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-FIJNDAMENTACION DEL TEMA DE TESIS: 

La coyuntura económica y los esfuerzos por promover el cambio estructural, han 
planteado la necesidad de ajustar los instrumentos de politica financiera disponibles y 
enfocados a dichos objetivos. 

El sistema Fiscal Federal es uno de los instrumentos más importantes para lograr las 
metas fijadas en d ámbito económico y su adaptación a la realidad cambiante es no solo 
adecuada sino inevitable. 

El Ejecutivo Federal propone la adopción de varias medidas de ajuste y adecuación del 
citado sistema de iniciativa que la Ley establece, reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales. 

Tratando de aumentu la recaudación y lograr así un financiamiento sano del gasto 
público, coadyuvar el cambio estructural de la economía a través del mejor uso de los 
impuestos, contribuciones, mejora y derechos con que cuenta el sistema. 

Simplificar y ajustar las disposiciones fiscales pero hacer mis efectiva la lucha contra la 
evasión y la dusión fiscal, causa inequidades y distorsiones y finalmente recaudar de la 
forma más equitativa posible. 

Las modificaciones a partir de 1987, tienen como objetivo no que la recaudación de 
ingresos adicionales provenga de aquellos sectores que cuenten con menos capacidad 
contributiva, sino todo lo contrario. 

Esta iniciativa comprende modificaciones a diversas leyes fiscales federales a partir de 
1987, en las que se encuentra la Ley de Impuestos Sobre la Renta, sobre la cual intentaré 
por medio de un modelo econométrio3 estimar el incremento de la recaudación fiscal 
bruta del Impuesto Sobre la Renta aplicable a los ingresos de las personas fisicas, del 
equivalente a dos veces el salario mínimo general de la zona económica dei Distrito 
Federal, elevado al año, considerando todos los conceptos, excepto tratándose de las 
cuentas personales especiales para el ahorro y la adquisición de acciones de sociedades 
de invasión, en los términos de este articulo (Ver adecuaciones a la Ley. del Impuesto 
Sobre las Renta; Articulo 165 de los Estímulos Fiscales). Misma que tiende a fortalecer 
el Sistema Tributario Mexicano, a fin de mantener en dicho impuesto la capacidad 
recaudatoria. 

El I.S.R. se considera como la columna vertebral del sistema impositivo federal, por la 
misma capacidad recaudatoria y por la participación que tiene en el Producto Interno 
Bruto (PIB), y característica de equidad y eficiencia dado que, d proceso de 
perfeccionamiento es inevitable e indispensable, en la actualidad se estudian nuevos 
esquemas para el tratamiento de algunos rubros que conforman la base gravable de las 
personas físicas del Artículo 165 de dicha Ley. 

Asimismo, como medida acorde con la realidad económica, se incrementarán las 
cantidades establecidas para ser consideradas como contntuyentes menores. 



Se propone que el estímulo fiscal de este apartado fomente el ahorro interno y que tenga 
el mismo tratamiento fiscal que se otorga a las cuentas personales especiales para el 
ahorro, como medida de equidad social que traerá como consecuencia una mejor 
distribución de la carga fiscal, con el objeto de que las autoridades fiscales puedan vigilar 
de una manera más adecuada el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
contribuyentes, a través de la comparación de diversas declaraciones que se presentan 
por los mismos, para esto se contemplan también transformaciones profundas de la 
reestructuración organizacional para alcanzar los objetivos de crecimiento económico, 
justicia social y asimismo promover una mayor distribución del ingreso y estimular 
significativiunente la recaudación efectiva para sanear las finanzas públicas y asimismo 
reiniciar la recuperación económica estable y sostenida, adaptada al programa de 
estabilidad y crecimiento económico (PECE), del cual esta política es un instrumento 
fundamental, por lo cual, el H. Congreso de Unión ha considerado un paquete de 
Reformas Fiscales que impulse el crecimiento económico y el cambio estructural en favor 
de la inversión productiva y la capitalización. 

Esto como una medida de corrección el efecto negativo, por el que la inflación entrampó 
a los ingresos públicos, en un circulo de deterioro, por medio de lo cual se llevó a cabo 
ciertas Reformas Fiscales. 

Por lo anterior la difusión de los ordenamientos fiscales constituye una actividad 
importante para fortakcer la relación FISCO-Contribuyentes, así como mantener 
debiolansente informados a los servidores públicos, empleados y persona interesadas en 
materia fiscal. 



CAPITULO I. MARCO TEORICO. 

1.1.- MODELO SINTESIS NEOCLASICO 

1.2.- POLITICA ECONOMICA (FISCAL Y MONETARIA) 

1.3.- PRINCIPIOS DE HACIENDA PUBLICA 

1.4.- ESTRUCTURA TRIBUTARIA MEXICANA. 
(IMPUESTOS FEDERALES, LOCALES). 

POLITICA FISCAL ,Y ESTABILIZACION. 



II: EL ENFOQUE NEOCLASICO DE LA POLITICA FISCAL 
MODELOS KEYNESIANOS SENCILLOS 

Da por supuesto que una reducción de los Impuestos Personales lleva-

a un aumento del gasto de las economías domésticas. Así pues, salvo en 
el caso de que haya pleno empleo; una política fiscal expansiva pue-
de aumentar la producción. Además, si las economías domésticas con--

templan la emisión de la deuda con la que se financia del déficit co 
mo riqueza neta, puede producirse una expansión adicional de la de--
manda como consecuencia de la financiación de la deuda (rechazada --

por el enfoque neoclásico de la política fiscal). 
El enfoque neoclásico de la política fiscal pone el énfasis en las 

conexiones microeconómicas, entre el gasto público, la deuda y las 
políticas impositivas y sus efectos con las economías domésticas y 

en las empresas. 
El alza de los impuestos para amortiguar la deuda implica un incre--

mento de deuda, aumentaría su riqueza y, al mismo tiempo le sugeri--
ría que sus impuestos van a ser más. altos,:aHfuttiro. 

Bonos públicos pagados a futuro con un incremento en impuestos. 

Un aumento del déficit presupuestario nwacOMParlade.POr  una dismnu 

ción en el gasto público, implida un aumento del ahorro:que:sea 

gual al déficit. 
Cuando el Gobierno disminuye los impuestos Prodeciendose un déficit, 

genera un alza de los impuestos a futuro. Su consumo no cambia pues-
to que la reducción de impuestos implica un aumento de la renta dis-
ponible, pero no incrementa el consumo, se deberá aumentar el ahorro 

LA PROPOSICION DE BARRO-RICARDO, una reducción de los iMpuestos de - 
consumo, que conlleva a un aumento futuro de los impuestos, debería-

conducir a un incremento del ahorro. 

Una financiación con deuda de un déficit presupuestario temporal,,es 

to aumenta probablemente  la DA, no es seguro  Por l" Posibles efe° 
tos producidos en el consumo por la previsión de las obligaciones im 

positivas. La financiación con deuda, Si parte de un presupuesto e-- , 
quililmndo y sino se eoWensa con una elevación de los impuestós con reducción- 



de otros pagos de transferencias, conduce a un déficit permanente --

del presupuesto porque hay que pagar intereses de la deuda„ la fi--

nanciación con deuda
)
eleva los tipos de interés y reduce la inver---

sión a corto plazo en comparación con efectos de la financiación con 

dinero. 

Cuando la política fiscal se hace expansiva o la Reserva Federal tie 
ne que decidir entre monetizar el déficit, imprimiendo dinero para - 

evitar un aumento de los tipos de interés y el efecto desplazamien--

to, mantener constante la tasa de crecimiento monetario, o, incluso, 
hacer una política monetaria restrictiva. Si monetiza el déficit, co 

rrer el riesgo de aumentar la tasa de inflación. 

ANALISIS NEOCLASICO DE LA POLITICA FISCAL CON FUNDAMENTO MICROECONO-

MICO. 

Las tasas impositivas son optimas,  en el sentido de que minimizan ---

las distorciones económicascreadas por los impuestos para financiar-

un determinado nivel de gasto público. 

Al desarrollar esta teoría, Rydland, Prescott y Barro han demostrado 

que las distorciones económicas serían mínimas a la larga si las ta-
tas impositivas de mantuvieran bastante estables a lo largo del 0i--
clo económico. 

Esto se conoce como el resultado de la suavización impositiva te 

niendo que hacer referencia a la necesidad de que las tasas sean es-
tablee. 

Una implicación de esto es que los ingresos impositivos serían mayo-

res durante las expansiones que durante las recesiones, lo que sugie 

re, se se utilizan criterios macroeconómicos, que el superávit presu 

puestario tendería a ser mayor durante las expansiones que 'durante - 
las recesiones. 

Fórmulas: Déficit total = Déficit primario + Pago de intereses 

El déficit (o suPeróvib) primario  representa la alteren--  
cia entre todos los gastos del Gobierno,  excepto el Pago' 
de intereses, .y todos los  ingresos del  Gobierne. 

El déficit primario es denominado también déficit sin intereses. 
DEFICIT PRIMARIO GASTO SIN INTERESES - Y TOTAL. 
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LA CURVA DE LAFFER: Relaciona los ingresos por los impuestos con los 

tipos impositivos. La curva muestra que, a medida que el tipo ímposí 

tivo aumenta, los ingresos totales crecen al principio y, a la larga 
decrecen. 

Supongamos que estamos analizando el tipo de ISR. Cuando es cero, --

los ingresos impositivos del sector público son, obviamente, cero. -

Como consecuencia tenemos el punto A de la Curva. 

El tipo impositivo del 100%, implica que el sector público se lleva-

ría toda la renta que gana la gente, no tendría sentido trabajar si-
el sector público se llevara todas las ganancias, por lo que la ren-

ta sería cero, en este caso. Los ingresos impositivos serían nulos. 
Por lo consiguiente el punto B también es un punto de la curva de --
Laffer. 

Sin embargo, entre A y B el sector púbico obtiene, ciertamente, algu 
nos ingresos por los impuestos. Por lo tanto, esperamos que la curva 

empezase a crecer a partir del punto A, a medida que el tipo imposi-

tivo se eleva desde cero hasta algún valor muy pequeifo,,'cOMO - el-30%-.  

a la larga, sin embargo, la curva tiene que yolver a descender hasta 

B. Por ello tiene que dar la vuelta en algún punto, quizá.con_un.ti-

po impositivo del 60%. El punto C, seffala la línea divisora: con ti-

pos impositivos inferiores al 60%, oualquier elevación de los mismos 

aumenta los ingresos impositivos totales. Con tipos superiores al 
60%, cualquier elevación del tipo impositivo reduce los " ingresos to-
tales. Considerando la misma relación en el sentia0,OPOsto,  encon 
traremOa,que con, cualquier tipo impositivo redoce,101:10905  tota 
les, que implica una reducción de los tipos impositivos, que aumen 

taró los ingresos totales por los impuestos. (Ver figura T4) 
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1.7.:LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONOMICA 

Normalmente, los medios con que cuentan las autoridades para influir 
sobre la economía son: 

1) Medios de Política Monetaria. 

2) Medios de Política Fiscal. 

3) Medios de Política de Intercambio.- variación discrecional del ti 

po de cambio. 

4) Otras formas de intervención.- Política de Rentas (restricciones-

a importar y sobrecargo de importaciones). 

1) La Política Monetaria se define como la acción discrecional lleva 

da a cabo por las autoridades a través de la Banc“entral, desti 

nada a influir sobre: a) La Oferta monetaria, b) el coste del di-

nero (o los tipos de interés), y c) la facilidad con la cual a un 

tipo de interés dado, el dinero se puede prestar, llamado "dispo-

nibilidad del dinero". 

2) La Política Fiscal se define como la acción discrecional dé las.- 

autoridades en ordenar y crear: 

a) El nivel de gasto del Gobierno en bienes y servicios y pago de 

transferencias; y 

b) el nivel de imposición para un nivel dado de out-put. 

El Control de la Demanda Agregada: La Política Monetaria Y Fiscal. 

La Política Monetaria: el tipo de interés se puede cumbiar por la --

acción administrativa, es relativamente sensillo realizar compras o-

ventas en el mercado abierto, destinados a aumentar o disminuir la - 

Oferta Monetaria; es posible que las autoridades produzcan rápidos - 

resultados que afecten la oferta monetaria, así como el coste y dis-

ponibilidad del dinero; sin embargo como política monetaria expans10 

nista se puede contrarrestar o, incluso invertir rápidamente. Esto -

puede producir resultados favorables sobre la Oferta monetaria, el - 



coste y la disponibilidad del dinero, no se asegura que su efecto so 

bre la economía será cuantitativamente significante o rápido; esto -

depende de los parámetros relevantes del sistema, (que especifica---

mos en nuestra teoría), naturalmente parámetros desfasados. 

La Política Fiscal: cualquier cambio sustancial requiere un presu---

puesto que, por tradición, sólo se hacen una vez al año. El proceso-

político, implica cambios fiscales en un problemea dificil y largo;-

esta política es lenta de poner en marcha. 

La variación de la alza de impuestos en trimestres es dificultoso pa 

ra políticas fiscales empleadas. 

Los cambios en la Política Fiscal tienen un impacto más rápido sobre 

la demanda agregada. Los aumentos en los pagos de transferencia y --

las reducciones en la imposición directa, afecta rápidamente a la --

renta personal disponible y esta quizás 'en un corto espacio, produci 

rá un cambio en el-consumo y pondrá en marcha el proceso 'multiplica.... 

dor. 

Los aumentos en el gasto del Gobierno en bienes y servicios también-

pueden dar resultados rápidos. 

La Política Fiscal aunque es más dificil y más lenta de aplicar, pro 

duce probablemente un resultado más rápido ,y por lo tanto se puede - 

predecir con mayor rápidez su impacto sobre la demanda agregada. (co 

nocer instrumentos para sacar conclusiones seguras). 

A parte del impacto sobre el poder de compra, la Política Monetaria-

es un instrumento .o conjunto de instrumentos que actuan principalmen 

te sobre la inversión planeada en capital fijo. Por el contrario, a-
parte de medidas tales como las variaciones en la imPosición sobre -

las cuotas de depreciación*, la Política Fiscal actúa principalmente 

sobre el consumo planeado  a través de la variación en los impuestos-

directos e indirectos. Ambos elementos deben considerarse como com—

plementarios en vez de competitivos y el problema de la elección es-

el escoger, en una situación dada, el más apropiado de los dos. 

* Se maricnará oai mar amplitud en "Ittlitioa Fiseal y liatibilización*. 



SUSTENTO TEORICO DE LA POLITICA FISCAL 

Generalmente, se considera que la Política Fiscal abarca las varia--

ciones en los programas de impuestos y gastos del Gobierno, expresa-
mente concedidos con el propósito de asegurar los fines de la Políti 

ca Macroeconómica. Es un aspecto del Sistema de la Hacienda Pública-

y no incluye las medidas que se toman por razones de eficacia distri 

butiva o que refleja una inquietud por la distribución de la renta.-
Dado que los cambios de Política de Impuestos y Gastos se ponen a me 

nudo un cambio en el volumen de la deuda pública, las variaciones --

que la Política Fiscal. 

Existen también la posibilidad de que la Política de Ingresos y .Gas-

tos del Gobierno influya sobre el volumen de dinero en circulación. 

una Política Fiscal Pura: las variaciones en los gastos son compensa 

das por variaciones iguales en los impUestos . recaudadOs, que ejercen 
la inflUencia monetaria, y así mismo, que los cambios ewei . volUmen-

de dinero en circulación acarrean implicaciones fiscales. 

Todo cambio presUpUestario emprendido ejercerá 	 maorOedonó-:. 

mico; por otro lado las . varicacioneá -de 4MpUestoSH-y)lastoa:íttrOduCi 
_ 	 . 	• 

das para corregir una mala distribución de la renta o para asegurar- _ 	 • 	.• 
una asignación más eficiente de recursos, pueden- eStar''et:OUghá, cen-
fines macropolíticos. 

Las cuotas de la Seguridad  Social, el seguro de Paro• el pago de sub 

sidios suplementarios: son medidas que normalmente comprometen al -- 
"rico", subsidiando al pobre mediante impuestos generales. Si  supone 

mos que son mayores éstos últimos los receptores de los beneficios y 
quienes en general poseerán más alta propensión marginal al consumo, 

entonces el efecto neto de tal disposición será un alza en el valor - 

del multiplicador y una reducción en el  grado de estabilidad automá-
tica incorporada dentro del sistema presupuestario. Por otro lsde, 

los principales esfuerzos en la RefOrma'dmi ImPuest° se emPrenden --
normalmente sin hacer caso específico de su impacto macroeconómico. 

El superávit presupuestario como un índice de la acción de la políti 



ca Fiscal Restrictiva. Los movimientos expansivos en el PIB van acom 

panados de incrementos en los ingresos por impuestos, sobrepasando -

el aumento en los gastos del Gobierno, debido, en parte, al carácter 
progresivo de la estructura impositiva, en cierto modo, al hecho de-

que el auge del ciclo, cierto número de gastos decrecen, especialmen 

te a los asociados a subsidios de desempleo, pagos sociales, etc. 

Los movimientos expansivos en el PIB se van acompanados de incremen-

tos en el volumen del superávit presupuestario o disminución del dé-

ficit. (Ver figura 15) 

En la figura 13, la función presupuestaria (y-G) Reacción Superávit ante cam 

bios de condiciones económicas. 
Pasividad de las Autoridades Fiscales ante el cam 

bio de nivel de la Actividad Económica. 

Con el fin de superar esta dificultad se propone un índice mucho más 
sofisticado de acción política, el concepto de "Superávit de Renta COM- - 

tante", que indica que el nivel desuPerávitPrem4meMmxiose encontraría 
en, un nivel dado de renta, dado los actuales programas de ingresos - 
y gastos. Un aumento en el superávit de renta constante se toma como 

indicador de una Política Fiscal Restrictiva, mientras que una dismi 

nución significaría una política expansiva. Los cambios en el actual 

superávit son simplemente movimientos ex-post y no indican nada sobre 

la naturaleza de la Políca Fiscal. Los cambios en el superávit de --
renta constante son esencialmente cambios ex-ante' (el nivel de renta - 
en cuestión puede no alcanzarse nunca, y de este modo proporciona -- 

una guía para las autoridades que determinan la política. 

Una variación introducida en las rentas, disponibles a través de los - 

impuestos influirá probablemente sobre el volumen de gastos, que se-

verá ampliado en el proceso  de la creación de renta por la función  _ 

del multiplicador, es a su vez una función de la estructura de im-

puestos. Cuanto mayor sea la pendiente de la función presupuestaria-
menor será el multiplicador y mayor el grado de  estabilización auto-

mática incorporada dentro del sistema presupuestario. 

G.K. ami. ~AM Nromewame~ ~E, 1972 
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POLITICA FISCAL Y TEORIA ECONOMICA 

El mensaje keynesiano de que el volumen de empleo descansa sobre el-

nivel de la demanda agregada, y que esta última puede manipularse me 

diente apropiadas políticas de ingresos y gastos gubernamentales, a-

nuncia el predominio de la política fiscal. 

La determinación de la renta nacional y por lo tanto, del empleo se-

obtiene cuando la función de demanda agregada intersecta la bisec---

triz de 45°  y la política fiscal se reduce a cambios en los progra—

mas de impuestos'y gastos para obtener el requerido punto de inter--

sección. 

Se tiene en cuenta el mercado monetario y se concretan los cambios -

presupuestarios como desviaciones de la función IS que junto con la-

curva LM, determina el nivel de renta y el tipo de interés simulta—

neamente. 

Si la propensión marginal al consumo es alta y razonablemente esta 

ble, se deduce que un cambio en la renta disponible ejercerá un efec 

to importante y previsible sobre el nivel de demanda del consumidor. 

Por otra parte, una propensión marginal medianamente alta implicaría 

un valor razonable del multiplicador que de este modo reforzaría la_ 

potencia de cualquier cambio fiscal. 

Adoptó una función de consumo no lineal, suponiendo que las 

nes en el nivel de renta influirían en el nivel de gastos. 

El principal impacto de un cambio en la renta disponible registrada-

se refleja en el ahorro realizado y en que la propensión'marginal a= 

consumir a corto plazo es baia. Si éste, es el caso, habría que dudar 

de la eficacia de las medidas anticiclicae de Politica fiscal y  par-

ticularmente de loa aumentos impositivos, como remedio a la infla--t-

ción provocada por gastos gubernamentales. 



LA POLITICA FISCAL, EL EFECTO DESPLAZAMIENTO Y LA COMBINACION DE 

POLITICAS ECONOMICAS 

Siempre que los gobiernos tienen un déficit presupuestario y se en--

deudan para pagar el exceso de sus gastos sobre los ingresos imposi-

tivos que reciben, se habla de efecto desplazamiento. El efecto des-

plazamiento tiene lugar cuando una política fiscal expansiva hace --

que los tipos de interés aumenten, reduciendose por ello el gasto --

privado, concretamente la inversión. 

Por lo tanto, esto implica que sí se incrementa el gasto público, in 

crementa producción y el empleo. 

La política fiscal encaja en el modelos IS-LM., la política fiscal 

afecta directamente a la demanda agregada. 

