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PROLOGO. 

La política fiscal es uno de los instrumentos de que se va

le el Estado para impulsar el desarrollo económico de un país, utili-

zando la recaudación obtenida de los impuestos, en incentivos a la i!! 

dustria y en proporcionar tratos favorables a las exportaciones y vi-

gllando el monto de la importación de bienes y servicios, Asimismo, 

la actividad tri_butaria permite una redistribución del ingreso nacio

nal entre grandes grupos de la población que aun no se encuentran 

plenamente incorporados a la vida nacional , tanto en el terreno eco-

nómico como mel social y cultural. 

Pues bien, la actividad del Estado tendiente a la obten-

ción de recursos, esta encuadrada en las disposiciones legales que 

protegen la libertad e igualdad de todos los habitantes del país. Sin 

embargo, en el campo económico se abre Un terrible abismo que _ ... 

separa a los pobladores de la Nación, quedando unos cuantos frente 

a la gran mayoría de ciudadanos cuyas necesidades no estan resueltas. 

El Estado tiene por tanto, una serie incalculable de afee-

ciones que atender las que requi'eren de .un financiamiento que unica-

mente pueden proporcionar los miembros de la colectividad, al curo-

plir con la exigencia de la vida social que impone cargas a los posee-

¡ dores distribuibles entre los economicamente débiles. 

/ En memorable ocasión, oímos decir a uno de los mas 
¡ 

t
¡ 

, ilustres maestros de esta Facultad de Derecho que posiblemente al-
1 r tl 
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gún día se elevaría a prepepto constitucional la obligación del Es-

tado de proporcionar no unicamente la educación gratuita, sino 

los alimentos necesarios a los educandos, para que satisfecha es-

ta necesidad vital, puedan aprender los conocimientos básicos con 

los que se enfrentarán posteriormente a la realidad. 

Creemos entonces. que la colectividad tiene un com-

promiso, elevado a obligación constitucional de mntribuir a los 

gastos públicos, mist.'1.o que tienen un destino común a todos los 

pobladores de México. 

El presente trabajo pretende ser la tesis para ob-

tener la licenciatura en 1erecho, describe un sistema de imposi-

ción a las transacciones comerciales, conocido como el impues-

to sobre el valor agregado. En el inicio de la exposición, encon-

trará el lector vna ·descripción histórica del impuesto a las ventas, 

que hemos considerado útil mencionar, en virtud de que constituye 

los antecedentes de nuestros sistemas actuales de imposición. 

Mas adelante, nos hemos permitido incluir los prin-

cipales trabajos de investigación de la Comunidad Económica Eu-

ropea,. tendientes a examinar entre los diversos sistemas imposi-

tivos, cual representaba el grado mas alto de eficiencia para'que 



por este medio se lograra una armonización de impuestos indirectos. 

Posteriormente. presentamos objetivamente la sit.ua

ci6n de los países miembros del Mercado Común Europeo, en lo to-

cante a sus sistemas de imposición a las ventas. En aquellos países que 

como Italia y Luxemburgo, no cuentan todavía con un sistema vigente, 

utilizamos sus proyectos legislativos sobre la materia, mismos que 

posteriormente serán modificados por los Gobiernos en cuesti6n. 

Debemos ser sinceros al reconocer que la idea de pre-

sentar someramente la situación de Inglaterra frente al problema de 

la afirmación de su sistema impositivo o la substitución del mismo, 

no es original nuestra, sino que fue el Licenciado Alfredo Gutiérrez 

Kirchner. experto de esta materia, que por medio de su cátedra en 

el curso de preparación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co, recomendó la utilidad de tomar en cuenta, una de las posiciones 

mas bien fundadas y docu:aentadas en contra del sistema de impuesto 

sobre el valor agregado. 

En el penúltimo capítulo del presente trabajo hemos sosla-

yado algunos aspectos de nuestra actual legislación a las transacciones 

comerciales, para que mas adelante pretendamos sei'lalar las ventajas 
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que podía representar un sistema substituto de nuestra tey 'R!deral de 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, basado en el modelo que adop-

tó el Consejo de la C. E. E. y que actualmente han estado revisando 

un número considerable de países tanto en Europa Septentrional, co-

mo en algunos países de América, incluyendo a los Estados Unidos. 

Por medio de este párrafo queremos mencionar el más 

sincero reconocimiento para el Doctor Mario de la Cueva, de quien 

tuvimos la fortuna de ser alumnos en las cátedras de Teoría General 

del Estado y de Derecho Constitucional y que además nos dispensa 

con su amistad e invaluables orientaciones·. 

Agradecemos profundamente al Doctor Juan Manuel Te-

rán Mata la gentileza de leer nuestro manuscrito asntes de imprimir-

se y que ha sido nuestro maestro de la Filosofía Jurídica, y para qui~-

nea guardamos una con~ideración especial de tipo afectivo. 

Asimismo nuestra gratitud para el licenciado Alfredo Gu-

tiérrez Kh chner el habernos proporcionado todo el material biblio¡rá:. 

fice que hizo posible la realización de este trabajo yque junto con el 

Licenciado Miguel Vera González, siempre estimularon y animaron 

esta modesta investigación. 
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CAPITULO I 

AHTECEDENTES ñIS1'<lUCOS DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

2.- Id.ad Media. 

3.- España. 

4.- M!xico. 

a) Epoca Colonial. 

b) M&ci~o Independiente. 

e) La Constituci6n de 1857. 

d) La Constituci6n de 1917. 
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. CAl'ITULO :I 

ANTECEDENTES HISTCIUCQS m:r. IMPUESTO A LAS VENTAS 

Un breve recorrido hist6rico sobre los sistemas de 

imposición a las ventas, nos permitir! comprender m4s claramen 

te la tributaciOn actual a la actividad industrial y comercial, 

la que ha alcanzado un grado de especializaci~n tan detallada, 

en virtud de las diversas manifestaciones del esp!ritu humano 

sobre el mundo material que nos rodea. 

El cambio como concepto econ6mico, surge de la exprs 

si6n social del ser hwnano. En aquel momento en que los hombres 

primitivos encontraron los medios para obtener los bienes con 

que satisfacer sus necesidades b4sicas a travls de la auto prg 

ducción y Al autoconsumo, surgi~ la necesidad del intercambio, 

de la permuta.de aquellos satisfactores que al exceder la capa

cidad de consumo y siendo susceptibles de aprovechamiento por 

otras personas, se intercambiaron para que apareciera él con

cepto de transacci6n comercial. 

Mas tarde, con el desarrollo de la humanidad surge 

la figura de aquella tercera persona que no es productor ni cos. 
-

sumidor, pero que se interpone entre ambos como intermediario 

y provee a uno el producto necesario para satisfacer una necesi

¡ · dad a cambio' de otro bien susceptible de aprovechamiento por el 
< 
• primer productor, esa persona que a la vez obtiene un provecho ¡ 
l por su intermediación, es conocida hasta nuestro!I dlas como el 
~ 
;~ 

l 
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comerciante y la importancia de su funciOn constituye toda una 

instituci6n alrededor de la cual se han creado diversas t~cni-

cas para comprenderla y explicarlaº 

1.- Rfl'.!A. 

En la Roma L~perial con Augusto se instituy~ un gr~ 

vamen a los productos vendidos en la plaza pdblica conocido cg 

mo la "Centessima rerum venalium11
, que se aplicaba a una tasa 

de 1% sobre el valor de dichas mercader!aso Este impuesto te

nia la modalidad de aplicar una tasa espe<::ial a la venta de e~ 

clavos que por ser considerados como obj~tos de lujo, se grava

ba al 4%, conocida como "quinta et vicessima venalium mancipig 

.rum11 • 

Dicho gravamen caus6 enorme descontento entre los 

romanos y surgió una considerable agitaciOn que hizo crisis 

años m!s tarde durante el reinado de Tiburcio- el que redujo 

la tasa a la mitad- v que determin~ au abolici~n duranr.e Cal!-
' 

qula en el año 38 D.F. {l) 

Durante el reinado de Felipe el Bueno, 0 n la anti

gua monarqu~a francesa en el año de 1291, se impuso a los co¡n,.. 

pradores y vendedores de mercancias un gravamen denominado 

(l) Di Renzo. El sistema Tributario Romano. N!poles, 19501 
p!g. 170. 
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11 Cienier ¡iar livre 11 sobre el precio acordado, en aquellas ope

raciones queexcedie.zan elmonto de una libra. con los cambios 

politices de la época, fue modific!ndose el objeto del grava

men y la tasa de aplicación para que despuls de ser derogado 

y reimplantado varias veces, adquiri6 permanencia con el Rey 

Carlos VII en 1435, aplicándose unicamente sobre la vente de 

productos enla etapa de los mayoristas. 

3.- ESPAfb.. 

Las alcabalas fueron inicialmente un gravamen lo

cal a la venta o permuta de mercader1as dentro de los feudos 

y !nas tarde en 1342, se.convirtieron en renta de los reinos 

de Castilla y Le6n. Tienen gran importancia para la historia 

tributaria en M6xico ya que se implantaron desde 1575, y per

manecieron hasta finales del siglo XIJC. 

El objeto del impuesto eran las mercanc!as.vendidas 

o permutadas, v se causaba en cada una de las etapas de cir

culaci6n, por lo que algunos autores las consideran como ante

cedente de los impuestos maltiples o en forma de 11 cascada1•. (2) 

De esta manera todas. ~·as cosas sujetas a comercio 

lo estaban del impuestot a una tasa que empez6 Riendo de 2%, 

y que durante los Reyes Católicos aument6 a 10%; se permitlan 

ciertas exenciones en forma objetiva a los art!culos de consu-

mo necesario y a las ventas forzosas# adem!s de otras exencio-

nes subjetivas en beneficio de determinadas personas, tratamien 

(2) Facio P. Juan Carlóa. El Impuesto a las Ventas.Montevideo, 
Urugu~y 1955. 
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to que fue generalizlnaose CCltl el correr del tiempoº 

Bn la et.aPa inicial constituia un ingreso extraor

dinario de la eorona. :re que el rr¡ autorizaba su cobro uni

~~· par t:JAalpo deterainado• sin llllbargo en 1883 las Cor

tes ae Madrid autarizaron la recaudac16n de la alcabala con 

carActer per¡'llUMIDte. (3) · 

4 .. - lmX1'CO. 

a) DCCA ctUllllL. 

can la conquista fue naciendo una idea que siglos 

mas tarde babrta de objetivisarse en los elementos que cons

tituyen la nacionalidad mxicana. La fusi~n de nuestras cul

turaa primitiva. can la expresi6n ele lo español, constituye 

nuestra. concepci8"' actual del mimdo y la posición de MAxico 

ante el concierto 1111ndial de naciones. ne esta forma las ins

tituciones operantes en España durante la fpoca colonial~-iñi§. 

mas que fueron traJ&ladadas a la Colonia. ejercieron una in~ 

fluencia determinante sobre nnestra forma de organi:raci6n 
"- ·- ·--

tanto en el campo polltico como en la estructura econ~mica 

y social. 

Asi,aparece en el siglo mismo de la conquista, la 

imposici6n de la alcabala en virtud de la aplicaci6n de un 

(3) Guzman Lozano Breve Historia de leeAlcabalas·en M~ico. 
Jus. Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Torno X, No.54o 
p6g. 52• 
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principio jur!dico que deber1a buscar la unicidad de las nor~ 

mu aplicables tanto en la Metr'5poli como en la Colonia. "Con 

forme a las reglas elementales del derech~, los reinos y pro-
\ 

vincias unidos o incorporados a otros, deben regirse y gober-

narse con unos mismos principios y establecimientos". (4) 

La implantaci6n de este impuesto !ue decidido por 

i· una Junta de Ministros en 1S6B, que tuvo validez formal en 

·~ 

i. 

t. 
¡ 
¡ 
¡ 

la Real cAdula de la. de noviembre de 1571. La ejecuci6n de 

esta cldula recayó en el Virrey de. la Nueva España, que tres 

años mis tarde promulg6 el impuesto. como en el imp11esto es-

pafiol, el hecho imponible estaba constituido por la canpra

venta o permuta, aunque las ·tasas eran menores y l.a amplitud 

ae laa exenciones mayar. 

El sujeto pasivo estaba representado por el vende

dor, el que casi siempre lo trasladaba al CQ?nPrador,. la base 

imponible en el iinPorte recilJido por la operaci&., sin que 

pu.diera disminuirse por deducci& de impueatoa anteriormente 

~ o por otros gatos. :m. impuesto dabh pagarse m e1 

luqar y momento en que perfeccionaba el contrato, ain importar 

ai la entrega se hubieia efectuado o si se hubiera paqado el 

(4) Citado por Guzidn Lonno. Clbra. Cit. ptq. 26. 
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precio de la mercanch. La recaudaci&i la efectuaban el Es

.tadif. y los part.icularu. ya que ae permiti6 la figura del 

arrendamiento, por la cual el Zatado otorgaba la facultad 

clF recaudar el gxavwn . a peraonae distintas de los fun

ciimar.ios 9ubernamentalu. Este sistema lleg6 a represen

twr: ana narme p&rdida pecuniaria para la Administraci6n, 
1 

~ que Asta aolo percibla 1a tercera o cuarta parte de 

J.o; recaudado, ademla de que al permitir el arrendamiento 

.lal ~ibilidad · de exigir el pago desde la introducci6n de 

la mrcader!as en la ciudad, el gravlmen dej6 de ser 

ap!I tcable a laa ven tu y se convirti6 en un impuesto a la 

a:.iraalaci&n de mercanc!u. (5) 

Zn el supuesto de que el Estado se encargara de 

i:ecaudar el iq>11eato, el pago era imprescriptible; por el 

contrario, ai el arrendatario gozBb. de esta concesI&n, la 

preacripci& opera~ en un año. La defraudaci6n al grava

me:i era sancionada con multas de.huta cuatro veces la 

cantidad adeudada y en caso ae muerte del sujeto pasivo, se 

trasmit1a la sanci6n al. ·heredero del miau:>. . . 

La tasa fue inicialmente de 2", aunque tuvo dos 

modificaciones convirti¡ndose en un impuesto de 6%, sobre 

laa ventas y mas tarde alcanz6 hasta el 8": aunque como en 

España, estaban exentos ciertos art!cuios de consumo popu

lar, tales co:no el ma!z y la harina entre otros. 

(5) Guzmln I.ozeno. Cll!:lra Cit. plg. ''· • 
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Bs claro que no era este el dnico impuesto a los Pi 

bladores de la Nueva España, sino que por el contrario el ndme··· 

ro de las exacciones era muy elevado sin que existiera la menoi:: 

programación de la actividad tributaria. La .. mayor!a de los im

puestos eran destinados a proveer las arcas de la Metrapoli; 

de ah1 que fueran totalmente antiecon6micos, sin brindar nin

guna proteccien a la incipiente industria de la Nueva Españao 

Bstaba prohibida la actividad agr!cola para el cultivo de la 

morera, de la vid y de los olivos, para evitar que los produ~ 

tos que de aqu! se obtuvieran compitieran con la seda, vinos 

y aceites de la Penlnsula. AdemAs, la. Casa de Contrataci6n de 

Sevilla estableci& ana seria limitaciOn al comercio de la Nue-

va !apaña, al no permi.tir la actividad mercantil con naciones 

extranjeras, lo que representaba un serio obst6culo a la eco

nomfa. "Ro obstante estas restricciones, las riquezas obtenL-

das, particularmente del subsuelo, fueron suficientes para S!; 

fraqar los gastos de adminietraciOn de la Colonia, financiar 

empresas de conquista, enviar pesados tril>utos a España y coa!;! 

yuvar a las erogaciones de los gobiernos de otras partes del 

Uno de los motivos que propiciaron la lucha insurgen 

te a principios del siql.o XIX, fue el sistema impositivo des-

crito anteriormente. Era necesario un cambio que propiciara ~l 

desarrollo autOnomo de la econom!a nacional y la destrucciOn 

(6) MAxico 50 años de Revoluci"n· La Econom!ao Margain Hugo. 
IU sistema Tributario. ptg. "'41. Mhico 1960. 
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de todas aquellas formas tanto legales como administrativas que 

. representaban un trato. definitivamente inhumano y desigual en 

los terrenos econlSmico y social. 

Sin embargo• nuestra joven Naci6n aun no se encon

trisbe preparada para esta empresa. La diflcil lucha de indepen 

Ciencia y los de.sBatrosos resultados de la conflagraciOn ~li

ca fueron determinantes para impedir que los primeros gobier..: 

nos del Mhico Independiente lograran dar al pueblo formas de 

¡ 
1 vida congruentes con los ideales de libertad e igualdad. La 
~ 
i 
1 situación pecuniaria del Estado Mexicano era representante de :¡ 
¡ 
v an dlficit y Clesorientaci6n de la Hacienda Pablica, aunado a 
~ 

i la imposibilidad de reimplantar los tributos coloniales que 
~ 

l 

~. 
~ 

~ 
' 

1 
! 
l 

COllJ) ya señalamos fueran causa determinante del levantamiento. 

El primer: impuesto de alcabala que se implantó en 

México Independiente fue el instituido por la Regencia en de

creto. de 20 de febrero de 1822 en que los vinos extranjeros e.!!, 

taba.~ sujetos a una tasa de 20% en la~ aduanas interiores. (7) 

A pesar de lo inconveniente de la decisión, años 

mh terde se reimplantaron los impuestos coloniales r que de 

ninguna forma solucionaron el problema financiero, sino que 

por el contrario, jam&s brindaron una recaudaci6n suficienteª 

Todas estas consideraciones englobadas conla ausencia del ca-

1 (7) Flores Zavala Ernesto. Elementos de Finanzas Pdblicas Me-
¡ xicanas.· pAg. 213-214. 
¡ 
¡. 
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pita! español que huyO a la Metr6poli,, y las constantes guerras 

intestinas, impidieron que el Estado pudiera sufragar las ero

gaciones propias de su actividad, por lo que se solicitaron n~ 

merases pr~stamos que debilitaron adn mAs la economta pdblica" • 

• • • • el contrato con la casa Golschmidt por 16 millones al 55" 

de pago y 5% de inter!s anual sobre la cantidad global no rec! 

bida y el de la casa Barcl.ay, al 86% de pago y 6% de interés 

anual. deudas que fueron invocadas en reclamaciones injustas, 

apoyadas unicamente en las ar.mas". (8) 

c).- LA CONSTITUCIW m 1857. 

En su articulo 124, establ.ec!a que para el lo. de 

junio de 1857 quedaron abolidas 1as alcabalas y las aduanas 

inr.eriores en toda la Rep-dblica. No exist!a por tanto ninguna 

base legal para su subsistencia as! como ningdn argumento ecg_ 

n6mico que apoyar:a su· viqencia, ya que eran unas de las causas 

del estancamient:o de ~a industria y del comercio. Sin embargo, 

el articulo mencionado fue modificado en varias ocasiones. El 

24 de enero de 1861, la reforma alud.ta a la abolición de las 

a.lcabalas a partir del. lo. de enero de 1852. Por.reforma de 14 

de abril de 1862, se restablecen ·las mismas para que veinte 

años mis tarde, en 1882, se disponqa su aboliciOn a partir del 

lo. de diciembre de 1884"en el Distrito y Territorio de la Fe

deracit>n y en los Estados que no las hayan suprimido". 

(8) Marqain B. Huqo. Estudio Cit. PAg. 542. 
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La pendltima reforma a.oeste art!culo ocurri6 el. 22 

de novi.embre de 18861 en que se cambia la redacciOn del art!cg 

lo para quedar como sigue: 11Art. 124.- Los Estados no podrán 

imponer ningan derecho par el simple trlnsito de mercanc!as 

en la circulacian interior. SOlo el Gol>ierno de la Unión po-

dr! decretar derechos de tránsito. pero unicamente respe~to 

de efectos extranjeros que atraviesen el pa1s por 11neas in

ternacionales e interoceAnicas, sin estar en el territorio 

nacional m6s tien¡>O que el necesario para la travesta y sal! 

da al extranjero. 

Ho prohibirln directa ni indirectamente la entra

da a su territorio ni la salida de ü, de ninguna mercané!~, 

a no ser por lD:>tivo de polic!a1 ni gravaran los articulas de 

prod.ucci6n nacional por su salida para el extranjero o para 

otro Estado. 

Las exenciones de derechos que concedan serán ge

nerales, no pudiendo decretarlas en favor de los productos de 

determinada procedencia. 

La cuota del i~to para determinada mercanc!a, 

serl una misma, sea cual fuere su ~ocedencia, sin que pueda 

asign8.rsele mayor gravamen que el que reportan los frutos si 

milares de la entidad polltica en que se decrete el impuesto. 

La mercanc!a nacional no podr! ser sometida a de

terminada ruta ni a inspecci6n o registro en los caminos, ni 
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exigirse documento fiscal alguno para su circulaci6n interior. 

No gravar&n la mercanc!a extranjera con mayor cuo

ta que aquella cuyo cobro les haya sido consentido por la ley 

federal". 

Para fines de siglo en el año de 1896, se reforma 
·-

P9%' IUtima vez el art:lclll.o 124, afirmando la facultad priva-

tiva de la Federacien de gravar las mercanclas que se 'expor

ten o impcrten o que est!n en trlnsito en el territorio nacio

nal, con la limitación de que la Federaci6n estl impedida de 

establecer, en el Distiito y ~erritorios Federales, impuestos 

y dictar leyes que· expresan las fracciones v.t y VII del art!cg, 

lo 111.. "Los Estados no pueden • • • VI.- Gravar la circulación 

ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con imp119!. 

tos o derechos cuya exenci&n St;! efectde por aduanas locales, 

requieran inspección o registro de bultoa o exija docummtta .. 

ci6n que acontpañe a la mercanc.ta. VII.- Expedir ni mantener 

¡ en vigor leyes o disposiciones fiscales que imparten difaren-
! 
1 cias de impuestos o requisitos, por razón de la procedencia 
1·· 

de mercanctas nacionales o extranjeras, ya sea que esta dife

rencia se es~ablezca respecto a la producciOn similar de la 
.. 

localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta prQ. 

cadencia." 

A pesar de las.disposiciones constitucionales per-
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, .. 
sistb. el sistema alcabalatorio can las gr.avea c:ansecuencias 

.;w.tim.a, ya qae meada de vi.c~e la carta fundamental, l.cs 

Cect;oa econ&iric:Ds cl&jaron se."\tirsa en e-l ele.ndc precio de laa 

~ nacionales, la.s que da ninguna nanea pad!an ccmpetit 

frente a. loa productos extranjer.oa.- áa J:Jaratc.- y de supericr e~ 

lidad. Las tasas imposi ti vu enm fijadas\ con el &iico criterio 

ele .umntar la ncmidaci6n y sin m.a a un pragr.-. da· protec

cilin a la 
0

induatria y comercio, ademh de que &'111 exhcrbitan-

tell. 

Bn e1 Ba'bdo da· l!lichoacm.- se gravaba la. introducc!6n 

de articulos ext.rmtjeros al 9" ad valorem y 10~ a- los producto.8 

nacicxntJea, edi.ciommdo Wl s" en el. memento de la vent.a1 en 

·-GUCalientea aa gravilla can 12 l/2% la J.ntrodllcr:i6n de mar

canclu del pahr en Quedtaro 12" a las m:t!c:ul.Qll nacionales, 

~ que. loa extrvijeroa. s6lo pagaban im 1"' en •toa y en 

otrm satems la impaaici6n a las mrr:adH ·sa cieqa propi

ciando nuamrosa.8 -d:Utora:i.ones.. Solo alqum1a mitidades Fedarati

...S'~ COUmila.- Cbiapes, 'l'ama11lipa•. y Ca~ha habÚD. lo;ra.

dD .npr::iaiJ:• laa •lnibalu. 

&lgonm listados mantuvieran las aduanu intarnu, pro

pichndo que los art!culos ·extranjeras aapart:aran una car;a fis

cal mnar qua los producidos en territorio nar:ional.. Mi era. al 

caso del. quintal da cacac producido en. rabaeco, pero 



.....U do ml Sinaloa_ que causaba un impuesto de $ 29.82 frente 

a la Jlliw ~da de cacao exttanjero que solo pagaba $ 11.04. 

'Dlii:9Cbm c1e .ic.•la ........ l°" 
....... 

......... • 6~ 

Mgnjctpel • •••••••••• 

' eautrilmci6n Federal • • • • • 

Total: ••• 

' 15.00 

$ 

3.75 

9.00 

1.66 

2.07 

29.82 

Esta aituacl& no ere producto unicamente de la 

.i:lllpreviai& de la Adndnistracitm, sino que en algunos casos 

reflejaba 1a inmedur• ciudadana. de los . encargados de esta 

bmci& • .Hubo cum en que par mite;ciniamo pol1tico un go

lJierno local reéarg6 .lOIS impuestos de los productos del Es

tado ~o, con la caneecuente represalia para las mercade-
1 

~~-:qm "tlD>ClCUiones posteriores fueran vendidas en esta En 
ti.dad. Sucecli& también que los gobiernos municipales, deCre

tmrma aclre inpuestos a lu al.cabalas, pera destinarlos a la 

construcci&n de determinadas obras, que la mayor de l:as veces 

- - .CIJlll)lla.' 

Los contribuyente& se encontraban ante la seria 

~e de no c:DlOCE mtes de efectuar sus operaciones, 
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el Jmnto de impuesto que causaba su actividad. Necesa:x:iamente 

t11VO que sur;i.r la cpini6n ptablica en contra de tal estado de 

cosas. •se desat& una campaña contra las alcabalas en la pren-

sa y en la tribuna. Apenu iniciados los trabajos del primer 

congreso repul:>licano, el l•. de ~cielllbre de 1867, los diputa

. dos Kat::a.. Siliceo. Revilla, Yr!u y Soto, Zamacona, Cortina 

•66ez, ~. carruco Gaona, Candiani, Garrido Islas, 

Vaca Prieto y Benlt.ex, · propusieron que, para hacer cwnplir el 

art!rulo 124 de la Constituci6n, d~b!an quedar abolidas las 

alcabliJea y aduanas interiores en toda la Rep6blica el dla~ d.! 

timo oe marzo de 1868~ y que, en lo sucesivo, ni los.Estados 

ni las JllUllicipal.idades ~tan establecer impuesto indirecto 

algUÓO sobre el trlfico de loe frntos, ya fuera con el nombre 

de intraducci&n. portazgo, extracci&, tr&nsito, consumo u otra 

CfenC'Jllinact&l".(9) 

Este proyect~ fue desechado por los diputados de la 

coaiisitm de Hacienda que sei'íalaron la imposibilidad de subst! 

tuir estas exaecicnea. 

El gobierno federal se.vi6 imposibilitado de cwnplir 

con la dispoaici&n constitucional consignada en el citado ar

t1cUJ.o 124, va que el mayor porcentaje de sus rentas estaba en 

Cos1o Villegas Daniel. Historia Moderna de Mbico. La RepdbÜca 
Restaurada .. Vida Ecorltlmica. 1965. ¡>ag. 298. 
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la recaudad.lSn de las alcaba1as. 

En aquel tiempo, era aun m6s notoria que en nuestros 

d!as la desigua1dad de la pasici&i del Distrito Federal. fren

+:e a. los Estados, lo que contribu!a a que la Federaci~n no in

tentara allolirlas alcabal~s en las Entidades Federativas, ya 

que una ac:ci6" de este tipo,, tendrta como contrapartida la ex! 

gencia de los gobiernos estatales de que se suprimieran, en el 

asiento de los podares de la Uni~n# en donde se concentraban 

la maycr parte de los prad11ctos provenientes del interior del 

Pala. Zata idea fue expresada por el Gobernador del lstado de 

México don Mariano Riva Palacio, en el sentido de que en ningdn 

Estado deberla procurarla ya que: •••" una reforma de esta na-

turaleza debe planteru;se en toda la Repdblica, y wia aplicaciOn 

parcial no puede producir mas que un deaconcierto aJ.tamente 

perjudicial pera los mismos que la procuran. Esto es lo que ha 

hecho· sin duda que en el Bstado de México se mantenc¡an las al

cabalas, esperando cuerdamente que el movimiento reformador 

parta del centro. 11 (10) 

A puar de la corriente en contra, las alcabalas 

convertidu en impuesto a la circulaci& se siguieron apllc&!l 

do, entorpeciendo las condicio~es de producci6n y promoviendo 

la hostilidad econ&dca entre las Entidades Federativas. 

(10) Citado de Costn Villeqas Daniel. Obra cit. plg. 299. 



'¡ 

.j 
' 

1 
1 

¡ 
¡ 

1 

¡ 

1 

! ¡ 
1 ¡ 
! 

1 
í 
¡ 
¡ 
1 ¡ 
! 
; 

17 

d) CONSTITUCIClil DE 1917. 

El Congreso Constituyente de 1917, repiti6 su pro

hibici6n en el art!culo 117, al establecer que los Estados no 

pueden en ningdn caso 11 º"ºººIV.- Gravar el tr!nsito de perso

nas o cosas que atraviesen su territorio; v.- Prohibir ni grs 

var, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, 

ni la salida de él, a ninguna mercanc!a nacional ·o extranjera;. 

VI.- Gravar la circulaci6n ni el cons'l!lil\o de efectos nacionales 

o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exenci6n se efec

t~e por aduanas locales, requiera ~pecci&ii. o registro de bu! 

tos o exija documentación que acompañe la niercanc1a; Vll.-Ex

pedir ni mantener en vigor 1eyes o dasposic::Lones fiscal~s que 

importen diferencias· de ~~estos o requisitos por razOn de 

la procedencia de mercanclas nacionales o extramj~ras, ya sea 

que estas diferenciasse establezcan respecte de 1a reproduc

ciOn similar de la localidad, o ya ent.re producciones semejan-

tes de distinta procedencia •••.• 11 

Adem~s de las facultades deli Congreso de la Unión 

consignadas en el artlculo 73, se señala entre otras la de im 

pedir que en el comercio de Estado o Estados se establezcan 

restricciones, asimismo, en el articulo 131, se consigna como 

facultad privativa de la Federación establecer el impuesto que 

deber!n soportar las mercanc!as que se exporten o importen, o 
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que esten en ·tr~nsito por el territorio nacional, as! como re

qlarnentar o prohibir por motivos de seguridad o de polic!a la 

circulaci6n de art!culos, sin impa·tar su procedenciaa Se ests 

blece tambi~n la prohibici6n para la Federaci6n de imponer en 

el Distrito y ~erritorios Federales leyes e impuestos que esten 

en relación con los que expresan las fracciones VI y VII d91 

articulo 117 constitucional, anteriormente citado. 

Ha quedado señalada la prohibición a los Estados de 

establecer los impuestos alcabalatorios, sin embargo surge otra 

cuestiOn que ha sido producto de discusión doctrinaria entre 

los tratadistas del derecho fiscal, y que versa sobre si la Fe 

deraci6n T.iene o no, la facultad de imponer grav&nenes alca

balatorios. 

De acuerdo a nuestra Constituci6n, la Federaci6n 

unicamente tiene facultades que esten expresamente consigna

das en la mism~, y los Estados tienen todas las facultades que 

no estan expresamente concedidas a la Federaci6n. Sin embargo, 

el Congreso Federal puede establecer los impuestos necesarios 

para cubrir el' presupuesto y en la Constituci6n se establece 

cuales impuestos puede decretar, pero sin prohi~ir ninguna cls 

se, sie~re que no se viole la propia Constituci~na 

De.donde se concluye."en consecuencia, la Federaci6n, 

s1 tiene facultades para establecer impuestos que graven la 
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circulacilln interior ae las mercanclas y aun de establecer adus. 

nas interior•~• <11) 

Felipe Tena Ramlrez ha apresado basado en la f acu! 

tad otorgada al Congreso de impcoer las contribuciones neces.!! 

riu. Pu• callirir el presupaest.o. que la Pederaci&i puede por 

tanto, emplear los mA~odos vedaClos a los Estados y los mltodos 

vededoe a ella :misma cuando acth cano gobierno local para el 

Distrito y Territorios Federales, e imponer grav6menes alcab,2 

latorice. 

Sin embargo, (12) .l• omisitla de prohibir las alca

balas en toda la· 1tep4blica en la refonu de 1896- que es el an 
tecedente de los art1culoa 117 y 131- fue la causa de esta con 

fwsitin. ll dictlmeii de la CCllliai6n de 1896, señala la necesidad 

de evitar que alguna vez puedan restablecerse las aduanas int.§ 

riores en la a.p&bl.ica, nada mis que estas consideraciones al 

volverse texto vigente no se in~rcdujeron expresamente, como 

se habla hecho en la Constituci6n de 57, y en las reformas po~ 

teriores. exepci&n hecha ·ae la de 1' de abril de 1862, en que 

se restablecieron las alcabalas. · 

El maestro Tena Ramlrez, se inclina por la decisi6n 

de fondo en esta incongruencia mencioii.ada y afirma que en caso 

(11) Flores Zavala Ernesto Obra cit. p6~. 227. México 1967. 

