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INTRODUCCION 

el día 22 de diciembre de 1978, el C. Lic. José López 

Portillo. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexi 

canos, aprob6 el Decreto de Ley denominado ''Ley del Impuesto -

al Valor Agregado", para que de acuerdo a lo dispuesto en la -

Fracci6n I, del artículo 89 Constitucional, se publicara en el 

Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre del mis 

mo año. 

A partir de esa fecha, el nuevo gravámen que entr6 en 

vigor el lo. de enero de 1980, fué objeto de toda clase de aná 

lisis y críticas, en cuanto a sus efectos, tanto positivos co

mo negativos dentro de la economía nacional y de la sociedad. 

El presente trabajo, tiende a recopilar las diferentes 

fasetas por las que ha atravesado el Impuesto al Valor Agregado, 

desde que fué aprobado hasta un ano de su vigencia, pero no sin 

antes explicar qué es el impuesto y cu'l es su funcionamiento y 

aplicación. 

Para ello, el capítulo uno describe en forma breve - -

cuál es el papel del Estado }~xicano dentro de la actual coyun

tura política de dominación y c6mo son manejadas las finanzas -

públicas como instrumento de recaudación, desglozando en forma 

concreta a los impuestos, as1 come sus objetivos v funcionali

dad teórica, dentro de una Econ0~1~ ~'.ixta. 
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El caricter te6rico de !os impuestos y sobre todo Je -

los impuestos indirectos, s.:- aru.! i::nrán en el Capítulo Dos, me~ 

cionando los antecedentes evolutivos que tuvo el gravimen desde 

el inicio de la idea en el año de 1917, hasta el IVA implantado 

en Alemania en 1968. Además se reseñan breves características 

de otros impuestos del tipo Valor Agregado, implantados o pro-

yectaJos en otros países como Francia, Jap6n y en los Estados -

Unidos, entre otros para despu~s resumir los antecedentes exis

tentes del impuesto en nuestro pafs, resaltando el hecho de que 

el !.V.A. pudo existir 10 años antes a la de su aplicaci6n real 

en 1980. 

Una vez analizados brevemente las experi~ncias de -

otros países en cuanto a éste tipo de impuestos, el capítulo 

tres describe a la Ley del Impuesto al .Valor Agregado implanta

do en México. Esta ley posee la característica de estar actua

lizada, ya que integra, aparte de la ley, a otros documentos t! 

les como: el Reglamento del IVA (publicado el ~2 de diciembre -

de 19-9), publicaciones y modificaciones a la ley que aparecie

ron en la prensa nacional, dando por resultado, un documento 

completo, sistematizado y actualizado que posee la finalidad de 

dar a conocer lo que es el I\'A en sus aspectos más importantes 

y que simplemente tendrá el caricter de ser utili::ado como docu 

mento ~e consulta. 

Se anali :a al Ifüpue,:;to Sobre Ingresos ~.iercantil<.:'S y al 

nuevo Impuesto al Valor Agregado en cuanto a su forma d0 aplic~ 



~i6n as! cono su comporta~iento dentro de un proceso de una mer 

~~n~{a Jcterminada que va desde su producci6n, hasta su precio 

íinal al consumidor. En este proceso se ha sinteti:ado y se han 

~antenido constantes los costos de producci6n y distribuci6n -

para que pueda observarse en los ejemplos y con claridad el im

?acto real generado por cada uno de los impuestos. 

Cabe 5eñalar que el ejemplo del IVA es fundamentalmen

te tc6rico porque en la realidad se ha comportado en forma dif.!:_ 

rente. Esta característica te6rica resaltada en el ejemplo, s! 

gue una t6nica deflacionaria sobre el proceso de los bienes has 

ta 5U precio final. 

Se incluye a su \'ez, cuáles son los pasos a seguir, p~ 

ra reali=ar el pago del Impuesto al Fisco, observindose cuil es 

el papel del \·alor agregado que se integra al precio de la mer

cancía, y corno está sujeta a la tasa del gravamen. 

Posteriormente se resumen los principales resultados : 

Jcl análisis del !.V.A. antes de su aplicaci6n, asi como los -

problemas que ocasionaría el gravamen al aplicarse en la reali

daJ, enfocanJo diversos puntos de vista de algunos estudiosos -

de la materia, así corno de las autoridades Hacendarías, no sin 

rcali:ar un an,lisis y pron6stico de lo que sería el !.V.A. en 

la realidad, detallando sus aspectos negativos y positivos que 

resultarían en su aplicaci6n en la economía. 
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Por otra parte, el ItA es tan extenso y complejo qu~ 

se hace necesario separar a los mecanisr.:os de compra-\·enta y 

de servicios para un anilisis. En este trabajo, se escogi6 

anali::ar el impacto generado por el IVA en los ser\•icios Je -

una línea afrea de transporte. Para ello, el Capitulo Cuatro, 

se basa en clasificar a los transportes tanto Je personas como 

de bienes, haciendo una diferenciaci6n entre los servicios de 

transporte que estin exentos y los que no, determinados éstos 

por la Ley del IVA. Por otra parte, se describe el problema -

que origin6 el IVA al aplicar las diferentes t;asas del 6'6 y 

del 10%, en los servicios del transporte_ aéreo nacionales y 

del 25% de la tasa para los vuelos internacionales. Este mane 

jo de tasas, acarre6 un grave problema para la apiicaci6n del 

impuesto, por lo ~ue tuvo que ser negociado con las autorida-

des de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito P6blico, mejorando 

notablemente su aplicaci6n real. 

El Capitulo Quinto, posee el objcti~o de demostrar el 

incremento de los costos y de los precios del serviciü aéreo -

local e internacional, explicando c6mo se han modificado éstos 

costos, y analizando en forma separada el impacto del IVA so-

bre dichos costos e ingresos del servicio aéreo. 

Este análisis se basa en el estado comparati\'o ,le "Pé.!:_ 

didas y Ganancias" de una línea aérea, comparando el Ingreso y 

Egreso Je ig-g y 1980, ob~crvSndose 3 105 Jo,.; EstnJ0,.; r c6nü -

el Impuesto _iuntc con ln inflación, :iit'Ct.1n :1 Li,.; ~·u~'nt:1s nen-
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cionadas. Por otra parte, el problema aqui analizado puede t~ 

marse como un caso concreto y a su vez como un efecto real que 

se resinti6 en todo el comercio nacional. 

Por otra parte y como complemento se analiza breveme~ 

te cu'l ha sido la inflaci6n generada en paises europeos y am~ 

ricanos, resaltando la crisis por las que atraviesan algunas -

lineas a~reas y cuáles han sido sus principales obstáculos. 

Por 61 timo, las. conclusiones y recomendaciones se enf!?_ 

can a describir cu'l ha sido verdaderamente el papel del I.V.A. 

dentro de la economia en general y enfoc,ndose en un caso con-· 

creto de las líneas a~reas de transporte, apoyada a trav6s de -

las demostraciones observadas en los capítulos anteriores, y -

fundamentalmente en las lineas a~reas nacionales que puede gen.!:_ 

ralizarse a otros servicios u otras transacciones comerciales -

dentro de la economía nacional. 

Los anexos, juegan un papel muy importante ya que int!:: 

gran en primer lugar, una lista de los articulos que estan exen 

tos del I.V.A. en las importaciones y que siguen vigentes. En 

segundo término se incluye un pequefto glosario que permitirá al 

lector reafirmar o aclarar dudas acerca de algunas palabras uti 

lizadas en éste trabajo y que son de car!cter t~cnico que no -

son entendibles por cualquier persona. 

Por Gltimo, se incluye un tercer anexo que r~sume los 
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cambios m~s importantes que sufre la ley del !.V.A. y que son -

vigentes a partir del 12 de enero de 1983, que al integrarse -

con el capítulo III, se obtendrá una visi6n general de lo que -

es esta ley. 

Esto obliga a hacer resaltar que la presente, tiene 

como objeto, el poder ser entendida por cualquier tipo de pers~ 

na, sin importar su nivel de estudios, es por ello que el len-

guaje utilizado ha tratado de ser sencillo y explicativo con el 

fin de que pueda ser asimilaco por cualquier tipo de lector. 
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CAPITULO I 

EL ESTADO Y LAS FI~ANZAS PUBLICAS 

En el contexto del mundo actual, el Estado en la mayoría 

de los paises en desarrollo tiene una ingerencia en la vida 

econ6mica que aumenta y se extiende a todos los campos de la 

economía, .que se ha manifestado no s6lo en una mayor incide~ 

cia sobre el ámbito de las Finanzas Públicas, el gasto pÚbl! 

co, en 1~ deuda pública (tanto interna como externa), etc., 

sino que tambi6n en la percepci6n de ingresos provenientes -

de una gama de entidades y organismos de participaci6n esta

tal. 

Por medio de este conjunto de acciones· llamado también 

co1110 economía pública, se determina el monto y la distribu-

ci6n de la inversi6n y del consumo públicos, como un compo-

ncnte del gasto nacional que influye directa o inclirectam:?n

tc en la composici6n global de las inversiones realizadas en 

el pais. 

Lo anterior es una situaci6n que se aplica para M6xico, 

sobre todo en las últimas décadas del ?receso de desarrollo 

por lo cr~ ha atravesado nuestro pais en los 61 tices años. Se -

han observado cawhios de trascendental importancia en lo ~ue 

se refiere a la estructura econ6mica, politica y social. Es

tos cambios se han .manifestado en periodos de estabilidad y 

de desequilibrios que son características ~ro~ias del Jesa--
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rrollo acelerado de una economía como la nuestra. de carácter 

capitalista dependiente. 

A partir de la d'cada de los setentas y fundamentalmente 

en el año de 1976, se han tenido una serie <le cambios trasce~ 

dentales como lo fu6. por ejemplo, la devaluaci6n de la mone

da, que represent6 una de tantas consecuencias de los desc-

quilibrios econ6micos que se vivieron y que aún en nuestros -

días siguen latentes. 

Los cambios que se han dado, han sido un intento por PªI 
te del Estado para tratar de sanear a la eco~omía nacional ya 

que, como se ha observado• se continúa agravando cada '\"e= más• 

por lo que se ha he.cho necesario plantear nue\·as estrategias 

de política econ6mica que funcionen para adecua~ a la estruc 

tura econ6mica y social del pa1s, los cambios que exige un -

desarrollo acelerado. 

Las reformas o cambios de políticas econ6micas se desa

rrollan en todos los aspectos, pero el objetivo de.este tra

bajo es el de analizar uno en ?articular que se le conoc~ con 

el nombre de REFORMA FISCAL, en donde el principal cambio se 

realiz6 dentro del rubro de los i~puestos indirectos, como -

lo es el nuevo I:npucsto al V:.ilor .o\r.rcp.ado. Este cambio co1,;o 

es de suponerse, no se ha dado simplemente como un capricho 

o cono una aportaci6n y logro del Gobierno para el beneficio 

del país. sino que es una respuesta para enfrentar los pro-

blemas sucitados en la economía, para una mayor recaudaci6n 

por medio de los impuestos indirectos que ayuJari al E~t~Jo, 
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pero que perjudica a lA población con menores recursos econ6mi 

cos. 

Para comprender y explicar un poco mejor lo anterior, se 

mencionarán en forma breve y concreta, cuál es el papel del -

Estado para imponer políticas o estrategias, sin importar si 

éstas son perjudiciales, benéficas, o si favorecen a algunos 

grupos y perjudican a otros, etc. Esta relación, estará lig~ 

do a los instrumentos de que dispone el Estado, explicando 

como se clasifican dichos instrumentos, asi como su respecti-

vo funcionamiento. 

1.1 El Estado 

El Estado, corno organismo mediador entre la antagonía de 

clases sociales, ha sufrido modificaciones por la presi6n eje~ 

cicla del capitalismo moderno. Los complejos engarces entre 

los factores econ6micos y políticos, influyen deci~ivamente en 

las tendencias de los cambios sociales que a su vez, desarro-

llan ciertos tipos de dominación política y de capitalismo. 

En Néxico, así como en otros países latinoamericanos, el 

proceso de dominaci6n ha sido singular con respecto a otros -

paí~es del mundo así como de otras 6pocds. 
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Como lo explica el Sr. Guillermo O' Donell;!/ los países 

capitalistas latinoamericanos han desarrollado en los Últimos 

decenios, razgos importantes de dominaci6n políticas que se -

consideran "Patrones modernos de dominaci6n", con variaciones 

de acuerdo a cada país, así como también en base a las coyun

turas econ6micas y políticas existentes de cada uno de ellos 

(como se verá más adelante) que han dado pauta para el surgi

miento de este tipo de dominación con la finalidad de lograr 

la "Estabilidad" de los países en cuesti6n. 

Este tipo de Estados, no surge de la noche a la mañana, -

sino que en primer lugar, deber~n existir ciertas condiciones 

Jesfavorables de carácter econ6mico (fundamentalmente) para -

que se desarrollen. Estos factores son las crisis econ6micas 

como primer paso y que se manifiestan en una inflaci6n descon 

trolada y en aumento, endeudamiento externo, caídas en las ta 

sas de interés y de inversi6n, fuga de capitales, descensos -

en los índices de P.I.B., déficit exagerado en la balanza de 

pagos y en la balanza co~ercial, etc. 

Ante los desajustes se crea un descontento popular y la 

necesidad de implantar una "Estabilidad" a cualquier costo. 

Esto propicia al Autoritarismo Estatal como una soluci6n (de~ 

!7 Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado 
Burocrático Autoritario: 
Revista ~cxicana Je Sociologf~ N6m. 1 Enc-~ar. 19-7. 

- 1 n -



de el punto de vista de la clase dominante aliada del Estado), 

ante la amenaza de las clases populares que. pone en peligro a 

la política de poder y a los intereses de la alta sociedad. 

Es por ello que se practican métodos represivos que van -

desde la utilizaci6n del ejército, hasta los métodos más sua-

ves como son las políticas disfrazadas y convincentes que se -

instrumentan hacia la poblaci6n en general. 

En el caso concreto de México, ha existido una estabili-

dad casi constante. ya que se ha practicado una política impo

sitiva del poder más simple, que consiste en conservar los con 

troles ya existentes sobre los sindicatos y otras organizacio

nes populares. así como tambi~n y el más importante, el control 

sobre los procesos electorales. Por otra parte, el afianzado -

autoritarismo no está sujeto a ninguna presi6n interna, ya que 

sus instituciones están conformados de componentes puramente -

populistas, así como con una participaci6n popular (obviamente 

controlada) y nacionalista corno pr~ducto de una revoluci6n que 

dan por resultado que se elimine su amenaza y automáticamente 

se logra la realizaci6n de sus planes presentes y futuros. 

Por otra parte, el Estado para llegar a esta etapa de do-

minaci6n, cuenta con el apoyo y alianza de la burguesía nacio-

nal e internacional, asentando las bases y consolidaci6n de·un 

!JOderoso tdo. Estas bases han ocasionado que el Estado '.1-ícxi-

cano se haya expandido, volviéndose cada vez más empresario, -
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además de que en sus instituciones oficiales ha creado un peL 

sonal de funcionarios t6cnicos tendiente a modernizar a di--

chas instituciones. 

El Estado, ante su importante necesidad de conseguir sus 

objetivos hace uso de su poder para lograrlos, para tal efec

to, cuenta con infinidad de instrumentos para llevar a cabo -

sus estrategias de pol1tica econ6mica y que obedecerán en - -

principio a perseguir un objetivo. 

Uno de éstos instrumentos son las Finanzas Públicas, de 

donde se derivan infinid-ad de instrumentos como por ejemplo -

la Política Fiscal, la cual tiene como· objetivo .fundamental -

la de recaudar fondos de los_ gobernados que.ser\Tirán para el 

financiamiento para los logros del Estado. Este instrumento 

es muy complejo, por lo que es necesario explicarlo un poco -

más al detalle. 

l.Z Las Finanzas Públicas 

Las Finanzas Públicas, representan_ a un instrumento muy 

complejó que no puede resumirse a simplemente decir que son -

los ingresos ·y los gastos que realiza el Estado, pero puede -

decirse que "Las Finanzas o Economía Pública trata de la for

ma en que se obtienen los objetivos gubernamentales y también 

del modo en que se llega a deci$iones del Sector Póhlico, Je 
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la economia y del c6mo éstas decisiones son ejecutadas y con--

troladas". '!:_/ 

Además, las finanzas gubernamentales se relacionan dentro 

de la estructura econ6mica del país, que influye en forma pod~ 

rosa sobre la economía nacional en conjunto. 

Varios autores~/ mencionan y clasifican a los instrumentos 

más importantes con que cuenta un gobierno que pueden en un mo

mento dado producir un efecto económico, al hacer una o varias 

modificaciones sobre dichos instrumentos. 

Los instrun1entos a que se hace referencia son: 

1) La hacienda pública 

.:?) :.ioneda y crédito 

3) Tipo de cambio 

4) Control directo 

5) Cambios en el marco institucional 

11 Introducc16n al Estudio de la Economía Pública B.Retchkiaan 
pp. 22. 

ll Tratado de Ciencias Econ6micas CAP. I 
Edit. del Valle de tléxico 

E.S. Kirschen J.Bernard 
H.Besters E.Tosco U. 
Faaland 
F.Harto~ I.Norrissens y 
otros 

(Oikos Tau S.A. Ediciones Barcelona Espafta) 
Vilassar del ~ar. 
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Se dejará a un lado ~ de los instrumentos, para Jedicarnos 

exclusivamente a la Hacienda P6blica ya que Esta 3grupa a los -

ingresos y los gastos. 

La funci6n m4s importante de la Econom{a P6blica en cuanto 

al ingreso y al gasto, deriva objetivos fundamentales para el -

desempefio de su funci6n como política econ6raica o presupuesta-

ria. Los objetivos±/ a que se refiere son: 

I Satisfacer las necesidades sociales. Una acci6n gubernamen

tal muy importante, para conseguii· ajustes en la asignaci6n 

de recursos, mediante la obtenci6n de gravámenes que se des 

tinarán a realizar los gastos requeridos en bienes y servi

cios (en forma gratuita) que requiera la poblaci6n. 

II La distribuci6n de la rique&a. En donde se a~lican ciertas 

correcciones, para evitar que los ingresos s6lo sean deter 

minadas por el cuadro de recursos y de los precios relati

vos, haciendo ajustes en los ingresos de unos (mediante 

transferencias) mientras que se reducen los ingresos de 

otros, a través de los i~puestos. 

III La Estabilidad Econ6mica. l·lediante la cu!il la polftica - -

presupuestaria usa, fundamentalmente, una combinaci6n del 

!l Introducc16n al ~stuJio Je la Economía P6blica. 
Deu_iamín Retchkir.i:m l\, ll.:'\.A.:'L T~xtos Uni\-ersitarios 19-:-:-. 
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déficit con el supcrá\•it. con el único objeto ~e ele\·ar o 

de disminuir la demanda en el mcrcaJo. 

IV Desarrollo Econ6mico. Donde el Estado, hace uso de una s~ 

rie de mecanismos y de políticas para impulsar a la sacie 

dad en conjunto, hacia metas más altas en base a la pro-

ducci6n, productividad, asi como a mejores n6cleos de vi

da con una estabilidad y equilibrio sobre los n6cleos de 

los precios. 

Conociendo en términos generales los principales objeti

vos de la política presupuestaria, es de suponerse para qu& -

son destinados los gastos que se realizan en tod~ la estruct~ 

ra institucional del Estado. pero lo que aún no se determina 

es de donde provienen los ingresos qu~ hacen posible ésto. 

Tanto el ingreso, como el gasto, resultan ser muy compl! 

cadas de describir; es por ello que se limitará a decir que -

el gasto del Estado, se agrupan en los siguientes rubros gen~ 

rales. 

Gastos en bienes y servicios para el consumo corriente. 

In,·ers iones. 

Transferencias. 

De ellos, se pueden incluir otrns c!J~ificari0nes m~s e~ 

pccificas, que caería dentro Je los ruhr~s anteriormente men

cionados. 
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El ingreso, se agrupa en una clasificaci6n global, desgl2 

:ada en partidas, tales como: ll 

- Los impuestos. 

- Los créditos o préstamos (internos y externos). 

- Subsidios o subvenciones de otras categorías gubernamentales. 

- Cargos por servicios administrativos. 

- Derechos. 

- Honorarios. 

- Licencias. 

- Beneficios especiales. 

- Multas. 

- Confiscaciones. 

- Caducaciones. 

- Ingresos de empresas gubernamentales. 

- Ventas de propiedades federales. 

- IntereseR por valores de propiedad federal. 

- Tributos. 

Entradas por la impresi6n de papel noneda. 

- Donaciones. 

La complejidad y lo extenso que resulta hacer una clasifj._ 

caci6n detallada de los ingresos, nos obliga a englobarlos en 

rubros generales ya que podría prestarse a confusiones. 

Politica Fiscal llc.xicana. Edit, UN.~í. Benjamín Ret.chkim.:m. 
Textos Universitarios. 
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En el caso de nuestro pais, la "Ley de Ingreso de la Fe

Jcraci6n" §_/ proporciona una clasificaci6n detallada de los -

ingresos que percibe el gobierno mexicano, Je donde existe 24 

rubros generales, de los cuiles se derivan una serie de apar

tados específicos en cada uno de los rubros generales. 

Estas grandes cuentas de ingresos son: 

I.- Impuestos Sobre la Renta. 

II. - Irnpues tos al \'alor Agregado. 

III.- Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios. 

IV.- Impuestos Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Traba 

jo Personal Prestado bajo la Direcci6n y Dependencia de 

un Patr6n. 

V.- Irnpuesto Sobre Adquisici6n de Inmuebles. 

VI. - Impuesto Sobre Autom6viles Nuevos, 

VII.- Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehlculos. 

VIII.- Impuesto Sobre Servicios expresamente declarados de in

ter~s p6blico, por ley en los que intervengan empresas 

concesionarias de bienes del dominio directo de la na--

IX. -

. ,. 
c1on. 

Impuesto sobre compraventa de primera mano de aguas e~

basadas y refrescos. 

X.- Impuesto sobre adquisici6n de azúcar, cacao y otros bíe 

nes. 

!7 (Para consulta al Jet3lle). Diario Oficial de la Federaci6n. 
30-XII-81 pág. 4. 
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XI. - Impuestos a la ~.Jjncría. 

XII.- Impuestos al Petr6leo. 

XIII.- Impuestos Sobre Importaci6n. 

XIV.- Impuestos Sobre Exportaci6n. 

XV.- Impuestos no comprendidos en las fracciones precedentes, 

causados en ejercicios fiscales pendientes de liquida-

ci6n o de pago. 

XVI.- Aportaciones y abonos retenidas a trabajadores por patr~ 

nes para el fondo nacional de la vivienda para los traba 

jadores. 

XVII.- Cuotas del Seguro Social a Cargo de Patrones y Trabajad~ 

res. 

XVIII.-Derechos por la Prestaci6n de Servicios P6blicos. 

XIX.- Productos. 

XX.- Aprovechamientos. 

XXI.- Ingresos Derivados de Ventas de Bienes y Valores. 

XXII.- Recuperaciones de capital. 

XXIII.-Otros Ingresos Derivados de Financiamientos. 

XXIV.- Otros ingresos que efectúen organismos descentrali=ados 

y de participaci6n estatal, etc. 

Como puede observarse, de los ingresos globales que perci 

be el gobierno, los impuestos conforman el·rubro mis importan

te en cuanto al \'olumen de captaci6n, de los cuales el Impues

to Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, ocupan el -
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primer lugar en importancia en cuanto a captaci6n se refiert'"'. 

1.3 Los Impuestos 

Dada esta importancia que revisten los impuestos en este 

tema, se analizará un poco en detalle, la funci6n o el papel -

que dest'ripC"füm los impuestos co1:10 instrumento específico de - -

las políticas fiscales. 

En términos generales, los impuestos se dividen en dos --

grandes categorías que son: 

Los Impuestos Directos 

Los Impuestos Indirectos 

Los primeros son aquellos que gravan o se aplican direct!!, 

mente sobre el sujeto o sobre el ingreso que se especifique, -

como lo son: los sueldos, salarios, rentas, etc. Los indirec-

tos, como su nombre lo indica, gravan las etapas de un proceso 

v se aplica sin distinción o conocimiento del sujeto. 

Estas categorías a su ve:, tienen diferentes finalidades 

para la cual fueron creados. Estos impuestos pueden tener el 

car~cter de: 

¡ Para 198~, el I.V.A. será el mis importante en cuanto a 
captación se refiere. 
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- Impuestos Financieros ó 

- Impuestos no Financieros 

En el primer caso se agrupan a aquellos impuestos que tie 

nen la finalidad de recaudar fondos para la tesorería y en el 

segundo, se agrupan a aquellos que tengan cualquier otra fina-

lidad que no sea la de recaudación, como lo son los "aranceles 

proteccionistas" que persiguen el obj et i\-o o la finalidad de -

desalentar la compra de al~unos bienes o de controlar y res---

tringuir su consumo. 

Por otra parte, la aplicaci6n de un impuesto, debe estar 

diseñado para responder a ciertos principios o f.!nalidades. Es 

tos principios.Z/ se clasifican en base al: 

Principio de la capacidad de pago. En donde los ,que poseen ma

yor ingreso, pagan más impuestos, independientemente de los --

otros beneficios que reciban de parte del Estado. 

Principio del Beneficio. Donde las personas a las empresas pa

gan Un tributo de acuerdo a .los beneficies espec1 ficos que re

ciben y éstos, se distinguen cuando el i.mpuesto.:se ·destina in-
tegramente a financiar un servicio en concreto. 

Politica Fiscal Nexicana. 
Textos Universitarios. 
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Principio del Cr~dito. (Por ingreso ganado). Mejor conocido -

conto los impuestos a los ingresos, donde se da trato favorable 

a los ingresos al trabajo y se vuelven enérgicos con los ingr~ 

sos provenientes de ventas, dividendos, intereses, etc. 

Principio de la ocuEaci6n plena. Principio con el objeto de es 

timular a la producción y por ende al empleo, sin importar la 

capacidad de pago o la forma en que se obtenga el ingreso, pe-

ro con la finalidad de lograr un alto nivel de ocupaci6n. 

Principio de la conveniencia. Siguiendo el sistema de recau-

dar más, con el mínimo de esfuerzo. 

La política impositiva debe observar ciertas consideracio 

nes importantes para diseñar y aplicar un impuesto. Estas con 

sideraciones son en base a: 

El Rendimiento. Donde se establece el carácter del impuesto, -

Je acuerdo a los fines para lo que fué creado. Es decir, que 

debe evaluarse si la productividad del impuesto es favorable -

en cuanto a su objetivo, ya que puede darse el caso de que el 

impuesto resulte ser contraproducente al objetivo que persigue, 

debido principalmente a otros factores que lo afecten directa

mente. 

Justicia. En los an5lisis econ6micos, se observa que las consi 

deraciones de equidad y justicia, son desviada~ por factores -
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más persuasivos, por lo que se hacc necesario impone1· el im-

puesto para despu6s convencer y hacer creer que la carga fis

cal es equitativa, ocultando la verdadera raz6n del impuesto. 

La estructura fiscal impositiva, en realidad es injusta, pero 

se convierte en tolerable por medio del convencimiento. 

Costo Administrativo. Cualquier impuesto al observar que sus 

costos son altos, podría resultar contraproducente para sus fi 

nes ~ecaudatorios, es decir que deberá recaudar más que el mon 

to de su gasto~ para que este sea operable. 

Los efectos econ6micos. De.berán provee1·se los efectos que pue

de ocasionar sobre la estructura socio-econ6mico;·ya que puede 

acarrear efectos inversos a los programados en él, o puede ser 

que lo previsto sea mayor y descontrolado, independientemente 

de los prop6sitos y principios para el cuál sea disefiado. 