Si un incremento en el gasto público implica un incremento en la de7  

manda agregada, haciendo que la producción tienda a aumentar.: 

Si se eleva el nivel de la producCión ésto implica qué se incremente 

el tipo de interés en les mercados de activos, lo que amortigua la 

influencia de la política fiscal en la producción. 

Si se eleva el tipo de interés, esto implica, que se reduce el nivel 

de inversión o lo que es lo mismo, desplaza-  la inversión. Per lo tan 

to, una política fiscal que incrementa la prodUcción Puede:réducír 7 

de hecho, la tasa de inversión -. Ver figura 1. 

La política fiScal en el modelo IS-LM; afecta a la demanda'agregaáa, 

esto influye en la producción y la renta. Pero laa.  variaciones en 

renta afectan a la demanda de dinero y, como consecuencia, a los ti 

pos de interés de equilibrio en los mercados de activos, estas varia 

cienes del tipo de interés producen un efecto:de realimentaCión en 
. 	• 

el mercado de bienes y amortigua la influencia de política fiscal. 

La política monetaria puede ser holgada, con un.  crecimiento Moneta,-

rio rápido,y la política fiscal dura o restrictiva, con un incremen 

to en los impuestos. 
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La política fiscal y el efecto desplazamiento. 

Las variaciones de la política fiscal es trasladan la curva 1S, que-

es la curva que describe el equilibrio en el mercado de bienes. 

IS es decreciente porque una disminución en el tipo de interés in---

crementa la inversión, esto implica que se eleve la demanda agregada 

y el nivel de producción con los que el mercado de bienes esta en e--

quilibrio. 

También las variaciones de la política fiscal trasladan la curva IS, 

por lo tanto, esto implica, que una expansión fiscal la traslada a -

la derecha. 

La ecuación de la curva IS: Y = (A-bi) 	= 1/11-c(1-t)) 

g, el nivel de gasto público es un componente del gasto autonómo, A-

y que el tipo impositivo sobre la renta, t, forma parte del multipli 

cador, afectan a la curva IS. 

Un incremento del gasto público 

Con tipos de interés constantes, un aumento de los niveles de gasto 

público, elevará el nivel de la demanda agregada-, 

Por lo tanto la producción debe aumentar para satisfacer 

de bienes. 

Efectos de un incremento en el gaste público aumentkiaAemanda.agre 

Bada en cada nivel del tipo de intprés y, como consecuencia, trasla-

da la curva IS hacia la derecha hasta IS'. En el punto E hay ahora 

un exceso de demanda de bienes. La producción aumenta y con,  ella el 

tipo de interés, porque la expansión de la renta aumenta la demanda,  

de dinero. 

El nuevo equilibrio tiene lugar en elpunto E'. 

El incremento en la renta (Yo' - Yo) es menor que la cantidad 4hdica 

da por el multiplicador sencillo 	- Yo) porque la alevación-  de 
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los tipos de interés, desplaza en alguna medida a la inversión. (ver 

figura 2). 

La tasa de inflación porcentual de un incremento en el nivel de pre-

cios durante un periodo determinado. 

Demanda agregada: Demanda total de bienes y servicios de una econo--

mía que depende del nivel de precios. 

Curva de Oferta Agregada: Indica el nivel de precios existentes a 

cada nivel de producción, puede trasladarse utilizando la política 

monetaria y fiscal. 

Renta Personal Disponible: Es la cantidad que las economías domésti-

cas pueden dedicar al gasto y al ahorro. 

(G + TR - t) = Déficit del presupuesto del sector público. 

(G + TR) T  Suma de las compras de bienes y servicios por Imrte del -

Sector Público. (G) + (TR) =Transferencias Pagos de --

ese sector. 

(S - 	= Exceso de ahorro privado sobre la inversión. 

La Política Fiseal: Es la política que sigue el sector - público con 

respecto al nivel de sus compras, al nivel de sus transferencias y a' 

la estructura impositiva. 

G = Compras constantes. 

TR = Pago de transferencias constantes. 

t = Recaudat.in forma de imPuestOs (de renta). 

G = G 	TR = TR 	T = tY 

Reformando la ecuación consumo: 

C = c(Y + TR tY) 

= cTR + c(1 	t)Y 

Esto relaciona el consumo con la renta disponible. 



Inicialmente, en el punto E, con incremento en el gasto público, ---

puesto que no hay perturbaciones en el mercado monetario. 

El exceso de demanda de bienes, lleva a las empresas a incrementar 

la producción y ese incremento de la producción y de la renta aumen-
ta la demanda de dinero. El exceso de demanda de dinero resultante - 

provoca, a su vez, una presión al alza sobre los tipos de interés y-
nos desplazamos hacia arriba, a lo largo de la curva LM, con un au--

mento de la producción y los tipos de interés hasta que se alcanza -

el nuevo equilibrio en el punto E'. (Ver figura 3). 

Magnitud del efecto desplazamiento 

Al comparar E' con el equilibrio inicial E, vemos que el incremento-

del gasto público eleva tanto la renta como el tipo de .interéll  el - 

punto E' con el E" que es el equilibrio en el :.mercado de bienes, sin 

que haya variado el tipo de interés. E" punto 	esta claro que:el- 
ajuste de los tipos de interés y su influencia en la demanda agrega-

da amortiguan el efecto expansivo del incremento en el:gatto. pdbli7 
co. 

La renta, en lugar de aumentar hasta el nivel 	aumenta...sólo hasta 
Y'o). 

La cuantía en la que una 
de interés depende de la 

del multiplicador. 

o La renta aumenta más 'y los 
más plana es la curva LM. 

tipos de interés aumentan menos, cuanto 

expansión fiscal eleva la renta y el tipo - 
pendientes de la IS y de la LM y del temarb 

o La renta aumenta menos si los tipos de interés ,aUmentan menos,  

cuanto más plana: es la curva IS. 

o La renta y los tipos de interés aumentan más cuanto mayor es el -- 
multiplicador y, por lo tanto, cuando mayor es eltraslado, hori--
zontal. 
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El Sector Público afecta a la demanda agregada a través de sus pro--

pias compras constantes en un nivel autonómo G, a través de las ----

transferencias, TR, y a través de los impuestos constantes. 

La introducción del sector público traslada hacia arriba la ordenada 

en el origen de la curva de demanda agregada y reduce la pendiente.-

(Ver figura 4). 

Los Impuestos Sobre la Renta y el Multiplicador 

Los Impuestos Sobre la Renta reducen el multiplicador. Si la propen-

sión marginal a consumir es de 0.8 y los impuestos son 0, el multi--

plicador es 5; con la misma propensión marginal a consumir y un tipo 

impositivo de 0.25, el multiplicador se reduce a la mitad. 

1/[1 - 0.8(0.75)) = 2.5 

Los Impuestos Sobre la Renta reducen el multiplicador porgüe reducen 

el incremento del consumo inducido por las variaciones de la rente. 

La inclusión de los impuestos reduce.la pendiente de la Curva .de de_ 

manda agregada; el multiplicador es mayor cuanto más pronunciada :es 

la pendiente de demanda agtegada. (/er figura 4)-. 

Los Efectos de una VariaCión de las Compras del 

Se distingue tres posibles cambios de las variables fiscales; las va 

riaciones de las compras gubernamentales, las variaciones de las ---

transferencias y las variaciones de los impuestos sobre la renta. 
(Ver figura 5). 

Los efectos de un incremento en las comPras del Sector Público. Un - 

incremento del gasto público traslada la curva de demanda agregada - 

hacia arriba, de DA a DA'. La producción aumenta de Yo a Y'. (Yo ni- 

vel de renta). 

Un incremento de las compras del Sector Público es una variación del 

G autonómo,  Por lo que se traslada hacia arriba la curva de demanda - 
agregada en una cuantía igual al aumento de las compras gubernamenta 

les, la demanda de bienes es mayor que la producción y como conse_-_ 
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cuencia, las empresas expanden ésta última hasta que se alcanza el -- 

nuevo equilibrio en el punto E'. 

La variación de renta en equilibrio será igual a la variación de la- 

Demanda Agregada. A'';'3 	 ea.) 

GlY0 - ,kbE 1 -c(1-t)GG  

0(..= Multiplicador cuando existan ISR 

oi= 	1 1 - c(1-t) 

Los Impuestos Sobre la Renta como Estabilizadores Automáticos 

El impuesto proporcional sobre la renta disminuye el multiplicador,-

varía cualquier componente de la demanda autonóma, la producción va-

riará menos si hay un impuesto proporcional sobre la renta (estabili 

zador automático: es cualquier mecánismo de la economía que reduce - 

la cuantía en la que varía la producción en respuesta a una varia---

ción de la Demanda Autonóma). 

Los Efectos de una Variación del Tipo Impositivo 

Una reducción del impuesto sobre la renta, representada por un incre 

mento de la pendiente de la función de DA, porque la pendiente es 

igual a la propensión marginal a gastar sobre la renta c(1 - t) en - 

el nivel inicial de renta, la demanda de bienes es ahma mayor que la --

producción, porque la reducción de los impuestos provoca un incremento --

del consumo, el nuevo equilibrio es Y'. 

para calcular la variación de la renta en equilibrio, igualamos la - 

variación de la renta a la variación de la demanda agregada, que tie 

ne dos componentes: 

Primero, la variación experimentada por el gasto ante la reducción - 

impositiva, antes de que varíe la renta, ésta parte es igual a la --

Propensión Marginal a Consumir sobre la Renta Disponible multiplica 

da por la variación de la Renta Disponible provocadapor la 



cielo impositiva. CYo T, donde Yo T es el nivel inicial de renta mul-

tiplicado por la variación del tipo impositivo. 

Una reducción del tipo impositivo, tal que la recaudación del impues 

to descienda en $10 con el nivel inicial de renta, aumenta la renta-

de equilibrio en $28.56, aunque los impuestos se reducen inicialmen-

te en $10, los impuestos totales recaudados por el sector público-

descienden en una cantidad menor, porque el sector público recibe, - 

como impuestos el 10% del incremento inducido de la renta 'que es de-

$2,850. Por lo tanto, la recaudación final de la recaudación imposi-

tiva del sector Público no es igual a los $10 iniciales, sino a ----

$7,144. 

El multiplicador que relaciona la variación de la renta de 

brío con la variación total de impuestos ingresados por 

blico. 

Todos los resultados que se derivaren se pueden.chtener.  de 
directa multiplicando la variación dela Demanda Agregada. 

vel inicial de renta por el multiplicador. 

Efectos en el Superávit presupuestal 

Gubernamentales y de los Impuestos 

El incremento del Sector Público dará lugar a un incremento (multi-

plicado) de la renta y, como consecuencia, a un aumento de la recau-

dación del ISR. 

CG - Renta - ISR (Recaudación) 

Esto plantea la interesante posibilidad de que la recaudación impo--

sitiva se incremente en mayor cuantía que las compras del sector pd-
blice. 

Un nuevo cálculo muestra que el priffer punto de vista es el correo--

to: 

Los incrementos de las compras del sector público reducen el supera-

viti presupuestorio. 

En la etuación 4Ye = 	1  
1-c(1-t) 
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debida a un incremento en las compras del sector público es igual -- 

a.-Yo 	G. Una fracción de ese aumento de la renta se recauda en - 

forma de impuestos, de modo que los ingresos impositivos se incremen 

ten en TAAG. Sustituyendo por su valor de la ecuación: 
1  , la variación del superávit presupuestarios °L-  1-c(1-t) 

es por lo tanto; 

_1SP 	-.-G 

= 

T   1' ZG ,1-c( 1-t) 

= (1-c)(1-t.  
1 - c(1-t) 	 que es inequivocamente„pega- 

tivo. 

El segundo componente de la variación de DA es el gasto inducidO'por 

el de la renta, este componente se calcula ahora con el nuevo tipo- 

impositivo, T' y tiene un valor c(1 	t')lYe 

Por lo tanto: 	Yo = -CYotT 	c( 1 - t' LáYo 6.1 Yo 
1-c(1-t') 

Un incremento de. la Demanda' Agregada provoca una expansión de la pro 

ducción y renta. 

La renta disponible aumenta en una fracción (1-t'-) del en la renta, 

sólo se gastó una fracción c, del 	de la renta disponible, como con 

secuencia, el gasto de consumo inducido es igual a: c(1 -t') Yo 

EJEMPLO: 

Yo = 100 nivel de renta 	SUPUESTO: Reduce el tipo impositivo 

C = 0.8 PMg a C 	 sobre la renta a un 10%, solamente- 

T = 0,2 tipo impositivo 	 = 0.1. 

Por lo tanto: 	 En el nivel inicial de renta, la -- 

.'Yo = 	1 	 renta disponible aumenta en: 
1 - 0,6(1-0,1) (0,8)(100)(112 (W) 

¿Yo T = 100(t-t') = $10, de éste- 

	

= 28,56 	 aumento de la renta disponible ---- 

igual a $10, una fracción c = 0.8,- 

cYorIT 
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se gasta en consumo de forma que la DA, en el nivel inicial de renta 
se incrementa en $8, éste incremento corresponde al premer término -
del miembro derecho de la ecuación. El incremento de la DA provoca -

una expansión de la producción y de la renta. La renta disponible --
aumenta en una fracción (1-t') del aumento de la renta, sólo se gas-

ta una fracción c, de la renta disponible. Como consecuencia de esto 

el gasto de consumo inducido es igual a c(1-t1 ):1Yo que es el segundo 

término de la ecuación. 

El efecto de la reducción del tipo impositivo sobre la renta le deja 

al consumidor una mayor proporción de cada N$ de renta que gana. Co-

mo consecuencia se consume una proporción mayor de cada N$ adicional 

de renta. 

La curva de Demanda Agregada, se traslada hacia arriba de DA a DA',-

su pendiente se hace mayor, porque la reducción impositiva actúa, co 

mo una de la propensión al consumo. En el nivel de equilibrio de ren 
ta aumenta de Yo a Y'. 

(Ver figura 6). 

La reducción del Gasto Público va a ditminuir la Demanda. 	,-  
por lo tanto, esta polltica fiscal-reduce efeCtivaMente'la DA, y'co-
mo consecuencia la renta. 

El déficit presupuestorio se incrementa al final ligeramente como 
consecuencia del descenso de la renta, aunque el nivel inicial de --

las reducciones de los impuestos y de los gastos son' efectOs de una-  
reducción impositiva consignada con una disminución de las compras  - 
del Gobierno. 

Parámetros: Tipo Impositivo inicial, T ='0,2 
Nuevo Tipo 'Impositivo, T'= 	0.1 
Nivel inicial de renta, Yo= N$100 

Propensión Mg a C, 

Variación del GP;áG 
C ='0.8 

= -10 
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Multiplicador: 

= 	1 	 1 	= 3.57 1-c(1-t) 	1-0.72 

Efectos de la Reducción Impositiva 
Variaciones de la renta 

1  <AYo - 	1 -c(1 -t')c Yo,12 

cYogST = (3,57)(0.8)(100)(-0.1) = 28.56 

Efecto de la Reducción del Gasto Público 
Variación de la renta = G = -35.70 

-35.70 + 28.56 

-7.14 

= ""c/ 	1-1c(1-T)4a 

Efecto total en la renta: 	Yo 

= 
Vio = 100 	- 	7.14 = 92.86 

Por lo tanto: 

Impuestos iniciales 	 = 20 

Impuesto en la nueva situa- 

ción 	 = 0.1 	X 92.86 = 9.29 

Por lo tanto: la variación de los impuestos es = -10.71 

Efectos.en el superávit presupuestario: Sp= T-G 

= - 10.71 + 10.00 

-0.71 

Lo que implica una baja en la renta, es que la parte de la reducción 

de los impuestos se ahorran, de modo que no toda la reducción imposi 

tiva se convierte en un incremento de la DA. 

Una reducción del Gasto Público implica una reducción de la Demanda-

Agregada. 
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En el superávit presupuestario un incremento del tipo impositivo im-

plica una reducción del nivel de renta. 

Implica un aumento del tipo impositivo, manteniendo el Nivel de Gas-

to Público constante y podría reducir el superávit presupuestario. 

Por lo tanto, esto es que un incremento del tipo impositivo aumenta-

el superávit presupuestario. 

Cuando el presupuesto presenta un déficit, diríamos que la política-

fiscal expansiva tiende a hacer crecer el PIB (PNB). 

El superávit puede variar pasivamente como consecuencia de lap varia 

ciones del gasto privado autonómo. Por ejemplo sí la economía entra 

en una recesión, los impuestos impositivos disminuyen automáticamen-

te y el presupuesto pasa a tener un déficit (o un superávit menor) 

Por el contrario, un incremento de la actividad económica hace que -

el superávit presupuestario aumente (o que el déficit disminuya). Es 

tos variarán del presupuesto, tiene- lugar automáticamente, cualquie-

ra que sea la estimatura impositiva. Esto implica que no podemos to

mar simplemente el déficit presupuestorio como un indicador de sí,- 

la, política fiscal es expansiva o Contractiva. 

Una política fiscal dada puede implicar un déficit Si el gasto pri, 

vado es pequen° y un superávit si el gasto privado eselevado. 

Un incremento del déficit presupuestorio no significa necesariamen--

te que las autoridades hayan variado su política económica tratando-
de incrementar el nivel de renta. 

La Demanda Agregada: Se compone del gasto planeado por las economías 

domésticas con bienes de consumo, por las emPresss de bienes de in--

versión y por el sector público en sus compras de bienes y servicios 

La demanda de consumo depende del nivel de renta. 

un impuesto proporcional sobre la renta reduce el multiplicador. 

El superávit presupuestario es el exceso de los impuestos del sector 

público sobre sus gastos, efectivo también depende de las variacio-- 



35 

nes de la recaudación impositiva y de las transferencias resultantes 

de los movimientos del nivel de renta que, a su vez, tienen lugar co 

mo consecuencias de las variaciones del gasto autonómo privado. 

Cuanto mayor es el multiplicador, mayor es la variación de la renta-

producida por una variación dada del tipo de interés. 

Efectos del multiplicador en la pendiente 1S. Una PMg al Gasto más -

elevado o, lo que es lo mismo, a una curva de DA más indicada, co---

rresponde una curva IS más plana. (Ver figura 7).n,. 

Por lo tanto si varía la renta, la variación asociada de i será ma-

yor cuanto menores sean b y , puesto que la pendiente de IS depende 

del multiplicador, la política fiscal puede afectar a dicha pendien-

te. 

es igual al multiplicador y depende del tipo impositivo, un incre-

mento de éste reduce el multiplicador. 

Cuanto más elevado es el tipo impositivo, más pronunciada es la pen-

diente de la IS. (Ver figura 8). 

La curva de Demanda Agregada inicial trazada par un nivel de gasto - 

autonómo, A y para un tipo de i dado que corresponde el punto E de-

IS de la gráfica 8, con el mismo tipo de i aumentamos el nivel de-
gasto hasta A' implica una alza del nivel de equilibrio de la renta-

correspondiente al tipo de i. . (Ver fignra 9) 

El punto E2 es un punto de la nueva curva de equilibrio en el merca-

do de bienes IS' puesto que E' es un punto arbitrario de IS. 

Un incremento de G autonómo traslada la curva hacia la derecha. La - 

variación de la renta resultante de las variaciones de G autonómo es 

contrario, lo que quiere decir que la curva IS se traslada conjunta-

mente una distancia igual al producto del multiplicador por la varia 

ción del G autenómo = A = CTR + I + G, por lo tanto un incremento en 

las compras o de las transferencias del sector público traslada IS - 

hacia la derecha, dependiendo de la magnitud del traslado ,del valor 
del multiplicador. (ve.11.:FIG, 

Una dieminUción en transferenCias o de las compras del 

co trasladará la curva IS hacia la izquierda. 
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Análisis Formalizado del Modelo IS-LM: Las ecuaciones de las curvas-

IS-LM para obtener y analizar los multiplicadores de las políticas -

monetaria y fiscal. 

La Renta y el tipo de Interés de equilibrio: 

La intersección de las curvas IS-LM determina la renta y el tipo de-

interés de equilibrio, se expresa utilizando las ecuaciones de las -

curvas IS y LM. 

Curva IS ó curva de equilibrio en el mercado de bienes es: 

Y =;:i(71 - bi) 	 (1) 

y la ecuación que describe el equilibrio en el mercado monetario 

Curva LM 	 i = 	(kY F) 	(2) 

La intersección gráfica de las curvas IS y LM corresponde á una si—

tuación en que se cumplen ambas ecuaciones, la de IS y la de LM; los 

mismos niveles del tipo de interés y de la renta consiguen el equili 

brio tanto en el mercado de bienes como en el de dinero. 

Matemáticamente, esto es que la ecuación (1) de la IS. podemos. susti- 

tuir el tipo de interés por la expresiÓn que aparece en la ecuación 

(2) de la LM. 

- b  -(kY - M  -)] 	(3) p 

'Agrupando términos y despejando el nivel de equilibrio de la renta,- 
b m obtenemos: 	Yo =YA + Y 

(4) 

Donde y =ipt/(1 + ki¿b/n) la ecuación (4) muestra que el nivel de ---

equilibrio de la renta depende de 2 variables exógenas: el gasto au-

tOnómo, A; que incluye lcs Parámetros de la Política fiscal (I,G,+R) 

y la cantidad de dinero en términos reales (AM. 