1 (12) T-ena ilamlrez Felipe. !>&'echo Constitucional Mexicano Plig.83 

1 
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de una revisi.5n de la Constituci6n, eate es uno de los puntos 

que merece soluci6"• En igual sentido afirma Sergio Francisco 

de la Garza, (13) al. no concordar con la afirmaci"n de que la 

J'ederaci& ai puede establecer impuestos de alcabal.a, ya que 

esta interpretaci6n de la Constituci6n es absolutamente lite

ral. y no se toma enaienta el esp!ritu del legislador. 

A pesar de que la prohibici.6n de las alcabalas ti!! 

ne por objeto permitir la libre circulaciOn, de las mercanc1as 

entre los Estados, lo que representa un objetivo necesario,la 

abolici~n de estas para la Federaci&n no es tan urgente, sin 

embargo consideramos, que la libertad al comercio propicia el 

crecimiento econemico de W1 pa!s y que la supresiOn definitiva 

de estos impuestos constituye un incentivo decisivo para el d~ 

sarrollo del. comercio nacional; sin dejar de reconocer que ex;bs 

ten casos en que la FederaciOn deber! evitar el. tr4nsito de me¡, 

canctas de un !lstHdQ a otro o exiq.ir que se acompañe a la mer-· 

canda, la docwne.t:taci6n de impuestos respectiva., por lll)tivos 

de seguriJad de todo el territorio nacional. 

(13) De 1!I Garza Sergio F. Derecho Financiero Mexicano. P!g. 331 .. 
México 1968. 
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CAPITULO II • 

. LA CCll!JRIJlAD BCCIIGIICA EURCPEA Y LA ARM<6IZACIOI DE IMPUESTOS 

1.- 'IL l'RATADO m ROMA. 

a) Antecedentes. 

La Comunidad Europea del Carbon y del Acero fue fo~ 

llllda por el tratado de abril de 1951, sus miembros son los miª

Jll)S que les que actualmente integran la c. E. E. y constituye 

mio de los pilares de la mislllll. 

La unificación de imposici"n a las ventas encuentra · 

su antecedente en la experiencia de la c. E. c. A., cuando es

ta Ckganizaci& introdujo un impuesto sobre determinada espe

cie de la producci&n a una tasa de 3"9 se recaudaba en los seis 

p&ises miembros de la Comunidad•u••• y aunque tiene carácter 

espec1aJ. sobre cierta rama de la producción. puede' servir de 

base para e1 ~tudio de un sistema fiscal europeo." (1) .:· 

Bn septieníbre de 1953• se celebró al slptimo conqr!! 

so de Derecho l'inanciero y Fiscal organizado por la Internatig 

nal !'isc:al Associatian ( I.!'.A.), donde se estudiaron lu po

aiblu reformas a la imposición a 1u ventas can el fin de lo

grar. la unificación. A pesar de que la unificacian de los sis

temas fiscales por ese tiempo se-consideraba imposible. fueron 

señalados los lineamientos para que cada pais orientara sus 

J.C. Merigot Fiscalité francaise et fiscalité europeene au 
cours du quatrieme trimestre 1952. 
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legislaciones en el sentido de que en el ámbito interno las 

me.rcanc1as sean gravadas por la misma carga indepéndienternente 

del némero de etapas por las que pasen en los ciclos de produ~ 

ci6n y distribuci&nr en el aspecto internacional cada regimen 

deberá sellalar exenciones a las importaciones y grav&menes 

conpensatorios a la importación, para que de este modo los 

productos del exterior reciban la misma carga que los produc! 

dos en el territorio nacional. (2) 

"Es de esperarse que tales orientaciones que· se impo

nen por su valor técnico, sean recogidas por todas las legis

laciones contemporlneas en que existe imposici6n a las.ventas1 

indudablemente su instáuract6n,importancia apreciables venta

jas tanto desde el punto de vista econ~mico como desde el pun

to de viste financiero". (3) 

Los propósitos fundamentales de cualquier Mercado co

man son igualar el plano de intercambio internacional a un me~ 

cado nacional, lo que resulta sumamente complicado por ciertos 

aspectos cualitativos de los Estados miembros. Sin embargo, el! 

tas· dificultades aparecen cuando los objetivos propuestos son 

a corto plazo y pueden desaparecer por la acci~n tendiente a 

lltlB armonizaciCn que en primer término afectar! los sistemas 

impositivos¡ La imposición tributaria debe adecuar l~s cond! 

(2) Conferencia de la~. F. A. citada por Facio P!g. 57. 
(3) Facio obra citada. 
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r.iones de.intercambio comercial atraves de legislaciones par~ 

lelas en lo referente a tasas y exenciones; en el roomento de 

lograrse estos propósitos estaremos en presencia de una unif! 

caciOn lograda atraves de la armonizaci~n. (4) 

El tratado de Roma de 25 de marzo de 1957, establece 

la Comunidad EconOmica Europea con instituciones similares 

a la CECA y con el objetivo de crear una organizaciOn supra-

· nacional para regular tarifas y cuotas y desarrollar el co

mercio entre los miembros. 11Su progreso y perfeccionamiento 

depender&n mucho de que las instituciones del Merc01Rdn prg 

cedan a responder con flexibilidad a las necesidades que esa 

vida econ6m:Lca comdn plantea. ~s preciso también que los pa! 

ses realizan una coordinación de politicas fiscales y mone

tarias que las pon"an al abrigo de cambios bruscos y desajus

tes" (5) 

En lo referente a los ajustes fiscales contiene este 

Tratado una serie de art!culos que demuestran la intención men 

cionada'I 

(4) Lico Alfredo GutUr.rez Kirchner Apuntes de la c4tedra El 
Impuesto sobre Valor Agregado Curso de Preparaci6n de Abo 
gadosr Srta. de Hacienda y Co P. 9 de julio de 1969. -

(5) Sepá.lveda C~sar.- Derecho Internacional Pdblico México 
1960 • P4g. 264. 

'\ 
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"Art. 95.- llingdn Estado miembro gravará, directa o in_ 

directaamnte. los productm de los otros Estados miembros con 

impue•toa internoe, culquiera que see su naturaleza, que serean 

mb elevados que -iuellDll que gravan. directa o indir.ectrairllntte, 

las productos nacionalee similares. 

11~·.:;h.tedo miembro gravara los productos de los 

otros BstadDil.-.tai'ISln::ae ·con impwaatos internos con la finali

dad de protei¡er indirectmDente otros productos. 

Los Estados miembroa elimintsr6n o corregiran, lo mis 

tarde al canienzo de la segunda etapa, las disposiciones exi! 

tentes al entrar en vic¡or ·el pruente Tratado y que sean con

trarias a lu reglas arriba mencione4as. 

Art. 96.- Los productos expcrtados al territorio de 

alguno ae loe BatadDll miellibroe no P,Ueden obtener ninguna des

gravaci&\ par 108 impuestoe µiternos m6s elevados que los im

puestae que loe havan gravado directa o indirectamente. 

Art. 97_.- Los Estados miembros que exijan el impuesto 

sobre la cifra de negocios por el aistema de impuesto acumul~ 

tivo en cucada pueden, pera eatablecer el impuesto interno 

qu.e qrava loe productos iq:>ortados o para aplicar las desgra ... 

"acionee a loe productos exportados, fijar tipos medios por 

prod11ctos o grupos de productos,. que no podrAn, sin embargo, ir 

contra los principios contenidos en los art!culos 95 y 96& 
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En el supuesto en que los tipos medio fijados por un 

Estado miembro no sean conformes con los. prinripios anterior

mente citados, la ComisiOn propondrA a este Estado las direc-

tivas o decisiones adecuadas. 

Art. 98.- Por lo que respecta a los impuestos que no 

sean el impuesto sobre la cifra de negocios, los impuestos sg, 

bre consumos espec!ficos y otros impuestos indirectos, no pu~ 

den ser objeto de exención o desgravación respecto de las ex

portaciones que se haqan a los de~s Estados miembros y tampg, 

co establecerse impuestos de compensación para las importaci2 

nes procedentes de los otros Estados miembros, salvo que ta

les medidas hayan sido previamente ap,robadas por tiempo limi

tado, por mayor!a calificada del Consejo y a propuesta de la 

Comisión. 

Art. 99.- La Comisión estudiar~ la forma en que las 

legislaciones de los distintos Estadcis miembros, relativas a 

los impuestos sobre la cifra de negocios, medidas de compen

saci6n aplicables a los intercambios entre los Estados miem-

broa, pueden armonizarse con interAs del Mercado comen .. 
La Comisión someteré propuestas al Consejo, que deci

dir! por unanimidad sin perjuicio de lo dispuesto en los ar-
• 11 

t!culos 11 y 101. : .. 

(6) Stefani.-La armonizaci~n de impuestos indirectos y la pol! 
tica económica y social de la e.E.E. y de los paises miem 
bros.- Bruselas 1967. Citado por José Luis de Juan y Pe
fialosa en su estudio "La Neutralidad Exterior y el I.V.A. 11 
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Stefani (6) agrupa las finalidades de los preceptos del 

Tratado de Roma en la siguiente forma: 

"l.- Se trata de objetivos estrechamente ligados 

a la abolici6n de fronteras aduanales, habida cuenta de 

que los derechos de aduanas se eliminarAn progresivamen

te, al propio tiempo se establecerA un arancel comdn fren

te a terceros paises. 

2.- Se trata de salvaguardar la igualdad en las 

condiciones de competencia, para lo cual se neutralizan 
\ 

los efectos del impuesto sobre la cifra de negocios y los 

impuestos espec!f icos sobre el conswno, para que los pro

ductos nacionales no esten en mejores cond,iciones que los 

de otros paises miembros. 

~.- Se trata de armonizar las legislaciones fis

cales con el fin de eliminar las distorsiones que pueden 

producir los impuestos sobre la cifra de negocios y los es-

ped.ficos sobre determinados consumos". 

Para este autor las medidas del Tratado de Roma 

son solo parciales y de tipo. "negativo" sin pretender que 

la mencionada armonizaci6n s'ea el instrumento de una pol1-

tica de conteµ.ido econ6mico y social. "Parece ilusorio 

pretender establecer condici'ones de igualdad competitiva 

refiri6ndose solamente a los impuestos que gravan direQ 

· tamente los productos exportadosº 11 
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Sin embargo y siguiendo a De Juan y Peñaloza, estas 

criticas han sido superadas por las directrices formuladas 

· por el Consejo de la Comunidad Econi!>mica Europea y desecha

dos por la implantación, de los sitemas de I. v. A. en los 

Bstados miembros, como veremos mAs adelante. 

b. - INFORME DE LCS SU-.bGRUPOO ~ B y C. 

La Dirección de ••Problemas Fiscales 11 de la Comuni

dad Económica Europea orden6 el estudio de los sistemas de 

impuesto a las ventas que permitiera una armonizacic5n en los 

paises miembros. 

Con este motivo la reunión plenaria en Asamblea de 

23 de febrero de 1960, dispuso la creaci&i de tres subgrupos 

encargados de examinar las medidas necesarias para evitar las 

dificultades que presentan las diversas legislaciones de los 

6 paises miembros sobre el impuesto a las transacciones co

merciales. Las diversas comisiones que se confirieron a los 

tra subg.rupos fueron las siguien+-es: El subgrupo "A" se en

carg6 de analizar las consecuencias de una supresi6n de las 

fronteras fiscales. El subgrupo "B" tuvo como mandato el ex! 

men de un impuesto 6nico causado.en la etapa anterior al co

mercio al menudeo combinado con una eventual imposición a los 

detallistas. El subgrupo "C" estudia la conveniencia de un im 
puesto a la producción. y adem!s el impuesto sobre valor agr~ 

gado. por lo que para prop6sitos del presente trabajo una de~ 
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cripci6n del informe nos permite conocer las conclusiones a 

laus que llec¡& el Consejo de la Comunidad Económica Europeaº 

a).- Mandato. 

i:ste grupo de trabajo estuvo como mandato el examen 

de un sistema de.impuesto a la producción con dos modalida ... 

des, ~1 gravamen causado en la dltima etapa de la producción 

y un impuesto sobre la base de pagos fraccionados, ademls del 

estudio sobre la convenienria de un sistema de i~uesto sobre 

el valor agregado. 

Impuesto a la dltima etapa de la producci~n. 

Bn este sistema impositivo, el sujeto pasivo del im

puesto es unicamente el dl timo productor que genera1me~~e se 

localiza en aquella persona que entrega los productos a los 

comerciantes o directe.Ínsite a los a1timos a:>nsumidores • 

. El subgrupo·encontró diversas dificultades de orden 
r ¡ pr6ctico que pueden presentarse a la .Mlministraci~n Fiscal. 
1. 
; En efecto. Para la efectividad ~e este impuesto es necesa-

rio un reqistro obligatorio de aquell~s personas que tienen 

la calidad de productor. Y ademAs un registro voluntario pa

ra aquell.os comerciantes que usualmente revenden las mercan

ctas a los productores. Se consider6 que por razones de tipo 

·pr6ctico es mis conveniente el establecimiento de un sistema 
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de notas de pedido, acompañadas de copia certificada del ac

ta de regiatr.o en lugar del establecimiento y consulta de 

un registro pdbl.ico que es ·factible de sustituirse entre t2 

do .. loa paises miembros. In caso contrario~ los comercian

t'.es rec:ibirln los art!culos gravados y en el momento de re

venderlos a los fabricantes registrados cuando Astes inco~ 

pararan dichas mercanc1as a los nuevos productos se presen.:. 

~ar!a la acumulaci6n de impuestos. Las compras y ventas de 

las materias primas de los productos semielaborados efectus. 

das entre los fabricantes deben estar sujetas al rAgimen de 

suspensi6n de impuesto. 

Sobre este particular el informe del sul:igrupo "C" 

"Dado que las entregas entre personas registradas se efectOan 

en suspensi6n de impuesto, serA considerada deudora del in¡... 

puesto ( dl.timo productor) la persona registrada que vende 

a una persona no reqi.strada". (7) A estos causantes mixtos 

se les puede dar el tratamiento como si realizaran una doble 

actividad,, si es q.ie pueden por m6todcs contables determinar 

cuando aperan cerno productores y cuando como negociantes. 

Bn eate imp~ se seña.la cano objeto del mismo las 

(7) Informe General de los Sul:lgrupós A. a y c. 
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entregas de bienes muebles corporeos. 

La suspensi6n del impuesto se otorga a la compra

venta de materias primas que son aqu~llos elementos que se 

incorporan f1sicamente al producto y ademls a las llamadas 

materias auxiliares que normalmente se destruyen en el pr~ 

ceso productivo; el caso de cierta clase de energ!a t6rmi

ca, eléctrica o el empleo de algunas composiciones qulmicas 

como el 6cido sulf6rico o el carburo de calcio. 

El subgrupo ha estimado que a pesar de que se pre

sente un cierto efecto acumulativo los bienes de inversi6n 

deben estar gravados,· as! como los gastos generales del ne

gocio y la prestaci6n de servicios, excepci6n hecha de aqu~ 

llos trabajos que se consideren como entrega de materias 

primas. 

Se par~i6 de la base de establecer una tasa coman 

aplicable a los seis pa!ses miembros del Mercado coman Eu

ropeo y para ello toro& como base de imposiciOn el precio de 
las mercanc!as en el momento de salir del ciclo de produc

ci~n. Sin embargo, dicho precip no puede ser uniforme, ya 

que en ocasiones las entregas se efectOan por el dltimo pr2' 

ductor directamente a un detallista y en algunos casos al 

consumidor final, casos en los que el precio es mayor que 

. ' 
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las entregas efectuadas a los mayoristas. In este caso el 

subqrupo estim6 que era necesario corregir la base de imp2 

sición a travls de un ajuste de los precios de venta, o f! 

jar para dichas operaciones tasas de impuesto disminu!das 

aplicables a estos precioso 

Las delegaciones estimaron que la primera soluciOn 

era la mis adecuada, es preferible por razones psicol&;i

cas y prActicas ajustar los precios unicamente en los ca

sos de venta del dltimo productor a personas privadasº 

r.omo se señal6 el prop6sito del subgrupo era enco~ 

trar, en la medida de lo posible, un impuesto dnico a la 

producci6n con una tasa moderada y en caso necesario com

pletado por un impuesto aut6nomo a la comercializac16n. 

Se presentaron dos posibilidades al subgrupo en lo 

referente a las tasas de impos·iciOn. Por una parte la hi~ 

tesis de introduc;4" en los pa.!ses miembros un impues+-o a 

la 41.tima etapa de la producci6n con tasas y exenciones a~ 

t&nomas. El subqrupo b tuvo a su encargo el exAmen de un 

impuesto 4nico causado en la etapa de los mayoristas, cuya 

baSe de imposici6n es mayor que la del impuesto al dltimo 

productor ya que su campo de ~plicaci6n es m4s amplio, y de-. 

termin6.a pesar de lo expuesto, que el sistema de tasas au

t&nomas no soluciona el problema de la amortización y supr~ 
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si&n de las fronteras fiscales que fue el mandato· al sub-

grUpo ·~~. 

La soluci&n era la introduccil>n del sistema con t!, 

su comunes y exenciones afines, aplicable solo desde el 

punto de vi.ata te6rica ya que "en lo referente a la tasa cg_ 

mdn por establecer, adem&s de las grandes dificultades pa-

ra ponerse de acuerdo sobre un porcentaje conveniente a los 

seis pa!sea, la unificaci&n de esa tasa implica evidentemen 

te una armonizaci~n de la gran diversidad de exenciones exi~ 

tentes en los pa!ses miembros, pero parece que el estable

cimiento de un r6gimen comCm de exenci6n en esa etapa tro~ 

zar6 con grandes dificultades"º ( B) 

En el supuesto de que salvaran esas dificultades s~ 

r!a necesario ademAs la introduc7i6n de .un impuesto comple-

mentario a la comercializaci6n • El subg~upo eonsider6 que 

a pesar del impuesto complementario varios paises no logra

r!an cubrir .. sus nec:~idades presupuestarias sol.Jre todo si 

la tasa del impuesto sobre la producci6n se fija a un por

centaje moderadoG 

•. 

b.-) EL IMPUESTO S<ERE LA PRODUCCIOO cm PAGOS 
FRACCIQQDOS. 

Consiste en un impuesto dnico que grava una sola vez 

(8) Cllra citada. 
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el·precio de 1os productos. I.os sujetos pasivos de este im 

puesto son todos los productores que pagan el impuesto por 

sus ventas sujetas a imposici6n, pero que deducen ese mis

mo impuesto en las compras de materias primas y de materias 

asimiladas. Bl hecho imponible lo constituyen las entregas 

efectuadas por los fabricantes de todos los bienes muebles 

corp6reos. 

Ya se ha nencionado qu"' los productores pueden de

ducir el impuesto pagado con motivo de sus ventas del im

puesto causado con motivo de sus compras de las materias

primas y asimiladas que han utilizado en la elaboraciOn -

de un producto. Este tipo de deducciones como se ver6 mAs

adelante se conoce como "deducciones f1sicas". Si las dedug, 

ciones se ampliaran a otro tipo de bienes como los de inv~ 

si6n, gastos generales y prestaci6n de servicios el sistema 

se transf orma.rf a en un impuesto sobre el valor agregado a -

la proclucci6n. 

Kste sistema tiene. ciertas ventajas sobre el sist!! 

ma de impuesto a la Utima etapa produ.cciOn en el control 

y medidas de las autoridades fiscales para preveer la eva

si&. Bl peao fiscal ea relativamente pequeño ya quela Cia!:, 

ga se distribuye entre varios sujetos. AdemAs el mecanismo 

de deducciones, similar al del I.V.A. permite el control. 

por los miamos causantes. Se pod!a presentar el caso de con 

fusi&n entre comprador y vendedor lo que ocasionarla posi-
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bles trJlbasé al fisco,. sin embargo la figura jurldica de la 

responsel:lilidad solidaria entre ambos solucionada el con

flicto. 

C•~-conclusionee. 

El: informe que el subgrupo rindi6 sobre este gra-

vlmen ·.que,ccmo señalamos anteriormente consiste en 'Dllgos 

fracciDDados en todas las etapas de la producciOn,- permi

tienao~la é deducci6n de impuestos pagados con anterioridad 

pero ~clusivamente de la compra de materias primas y ma

t~iat sasimiladas, ya que si se permitiera la aed11cci6n de 

bienes c:de ,.1nversi6n se estarla en presencia de un impuesto 

sobre·.: el 2.valor agravado. 

Este impuesto tiene la ven~aja frente al sistema 

de pa;o~6nico que se puede establecer una tasa elevada ya 

que la: bese· del impuesto es m&s amplia debido a que se re

parte el.. peso del gravamen a lo largo de todo el proceso 

productivo. No se requiere un sistema de control tan ef~ 

tivo como el de pago 6nico1 .mas s~ embargo, este sistema 

detiene el desarrollo industrial al gravar los bienes de 

inversibn y no comporta ninguna neutralidad en el plano n~ 

cional como in~ernacional. 

3.- EL IMPUESTO SCERE EL VALOR 11GREGA1>0 EN LA e.E.E .. 

El subc;¡rupo al efectuar el estudio de este sistema, , 
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considero tres hip6tesis en sus anAlisis que van desde la 

forma més general de este sistema quA lo constituye un I. 

V.A. cuya aplicaci6n alcanza al comercio al menudeo, un 

impuesto m!s limitado que se extiende hasta la etapa de 

los mayoristas, y el sistema de I.V. A. mas restrinqido 

que se detiene en la dltima etapa de la producci6n. 

En el primer sistema se consideran corno operaci2 

nes generadores del hecho imponible, todas las entregas 

efectuadas en la producci6n de bienes y su distribuci6n 

y la prestaci6n de se~vicios en las etapas mencionadas. 

El objeto del impuesto lo cons~ituye por tanto la en~re

ga de bienAs y la prestaci6n de servicios. 

a).- 'Deducci6n de Impuestos. 

Como se hab1a señalado anteriormente en el impues

to al dltimo productor se gravaban los llamados bienes de 

inversi6n que son aquellos que se· consumen directa o ind! 

rectamente en la fabricaci6n o distribuci6n de un producto 

y cuya duraci6n estimada ea de un año. en el sistema de I. 

V.A. se permite la deducci6n de es~os bienes y de los gas

tos generales. Esto significa _que el contribuyente de ea

te impuesto.puede deducir del impuesto causado por entre-

·:u.ts y servicios ?Jtslt~llldos los impuestos que ha pagado por 
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aquelloe bienesqne ha comprado y que son indispensables PS. 

ra la elaboraci6n de un articulo o la prestaci6n de un ser-

vicio. 

Igual tratamiento consistente en deducciOn de imp1.e~ 

to, se concede a aquellos sujetos que hanpagado impuesto por 

prestaci6n de servicios, cuyo costo se incorpora al costo de 

la mercancta. E~ subgrupo e, ha determinado mas conveniente 

que los prestatarios de servicios deduzcan de esta manera 

loe impuestos causados e.n la compra de material o de bienAs, 

y aquellos ceuaados por prestaci6n de servicios que son ne

cesarios para la preataciOn de posteriores servicios. Se pen 

s6 t~iAn que la tasa de imposici&n a la prestacit>n de ser

vicios fuera la misma que para la en~rega de bienes ya que 

de esta manera el sistema serla mAs simple y f!cil de apli

car en el terreno administrativo. 

Bl objeto de estas llamadas deducciones financieras 

es ~vitar.en .lo posible.la acwnulaci& de impuestos. Por tan 

to las deducciones deberln ser lo m&s restringido posible y 

aplicables exclusivamente a '1as ~rsonm sujetas al impuesto. 

Un tema de central importancia es el referente a la 

cJeaacci~ de impuestos distintos del I. V.A. La opini6n del 

grupo de trabajo de la Comunidad Econ&nica Europea es en el 

sentido de que impuestos distintos del sistema como los gr,! 

' ,1 
i 
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vAmenes a la renta. a los bienes inmuebles etc. no deben estar 

sujetos a la deducciOn. Aunque esto trae un cierto efecto ac~ 

mulativo el subgruDO ha determinado que: " no estA causado -

por el Impuesto sobre el valor agregado, que conservara su 

carlcter de impuesto que grava una vez el precio final del 

producto". 

Para objeto del control y como medida precautoria -

para evitar la posible evasi6n, se ha pensado en no conceder 

deducci6n a ciertos bienes que teniendo la caracter!stica 

de ios bienes de inversi6n podr!an utilizarse para el consy 

mo personal de los sujetos del impuesto, es el caso de cie! 

tos objetos mobiliarios tales como los auto~iles. 

El sistema de deducciones financieras tiene varias 

modalidades de car4cter tlcnico que se presentan cnando las 

actividades de una empresa estan sometidas parcialmente al 

sistema de valor agregado. Puede ocurrir que un contribuyen 

te efectde operaciones gravables conforme al sistema, ·pero 

que ademAs efectde otras que no estan sujetas a gravamen1 o 

que esten exentas. En este caso existen dos sistemas que 

consisten: 

l.- Sistema de deducciones que toma en considera

ciA" los resu1tados total.es de la empresa. 

Se toman en cuenta las actividades de una empresa. 



Por uná parte las operaciones gravadas y par otra las glo

bales: se establece una prorr.ata tAmporal para todos los 

bienes sujetos a deducci6n que se han adquir.ido para la. e~ 

plotaci&n. La empresa de esta manera hace un cAlculo de los 

bienes deducibles para que despues opere la prorrata segdn 

sus actividades gravadas. Para efectuar la de+-erminaci6n 

del impuest.o deducible durante un año, se toma en cnnside

raci6n los resultados del año preceden~e. este c&lculo 'que 

es provisional se podrA regularizar defini~ivamente cuando 

se calcule la prorrata del año. A primera vista parece un 

sistema simple, nero se redncen las deducciones sobre los 

bienes destinados a actividades gravadas y como efecto con

trario se permite una deducci6n parcial para aquellos bie

nes utilizados en actividades no sujetas al I.V.A. 

11.- Se pens6 en otro sistema para evitar los efec

tos anteriores, bas&ndose en la diferenciaci6n de los bie

nes en raz6n,de su ;utilizaci6n. Inicialmente, se tornan en 

cuenta los bienes destinados a operaciones sujetas al impue~ 

to los cuales gozan de una deducci&n total. Los bienes que 

se someten a actividades no gravadas no pueden dar derecho 

a deducci6n alguna y aquellos bienes utilizados en activi

dades gravadas y exentas est6n sujetos a una deducci6n pa~ 

cial. Esta deducci6n parcial ha sido objeto de varias pol! 

micas entr~ los miembros del subgrupo "C" ya que mientras 

; ¡ 
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algunos expertos piensan que se deberla aplicar la prorra

ta especial, tomando en cuenta el valor gravado y el valor 

total de los bie~es afectados a las actividades mixtas. 

Otras personas piensan que este sistema traer!a como con

secuencia la necesidad de con~rolar los bienes individual

mente y ser!a muy dif!cil determinar la deducci6n parcial 

que se debe conceder a estos bienes. Por lo que deber!a 

establecerse una prorrata general, que a pesar de ser po

co exacta, se basa sobre los resultados reales de la empr~ 

sa. Bn el caso de que una empresa modifique el destino de 

sus actividades en forma total o que cambie parcialmente sus 

actividades gravables y las no gravables se estudiaron dos 

mAtodos de deducciones. 

DEDUCCIQI INMEDIATA EN EL TIEMPO. 

Bajo el sistema de deducci6n inmediata en el tiempo 

se concede una deducci6n inicial en funci6n de la prorra-

ta del año anterior. Para las empresas de nueva creaci6n se 

fijan las deducciones de acuerdo a un cAlculo de las futu

ras _operaciones. En ambos casos se efectfta al final del eje~ 

cicio fiscal una regularizac16n y se fija el c&lcul.o de la 

prorrata general del año en cuesti6n. Si aparecieran las 

modificaciones· sobre el destino de las· actividades de la 

empresa en los años siguientes serA necesaria una nueva 

regularizaci6n de las deducciones financieras. Por este si~ 



¡ 41 
1 
! 
1 
¡ ¡ tema se favorece. el clesarrollo de la inversi6n y de la prg 

¡ duc:tividad de las empre.as. 

1 Se ha pensildo en otro tipo de deducciones que se 
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¡ conocen como •prorra~a telll>Oris• con el que se evita las 
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rec¡ular.izacionP& por las diversas variaciones de la.prorr2 

ta __ en el tiempo.· 'Bn efecto cada ejercicio se efect4a una 

deducci6n anual aplicando la prorrata dei año anterior has 

ta ccmpletar la amortizaci6n total del bien. Las deduc

ciones se conceden en la medida en que' se incorpcra el va

lor de los bienes de inversi6n sobre el precio de los ar

t!culos evitando de esta lllllD.era la acumlll.aci6n de impuestos. 

Ws conveniente hacer notar, como lo hizo el subgrupo, que 

en·el caso de establecerse un sisteina de deducciones a pr2 

rrata temporal, en el caso de que e~ Estado determine est! 

mular 1a inversi6n. pera contrarrestar una situaci6n de d§! 

presi&n econ&nica, se pueden conceder deducciones inmedia

tas lo que traerla como consecuencia una incitaci6n a inve~ 

tir con el fin de aprovechar este incentivo fiscal y de es

te modo reanimar el. mercado de bienea y servicios. 
i 

Se puede presentar el caso de que un contribu-

vente utilice para su consumo personal o para las necesids 

des de la empresa parte de los bienes que ha adquirido. En 

ambo& casos 16aico pensar que deben estar gravadas dichas 
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extracciones ya que en el caso.contrario se romperla con 

la cadena de pagos fraccionados que es la nota esencial 

de este sistema. 

c.- La base.de Imposici&n. 

El precio de la mercancla en el momento de su 

venta al detalle constituye la base de imposici6n. Sin em

bargo. de"ido a lo caracter!stico de este sistema los pa

gos se hacen a lo largo de las etapas de fabricaci6n y co

merciali%aci6n, aplicando en cada etapa el sobre precio 

real de venta, deduciendo el impuesto pagado en la compra 

anterior. 

d.- Sistema de Control. 

Muy relevante es el papel que juegan las fac

turas en el control de este impuesto.. Debido a dichos dg 

cumentos es que operan las deducciones de imouestos paga

dos y los contribuyentes por medio de las facturas se asi

lllilan a la actividad del fisco en el control y vigilancia 

de estas contribuciones. 

••La suscripci6n de facturas que mencionan impues

tos no pagados, puede asimil~se a la. creaci6n de moneda 

falsa,·.ya que por el juego de las deducciones, el compra

dor tiene un verdadero crMitn contra el fisco. Por lo tan, 

to para prevenir o limitar este riesgo de fraude, se ten-



dr&n que establecer penas muy severas en caso de inf rac

ci&n. 11 (9). 

e.- Tasa y exenciones. 

En este punto el subgrupo determin6 que la 

forma ideal de un I. V.A. ser!a la eliminaci6n de las exe~ 

cienes ya que se evitarlan los problemas que surgen por 

la incorporaci6n de productos exentos en los art!culos grª 

vados, rompiendo la cadena de deducciones. 

En lo referente a la tasa por aplicar aparece una 

cuesti6n de orden psicol6gico que podr!a pres·entar el I. 

V.A. ante lns ojos de los contribuyentes, como un impues

to irritante. Debido a la forma en que se fracciona el pª 

go del impuesto a traves de las diversas etapas por las 

que pasa un producto y que cada sujeto paga unicamente una 

parte del impuesto, se pueden establecer tasas nías eleva

das que aquellas que corresponden a los impuestos de pago 

!nico, o mas elevadas que las de los impuestos en cascada. 

f.- COmercio Internacional. 

Fue un punto de P.~pecial inter~s de la Direc-

(9) Informes Generales de los Subgrupos A, B y c. 



ci6n de "Problemas Fiscales dA la Comunidad Econ6m.ica Eur2 

pea" el relativo al tratamiento fiscal que se deber!a es

tabl.~cer en los intercambios comerciales a nivel internacig 

nal. Tan es as! que el subgrupo "A" estuvo encargado de els 

borar un estudio sobre la conveniencia de suprimir las frog 

teras fiscales entre los paises miembros. El principio ge

neral establecido, es que las importaciones est~n sujetas 

al mismo gravamen que los art!culos similares en el inte

rior del pa!s. 