Este aspecto es de suma importancia ya que partiendo de -

la finalidad del impuesto se pueden manifestar graves desajus

tes no previstos. Por ejemplo, cuando un impuesto que posea -

fines recaudatorios, puede repercutir sobre la producci6n, el 

empleo o sobre la distribuci6n del ingreso y la riqueza, etc. 

Cuando un impuesto tenga fines de elevar la renta p6blica, sus 

consecuencias pr&cticas pueden no lograr los fines; lo mismo -

sucedería cuando un impuesto tenga el objetivo de reducir la -

inflaci6n, ya que pueJe darse el caso de que sus consecuencias 

afectasen negativamente al comercio, rique:a, cte. 
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Es por ello, la gran importancia que contiene el estudio 

de aplicaci6n de un impuesto, independientemente de sus prin

cipios u objetivos, ya que como se ha observado, deberá consi 

derarse como fundamental, los posibles efectos que pueda gen~ 

rar en el aspecto econ6mico y social en general. 

Este es el objetivo que se pretende realizar, de aquí en 

adelante, sobre los efectos y repercusiones que se habían pr~ 

visto y lo que en realidad ha ocurrido en un impuesto indirec 

to llamado "Impuesto al Valor Agregado". 
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C A P I T U L O II 

ANTECEDENTES DEL Jr.!PUESTO AL VALOR AGREGADO.Y 

2.1 Desarrollo de una idea 

El Impuesto al Valor Agregado. No se trata de un nuevo -

gravámen sino que se tienen antecedentes de este tipo de im--

puesto desde principios de este siglo, particularmente en el -

año de 1917. Sobre el particular, se considera al Profesor 

Thornas S. Adams, como el primer pensador sobre este tipo de im 

puesto llamados "Valor Agregado". 

El Profesor Adams, de nacionalidad norteamericana, propu-

so su idea fiscal ante la NATIONAL TAX ASSOCIATIO~, (Asocia--

ción ~acional sobre Impuestos) en una de sus reuniones que ce

lebraban cada afio. Su proposici6n se basaba principalmente en 

un procedimiento poco usual que consiste en "Usar el método 

del cr~dito del valor agregado, que lo define como un tributo 

a las ventas, incluyendo un crédito_ o repago por impuestos en

terados que ya se habían pagado por el productor o el distri-

buidor, (éstos Últimos en calidad de compradores), sobre los -

bienes adquiridos para reventa o para ~so necesario en la pro

ducci6n cie bienes." 

!/ Recou1lado del libro "Introducci6n al Estudio de la Econo-
!ilía Pública." Benj;imÍn Retchkiman K. pá¡;. 180-196.U~ . .\Jl.1977 
Coraplcmentado con otras publicaciones diversas. 
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La propuesta del profesor Adams, fué analizada en el Co~ 

greso de los Estados Unidos por primera vez en el año de 1921, 

pero no sucedi6 nada. Para el año de 1932, se volvi6 a propo-

ner el impuesto te6rico del profesor, sin obtener respuesta de 

ninguna especie. 

Poco después, la BROOKINGS INSTITUTION analiz6 y recome~ 

d6 el sistema al Estado de Alabama, para que fuera aplicado a 

nivel estatal solamente, pero la idea no di6 ningún resultado 

positivo para su aplicaci6n. Sin embargo, el estudio no qued6 

en el olvido sino que fué retomado para aplicarse en el Estado 

de Nichigan, como un medio para evitar el uso del impuesto al 

ingreso neto de las Sociedades, que fué considerado muy perju

dicial para los grupos del poder, como se verá más adelante. 

En otros países también se tuvo el prop6sito de implan-

tar el Impuesto al Valor Agregado, como se expresa a continua

ci6n. 

FRA~CIA. No fué sino hasta el año de 1920, cuando se empez6 a 

hablar realmente de un impuesto al valor agregado y ésto fué -

resultado de un proceso evolutivo, que se origin6 en ese pa1s 

en donde se buscaba obtener por medios fiscales "Un Gravamen -

General a las Ventas". Esta idea a través de su estudio y del 

tiempo, se fué complicando, ya que se intentaba "eliminar" la 

descriminaci6n causada por el Impuesto en cascada. En 1925, h~ 

bían aparecido en Francia empresas no integradas, quienes agr~ 

gaban tasas Gnicas sobre cierto tipo de bienes. Esto originaba 
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muchas complicaciones ). era difícil calcular las diferen.tes i:!!. 

sas de impuesto existentes, originando un tremendo caos dentro 

del sistema impositivo Fiscal francés. 

En 1939, fué promulgado un impuesto llamado "Impuesto S~ 

bre la Producción''• y como su nombre lo indica, tendía a solu

cionar el problema gravando una sola etap.'.l, únicamente las \·en 

tas de los fabricantes, eliminado así. los tributos a las ven

tas finales. 

Esto que parecía ser una soluci6n. atraves6 por diversos 

problemas ya que en ese mismo año. Alemania invadía Polonia y 

Hitler proclamaba al mundo sus intenciones expansionistas sobre 

Europa y el orbe. Francia ante esto (antes de que fuera invadi

da por las tropas alemanas) comenz6 a dedicarse a la industria 

de guerra y el Gobierno Francés se vi6 forzado a adoptar junto 

con el exagerado impuesto a la producci6n. un "g.ra\'amen comer

cial sobre las transacciones'', en donde se gravaba ~on una tasa 

del 1% todas las etapas de producción y distribución. 

En 1942 el impuesto fué complementado por otro tributo -

piramidal sobre las ventas y que exentaba a los fabricantes; -

este complemento tenía tasas entre el 1.5\ hasta el 2.7\ y fué 

impuesto bajo la represión del régimen nacional-socialista-al~ 

mán que gobernaba ya para ese entonces. al territorio Franc6s. 

ARGENTI}JA. ffirtiendo un par6ntisis en el caso Fr.mcés, por esos 

mismos aftos, se d~tcctaron otros brotes J~ tri~utos Jcl tipo -
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"valor agr~gado". En 1935 Argentina. ante el problema que pade

cía para evitar la piramidizaci6n tributaria, tuvo que adoptar 

el sistema llamado "Valor Agregado" como impuesto que gravara 

sus ventas, derogando su antiguo impuesto de "Etapas Múltiples" 

por una sola como lo es el nuevo impuesto que adopt6 y que fun

damentalmente se basa en el principio del Valor Agregado. 

GRECIA. Afectada por problemas similares a los que aquejaban a 

Argentina, también se apoy6 e implant6 el sistema al valor agr~ 

gado para el año de 1948. El nuevo gravámen permitía a los ma-

nufactureros, que de los ingresos brutos gravables, se les des

contaran el impuesto correspondiente al de las compras de mate

riales previamente sujetos al nuevo impuesto adquiridos de otras 

compaftías o que en su'caso, fueran de importaci6n. 

FILIPINAS. En las Islas Filipinas, se adopt6 el nuevo sistema,

en el año 1939 (cuando comenzaba la guerra en Europa) que susti 

tuy6 a un impuesto de etapas múltiples que permitía a los fabri 

cantes, "deducir de sus ventas gravables, el impuesto del costo 

de materiales previamente gravados". 

Volviendo al caso de Francia. al término de la Segunda -

Guerra Mundial resurgi6 la idea de implantar un nuevo impuesto 

que gravara a las ventas del tipo Valor Agregado. En 1948 el E~ 

tado hace algunas modificaciones a sus impuestos y elimina la -

exenci6n a materiales y partes, lo que permitía a los "Fabrica!!_ 

tes'', deducir los tributos pagados en dichos bienes al momento 

de calcular los grav~menes por pagar sobre SU$ \'Cntas". 
,_ 



Despu~s de observar que el impuesto a la producci6n que 

se tenía en vigencia hasta ese entonces, tenía muchos proble

mas con la tasa fiscal, (que era muy alta) se comenz6 a pensar 

en la aplicaci6n del Impuesto al Valor Agregado, ya que se con 

vencieron que al implantarse un impuesto de este tipo sobre -

las ventas, evitar!a entre otras cosas "la piramidizaci6n" y -

en cambio aprovechar la ventaja que se tenía en el sentido de 

poder deducirlo de lo ya pagado, obteniendo as! el control m~s 

eficiente de un mayor n6mero de causantes. 

En 1954 se deroga el Tributo a la Producci6n as1 como el 

que gravaba a las transacciones y se cambia por el de .,Valor -

Agregado", tomando ·como base del grav~men. a la "diferencia" e~ 

tre e.l "precio de venta y el costo de los bienes que se com--

pran", lo que significa que se permitía."deducir los impuestos 

pagados en los artículos comprados para la producci6n." 

Por el otro lado. el tributo recae sobre las ventas de -

los productos fabricados, a excepci6n de las ventas realizadas 

por empresas no manufactureras, así corno en las agrícolas, pr2_ 

duetos artesanales y servicios profesionales. También existen 

·~Exenciones B'sicas''. que se aplican a· articulas de primera Il!:_ 

cesidad. as1 como la existencia de tasas reducibles a bienes -

especiales como en el caso de los combustibles*, ya que el - -

. 
• Como el carb6n, madera, gas, electricidad y otros como el 

azufre, fertilizantes, etc., muy comunes en esa época. 
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mpuesto aplicado al precio final <le los productos, aJnite des-

uentos y rebajas como casos especiales de los preductcres, ha-

ia el consumidor final. 

La presi6n del gobierno Franc~s se fu6 expandiendo en to

a la economía, ya que el principio del valor agregado, fu6 in-

troduciEndose en los renglones de los servicios, así como en -

tasas diferenciales a los artículos suntuarios. 

Despufis de una evoluci6n que tard6 casi 50 afies, Francia 

el lo. de enero de 196S, la "Ler General del Impuesto 

Agregado", en donde el nuevo gravámen, ·recae sobre la 

de servicios y sobre las ventas al consumo como se -

conoce hoy en día. Esta experiencia, ha hecho que se afirme (por 

algunos tratadistas) que la carga impositiva sea "casi id6ntica", 

a la que resultará, si el tributo gravara 6nicam~nte a los bie

nes de consumo final, queriendo decir que el precio del gravamen 

' final comparado con su precio de producci6n, tiene un aumento -

(por causa del impuesto) muy pequeño.* 

~- El caso del Japón en lo relativo a la implantación de un 

impuesto del tipo valor agregado, fu6 efímero. En 19.J9 Jap6n -

recibi6 la propuesta de los E.U.A. para la implantación del Im

puesto al Valor Agregado. La Dieta Japonesá otorgó su consenti-

miento, para ser aplicado al ano siguiente como fuente Je ingr~ 

sos (que sería la más importante) sustituy<.>nJo a los impuestos 

exi~tentes en ese entonces sobre la renta de los negocios 10ca-

* \'er capitulo III inciso 3.2 :ic1.:tlnka de Opc-ra,.ión C0r.iparati-



les que los japoneses llamaban· "impuesto a las empresas". 

El nuevo impuesto era general y no gravaba a la produc-

ci6n, sino al ingreso de las empresas, sin importar cuál fuera 

la actividad de cada una de ellas. Este impuesto era muy par~ 

cido al de Nichigan que veremos mls adelante. 

Después de la aprobaci6n del impuesto por la Dieta Japo

nesa surgieron los problemas, principalmente en la clase traba 

jadora quienes se oponían al nuevo impuesto porque lo señala-

han como un tributo sobre las listas de raya, de donde se po-

dría generar Jesempleo tecnol6gico. Así también, los empresa

rios creyeron que era una sustituci6n del impuesto sobre la -

venta de las empresas, por un gravamen a las ventas, y que au

mentaría en forma inmediata los precios. Los propietarios por 

su parte argumentaron·sus dudas en relaci6n a la alternativa -

de trasladar el impuesto en su totalidad y sin que hubiera pr~ 

blcmas con el consumidor. Ante esta serie de opiniones de los 

sectores de la economía japonesa, la dieta determin6 posponer 

su aplicaci6n en dos ocasiones, hasta que fué desechada por -

completo. 

ESTADOS UNIDOS. El tercer experimento en cuesti6n d6 tributos 

al valor agregado, es el caso de Michigan (que en realidad, es 

el primero en llevarlo a la práctica de todos los anteriores -

que se han visto), en donde se le bautiz6 con el nombre oficial 

de "Impuestos a las Acti\·idades Je las Em!)rcsas", con una ta,;a 

inicial del 4\ sohrc las entradas de las actividades reali=adas 
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en el estado y, por causantes que tuvieran como objeto: la ga

nancia, beneficio, lucro, etc., ya fuera en forma directa o in 

directa. Esta Ley del tipo Valor Agregado poseía como base 

gravable a los ingresos globales. que estaban disminuidos por 

ajustes o por deducciones, como por ejemplo: los costos de la 

oercanc!a vendida, pagos y gravámenes al gobierno, rentas e i~ 

tereses ya pagados, etc., así como amortizaciones de la propi~ 

dad. La finalidad de ésto, era la de hacer con las deducciones, 

una sumatoria del 50% del ingreso gravable, pudiendo aumentar 

hasta el 60~. cuando se trata de remuneraciones al personal, -

haciendo que esta concesi6n, se desvíe de la "Teoría del Im--

puesto al Valor Agregado". Esta concesi6n fué aceptada porque 

se trataba de "Beneficiar" a las empresas de servicio y a las 

actividades profesionales, ya que de otra n:anera, estas empre

sas hubieran tenido escasas o muy pequeñas deducciones. 

Dentro de las exenciones en este impuesto, se tiene el -

que hace o se otorga a las empresas ya gravadas con impuestos 

especiales, as1 como también al "Ingreso Ajustado" que tiene -

una exenci6n general de 12 500 dls. Cabe destacar que el Esta

do de Michigan a trav6s de su ley, conside1·an al "Ingreso Aju.:!_ 

tado", como la suma de listas de raya de una empresa, adicion~ 

da a la maquinaria y equipo, menos la depreciaci6n, que es - -

igual a lo que el departamento de comercio norteamericano con

sidera como valor agregado por la fabricaci6n. Como puede ob

servarse el "Valor Agregado" evidentemente sirve para sustituir 

el gravámen sobre el ingreso neto de las empresas, o cuando me 

nos disminuirlo. en su tasa. 
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En el afta de 1966, se propuso la implantaci6n de un trib~ 

~o al valor agregado en los Estados Unidos, pero con covertura 

a nivel nacional, en donde se previ6 que el impuesto sería de -

poco alivio sobre el ahorro y la inversi6n, así como en el desa 

rrollo general del país. 

·Poco después, el impuesto fué derogado en ~:ichigan, el --

año de 1968. 

ALEt~NIA. La Rep6blica Federal de Alemania, en enero de 1968, -

puso en marcha un nuevo gravámen*, oficialmente denominado "Ley 

del Impuesto sobre el Valor Agregado", que entr6 sustituyendo a 

. un impuesto de etapas múltiples con tasa del 4% .•• Este nue\·o tri 

buto, se basa sobre las ventas totale~, en donde se deducen con 

anterioridad los impuestos pagados por el mismo bien, conside-

rándose que d.ebía llamarse "Impuesto a las Ventas Netas". 

El impuesto Alemán a diferencia del Impuesto Francés, gr~ 

va a cualquier empresa que compre o venda bienes o servicios. 

Además, de que la tasa se grava sobre el total del precio, ha-

ciendo uso del.valor agregado mediante una autorizaci6n para p~ 

der deducir los impuestos previos. En cambio, el impuesto fra.!! 

c's se basa 6nicamente en el valor agregado de l~s mercancías,-

para liquidar el impuesto. 

La diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo sis 

tema, radica en que el IVA "no forma parte del costo, sino que 

* Aunque se public6 en el Diario Oficial Alem5n el 2 Je junio 
de 1967. 
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es una cantidad transitoria hasta la venta final'', y que ser' 

pagado en total por el 6ltimo comprador. 

Las actividades gravables, se dividen principalmente en 

tres puntos que son: 

1) Transacciones realizadas por un empresario en territorio -

Alemán. 

2) El uso privado. 

3) La importaci6n de mercancías en territorio aduana!. 

En términos muy generalizados, los empresarios que reall 

cen suministros u otros servicios, pueden hacer deducciones an 

tes de gravar el impuesto y éstas podr4n ier cuando: 

- Le han sido cobrados en forma separada el impuesto. 

- En las facturas que le hayan sido expedidas. 

- Por compras realizadas o por servicios adquiridos de otras -

empresas. 

- Por el impuesto sobre la venta de mercancías importados por 

la misma empresa. 

El empresario que realice actividades exentas, no tiene 

derecho a deducir el impuesto con respecto a transacciones an

teriormente realizadas, 6 a través de actividades libres de im 

puesto. 

Con lo que respecta a las exenciones, 6stas están dirigl 

das al beneficio de la exportaci6n de mercancías así como en -

algunos servicios. La preferencia s6lo se otorga a las opera--
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e iones bancarias, ere di ticias. seguros, loterf:1s, :ilqui le res, 

etc., así como otras actividades culturales, de beneficiencia, 

de seguridad social, actividades educativas, cte., y en todos 

aquellos servicios, que estén destinados a la juventud. 

Con respecto a la base del impuesto, se acord6 por Ley -

una tasa general del 101, que dur6 6 meses y que se increment6 

al 11% que rige actualmente, existiendo un porcentaje reducido 

del 5.5% aplicable a los alimentos, servicios profesionales, y 

actividades de carácter cultural. Adem~s para causantes con -

ingresos menores a los 60 000 marcos al año, poseen otra tasa 

del 4% aplicable sobre la totalidad de las entradas. 

Las Autoridades Alemanas, consideraron pa1:a el año de 

1968, una Recaudaci6n Fiscal del orden de 27 000 millones de -

marcos y que el margen de error oscilaría en 100 millones de -

marcos, argumentando que el objeto del impuesto no es el de o~ 

tener mayor recaudaci6n, sino lograr neutralidad frente a los 

precios e implantar mecanismos para desgravar las exportacio-

nes, así como también, la de igualar la carga fiscal respecto 

a 1os artículos importados. 

Cabe mencionar como dato adicional y que son importantes 

para el presente estudio del Impuesto al Valor Agregado, que -

en Alemania, después de 3 meses de haber entrado en vigor su -

Ley, el impacto del impuesto fué registrado en un 1.3% de in-

cremento sobre los. precios, de donde solamente el ú.7~ se le -

3tribuye directamente al tributo. Se sabe que Eres meses es -
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muy poco tiempo para conocer los efectos inflacionarios dentro 

d~ una economía. pero cabe mencionar que en la misma Alemania 

Federal, existen comentarios respecto a que "las reformas", --

fueron favorables de realizarse cuando exista "estabilidad eco 

n6mica". a fin de no propiciar fen6menos inflacionarios (sobre 

todo si son impuestos indirectos), además de que el país conta 

ba con un sistema adecuado de "libre competencia". 

Otro dato interesante y muy importante es que la· Consti

tuci6n de la R.F.A. menciona que los "Impuestos indirectos, d~ 

bido al impacto que tienen sobre los precios y los efectos de

rivados sobre el comercio interior y exterior, son excluÍdos -

Jel Nivel Federal del Gobierno. lo que elimina el problema de 

la concurrencia fiscal existente en los países del mundo". 

Además, el impuesto trata de remediar las diferencias --

del impuesto sobre las ventas y de armonizar el Sistema Fiscal, 

con los Sistemas de Impuestos, en vigor o previstos, en otros 

países del Mercom6n Europeo. 

MERCADO COMUN EUROPEO. 

El r.IERCONUN Europeo, llamado as1 como forma abreviada, -

es un organismo internacional que agrupa a casi todos los paí

ses europeos para el comercio interno entre los asociados.* 

•Francia, Italia, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, R.F.A., Holam 
da, Xoruega, Bélgica, Austria, Irlanda, Rc.'ino Unido. 
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OTROS PAISES 

Actualmente existen varios países que han adoptado el I~ 

puesto al Valor Agregado, con características muy semejantes al 

impuesto mexicano que veremoi en el siguiente capitulo. El pro

p6sito argumentado para la implantaci6n de este tipo de impues-

to, es la de mejorar su estructura tributaria y obtener una ma

yor recaudaci6n. 

Los países que han adopta<lo el IVA, son entre otros los -

siguientes: 

P A I S 

Francia 
Costa de Marfil 
Marruecos 
Senegal 
Uruguay 
Brasil 
Dinamarca 
Costa Rica 
Suecia 
Alemania 
República de Malgache 
Holanda 
Noruega 
Ecuador 
T<inez 
Luxemburgo 
Bélgica 
Bolivia 
Austria 
Irlanda 
Italia 
Reino Unido 
Honduras 
Colombia 
Chile 

A~O DE APLICACION 

1968 
1960 
1962 
1966 
1967 
1967 
196í 
1967 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
1913 
1973 
1974 
1975 

- 3(J -

TASA 

17.6% 
15 .. 

'O 

15 % 
9 .. '• 

20 .. .., 
• 

15 % 
8 !!; 

17.1'); 
12 ?; 
12 % 
18 h, 

·o 

20 .. 
" 5 % 

10 \ 
18 • o 

5 % 
18 t 
20 % 
14 • " 8 .. • 

3 % 
15 i 
20 % 



p A I s 
Argentina 
·Panamá. 
Perú 
España 
México 

Fuente: 
. *. 

ASO DE APLIC..\CIO:-: -- --
1975 

* 
1976 
1979 
1980 

S.H.C.P. Publicaciones 19i9. 

No se verificaron los datos • 
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2.2 Antecedentes del Impuesto al Valor Agregado en México 

En México, el Impuesto al Valor Agregado empez6 a dar sus 

primeras manifestaciones de vida en el año de 1952, en donde -

las autoridades adoptaron un principio de sistema de impuestos 

tipo "VALOR AGREGADO". Esto se llev6 a cabo, cuando el ar d. cu 

lo 9o. de la Le)' Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mercanti

les estableci6 la causaci6n del impuesto sobre la diferencia -

entre el precio de compra y el precio de venta. 

Después de 16 años (en 1968), se establece un anteproyec

to de Ley, sobre un "Impuesto Federal Sobre Egresos" que esta

ba basado en el tipo "Valor Agregado". 

El anteproyecto se enfrent6 a un clima de oposición, pri~ 

cipalmente porque se argumentaba que se trataba de un impuesto 

inaplicable e imperfecto y que "las condiciones econ6micas del 

país no eran propicias para su aplicaci6n", además de que sería 

inflacionario y que afectaria la inversi6n, el empleo, etc. P~ 

ro a pesar de todo, la idea se someti6 a diversos estudios cuyo 

resultado der f\.·6 en la creaci6n de un proyecto denominado "Ley 

de Ingresos de la Federaci6n" en octubre de 1969. 

El proyecto del !VA presentaba cambios importantes sobre 

la tasa, as! como en la eliminación de la base del impuesto en 

el grav§men sobre remuneraciones pagadas; reforzaba el proceso 

de coordinaci6n fiscal, etc., sin embargo ambos proyectos tan

to el denominado "Ley de Ingresos de la Federaci6n y el proye~ 
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to del Impuesto al Valor Agregado, fueron archivados. !/ 

Este anteproyecto se asemeja mucho a los otros impuestos 

que ya vimos con anterioridad, y que dentro de los aspectos -

generales del anteproyecto mexicano sobresalen los siguientes 

aspectos: 

Una tasa general (naturalmente de base gravable) del 5%, 

de donde se desglosan otros tipos de tasas que son: 

- Para bienes y servicios suntuarios 

- Traslaci6n de dominio de inmueble (dependiendo 
del valor de la mercancía) del 

- La entrega temporal de bienes inmuebles, sin 
derecho a devoluci6n 

- Lista de raya 

10% 

1 al 5% 

l. 5\ 

l.º' 

El objeto del gravimen, estaba considerado sobre la entr~ 

ga de toda clase de bienes (en forma de enajenaci6n) o del 

aprovechamiento de servicios y quedaba como sujeto del impues

to el que realiza la compra, incluyendo expresamente a la Fede 

raci6n, los Estados, el Distrito Federal, municipios, etc., -

así como a las instituciones y asociaciones de beneficiencia -

privadas, incluyendo a las cooperativas, personas flsicas o mo 

rales, que quedan dentro del pago del tributo. 

!/ Revista Comercio Exterior. Enero 1980 Secci6n Nacional, Sec 
tor Financiero: "El I.S.I.M. se jubila y debuta el I.V.A. 11 -:-
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Dentro de la base del gravámen, encuadran a los bienes mue 

bles, bienes importados, los servicios y el valor de los dere-

chos en el aprovechamiento temporal de bienes. 

La base gravable, constituída por las erogaciones globales 

que realice el sujeto, de donde se podrán efectuar deducciones 

de la siguiente manera: 

1) Por los impuestos pagados previamente. 

Z) Por¡los activos fijos. (que se deduciriín los impuestos paga-
~ dos, en relaci6n a factores en su -

utilizaci6n). 

En el rengl6n de las exenciones el proyecto menciona a los 

siguientes productos como artículos exentos del pago del impue_:i 

to: agropecuarios, de caza y pesca (sin ser industrializados), 

las exportaciones, los bienes populares alimenticios (pan, tor

tilla, harina, masa, etc,), la energía el&ctrica; gas, libros,

peri6dico, acciones y valores, servicios bancarios, ~erencias,

legados, loterías, rifas, etc. Este proyecto, era muy similar 

a la Ley del IVA, que entr6 en vigor en enero de 1980, pero 

aquí se resalta, que este proyecto mexicano se asemeja a la Ley 

del IVA Alemán, y sobre todo, al impuesto francés, Por ésto, -

nos podemos dar ya una idea que el modelo de IVA mexicano ten-

drií las mismas características generales de los impuestos moJer 

nos que existen en los países europeos, pero que será diseñado 

de acuerdo a su propia estructura comercial prevalecientes en -

nuestro país. 

- 40 -



En el ano de 1980, se implant6 la Ley del Irapuesto al Va

lor Agregado, despu~s de haberse Jisefiado un proyecto que dc-

semboc6 en su aprobaci6n en septiembre de 1978, para ser pues-

to en marcha el lo. de enero de 1980 y que actualmente sigue -

vigente. 

La Ley en su contexto m~s generalizado y de acuerdo a la 

definici6n fiscal, contiene los siguientes elementos fundarnen-

tales de análisis: 

OBJETO.- El objeto para el pago del impuesto, se basa en los -

datos de: 

- enajenaci6n de bienes 

- la prestaci6n de servicios independientes 

la concesi6n del~o o goce temporal' de bienes 

- la importaciÓ?~1<Íe bienes y servicios 

SUJETO.- Quedan sujetas al pago del impuesto, las personas o -

unidades econ6micas que realicen los actos que quedaron señala 

dos. 

BASE.- Para determinar la ·base de la opcraci6n o el valor de -

la operación se determina por: 

- el precio pactado 

- log intereses 

- derechos 

- penas convencionales, etc. 
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TASA*.- Con una tasa gravable del 10\ para los actos realizados 

en el país, incluyendo las zonas fronterizas y libres en impor

taciones de bienes y servicios. Asimismo, se establece una ta

sa del 6% para las operaciones realizadas dentro de la zona (o

franj a) de 20 kms. paralela a las fronteras internacionales, -

así como en las :onas libres de Baja California, Norte de Sono-

ra y Baja California Sur. 

El !VA, viene a sustituir a una serie de impuestos y modi

ficaciones que se manifiestan desde que fué creado el "Impuesto 

Federal Sobre Ingresos ~Iercantiles", implantado el año de 194 7 

y que a su vez, vino sustituyendo al Impuesto del Timbre e im-

puestos estatales al comercio y a la industria, con una tasa -

Única que fu~ f~cil de administrar y solamente sufri6 reformas, 

para tratar de evitar la regresividad en su funcionamiento. Pa 

ra el afio de 1971 el ISIM, comienza a tener modificaciones, co-

mo por ejemplo, el hecho de cambiar su tasa (3\) a una tasa del 

~~ que se aplicaba en varias etapas y todos los productos. 