La Renta de equilibrio es más elevada cuanto mayor es el gasto auto-

nómo, A, y cuanto mayor es la cantidad de saldos reales. El  tipo  de-
interés de equilibrio, io, se obtiene cambiando la ecuación (2) de -

la curva LM, la renta por la expresión de la renta de equilibrio Yo, 



1  
obtenida en (4): Co = 	YA - 	 (5) h kbj r 
muestra que el tipo de interés de equilibrio depende de los paráme--

tros de la política fiscal, contenidos en el multiplicador y en el -
término A, y de la cantidad de dinero en términos reales. Una mayor-

cantidad real de dinero implica un tipo de interés de equilibrio más 

bajo. 

En cuestiones de Política Económica, nos interesa la relación exacta 
que existe entre las variaciones de la Política Fiscal; las variacio 

nes de la cantidad de dinero en términos reales y las variaciones re 

sultante de la renta de equilibrio. 

El multiplicador de la Política Fiscal: nos indica en cuánto varía - 
en el nivel de equilibrio de la renta como consecuencia de un incre-

mento en GP, manteniendo constante la cantidad de dinero en términos 

reales, el incremento del GP es una variación del gasto autonómo, - 

de modo que A = G, el efecto de esta variación del gasto pdblico, 

viene dado por: 

y es el multiplicador del gasto pdblico después de tener en cuenta - 

el ajuste del tipo de interés, difiere y de G que se aplicaba con --

los tipos de intereses constantes. 

y es menor que k , ya que 1/(1 + keol-b/b) es una fracción, ésta re--
presenta el efecto amortiguador del aumento de los tipos de interés 

asociado a una expansión Fiscal en el modelo IS-LM. Cuando b o k son 
bajos, disminuye el efecto que produce el gasto pdblico de la renta, 

por k que implica un gran incremento de la demanda de dinero a me-

dida que aumenta la renta y, por lo, tanto un gran incremento del ti-
po de i para mantener el equilibrio en el mercado de dinero. 

En combinación, un valor elevado de b implica una gran reducción de-

le DA privada. 



El Multiplicador de la Política Monetaria; nos indica cuánto aumenta 
el nivel de renta como consecuencia de un incremento en la cantidad-

de dinero en términos reales, manteniendo invariable la política fis 
cal. Utilizando la ecuación: 

b m Yo = 	+ y — — h P 

Para examinar los efectos que produce en la renta un incremento de -
la cantidad real de dinero: 
tenemos: Yo  

_1(R/7) 	h Y 

Cuanto más pequenas sean h y k y cuanto mayores seanby., más ex--

pansivo será el efecto producido por un incremento de los saldos res 
les en el nivel de la renta. Unos valores elevados de b y de corres 

penden a una curva IS muy plana. 

Corresponde al análisis gráfico. 

Un ajuste de la economía ante un incremento de la cantidad de dine--

ro: Un incremento de la cantidad de dinero en términos reales trasla 

da la curva LM hacia abajo y hacia la derecha, los tipos de:interés- 

distinguen inmediatamente de i a 	1, estamos, a través de pu in--- 
fluencia en la inversión hacen que el gasto y la renta aumenten ihas 

ta que alcanza un nuevo equilibrio en E', cuando ya se han producido 

todos los ajustes. 

Un aumento de la cantidad real de dinero ha aumentado la renta de 

equilibrio y ha reducido el tipo de interés de equilibrio. (Ver fi--
gura 11). 

La figura 11, demuestra gráficamente como funciona una compra en

mercado abierto. El equilibrio inicial.E, se encuentra en la purvá 

LM inicial, que corresponde a una oferteMenetaria en términOs 

les. M/P. 

En operaciones de Mercado Abierto que incrementa la cantidad de dine 

ro en términos nominales y, dado el nivel de precios, en términos --

reales; como consecuencia, la curva LM se trasladará a LM'. Por lo - 

tanto nuestro equilibrio tendrá lugar en el punto E', con un interés 
más bajo y un nivel de renta más elevado. 
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En el nivel de equilibrio de la renta aumenta porque la compra en --

el mercado abierto reduce el tipo de interés, incrementa de este mo-

do la inversión. 

Cuanto mayor sea la pendiente de la curva LM, mayor será la varia---

ción de la renta. 

Una variación dada de la renta monetaria provocará una gran varia---

ción del tipo de interés y producirá un efecto considerable en la --

demanda de inversión. 

Los Tipos de Interés y la Política Fiscal 

Un incremento del Gaste Público origina un aumento incipiente en la-

Demanda Agregada y la Renta, pero ésta eleva inmediatamente la deman 

da de dinero, con una renta monetaria invariable, los tipos de inte-

rés se dispararían hacia arriba para vaciar el Mercado de dinero. 

A medida que aumentan los tipos de interés por el exceso de Demanda. 

de Dinero, desciende el gasto de inversión. Lacaída de la inversión' 

compensa exactamente el aumento del gasto.públice, y el nivel de ren7  

ta 

La Trampa de Liquidez; La Política Monetaria.  y Fiscal estan ,rePresen 

tadas por un mundo en el que h es infinito, enjesté'Casof.el dinero-, 

y los otros 

Yo = y1 4. y 

plicader. 

activos 

b M 
P 

son efectivamente sustitutos perfectos: 

se reduce a Y = J.,A;, este es ermundo del multi- 

El gasto autenómo determina el nivel de renta y que se da si la eco-

nomía se encuentra en la trampa de la liquidez. 

En la trampa de la liquidez, el dinero no importa par la determina --

ción de la renta, por ser su demanda tan sencible a los tipos de in-

terés, basta una mínima variación de éstas para eliminar los dese- --

quilibrios del mercado autonómo que puedan surgir como conseeuenCia-

de las variaciones de la oferta monetaria de la renta, y por ser tan 

pequenas esas variaciones de los tipos de interés, ni siquiera afec- 



En 14 trampa de liquidez., el tipo de interés es constante, porque la 

demanda de dinero es completamente elástica respeCto,a1 tipo de inte 

rés. 

Una Politica Fiscal, aumenta los tipos de interés, expulsa o despla-

za a la inversión privada en alguna medida. La magnitud del efecto - 

desplazamiento es una cuestión importante para valorar la utilidad o 

la deseabilidad de la política fiscal como instrumento de la Políti-

ca de estabilización. 

La cuestión de la combinación de la Política Monetaria  y Fiscal sur-

ge porque la Política monetaria expansiva reduce el tipo de  interés, 

mientras que la política fiscal expansiva o aumenta como consecuen- - 
cia, ésta incrementa la producción a pesar de, reducir el nivel de in 

versión, la política monetaria expansiva incrementa la produocidn de 
política de acuerdo con sus objetivos de consumo o de un aumento --

del consumo. 

El tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos  la tasa- 

de inflación. 

.Un incremento de la cantidad de dinero traslada la curva de dernanda- , 
agregada de DA, a DA', el equilibrio se desplaza de E a  E' elevando--
tanto el nivel de P como el de producción. Un incremento de la canti 

dad, de dinero se traduce periodicamente en una alza de P y no total-

mente de un aumento de la producción. La demanda agregada esta forma' 

da por las combinaciones del nevel de P y los niveles de Producción-

con los que los mercados de bienes 'y de activos estan simultáneamen-
te en equilibrio. (Ver figura 12) 

ta a la demanda agregada. 

El efecto del tipo de interés se puede comprobar en: 

Y =c7-A, cuando el valor de h es extraordinaria- 

mente elevado, la inversión no se ve influida ni por la Política Mo-

netaria o Fiscal. 

Por lo tanto, el aumento en los tipos de interés que provoca el in--

cremento de dinero'exigido por la elevación de la renta, amortigüe -

la expansión. 

La expansión fiscal ea más eficaz cuanto menor es la variación indu-

cida de los tipos de interés y menor es la respuesta de la inversión 

a dichas variaciones. 
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El Sistema de Recaudación de Impuestos 

A medida que aumenta la tasa de inflación, la recaudación real obte-

nida mediante impuestos disminuye. La razón es que existen desfaces-

tanto en el cálculo como en el pago de impuestos. 

Este efecto de la inflación en el valor real de los ingresos imposi-

tivos de denomina el efecto TANZI-OLIVERA. 

POR EJEMPLO: 

Si la tasa mensual de inflación es el 20% (equivalente a una tasa a-

nual de 800%), entonces, incluso, si la cantidad que debe pagarse ha 

sido ajustada con el dato más reciente del indice de precios, dado - 
que se tarda un mes en recaudar los impuestos, la inflación hace que 
el Gobierno pierda un 20% del valor de sus impuestos. 

A medida que las inflaciones progresan y se deteriora el sistema de 

recaudación de los impuestos, el Gobierno alcanza un punto en el que 

intenta conseguir, mediante la impresión de dinero, una cantidad de, 

fondos mayor que la máxima cantidad que puede obtenerse. 

La inflación como los impuestos, a una tasa de inflación nula, 

ingresos por el impuesto de la inflación. son nulos A medida que la 
tasa de inflación se eleva, el sector plIblico'recibe. mdaingresoade:. 
la inflación hastallegaral punto C,:donde-los ingresos ndr 

puesto alacanzan su máximo de II La tasa de,infIación COrreSpondien,-. ,  
te es ; A .partir del punto C, 	4emanda de saldos realee:cae tan4,  
to, a medida que se eleva la tasa de inflación, que los ingresgs  to 
tales por impuesto descienden. CP(a 13)' 

Puede tener éxito en este propósito temporalmente imprimiendo dinero 

a una velocidad aún mayor que la Prevista Per el público. Esta acele 

ración del crecimiento monetario hace que se incremente la tasa de - 

inflación y, en la medida en que el gobierno persista en intentar --
gastar más que II*, seguirá forzando al alza de la tasa de inflación 

o la base monetaria real que mantiene el público, se hará cada vez - 

menor al intentar lucir del impuesto de la inflación, y el gobierno -G  

acelera la impresión ,de dinero para intentar financiar su gasto al - 
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final del proceso de quiebra. (aumento de la base monetaria). 

Esta fuente de ingresos se nonomina a veces ejercicio del serioriaje, 

lo que significa que el Gobierno puede obtener recursos mediante su-

derecho de crear dinero. 

Cuando el sector público financia un déficit creando dinero, en rea-

lidad esta imprimiendo periodo tras periodo, el dinero que utiliza -

para pagar los bienes y servicios que compra, este dinero es absorbi 

do por el público. 

El público estaría aumentando sus tenencias de saldos monetarios no-. 

minales, es para contrarrestar los efectos de la inflación. Suponien 

do que la renta real no este creciendo, el público mantendrá a largo 

plazo un nivel constante de saldos reales, pero si los precios se es 

tan elevando, el poder adquisitivo de una cantidad dada de saldoS no 

minales cae. Para mantener constante el valor real de sus.saldoS mo-

netarios y el público tiene que aumentar la cantidad de sus Saldos 

nominales a una tasa que compense los efectos de la inflación. 

Cuando el público aumenta su cantidad de saldos nominalea para com--

pensar los efectos de la inflación en sus tenencias de'saldos realeS,. 

esta utilizando parte de su renta en aumentar sus tenencias de'Sál--

dos reales. 

La Inflación: Actua exactamente igual que in impuesto porque el Pú—

blico se ve obligado a gastar menos que su renta y a pagar al sector 

púbico la diferencia, a cambio de dinero adicional*. 

El sector público, por tanto, puede gastar más recursos .y el  público 

menos, lo mismo si el sector público hubiera aumentado los impuestos 

para financiar un nuevo gasto. Cuando el sector público financia su-

déficit imprimiendo dinero, que el público anade a sus tenencias de-

saldos nominales para mantener constantes el valor real de sus sal--

dos monetarios, decimos que el sector público se esta financiando --

asimismo mediante el impuesto de inflación.** 

* EL pllioo esta aurfritartb sus 'n'encías tanto cb r3Présitos ban:arial amo efectito y pr Pilo — 
parte &l auirsto de las taladas cb di/11:n &l pliko na van al arcbarpu131.ito a finanzdar ss, — 

** Se ~ a /as 1~71ZiereS iir riuma y renta agx-ia-lag 0:11 la infladál rr /invista. 
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La cantidad de ingresos generados por el impuesto de la inflación es 
el producto del tipo impositivo (la tasa de inflación) por el objeto 

del gravamen (la base monetaria real) cuando la producción real es -

constante, los ingresos del impuesto de la inflación estan dados por 

ingresos del impuesto de la inflación= 

= tasa de inflación X base moneraria real. 

A medida que la tasa de inflación se eleva, la cantidad recaudada --

por el sector público mediante el impuesto de la inflación aumenta,-
pero, por supuesto, a medida que la tasa de inflación se eleva, el -

público reduce sus tenencias reales de base monetaria, porque el cos 

te de mantenerla esta creciendo cada vez más. La gente mantiene me--

nos efectivo y los bancos mantienen la menor.cantidad posible de re-

servas. A la larga, la cantidad de base monetaria real cae tanto que 

desciende la cantidad de ingresos recibidos por el sector público me 

diante el impuesto de la inflación. 

Los economistas de oferta no se basa simplemente en'que una reduc—

ción de los tipos de impuesto sobre la renta llevaría a la gente a -

trabajar más. 

Sustentan que, a pesar de iwi reduepión del tipo impositivo," los in—

gresos totales por impuestos aumentarían porque se trabajarlanuchi 
simo más. 

Esto es: 	Ingresos del 	Tipo impositivo 

I.S.R. 	= sobre la renta = Renta 

Cuando el tipo impositivo se redujera, la renta aumentaría en la me-

dida suficiente para que los, ingresos totales recaudado0 por el ISR-
aumentaran. 
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LA ESTABILIZACION ECONOMICA: EL EMPLEO DE LA POLITICA MONETARIA 

La Política Monetaria: Influye sobre: (1) la oferta de dinero; (2)--

el tipo de interés; (3) disponibilidad del dinero. 

Tipo de interés: como el tipo de rendimiento de los bonos irredimi--

bles del Gobierno. 

2 tipos de interés: 

(1) determinados administrativamente (fija la-
institución financiera. 

(2) determinados por la interacción diaria de-
la demanda y la oferta en el mercado. 

Interacciones de exceso de demanda de oferta: 

- Los tipos de interés de mercado se desplazan por la demanda y la -

oferta de dinero. 

- Los tipos de interés administrados responden poco a las situacio--

nes del exceso de demanda (oferta) y se relaciona con los tipos --

bancarios. 

El coste de dinero: refleja, por lo tanto, ambas clases de interés. 

La disponibilidad del dinero: facilidad conque, a un interés dado--

se puede obtener dinero de las restricciones financieras. 

La disponibilidad de préstamos bancarios depende de la Oferta Mone--

taria. 

Las variables que componen la demanda agregada. Las exportaciones - 

las importaciones se verán inafectadas por la variación de la .oferta 

el coste de la disponibilidad del dinero. Si la Política Menetarie--
cambia la demanda agregada (a través del cambio en uno de sus comPo-
nentes), las importaciones verán efectos en las exportacioneS. 

El Gobierno se toma como variable exógena, por consideraciones polí-

ticas; esto es improbable sin las autoridades autoridades traten de-

restringir su propio gasto en bienes y servicios alza los tipos.ds -

interés en contra de ellos mismos. 

Si respondemos que la autoridad monetaria logra aumentar r. Ponen --

las unidades de consumo que no posean activos (A = 0), en un ¡flore-- 
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mento en r* producirá un incremento en el tipo de rendimiento del --

ahorro manteniendo su forma no monetaria. No hay razón a priori, pa-

ra que dicho cambio aumente la tasa de ahorro en vez de disminuirla- 

Variables: Considerando la influencia de la Políca Monetaria sobre -

el consumo y la inversión privada con mayor detalle. 

LA POLITICA MONETARIA Y EL CONSUMO 

La hipótesis de consumo se podría escribir en la forma: 

Cp = H + c(Y -D - T + R) + dr* + eQ + f.A. 

Donde: H = Consumo autonómo 

Y = PNB (al coste de facturas) 

D = Depreciación 

R = Pago de transferencias a las unidades de consumo 

T = Impuestos directos/personas. 

r* = Indice de los tipos de i reflejados del mercado (rm) como los 

tipos administrados (ra). 

Q = Indice de la disponibilidad de financiación de compras. 

A = Valor real de los activos de las unidades de consumo.. 

(Y - D - T + R) = Renta personal disponible. 

Los coeficientes de reSpuesta Mg son: 

Cp 	 C=PMgC a partir de la renta personal cusponjblo. 
(Y - D - T +R) 

_ d = Coeficiente de respuesta Mg que relaciona al con 
sumo con el indice de disponibilidad de financia 
ción. 

Cp = f  PMgC sobre el valor real de los activos de las uni 
dades de consumo. 

Esto implica, por lo tanto, quel_a renta personal disponible:no se 

vea afectada por la Política Monetaria 
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Si la Política Monetaria influye sobre Cp (consumo planeado) deberá-

hacerlo a través de su influencia sobre r*, Q y A. 

Para las unidades de consumo que no posean activos (A = O), un in---

cremento en r* producirá un incremento en el tipo de rendimiento del 

ahorro mantenido en forma no monetaria. 
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EL EQUILIBRIO AHORRO-INVERSION 

La ecuación explicita el equilibrio ahorro-inversión implícito en la 

identidad básica del PNB, Del lado del producto, i + g constituye la 

cantidad de producto real que no va al gasto del consumidor, en tan-

to que del lado del ingreso, s + t es la cantidad de ingreso del con 

sumidor que no se gasta. 

La aplicación de recursos del sector privado a producir out-put que-

no es para la venta de los consumidores - i + g - debe ser igual a -

la cantidad de ingreso que los consumidores no gastan: s + t. 

Trasladando el término g al miembro derecho de: 

i + g = s + t obtener otra expresión de equilibrio: 

i = 	+ (t 	g). 

i = inversión privada total (bruta o neta dependiendo de la defini—

ción de Y. 

s = ahorro privado total. 

(t - g) = el superávit del Gobierno, ahorro neto del Gobierno = in-- 

versión privada en ls cuentas del ingreso nacional. 

INVERSION PLANEADA Y REALIZADA 

Estan contenidas en el componente de la inversión i de esta ecuación 

c +i+g=Y=c+s+ t; tanto la inversión no deseada . i.e. los 

cambios no previsto de inventarios, incrementa la inversión que-suco'  

den por los cambios inesperados en el nivel de demanda de 'consumo o--   

en general, en las ventas finales. La inversión deseada comprende al. 

guna cantidad de acumulación de inventarios, que aumentarán probable 

mente las ventas finales. 

El componente de: i+g=s+ t# 	 + g 4 s -l t 	1*Y 
y anadiendo el gasto real del consumidor C en: -(*), nos convierte O-

tra vez en la identidad del ingreso nacional:.  

c +i+ inv +g=y=c+s+t 
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El incremento en la inversión constituye ahora un renglón compensa--

dor en la identidad del PNB. 

Si la gente decide reducir el ahorro y aumentar el gasto de, consumo, 

el incremento en el gasto ocasionará una baja de inventarios, ya que 

los vendedores hacen frente al aumento inesperado de la demanda ven-

diendo de sus inventarios, de tal manera queZinv40. 

Esta caída de inventarios provocará que los vendedores incrementen - 

pedidos para hacer frente al nivel de ventas más elevado, induciendo 

de la producción y un cambio de ingreso, implica,. POr'lo tanto, que-

el nivel de ingreso no constituye ya un nivel de equilibrio, es cuan 
do los productore y comerciantes a menudo estan vendiendo según lo - 

esperado, de tal forma que un incrmento en la,inversión será igual. a 
. 	 - 

cero, y la inversión realizada i igual a la inversión planeada.:i, 
que el nivel de ingreso se encuentra en -un. nivel de equilibrio, por, 

lo tanto, que no existe nad4 en la situaCión. corriente:qUe.;taMbie 14 
conducta de productores o vendedores, por tanto que modifique el ni 
vel de ingreso. 
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13: LA HACIENDA PUBLICA. 

Principios de la Hacienda Pública: 

Introducción. 

Como ha afirmado Ursula K. Hicks; en los últimos anos no solamente--

se han elevado las cifras con las que, convencionalmente, se mide la 

dimensión del sector público en las economías de Occidente, sino que 
han producido cambios más profundos que afectan al estudios de la ac 

tividad del Sector público: entre estas figuras, la Revolución Keyne 

siana, al generalizar el análisis macroeconómico, ha otorgado una --

nueva perspectiva para aproximarse a los problemas que se plantean - 
en una sociedad el proceso de "ingreso y gasto" del Estado, en un 

lenguaje operativo que ha permitido desarrollar un conjunto de técni 

cas de contabilidad nacional, cuya aplicación a los distinto países-

permite describir, bajo aspectos nuevos, el comportamiento de. lps --

ingresos y gastos públicos. Finalmente, las mayores responsabilida-
des del Estado en las tareas de política económica y suaobligacio7- 

nes de lograr un distribución equitativa de la renta, mantener .1a. ea 
tabilidad de la vida económica, evitando la. inflación y asegurar a1- 
mayor ritmo de desarrollo de la renta nacional. 

La hacienda pública ha cesado de tener holuel puro objetivo negatiyo 
de reducir al mínimo la molettia de los Contribuyentes, Ahpra _la tia 

cienda pública nace como quizá el más importante instrumento' de poli 

tica económica, buscando el equilibrio entre los problemas aeonóMi—L! 

cos y los datos descriptivos e institucionales.  