Para la exportaci6n se pueden establecer tres tra

tamientos, que tienen finalidad de promover este tipo de 

actividades que estim11la favorablemente la balanza pagos. 

Se puede reembolsar al exportador la cantidad de impnesto 

pagado en las compras de bienes o servicios destinados al 

extranjero, o se. le puede permitir la utilizaci6n de esos 

impuestos pagados como·crAdito contra el fisco para las 

operaciones efectuadas en el interior del pa!s. La terc!! 

ra posibilidad consiste en autorizar la suspensi6n de im 

puesto a las materias y productos que esten destinados a 

la exportación, misma que ut.ilizan actualmente en Francia 
-

las grandes empresas exportadoras. 

'El subgrupo se encarg6 de estudiar las diferentes 

situaciones que pod!an presentarse en los inrercambios con 
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los paises miembros y para ello formuló varias hipo+-esis. 

La suposición parte de la idea de que se supri

mieran las fronteras fiscales entrP. los pa!ses miembros 

de la Comunidad y por consiguiente que se unificaran las 

~asaJS y las exenciones. Con esto se lograrla evitar dos 

de los inconvenientes que resultaban de la diversidad de 

legislaciones en el Mercado Coman Europeo, la dificultad 

de la aplicaci6n de la tasa media prevista en el articulo 

97 del Tratado, y el obst!culo a la libre circ11laci'5n de 

los bienes que constituye la existencia de las fronteras 

fiscales. Sin embargo el subgrnpo determin6 analizar el 

supuesto de que suprimidas las fronteras fiscales se efe~ 

tu.aran entregas entre los paises miembros, pero con ta

sas que difieren sensiblemente de un Estado a otro. 

Hip6tesis del impuesto I.V.A. con tasas y exen-

cianea unificadas. 

Al suprim.irse el control front.erizo v con tasas 

iguales el int-ercambio entre los paises de la CoE.E. 

pierde su carlcter de internacional y se con~rierte en 

intercomunitario. Las mismas reglás que se aplican en el 

interior de un pa1s serln vAlidas para este tipo de entre

gas. T.a dnica cuesti6n que se presenta se refiere a que por 

una parte el impuesto se· recandar!a en ambos pa!ses, el de 

origen de l.as nercanc!as y en el pals de destino. Por otra 

,parte se pens6 también en atribuir la totalidad de la re~ 



caudaci6n al ~s de destino, con lo que se aparece el pro

blema de la deducciOn en el pals importador de los impues

tos pagados en el pa!s exportador. 

El subgrupo estimO un mé+-odo por el cnal los impor

tadores del pats de destino deberian solicitar a la Admini~ 

traci6n Fiscal del pa!s de origen el reembolso de los i~

puestos pagados por el exportador a ese Estado. Se pensO -

tambi'n en un mA~odo de ~escuentos entre las administra

ciones de los diferentes paises, de es+-a manera la recau

daciOn se a+-ribuir!a totalmente al pais de destino y en es

te caso el pa!s importador podr!a desgaravar totalmente el 

prodúcto si es .que el miso-o fuese exportado ~ un pa!s ex

traño a la c. E.E. 

Hipdtesis del lo V.A. con tasas y exenciones dife-

rentes. 

TambiAn fue mo~ivo de estudio de la Comisi6n de la 

e.E.E. el caso de que los paises miembros, no pudiendo es

tablecer tasa comunes por razones presupuestarias, estable

cieran tasas y exenciones no unificadas. 

En esta hipótesis, el subgrupo decidió aceptar el 

princip,io de gravAmen en el pa1s de destino para evitar las 

distorsiones en la competencia. que se presentarian en caso 

de no a~licar la tasa del pa1s de consumo. Sin embarqo en el 

caso de que la tasa del pa!s de origen sea mayor que la del 

pa!s de desti.no se producirla el efecto de un impuesto res! 



dual en el pa1s de origen. que es defini~ivamente una dis

tors1~. Como soluciOn a esta cuesti6n ae señalaron dos die

tados que consisten por una parte en el m6todo de reembol

sos de los impuestos pagados en el pala de origen al imPor• 

tador del pals de destino. " por otra parte el sistema de 

desr.uen+-os entre los paises el pala ae destino puede conce-

der a los contribuyentes que han efec+-.uado compras en el 

pa!s de origen, la deducci6n to~al de loe impuestos ca11&a

dos con motivo de esas OP"raci~es sobre las ventas que 

efecttien en su propio pa!s. Con esta soluci6n ae evitan las 

distorsiones que se plan~earon. ya que aun en el caso de 

que el impuesto fuera mayor en el pata exportador. el exc~ 

dente quedar!a sin ninguna imputaci6n. 

g.-) Conclusiones. 

La opini6n de loa exoertos de la e.E.E. es defini

tiva en el sentido de que el sistema que meior pP.rmite al

canzar los ob1etivos buscados es el l.V.A. uDe las conside

raciones anteriormente citac;las resulta que bajo la hip6tesis 

de un mantenimiento de las fronteras fiscales la adopci6n de 

los paises miembros de un sistema de leVoAo Tendr4 cano ~on

sec11encia la elirninaci6n de tres de los. cuatro inconvenien

tes. exi~tentes actualmente, evocados en la introducci6n g~ 

neral del R~porte de los subgrupoa A•B• y c. a saber: 
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La dificultad de aplica~ la tasa media citada en el 

articulo 97 del Tratado de Roma; el alenTar la integración 

vertical de las emp~esas consecuencia inherente de un si~ 

tema en cascada; las complicaciones qne resul~an de la mul 

tiplicidad de r~imen en el comercio internacional". 

En el terreno nacional el 1.v.A. evita los efectos 

acumulativos y la integraci6n de las empresas al gravar 

todas las etapas de la producci6n y distribuci6n de bienes 

y s.e~vicios pennitie..,do las deducciones f•sicas como las 

financieras. 

De un tratamiento de ignaldad a las mercanc!as na

cionales como a las importadas, desgravando los articulas 

destinados a la exp0rtaci6n, con lo que promueve el desa

rrollo del intercambio comercial a nivel in~ernacional. Ti~ 

ne adem!s la ventaja de promover el desarrollo de la t6c

nica industrial, al permi~ir la deducci6n de impuestos a los 

bienes de inversiOn con lo que se aumenta la productividad 

y desarrollo econOmico de un pa!s. 

4.- D.I:RECTR:ICES DEL CWSEJO DE LA c. Ee Ea 

.- Bl informe del grupo de trabajo de la C.E.E. 

sobre las diversas modalidades de impuesto a las transac

ciones comerciales fne a favor · del sistema de valor _ _agre

gado por lo que el Consejo analizando el Tratado de Roma 

\' 
! 
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que cre6 la c.s.B. y principalmente los art1culos 99 y 100 

canaiderO necesario substituir los sistemas vigentes en los 

pa!sea mietabros, por dicho sistema de impuesto sobre valor 

agreqado, que entrara en vigor a mis tardar el lo. de enero 

de 1970. A partir de esta fecha no existir& ninglina medi

da de canpensaci6n a tanto alzado sobre la importaciOn o ex 

portaciOn entre los pa1se~ intenrales de la e.E.E. 

a.-) Primera Directriz. 

El sistema que propone el Consejo es el de in¡>ues

to· s~e valor agregado, cnmo un grafAmen al consumo, pr2 

porcional al precin de los bienes y servicios independien

t~ de las etapas por las que atraviesen los mismos. 

Se- exige el impuesto en cada transacci6n por la que pasan 

los bienes o servicios. pero se hace una deducci6n de la 

cantidad de impuesto sobre valor agregado que se carg6 en 

la adquisici6n de dichos bienes o servicios. 

La aplicaci6n del sistema segdn se desprende de la 

Directriz (10), llega hasta·la etapa del comercio al deta-

11e, sin embargo podr1an presentarse dificultadesde orden 

(10) Primer Acuerdo del Consejo de· la Comunidad Econ6mica 
Europea. Art. 2 Revista Investigaci6n Fiscal. Adminis 
traci6n General de Impuestos al Ingreso. Marzo de -
1968. fllg. 47. 



adnÍinistrativo y politico por lo que estl prevista la fa

cultad de los Estados, previa consulta a la comisi&i. de 

extender el sistema hasta la etapa al mayoreo y aun de apl! 

car un impuesto complementario a la etapa de comercio al 

lmnudeo, siempre y cuando no se hayan suprimido los grav&

menes sobre la importaci6n y las franquicias a la exporta-

ci6n. 

b.-) Segunda Directriz. 

A propuesta de la Comisien el Consejo determin6 C§ 

lebrar un segundo acuerdo el mismo d.la 11 de abril de 1967, 

para fijar la estruct.ura y condiciones de la aplic&ci6n del 
1 

sistema com6n de impuesto sobre valor agregado. (ll) 

JU segundo acuerdo tiene importancia ya que fijA 

las modalidades a las que deben estar sujetos loa paises 

miembros en el momento de elaborar las leyes sobre el sis

tema de valor aqreqado. 

Las operaciones gravables son la entrega de bienes 

y la prestaci6n de servicios a t.ltulo oneroso ademls de la 

importaci~n de bienes. Se considera como sujeto del impues-

(ll) Primar Acuerdo del Consejo Art. 3. 
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to cualquier persona que lleve a cabo actividades relaciona

das con la producciOn, comercio o presteci6n ele servicios, 

sin importar si dichas operaciones tienen C<XllO finali.ded la 

obten .... iAn de un lucro, sin embargo, se deben realizar de 

manera independiente y habitual. 

ca-) Entrega de bienes 

La entrega de bienes eatl definida como la tranaf!, 

rencia a ti+-nlo de dneño del poder de dispoaici6n dA un ,. 

bien tangiblA, sea propiedad mueble o in11111eble. Sin embar

go, estan considerados· como.bienes la energia t6rmica, elec 

trica, la refrigeraci6n. Cierta transferencia de bienes se 

consideran entregas, (12) como el caso de la venta a pla

zos de un bien por medio de un contrato en que se estipu

le que la propiedad se transmitirl posteriormente, cuando 

se cubra el tü.timo pago parcia11 el arrendamiento, la tras

mis16n de un bien por medio de un contrato de comisi6ii P! 

ra la compraventa1 tambiln la entrega por virtud de un 

contrato de .obra de bien inmueble,. mueble incluyendo la in 

corporaci6n de un bien mueble a un inmueble. 

La Segunda Direct-.riz no indica si el sistema co

man que prevee es aplicable tanto a bienes de primera c2 

(12) Segundo Acuerdo del Consejo de la e.E. B. articulo . 
5 (2) incisos a,b,d,e. 

' .. 
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mo de segunda mano, por lo que podemos concluir que ambos 

esdn sujetos al impuesto (13 ) • 

La lev .francesa como veremos mas adelan~e dis-pone 

que los bienes de segunda mano estAn fuera de la esfera 

del X.V.A. con ciertas exepciones a las j·oyas y otros arfo! 

· culos que no sufren deterioro por el uso .. 

P<>r las razones que expuso el subqrupo de trabaio 

"C" se asimilan a la entrega las operaciones de autoconsu-

mo, tales como la apropiaciOn de un sujeto pasivo del im

puesto de un bien propio de la empresa que utiliza para 

u~o distinto de la misma o que lo transfiere gratuitamen 

te (14). ~ambiAn se encuentran gravadas la utilizaci6n de 

bienes producidos por el contribuyente o por un tercero a 

. nombre de ~s~e, para fines propios de la empresa. 

El lugar de la entrega es considerado segun dos 

criterios; bien sea que el bi0 n s~a remitido directamente, 

(13) Er. este sentido la ley alemana MifSTG articulo 1, Pro
yecto de ley italiana articulo 5 (1). 

(14) Alemania grava estas operaciones como Eigenverbrauch, 
aparte de la entrega de bienes la pres~aci6n de ser
vicios y la importaci6n. __ 



o entregado a ttaves del servicio de transporte. En el pr! 

mr caso se considera lugar de la entrena, el sitio don

de se encuentra el bien; en el dltimo caso serA el lugar 

donde se enr.uentre en el momento de efectuar la remesa al 

comprador, por medio del transporte. 

;; El hecho generador tiene lugar en el momento en que 

ae efect6e la entrega, sin embargo los Estados miembros, ti~ 

nen la opci6n en el caso de pagos a plazos anteriores a la 

' entrega, de estipnlar que hecho gravable es el momento en 

que se entrega la factura del bien, o posteriormente en el 

momento de recibir el pago a cuenta hasta por la cantidad 

percibida o facturada. 

d).- Prestaci6n de servicios. 

Por prestacilm de servicios entiendé~el Consejo de 

la c. E. E. las operaciones que no constituyen la entrega 

de un bien. En el sistema comO,n que pretende estal:.lecer el 

· rk9anismo de la Comunidad Econ6rnica Europea, no se incluyen 

todos los servicios como operaciones qravables, unicamente 

los siguientes servicios debP." estar sqjltos al I.V.A. en 

los pa!ses miembros: (15) 

(15) El articulo 6 (2) de la II Directriz señala que la lis
ta del anexo B sobre servicios profesionales que en for
ma obligatoria estarAn sujetos al I.V.A. Lo obligatorio 
tiene· el sentido dado por el anexo A parte 10: "Los Es
tados miembros se abstendrAn en la medida de lo posible, 
de eximir las prestaciones de servicios. eaumerados en 
el ~o B". 



l.- Las cesiones de paten~es. de marcas de fAbrica 

y de camrcio y de otros derechos similares, as! cea:> lu 

concesiones de licencias relacionadas con estos derec:hoa; 

2.- Los tral:>ajos distintos a los que cantempla el 

articulo So, phrafo 2, letra d, relacionados con 'bienes 

materiales muebles y eiecu~ados por un contribuyente; 

J.- Las prestaciones que tiendei a preparar o a coa¡, 

dinar la ejecuci6n de tral:>ajos inmobiliarios; por ejemplo, 

las prestaciones hechas por los arquitectos y las oficinas 

de •igilancia de +raba1ne1 

4.- Las prestaciones de publicidad canercial; 

s."':' u transporte y almacenamiento de bien•• ad 

cano las prestaciones accesorias; 

6.- El alquiler de bienes materialea muebllll!fl a un 

contribuyente. 

7. - La contrataci.6n de personal por un cantribuyene. 

te. 

B.- Las prestaciones hechas par lOll conaejeroa, in

genieros, oficinas de planeaci.6n y laa pr"'staciariea mim:U.a

res en loa campos tAc:nico, econ&aico y cient!f ico1 

9.- 1U cnmplimiento cm una obliqaci6n de no ejercer 

tot.al·o parcial.mente una actividad prOfesimial o 1111 derecho 

(16) Anexo B de la Segunda Directriz del Consejo de 14 c.z. 
B. publ.icadi> en la Revista Investiqaci6n l'illc.i so. 27. 

. j 
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utablecido en la presente lista; 

10.- Las prestaciones de expedidores, corredores, 

acientea de negocios y otros intermediarios aut6nomos, siem 

pre que ae refieran a las entregas o importaciones de bie

nes o las prestaciones de servicios incluidas en la presen 

te lista•. (16) 

Lo anterior significa que unicamente los serviri"s 

que influyan en el precio estar!n sujetos al impuesto, ya 

que loe que no tengan esta cualidad pueden quedar excluidos, 

sin que se produzcan efectos de distorisiOn competitiva en 

el Mercado comdn. · (17) 

La ley francesa distinaue los servicios prestados 

por profesionistas que afectan el precio de bienes y ser

vicios y aquellos que no influve" e" el precio. De esta ma

nera los profesionistaR liberales estar&n sujetos al impue§. 

to cuando los servicios qne presten v el paqo por dichos 

servicios sea 11na "parte signifiraf'.iva"del costo de los bi~ 

nes o servicios sujetos al I.V.A. otras personas que pres

tan servicios que no son determinantes en el precio, docto

res, dentistas, pueden optar voluntariamente por ser suje

tos del impuesto si as1 conviene a sus intereses. pero no 

eatAn obligados.(18) 

(17) European Taxation.- The Common System on Tax Value 
Addedo ~dineros 7 y 8 de julio y agosto de 1967. 

(lB) Ley francesa áel T.V.A. de enero 6 de 1966 articulo 
4 'l). ~ ~ 

•l 
1 
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ll lugar donde se considera p.rest:ado el 11ervicio es 

el sitio donde se utilice o explote el servicin .P"•• .. ado y 

respecto a los derechos +-:ransferidoa o lm objetoa arrenda

dos el 111gar del .. er .... ho concedido o del objeto arrendado. 

Alemania da un tratamiento diferente plira la de

terminaci6n del lnqar donde se presten los servicios, ya 

que bajo la legislaci6n alemana (19) los servicios se c::onsi 

deran. prestados en el lugar dende el empresario realice lts 

actividad fundamental del s11rvicio, o la parte esencial del 

mismo. 

En hecho gravable aparece en el momento en que se 

preste el servicio. Bn los servicios de duraci& indeternq 

nada, o que el pago del mismo se haqa en forma peri6dica, 

se puede determinar que el hecho imponible esta constituido 

por la entrega de la factura. 

e.-) La importaci6n de bienes. 

La entrada de art!culos dentro de un pilla miembro 

es lo que constituye la importación de bienes para el con

se 10 de la c.z.E.La directriz (20) exprese •i. entrada del 

bien a1 interior del pala" y _se debe entender CCIDO el terr! 

(19) HwStG art. 3 (10) 

(20) ll Directriz ••• 
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torio sobre el cual, el Estado en cues~i6n aplica el impue~ 

to sobre el valor agregado, mismo que debe incluir el te

rritorio nacional propiamente dicho, as! como las aguas 

terri+-oriales. 

Este apartado tiene una significaci6n maydscula, 

cuando se trata de operaciones efectuadas en un Mercado Cg 

m6n. El principio te6rico es igualar la carga fiscal de 

los productos elaborados en el extranjero al gravamen que 

soportan las mercaderlas prciducidas en el pa!s, sobre la 

norma de gravamen en el pals de destino. No se toma en cuen 

ta si los pl'Oductos importados proceden 12 un pa1s miembro 

o de un tercer pe!s, cualquier bien introducido en el pa1s 

deber& sufrir un gravamen compensatorio.(21) El lugar dP 

transferencia del titulo de los bienes no es relevante. 

El hecho gravable de las importacionPs tiene lugar 

en el momento de la entrada flsica de un bien dentrn de la 

jurisdicción fiscal de un pa!s. Los Estados pueden señalar 

este hecho como generador del impuesto y el paqo del g~a-

"amen sujetando a las reglas de pago de los impuestos a 

la importaci&n u otros derechos a la misma. Esta facultad 

estl ejerci_tada por las leyes alemana y francesa, en don

de la administración del impnesto est~ encargada a las ª!:! 

toridadP..s aduanales • 

.(21) 11 Directriz ••• art!culo 2 b. 
Ley de 6 de enero de 1966. Art. 7 (c). 
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La regla general es que el imr:>""esto se causa sobre 

la importaci&n si los "ienes estarAn sujetos al impuesto 

por entregas dentro del pals importador. 

~ pesar de que en la directriz no se menciona nin

gWla exepci&n a la carga de valor agregad.o sobre la impor

taciOn de bienes, ciertos bienes como las aereonaves de 

tipo comercial en Francia (21) y algunos barcos en Alema

nia estAn exentos del I.V.A. a la importaci6n. Ademls los 

bienes de sequnda mano en Francia, a pesar de que estln 

exentas del I.V.A. en este pa!s, estAn gravados por la i!!! 

portaci6n si es que estarAn sujetos al impuest1:> cuando se 

efectden entregas gravables con dichos bienes dentro del 

terri+-orio franc6s. 

f.-l Base Qravable. 

La base impositiva e~d determinada segun el tipo 

de transacci6n sujeta al impuesto que "e efectde. De esta 

manera J>U• la entrega dA bienes y la prestaci6n de servi

cios, serl el valor de las mismas adicionado por todos los 

gastos e impuestos con exepci6n del impuest:o sobre va.lor 

~egado mismo • 

. Alemania y l'rancia se han apartad.o de •te sis+-ema 

al incluir al I.V.A. en la base gravable. La tasa normal 

que señala la legislaci6n francesa es de 16 2/3 " naninal, 
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ya que el impuesto sobre valor agreqado est6 incluido en 

la base gravanle la efectividad de la tasa asciende a 20~. 

En el caso del autoconswno mencionado anteriormen

te la base gravable serA el precio de adqnisirilin de los 

hienes que utiliza el empresario para destinarlo a s11 uso 

~rivado, o el precio de bienes semejantes. 

En la importaci&n la base imponible es el valor 

pará efectos aduanales, adicionado con todas las cargas 

a la importac!6n, con exepci6n hecha del valor agregadn 

m•smo. Si no existieran impues~os aduanales ai valorem, 
' la base gravable serl la_ misma el precio de mercado o al 

pt"eeio indicado en la factura awnent:ado por los derechos, 

impuestos y cargas por concepto de importaci6n. Los esta

dos miembros tienen la facultad de al:lJ!lentar la base a los 

art!culos importados por los cos~os adicionales t.ales r.o-

mo empaque, transporte y seguros que se hayan con~~a~adn 

hasta el luqar de destino y qne en el momento de que las 

mercanc!as entren al teni.torio no estaban incluidos en esa 

~· (22) 

(22) 11 Directriz del conse10. Art. B.(c). 
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•1 Conse1o ha determi"ado que para igualar la carga 

fiscal de los billllllea en la aduana con la carga en el in

~erior del pala, los Estados se esforzar!n para aplicar a 

las importaciones nna base que corresponda a las entregas 

efectuadas en el interior del pa!s. "Suponaamos que la nas,. 

gravable de un bien importado de Holanda al territorio ale

mln es de 900, debido a los gastos adicionales y el trRbaio 

incorporado la· base g .. a.,able de una entrega de id~ntico bien 

en Alemania ser& de 100. Las autoridades .alemanas bajo la 

Directriz deber&n igualar la base para ambos art!culos. Una 

disposici6n similar de igualaci6n estA contenida en la Se

gunda Direct.riz respecto a importaciones de terceros pa1Res 

en el Mercado Com4n" (22) 

Tasas Impositivas. 

Las disposiciones del Conse1o sobre las tasas que 

deben aplicar los Estados miembros, no mencionan o recomieu 

dan una tasa especifica, pero si di!3ponen que las t.asas nor

males aplicables a la entrega de bienes como a la prestac!on 

de servicios debP.rAn ser iauales •. · Se prevee que podr&n exis 

tir segAn la situaci6n pol!tica y social del pa!s. porcen

tajes aumentados o redncidos que se aplicar~n a algunas en

tregas de bienes v prest.aci6n de servicios. 

Las tasas a la importaci6n de un bien deber!n ser 

. (22) European Taxation. Th0 ommon System Of Tax on Value 
Added. Ndmeros 7, 8 julio y agosto de 1967. Tradu~ 
ci6n del autor. ' 
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it¡ualea • la que se aplica dentro del pe!s importador a la 

entrega de un bitm similar. 

Las exencinnea que sefiala la Directriz del Consejo 

se refieren a las entregal de bienes remitidos, o.exporta

dos fuera del territorio, ya que el Bstado en cuesti6n, 

aplicar& el impuesto sobrP. el valor agregado. La prestaci~n 

de servicios de los bienes e:tpartadoa, estl igualmente fu~ 

ra de la esfera del 1.v.A. 
Los Zstádos miembros podrln hacer uso de la facn! 

tad de consulta (23) para excluir del impuesto a los aervi 

cio~ipreatados en la importaci6n de bienes y otras opera-

cienes que consi~ere necesarias. Bn este sentido las legi~ 

laciones alemana v francesa (24) han formulado listas de 

las operaciones que estln fuera del I.V.A. 

h.-) Deducibilidad del I.V.A. 

·Hemos sefialado que la pollibiliclad de deducci6n del 

illpueato .. el aspecto funda"'8ntal del aisteme. c1e •alor 

aaregado. Bsta opera a travAR de w1 mecanismo de ~ito 

fiscal que conRiAte en un derecho de deducci6n que permite 

(23) 11 ~irectriz del Consejo Arto. 16. 

(24) Ver adelante el Capitulo III. Situaci6n Actual de los 
Pelses Miembros de la e.E.E~ 
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la recaudaci6n del impuesto en pagos fraccionados, además de evitar el 

impacto acumulativo del impuesto que grava el valor que aftade cada su

jeto pasivo en las etapas de producción y distribución. El gravamen que 

se causa al aplicar la tasa relativa sobre la base gravable en determina

da etapa. por la entre¡a del bien, la prestación del servicio o la únpor

tación, se deduce por el impuesto pagado previamente en la adquisición 

del bien, la cantidad que resulte es la fracción que se debe pa¡ar en la 

etapa mencionada. 

Losd ementos mas característicos de valor agregado pro

piamente dicho son los constitutivos del precio del bien o servicio, y co

mo el concepto valor agregado tiene un carácter puramente fiscal, su 

fundamentación debe estar en la ley. Consiste en la diferencia entre el 

precio sin impuesto cobrado causado por la entrega 'de un bien o la pres

tación de servicio y el ·precio de compra sin impuesto de aquellos artícu

los que determinan el precio de costo del producto o servicio. 

De manera general esta' establecida ( 25) la no deducibilidad 

de impuesto sobre los bienes o servicios que se hayan utilizado en ope

raciones exentas, sin embargo los contribuyentes pueden deducir impues

tos previamente pagados en operaciones que se efectúan fuera del terri

torio, o en aquellos casos en que se efectúe la importación de artículos. 

(25} 11 Directriz del Consejo. Art. 11 (2). 
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Los bienes que se utilicen tanto en operaciones gravadas co-

mo exentas, estarán sujetos a la regla de prorrata. Solo se permite la de

ducción de impuestos· de una manera proporcional al volúmen de operacio-

nes gravables. De esta manera si el 75o/o de las ventas de un contribuyen-

te están sujetas al impuesto sobre valor agregado unicamente este porcen-

taje será deducible de sus compras, excluyendo los bienes de inversión,_ 

(26) los que recibían un tratamiento distinto. 

Se permite la deducción inmediclta en el período en que el im-

f¡ 
J puesto deducible se haya facturado sobre los impuestos pagados por 101 
~ 

f bienes entregados o los servicios prestados, por los impuestos pagados 

j por los bienes importados, y por los impuestos pagados en las operacio-

\ 

' 
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t 
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nes en que un contribuyente utilice un bien de su empresa que ha sido 

producido por él. 

Sobre las d.educciones parciales _los Estados miembros tie-

nen la facultad de determinar el monto de las mismas en aquellas ope-

raciones que estan gravadas o exentas. 

Los bienes de inversión son aquellos que concurren di recta 

o indirectamente en los ciclos de producción o distribución y cuya duración 

-
normal es mayor de un aiio y que por lo tanto son amortizables. Son bie-

( 26) European Taxation Obra citada. 



ne& distintos de las materias que estan físicamente incorporados a· pro-

duetos manufacturados, de los bienes que se consumen la elaboración 

de un producto y de las mercancías destinadas a.reved a. (27) Dentro 

de esta clasificación,se encuentra la maquinaria sujeta a depreciación 

fábricas, almacenes, edificios, elevadore1. etc. 

El sistema .en cuestión, aenala que la deducción de impues-

tos sobre los bienes de inversión se hará de acoo rdo a las variaciones 

de la prorrata en un período de 5 afio&, la deducción anual s~ hará so-

bre una quinta parte del impuesto causado por los bienes de inversión 

( 28) 

En íntima relación con el mecanismo de deducciones es-

tá el sistema de facturación necesario para comprobar las operaciones 

sujetas a crédito de impuesto. 

Todos los sujetos del im¡JTJ.esto deben acompafíar a cada 

entrega que efectúen o servicio que presten una factura que quedará en 

poder del otro sujeto de la operación (29) 

(27) Definición que da elReporte de los Suhgrupos A, By C 
(28) 11 Directriz del Consejo de la C. E E Art. ll (3) párrafo tercero. 
(29)'11 Directriz del Consejo. Art. 12 (2). 
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Dicho docu:mento debe contener el precio del bien o ser

vicio sin impuesto, el impuesto sobre valor agregado causado en la ope

ración; si en la factura se mencionan varios bienes o servicios, se de

berán anotar las diferentes tasas aplicables, asi 'como las exenciones 

si existieran. Este sistema permite un control administrativo por par

te de los causantes que hace sumamente difícil la evasión fiscal, ya 

que en último término el causante es el principal interesado en que 

la facturación sea de acuerdo a la realidad. El comprador persona su

jeto del imt>uesto tendrá especial atención en verificar que el impuesto 

esté correctamente determinado para que posteriormente pueda efec

tuar la deducción de los impuestos causados en ese momento. 

En las importaciones no se expiden facturas por lo que los 

funcionarios aduanales estarán obligados a formular la documentación 

necesaria para la comprobación posterior de los impuestos pagados en 

el recinto fiscal. 

Las declaraciones deberán formularse cada mes y conten

drán las operacimes efectuadas durante el mes anterior, con todos los 

datoe para el cálculo del inp.lestoy de las deducciones a efectuar. Los 

pagos debei:án efectuarse en el momento de presentar la declaración . 

Sin embargo está disposición del Consejo tiene varias modalidades que 

• 
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por razones prácticas permiten que el plazo para efectuar los pagos 

pueda reducirse o aumentarse para ciertas persmas. (30) 

El sistema descrito deberá basarse en una eficiente or-

ganización contable de los contribuyentes, que permita disponer de los 

elementos necesarios para llevar a cabo las modalidades que impone 

un impuesto sobre valor agregado. El Consejo ha determinado que to-

dos los contribuyentes deberátllevar una cmtabilidad detallada para 

hacer posible la adzllinistración fiscal del gravamen así como permitir 

la aplicación del mismo . (31) 

Sin embargo en el caso de las pequenas empresas que no 

cuentan con los recursos suficientes o con la organización necesaria, 

se prevee un método que senale el Estado en .cuestión, previa consulta 

a la Comisión, en que se permita aplicar un régimen particular a di-

chos causantes, cuando sus op'eraciones impidan el régimen normal 

de· l. V. A (32) 

(30) Acuerdos del Consejo de la C.E E Anexo A No. 26. 

(31) 11 Directriz Art. 12 (1) 
1 

(32) ll Directriz del Consejo Art. 14 
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Han quedado seftaladas las normas que extendió la Comu-

nidad Económica Europea, destinadas a los países miembros para que 

coordinen sus legislaciones de impuesto a las transacciones comercia-

les para lograr una armonización fiscal tendiente al fortalecimiento del 

Mercado Común Europeo. La Comisión consultará a los Estados los re-

sultados obtenidos en sus ámbitos territoriales para rendir un informe 

el 1 de enero de,1972 sobre el funcionamiento del sistema propuesto, 

dicho primer informe se repetirá cada dos afios. (33) 

(33) 11 Directriz del Consejo Art. 18. 
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nera: Millones de N. F. 

Recaudación del tt'. V. A. " 21, 705 

•Recaudación del "T. P. S 11 2, 508 

Recaudación del "tax locale11 
•••••• 3,997 

Rendimiento total: --------------- a3. 210 (1) 

Con el objeto de acatar las directrices de la C.E.E., 

se reforme la anterior estructura fiscal en la ley de 6 de enero 

de 1966, para ampliar el ca.ropo de aplicación del I. V.A. hasta 

la venta al detalle y a todas las etapas de circulación y distribu-

ción de bienes y la prestación de servicios. 

a.-) Operaciones sujetas al I. V A 

Todas las operaciones llevadas a cabo en Francia,· 

cuando tengan conexión con la actividad comercial o industrial, 

están sujetas a este impuesto. 

No se toma en consideración el propósito de dichas 

operaciones, ni tampoco es relevante si producen ingresos al cau-

sante. La importación de bienes se considera tambim actividad 

gravable. Las actividades comerciales o industriales estarán su-

(1) Reporte del Comité sobre imposición a las ventas, Londres, Mar
zo de 1964. 



.. 
jetas al I. V.A y las personas que las efectúen serán sujetos pasivos del 

gravamen. 

