir .. a .una i· 

: . _::,' ----. -.:· -:.· _- -, ¡ ~:\~',: /··'.'.,-.1~:~~:; ~.~l\~-\:;.:!if~/l#:.t¡;:·~:f-~~t~~ ~:~ .. >-:?:;:.-~(,~~;j/(", .-<-..:::-... :. ''. 
persona sea física o colectiva el uso de fondos· que teridrán ·qúe.se( devueltos mas . 

=., •·. · :' ·~_- :5; ·. :,:·;.~::L.~·:-:,:t.~~~~,t~:~~~~'..~f·r0v'.'.~'.~ ~:iIC:{fl:~·~~·!~;··1·t;t ; :;· ·J:.r/ .. : .. : .>: ;: ... · .:· .. ::.: .. 
tarde. lo que significa que esta institución involücra h:i:idea 'de. ún· pag(fa futuro: por 

.. • .. · ': . ;>• , ··,.: ·.· ·.'."! ·,.··: .•· .~- '"~\'. ·:' ,;_;:'"'."-:" -.'-' :'/ ~;,·. ·:·',::.""'.:'"·":·."·'.o:" . .': ,: ·-,. .. : > .· ·· ... . · 
otro lado. se mencionó que algunos tratadist~s ~~~·¡ ¡ ;¡:,~r; 9-;_;:e; ··la c·;nfi~nza ~s la · 

base de toda autorización de crédito. 

En el presente capítulo procederemos a elaborar una definición propia de 

los términos crédito e insolvencia. ya que el tener en claro el significado de ambos 

nos ayudara en mucho a comprender el fondo del tema del presente trabajo. 

Para cumplir con nuestro propósito. nos auxiliaremos de conceptos que 

eminentes tratadistas ya han concebido con anterioridad: tal es el caso de Harold 

G. Moufton, para quien el crédito significa meramente tomar dinero ahora para 

pagarlo luego. Es sinónimo de préstamo. pues el elemento esencial de las 

operaciones de crédito ha consistido siempre en posponer el pago de algo que se 
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había rec1b1do .. . 

Por su parte Apodaca nos dice que el crédito es un cambio de bienes 

presentes por bienes futuros, ya que la base de todo acto de crédito es siempre la .. . . . .. .. 

expectativa de Jn bien futuro en poder de aquel a quien se otorga el crédito. 71 

; 

Para . Manuei sá~~hez Cien es el cambio de un bien presente por la 

promesa d~ u~ 6,:~;, iitD;/;'.~2 ' · 

Por Últimé:i, ;1 · , ¡~fista mexicano Miguel Acosta Romero sostiene que la 

institución juridico:c::c;n,ércial que nos ocupa es la transferencia de bienes que se 

hace en un. · "/,,~"mento dado por una persona a otra para ser devuelta a futuro, en 

un plazo señalado. y generalmente con el pago de una cantidad por el uso de los 

mismos. 73 

Por lo anteriormente expresado. podemos elaborar nuestro propio concepto 

de crédito. en los siguientes términos: se trata de una institución jurídico-comercial 

en virtud de la cual se transfieren bienes a una persona física o colectiva. a 

cambio de la promesa de la entrega de bienes futuros, entrega que habitualmente 

se realiza añadiendo a la suerte principal. las utilidades o beneficios que el 

. otorgante del crédito espera recibir. Cabe señalar que en el modelo económico 

que impera en nuestro país, la generalidad de tas personas que otorgan algún tipo 

de préstamo a otras, lo hacen con el objetivo de obtener ciertos beneficios en tal 

operación. 

-,, H::irold G. \loulton. /.,1 organ1:ac.:1ón _tincmc:1&!ra y f!I .\·1.uem<1 L·conomu:o Sudam..:ric::in::i 
~rgcniina . 1944. P:igs. t42-143. 

Apodaca. citado por Josc A Ramircz. la fJ111<'hr<1 . Basch Casa Editorial Barcdon:i Esp:iful.. 
195'1 P:ig.46. 
:= M:inud Sinchcz Cien. Op. Cit. P:ig. 'l . 
' M1gucl Acosta Romero. D/<·cumarw .Jurídico /lfex1ca1111 . lnstiruro de lmcsrrgac1oncs Juridic!IS . 

Tomo 1 Pornia L'ni,·crsid.'.ld Nacional Autónoma d~ Mcxico. Mcx1co. 1996. P:ig. 772. 



Ahora nos ocuparemos de elaborar nuestro concepto de 1nsolvenc1a. Para 

el tratadista Miguel Ángel Hartasánchez la insolvencia es la incapacidad de un 

patrimonio para satisfacer las deudas que sobre él pesan. 
74 

Salvador Ochoa en una de sus obras. hace referencia a Rodríguez Y 

Rodríguez y apunta que ese .tratadista afirma que la insolvencia es un fenómeno 

económico único que siempre .consiste en la producción, en una determinada 

economía individual, de ú'/i df:sequÍlibrio entre el conjunto de valores realizados de 

un momento y el conjunto . de ~lémento,s . del pasivo vencidos que pesa sobre 

ella .. 75 Ochoa distingue e'ritre 'inso!'v~~Cia'provisional y definitiva. la primera se da 

cuando el pasivo no supera 8( adti~o'V~~ ,:;,o~erit~ sólo hay una impotencia en el 
' . .-. . l ' • -~ . • ' - .. " ' 

pago que llama iliquidez>'íaciñsolvenciá será definitiva cuand.o el pasivo resulta 
'·, . , - ... · .. :- - . . 

irremediablemente sup'eri~r al_aCífvo . 
... 

Según Gon~ál~~ P~s·ct~l.· la. insolvencia· es la situación d~ hecho donde el 

pasivo exigible super;~¡"~~ti~o r~~I; situación que presupone ... la impotencia del 

empresario para hacer frente a todas las deudas contraídas . 76 

Bonelli nos indica que la insolvencia es aquel estado del patrimonio de una 

persona. por el que ésta se revela impotente a hacer frente a las deudas que lo 

gravan. n 

A partir de las definiciones apuntadas. podemos enunciar nuestra propia 

definición de la situación jurídico-comercial de la que se trata. en los términos 

siguientes: la insolvencia es el estado del patrimonio de una persona en la que el 

pasivo supera al activo, razón por la cual el comerciante está imposibilitado para 

·' M1gud Hartasa11chcz :>loguera. /.a .1·11.1pL'llswn e/,• pogtJ<. Un instituto legal para la conserYación de 
la empresa. Pomia. Mc,ico. t99l!. P:ig. 5.¡, 
., Sahador Ochoa 01\'cra. {!uwhras y SU.\'p1!11.\·1ún c/11 Pagos. ,\'oras sus1,1ntn·a.\' y pro'''-'.\'dh.•s. :\fundo 
'.'/Ue\ll, Mé,ico. 1 Q91 P:ig. 80. 
·' Juli:in Gunzatcz Pascual. S11spt•ns1vn e/,• pa~t1.1· y IJ11tt!hras. Centro de estudios financieros. ~· 
Ed1c1on. Barcelona. t 946. P:iu. 135 
"Bonclli. "'"do por Josc A. ~ire.<. /.a qu1ehrn. Bash. Ca.s.1 Editonal. Barcelona. 1'159. P;ig . .¡7, 
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satisfacer sus obligaciones. 

4.2 Reseña histórica de la insolvencia en Europa. 

En el presente apartada nos ocuparemos del desenvolvimiento que la 

institución jurídica de la insolvencia ha tenido desde su aparición en el Derecho 

Romano. hasta nuestros días; lo anterior con la finalidad de poner en evidencia la 

importancia que las leyes le han ido asignando a la situación de inestabilidad 

económica que en ciertas ocasiones sufren los comerciantes. 

Desde el momento en que surgió el comercio existieron deudores y, 

algunos de ellos con bienes insuficientes para cubrir sus deudas. también en todas 

las épocas han existido acreedores que intentan cobrar sus créditos a toda costa 

Como las legislaciones de los pueblos no se pueden quedar al margen de esta 

situación. se han creado al paso del tiempo toda clase de procedimientos a fin de 

lograr que el deudor cubra su deuda. algunos más y otros menos eficientes. 

Algunos tratadistas como José A Ramírez, afirman que existen registros de 

legislaciones anteriores al Derecho Romano que se ocuparon de la situación que 

estudiamos, es decir, la insolvencia; este es el caso del imperio de Mesopotamia, 

en donde tales disposiciones en general, no distinguen entre deudor comerciante y 

no comerciante, y consagran el principio de que el deudor responde con su 

persona, y con su patrimonio, del pago de sus deudas. Si el deudor no paga, es 

vendido como esclavo, y, frente al mismo, se ensayan y utilizan los mayores 

castigos. 79 

l~:;":,_~:::~=J:__:".s~c~A~R¡:,a:.':m;';1~rc~·z':':.~O~p~-~C"-"ír~ .... :~:~: ... ~ ... l""·:""·""~""·O-~~------------------=-""-=""-""--""-""·'"'---""-·"'-"'··""------------="-;~¡¡ 



4.2.1 En el Derecho Romano. 

En la vida de la Roma antigua se desarrollaban las más variadas 

ocupaciones· para ganarse la vida. y una de ellas era el comercio; actividad en la 

cual los mercaderes arriesgaban bienes, a fin de conseguir beneficios de tipo 

económico. Como en toda ocupación. siempre ha existido el riesgo de hacer uno o 

más negocios que no produzcan las utilidades esperadas, y más aún que 

conduzcan a adquirir deudas que sean tan considerables que pongan en riesgo la 

estabilidad económica de quien ejerce esta profesión. 