Para Pigou, la hacienda pública es en una parte de su economía del.-

bienestar cuyo campo se amplía para incIuir).as ingre-

sos y gastos pdblicos, ayudando a la adopción de fáCilea-y.prácticas' 

medidas que promuevan el bienestar económico,, que define como un con 

junto de satisfacciones que puede medirse en dinero. 

Tareas dé la Hacienda Pública'.  

Al Cuanto mayor sea la renta nacional real 

P) Cuanto menores sean los costes para produCir 

real 



C) Cuanto más equitativamente sea distribuida esa renta nacional real. 

La Hacienda Pública se ofrece como un conjunto de medidas que pue--- 

den colaborar u obstaculizar la realización de estas tres tareas so- 

ciales. 

De estos tres criterios se deriva: 

A) La incoherencia de defender una minimización o maximización de la 

actividad pública en lo absoluto. 

11) El error de pensar en que los impuestos como simple medio de obte 

ner recursos, lo que obliga a precisar analíticamente los efectos --

alternativos de las distintas clases de impuestos.. 

C) La validez de la regla de igualación de valores marginales para -

la política de los gastos públicos y la distribución de'loS ingreses 

públicos en cuanto a sus fuentes. 

D) Ordenamiento del Estado de los gastos privados en el tiempOimpi 

diendo que una subestimación excesiva de las necesidades de dos par-i. 

ticularee preciPite el gasto inmediato,' 

la liszieth Rtlioa. A. R. Prest. alit. Grata, 1967 
1. vid "Cn die 1tedling Rblie Pim:e" publicab en Oread Emmy, ardo 1961, 114 123 
2. la Ruud» del Biarestac, Stanstá) castalla» Hl. M. lgii ar,~11946. 
3. Etetcn. Principiai ee ltrieña Ideliaa, el. castellar», signos Aires. 
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A. R. Prest: Divide su manual en tres partes: 

1.- Denominación de análisis 

2.- Descripción 

3.- Política. 

Análisis: Estudio de efectos limitados y extensos a corto y largo --

plazo, en la introducción o cambio producido en las distintas clases 

de ingresos y gastos púbicos. 

Finalidades: 

A) La distribución o asignación ideal de los recursos productivos en 

tre sus diferentes utilizaciones. 

B) La provisión de factores productivos. 

C) Distribución equitativa de la renta nacional. 

D) El logro de la estabilidad en la vida económica, evitando el paro 

y la inflación de precios. 

E) La reducción al mínimo de los costes de la administración fiscal. 

La Descripción: de la actividad financiera (diferencia•entre análi--

sis y política). 

El análisis se refiere 

Pública. 

. 	. 
los prinCipios fundamentales de la Hacienda 

La Política: trata de la aplicación de esos principios y la, falta de 

aplicación; utiliza el análisis para valorar y juzgar una realidad - 

fiscal determinada. 

La comparación de medidaa.fiscalés alternativas. se 

diendo el análisis según los distintos objetivos o 

decir cada institución fiscal, impuestos o gastos, 

cionalmente en base a estas cuestiones. 

resuelven divi  
finalidades; es - 

se discuten (un-- 

La teoría de Keynes; los efectos de la imposición y el gasto público 

constituyen una parte del estudio de la Hacienda Pública. 
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2:4:ESTRUCTURA FISCAL TRIBUTARIA 

En nuestro sistema fiscal existe una fuerte preponderancia a los im-

puestos. 

Indirectos: Derechos: de consumo y circulación, los impuestos sobre el 

volumen de ventas y los derechos de aduanas, que implican las tres -

cuartas partes de los ingresos fiscales. 

La proporción de impuestos indirectos es tanto mayor cuanto más dé--

bil es la renta, por esto se considera la preponderancia de impues--

tos indirectos como una característica de la estructura fisCal, el - 

débil nivel de renta, limita la recaudación global. 

Características de Nuestras Imposiciones. 

Simplificación de las reglas de las basestributariaegue implican - 

especialmente el establecimiento de impuestos ,personales, 'impuesto 

del mínimo fiscal, contribución cívica, de acuerdo a su situación ma 

terial. 

Concesiones de amplias exoneraciones con vistas a facilitar.la-inver 

Imposición Sobre el Gasto. 

Derechos de Aduanas y Asimilados: Toman forma de impuestos esPsOífi-

cos o  cuya tarifa fijada en metálico por unidad de cantidad de las ba 

Bes imponibles, permite un cálculo rápido del impuesto a pagar. 

Derechos de Importación: Amplia base tributaria. 

Derechos a la Exportación: El volumen de las exportaciones represen-

tan una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) comoroisli-
zado. 

Imposición del capital: catastro y fortunas. 



Clasificación de los Impuestos 

SU 

Directos: Aquellos que se basan en percepción de una renta. 

Indirectos: Se basan sobre el gasto. 

El ISR, beneficios y ganancias del capital (directos). 

Aranceles, impuestos sobre el consumo y del timbre sobre transferen-

cias del capital(indirectos). 

El impuesto sobre el gasto basado en la renta menos el ahorro. 

El impuesto por salarios es sobre la renta. 

El tributo sobre el consumo de cerveza es indirecto. 
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Estructura 	1925 - 1990. 

(Ingresos de cada impuesto / Ingresos fiscales totales del Gobierno Federal. 

IMpuesto 	 1925-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 

2.59% 	2.58% 1.97% 	2.85% Recursos Naturales 
A la Industria 

	

7.61% 	4.72% 

	

26.22% 	14.06% 

16.85% 
- 30.30% 

35.81% 

18.56% 
18.47% 

42.24% 

16,11% 

23.85% 

33.76% 

0.77% 

17,56 
15.42% 

43.03% 

0.98% 1.93% 

0.16% 

A la producción 
Al Comercio Exterior 

Sobre la Renta 

A la Nómina 

Estampilla 

Al Comercio 

Sobre Ing.Mercantiles 

Al Valor Agregado 
A la Lotería 

A la Inmigración 

Otros 

18.66% 

21.65% 

0.11% 

0.27% 

2.35% 1.01% 

0.36% 

0.06% 

1.86% 



RECAUDACION BRUTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTOS 1981-1982 
(Millones de pesos) 
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RECAUDAC1ON BRUTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTOS 1981-1983 
(Millones de peso.) 

11/1 
~os 1581 11152 imunsei len i 	111113/11162 

14..I6!0 • M0 	LA 83g8r4 331,744 443.177 3911 715" 543 

De he Ilaikmiaike Marcisatike 119.16i wszzr 
339933' 

33.9 
315 

766,332 
264,212 

67 
67.3 &Vis la= 

13334 690211 967 61,079,  
2:134.13 

134.7 
sa 

11111.  

iO3:11 ¡3i.0 25.5 
Imsares en 1104 126 2.171 353 

16.15. - 777' 616 -20.7 
11.15. 3115 376 -33 

erg. 3u3. 74 Id 53 
SI> 7 5 -266 

----i—ate sUS. 2 =499 
N.D. 4V HA. 
M b. Zir 153 35.4 

Niall11 10011111~11 105. Ir 1.555 911 
1715. 4" 

1.1. 11.75. 1.9 s42 
ea  L1en

20 
-1  /7.D. 22 25 -91 

N.D. 2 1 -50 =6119119~1911111194996649 
)7.D. 53s N.D. 
N.L. 296 5911 913 
azar MI 153 4% 35.4 wommi= su 41349~1~4119•134/41at Ceeemewas 

131047 3Sig; 174  32.367  
gui==is  

lio  

1.~ 
33:3:36  

9 	yeelleimums do as serwass parad wabosilam40 99.711 172015  764 222,041 262 
3091~1  

da Aiii~~ Paloma 
9010 173.211 765 

-61 
7'7 771 

693 
261 
2448 10400104.131/4141•1900~ 	 33053.  

laisaimuldei"Tdbalemada~maaw Tainauwas 
214 
zo 

2o1 
473\  1365 ir -732 

91 . N.D 
-Ttr 44 	14 	és as resma — 3413 5.650 71.4 5.424 -7.3 

9 salgratpts avoir Uso o 0~ 4•94441 be 1976 2. 41.5 3.941 37.3 
AismAIMII~1511~~111100.1411~1tINAMObin 	- 1,166 	2710 452 3,615  3,6131 	418 
0•144~0369,44~114014444.004kra9elmebthesta ea 41454,044144 67 	57 -14.9 1.1 	-77.2 



133.3 

2131  111/5 

37D.. 	ale 371 27.9 
comÉ

airTill~ ás ~nao de Ealdoles laderettvas  

119110 	iggniborio doe~oriew4•3116~Foostwas . 

1 707 

706 913 

169.4 

2533 

109.671 
329 
43Z1 	91.5 

-935 
1413 
47.4 
29.1 
934 

13.292 
3141f 

3 

24,721 

1311 
-373 

13 
2.415 

73 

43 
31 

1133. 

Conceotaz  
101991199711•73Oitalo del inewarciento deT1/60 o Geo teopoal de boas irouotio 

PalEE
Par 	192= 

ormodwaroor~ol000l  

Combeffie 

11135 

=dike 	  los 	1•1519~12 ~noma da EnudetO imditsavo  

wouel=114ma ~os 
de di 	 MOIMMW 

de ~os 1929~~961 	lasffislead =CP 

I4111 11112 ISS2/19191 

1,34,-  mar 34.6  
41 

1.430 2111Ir 113  
IIC 2,2111 1239 
ir 	113 

15 	-709 
Arz. 	si 

43 30 -302 

132 
11 -41_3 

103.4 771 
43 

1447 
49 

-214 309 

gimamodumilmodes par laisoiclaillo lémemaYn 

4141444144014149494~4~Iiim 

4191si11iumis Ohm 	 ac olmo ~lec  
4114141190~3P•31109191. 1169" soludeisommisliker,  

Moosigmeo  
1114•11196 - =‘, agsollja posarlo 

41914~ 199 Sir 90Mido issoodelog 
~me 454.11~§114 

119 111oforispousiomidas 

al 
	 Alsialosso~ASIPOOD99110 asea 9111191 
1~111111111114P  

il/~111~410=11.11111.31~1~1~1111  
Oloolos 	imoloroo dr moomoosoo wY  
Ilmusie=rillue~~~as=pw~  
limousiblimetall~ 	iWommas  
134~ 

441E 
41•111~9•416 	Om~slos 3 onows 

?rue 	oishomowas 	poomooso árooliede arma gooda ca  

iwreadoo 1431~0 por 1a ~so do lo aonso 	bo:Osado toidamolost 
ormoce yo mond porto molo peomel wi=s 

su
o tiosonos 

un sir  
ala MIS 025 

310.171, 43« TU 
-399 

13491 ESA  

WIlf i 	a 	45 
331 	126 	-54.7 
In %. 14.5 
20 	 6.7 

L 
2.115. 	41.3 
gef 942 

N.D 	111 

14.7T. 	4f 
aniY 

3712. 

24314 4474E 123  
oir..314 	-302 

v=. 
1933 

Temeire 

19113/1982 

-507 
137 
-232 
1024 

30933 
27511  

111 
2274 

3% 
3-12T 

1414 
13.2 
-21 
134 
-26 
54.2 
163 



C 0~5 
ár 

11011 
116 

1112 1942/1141 1412 14413/1902 
Pmw 	el uso o Goo4~ és 14~  144~44~ Ihomelmiembeirl  

»14.3.4 Airoodiusamo 4439~ Itasiim 153 
1 
in - -- - 11334-1117 

31 	1, 	t.1 ___&47 _372  
aimpa 	ro o 	~do 

Pu 4344~44ilwe44~4411441 ilk 31 429 736 2i6L3 
Tm la ~4414,4 444~ opines/Maks rr 43 1 

iseasá imgerseas 4Crcnbmeas por 	dies 
WM7 
fk4 
in 

11911/ 	  
pinag~orwrid pie  

=Mi% 11dIgl 33% jible 
69.02r 
7.313 

rrwra0r4waa fan,  • ~mg, di 	 aW44eimwdr~dim 21~trrs tira 
. 	 ya 	 ammulgro  

1-72-1K 
134 
-110.6 2.99i 

1393 
1096 

con37~4514 14useero 534 4.22 7363 
1F44~ 270 51.45 2027 10.59.1 873 

1,4• 	sio~
-- —
414 _sem &atoar 349 2312 763 ire 

~dirimo 	uni~~4~44/4 ~os fiti4.441ers, 
str 

(—M4~ '34eil~e'r 	 404~441 por 
mar 115 1,64f n 

4i4~rrmra 	 ~pi ams~ 
Dior ~Midas deaw~aa  

116,4 4,376 134.11 1247 5195 
	 ad~l~». 
	 4144 *u ~eso 41, 44~4~ 41.1  ler 41  3111 mml—  355 537 

Pot Miami5•4—&-- 4iell1.1omioi/lislrxP41wbá441 A13 M. 415 
13144044434~4 paldwao n 4129 51 76.7 

"DS 141 1,564 717 

aseada.:.:.  sa« 44 c 1.266 -77.5 
321111' 435 51..D. 

modem 14 U; 	4131" ~atm cam~no macmpoo~443•1~ 	 ds  
11524 2.344 434 1:13: 

TIBI 1270 5. -.412 
, 	 . 

wurrnis Comes di la ilaaimmia Publiga 11141w41i9E-4932„, asimos miediiiiat de la inemeatactre id Colmes, da la Uldrm de lb Guau d• La 
314061113 Pabeitalrediont 1933 y:3~os' SeaRal de PoUlies de 134ps4as. _ 	 . 



FICHA DE CONTROL 
DE EVENTOS DE CAPACITACION Y ORIENTACION 
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ZU:ESTARILIZACION ECONOMICA 

La eliminación del ciclo out-put, requiere que este ciclo sea amorti 

guado, esto implica un control de la demanda agregada, por parte de-

las autoridades, en forma que se prevenga la emergencia de un exceso 

de demanda (u oferta) del out-put (y por lo tanto, del trabajo). 

DA = Consumo 	+ 	Inversión 	Gastos 	+ 	Exports. 	+ Importa 
planeado 	bruta 	del Gob. 

planeada 	en bienes 
y servs, 

EJEMPLO: 

Estimando el consumo, según la teoría: 

Cp = f[(Y - D - T + R), r, A,(2), donde: 

Depreciación. 

Impuestos sobre la renta 

Ingresos de transferencia por cuenta de renta. 

Tipo de interés. 

Valor real de los activos de las unidades de consumo..  

Límite dé la disponibilidad de financiación del poder de com 

pra. 

Cp= Consumo planeado real. 

Encontramos que r, el tipo de interés, carece de importancia a la ho 

ra de determinar Cp, mientras que A, cambia bastante despacio. 

Este modelo nos da la información cuantitativa: 

La estima del consumo, a través, de la eStimación de la renta perso- 

nal disponible (Y 	D - T +' ,R)  Y (()). 

Necesitamos también conocer la relación cuantitativamente dé: 

(Y -D-T+R)YQ:  debemos tener. una hipótesjs de  censulIwi'l.i la 

que se especifique, tanto su forma como su significanión cuantitati- , 
va de les coeficiente de respuesta marginal que relacione el consumo 

con (Y - D 	+ R) y Q, podemos estimar los cambios estimadeS en 	D T +,R) 

y que; podemos estimar el cambio en Cp. 

D = PIN 

D = 

T = 

R = 

r = 

A = 

Q= 
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EL EMPLEO DE LA POLITICA FISCAL (LA ESTABILIZACION ECONOMICA) 

La acción fiscal aclaraba que existían cuatro variables, con diferen 

tes multiplicadores de equilibrio, que las autoridades pueden mane— 

jar. Esta variables son: 

G = Gasto del Gobierno en bienes y servicios. 

T = Ingresos de la imposición directa. 

R = Pagos de transferencias. 

Ti = Ingresos de la imposición indirecta. 

Los ajustes apropiados de una variable elegida permitirá alcanzar el 

objetivo. 

La Política Fiscal tiene gran apariencia de precisión. Un incremento 

en la imposición recogido en el presupuesto: los planes legislativas 

del Gobierno se cumplen. Como lo que se legisla en la estructura de-

la imposición y no los ingresos cuantitativos de la imposición. 

Una reducción en el tipo standard de imposición sobre la renta, en - 

el conjunto de todos los ingresos de imposición (un desplazamiento - 

en la estructura de la imposición), debe depender de lo que suceda--

al nivel, de renta nacional y su distribución. 

Con respecto a los pagos de transferencias, se puede suponer que las 

autoridades pueden calcular las consecuencias dada la renta nacional 

para las variables T y R que vana influir sobre el consumo a través 

de variaciones de la renta Personal disponible. 

EuP°11qamos  que los tipos de imposición Se baJaa de forma tal que,  da 
do el valor de la renta nacional, el vaor de la renta Personal dialm 
nible, a tasas anuales, aumenta en 100 m. (la cantidad en que los ím 

puestos indirectos caen). Sus consecuencias sobre la demanda depende 

rán de doe factores: 1)  La "Pidez con que la renta personal 1111813°ni 
ble responda al cambio en la imposición, que PUede ser muy' "Pida; y 

2) del Proceso del multiplicador dinámica. El enfcque alternativo de 
la Política monetaria, las autoridades estaban inseguras sobre la - 

forma de la respuesta y de los desfases temporales ~eta las varia-- 

D.0 Paen. Intralratan a la Natxtxuannía 
tecros4tdrid, 1975 
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bles monetarias con respecto a los instrumentos, así como de la for-

ma de la respuesta de que si la inversión en capital fijo (y, de nue 

do, de la forma de los desfases que esto implica) con respecto a los 

cambios en las variables monetarias. 

Concluyendo: 

Dado que los cambios en los impuestos directos y en las transferen--

cias pueden influir en el objetivo del consumo a través de la forma-

familiar de la función: 

Cp = H + c(Y - D - T + R) 	d.r + e.Q + f.A 

El efecto del impacto depende, sólo de la propensión marginal al ---

consumo, sobre el cual sabemos más que lo que sabíamos acerca de los 

parámetros implicados en el cálculo de la Política Monetaria. 

Alternativamente: 

Si el Gobierno decide actuar aumentando el Gp en términos reales en 

una captidad dada, es bastante seguro que: 1) sus planes se llevarán 

a cabo; ;y 2) este gasto adicional tendrá un impacto redistributivo. 

Podemos concluir diciendo que, si las autoridades eligen operar en -

dicha forma, tendrán una mayor certeza sobre el impacto que produci-

rán que en el caso de la Política Monetaria, exceptuando, quizás, - 

la variación en las condiciones de las compras a Plazos. Además, ---

cuando las autoridades permiten cambiar T y/o se pueden hacer cál-

culos útiles del impacto social de su Política. Luego, los cambios -

de la Política Fiscal deben ser empleados para producir cambios en - 

la distribución de la renta, cambios que las autoridades consideran-

como deseables. 

Hay dos formas de acción fiscal susceptibles de cálculo cuantitativo 

la primera de ellas relaciona el intento oficial de estimular (o, ra 

ramente de retardar) la inversión privada en capital fijo, mejorando 

las tasas de depreciación. La renta que se deriva de cualquier inver 

sión, esta sujeta a imposición. Sin embargo, la depreciación del ac-

tivo de capital es una partida que se deduce. Dado el tipo de inte-- 
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rés, el valor presente de un activo de capital será, la suma de 11e1 

valor actual de las rentas esperadas durante su vida activa, tras de 

su imposición; y 2) el valor actual de las asignaciones para la de-

preciación exentas de imposición. Formalmente tendremos: 

	

Valor actual = QI + DI 	Q2 t 
D2... +Qn +  Dn , 	donde 

	

1 + R 	(1 + r) 	(1 	r) 

QI...Qn son las rentas después de aplicarle el impuesto v Dl...Dn --

son las cuotas de depreciación en los anos 1...n. Para una serie de-

Q...Qn y un tipo de interés dado, el valor actual del activo dP1 ca-

pital puede aumentarse y, por lo tanto, hacer su compra más atracti-

va. 

Recordando que, si "C" es el coste de un activo, en general las ta--

sas de depreciación aceptadas por fines de imposición, satisfacen la 

condición: 

Di = Suma de cuotas de depreciación = 

Luego, para estimular la inversión, las autoridades, manteniendo es-

ta igualdad, pueden estimular a  los empresarios Para que la dePrecia 
ción se realice en los primeros anos de la vida del activo, el  caso 

límite será toda la depreciación, se radica en el primer ano: 

D1 = C y D2,... Dn = 0, cuanto más se imputan las cuotas de deprecia 

ción, mayor es el valor presente de ese active. 

La "Depreciación acelerada" es un estimulo par la inversión, al me--

nos en teoría; un procedimiento alternativo es introducir una legis-

lación que imponga: 

Di C 	(incentivo de imP0Sición). 

Este efecto proporciona un subsidio para,  la inversión. El impacto --

cuantitativo Preciso sobre le inversión de una disminución dada en -

los ingresos de imposición derivados de lee emP"seet por  medio de -
dichos procedimientos, es dificil de estimar, debido a los desfases-,  
temporales que implican un proceso de inversión,  y  a su vez, una res 
puesta lenta. 