En 1973, vuelve a modificarse la Ley y al afio siguiente, 

nacen otras ~asas que son del 5%, 15\ y 30% continuando hasta -

el año de 1978, donde se aplica otra tasa del 7~ que tendían a 

gravar a los más diversos artículos de consumo que no fueran 

btísicos. ~/ 

• Para 1983, ésta cambia por la del 15% y se integra otra más 
del 20~ para artículos de lujo. 

l:/ Revista Comercio Exterior. Véase el ISJ!! SC' jubila y dcbu-::a 
el I.V.A. Enero lSS~. 
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico, argument6 -

que el Impuesto al Valor Agregado, viene a simplificar* el si~ 

tema tributario indirecto ya que posee, las siguientes "venta-

jas", que lo caracterizan: 

- impuesto a las ventas 

- indirecto 

- de carácter general 

- grava todas las etapas 

- no acumulativo 

- neutral 

- precisi6n del monto de los impuestos a devolver en exporta-
ci6n 

- igual a la carga fiscal de productos importaJos en relaci6n 
con los nacionales 

- desalienta y dificulta la evasi6n 

- fácil de administrar 

- tasa general 

En general, estos aspectos representan al IVA que qucd6 

implantado en enero de 1980. En el capítulo siguiente veremos 

en forma actualizada la Ley del Impuesto al Valor Agregado, p~ 

ra conocer a fondo los mecanismos que se siguen para llevar a 

cabo este impuesto, asi como su forma de aplicaci6n. 

* El IStM, tuvo cerca de 16 tasas, y a 17 impuestos especiales 
que gravaban con numerosas tasas y cuotas al consumo fina 1. 
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CAPITULO I II 

EL PORQUE DEL IMPUESTO EN t-IEXICO 

Para que pudiera institucionalizarse en Néxico un nuevo i~ 

puesto a las ventas, fué necesario aprobar por el Congreso de -

la Uni6n el Proyecto de Ley del Impuesto al Valor Agregado*, -

así como su respectivo reglamento, el cual detalla los puntos -

más sobresalientes de la Ley. 

3.1 Finalidades más importantes 

Dentro de las Disposiciones Generales!~ el artículo 1 2 me~ 

ciona que el objeto de esta ley, es el de aplicar el impuesto,

en la realizaci6n de los siguientes actos: 

- La enajenaci6n de bienes 

La prestaci6n de servicios independientes 

- La concesión del uso o goce temporal de bienes 

- La importación de bienes y servicios 

Estas actividades engloban a la totalidad de transacciones 

comerciales que se realizan ~n el pals, quedando como sujetos -

obligados al pago del tributo, cualquier persona, ya sea física 

o moral** que realicen las transacciones antes mencionadas. 

* 
y 

Entr6 en vigencia el 12 de enero de 
** Las personas morales incluyen a las 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
lle to. 
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Por otra parte, la base !>ara determinar el pr~~io de oper2_ 

cj6n o valor por lo que debe pagarse el impuesto, serA determi

nado por: 

- El precio pactado o expresado 

- Los intereses 

- Los derechos 

- Las penas convencionales 

- Los gastos de toda clase, etc. 

Esto significa que todos los artículos o servicios que ten 

gan carácter de venta y que se les afiada otros cargos sobre el 

precio, será considerado como el precio total, al cual se le -

aplicará la tasa del Impuesto. 

La tasa general establecida, será del 10% para todos los -

actos realizados en territorio nacional, que incluye a las im-

port~ciones. Asimismo, se establece una tasa del 6' para las -

operaciones realizadas dentro de la franja Je 20 km., paralela 

a las fronteras norte y sur (colindante con Belice) ,así como a 

las zonas libres de los Estados de Baja California, Norte de So 

nora y Baja California Sur. Esta tasa m6s baja q~e la normal,

tiene la finalidad de no elevar demasiado los precios naciona-

les y así poder competir con los artículos <'Xtranjeros frontcri 

z.os. 

Cuando se importr, ~<' aplicar6 ln tasa Jcl 61 siempre que 

los bienes )' ser\':icios senn c11;1jen:1Jos o util iza,ios l.'n las mcn-
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cionadas zonas o franjas. 

Se sefiala una tercera tasa del Ot para los artículos y ser 

vicios que estén exentos como más adelante se indica. 

El hecho de haberse establecido una tasa Gnica (del 10%) -

simplifica una serie de tasas que existían con el anterior Im-

puesto Sobre Ingresos Mercantiles, como las del 5~, 4%, 15% y -

30i, así como también, la derogación de otras leyes fiscales co 

mo la Ley del Timbre, impuestos estatales al comercio, etc. 

"La Federaci6n, el Distrito Federal, los Estados, los l·lun_! 

cipios, etc. están obligados a aceptar la traslación del impue~ 

to y obligados a pagar el I.V.A. en los actos que realicen, que 

no corresponda a sus funciones de derecho público." 

La tasa del impuesto se aplica al 10% del precio pactado y 

en caso de ser adicionado por otros valores; no deberá conside

rarse que el !.V.A., forme parte de dichos valores. Por ello,

al hacerse una transacción, el impuesto deberá aparecer "por se 

parado del precio." 

El contribuyente al comprar y vender, tendrá que aceptar -

el pago del impuesto y después trasladarlo sobre su propia ven

ta, por lo que el consumidor final, será quien pague todos los 

impuestos trasladados que originó la mercancía. 

El proceso del traslado Jel impuesto se explica al ,letal lec-
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más adelante•, pero lo que resulta interesante es que la fina-

lidad del impuesto es que ~e cargue un impuesto sobre las acti 

vidades productivas par3 que al aftadirles valor agregado, au-

menta el IVA del artículo. Pero los comerciantes al pagar su 

respectivo impuesto, lo recuperan en la venta, mediante el me· 

canismo del traslado o bien, por medio de la alza Je los pre-· 

cios. 

ACREDITANIENTO DEL IMPUESTO . .!/ 

El acreditamiento consiste en restar la cantidad que re--

sulte de aplicar a los valores seftalados en la Ley la tasa co

rrespondiente (del 10% o del 6%), del precio pactado o estable . -
cido. También se considera corno acreditable el Impuesto al V~ 

lor Agregado que le hubieren trasladado al contribuyente, asl 

como el propio impuesto que le hubiesen pagado por una import!!_ 

ción. 

En t&rrninos generales el acreditamiento equivale al irn---

puesto que le ha sido trasladado al contribuyente (o interrne-

diario) cuando compre o importe bienes. 

En el caso de las importaciones, para que sea acreditable 

el impuesto deberA reunir los siguientes requisitos: 

* Ver anexo de este trabaio. 
!/ Ver capítulo III inciso-3.2.3 El pago Jel I.V.A. al Fisco. 
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a) Que sean bienes y servicios estrictamente indispensables p~ 

ra realizarse en el país. (que deba pagarse el impuesto 

por importaci6n incluyendo a los de tasa 0%)* 

b) Para que la importaci6n (y por tanto la enajenaci6n) sea -

considerada estrictamente indispensable, seri necesario que 

las erogaciones respectivas puedan ser deducibles para los 

fines del Icpuesto Sobre la Renta. 

El acreditamicnto tiende a fomentar la producci6n y en el 

caso de las importaciones, protege a la economía nacional tra

tando de evitar importaciones no necesarias. 

Al reali:ar esta devoluci6n de impuestos, el I.V.A. favo

rece a los productores, intermediarios e importadores, creando 

así un estímulo para producir y aumentar los capitales fijos -

ya que las importaciones sujetas al acreditamiento del impues

to, en su mayoría pertenecen a este rengl6n. (ver anexo) 

EJERCICIO FISCALES. 

El I.V.A. se calcula por ejercicios fiscales, (con excep

ci6n de los realizados por actos accidentales, y de causantes 

menores), coincidiendo con el pago del I.S.R., 6 en su defector 

seri en el mes de diciembre de cada año. Los pagos provision~ 

les a realizar por concepto de Valor Agregado, deberán hacerse 

los d~as 20 de cada mes, (al día siguiente si 6ste no es 

• Ver anexo <le este trabajo. 
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h'bil), calculfindosc la diferencia entre el iffipuesto total ge-

nerado por las actividades reali~adas en el mes anterior y las 

cantidades por las que se pueda otorgar el acreditamiento. 

El impuesto del ejercicio se paga mediante la presentaci6n 

de la declaraci6n, dentro de los tres meses siguientes al cie-

rre del ejercicio, es decir que se entregará a las Autoridades 

de Hacienda y Crédito P6blico, la declaraci6~definitiva del Im 

puest'o Sobre la Renta acompañada con una declaraci6n del Impue~

to al Valor Agregado. 

Por otra parte, un contribuyente podrá solicitar una devo

luc i6n o acreditamiento del impuesto, siempre y cuando tenga un 

saldo a favor, es decir que se demués.tre que el "contribuyente -

posea cantidades a favor, que serin descontadas en las declara~ 

ciones posteriores a la antes mencionada. 

Para solicitar la devoluci6n de impuestos existen mecanis

mos inmediatos o de descuentos que deberán estar sujetos a los 

siguientes casos: 

- Cuando se trate de actividades sujetas ~ la tasa del O\~ 

Cuando sean bienes o servicios de exportación. · 

- Que se destinen a la realizaci6n de planes de inversi6n que 
sean comprobados ante la S.H.C.P. 

Adem~s, las transacciones comerciales que sean devueltas,-

bonificadas, restituidas o que sufran un descuento, ser&n suje

'tas a devoluci6n del impuesto, así como las transacciones no --
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efectuadas. También, deberá excluirse el I.V.A. en casos de -

muerte, fusi6n de sociedades, donaciones (que no sea deducible 

sobre el I.S.R,). 

EXENCIONES 

En .lo que respecta a las exenciones del !.V.A. 6stas se -

reali~an principalmente en base a artículos de primera necesi

dad llamados básicos. así como en el renglón de los servicios 

y que están separados de los bienes que menciona el artículo -

correspondiente de la Ley. 

A los arttculos y servicios que quedan exentos, se les -

aplicará la tasa O\ cuando se realicen su enajenaci6n. Ya que 

producirán los. mismos efectos legales que aquellos por los que 

se deba pagar las tasas del 10% o del 6%. 

En los alimentos, las exenciones permiten que las clases 

populares no disminuyan su canasta diaria de los artículos que 

por principio adquieren para su alimentación. 

Cuando se public6 la Ley, algunos alimentos estaban exen-

tos y posteriormente, fueron sujetos al pago de la tasa 0% a 

partir del le de enero de 1981;/en los que resaltan: 

Las carnes. Las que se encuentren en su estado natural, -

aunque sean cortadas y sin importar su tipo de prcsentaci6n. 

!Jr.:odificaci6n realizada en el Reglamento del I. V .A. art. 11 y 
13. Nodificaci6n a la Ley, artículo 2-A, inciso b. o.o. 1981. 
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Pescados y mariscos. Los pe$cados y mariscos que no alt! 

en su forma o composici6n natural completa. Los productos pu~ 

en ser refrigerados o congelados para su conservaci6n sin im-

ortar los utencilios o tipos de presentaci6n usadas para su -

También incluye a los que contengan aceites u otras 

substancias como conservaci6n del producto, ya sea enlatado o 

en seco salados. 

Legumbres. Cuando se encuentren en su estado natural o -

procesadas sin importar su presentaci6n. 

Frutas. Las frutas en su estado natural, así como las 

procesadas en secado, limpiadas, descascaradas, d~sgranadas o 

que sufran alguna modificaci6n para su conservación como la mer 

melada, almíbar, el ate o la jalea. 

Granos y semillas. Que se encuentren en su estado natural 

así como las especies, frutos y vainas también en el·mismo esta 

do. 

Miscelanea y otros. Se incl~ye como exentos a cualquier -

tipo de pan, tortilla, harina (de maí= o trigo) galletas, past~ 

les nixtamal, pastas alimenticias para sopas, sopas en latas, -

az6car 1 mascabado, piloncillo, huevo, leche en cualquier tipo y 

sus múltiples derivados, caf6 molido, soluble tostado y con azú 

car, aceites vegetales y de animal, aceites comestibles de cual 

quier tipo, manteca, jocoque y yo~urt nntural, sal, chiles cmha 

sados, puré de tomate en conserva, y otras hortali:as as1 como 
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gran~s de elot:e o maíz, también en conserva. 

En general, se aplica la tasa 0% a todos "los productos -

que sean destinados a la alinentaci6n a excepci6n de los canee~ 

trados, los polvos, jarabes, escencias o extractos de sabores.,.~_/ 

Para el apoyo de la producci6n agropecuaria y para el ben~ 

ficio de otros sectores poblacionales tambi6n quedaron exentos 

'del !.V.A. los siguientes articulas: 

~raquinaria y equipos utilizados 

- Alimentos balanceados para animales il 
- Product:os de la medicina veterinaria i/ 

Herbicidas, fungicidas y fertilizantes· 

- Pet:r6leo diáfano y derivados como: Kerosinas, gas para uso do 

méstico, carb6n vegetal, cte.·'§./ 

- El suelo (a excepci6n de que sea utilizado temporalmente). 

- Construcciones destinadas a casa-habitaci6n exclusivamente, -

as! como las fincas utilizadas con fines agrícolas o ganarle--

ros. 

- El agua que no sea gaseosa o compuesta incluyendo al hielo. 

!7 Ley del Impuesto al Valor A.gregado. Art. 2-A. r-inciso B. 
S.H.C.P. 1982. 

!/ Bajo tasa O\ de acuerdo al Decreto publicado en el Diario 
Oficial del 7-XII-79. y se ratifica en XII-81. 

i/ Decreto que otorga crédito en inventarios y sujetos a tasa 
O~ D.O. 7-XII-79. 
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- Los libros. peri6dicos. revistas y el derecho para explotar, 

o usar derechos de autor. 

- r.iaquina1·ia y equiµo utilizados en la agricultura y ganadería 

que incluye a los aviones fumigadores.~/ 

- Bienes muebles usados o excepci6n de los que sean vendidos -

por emp1·esas. 

- Los billetes o comprobantes de rifas, sorteos o cualquier -

otro juego permitido incluyendo a los premios, siempre y cua~ 

do esten sujetos a la "Ley Federal de Impuestos sobre loterías, 

rifas, sorteos y juegos permitidos". Se exenta también a los 

premios de concursos públicos de carácter científico. profe-

sional, cultural, etc. 

- La moneda nacional y monedas extranjeras incluyendo al oro y 

la plata, bajo la denominación onza troy. 

- Partes sociales (o acciones). y titulas de crédito, compra-ve.!! 

ta de acciones y respectivos dividendos sin incluír a los cer

tificados de depósito de bienes. 

- En la enajenación de documentos pendientes de cobro no incluye 

la enajcnaci6n del bien que ampare el documento, así como las 

que realicen las instituciones de crédito que no sean propias. 

- Los barcos pesqueros.~/ 

~/ Decreto que otorga crédito en inventarios y sujetos a tasa 0% 
n.o. 7-XII-79. 

~/ Por Ley a partir de 1982. Art. 2-A. 
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Otro rengl6n que queda exento del impuesto, son las tien-

das sociales o las llamadas "Sindicales", la>' cuales no persi--

guen fines lucrativos, sino el de otorgar precios mis bajos que 

los imperantes en el mercado con el beneficio consiguiente de -

sus agremiados. En este apartado, se integran tambi6n a las 

tiendas de organizaciones ejidales y comunales que operen en los 

t~rminos de la Ley de Reforma Agraria. 

Por otra parte, no se considera exento del gravimen al ve! 

tido y al calzado, aunque sean considerados como artículos b~si 

cos o los suntuarios. 

SERVICIOS EXENTOS. 

Para la prestaci6n de s~r~icios qtledan exentos del pago -

del impuesto los realizados por los pro.fesionistas independien-

tes. 

Asimismo, quedán desgrav.ados los siguientes servicios: 

- Los p6blicos, prestados por la Administraci6n Gubernamental. 

- De seguridad social y servicios gratuitos. 

-.Los servicios de ensefianza a excepci6n de los que no tengan 

reconocimiento oficial de la S.E.P. o de la Ley Federal de -

Educaci6n. 

- El transporte p6blico terrestre (de personas y de bienes) --

excepto el ferrocarril, y que utilicen permiso Federal para 

operar. El transporte marítimo de bienes se incluye, sicm--

pre que sea efectuado por personas no rcsiJcntcs ~n el pats.• 

• \'er capitulo l\r de este traba.to "El I\··..\ en los Tr:.nsportc:;". 
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- Servicios prestados directamente a agricultores y ganaderos, 

seguros contra riesgos agropecuarios, de muerte, rentas vita 

licias, etc. 

- Servicios de las Instituciones de Crédito y de Bolsa de Valo 

res. 

Servicios prestados por agrupaciones relativos a los fines -

que le sean propios tales como: Partidos políticos, Sindic~ 

tos, Cámaras, Asociacion~s y Colegios, Agrupacione~ Cientffi 

,cas, Religiosas, Políticas y Culturales. 

- Espectáculos Públicos. 

- Servicios Profesionales, Artísticos y prestados por autores, 

.deportistas, locutores y tor~ros. 

Servicio de energía el~ctricautiliz.ada en boll!beo para riego 

agrícola.* 

IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS. 

El uso o goce, así como la introducci6n de productos ex-

tranje1·os al país, se considera import:ici6n y quedar5n exentos 

del.pago.del gravamen, los siguientes:** 

- Los articulas sefiolados por la Legislaci6n Aduanera que no -

lleguen a consumarse, sean temporales o tengan el carácter -

de retorno. 

- Los bienes o artículos importados temporalmente o estén en -

tr4nsito dentro del país. 

" Tasa O':í por Ley. ... Modificaciones a 1983, v~r anexo I. Importaciones Excnt~~-
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- Los equipajes o menajes sefialados por el C6digo Aduanero. 

- Los bienes y servicios que estén exentos del pago del IVA o 

que al venderse en el país no cause impuesto. En este apart~ 

do, se refiere principalmente a bienes alimenticios tangibles 

de primera necesidad que coadyuven a mejorar 1a agricultura,

ganadería y pesca, y el régimen de otros artículos ya mencio

nados bajo la tasa o~. 

- Los artículos de primera necesidad comprados por residentes -

mexicanos en la Frontera Norte. 

- t·os bienes donados por residentes del extranjero a la federa

ci6n, entidades federativas, etc. 

Tratándose de exportaciones las empresas residentes en el 

país, que enajenen bienes o presten servicios, cuando unos u 

otros se exporten, estar'n obligados al pago de la tasa.O%. 

LAS OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE. 

Las obligaciones que deberin observarse para el control y 

~l pago del impuesto son: 

a) Llevar libros de contabilidad tales como los libros Diario, 

Mayor, Inve'ntario y Balances., que sean obligados también p~ 

ra el pago del I.S.R. 

b) DeberS separarse en la contabilidad, el registro de las op~ 

raciones a la tasa del 10%, la del 6%, y del 0% as~ como -

también de aquellas operaciones exentas o que sean de devo

luc i6n o acreditaraiento. 
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c) Contabi1izar a los comisionistas por separado de su contabi

lidad. 

d) Expedir documentos, de venta principalmente, donde se haga -

constar el monto del IVA por separado del precio. 

e) Presentar declaraci?n del Impuesto ya sea mensual o anual. 

f) Responsabilidad solidaria, de representantes de no residentes 

en el pais. 

g) Llevar Registros Contables separados por Entidades Federati

vas en donde se tengan establecimientos o sucursales. 

Para los causantes menores, no seria necesario que sigan 

las instrucciones antes mencionadas, sino que las Autoridades -

Fiscales, les calculan un monto mensual, al cual se le aplica -

el 10% o el 6\ de impuesto según el caso. · 

De esta estimaci6n mensual, el causante menor.podrá dedu

cit· el I. V .A. que 1e trasladan sus acreedores (comprobables), y 

el resultado, lo podr~ pagar a más tardar los dias 15 de cada -

mes. 

Podr~n expedir nota de venta, sin ser obligaci6n de hacer 

lo, separando el I.V.A. del precio, de las mercancías que ten-

gan el impuesto incluido en el precio. 

Para este cálculo, cuando el I.V.A. sea del 10%, el pre-

cio de la J:Jercancía se multiplica por el factor ".09" y el re-· 

sultado es igual al impuesto causado que se deberá restar al ·· 

precio inicial. 
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Ejemplo: 

·Artículo marcado con precio de SO.DO. 

Multiplicado por el factor .09 ser4 80.00 x 0.09 igual a 

7.20. 

El 7.20 se resta al precio (80.00 - 7.20) obteniéndose el -

precio de la mercancía igual a 72.80. 

El comprobante quedaría así: 

Precio 

LV.A. 

TOTAL 

72.SO 

7. 20 

80 'ºº 

Para el cálculo a la tasa del 6%, se sigue el mismo pro

cedimiento utilizando el factor de ".057" •. 

Ejemplo: 

Precio del art1culo 80.00 

Factor .057 (multiplicado) 80.00 x .OS:' igual a 4.·56 de I.V.A. 

El !.V.A. al restarse del precio (S0.00 - 4.56) ser4 el pre

cio del artículo. 

El comprobante o nota, quedaría así: 

Precio 

I. V.A. 

TOTAL 

75.44 

4.56 

SO.DO 

En este tipo de casos, en donde no se distingue en el pr~ 

cio y a simple vista cual es el monto Jcl l.~.A., se dct~~tan -

irregularidades muy notorias en cuanto nl al:a de los precio~,
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ya que los comerciant0s en peqLtcño suhen los precios a su con\-!:_ 

niencia aumentando asi el monto del I.V.A., encareciendo aún -

más los precios de los pro¿uctos. 

En general, se observa que los cambios o modificaciones a 

la ley, tienden a aclarar todas las situaciones y a tratar de -

beneficiar la lmposici6n fiscal. Se considera c0nvcnientc que 

las modificaciones o reformas a la ley se sigan realizando, so

bre todo en aquellas que son destinadas y consumidas por la ma

yoría de la poblaci6n, como por ejemplo el hecho Je exentar a -

más artículos considerados como básicos. Por ejemplo, se pien

sa que podrían exentarse artículos como: los medicamentos, út.!_ 

les escolares, el vestido y cal:ado considerados y especifica-

dos como básicos, los servicios que otorguen pequcftos estableci 

mientas de comidas corridas, etc. 

La Ley seguirá modifidindose, sobre todo en casos muy paE:_ 

ticulares por lo que su funci6n podrá ser cada ve: mfis eficien

te. 



3.2 Mecánica de operaci6n comparativa 

El Impuesto al Valor Agregado en forma "Te6rica" tiene la -

ventaja de ser un impuesto que se traslada y no es acumulable. 

En este punto, observaremos corno el impuesto, se traslada a tr~ 

v6s de un proceso que va desde su producción, hasta llegar al -

consumidor final como rnercancia de venta al p6blico, no sin an

tes atravesar, por una serie de intermediarios (los más elemen

tales) que intervienen en el proceso. Al mismo tiempo, se real! 

zará un proceso similar, referente a lo que fué el Impuesto So

bre Ingresos Mercantiles, con la finalidad de analizar en un 

ejemplo comparativo, como actuaba el I.S.I.M. en el proceso de 

las mercanc1as, en comparaci6n con el I.V.A., en su caso exclu

sivamente te6rico. 

3.2.1 Impuesto Sobre Ingresos 1-Iercantiles 

Comenzaremos primero con el I.S.I.M. como denominare

mos de aqui en adelante al Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles* 

que empieza su proceso con un productor de materia prima, que -

en este caso puede ser un campesino quien compra semilla, fert!_ 

lizante, herramienta, etc., para cultivar su producto. Supong~ 

mos que el productor estima que el ·precio de costo de su merca~ 

cía o los precios de sus compras (denominado P.C.) asciende a -

$ 50.00 pesos. 

* Con tasa general del 4,. 
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Como este productor rural vende su mercancía, necesi-

ta añadirle una ganancia al producto que va a vender; es por -

eso que le añade el valor agregado que se representar& con la -

cantidad de $ 50.00 pesos. 

Al sumar el precio de costo (P.C.) más el valor agre

gado (V.A.) dar' un resultado, un total de$ 100.00. Este se-

ría el precio de venta del producto, pero sin aftadirle el Im--

puesto de Ingresos Hercantiles que tiene que cobrar o trasladar 

a su cliente. 

Para añadir al I.S.I.M. las sumatorias quedarían así: 

100.00 + 4.00 (que es el 4% del precio) y la mercancía queda 

vendida a un fabricante por $ 104.00 es decir, que el precio 

quedaría de la siguiente forma: 

Productor 

Precio de costos (P.C.) 

Valor Agregado (V.A.) 

Precio 

r.s.r.M. (4%) 

TOTAL 

so.oo 
50.00 

100.00 

4.00 

104.00 

Un fabricante compra al productor materia prima o mer 

cancía por valor de $ 104.00, pero en el proceso de transforma

ci6n de la mercancía el fabricante le ha añadido un valor agre

gado de $ 30.00; al terminar su proceso y poner la mercancía a 

la venta, el fabricante la vende por la siguiente cantidad: 

104.00 que le cost6 adquirir la materia prima. 
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i 

30.00 de valor agregado, entonces su mercancta vale 

ahora 13~.00 pesos (que es la suma Je precio de compra y el va-

lo.r agregado). Ahora, tiene que añadirle al precio, el I.S. I .M. 

Esto es que, el 4% de 134.00 seránde S.36. De lo anterior que

dará como resultado lo siguiente: 

Fabricante 

Precio de conpra 
Valor Agregado 

Precio de venta 
I.S.I.M. (H) 

Total 

(P.C.) 
(V.A.) 

lO·L l10 
30.00 

13-l.OO 
5.36 

139.36 precio de 
venta 

El fabricante ahora vende al distribuidor su mercan--

cía, en.un precio de S 139.36, que incluye al Impuesto de lngr~ 

sos Mercantiles. 

El distribuidor que compr6 en·$ 139.36 añade su valor 

agregado que será, de treinta pesos. Esto hace que el precio -

de venta para este intermediario, suba de 139.36, a $ 169.36. 

Pero falta añadir un 4\ de impuesto que ser6. de $ 6.77. 

El ~recio de venta del distribuidor ascenderá a - -

S 176.13 y con este precio pasa al siguiente cliente, bajo el 

siguiente mecanismo: 
Distribuidor 
Precio de comora 
Valor Agregado 

(P.C.) 
(V. A.) 

Precio 
r.s.1.n. 4~ 

TOTAi. 

- 62 -

139.36 
30.00 

160.36 
6.77 

176.1~ 



Un detallista compra la mercancía del distribuidor, -

como ya vimos en $ 176.13, asf es que para su contabilidad, re

gistra ese precio como precio de compra (P.C.), para despuGs -

añadir a la mercancía su valor agregado de $ 20.00. 

El detallista tendrá el siguiente proceso; compra - -

$ 173.13 más el valor agregado que es de$ 20.00, hacen un to-

tal de $ 196.13, cantidad a la que hay que sumar el ISIM del 4% 

($~.84) dando por resultado $ 203.97 que será el precio de ven

ta del detallista en cuesti6n hacia el consumidor final. De 

acuerdo a lo anterior, se tiene: 

Detall is ta 

Precio de compra (P.C.) 
Valor Agregado (V.A.) 

Precio 

l. s . l. t.l • 4% 

TOTAL 
Precio al Público 

176.13 
20.00 

196.13 

7.84 

203.97 

Así, después de contemplar el proceso de intermedia-

rios, el consumidor final, tendrá que pagar el precio de 

$ 203.97, y como tal, no tiene a quien trasladar su impuesto. El 

•ismo es quien tendrá que absorber todos los impuestos desenca

denados y trasladados a trav6s del proceso, llamado "EFECTO E:\ 

CASCADA" • 

Esto quiere decir que si sumamos el imnuesto traslada . 
do scrfa asi: 
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Proveedor 
Fabricante 
Distribuidor 
Detallista 

T o t a 1 

I • S . I • ~l. 