Es así que las leyes romanas no pudieron quedarse al margen ·de esas 

realidades económicas. que afectaban a todo un sector de su población, y por ello. 

crearon procedimientos encaminados a r~soí~er táles situacioné~:; 

Al principio. todas ias act~aci~ne~ jurídicas creadas para la tutela de los 

acreedores insatisfechos,·:tendian a coaccionar la voluntad del deudor. obrando 

sobre su persona: la primera de las legis actiones creadas al efecto fue la manus. 

injectio este procedimiento tenía como base la idea de que las obligaciones entre 

los particulares no sólo afectaban al patrimonio del deudor sino principalmente a 

SU PERSONA. 79 

El trámite a seguir era el siguiente: al deudor que hubiera confesado una 

deuda o que se le condenara a pagarla. se le concedían treinta días para realizar 

el pago de la misma. Si se vencía este plazo. y el deudor no cumplía. el acreedor 

podía eje~utar la manus injectio. lo conducía ante el pretor y pronunciaba una 

fórmula sacramental combinada con algunos gestos. Si el actor cumplía 

correctamente las formalidades mherentes a su papel , el pretor pronunciaba la 

palabra addico (te lo atribuyo}, después de lo cual el acreedor podía llevar al 

., Eduardo Pallares /re11ad11 de los qwehrm Porrua e h1JOS Mc"co. 1937 Pags 12 



La Lex Poetelia en el año 441 de Roma. atenuó la dureza de este 

procedimiento y abrió el camino para la ejecución contra los bienes del deudor: en 

virtud de sus mandatos el procedimiento ejecutivo romano propició la igualdad de 

trato entre los acreedores. y la actuación colectiva de los mismos ante el común 

deudor. 

Surgen entonces dos procedimientos en el derecho pretoriano: el llamado 

missio in possessionem, al que se debía acudir en caso en que el deudor 

estuviera ausente. hubiera huido o en cualquier situación análoga, según las 

disposiciones aplicables, el pretor ponía al o a los acreedores en posesión del 

patrimonio del deudor, pero sin que ello significara una ejecución general del 

patrimonio: más tarde este procedimiento se extendió a los casos del deudor 

confeso o juzgado que no cumplía. 

Un paso más se da cuando el actor del juicio, luego de obtener la custodia 

de los bienes del deudor, convocaba a los demás acreedores mediante anuncios 

públicos; después se debía nombrar un magister, quien debía hacer un inventaf/o 

de estos bienes, listas de créditos y de las deudas del deudor y averiguar si había 

alguna posibilidad de recuperar para el patrimonio del quebrado algunos valores 

perdidos, ejerciendo con este fin la in integrum restitutio -si el quebrado había sido 

victima de determinadas prácticas antijurídicas- o la actio pauliana (en caso de 

ciertos contratos, celebrados por el quebrado con terceros. 81 Después de un plazo 

'º Guillcm10 Flons ,\far~adanc. /Jaecho Pnmdo Nomano Esfinge K• Edicion. Mcxrco l 97K P:ig. 
150. -
" Op. Cit. P:ig. 172. 
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l ~ ::,j determinado se hacia una adjudicación de bienes al bonorum emptor. quien ''.ií 

/¡ adquiría el patrimonio en una subasta pública, y prometía a Jos acreedores el pago '.~~ 
·.;;¡ de cierto porcentaje de sus créditos. Por tanto, el adquirente (bonorum emptor) se ~~~ 
·.·c.

1
:·' convertía así en un sucesor a .titulo universal del deudor, gracias a una ficción de 1 
, muerte. que le atribuía. la calidad de heredero. 82 Esta ficción de muerte implicaba •rll! 

J para el deudor la infamia p.o. r Ja gran dismin. ución moral y jurídica a Ja que se hacia ~ 
~~ ~~ 
· ~ merecedor. <''-i1 
>• !~~ 

..• :· .• , .. •!.·.··.. La Lex Julia en ef 'año 737 de Roma. introduce la institución de la cesio ;·~:~.·.,::·;,,.~ .. ~'.:.
1 

•. : •. f.~.:.· .. ·.::. 

. bonorum. que era más benigna: Este procedimiento se aplicaba a deudores ·:~· 
quebrados sin su culpa, qúe hacían voluntariamente cesión de su patrimonio a sus 'i;;:: 
acreedores. 83 Eri. virtud del procedimiento mencionado. se concedía a los ~{>' 

acreedores el derecho de promover la venta de Jos bienes del quebrado, y el 

importe total de Ja venta se repartía a prorrata de sus respectivos créditos. 

Según Floris Margadant en el sistema procesal romano extraordinario. se 

desarrolló después una tercera manera de ejecutar a Jos insolventes y era la 

denominada distractio bonorum, y mediante su aplicación se insti.tuia un curador 

autorizado a vender Jos bienes del deudor en forma singula~ y no en bloque . con 

lo que se podía obtener, en conjunto. una mayor suma para liquidar las deudas. 

Según escribe Pallares, la distractio bonorum no extinguía en su totalidad los 

créditos a cargo del deudor, sino tan sólo hasta la cantidad en que hubiesen sido 

pagados. Sólo se concedían los beneficios de la distractio bonorum a las personas 

emmentes ... como a los senadores o sus parientes. 84 

4 2.2. En el Derecho Medieval. 

Durante el periodo de Ja Edad Media surgen dos tratamientos jurídicos 

distintos en torno a la situación legal de los deudores insolventes: el primero se 

''. An1omo Bruncrtí. /'rmadodc (ju1ehra.1-. Porrua Hnos. \lé"ico. l<J.j5. Pag. 16. 
"Gu11lcnno Flons Margadant. Op. Cit. Pág. 173. 
''Pallares. Op. Cit. P:ig. 27. 



presenta como seguidor del Derecho Romano y se denominó corriente privatist1ca: 

en este sistema al juez sólo se le asigna la tarea de atender las peticiones que le 

hacen los acreedores quienes tienen en si el control del procedimiento. La otra 

modalidad denominada pública es aquella en la que el juez dirige a los acreedores 

en el ejercicio de sus derechos. En esta segunda corriente. se parle del doble 

supuesto de que el quebrado es un defraudador y al Estado incumbe o 

corresponde la represión de la quiebra como hacho ilícito, surgiendo así el 

carácter o naturaleza pública del procedimiento. frente al carácter privado que tuvo 

siempre en el derecho romano. 85 

Los autores coinciden en afirmar que es muy importante mencionar en el 

apartado correspondiente al período medieval los estatutos de las ciudades 

italianas. ya que todas las ciudades que tenían como principal actividad el 

comercio, establecieron penas muy severas para proteger a los acreedores: 

además estos estatutos fueron base para las legislaciones de Francia. Inglaterra y 

los Paises Bajos. 

En tales estatutos se autorizaba el tormento como medida de apremio para 

constreñir a los insolventes a liquidar sus deudas y se establecía la infamia 

pública, la pérdida de Ja ciudadanía, así como incapacidades de toda índole. En Ja 

ciudad de Brescia además, se estableció una solidaridad pasiva entre el insolvente 

Y,:s.u familia, a efecto de que la misma pagara las deudas de aquél. 

4:2.3. En el Derecho Moderno. 

En .el derecho alemán ejerció una influencia enorme el libro titulado 

Labyrinthus creditorum concurrentium, del jurista español Francisco Salgado de 

Somoza. publicado en la segunda mitad del siglo XVII; gracias a la publicación de 

la obra mencionada se desarrolló la concepción publicística, de la quiebra que 

había surgido a fines de la Edad Media. y en virtud de tal tendencia. se consideró 

"Josc A. Rrunircz. Op. Cil. P:ig. 131. 
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como atribución fundamental de los tribunales Ja de d1rig1r. vigilar y decidir el 

procedimiento de quiebra. 

Cabe aclarar que. no obstante el desarrollo de la idea de que el Estado 

debía tener cabida en la quiebra. en algunos paises la noción de que el proceso 

de quiebra sólo interesaba a los acreedores siguió imperando: de tal manera en 

Lyon, aparece el primer texto legal orgánico en materia de quiebras (año 1667), en 

donde al lado de la igualdad entre los acreedores se encuentra la organización del 

período de sospecha, la inhabilitación del fallido, etc. 86
• tales disposiciones son 

modificadas por la Ordenanza de 1673. Tiempo después llega el Código 

Napoleónico en 1807. en cuyo libro 111, se reglamenta Ja institución de quiebra. en 

este apartado es relevante precisar que continúa la pena de muerte como posible 

sanción para el quebrado fraudulento, pero también ... previene que para ello no es 

suficiente el hecho simple de quebrar sino que es necesario comprobar 

jurídicamente el ánimo delictivo. 87 

4.2.4. En el derecho Contemporáneo. 

Actualmente siguen privando las dos formas de tratamiento jurídico de la 

insolvencia, es decir que en algunos paises se asigna a tal proceso la naturaleza 

publicistica y en otros la privatistica. En otras naciones sólo se aplica el 

procedimiento de quiebra a los comerciantes y en otras a toda clase de deudores 

sin importar que se dediquen o no al comercio. 

Autores como José A. Ramirez y Joaquín Rodríguez y Rodríguez. clasifican 

las legisll:!ciones vigentes de la quiebra, en tres grupos: 1) legislaciones que 

aplican el procedimiento de quiebra exclusivamente a Jos comerciantes: algunos 

paises con este tipo de leyes son : Francia. Egipto. Luxemburgo y Grecia: 2) 

legislaciones que aceptan los dos sistemas: el de la quiebra para los comerciantes 

" :\fano A. Bontbnu ,. Josc A. Garrone. ("<111c11r.ws 1· 0111ehra. Abclcdo-Perrot. :;•Edición. Buenos 
Aires. 1983. P:ig. 16 · • -
'' C:irlos Felipe D:i\:ilos Meji:i. Op. Cit. P:ig. 19. 
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y el llamado concurso de acreedores para Jos no comerciantes: algunos paises 

con este tipo de normatividad son: España y México. y 3) legislaciones que aplican 

el mismo procedimiento para todos los deudores. sean o no comerciantes. paises 

con este tipo de leyes son: Alemania, Inglaterra. Estados Unidos, Holanda. Suecia, 

Suiza y Turquía. 