La segunda forma de variación en la imposición sujeta a incertidum--

bre es la de la variación de los tipos de imposición indirecta (im--

puestos sobre compras), si la tasa de imposición sobre las ventas es 

idéntica para todos los bienes y servicios. 

Se aplica impuesto de un 10% sobre ventas. 

-Precios de Mercado, incremento de 10% a sus costes: según la identi 

tidad. 

PMc = Coste de los factores + impuestos indirectos. 

= Coste de los factores + 10% del coste de los factores. 

= Coste de los factores [1.10]. 

En términos monetarios la. renta personal diáponible se verá inalte--

rada, pero la renta personal disponible real habrá caído en un 10%;-

las consecuencias dependerán, como antes, de la PMc (parámetro con —

interacción). 

Tomando en cuenta que el tipo impositivo sobre coMpraay las ventas 

no es el mismo pata todos los bienes. (nulo para muchos) 

Un incremento en los tipos impositivos, genera un alza en D38 pre - 

cios de bienes sujetos a dichos impuestos en relación con los no gra 

hados Si estos últimos son sustitutos de los primeros, los consumido 

res, para evitar el impuestos, pueden trasladar sus compras, diri--

giendo el gasto real de los bienes gravados hacia los bienes no gra-

vados, sin reducir la demanda real de bienes en general. 

Si el impuesto grava a la mantequilla y no a la margarina, los consu 

midores renuncian a la mantequilla y optan por margarina, por lo tan 
to el Incremento en el ingreso de imposición sería minúsculo, luego, 

no habría discriminación en la demanda agregada, esto implica un es-

tudio sobre la elasticidad de los bienes gravados. 

En la práctica, el Gobierno tiende a variar los impuestos: indirectos 

con fines de control de demanda agregada,  a; 1 ) seleccionar bienes -

cuya demanda  responde muy poco a variar a precios relativos (aciae---

llos que tengan un elasticidad de demanda) con respecto al precio  a-
la baja (cigarros, tabaco, gasolina), 2) variar los tipos de imposi- 



ción indirecta para compras de bienes, que se da sólo sin reducir la 

demanda de los bienes gravados, sino que abosorbiendo mayor cantidad 

de impuestos indirectos de los consumidores, reduce su capacidad de-

compra de bienes en general, esto es el consumo planeado real. 

Claramente, cuando se conoce muy poco sobre las elasticidades de de-

manda relevantes, el incremento en los ingresos impositivos y, por - 

lo tanto, la cuantía del poder de compra eliminada, puede que no,se-

calcule bien. En la práctica, las estimaciones de los resultados del 

cambio de las tasas de imposición indiredta lleyadas a cabo por las-

autoridades "son buenas"; sin embargo, él método de control es menos 

seguro en su impacto que la variación en los impuestOs indirectos y-

puede tener implicaciones no deseados para la distribución de la ren 

ta. 

De acuerdo con el multiplicador. fiscal simple, sabemos que el efecto 

de una 'reducción de la imposición sobre el out-put, es: Y = T. --- 
1C 

El multiplicador es un proceso dinámico, necesitamos conocer, no la-

cuantía en que el out-put aumentará eventualmente, sino como aumenta 

ría en un tiempo que se tiene a disposición; el multiplicador simple 

desprecia muchas de las características del mundo real que son rele-

vantes para nuestro problema. 

- Conforme el ingreso aumenta, también lo hacen los pasivos de  la im 

pOsición (formalmente, el impuesto es un función del ingreso). La --

fórmula del multiplicador no permite que esto se refleje: como tam--

poco permite que se refleje el hecho de que, parte del gasto sacio--

nal en consumo se dedica a importaciones. 

EL MULTIPLICADOR DINÁMICO Y LA POLITICA FISCAL 

Necesitamos en principio especificar la forma dinámica de la rela---

ción del consumo. (Desfase temporal?) 

Ct = f(Y - D 	T 	R)t-1 	(a) 
Ct = f(Y 	T 	R)t 



(1) Suponemos: que el consumo tiene un desfase temporal de un pe-

riodo (2 meses). 

(2) Averiguar la longitud de su periodo. 

Considerando 5 periodos en la introducción del presupuesto $ y el 

4°  trimestre. 

Dónde estará el proceso multiplicador en el 5' periodo? 

Parte del gasto de consumo se dedica a las importaciones, y parte se 

absorbe en forma de impuestos por el Gobierno. 

La PMc del out-put nacional como: 

C = PMc 

cd = PMc del out put interior 

m = PM a importar 

T' = PM al pago de los impuestos indirectos 

Si el gasto del consumo aumenta y si no hay un desfase temporal en 

el out-put, el aout-put, aumentará y si tampóco existe un desfase en 

tre el out-put y los pagos de renta, también lo hará la renta; con-7  

forme aumenta la renta dada una función de imposición, sólo si numen 

tan los impuestos indireCtás. Llamemos --a la PM a pagar,'impuestoP in 

directoa (T)..Luego tendremos que: 

Cd/ Y = Cd(1-t) siempre y cuando considérenles que D y R son in--

dependientes de Y. 

En el periódo I: la renta personal disponible aumenta en 100, pero--

debido a que hay un desfase temporal en el consumo, este permanecerá 

invariable. 

En el periodo II: el consumo del aout-put nacional, aumenta en: 

Cd X 100 m., y lo mismo sucede con el out-put y la renta. 

En el periedo 	el consumo del out-put nacional aumenta. en: 

Cd X renta personal disponible. 

Cd,Cd(1-t)100 m. 

En el, periodo IV: el consumo del out-put real aumenta 

Cd.Cd(1-t)(1-t)1-00 111. 



En el período V: el consumo del out-put aumenta en: 

Cd.Cd.Cd.Cd(1-t)(1-t)(1-t)100m. 

En el periodo total en el out-put será, en 5 períodos, la suma de dí 

chos elementos. 

Aritméticamente. Efectuando con los polos numéricos, de los paráme--

tros estimados, tendremos: 

= 0,80 

m = 0,15 

t"= 0,12 mientras Cd = 0.53 

Luego t = 0,06 

Por la inyección de 100m por periodo, tendremos aproximadamente: 

PERIODO 	Cd 	Y 	(Y - - T B) 

1 	 nulo 	nulo 	 100m 

2 	 53 m 	53 m 	 50 m 

3 	 26,5 m 	26,5 m 	24,9 m 
4 	 13,1 m 	13,1 m 	 12.3 m 
5 	 6,5 m 	6,5 m 	 6,1 m 

TOTAL 	99,1 	99,1 

El multiplicador para los cinco, periodos de 0,99 que podremos sopo - 

ner como consciente que es la 1. Si reducimos la tasa impositiva de 

imposición directa en 100m por periodo, 10 meses más tarde el nivel - 

de renta por periodo habrá subido alrededor de 100m. 

Nuestro objetivo es aumentar la elasticidad del PIB en 1 -5S,  es de--

cir de una tasa trimestral estimada de 5804m a una tasa trimestral - 

de 5,900m. 

Periodo de 2 meses empieza a ser trimestral; una reducción de 100m ' -

por periodo, en la imposición directa es equivalente a una reducción 

anual de 600m o de 150m trimestrales. Una disminución producirá un • 
incremento trimestral del oUt -put de 150 m en, el IV triMestre. 

	

' 	 • 
En base trimestral necesitamos un incremento en renta personal die o • 
nible de 90m X trimestre o de 630m anuales. 

Si en dos meses se requiere una inyección de recta personal disponi- 

ble de 60m X periodo. 
Especificando: 



1) Si nuestra estimación condicional es correcta 

2) Si el multiplicador dinámico tiene un orden y una mganitud correc 

ta. 

3) Si el método correcto de estimular la economía 

riaciones fiscales que tengan su impacto sobre 

disponible. 

Para operar sobre la renta personal disponible: 

(1) DisminUit el tipo estandard o el tipo reducido 

(2) Aumentar el mínimo excento 

(3) Escoger una combinación de esto. 

Alternativamente, podríamos aumentar los, pagOs.de(R)_transferentiát 

manteniendo los tipós de imposición en Yariableé,.inclusO':pértégUi# 

una mezcla de ambas políticas. 

Eéo descansa sobre lo afirmado anteriormente: 

En estaclase de.estimación de la demanda a corto plazo, 

que podemos hacer, dar un objetivodefinidó, especificando el 

Cuantitativo de la demanda agregada, necesario Para Producir el 

sultado deseado. 

fr 

(1) La forma de función dinámica de consumo que relaciona el consu-

no nacional del out-put nacional con la renta personal disponi--

ble: 

(2) La longitud del periodo, y 

(3) La magnitud de las PMarginales 

(4) Calculando el tamano de inyección de renta personal disponible 

por periodo, necesaria para alcanzar el objetivo del nivel del 

PNB (PIB) para el 4° trimestre del ano estudiado. 

- Tratar de especificar el proceso multiplicador dinámico. 

- Mostrar como nos ayuda nuestra teoría en la tarea de nuestra espe- 

cificación. 

Por lo tanto, implica que: 
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J: TITULO VI 

DE LOS ESTIMULOS FISCALES 

( RT ) ARTICULO 165 ( Ley del Impuesto sobre la Renta 1987 ). 

Los contribuyentes a que se refiere el Titulo IV de esta Ley, que efectúen depó 

sitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de -

primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacio-

nados con la edad, jubilación o retiro que al efecto autorice la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, o bien -

adquieran acciones de las sociedades de inversión que sean identificables en -

los términos que también señale la propia Secretaría mediante disposiciones de 

carácter general, podrán restar el importe de los mismos únicamente en la decla 

ración del año de calendario en que se efectuaron los depósitos, los pagos o la 

adquisición de las acciones de referencia, de la cantidad a la que se le aplica 

ría, de no hacer la reducción respectiva, la tarifa del articulo 141 de esta - 

Ley, conforme a lo siguiente: 

1. Los depósitos, pagos o montos de la inversión a que se refiere este articulo 

no podrán, exceder del año de calendario de que se trate del equivalente a dos 

veces el salario minimo general de la zona económica del Distrito Federal, ele-

vado al año, considerando todos los conceptos excepto tratándose de cuentas es-

peciales para el ahorro o de adquisición de acciones de sociedades de inversión 

en los términos de este articulo, cuando el contribuyente enajene su casa habi-

tación y siempre que la haya habitado cuando menos los dos últimos años anterio 

res a la enajenación, caso en el que podrá depóaitar o invertir además el impor 

te de la enajenación percibida en el año que se trate. que no  haya invertido -

conforme a lo previsto en el inciso b) de la fracción XV del articulo 77 de es-

ta Ley. 

II. Las cantidades que se depoeiten en las cuentas personales, que se paguen - 

por los contratos de aeguros, que se inviertan en acciones de las sociedades de 

inversión, a que se refiere este articulo, así como los intereses, reservas, su 

mas o cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendos, enajenación -

de las acciones de las sociedades de inversión, indemnizaciones o préstamos - 

que deriven de esas cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de 

las sociedades de inversión, deberán considerarse, como ingresos acumulables -

del contribuyente en su declaración correspondiente al año de calendario en que 

ESII 	ttt) t£9£ 
Ski* 11 
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sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para el ahorro, del -

contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de inversión de la que se 

hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantida-

des acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa de im-

puesto que hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectúo 

los depositos, los pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no -

haberlos recibido. 

En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para el ahorro, 

del asegurado o del adquirente de las acciones, a que se refiere este articulo, 

el beneficiario designado o heredero no estará obligado a acumular a sus ingre-

sos, los retiros que efectúe de la cuenta, contrato o sociedad de inversión, se 

aún sea el caso. 

III. Las instituciones de seguros que efectúen los pagos en virtud de contratos 

de seguros de los señalados en este articulo, así como las sociedades de inver-

sión que realicen pagos relacionados con acciones de la misma adquiridos en - 

los términos de este precepto, deberán retener por concepto de pago provisional 

el 55% de las cantidades respectivas. No se efectuará la retención a que se re 

fiere esta fracción en los casos del fallecimiento del asegurado o del accionis 

ta. 	Asimismo deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas en el 

mes de febrero de cada año, proporcionando la información correspondiente de - 

las personas a las que les, hubieran efectuado en retenciones, en el año de calen 

dario anterior, en los términos de esta fracción. 

Las personas que hubieran efectuado la contracción del matrimonio baJo régimen 

de sociedad conyugal podrán considerar la cuenta especial o la inversión en ac-

cciones a que se refiere este articulo, como de ámbos cónyuges en le  prePerian  
que les corresponda, o bien deuno solo de ellos, en cuyo caso los dePósitos, -

inversiones y retiros se considerarán en su totalidad de dichas.personas. Esta 

opción se debera ejercer para cada cuenta o inversión al momento de su apertura 

o realización y no podrá variarse. 



Z2: TIMO VI 

DE LAS PERSONAS FISICAS 

Disposiciones Generales: 

ARTICULO 77. No se pagará el Impuesto sobre la Renta por la obtención de los si 

guientes ingresos. 

XV. Los derivados de la enajenación de casa habitación siempre que se refinan -

los siguientes requisitos: 

a) Que el contribuyente haya habitado el inmueble cuando menos los dos últimos 

años anteriores a la enajenación. 

b) Que el importe de la enajenación se invierta en territorio nacional, dentro 

del año siguiente, en la adquisición o construcción de casa habitación de su - 

propiedad, en la que establezca su domicilio o destine para arrendamiento, siem 

pre que este último caso que se encuentren ubicadas dentro de las zonas de desa 

rrollo que señale el reglamento de esta Ley. Si sólo se invierte parte del im-

porte obtenido, por la parte proporcional no invertida se pagaré el impuesto en 

los términos de este titulo. 

Para que no esté obligado a pagar el impuesto por los ingresos a que se refiere 

esta fracción o para que se amplie el plazo de inversión a 2 años, se deberá - 

cumplir con los requisitos que señale el reglamento de esta Ley. También no se 

estará obligado al pago de dicho impuesto cuando el contribuyente invierta el -

importe de la enajenación paro pagar deudas contraídas en la adquisición de ca-

sas habitación que reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, slem 

pre que la adquisición se hubiere efectuado dentro del año inmediato anterior a 

kla fecha de la enajenación. 

Las acciones de las sociedades de inversión a que se refiere este artículo que- , 
darán en custodia de la sociedad de inversión a la que correspondan, no pudien-

do ser enajenadas a terceros, reembolsadas o recompradas por, dicha sociedad, an 

tes de haber transcurrido un plazo de cinco años contado a partir de le fecha - 

de su adquisición, salvo en el caso del fallecimiento del titular de las accio-

nes. 
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"PERSONAS FISICAS"  

DISPOSICIONES GENERALES. 

3.- Exenciones  al Y (Art. 77)  

Enajenación de Casa Habitación (Fracción XV) 
Bastará con que la casa se haya habitado cuando menos los dos 01-
imos anos anteriores a su venta, para que proceda la exención,—

sin necesidad de reinvertir su importe en la compra de otra Casa-

Habitacción. 

DE LOS ESTIMULOS FISCALES  

Cuentas de ahorro. Las reglas aplicables a este estimulo se modi-
fican en el Articulo 165, para efecto de que los Contribuyentes--
que utilicen dichas cuentas o hagan pagos de primas de contratos-

de seguro, planes de jubilación o retiro '_o bien que adquieran ac-
ciones de las sociedades de inversión que senala la SHyCP, podrán 
restar el importe de esa erogación de la base a la  que se sPlIcs-
ré la tarifa del Articulo 141, de no haber hecho esas erogaciones 
correspondiente al ejercicio en que se efectuaron, o el ejercicio 
inmediato anterior, si ello sucede antes de presentar la declara-
ción respectiva, eatablecióndose como limite de esa disminución -

en el ano respectivo, una cantidad equivalente a 30 Millones de -

Pesos, de Conformidad con el ler  Parráfo y la Fracción I del pro,  

pio precepto que se'comentá. 

EL AHORRO PUBLICO  Deberá provenir de una mejor recaudación tribu 
tarta. 

Existe asi un margen importante para aumentar la recaudación tri 

butaria mediante la ampliación de las bases gravables, la simpli-
ficación de las estructuras impositivas y la eliminación de régi. - 
menee especiales. 
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ARTICULO 141. Las 

pués de efectuar 1 

sos salvo aquéllos 

lo que ya se pagó 

te: 

personas físicas calcularán su impuesto anual sumando, des-

as deducciones autorizadas por este Titulo, todos sus ingre-

por los que no se esté obligado al pago del impuesto y por -

impuesto definitivo. Al resultado se le aplicará la siguien- 

( R ) TARIFA 

LIMITE 

INFERIOR 

M$N 

LIMITE 

SUPERIOR 

M$N 

CUOTA 

FIJA 

M$N 

POR CIENTO PARA APLICARSE 

SOBRE EL EXCEDENTE DE LIMITE 

INFERIOR X 

0,00 

201600.01 
1453400.01 
2355900.01 
3190600.01 
4227400,01 
6613600.00 
7975600.01 
14073100.01 
17166600.01 
25371200.01 
32188400.01 
37029800.01 
46591200.01 
58275200.01 
64000000.01 

1453400.00 
2355900.00 
3190600.00 
4227400.00 
6613600.00 
7975600.00 
14073100.00 
17166600.00 
25371200.00 
32188400.00 
37029800.00 
46591200.00 
56275200.00 
64000000.00 
en adelante 

6048.00 
131228.00 
257578.00 
407824.00 
635920.00 
1256332.00 
1664932.00 
3799057.00 
5036457.00 
8646481.00 
11918737.00 
14339437.00 
19311365.00 
24540725.00 
28750741.00 

201600.00 	 0.00 
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2. Y: REFORMA FISCAL 1987 

1.— CARACTERISTICAS DEL SISTEMA IMPOSITIVO ANTERIOR A LA REFORMA FISCAL DE 1987. 

- Reducción de la base gravable de las empresas, ocasionada por una inflación 

que creció de manera incontrolable de 1981 a 1987 como se indica: 

1981 	 28.7 1982 ---- 98.9 1983 ---- 80.8 

1984  	59.2 1985 ---- 63.7 1986 --- 105.7 

1987 	159.2 1988 ---- 51.6 

Pérdida en el valor real de la recaudación, motivada por la misma inflación. 

Para contrarrestar sus efectos se resolvió: 

a) Establecer pagos provisionales mensuales a partir de mayo :161986. 

b) Fijar como fecha límite para los pagos provisionales, el dla 7 de cada — 

mes en lugar del día 15. 

Comportamiento asimétrico del Siatema Impositivo qUe sé reconocía en: 

a) Deducción de inversiones Sobre bade de costos históricos. 

b) Deducción de Intereses nominales y pérdidas:cambierias, 

POR CONTRA: 

c) Reconocimiento parcial de la Inflación enl 

—.Deducción Adicionali 

— Ajuste, al costo de adquisición en la enajenación de terrenoa,.cons7 

truCciones y acciones. 

— Deducción Adicional a laá personas físicas en materia de árrendamien 

- UEPS Monetario en la valuación de inventarios. 

— Depreciación Adelantada, en materia de inversiones. 
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CONSECUENCIAS; 

- Ineficiencia económica y mínima inversión productiva. 

- Altos niveles de apalancamiento financiero y no repatriación de capitales. 

- Deducción de pérdidas inexistentes y/o regulación de utilidades ficticias. 

2.- CONTEXTO EN QUE SE DIO LA REFORMA FISCAL DE 1987. 

- Abatimiento de la tasa de inflación (Pacto - PSE). 

- Racionalización de la Política de Comercio Exterior ( GATT ) con la consi 

guiente reducción de barreras arancelarias y eliminación de permisos de 

importación. 

- Notable disminución del déficit de las finanzas públicas. 

- Sector público más eficiente, eliminación de subsidios. 

- Recapitalización de empresas privadas (acerca, Swap's) 

- Sistema Financiero Mixto más moderno y eficiente. 

3.- AVANCES EN MATERIA DE POLITICA DE INGRESOS, RESULTANTES DE LA TRASCENDENTAL 

REFORMA 1987 Y ADECUACIONES 1988. 

- Se revertió la tendencia decreciente de' la recaudación. 

- Se propiciaron cambios en la estructura financiera de las empresa-s. 

- Se establecieron bases para Su Simplificación administrativa. 

- Se abatieron los Indices de evasiln'y-  elusiein fiscal.. 

Lo que dió como resultado un fortalecimiento de los ingresos tributarios y una 

profunda modernización del sistema, mismo que se reflejaron en una elevación de 

la carga fiscal, en términos del P.I.B. en 1986 del 8.6. a 9.2. en 1988. 

Lo que en términos de recaudación en 	significa: Eh 1987, 6.9. billones 

de pesos; en 1988,'18.4 y, se ptetende recaudar en 1989, 24.4. 

4.- CAMBIOS DE MAS 

CIONES 1988. 

- Deducción opCional de un pOrcentaje fijo. de lis inversiones efectuadas -

por la empresa durante el ejercicio. 



- Revaluación de la depreciación de los activos fijos de la empresa. 

- Acumulación y Deducción de intereses reales, incluyendo la ganancia o pér 

dida cambiarla. 

Deducción de compras efectuadas en el período, en vez de costo de ventas. 

Revaluación de aportaciones netas del capital de los accionistas, así co-

mo, reducciones de capital consideradas utilidades distribuidas. 