$ -l • t) o 
5.36 
6.77 
7.84 

$ :!3 .97 

Se puede observar que este total de S ::!3.97 corrcspo~ 

de al pago de "impuesto sobre impuesto", es decir, que se carga 

el 4~ al total del precio (precio de la mercanc13 mfis impuesto) 

y así contin6a sucesivamente, lo que hace que el precio y el im-

puesto se incremente • 

. 3.2.2 Impuesto al Valor Agregado. 

Analicemos ahora el proceso que debi6 seguir tc6rica

mente el Impuesto al Valor Agregado o lo que se plane6 en prim~ 

ra instancia, de"c6mo debe1·ía ser al proceso de traslaci6n del -

impuesto." 

Pongamos el ejemplo del IVA, con la tasa general del 

10% igual como hicimos en el del ISIM. Empezamos por el :Jrove~ 

dor de materias primas*, quien al producir su mercanc!a, le re-

percute un precio de costo o precio de compras de $ SO.DO. Esto 

significa que pagar~ el IVA del 10';;, y que en este caso sed de 

$ s.oo. 

*Corno productor agrícola, c-1 I\"..\ que paga, le ,:;cr~ dcn1~'ltl'. 
(Ver capítulo de cxensioncs), bajo el sistema Je la tasa O~. 
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El valor agregado que añade a sus costos será de - -

$ 50.00, de donde sus costos y su precio queda representado de 

la siguiente forma: 

Precio de costo (P.C.) 
Valor agregado (V.A.) 
El valor total o precio de 
venta será de 

$ so.oo 
50.00 

$100.00 

De esos$ 100.00, el I.V.A. al 10% será de$ 10-00 -

que será lo mismo si se dedujera el I.V.A. de sus costos, así

como el valor agregado que añadi6 a su mercancía. Es decir que 

si desglozamos el 10% al precios de costos y el 10% del Valor 

Agregado, quedaría representado en cada caso en $ S.00 y otr~s 

$ 5.00 que suman lo mismo que representa el. I.V.A. en el precio 

total de venta. Ejemplo: 

Precio de compra P.C. 
Precio de venta V.A. 

Precio total 

so.oo 
so.oo 

100.00 + 

IVA (10%) 

s.oo 
5.00 

10 .oo 

En el siguiente paso, la mercancía del productor se 

vende en $ 100.00 + 10.00 (el I.V.A. debe ir separado del pre

cio). El fabricante adquiere la mercancía y registra en su -

contabilidad lo siguiente: 

Precio de Costo $ 100.00 más I.V.A. $ 10.00 

La mercancía es procesada y se añade un valor agreg~ 
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do de $ 30.00, aumentunJo t.~l precio a $ 131l.LlLl. !~1 [.\',.-\, por 

su parte, tarnbi6n aumenta en forma directamente proporcional.-

debido a que si los costos, generan 10 pesos Je !.V.A., el va-

lor agregado que se aftade de 30.00, genera un !.V.A. de 3.00. 

Ahora, si sumamos los valores agregados. nos dar~ como result~ 

do, el 10~ del precio total; es decir S 13.00. Ejemplo: 

I. \'. .-\. (10%) 

Precio de compra (P.e.) ... 100.00 $ 10.00 .) 

Valor Agregado (V .A.) 30.00 3.00 

Precio Total o $ 130.00 + $ 13.00 

Como puede observarse, se suma el costo del producto 

al valor agregado generado para establecer el precio de venta 

y por separado afiadir el 10% de I.V.A. de la venta; pero por -

cualquier lado que se vea, el 101 de I.V.A. que se traslada en 

el precio, es igual a la suma del 10~ del precio de compra y -

el diez por ciento del v~lor agregado que se aftade, y no se 

acumula como en el ejemplo del I.S.I.M. 

En i·ealidad lo que pasa es que- el r.r.,\. que se tra~ 

lada en el precio de compra, se traslada al precio de venta del 

siguiente cliente y el valor agregado que se afi.ade en cada pr~ 

ceso, se grava automáticamente en un 10~ que se paga al fisco y 

que también se traslada al consumidor final. 

Siguiendo con el proceso de la mcrca11c~:1 con C'l l.V.J .•• 

el Distribuidor compra ln mPrc~111cL1 C'n :: Li11.011 Ji!:Í" I\".\ •k -

S 13.00 que le Vl'nJió l'l fahrh:ante en S 1..i:;.00. 
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Este distribuidor aftade a la mercancía un valor agre

gado de $ 30.00, lo que hace que el proceso hasta ahora quede -

de la siguiente manera: 

I. V.A. (10%) 

Precio de compra (P.C.) $ 130.00 $ 13.00 

Valor agregado (V .A.) $ 30.00 s 3.00 

Total s 160.00 + $ 16.00 

Siguiendo con el ejemplo comparativo, el siguiente -

pago es la venta al detallista quien compra la mercancía en --

$ 160.00 + 16.00 de I.V.A. y aftade un valor agregado de S 20.00 

que al sumarla con el precio en que adquiri6, el artículo suma 

»a la cantidad de $ 180.00 más IVA que en este caso será de -

$ 18.00. Gráficamente se representa as!: 

Precio de compra P.C. 
Valor agregado V.A. 

Precio Total 

160.00 

20.00 

180.00 + 

l. V .A. (10%) 

16.00 

2.00 

18.00 

Entonces tenemos que el precio al cliente consumidor 

final será de $ 180.00 más $ 18.00 de Impuesto al Valor Agreg~ 

do. 

Para comparar la mecánica operativa de los impuestos 

de l.S.I.M. y del I.V.A .• n6tese que se siguieron el mismo n6-

mero de intermediarios y tambi6n se utilizaron las mismas cifras 
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11ECOICA D~ Ol'ERAClO.N Oot'lPARA'l'IVA 

PHOVEEDOB J>l:STRIBUIDOR 

Y.A. 30 00 JO 00 

•• c. 

PIUIC%0 PIUDCJO U9~36 

lYA lYA 

Y.A. so.oo s. Yu\e 30.00 a. ..... 30.00 3el0 

•• c. 50.00 s • P.c. 100.00 10. ... c. 130.00 1u.oo 
IVA 

PllSC%0 100.00 10.00 PRllCCIO 130900 13e00 PREC20 160.00 16.00 

DET.U.USTA 

. .... 20 

Totd 196.13 

PRIECIO 203.97 

lYA 

Y.A. 20.aOO 2.00 

P.C.; 160.00 11.00 

PRECIO 1eo.oo 1e.oó 

COfiSUMIDOB 

PRECIO PlB.U. 

203.9'7 

• 
teo.oo 
1a.oo · 

198.00 



en los valores agregados con una notable diferencia en los pre

cios de compra. 

Ahora bien 1 el precio final en el ejemplo del ISU.l as 

ciende a $ 203.97 mientras que en el segundo ejemplo el precio 

final asciende a $ 180.00 más el !VA de $ 18.00. A6n as1 1 si -

sumamos el precio $ 180.00 y su IVA S 18.00 la cifra asciende a 

$ 198.00 que resulta ser inferior al obtenido en el I.S.I.M. Es 

decir que: 

Tasas Diferencia 

Precio :{inal eri el ISIM 
$ 203.97 4' $ 5.97 

Precio final en el IVA 
s 198.00 iot 

En el cuadro anexo, se observari el comportamiento 

que siguen los dos impuestos, pero lo m&s importante radica en 

el hecho de que un impuesto con mayor porcentaje de base grav!. 

ble reduzca el precio (ver grá.fica) o en Este caso no lo aumen , 
te. Esta observaci6n consiste en que en el primer ejemplo, el 

ISIM del 4t se carga y se calcula en bas~ al precio total, es -

decir que se calcula el 4\ del total o del precio total cosa -

que no sucede en este ejemplo te6rico del IVA 1 ya que ~ste, se 

carga solamente al valor agregado que se va aftadiendo a travEs 

de la cadena por la que atraviesa una mercancía dada¡ adem~s -

.-··de que el impuesto que se carga, se traslada íntegramente. 
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3.2.3 Pago del IVA al Fisco. 

De lo anteriormente expuesto, se analizar& el acredi

taaiento del I.V.A •• para ello, ser' necesario observar una eta 

pa del proceso en forma detallada, como en el caso d6l "Mayori~ 

ta", en donde podremos observar claramente el proceso del pago 

del impuesto de un articulo y su traslado, no sin antes aftadir

le la ganancia o valor agregado lo cual genera un 10\ de impue~ 

to y este diez por ciento, es el que se paga al Fisco (como co!!. 

tribuyente) y que a su vez es trasladado por separado del pre--

cío, hacia el consumidor. 

· Pongamos el ejemplo del mayorista quien compra merca!!. 

eta por valor de S 180.00 m!s IVA, y le aftade un valor agregado 

de S 30.00. Esto quedaría asi: 

MAYORISTA IVA 10\ 

Valor agregado por 
Compra 
Precio 

$ 30.00 

180.00 

210. 00 

$ 3.00 

~ 
21.00 

El precio total seria de $ 210.00 + 21.oo. lo que -

tendría que obligarlo a vender la mercancia en $ 231.00. Pero 

la nota o factura que tendr! que dar a su cliente ser' de la -

siguiente for1na: 
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FACTURA DE VE~TA 

P R E C I O 
I. V. A. 10\ 

Total 

s 210.00 

21. 00 

$ 231.00 

El mayorista separa del precio de venta, el 10~ Je -

IVA que traslada y que paga el cliente, con la finalidnJ de que 

él, no pague el impuesto que le trasl~darán, sino que, como son 

impuestos en CASCADA, puede trasladarlo. 

Para esa operaci6n, la DECLARACION 9ue hará el mayo-

rista ante la autoridad fiscal, quedará representada de la si-

guiente forma: 

DECLARACION AL FISCO* 

Ventas 

Compras 

Valor agregado 

IVA que causa y traslada 

I\TA que acredita** 

IVA que paga al Fisco 

s 210.ao 

180.00 

30.00 

21. ºº 
18.00 

3.00 

En la declaraci6n, queda claramente expuesto lo ~ue 

compra, lo que vende y el I'I.\ que cobre por la transacci6n, -

así como la tasa que genera cada una de ellas del ioi. 

1 Puede interpretarse como totales en una ~ontabi1idad, ejem. 
\'entas total<>s. 210 millont:'s de !1''sos, c:>tc. 

·~ver anexo. 
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Pero ahora analicemos el proceso del impuesto. El ma 

yorista cobra el 10% de IVA de acuerdo al precio, es decir el 

IVA que causa }" traslada: pero ese IVA, se desglo::a en dos Pª.!: 

tes que son: 

!VA que pag6 (que acredita) 

IVA que paga (valor agregado que gener6) 

Si recordarnos que cuando este mayorista compr6, le -

trasladaron un IVA de $ 18.00 que era igual al 10% del precio 

que pag6, pero ahora, el cobra $ 21.00 de IVA. La diferencia 

de $ 3,00 es causada por el VALOR AGREGADO que se añadi6 a la 

aercancía que adquiri6 anteriormente y que ahora vende. 

DECLARACION 

IVA trasladado al cliente 
IVA que acredita 

Igual al 10~ del valor agregado 
añadido de 30.00 

21. ºº 
.!!:.Q.Q. 

3.00 al 
Fisco 

Por otra parte. al mayorista no le convendría pagar 

un impuesto que no le corresponde, ya que él, solo pagar~. el 

IVA que gener6 por el aumento de precio de la mercancia, vta -

'\'alor agregado. 

Ahora. supongamos que el mayorista compra y paga el 

lVA que le cargan en dicha transacci6n y la traslada a su~ 

clientes sumándole el IVA que el genera con su valor agr0gado 
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no exige comprobante de su transacci6n. Este hecho, será un -

rave error del mayor is ta, ya que no es com.-eniente como compr!!_ 

or, dejar de exigir una nota como comprobante del pago del im

uesto, ya que esa nota servirti posteriormente, para comprobar 

nte Hacienda, el IVA que le trasladan y que acredita. 

Para simplificar lo anterior, supongamos el caso de -

ue el mayorista al comprar la mercancía por $ 180.00 más IVA -

sin que le expidan nota o factura de venta. 

Esta evasi6n de la etapa, recae auto.máticamente en la 

etapa del proceso de pago al Fisco, porque nuestro mayorista, -

ahora tendr& que pagar el IVA que le correspondía pagar a su an 

tecesor y también pagar, su propio IVA generado.· 

Ejemplo: 

DECLARACION 

Ventas 
Compras 
Valor agregado 
IVA que causa y traslada 
IVA que acredita 

IVA que.paga 

$ 210.00 
180.00 

30.00 
21.00 

- ----- * No puede comproba1· ·el IVA 
que le trasladan, sus pr! 
veedores. 

21.00 

Anteriormente vimos como en el proceso o declaraci6n 

normal, pag6 su IVA de $ 3.00; ahora como no puede comprobar -

el IVA que pag6 al compra1·, tendrá que pagar ese IVA que era de 

$ 18.00 más su IVA de $ 3.00 que dan un total de$ Zl.00. 
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Es por esto que la evasi6n será controlada por los mis 

mos contribuyentes que, cuidando sus intereses, al mismo tiempo 

e\·itan la evasi6n fiscal, cumpliéndose un objetivo del IVA en 

cuanto se señala que una de las finalidades y características 

del !VA, es la de evitar la evasión fiscal. Para complementar -

la forma o mecanismo para determinar el !VA que una persona o e~ 

presa causan, a continuaci6n se explican los pasos en que puede 

basarse para el correcto registro dentro de una contabilidad ge-

neral. 

En primer lugar, basados en los siguientes puntos o i~ 

cisos, se podrá determinar en una forma rápida y sencilla, cuan

to habrá que enterar al Fisco o en otras palabras, cuanto !VA se 

ha generado en las actividades de venta y de compras a proveedo-

res. 

El primer paso será: 

a) Sumar el valor de las actividades y aplicar la tasa del 10% 

(o del 6!j) de impuesto causado )' que trasladamos a los clien 

tes. 

b) Sumar el IVA que nos trasladaron los proveedores. 

c) A la suma de los valores de las actividades, le restamos el 

IVA que nos trasladaron. 

Es decir: De A le restamos 
B X 

d) El resultado X, es lo que pagamos al fisco federal. 
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En el caso del mayorista que estudiamos, y como eje~ 

plo de lo anterior aplicamos los n6meros del mayo~i~ta, expo-

niéndolos de la siguiente forma:!/ 

PREGUNTA RESPUESTA 

- Cuánto corapr6 

- Culnto IVA le trasladaron proveedor~s 

Qué valor agregó 

- E uánto vendi6 

- Cu to IVA traslad6 a los clientes 

- Cuánto IVA acreditó, que le traslada-
ron 

- Cuánto deberá pagar al Fisco 

* H D * 

180.00 

30.00 

210.00 

18.00 

21.00 

18.00 

2:...Q.Q. 

A qué equivale el impuesto que paga - - Al 10\ sobre 

$ 30.00 de IVA de $ 3.00. 

Cabe señalar que en los casos especiales de las ex-

portaciones, as{ como otras transacciones con la Tasa O\, que-

dan .. exentas del pago del IVA, de donde presentan la siguiente 

declaraci6n como ejemplo: 

!7 "Que es el I.V.A." Preguntas y Respuestas. Folleto Je In
formaci6n. S.H.C.P. 1980. 

* H - Haber 
D - Debe 
Ver anexo 11 Glosario. 



DECLARACION 

Ventas (exportado) 160.00 

Compras 130.00 

Valor Agregado 30.00 

!VA 

!VA 

!VA 

que causa 

que acredita 

que entera 

o.oo 
13.00 

o.oo 

En los casos de las transacciones con tasa 0%, el --

reng16n que dice "LV.A. que ACREDITA", le es devuelto o queda 

acreditable para declaraciones futuras. 

Como se puede observar, tanto la mecánica de opera-

ción, como el procedimiento para pagar el impuesto son en gen~ 

ral de fácil comprensión, lo que los convierte en un. sistema -

moderno y ~ficiente de recaudaci6n. 

En la mec~nica de operaci6n, se demuestra que en for .-
ma te6rica, el IVA es deflacionario, en comparaci6n con el an

tiguo impuesto ISUi y que su forma de traslado es simple y sen 

cilla y no eleva demasiado los costos de cada una de las eta-

pas del proceso de una detenninada mercancta. Además, el pro

cedimiento de no cargar impuesto sobre impuesto, hiz.o pensar -

que el IVA no serfa inflacionario. 

Por otro lado, al analiz.ar la mec~nica del pago del 

impuesto y la forma de determinarlo y comprobarlo, las autori

dades hacendarías pensaron que podría evitar la evasi6n fiscal 

ya que en cada proceso, los contribuyetites tendrían cuidado de 

no permitir la e~asi6n de su proveedor porque afectaría en for 
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ma directa sobre ellos mismos. 

La primera consideraci6n no se cumplió, pero la segu~ 

da sirvi6 de mecanismo para crear otras formas de evasi6n. 
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3.3 Repercusiones y beneficios econ6micos del IVA. 

A más de dos años de haberse implantado el IVA en México, -

se han seguido discutiendo los efectos reales que ha ocasionado 

dentro de la actividad econ6mica en general. 

Explicar los problemas que se le pronosticaron al IVA antes 

de su aplicaci6n, así como los que ha ocasionado en sí, es el -

objetivo que persigue este trabajo donde se analizará la probl~ 

mltica desde un punto de vista general, para después adecuarlo 

en un ejemplo concreto como es el transporte aéreo. Se podrá -

contemplar que los desequilibrios observados en la economía por 

el nuevo impuesto así como también los de una línea aérea de -

transporte de pasajeros, han sido más que significativos. 

En primer término, se mencionará~ algunos de los puntos más 

importantes y positivos que ofreci6 el !VA antes de su aplica-

ci6n, y lo que supuestamente el nuevo graY5men acarrearía en 

múltiples beneficios para el país así como para la poblaci6n en 

general. Los argumentos favorables y alentadores sobre el nue

vo impuesto, fueron los ~iguientes: 

l. El IVA no sería inflacionario, ya que grava las etapas del -

proceso productivo y las deformaciones en los precios tende

rían a la baja, porque el gravamen actúa en forma aislada a 

los costos de las mercancías. 

., Que no cxi~tiría cvnsi6n fis~al . 



3. Que el proceso del IVA en la producci6n, precio y consumo, -

tenderían a una disminuci6n de los precios. (efecto deflacio 

nar io) 

4. Que fomentaría las exportaciones. 

s. Que aunque es una tasa más alta no afectaría a el proceso in 

flacionario de la misma forma. 

6. Que sería· de justicia social,. ya que se exenta a los produc

tos de primer necesidad~ y reduce Tos precios. 

7. Que los créditos sobre inventarios del 6% a la industria y -

el 4\ al comercio contribuirían a no aumentar los precios 

para 1980. 

8. Que los precios a la baja, dependerían de los manejos adecua 

dos sobre los mecanismos de acreditamiento y de su trasla--

ci6n. 

9. Que como el IVA no es acumulativo como el ISIM (cobro de im

puestos sobre impuestos) contribuiría a bajar precios 6, que 

el efecto en cascada "no aumentaría en mucho los precios''. 

10.Que la neutralidad del impuesto, no perturba el funcionamien 

to del mercado o el libre juego de la oferta y la demanda. 

Es decir que no obstaculiza la asignaci6n de recursos ni la 

fijación de lns precios. 
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11. Que dotar4 de eficiencia al sistema tributario mexicano y -

que generará un pequeño porcentaje de recaudaci6n, ya que -

el IV..\ no tiene fines recaudatorios. 

En vista de este "fa\·orable panorama", las criticas, pron6~ 

ticos y an~lisis que se hicieron al !VA durante el año de 1979 

tendían hacia un com6n denominador; que el !VA si seria infla-

cionario. Pero ésto no detendría en ningún momento la implant!!_ 

ci6n del impuesto, al contrario, se imponía su operaci6n y que-

daría sujeto solo a realizarle algunas modificaciones, de acuer 

do al funcionamiento _que observara en la realidad, ya que se -

pens6 (por parte de la Sria. de Hacienda) que las modificacio-

nes a realizarse serian mínima~. El problema no acab6 ahí; se 

plantearon críticas reales sobre los problemas que acarrearía -

el nuevo gravamen, principalmente eri la sociedad y ~n la estruc 

tura econ6mica del país, detectados de antemano por. la err6nea 

~laneaci6n del impuesto. 

En primer lugar y en base a lo anteriormen~e expuesto, el -

Seminario de ~lodelo Econ6mico para l\léxico_, de la "Wharton -

Econometric!l:•dijo que existiría una sobrerecaudaci6n, por la 

y Investigadores de la Universidad de Pensilvania (E.U.A.) rea 
lizan peri6dicamente un modelo econométrico a futuro de la ~ 
economía mexicana, y sirve para proporcionar tendencias sobre 
la misma. "Revista Proceso" No. 166, enero 1980 pp. 24. 
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tasa tan al ta que se util i:ar1o para el IYA y que implanta di

cho gra\•amen en enero de 1980, ocasionaría un desquiciamiento 

en el sistema financiero y fiscal, además de que existiría una 

agudizaci6n en el proceso inflacionario del pa1s. 

La Wharton, dentro de sus propios cálculos pronostic6 tam

bi6n, una sobrerecaudaci6n por concepto del IVA de 125 000 mi

llones de pesos para 1980. Aunque las autoridades de Hacienda 

la calcularon en 80 358 millones, esta cifra no serviría ni si 

quiera para cubrir la recaudaci6n que hacia el !SIN para el 

aJ1o de 1979. 'Y 

Por otro lado, el !VA no posee fines de justicia social, -

por el simple hecho de exentar artículos de pri~era necesidad, 

sino que son propósitos netamente de aumentar los ingresos del 

Estado por la vía de los impuestos in.directos. Además, la 

err6nea y apresurada planeaci6n que tuvo, gener~ría graves con 

fusiones que obligarían a corregirlo y perfecciona~lo para ade 

cuarlo a las necesidades de su funcionamiento. 

El desorden pronosticado en el sistema Financiero y Fiscal 

del país, afectaría a los sectores p6blico y privado por igual. 

17 La cuenta de la Hacienda P6blica Federal S.P.P. y la Dircc
ci6n General de Planeaci6n Hacendaria S.H.C.P. afirman que 
para 1981, la recaudaci6n del I.V.A. en 1981 sería de - - -
"35 :!96 millones Je pesos". Para 1980 "no hay ,Jato". El mi~ 
rno documento de tal l:i que para 1 r.s11, 1 º" "impuestos i n.I i rc.:7 
tos" recaudaron ..i 1.1;; -g~ mi11L~ncs .le pe-so~, l'll cifr~1s prcli
mina1·e;:. 
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En el público, se previ6 un desconocimiento total de los ingre

sos que se captarían por éste rubro, y que por tanto, no se co

nocería el monto exacto del ingreso, destinado sobre los gastos 

a real izar. 

En el sector privado, imperari el desconcierto y por raz6n 

16gica, éstos analizarían con singular importancia la Ley del -

IVA, para no ~er afectados sus intereses, como podrían ser las 

importaciones y de sus compras a proveedores principalmente. 

Por otra parte, el IVA (como impuesto en cascada) no los afect~ 

ría en absoluto, ni al productor, nj al intermediario, incluso 

los beneficia porque se trata de un impuesto que pagan los con-

sumidores y éstos, solamente se concretarían a trasladarlo. 

El otro beneficio que se observ6 es que los empresarios re

cibir~n una mayor recaudaci6n por éste concepto, y que quedará 

en sus manos cuando menos por espacio de un mes ya que ésta re

cauJación del IVA "debe enterarse" mensualmente a las Autorida-

des l~cenJarias, teniendo la oportunidad de manejar ese ingreso 

extra, como mejor les conviniera. 

Por otro lado, los comercios establecidos se quejan de las 

exenciones hechas a las tiendas sindicales. Como es de supone_E 

se, los comerciantes argumentaron que la exenci6n del impuesto 

c~tiffiular' la proliferac{6n de tiendas sindicales que competi-

rían con un menor precio (sin IVA) haciéndolos perder un volu-

men importante de ventas*. 

* Este tipo Je ejemplos no son pocos, en el capítulo de trans
porte aéreo ,.·eremos otro claro ejemplo con más detalle-.--
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En el panorama del consumidor final en el que todos partic! 

pamos, tuvo un pron6stico para 1980 de un desconci~rto total y 

de un enfrentamiento a una serie interminable de abusos, ocasi~ 

nado fundamentalmente por el desconocimiento parcial o pleno de 

la Ley del IVA así como de su respectivo Reglamento, que por 

cierto apareci6 el 19 de diciembre de 19i9, a escasos "12 días 

de su aplicaci6n". 

Por otra parte se pronostic6 un impacto sic:ol6gico y un de~ 

contento por el cambio de una tasa aparentemente más alta, a -

otra que parece más baja•; o como en el caso-de otros consumid~ 

res, quienes pensaron que se implantaba una nueva tasa ya que -

no sabían o no notaban, el cobro de un impuesto sobre los -

artículos gravados que adquirían en 1979. 

Desde el punto de vista macroecon6mico, y dentro del aspec

to de los precios, los expertos fiscales~/ afi1·~an que cualq1,1ier 

impuesto que se establece tiene efectos sobre los precios, y -

que una vez. entrado en vigor las presiones inflacionarias son -

difíciles de apreciar, ya que en la determinaci6n de.esa categ~ 

rfa econ6mica confluyen rauchos factores. 

La fase inicial del IVA, provocará una reestructuraci6n de 

los precios que los presionaría hacia la alza (calculado en un 

* 
- I 

~' 
\er capítulo "~-:ecánica de operación Jel l\':\". 
Entre\·istas p6bl icas Je la Re-vista "Prccc::H:'" Xo • .:19 y 229 
a Benjamín ~etchkiman, Haltu::. Pachcco y ll:n-1101,1 Harbcr~er. 
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4%)!/, debido a que se suprimen los beneficios de la integra--

ci6n vertical y los productos que tienen una cadena corta en -

sus procesos de producci6n y distribuci6n tenderían a subir --

sus precios. 

Otro elemento más, fué el considerable n6rnero de artículos 

que quedarían gravados con el ISIM y el IVA. Tal es el caso -

de los inventarios y los productos en proceso los cuales ya se 

habían pagado en 1979 y que al ser vendidos en 1980 causarían 

además el IVA. Esto aumentaría los precios, ya que a pesar -

del crédito que les otorgaba el Estado por los bienes en bode

ga, (4~ a la industria y 6% al comercio), los vendedores nunca 

estarían dispuestos "a bajar los precios", y mucho menos a rea 

lizar un lavado en los precios. 

Los argumentos de la SHCP que sustentaron el otorgamiento 

de tales c1·éditos, fueron los de "eliminar la imposici6n acum~ 

lativa, evitando asi alzas sobre sus precios, colocando a las 

empregas en igualdad competitiva.".~/ 

Además, una tasa tan elevada del 150% de incremento, prov~ 

caría efectos desalentadores en la demanda y que el consumidor, 

(sobre todo en las clases sociales m~s pobres) ••• "Tendería que 

restringir sus compras, ante la inflexibilidad que poseen en -

sus salarios" •.• !j,/ 

.Y Se calcul6 en base a la tasa del 10% menos el H de ISDI :ra 
existente. Banco de México. Informe anual 19SO. 