4.3 Reseña histórica de la insolvencia en México. 

En el presente apartado nos ocuparemos de describir, a grandes rasgos, el 

tratamiento jurídico que se ha dado a los deudores en insolvencia a lo largo de la 

historia de nuestro pais. Iniciaremos nuestra reseña con los pueblos prehispánicos 

que contaban con un sistema de gobierno tan avanzado, que ya reglamentaban el 

procedimiento jurídico a seguir en el problema económico de insolvencia que 

estamos examinando en este capitulo 

4.3.1 En la etapa prehispánica y Colonial. 

Por tratarse del grupo indígena que alcanzó el mayor esplendor y 

trascendencia de todos Jos pueblos prehispánicos, nos referiremos al Derecho 

azteca en esta sección. 

En el imperio azteca coexistían diversas clases sociales; en primer Jugar se 

encontraba la nobleza y tal status era hereditario. aunque por hazañas de tipo 

militar. un. miembro de una clase social inferior podía subir al rango de noble; en 

segundo sitio se encuentran los sacerdotes, ellos intervenían en algunas 

decisiones de tipo político, se dedicaban al culto y también tenían entre sus tareas 

la de impartir la educación. 

.,:..';, 

< 
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En tercer lugar se encontraban los comerciantes o pochtecas. que también 

eran una clase social hereditaria. con rasgos militares y caracteres secundarios de 

embajadores y espías. 

En cuarta posicion tenemos .a los artesanos. calidad que era aprendida Y 

controlada por otr()'.~rt~~éln~d~ prestigio. Bajando un escalón más encontramos a 

los agricultores ·o~di~áiios,. llamados macehua/lis, quienes en su respectivo calpulli 

gozaban de' uri~ ~~~¿~;~ y del derecho de usar las tierras comunes. Después 

encontramos a los j;.;~~~~ue~ .. y por último a los esclavos. 
i:~~<(:; . . 

De todas las· cr1ses;;:sociales mencionadas, nos referiremos a la clase 

comerciante, es decir a :1o's ~ocfltecas. Es de resaltar que existía un tribunal de 

comercio. integrado por 10 ''ó 12 jueces, el cual conocía de las causas 

relacionadas con la actividad mercantil: podía juzgar toda clase de infracciones a 

los reglamentos de comercio. el arreglo de transacciones. las deudas comerciales 

y las quiebras de los comerciantes. Ese tribunal tenia sus propias pnsiones y 

plena facultad para ejecutar sus sentencias. pudiendo aplicar hasta la pena de 

muerte. 68 

En el sistema jurídico azteca era permitido que una persona en insolvencia. 

pudiera autovenderse y ser reducida a la calidad de esclavo para pagar sus 

deudas, como dación en pago, ante cuatro testigos de cada parte, en cuyo caso la 

esclavitud del paterfamilias no afectaba la libertad de su familia, y tampoco 

causaba un traslado del patrimonio doméstico al adquirente. 69 

La .persona que asumiera por deudas la condición de esclavo, podía 

liberarse de tal condición mediante el pago de sus adeudos. Esto era posible 

gracias al hecho de que el patrimonio del esclavo no era absorbido por el del amo 

"' Ignacio Romcrovargas l~rbidc. E.rpll!ndor dl'i .\t.!x1co Anr1g110. Centro de in\'cstigacioncs 
an1ropológicas de México. México. 1959. Pág. 7.t4. 
" Guillermo Floris Margadant S. lnrrodt1<'<'lá11 a la /liswna del Oerl!cho .\f1?.wrn110 TcMos 
Vni\crs11anos. lnsututo de ln\'cstigacioncs Jundicas. Me.xico. 1971. P:íg. 15. 
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y esta sJtuación permitía que el esclavo recibiera dinero propio. ya sea por 

herencia. préstamo y donación entre otras circunstancias con el que. podía 

alcanzar su libertad. 

Las características del procedimiento jurídico azteca para la situación de los 

comerciantes con deudas de tal magnitud que ponían en peligro su situación legal. 

eran las siguientes: 

1.- Existía un tribunal especializado para su conocimiento. 

2.- Se permitía a los deudores practicar su autoventa con el fin de liquidar 

sus pasivos por medio de su trabajo. 

3.~ El patrimonio del deudor que se vendía como esclavo no era asimilado al 

· -- del ·amo, por la que podía recibir algún bien de terceros que le permitiera su 

·iibéradón. 

_En la etapa colonial se aplicaron las Ordenanzas de Bilbao redactadas en 

: 1732; este ordenamiento jurídico se ocupó ampliamente de la quiebra en sus 

' titGÍos 2, 3 y 4 del capitulo XVII y establece el concepto de quiebra refiriéndose a 

los negociantes que no pueden o no quieren cumplir con los pagamentos a su 

cargo. 90 Tales negociantes son divididos en tres clases: la primera se refería a los 

deudores que tenían bienes suficientes para pagar pero que por alguna razón 

están imposibilitados para ello; en la segunda estaban aquellos que por algunas 

adversidades hubieran quedado en la miseria y en consecuencia, no podían 

liquidar sus deudas; en la tercera clase se encontraban los comerciantes 

fraudulentos . 

• , Joaquin Rodrigucz y Rodriguéz. Curso de IJ.:r.·cho M.:rcamil. Tomo 11. Porrúa. 6" Edición. 
México 1%6. Pág. 294. 
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En las Ordenanzas. se establecen /as condiciones que deben cumplirse 

para ser declarado en quiebra y se señalan minuciosamente /as normas para la 

ocupación e intervención de bienes. 91 

4.3.2 En la Etapa Independiente. 

Después de las Ordenanzas de Bilbao se aplicaron tres Códigos de 

Comercio en nuestro país, el de 1854. el de 1883 y el de 1889. 

El código de 1854 fue redactado con influencias española y francesa: la 

intervención de los tribunales era muy pequeña. En la ley de 1883. aumentó el 

influjo de las disposiciones españolas. se estableció el perjuicio público de las 

quiebras y la distinción entre síndico provisional y definitivo entre otras novedades. 

En el ordenamiento de 1889. se regula de mejor manera el régimen de los bienes 

comprendidos en la masa... se establecen normas sobre revocación y sobre 

prelación de acreedores ... • 92 

El jurista Robeno Mantilla Melina hace referencia a una ley sobre 

bancarrotas del 31 de mayo de 1853 que hacía alusión a otra ley anterior 

publicada en 1843. 

4.3.3 En la Etapa Posrevolucionaria. 

Antes de que la Ley Concursos Mercantiles que recientemente entró en 

vigor. la materia de quiebras estuvo regulada por el Código de Comercio de 1889. 

por la Ley de Instituciones de Crédito, y por otras disposiciones dispersas en la 

Ley de Instituciones de Seguros, en el Código de Comercio, en el Código Civil del 

Distrito Federal y en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Con la 

publicación el 20 de abril de 1943 de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. 

01 fbid~m. 
·•: ldcm Pag. 29:'\ 
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se crea por primera vez en nuestro sistema jurídico un instrumento legal exclusivo 

para dar solución al problema de insolvencia en Jos comerciantes. 

La mencionada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos se publicó en el 

Diana Oficial de Ja Federación el 20 de abril de 1943, y entró en vigor el 20 de julio 

de .1944. Esta ley fue producto del trabajo de una comisión creada al efecto, fue 

presidida por un eminente jurista español refugiado en nuestro pais, Joaquín 

Rodríguez y Rodríguez. El trabajo terminado se envió a Ja Secretaria de la 

Economia Nacional, a Ja Suprema Corte de Justicia de la Nación. al Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, a Ja Procuraduría General, a diferentes 

asociaciones de abogados que entonces funcionaban, para que emitieran su 

opinión. La orientación general de este documento legal se deduce de la propia 

Exposición de Motivos, en la que se establece que el proyecto recoge la más 

moderna corriente, de origen español, al considerar la quiebra como un asunto de 

interés social y público .... 93 

4.4. Regulación del concurso mercantil. 

4.4.1 Los principios y presupuestos del concurso mercantil. 

La insolvencia como hemos visto, es un asunto de interés público y uno de 

Jos instrumentos jurídicos que se han creado con el objetivo de asegurar a los 

acreedores que los créditos a su favor serán pagados de la mejor manera posible. 

es el proceso del concurso mercantil; otra finalidad que persigue este proceso es 

evitar que el ejercicio del comercio. que por su naturaleza de especulación es una 

actividad muy riesgosa, arruine económica y moralmente a quienes lo han hecho 

su forma de ganarse Ja vida, toda vez que se pretende por todas formas Ja 

conservación de la empresa en insolvencia. 

,,~ 

~~ 

~ 
;;, 



El concurso mercantil es el proceso creado por la Ley de Concursos 

Mercantiles para regular la insolvencia de los comerciantes y se divide en dos 

etapas. que son la conciliación y la quiebra. 

Por medio de la primera etapa es decir, la de la conciliación, se pretende 

lograr que el comerciante en crisis firme un convenio con sus acreedores en el 

cual debe g~rantizar el pago de todos sus adeudos. Cabe mencionar que en este 

punto. se.·;1i;¡sionan los intereses del insolvente y se limita enormemente la 

posibilidad . de· que supere sus problemas económicos. en virtud de que al 

momento de ser declarado el concurso mercantil el monto de los adeudos. 

además de dejar de causar intereses. es convertido a UDIS. Esto quiere decir que 

en vez de mantener el adeudo en moneda nacional, su monto se actualiza según 

las variaciones de la inflación, lo que significa que con esta medida sólo se 

beneficiará a los acreedores quienes recibirán el pago según el poder adquisitivo 

de la moneda al momento de que sea reembolsado el crédito que otorgó. 