- Ajuste por inflación de las pérdidas fiscales de las empresas, tanto las 

sufridas antes del lo. de enero de 1987 como las subsecuentes. 

- Reducción de la tasa impositiva del 42% al 35%. 

5.- CONSECUENCIAS DE LA REFORMA FISCAL 1987 Y ADECUACIONES 1988, EN CUMPLIMIEN-

TO DE SUS OBJETIVOS. 

- Estimular la inversión a través de la deducción inmediata de la deprecia 

ción. 

- Hacer congruente la tasa impositiva ,mexicana con le tasa de otros paises, 

para proteger la competividad de las emPresás mexicanas y. evitarlugas o 

desinbibir o entradas de capitales con motivos fiscales. 

- Restablecer la neutralidad en las decisiones-de financiamientode lá em - 

presa a través de capital o endeudamiento, en la elecCión de activos Y,  -

en general, en las decisiones de inversión y asignación de recursos, Pro-

piciando la conformación de empresas financieramente sanas. 

- Restablecer la equidad del Impuesto Sobre la Renta 4“Lis.elpreaas,ya 

que al 'determinar la utilidad adecuadamente, se gravara a lasemPrésa's 

liar igual. 

6.— METODOLOGIA PM EL RE00110CDELENTO DE LA IIIFLACION ItEEXPRESION FISCAL) EN 
LA WEIIIENA FISCAL 1987 Y ADECUACIONES 1988. 

A) ANTECEDENTES: 

- Inflaci8n como un fenómeno mundial. 

- Cada pais instrumenta medios de defensa para su control. 

- La información financiera-contable tradicional esta basada en el valor - 

histórico original; sin  embargo,  este costo histórico deja  do ser rePre-

sentetivne 



- Una toma de decisiones en función de información financiera con base en -

el costo histórico, simple y llanamente, provocaria descapitalización e -

incluso la ruina de las empresas. 

- Una actualización (reexpresión) de la información financiera permitirá - 

una mejor planeación financiera, competitividad y supervivencia en el ac-

tual entorno económico en el que se desenvuelven las empresas. 

- La contaduría pública mexicana, independiente y organizada, ha implementa 

do procedimientos (boletines B-7 y B-10) para reconocer los efectos de la 

inflación en la información financiera de las empresas. 

B) ACCIONES: 

- Las autoridades fiscales "tomaron" estos procedimientos (Boletines B-7 y 

B-10). para la reexpresión contenida en la reforma fiscal 1987, los cua-

les sirvieron de base para el análisis y determinación de un reconocimien 

to integral de la inflación en el sistema impositivo mexicano. 

- Fiscalmente se opto para reconocer la inflación, el procedimiento del Bo-

letín 8-10 denominado "Contabilidad ajustada a los niveles generales de - 

Precios" (método de índices), el cual consiste en un precedimiento que -

cambia la unidad de medición (costo histórico), por nqUella unidad (valor 

futuro) que refleja una cantidad uniforme de poder de compra actual, .és - 

decir, se utilizan "Pesos Constantes". 

- El método de Indice-a fiscal que se utiliza ees el, índice nacional de pre-

cios al consumidor /.N.P.C., ene prepara el Banco- de México, el que se de.  

fine como: 

Una medida estadística que se usa por los economistas, para expresar el -

cambio porcentual de los precios de un bien en dos momentos distintos. 

DETERMINACION DEL I.N.P.C. 

- Cotización de precios: 

• Cuando menos en 30 ciudades. 

. Mínimo en 2,000 Productos  y servicios especificos. 

• Para integrar el I.N.P.C., conforme formula de LASPEYRES. 

Las ciudades seleccionadas deben tener 20,000 habitantes, por lo menos y 

siempre deben corresponder a las 10 zonas conurbadas o ciudades más pobla 

das de la República. 



- Los productos y servicios seleccionados deben agruparse en 250 conceptos 

de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los sectores agríco 

la y ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de activi-

dades económicas del INEGI. 

- Se aplicarán ponderadores (subíndices) para cada rubro del consumo fami-

liar: 

1) Alimentos, bebidas y tabaco. 

2) Ropa, calzado y accesorios. 

3) Vivienda. 

4) Muebles, aparatos y enseres domésticos. 

5) Salud y cuidado personal. 

6) Transporte. 

7) Educación y esparcimiento. 

8) Otros. 

7.- SISTEMA DE.TRANSICION EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARAIA APLICA-

CION INTEGRAL DEL NUEVO ESQUEMA (BASE NUEVA 

FINALIDAD: 

"Con el propósito de que las medidas (reformas) referentes a la ampliación de - 

la base gravable de las empresas (base nueva) no afecten en forma inmediata a -

las empresas fuertemente endeudadas y, a consecuencia de ello', presenten proble 

mas graves de liquidez que afecten el empleo, se estableció un sistema de tran-

sición de cuatro anos para la aplicación integral del nuevo esquema", (expoái-

ción de motivos-Ley miscelaneá 

Período de Transición (dos aftos): 

" Por la complejidad que implicó la determinación de la base gravable de las em 

presas mediante un sistema dual, y considerando los planteamientos  de dlversos  

sectores de contribuyentes, se da pdor concluido el período de transición para 

entrar en vigor el sistema de base nueva como sistema único para la determin-
cióa de la base gravable de las empresas" (exposición de motivos - ley miscela-

nea D.O. 3l-XII-88). 

Be 
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1.3 1.8 1.3 17.9 11.3 17.9 11.3 
Feb. 0.8 1.1 3 2.1 17.3 10.9 17,6 11.1 
Mar, 0.6 0.9 4,1 2.7 16.8 10.4 17.4 10.9 
Abr. 0.6 0.8 5 3,3 16,6 10,1 17.2 10.7 
May, 0.6 0.8 5.7 3.9 16.3 10 17 10.6 
Jun. 0.6 0.8 6.4 4.4 15.8 9.9 16.8 10.4 
Jul. 0.5 0.7 7.1 4.9 15.6 9.7 16.6 10.3 

Ago. 0.5 0,7 7.7 5.5 15.5 9.6 16.5 10.2 
Sep. 0.7 0.7 8.7 6.3 15.3 9.5 16.3 10.2 
Oct. 9.5 14.8 16.2 
Nov. 10.4 13 15.9 
Dic. 11.9 11.9 15.5 

Fuente:  Elaborado por la Direccion General de Planeación Hacendaría, SHCP, con 
base en cifras del Banco de México. 



4************************************************ 
CRECIMIENTO DE LA INFLACIQN (1981-1988) 
************************************************* 

DATA PORCENTAJE 

1981 28.7 
1982 98.9 
1983 80.0 
1984 59.2 
1985 63.7 
1986 105.7 
1987 159.2 
1988 51.6 

*********************1************************4* 
***********************************A(*********** 

LA INFLACION; DESEQUILIBRIO GENERALIZADO EN LOS PRECIOS. OUE AFECTA.  

DIRECTAMENTE A LOS INGRESOS EN GENERAL. 

LA INFLACION OCACIONO PERDIDA EN EL VALOR REAL DE LA RECAUDACION QUE 

FUE MOTIVADA POR LA MISMA INFLACION; SE REDUJO LA BASE GRAVABLE DE 

LAS EMPRESAS OCACIONADA POR ESTA MISMA. 

SI SE. APLICAN EJERCICIOS FISCALES APLICANDO  EL INDICE DE INFLACION 

AL SALARIO MINIMO. SE OBTIENE OUE EL PORCENTAJE DE IMPUESTOS HA -

SUBIDO EN REALIDAD. 

POR LO TANTO LA INFLACION TENDRA UNA. INFLUENCIA DIRECTA. NO SOLO EN 

EL NIVEL DE PRECIOS, SI NO TAMBIEN EN LA DETERMINACION DE LA BASE --

GRAVABLE DE TODO EL UNIVERSO DE LOS CONTRIBUYENTES. 

ID 



CRECIMIENTO DE LA INFLACION 
(1981-1988) 

51.6 

159.2 

Puente: Criterios Generales de Política Económica de la Presidencia de la República 
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Fuente: Criterios Generales de Politica Económica de la Presidencia de la República 



IMPUESTO INFLACIONARIO 
PORCENTAJE DEL PIB 

FUENTE:Presidencia de la República. 



8.— DESCRIPCION BREVE Y SIMPLE DEL MECANISMO DE TRANSICION A LAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES (TITULO OCTAVO DE LA LEY DEL I.S.R.). 

- Impuesto Proporcional: 

a) Para cada base en sociedades mercantiles. 

b) Acreditable del extranjero en base nueva. 

c) Acreditable del extranjero en base tradicional. 

d) Para cada base por ejercicios montados. 

e) Para cada base en personas físicas que realicen actividades empresa• - 

riales. 

f) En ajustes a pagos provisionales. 

- Utilidad Fiscal base para P.T.D. es la que corresponde en base tradicio-

nal. 

- Procedimientos para determinar: 

a) Pagos provisionales-conjuntos.. 

b) El coeficiente de- utilidad pará pagos 

c) El coeficiente. de-utilided pera pagos 

cicios montados. 

d) Pagos pirdvisionales conjuntos y coeficientes de mtilidaclparapersonas. 

físicas que realicen actividades empresarialeá, 

- DeduccioneS:de'Térdiciaa:FiSCalea: 

a) Unicamenta-,en: eI:MiSmO':titaló en queSesufrieton, 

b) Ajustadas de.ejerCiciesterioresai .1o, -de- enero de 1987 "en .  

ambas bases, úniCamente -Si Se.,reexpresan, 

- Tratamiento:`, 

a) De utilidades 0  Pérdidas cambiarías devengadas antes del lo. de enero 

de 1987 en base nueva. 

b) Retorno de Capitales para acumular los intereses y ganancia cembiaria 

no acumulados por depósitos e inversiones en el extranjero efectuados 

antes del lo. de enero de 1987. 
- Proporción en la actualización de los intereses distintos a los percibi-

dos del sistema financiero por las personas físicas. 

- Reiteración de le facultad de la autoridad fiscal para pagar en parciali-

dades el impuesto sobre la renta y sus accesorios. 

provisionales en 1987. 

provisiónales en 1988. por e er- 



ys 
- Determinación del remanente distribuible por las personas morales no lu-

crativas, para acumular y deducir intereses considerando el componente in 

flacionario de créditos y deudas. 

- Empresas con mediana capacidad Administrativa: 

a) Requisitos para sociedades mercantiles y personas físicas que realicen 

actividades empresariales. 

b) Su beneficio fiscal. 

- Congruencia en la adopción de opciones en ambas bases del Impuesto. 
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2.5: TRAMITES DE LOS EMPLEADORES AL INICIO DE UNA RELACION LABORAL 

Las personas físicas que tengan ingresos por la prestación de un -

servicio personal subordinado, deben proporcionar la información ne-

cesaria a su empleador o patrón con la finalidad de que cumpla con -

las obligaciones que tiene ante diversas autoridades. 

A continuación se enuncian algunos trámites que debe efectuar el -

patrón: 

A. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

El Registro Federal de Contribuyentes es un medio de identifica—

ción de los sujetos de impuestos federales atravéz del cual las auto 

ridades verifican el cumplimiento de sus obligaciones fiscalea. 

Los empleadores o patrones,deberán inscribir a sus trabajadores en 

el Registro Federal de Contribuyentes; por lo que éstos estan obliga 

dos a proporcionar los datos necesarios para proceder a la misma.En 

el caso de estar inscritos con anterioridad, deberán comprobarlo me 

diente la exhibición de la cédula.que,contiene la clave que les fue-

asignada para este efecto y de no tener el comprobante de inscrip-7-

ción, podrán tramitar su reposición en cualquierofieina autorizada. 

Durante 1992, los empleadores deberán efectuar einualffiente lainsH-

crípción en el Registro antes menclonedo. de las personas que les 

presten sus servicios personalesSubordinados, utilizando el formato: 

EISR-90 "Declaración Anual deRetenciÓn del Impuesto Sobre 10nirlgt‘ 

sos en General por laProstacíón de Servicios personales Subordina--
dos y Aportaciones al 1NFONAVIT" 

Asimismo, quedan relevados de presentar el:::forMularid:HRFCIAUe 

venían utilizando y de solicitar a sus empleados iainformeción:que 

compruebe'su inscripción en el citado Registro. 

El, patrón proporcionará al trabajador oonstancia'dellegiStto -for 

ma HRFC-2-A dentro de los siete días siguiente$, agliel en que te pre.  
sente la solicitud de inscripción. 
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B. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

Los empleadores o patrones estan obligados a registrarse e inscri-

bir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, -

dentro del plazo no mayor de cinco días siguientes a la iniciación - 

de la presentación de sus servicios, suministrando las informaciones 

que solicite el Instituto. 

En el caso de que el patrón no cumpla con la obligación de inscri-

bir al trabajador, éste tiene el derecho de acudir al Instituto a so 

licitar su inscripción proporcionando bajo su responsabilidad los in 

formes correspondientes, sin que ello libere al patrón el cumplimien 

to de sus obligaciones ni le exima de las sanciones respectivas. 

C. INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA 

PARA LOS TRABAJADORES. 

Es la obligación de los empleadores o patrones inscribirse e ins-

cribir a sus trabajadores en el Instituto del Fondo Nacional de la - 

Vivienda para los Trabajadores, dar avisos y demás datos necesarios 

al mismo, para cumplimiento de sus fines ante las oficinas Federales 

de Hacienda u Oficinas Recaudadoras de las Entidades Federativas, se 
gdn corresponda. 

El Instituto podrá inscribir a los trabajadores sin previa gestión 
de éstos o de los patrones. Esta inscripción no libera a los patro--

nes, en su caso, de las responsabilidades correspondientes en que ha 
yan incurrido por no inscribir o retardar la inscripción de sus tra-

bajadores. 

D. SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR). 

A partir de 1992, los empleadores deberán enterar al IMSs e impoNA 

VIT, el imPorte obtenido de las cuotas relativas al ramo de retiro,-

que en este caso se constituye por depósitos de dinero en favor de - 

cada trabajador de acuerdo a lo establecido por las leyes respecti--
vas. 



OBLIGACIONES DE LOS RETENEDORES 

A. RETENCION Y ENTERO DE LOS PAGOS PROVISIONALES 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por salarios y en general 

por la prestación de un servicio personal sUbordinado efectuarán pa-

gos provisionales a través de sus empleadores o patrones, sean éstos 

personas físicas o morales quienes le retendrán el impuesto y efec-

tuarán la retención a las personas que únicamente perciban salario - 

mínimo general del área geográfica del contribuyente. 

Los retenedores harán el entero de las contribuciones a más tardar 

el 17 del mes del calendario inmediatamente posterior al de termina-

ción del período de la retención. Durante 1992 los retenedores per-

sonas físicas efectuarán el entero a más tardar el día 19 del mes --

que se trate. 

INGRESOS POR CONCEPTOS DE SALARIOS 

Los effipleadores o patrones que esten obligados a retener el impues 

to Correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley 

.puesto sobre la Renta, efectuarán el siguiente procedimient 

- Se sumarán todos los ingresos pagados al trabajador en un mes de -

calendario. 

- A ese total se le aplicará la tarifa contenida en el artículo 80 -

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para la'determinación del im--

puesto provisional. 

Las cantidades establecidas en, las columnas corresponde al límite-

inferior, límite superior y cuota fija de cada renglón de la tarifa 

del artículo 80, se actualizarán trimestralmente; la Secretaría hará 

las operaciones aritméticas 'y publicará la tarifa actualizada en el-

Diario Oficial de la Federación. 

Con la finalidad de lograr una mejor distribución de'la carga fis-
cal. se establece un subsidio que beneficia a todos lo trabajadores-

ya que se traduce en una disminución del Impuesto Sobre la Renta a - 

su cargo. 



Este subsidio será calculado por los patrones aplicando la tabla 

y procedimiento contenidos en el artículo 80-A. 

El monto del subsidio acreditable contra el impuesto derivado de 

los ingresos por sueldos o salarios se calculará considerando el sub 
sidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se 
obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia-

que exista entre la unidad y la proporción que determine quienes ha-

gan los pagos. Dicha proporción se calculará dividiendo el monto to-
tal de los pagos efectuado en el ejercicio inmediato anterior que --

sirva de base para determinar el impuesto sobre sueldo o salarios en 

tre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier 

concepto relacionado con la prestación de servicios personales subor 
dínados, aún cuando se trate de gastos que no sean deducibles para 

el empleador ni el trabajador deba pagar impuestos por el ingreso, 

incluyendó entre éstos: 

- Las inversiones y gastos relacionados con la previsión social 

- Servicios. de comedor 

- Comida y transporte proporcionados al trabajador. 

Las investigaciones para éstos efectos se calcularán considerando-

el monto de la'deducción de las mismas en el, ejeroigic.:Y en equellaS 
que no sean deducibles, se tomarán las registradas para efectos con 

tables. 

EJEMPLO: 

Total de pagos 
efectuados en el 
ejercicio inmediato 
anterior 

Total de 	 Proporción 
erogaciones 	 determinada 
realizadas en el 	por el 
mismo ejercicio 	patrón. 

entre 
90'.000400 
	

100'000,000 	= 	0.90 

- Los útiles, instrumentos y materiales necesarios  para  la ejecución 
del trabajadora que se refiere la Ley Federal del Trabajo. 

- Los viáticos cuando sean erogados en servicio del putrón a que se-

refiere la fracción XIII del artículo 77 de la Ley del Impuesto  so-

bre la Renta. 
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- El impuesto del 1% sobre erogaciones por la prestación de un ser--

vicio personal subordinado, prestado bajo la dirección del patrón y-

los impuestos locales sobre nóminas. 

- Cuando la proporción que se obtenga de acuerdo al procedimiento --

descrito sea inferior al 50% los trabajadores no tendrán derecho al-

subsidio por considerar que en este caso el 50% del sueldo de los -- 

trabajadores se encuentra ya subsidiado por medio de prestaciones o-

ingresos exentos. 

- Para determinar la proporción podrán considerarse los pagos del --

presente ejercicio, siempre que la proporción que se obtenga aumente 

en más de un 10% respecto de la obtenida con datos de 1991, ya que - 

en este caso en que los trabajadores estan recibiendo menores presta 

ciones que en 1991, resultará mayor y tendrá derecho a un subSidio 

mayor. 

- Las empresas que inicien actividades en 1992, podrán aplicar el —

procedimiento a que se refiere el párrafo anterior. 

EJEMPLO: 

- Un trabajador, con domicilio .en el Distrito Federal,presta sus -7 

servicios en forma subordinada y obtuvo durante el mes de enero de  -

1992 un total de $3'000,000 por concepto.  de sueldos.  

El monto de la retención mensual se determina como sigue: 

- Aplicación dula tarifa contenida ebel Artículo -80 de la-  Ley del-.  

Impuesto sobre la Renta al total de Ingresos. 

- Ingresos del mes 	 3'000,000 
Menos 

- Limite inferior 	 2'065,923 

- Excedente del Límite inferior 	 9341077 
Por 	 33% 
Impuesto Marginal 	 308,245 
M s 

- Cuota fija 	 355,466 
Impuesto 	 663,7t1 
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CALCULO Y APLICACION DEL SUBSIDIO 

Para el cálculo del subsidio se considerán el ingreso y el impues-

to determinado conforme a la tarifa del Artículo 80. 

Considerando el ingreso de 3'000,000, éste se ubica tanto en la ta 

rifa como en la tabla entre los límites que se señalan a continua—

ción: 

TARIFA ARTICULO 80 

Límite 	Límite 	Cuota 	 Por ciento para 
Inferior 	Superior 	Fija 	 aplicarse sobre el 
M$N 	 M$N 	 M$N 	 excedente del Límite 

inferior % 

2'065,923.01 4'166,667.00 355,466.00 	 33 

TABLA ARTICULO 80-A 
Subsidio Fisóal 

Límite 	 Límite 	Cuota 	 % de subsidio sobre 
Inferior 	Superior 	Fija 	 imPuesto marginal 
M$N 	 M$N 	 M$N 

2'065,923.01 	4'166,667,00 	177,733.00 	 40 

El impuesto marginal es la cantidad de 308,245 que se obtuvo en --

el ejemplo de cálculo del impuesto, al aplicar el 33% sobre el exce-

dente del Límite inferior. 
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La tabla para el cálculo del subsidio se aplica como sigue: 

Impuesto Marginal 	 308,245 

Por 

% de subsidio sobre 

Impuesto Marginal 	 40 

Subsidio sobre Impuesto Marginal 	 123,298 

M s 

Cuota de subsidio 	 177,733 

Subsidio determinado 	 301,031 

El subsidioacreditable contra el Impuesto derivado de los ingre--

sos por sueldos o salarios, será el que se obtenga de restar al sub 

subsidio determinado cOnforme a la tabla,' el monto que se.  obtenga de 

multiplicar dicho subsidio por el doble"de la diferencia existente -

entre la unidad y la proporción <pie deterMinen las pereonaá que 

gan pagos de acuerdo con lo siguiente:. 