El Código de Comeréio francés considera comerciantes a 

las personas que realizan actos de comercio cor:i.o parte de su ocupa-

ción habitual. (2) Las disposiciones mercantiles son necesarias para 

distinguir entre los actos de comercio y los actos de carácter civil. Una 

venta se considerará como acto puramente civil, si las partes tienen ese 

carácter, pero si se efectúan por un comerciante se reputarán como ac-

tos de' comercio. Tradicionalmente, se ha considerado al acto mercan-

til como la clave del Derecho Mercantil, (3) ya que además de determi-

nar la aplicación de esta rama, la noción de comerciante no existe si-

no en fw1ción del acto de comercio y en este sentido nuestro Código de 

Comercio dispone en su artículo lo. "las disposiciones de este Código 

son aplicables sólo a los actos de comercio". Sin embargo, aparece una 

contradicción en el artículo 3o. al enumerar una serie de obligaciones 

sobre ei comerciante, con lo que se pone de manü:ieto que las disposi-

ciones del Código no son unicamente aplicables a los actos de comercio. 

"Por tanto, ·puede afirmarse haciendo una interpretación siste.inática del 

artículo 3o. que es comerciante quiep. tiene una negociación mercantil"(4) 

(2) Código de Comercio Itanées Art. l. 
(3) Roberto Mantilla Molina. - Derecho Mercantil Pág. 49. 
( 4) Obra Cit. Pág. 91. 
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Delimitada en principio la calidad de comerciante, el 

sistema de l. V .A. francés considera como gravables las alguien-

tes entregas de bienes. La de bienes muebles, mercancías que 

han sido compradas con el objeto de revend~rlas ¡)osteriormente; 

la venta de productos mineros y los derivados de la explotación de 

canteras, la venta de activos fijos del negocio. 

Entre los servicios gravables se encuentr"an aque-

llos prestados por los comerciantes sujetos a las disposiciones 

del l. V. A entre los cuales se encuentra la venta de derechos de 

patentes y marcas, el arrendamiento de bienes, el arrendamien-

to de edificios para propósitos de comercio, la construcción, ser~ 

vicios de hospedaje, restaurants., transporte de personas, trans-

porte de m'ercancías a favor de otras personas, servicios pres-· 

tados por corredores y otros agentes. 

Las personas no comerciantes también estan suje-

tas a este sistema de imposición, como podía ser el caso de un 

acto puramente civil como el arren~iunienio de un apartamento 

amueblado. 

Existen otras activi~ades que por considerarse co-

merciales e industriales están sujetas a este impuesto, como 
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las operaciones de las sociedades cooperativas y ciertas transac-

ciones de empresas agrícolas que caen dentro de este supuesto. 

(5) 

La actividad llevada a cabo por los profesionistas es-

tará gravado, si la remuneración pagada por sus servicios cons-

tituye una parte importante del precio del producto o del serví-

cío sujetos al l. V. A . 

En el caso de que un sujeto del impuesto fabrique un 

producto destinado a su consumo personal, o preste un servicio 

para su propio beneficio. Ocurre :1.ormalmente en el caso de pro-

duetos manufacturados,· servicios a la construcción y transportes. 

La no imposición a estas actividades provocaría una distorsión 

en la competencia, por lo que tales operaciones están gravadas. 

b. -) Sujetos del impuesto. 

Las personas sujetas al impuesto son fundamental-

mente los empresarios que manufacturan un producto; las per-

sonas independientes que llevan a cabo transacciones comercia-

les o.las que ejercen una profesión liberal; sin embargo este con
f 

cepto en la ley francesa es más amplio que el de comerciante. Los 

(5) El Art. 257 del "Code general des Impóts" seftala que de mane
ra general las empresas agrícolas están sujetas al T.V. A. 



empresarios no residentes en Francia, pero que entreguen bie

nes o presten servicios dentro del paié son sujetos del impuesto 

(6); cuando estas personas no tengan un establecimiento permane_!} 

te en Francia, deberán nombrar un agent~ queasuma la responsa-

bilidad de cumplir las obligaciones administrativas y el pago del 

l. V A (7) 

En el caso de que no sea designado re¡¡resentante, 

el cliente francés esta.ría obligado a formular una declaración a 

nombre del vendedor extranjero y de pagar el impuesto que a és-. 

te correspondería, lo que produciría un serio obstáculo'al comer-

cio a nivel internacional, por lo que las autoridades han exeptuado ' 

a los compradores franceses de las obligaciones mencionadaa per-

mitiendo que acrediten el impuesto pagado en la importación del 

impuesto que deben pagar por sus ventas. (8) 

Existen ciertas personas que pueden optar por que-

dar sqj ~tas al I. V. A como los organismos públicos, las empresas 

gubernamentales, los emprésarios agrícolas, los· profesionistas 

liberales. Este derecho de elección se concede exclusivamente a 

(6) Instrucciones. Sección 122. 01 
(7) Instrucciones. C. G. I Anexo 1 art, 26. 
(8) Instrucción de 4 de marzo de 1968 publicado en el Boletín Ofi-

cial de Contribuciones de la misma fecha. · 

-\ 



aquellas personas que habiendo pagado el Impuesto, pueden acreditarlo 

y de esta manera incluirlo en el precio de las mercancías o servicio 

que van a prestar a sus clientes . 

c.-) Ambíto de Aplicación. 

El I V. A se aplica a la entrega de bienes y la presta-

ción de servicios en Francia. El término Francia se interpreta como 

todo el territorio francés situado en el Continente Europeo, incluyen-

do las zonas libres de Gex y el Savoy; Corsega y las provincias colo-

niales de Guadalupe, Martinique y Reunión, que a pesar de estar so-

metidas a un tratamimto especial, no son consideradas como terri-

torio extranjero; El Principado de Mónaco por acuerdo especial y el 

mar territorial; puede presentarse él caso de la entrega de bienes en 

territorio francés a un cliente extranjero que exportan la mercancía, 

¡ además del principio comun.mente aceptado en todo sistema de I. V .A. 
¡ 

Í de que se debe desgravar la exportación, .la ley francesa (9) expresa-
'· 

mente dispone que dichas entregas están exentas. 

(9) C .G.i Art. 262. 
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En el ·transporte d~ pasajeros y mercancías existe ia 

regla general de que dichos servicios estarán sujetos al I. V A siem-

pre que se presten en territorio francés (10). Sin embargo, en el Có-

digo General de Impuestos se consignan varias excepciones, entre las 

más comunes se encuentran el transporte de pasajeros y mercancías 

por medio de aeronaves o embarcaciones, (Decreto 67-946 de 24 de 

Octubre de 1967 ) en Francia, o de un °lugar del extranjero , a través 

del territorio francés, con destino a otro punto del extranjero. Igual 

excepción se da a las mercancías y pasajeros en tránsito, a menos 

que el punto de salida yel de .destino se encuentren en territorio na-

cional. Un ejemplo del trato especial que se da a Corsega es que el 

transporte marítimo entre· Francia y la histórica isla no está sujeto 

al I V. A (ll) . 

d.-) 1Illportaci6n de Bienes. 

La legislación francesa no preve ninguna calidad es-

pecial del sujeto importador, el .hecho Illismo de la introducción 

de los bienes en territorio francés constituye el hecho i:mponible 

(10) C.G.I. Art. 259 (1) Instrucción Seci::ión 123.03. 
(11) C. G. l. Art, .. 259 (3). 

~- wnwrr! 
U~ N •. ~1 ~ 



Una modalidad del sistema francés lo constituye el gravamen impues-

to a los planes y diseños industriales, que al ser importados se tratan 

como bienes tangibles. (12) 

e. -) Exenciones 

Como señalamos anteriormente el 1. V. A. francés se 

aplica a las actividades industriales o comerciales. Existen otro ti-

pode actividades en principio no sujetas al impuesto, como la agri-

cultura y los servicios prestados por profesionistas. Sin embargo 

Cl..ando la actividad ai,?rícola es de tal significación que influya en la 

industria o comercio y que los servicios prestados por los profesio-

nistas afecten los precios de los bienes o servicios, éstas personas 

pueden someterse voluntariamente al gravamen. 

Las ex~nciones generales están incluidas en ocho gru-

pos de operaciones: (C. G.I. Artículo 261). Con el objeto de evitar 

la acumulación de impuestos se consideran exentas ciertas entre-

gas y prestación de servicios que estén afectas a impuestos especia-

les como el _'.liroit d'enregistrement" o impuesto al registro sobre 

ventas en subasta pública de antighedades y objetos de arte, afee-

tas a un 7"/o El impuesto a espectáculos, juegos y diversiones que 

grava a diferentes tasas los ingresos derivados de tales operaciones (13) 

(12) C. G. l. Art. 292 (2). 
(13)C.G.I. Art. 725. 
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Están igualmente exentas las operaciones gravadas a una 

tasa de 13o/o. por el impuesto especial a las actividades bancarias y 

financieras ( T. A. F:). Asimismo las operaciones de artículos de pri-

mera necesidad sujetas al "impot sur les opérations de bourse de 

commerce" se encuentran fuera de la esfera del T. V.A. (14) 

Se encuentra exenta la venta de ganado y de productos 

pesqueros así como las operacioneG de las sociedades cooperativas, 

así como las ventas de segunda mano de automóviles hasta 31 de di-

ciembre de 1968, (15) y la venta e. importación de productos industria-

les . Las siguientes categorías o grupos de exenciones se refieren a 

la actividad de corredores y otros intermediarios, a las transaccio-

nes de la propiedad inmueble. S. encuentran también excluidas las 

operaciones de organismos públicos sin patr.imonio propio, de auto-. 

ridades locales o regionales cuando el propósito de su actividad tie-

ne como finalidad aspectos de la vida social o cultural, la venta de 

bienes sujetos a monopolio estatal, como fósforos y tabaco. Asimismo 

no causan el I. V. A. la impresión 'y publi~ación de revistas y periÓdi-

cos. 

(14) C. G.l. Artículo 981. 
(15) La importación de estos bienes está sujeta al T. V.A. 
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f.-) Tasas del Impuesto. 

El Código General de Impuestos menciona cuatro grupos 

en. que se divide la estructura de las tasas del impuesto sobre el valor 

agregado. (16) 

La base gra vable de este impuesto lo constituye elprecio 

que se cobra a la persona que recibe la entrega o la prestación del ser-

vicio adicionado por las comisiones o intereses cargados al cliente y 

el impuesto sobre el valor agregado mismo. De esta manera la tasa 

normal que seflala la legislación francesa es de 16 2/3%. aplicable 

a la mayoría de las entregas de bienes y servicios prestados, se con-

vierte en una tasa efectiva de 20%. 

La tasa reducida de 6% se aplica a la entrega de ciertos 

bienes considerados c~mo satisfactores de necesidades baáicas, a la 

entrega de producto~ químicos, y la prestación de servicios en los cam

pos recreativos y el hospedaje de tipo económico. 

Existe una tasa intermedia de 13% que de manera efecti-

va se eleva a 14. 942. %, aplicable al suministro de energía eleétrica, 

al aire comprimido yal gas; se aplica a ciertos productos de particular 

importancia como jabones, hielo y a ciertas bebidas incluyendo el vino, 

esta tasa incluye los servicios por los cuales se realizan actividades 

(16) Art. 278-281. 
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sociales Ó culturales tales como albercas públicas, reparación de cal-

zado, renta de ropa de trabajo, servicios de hospedaje de lujo, y taro-

bien a la construcción de determinados edificios. 

Para aquellas personas que demuestran una alta capaci-

dad económica en la adquisición de objetos suntuarios, tales como jo-

yas, pieles, automóviles, aparatos de radio y televisión se les senala 

una tasa superior de 20%, que resulta efectiva de 25% (17) 

Las empresas que utilicen bienes y servicios gravables 

pueden acreditar el impuesto pagado por dichos conceptos ajustañdose 

a las facturas de dichas operaciones, las que deben cumplir con los re-

quisitos exigidos por la ley, tales como el precio exacto de la transac-

ción sin impuesto; la tasa que se aplica y la cantidad de impuesto sobre 

el valor agregado a pagar. (lB) 

Los sujetos pasivos tienen la 9pción a elegir cualquiera de 

los dos métodos que seflala la legislación francesa,(19) para presentar 

sus declaraciones, Uno de los métodos consiste en que las declaracio-

nes pueden presentarse antes del vigésimo quinto día del mes siguien-

(17). - La tasa superior para las colonias de ultramar Guadalupe, Reunión, 
y Martinique es de 10%. C . G. l. artículo 296. 

(18) . - C. G. l. artículo 289. 
(19).- C. G. l. artículo 287. 
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te: en que se causó el impuesto, en el caso de operaciones gravables 

menores de 200 francos las declaraciones pueden presentarse trimes

tralmente, pero la exhibición deberá ser simultánea. Con el otro mé

todo se pueden efectuar pag~s mensuales por una cantidad determinada 

que se fijará en convenio con la ·admii1istración fiscal, y que no podrá 

ser menor de la doceava parte dPl impuesto causado en el ai'lo ante

rior. La declaración en este método se presentará anualmente y en 

una fecha anterior al lo. de febrero del año siguiente. Ajustándose 

al sistema teórico de impuesto sobre valor agregado propuesto por 

las directrices 'de la Comunidad Económica Europea, la ley francesa 

( C. G. I artfoulo 291} establece que el impuesto sobre valor agregado 

causado por el hecho de la importación de artículos deberá pagarse 

en el momento e.le la introducciórt de las mercanéías en territorio 

fr~ncés, conjuntamente con los derechos de importación, si es que 

estos se generan. 

En los impuestos pagados por la adquisición de bienes 

de inversión el crédito de dicho impuesto está disponible en el momen

to de presentar la declaración, o sea en el mes siguiente al que se 

·adquil!-ieron los bienes. Sin embargo, puede presentarse el caso de 

que la empresa utilice dichos bienes de inversión tanto en operaciones 
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gravables como exentas, que podía ser el caso de una empresa que 

adquiere un edificio para representaciones teatrales que están exen-

tas, pero que también lo utilice en la elaboración de dulces y choco-

lates que se venderán en las funciones, en este caso la empresa tie-

ne derecho exclusivamente al credito proporcional entre las opera-

ciones gravadas y exentas del ano anterior { 20) 

Los bienes distintos de los de inversión y servicios que 

se utilizan en operaciones gravables y exentas reciben un tratamien-

to similar a los· bienes de inversión, si es que no se pueden indivi-

dualizar, aplicándoles el sistema de prorrata, si se determina que 

operaciones están sujetas a crédito de impuesto; este se otorgará a 

la en presa . Si los bienes se perdieran o se usaran en operaciones 

no gravables, se debe hacer un ajuste de los impuestos pagados ysi 

la empresa tuviera un saldo .a su favor deberá devolverlo. Aunque 

. ~ 21) si la_ empresa puede co~probar que los bienes se perdieron por 

fuerza mayor o robo, no será necesario efectuar el ajuste. 

g. -) La Regla Tope. 

La tradicional "regle du butoir existente en la ley 

franc:esa anterior que permitía el cfefüto de impuesto previamente 

(20).- Artículo 8 del Decreto de lo. de febrero de 1967. 
(21) . - Artículo 17 del Decreto. 

1 
·¡ 
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pagado hasta por una cantidad que no excediera el impuesto, a pagar 

por la entrega del bien o ser:vicio en cuestión, reaparece en el nue-

vo ordenamiento pero de manera muy limitada. Anteriormente, en 

el supuesto de que un comerciante vendiera un artículo a un precio 

:menor del de compra, no tendría derecho a obtener un crédito to-

tal por dicha compra. "Creada por la administración fue suprimida 

por elConsejo de Estado. En el nuevo l. V.A. reaparece pero muy 

limitada, este es otro punto en que la legislación francesa se apar-

ta de las restantes de Europa." ( 22) 

El principio de la regla tope se limita a la venta de 

· productos sujetos a una tasa reducida, a ciertas actividades en el 

campo de la construcción y a la venta de determinados terrenos. ( 23) 

De manera general, no se efectúan devoluciones por impuestos pa-

gados que eJll!dan los adeudos fiscales, aunque en algunas ocasio-

nes los créditos se acarrean al ano siguiente. Existe una excepción 

a esta regla en las exportaciones en donde si se puede solicitar de-

volución de impuestos cuando la deuda fiscal no puede absorver el 

crédito de los impuestos previamente pagados. 

(22). - ·El I. V. A. (ln el derecho comparado. - Porras del Corral 
Alfonso. XVII Semana de Estudios de Derecho Financiero 
Madrid Marzo de 1969. 

(23).- Artículo 17 (2) del Decreto de 17_de febrero de 1967. 
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2. - ALEMANIA. 

El antecedente inmediato al sistema de valor agregado 

en este país está representado por un impuesto en cascada conoci

do como Umsatzsteuer, implantado después de la Guerra Mundial 

en 1918. Las tasas de imposición desde esta época y aún durante 

el período de la segunda conflagración mundial se mantuvieron a 

un nivel reducido de 1 1/2 % a 2%; pero dada la elevacióri posterior 

de las mismas en las últimas décadas, surgió una situación críti

ca por los defectos de la múltiple aplicación de este gravamen. 

El sistema de impuesto sobre valor agregado fue crea

do por la ley de 29 de mayo de 1967, que substituye al impuesto en 

todas las etapas y al impuesto al servicio de transporte llamado 

"Befl:lrderungsteuer". 

Este impuesto entró en vigor el lo. de enero de 1968, 

y sigue las dirt·ctrices del Consejo de la Comunidad Ecor.ómica 

Europea. Su campo de aplicación es muy amplio ya que abarca la 

entrega de bienes y la prestación de ~ervicios, la auto-entrega de 

bienes y la prestación de servicios en beneficio propio y la impor

tación de artículos. Se consideran sujetas al impuesto la entrega 

de cualquier bien susceptible de dicha• opera:Ción, excepción he-
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cha de la transferencia de bienes inmuebles que esta expresamen

te exenta, a menos que la empresa que efectúe dicha operación 

considere que le resulta inconveniente y de esta manera podrá con

vertirse en sujeto del impuesto. 

La prestación de servicios está considerada en la ley 

alemana como aquellas transferencias que no son de bienes .(24) 

Al decir de Porras del Corral 11 pueden consistir en una obligación 

de no hacer o de tolerar un acto o una situación 11
• Ampliando un 

poco el criterio mencionado debe considerarse efectuada la pres

tación del servicio cuando se incorpore valor a la transacción en 

cuestión. 

El autoconsumo constituye también el hecho imponi

ble del impuesto ya que de otra manera, como hemos expuesto 

anteriormente se rompería la cadena de deducciones. Dentro de 

este concepto se encuentran la utilización de bienes. de una empre

sa para fines ajenos a la misma, el uso de bienes fuera de la em

presa, como el caso de un empresario que traslada activos del 

negocio para su utilización propia, además el uso indebido que se 

da a. los gastos propios del negocio según lo dispuesto por la ley 

del impuesto sobre la renta. 

(24) .- Umsatzsteuergesetz Art. 3 (8). 
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a.-) Sujetos del Impuesto. 

Los empresarios que hagan entregas o prestt'!l servi

cios serán las personas sujetas al impuesto. La definición de em

presario en la legislación alemana está contenida en el artículo 2 

del Mehrwertsteuer , que dispone que una persona tendrá tal ca

rácter cuando lleve a cabo sus negocios o profesión con capacidad 

independiente. 

Se asimilan a estas personas las corporaciones del 

sector público que efectúan operaciones sujetas al impuesto, ta-· 

les como las empresas estatales que suministran energía, o las 

radiodifusoras. Unicamente los empresarios pueden realizar una 

operación sujeta al I..V. A. y por consiguiente el pago del impuesto 

es imputable unicamente a tales personas; no se consideran res

ponsables los clientes o personas que reciben la entrega o presta-

. ción de servido. 

b. -) Ambito de .Aplicación. 

El límite territorial del impuesto lo constituye el te

rritorio propiamente dicho, de esta manera unicamente las opera

ciones efectuadas dentro del país estarán gravadas, En este órden 

de ideas, nos acercamos a un problema que tiene un contenido pro-
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fundamente político. El concepto det·~rritorio "Inland" abarca, "todo 

el territorio que formaba parte del Reich alemán el 31 de dicie:im.bre 

de 1937 ". Incluye la ley el antiguo territorio alemán anexado por la 

Unión Soviética y Polonia excluyendo Austria y Checoeslovaquia 

que fueron anexados a Alemania en 1938. La parte anexada por la 

U.R.S S. y Polonia se considera como "Zollausscluss" o zona fra!!, 

ca, fuera del país y para propósitos prácticos fuera de la esfera 

del l. V. A. ( 25). De esta manera las entregas y prestación de ser-

vicios efectuadas en el territorio de la República Democráctica Ale-

mana, se encuentran técnicamente sujetas a la ley del impuesto so-

bre valor agregado de la República Federal. Las operaciones efec-

tu ·das entre las dos Alemanias no se consideran importaciones 

o exportaciones y el resultado práctico de tratar al territorio de 

Alemania Oriental como "Inland" no esta previsto en la ley alema-

na (26). Sin embargo el Ministro de Finanzas en ejercicio de la fa-

cultad que le confiere la ley ( 27) publicó dos circulares sobre la 

( 25). - No solamente están excluidas del l. V. A las zonas mencio
nadas, sino también las "Zollfreigebiete", zonas aduanales 
libres de impuesto. U.S:T.G. art. l (2). 

(26) . .:. European Taxation Noviembre y Diciembre de 1968. The 
Turnover Tax on Value Added in Europe. página 271. Tr'a-
ducción del autor. · 

( 27). - U. S. T. G. artículo 26 (4). 
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imposición a las transacciones entre las dos Repúblicas. La pri-

Illera trata sobre las entregas efectuadas en la República Demo-

crática Alemana por empresarioe establecidos en la República Fe-

deral bajo ciertos convenios comerciales, la8 cuales estarán exen-

tas. ( 2B) . Otra circular sigue los lineamientos de la anterior para 

la exención de ia prestación de servicios. 

La ley alemana contiene ciertas dis.posiciones so

bre el lugar de la entrega, para gravar las operaciones de los em-

presarios alemanes en el extranjero. El punto de partida para de-

terminar el lugar ·esta constituido por la modalidad de que exista 

o no transporte de bienes. Si este existe, será lugar de la entre-

ga aquel punto en donde se inicie el transporte , en el supuesto de 

no mediar transporte será el lugar donde se encuentre el bien en 

el momento de la transferencia del derecho que ampara al mismo. 

Para la localización de la prestación de servicios se sef\alan como 

prestados en Alemania aquellos que según las cláusulas de los con-

tratos, deban prestarse esenéialmente en el país; si se trata de 

servicios de transporte prestados dentro y fuera del territorio na-

donal, solo la parte que se efectúe en el país estará sujeta al l. 

V.A. 

( 2B). - Interzonenhandelsabkommen Circular del lo. de septiembre 
de 1967. 
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La aplicación práctica de la ley alemana en vario~ ren- · 

glones está determinada por la autorización que da la ley al Minis

tro de Finanzas para expedir circulares y reglamentos. En lo refe

rente a la transportación aerea internacional de aeronaves extran

jeras el Ministro de Finanzas puede exeptuarlas del l. V.A. en el 

caso de reciprocidad del gobierno extranjero. De la misma manera 

está. exento el tráfico aereo entre Berlín Oriental y Occidental.(29} 

.c.-) Importación de Bienes. 

Se exige el impuesto sobre valor agregado en la impor

tación sin tomar en consideración la situación del sujeto pasivo. Es

te puede ser empresario o consumidor final. pero la ley independiet!. 

temente de los sujetos, iguala la carga fiscal de los productos .extrau 

jeras a la de los producidos en el territorio. La importación se efec

túa en el momento en que las .mercancías entren a la aduana del te

rritor:i:>alemán Se incluyen las llamadas Zollansclüsse, aduanas si

tuada.a en territorio extranjero que por razones geográficas y para 

propósitos aduanales están administradas por Alemania:. 

( 29) Circular del Ministro de Finanzas de 15 de enero de 1968. 



La base gravable a la importación de bienes· de países 

flaera del MercadoComún s el valor Considerado para fines de la 

impcaición adpam). que ceneraJmente está representado por el pre

cio ináa la. petos de aep.ro o transporte, ocurridos antes de la lle

pda del objeto al recinto fiscal del paú miembro. 

En la importación de bienes entre países miembros, 

J:OmQ DO existe imposición de tributos aduanales, el precio será la 

cmtrapr~ción en dinero o en especie de dichos bienes. Sí no exis

tiera la contraprestación se toma en cuenta el valor en la aduana. 

Se enetAentran exentoe del l. V A. aobre la importación las embar

cacionea, la moneda alemana 1 extranjera, las obligaciones, la san

. .,e bmn.ana etc. 

El Ministro de Finanza• puede exceptuar por---disposi

cicmes .particulare9 la ~portación tempcral, pequet\os obsequios y 

el c::ombwrtible para aeronaves. 

t:omo hemoa aeftalado.anteriormente se encuentran exen

tu lu entregas de bieneé para ~ación, el mismo tratamiento re

ciben loe aervicioe prestadoe a nivel técnico conaultivo, el diseno de 

can.struccián de bienes muebles e inmuebles situados en el extranjero 

siempre ycua.ndo estos servicios sean prestados para una persona no 

·-· 



resident.e: los ccntratos de asistencia técnica prestados al extrarrj ero y 

el transporte de bienes que están en tránsito en el territorio alemán. 

d.-) Emcionea. 

J:n el si.atema alemán ae p¡eden diatiDp:ir dm tipaa de 

ennciaDN al I. V. A. En el cuo de lu aportaci.caa se atorpn exen -

cianea totales de loa impuestos previamente papdoa; en la entrega de 

bienes o prestación de servicios por razones de política social o por 

que esoa bienes y servicios han soportado otro tipo de impuesto se 

otorgan exenciones parcialee a la etapa final, can lo que los bienes 

o seÍ:-vi.cios queCfarán liberados de la carga en esa etapa. Dentro de 

estas exenciones se encuentran los servicioe bancarios y ciertas tran

sacciones financieras; los servicios de estatales de correo, telecomu• 

nicación y radiodifusión, los &ervicioa prestados por h08pitales y asi

los de ancianos, los aervi.cios prestados por doctores, dentistas, co

madronas; los servicioe que prestan laa escuelas, los Hrvicios- pres

tadoa pcr autoridades centrales o loe.alea llObre teatros, conciertos, 

museos, el arrendamiento de la propiedad inrixueble y la. navegación 

dentro del territorio~ 30) 

(30) U.S t. G. artículo4:. 
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La ley seftala otras operaciones que están exentas en vir-

tud de estar sujetas a otroa impuestos (31) tales como la transferencia 

, de bienes inmuebles sujeta a una ta4a de 7'9 del "Grunderwerbsteuer". 

Las operacianee de la empresa aseguradoras sujetas a un impuesto 

sobre seguros "Versicherunpteuer" por lo que están fuera del l. V.A. 

Igualmente la traneferencia de la propiedad de una empresa a citubio 

de accicmes sujeta a.un 2" , del impuesto a las sociedades "Gessellsch~ 

tsteuer". (32) 

Fuera del ámbito del l. V.A. se encuentran las transac-

clones que están sujetas al impuesto sobre loterías; juegos y apues-

tas. 

Por lu reglas teóricas del ~puesto sobre valor agregado 

puede parecer que las empresas se beneficien con las exenciones otor-

gada!I por la ley, sin embarto dichas exenciones pueden ser desfavora-

bles para aquellaa empresas que deseen acreditar los impuestos sobre 

valor agregado previamente pagados y deducir los impuestos pagados 

en su compru, aun en las de bienes de inversión y situarse en posi-

ción mu competitiva" .... La ley prevee en el artículo 9, la posibili-

(31) U.S. t. G. artículo4. 
(32) Kapitalverkehrsteuergesetz de 24 de julio de 1959, ley de impuesto 

a los cambia& de capital. 
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dad de renunciar a las exenciones. Los empresarios que realicen deter-

minadas operaciones, tales como navegación interior, arrenda.miento 

de bienes inmuebles. servicios bancarios o bien que sean empresarios 

sujetos al impuesto sobre los bienes inmud'1les, sobre seguros. Efecti-

vamente, se les concede el derecho a presentar una declaración ante 

el Fisco solicitando quedar sujetos al l. V. A. (33). 

; 

e). - Tasas del Impuesto. 

La ley contempla dos tipos de tasas sin tener como la le-

gishcián francesa una tasa para artículos suntuarios. La mayor parte 

1 

de los bienes y presta~ón de servicios está sujeta a la tasa normal de 

Ufo, y la entrega de bienes para cubrir necesidades básicas de la pobla-

ción tales como carne , pescado, leche y sua derivados, azucar, libros 

periódicoe está sujeta a una tasa reducida de 5. 5%. En esta tasa se en-

cuentran ciertos servicios cmsiderados como esenciales en una colee-

üvidad cmno loe prestad08 por notarios, arquitectos, consultores de 

empresas, loe aervicioe ¡ravables de 1aa empresas radiodifusoras, 

de compatlíaa de teatro y orquestas. 

(33) El l. V.A. en el Derecho Compa:cado. Porras del Corral Alfonso, 
XVII Semana de Estudios de Derecho Financiero. Madrid, Marzo 
de 1969. 



f.-· PlllO del Impueato. 

La empraa (fle entretae un bien o que preste un servi-

c:iD .....-á Ajeta a c:alcu.lar la cantidad de impuesto a pagar por di -

dllu aperac:iaats. Si la operación es efectuada con otra empresa el 

prv9eedar del bien o del •ervicio deberá contener los nombres y direc-

c:iGM9 ele ia. partea, la exacta descripción de los bienes entregados o 

de lm ..-ricios s;restadaa, el precio de ambos sin el impuesto sobre 

en aaemtillll. Lm pap deberán efectuarse dentro de diez días al fi-

nal de cada período fiacal que normalmente es de un mes, pero que 

puede aer de treJI me.es si la obligación fiscal del empresario, en el 

a6o mterior fue menor de 1, 200 marcos. (34) 

Por lo tanto, el impuesto a pagar está constituido por el 

impaesto lfle •e debe por la entrega de bienes o la prestación de ser

Ticia. y par la importación, menos el impuesto previament.e pagado 

reaipecto de dichos bienes, servicios o importaciones. Si resultara una 

c::mtidad a favor del causante ésta se deberá acarrear para el siguiente 

período p-ayabl.e. Si la cantidad excede de 1, 000. 00 marcos se proce-

derá a una devolución a favor del causante, sin que exista en esta le-

Cislación la regla tope. 

1 

{34J U, S. t G artículo 18 (2) Véase anteriormen1 e el plazo que da la le-
gislación francesa a las e.npresas con actividades gravables meno
res de fr. 200, que puede ser de tres mes~s para presentar decla

raciones .. 
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Existe el principio ¡eneral de que una empresa no podrá 

deducir los impuestos previamente pagados en el caso de que los bie-

nes se utilicen en operaciones exentas. Sin embargo. en el caso de 

aportación de bienes para lograr el desgrave total de las mercan-

c:ía1I que saldrán del país. la ley dispone que sí se otorgara crédito 

de impuestm por díchaa operacicnes.(35) 

Para resolver la cuestión de operaciones ~xentas y gra

vadas ae m&tituyó el principio de prorrata. que se aplica por medio 

de doe métodos alternativos. Se permite el crédito de impuestos pre-

viamente pagados sobre bienes o servicios que se han utilizado en op~ 

racimes wjetaa al impuesto. y no se permite el ?Í'edito en operacio

nee a:entaa. mientras que se seguirá el cálculo a prorrata sobre bie-

nes y aervicioe que estén relacionados can operaciones gravables y 

exenta•. 

El segundo método CCllSSUte en un acuerdo entre el cau-

aante y la admUúatracián fiscal. para determinar de manera mas exac-

(SS) Alemania illtft.dlljo ain emhllrp un ¡ravámen de 2% o 4 % a la 
espaiUcián como medida tmsitm:ia para ayudar a.. Francia en 
la OUia monetaria de tinett de :isea. 



3.- ITALIA. 

Italia mantiene todavía~ impuesto acumulativo en cas-

cada a 1.ma tasa de ..... además de otras tasas especiales, dicho im-

puesto se conoce como "lmpaeato generale sullientrata. 

A pesar de la opinión bastante generalizada de que es 

dudoso que el gobierno italiano cumpla con la obligación del Consejo 

de la Comunidad Económica de Europa de introducir antes del lo. de 

enero de 1970, un sistema de impuesto sobre el valor agregado.(36) 

El Miniatro de Hacienda ae encuentra ya en los pasos iniciales al 

formular un proyecto de ley que contieHe un impuesto sobre el va-

lor agregado "imposta sul valore aggiunto" además del l. e. s. e. im-

puesto integrado municipal sobre el consumo. Ambos impuestos pre-

tenden substituir loa impuestos a la venta; a la_ producción y al .con-

sumo, i}SÍ como otros impueetoa indirectos de menor importancia. 