5/ Pcri6dico "Uno ~ltis Uno" Noticias día 18 .lic. 1979. 
~/ Comercio Exterior, enero 19SO pp. 123. 
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Por otro lado, se observ6 que podrían generarse mayores de

formaciones en los patrones de consumo, puesto.que todas las -

mercancías se gravarían con una misma tasa. Esto har!a que al

gunos productos mejoren sus expectativas de venta, obteniendo -

una mejor rentabilidad, ya que disminuirían sus tasas fiscales. 

En las exportaciones, con una correcta operaci6n del acredi 

tamiento del gravamen, no afectaría a las exportaciones y mejo

rará la competividad con las importadas. El problema que habrá 

de considerarse, es el del efecto de la inflaci6n en la econo-

mía, ya que este punto sí puede restar compeÚvidad sobre los -

bienes nacionales. 

Entre los argumentos expuestos., se pueden derivar en térmi

nos generales, los efectos que tendrá el !VA dentro de la econo 

mía. ~ 

El IVA dotará de una mayor eficiencia y moderni!aci6n al -

sistema tributario mexicano como instrumento impositivo; ser' -

más recaudatorio que de justicia social, ya que la mayor propci.!: 

ci6n de la carga fiscal recae sobre los que menos tienen y fav.2. 

recen en general, al Estado y a los grupos de m5s altos ingre--

sos. 

La Reforma Fiscal, en el aspecto del IVA, no corregirá las 

notarias desigualdades socioecon6micas, aunque sí se podrían -

at~nuarlas en base a las exenciones realizadas en los artlcu--

lo$ bfisicos, así como tambi~n por una captaci6n y gasto mayor 
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que percibirá el Estado y que puede reflejarse sobre un mayor 

número de programas de beneficio social. 

En general, una Reforma Fiscal no es el hecho de cambiar -

un impuesto por otro, sino de reestructurar todo el sistema -

fiscal, para lo cuál, falta mucho por hacer, y que se pretende 

demostrar a lo largo del presente trabajo. 
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CAPITULO IV 

EL IVA EN LOS TRANSPORTES 

Tanto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, as{ como en 

el Reglamento, puede observarse la menci6n que se hace de los -

transportes públicos de personas o del transporte de bienes. Es 

to se hace en base a que· éste acto de'traslado, se considera co 

mo un servicio. 

Para fines de estudio, el transporte en M~xico y en el mun

do es tan variado, que se hace necesario partir de una primera 

clasificaci6n en donde se defina lo que constituye el transpor

te de personas o de mercanc1as. Esta clasificaci6n se puede -~ 

presentar de la siguiente man.:ra: 

4.1 Clasificaci6n 

Transportes terrestres , 

Dentro de esta clasificaci6n y para fines de ubicaci6n de~ 

tro del rengl6n de los transportes terrestres, se agrupan a: 

Los ferrocarriles, camiones, autobuses for,neos, trailers, -

camiones de volteo, carga, etc., camionetas, vagonetas, au-

tos, tclef&ricos, autobuse~ urbanos, trolebuses, autos m6~i

les sistemas de transporte colectivo (metro), bicicleta, - -
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motocicletas. motonetas. etc. 

Transportes marítimos 

En este rubro. se agrupan a cualquier tipo de embarcaci6n -

flotante como: Barcos trasatlánticos. cruceros. trasbordadores, 

pangas, ferris, lanchas, botes. canoas, batiscafos, submarinos, 

etc. 

Transportes a6reos 

Se incluyen a cualquier tipo de aparato, que pueda volar. a 

condici6n de que sea manejado a voluntad del hombre, como por -

e.iemplo: Aviones de reacci6n, de h6lices, aviones de una o has 

ta más de 350 plazas•, helic6pteros. planeadores. globos, etc. 

Esta clasificaci6n podr1a ampliarse aón más, pero s6lo toma 

:nos a los transportes más comunes. 

4.Z Transportes que causan IVA y los exentos 

En nuestro estudio, se deberá considerar "solamente" a aqu!:_ 

llos transportes que est6n sujetos al pago del Impuesto al Va-

lor Agregado. Para ello, la Ley del IVA, explica dentro de su 

capítulo III, Art. 15 al "Transporte de personas o bienes" (lile!_ 

cancías) pero dicha explicaci6n, queda muy generalizada y un --

* Plaza - equivale al asiento para una persona. 
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co confusa corno para determinar un criterio s6lido para su co

·ecta aplicaci6n. Para 1981*, se realizan modificaciones impo~ 

ntes aclarando la finalidad del inciso de los transportes exen 

s, debido en principio por lo confuso de la redacci6n. 

El párrafo qued6 definido y clarificado de la siguiente for

"Art. 15. No se pagará el impuesto por la prestaci6n de los 

iguientes servicios" .•• ••. "el transporte público terrestre de 

excepto por ferrocarril y el que requiera de concesi6n 

permiso federal para operar". 

Quedando aclarado los servicios sujetos al impuesto 0%, se -

odrá realizar una segunda clasificaci6n que será en base a los 

ransportes que estén encuadrados para el pago del.,Impuesto y -

or otro lado los que no lo sean. De lo antt!l'ior, se sabe que -

os transportes que posean permiso federal para operar, son aqu~ 

los que llevan actividades o servicios de transp~rte de carga o 

e pasajeros. Estos transportes tienen las características de 

ue estfin sujetos al 9ago de Derechos, por la prestaci6n Je scr

icios públicos, y en tránsito por te1·ritorio nacional, en donde 

e integra a los transportes terrestres, fluviales y aéreos. 

Los transportes que usan permiso federal para operar y que -

quedan exen'tos o gravados con el impue:sto son: 

* tiocu:i;cnt0s y oficio;; expedidos por la S.H.C.P. Subsccn'taría 
de Ingr~s0s 25 <le febrero de 1931. 
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Transp'ortes terrestres: 

Trailers, autobus forlneo, camiones de carga (diesel), ca

mionetas, etc. siempre y cuando otorguen el servicio público de 

transporte de pasajeros o de carga, y no pertenezcan a una em--

presa con una finalidad diferente de lucro. 

Estos transportes para ser considerados transportes de ser

vicio público federal, deberán estar sujetos a pagar a la Teso

rería, una cuota de derecho* por la prestaci6n de servicios pú-

blicos. 1/ 

En el caso de los autotransp~rtes de carga (por ejemplo), -

están sujetos al pago de derechos por la obtenci6n de placas f~ 

derales, certificados de peso y dimensiones del vehículo y de -

su respectiva verificaci6n. 

Transportes marítimos: 

Este tipo de transporte, posee. la cualidad de necesitar ob

tener permisos federales para operar, como son: 

- Permiso Estatal 
- Permiso por Litoral 

Permiso por tipo de embarcaci6n (tamafio y peso) 
- Permiso por tipo de finalidad 

* Cuotas diferentes a cada caso. 
1/ Ver, Ley Federal de la Fedcraci6n. Capítulo XVIII. Diario -

Oficial 30 Dic. 1980. 
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Adcm,s, tambien po~an cuota Je derechos, por los usos por·-

tuarios, cualquier tipo de embarcaci6n. 

Esto Último, es importante ya que las embarcaciones que se 

dediquen a la pesca comercia121 y sobre todo de aquellos que --

capturan especies que dicta el Sistema Alimentario ~iexicano**, -

incluyendo a productos básicos, quedan exentos del pago del IVA, 

asi como en la com~ra de embarcaciones que se destinen a las ac 

tividades de captura antes mencionadas. 

Las embarcaciones que s( estarán sujetas al pago del IVA, -

serán aquellas que se dediquen al transporte de carga y tambi~n, 

a aquellas que otorguen un servicio diferente a la de la pes~a 

comércial, por el cufil deba cobrarse por el servicio, como por 

ejemplo el alquiler de botes, para lo pesca deportiva, el bu--

ceo, paseo, etc. 

En el caso de los barcos que pagan IVA por el transporte <le 

pasajeros y tambi~n por el traslado de merc3ncias, pagarán el -

impuesto cuando sea efectuado por personas no residentes en el 

país. 

La pesca goza de exenciones del IVA y otros estfmulos en la 
actividad pesquera. Ver Programa de Acci6n del Sector Pcs-
quero 1980-1982. DEPES. 

** Li53, lchrancha9 sierra, calamar, ~ardina, 3n~ho\·cta,, ch~1-
ral, ca:6n, tihur6n, tilapia, atGn, bagre, v otras. 
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Transporte aéreo: 

En la aviaci6n, no existe mayor problema, cualquier aparato 

aéreo necesita de permiso o concesi6n federal para operar, por 

lo tanto en este rubro si paga !VA, siempre y cuando sea utili

zado el servicio como de transporte de pasajeros o mercancías,

y por el cual se requiera obtener revisi6n, ccrtificaci6n, exp~ 

dici6n de patente de navegaci6n, matrícula, registro, etc. para 

la realizaci6n del servicio que se preste*. 

Cuando el transporte aéreo sea rentado, pagar~ el IVA de --

acuerdo a lo estipulado por el "arrendamiento" y no por el ser

vicio de transportaci6n comercial. 

Cabe mencionar que el 6nico servicio a6reo que no causa el 

Impuesto y que es de gran ayuda para la comunidad, es aquel que 

se ha bauti:ado con el nombre de "ambulancias aéreas", que tras 

ladan a enfermos de un lugar a otro, con el debido cuidado y r~ 

pide:, así como también los aviones fumigadores para la agricul 

tura. 

nentro de los transportes urbanos, la venta (como nuevos -

Únicamente)** así como la renta de vehículos para uso particu-

lar, causan impuesto. 

* Estarán sujetos a la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o uso 
de Vehículos. (que por cierto fué modificada a princi?ios de 
1931). 

** Los autos nuevos est5n también suietos a la Ley de Impuestos 
Sobre Tenencia Sobre Autom6v il es.· 1981. 
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Todos los dem5s transportes, destinados para la transporta

ci6n pública de personas queda exento del cobro del !VA, como -

lo son: los autobuses urbanos, (incluyendo a los de motor die-

sel), trolebuses, el sistema de transporte colectivo (metro), -

los taxis, taxis colectivos o combies, etc. 

Todos los transportes (terrestres y marítimos) de pasajeros 

y carga, causarán el 10~ para el territorio nacional y el 6% p~ 

ra las franjas fronterizas•. Puede existir alguna variante re

lacionado a lo anterior pero ésta se deberá a otros criterios -

adoptados por las autoridades y empresas particulares o descen

tralizadas, recibiendo concesiones especiales para cambiar los 

criterios adoptados por la Ley del IVA, siempre y.cuando estén 

bajo la responsabilidad de la empresa, o bajo concesiones espe

ciales que les otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú--

blico.** 

Otro punto importante que cabe resaltar, es el hecho de que 

la exportaci6n de mercancías que se realicen por la vfa maríti

ma o aérea y que tenga como destino un puerto fuera del país, -

no pagará IVA, por ~l servicio de transportaci6n de carga, a 

e~cepci6n del cargo que se hará sobre otros gastos que cause el 

cargamento, durante su estancia en el puerto mexicano. Este 

Para 1983, la tasa cambi6 a la del 15%. Para las zonas fron
terizas, se go:ar5 del 6~ y para el tran~porte aéreo, ser6 -
del 20%. D.0. 31-Dic.1982. 

** Cono en el caso de los líneas a6reas. Capítulo V, inciso 5.3 
de esta tesis. ___________ 
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cargo se hará en base al cabotaje causado por dicha mercancía, 

Dovilizaci6n interna, almacenamiento u otros cargos de acuerdo 

a las disposiciones de la Secretaría de Comunicaciones y Tran~ 

portes. Dichos cargos podrán ser acreditables a favor de la -

persona cuando los artículos manejados sean de exportaci6n. 

Por 6ltimo, la clasificaci6n de los transportes en base a 

pago del IVA~,o de su exenci6n, se detalla en el siguiente cua-"' ... ~ 
dro de referencia: 

CAUSAN !VA DEL 
10% Y DEL 6% 

Ferrocarriles 

T R A N s P o R T E s 

Aviones comerciales 
Cruceros turísticos 
Embarcaciones en renta 
Autos en renta 
Aviones en renta 
Otros 

EXENTOS 

Sistema de transporte 
colectivo (metro) 
Autobus urbano de Ser 
vicio Público 
Trolebuses 
Taxis de servicio co
lectivo 
Taxis 
Trailer 
Camiones de carga 
Autobús foráneos dedi 
cados al transporte 7 
de personas y bienes. 
Embarcaciones de pesca 
comercial 

La aplicaci6n de una u otra tasa, dcpender6 de la zona y -

de algunos otros criterios que se apliquen para el cobro del -

impuesto, ya que existen demasiados casos en que la aplicación 

del IVA, resulta difícil o dudosa, aprovechando esta situacióa 
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para aplicarlo arbitrariamente, abusando del desconocimiento de 

la Ley del IVA, por parte de los usuarios o en caso especial de 

que se goce de un tratamiento especial, como en el caso que ve

remos en el siguiente inciso de la transportaci6n aérea comer-

cial. 
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4.2 El gravamen en las líneas aéreas de transporte 

Hace unos cuantos aftos en nuestro pals, las lineas aéreas 

comerciales tanto nacionales como extranjeras aplicaban el der~ 

gado Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, a los servicios que -

presta el transporte aéreo, ya sea el de pasajeros o el de 

transportaci6n de carga. Estos servicios, que son los mls im--

portantes, cargaban el Impuesto de Portes y Pasajes, al precio 

del servicio que se prestaba de acuerdo al destino del usuario. 

Si un pasajero, por ejemplo, viabaja dentro del país, al precio 

del boleto se le sumaba el 15% de Impuesto* y en el caso de que 

viajara al extranjero, se aplicaba el 11\ de tasa sobre el pre

cio Jel pasaje, ya sea que viajara a los Estados Unidos, Europa 

y América del Sur (no se incluyó a Canadá). 

Para el transporte de carga, se seguia el mismo procedimie~ 

to, pero el proceso no podía ser detectado por el cliente, ya -

que a éste, solamente se le facturaba con el total de la contra 

prestaci6n y no se separaba los diferentes pagos que ocasionaba 

el servicio. Por ejemplo, que un pasajero viajara de México, -

D.F. hacia Los Angeles, California; su pago por servicio aéreo 

seria de $ 6 690.00 que puede desglozarse de la siguiente mane-

ra: 

• El I.S.I.N. en general era del 4%, pero para los pasajes de 
avión se aplicaba una tasa del 15% y del 11%, para vuelos -
nacionales y extranjeros respectivamente. 
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Precio real del pasaje (ida y vuelta) 
ISUi 11?; 
DUA* 

6 000.00 
950.00 

30.00 
6 690.00** pesos mexica 

nos 

Al pasajero solamente se le cobraba el total, especificando 

solamente que el DUA y el impuesto, estaban incluidos en el pr~ 

cio en general el impuesto sobre Portes y Pasajes solamente se 

manejaba para efectos de contabilidad y aplicaci6n de la tasa -

de la siguiente manera: 

Vuelos a ciudades nacionales 

.Vuelos a ciudades extranjeras 

EL IVA 

Tasa 

15% 

IÚ 
de rsrn 

Cuando se di6 a conocer los primeros lineamientos del Im--

puesto al Valor Agregado, comenzaron los problemas para las 11-

neas a&reas as! como en las agencias de viajes, porque la apli

cac i6n de un nuevo impuesto, no era cosa f~c il . 

El problema comenz6 en marzo de 1979, cuando se public6 en 

el Diario Oficial, los lineamientos de la nueva Ley Fi~cal que 

t>ntrarí a en funci6n el aiio siguiente. En el renglón de los 

transportes, no se especificaban con claridad los criterios 

Derecho por uso del aeropuerto intern3ci0nal. 
**Precios de ¡9-9, 
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que deberían aplicarse para conocer "como se cargaría el IVA" -

sobre el servicio de transportaci6n aérea. El problema comien

za. Cuando Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) cobra por -

cada pasajero, una cantidad por el uso de los Aeropuertos Nacio 

nales. Esta cantidad actualmente fluctúa entre los $ 100.00 y 

los $ 300.00 seg6n si el vuelo es nacional o internacional. Con 

la nueva Ley del IVA, se decidió que las líneas aéreas ya no c~ 

braran el derecho del Aeropuerto (DUA) porque como se trata de 

un "servicio" de una empresa paraestatal, ésta se encargaría en 

cobrarlo, ya que tiene que cargarse el IVA, sobre el rubro men

cionado. 

El problema grave, se present6 en el momento de determinar 

la aplicaci6n de las tasas gravables del impuesto. En la Ley -

del IVA, se especifica que ••• "tratándose de transporte intern~ 

cional se considera que el servicio se presta en territorio na

cional independientemente de la residencia del portador, cuando 

en el mismo se inicie el viaje incluso si este es de ida y vue_! 

ta" ... "Tratándose de transportación aérea internacional, se -

considera que únicamente se presta el 25% de servicio en terri

torio nacional así como en la transportación aérea a las pobla

ciones mexicanas en las fronteras del país gozarán del mismo -

tratamiento."~/ 

E/ Ley del IVA. Ardculos 16 párrafo 1 r 2 de 19SO. 
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Lo anterior significa que en el primer p&rrafo, se explica 

que cualquier pasajero que compre boletos de avi6n ya sea a un 

vuelo nacional o internacional, causará el gravamen del I\'A; -

aunque sea un boleto de ida y vuelta. Hasta aquí aparentemente 

no hay problema, pero éste hecho origin6 un problema muy difí

cil de resolver cuando el párrafo de la Ley antes descrito, se 

conjunt~ con el artículo segundo de la misma ley que dice tex-

tualmente: 

"Tratándose de enajenaci6n uso o goce de bienes y presta-

ci6n de servicios independientes, realizadoi por residentes en 

las franjas fronterizas de 20 kms., paralela a la línea diviso 

ria internacional del país, o en las zonas libres de Baja Cali 

fornía, Norte de Sonora y Baja California Sur, siempre que la 

entrega de bienes o la prestaci6n de servicios se lleve a cabo 

en las citadas franjas o zonas, el impuesto se calculará apli-

cando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 6~. 

Esto representaba una confusi6n en el momento de aplicar -

la tasa del impuesto. porque en primer lugar existen oficinas 

de venta de boletos (y de express) en las dos zonas en donde -

se aplican las tasas del 10% y del 6%, de acuerdo a la siguic~ 

te tabla: 

* Nota: Para 1983, esta disposici6n se modifica. Ver Anexo 
I II. 
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CIUDADES CON DESTINO Y CON OFICINAS EN EL PAisi/ 
Tasa del 10% 

México, D. F. 
Monterrey 
Guadalajara 
Acapulco 
Pto. Vallarta 
Torre6n 
Mérida 
Guaymas 
Culiacán 
Cd. Obreg6n 
Chihuahua 
Durango 
~lazatl~n 

León 
Manzanillo 
Zihuatanejo 
Poza Rica 
Oaxaca 
Veracruz 
Villahermosa 
Tuxtla Gutiérrez 
Tapachula 
CancCtn 
Coi.u•el 

Tasa del 6% 

Tijuana 
Reynosa 
Matamoros 
Cd. Juárez 
La Paz 
So.José del Cabo 
Chetumal 
Tapachula 

In-rernacionales 

Los Angeles 
San Francisco 
Tucson 
Houston 
Miami 
New York 
Panamá 
Caracas 
Bogotá 
Madrid 
Par is 
San José 
Chicago 
Dallas 
Detroit 
Seattle 
La Habana 
y otras 

La tabla representa las columnas que deberían de poseer el 

impuesto de acuerdo a su ubicaci6n geográfica, es decir que en 

i/ Se incluyen los vuelos más importantes. ''Itinerarios de vue 
los. Aeroméxico 1980, Mexicana Dic. 1980". 
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la primera columna, las ciudades que la conforman gravarán al -

10~ sus servicios de transportaci6n de personas y de carga. La 

segunda columna debería cargarse al 6%; y la Últir1a donde estan 

los itinerarios internacionales deberán de ser cargados al 25%-

del impuesto que se aplique. 

~n este caso, por ejemplo, si un pasajero sale de la Cd. de 

rléxico con destino a una ciudad del extranjero, deberá de car--

garse el 25% del Impuesto al Valor Agregado con tasa del 10%. -

Es decir que se cobre la cuarta parte de la tasa que correspon-

da. 

Para mayor comprensi6n, el 25% de la tasa del 10%, represe~ 

ta el 2.5% del valor total del boleto internacional es decir 

que representa la cuarta parte del 10% que debe ser aplicado al 

precio. Por ejemplo: 

Si un boleto 
cuesta 

M~xico-Houston 
$"150.00 dls. 

el IVA será el 2.5% de $ 150.00 dls. igual a $ 3.75 dls. porque 
por Ley, la prestación de servicio solo representa el 25% pres
tado en territorio nacional. 

De lo anterior se desprende que existen hasta ahora tres ta 

sas distintas de IVA, que son: 

la tasa del 10~ 
la tasa del 6% 
y el 25\ de las tasas anteriores 

Ahora se comprenderá mejor, el problema de aplicaJ:iÓn de -

una tasa del Impuesto al Valor Agregado a el precio de un boletP 
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o al servicio Je transportaci6n de carga. El problema se resume 

en el sentido de saber hacia J6nde se dirige un pasajero, y que 

tasa se le debe aplicar. Por ejemplo: 

De M6xico a Tijuana se cargaría el 2.5% porque es zona fron 

teriza y sigue el mismo tratamiento que si fuera un boleto in-

ternacional, aunque se halla comprado en la CJ. de·:~xico. ¿Pe

ro que tasa se aplica si un pasajero sale de Tijuana hacia la -

Cd. de r.téxico?. La contestaci6n sería que se aplicará por un -

lado la tasa del 6%, pero como se trata de una zona fronteriza 

podría utilizarse la aplicaci6n del 25% de la· tasa del ó'L Esto 

puede ser posible porque no se trata de un vuelo internacional, 

pero cor.io ciudad fronteriza, puede usarse "el mismo tratamiento 

de los internacionales". 

Ahora, supongamos el caso de un pasajero que tiene boleto -

de ida solamente de Reynosa a Miarni y quiere su.boleto abierto 

de regreso (que solo se anota el origen y destino ~el boleto, -

dejando en blanco la fecha y la hora de regreso). ¿Qu6 tasa se 

aplica de una ciudad fronteriza hacia los Estados Unidos? su-

puestamente la tasa del 251 sobre el 6~, pero el servicio, ti~ 

ne que volar pri~ero hacia r~xico, D.F. (no existe vuelo Jirec 

to) y su boleto de regreso, ¿a que tasa se cargaría? la res-

puesta es la aplicaci6n del impuesto de los E.U.A. (tax del 

8%)*, aunque podría cargarse el 6~ por comprarlo en Rcynosa, -

* Tax Tasa de impuesto en l0s ~.U.A. en ¡g-g. 

- 101 -



pero el criterio apoya a la primera respuesta ya que el vuelo -

es del extranjero hacia ~.t~xico. 

Con los ejemplos anteriores quiero dar a entender las difi

cultades por las que se atravesaron en cuanto a la deterraina--

ci6n de criterios que solían tardar varias horas de discusi6n y 

3demás Je que cada ~'Uelo es diferente. 

El vuelo de México a Guadalajara, no es el mismo que el vu!: 

lo Guadalajara-?léxico. Es por ello que cada vuelo, necesitaba 

de un análisis especial y muy minucioso para poder determinar -

que tipo de tasa se aplicaría a cada una de las tarifas, porque, 

si bien es cierto que se public6 un Reglamento de la Ley del -

JVA y donde supuéstamente se explica cada.uno de los artículos 

importantes la confusi6n para las líneas a~reas y agencias de -

viaje, nunca se aclararon en la Ley, ni en el Reglamento. 

En conclusi6n, despu6s de observar la problemltica que re-

pre$entaba la aplicaci6n de una tasa a los diferentes tipos de 

vuelo, se determin6 que podría funcionar la aplicaci6n de cua-

tro diferentes tipos de tasa. 

Esto era de la siguiente manera: 

La tasa del 10% 
La tasa del 6% 
La tasa especial del ZS% de la tasa del lqt 
y el especial 25\ de la tasa del 6% 

Con estas "tasas" se podría aplicar alguna de ellas, según 
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el destino del pasajero y también, de acueruo a la ciudad en -

donde se a<lquiri6 el boleto. Por ejemplo: 

Tijuana - Néxico 
La Paz - Los Angeles 
•~xico - New York 

tasa del 6~ 6 25% de 6i 
tasa del 25% del 6%, 6 6% 
tasa del 25% del 10% 

Como podrá observarse, aón así es difícil determinar que t~ 

sa debe aplicarse en cada caso, porque se están manejando dos -

tasas en el país, pero para las líneas aéreas, se añade una más 

que es la del 25% de las tasas anteriormente mencionadas. 

Este problema de aplicaci6n de la tasa, también podría pro

vocar errores en el cobro, o en la contabili:aci6n general en -

las cuentas de Ingreso. 

Este error que podía generarse en la "contabill:aci6n" o en 

la "aplicaci6n" de la tasa de IVA, podría hacer ¡ierder a las em 

presas muchos millones de pesos porque los errores de este tipo 

podían haber sido muy frecuentes y no solamente en 1a Cd. de Mé 

xico, sino principalmente en las ciudades fronterizas y en las 

estaciones terrestres del extranjero. 

Este problema se manifest6 en todas las compaftias a6reas -

que tienen relac·iones comerciales a~reas con ?-iéxico, asi como -

en todas las agencias de viajes y compafiía que tenía que ver 

con la venta de boletos de avi6n de cualquier línea, como es el 

caso de algunos hoteles en la Rep6blica Mexicana que cuentan 

con un servicio de venta de holetos o reservado de los mismos. 
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El problema que dafiaba también a las dos compafiias de avia

ci6n mexicanas era m6s grave; por lo que decidieron realizar -

juntas, para acordar sobre el problema que generaba la aplica-

ci6n de cuatro tasas distintas de Impuesto al Valor Agregado. 

Unos meses más tarde, se reunieron ante la confederaci6n de cá

maras Nacionales de Comercio (CONCANACO), las compañías aéreas 

mexicanas Aeroméxico y i·lexicana de Aviaci6n, asi como la mayo-

ría de compafiÍas extranjeras como lo son: 

American Airlines 

Aerolíneas Argentinas 

Branniff Internacional 

Panaraerican Airlines (Pan am) 

Canadian Pacific (C.P.) 

Air France 

AeroPerG 

Varig International 

Texas Internacional 

Western Airlines 

y otras 

Lufthansa 

A vi anca 

Ali talia 

Viasa 

British Airways 

Eastern Airlines 

Japan Airlines 

Sabena 

KLM 

Iberia 

En dicha reuni6n, donde existía la Representaci6n de Líneas 

A~reas pertenecientes a la I.A.T.A. (International Asociation -

Transport Airlines), también estuvo representada por las más -

prestigiadas agencias de viajes del país. Se plante6 el probl~ 

ma ante el Presidente de la Cámara y se explicaron los problemas 

que acarreaba la aplicaci6n de las diferentes tasas así como la 
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falta del reglamento*, que apoyará y explicará raás claramente 

el criterio a seguir para la aplicaci6n de la tasa de gravamen 

correcta en cada boleto de avi6n de acuerdo a su destino co---

rrespondiente. 

A groso modo, esas dudas y problemas, fueron los temas - -

principales que trat6 la reuni6n, con los representantes de la 

C6mara, quienes analizara~ el problema y concluyeron que las -

líneas aéreas nacionales (Aeroméxico y t~xicana) eran las que 

saldrían más perjudicadas por el Impuesto al Valor Agregado, -

así como en la aplicaci6n de las 4 diferentes tasas. 

La conclusi6n final fué hecha por el Presidente de la 

CONCANACO y dijo que realmente se prestaba a co~fusi6n la apl.!. 

caci6n de tanta tasa distinta, y que se comprometía a dialogar 

con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú

blico, para exponerles el problema y solucionarlo de la mejor 

manera posible. 