Unidad 

Menos 

Proporción determinada por el patrón 0.9000 

 

 

0.1000 

Por 

Factor 

2 

0.2000 

El factor obtenido se multiplica por el monto del susidio: 

Subsidio 	 Factor 
301,031 	 Por 	 ,2000 = $60,206 

El resultado 60,206 se resta del subsidio: 

Subsidio 

301,031 
	

Menos 
	

60,206  = $240,825 Subsidio - 
Acreditable. 
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Cabe recordar que no se gozará de este subsidio cuando la propor--

ción deteterminada sea menor al 50%. 

Finalmente al importe obtenido como Impuesto Sobre la Renta por 

sueldos, se le disminuye la cantidad acreditable del subsidio sobre-

Impuesto y el 10% del salario mínimo general elevado al mes corres-

pondiente al área geográfica del contribuyente. 

EJEMPLO: 

Impuesto 

Menos 

Subsidio Acreditable 	 240,825  

Resultado 	 422,886 

Menos 

10% del salario mínimo 

elevado al mes 
	

40 523 

Impuesto a retener 

Impuesto a retener 	 382,363 

Con el objeto de simplificar el cálculo del subsidio, la Secreta--

ría de Hacienda _y Crédito Público, elaboró una tabla única que inte-

gra tarifas de los Artículos 80 y 80-A, con la que se Podrá obtener-
el Impuesto a retener en forma directa,  ya disminuido con el subsi—

dio. 

Para estos efectos la citada Secretaría publicó en el Diario Ofi--

cial de la Federación del 24 de enero de 1992, 50 tablas correspon-

dientes a cada proporción que puedan determinar los emPleadores. 

Para la aplicación de la tabla integrada, cuando la Proporción se- 

determine con fracciones, se podrá redondear al por ciento inmediato 

superior y utilizará la tabla que corresponda 'a la proporción redon-

deada..  

En congruencia con el ejemplo numérico anterior, se consideran los 

mismos datos correspondientes al ingreso del trabajador (3'000,0Ó0) - 

y la proporción determinada por el patrón (0.90), para la dual se -- 

aplicará la tarifa redondeada correspondiente a dicha proporción. 

663,711 



Jor 

EJEMPLO: 

En la tarifa de ingresos se ubica entre los limites: 

TARIFA PROPORCION 0.90 

Límite 	Límite 	Cuota 
Inferior 	Superior 	Fija 

M$N 	 M$N 	 M$N 

Por ciento para apli-
carse sobre el exce--
dente del Límite infe 
rior 

% 

2'065,923.01 	4'166,667.00 	213,280.00  22.44 

Aplicación directa de la tarifa: 

Ingreso gravado 3'000,000 

Menos 

Limite inferior 2 ' 065,923 

Excedente del límite inferior 934,077 

Por 

Por ciento aplicable sobre el excedente 	. 22.44 

209,607 

M s 

Cuota fija 213,280 

Impuesto subsidiado 422.887  
Menos 
10% salario mínimo general elevado al mes 

(13,330 X 30.4  X 10% 40,523 

Impuesto a retener 382,364 

Existen algunos procedimientos especiales para la determinación --

del impuesto, en aquellos casos en que los ingresos obtienen en fun-

ción del trabajo realizado o al  número de días laborados; o bien -- 

cuando en determinados meses se obtengan ingresos extraordinarios  co 
mo participación de utilidades, gratificación de fin de año o algu--

nos otros conceptos gravados. 
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a) Pagos provisionales en función del trabajo realizado 

Los empleadores, cuando paguen en función de cantidad de trabajo y 

no de días laborados, podrán optar por efectuar la retención en los-

términos del Artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, o --

bien mediante el siguiente procedimiento: 

- Se considera el número de días efectivamente trabajados para reali 

zar el trabajo determinado. 

- Se dividirá el monto del salario entre el número de días efectiva-

mente trabajados; el resultado se le aplicará la tarifa y tabla de -

los Artículos 80 y 80-A, calculadas en días, que publica la Secreta-

ría de Hacienda; contra el impuesto que resulte se acreditará el 10% 

del salario mínimo general de la área geográfica correspondiente al-

lugar donde el trabajador preste sus servicios. 

- La cantidad que resulte, se multiplicará por el número de días e--

fectivamente trabajados, y el producto será el impuesto a retener. 

b) Pagos provisionales en función al número de días laborados 

Los empleadores o patrones podrán optar por efectuar la retención 

de los pagos provisionales de acuerdo a lo establecido en la Ley, 

bien según el periódico correspondiente al pago de conformidad al nú 

mero de días laborados (7, 10, 15). 

Impuesto a retener conforme al procedimiento optativo: 

- Al total de ingresos percibidos:én el periódico delqüe se- trate, 

se aplica la tarifa y tabla de los - Artídulos 80 y 80-A, calculados - 
por la-Secretaría de Hadienda y Crédito Públicó eriaemánat,'decenas, 
o quincenas, según corresponda y (lúe se publican en. él-DietioOfi 
cial de la Federación. 

• Al resultado obtenido se acredita el 10% de  salario TfOmo getle al  
del área geográfica correspondiente al lugar dónde el trabajadór- - 

preste sus servicios multiplicado por el número de día“abOradoa. 

c) Pagos proVisionales por concepto de participación'de utilidades 

Los empleadores o patrones, al efectuar pagos por concepto de. gra- 
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tificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y-

vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto conforme al-

procedimiento general de Ley, o de acuerdo al que se explica a conti 

nuación: 

EJEMPLO: 

Un trabajador del Distrito Federal percibió por concepto de parti-

cipación de utilidades el día 31 de mayo de 1992, la cantidad de ---

$4'000,000; del 1° de enero al 31 de mayo, han transcurrido 152 ---

días y hasta esa fecha a obtenido la cantidad de $7'500,000 y el em 

pleador ha determinado una proporción de .90 en el cálculo del subsi 

dio. Para determinal el importe de la retención se procederá como si 

gue: 

Monto total percibido (P.T.U.) 
	

$4'000,D00 

Menos 

Ingreso exento 

15 días S.M.G.* 
	
(13,330'X 15) 
	

199,950 

Ingreso gravado 
	

3'800,050 

- La remuneración gravada se divide entre 365 y el resultado se mul-

tilica por 30.4 

	

3'800,050 	365 	= 	10,411 	30.4 	316,494 	(a) 
- A la cantidad de $316,494 se le suma el ingreso ordinario que per-

ciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate y el -

resultado se le aplicará el procedimiento senalado en el Artículo 80. 

316,494 	+ 	1'500,000 	= 	1'016,4941 ingreso promedio mensual.'  
Resultado de aplicar la tarifa del Artículo 80 y tabla del Artículo-

80-A, a la cantidad de 1'816,494. 

	

1'816,494 	= 	124,867 

- Al impuesto obtenido $124,007, de disminuirá el impuesto que co---

rresponda al ingreso ordinario por la prestación de un servicio per-

sonal subordinado, sin considerar -las remuneraciones a que se  refie-
re este punto. 

124i867 - 73,572 = 51,295 
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- El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a la remunera 

ción gravable percibida por concepto de P.T.U. sin deducción alguna, 

la tasa que resulte de dividir el impuesto resultante en el párrafo-

anterior entre la cantidad obtenida (a). 

El cociente se multiplica por cien y el producto se expresa en por 

ciento. 

51,295 / 	316,494 = 0.1620 X 100 = 	16.2% 

- Ingreso gravado por P.T.U. 	 $3'800,050 

Por 

Tasa 
	

16.2% 

Impuesto a retener 	 615,608 

INGRESOS POR CONCEPTO DE SEPARACION 

Quienes efectúen pagos por concepto de primas de antigüedad, reti-

ro, indemnización u otros pagos por separación, deberán retener por-

concepto de pago provisional a cuenta del impuesto anualla canti--

dad que resulte de acuerdo al siguiente procedimiento:: 

A la cantidade pagada por este concepto, menos la cantidadeXentO,  

se le aplicrá una tasa que se calculará dividiendo el ImPuesto:co--- • 
rrespondiente al último sueldo:mensual ordinario., entre dicho sueldo, 

el cociente se multiplicará por 100 y:el prOducto se exprepar&én-

porciento El resultado  será el Impuesto a retener:. 

EJEMPLO: 

Un trabajador que prestaba sus servicios en la Compania X con un 

sueldo mensual ordinario de $1'000,000.00 recibe la cantidad de ----

$10'000,000.00 por concepto de indemnización por siete anos de servi 

cios; la retención, considerando el subsidio, Articulo 80 A, en una-

proporción de .90, se hará en los siguientes términos: 



A. Monto total percibido 

Menos 

Ingreso exento 

Salario mínimo general** del área 

geográfica del contribuyente 

( $13,330 X 90 X 7) 

Ingreso gravado  

$ 10'000,000.00 

8'397,900.00 

1'602,100.00 

>06 

B. Monto del último sueldo mensual 	 $ 1'000,000 

ordinario 

Impuesto correspondiente al último 

sueldo mensual ordinario 
	

21,822 

Entre 

Ultimo sueldo 

C.Excedente gravado de la 

Multiplicado por: 

Impuesto a retener 

1'000,000 

indemnización 1'602,100 

2.18%  

34,926 

  

INGRESOS POR CONCEPTO DE JUBILACIONES, PENSIONEP'Y EAEE1ES DE.  

RETIRO. 

La parte de éstos concePtee que deben pagar impuestos, es únicamen 

te la cantidad diaria que exceda de nueve veces el salario mínimo ge 

neral del área geográfica del contribuyente. Estan excentas las Per-

cepciones cuando sean hasta el límite senalado. 

Los empleadores o patrones que hagan pagos por concepto de jubila-

ciones, pensiones y haberes de retiro en caso de inválidez, cesante, 

vejez, retiro y muerte, efectuarán la retención del impuesta, con ca-

rácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. La retención 

se calculará de acuerdo a lo establecido en la Ley de Impuesto Sobre 

la Renta en correlación al Artículo 85 de su reglamento, como sigue: 

- 0.0218 X 100 = 2.18% 



a) Cuando esta prestación se cubra mediante pago único, a la canti-

dad mensual que se hubiera percibido de no haber pago único, desmi--

nuido nueve veces el salario mínimo general del área geográfica del-

contribuyente jubilado, elevado al mes, se le aplicará el procedi---

miento establecido en el Artículo 80 y 80-A de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

b) Después se dividirá el pago único, entre la cantidad mensual que 

hubiera percibido de no haber dicho pago. El cociente se multiplica-

rá por el impuesto resultante conforme al párrafo anterior, determi-

nándose así la retención. 

EJEMPLO: 

Un trabajador se jubila y de no haber pago único recibirá por este 

concepto la cantidad de $5'000,000 mensuales. En el cálculo se consi 

dera el subsidio en una proporción de .90. 

a) Cantidad mensual $ 	5'000,000 

Menos 

9 veces el salario general 

mensual 	(13,330* 	X 	30.4 X 	9) 3'647,088 

Excedente gravado $ 	1'352,912 

Impuesto resultante de laaplicación'del 

prodedimiento establecido en los Arts. 

80 y 80-A, al exCedentegravado 57,819 

b) Pago único 100 1 000i000-,-- 20 

Entre 

Cantidad mensual: v000,000 

IMpuesto correspondiente al 

excedente gravado 57 i 91 9  
Por cociente 20 

Impuesto a retener 11156,3. 80 

* Eh el ejarplo se ton5 el ~diente al D.F. y la tarifa ce la ley chl Inpia3ba atm la Rata 
vigente al 1°  de thElto ch 1992 
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INGRESOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL 

Cuando se hagan pagos por concepto de sueldos y salarios, y éstos-

sean superiores a siete veces el salario mínimo general mensual del-

área geográfica del contribuyente y además se obtengan prestaciones-

de previsión social, la retención se deberá efectuar sobre estos úl-

timos ingresos, cuando excedan de un mes de salario mínimo general -

mensual y la retención se hará sobre el excedente, de acuerdo al si-

guiente procedimiento: 

a) La percepción gravada se divide entre 365 y el cociente se multi-

plica por 30.4. 

b) La cantidad obtenida en la operación indicada en el párrafo ante-

rior, se adiciona con el ingreso ordinario que el trabajador perciba 

en forma regular por sueldos o salarios, en el mes en que se debe ha 

cer la retención. 

o) Al resultado se le aplica la 

del artículo 80-A. 

tarifa del artículo 80 y la tabla 

d) El impuesto qué resulte, se disminuye cen'el impuesto que corree-

penderá exclusivamente a sueldos y salarios sin considerar.otras per. 

cepciones. 

e) La cantidad que se obtenga en esta última operación, se divide en 

tre la que se obtuvo en el inciso 

impuesto aplicable a los ingreses 

sión social. 

EJEMPLO: 

a) y  el resultado será la tasa de-

gravado correspondiente a Previ--- 

Un trabajador que presta sus servicios a partir del 1°  de enero en 

la Compania "Z", con un sueldo mensual de $31 000.000, recibe la  Can-
tidad de $ 800,000 (31 de enero de 1992), por concepto de previsión_ 

social. En el ejemplo se considera el subsidio Artículo 80-A 'en ene-
proporción del .90. La retención se hará en los términos sigeienteS: 



Ingreso por previsión social 

Menos 

Salario mínimo general* 
mensual (13,330 X 30.4) 

Ingreso gravado 

$ 	800,000 

405,232 

//1 

 

394,768 

 

1. Ingreso gravadO 

Entre 
Días del año 

394,768 
Resultado 

- 1,081 X 30.4 = 32,862 del 

inciso a) 
365 

2. Ingresos por sueldos 

M s 
Resultado del inciso a) 

$ 3'000,000 

32,862  
3 ' 03 2 , 862 

3. A la cantidad de $ 3'032,862 se le aplica el procedimiento del - 

Artículo 80 y 80-A 

Impuesto obtenido 

Menos 
Impuesto correspondiente al 

ingreso ordinario de 3'000,000 

al que se le aplica la tarifa 
del artículo 80 y la tabla del artículo 80-A 

389, 738 '`  

382,364  

7,374 	Resultado 
del inciso e) 

. Prestación de previsión social 

(ingreso gravado) 	 394~ 
Por 
Tasa real de impuesto 

(Resultado inciso e) / Resultad° 

inciso a) 

7,374 /32,862 = 0.2243 X 100 	 22.43%  

Imouesto a retener 	 88,546  
* viga al 1°  ch Enero de. 1992 en el D.F. 



En la determinación del impuesto anual, se limitará la exención por 

prestaciones de previsión social, cuando la suma de los ingresos por 

la prestación de servicios subordinados y el monto de la exención, -

rebasen la cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo gene 

ral del área geográfica del contribuyente, elevado al ano. Cuando di 

cha suma exceda del equivalente antes senalado, se le considera como 

ingreso no sujeto al pago del impuesto por prestaciones de previsión 

social, el monto hasta de un salario mínimo general del área geográ-

fica del contribuyente, elevado al año. 

Acreditamiento 

Los patrones obligados a efectuar las retenciones conforme 

procedimientos descritos en los incisos de este apartado para efec--

tos del acreditamiento del 10%, podrán considerar el salario mínimo-

general del área geográfica del lugar endonde el trabajador, preste 

sus servicios, salvo que este solicite pOr escrito que se aplique el 

correspondiente a su casa habitación. Este , aviso surtirá efecto 15 - 

días después de que el trabajador lo presente a quien hace los pagos 

y el trabajador podrá variarlo, solicitando se acreditee1:..10% del-

salario mínimo general - del área geográfida del lugar donde preste --

sus servicios. 

INGRESOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS A MIEMBROS DE CONSEJOS DIRECTI-- . 
VOS, DE VIGILANCIA, ETC. 

Las personas que hagan pagos a miembros de consejos directivos, de 

vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honora-

rios a administradores, comisarios y gerentes generales, estan obli-

gados a retener y enterar un impuesto con carácter de previaicaal a-
cuenta del anual, éste no puede ser inferior al 3" del importe de--
cada pago, salvo que exista además una relación de trabajo con el --

retenedor, en la Ley, para los asalariados. 

Cálculo del impuesto anual 

Los patrones que durante el ejercicio afecteer°a  retenciones,por--

concepto de salarios, tienen la obligación de propocionar informa--- 
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ción sobre el nombre, clave del Registro Federal de Contribuyentes,-

remuneraciones cubiertas, retenciones efectuadas, el monto de impues 

to anual de cada uno de sus trabajadores y hacer el entero a más tar 

dar en el mes de febrero del siguiente año de calendario de que se - 

trate. 

1. Procedimiento 

Al total de ingresos por salarios obtenidos en el año de calenda--

río, se le aplica la tarifa actualizada del artículo 141 de la Ley--

del Impuesto Sobre la Renta; el impuesto determinado se dieraicuYe --

con el monto del subsidio correspondiente, de acuerdo a la tabla del 

artículo 141-A. Contra el impuesto que resulte a cargo, será acredi-

table una cantidad equivalente.al 10% del salario. mínimo general del 

área geográfica del contribuyente, elevado al ano y el imPorte de - 

los pagos provisionales efectuado. 

Cuando la cantidad acreditable. sea superior al impuesto determina 

do, por la diferencia no se podá solicitar devolución_ni efectuar •-•-• 

compensación. 

El patrón o empleador no hará el cálCulo del4mpuesto -anUal-,a:: 

- Quienes dejaron de 'prestar servicios antes del 1°  de diciembre .01 

año de que se trate. 

- Quienes únicamente hayan devengado:un salarió mínimo general del 

área geográfica del contribuyente, oléVado arañó'. 

= A quienes hayan obtenido ingresos anuales, quo excedande una 

Cantidad equivalente a cinco veces el salarietninirao09n1#0' que  co 

rresponda al área.geCgráfica delDistrito Federal,. élévado-al-anb.., 
. 	_ 

Quienes comuniquen'Poar escrito al retenedor que presentarán' decía-' 
. 	„.„ 

2. Epoca, lugar de pago y formas fiscales 

Sí el cálculo del impuesto anual resulta una diferencia a cargo  -- 
del contribuyente, se enterará a más tardar en el mes de febrero si- . 

ración anual. 
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guiente al ano de calendario de que se trate, en las Oficinas auto--

rizadas, utilizando las formas fiscales HISR-90,91 y HPPC-1. 

Las diferencias que resulten a favor de cada contribuyente deben -• 

compensarse en la retención del mes de diciembre y en las retencio--

nes sucesivas, a más tardar dentro del ano de calendario posterior. 

El trabajador tiene también la opción de solicitar a las autorida 

des fiscales la devolución de las cantidades no compensadas. 

Constancia de remuneraciones a trabajadores 

Los empleadores que hagan pagos por concepto de salarios y en gene 

ral por la prestación de un servicio personal subordinado, tienen la 

obligación de proporcionar constancia de remuneraciones cubiertas y-

de retenciones efectuadas en el año de calendario a las personas que 

les hubieran prestado servicios, esta constancia debe proporcionarse 

a más tardar el 31 de enero de cada año en la forma fiscal HISR-5. 

En caso de, retiro del trabajador, la constancia mencionada se pro.-

porcionará dentro del mes siguiente a aquel en que ocurra la separa-

ción y el trabajador deberá proporcionar al nuevo empleador esta ---

constancia, dentro del mes siguiente a aquel en que inicie la pres--

tación del servicio. 

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO AL INGRESO DE LAS PERSONAS FISICAS.  

La declaración anual 

Yentes (trabajadores). 

impuesto anual 

A. Personas obligadas a presentar declaración anual 

t. Quienes en un ano de. Calendariollayan obtenido, 

dos y salarios, otros ingresos acumulables distintos 

plo: honorarios, rentas, etc. 

2.. Los que hayan obtenido en un ano 

,sueldos o salarios superiores a cinco 

ral anual del Distrito Federal'. 

además de suel-

como por ejem-- 

en forma personal deben hacerla los contribu-

cuando el retenedor no efectúe el cálculo del 

de calendario, ingresos por  --
veces el salario mínimo gene-- 
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3. Los asalariados que dejen de prestar servicios a más tardar el-

31 de diciembre, excepto cuando sus ingresos provengan exclusivamen-

te de la prestación de servicios subordinados realizada en el país y 

dichos ingresos no excedan.del equivalente a cinco veces el salario-

mínimo general para el D.F., elevado al año y no deriven de la pres-

tación de servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Es-

ta excepción no opera para miembros de consejos directivos, de vigi-

lancia, etc., o administradores, comisarios o gerentes generales, --

así como a honorarios percibidos por personas que presten servicios-

preponderantemente a un prestatario. 

4. Quienes presten servicios al 31 de diciembre a dos o más emplea 

dores 

5. Quienes obtengan ingresos por sueldos o salarios PrOvenientes - 

del extranjero. 

6. Quienes perciben ingresos por salarios de embajadas, consulados 

u otros organismos internacionales ubicados en el país, que no se en 

cuentren obligados a efectuar retenciones y cálculo del impuesto ---

anual porque así lo establezcan los tratados o convenios respectivos 

B.Ingresos acumulables 

Son ingresos acumulables los obtenidos por la prestación de un ser 

vicio personal subordinado y las demás prestaciones que deriven de -

una relación laboral. 

Tratándose de las jubilaciones, pensiones Y haberes de retiro, Só-
lo se acumulará excedente de nueve veces el salario mínimo general* 

elevado a"30 días. 

Por las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones percibidas-

al término de una relación laboral, se acumulará el  excedente a 90 - 

veces el salario mínimo general* por cada año de servicios. 