El proyecto de ley italiano no comprende COf!lO las le-

gislaciones de los atrae países miembros un impuesto a todas las 

etapas de la producción y distribución, ya que la venta al detalle es-

tá excluída, sin embargo se aplica a la venta al mayoreo. 

Las operaciones sujetas al impuesto sobre valor agre-

gado son la entrega. de bienes, su importación y la prestación de ser-

(36) Profesor K. V. Antal Prologo a la edición especial de European 
Taxation. Noviembre y diciembre de 1968. 
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vici~. En principio tanto los bienes muebles como inmueblem están 

sujetos al impuesto con excepci.Ón de terrenos, oblicaciones y accio .. 

nes. Unicamente loa servicia. que no queden dentro de la esfera del 

"I.C.S.C." están sujetos al l. V. A. Los~~ del impuesto son los 

empresarios "Imprenditori", que según el Código Civil Italiano son 

"Aquellos que ejerzan profesionalmente una actividad económica or.,. 

pnizada con el propósito de producir o cambiar bienes y Hrvicioa." 

(37) 

El proyecto no define todavía loe límites territoriales 

del imp1&eato pero de acuerdo al sistema adoptado por loe demás paí-

aes miembros de la Comunidad Económica Europea, sin embargo, se 

puede pretnanir que unicamente la entrega de bienes yla preatación de 

ser'Vicloe dentro del territorio italiano estarán sujetos al impuesto. 

Se encuentran exentas la exportación de bienes, la pres-

tacién de eervicim sobre bienes de importacién temporal y loe rela-

cianadoe can la exportación. (38) 

La bue gravable para la entrep de bienl!fl y la presta-

cián de serviciCMI será el precio que se cobre por los mism08. En la 

~mportaoiln de artículoe será el valor de loe bienes al mayoreo. 

(37) Código Civil Italiano artículo 2082. 
(38') Proyecto de ley artículo 5 (4) 

I 
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El mecanismo de las dedu.ccianes impuesto en el proyec

to de ley italiana, es el mismo que el mencionado en loa otros países 

nliembroa. Los emprtiArioll que pr'flllten •ervicios o entreguen bie

nes pueden deducir los impaellto8 preriamente papdoll en la adquisi

ción de es08 bi.entS o servicia. y también 109 impiestoe pagados en 

la importación de artículoll. El impumto .abre ~qiatro también se 

puede acreditar cantra lom impieetm aobre valor a¡re¡ado anterior

mente papdom. 

El proyecto contempla una ta8& de 10'9 ain embargo en 

el ré¡imm especial aplicable a la a¡riC11ltura dUpcne. de una taaa re

. dllcida de s,. (:ts) 

4.- LUXEMBURGO. 

Este pequefto país e11 miembro de la Comunidad Econó

mica Europea y 1111jeto por tanta a la obllpción de implantar en la 

fecha fijada par el Cooaejo un sistema de impuuto a las transaccio

nes comercialu en la modalida~ de valor a¡repdo. Actualmente cuen

ta CCll1111l impllemto de tipo cascada •im'na~ al implletrtc:> alemán vigen

te huta el ¡:rimero de mero de 1918. 

(39) Profecto de ley. - Artículo 54. 
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La prózima subatitución del sistema acumulativo que es 

copia del mencianado sistema deropdo en Alemania, surge como con-

•ec:uencia de una merie de reformas fiscales eri las que se incluyó la 

implantación con vipncia suspendida, de una ley de impuesto sobre 

la renta de las empresu y personas físicas a partir del lo. de enero 

de 1969. en lugar de la ley alemana que estaba en vigor desde la se-

pnda perra mundial. 

El proyecto de ley que a la fecha no ha sido discutido 

en el Parlamento si¡ue los lineamientos de la C. E E. en lo referen-• . 

te al hecho imponible del aravamen. Se encuentran sujeta• a impues-
' . 

to 1i entrega de bienes y prestación de servicios efectuadas a título 

aneroao en el interior del país. aaí cono la importación de bienes. 

La entrep se considera como la trn.rerencia a título de due1lo del 

derecho que apipara ~ bien material mueble o inmueble y se aaimi-

Jan a etltoe bi~es la. ener¡ía eléctrica, térmica, la refirgeración y 

el pa. 

El impu.e9to llObre el valor acrepdo está establecido 

para abarcar todaa id etapa• de producción y distribución de bie-

nem incluyendo el comercio al detille. Los orp.nismos públicos no 

están en principio •ujetos al impuesto pero por reglamentación pos-

terior pueden convertirse en contribuyentes. (40) 

(40) XVll Semana de Estudios de Derecho l!"'inanciero. La Neutralidad 
Exterior y el Impuesto sobre el Valor Afl.adido. José Luis de Juan 
Y Peftalma. pác. 189. 
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Como en los demás :países el autoconsumo está grava-

do para evitar el rompimiento de la cadena de deducciones, de es-

ta manera la disposición de un empresario de bienes que destina a 
. . 

su uso privado o que transmite gratuitamente se encuentran sujetos 

al impuesto, así como la utilización de biees producidos por un - -

empresario que de.tina a necesidades propias de la empresa, 

La definición de la prestación de servicios estfi formu-

lada por el método de exclusión, "aquellas operaciones que no cons-

tituyen entrega de bienes aon prestación de servicios." (41) 

La importación de bienes consiste en la introducción 

de loe mism08 en el interior del país. Los sujetos pasivos del im-

puesto o deudores del fisco son aquellas personas que realizan de 

manera habitual e independiente operaciones que revelan una acti

vidad económica sin imporlar el ánimo de lucro. La actividad eco-

nómica está definida en el Proyecto de ley como la actividad de 

producción comercio o prestación de servicios incluyerido las in-

dustriu extractivas, la agricultura y las profesiones liberales. 

Las exenciones que preve el proyecto se refieren a la 

exportación de bienes y servicios las que no permiten el derecho de 

opción por parte de los contribuyentes y otro tipo de exenciones que 

( 41) Artículo 7 del Proyecto de Ley. 
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pueden ser invocadas por el sujeto pasivo. 

El proyecto de ley da una enumeración de .. las primeras 

incluyendo la entrega de bienes renútidos o transportados al extran

jero, la preltación de servicios a un comitente extranjero cuando el 

valor que se a~a por dichos ser.vicios recaiga en bienes sujetos 

a exportación, cuando loe servicios prestados son por cuenta de un 

extranjero, las prestacione• de servicios relacionadas con la remi

sión o transporte de bienes al extranjero o bienes que cruzan el país 

en tránsito. 

La baae gravable está determinada por el precio del 

artículo incluyendo impuestos distintoe del l. V. A. y los gastos acce

sorios tales como transporte, seguro de las mercancías etc. 

En el caso de la importación se tomará como base el 

precio de compra ysí este no puede determinarse, por el valor de los 

bima en el momento de la importación, siempre que no sea infe

rior al valar i:-n la aduana. 

Las ta.aaa no han aido fijada• todavía, pero parece des

prenderse qu.e el sistema •e uemejará al adoptado por Holanda y 

Alemania conteniendo una taa normal 1 otra reducida. 

Se causa el impuesto en el momento de la entrega, cuan-
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do •e presta el servicio o cuando los bienes penetran al interior del 

paúl; si las opera.clones gravables están sujetas a la expedición de 

!a.duras se considera causado el impuesto eri el momento mismo de la 

facturación. 

Se permite la deducción de impuestos pagados por los 

biens y servicios recibidos, por la importación de bienes y por los 

cafM)8 de autoconsumo interior y exterior antes sel\alados. No están 

sujetos a deducción los impuestos que han soportado los bienes uti

li.zadoe en operaciones exentas, excepción hecha de la exportación. 

Si un empres~rio efectú~ operaciones exentas y grava

ble• eBta.rá sujeto a la regla de prorrata aunque a distinción de otros 

países la modadlldad es que se aplica el sistema de deducción inme

diata en lugar de la "prorrata temporis". 

Para finalizar la exposición de la futura· reforma legis

lativa •obre imposición a la cifra de negocios en Luxemburgo, pare

ce interesante notar que en el supuesto de que en determinado ejer

cicio fiscal la cantidad de impuesto pagado previamente y por lo 

tanto deducible fuera mayor que el impuesto a pagar, ·se permitirá 

al término del afto calendario la devoh.lción si es que la cantidad en 

cuestión es.cede un importe determinado reglamentariamente en fe-

. cha próxima. 
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5. - HOLANDA. 

Antes de iniciar los estudios tendientes a la implanta-

ción de un sistema de impuesto sobre el valor agregado, Holanda 

mantuvo durante 2B aftas un impuesto acumulativo en múltiples eta-

pas que causaba numerosas distorsiones competitivas tanto en el 

mercado interno como en el internacional. ·producía el 22% del to-

tal de ingresos fiscales del Gobierno Holandes, lo que motivó la 

decisión de las autoridades de aumentar esta cüra de recaudación 

por medio de un impuesto no acumulativo. Estas razones aunadas 

a la obligación de este país de adoptar el sistema propuesto por la 

Comunidad Económica Europea, hicieran que~ ley de 28 de junio 

de 1968, contenga las disposiciones relativas a la implantación de 

un sistema de impuesto sobre el valor agregado. (42) 

Este impuesto substituye al impuesto acumulativo en 

caacada en vigor, Y. en principio la entrep de bienes y la presta-

cián de aervicioe llevada a cabo dentro del territorio holandés, así 

como la importación de bien•. La diferencia fundamental consis-

te en que la propiedad inmueble estará sujeta al impuesto sobre 

valor llil"egado cuando sea transferida o cuando esté sujeta a arren-

damiento. 

(42) A partir del lo. de enero de 1969. 
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Los bienfll se definen en la ley como todos los objetos 

tangibles muebles o inmuebles inclu:yendo al gas y a la electricidad 

(-43). Los servicios son aquellOll actos distintos de la entrega de bie-

nea efectuados a cambio de una cmrtraprestación, si un acto de co-

mercio no se ,considera entrega de bien, será por lo taito un servi-

cío a menos que sea prestado en forma gratuita. La ley define el 

concepto de entrega en forma detallada, como cualquier transferen-

cia del derecho de uso del propietario, que normalmente sucede por 

medio de un contrato (44) 

Las persona& sujeta.a al impuesto son los empresa-

rios que efectúan entregas de bienes c:i presten servicios. La ley 

define al Empresario como aquella persona que de manera indepen-

diente lleva a cabo operaciones coim!rcialu , incluyendo las profe-

siones liberales. El c0!1cepto de utilidad obtenida no es esencial 

para determian.ar si una persona ff de~ cmsiderar empresario, 

ya que la misma ley dispone que aquellas organizaciones que no lu-

crativas deben considerarse sujetaa al gravamen. 

Las corporaciones del sector público que llevan a ca

bo ~peraciones comerciales, como las empresas propietarias de 

energía o que prestan servicios de transportación, están sujetas 

(43) Artículo 5o. 
( 44) Ley Artículo 4o. 
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al impuesto sobre valor agregado ya que caen dentro de la defini

ción de empresario; ciertos profesionistas como los doctores, abo

gados, contadores y todas aquellas personas que lleven a cabo una 

actividad independiente, se considerarán empresarios dado que 

ejercen una profesión, Sin embargo, si una persona está bajo 

la dirección y dependencia de un patrón, no entrará dentro de la 

definición de empresario, ya que no lleva a cabo un negocio in

dependiente.· 

El ámbito territorial del impmsto es el que la ley 

define como "dentro del reino". A pesar de que este término 

comprende el territorio europeo, las Antillas Holandesas y el 

Surinam los últimos dos territorios tienen autonomía fiscal y de 

esta manera la aplicación territorial del impuesto sobre el valor 

agregado está limitada al primero, así las entregas de bienes y 

loa servicios prestados por empresarios holandeses a residentes 

de las .Antillas .fblandesaa y del Suriman, se consideran como ex

portaciones y por otra parte, las entregas de los residentes de 

estos dos territorios al territorio holandés se tratan como impor

tacione~ y están gravadas. 
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El lugar de la entrega se determina por virtud del trans-

porte del bien en cuestión. Si va acompaftada por un servicio de trans-

porte el lugar 1erá aquél en el que se encuentre el bien, en el momeE 

to en que se inicie la transportacién. Si no existe transporte, la en-

trega ocurre en el lugar en que se encuentra el bien en el momento 

de la misma. De esta manera se asegura que el menor número po-

aible de empresa• extranjeras estén sujetas a las disposiciones del 

impuesto sobre valor agregado holandés. Otro efecto es que los bie-

nes exportados por los empresarios holandeses se consideran entre-

pdos en Holanda ypor tanto sujetos al impuesto sobre valor agrega-

do. Si un empresario holandés vende bienes que están situados en 

Holanda a una persona no residente, bajo un contrato por el cual el 
. ' 

título se tranafiere en el país extranjero, de esta manera, la entre-

ga se considerará efectuada en Holanda y se aplicarán las reglas del 

impuesto sobre valor agre1ado a la exportación. 

Las siguientet1 reglas &iJ:'.'Ven para determinar el lugar 

donde se consideran prestados los servicios. Si un empresario es-

tablecido en Holanda presta servicios se considerarán efectuados 

en el ten-itorio holandés; los servicios de un empresario establecido 

en el extranjero se considerarán como prestados en Holanda si se 

.efectúan a través de un establecimiento permanente en el país, y 
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se cC11siderarán prestados donde esté establecido el cliente si el 

servicio no se presta a través ~e un establecimiento permanente 

en Hol;µida. En el caso de que ,el cliente no sea empresario, el 

lugar será. considerado como donde verdaderamente se preste el 

servicio. 

En el transporte de bienes ypasajeros la ley dispone 

que estos servicios se considerarán prestados en el lugar donde se 

lleve a cabo el transporte, ( 45) sin embargo, el transporte. de pa

saj eroa hacia el extranjero o de lugares fuera de este país están 

exentos del impuesto sobre valor- agregado. 

En concordancia con la segunda directriz de la C. E. 

E. el acto mismo de la importación genera el impuesto con el ob

j ero de que en el momento de la ~mportación, los bienes soporten 

una carga fiscal igual a la de los bienes producidos en el país. 

No existe ningún requisito para determinar la cali

dad del importador, este puede o no ser un empresario y es irre

levante que el hecho de la introducción de mercancías dentro del 

país esté en conexión con la entrega del bien importado. De esta 

manera un consumidor privado es igualmente responsable del pago 

del impuesto- por el hecho de la importación- que una empresa no 

residente que envía bienes a sus sucursales en Holanda. Se concede 

(4q;) Artículo 6 (3). 
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la exención a ciertos artíe11loil de importación tales como aquellos 

bienes que habiendo aido exporta.dom vuelven a introducirse en te

rritorio holandés; bienes que se utilizan para fines científicos o 

culturales por organizaciones autorizadas por el Ministro de Fi

nanza.a, y los artícul0& utilizadoe por la9 misiones diplomáticas 

y su. agentes . 

El impuesto holandés ea sumamente amplio y la li

mitación que comporta está contenida en las disposiciones de la ley 

al ~llliderar ciertos bienes y servicios exentos del impuesto así 

como a ciertas personas cuyá actividad está dedicada a la agricul

tura o que poseen pequeftos negocios. 

Las exenciones a loa bienes y servicios se dividen 

en dos categorías según se otor¡uen por razones de protección-al 

Último consumidor o por·cierta conveniencia de tipo administrativo . 

.. . Se p~ege al consumidor 1inal ya que el último valor agregado en 

la etapa final no se grava, si se cmcediera un trato favorable a 

las etapas intermedias, el consumi~r final no estaría beneficia

do ya que el valor agrepdo en esas etapas se gravaría en laeta

pa última coo la dffventaja resultante para el último consumidor. 

Dentro de las primeras se encuentra la entrega de 

productos.alimenticioe y bebidas por empresas no lucrativas y,el 



abaatecimiento a cargo de estas empresas de medicinas y ropa a 

personaa de escasos recurso~, los servicios de enfermería sin 

ánimo de lucro, los servicios sociales ordenados por la autori

dad administrativa cuando no se pueda obtener utilidad, los servi

cios educativos prestados por instituciones seftaladas por el Estado 

cuando no se pretenda obtener una ganancia de tipo pecuniario y la 

transmisión de programas de radio y televisión a cargo de organi

zaciones autorizadas por el Estado o a cargo del mismo excluyendo 

loa anuncios. 

El otro tipo de exenciones permite aligerar la carga 

administrativa del sistema impositivo aunque sin beneficiar el con

sumo final. De este modo estan exentas las e11tregas de bienes in

muebles por un empresario que no pudo acreditar ni total. ni par

cialmente el impuesto previamente pagado respecto de dicha pro

piedad. 

El arrendam.ieuio ele bienes inmuebles excluyendo las 

fábricas, maquinaria, hotel y acomodo por un período limitado de 

tiempo, la entrepele activos de un negocio, siempre y cuando el 

empre"!lrio en cuestión se dedique a la entrega de bienes y presta-
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ción de servicios que están exentos del 1. V. A. Se pretende evitar que 

aCJJ.ell09 cantri.buyentes que normalmente están fuera del impuesto, 

queden sujetos por una operación eventual. Se encuentran exentos los 

servicio& postaln telef6nicoe y telegráficos y algunos servicios de trans

portación. la venta de se¡uros y los servicios prestados por los agen-

tes ue¡uradores. así como los servicios de reporteros de prensa y 

. fotécrafoa. 

. ,-.·. El tratamiento a la exportación sigue al igual que las im-

portaciona. 109 lineamientos setlalados por la segunda directriz de 

la C. E E. no solamente de exeptuar las operaciones de exportación 

del impuesto, nno conceder devoluciones a losimpuestos sobre el va-

lor agregado previamente pagados respecto de los bienes exportados. 

Holanda dió una ligera variante a su legislación al considerar la expor

tación sujeta al impuesto pero a una tasa de céro; de esta manera el 

empresario que entrega el bien o presta el servicio que se.exportará 

está sujeto a esta tasa, lo que de hecho constituye una exención y tie

ne derecho al dedito total de los impuestos anteriormente pagados, 

llOlo que formalmente se encuentran dichas operaciones sujetas al gra-

vamen. 

El im¡Qesto sobre el valor agregado en Holanda es un 

impuesto al psto relacionado con el consumo de bienes y la presta

·ción de servicio& que se recauda a través de los enteros del gravamen 



que hacen los ernpresarioa a tasas fijas sobre el valor que han a¡re¡a

do a loe biene9 o servicloa en cuestión. Di.chas cantidades se. forman 

al aplicar la tasa adecu:<da a las operad.enes celebradas durante el 

período ¡ravable que comprende tres meses. El contribuyente for

mula una declaración sobre ese lapso de tiempo en el mes siguiente, 

aunque puede optar por un período gravable de un mes o la misma au

toridad fiscal puede fijarlo. 

La base gravable está. constituida por el valor total en 

dinero o en especie del bien o servicio que recibe la persona a quien 

se le carga el impuelÍto. 

El valor total incluye todos loa gastos como transporte, 

sepros etc. excluyendo el I. V.A. mismo, aunque la autoridad ad

ministrativa puede excluir ciertoa patos ( 48) 

Tasas del Impuesto. 

Se establece una tasa normal apllcahi.e a la mayoría de 

las entrepa y prestación de aervicios de~. una tasa reducida de 

4GJI, sobre ciertoe bienes necesarios para satisfacer necesidades esen

ciales de la población, o de tipo cultural o social, se aplica la tasa 

( 46} Ley Holandesa del l. V. A. artículos 8 ( 2) y 29 (1) 
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de cero a las exportaciones que es una ficción y no existe en la legis-

lacián holandesa una _tasa elevada para artículos suntuarios. ( 4 7) 

( 4 7) La legislación anterior contenía tasas elevadas· de 7% aplicable 
a la venta al detalle de cigarrillos, otra de 14% para cerveza, vi
nos etc. una de 18% para licores, joyas, motocicletas y yates y 
una elevadísima de 25'Yo para aparata11 de televisión, y aviones par
ticulares. European Taxation The Turnover Tax on Value Added 

in Europe. pág. 290. 

I 
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La Posición de Inglaterra. 

Resulta interesante para propósitos de nuestra exposición, 

el análiai.1 de la poacicSn adoptada por el Reino Unido sobre la imposi-

ción tributaria al volúmen de negocio•. La inclusión de Inglaterra en 

el Mercado Común no parece viable a corto ¡,tazo, ya que la política 

exterior de Francia fue ccmsecuente en rechazar las peticiones del 

Gobierno Inglés para que ee le admitiera en el seno de la C. E E. Sin 

embargo, se han convocado reuniones de Ministros de la Comunidad, 

para considerar nuevamente las solicitude1 británicas tendientes a 

su incorporacicSn en el Mercado Común. En estas asambleas "el te-

ma funda~-nental a tratar será el ajuste del sistema inglés de imposi-

ción con las legislaciones acordadas en los, países del Mercado Común,, 

Europeo yque en algunos se encuentra en vigor actualmente!' (1) 

Entre los expertos ingleses de imposición indirecta, 

ha operado un cambio fundamental en las consideraciones sobre la 

adopción de un sistema de impuesto sobre olor agregado, que va des-

de el rechazo absoluto de este sistema por el Reporte del Comité de 

Imposición a las Ventas, conocido como Reporte Richardson, hasta 

(1) Lic. Allredo Gutiérrez Kirchner . Curso Monográfico del Impuesto 
sobre el Valor Agregado. Programa de Preparación de Abogados. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público . Julio 23 de 1969. 
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los recientes trabajos preparados por un grupo de profesores de di ver-

sas Universidades Británicas, coordinados fundamentalmente por el pro-

fesor David Stout, en que se inclinan por un tipo de imposición similar 

al formulado por las directrices del Consejo de la C.E.E. (2) 

l. - ~L INFORME RICHARDSON. 

Uno de los documentos mas completos en que sé. aoatiene 

u.na posición contraria al sistema de valor agregado es el Reporte de la 

Comisión de Imposición a las Ventas. Estos estudios surgieron debido 

al interés del Gobierno Británico por aumentar el desarrollo económico 

y promover las exportaciones, de distribuir equitativamente la carga fis-

cal, de mantener la renta pública asi como de 'mejorar la eficiencia en 
.. 

la recaudación y la administración tributaria: .. 

lng}flterra se encontró.frente a varios hechos que la hicieron 

dudar sobre la efectivjdad de su sistema en el afto de 1964. El sistema in-

glés del "Purchase Tax11 producía 1/15 de la recaudación total, mientras 

que Alemania recaudaba 1/6 de los impuestos totales por medio de su im-

puesto acumulativo y Francia 1/4 al 1/5, ya que su sistema se amplía a 

bienes y servicios. 

(2) El impuesto sobre el valor agregado. La posición del Reino Unido y la 
experiencia europea. Oxford 1969. 
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' .. 
El Comité Richardson rechazó la posibilidad de adoptar un 

sistema similar al vigente en Alemania en esa época y para ello se ba

só en las críticas hechas dentro y fuera de este país, la imposición es 

acumulativa y ciega, propicia el crecimiento vertical de las empresas, 

ya que aquellas que por su capacidad económica pueden evitar las diver

sas etapas, eluden el pago del impuesto disfrutando de una posición más 

ventajosa. Además es enorme la dificul"ad de calcular el desgrave a las 

exportaciones y las medidas compensatorias a las importaciones. 

Desechado el sistema en cascada, el Comité examinó el 

propósito del impuesto sobre valor agregado analizando el sistema impo

sitivo francés, desde su desarrollo histórico hasta la administración del 

iiqiuesto y el tratamiento a las importaciones y exportaciones, para com· 

pararlo con el impuesto inglés del purchase tax. 

a). - El Purchase Tax. 

Este impuesto nace por la imperiosa necesidad de'l. Gobier

no de hacer frente a la economía de guerra y posteriormente de la. post

guerra. Se aplica a la etapa de los mayoristas y sobre ciertos bienes de 

consumo, sin gravar los servicios __ prestados. La recaudación esperada 

de este impuesto en el ejercicio fiscal 1963-1964 fue de 545 millones de 

libras, distribuidos de la siguiente manera según las tasas de imposición: 



Tasa de 10% - 1'70 millones de libras. 

Tasa de 15" - 55 millones de libras. 

Tasa de. 25" - 320 millones de libras. 

b. -) Tasas de Imposición. 

Las tasas de este impuesto han cambiado conforme a la deman-

da especial de algunos productos, así como por razones presupuestarias o 

de política social. Durante la segunda guerra en el ano de 1943, alcanzó 

la proporción de 100% y en algunos meses del ano d~ 1947 llegó hasta el 

125%. Con estas medidas se limitó el comercio interno frenando el desa-

rrollo económico, produciendo· enorme descontento entre los contribuyen-- ---- ... ,' 

tes. 

Posteriormente se adoptaron ciertas medidas tendientes a 

normalizar la demanda de los consumidores. En el ano de 1955, se implan-

tó una tasa reducida sobre las industrias del vestido ymobiliaria. Tres anos 

más tarde, se hizo una reducción de todas las tasas y del campo de aplica

ción del impuesto para limitar la cárga sobre un menor número de bienes 
. 

de consumo. "El impuesto sigue teniendo .cierto grado de discrirn'inación . 

No recae sobre gastos destinados a satisfacer necesidades básicas como 

la alimentación y el combustible y grava a tasas bajas otros bienes esen-

ciales; aunque no demuestra la discriminación exagerada que habiá com-
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POrtado anteriormente." (3) 

.·· En julio de 1966 las tasas se aumentaron a 11%, 16 1/2 °lo y 27 l/'1'.'· 

·,~1 a:· partir del 19 de mayo de 1968 a 12 1/2%, 20% y 33 1/3 f/o para algunos ar-

tí culos y 50% para otros. ( 4) . 

c. - Administración del Impuesto. 

Los mayoristas deben estar registrados y pagan el impuesto 

cuando entreguen los bienes a un comprador qu~ no está registrado, cuan.

do esta operación la efectúen con comerciantes detallistas,· estos no pagan 

el impuesto por las ventas que realizan. En estos términos el impuesto se 

causa sobre el valor al mayoreo de los bienes, o sea el precio de las mer-

cancías sin impuesto que un mayorista vende a·un comerciante al menudeo. 

El impuesto debe pagarse trimestra:lmente ante la Oficina 

Recaudadora denominada "Cust'oms and Excise". Las declaraciones se pre-

sentan un mes antes y contienen el impuesto causado sobre las ventas y 

operaciones gravables en ese período. La Administración puede efectuar vi-

sitas trimestralmente para verificar si los bienes han sido gravados a laa 

tarifas adecuadás, asimismo puede efectuar inspecciones a los comercian-

tes al detalle y comprobar las impor_!aciones, las que se efectúan como si 

(3) Report of the Comittee on Turnover Taxation, Londres. Marzo de 1964. 
-- Traducción del autor. 
(4) Border Tu and Adjustments tax Structures, O. C. D. E. París 1968, pág. 

168. 
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1u mercancías fueran del mercado nacional. 

El gasto de la actividad administrativa del purchase tax en el 

ejercicio 1963-1964 fue de un porcentaje de O. 86 de la recaudación total del 
1 

impuesto, es decir de cuatro millones de libras. 

El Comité Richardson analizó el impacto fiscal sobre el cos

to de loe negocios y determiÍl6 que dadas las características del impuesto 

al definir una serie de artículos destinados al uso industrial o profesional. 

diatintoe de los bienes de consumo y considerarlos -fuera del impuesto, si 

es que no se determina si loa bienes son para consumo propio delregocio, 

se gravan de una manera más ámplia, así solo una proporción adicional 

muy baja es la que se adiciona a los costoa industriales o co~rciales 

.Como en los autor.noviles, muebles para oficina, pap~ría etc. 

_ Existen otros objetos qµe por su naturaleza están fuera de 

la esfera del impuesto, tales como las herramientas o materiales para 

cmstrucci6n·que·ocasionalmente los compra un particular y de manera ge-

neral las personas dedicadas a esa.industria .. 

d.- Analisi1 comparativo entre el sistema inglés y el T. V.A. 
francés. 

La Comisi6n realizó un estudio comparativo del sistema inglés 

- - --..- .:>_,···ú.:;,.:,';.,-"l.;...t':.1,f.1;.f. 
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can el de valor agregado representado por el impuesto francés que al-

i gunos aílos más ~rde fue el modelo q~e siguió la Comunidad Económi-
¡ 
! ca Europea. 
: 

El purchase tax grava exclusivamente ciertos produc-

tos de consumo en una sola etapa, la de los mayoristas, mientras que 

~ 
el impuesto francés grava todas las etapas de la producción hasta la 

1 
,, etapa de venta al mayoreo y se aplica sobre los bienes de consumo', 
1 ,, 

l materia.a primas, productos semielaborados y bienes de inversión. 
~ 
) 
'.1 Ambos sistemas tienen tasas diferenciales, el inglés cuenta con tres 
1 

y el francés con cinco. La recaudación el impuesto en el purchase 

tax se lleva a cabo en una sola etapa, mientras que en el impuesto 

sobre valor agregado la recaudación se efectúa en cada una de las 

etapas, mediante el mecanismo de pagos fraccionados. 

En el ano de 1962, el T.V. A, francés produjo 7. 3% 

del producto nacional bruto, mientras que el purchase tax 2. 3%. (5) 

(&)A pesar de lo anterior, el Comité Richardson set'ialó que la tribu-
tación indicada en Francia ea distinta. Inglaterra obtiene ingresos 
mayores a los del purchase tax en la imposición a bebidas alcohó• 
licaa y tabaco, productos que en la ley tributaria francesa están 
denbro del impuesto sobre valor agregado. 
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Dado que 1aJ1 tasas del purchaae tax son maá elevadas 

y el pago se efectúa en la etapa final parece ser psicológicamente 

menc:is irritante el sistema francéa, ya que la carga tributaria está 

distribuida entre todas las empresas que participan en las etapas 

de producción y distribución. 

Sin embargo, estas consideraciones de tipo psicológi

co sep la opinión oficial de ese momento nQ tUeron determinantes 

para una posible substituci6n del sistema vigente~ "No pensamos que 

estas ccnsideraciCllles de tipo psicológico tengan gran importancia 

en este país. Los comerciantes ingleses que pagan el purchase tax, 

también consideran el impuesto cor.io adicicnal a los precios. Se 

consideran como recaudadores fiscales, como intermediarios en-

tre el Estado y los CDnsunúdores''. (6) 

e. - Conclusiones de la Comisión Richardsan. 

Al analizar las conveniencias de un sistema de impues-

to sobre el valor agre¡ado en substitución del pu.rebase tax, el In

forme Richardson se inclinó por otra 1<1iución consistente en la 

ampliación del sistema vigente a otros artículos de cc:nsumo, mante-

niendo el gravamen a una sola etapa. 

(6). - Report ~ the Committee pág. 3 7. 
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La substitución no traería para Inglaterra un beneficio 
I 

sobre la Balanza de Pagos ya _que las exportaciones aumentarían 

siempre y cuando el nivel de precios no aumentara por la cantidad 

total de impuesto sobre el valor agregado, pero este efecto parece 

inevitable por la acción recíproca de precios y salarios.( 7) 

Otra.de las razones dea Comisión para desechar el 

sistema de valor agregado, está en relación a la car¡;;. adicional de 

trabajo administrativo que implica dicho sistema tanto a la adminis-

tración Fiscal, cor.."lo a los contribuyentes. Todas las empresas ten-

drían que calcular el impuesto pagado por sus compras para dedu-

cirlo del causado por sus ventas, con el consiguiente gasto adminis-

tratiito que representa un sistema de organización que permite te-

ner a la· mano las facturas de dichas operaciones, mismas que sir-

ven como prueba para la deducción de impuesto. El impuesto total no 

lo recibe el Fisco de los causantes en la etapa final, sino que recib~ 

numerosos pagoe por cantidades mínima.e y el trabajo administrativo 

es por tanto oneroso y pesado. 

Concluya• la Comisión seftalando que sería un serio in-

(7) Report of the Committee .... Sumario y Conclusiones Eig. 79. 
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cmveniente la llUbstitución, ya que nunca se beneficiaría el desarro-

1lo económico, sino que por el contrario se paralizaría el mismo, en 

perjuicio de la Gran Bretafta. 

Sin embargo, estas críticas que la Comisión Richardson 

seftaló al n.tema de impuesto sobre el valor agregado, son al decir 

del Reporte aplicables al caso Inglaterra y es por eso que las con-

clwliones mencionadas están &,.¡etas a revisión misma que propondre-

mOB en función de loa estudios hechos por loe mismos ingleses. 