La segunda etapa del concurso mercantil es la de la quiebra, y su objetivo 

es el de vender todos los bienes del comerciante insolvente y de esta manera 

estar en posibilidad de reunir los recursos necesarios para pagar a sus acreedores 

con el producto de tal venta; en consecuencia, la empresa mercantil se extingue. 

Dicho lo anterior, nos ocuparemos de enumerar los principios que orientan 

el proceso del concurso mercantil, los cuales son enunciados por el jurista Raúl 

Cervantes Ahumada para la quiebra regulada por la Ley de Quiebras y 

Suspensión de Pagos que estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la nueva 

Ley de Cqncursos Mercantiles, que también son aplicables al concurso mercantil. 

Los principios son los siguientes: el interés público, la organización colectiva de los 

acreedores. la igualdad de trato de los acreedores. la unicidad e integridad del 

Í patrimonio de la empresa. y la unicidad y generalidad del procedimiento . . ¡ 

;.¡l.l 

¡~ 
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El primer principio que orienta la legislación relativa al trato legal de la 

insolvencia de los comerciantes es el del interés público. Tal principio está 

enunciado en el artículo primero de la Ley de Concursos Mercantiles en donde se 

menciona con claridad que tal ordenamiento legal es de interés público, toda vez 

que en el mantenimiento de la empresa están interesados tanto el empresario, en 

su calidad de creador y organizador, como el personal en su más amplio sentido, 

cuyo trabajo incorporado a la empresa la dota de un especial valor, y el Estado 

como tutor de los intereses generales. 

El proceso de quiebra ha sido creado con el afán de proteger no sólo en 

interés de los acreedores. sino en el interés del propio insolvente y de la población 

en general a la que atañe directamente la conservación de las empresas como 

fuentes generadores de empleos. 

El segundo principio es la organización colectiva de los acreedores. ya que 

el proceso de concurso mercantil. del que hemos estado hablando, es un 

procedimiento colectivo que debe agrupar colectivamente a los acreedores a fin de 

darles un trato igualitario. Como el articulo 1º de la Ley de Concursos Mercantiles 

nos habla del incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago. podemos 

concluir que para que proceda el trámite de un concurso mercantil es requisito 

indispensable que existan más de dos acreedores. Por lo que en su caso, un solo 

acreedor tendría que reclamar sus derechos por la vía civil, sin el aparato 

administrativo que el concurso mercantil requiere. 

El tercer principio se refiere a la igualdad de trato que en todo proceso de 

concurso mercantil se debe otorgar a los acreedores; en este caso se atenderá a 

los iguales como iguales, y a los desiguales como tales. Lo anterior significa que 

en el concurso mercantil no se puede desconocer que hay créditos que deben 

pagarse antes que ningún otro, como son los créditos a favor de los trabajadores; 

los que resulten de la administración y conservación de los bienes de la masa, 

incluyendo los gastos derivados de las diligencias judiciales realizadas en 
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beneficio de la misma; después serán pagados los gastos de enfermedad y en su 

caso. de entierro del comerciante en concurso mercantil: después serán pagados 

los acreedores con garantía real. posteriormente aquellos que tengan algún 

privilegio especial, y por último a los acreedores comunes. 

La unidad e integridad del patrimonio de la empresa quebrada es el cuarto 

principio orientador de la quiebra. Debemos recordar que el patrimonio de la 

empresa en· concurso es uno, y será sometido íntegramente al proceso de 

quiebra: para hacer posible lo anterior la Ley de Concursos Mercantiles pre:vé que 

puedan ser restituidos a la masa algunos bienes que por actos fraudulentos del 

comerciante hayan sido separados del patrimonio de la empresa en perju1c10 de 

los acreedores. A fin de evitar que bienes de terceros sean integrados al 

patrimonio de la empresa en concurso, también ellos podrán ejercitar las acciones 

necesarias para demostrar la propiedad de los bienes que no pertenezcan a la 

empresa insolvente. 

El quinto principio que rige la quiebra es el de unidad y generalidad del 

procedimiento; la unidad significa que en contra de una empresa presuntamente 

en estado de insolvenci¡¡, sólo se podrá instaurar una sola demanda de que sea 

declarada en concurso mercantil; y la generalidad alude a que deben formar parte 

de la masa activa todos los bienes de la empresa, y formarán la masa pasiva 

todas las deudas de la misma. 

Ahora bien, aunque el maestro Raúl Cervantes Ahumada afirma que el 

principio de conservación de las empresas también regía a la Ley de Quiebras y 

Suspensió.n de Pagos: a nuestro parecer ese principio no se logra en la nueva Ley 

de Concursos Mercantiles, ya que no facilita de manera alguna la conservación de 

las empresas. en virtud de que el mencionado ordenamiento jurídico sólo prevé el 

pago total de las deudas del comerciante insolvente, pero no se establece ni una 

sola forma de apoyo para la subsistencia y resurgimiento económico de la 

empresa. lo anterior se afirma aun cuando el objetivo de la primera etapa del 
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concurso. según el texto de Ja ley. sea el de Ja conservación. pues el único medio 

establecido al efecto es el de Ja suscripción de un convenio en el cual se paguen 

en su totalidad las deudas contraídas. 

Es ilógico pretender que una empresa en una crisis financiera tal, que inicie 

el proceso del concurso mercantil. realice el pago de todas sus deudas para poder 

superar la e_tapa de conciliación, sin ser declarado en quiebra que como dijimos, 

es la fatalidad total de toda empresa: y después de realizar semejante desembolso 
-. . 

de dinero, o de haber contratado nuevos créditos inicie el despegue económico de 

su empresa si_n ningún contratiempo. 

Por otra parte, han sido enunciados ciertos requisitos o presupuestos que 

deben actualiz_arse para estar en condiciones de solicitar o demandar que una 

1ll. empresa sea deéJarada en concurso mercantil. 

?W 
-'.;'. 

·,_~ El primer requisito que debe satisfacerse consiste en que la empresa que 

inicie el trámite del proceso de concurso mercantil o bien. que sea demandada. 

debe ostentar la calidad de comerciante, ya sea que se trate de una persona física 

o de una persona moral. En el caso de que el comerciante sea una persona física, 

se deberá poner en evidencia que ejerce el comercio de manera habitual, y para el 

caso de las personas morales, bastará con comprobar que la empresa de que se 

trate se exterioriza en el mercado como si hubiera sido creada según lo 

establecido en las leyes mercantiles para que su naturaleza mercantil quede 

plenamente comprobada. 

El segundo presupuesto para el concurso mercantil es que el comerciante 

de que se trate debe haber cesado generalizadamente en el cumplimiento de sus 

obligaciones. Según Jo establecido en el nuevo ordenamiento legal que regula la 

insolvencia, se entenderá qu=i un comerciante incumplió generalizadamente en el 

pago de sus obligaciones cuando cese en el pago de sus deudas a dos o más 

acreedores distintos. y se presenten las siguientes condiciones: que esas deudas 
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vencidas por lo menos por treinta días representen siquiera el treinta y cinco por 

ciento de todas ras obligaciones a cargo del comerciante de que se trate, y que 

éste no cuente con activos para hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento 

de sus obligaciones. ve~~.ida~; ?.sto último sólo en el caso de que sean los 

acreedores los que demanden la declaración del concurso mercantil. 

El tercer p~esu~Ces'Í() ~~ra'1a declaración del.concJr~o mercantil indica que 

los acreedores. del~o~~/Ji~ri{~ i~i;olvente deben ser m~~'.~e uno, ya q~e en caso 

de tratarse de un solo acreedor, el concurso no podÍ'á;coniinúar: por lo que el 
.. _ ... ',_,,. ·-;.-: .··,_ .· ... ·.,. :·· --. .:·. __ , .. ,,;·,~:>'-'~;~;;::L·-~-'\:·.~"'·~~.~-: .. -' ,'.:" ·~,.- :·. 

demandante tendrá que reclamar sús derechos en la vía civil: toda vez que no hay 
.· .. : :··-· .. : ·:-. . . ·.: '·'·:·.···~-·~'--:.\-~_;'::-.~i:i~.;:; r:·;,,>, t··> ... 

lugar a la protección social que presupone el concurso mercantil:·· 
• - ' . . .. ' . '•·-' . ·:;-, .).; _,.._ :;¡"._,.- ._·,,, 

' • c .. , i '.:·-. ',:;~-:. '¡ '· ;,:·.· 
·:o . : . . :,:·},,· .. ·:v~:,_ .. .::-."'; ·,.-~-.:' -:-:. 

El último presupuesto del concurso mercantil es que deberá ser declarado 
por un juez co.mpete~t~;par~ éfíb. . . .... . ·. y.~ ;e.e .· . . 

La declaracióh d~I ¿~ncurso mercantil trae para un comerciante un cúmulo 

de consecuencias·. jurídicas, las que mencionaremos en el presente apartado; 

primero las que correspon.den a la etapa de conciliación, y después las que se 

refieren a la etapa de la quiebra: 

Efectos jurídicos de la etapa de conciliación, 

1.~ Durante esta etapa no podrán ser ejecutados los bienes y derechos del 

~'~erciante. a menos de que se trate de ejecuciones de naturaleza laboral 

\ .ci·'eri~adas de lo dispuesto en la fracción XXIII del apartado A del articulo 123 
;:.:.' 
constitucional. 

2.- El comerciante que sea declarado en concurso mercantil, queda 

arraigado en el lugar en el cual se está llevando a cabo el juicio. y tratándose de 
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personas morales serán arraigadas aquellos quienes sean responsables de la 

administración; para el efecto de que no puedan dejar el lugar. sin dejar mediante 

mandato a un apoderado. 