Una semana después se expide un comunicado y se hace saber 

que las gestiones logradas con la Secretaría de Hacienda otorg~ 

ban a las Compañías Aéreas, así como a las agencias de viajes,

la "aplicaci6n de solamente dos tasas de gravamen por concepto 

del Impuesto al Valor Agregado", que se incluyeron en la Ley, -

quedando de la siguiente forma: 

" En noviembre de 1979 no se tenía aón <.'l Reglamento. Aparcci6 
el 19 de diciembre de 1979. 
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- Vuelos nacionales (incluyendo a las zonas libres) a excepci6n 

de las zonas fronterizas norte y sur Tasa del 10%. 

- Vuelos internacionales, así como las ciudades e.emprendidas en 

las fronteras norte y sur del país, se regirán en el 25% de -

la tasa del 10%, es decir, una tasa del 2.5%. Las ciudades -

fronterizasá" con este tratamiento son: Tijuana, ~-:exicali, -

Cd. Ju6rez, Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Tapachula y Che 

tumal.* 

Esto quiere decir que las Autoridades de Hacienda, modific!_ 

ron la tasa de aplicaci6n del Impuesto al Valo~ Agregado, sola

mente en el caso de las líneas aéreas, reduciendo solamente a -

dos tasas la aplicación del Impuesto al Valor Agregado. 

Esto se reduce a que el criterio de aplicación de una tasa 

del 10% y una del 2.5%, es la siguiente: 

1) Vuelos al extranjero y zonas fronterizas del país_, se aplica 

la tasa del 2. 5 % • (Ver esquema) 

2) Vuelos a cualquier parte de la República Mexicana, con exce~ 

ci6n de las antes mencionadas se gravarán con la tasa del 10~ 

sobre el precio pactado. 

* 

Para 1983, las zonas fronterizas (sin exceoci6n) tendr'n -
tasa del 15% en general igual que el resto.del país. O.O. -
de la F. 30-XII-82. Ver anexo III. 
Ver esquema. 
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TA~U DE It!PUEJ'l'O EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Z09A CON TASA. DKL 8' 
CIUDAD.Ea FROllTERIZ.lS 
COK COMUNICACION AEREA. 



El D.U.A. no causará I.V.A. ya que se consider6 que se cobr~ 

ría impuesto sobre impuesto y qué seguiría el tratamiento de - -

$ 100.00 por vuelo local y $ 300.00 por vuelos internacionales y 

por persona. 

Esta resoluci6n. favorece la tasa aplicable a los precios de 

los boletos y hace más sencilla su contabilizaci6n por lo que es 

te tipo de "acuerdos" con las autoridades de Hacienda, corrige -

(de alguna forma) algunos errores del Impuesto al Valor Agregado, 

que se manifiestan no solamente en las líneas aéreas, sino en --

cualquier empresa que preste servicio o de venta, y que han sido 

detectados a travGs de la puesta en marcha del Impuesto, ocasio

nanJo desconciertos graves, que las empresas eluden y recae como 

consecuencia en el consumidor. 

Por lo que respecta a los aviones ejecutivos o taxis aéreos 

(jets~ hclic6pteros y avionetas) como son rentados, solamente -

cargan el IVA al 10% o al 6%, seg6n la ciudad donde se lleve a -

cabo la transacci6n, porque la renta de dichos aviones se hace -

en ba$e de renta sobre día de uso, y millas náuticas recorridas 

por lo que no se considera transporte de pasajeros, sino uso o -

goce temporal de un bien en arrendamiento.• 

• Ver capitulo de "Ley del Impuesto al Valor _.\gregadou. 
"Uso o temporal de bienes" (arrendamiento). 
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CAPITULO V 

LOS EFECTOS EN UNA LINEA AEREA 

Para efectos de demostrar cuál ha sido el impacto de las lí 

neas aéreas, con respecto a la implantaci6n del Impuesto al Va

lor Agregado, el primer paso consistirá en el de basarnos en un 

análisis sobre los Estados Financieros, mediante el método com

parativo de cuenta de resultados, así como los Estados Financie 

ros anuales de 1979 y 1980. 

5.1 Los Estados Financieros 

Los Estados Financieros. son formulados en base a los datos 

y cifras asentados en los libros, en los cuales se registran t~ 

das las operaciones realizadas por la empresa. Estos Estados,

tienen como principal objetivo presentar la "situaci6n financi~ 

ra de la empresa" mostrando los resultados obtenidos, por lo -

que su utilidad es fundamental, ya que permite examinar y anali 

:ar el Estado Econ6~ico de la Empresa y como consecuencia, se -

presentan las conclusiones que nos permiten conocer si las pol! 

ticas adaptadas de financiamiento, pToductividad, créditos, ve~ 

tas, etc., han sido las más adecuadas o bien, si deben modifi-

carsc o incluso cambiarse totalmente. 

El Balance General así como el Estado de Pérdidas o Ganan-

cias, son los documentos financicrns m5s importantes y bfisicos. 

El primero, es el principal y más imryortante de ellos, Y es el 
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que nos muestra en forma condensada la situaci6n econ6mica de -

la empresa. 

En el Balance, se asienta la utilidad o p6rdida obtenida en 

un ejercicio, con datos que provienen del Estado de Pérdidas y 

Ganancias. Este es un Estado Financiero muy indispensable ya -

que presenta los conceptos que han originado ingreso y los con

ceptos que originan egresos, asi como el resultado obtenido en

tre la diferencia de ambas cuentas, en un determinado período -

de tiempo. 

Estas cuentas de Ingreso y Gasto, están integradas por los 

rubros más importantes que conforman la cont~bilidad de la em

presa. Cabe aclarar que estos rubros definen bajo su título -

a las subcuent.as que agrupan y por el momento no conviene men

cionarlas ya que resultaría tedioso. 

Solamente definiremos que cada cuenta incluye a un n6mero 

considerable de subcuentas ordenadas y separadas, que se en--

cuentran definidas en un "catálogo de cuentas". 

5.2 El Estado de P6rdidas y Ganancias de una Empresa Airea 

Ingreso 

En las cuentas que integran al total del Ingreso, cada una 

de ellas explica por medio de su título, las cuentas que mane-

ja o que posee a su cargo, como la con:.::tituyen: los ing¡·esos 
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por la venta de boletos para pasajeros, el transporte del co-

rreo, de carga (express), otros ingresos, etc., lo que signif_!. 

ca que cada cuenta, explica perfectamente los ingresos que caE 

ta, dentro de la operaci6n total. 

Egresos 

Las cuentas que componen los gastos de la compañía y que -

son necesarios para proporcionar el servicio de transportaci6n 

a~rea, se integran cada una (como ya se mencion6), en subcuen-

tas. 

Para los fines de análisis, definiremos los gastos que co~ 

figura cada cuenta, lo que podrá hacer entrever el carácter 

del gasto que se realiza, su complejidad y el criterio para de 

terminar si causa o no, el impuesto al valor agregado. Para -

ello, tratemos aunque sea a cada una de dichas cuentas y en -

t~rminos muy generales. 

- Operaciones de vuelo. Contempla los gastos ocasionados para 

que un avi6n realice un viaje, que incluye su itinerario, ru 

ta, tripulaci6n, combustible, aprovicionamiento, etc. 

Mantenimiento de equipo de vuelo. Se realizan gastos para -

conservar a los aviones en funcionamiento perfecto, en cuan

to al equipo de vuelo, en su supervisi6n y constante revisi6n, 

en cada aterrizaje y despegue, asi como sus reparaciones may~ 

res. 
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Servicio de pasajeros a bordo. Que incluye Jcsde la compra a 

proveedores hasta el consumo, de servicios para los pasajeros, 

como las comidas, vinos, peri6dicos, bolsas para el mareo, -

etc •• así como otros gastos que ocasionan, para proporcionar 

el servicio a bordo, incluyendo los gastos del personal, y -

confort. 

Servicio de operaciones terrestres y mantenimiento. Lo cons

tituye el servicio que se presta a los aviones por parte de -

los aeropuertos, asf como al personal y equipos terrestres -

propios para la atenci6n de las aeronaves así como de pasaje

ros. Tambi~n se incluye el servicio de tráfico y comunicaci.2_ 

nes; prestados por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Administraci6n de comunicaciones. Se refiere a los gastos en 

el rengl6n comunicaciones propias de la empresa y las otorga

das por aeropuertos, y servicios auxiliares, mediante torres 

de control. 

- Direcci6n Técnica y Administraci6n de Mantenimiento. Son g-a~ 

tos realizados dentro del mantenimiento y funcionamiento Je -

la flota a~rea, así como en el equipo terrestre Je apoyo. 

- Administraci6n de Operaciones. Gastos resliza<los en personal, 

aditamientos, accesorios, refacciones, etc. que apoyan la fu~ 

cionalidad de todas las áreas terrestres y administrativas, -

asi como en el pais y en el cxtranjer0. 
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- Ventas y Reservaciones. Integra las erogaciones en la admi-

nistraci6n y funcionamiento de las oficinas de ventas (de bo

letos y carga) asi como en el mantenimiento del equipo e ins-

talaciones. 

- Publicidad y Propaganda. Gastos en publicidad utilizando los 

canales de comunicación masiva. 

Administraci6n Genel'al. Gastos administrativos y de equipo -

en oficinas generales que controian a todas las áreas de la -

empresa. 

S.3 An5lisis sobre los Estados de Pérdidas y Ganancias Compara
tivos. 

Ahora, se podrá analizar (en cuadros comparativos) los Est~ 

dos de Pérdidas y Ganancias, el cual nos muestra los resultados 

durante 1979 y 1980. (ver cuadro anexo). 

Como podrá observarse, el año de 1979, (por primera vez en 

muchos años) arroja un superávit en la utilidad de operaci6n -

de poco más de Z62.8 millones de pesos, en donde el rubro de -

pasajeros y vuelos especiales resulta ser el más importante, -

ya que incluye las ventas tanto nacionales como extranjeras. -

El express y exceso de equipaje ocupan un segundo lugar en caE 

taci6n dejando al correo y al rubro de otros en los conceptos 

con menor captaci6n, pero sin dejar de ser importantes. 
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e 1 Rf.llLAHl'I! 

F.foctlvo en Ooja y a.icoe 
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AERONAVES DE HEXJCO, S.A. 
ESTADO DE RESUl.TAQOS A DICIEMBRE 31 DE 1979 Y 1980 

(MILES DE PESOS) 

1979 

INGRESOS DE OPERACION 

Pasajeros y vuelos especiales s 677 849 8 
Express y exceso de equipaje 463 374 
Correo -40 830 
Otros 86 610 

6 %68 663 g 
GASTOS DE OPERACION 

Operaciones de vuelo 1 461 143 2 
Manteni•iento equipo de welo 756 579 
Servicio a pasajeros 612 786 
Servicio de operaciones terres 
tres y mantenimiento - 913 564 ._l 
Administraci6n de comunicaciones 58 821 

. Direcci6n.t6cnica y·adainistra-
ci6n de mantenimiento 183 068 
Administraci6n de operaciones 58 769 
Ventas y reservaciones 1 119 615 1 
Publicidad y propaaanda 193 140 
Administraci6n general 440 100 
Depreciaci~n y administraci6n 208 140 

6 Dlls 7115 8 

Utilidad en operaci6n 262 878 

Otros gastos (ingresos) 
Intereses y comisiones por aval 120 158 
Otros insresos p 108) .... ~ 1 g oso 
Utilidades antes de la provisi6n 
para participaci6n de utilidades 
a los trabajadores 143 828 

Provisi6n para participaci6n de 
utilidades a los trabajadores 38 700 

Utilidad Neta Ui.la 

1980 

384-384 
597 538 

39 oso 
90 151 

111 123 

454 522 
168 980 
933 705 

237 868 
74 626 

263 874 
80 948 

308 l.66 
231 158 
705 546 
346 886 
~¡sg 2'§ 

61St 8"4 

158 576 
!109 04 7) 

49 529 

555 315 

61 510 

!ii.A!Zi 

Incremento 
Absoluto Rela · 

tivo 

2 706 535 47.0l 
134 164 29.0l 

1 780 4.U 
3 541 4.1\ 

z 842 460 l'Ot 

993 379 68.0l 
112 401 14.H 
320 919 52.4' 

324 304 35.5' 
1S 805 26.9' 

80 806 44.1' 
22 179 37.7l 

111 491 16.81 
38 018 19.7' 

265 446 60.3' 
1311 746 66.7' 

2 s~i'I ;¡¡¡;¡: n:n 
341 966· no.n 

38 418 32.0\ 
107 939·9 74¡f1ll 

M 521 ·5 .4. 

411 487 286.U 

2Z 810 S8.9f 

Ull.~ZZ ~H.Z' 



Para 1990, las cuentas del in~rcso se incrementan casi un -

451, en donde el rengl6n de pasajeros y vuelos especiales capta 

2 706 millones más que el afio pasado (47.0~ más), así corno la -

de express que registra un 29% de incremento (134 mil p~ 

El correo sufre una pequefia baja en captaci6n debido a -

sacrifica parte de Gsta carga, para dar cabida a mayor -

n6mero de pasajeros en cada avi6n de vuelo regular. 

El super&vit registrado en 1980, representa un incremento -

con respecto al afio anterior del 130% que signific6 una utili-

dad del ejercicio de 604.8 millones de pesos. 

Por otra parte, se tienen otros gastos (e ingresos) ajenos 

a la operaci6n, pero que representan gastos que ;ón deducidos -

de las utilidades de operaci6n. Estas significan que en 1979,

existi6 un gasto extra de 119 millones ·de pesos y que en 1980 -

se reducen significativamente en un 58,41, teniG~dose en éste -

rubro, un total de 49.5 millones de pesos. Esta baja de un afio 

a otro, se debe fundamentalmente a que los ingresos cxtraordin~ 

rios recibidos por la empresa, aumentan considerablemente en un 

9 741.8%, y en donde se incluyen intereses, cuotas, rentas aje

nas a la operación, etc. 

Dentro del aspecto que conforma el total de gastos de opcr~ 

ción, en 1979 existi6 un ~asto de 6 mil millones de pesos, ci-

fra que se increment6 considerablemente para el siguiente afio -

(41.6~) llegando a gJstarse un tot3l Je S 50b railloncs Je pesos. 
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El incremento de los gastos de un afio a otro promedian un 

crecimiento de mis del 130% lo que signific6 que en todos los -

rubros de gasto, existen notorios y significativos aumentos, c~ 

mo en las cuentas de operaciones de vuelo, mantenimiento de - -

equipo de vuelo y servicio a pasajeros. 

Estas cuentas resultan ser las más importantes porque comp~ 

nen al total de la flota aérea, en un excelente funcionamiento 

y operabilidad. 

Los incrementos observados en los renglones del gasto de -

operaci6n obedecen a varias, entre las que se cuentan como más 

importantes a: 

1) Los altos precios de los equipos y refacciones utilizadas y 

que son de manufactura norteamericana, lo que ocasiona que -

los precios sean más altos. 

2) Los precios de los proveedores nacionales, en base a los au

mentos generalizados, afectan directamente los gastos o pa-

gos a proveedores. 

3) El aumento de las aeronaves que componen la flota, req'uieren 

de mayor número de bienes en bodega (en existencia) para su 

adecuado mantenimiento. 

Los incrementos se manifiestan en todos los rubros de ingr~ 

so y gasto, de donde el rengl6n de Pasajes Locales, que incluye 

un aumento de los precios en las rutas nacionale~, han,detecta

Jo un incremento general del 47%, sin incluir el IVA, ni el De-
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recho de Uso de Aeropuertos. 

El incremento, se debe por una parte a la al:a de los pre-

cios de los proveedores, así como tambiin por la demanda del -

servicio, 6sta 6ltima ha creado la necesidad de deiiinar recur

sos financieros que aumenten el número de aeronaves que confor

man la flota actual. 

En la cuenta de Pasajeros Internacionales a pesar del aume~ 

to en las tarifas, no disminuy6 la demanda del servicio al exte 

rior del país, y ha aumentado -el número de pasajeros del exte-

rior hacia nuestro país. Es por ello que se refleja un incre-

mento en el ingreso del 46%. El aumento de los precios en el -

servicio (en promedio se ha incrementado en un 42.5% para los -

vuelos nacionales; los internacionales se elevan en un 30.4% -

promedio durante el mismo período qué comprende abril de 1979 a 

diciembre de 1980. 

El siguiente cuadro, muestra algunos precios y rutas, que -

demuestran que los vuelos locales han tenido mayor incremento -

en los precios, que los vuelos internacionales, debido en parte 

a los diferentes grados de inflaci6n, observados en los países 

del norte y los de América Latina, así como también, en los pr!. 

cios de algunos servicios y de bienes adquiridos en el extranj~ 

ro. 

Obs&rvese que de 1979 3 1980, los pr~cios se Jisparan en -

las rutas nacionales e internacion3Jes ~ Jespu6s se mantienen -
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asi estables, sufriendo un incremento para octubre de 1981, -

iendo los vuelos locales los más afectados. 

COMPARACION DE PRECIOS ENTRE LOS A~OS 

1979, 1980 y 1981 !/ 

r.J. Diciem re ne. 
1979 1980 ' 

Méxieo - Monterrey 1 005.00 1 448.00 -14.1 

México-Guadalajara 683.00 998.00 46.0 

México - Tijuana 2 471.00 3 282.00 32.8 

México - Can Cún 1 605.00 2 360.00 47.1 

INTERNACIONALES 
(D6lares) 

México-Los Angeles 116. 00 182.00 56.9 
México-Nueva York 198.00 251 .• 00 26.8 
México - París 607.00 828.00 36.4 
México - Madrid 607.00 828.00 36.4 
México - Caracas 290.00 393.00 35.S 

!/ Viaje sencillo, o viaje de ida solamente. 

1 686.00 

1 161.00 

3 813.00 

2 750.00 

191.00 

369.00 

887.00 

887.00 

405.00 

Otra cuenta que registra un importante incremento es la de 

vuelos de fletamiento, donde sus índices marcan una alza de de 

ne. 
Oct. 

16.4 

16.3 

33.7 
-

16.5 

5 

47 

7 

7 

3 

manda en un 113% con respecto al año anterior, y que forma Pª!. 

te del reng16n de pasajeros y vuelos especiales. 

El servicio que se prest6 en 1980 para atender a otros avio 

nes de compan1as a&reas del ~xtranjcro; aumentaron en un 2Slt 
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lo que significa que el servicio resulta ser eficiente y deman

dan el servicio de mantenimiento, para un mayor n6mero de avio

nes estacionarios en aeropuertos nacionales. 

En lo que respecta a los gastos de operaci6n, las operacio

nes de vuelo aumentaron en un 68% siendo éste, uno de los gas-

tos más importantes ya que posee la finalidad de mantener a los 

aviones en vuelo bajo estricto funcionamiento, así como también 

lo representa el rubro de mantenimiento de equipo de vuelo, 

(l~.9%) que abarca la compra de refacciones y piezas para avi6n 

incluyendo los gastos ocasionados en las reparaciones y revisi2 

nes de los mismos, que incluye la capacitaci6n del personal en 

el extranjero, cumpliendo asi, con las normas de seguridad máx! 

ma que requieren y que los caracteriza. Los gastos en general 

para el rengl6n de gastos ha sufrido considerables alzas, debi

do fundamentalmente a que la mayor parte de las compras, se re~ 

lizan en el extranjero teniendo en cuenta que los precios en el 

mercado internacional sufren modificaciones a la a1za por infla 

ci6n, y que a su vez es importada a nuestro pa.ís. Los costos -

de refacciones, tecnología, equipo, capacitaci6n, material, etc., 

aumentan por los gastos de fletes y por pagos varios que se re

quieren sin incluir los pagos de impuestos. En lo que respecta 

a las importaciones requeridas como activo fijo de la empresa,-

6stas están exentas del pago de impuestos, porque dichas impor

taciones gozan de una exenci6n fiscal auparada por: 

- Convenio entre MExico y los Estados Unidos, que especifica --
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que este tipo de importaci6n no gravarfi impuestos. 

La Legislaci6n Aduanera, que especifica que los bienes impor-

tados que forraen parte del activo fijo de una empresa no cau

san impuestos siempre y cuando no sean producidos en el país. 

- El IVA, que autoriza la importación cuando sea estrictamente 

necesario y pueda ser acreditable, formando parte del activo 

fijo. 

Por otra parte, el tipo de cambio entre el dólar y el peso, 

aurnent6 de $ 22.80 en 1979 a 23.26* para enero de 1980. Esto --

afecta en los costos a las importaciones realizadas. y aunque -

se encuentren exentas de pagos fiscales, los bienes importados 

han subido considerablemente de precio. Este ~echo tarnbi6n se 

refleja en los equipos y servicios que presta A.S.A. "''];_/ que se 

detectan en el pago realizado para obtener los beneficios de -

sus servicios, ya que sin ellos la navegación ~6rea no sería 

po~dble. Dichos aumentos en los servicios pueden observarse -

en el siguiente cuadro. 

SERVICIOS DE A.S.A. 

Servicio de Tráfico A6reo 

Servicio de Operaciones Terrestres 

Servicios de Comunicaciones 

• Banco de M6xico 1981. 
•!/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

- 1 lS -

INCREMENTO 
PORCENTUAL 
1979 - 1980 

33% 

53% 
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Asi también las compras a proveedores nacionales que sí cau 

san el IVA. Además, los gastos se han incrementado por: aumen

to de personal técnico y administrativo, altos costos en el man 

tenimiento del servicio de ventas y reservaciones y fundamental 

mente por el alza en los precios de los proveedores en general. 

Los gastos e ingresos ajenos a la operación, registran im-

portantes incrementos, principalmente en la de ingresos los cu~ 

les originan superávit en el ejercicio. Por razones obvias, e~ 

tas cuentas no se especifican pero puede decirse que en la cuen 

ta de ingresos, incluyen importantes sumas provenientes de sub

sidios, convenios con otras empresas, recargos, derechos, apro

\·echamientos e "intereses de cuentas bancarias". 

Por otra parte, los estados comparativos en totales, tuvie

ron un incremento del 45.3% en el rubro de los ingresos de ope

ración y un 41.6% para la cuenta total de gastos, aunque en los 

ingresos ajenos a la operaci6n las cifras son muy significati-

vas para los dos afios, 6stas reducen el monto de la utilidad ne 

ta en 1979 y 1980, con una variación entre ambas del 369% de 

crecimiento. 

Por otra parte, la contabi1izaci6n del I.V.A. debe de lle-

varse por separado de los precios, por lo que la recaudaci6n t~ 

tal del !.V.A. registrado en los ingresos, ascendió en 1980 a -

$ 372 100.00 que resulta de la sumatoria de todos los IVA's re

gistrados en cada una de las cuentas de ingreso. 
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Asimismo, la cuenta de egresos también registra !.V.A. pero 

en forma de pago a proveedores, por lo que debe de considerarse 

el I.V.A. pagado a terceros en un total de 178 010 000 de pesos. 

Debe de tomarse en cuenta que el !.V.A. que ingresa y el --

!.V.A. que se paga a proveedores, no concuerda con los totales 

de Ingreso y Egreso, debido a que las cuentas antes mencionadas 

incluyen las ventas en el extranjero, así como los proveedores 

de otros países, respectivamente; ademis de que no se incluyan 

otros pagos o cobros fiscales. 

REGISTRO CONTABLE DEL !.V.A. 
EN 1980 

(TOTALES) !/ 
PESOS 

I.V.A. Captado por las cuentas de Ingreso!/ 
I.V.A. Captado a proveedores (Acr~ditable) 

372 100 000.00 

178 010 000.00 

Total por enterar a la Tesorería $ 194 090 000.00 

!/ Representa la sumatoria de IVA captado en tasas del 10%, 6% 
y ~.5%. No incluye otros impuestos, como el I.S.R. que est5 
sujeto a otro tipo de captaci6n, otros impuestos extranjeros, 
ni tampoco las tasas 0% en importaci6n. 

~/ Representa la sumatoria de IVA captado en tasas del 10%, 
y 2.5%. 

La contabilizaci6n del IVA se reali:6 por separado en cada 

una de las sub-cuentas que componen los 4 rubros del Ingreso y 

- 120 -



los 11 del Gasto incluyendo a las 2 partidos ajenas a la opera-

ci6n. 

Resultaría cansado y tedioso, el desglosar a cada una de --

las cuentas de ingreso y gastos para mostrar que comportamiento 

que observan con respecto al IVA. Es por ello que la sumatoria 

de todos los actos o actividades que capt6 la empresa a las ta

sas del 10%, 6% del 2.5% (como cuentas de ingreso) "Menos" el • 

importe acreditable de IVA, pagado a los proveedores (gasto) -

dan como saldo $ 194 090 000 de pesos*. 

Lo anterior resulta ser importante, en vista que las cuen--

tas que agrupan al IVA en los ingresos y los egresos, manejan -

tasas diferentes, así como cuentas nacionales ~extranjeras. 

Por ejemplo: la cuenta "Pasajeros Locales", registr6 IVA -

con tasas del 10% y del 2. 5% en algunos casos.· 

Otro ejemplo, sería la cuenta de Pasajeros Internacionales 

que cubre el IVA al 2.5% para pasajeros que salen del país, P! 

ro no se cobra el I.V.A., a los pasajeros procedentes del ex--

tranjero. 

Esto quiere decir que no pueden utilizarse los totales, P! 

ra aplicar una tasa 6nica del IVA. 

• Procedimiento obligado para los contribuyentes, para reali
:ar su declaración fiscal de I\'.-\ 11.:-nando la ferina 11. I. V • .-\. 1 
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El procedimiento que se adopt6, para contabilizar el IVA es 

el siguiente: 

a) Sumar todos los totales con tasa del 10%. 

b) Sumatoria de los totales con tasa del 6%. 

c) Sumatoria de totales con tasa del 2.5%. 

d) Sumatoria de los incisos a, b y c. 

Dando por resultado una sumatoria de todos los IVA'S capta

dos (en diferentes tasas) para cada una de las cuentas, que a -

su vez, son sumadas y, posteriormente restada (bajo el mismo 

procedimiento) a la cuenta de gasto (importe acreditable o -

!.V.A. pagado a proveedores), dando un total de I.V.A. percibi

do y que se entera a la S. de H. y C.P. 

Este saldo, representa el importe pagado a la Tesorería del 

Distrito Federal en un año, ya que como se recordará la declar~ 

ción de pago del !.V.A. (forma H.I.V.A.) debe hacerse mensual

mente pero, como estos saldos han sido irregulares, solamente -

se remite a especificar la sumatoria captada durante los 12 me

ses de 1980. 

En general, se observa que los gastos que se realizaron en 

el país, así como en las importaciones, han sufrido una alza en 

los costos. Las compras internacionales aún cuando estuvieron 

exentas de pago de impuestos, subieron de precio; las compras 

nacionales (que fueron las de mayor alza) también, y estos co~ 

tos o gastos elevarán su precio todavía más si les añadimos el 
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IVA que generan. Esto ha creado una presión sobre los precios 

del Servicio, para que sean aumentados pudiendo afectar a la -

demanda, caso que no ocurri6, debido a la importancia que tie

ne la transportaci6n a&rea por su rapidez y seguridad. 

La recaudaci6n fiscal captada por la empresa en 1980, ha -

sido muy alta, ya que en 1979, la captaci6n recibida por el im . 
puesto de portes y pasajes, (I.S.I.tl.) ascendi6 a 31 098 438.30, 

de pesos que representa poco más del 8% de lo recaudado por --

concepto de IVA durante 1980, tomando en cuenta que las tasas 

usadas en el I.S.I.M. para portes y pasajes era de: 

15% Para tarifas nacionales 

11% Para tarifas a E.U. y Europa 

8% Para tarifas a Canada 

Los precios de las tarifas eran revisados y a~mentados cada 

afio; y a partir de 1980, las tarifas se modifican ca4a cuatro u 

ocho meses en relaci6n al aumento de los costos, como en el ca-

so de los combustibles, donde sus precios est5n sujetos a revi

si6n cada tres meses. 