J. - Corriente a favor del Impuesto al valor Agregado 
en Inglaterra. 

a). - Cambioe operados. 

Han operado ciertos cambio& en diversos aspectos des-

de 1964, fecha en que se formuló el Reporte; como la introduccioñ-de 

un nuevo impuesto cmocido. como el Selective Employrnent Tax o im-

puesto a las nóminas, Este gravámen amplió la base fiscal al incluir ·- ....... ·-· . - .. - . ·-···-' . . - ·- ... . 

' ' 

la prestación de servicios, pero tiene ciertos inconvenientes como la 

tasa fija que no es proporcional a la nó~na, presenta la dificultad de 

disfulluir claramente la.a clases de empleo y no se puede efectuar des-

grave a la exportación. 



El Comité Richardson sei\aló que los empresarios que 

fueron consultados opinaran que los elementos que toman para _deter

minar una inversión no cootienen ninguna consideración sobre la car

ga fiscal a la misma. "La mayor parte de los inversionistas nos co

municó que ellos toman en cuenta principalmente la cantidad bruta 

de rendimiento esperada antes del impueto al considerar una nueva 

inversión y que sería muy poco probable que revisaran sus tablas de 

rendimiento si se aboliera el purchase tax. Más aún, aquellos empre

sarios que senalaron que toman en cuenta los rendimientos netos des

pués del impuesto, no consideran que la substitución fiscal traiga 

coosigo una diferencia real sobre sus decisiones para invertir''. (8) 

Pues bien, resulta que otro de los cambios ocurridos en el círculo de 

empresariasingleses está constituído por las nuevas consideraciones 

para invertir. Actualmente el cálculo de una inversión se hace toman

do en cuenta cantidades después del impuesto y no bases brutas sin 

impuesto. Esto quiere decir que cualquier reducción fiscal constituye 

un aborro en loe costos, así como la. gravámenes a las nóminas, re

fiejan un aumento de los costos. 

Otro de los cambios acontecidos es que la.- tributación 

directa en Inglaterra' ha alcanzado tasas tan altas sobre los ingresos 

(8) report of the Commütee ... Pág. 83. 
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que loe incentivos fiscales se han reducido y por otra parte es sumamen-

te difícil aumentar estos impue.stos y por lo tanto no se puede mantener 

una fiexibilidad deseable en la tributación. 

La simplicidad del sistema vigente en Inglaterra se ha con-

vertido en una aeria desventaja ya que su mecanismo de operación permite 

la acumulación de impuestos. Cuando los bienes que han soportado pur-

cbaae tax se utilizan en la producción de otros artículos que quedaran su-

jetos al mismo impuesto, no existe ningún método de deducción que evi-

te la doble imposición. Por el contrario el sistema de valor agregado com-

porta la máxima neutralidad en este respe<:to. 

El profesor David Stout entiende el sistema. de valor agre-

gado como un gravamen al consumo final y no como un verdadero impues-

to sobre el valor agregado. "Es un método de recaudación por medio de 

pagos fraccionados de los gastos nacionales al consumo final" (9) propo-

ne además una restructuración del sistema fiscal británico basado en las 

siguientes consideraciones. Para los anos 1968 1969 por cada 1 por cien-.. 
to de impuesto sobre el valor agregado se recaudarían 200 libras mien-

tras que con una tasa de 4 1/2 igualaría la recaudación del sistema actual; 

Otros pa.íses como Alemania, Holanda, Dina.marca y Suecia han necesi-

tado tasas doblemente superiores para poder substituir sus impuestos an-

teriores al valor agregado. 

(9)David Stout. Economic Aspects of a Value Added Tax in the United 
Kingdom. 
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"Supon¡amoe qae el lmpae9to 90bre el valor a¡regado subs-

titu)'era al Selec:tive Emp1oJmeat TutJmpaesto a 1u nóminas) cuya 

recaudaciéa e9timada en 411 ejercicio llU-190 es de 4-85 libras, al 

impueeto especial .a 108 bidraCarburoe ca,a recaudación estimada 

en el ejercicio 1968-1969 es de 485 libru, al impuesto especial a los 

hidrocarburo9 cuya recaudación •de 900 libru, juntando estos da· 

U. podemos formular un presupueno imalinario. baJlándonos en un 

l. V.A. con una taaa de 12'- 90bre el caaamo ~de bienes y servi-

Abalicién del parcllue tu; 

Abolición del SET: 

La mitad de loe impu..- a lm 
bidrocarburcm. 

Alicientes fiacalea 1.benellcim 
a loe jefes de familia de bajo8 
in¡rum y a famQiaa numew. 

ImpuMto sobre •alcr .acre
p.do al 12'- sobre el cc:mumo final de ~!.. 
ne1 1 aervi.cioa. 

L 890 

L 480 

L 450 

L 250 
L ·12,0VO 

L 2, 400 (10) 

Este supuesto 1111 tanto teórico no resuelve los múltiples 

problemas que trae como consecu.encia la wbstitución de un sistema 

(10) David Stout. Obra cit. 
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fiscal. En el caso de operar esta, el cambio repercute en toda la es

tJ:Uctura económica y política de un país. (11) Las objeciones que se 

forn¡.ulan a la adopción del sistema en cuutíón están referidas princi

palmente al aumento de los precios. a la carga adicional de trabajo 

administrativo que implica este impuesto, y su repercursión en la 

balanza de pagos de un país. 

En lo tocante al primer argumento sobre los precios no 

puede pensarse en que los precios suban por la adopción de este im

puesto.· Los impuestos que substituye reflejan su impacto sobre los 

precios de los productos de manera que el nivel general de los mis

mos no tiene por que cam.biar. 

Mas aun. el impuesto sobre v~or agregado provoca la 

igu.aldad en la competencia, ya que al no permitir la integración ver

tical de las empresas las mismas se encuentran en un plano en que la 

situación competitiva es mas intensa y por lo tanto mas perfecta dan

do como resultado la restricción a la elevación de los precios. Sin 

embargo, tal y como sucedió en DinamlO'ca los precios de los produc

tos alimenticios aumentarían siempre y cuando no exista impedimento 

a la competencia. En el caso de que los precios se elevarán sería un 

(11) El sistema fiscal debe ser revisado como un todo. 
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efecto a corto plazo debido a errores administrativos o a. la situación 

particular de la economía de un país, pero los beneficios del sistema 

reduciríán ese aumento por las ventajas que pt"esenta el I. V.A. al ser 

mayor la base fiscal, las tasas serán menores y producirán enormes 

ingresos al país, la carga fiscal estará repartida entre dos millónes 

de contribuyentes ingleses en vez de 6 5, 000 que actualmente pagan 

el purchase tax. 

Esta afirmación nos lleva a otra de las objeciones men

cionadas consistente en la carga adicional de trabajo que representa 

para las autoridades fiscales el controlar y administrar un sistema tan 

amplio. 

La crítica principal está contenida en el documento de 

la Comisión Richardson y seguramente influenciada por las dificul

tades que a presentado el sistema francés del Taxe sur le va.leur ajouter 

ya que fue el que la Comisión tomó en cuenta. a.l hacer su informe. Sin 

embargo las investigaciones más recitntes han ido más allá. del sis

tema francés. 

El profesor Stout ha sena.lado la conveniencia de una tasa 

única paz:a evitar los problemas administrativos de la contabilidad y 

control del impuesto. El sistema de ·tasa única ha dado magníficos re• 
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sultados en Dinamarca y es una preocupación del·Gobierno francés la 

multiplicidad de las mismas. "Me comunicaron en las oficinas de la 

Cámara Alemana de Comercio que aproximadamente 80% de la carga 

administrativa de los comercios surge del hecho de la dualidad de 

tasas del I. V. A. " (12) 

Se ha:;.ptQpaes:to un mecanismo de control similar al adop

tado por Alemania consistente en que los contribuyentes partic!f>en 

enla recaudación del impuesto sobre la base de la presentación men

sual de 'declaraciones sobre las ventas y el total de impuesto factura

do por las mismas separadas de las facturas de compras y permitien

do la revisión anual de las autoridades fiscales cuando efectúen au

ditorías para verificar los ingresos anuales para propósitos del im

puesto sobre la renta a las personas físicas y empresas. El problema 

administrativo subsiste para aquellas contribuyentes de escasos re-

. cursos·ecónómicos euyo niórito de negocios no les permite llevar a 

cabo una contabilidad adecuada al sistema del impuesto sobre el valor 

agregado. Solo que podía establecerse un método por el que los peque

fios empresarios estarán sujetos a un régimen estimativo sobre sus 

operaciones o bien sujetos al impuesto cuando tuvieran cierta signi-

(12) Stout Dav?-d Economic Aspects. Obra Cit. 



ficación económica . (13) 

b. - La situación de la Balanza Comercial Inglesa. 

~l otro argumento en contra del impuesto sobre valor 

agregado está fundado en la repercusión económica en el comercio 

exterior de Inglaterra. 

Una balanza comercial favorable supone de manera ge-

neral que las expomciones sean superiores a las importaciones de 

bienes y servicios y además es un renglón de primera importancia 

para lograr una balanza internacional de pagos positiva. El gravamen 

a los bienes y servicios producidos o importados por un país ejerce 

una influencia decisiva sobre la actividad productiva y esta razón es 

la que llevó al Gobierno Inglés a considerar de nuevo la efectividad 

de sus impuestos. La manifiesta lentitud del incremento de la pro-

ductividad es un serio obstáculo a~ balanza de pagos, los precios 

aumentan en el interior y la.s mercancías se encuentran en una si-

tuación C1nnpetitiva desfavorable frente a. los productos extranjeros, 

por lo que las importaciones tienden a aumentar con el lógico efec-

to de que las exportaciones sean más costosas. El siguiente cuadro 

(13) En este sentido Mitton Antony. Un Impuesto para el momento 
actual ~ - XV Semana de Estudios de Derecho Financiero Madrid 
1967. Pág. 567. 



da una idea de esta situacién: 

Comparación de los movimientos de precios en el mer-

cado interno y de exportación 1956-1964. 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

Precios in-
ternos come_r 
cío al detalle 94 97 100 101 101 104 108 109 na 

Precios de 
exportación. 96 99 100 100 102 103 105 107 109 

Fuente: c·entral Statistical Office Monthly Digest and Re-

form or Regret (Birmingban Bow Group July 1965). · 

c. - Conclusiones. 

La substitucién del sistema. vigente daría como resultade> 

que al reducirse los precios se aumentaría la productividad económica 

con lo que se favorecería la situación ::.competitiva de los productos in-

¡).eses !rente a loa productoe importados. Además se ampliaría el cam-

po de acción de las empresas ya que al concederse devoluciones a las 

exportaciones éstas entrarían a la campet~cia en el mercado exterior 



112 

o aumentarían su actividad de comercio fuera de las fronteras de In

glaterra. El efecto de una mayor actividad en las exportaciones sería 

un estímulo a las inversiones sobre las empresas exportadoras lo que 

beneficiaría el desarrollo económico, ya que se reducirían los precios 

de los productos destinados al comercio exterior de la Gran Bretaf1a. 

La adopción de un sistema de impuesto sobre el valor 

agregado en Inglaterra. colocaría a este país en una situación en que 

la balanza de pagos se verá mejorada por el aumento de las exporta

ciones el incremento al desarrollo económico asegu'rará un mejor de

sarrollo de los factores de la producción y será un valioso ar.¡umeri.to 

para que la Comunidad Económica Europea cansid~re la petición del 

Gobierno inglés de ingresar al Mercado Común. La decisión tiene un 

cc:ntenido profundamente político, pero el seftalado cambio de la legis

lación impositiva, adecuado a las directrices del Consejo contiene los 

elementos económicos para que el número de países miembros de la 

C. E E. pueda ampliarse a siete, sin el problema de transición que sur_ 

¡iría si se permitiera el ingreso de Inglaterra sin haber adoptado el si.!!_ 

tema acordado por los demás países .. 
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INGRESOS FISCALES DEL Rl!:lNO UNIOO 

(millones de libras eaterlinaa) 
1985 

Porcentaje total 
a:Impuestos al consumo. 3~ 777 34. 8% 

De los cuales: Impuesto 
a las ventas y a la cifra 
de negocios: 647 6.0% 

Impuestos sobre consumo 
especial: ~ 954 27. 3 

Impuestos anteriores,. 
de los cuales: 

Cigarrillos y tabac~. . 1, 000 

Bebidas alcohólicas. 617 

Hidrocarburos.... 773 

Otros..... 564 

Derechos de Aduana.. 176 

B Impuestos sobre la 
Renta. 3, 839 

De los cuales:lmpuesto 
al Ingreso Personal. 3, 250 

Impuesto sobre utilidades 588 

9.2 

5.7 

7.1 

5.2 

1.6 

35.4 

30.0 

5.4 

Porcentaje sobre el Producto u al bruto 
10.'1% 

l.ª"° 
8.3 

3.8 

l. 7 

2.2 

l. 6 

0.5 

10.8 

9.2 

l. 7 

···--··"" ···--·-
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€. - Impueeto sobre capital, propiedad 
sucesiones y donaciones 

D. - Impuestos a la Propiedad. 

E. - Cuotas del Seguro Social 

Aportaciones de los patrones : 

Aportaciones de los obreros: 

Otras aportaciones. 

Total: 

Unicamente los impuestos senalados 
en estos incisos. 

292 

1,24& 

1,685 

831 

7815 

69 

10, 838 

Porcentaje total 

2. '1% 

11. ft 

15. 5 

'1. 7 

7.2 

0.6 

Porcentaje •obre el producto 
nacional bruto. 

0.8 

3.& 

4.8 

2.3 

2.2 

0.2 

30.6% 

Fuente: Border Tax Adjustments and Tax Structures. O. C. D. E. Paria 1968 Pág. 252. 



CAPITULO V. 

U Sistema Vigente de In¡>UeSto a las Ventas. 

1.- Antecedentes. 

2.- Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

a) Cbjeto del Impuesto. 

b) Sujetos del Impuesto 

e) Tasas de Imposici6n. 

d) Exenciones. 

e) Control Administrativo del Impuesto. 

3.- Administraci6n del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
· en el D.F. 

a) Delegaci6n·de la Facultad Administrativa. 

b) Actividad Administrativa. 

e) Recaudaci& del Impuesto. 



l.- .Antecedentes. 

!l antecedente de nuestro actual sistema de intpuesto a las 

ventas es el llamado impuesto del timbre, que comprendta una mu.lti

: plicidad de grav!menes cuyo pago. se efectuaba por med:ic de estampi

·. llas que se adher!an a los documentos que amparaban las operacio-

, nes gravables. 

Para dar una idea de la diversidad de cargas que impon!a 

dicho impuesto, basta citar que comprend!a, entre otros, los impues

, tos sobre contratos de carlcter civil y mercantil; sobre las opera

. ciones de car!cter civil o mercantil sobre recibos, impuestos sobre 

· arrendamientos~ aparecer!as, adem!s de una sobretasa federal adicio-
; 

¡ nal por todos los impuestos locales y municipales. Esta contribuci6n 
l 
: no se incluye!> en la Ley de Ingresos del Erario Nacional en el año de 

1. 
1 

1949, por lo que desapareci6 a partir de dicha fecha. 

l.- El impuesto se causaba por separado en cada op~raci~n 

de compraventa cuyo monto excediera de $ 20.00 y global.me..~te d~ las 

operaciones menores de esa suma. Para el efecto d!!l pago era obliga

torio expedir una factura global semanaria para las ventas menores. 

2.- JU pago del impuesto se acreditaba en cada caso median

te timbrea adheridos a las facturas individuales o global.e.. 

3.- Para cantrolar la expedici& de las f acturu¡ y la adi-

ci& iil ulas de los timbres que acreditaban el paqo del impuesto, 

existh un servicio de inspeccit5n a cargo de la Secretar!a de Hacien

da y Cr:'Adita PGblico. lll Servicio de Inspecci&i practic:aba diversas 

clase de visitas (ordinarias, extraordinarias, especiales y expon-
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táneas) a todas las personas que por la naturaleza de sus actividades 

efectuarán operaciones de compraventa; en estas visitas los inspecto-

res tenían derecho a exigir la presentación de todos los libros o do-

cumentos de los causantes y como resultado de ella levantaban "ac-

tas". y consignaban las infracciones a la ley y las omisiones del 

knpuesto que hubiesen observado. Las actas eran turnadas a las 

Oficinas Federales de Hacienda o a la Secretaría de Hacienda y da-

ban lugar a la imposición de sanciones que normalmente er~ equi-

valentes a tres tantos del impuesto omitido." (1) 
. . 

Claramente se puede destacar el inconveniente admi-

nistrativo para las autoridades fiscales y los enormes gastos que 

representaba la recaudación de estos impuestos; además de las mo-

lestias a los contribuyentes, causadas por la inspección de los fun-

cionarios tributarfos. 

Es por ello que a fines de 1947, el Ejecutivo presen-

tó al Congreso de la Unión una iniciativa de ley de cuya exposición 

de motivos se desprende la obsolencia de los gravámenes conteni-

(1) Betetai Ramón, Tres Afl.os de Política Hacendaría, 1947,1948-
1949. Perspectiva y Acción. Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público México 1951. Citado por Anguiano Equihua Roberto. Las 
Finanzas del Sector Público en México Pág. 212. 



dos en la ley del timbre. "La existencia de todos estos impuestos comJ>1í-

ca y aumenta las cargas adicionales sobre el causante y las molest~as 

que le ocasionan las autoridades fiscales. Pero estos sistemas ni si-

1 

quiera compensan sus defectos con la ventaja de una recaudación abun-

dante, sino que por el contrario, originan la evasión fiscal en gran es-

cala, hecho que obliga a las autoridades fiscales a fijar tasas muy al-

tas y las imposibilita para establecer un sistema fiscal sobre bases 

técnicas. Esta situación ha creado un clima de mutua desconfianza en 

tre los contribuyentes y las autoridades públicas. " ( 2) 

2. - Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Nuestra actual Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles contiene un sistema de impuesto en cascada, e n que las 

mercancías son gravadas en todas las etapas por la que atraviesan en 

. los ciclos de producción y distribución. 

a}. - El Objeto del Impuesto. 

Grava los ingresos que se t;>btengan por la enajenación de 

bienes, por el arrendamiento de los mismos, por la prestaciór1 de ser-

vicios y por las comisiones y mediaciones mercantiles (3). El impuesto se 

(2) Exposición de motivos a la Iniciativa de Ley Federal del Impuesto so
bre Ingresos Mercantiles. 

(3) Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles Art. l. 
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causa en el momento en que se realicen las operaciones gravadas por la 

ley y sobre el ingreso total de dichas operaciones. 

La ley determina en que consisten las operaciones gravables 

al definir lo que debe entenderse por enajenación, arrendamiento, pres-

tación de servicios y comisión y mediación mercantil. Todas estas ope-

raciones tienen en común el calificativo de "mercantil" atribuible a cada 

una de ellas. 

Es conveniente, por tanto, precisar la noción de los actos 

mercantiles, ya que los puramente civiles están gravados por una ley 
o 

fiscal diferente (4) aplicable a los contratos no mercantiles realizados 

en la República, o en el extranjero cuando surtan efectos en el territo-

río nacional. 

El acto de comercio ha sido considerado cono la clave del 

sistema mercantil y nuestro Código de Comercio siguiendo esta postura 

sen.ala que sus disposiciones son solo aplicables a tales actos. Aunque 

esta posición ha sido criticada ( 5) aclarando que existen disposicion!:ls 

en el Código de Comercio que no solo son aplicables a los actos de co-

mercio, tal como las obligaciones de los comerciantes consignadas. en el 

artículo 3 del citado ordenamiento. Para efecto de analizar las operaciones 

(4) Ley General del Timbre de 30 de diciembre de 1953. 
( 5) Derecho Mercantil. Roberto Mantilla Malina. Págs. 49 y 90. 

México 1967. 
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que dan lugar a la aplicación de la Ley Federal del Impuesto sobre In-

gresos Mercantiles sirve seftalar que tales operaciones están expresa-

mente consignadas como actos de comercio. De esta manera el artiéulo 

75 de nuestro Código de Comercio enumera los actos que se reputan co-

mo comercia.les. "Cualquier.a diría, pues que nuestro legislador se ha 

preocupado por darnos un criterio seguro, una norma precisa y clara, 

mediante la cual podamos canocer la esencia y naturaleza del acto de 

comercio, precisar sus rasgos distintivos y característicos y abarcar 

en una noción sintética y común todos los que existen y aún los que pue-

den existir. 

No es así sin embargo, y nuestro Código, al igual de los 

que rigen en la mayor parte de las naciones europeas y americanas, 

no ha definido la naturaleza propia de tales operaciones, sino que-se ha 

limitado a forjar una enumeración de ellas. " (6) 

~. fra.cción P!'imera del artículo 75 del Codigo de Comer-

cio, que enumera los actos mercantiles, comprende las adquisiciones, 

las enajenaciones y alquileres verifica~os con propósitos de especula-

ción comercial, concordando de esta m nera con lo que la ley tributa-

ria entiende por enajenación o traslación de dominio mercantil por la cual 

(6) Felipe de J. Tena. Derecho Mercantil Mexicano. Segunda Edición 
1938 Pá.g. 6"/. 
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se obtiene un ingreso y'también con la noción de arrendamiento como 

la cmceaián del uso o goce temporal de una cosa que produzca ingre

al arrendador. 

La. Comisión Mercantil general el· impuesto en cuestión y 

consiste en la institución civil del mandato trasladada al campo del co

mercio, el comitente confiere la comisión mercantil y el comisionista 

la desempeña ejecutando actos de comercio por cuenta del. primero. Se 

encuentran gravadas las operaciones de mediación mercantil que son 

actos de comercio por los que el mediador relaciona a los contratantes. 

b) Sujetos del Impuesto. 

Son sujetos de acuerdo a la ley del Impuesto sobre Ingre

sos Mercantiles la persona ñsica o moral que habitualmente obtien~ in

gresos por las operaciones gravadas por la ley efectuadas o que surtan 

aua efecio. en texritorio nacional. 

Estas personas tienen la facultad que les concede la ley de 

trasladar el impuesto al comprador o usuario, sal va en al¡unos casos 

tales como lo• servicioa prestados por hoteles, casas de huesped:es, 

cam~ turísticos y negocioa similares. Para algunos autores esta tras

·iaciiin permite diferenciar a los impuestos directos- de los indirectos, se

gún este criterio el gravamen al ingreso mercai1til aería. indirecto ya 



que DO incide directamente sobre el p;rlrimonio del sujeto pasivo, como 

en el caso de lOll impustm al ingreso penanal o al in¡reso de las em-

Existen argumentos en contra de la traslación del impues-

to ya que al no imponerse sobre una determinada persona directamente 

puede wceder que una misma tása esté gravando a sujetos de diferente 

capacidad contributiva. Sin embargo, esta capacidad unicamente se pue-

de determinar por manifestacionefi directa& como san la renta o el pa-

trimanio a la que corresponde la aplicación de un impuesto directo. En 

el caso de manifestaciones fadirectas como la capacidad de consumo la 

ley no puede tomar como base la capacidad contributiva misma, sino 

que enste unicamente una presunción de la riqueza de determinada per-

ama. Esta forma en que se manifiesta la riqueza o capacidad contrih.1-

ti.va sea di.recta o indirectamente es la que permite una distinción más 

adecuada entre los impuestos directo e indirectos y que e8 la teoría que 

prevalece entre los tratadistaa del derecho fiacal. (7) 

c. - ·Tasas de lm.po11ición. 

La tasa federal del impuesto es de 18 al millar aplicable 

(7) Jan.ch Di.no . Cun;o Superior de Derecho Tributario Vol. l. Pág. 52. 
Argentirta 1969. 
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a las operaciones ¡ravables en el interior de la República, sin embargo, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar convenios 

de coordinación con los Estados para que los mismos perciban una cuo-

ta adicimal fijada por las legislaturas locales y que no excederá del 12 

al millar sobre los ingresos percibidos dentro del territorio estatal. La . 
modalidad que impone la ley a los convenios de coordinación es que no 

existan impuestos locales ni municipales a la industria o comercio ex-

cepto los enumeradOS' en la misma ley ( 8) . Se preve e además que los 

Estados que se coordinen obtengan una participación del 40%. sobre 

los aprovechamientos, consistentes en recargos y multas que se impon 

gan al aplicarse la ley. 

Las razones que expondremos adelante sobre la necesidad 

de que la Federación grave las operaciones comerciales e industriales 

están en relación c-00 la finalidad de los convenios mencionados. Los 

Estados al coordinarse con la Federación derogan impuestos que de otra 

manera pM!Sentarían características alcabalatorias, además de que se 

unifica el sistema de imposición a los ingresos mercantiles. permitien-

do una administración más adecuada. La ley prevee los convenios esta-

(8) Artículo 81 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mer
cantiles contiene una lista de las operaciones sobre las cuales se 
puedm establecer gravámenes locales o municipales. 



bleciendo las recias para la recaudación, a la.a que deben sujetarse las 

entidmes federaü'Qtl cuando celebra dichos acuerdal con la Secretaría 

de Hacienda.. 

La. Secretaría de Hacieda podrá celebrar CCllVenios con 

lu entidada fedttativu para ·la recaudación. de la tasa federal y de 

la cuota adicianal qi¡e a. ésta. pueda correeponderlea en loa términos 

del artículo 15, de acuerdo al.u aipientee bues: 

l. - Cuando la entidad federativa tenp. la administración 

del impueato, aerátl 8WI oficinu recaudadoru localea las competentes 

para recibir la• aolicitudes de empadronamiento; 

II. - Para que 1u cédula8 sean válida• deberán estar fir

mad.u par llft del~ federal; ae pt*lrá habilitar como cédula de em

padronamiento uno de 1oll tantoe de lu IOlidtudea respectivas; 

III. - Dentro de lOI prime!'09 quince dÍaJI de cada mes se en

.. Viar.á .a la Secretaría .de Hacienda y Crédito Público un duplicado de to

das las cédulu espedidu dur.mte el meta inmediato anterior. 

IV. - Loe causantes pramtarán la• declaraciones y pag~

rán el impuesto en la cficina ante la cp¡e preeentaran 9WI B<>licitudes de 

empadroBamietto, y 

V. - Lm municipios de U. Estadom coordina.doa tendrán de-
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recho a recibir como müii.mo el quince por ciento del n!ndimietrto de 

la cuota adicimral, que se distribuirá. exclusivamente entre los mis-

mas municipios, en los términos que disponga a legislatura local res-

pectiva". (9) 

• Varias operaciones están sujetas unicamente a.la tasa 

federal, como el case de la explotación de concesiones federales de 

los aervicios públicos de teléfonos y telégrafos, la enajenación de ga-

salina que se causa sobre la diferencia entre el precio de compra y 

el de venta, la enajenación de grasas y aceites lubricantes y otros de-

rivados del petróleo que se c:::a.usa sobre el ingreso total de la opera-

ción. El origen de esta. disposición se .encuentra desde la convocato-

ria para la Primera Cmvención Nacional Fiscal expedida el 22 de 

julio de 1925, en que se ses'1aló que "Es indispensable, por tanto pro-

ceder desde ~uego a delimitar w competencias locales y la compe-

tencia federal m materia de impuesto ...... " (10) 

En las cuu:luaiones de la mencionada Convención se 

semli> como facultad excluaiva de la Federación l!l fijación de los 

impuestos pnerale9 ill consumo :;r la indwltria. 

(9) Ley Federal del lmpueto sobre Ingresos Mercantiles. Art. 77. 
(10) Convocatoria a la Primera Convención Nacional Fiscal. Citada por 

Sergio F. de la Garza. Derecho Financiero Mexicano. Tercera Edi
ciÓn México 1968. Pág. 253. 
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recho a recibir como miñi.mo el quince por ciento del reidimiento de 

la. cuota adicianal, que se diatribuirá exclwlivamente entre los mis-

moa municipios, en los términos que disponga. la legislatura local res-

pectiva''. (9) 

• 
Varias operaciones están sujetas unicamente a.la tasa 

federal, como el cas'o de la explotación de concesiones federales de 

loe aervici08 públicos de teléfonos y telégrafos, la enajenación de ga-

salina que se causa sobre la diferencia entre el precio de compra y 

el de venta, la enajenación de grasas y aceites lubricantes y otros de-

rivadoe ·del petróleo que se causa sobre el ingreso total de la opera-

ción. El origen de esta disposición se .encuentra desde la convocato-

ria para la Primera Convención Nacional Fiscal expedida el ·22 de 

julio de 1925, en que s-e seflaló que "Es indispen.uble, por tanto pro-

ceder deade ~ego a. delimitar 1u competencias locales y la c?mpe-

tmc:ia federal en materia de impuesto ...... " (10) 

En las cmclusiones de fa mencionada Convención se 

sef\aló como fa.cultad a:cl.uaiva de la Federación la fijación de los 

impuestoa pnerales al cCJl'19Umo ."! la industria. 

(9) Ley Federal del lmpu.eto sobre Ingresos Mercantiles. Art. 77. 
(10) Convocatoria a la Primera Convención Nacional Fiscal. Citada por 

Sergio F. de la Garu. Derecho Financiero Mexicano. Tercera Edi
ción México 196.8. Pág. 253. 



146 

Un afio más tarde, la propia Secretaría de Hacienda for

muló una iniciativa de reformas fiscales, argumentando la necesidad 

de determinar la competencia exclusiva de la Federación sobre la im

posición al comercio interior y a la industria. Las consideraciones 

que sirvieron de punto de partida san la conveniencia de la unicidad 

del mercado económico, ya que de otra m nera se vería amenazada 

la unidad nacional por la diversidad de legislaciones fiscales que per

miten la multicidad de costos de producciém de un artículo. 

"Estas industrias, así como la actividad mercantil ge

neral, deben ser de la competencia del poder que representa la uni

dad nacional, es decir el Poder Federal, porque la importancia del 

desarrollo de las industrias y actividade9 mercantiles no interesa a 

solo un Estado, sino a la República entera; porque la actividad in

dustrial y mercantil, dentro del país están estrechamente ligadas con 

el comercio internacional que no es posible desvincular los regímenes 

que les atanen porque, finalmente el campo de tributación que la in

dustria y el comercio representan, es de tal manera amplio, que no 

pueden ser dominados por la jurisdicción reducida de los poderes lo-

' cales y solo el Gobierno de la República eatá en aptitud de juzgar, con 

uniformidad y con amplitud, de las posibilidades de tributación que 



este campo ofrece y de las necesidades que con apremio presenta." 

(11) 

d) Exenc.i.ones. 

La ley contiene actualmente un artículo de exenciones 

en que diversos ingresos estan libre del peso fiscal por tratarse de 

bienes de consumo popular o porqtte los ingresos obtenidos por la 

venta de primera mano mercancías que hayan soportado impuestos 

federales sobre la explotación o venta de primera mano, siempre 

que sean enajenados sin someterlas a ningún procedimiento de ela-

boración, transformación o adaptación. 

En relación a la exención concedida por la fracción VIlI 

del artículo 18 de la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mer-

cantiles, nos permitimos presentar el resu;.nen de una controversia 

llevada ante el Tribúnal Fiscal de la Federación. 

La Segunda s;tla, del Tribunal Fiscal de la Federación, 

admitió la demanda promovida por Internacional Licorera, S. de R. 

L.y C. V. en contra de la Dirección General del Impuesto sobre In

gresds Mercantiles de la Tesorería del Distrito Federal, de la Di-

rección .General del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y del Se-

cretario de Hacienda y Crédito Público. 

(ll) Proyecto de reformas constitucionales, citado por Sergio F. de 
la Garza. Obra Cit. Pág. 255. 



El acto impugnado por la actora consistió en la liqui

dación de impuestos por cantidad de $ 22, 701. 57 por concepto de 

impuesto sobre In¡resos Mercantiles omitido, al aplicar la tasa 

de 12 al millar por la cuota local a que se refiere el artículo 3o. de 

la Ley de Ingresos del Departamento del Distito R!deral.. 

Sus argumentos están basados en la consideración de 

que por estar sujeta a un impuesto especial federal, debe aprovechar 

la exención que concede la ley tanto de la tasa federal como de la lo

cal. Para probar su acción señala que los permisos de elaboración, 

solicitud de marbetes y pedimento de estampillas demuestran que 

es sujeto del impuesto a la producción consignado en la Ley de Im

puestos a las Industrias de Alcohol y Aguardiente. En su demanda 

declara la actora que en virtud del convenio de Coordinación exis-

tente entre las Entidades Federativas y la Federación, el Distrito 

Federal no goza de la autc::nómía para establecer leyes de.impuesto 

sobre ingresos mercantiles sin derogar antes el Concordato existen

te y que por 'tanto es ineficaz el crédit~ qu~ pretende cobrar la Te

sorería del Distrito Federal. 