3.- En el caso de que acreedores y comerciantes lleguen a firmar un 

convenio en •términos de lo que dispone el Título V de Ja Ley de Concursos 

Mercantiles, todos Jos accesorios de carácter fiscal serán cancelados. 

Por otra parte y con fundamento en el artículo 69 de Ja Ley de Concursos 

Mercantiles. serán suspendidos los procedimientos administrativos de ejecución 

de créditos fiscales. pero las autoridades podrán llevar a cabo las actuaciones 

necesarias para la determinación y aseguramiento de tales créditos. 

4.- Para el caso de que haya bienes de terceros en posesión del 

comerciante que es declarado en concurso mercantil, Juego de declarada Ja 

sentencia. podrán promover las acciones de separación que correspondan. 

5.- No serán acumulados al concurso mercantil, las acciones y juicios 

promovidos por el comerciante ni Jos que hayan sido promovidos contra él; 

además. el comerciante podrá continuar actuando en esos juicios pero bajo la 

vigilancia del conciliador, al cual deberá informar de Ja existencia de tales juicios 

desde que es notificado de Ja designación del conciliador: pero en el caso de que 

éste considere que es perjudicial para Ja conservación de los bienes que integran 

Ja masa que el comerciante continúe con esos trámites legales. podrá solicitar al 

¡uez que le sea autorizado sustituirlo en todos ellos. 

6.- Con motivo de la declaración del concurso mercantil, el conciliador que 

haya sido colocado al frente de la administración de la empresa, deberá realizar 

todas las gestiones necesarias a fin de identificar y recuperar bienes propiedad del 

comerciante que se encuentren en posesión de terceros. 



7 - Por lo que se refiere a los efectos de la declaración del concurso 

mercantil sobre las obligaciones del comerciante. sólo mencionaremos las 

siguientes por tratarse! de. la~ .más importantes para el desarrollo de la presente 

tesis. En primer lugar; ... sé;'tendrán por no puestas aquellas estipulaciones 

contractuales que est~bi'~zc·~;, mbdificaciones en las cláusulas que agraven para 
- • : -'' • '''·. - •. ~,"; \> < 

el comerciante los térniirios he los contratos pendientes de cumplir. con motivo de 
. . , -~ ··- - ·'.-7,\\ -~- ~-. . <; 

la solicitud o demanda delco.ncurso mercantil. 
. --~: -:;o _'.:· ~--~~~:·:·~-~, ~ 

. A efecto de: ciJ¡·~¡~inar la cuantía de los créditos del comerciante, se 

tendrán por vencidá~'íás obligaciones pendientes . . . - ., ,, .... ,. _. "·'' _., -

. ·:: >:r:.·· :,:.:•. >'< .. · . 
Y a partir de que s~ dicte la senten~ia d,E!I concurso mercantil el capital y los 

acce~6~ios d¡¡ito:~ ~~é~·it~~. sin. ~;~antfa: rea1'; y en moneda nacional. dejarán de 
causar intereses ~·serérí conl/e~id6s iü[)Js. ;:: ··.·. . . . .. 

-:~' ~<;·-·,:_:_:::~~:~_'.,·'.·: ~-'\: 
·~e;, ·~·~ 

Efect()s·j~~idicc)s ci~ 1a'g~i:~ra',' 

.1,-' En: prirn~/(IJ'gar,;. teriémos que el comerciante que es declarado en 

..•. qÜi~brá! será r~rn6J;Cici't61'~l'rn~nie. de su empresa y será sustituido por el sindico; 

• el corBerciaíit'e· sÓ.1ó ·~an'S'ervará la disposición y administración de aquellos 
- •• ' •<'"--' - •• ,,, ,·. - ... -~ ••••• º' • - . ' 

dereé~os que'p'or'/su natüraleza sean legalmente inalienables. inembargables e 

• impres~fipti61~~Y :;:; · . 
.. -.:·( ;(r :·::::~·:; ->-~-; ,,,-

.':(; 2·.: .t\·'fi,{·(¡~ r~alizar un justo pago de los créditos. serán clasificados según 

/su'.88:t,Lfla.1~Z.~. En primer lugar los créditos laborales. en segundo lugar los que se 

\. )~~'a~~;, '.~\~Ji~~~Jizados para la administración segundad y recuperación de los 

•, .· )'.b.ie'~'~~·:ci~ I~ masa, después los créditos contraídos para sufragar los gastos de 

. · <e~f~rrnedad o entierro del comerciante. en su caso, posteriormente se tomarán en 

cuenia Jos créditos con garantía real, luego los acreedores con privilegio especial y 

por último Jos créditos comunes. 



3.- En los juicios que se hayan iniciado por el quebrado o que se hayan 

instaurado en su contra. quedará imposibilitado para seguir actuando. y en su 

lugar sera el sindico sera el que continúe con ellos. 

.; ' 



CAPÍTULO V.· LA GANANCIA INFLACIONARIA DE LAS EMPRESAS EN 

CONCURSO MERCANTIL. 

5. 1.- Problemática general de las empresas en concurso mercantil. 

Todas las empresas desarrollan act1v1dades productivas de tipo mercantil que 

les permiten rendir beneficios a quienes las dirigen: sin embargo. en el desempeño 

de este tipo de actividades pueden presentarse ciertas circunstancias que hacen 

dificil la continuidad de las tareas de la empresa: estas situaciones suelen ser 

transitorias pero ponen a prueba tanto la estabilidad de la empresa como la eficiencia 

con la que es dirigida. Esta problemática exige a los directivos estar en continua 

alerta tratando de mantener una serie de medidas de carácter preventivo de 

naturaleza económico-financiera, que eviten cualquier situación de crisis de 

continuidad, obligándoles a estar al tanto de cualquier seflal de alarma que 

identifique un proceso financiero degenerativo. 94 

Cuando los responsables de la gestión empresarial han puesto en marcha 

alguna medida preventiva. lo hacen con la finalidad de lograr que la situación crítica 

por la que atraviesan no llegue a mayores. pero cuando no se ponen en práctica las 

providencias adecuadas. puede darse el caso de que no se consiga solucionar los 

problemas de la empresa y que se inicie un proceso de deterioro de gran magnitud: 

.... Juhan Gou.z.ikz Pascual. Op. cit. P:ig. 9 
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en este caso el único remedio posible será solicitar la ayuda del Estado a través cel 

proceso del concurso mercantil. 

Los conflictos empresariales de los que se trata pueden surgir del propio ente 

mercantil, o cien tratarse de situaciones económicas de carácter general que 

desestabilizan todo tipo de negocios: cuando es una empresa con finanzas 

equilibradas la que atraviesa por estas dificultades. se estima que la crisis será 

superada mediante trabajo y esfuerzo a corto o mediano plazos. pero en el caso de 

deficiencias en la administración, esta dificil etapa puede complicarse si no se toman 

serias medidas de solución a tiempo. En el caso de que el consejo de administración 

considere que la situación económica ha pasado los limites de control, tiene la 

obligación de solicitar que su empresa sea declarada en concurso mercantil, lo 

anterior con la finalidad de estar en posibilidad de conservar la empresa y de 

responder por las deudas que pesen sobre ella. 

En apartados anteriores se examinaron los principales efectos jurídicos que se 

derivan de una declaración de concurso mercantil, ahora nos ocuparemos de la 

problemática general que afecta a una empresa en concurso, nos referimos a la falta 

de liquidez. a la dificultad para continuar con las actividades de la empresa y que la 

mala situación financiera de la empresa se hace pública. 

El primer grave problema de una empresa en concurso mercantil es la falta de 

liquidez que le impide solventar por lo menos las deudas más urgentes: en este caso 

nos referimos a aquellos adeudos ya vencidos que al no ser pagados oportunamente 

dificultan el trato con los acreedores que se impacientan al no verlos satisfechos. 

La falta de liquidez, además de impedir el pago de las deudas más 

apremiantes. tiene otras consecuencias graves como son la incapacidad para 

adquirir las materias primas necesarias: y por otro lado, al no contar con el flu¡o de 

dinero acostumbrado. no se podrán pagar los salarios de todos los trabajadores . en 
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consecuencia. la empresa deberá prescindir de algunos de ellos y se deberá 

conformar con conservar a los más necesarios y capacitados. 

Lo anterior empeora la 'situación del negocio mercantil. pues si no es capaz de 

mantener la producciÓh ·~cosi~nipaci~· y nÓ 'cuenta eón los trabajadores necesarios 

para producir. lo s~fici~nte~'.no p~drá t~ner~/i~s :i~gr~sos necesarios para superar la 
crisis económic~. ; '. }'. > .. :; ¡;,. ('}{ ,,. ;;'. .. 