Como puede observarse la carrera de los costos y los pre---

cios va en aumento aceleradamente, tendencia que se observa en 

todas las líneas aéreas del mundo, aunque sus consecuencias y -

efectos, sean diferentes o como causan de otros factores como -

\·eremos a continuaci6n. 

- 123 -



S.~ Las lrneas extranjeras 

La crisis econ6mica mundial y que ha afectado a nuestro 

pais, ha generado una serie de problemas financieros que afec

taron por igual a las líneas aéreas del mundo. Como ejemplo -

de ello en el año de 1980*, las líneas aéreas extranjeras que 

pertenecen a la Internacional Asosation of transpor air lines 

(!ATA) Y han declarado que ese año, fue de al tas pérdidas para 

la mayor1a de las lineas, sobre todo aquellas que cubren rutas 

en el Atlántico Norte. 

Al final de los ejercicios, se han manifestado pérdidas r~ 

cord y ha desatado un desconcierto total, debido a la escasa -

demanda de pasajeros, que se ha manifestado en un crecimiento 

muy lento en la demanda del servicio de transporte a compara

ción Je la oferta de asientos disponibles. 

Las causas principales que se han argumentado, se deben a 

los altos costos del combustible** que han crecido en un 60% -

par3 ~se año, al encarecerse el crudo y tarnbifin al aumento - -

inesperado en el valor del d6lar norteamericano y la inflación. 

Todo ésto, sin mencionar las rápidas y crecientes cuotas -

para el uso de los aeropuertos internacionales además, de los 

• 
1/ •• 

Año en que se implant6 el !.V.A. en México. 
Ver 'losario, anexo II . 
En Mexico, el combustible es m5s barato por litro, aunque 
el precio se revisa cada tres meses, y va en aumento. 
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al tes costos de pago de personal tanto en \·uelo como Je tierra, 

como en el caso del capitulo anterior, y que adcrn5s, deben in·-

clu!rse los altos impuestos exigidos por cada Gobierno. 

~n el caso de la Lufthansa*, (línea aérea alemana), existía 

un dfficit en su balanza de ventas, en donde el afio pasado la -

linea había programado para 19SO una ganancia de 306 millones -

de marcos, y tan solo percibieron 6 millones. 

La poca demanda de pasajeros y los costos altos, significa-

ron para Lufthansa, un d~ficit de 115 millones de marcos, sola-

mente en sus operaciones de vuelo. Gracias a otras empresas y 

a ganancias extraordinarias ajenas a la operaci6n, ayudaron a 

la empresa a dar un resultado positivo de S.9 millones de mar-

cos alemanes. 

La mayoría de las líneas aéreas extranjeras~ han manifesta 

do sus pfrdidas como las peores de su historia, y que se ha ma 

nifestado en parte, al inflexible sistema de tarifas del cartel 

internacional de la aviación, en donde la I.-\TA, cubrió con un -

alud de tarifas especiales,!/ dando origen a que las líneas -

a6reas orientadas en obtener un crecimiento y precios altos, -

se encuentren desconcertadas. 

* Ver gr3ficas. 
Precios tope que rigen a todas las lfneas socias, en rela
ción a una misma tarifa que deben cobrar por igual, en de
terminada ruta cubiPrta por Yarias 11nc3~ afiliadas. 
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Por otro lado, cuando las primeras generaciones de aviones 

~omerciales de reacci6n presentaron inesperadamente altas ga-

nancias, dura~te la década de los 60's, las lineas aGreas orien 

taron sus esfuerzos hacia una fuerte expansi6n, en vista de la 

alta rentabilidad que presentaba el negocio. Diez años des--

puGs, estos a\"iones fueron cambiados por otros más grandes como 

por ejemplo el Boing 7.i- (Jumbo) que hasta la fecha, es el 

a\"i6n más grande en el &rea comercial. 

Este avi6n se vendi6 fácilmente con 170 ejemplares, lleva~ 

do a las líneas aéreas (que lo obtuvieron) al fracaso después 

de la primera temporada. El número de pasajeros crecia lenta-

mente y los gigantescos aviones vuelan actualmente semivacíos, 

incluyendo al supers6nico "Concorde". Los jets pequeños como 

los Boing 727 y los DC-9 principalmente, se abarataron en los 

mercaJos de rutas cortas )" se convirtieron en competidores b~ 

ratos del servicio de las rutas cortas, medias y de las lineas 

charter.* 

Los a\"iones de las líneas a~reas comerciales europeas, ya 

no solo volaban con la mitad de su capacidad, sino también a 

mitad de precio, sobre todo la ruta del Atlántico Norte donde 

las pérdidas generadas a las líneas aéreas, las bautizaron --

con el nombre de "la tumba de los millones" . 

• Servic10 charter. La venta total de asientos disponibles 
de un avi6n se hace a una sola firma, o persona. 

- 126 -



Gl\Nl\NCil\S Y PC:RDIDl\S DE Ll\S LINEl\S l\ErlEl\S EXTRl\tJJEíll\S EN 1980 

(mILLONES DE mAnr:os l\LEml\Nf.S) 

LINEI\ l\EílC:I\ Gl\Nl\NCll\ O PEROIDI\ 

DELTI\ + 237 millones 

PI\ N l\lllE R I r.I\ N l\I!1LINES + 146 .. 
TRl\NS lllOílLO 1\ IílLINES (TWI\) + 123 .. 
1\ IR C:l\Nl\01\ + 89 " 
SUJ ISSI\ Iíl + 48 ti 

LUF'THl\NSI\ + 6 11 

K. L. m. + 6 ti 

l\IR F"Rl\NCE + 4 " 
l\LITl\LII\ 19 " 
Sl\S 26 ti 

El\STERN l\IRLINES 32 ti 

C:DNTI NEN TAL 38 11 

Sl\BENI\ 93 11 

l\MERICl\N l\IRLINES 136 11 

IBE:RII\ 171 H 

BRANIF'F' INTERNl\TIONl\L 283 ti 

BRITISH l\In~l\YS 444 " 

Pl\IS 

E.U. 

E.U. 

E°.U. 

Cl\Nl\01\ 

SUIZI\ 

l\LEPll\NII\ 

HOLl\NDA 

ffll\NCIA 

ITl\LIA 
SUE Cll\ 

E.U. 

e: .u • 
BELGI.CA 
E.U. 
ESPl\ÑI\ 
E.U. 
INGLl\Tf.RRA 



G.lNANCUS Y PERDIDAS EN LI?raAS AEREAS Im'ERlU.CIOlULES DURAN'rE 1980 
{lllillones de MBrcoa Al.emenes ) 

1 Delta 

2 pai¡ Aa 

) T \1 A 
-. Air Ca11ada 

5 8wi11sair 
6 Lu!tt.i..naa , KLM 
7 ilr JPranca 
8 A1it1.11.in 
9 S A~ 

10 F.astuJ.'U 
11 C<>ntinenttt:!. 
12 S.bena 

13 American 
14 Ib~ri::i. 

15 .Braniff 

16 .British Airv•7• 

1 

2 
GANllCIAS 

• 
6 6 

PERDIDAS 



las lineas que pudieron evadir esta baja fueron aquellas -

que poseen rutas muy estables, como monopolios o que realizan 

rutas fuera de esta zona del Atl,ntico, como las norteamerica

nas y las grandes compañias europeas, que incluyen a: Lufthan 

sa, KLM, Swissair, porque han podido compensar sus pérdidas, -

(causadas por la renovación de sus flotas y por la "guerra 1.le 

tarifas sobre el Atlántico Norte"), alcanzando alta rentabili

dad en sus servicios de ruta en Europa, Oriente Nedio y Lejano, 

en América del Sur y parte_del Continente Africano. 

En el caso de la linea Air France, no quebró a pesar del -

dGficit obtenido debido a que el gobierno franc6s, subsidi6 el 

proyecto del supers6nico Concorde, de fabricación franco-brit' 

nica. 

De lo anterior, dentro de las lineas europeas como Lufthan 

sa, KLM, S~issair y AVA (pequeña linea austriaca) son las 6ni

cas que en 1980, obtuvieron ganancias. 

El caso de la Swissair tuvo que utili:ar arnorti:aciones r~ 

bajadas, para manipular su balanza y no arrojar p6rdidas. En -

términos generales la IATA calcul6 p'rdidas entre sus agremia

dos en 6 mil millones de marcos solamente para el afio Je 1980•; 

Pan-Am, registra un d6ficit Je 236 millones Je marcos, en ope

raciones de vuelo, pero el hecho de que represente utilidaJes 

* ver grafica. 
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en su balanza general de 146 millones, se debe a que vendi6 en 

el mismo afio su edificio de administraci6n en Manhattan (~.Y.). 

De las lineas norteamericanas, solamente la línea DELTA, regi~ 

tra utilidades importantes por 237 millones de marcos ya que -

ésta línea, solamente realiza rutas dentro de los Estados Uni

dos. 

En Lufthansa, gracias a las altas tarifas en la República 

Federal de Alemania y en el resto de Europa, la línea ha logr~ 

do una sólida base financiera que hasta 1982, podrá sustituir 

todos sus viejos aviones (que consumen demasiado combustible) 

y que no tienen mucha cavidad para pasajeros, por modelos nue

vos. Todos los nuevos jets contienen m's asientos que los vie

jos modelos, pero, si no se llenan éstos, pronto se perderá la 

ventaja del avi6n mAs barato por ki16metro-asiento. 

Este pequeño an6lisis, basado en informes anuales de comp~ 

ñías aéreas internacionales, nos demuestra que en el resto del 

mundo existen graves problemas inflacionarios que repercuten -

en las tarifas aéreas y en sus costos de operación principal-

mente. Es por ello q11c las lineas aéreas de vanguardia, bus-

can la fórmula id6nea para reducir gastos y obtener mayor ga-

nancia, sin contar con el problema del poco aumento de la de-

manda del servicio a&reo, a que se enfrentan. 

En Alemania, el problema se agravar~ aún m~s, con el anun

cio hecho por las autoridades fiscal~s alemanas, en el sentiJo 

de querer cargar un impuesto sobre el gas-avi6n (por motivos -
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competitivos). Sin embargo, solo se aplicarA en los vuelos na

cionales, sin subvenciones para los vuelos internacionales. Con 

esto se ha calculado que los vuelos nacionales SE ENCARECERAN 

en un 20~ y el número de pasajeros DISMINUIR..\ respectivamente 

(por ra=ones del precio). 

Los efectos fiscales e inflacionarios a que nos referimos, 

afectan a las líneas aéreas ya que 6stas cubren rutas en di--

chos países y por consecuencia, deben de someterse a las mis-

mas condiciones por las que atraviesan las líneas locales o lí 

neas extranjeras que cubran rutas en dicho país. 

Cabe señalar que en Alemania Federal, también existe el Im 

puesto al Valor Agregado, y aunque la disposicióñ fiscal que -

se señala anteriormente, no es por el IVA, la empresa aérea si 

ha tenido problemas con sus costos e ingresos, por efectos in

directos o directos por concepto del Imouesto ~l Valor Agrega

do. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCL üS IONES 

LAS LINEAS AEREAS 

Como se ha visto, las líneas aéreas de transporte han sufrl 

do al igual que cualquier compañía, los cambios tan significat~ 

vos que ocasion6 el I.V.A. 

En primer lugar, se tuvo que desarrollar un :;~.evo sistema -

contable para registrar los montos de I.V.A. recaudados y tras

ladados, teniendo graves problemas con el· manejo de las diferen 

tes tasas en operaci6n y que finalmente fueron reducidas a dos, 

exclusivamente para las líneas aéreas. 

Por otra parte, los precios de los servicios otorgados por 

las líneas aéreas se elevan considerablemente, debido a los -

constantes aumentos en los costos de operaci6n, ya que el 85% -

de los bienes y servicios adquiridos por las líneas aéreas na-

cionales, son importados, esto sin considerar que el aprovisio

namiento comprado en el país, también han sufrido alzas en los 

precios producidos por la inflaci6n. 

El !.V.A. también contribuy6 al aumento del precio del ser 

Ylcio y a medida que aumenten dichos precios, también aumenta

r& la recaudaci6n del !.V.A. en forma directamente proporcio-

nal. 
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Los altos precios del transporto aéreo pudieron influir en 

una reducci6n de la demanda por parte de los usuarios, pero es 

to no sucedi6 ya que por una parte el servicio que se presta -

es tan efica: y seguro que es de fundamental importancia den-

tro de los transportes y, por otra, que el costo del pasaje, -

solamente está al alcance de las clases privilegiadas. 

Asimismo, se habla de que las líneas aéreas están subsidi~ 

das para tratar de mantener sus precios accesibles a un mayor 

número de poblaci6n, pero debe tomarse en cuenta que el subsi

dio es alto en compensaci6n con los altos costos de operación 

de cada aeronave en funcionamiento. 

Por ello, se ha tratado de mantener el punto de equilibrio 

entre los costos y las ventas para que el sistema aéreo siga -

funcionando y otorgue un servicio con sentido social para el -

país. 

Por otra parte, la~ líneas a~reas extranjeras, se han vis

to en problemas financieros por la "guerra de los precios" que 

no es otra cosa que la de obtener mayor demanda por parte del 

público, con la finalidad de obtener el punto de equilibrio. 

La demanda desciende y los costos junto con los impuestos 

aumenta, a tal grado de obligar a las empresas extranjeras a -

vender sus bienes y aeronaves con la finalidad de obtener ren

tabilidad en este tipo de negocio. 
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EL !VA EN GE:-.IERAL 

En el desarrollo del presente trabajo, se ha planteado al

gunas consideraciones referentes a la verdadera funci6n del Im 

puesto al Valor Agregado en cuanto a la efimera funci6n Je ju~ 

ticia social y por su carácter inflacionario. 

En cuanto a éste 6ltimo punto, el c3r&cter inflacionario -

se observa en cualquier nuevo impuesto que entra en operación, 

en donde el IVA no pudo ser la excepci6n. Esto lo podemos ob-

servar en principio, en los impuestos de tipo valor agregado -

implantados en otros paises, principalmente en la República F~ 

deral Alemana donde el gravámen ha sido diseñado.como un im--

puesto totalmente nuevo en lo referente a las políticas imposi 

tivas fiscales con su característica fundamental, de ser un im 

puesto al consumo, (impuesto indirecto). 

En el caso del IVA implantado en México, se afirm6 que el 

gravámen no tenía como objetivo el de ser recaudatorio, toda -

vez que las exensiones hechas sobre artículos de consumo bási

co serían de carácter deflacionario y que la recaudaci6n pro-

nosticada para 1980, seria apenas de 85 000 millones de pesos. 

La realidad señala que los cálculos!/ y los hechos, corrobora 

ron que dicha recaudación real de 1980, fué casi la misma que 

Centro de Estudios Econ6micos del Sector Privado. ~~r:o 
1981. 
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pronostic6 la Wharton Econometric de 125 000 millones de pesos. 

La afirmación hecha por la Secretaría de Hacienda en el sen 

tido de que el IVA sería deflacionario, fueron apoyados por una 

mecinica de operaci6n y traslaci6n te6rica*, donde los precios 

debieron de haberse reducido; pero tal cosa no fué así. Los in 

dices inflacionarios captados durante el transcurso de 1980, os 

cilaron entre el 27% y el 30~, correspondiendo un poco más del 

4~ únicamente al IVA. Este hecho corrobor6 aón más, el error -

de haber implantado al nuevo impuesto, en un mes que se caracte 

riza por poseer Índices muy altos de inflaci6n. La cuesta de -

enero de 1980, registró una al=a en los precios de un 3.4%, ci

fra que no se registraba desde hace más de cuarenta años, ade-

más de que se cre6 una espiral ascendente de costos y precios -

que agrav6 más el problema. 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, esta-

bleci6 que para los siguientes dos meses a enero de 1980 se - -

apreciaron "alzas en los precios en un 3. 6%"-~/ ;·-::~G~ la afir

maci6n hecha por el Banco de México para los mismos meses, fué 

declarada en un 2.Z%. 

\'er inciso ilecánica de Operaci6n Comparativa. 
!/ "Expansi6n" Economia, Negocios y Finanzas pp. 36, 37 No. 306. 

El CEESP. Apoyado con datos del Banco de N~xico, han regis
trado de enero a julio de 1980, un índice de 13.2%, y del -
29\ para diciembre del mismo afio. 
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Con lo que respecta a las tasas del 10% en general y Jel 6\ 

para franjas fronteri:as, L1s podemos considerar como modestas 

si las comparamos con las de otros impuestos del mismo tipo 

practicados en otros países. Cabe señalar que dichas tasas del 

IVA, se habían planeado originalmente en un "12% y que el Con

greso de la Uni6n al estudiar la aprobación de la Lcr del IVA, 

la redujeron a la actual tasa. Aún así, la tasa del 10~ se --

considera muy ele\·ada, ya que repr,esenta un incremento de 150% 

en relación a la tasa del 4% del antecesor Impuesto Sobre Ingr~ 

sos Mercantiles.;!/ 

Los especialistas, antes de que entrara en vigor este nue-

\•o impuesto indirecto, recomendaron que se re:dujera la tasa a 

un 8%, para evitar la sobrerecaudaci6n y los problemas subse--

cuentes, a lo que las autoridades hacendarias contestaron que 

dicha recomendaci6n era formulada de mala fG. Con ésto, nos -

damos la idea de que el IVA si perseguía desde un principio el 

objetivo de ser sobrerecaudatorio, hacicnd~ caso omiso a los -

peligros económicos que gener6. 

Regresando a la afectaci6n inflacionaria sobre los precios, 

los primeros meses en que empez6 a funcionar el IVA, fueron cr.!_ 

tices, ya que los factores económicos, la tasa impositiva tan -

alta y la mala ?laneaci6n del gravámen, contribuyeron a impul--

~/ Para el lo. de enero de 1983, la tasa Jcl 10~ cambi6 a la -
Jel 15~ v se cre6 la tasa del ~O~ para artícul0~ ~untuarios-
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ar los precios hacia arriba sin ning6n control. Por otro lado, 

xisti6 un fen6meno mu:· importante que contribuyó a que los pre-

ios se incrementaran: La serie de abusos, especulaciones, mala 

y engafios, por parte de los comerciantes quienes aprovechando 

desconcierto imperante entre los consumidores, se dieron a la 

tarea de subir sus precios arbitrariamente y en forma exagerada. 

Tanto los productores, como los comerciantes nunca reali:a--

el primer paso denominado "lavado de precios", que consiste 

en restar a los precios de 1979. el .g del ISill. De tal forma -

que a los precios de 197.9 con todo y el ISIM, ·1es cobraban toda

vía el 10\ de más, para "cumplir con el IVA"!~ trayendo como con 

secuencia el cobro del !.V.A. sobre el precio y sobre el 

I.S.I.M., de los artículos. 

Ante los exagerados nuevos precios, que al final de cuentas 

los tendría que pagar el consumidor, la Secretarla de Comercio y 

la Procuraduría Federal del Consumidor, nunca trata~on adecuada

mente la alteraci6n de precios; (problema que hasta la fecha pe! 

siste) aunque se advirtió ingenuamente que se castigaría con cár 

cel la alteraci6n de precios y de tarifas. 

Los abusos se generalizaron tanto en los bienes como en los 

servicios; en muchos casos se observ6 que los artículos exentos 

cobraron IVA, y aunque estuvieran exentos ya habían aumentado -

de·precio en artículos tales como: la leche, el huevo y verdu--

'!_/ Palabras de un comerc iantc en una entre\·i sta "Exccl s i,..,r" 26 
de enero 1980. pág. 19 Sccc. A. 
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ras. Por el lado de los servicios: el mismo problema se ob-

serv6 en el cobro injustificado en gasolinerias, cines, espec

táculos, etc. 

Todas estas irregularidades, fueron a recaer en el sacrif! 

cado consumidor que se di6 cuenta de que sería el más afectado, 

cuando tuvo que pagar los abusos, así como la inflaci6n junto 

con el nuevo impuesto. El consumidor tenía que ser todo "un -

experto en el conocimiento del !VA" para no dejarse sorprender 

en los cobros de más; aunque, por el otro lado, los comercian

tes al desconocer las disposiciones más fundamentales (y aún -

conociéndolas) no le dieron la menor importancia y aplicaron -

el 10~, solamente para cumplir o sacar el mejor provecho de la 

situaci6n. 

Hubo casos en que se lleg6 a aplicar el gravámen en forma 

correcta, pero fueron muy pocos. 

Estos argumentos comprueban que las campañas de difusi6n -

reali:adas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no 

orientaron debida~ente a la poblaci6n y mucho menos evit6 la -

ambición, especulación y mala fé de los comerciantes para apr~ 

vecharse del sufrido consumidor. 

Las campañas publicitarias nunca mencionaron que el consu

midor sería el perjudicado ni tampoco llegaron a explicar cla

ramente cuál era el prop6sito real del IVA, lo que gener6 una 

total confusión y por consiguiente, un descontento por parte -
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de los consumidores cuando se dieron cuenta de la verdadera --

función del impuesto. 

Podemos afirmar que el IVA, tiene las características pro

pias de una imposici6n fiscal que engaña y encubre su verdade

ro fín, finalidad que se lleva a cabo de acuerdo a los intere

ses para los cuáles fué creado. 

El !VA al exentar algunos artículos de primera necesidad,-

cumpli6 con su conocido slogan de "justicia social"; pero el -

beneficio fijado fué nulo, ya que los artículos exentos por la 

Ley del !VA subieron de precio. Debido fundamentalmente a pr~ 

cesas inflacionarios internos y externos (como en el caso de -

las líneas aéreas), así como por el abuso de distribuidores y-

comerciantes. Otro ejemplo, es aquel en donde se exentan del 

IVA a las tiendas de beneficio social. Afortunadamente se ha 

respetado fista política*, a pesar de la presi6n que ejerci6 -

la unificación de las tiendas de autoservicio privadas, argu-

mentando que ésta medida era una competencia desleal y anti---

constitucional. 

La err6nea planeaci6n y ejecuci6n del impuesto aunada con 

la inflación general de la economía nacional e internacional -

ha contribuido en forma importante a que los precios se dispa

ren a la alza a que exista confusi6n y descontento, así como -

*Para 1983, cobrarán el 201 del !.V.A. solamente en artículos 
de lujo. 
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tambifn desquiciamiento en el comercio y en las finan:as entre 

otros. 

Por otra parte, cabe mencionar que el IVA posee algunos -

puntos a favor, como en el caso de las exenciones de artículos 

básicos que han aumentado en número, gracias a que actualmente 

se han otorgado subsidios y apoyos fiscales a los productores. 

Tambi6n se ha controlado más la evasi6n fiscal, así como el de 

estimular a las exportaciones, aunque 6stas hayan aumentado en 

un margen muy reducido. 

El IVA posiblemente pudo ser un moderno impuesto fiscal -

que frenari la inflaci6n, dentro de sus aspectos te6ricos, pe

ro la realidad ha sido muy distinta. 

Las autoridades se han percatado de los graves daños y han 

tratado de, cuando menos, aminorar a la inflaci6n generada ex

clusivamente por 6ste impuesto, mediante nuevas exenciones con 

fines de justicia social así como en correcciones y modifica-

ciones a la Ley, para adecuarla a la dinámica econ6mica del 

país con objeto de perfeccionar al sisteffla fiscal. Esto se ob 

serva claramente en las modificaciones que les fueron otorga-

das a las líneas a~reas en base a la tasa gravablc sobre sus -

operaciones. 

En cuanto al objeto de frenar la inflaci6n con modificacio 

ncs fiscales de ést0 tipo, va a ser imposihll'; ya que ._•1 Jai'lo 

ocasionado sobre los precios, hecho cst~. porque las nue\a~ --
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exenciones no lograr5n bajar los precios y mucho menos frenar 

la inflaci6n. Por otra parte ésta inflaci6n no sólo ha sido 

ocasionada por el IVA y las políticas fiscales, sino que tam

bién han contribuido otros factores importantes tales como: -

El excesivo circulante monetario; la ascendente y estratoférl 

ca cifra de endeudamiento externo; los altos costos y su ca-

rrera con los precios tanto en las compras en el extranjero -

como dentro del país, el negativo saldo de la cuenta comercial 

de México con el resto del Hundo, el alarmante déficit del -

gasto p6blico, la baja productividad que genera poca oferta -

ante la gran demanda, asi como, la especulación que es factor 

característico de nuestra realidad econ6mica. 

El perfeccionamiento del impuesto, solamente logrará que 

sirva como un instrumento moderno y eficaz para lograr mayor 

recaudación a costa del sacrificado consumidor, porque los -

Gnicos que han salido beneficiados con el IVA son: El Estado 

y la burguesía. 

Los productores y comerciantes obtienen su beneficio, en 

primer lugar, porque como se trata de un impuesto indirecto 

que se paga y se traslada, no los afecta (El pago de !VA que 

les corresponde en cuanto al valor añadido que hacen a la mer 

canc1a, lo incluyen dentro del precio, sin que nadie pueda -

n~tarlo a excepción de que el precio aumenta). En segundo -

lugar, porque los gastos realizados para llevar la contabili 

dad de las empresas, se reducen, por el fficil manejo que re

sulta contabilizar el impuesto y ~sto, aumenta las ganancias. 
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La evasi6n fiscal ya no es necesaria reali:arla, ya que, -

como la recaudaci6n del IVA que se prfictica Jebe ser entregada 

a la Secretaría de Hacienda cada mes, les restan 29 días para 

sacarle el mayor provecho posible a dicha recaudaci6n. Por -

otra parte, la evasi6n no puede realizarse fScilmente en vista 

de que cada contribuyente se proteje, exigiendo notas de compra 

como el 6nico documento de comprobaci6n, a menos que no se con 

tabilice una venta sin su respectiva nota de remisi6n. 

Los estudios del I.V.A. antes de su aplicaci6n, no se aceE 

can a lo que en realidad fueron, aunque las ~revisiones de 

otros especialistas, lograron comprobar sus conclusiones. 

En t~rminos generales, nos damos cuenta que-el IVA persi-

gue 6nicamente los beneficios de recaudaci6n; que la justicia 

social no ha sido plenamente justificada; que nunca perjudica 

a los que poseen más riqueza y mucho menos que contenga fines 

de beneficio para el consumidor, al contrario, los. estudios -

de la S.H.C.P., se enfocaron a recaudar mayor ingreso y no a 

prever efectos negativos en la economía nacional. 

Las modificaciones fiscales en el impuesto indirecto como 

el caso del IVA nunca tienden a beneficiar la distribuci6n 

del ingreso, ya que la inflaci6n creada por los errores de 

aplicaci6n propicia que las utilidades sean más altas y exce

sivas, generando más riqueza a los que poco arriesgan y todo 

ganan. 



El IVA crea inflaci6n y ésta no va a desaparecer, tan f'-
cilmente. Si continóan las actuales políticas, (sobre todo --

fiscales)¡ y aunque se apliquen los pocos elementos que evitan 

que la inflaci6n se acelere m,s, la consecuencia se verá en un 

desarrollo acelerado que la estructura econ6mica no podri so--

portar. 