La contestación de la demanda estuvo a cargo de la Di

rección General del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles a traves de 



la Procuraduría Fiscal de la Federación, la que sostuvo la validez 

de la resolución impugnada, al manifestar que no es aplicable al 

caso la exención que otorp el artículo 18 fracción VIII de la ley de 

la materia. Conforme al artículo 21 de la Ley Federal del Impues-

to de Envasamiento de las Bebidas Alcohólicas, los elaboradores 

de aguardiente no cubren el gravamen contenido en la fracción VI 

del artículo 15 de la Ley de Impuestos a las Industrias del Acohol 

y Aguardiente, porque las cantidades enteradas por concepto de 

impuestos básicos y mínimo se aceptan como dinero en efectivo 

para el pago del impuesto sobre envasamiento. 

Mas aún el artículo 67 de la Ley Federal del Impues-

to de Envasamiento de las Bebidas Alcohólicas expresa que los 

ingresos obtenidos por la. venta de primera mano de las bebidas 

alcohólicas gravadas no causan la tasa federal del impuesto so-

bre ingreses mercantiles. "Si la reforma al artículo 67 de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Envasa.miento de las Bebidas Alcohó-

licas consistió en precisar que no se causaba la tasa federal, y 

el precepto antes de la reforma aludía en términos generales, al 

impu_esto sobre ingresoa mercantiles, no puede existir duda acer

ca de que dicha reforma tuvo como exclusivo objeto precisar el 
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alcance de la exención, excluyendo las tasas locales. 11 (12) 

La autoridad demandada expresó que la exención 

comprende unicamente la tasa federal, mas no la tasa local 

y que no es aplicable la fracción VIII del artículo 18 de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingmos Mercantiles. 

Sobre el argumento esgrimido por la actora de 

que el Distrito Federal está coordinado con la Federación, la 

autoridad demandada negó que exista tal convenio, ya que este 

solo lo puede celebrar la Federación con los Estados, y que la 

cuota federal la setlala .el Congreso de la Unión y en el caso del 

Distrito y los Territorios Federales, el propio Congreso actua!! 

do como legislatura local establece la cuota adicional. 

La Sala tomando en con Sideración los elementos 

aportados por las partes declaró la validez de la resolución im-

pugnada. La Procuraduría Fiscal del D.F. ofreció como prueba 

la inspección ocular llevada a cabo en el domicilio de la empre

sa, de donde se desprende ·que la actora ~se dedica al envasa -

miento de bebidas alcohólicas, por lo que tiene la doble cali-

dad de productora y envasadora y el problema que consideró 

•la Sala fue si debía o no cubrir la tasa local de 12 al millar co-

(12) Contestación de la demanda en el juicio No. 1702, promovido 
por Internacional Licorera S. de R. L. y C. V. por la Di
re~ción General df?l Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
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rrespondiente al Distrito Federal. 

Varios precedentes sirvieron a la Segunda Sala a 

resolver en cootra de la promovente al declarar la validez de 

la resolución que impugnó. Entre otros la resolución del Ple-

no del Tribunal Fiscal de la Federación de 8 de abril de 1968, 

en el juicio No. 1541. En esta controversia se cambió el crit! 

rio sustentado por el propio Pleno en el juicio No. 4245 en el 

sentido de que las personas que se dedican tanto a producir -

como a envasar bebidas alcohólicas no cubren el impuesto a 

la producción contenido en la Ley de Impuestos a las Indus-

trias de Alcohol y Aguardiente", ya que las cantidades respe<l_ 

tivas se aceptan como dinero en efectivo para pagar el ímpue!. 

to sobre envasamiento". La Ley del Impuesto de Envasamien-

to de las Bebidas Alcohólicas concede una exención a los im -

;:iuestos federales sobre In¡.resos Mercantiles. sin que corre'!_ 

paida la tasa local. 

Las consideraciones de la Sala coinciden funda-

mentalmente con el criterio sustentado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en jurisprudencia, sustentada con --

motivo de las revisiones 3550 /67 y 4019 /67. (13) 

(13) Informe rendido por el Presidente de la Suprema Corte -
de Justicia de la Nación. Tesis 33 Bis. 1968. 
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También se encuentran exentos los ingresos prov~ 

nientes del arrendamiento o venta de bienes inmuebles sin in-

cluir los,: provenientes del arrendamiento de casas o apartamie!?.

tos amueblados. Fuera del ámbito de la imposición a los ingre-

sos mercantiles se encuentra también la enajenación de valores 

y títulos de crédito. La Ley del Impuesto sobre la Renta en el -

Título 11, Capítulo 11 dispone que son objeto del impuesto sobre 

productos o rendimientos del capital ''Ingresos obtenidos por -

enajenación de inmuebles urbanos o valores mobiliarios'1, sin 

embargo por disposición de la Ley de Ingresos de la Federa- -

ción las personas físicas no causarán el impuesto por los ingr~ 

sos obtenidos de la enajenación de valorea mobiliarios, lo que 

trae como consecuencia una seria incertidumbre para los inve!. 

sionistas que prefieren canalizar su capital hacia otros campos 

cm un r~gimen impositivo definido con mas exactitud. (14) 

(14) Sobre el particular Vera González Mieuel. Tesis Profesio
nal: Proposición de un sistema para gravar las ganancias 
de Capital derivadas de la Enajenación de Valores Mobilia
rios. U.N.A.M. Méxicol966. 
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Existen otras exenciones autorizadas por la ley 

con el objeto de proteger la actividad social y económica de 

diversas organizaciones o de promover las agrupaciones de 

sindicatos y Sociedades Cooperativas. "Los ingresos obteni

dos por las Sociedades Cooperativas de consumo con motivo 

de las ventas hechas a sus socios". (15) Dento de las exenci2 

nes concedidas por razones económicas se encuentran las·

industrias nuevas o necesarias según la declaración de la -

autoridad competente. 

Las exenciones demuestran el espíritu del legi! 

lador de eximir ciertos ingresos por razones económicas o 

legales. Las económicas pretenden evitar el alza inmoderada 

de ciertos productos necesarios y promover otras activiqa

des tendientes al desarrollo ecooómico. Es por ello que la -

enajenación de artículos como el maíz, frijol, arroz, agua 

purificada, leche entre otros se encuentran exentos. Se pre

tende promover la actividad social de los sindicatos y empr! 

sas que perciben ingresos por_ la venta de artículos de consu

mo necesario al permitir que d~chos ingl'P.Sos esten exentos. 

(15) Fracción XV del artículo 18 de la L. F. l. S;I. M. 
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e) Control Administrativo del Impuesto sobre Ingre

sos Mercantiles. 

El pago del impuesto debe hacerse dentro de los 

primeros veinte d!as de cada mes, por medio de una decla

raci6n en la que se contengan los ingresos del mes anterior: 

cuando no se hayan obtenido ingresos gravables deberA pre

sentarse la declaraci6n en los tAr¡tinos anteriores, seña

lando la causa por la que dichos ingresos no son gravables. 

El control del impuesto se efectda a traves de la 

Secretad.a de Hacienda y crAdito Pdblico, que es la auto

ridad encarqada de establecer las medidas de control para 

vigil.ar el cumplimiento de las disposiciones impositivas. 

Cuando no se pueda determillar la cantidad de ingresos del 

caua~e aun despu~s de obtener los datos por r.:edio de au

ditor!.as, de revisar los libros de contabilidad de los cos. 

tribuyentes y todos los elementos indispensables, se podr! 

seiialar una e.stimac:ii5n con base en los impuestos locales 

pagados al Zatado e municipio, las cantidades que se cu

bran can motivo del arrendamiento del lugar et.onde est~ 

establecida la ·negoctaci6n, los sueldos que se pequen a 

los trabajadores de la misma y todos aquellos elementos 

que penli.t-an determillar cuales son los ingreses realmente 

percibidos. 
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Si en las visitas mencionadas los funcionarios 

de la administración cometen algún acto indebido, los con

tribuyentes visitados tienen la obligación de avisar a la Se

cretaría de Hacienda de las infracciones de dichos funcionl!_ 

rios. 

Si al revisar las declaraciones se fijan, por 

resolución de la autoridad fiscal, diferencias de impuesto 

en contra del contribuyente, podrá éste presentar un recur 

so de inconformidad ante el Director General del Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, las oficinas receptoras corre~ 

pondientes recibirán las declaraciones de los meses siguie!! 

tes y suspenderán el cobro de tales diferencias, unicamente 

en el caso de que se garantice el inferés fiscal de las mis:- -

mas, según dispone la ley tributaria general. (16) 11Las obl!_ 

gaciones y los créditos fiscales a que este Código se refie

r~ podrán garantizarse en alguna de las .formas siguientes: 

I. - Depósito ·de dinero en la institución de cr! 

dito que legalmente corresponda; 

II. - Prenda o hipoteca; 

(16) Código Fiscal de la Federación. Art. 12. 
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Ill. - Fianza otorgada por compa.í'1Ía autorizada, 

la que no gozará de beneficio de orden o excusión; 

IV. - Secuestro en la vía administrativa; 

V - Obligación solidaria asumida por tercero 

que demuestra su idoneidad y solvencia." 

3. - Administración del Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles en el Distrito Federal. 

a) Delegación de la facultad administrativa. 

La Ley de Secretarías y Departamentos de Est~ 

do faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a -

cobrar los impuestos del Distrito Federal (17) y por delega-

ción 'el Secretario de Hacienda encomienda a la tesorería -

del Departamento del Distrito Federal la administración del 

impuesto, misma que se ha llevado a cabo dento de sus límj 

tes territoriales desde el establecimiento de la Ley Federal 

del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Dicha administración comprende la recaudación 

del impuesto tanto de la tasa federal como de la local inclu-

(17} Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. Artícu
lo 6 Frac. Ill. 
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yendo las multas recargos y gastos de ejecución. Así como 

el mantenimiento al día del padrón general de causantes en 

loa términos de la Ley en cuestión, el número de causantes· 

empadraoados en 109 afta. de 1967 y 1968 fUe de 204, 699 y -

209, 567 respectivamente, lo que da una idea de la importll!! 

cia del trabajo de la Administración local. Otra de las fun-

ciones conaiste en la práctica de visitas tendientes vigilar 

, el debido empadrmamiento de los contribuyentes. En el - -

ejercicio de 1968, se practicaron 84, 696 visitas de pompr2 

bación, encontrándose·3, 127 negociaciones con irregulari-

dades en IU empadronamiento. 

b). - Actividad Administrativa. 

El ]¡)epartamento de Control y Glosa de Cuenta 

de la Tesorería del Distrito Federal, tiene a su cargo lar~ 

visión .Y glosa de las declaraciones mensuales, corresponde 

por tanto a esta dependencia la vigilancia de las declaracio-

ne11 mensuales de los cantribuyen~es para que satisfagan los. 

requisitoa que establece la ley de la materia. 

Durante el ejercicio. fiscal de 1968 recibió - --
1 . 

2, 428, 872 declaraciones mensuales de ingresos, cifra que -
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comporta un aumento de 44, 895 respecto del ejercicio ante-

rior, debido en gran parte a derogación del artículo 17 de la 

ley que enumeraba. en sus seis fracciones ingresos emigra-

vados al 50%. 

Se seftala como facultad de la Tesorería la - -

práctica de auditorías cuando los contribuyentes en cuestión 

perciban ingresos no mayores de 300, 000 pesos anuales y -' 

exista la presunción de que en sus declaraciones se han o~ 

tido los realmente obtenidos. 

Con baae a estas auditorías se formulan pro--

veídos en los que se fijan los impuestos omitidos a las mul-

ta9 coosecuentes por la infracción de las leyes tributarias. 

En el ejercicio de 1968, se despacharon 325 proveídos en los 

que 1e contenían$ 10,131,402. 28 por concepto de impuestos 

y$ 14, 714,473.19 por multas. (18) 

La delepción hecha por el Secretario de Hacie!!, 

da al Tesorero del Distrito Federal y a otros funcionarios -

de esta dependencia, reaerva ciertaa facultades a la Secre-

~ de Hacienda, aaí como establece la supervisión de las 

(18) Datos obtenidos del Informe General de Labores por el -
ejercicio de 1968. 
Depto. del Distrito Federal. Tesorería del Distrito Federal. 
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labores administrativas del impuesto a cargo de la mencio

nada Sec:retaría. la que además tendrá la fa~ultad de inter

pretar la ley, dt! dar r~solución a las solicitudes de condo

nación de multas que excedan de cinco mil pesos, determi

na aaímismo el ingreso gravable y el impuesto a pagar de 

las personas físicas cuyos ingresos brutos en el ejerciéio 

inmediato anterior no excedan de $ 500, 000. 00 y que no - -

presenten los libros y documentos que exige la ley. La Se

cretaría de Hacienda dará resolución a las solicitudes de -

pa¡o de más, así como sobre la clausura definitiva de gi-

ros mercantiles y sin perjuicio de la facultad de la autori

dad local. podrá practicar auditorías y adoptar medidas 

de control yvigilancia sobre los contribuyentes. Finalmen

te la Secretaría de Hacienda se reserva la facultad de que

rellarse contra aquellas personas que puedan ser respon

sables del delito de defraudación fiscal. 

e). - Recaudación del Impuesto. 
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Estado Compárativo de la Recaudación Obtenida por Con-
cepto de Impuesto sobre Ingresas Mercantiles. . . 

Período 1967 1968 

Enero 185,050. 249.45 209, 501,976.60 

Febrero 160,178, 392. 22 190, 856, 737, 86 

Marzo 153,042,093. 24 207,605,696.89 

Abril 153,951, 248.46 . 204, 423, 846. 63 

Mayo 159,266,680.84 . 194, 982, 283. 00 

Junio 179, 815, 357. 54 208, 981, 108. 83 

Julio 174, 336, 138. 51 214,070, 292. 55 

Agosto 171,937, 557. 70 226,245,856.40 

Septiembre 176, 431, 523. 76 217,820,893.39 

Octubre 173, 085, 040.11 212, 754, 865. 35 

Noviembre 186,342,634.41 218, 210' 713. 70 

Diciembre 176. 715, 824 ~ 04 216, 564, 819. 95 

TOTAL: $ 2,050;152, 740. 28 $ 2 ,522, 019. 091.17 

Fuente: Informe Gmeral de Labores por el Ejercicio de 1968. Depar-

tamento del Distrito Federal. Tesorería del Distrito Federal. 



\ 

CAPITULO VI. 

La conveniencia de un sistema de impuesto so-

bre el valor agregado. 

l. - Diferentes clases de impuesto a las ventas. 

a) El impuesto en cascada. 

b) Los Impuestos de Fase Unica. 

c) El Impuesto sobre el Valor Agregado. 

2.- El Sistema del l. V.A. 

a) Origen del Impuesto. 

b) El Concepto Valor. 

c) Métodos para determinar el Valor Agregado. 

3. - Ventajas que presenta un Impuesto sobre el Valor Agre
gado. 

a) Efecto sobre las Inversiones. 

b) Ventajas para el Comercio 

e) Administración del Impuesto y Limitación 
al Fraude Tributario. 
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CAPITULO VI 

LA CONVENIENCIA DE UN SISTEMA DE IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AGREGADO. 

1.-Diferentea Claaea de lmpunto a las Ventas. 

a). - El lmpue9to en Caacada. 

En el capítulo anterior analizamos el sistema vi-

1ente de imposición a la• ventas en nue9tro país, sistema en-

cuadrado en lo que la doctrina ha denominado el impuesto en 

cucada. Toma eete nombre de la característica fundamel1al 

del ímpueato de gravar todas y cada una de laa etapas de pro-

ducción y distribución de loa bienes; incluyendo a todas las 

partes que intervienen en 108 proceaoe menciooados. 

Cualquier venta efectuada por una empresa a otra 

se encuentra sujeta al impuesto Y, los países que han adoptado 

. este aistema obtienen cantidades considerables de recaudación. 

ya que el peso fiscal del impuesto incide no solamente sobre el 

producto terminado sino sobre todos· loa elementos que lo cona-

tituyen. De esta manera, el monto de impuesto que soporte ca-

da uno de loe productos, dependerá tanto del número de etapas 

por la• que atraviese, como de la cantidad de gastos generales 

"l 
1 
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. 
que se incorporenr así como de la utilidad marginal en cada etapa. 

El impuesto en cascada presenta varios obstáculos 

al desarrollo económico, ya que para un país que quiera ver a'!'. 

mentadas sus exportaciones, al contar con este sistema, tendrá 

un serio incooveniente, dado que la estructura del mismo no per-

mite identificar con exactitud el peso del impuesto que han sopor~ 

tado los diferentes artículos de exportación y por tanto un desgra-

ve exacto es materialmente imposible, y en caso de que el Estado 

otorgara devoluciones éstas no coincidirían con el peso real que 

ha soportado los bienes, con la consecuente desventaja para la 

actividad dedicada a la exportación. En caso de que sean meno-

res, si éstas exceden la exacta incidencia fiscal, propiciarán la 

exportación, pero sobre la base de subvenciones estatales,. que 

reprettentan gasto'¡ubernamental que mue.hui veces sería más de-

seable se encausara. hacia otros renglones de la actividad eco-

nómica. 

Otro grave defecto del sistema acumulativo está cons-

Utuido por el incentivo que otorga a la integración vertical .de las 

empreaaa; Aquellas que por au mayor capacidad económica se en-
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cuentran integradas tendrán circuitos de producción- distribución cor-

tas, ccn la consecuencia de que reducirán el número de etapas por -

laa que atraviesan sus productos y de esta manera evitarán el impues-

to que le causa. Al acortarse la longitud del proceso producción- dis-

tribuci6n, se obtienen ventajas fiscales y el precio del producto tien-

de a diaminuir, por lo que las empresas intentará:i producir los pro-

duetos que más tarde ellas mismas venderán a los consumidores y 
\ 

aquellu que no puedan evitar los pasos sei'!.alados, se encontrarán en 

una posición desventajosa en el terreno competitivo. 

Algunos autores han expresado que la integración em-

preearial puede resultar deseable al permitir una mejora de los mé-

todoa de producci6n y una considerable reducción de los precios. (1) 

Sin embargo, permitiendo esta integración las empresas' con mayo

res recurso. tienen una posición de privilegio frente a las 'empre-

su menores,. las que ai correr del tiempo tendrán que incorporar-

se a los monopolios para poder .subsistir. 

Aun en el caso de que en determinado momento se bus-

cará la integraci6n de las empresas, la propiciada por el impuesto 

(1) Ch. Campet Le Régime Fiscal du Chiffredx d'Affaires, O. E. C. E., 
París 195'7. Pág. 20. Citado por Ricardo Calle Sáiz. Métodos pa
ra determinar el Valor Afladido. XVII Semana de Estudios de De
recho Financiero. Pág. 89. 
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en cascada no es selectiva, sino ciega y general, con perjuicio a la -

ettpecialización. Se han pensad.o en algunos métodos, que sin cambiar 

la estructura del impuesto en cascada, eviten los efectos de la inte

gración, como podía ser el establecimiento de tasas distintas para las 

empresas integradas y para las no integradas; gravar las transaccio

nes internas de las empresas, y reemplazar en algunos sectores el -

impuesto múltiple por un impuesto único. Nada más, "que los meca

nismos que aplican las legislaciones positivas para evitar este inco_!! 

veniente, prueba irrefutable de que existe, no son otra cosa que lo -

que vulgarmente se llama remedio de panos calientes, que atenúan -

el problema pero que no llegan a resolverlo, pues al mismo tiempo 

complican el sistema creando situaciones de excepción." (2) 

. Por otra parte el impuesto acumulativo es general por 

lo que grava los bienes de inversión, con lo que los artículos produ

ciclo8 por mecanismos muy automatiudos soportarán una carga fis

cal mayor que aquelloe bienes en que predomina la mano de obra, _,. 

porque loe llamados bienes de equipo que intervienen a la fabricación 

de un producto se encuentran sujetos al impu.eáo. 

( 2) Cam~ Charles. Obra Cit. pág. 21. 



Sucede además, que estos bienes están doblemente grava-

dos, ya que posteriormente soportarán otro peso fiscal cuando .sean - -

componentes del precio final del producto. Esto trae necesariamente -

el efecto de perjudicar las inversiones y sí el impuesto se traslada al 

canaumidor, este pagará un precio mayor por el producto, y en caso -

contrario dis~uirán los beneficios del empresario. 

b). - Loa impuestos de fase única. 

Dentro de la clasificación de impuestos en fase única, o 

sobre una sola etapa existen tres modalidades, según el peso del im-

puesto recai¡a en la etapa de la producción, del mayorista o del comer. 

ciante al menudeo. 

Estos impuestos sobre las ventas en una sola etapa esta-

ban en aplicación en diferentes países en marzo de 1967: 

Venta al detalle general. •.•..••..... Islandia, Irlanda (1) 

Noruega Suecia. 

Venta al detalle selectiva ...•..•.••• .Portugal {2) 

Venta al por mayor. ·general ••.•.•.•. Dinamarca, Irlanda (1) 
Portugal. (3) Suiza. 

(1) Irlanda tiene tanto un impuesto a la venta al detalle, como un impue!_ 
to a la venta al mayoreo·, este último desde octubre de 1966, 

(2) Hasta el lo. de agosto de 1966. 
(3) Depuéa del lo. de agosto de 1966. 
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Venta al por mayor selectiva ..••.••••. , Reino Unido 

Producción general ......••..•....•..•. Canadá 

Producción selectiva ......•.•••.....•. Japón (4) 

El impuesto a la etapa de la producción grava los in-

gresos que obtengan las personas productoras que vendan sus artf.c_g_ 

los a otras personas relacionadas con las etapas posteriores de dis-

tribución. Una caractéristica fundamental de este gravamen es el -

reducido número de sujetos pasivos lo que facili~a la administración 

del impuesto, ya que estos productores normalmente tienen una or-

g.mización eficiente de sus sistemas contables, pero por otra parte 

la tasa de imposición tendrá que aumentarse, lo que provoca un efes_ 

to psicológico desfavorable para los contribuyentes. 

La forma administrativa de controlar este impuesto es 

por medio del sistema de contribuyentes registrados, que opera taJ:!! 

bién para las otras dos f'ormas de imposición a una sola etapa, tanto 

en el impuesto único a los mayoristas, como en el impuesto al co--

mercio al detalle. Consiste fundamentalmente en que las personas -

registradas esten obligadas a enterar la cantidad de impuesto caUS2; 

da con motivo de operaciones con ·otras personas no registradas. -

(4) El impuesto japonés a las mercaderías sobre joyas, metales -
preciosos y artículos de piel se grava en la etapa del comercio 
al detalle. 



También se causa el impuesto cuando la persona registrada en cues-

tión utiliza los bienes para su consumo personal. 

Sin lugar a dudas el impuesto que comporta la máxima 

neutralidad en las economías de los países en desarrollo es el im-

puesto a los detallistas. Bajo esta fórmula se pueden evitar los in-

convenientes de un sistema acumulativo en lo tocante a importación 

y exportación. Se puede fijar fácilmente el monto de devolución que 

se otorga a los exportadores y los derechos compensatorios a los 

productos importados, para que soporten una carga similar a los -

producidos en el interior del país. Para un impuesto en la etapa de 

los productores esta posibilidad de compensación a las importacio-

nes es dificil de realizar, 11 según ha demostrado nuestra experien-

cia en Colombia, ya que este impuesto se aplica a la mayoría d~ : 

los artículos importados en una etapa de distribución posterior a 

aquella en la que los productos domésticos son gravados"~ (3) 

Otra de las ventajas que presenta la imposición al me-

nudeo consiste en el aumento de ingresos que produce para el Esta-

do: (4) Con esta forma de imposición puede conocer el consumidor 

(3) John F. Due. Estructura y Administración de la Imposición a las 
Ventas. 

(4) Revista Investigación Fiscal. Julio de 1967 Pág. 74. 
Con una tasa fiscal dada, aproximadamente el doble que el impue.§_ 
to a los fabricantes opinión de Jo~ F. Due. Estudio Citj 
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la exacta cantidad de impuesto que paga, lo que significa un, ajuste 

al principio doctrinario de certidumbre, además de que la evasión 

es dificn y propicia un clima·de coordinación entre el Fisco y el -

numeroso grupo de vendedores al detalle, ya que estos al separar 

el precio del artículo del impuesto, se sentiran más bien recauda

dores que contribuyentes del impuesto. Sin embargo, la aplicación 

de este sistema supone la existencia de una conciencia fiscal-forma 

definitiva de una mentalidad cívica- muy avanzada, ya que el con

trol del gravamen es sumamente complicado por el gran número -

de contribuyentes dedicados al comercio al menudeo. Los que en 

su gran mayoría no disponen de los elementos administrativos ne

cesarios, por lo que la exigencia de las autoridades en el sentido 

de que sean ellos quienes recauden y enteren el impuesto se vería 

frustrada en países que como el nuestro existen una gran cantidad 

de pequeftos comerciantes. Esta ha sido la polÍtica a seguir en d!_ 

choa países, y "sin embargo, virtualmente en todos los países, -

incluso en aquellos con un gran número de causantes menores, -

. una parte substancial de las ventas al menudeo es llevada a cabo 

por companía.s grandes y estable.cid.as que mantienen al menos los 

métod0s simples de contabilidad necesarios para efecto de los -

impuestos sobre las ventas. Dejar de implantar un impuesto que 

puede ser aplicado con eíito a un gran porcentaje de ventas, por 
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las dificultades que implica aplicarlo a las ventas de un sector que 

representa un pequefto porcentaje del total. es un error". (5) 

Creemoe que esta idea es parcialmente cierta en nue! 

tro país, en donde si bien han surgido grandes empresas dedicadas 

a la venta al detalle en enormes tiendas llamadas de descuento, de-

bemos recooocer que su ámbito de aplicación está reducido a las -

1 
zonas urbanas de gran actividad económica pero que no representan 

¡ el total de ventas al detalle que se efectuan en el territorio nacio-

( 

j nal. 

1 
' 
1 

C. - EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO 

! La doctrina en torno al impuesto sobre el valor agre-

¡ado recoinoce la existencia de dos modalidades ya sea como subs'li 

tuto del impuesto sobre las utilidades de las empresas, conocido -

como impuesto tipo renta y el concepto adoptado por los países del 

Mercado Común Europeo de un impuesto a las ventas tipo consumo. 

El primer enfoque ha sido esbozado por los tratadis-

tas norteamericanos y parte de ciertos efectosinieseables del im-

puesto a las sociedades en los Estados Unidos. 

(5) J.F. Due. Obra Cit. Pág. 76-77. 
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Las exportaciones norteamericanas se encuentran 

en situaci6n desventajosa frente al mercado europeo deb! 

do a ciertas reglas del G.A.T.T. que permiten a los pa!

ses que comercien a nivel internacional conceder devolu

ciones a la exportaci6n y aplicar derechos compensatorios 

a las importaciones, pero exclusivamente de impuestos in

directos. De esta manera, la Balanza de Pagos de los Est~ 

dos Unidos se ha visto seriamente ,perjudicada ya que, los 

articulas de exportaci6n norteamericanos sufren una inci

dencia fiscal en sus precios cuando otros pa!ses les apli 

~an derechos compensatorios en la entrada en su territorio, 

sin que los Estados Unidos puedan conceder devoluciones -

por esas exportaciones; por otra parte, los productos de

importaci6n en los Estados Unidos se ven favorecidos par

la devoluci6n otorgada por el pa!s de origen y por no so-

1 portar al entrar .al territorio norteamericano ninqdn der~ 

cho compensatorio. 

Los Estados Unidos han planteado esta cuesti~n -

dentro y fuera de su pa!s, con el ol:>jeto de mejorar su s.1 

lanza de Pagos. Han solicitado que se modifiquen las nor

mas del G.A.'l'e'l'e en lo refer!!!llte a ajustes fiscales en -

frontera, con el objeto de que estos se permitan no solo-
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sobre impuestos indirectos que inciden sobre los precios, 

sino sobre los impuestos directos, que representan el mas 

alto concepto de ingresos de este pa!s (6) 

Bn el &mbito interior ha sido preocupaci6n del -

gobierno norteamericano la soluci6n de los problemas apun 

tados sobre su Balanza de Pagos y la imperiosa necesidad 

de ~ancear el presupuesto para 1970. Nada mas que el si§. 

tema que es probable que env!e el Presidente Norteameric~ 

no al Congreso no es la forma anglosajona de i~puesto so

bre el valor .agregado, sino que se trata de un impuesto -

tipo consumo, que ya estA siendo estudiado por un grupo -

de trabajo cuya conclusi6n se publicar& en corto tiempo.

La opini6n pdblica se ha mostrado a favor de este sistema 

y en el circulo de negocios cuenta con muchos defensores, 

por varias razones 1 "La primera es que el sistema puede -

estimular la venta de los productos norteamericanos al r~ 

-ducir los precios en los mercados extranjeros. Esto puede 

suceder ya que los tratados que cubren el comercio intern~ 

cional y las tarifas, permiten a~ Gobierno reembolsar a -

los productores de bienes, el impuesto sobre el valor agr~ 

(6) Los impuestos directos representan el 90% del ingreso 
pdblico de los Estados Unidos de Norteamerica. conf e
rencia pronunciada por el Lic. Miguel Vera Go~!lez -
ante la Confederaci6n de Contadores de la Repfiblica 
Mexicana. Guadalajara, Jal. Octubre de 1969 •• 
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gado de los productos que se vendan en el extranjero. No 

se permit~ di~ho reembolso por el impuesto sobre la re~~a 

de las empresas, que influye en el precio final. 

La se-~unda raz6n por la que muchos hombres de n~ 

gocios estan a favor del impuesto sobre el valor agregado, 

es de que ser! total o parcialmente un s:.ibstituto del im-

puesto a las empresas. Este impuesto es injusto, las uti

lidades de las empresas se gravan cuando pasan a los acci2 

nistas en forma de dividendos y no se gravan cuando son -

obtenidos por las empresas". (7) 

Parece ser que la idea de adoptar un sistema de 

valor agregado en los Estados Unidos de Arn~rica, est! ap2 

yada en lo notoria impopularidad de los impuestos directos. 

ttEn gran parte las razones en favor de la su:Ostituci6n del 

impuesto sobre sociedades por el impuesto sobre el valo= 

añadido son razones contra el impuesto sobre sociedades". (S) 

2.- El sistema del I.v.A. 
a) Origen del Impuesto. 

Siguiendo a DI.le, afirmamos que es dificil aseg~ 

rar con certeza cuales son los antecedentes que en mate

ria de inovaci6n impositiva,- señalan los or!genes y cau-

(7) E:Lleen Shanahan. New York Times. 28 de diciembre de 
1969. 

(B) R.S. Slitori: The Value Added Tax as an alternative 
to corporate income tax. Citado por Felix de Luis. 
Alternativas que ofrece el impuesto sob.re el valor 
añadido. XVII Semana de Estudios. 
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sas que dieron nacimiento a determinado sistema fiscal. 

Esta consideraci6n tambiAn es vllida para prop6sitos del 

impuesto sobre el valor agregado. Se ha sostenido tradi

cionalmente que fue un asesor del Gobierno Alemln. Carl 

Friedrich Von Siemens quien pens6 por primera vez en un 

sistema que gravarl la adici6n de valor en los procesos, 

de producci6n y distribuci6n. Surge en este autor la -

mencionada idea, ya que en su pa!s se estudiaba la ado:e 

ci6n de un sistema acumulativo en cascada. en ei año de 

1918 y que buscaba principalmente hacer frente a la ec2 

nom!a de guerra. Dos afias m&s tarde. Von Siemens publi

c6 un trabajo (8) en que en forma mas elaborada descri

b!a las ventajas que ofrec!a el sistema que proponte, -

en lugar del impuesto acumlllativo. Aunque tubieron que 

pasar decenas de años antes de que la idea se viera re~ 

lizada; el 29 de mayo de 1967• Alemania deroga su im-

. puesto acumulativo por un sistema de valor agregado. -

Si. bien el sistema que Si~ proponla estaba basado 

sobre la idea de consu~. surgi6 en la misma 6poca la. 

(8) El trabajo en cuesti6n se conoce como "Veredelte -
Umsatzsteuer". 
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inquietud de limitar los impuestos a la renta establecidos 

a tasas muy altas con el objeto de obtener bgresos que h1 
cieran frente a la econom!a de la Primera Guerra Mundial. 