·- ->;~~~.'.<··.~~;·_~:1,·~,f~'.:·~~- :.~';.~~-: '::'t),~.";: .. ~· 
, .-_ ·.:>): ~-,·,;j"_, ... -: .. ~. :,~;:r.-- ;~·---, 

Una de.las•caG~~s;:riias\·e:ói;;&¡e5'cie fa falta de liquidez. según los expertos. 
. :-'·.:. · -: , ·.:«:/~-- ,.,;.,~~~~~,,:.::v.-;~ ... ·?~;,::n:~ ;;'"h~·(·-; :::~r:-~: --f~?~~'. :·-'.: 

es una mala p~liti~a de cobros: en 1a·c:;uaL.se aplazan exageradamente los cobros a 

los clientes. y s'e pi~~i~fa>B~a~~¿~:~Üi~df6h:de incobrables que a largo plazo conduce 
.. .-:.-_< ·.: ·.,.,:::· ,_ ::~~;:;::/.:ff~'.7:." ,~~.~-~- --yr\~:;.-.. , -~;;v- -~1?:~,- ... --. '.. . 

a la falta de. medios liqúidós para'gestionar.los negocios en forma adecuada, 

.· . . :'.:.··: .. "'~:i~§r~.'t&~'$!\~.izo/0!;~::··::F~ _ .. _ ·.· .. ·_ -... . __ ... 
Como consecuencia'Tde'Ja;faltaidecliquidez se genera otro problema para la 

._O_,- -_\I\:';;., -:.f'~'f;-'::'.;~,).~-¡,;~~\~iÉ;:;--:.:'.5~~:;-··F;·~,e·:_;?''.f::~.~;;.:;.·-.:_-:_-0.· ···:" .. .'·. _ -. -.:-·'<'. >.>-\>. :,- ·, 
estructura económica~en\coné:ursoi1~que1c.es·s1a ·dificultad. para .continuar .con las 

-, - ''" -'_'·:;-·'.~.-- ~: ~;,;(;, ;"'•'/_.~·<, ~;.;\;:!:·: <''~}2«~-i.~t~~,:'.·-.~;'.'';f-í","< :' · .. ' ; ·.-.·> . .· , , ·. 
actividades normales 'de \'prodlicéión;;:O¡disfribüción los bienes y servicios que 

produzca o preste.Y . ;·:. ·~!?·"tF .. :~··.'.;.P,i{ú;~~·y .. 

Todo ••to •• ·~f {~~i\[~~[~)~ii,~{~¡~iu~clo ente e '°' 9ª"º' P"P'°' de la 
empresa y los ingresoi:\gu:_,;~e.gerí1:1ran, co11· sus actividades cotidianas. esto es que 

el monto de las compras'e,lnveísfa'nes qué deben hacerse superan por mucho los 

recursos económicos con que ~u~nta el negocio. 

A fin de superar este inconveniente, y estar en posibilidad de continuar con et 

ciclo productivo de la empresa, la administración se verá en la necesidad de inyectar 

capital sea propio o ajeno, mismo que deberá ser consumido para permitir la 

continuidad del ciclo productivo. 

Según Julián González la aportación de capital (propio o ajeno) alivia un ciclo 

corto que ... es consumidor de capital en lugar de generador de capital... 95
• por lo 

"' lbidcrn. Pág. 131. 
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] tanto. las empresas en concurso mercantil. que pretendan solucionar la crisrs 

;,¡ productiva mediante la inyección de capital, y que no orienten debidamente esos 

,j ~=:~r:::· :~:b;:1::::~s~:i:n::~~;~~:lav~~u::~e:~il~:~~a a~: ::Y:~o:~c~~:u~:~~ 
generar riquezas suficientes que les permita salir del apuro económico. 

Con -lo anterior tenemos que la crisis financiera de una empresa en concurso 

se hace más g~ave ·cuando se suman más deudas a las que sobre ella pesan. 

haciendo más dificil y remota la recuperación económica en el caso de que fuera 

posible. 

Otra de las dificultades que se derivan de la declaración de un concurso 

mercantil surge de la publicidad de la sentencia, ya que se hace del dominio general 

la mala situación financiera de la empresa en concurso y esto influye negativamente 

en el ánimo de posibles clientes para concertar negocios. Lo anterior disminuye las 

posibilidades del negocio en concurso de superar el desequilibrio económico a través 

de la venta o prestación de sus bienes o servicios. 

Se ha mencionado en líneas anteriores que para una empresa en concurso es 

casi imposible salir del apuro económico sin conseguir nuevos préstamos que le 

proporcionen los medios suficientes para continuar operando. 

Ahora bien, toda empresa que pretenda acceder a nuevos créditos debe 

acreditar mediante pruebas documentales que podrá pagar los préstamos en el 

futuro, por lo que el otorgamiento de un crédito a una empresa que no demuestra 

solvencia y que además se encuentra en suspensión de pagos se complica. Esta 

situación hace más dificil la posibilidad de inyectar capital a una establecimiento 

mercantil en concurso y por lo tanto más lejana la recuperación total. 



5.2. El pago del impuesto sobre la renta de la empresas en concurso mercantil. 

En el primer capitulo de la presente tesis se explicó que todos los Estados 

tienen necesidad de allegarse el capllal suficiente para estar en posibilidad de llevar 

a cabo con eficiencia y continuidad las actividades que están obligados a desarrollar. 

ya que en el desempeño de sus tareas, es necesario hacer uso de recursos 

económicos, materiales y humanos, cada uno de los cuales se debe costear según 

las riquezas que se posean. 

Por esta razón, a lo largo de la historia, los gobiernos de los Estados han 

perfeccionado sus sistemas tributarios; esto significa que según la situación política y 

económica que impere en cada país, se eligen nuevas y diferentes circunstancias 

para establecerlas como hechos que generan a cargo de quien las reúna. la 

obligación ineludible de colaborar. con la hacienda nacional con una determinada 

cantidad. ya sea en dinero o en e~pecle. 

Por lo que se refiere a nuestro país, el Código Fiscal de la Federación, 

enumera en sus articules 2° y 3°, algunos de los ingresos del fisco nacional, y son los 

siguientes: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de 

mejoras. los derechos, los aprovechamientos y los productos. 

Una de . las principales fuentes de ingresos del fisco nacional son los 

irnpl.Jest,()S; que son aquellos tributos que establece el Estado a cargo de los 

'~es -pariicula'~es:en virtud de su poder de imperio, toda vez que cuenta con la legitimación 

·:~ , : ~~r~:~~i~i~ ·de cada particular, una cantidad acorde con sus posibilidades económicas 

~ue contribuya a integrar las reservas económicas necesarias para cubrir el gasto 

público. aun cuando no cause un beneficio identificable al particular de que se trate. 
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Nos parece pemneme aclarar que. aun cuando el particular no recibe una 

contraprestación 1dentif1cada al pagar su impuesto. si obtiene un provecho en forma 

de servicios públicos. toda vez los impuestos y demás ingresos del Estado pasan a 

formar parte de un fondo común del cual surgen las partidas necesarias para 

satisfacer toda la gama de· necesidades generales. 

Ahora. bi~n;: cl.íándÓ l.ína empresa se encuentra en concurso mercantil y 

pretende segl.í/r ~t'~piÍehcio con su tarea productiva. debe desarrollar actividades 

denominadas;'e~pr~s~riales por el Código Fiscal de la Federación; de esta manera 

aun cuando la ~¡(uación de la empresa sea dificil, al continuar operando tiene 

obligación .de realizar sus pagos de impuesto sobre la renta de manera normal. Lo 

anterior es asi ya que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta no se establece algún 

tratamiento especial para sociedades en concurso mercantil. 

Por otra parte. a partir de 1987 entró en vigor una reforma fiscal muy relevante. 

en virtud de la cual. se incorporó a las leyes fiscales el efecto que la inflación produce 

en el poder adquisitivo de la moneda; todo esto con el propósito de hacer mas reales 

tanto para el contribuyente como para las autoridades hacendarias -según los 

argumentos oficiales- las cantidades con que se maneia la contabilidad y sobre todo 

las cifras sobre las cuales se calcula el impuesto sobre la renta a pagar. 

Entre los muchos cambios incorporados a la ley de que se trata en virtud de la 

reforma de 1987. uno de los mas importantes es el uso del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor para reexpresar las cifras de gastos e ingresos a sus componentes 

reales y no nominales como se hacia hasta antes de la reforma. Lo anterior significa 

que con el uso del Índice Nacional de Precios al Consumidor en la determinación de 

factores de aiuste. sea mensual, para el período mayor a un mes o de actualización, 

las cantidades vertidas en la contabilidad de un contribuyente reflejan el poder 

adqu1sit1vo de las cifras, cuantificado en su valor real, y no únicamente las cantidades 

nominales. 
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Con ayuda de los factores de ajuste se obtiene el componente inflacionario de 

los créditos y adeudos de los contribuyentes. a fin de conocer la parte de Ja inflación 

que tienen sus créditos o deudas. La utilidad que reporta a las autoridades la 

aplicación del mét.odo anterior es que pueden determinar si los créditos y deudas 

favorecen o· deterioran económicamente a los contribuyentes, lo que significa poder 

cobrar un extra:de.impuesto sobre la renta por concepto de ganancia inflacionaria, o 

deducir una det~~m:inada cantidad por concepto de pérdida inflacionaria. 

Si aplicamos estos conceptos al caso de las sociedades en concurso 

mercantil, podemos concluir que también estas empresas deben reexpresar las 

cantidades asentadas en la contabilidad independientemente de su situación 

económica. porque no hay ninguna disposición legal que les permita no hacerlo para 

~ mejorar su estado financiero. 

·1 En el segundo párrafo de la fracción 11 del articulo 7-8 de la Ley del Impuesto 
i 
\ Sobre la Renta se señala en forma expresa que cuando las deudas del contribuyente 

no generen intereses, -como es el caso de las sociedades mercantiles declaradas en 

concurso mercantil, según se explicó en el capitulo anterior- el importe del 

componente inflacionario de éstas constituirá una ganancia inflacionaria, que según 

el articulo 15 del mismo cuerpo normativo es el ingreso que se obtiene cuando existe 

una disminución real de las deudas. 

En este orden de ideas, cuando una empresa es declarada en concurso 

mercantil, se le otorga el beneficio que consiste en que sus deudas dejan de causar 

intereses; por otro lado la Ley del Impuesto Sobre Ja Renta establece que cuando las 

deudas de los contribuyentes -sin hacer ninguna distinción entre la capacidad 

económica de ellos- dejen de causar intereses, deben pagar impuesto sobre Ja renta 

por ganancia inflacionaria; por lo tanto, la empresa en concurso deberá pagar 

impuesto sobre la renta toda vez que sus deudas han dejado de causar intereses. 