Las llamadas "Reformas Fiscales", y en especial el moderno 

Impuesto al Valor Agregado, no han contribufdo a realizar Re--

forma alguna en el Sistema Tributario Hexicano. Sobre esta 

afirmación, el maestro Benjamín Rechtkiman la explica de la si 

guiente forma: 

"Las Reformas Fiscales en México son tan s6lo palabras, --

porque realmente no ha habido cambios reales en el aspecto fi~ 

cal; se sigue propiciando mediante el fisco, la concentraci6n 

cel ingreso" .'il 

La verdadera Reforma Fiscal consiste en cambiar la estruc-

rura del Sistema Tributario para ser congruente con los objetl 

vos de justicia social y bienestar; y de distribuci6n equitati_ 

va de la riqueza. No como sucede en la actualidad, en donde -

los trabajadores son los que financian al Estado (obligados -

por éste) incluyendo a otras fuentes importantes como lo cons-

il Revista Proceso No, 229 pp. 14 y 15. Entrevista. 
23 de marzo de 1981. 
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tituyen la deuda pública y las divisas provenientes de 13 venta 

del petr6leo. 

Ante estas espectativas, se seguir~ acumulando la riqueza -

y el capital en unas cuantas manos, y dispuesta a ir a parar al 

extranjero y al consumo superfluo de los grandes capitalistas. 

En enero de 1983, ante la crisis por la que atraviesa las -

Finanzas P6blicas, se aplic6 una tasa del 15; general y otro -

del 20~ para artículos de lujo. Todo ello con el único fin de 

obtener una mayor recaudaci6n tributaria que ~irva para finan-

ciar el exagerado gasto del Estado. 

Estas medidas no son difíciles de pronostic~r para los dfas 

subsecuentes de su aplicaci6n, ya que los resultados est~n a la 

vista y sobre todo, si nos apoyamos en las experiencias de 1980 

y 1981. 
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RECOHE~D..\CIONES 

En los aspectos generales de nuestra realidad, la economía 

atraviesa por diversos problemas totalizadores, tales como una 

crisis económica, detectada en un efecto como la inflación, r~ 

cesi6n, etc., que cada día se tornan más graves*. El Estado -

Mexicano ante tal problemática que se presenta, dicta políti--

·cas tendientes a tratar de corregir dichos desequilibrios que 

afectan en conjunto la estructura económica aocial de nuestro 

país. 

Denfro de algunas sugerencias que permítirí·an con urgencia 

corregir, o cuando menos evitar que se agra\•en m4s la crisis, -

podemos argumentar que el desarrollaY econ6micamente a todos -

los Estados del país y adecuándolos al ritmo de crecimiento g~ 

neral, mediante mayor volumen de Recursos Financieros que re-

quieren y principalmente sobre aquellas :onas marginadas y --

atrasadas, perrnitir4n su integración 31 resto del pais; forta

leciendo al Sistema Financiero Mexicano. Deberán otorgarse m!_ 

yores recursos destinados a la inversión que estimule una ma-

yor producción; incrementar el número de empleos, principalme~ 

te en la5 :onas rurales; sanear efica:mcntc las Finan:as Públi 

cas, etc. y por consiguiente, obtener una mayor reJistribución 

.. Proble::1as ,1ue se agu-ii:aron a finales ,fr ¡~1s..: y pcr,;istt.'ll en 
1983. 



del ingreso y la riqueza. 

La Política Fiscal, como parte integrante de las Finan;:as 

P6blicas, deberán enfocarse verdadera y eficazmente a perse-

guir objetivos que mejoren y realice una mejor distribuci6n -

de la riqueza. Debe conseguir una verdadera justicia social, 

protegiendo mls a las clases menos favorecidas y gravar con -

tasas mayores a los ingresos superiores, es decir que los que 

posean más, deberán pagar más. Los trabajadores ya no pueden 

seguir financiando al Estado, por la vía de las imposiciones 

fiscales. Las Políticas Fiscales deben planearse y ejecutar

se con el sentido de afectar con altos tributos a los ingre-

sos provenientes de: 

El capital 

Las utilidades 

Los intereses 

Las rentas, etc. 

En base a lo anterior deberl buscarse un equilibrio, en -

donde la poca captación que obtenga el fisco de las clases p~ 

pulares, deberán ser complementadas por una mayor recaudaci6n 

proveniente de las clases más favorecidas. 

Lo anterior tendría que realizarse con mucho cuidado, ob

servando que esta política no afecte negativamente al Sistema 

Financiero, ni que tampoco se modifiquen hacia la baja otros 

factores importantes coir.o el ingreso, las inversiones, la pr~ 
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ducci6n, productividad y mucho menos que agraven la inflaci6n. 

Dentro del aspecto fiscal, los cambios a realizarse en el 

rubro espec~fico de los impuestos, no deben crearse o imponer

se al azar o a la improvisaci6n. Los cambios o la implanta--

ci6n de un nuevo impuesto• deben ser estudiados "a priori" de 

su aplicaci6n, en una forma profesional, real y profunda en -

base a su estructura, así como en los efectos que pueda oca-

sionar su aplicaci6n dentro del contexto de la estructura eco 

.n6mica, política y social. 

Los estudios te6ricos sobre los nuevos impuestos son de -

gran importancia ya que al pronosticar los efectos negativos 

que pudieran surgir al aplicar un determinado impuesto, se e~ 

·tarla auy a tiempo para corregir y perfeccionar el modelo di

señado antes de entrar en operación. Estos ajustes, !agraria 

un modelo casi perfecto y s6lo se estarla sujeto a realizar -

algunos pequefios reajustes sobre el mismo que no representa-

rían problemas graves, como en el caso que vivi6 el I.V.A. al 

entrar en vigor. 

Por otra parte, no hay que olvidar que los impuestos que 

hasta ahora se aplican, poseen objetivos recaudatorios y con 

poco beneficio para las mayorlas, y con gran beneficio de las 

minorías, caso en que debería gravarlos más y a los desprote

gidos con menos. 

El I.V.A. como instrumento de mayor recaudación funcion6, 
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ero su falta de estudio profundo y su mal disefio afect6 en fo! 

a importante los índices de precios fundamentalmente, c1·eando 

na espiral inflacionaria mls alta que la tendencia hist6rica -

observaba. Si hubiera existido una correcta y profunda pl!_ 

neaci6n del IVA, y si se hubiera tomado en cuenta una previsi6n, 

probablemente se hubieran evitado graves problemas. DeberS - -

hacerse una p1·evis i6n en puntos tan importantes como a contillu~ 

ci6n se indican: 

a) Una tasa tan alta que pretendía equilibrar todas las tasas -

del I.S.I.~. cre6 un alza grave en los precios, que pudo evi 

tarse si se hubiera reducido dicha tasa, para no agravar la 

inflaci6n existente. 

b) Los impuestos son inflacionarios de manera que el IVA Jebi6 

entrar en vigor en 6pocas del afto ~on indices bajos de in-

flaci6n. 

c) Aunque se observ6 que sería deflacionario (en el aspecto -

te6rico) nunca se tomaron en ·c.uenta, factores reales Je la 

estructura comercial ni tampoco los aspectos inflacionarios, 

que caracterizan a nuestra economía. 

d) Que una tasa general, perjudica a los que menos tienen y f~ 

vorece a los más privilegiados. Para que se hable de justi 

cia social, las exenciones, deberían de aumentar en nGmero, 

abarcado a todos los productos básicos. Incluyendo a otros 

articules tan necesario~ como el vestido, el cal:aJo, las -

medicinas, 6tiles escolares, etc., que ~can de car~cter po-
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pular y gravando con otra tasa más alta a los artículos neta 

mente suntuarios. 

e) La orientaci6n clara y precisa para los comerciantes y cons~ 

midores, favorecería la correcta aplicaci6n del gravamen que 

podría evitar alzas en los precios injustificadamente, apoy~ 

dos por una estricta vigilancia de la Sría. de Comercio y F~ 

mento Industrial así corno también de una participaci6n efi-

caz de la Procuraduría Federal.del Consumidor, y del mismo -

público consumidor de bienes y servicios que evitaría los -

abusos, sobre los precios. 

Para terminar, debemos estar conscientes de que la política 

fiscal continuará velando por los intereses de unos cuantos, p~ 

ro cuando menos, podría ser posible que no afecten gravemente a 

las clases populares, generando una mayor concentraci6n de la -

rique:a sobre algunos. 

Por otra parte, se esperaba que el actual Gobierno realiza

ra modificaciones importantes sobre el IVA o que tal vez lo de

rogara, en vista de los problemas que ha ocasionado en términos 

generales y retomando el pensamiento del Maestro Benjamín Retch 

kiman, se dtce que .. , 

.•. "Las llamadas Reformas Fiscales tan s6lo son palabras", 

porque no ha habido cambios reales en el aspecto fiscal" .•. 

"Se sigue propiciando mediante el fisco, la concentra

ci6n de la rique:a y del ingreso.,." 
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La \·crJadera "Reforma Fiscal" debe estar orientada a coad-

yuvar eficazmente a la distribuci6n de la riqueza y para ello .•• 

"a<in falta mucho por hacer".* 

* Palabras de Benjamín Retch Kiman K. 
Investigador de la U.N.A.N. y experto 
en Economía Fiscal de M~xico. 

Rc,·ist:a Proceso '.'<o. 229 ~:ar:o 1981 png. 15 
Carga de Impuest0s sobre el ,;al:ir ic, la r iquc::1 acu:m1 la,\;1 
intoc:ihle. 
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A N E X O I 

IMPORTACIONES EXE:\TAS 

Bienes por cuya importaci6n no se pagará el Impuesto, en -

vista de tratarse de articulas que por su venta en el país, no 

paguen IVA 6, se cargue una tasa de 0%. 

Animales vivos. 

- Carnes y despojos comestibles. 

- Pescados, crustáceos y moluscos. 

- Leche y productos l~cteos; huevos (de aves); miel natural; -

productos comestibles de origen animal no comprendidos en -

otras partidas. 

- Tripas y est6magos de los animales. 

- Desperdicio de pescado y residuos industriales, alimenticios 

y preparados. 

- Sémen de animales (no se incluye su envase). · 

- Productos de la floricultura y plantas vi>as, sin incluír a 

las flores y capullos cortados para ramos o adorrios blanque~ 

dos, teftidos, impregnados o preparados de otra forma, folla

je, hojas, ramas y otras partes de plantas, hierbas, musgos 

y líquenes para ramos o adornos. 

- Legumbres, plantas, raices y tubérculos alimenticios. 

- Frutos comestibles, cortezas de agrios y melones. 

- Café, té, yerba mate y especias, cereales. 

- Productos de la molinerin, malta, almid0nes y f~culas, glu--

ten e inul ina. 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas, simientes y frutos 

diversos; plantas industriales y medicinales; pajas o forra 

jcs, con la excepci6n de la c:Íscara d"' l::t::: sC'milla::; ,h•l - -

llantEn y zaragatona. 
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- Ixtle, palma y lechuguilla. 

- Productos de origen vegetal. 

- Grasas del cerdo y aves de corral, prensadas, fundidas o ex-

traídas por medio de disolventes. 
- Estearina solar; oleoesterina aceite de manteca (de cerdo) y 

oleomargarina no emulsionada, sin mezcla ni otra preparaci6n. 

- Grasas y aceites de pescado y de mamíferos marinos, incluso 

refinados. 

- Aceites vegetales, fijos, fluídos o concretos, brutos, puri

ficados o refinados, derivados de ajonjolí, olivo y cártamo. 

- Aceites y grasas animales o vegetales, solicitados o endure

cidos por cualquier otro procedimiento, incluso refinados, -

pero sin preparaci6n posterior. 

- Margarina y dem's grasas alimenticias preparadas. 

- Azúcares de remolacha y de caña (estado s6lido). Los demis 

azGcares s6lidos, los sucedáneos de .la miel, incluso mezcla

dos con miel natural, azúcares y melazas carameladas, así co 

mo artículos de confitería sin cacao. 

- Cacao y la sal. 

- Agua no gaseosa ni compuesta, incluyendo el hielo. 

- Medicinas veterinarias, fertilizantes (abono), caseína, ?el,!!. 

tinas comestibles, y plagicidas destinados a la agricultura 

y la ganadería, así como los herbicidas y fungicidas para el 

mismo destino. 

Libros, revistas, diarios, publicaciones peri6dicas, impre-

sas e ilustradas. 

Algod6n sin cardar ni peinar. 

Moneda nacional y extranjera, así como piezas de oro y plata 

denomina.:tas~~~.?.ID.9 e onzas troy. 
Aspers.oras· y.""e'i°;~e'ádoras para rociar insecticidas, así co

mo equipo mecánico, el~ctrico, hidráulico, para riego agríe~ 

la, incluyendo cultivadoras, orados, rastras, abonadoras y -
fertilizadoras de tierras de cultivo. 

- Sembradoras, cosechadoras, ensiladoras, cortadoras y empaca

doras de forraje, desgranadoras, motosierras manuales (de -

cadena) tractores (a excepci6n de los de oruga) y motoculto-

- 150 -



res para superficies reducidas. 

- Aviones fumigadores. 

- Embarcaciones para pesca comercial, incluyendo a pesqueros -

con capacidad de bodega hasta 750 toneladas y mis. 
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ACREDITABLE. -
ACREDITAMIENTO.
ACREEDOR. -
ACTIVO FIJO. -

ACTIVO CIRCULANTE.-

ADJUDICARSE.

ARRENDAMIENTO. -

ASENTAR.
ASOCIACIONES.-

AV:\LUO. -
BASE.-

BIENES INMUEBLES.-

BIENES INTANGIBLES.

BIENES MUEBLES.

BIE~ES T.ANGIBLES.

BONIFICACION.

CONCANACO. -

CONTRfBUYENTE. -

ANEXO lI 

GLOSARIO 

Que es abonable o que puede ser devuelto. 
Sujeto a devoluci6n. 
Quien merece obtener alguna cosa. 
El conjunto o suma de bienes, recursos y 
derechos que posee una empresa. 
El activo son los valores activos y que 
representan la aplicaci6n hecha del capi 
tal. se le suele llamar "propiedad, débT 
ta. disponibilidades. lado positivo o re 
cursos" y estl constituido por todos los 
bienes materiales, valores de toda clase. 
créditos a favor y los derechos qu~ se -
tengan que son los bienes materiales. 
Está constituído por las partidas que pue 
den realizarse flcilmente en el curso noF 
mal de los negocios y que rápidamente se
pueden convertir en efectivo, ya sea en -
el estado en que est!in o transformándolas 
en otros productos. 
Declarar que una cosa corresponde a una -
persona. 
Rentar o usar alguna cosa, a cambio de un 
pago. 
Anotar o poner por escrito alguna cosa. 
Conjunto de personas agrupadas para un -
fín comtin. 
Valuaci6n, estimaci6n, cálculo. 
Cantidad en donde esta se determina o don 
de recae el impuesto. 
Los que no pueden cambiar de lugar (ejem
plo: terrenos 1 edificios, etc.) los llama 
dos Bienes Ra1ces. -
Artículos a los que le falte alguna cuali 
dad como: ser tocados, medidos, o pesados. 
~tercancías que pueden llevarse de un lu- -
gar a otro. 
Son aquellos artículos que pueden ser to
cados, medirse o pesarse. 
Rebaja en el precio, o concesi6n de des-
cuento. 
Confederaci6n de Cámaras Nacionales de Co 
mercio. 
La persona o firma comercial (Je lucro) -
que pagan impue~tos. 
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ONTRAPRESTACIO~.· 

EBE. -

ECLARAC ION. -

EDUCIBLE. -

DIFERIR. -
DIVIDENDO. -

EJERCICIO. -

EJERCICIO FISCAL.-

ENAJENACION.

ENTERAR. -

EROGACION. -

EXENTO.
FEDERAC ION. -

FIDEICOMISO. -

FISCO. -
GLOBAL. -
GOCE TEMPORAL.-

'~LOSA. -

GRAVAR. -
HABER. -

I.A.T.A.-

IXSTITUCIOX BE~E
FICIE~CIA. -

El acto de prestar servicio renta o tri
buto a cambio de algo (lo rals com6n y pa
ra este caso, es <linero). 
(Término de contabilidad) lo que hay que 
pagar a acreedores, deudas, crédito, etc. 
Informaci6n que se entrega a hacienda - -
(persona física o moral) para el pago de 
impuestos. 
Que puede ser restado o está justifi~ado 
su eliminaci6n. 
Relativo a diferido - retrasar. 
Cantidad que a de dividirse por otra. 
Parte de interés, que corresponde a caua 
acci6n. 
Contabilizaci6n general de una empresa, -
de una fecha determinada, a otra (éstas -
pueden ser de 1 mes, 6 meses. 6 1 año). 
La contabilizaci6n y dcterminaci6n de pa
go de impuestos de una fecha determinada 
a otra, que puede ser mensual o anual. 
Acto de trasmitir una propiedad de una -
persona a otra. En su caso se llama venta. 
Hacer del conocimiento de la SHCP, la caE 
taci6n fiscal realizada y hacer entrega -
de ella, 
Realizar una distribución o repartici6n -
de bienes.o caudales. (dinero) 
Que queda libre de cargo, o de pago. 
La agrupación d~ los Estados de la Repú-
blica para formar una unidad internacional 
o país. que queda definid~ por encima de -
los estados miembros. 
Donaci6n testamentaria hecha a una persona 
encargada de restituírla a otra o ejecutar 
alguna voluntad del testador. 
Tesoro p6blico. 
Total, todo. 
Significa que se utili:ar' un bien o servi 
cio por un tiempo determinado. (por cjem-7 
plo el uso de un cuarto de hotel) 
Es la éomprobaci6n satisfactoria de los he 
chos asentados en los libros de contabili7 
dad de las oficinas gubernamentales, por -
lo que esta palabra es sin6nimo de "audito 
ría" en la contabilidad final. -
Acto de cargar o de afiadir, un impuesto. 
(TErmino de contabilidad) lo que se posee 
efectivo, activo, cte. 
Asociación Internacional de Lineas Aéreas 
de Transporte. (Internacional Asosintion -
Transport Airlincs). 

Organi:acionc~ con su funci6n princip3l Je 
beneficio social, para la poblnci6n-<le es-
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INVENTARIOS.

IMPUESTO SOBRE IN 
GRESOS MERCANTIL'l!S. 
(1.S.I.M.) 

MANUFACTURAS.-

OBJETO. -
ORGANISMOS DECEN
TRALIZADOS. -

PASIVO.-

PERSONA FISICA.

PERSO~A !.!ORAL.-

P.I.B.-

casos recursos econ6micos. 
Asentar en un documento de los bienes y 
de más cosas materiales, que se poseen. 
Impuesto Sobre Ingresos ~lercanti les. 
Impuesto indirector a1nccesor del IVA -
con diferentes tasas, usándose como ge
neral la del 4%. 
Fabricación (con ayuda de máquinas, he
chos a mano de artículos o bienes en 
gran escala. 
La finalidad o a quien va dirigido. 

Empresas de participaci6n estatal mayo
ritaria que dependen del Gobierno, ejem 
plos: -
Petroleas Mexicanos. 
Comis~6n Federal de Electricidad. 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro. 
Ferrocarriles Nacionales de México. 
Caminos y Fuentes Federales de Ingreso 
y Servicios Conexos. 
Aeropuertos }' Servicios Auxiliares. 
Ferrocarriles del Pacífico, S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Chihuahua del Pacífico, -
S.A. de C.V. 
Ferrocarriles Unidos del Sureste, S.A. -
de C.V. 
Ferrocarriles Sonora Baja California, -
S.A. de C.V. 
Aeronave:.:; de México, S.A. 
Compañía Nacional de Subsistencias ?opu
lares. 
Instituto Mexicano del Café. 
Productos Forestales ?-texicanos. 
Forestal. Vicente Guerrero. 
Fertilizantes Mexicanos, S.A. 
Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de -
c.v. 
Instituto Nacional para el Desarrollo de 
la Comunidad Rural y la Vivienda Popular. 
Esti integrado por el monto total de las 
obligaciones para con terceros pagaderos 
en bienes o valores, o por medio de ser
vicios. El pasivo puede ser de dos cla
ses: a favor de te~ceros o personas aje 
nas a la empresa, y a favor de los pro-~ 
pietarios del negocio, que son los valo
res del capital propio, y se le designa 
como capital. ,. 
Persona individual que utiliza su nombre 
verdadero. 
Nombre de la empresa o grupos de personas 
asociGdas para lucrar. 
Producto Interno Bruto. 
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E?-IUNEiU.C I O~. -
ESIDE~TE. -

OCIEDAD ANONIHA. -

OCIEDAD COOPERATI 
A.-

UJETO. -
SUNTUARIO. -

ASA. -
USUFRUCTO. -

UNIDADES ECONOMI - -
CAS.-
VALOR AGREGADO.-

Recompensa, premio. 
Persona que vive o permanece en alg6n l~ 
gar. 
Empresa que se forma por acciones y so--
cios. 

Que vela por procurar la obtenci6n de be 
neficios económicos para los ~saciados.
La persona que paga impuestos. 
Artículo de lujo. · 
Honto. o porcentaje del impuesto~ 
El derecho de usar los productos de una 
cosa ajena. 

Cada una de las empresas. 
Diferencia entre el precio, menos los -
costos de fabricaci6n, de una mercancía. 
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A N E X O III 

MODIFICACIONES AL !.V.A. EN 1983 

Ante la crisis por la que atraviesa el pais, el estado an 

te su necesidad de incrementar sus recursos financieros deter 

mina en el Diario Oficial de la Federaci6n del día 30 de di-

ciembre de 1982, las reformas que se aplicarán a la Ley del -

Impuesto al Valor Agregado y vigentes a partir del 1 2 de ene

ro de 198-3. 

Las reformas mis importantes son: 

La tasa de 10\, cambia a la tasa de 15\ y en los casos de 

artículos o servicios suntuarios será del 20%. Las franjas -

fronterizas seguirán con su tasa del 6\. a excepci6n de: 

- Aquellos cuya enajenaci6n se grave con el impuesto especial 

sobre producci6n y servicios. 

- Combustibles, grasas y lubricantes derivados del petr6leo,

incluyendo la petroqutmica básica. 

Vehículos sujetos a matrícula o registro mexicanos. 

En zonas fronterizas, los servicios estarán sujetos a la 

tasa del 15\ en la prestaci6n parcial o de servicios indepen

dientes que incluye a: 
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- El transporte a~reo, los panteones y los estacionamientos. 

- El de teléfono, energía eléctrica y los de televisi6n por -

cable o cualquier medio de comunicaci6n diferente al de ra

diodifusi6n general. 

- Los cr6ditos y seguros, asi como el de tarjetas de crédito 

tanto en su apertura, como en su pr6rroga del ejercicio. 

- El uso o goce temporal de inmuebles así como los personales 

independientes y los prestados por agentes aduanales. 

Para todo el país, quedan exentos del pago del impuesto -

(o aplicaci6n de la tasa 0%), la carne en estado natural; la 

leche y sus derivados; harina de ma!z, trigo y nixtamal; pan, 

tortillas de maíz y trigo; aceite vegetal y manteca vegetal y 

animal; pastas alimenticias para sopa excluyendo las enlata-

das; café, sal, az6car, mascabado y piloncillo, frutas fres-

cas, hortalizas, etc. 

En gener~l los alimentos naturales que no sufran transfo~ 

maci6n alguna estarán exentos. Los que lleguen a transformar

se, quedan gravados con la tasa del 15%. 

Se aplicará la tasa del 6%, cuando se enajene o se impor

te al país: 

- Los productos destinados para alimentación con excepci6n de 

las bebidas (que no sean leche), los concentrados, polvos,

jarabes, escencias o extractos de sabores, asi como los que 

tengan tasa 0% o del 20%. 
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- Las medicinas y los locales que otorguen el servicio de res-

taurantes: 

- El alimento para llevar del restaurante a la casa, causará -

el 6%, pero si es consumido en el mismo local, causará el --

15~. 

Se aplicará la tasa del 20%, en las siguientes actividades: 

Cuando se enajene o se importe al país; caviar, salm6n ahuma 

do, angulas, champafta, televisores con pantalla mayor a los 

75 cm., motocicletas mayores a los 350 cm3 .de cilindrada, e~ 

quies acuáticos motorizados, tablas de oleaje con motor, ar

mas de fuego (incluyo accesorios), rines de magnesio y te--

chos m6viles para vehículos y aeronaves (excepto aviones fu

migadores). 

En lo que respecta a los servicios, quedan sujetos a la -

tasa del 20% los siguientes. 

~ Los de usuarios de tarjetas de crEdito sobre la cantidad a -

pagar por apertura y por la pr6rroga para su ejercicio. 

- La señal de televisi6n por cable o por cualquier otro medie 

distinto al de radiodifusi6n general, así como la instala--

ci6n de techos movibles en vchiculos. 

- Los que permitan practicar el golf, equita~i6n, polo, auto

movilismo deportivo, asl como los deportes náuticos, inclu-

yendo las cuotas de membresia r Jem~s contr3prestncionos --

que se tengan que erogar para la µrictic;1 de esas activiJa-
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des, mantenimiento de los animales y los equipos utilizados. 

- Las cuotas de membresia en restaurantes. centros nocturnos o 

bares de acceso restringido. 

También se incluyen al uso o goce temporal de: 

- Aeronaves (servicio de transporte y carga) excepto los avio-

nes fumigadores. 

- Notocicletas de m&s de 350 cm~ de cilindrado, esquíes y mot2 

cicletas acu~ticas motorizadas y tablas de oleaje con motor. 

- Equipos de cine o de video grabación, incluyendo sus cintas, 

películas o discos y accesorios para dichos equipos. 

Por otra parte, se incluye una fracci6n del capítulo ga e~ 

plicando que cuando se enajene sin interés de lucro (como las 

tiendas sindicales o ejidales que beneficien a sus agremiados) 

seguir5n exentos en todos los artículos, a excepci6n de los -

que. se enajenen con la tasa del 20%. 

En el caso de pagos con cargos y adiciones que conformen -

el total del precio de un articulo, la ley modifica al artículo 

12~ aclarando que cuando el precio pactado se determine con po~ 

teridad, el impuesto se pagará hasta que pueda ser determinado; 

si solamente una parte del precio puede determinarse posterior

mente, el impuesto correspondiente a esta parte se diferir~. -

tanto los intereses moratorios, así como las penas convenciona

l~s darSn lugar al pago del impuesto en el mes que les corres-

ponda pagarse. 
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Las asociaciones o sociedades civiles no pagarán el IVA, a 

excepci6n de aquellos que proporcionen servicios, con instala

ciones deportivas ... cuando el va_l_o_r: de é_s_tas in~t_alaciones, re-

presenten m&s del 25% del total de las instala~iones. 

El servicio prestado por médicos, tambi~n queda exento. T~ 

dos los servicios profe~ionales (independientes) presentarán -

declaraci6n provisional, en los mismos plazos en que se haga -

el del Impuesto Sobre la Renta. 

Las personas físicas que sean causantes menores, no ten--

drán la obligaci6n de calcular ni de declarar. A éstos, se -

les calcular' el valor de sus actos o actividades por los que 

están sujetos a pagar el impuesto, excluyendo iás actividades 

sujetas a la tasa del 0%. A la estimaci6n realizada, se le 

aplicará la tasa del impuesto que corresponda. obteniéndose 

asi el impuesto a cargo estimado. 

Las personas fisicas que siendo contribuyentes menores, y 

que dejen de serlo, seguirán consi<leránJose como contribuyen-

tes menores para los efectos de sus ejercicios durante el res

to del afio. Para el afio siguiente seguirán las normas que - -

existen, para el contribuyente normal y obligados a hacer de-

claraci6n final del l.V.A. con las siguientes mndali<la<lcs: 

I. Continuarán pagando el impuesto mediante estimaci6n actua

lizada conforme al valor real de los actos o activJdaJ0s -

del contribuyente. durante E'l nño en que dt'.iaron ,h, s~'r --
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contribuyentes menores. 

Llevarán registros simplificados de sus operaciones, reali 

zadas, que les dicte la S.H. y C.P. durante los siguientes 

dos años. 
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