Se establecieron impuestos a las •1entas, del tip'=> 

de cascada, los que provocaron el temor de que no fueran -

6pt!mamente satisfactorios, por lo que naci6 la revisi6n -

de estos sistemas. La primera perso."la que pens6 en una fo¡_ 

ma de imposici6n distinta, pero dentro del tipo renta fue 

el norteamericano T.s. 1'dams que en 1927, a trav&s de un 

articulo publicado• expres6 la conveniencia de que la stm 

plicidad de un sistema impositivo es mayor si se da al -

impuesto sobre sociedades, la forma de un impuesto a las 

ventas concedi&ndose la devoluci6n de i;npuestos pagados 

por compras hechas por productores o vendedores de art!

culos que estAn sujetos a reventa o que se utilizar4n en 

la producci6n de art!culos que despu's ser¡n vendidos. -

Del pArrafo antez:br parece desprenderse que este autor -

tuvo la concepc:i6n de un impuesto a las ventas; sin em

bargo 11 examin6 el impuesto sobre el valor añadido como 

Lm sustituto del impuesto sobre sociedades, como un gr_! 

vamen en general sobre los negocios m&s que como un im

puesto sobre las ventas en su sentido usual 11 • 
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Como anotamos en Wl capitulo precedente Francia 

es el primer pe!s en adoptar un sistema de impuesto sobre 

el valor agregado aunque limitado en su inicio a las ope

raciones de los prDd11ctores y mayoristas y mas tarde,, ad!!! 

cuado a las disposiciones de la C.E.s.. ampliado a todos 

los circuitos de producci6n y distribuci6n incluyendo el 

comercio al detalle. 

b) El concepto valor. 

El concepto de valor es introducido en el lenqu~ 

je de la humanidad por las escuelas de economta polltica. 

las que han elaborado diversos criterios sobre lo que repr! 

senta el valor de un bien o servicio. Posteriormente la 

filosof!a ha tomado esta nota para caracterizar cualida

des de los objetos tanto materiales, como ideales, es~~_bl!! 

ciendo una filosof!a del valor. 

En el campo estrictamente econ6mico la idea valor 

estA reducida a· aspectos cualitativos de los bienes mate

dales. Podemos afirmar que la idea de valor esta en !nti 

ma relaci6n con la escasez econ~ca de los bienes y con 

la noci6n de utilidad de los :uismos. "Los bienes dtiles 

y .. casos aiempre 90D objeto ele actividad econ6mica. -

Cuando las cosas son escasas con relaci6n a las necesi-
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dad.es, tienen 1111a utilidad marginal m4s o menos elevada, 

esto se adquiere val.or econ&ú.::0 11 • (9) 

Bn la teorh econ&ni::a han prevalecido dos teg_ 

d.encias denaninadas escuelas del valor que definen lo -

que representa este concepto en los bienes. La primer3 

de ellas, entre cuyos autores se encuentran los trata-

distas Condillac y Juan Bautista Say, señala que la 

utilidad de una cosa determina el valor de la misma y 

que este concepto estl ligado estrechamente a la sati~ 

facci6n que pueda producir un bien en cuesti6n. 

La segunda escuela denominada del valor trab~ 

jo representada por Adam Smith, Ricardo y Marx funda -

sus consideraciones en que el valor de las cosas est! 

basado en la cantidad de trabajo incorporado a ellas, 

de manera que si "la construcci6n de una casa habita

ci6n representa iai.l veces m&s trabajo que el demostr~ 

do en la elaboraci6n de una mesa, estl justificado que 

la habitaci6n valga mil veces rn!s que una mesa. (10) 

(9) Bresciani-Turrani. Teor!a de los hechos econ6mi-
cos. P&g. 98. Citado por Dominguez Vargas Sergio.
Teoda Econ6mica.P&r;J. 51. 

(10) Óom!nguez Vargas s. Cbra Cit. P!g. 52. 
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David Ricardo afirm6 que "el trabajador estA en 

la misma situaci6n que cualquier productor. El ofrece su 

trabajo, de manera que las necesidades indispensables p~ 

ra su sustento es el precio de ese esfuerzo, mientras que 

los .lujos adicionales y comodidades que pueda obtener, -

son las utilidades de su capital: el trabajo de su cuer

po. De medo que si 61 pudiera por cualquier m~todo dis--

tinguir entre estas dos sumas, esto es el precio que pe~ 

cibe por su trabajo y la utilidad derivada de ah!, el -

precio que percibe por su trabajo seria una medida regu

lar del valor,". (11) 

Existen otras escuelas intermedias que propo~en 

una postura ecl6ctica en tanto consideran vAlidas las -

afirmaciones del valor-utilidad y del valor-trabajo. El

valor de una cosa estA influido tanto por la satisf acci6n 

que produce corno por el esfuerzo realizado para obtenerlo. 

Nosotros pensamos que el concepto de valor de -

un bien esta en conexi6n con el trabajo que tiene incor

porado. Este debe entenderse como el trabajo social- su

ma de la energ!a humana, que interv~ene en la elaboraci6n 

(11) Cartas de David Ricardo a John Ramsay McCullocha -
1816-1823. Publicaciones de la American Economic -
Associat±on,.X Nos. 5 y 6 Nueva York 1895. ~Ag. 60a 
Traducci6n del autor. 
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de u.n producto- y que determinar& el valor considerado co

um la medida con que se satisface una necesidad. 

Sin embargo, sin pretender lleqar a una individ'l!, 

. lizaci6n de cada tipo de trabajo, creemos que los materia

les sobre los que se aplica la energ!a humana- que ad9m~s 

lle•ran consigo trabajo incorporado- pueden i::ifluir en sl 

valor de un bien, as! como la clase de trabajo que reali

za el hombre estA sujeta a variaciones cualitativas en -

funci6n del trabajador mismo. No puede valer lo mismo el 

trabajo realizado por un artesano normal, que el servicio 

prestado por un profesionista. Sin embargo el artesano -

que elabOra un producto, cuyo contenido material es de 

valor elevado, posiblemente valga m4s que un servicio r.! 

gular prestado por un profesio:iiata. 

Estas consideraciones previas,. nos llevan a la. 

idea tema central de este estudia, que u la significa

ci.6n del valor, ya que en dltimJ !6rmina, el sistema de 
I 

imposici6n que hemos venida analizando, grava el valor-

que se agreqa ~ loa circuitos de l.a producci6n y distr1 

buci6n. 

La determinaci6n del valor aqreqado bruto est& 

representada por todos aquell"os elementos que intervie

n~ en la e1aboraci6n de un·art!culo y que influyen en 
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lo que posteriormente sed el precio del mismo. Sin emba~ 

90, pare prop6sitos del impuesto, se toma en cuenta el V!! 

lor agregado f iscel que estarA representado por lo ~ las 

disposiciones legales determinen. 

Pod!amos señalar una f 6rmul.a te&rica que repre-

sente el valor agregado fiscal: 

VAF=I>F - ( 1 + i + V + 1!l + e ) 

VAF= Valor agregado fiscal 

OF= Demanda Final. 

1 = Inversi6n Pdblica 

1 = Inversi6n Privada 

E • Exportaciones 

e = Exenciones 

v = Variaciones de existencias 

C. - HBTODOO PA..'CU DETERMINAR EL VALm AGREGADO. 

Existen dos formas para determinar el c&lculo -

del valor agregado, ya sea por medio del mAtodo directo 

o ~n sentido estricto el cAlculÓ de valor agregado y el 

~todo indirecto o de cr6dito de impuesto. El primero -

Fuente: Francisco Fern4ndez Ordoñez. El Impuesto sobre 
el Valor Añadido y su posible implantaci6n en 
España. XVII Semana ••••••• 

---......,.,-
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puede realizarse a trav~s del metodo de adici6n, que es el 

resultado de la suma de salarios, intereses, rentas de la 

Naturaleza- como factor de la producci6n y los beneficios 

netos de las empresas. Esto quiere decir que el valor de 

cada uno de los factores de la producci6n Naturaleza, Trg 

bajo, Capital y O::ganizaci6n se toman en cuenta sumando-

los para dar como resultado el valor 

gado en determinado proceso productivo. 

que ha sido agre-

La segunda forma, es atrav~s del ~todo de sus-

tracci6n que resulta de la diferencia entre las compras 

de una empresa y las ventas que realiza. 

Para llegar al valor agregado puede utilizara.e 

el ~todo indirecto o de cr~dito de impuesto, por el que 

se deduce el gravamen causado con motivo de las ventas 

del impuesto causado sobre las compras, sin que sea nec~ 

sario definir previamente .la cantidad de valor agregado. 

Podemos notar que este método permite llegar al concepto 

de valor agregado de manera m!s directa e inmediata, y 

q~• parad6jicamente recibe el nombre ae c!lculo indirecto. 

(U) 

(l2) Bstos dos métodos son los que considera John F. J:)ue. 
aplicables para determinar el valor que ha sido aqrt 
;ado, Clara Ka. Sul.livan cioincide con al.gunas variant•a 
de tipo formal. 
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Tanto el ~todo a trav~s de la sustracci6n, como 

el mftodo de cc6dito de impuesto, producirAn aplicando ta

sas iguales, la misma cantidad de impuesto, aunque el se

gundo cllculo es necesario en cada compra la expedici6n 

de facturas donde se cons~gne el impuesto causado pare que 

:mis adelante las empresas puedan tener el monto exacto de 

:i.lllpuesto pa9ado por sus compraa. (13) 

Hablamos esbozado las modalidades del impuesto 

seg&l se trate del tipo renta, o del tipo consumo, y la 

:forma de determinar el impuesto en el segundo se hace 

·mediante el m&todo de ~educci6n que es el que m!s popula

ridad ha alcanzado por tratarse de la modalidad que adop

<tt> la éomunidad Econ6rnica Europea. 

3.- VENTAJAS QUE PRESENTA UN IMPUESTO soaRE EL 
VALOR N3REGADO. 

Una vez descritas de manera general las diver

sas posibili&ides que admite la t&cnica impositiva sobre 

los conceptos de impuesto sobre valor agregado, continua-

. (13) MAs adelante veremos como por medio de este mAtodo, 
el control del impuesto corre pr&cticamente a cargo 
de los contribuyentes. 
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remos n11estra exposici&n con una modalidad ya definida de 

este sistema y que estl representada por el impuesto sobre 

el valor agregado tipo consumo, y las ventajas q11e presen

ta en el terreno econ6mico 1 ad~inistrativo. 

a.-) Efecto sobre las Inversiones: 

La caracter!stica esencial de un impuesto al va

lor agregado es la posibilidad de ded1.1cci6n de imp•.iestos 

previamente pagados en diversas adquisiciones sobre los 

impuestos causados con motivo de las ventas. En este orden 

de ideas la deducci6n de los llamados bienes de inversi~ 

permite la recuperabilidad de impuestos pagados a cargo 

del contribuyente por ese a>ncepto. Estas deducciones se 

conocen como "financieras" y tienden a evitar los defec

tos de un siste.~a acumulativo, en donde se qra~a por igual 

materias primas y bienes de equipo, produci,ndose una múl

tiple incidencia fiscal en las diversas etapas de los ci

clos del proceso econ&nico. 

Al permitirse eata deducibilidad financiera se 

est& provocando la neutralidad entre los procesos mecani

zados y los procesos que requieren mano de o~a y por lo 

tanto se alienta la inversi6n y consecuentemente se pro

vocar! un estimulo al progreso de la tAcnica industrial y 

comercial que redundarA en beneficio de todos los consu.."tli,.... 
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ciertos proble1111ta en el momento en que se adoptara un 

sistema de i.mpueato sobre valor agregado, si el impues

to que substitaye es de tipo cascada. En efecto, bajo 

este sistema los bienes de inversi6n est!n gravados y al 

dejar de sufrir el impacto fiscal por medio de las de

ducciones se provocar!a un tremendo impulso a la inver

si6n, que podrla ser perjudicial". La ad.11isi6n en Fran

cia de la deducci6n financiera en 1954 rEianz6 la inver-

si6n privada de aquel pa!s. De un dta a otro los empre-

sarios se encontraron con que el costo de las inversio

nes babia disminuido en el importe de la T.V.A. que an

tes las gravaba." (14) 

La necesidad actual de promover el desarrollo 

de la tlcnica industrial tiene su fundamento en el eré~ 

ciente ndmero de necesidades que demanda la colectividad# 

a un ritmo sumamente acelerado, por lo que una forma im

positiva que promueva la inversi6n sobre equipo indus

trial al no obstaculizarlo es sumamente deseable, sobre 

todo en paises que como el nuestro inician una activi

dad econ&rl.ca propia. 

(14) Fllix de Luis. Alternativas que ofreel Impuesto 
sobre el Valor Añadido. XVII Semana ••• P~q. 19. 
Citando a M. Laxan, F. Bailleu.x y G. Egret. 
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En caso de.que los bienes de inveisi6n quedaran 

sujetos a gravamen, sin que medie deducci6n alguna, que

darAn sujetos a una doble imposici6n sobre los bienes de 

inversi6n y sobre los productos elaborados, discrimin!n

doae a los proceso en que se utiliza capital, y favore

ciendo a los procesos en que se utiliza en mayor propor

ci6n el factor trabajo. Creemos que esta afirmaci6n tie

ne un contenido m!s amplio del que a primera vista se 

observa. En efecto tal parece que hemos llegado a un pun

to en que debemos optar entre un factor de la producci6n, 

el m!s importante, que es el trabajo, y entre el capital. 

Pero la implicaci6n va un poco m!s lejos, si se 

f~orece los procesos en que interviene funda.'l\entalmente 

la mano de obra se est! propiciando que esa mano de obra, 

no debidamente remunerada por lo general, tenga dta a d!a 

mayor demanda por parte de los empresarios y que impida 

el desarrollo de la automatizaci6n, concepto indispensa

ble para lograr una base arm6nica de desarrollo. Reite

ramos que la expresi6n "favoreciendo los procesos en q·.ie 

se utiliza en mayor proporci6n el factor trabajo", no sig

nifica favorecer al trabajador mismo, sino estimular a 

las empres~ que utilizan el factor hwnano primodialmente. 
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Por otra parte, si se estimula ~a inversi6n por 

medio ae deducciones financieras se evita en cierta me

dia. el fen&meno conocido como piramidacien del impuesto 

y ae puede i.gualar la carga fiscal de los bienes de inver

si&n importados con los bienes producidos en el interior 

del pala • 

.Ahora bien, ¿cuales son los m&todos m4s id6neos 

para que opere la deducci6n de los bienes de equipo?º s~ 

han conai&Serado dos formas de regular l.as deducciones se

gdn se tome en cuenta la actividad gravada en el seno de 

la empresa "prorrata el). el espacio", o bien si se adap

tan las deducciones a los cambios que pueden sobrevenir 

en la vida de la negociaci6n la prorrata en el tiempo. 

La Prorrata en el Espacio. 

Puede suceder que una empresa destine ciertos 

bienes y servicios a operaciones sujetas al impuesto so

bre el valor agregado, que los destine a operaciones exe~ 

tas o fuera de la aplicaci6n del·gravAmen, o que se utili

cen tanto en operaciones gravadas como exentasº En el pri

mer caso se permite la deducci6n total del impuesto paga

do por dichos bienes o servicios, a contrario sensu, los 



181 

bienes utilizados en operaciones exentas no estan suje

tos a deducci6n alguna y 103 bienes y servicios utiliza

dos. en actividades mixtas permiten la deducci6n propor

cional del impuesto que los ha gravado sobre el valor 

de las actividades gI211ables. 

Dentro de este esquema ideal, los expertos de 

la Comunidad Econ6mica Europea idearon un sistema cono

cido como "prorratageneral". que consiste en agrupar la 

totalidad de los bienes de una empresa, sujetos al im

puesto, exentos y mixtos, fo~mulando un pcr centaje en

tre las operaciones gravables y el total de la activi-

' dad para de esta manera deducir el impuesto que ta grava

do los bienes de inversi6n. Sin embargo, el contribuyen

te puede obtener una autorizad.6n para utiliz•r prorra

tas especiales, .por medio de la cual se separan los bie

nes y servicios empleados en actividades graval:lles y los 

utilizados en operaciones exentas, para despu~s aplicar 

la prorrata a los bienes y servicios utilizados e.~ ope

raciones mixtas. 

La Prorrataen el Tiempo. 

El concepto tiempo ~entro de las deducciones de 

los impuestos pagados por los bienes de inversi6n, nos 

lleva al problema de determinar en qu~ momento es m!s 

".· 
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ccmveniente llevar a cabo la deducci&n del impuesto. Se 

han dado dos soluciones réspecto al tiempo en que debe 

efectuarse dicha cleducci&n. Primeramente hay quien con

sidera que la deducci6n inmediata proporciC!ltlaun trata

miento a los bienes de inversi6n mas acorde con lo que 

debe ser un impuesto sobre el valor agregado tipo con-

sumo. 

Sin embargo, esta posici6n provocarla ciertas 

distorsiones y tratamiento diferencial, debido a que 

las empresas efect6an operaciones gravables y exentas. 

"Pensemos en una empresa que efectda importantes adqui

siciones de bienes de inversi6n un año en el q~e solo 

realiza operaciones gravadas y en Al deduce la totalidad 

del impuesto referente a esas compras. Supongamos que 

en los años siguientes una gran parte de sus operaciones 

son de una actividad exenta. Si no se efectuase una re-

__ c¡ularizaci6n esta empresa estar!a en condiciones deven

tajosas en relaci&n con aquellas que efectuando sus mis

mas operaciones realicen sús inv~siones a lo largo de 

los años en que la mayor parte de sus operaciones estAn 

exentas" (15) 

(15) La Prorrata en el Espacio y en el Tiempo. Francisco 
Jos~ Mañas L6pez. XVII Semana de Estudios ••••• 
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La soluci6n del problema estA en adoptar un con 

cepto que tiene similitud con la depreciaci6n del impues

to sobre la rentaº En lugar de deducir inmediatamente los 

impuestos pagados por el bien en cuesti6n, por la totali

dad del mismo, se acredita por per!odos el imp•.iesto que 

se ha soportado por la adquisici6n de dicho bien, mismo 

que durar un ndmero determinado de años. 

b.-) Ventajas para el Comercio. 

El Impuesto sobre Valor Aqregado grava todas las 

etapas por las que atraviesa un bien desde su producci6n 

hasta las ventas final al consumidor. El sistema de dedug 

ciones tanto f!sicas como financieras, permite conocer 

con exactitud el peso fiscal que ha soportado determina

do bien en el momento en que es adquirido por el dl.timo 

cona umidor. 

Al gravar unicame~te el valor que es agregado 

en cada una de las fases, el impuesto final es igual al 

resultado de aplicar la tasa de1 impuesto al precio fi

nal del producto. Da esta manera, los paises que cuentan 

con este sústema pueden conocer con exactitud la canti~ 

dad &: impuesto que deben devolver a los exportadores 

por sus operaciones gravables as! como determinar los 
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derechos compensatorios a la importaci6n de productos, 

para que estos soporten el mismo peso fiscal que los 

art!culos producidos en el interior del pa{s. Con estas 

medidas se formarla un incentivo considerable para las 

empresas que estAn limitadas al mercado interno. El es

timulo a la exportaci6n propiciar!a una nueva actividad 

de las empresas para que se acreditaran como exportado

r~s, favoreciendo definitivamente la Balanza de Pagos 

de un pa!s. 

Ahora bien, el impuesto sobre val~r agregado 

se ha convertido en el tema del d!a dentro.del campo de 

las finanzas. Numerosos pa!ses europeos, como algunos 

latinoamericanos cuentan con un sistema de este tipo, 

o est!n en los pasos iniciales para reformar sus estruc

turas de imposici~n indirecta. De donde resulta que los 

paises que no cuenten con este sistema ver&n sus costos 

de importaci6n mAs bajos y sus costos de exportaci6n 

mAs altos en relaci6n con .los paises que gocen de este 

sistema. 

c.- Administraci6n del Impuesto y Limitaci6nw 
del Fraude Tributario. 

El sistema de impuesto sobre valor agregado 
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supone una organizaci6n administrativa especial tanto para 

los contribuyentes como para las autoridades fiscales. Re

quiere sistemas contables capaces de informar con exacti

tud las transacciones efectuadas por las empresas, ya que 

descansa b~sicamente en el m~todo de deducci6n de impues

tos pagados por las compras, de los impuestos causados <Dn 

motivo de las ventas, enterando al fisco la diferencia. 

Pues bien, es aqu! donde este sistema ha sopor

tado las cr!ticas m!s rigurosas, se ha pensado que re

presenta una carga adicional de trabajo para las contri

buyentes al facturar cada una de las operaciones que 

efectdan para el ~6mputo del impuesto y que adem4s al 

ser un impuesto a tod.as las etapas de producci6n y dis

tribuci6n, el ndmero de contribuyentes es muy alto, por 

lo que las facturas se contar!an por millones, entorpe

ciendo por una parte la actividad empresarial y por otra 

la revisi6n a cargo de las autoridades. 

Esta revisi6n constituye uno de los ~todos de 

control m!s eficaces para evitar la posible evasi6n fis

cal que es un serio perjuicio, para la funci6n gubernamen

tal y.consideramos que el sistema de valor agregado es 

una de las mejores modalidades de imposici6n para preveer 

{: 
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y limitar el fraude tributario. 

Bl control estl en buena medida a cargo de los 

contribuyentes ya que a ninguno le conven!a ocultar el 

inipuesto causado por sus operaciones debido a que poste-
.. 

riormente la deducci6n a la que tuviere derecho ser!a me-

nor que si hubiere facturado correctamente. Esto q•.iiere 

decir, que si un productor A adquiere materia prima a un 

costo de $ 100.00 y sujeto a una tasa de 8% le correspon

de $ B.00 de impuesto, la factura deber! contener estos 

datos exactamente, porque cuando ~l vendiera al mayoris~ 

ta B a $ 120.00 que corresponde $ 9.60 de impuesto, pu

diera efectuar la dedacci6n y enterar al fisco $ 1.60 
1 

que es la diferencia. Al contribuyente B le interesa 

formular una factura por la compra.en cuesti6n, para que 

al vender al detallista pueda deducir el impuesto de -

$ i.60 que pa96 al productor A. La Administraci6n Fis

cal deber6 por tanto aprovechar la situaci6n descrita 

para llevar a cabo un m&todo conocido corno comprobaci6n 

cruzada. Tomando en cuenta las declaraciones de ciertos 

contribuyentes para verificar si otros causantes er. re

laci&i con los primeros han efectuado el c!lculo del im

puesto de manera real. 
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Me.mis, puede ser un factor determinante psra 

que las empresas ordenen sus cuentas y puedan efectuar 

las deducciones de impuestos previamente pagados y de 

esta manera cu;nplan con sus obligaciones contables. 

Par la Ad.'ninistraci6n necesariamente facilitarfa 

la confrontaci6n de las operaciones sujetas al impuesto, 

es indudable que un sistema de computacidn electr6nica 

serta el m!s adeéuado para dicha comprabaci6n. 

!l prc&sor Albert Hart ha efectuado U."la intere

sante investigaci6n sobre la posibilidad de que un proce

so electr6nico de datos pueda informar con exactitud el 

control de las operaciones gravables. 

"El sistema en t6rminos generales. consiste en 

que cada declaraci6n -con compras y ventas- se registra 

en el ordenador .dos veces una del lado del CQ19rador y 

otra del lado del vendedor. Es ficil programar el control 

de la declaraci6n de ventas de un sector de contJ:ibuyerites 

(16) !l Impuesto sobre el Valor Añadido y su posible i:n
plantaci6n en España. Francisco l'ern4ndez fkd-oñez. 
XV:tI Semana •••• 
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con las declaradas por sus compradores en las columnas de 

compras de sus deducciones. 

Hart reconoce que no es posible controlar todas 

las operaciones, pues indica procedimientos dtiles para 

llevarlo a caboº. (16) 

Para las grandes empresas no representa una car

ga adicional administrativa sino una substituci6n de sus 

actuales·s::lli:e.~as de organizaci6n, aunque debemos recono

cer que para las pequeñas negociaciones, en las que es 

manifiesta una deficiente o inexistente pr!ctica contable, 

debef an estar sujetas ~ reg1menes especiales como conve

nios o exenciones para adaptar su volumen de negocios al 

sistema de impuesto sobre el valor agregado. 

MAs adn, hay quien ha pensado que un i~puesto a 

las ventas conforme al valor agregado puede ser un instru

mento para mejorar el control de otros impuestos, co~o po

dia ser el de ingresos a las empresasº ºEl i:npuesto sobre 

la renta parte del controi de ingresos brutos de las empre

sas. En México la evasi6n mas pr'eocupante se encuentra en 

el rengl6n de ingresos que obtienen las empresas por ven

tas y servicios. Si operara un procedimiento fiscal como 
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el de valor agregado, en el que todo causante que compra 

tiene inter6s econ6mtco directo en exigir la factura del 

proveedor, para poder acreditar en su propio L'"n¡)uesto el 

pagado por ~ste, se reducir!a considerablemente la ocul

taci6n de ingresos a trav~s del control ejercido por los 

contribuyentes entre s!. 11 (17) 

Estas consideraciones nos llevan a la conclusi6n 

de que dado el caso de que se implantara un L~puesto so

bre el valor agregado en ~ico, ser!a necesaria una trane 

f•Jrmaci6n de la organizaci6n aCL"llinistrativa de las depen-

. dencias fiscales, (18) as! como una reestructuraci6n de"··.

los sistemas de organizaci6n de las empresas que inte:rvj.~ 

nen en el ciclo productivo. 

(17) Luisa Maria Leal Duk~ Estudio sobre el Impuesto a 
las Ventas en Mhico. Investigaci6n Fiscal No. 19, 
julio de 1967. Administraci6n General de Impuestos. 
al Ingreso. 

(18) Jln M~ico se ha .Pensado en la conveniencia de crear 
direccio.nes fu."lcionales que administren los impue.stgs, 
renta o ingresos mercantiles, ya que los datos de con
trol se obtienen por los mismos procedimientos. 



CCRCLUSIOIES. 

1.- Los inpuestos alcabalatorios entorpecen el 

· trlnsito de las mercanc!as entre los Estados. por lo que 

su aplicaci6n constituye un serio obstlculo al comercio 

interno • AdemAs de que va en contra de los principios 

que amparan la libre circula cic!>n de los bienes en un te

rritorio. 

2.- La Comunidad Econ&nica Europea creada por 

el tratado de Roma, llev6 a cabo intensivos estudios pa

ra armonizar los sistemas impositivos de los paises miem 

bros en lo referente a transacciones comerciales, por lo 

que, el Cansejo de la Comunidad ha publicado diversas di

rectrices que señalan la obligacic!>n de los Estados miem

bros de adoptar un sistema de impuesto sobre valor agre

gado, ya que esta llDdalidad representa el grado 6ptimo, 

.para lograr objetivos comunes a dicha organizaci6n inter

nacional. 

3.- Todos los paises mi~inbros han encargado a 

sus expertos en imposici6n indirecta la elaboraci6n de 

proyectos de ley sobre impuesto al valor agregado, varios 

de los cuales han sido aprobados por los 6rganos corres-



pondientes, de tal manera que Alemania, Francia y Holanda 

cuentan con legislacione·s vigentes de impuesto al valor 

agregado. 

4.- Uno de los documentos mejor elaborados en 

que sustenta una opini6n distinta del impuesto sobre el 

valor agregado es el Reporte Oficial de la Comisi6n de 

Imposici6n a la Ventas, denominado Reporte Richardson, 

y publicado en marzo de 1964, en el que se consigna que 

un sistema de este tipo era altamente perjudicial para 

Inglaterra. Sin embargo, en la actualidad los expertos 

ingleses han reconsiderado el problema, existiendo una 

fuerte tendencia a favor de un sistema de imposici6n tipo 

valor agregado, cuya introducci6n pod!a ser un factor de

cisivo para que se vuelva a considerar la petici6n del 
• 

Gobierno Ingl6s .de ingresar a la e.E.E. 

s.- Nuestra Ley Federal del I:npuesto sobre Ingre

sos Mercantiles inici~ su vigencia en el año de 1948. Con

tiene un sistema acumulativo en forma de cascada, que gra

va todas las operaciones por las que atraviesa un bien los 

circuitos de producci6n-dis~ribuci6n. por lo que se descon2 

ce la.cantidad exacta de peso fiscal que ha soportado un 

bien, antes de que sea utilizado por el consumidor final. 
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Es un fuerte incentivo a la integraci6n vertical de las 

empresas, ya que aquellas que por su capacidad econ6mi

ca pueden eludir la longitud de las etapas de producci6n 

y distribuci6n soportaran una cantidad menor de impuesto, 

que aquellas pequeñas empresas dedicadas a la especiali-

zaci6n. 

'En el lmbito internacional es imposible la rea

lizaci6n de ajustes en frontera, ya que al no conocerse 

el impacto fiscal que ha recibido un bien no se pueden con

ceder devoluciones a la exportaci6n, ni fijar derechos com

pensatorios a la importaci6n. con este gravamen se presen

ta la acumulaci6n de i."llpuestos, ya que las mercanc!as son 

gravadas en cada una de las etapas por la que pasan, lo 

que conduce a notorias distinciones econ6micas qúe se ref l~ 

jan en el precio de los art!culos que paga el dltimo consu-

midor. 

6.- 1U impuesto sobre el valor agregado es la dl

tima modalidad de imposici~n a las transacciones comer

ciales y consiste fundamentalmente en un gravamen al valor 

que es agregado en cada una de las etapas de producci6n y 

distribuci6n por las que atraviesa un bien, para que de 

·esta manera, se deduzcan los impuestos pagados en la com

pra de un bien o servicio de los :impuestos causados por 



la venta posterior de los mismos enterando al f.isco la di

ferencia. 

No representa dpicamente en un ~todo de recau

daci6n, sino que tiene las caracter!sticas propias de un 

impuesto indirecto ya ·que permite la repercusi6n del i~

pacto fiscal hasta el dltimo conswnidor tal y como si la 

mercancfa fuera gravada una sola vez, sin que se prese~

te la acumulaci6n de impuestos. 

7.- Este sistema lleva consigo una serie de ve~

taja frente a los impuestos acumulativos. No estimula la 

integraci6n .vertical de las empresas y por tanto propi

cia la competencia en el mercado interno, que resulta su

mamente beneficiosa en los pa!ses en desarrollo. Conduce 

a la m!xima neutralidad en las transacciones internacio

nales, al permitir ajustes exactos en las fronteras fis

cales: derechos compensatorios en las importaciones para 

igualar la carga fiscal de los productos importados res

pecto de los producidos en territorio nacional, adem!s de 

que permite el desgrave en la exportaci6n, con lo que pr2 

picia esta industria, que constituye un rengl6n importan

te en la Balanza de Pagos de un pata. 

Estimula la inversi6n de maquinaria y equipo, 



con lo que se acelera el crecimiento de la industria y el 

avance de la tbica de producci6n. Este incentivo se lo

gra mediante la deducci6n de.impuestos pagados en la adqui

sici6n ae bienes de inversi6n, sujet&ndolos bien sea a un 

sistema de deducci6n inmediata o a un mecanismo de prorra

ta en el tiempo. 

En el terreno ad.'llinistrativo obliga a los suje-

tos del impuesto a facturar correctamente sus operaciones, 

para as! poder deducir los impuestos previamente pagados, 

por lo que gran par.te del control lo efectdan los causan

tes, dificultando la posible evasi6n tributaria y creando 

una mentalidad de cooperaci6n entre los contribuyentes y 

la Administraci6n Fiscal, que es redundante sobre el esp!

ritu ctvico que debe imperar en las· relaciones entre· el 

Estado y los particulares. 

Creemos que un sistema de este tipo al substituir 

un imPuesto erí casca&, traerS enormes ve~tajas que reper

cutir&n en beneficio de la colectividad. Si se establecie-

ra a una tasa correspondiente del .impuesto acumulativo, 

te6ricamente la recauda~i6n seria la misma, nada m&s que 

al evitarse el fraude fiscal, producirla enormes ingresos 

adicionales al Erario, por lo que el beneficio indirecto 

serla para los u.auarios de los servicios que presta el 

Bstado. 
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B.- La Secretaria de Hacienda y Cr6dito ~lico 

ha iniciado los trabajos preparativos para la introducci6n 

de un Impuesto sobre el Valor Agregado que comprende la 

publicidad del sistema a trav~s de publicaciones, confe

rencias y planes pilotos con ciertas empresas, as! como la 

· elaboraci6n de un proyecto de ley que al entrar en vigor 

se ver&· modificado para adecuar sus normas al moí:1ento de 

su implantaci6n. 
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