Esta situación viola las garantías constitucionales de proporcionalidad y equidad de 

los gobernados tal y como se demuestra en el apartado que sigue. 
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5.3. Violación que al principio de proporcionalidad y equidad causa el pago del 

impuesto sobre la renta de las empresas en concurso mercantil. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los requisitos de 

validez constitucional de los impuesto son: que estén perfectamente establecidos en 

una ley; que su destino sea el pago de los gastos públicos. y que sean 

proporcionales y equitativos. todo esto ya que la Constitución no ha otorgado un 

poder tributario absoluto al Estado. sino una facultad limitada por esos tres requisitos. 

Lo anterior significa que todo impuesto que pretenda recaudar el Estado debe 

esta~ previamen_te establecido en una ley, así como todos y cada uno de sus 

eleme11tos; lo anterior para evitar el cobro de tributos de manera ilegal. El destino de 

todos los impuestos debe ser la satisfacción del gasto público. es decir que ningún 

impuesto se aplicará a alguna partida en especial. todos los impuesto van a parar a 

un fondo comün del cual se solventarán las necesidades generales. 

La proporcionalidad en los impuestos se cumple atendiendo la capacidad 

contributiva de los gobernados, por lo que deben ser fijados de acuerdo con los 

ingresos que éstos obtengan, y cuidar que no excedan su capacidad de pago. De no 

ser así. los gobernados se enfrentarian a tributos que agotan sus recursos 

económicos y no les permiten progresar económicamente. 

Es necesario aclarar que así como el Estado está interesado en percibir 

ingresos para desarrollar sus tareas, también debe interesarle conservar las fuentes 

de los mismos; ya que su preservación le asegura recaudar tributos en el futuro y de 

esta manera asegura su propia supervivencia. 



tendremos que las personas que perciban mayores ingresos. deben contribuir con 

una cantidad mayor que las que menos ganancias obtienen. sin que el pago del 

impuesto resulte tan oneroso que no permita a los contribuyentes satisfacer sus 

necesidades básicas y les obstaculice el desarrollo de su actividades. 

Por. lo que• se. refiere al concepto de equidad tributaria, la mayoría de los 

doctrinarios ·en. derecho han coincidido en que corresponde al principio jurídico de 

igualdad qu~ .co'ilsiste en tratar· de forma igual a quienes están en condiciones 

similares y ei~)o';ina desigual a quienes se encuentran en circunstancias diferentes. 

por lo que el impacto del tributo debe ser el mismo para todos los comprendidos en la 

misma situación. '!6. Los contribuyentes deben recibir un tratamiento semeiante en lo 

que se refiere a. hipótesis de causación. acumulación de ingresos gravables. 

deducciones permitidas, plazos de pago; sólo se permite variar las tarifas aplicables 

de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto obligado para respi:tar el principio 

de proporcionalidad. 

El principio de equidad tributaria. implica que las leyes no pueden dar un trato 

diferente a contribuyentes que se encuentran situaciones similares, o uno igual a 

personas que están en situaciones dispares. ya que dentro de toda sociedad existen 

y operan diversas situaciones económicas. por lo tanto las leyes les deben normar de 

manera diferente. 

Ahora bien, en líneas anteriores se afirmó que la obligación que tienen las 

empresas en concurso mercantil de pagar impuesto sobre la renta por concepto de 

ganancia · inflacionaria es violatoria de las garantías constitucionales de 

proporcionalidad y equidad; esta afirmación se explicará paso a paso en las lineas 

que siguen. 

"" E. Margain Manatou. Citado por Sergio Francisco d~ la Garza. Op. Cit. P:ig. 272. 
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Toda empresa está expuesta a complicaciones económicas que pueden tener 

origen interno o provenir de situaciones criticas del medio económico en el que se 

desarrolla: cuando estas dificultades no son atendidas con oportunidad y eficiencia. 

llevan el negocio al caos financiero total y para superarlo sólo queda pedir al Estado 

apoyo a Jravés del proceso del concurso mercantil. Esta figura 1urídica fue creada 

con la finalidad de ayudar a las empresas en crisis a superar sus dificultades 

económicas: una de las consecuencias que derivan de Ja sentencia de concurso 

mercantil consiste en que las deudas de la empresa dejan de generar intereses. 

Luego de que un negocio es declarado en concurso. se le permite continuar 

operando. ya que debe generar los recursos necesarios para pagar las deudas que 

quedaron pendientes. Como continúa desarrollando actividades empresariales. debe 

realizar Jos pagos del impuesto sobre Ja renta de manera normal. incluyendo el pago 

de ganancia inflacionaria que resulta del hecho de que sus deudas dejan de generar 

intereses. 

Según el concepto de ganancia inflacionaria los contribuyentes que tienen 

adeudos en tiempos de inflación, obtienen un beneficio económico que tiene lugar 

cuando pagan su deuda, ya que las unidades monetarias que entregan a su acreedor 

tienen un poder adquisitivo menor que el que tenían cuando Ja contrajeron. motivo 

por el cual se considera que han obtenido un ingreso. 

El beneficio económico que resulta de Ja manera que acabamos de explicar, 

podemos entenderla si se analiza bajo conceptos puramente económicos, ya que 

eminentes economistas a nivel mundial han explicado este efecto en algunos textos, 

con los argumentos que ya se han vertido en lineas anteriores pero, como la materia 

que nos ocupa es la jurídica, nos corresponde analizar la misma situación pero bajo 

los conceptos del Derecho, y es así que tendremos que esa ganancia de Ja que 

habla la ley, no se materializa ni en bienes ni en efectivo que son los elementos que 

integran el concepto jurídico de ingreso, es decir, que por el efecto de la inflación un 

contribuyente no recibirá ni dinero ni riquezas materiales de ninguna especie, la 
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ganancia a que se refiere la ley se l1m11a al hecho de conservar más bienes en su 

poder al pagar su deuda. de los que conservaría si no se hubiera presentado el 

fenómeno de la inflación, pero todos estos sucesos se producen por circunstancias 

ajenas al deudor. 

Como la Ley del Impuesto Sobre la Renta descansa sobre argumentos 

económicos y no jurídicos. el contribuyente está obligado a pagar un tributo, ya que 

según esta ley. tuvo un ingreso, si bien no se generó ningún flujo de efectivo ni de 

bienes: de esta· manera la Ley del Impuesto Sobre la Renta atribuye al contribuyente 

un ingreso inexistente: la ganancia inflacionaria 97
. 

Ahora bien, este ingreso virtual hace que la capacidad contributiva del sujeto 

pasivo se vea incrementada ante la autoridad hacendaría, toda vez que a los 

ingresos normales del contribuyente debe agregar aquellos que resultan de la 

llamada ganancia inflacionaria; de esta suma se obtiene un resultado falso ya que 

está integrado por una cantidad que si está respaldada por riquezas materiales y por 

la cual el contribuyente se encuentra en condiciones de pagar. y por otra cantidad 

que sólo existe en la contabiÍid~·d e.sto es. que no está respaldada por ningún dinero 

en la caja de la empresa y por la cual. el contribuyente no se encuentra en la 

capacidad de responder. 

Se dijo que todo impuesto debe atender a la capacidad contributiva de los 

contribuyentes y que por esta razón no debe exceder su capacidad de pago: pues 

bien, el impuesto sobre la renta en su modalidad de la ganancia inflacionaria no 

atiende a la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo ya que como se 

explicó, descansa en un ingreso ficticio. que no aporta los bienes materiales para ser 

pagado y que por tanto excede la capacidad de pago, ya que el contribuyente debe 

cubrir este impuesto de otras fuentes económicas, que en consecuencia ven 

obstaculizada su actividad productora. De esta manera se configura la violación al 

principio constitucional de proporcionalidad . 

. ,, Ennqu~ Cal\'o Nicolau y Ennqu~ Vargas Agu1lar. Op. Cit. P:ig. 81'17. 

,'.;: 
":; 
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Al respecto el maestro Valdés Villareal nos dice que El sustrato económico es 

la realidad que da nacimiento a la capacidad económica de la cual deriva la 

capacidad contributiva, por esta razón tan evidente no se puede establecer una 

contribución sobre una ficción, en virtud de que no existiría el basamento y fuente de 

la carga contributiva. 98 

Por otra parte, se mencionó que el principio de equidad tributaria exige que se 

dé un tratamiento igual a personas que se encuentran en circunstancias semejantes. 

y un trato diferente a quienes se encuentran en situaciones desiguales. No obstante. 

en nuestra Constitución Política se aceptan y protegen figuras jurídicas que facilitan 

la existencia de ciertas desigualdades económicas y sociales, por tanto, no podemos 

presumir que todos Jos contribuyentes se desenvuelven en condiciones sociales y 

económicas semejantes. 

El principio de proporcionalidad y equidad ha sido instituido con Ja finalidad de 

evitar que existan normas que acaben con la igualdad de condiciones al hacer 

diferencias entre situaciones similares: e impedir que se produzcan efectos 

semejantes sobre contribuyentes que se encuentran en condiciones distintas. porque 

estas situaciones se traducirían en desigualdad jurídica 

La situación en estudio, que consiste en que las empresas en concurso 

mercantil deban pagar impuesto sobre Ja renta por concepto de ganancia 

inflacionaria, ya que sus deudas han dejado de causar intereses, al igual que deben 

hacerlo las empresas en situación económica equilibrada que por alguna razón 

cesen en el pago de intereses, es violatoria del principio de equidad. toda vez que se 

da un tratamiento idéntico a personas que se encuentran en condiciones 

económicas, legales y sociales diferentes. En este caso. el tratamiento idéntico 

consiste en obligar al pago de la ganancia inflacionaria a toda empresa que por 

"'Miguel Valdés Villarrcal. /.a¡11.r11cia en /m conmh11c10nes en pnnc1pw•· mh111c1rw.1 convm11cwm1/c.r. 
C'o.:dicíón del Tribunal Fiscal de la federación, Univcrsidad de Salamanca ' el lnsututo cultural 
Domcq. México 1 '192. Pág . .28. · 



j 

llf· 

alguna razón hayan dejado de pagar intereses por sus deudas: esta situación legal. 

incluye tanto e empresas con finanzas sanas como a empresas en concurso que 

tienen grandes limitaciones legales y recursos económicos reducidos. 

J Sobre este caso el maestro Valdés Villarreal expone que El principio: de 

:~ equidad, se vería transgredido en cuanto los bi~~es:~o;;exi;ten',.o n~ tÍenen la 

significación económica que se pretende po;laley.;~.Con'.~~i~·é:ita s~~conftr~a Ja 

violación al principio de equidad. ya que eri"e1::C:ai?:~~~ ~¿~ ~d~p~·eUngreso que 

según la Ley del Impuesto Sobre Ja Renta ~~ ~btiené' por g~~~~~i~ infla6ionaria no 

existe, y al no existir tiene como consec~eridá q·Ú~ 1a'autorid~dfiscaico~sidere que 

tanto las empresas sanas. como las ~~e están en crisi~ cuerit~n ·con i bienes 

materiales suficientes y capaces de sostener la carga económica de un impuesto que 

grava Jos supuestos ingresos que derivan de una inflación. 

5.4 Propuesta de solución al problema planteado. 

Creemos que Ja única manera de permitir a las empresas en concurso que 

superen la crisis financiera, es promover una reforma en la legislación vigente que se 

sujete a las garantías que nuestra Constitución ha establecido en favor de todos Jos 

mexicanos y que deben ser respetadas por toda autoridad. ya que como se 

comprobó en el apartado anterior. Jos preceptos de Ja Ley del Impuesto Sobre Ja 

Renta que rigen la situación tributaria de las sociedades en concurso mercantil son 

contrarios a esas garantías y no permiten que unidades económicas nacionales que 

están en crisis superen tal estado. 

Cabe aclarar que los motivos que nos inspiran no son Jos de permitir que las 

empresas evadan impuestos y que se enriquezcan ilegalmente. ya que sabemos que 

Ja Constitución obliga a todos los mexicanos a contribuir al gasto público y que todo 

'"' Ibídem. P:ig. 29. 
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Estado que pretenda lograr un crecimiento económico nacional. debe contar con un 

adecuado apoyo financiero de sus súbditos; pero no nos parece el mejor camino 

para lograrlo, que el gobierno establezca tributos que no dejen sanear las finanzas 

de las empresas en crisis, sobre todo cuando se violan sus garantias fundamentales; 

si en vez de agotar sus bienes se les permitiera invertir sus ya de por si escasos 

recursos, el Estado también recibiría grandes beneficios. en primer lugar conservaría 

una fuente de impuestos y en segundo lugar mantendría una unidad económica que 

promueve la circulación de bienes y que además ofrece empleos a Jos ciudadanos. 

Por su trascendencia económica, una empresa que entra en concurso afecta a 

sus socios. a los trabajadores. a las empresas vinculadas comercialmente. a las 

entidades de crédito, y también al Estado. Son tantos los afectados por una srtuacrón 

de esta naturaleza. que nos parece razón suficiente para pedir una reforma en la 

legislación actual en la que se tomen las medidas necesarias para dar apoyo a las 

empresas en concurso. pero con respeto a sus garantías constitucionales. 

Según nuestro parecer, la reforma que debería promoverse es en el artículo 7 -

B. numeral en el que se dispone que toda persona que realice actividades 

empresariales debe determinar la ganancia o pérdrda inflacionaria y además explica 

la manera en que debe hacerse. Esta reforma deberia adicionar un párrafo tercero, 

en su fracción segunda, que quedaría como sigue: 

Las empresas que hayan sido declaradas en concurso mercantil. 

estarán exentas del pago de la ganancia inflacionaria de que se habla en el 

párrafo anterior, siempre que hayan dado aviso a la Administración Local de 

Recaudación correspondiente a su circunscripción territorial de esta situación 

legal, acompañando a su escrito copia certificada de la sentencia de concurso, 

para que la autondad fiscal esté enterada de que durante el tiempo en que 

dure el concurso, no se pagará impuesto por ganancia inflacionaria. . 

-·-·-··~;frsTs có~1· 
.. r,p n·:,•('I.' . 1 

¡ ! .•. -~!~~·~Y~.~I: .. ~ 
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Para que los contribuyentes tengan la posibilidad de realizar el trámite 

anterior. también debe agregarse una fracción más al articulo 41 apartado B del 
. -

Reglamento lntenordel. Servicio de Administración Tributaria. en el que se enumeran 

las facultades de las Ad1!1inistrac1ones Locales de Auditoria Fiscal: la fracción se 

establecería en los si~uiei1tes tér;f;inos: 
.. ':.,- 1,:·. \:<\:\\'.' 

1-. «~ ....... ~~ :-' \': 

XXVI,- Ri;ciblr'y'(t¡Í;g~~ci~r·tos escritos que tramiten las empresas en 
,',_ <~·-, _;~:'.·~;~:.~'.:;·,;;;{_'.-}\ (;f~·.:·:~ '·<(: -~ · '\->::' : .... .' 

concurso mercantil;:en_-donde manifiesten esta situación legal: así como hacer 
. '~ ' .. ---,~,-- .•;-'~ '.'~ ,, ._ . 

del conocimienio df;·1~·;•Ádf11inistraciones Locales de Recaudación y Jurídica 

de Ingresos d~?f;ué;l;;~trlb¿yentes se encuentran en concurso mercantil y de 
•' ..• •.t;>";;;/_. ,- ·-. . . 

que por este :motivo; estan exentas del pago de impuesto sobre la renta por 

ganancia inn~cló'riaR~ rméntras subsista esta situación 1ega1. 
:::-:·,_ 

Con esta reforma se permitirá a las sociedades en concurso, orientar sus 

medios líquidos al crecimiento económico, con la oportunidad que ~us trabajadores. 

sus acreedores y el Estado la están otorgando, ya que todos elfos esperan que se 

recupere y que vuelva a integrarse a el medio económico normal y también que 

recupere su obligación con el Estado de contribuir al gasto público de manera 

normal. 
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CONCLUSIONES 

1ª. La actividad comercial nacional reporta grandes beneficios al medio 

económico. toda vez que constituye una fuente de ingresos fiscales y de empleos. Y 

además promueve la circulación de la riqueza. El comercio permite a quienes lo 

practican obtener un desarrollo económico mediante traba¡o y esfuerzo constante. 

pero la gestión comercial es también una de las más arriesgadas. ya que las 

empresas dependen del bienestar de las entidades económicas con las que se 

relaciona y de los vaivenes del mercado nacional. incluso del internacional. 

2ª. El Estado Mexicano debe imponer las contribuciones que estime 

necesarias para allegarse de los recursos que le permitan financiar el gasto público. 

Toda contribución que sea establecida. debe ajustarse a los limites que la 

Constitución ha fijado a la potestad tributaria, uno de los cuales es la de cumplir con 

el requisito de proporcionalidad y equidad. 

3ª. Para reunir los recursos materiales que requiere. el Estado Mexicano 

cuenta con muchas categorías de ingresos. uno de los cuales son los impuestos. 

Entre ellos tenemos al impuesto sobre la renta cuyo objeto es gravar los ingresos 

que el contribuyente obtenga, pero como toda contribución debe cumplir con el 

requisito de proporcionalidad y equidad. 

4ª. Las empresas que son declaradas en concurso mercantil continúan 

desarrollando sus actividades productivas para producir los recursos que le permitan 

pagar sus deudas. y deben pagar impuesto sobre la renta porque continúan 

desarrollando actividades empresariales. Además deben pagar la ganancia 

inflacionaria. que según la ley de la materia han obtenido, ya que sus deudas dejan 

de causar intereses . 

. y-~--~~=·=-=·==~~----------------------



5ª. Si el objeto del impuesto sobre la renta es el ingreso. la ganancia 

inflacionaria debe también gravar algún tipo de ingreso. que de acuerdo a su 

definición ¡uridica es la ganancia que genera bienes o efectivo para quien la obtiene. 

En el caso de la ganancia inflacionaria no fluye ningún tipo de riqueza material y 

objetiva at contribuyente, razón por la cual su capacidad contributiva se ve 

aumentada por esta utilidad ficticia. Como el principio de proporcionalidad exige que 

los impu~stos· atiendan a la capacidad contributiva del sujeto pasivo y en el caso que 

nos ocupa no se aprecia con realismo esta capacidad, se viola ese principio 

constitucional. 

6ª. El principio constitucional de equidad ordena dar un tratamiento idéntico 

a quienes se encuentren en situaciones iguales. y un tratamiento diferente a aquellos 

que 5e encuentren en situaciones dispares. Como las disposiciones relativas a la 

ganancia inflacionaria se aplican por igual a todos aquellos que sus deudas no 

· generen intereses, sin tomar en cuenta sus circunstancias especiales y que son 

susceptibles de aplicarse tanto a empresas económicamente sanas, como a las que 

están en concurso mercantil, se origina la violación al principio de equidad tributaria. 

7ª. Si la ganancia inflacionaria no atiende a la verdadera capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, y otorga igual tratamiento a empresas en situación 

económica estable y a las que están en concurso mercantil, sin tomar en cuanta las 

grandes diferencias que entre ellas existen, la obligación de pago de la ganancia 

inflacionaria de las empresas en concurso mercantil por mandato del articulo 7-8 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta es violatoria de los principios conslitucionales de 

proporcio~alidad y equidad. 

r¡;1SC'N 
FALU~ LE ORiGEN 
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