Será exactamente el importe que exceda al equivalente, a 15  días --
del salario mínimo general* por, concepto de participación de utilida 

des y primas vacacionales, por cada uno de estos conceptos. 

Del áma ~Fi re eel cent~te. 
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Finalmente, no se acumularán las primas dominicales hasta por el -

equivalente a un salario mínimo general* por cada domingo que se la-

bore. 

C. Deducciones personales anuales 

Son deducciones personales: 

- Los gastos destinados a la transportación escolar de los descen—

dientes en línea recta, cuando sea obligatoria en los términos de --

las disposiciones legales del área donde se ubique la escuela. 

- Los honorarios médicos, dentales y los gastos hospitalarios, efec-

tuados por el contribuyente para su conyuge o la persona con quien - 

viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea 

recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de ca-

lendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de--

calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribu-

yente, elevado alano. 

- Los gastos de funeral, en la parte en que no excedan del salario - 

mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al ano 

efectuados para las personas que se senalan en el Párrafo anterior. 

- Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los re—

quisitos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co que se otorguen en los, siguientes casos**: 

o A la federación, entidades federativas o municipios. 

A instituciones asistenciales o de beneficiencia autorizadas 

forme a las leyes de la materia, así como a las sociedades o 

ciaciones civiles que lleven a cabo actividades similares. 

Para instituciones privadas que promuevan las Bellas Artes. 

• Para sociedades o asociaciones que  otorguen becas Para estudios-
superiores. 
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o A instituciones de investigación científica y tecnológica inscri 

tas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecno 

lógicas. 

o A programas de escuela empresa. 

o Las cantidades que los trabajadores voluntariamente aporten a la 

subcuenta del seguro de retiro, en los términos de la Ley del Se 

guro Social, hasta por un monto que no exceda del 2% de su sala-

rio base de cotización, sin que este último pueda ser superior a 

10 veces el salario mínimo general correspondiente al Distrito 

Federal. 

Cuando el patrón efectúe aportaciones a un fondo de ahorro (gastos 

de previsión social, cuyas prestaciones se destinen a jubilaciones,-

fallecimiento, invaledez, etc.), los trabajadores podrán efectuar la 

deducción a que se refiere el párrafo anterior cuando ésta deducción 

sumada a las aportaciones que el patrón efectúe al mencionado fondo, 

no exceda del límite establecido para la deducción de las apOrtacio-

nes a dichos fondos. 

Para que procedan las deducciones mencionadas, se deben comprobar, 

mediante documentación, los requisitos fiscales, que las cantidades-

correspondientes fueron efectivamente pagadas a instituciones o ,per-

sonas residentes en el país. Si el contribuyente reCupera parte de - 

dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. 

D. Procedimiento para calcular el impuesto anual 

Al total de ingresos por concepto de sueldo y en general por la --

prestación de un servicio personal subordinado, obtenidos durante el 

ano de calendario, con excepción de los exentos y de aquellos por - 

los que se haya pagado impuesto definiti.vo, se le restan .las'dedUC-

ciones personales, al resultado obtenido se le aplicará la tarifa ác 

tualizadadel Artículo 141 de la Ley del Impuesto Sobre 'la Reata. 

Contra el impuesto que resulte a cargo, los contribuyentes .perso, 

nas físicas, gozarán de un subsidio, el cual se 'calculará ::.0s0éraji, 



do el ingreso y el impuesto determinado conforme a la tarifa del ar-

tículo 141 a los que se les aplicará la tabla del artículo 141-A. 

Cuando el impuesto a cargo sea menor que la cantidad acreditable,-

únicamente se podrá solicitar devolución o efectuar compensación del 

impuesto efectivamente pagado o que le hubiere sido 'retenido, 

Del impuesto que resulte, se podrá acreditar una cantidad equiva-

lente al 10% del salario mínimo general del área geográfica del con-

tribuyente, elevado al año. 

Al resultado obtenido del acreditamiento a que se refier&el párra 

fo anterior, se le restarán los pagos provisionales efectuados (re-

tenciones). 

El empleador, a más tardar en el mes de febrero de cada año deberá 

calcular y comunicar &quienes le hnbieran prestado servicio&Pereo-

nales subordinados, el monto del subsidio acreditable 

table calculado cOnforme al procedimiento del:-Artículo80-A. 

EJEMPLO: 

Un trabajador obtiene como ingreso al ano $70'000,000 por prestar-

un servicio personal subordinado, correspondiendo como impuesto rete 

nido la cantidad de $ 12'500,000 y efectúo una erogacidm de 

$2'000,000 por concepto de deducciones personales. 

Total de ingresos 

Menos 

Deducciones personales 

Ingreso gravable 

$ 	70'000,000 

2'000,000 

68'000/000 
Aplicación de la tarifa del art. 141 

Ingreso gravable 68'000,000 

Menos 
"mite inferior 50'000,000 

18'000,000 

Por ciento aplicable al excedente 
límite inferior X.34 
Impuesto marginal 6'120,000 
más cuota fija 12'584,5'36 .  
,Impuesto a cargo 18'704,536 
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Contra el impuesto determinado a cargo se tendrá derecho a un sub-

sidio, éste se calcula considerando el ingreso (68'000,000) y el im-

puesto determinado (18'704,536). 

De acuerdo al ingreso gravable, éste se ubica tanto en la tarifa -

como en la tabla entre los límites: 

TARIFA ARTICULO 141* 

Límite 	 Límite 	 Cuota 	Por ciento pa- 

Inferior 	 Superior 	 Fija 	ra aplicarse 
sobre el exte- 

M$N 	 M$N 	 M$N 	dente del 
Límite irffissicr. 

50'000,000.01 	78'807,015.00 
	

12'584,536.00 	34 

TABLA ARTICULO 141-A SUBSIDIO FISCAL 

Límite Límite Cuota %: de eubsidio 
Inferior Superior de subsidio sobre impuesto 

M$N M$N M$N Marginal 

50'000,000.01 	78'807,015.00. 	5'460,374.00 	30 

- Cálculo del subsidio anual 

La tabla para el cálculo del subsidio se 'Plica como sigue: 

Impuesto marginal 	 6'120400 
Por 

Por ciento de subeidio sobre 

impuesto marginal 	 30  

Subsidio sobre impuesto marginal 	 .11836400 

Más 

Cuota de subsidio 	 5'460,374:  

Subsidio determinado 	 71196;374 - 

*Vea efectcs del. ejinplo se cusidsoran la tarifa y la tabla Viglaba3 al 1° cb enero de 1992. 

1 



Continuando con 

Impuesto a cargo 

Menos 

Subsidio 

el ejemplo se tiene: 

18'704,536 

acreditable 	 5'837,099 

1.0 

El subsidio acreditable contra el impuesto que resulta a cargo, se 

rá el que proceda conforme a la tabla, disminuido en la cantidad que 

se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferen-

cia que exista entre la unidad y la proporción que determine el pa--

trón: 

Unidad 1. 
Menos 

Proporción determinada por el patrón .9000 

.1000 

Por 2 

Factor .2000 

Subsidio determinado Factor 

7'296,374 	Por .2000 = 1'459,275 

Subsidio determinado 

77'296,374 	Menos 1'459,275 = 5'837.099  Subsidio 

Acreditable 

De lo anterior se deriva el subsidio no acreditable, que será la - 

diferencia entre el subsidio determinado y el subsidio acreditable. 

Subsidio determinado 

Menos 

Subsidio acreditable 

7'296,373 

 

5'837,099 

 

Subsidio no acreditable 1'459,275 

 

   

   

Impuesto subsidiado 

Menos 
10% salario mínimo general 

anual (13,330 X 336 X 10%) 

12'. 867,437 

487,878 

 

12'379,559 



Menos 

Retenciones (pagos provisionales) 	 12'500,000 

Neto a favor 
	

120,441 

Ramo erecta; cbl eimplo se ~é el sdario mínimo ganesil ocrruralliate al D.F. vitynte al 1" 
de aneo de 1992, alead) al aro. 

Cuando además de salarios el contribuyente perciba ingresos por --

arrendamiento, honorarios, etc., deberán restar del monto del subsi-

dio antes determinado, una cantidad equivalente al subaidio no acre-

ditable, proporcionado por el patrón. 

Ejemplo: 

Ingresos acumulables por sueldos 

Más 

Ingresos acumulables 

por arrendamiento 

Total de ingresos acumulables 

Menos 

Total de deducciones personales 

Ingreso gravable 

Aplicación de la tarifa del artículo 141 

Ingreso gravable 

Menos 

Limite inferior 

70'000,000 

50'000,000 

120'000.000 

4'000.000  

116'000.000 

116,000.000 

78'1307.015 

Por ciento para aplicarse 

sobre el excedente 	 35 

Por ciento para aplicarse 

Impuesto marginal 

M s 

Cuota fija 

Impuesto a cargo 

13'017,545 

22'378.921  

35'3.96,466 



Contra el impuesto a cargo se tendrá derecho a un subsidio calcula 

do conforme al ingreso de $116'000,000 y al impuesto determinado de-

$35'396,465; para lo cual se considerán los límites de la tarifa y -

la tabla. 

TABLA 

Limite 
Inferior 
M$N 

Limite 
Superior 
M$N 

Cuota 
Fija 
M$N 

Por ciento para --
aplicarse sobre el 
excedente del 
Límite inferior 

78'807,015.01 	en adelante 	22'378,921.00 	 35 

TABLA 
SUBSIDIO FISCAL 

Limite 	 Limite 	 Cuota 	SS de sUbsidio 
Inferior 	 Superior 	de subsidio 	sobre impuesto 

M$N 	 M$N 	 M$N 	 Marginal 

78'807,015.01 	100'000,000.00 	8'398,689.00 
	

20 

Cálculo . del subsidio anual 

La tabla para el cálculo del Subsidio se aplica como sigUe; 

Impuesto marginal 

Por 

% de subsidio sobre impuesto marginal 	 20  

a) Subsidio sobre impuesto marginal 	 2'603,509 
Más 

Cuota de Subsidio 	 8'398,689 

Subsidio determinado 	 11'002.198 



Menos 

Subsidio no acreditable 

(proporcionado por el patrón) 
Subsidio acreditable 

1'459,275 

 

nm 

9'542,923 

  

    

    

Continuando con el ejemplo que se tiene: 
Impuesto determinado a cargo 	 35'396,465 
Menos 
Subsidio acreditable 	 9'542,923  

Impuesto subsidiado 	 25'853,542 

Menos 
104 salario mínimo general* 

elevado al ano (13,330 x 366 x 10%) 	 487,878  

25'365,664 

Menos 

Pagos provisionales 

Neto a favor 

26'365,664  
1'000,000  

  

  

Cabe mencionar que para determinar las contribuciones, se conai---
derán inclusive, las fracciones del peso, por lo que para efectuar  _ 

su pago las cantidades se ajustarán par que las que contengan canti-
dades que incluyan de 0.1 hasta 499.99 pesoS, se ajusten a la unidad -

de millar inmediata superior cuando contengan cantidades de 500 a - - 

999.99 'pesos. 

Ejemplo: 12,406 = 12,000 

12,799 = 13,000 

*ama efecke del ejmiplo se a 	óel salado minino Tamal oxesqudiente al D.F. viexte al 

1°  cb ~da 1992, ~ad) al ara, ad ama la tarifa y diga vihwitra a la migan falo. 
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E. Epoca, lugar de pago y formas fiscales. 

El pago del impuesto anual correspondiente al ejercicio de 1992, -

se hará mediante declaración que se presentará en el periodo febrero 

-abril de 1993 mediante la forma fiscal HFPC-7, cuando se declaren - 

exclusivamente ingresos por sueldos y salarios y el formulario HFPC-

6, acampanado en su caso por los anexos 1 y 2, cuando se hubieren --

percibido ingresos por otros conceptos. 

La presentación de la declaración anual con pago o sin pago, se --

hará en las instituciones de crédito autorizadas que se encuentren - 

en la circunscripción territorial de la Oficina Federal de Hacienda, 

donde esta establecido el domicilio fiscal de contribuyentes. 

Las personas con domicilio fiscal en los municipio de Guadalajara-

Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, del Estado de Jalisco o en los munici 

pios de Guadalupe, San Nicolás de los Garza-Garca, Monterrey, Apoda 

ca y Santa Catarina, del Estado de Nuevo León,podrán presentar sus -

declaraciones con pago o sin pago en cualquiera de las instituciones 

de crédito autorizadas, ubicadas en dichos municipios. 

Quienes tengan su domicilio en el Distrito Federal, presentarán SU. 

declaración en cualquier institución de crédito autorizada, estable-

cida en dicho ciudad. 

- Compensación no devolución de saldos a favor. 

Si al determinar su impuesto, obtuvo un saldo a favor, puede optar 

por solicitar la devolución, o bien compensar, es decir, aplicar los 
saldos a favor contra el impuesto que resulte a su cargo en fechas - 

posteriores. 

En el caso de solicitar la devolución del saldo a favor en el Im—

puesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio, fiscal de 1992,-

deberá marcar el recuadro respectivo en el formulario de su declara-

ción anual HFPC-7, HFPC-6, según sea el caso ;y la Seertarfa de Ha—
cienda y Crédito Público se lo devolverá automáticamente. 
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Tratandose de saldos a favor de ejercicios anteriores a 1991, se -

utilizará la forma fiscalHISR-128, la cual se presenta en la Adminis 

tración Fiscal Federal correspondiente a su domicilio. 

No se podrá efectuar la compensación cuando se haya optado por la-

devolución al presentar la declaración de los empleados. 

- Tienen el derecho de conocer la forma en que se determina la utili 

dad a repetir, para lo cual pueden revisar la declaración anual pre-

sentada por la empresa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú—

blico. 

- Tiene un término de 30 días para revisar los anexos de La declara-

ción que el patrón les proporcione. 

- Pueden formular objeciones a la declaración anual presentada por - 

la empresa, siempre que identifique anomalías que procedan y para --

eso cuenta con 30 días para hacerlo, la objeción se presentará por - 

escrito ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.. 

- Sólo los trabajadores tienen acceso a las copias de la declaración 

y tienen prohibido ensenarlas a terceros no involucrados en la rela-

ción laboral. 

- No se pagará el Impuesto Sobre la Renra por la partiCipaciónae• 

los trabajadores en la utilidades de laa empresas, hasta por el eqúi 

valente a 15 -días de salarió mínimo general . del .áreageOgráfiChAelT. 

trabajador. 

AUTORIDAD ANTE LA CUAL SE PRESENTA EL .ESCRITO DE OBJECIONER 

Las objeciones de los trabajadores a la declaración anual tiene el 

carácter de denuncia de irregularidades en materia fiscal y laboral 

y una vez iniciada la revisión, deberá concluirse sin que proceda el 

desistimiento de los trabajadores. 

Las autoridades ante las cuales se presentan las inconformidades--

en relación al reparto de utilidades, atendiendo a la comPetoncia --

conferida por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y- 



Crédito Público son: 

- La Dirección General Técnica de Ingresos (Subordinados de la Par—

ticipación de Utilidades). 

- Las Administraciones Fiscales Federales en la circunscripción que-

a cada una corresponda. 

EMPRESAS QUE NO PARTICIPAN UTILIDADES 

La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son aquellas empresas-

que no estan obligados al reparto de utilidades; a continuación enu-

meramos éstas: 

- Las empresas de nueva creación, durante el primer arto de funciona-

miento. 

- Las empresas de industria extractiva de nueva creación, durante el 

periodo de explotación. 

Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las 

que con bienes de propiedad prticular ejecuten actos don"finés 

nietas de asistencia, sin propósito de lucro. 

- Lawinstituciones pdblicas descentralizadas 

asistenciales, o de beneficiencia. 

- El Instituto del Fondo Nacional de 

res. 

- El Instituto Mexicano del Seguro Social. 

- Las empresas que tengan un c4pital menor del que fije la Secreta—
ria de Comercio y Fomento Industrial; dichas empresas son aquellas - 

cuyo capital y trabajo generan un ingreso anual declarado por Impues 

to Sobre la Renta no superior a 6 millones de pesos. 
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ESTIMULOS FISCALES PARA PERSONAS FISICAS 

Como incentivo a las personas físicas de pequenos y medianos ingre 

sos, se establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta un estímulo fis 

cal para quienes efectúan depósitos en cuentas personales especiales 
para el ahorro, o realicen pagos de primas de contratos de seguro --

que tengan como base planes de pensiones relacionadas con la edad; -

jubilación o retiro o bien adquieran acciones de las sociedades de - 
inversión que sean identificables; según lo disponga la Secretaría -
de Hacienda y Crédito Público, podrán restar el importe de los depó-

sitos, pagos o adquisiones de la cantidad a la que se aplicará la ta 
rifa anual de no haber efectuado dichas operaciones. 

La aplicación de estímulos en cuanto a las mencionadas primas de -
contrato de seguros 'y acciones de sociedad de inversión, quedan con-

dicionados a que la propia Secretaría autorice, mediante disposicio-
nes de carácter general los planes de pensiones, así como las que 7-
senalesn las sociedades emisoras. 

A. Monto del estímulo, 

La suma de los depósitos, pagados a adquisiciones :que se ref4re - 

primer párrafo, no porá exceder en elaffo de calendario 

trate, considerando todos los conceptos, del'equivalente a 30 millo.-
nes de pesos. 

IL Beneficios del estímulo 

Las cantidades que se depositen en las cuentas personales. se Pa--. 
guen por contratos de seguros o se inviertan en acciones de las so--

ciedades de inversión, así como los intereses, las reservas, sumas o 

cualquier cantidad que obtengan por concepto de dividendo, indemniza 

ciones o préstamos que deriven de, esas cuentas, de los contratos res 
pectivos o de las acciones de las sociedades de inversión, serán acu 

mulables para efectos de la declaración anual del contribuyente, has 

ta el ano en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal es 

pecial; del contrato de seguro o de la sociedad de inversión de la - 
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que hayan adquirido las acciones. 

En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables se--
rá mayor'que la tasa de impuesto vigente en el año en que se reali-

zaron los depósitos; pagos de la prima o la adquisición de acciones-

de no haberlos recibido. 

C. Cuentas especiales para el ahorro 

Se consideran cuentas especialet para el ahorro, Cualquier depósi-

to o inversión en una institución de crédito, siempre que el contri-

buyente manifieste por escrito que el depósito o inversión se efec7-

túa en los términos del Artículo 165 de la Ley del Impuesto Sobre la -

Renta. 

La institución de crédito asentarán los documentos que amparan la-

operación respectiva, la leyenda "se constituyen en los términos del 
Artículo 165 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y efeCtoar las --

retenciones que procedan. 

Las cantidades depositadas o invertidas en dichas cuentas, así co-

mo los intereses que generen, no se podrán ceder 0  dar en garantía - 

D. De las cuentas mancomunadas 

Las personas que, se encuentran casadas bajo el régimen de sociedad 

conyugal. Podrán considerar la cuenta o la inversión en acciones co-
mo de ambos conyuges en la proporción que les corresponda, .o bien de 

uno de ellos; en cuyo caso los depósitos, inversiones y retiros se - 
consideran en su totalidad de dicha, persona. 

Esta diposición debe ejercerse para cada cuenta o inversión al mo-

mento de su apertura o• realización y no podrá variarse. 
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11L REFORMA FISCAL 

Antecedentes. 

El sistema impositivo mexicano ha evolucionado de manera considera-
ble durante los últimos 40 años, en los que ha desempeñado diferen-
tes papeles durante las diversas etapas de desarrollo del país. Casi 
dos décadas después de la Revolución Mexicana, el sistema impositivo 
aún contenía, como durante la mayor parte de la segunda mitad del si 
glo XIX, un gran número de impuestos especiales sobre la producción 
industrial, la explotación de recursos naturales (industrias petrole 
ra y minera), y el comercio internacional. Esta estructura no fue re 
sultado de una estrategia fiscal enfocada hacia el desarrollo econó-
mico, sino una respuesta a la necesidad de obtener ingresos tributa-
rios de fuentes que eran relativamente sencillas de recSudar y audi-
tar. 

-t 

No fue sino hasta mediados de los años cincuenta cuando las au-
toridades comenzaron a enfatizar los efectos distribuitivos y estruc 
turales de las distoraiones impositivas. Entre 1955 y 1972, Los Pre-
sidentes de la República enviaron al Congreso cinco importantes ini-
ciativas de Reforma fiscal, que tendían a construir un marco imposi-
tivo congruente con los objetivos de la industrialización de la ho-
ce. Esta primera etapa de la reforma fiscal incluyó la sustitución - 
de gran número de impuestos sobre la producción Y las ventas por  un 
impuesto sobre ingresos mercantiles único y més fácil de administrar 
además de la creación de un registro nacional de contribuyentes, y - 
el establecimiento de un enfoque enteramente nuevo'' del Impuestó sor-
bre la Renta que vino a sustituir lo que se conocía como un "sistema 
de cédulas". De acuerdo con éste, se cargaban diferentes iaPneatos a 
los contribuyentes y a las empresas, dependiendo de la fuente del in 
gres°, Este sistema fue reemplazado Por un régimen en el Cual lus -
impuestos se calcularían sobre el ingreso global, neto, lo que, Signi-
fica que la misma tasa impositiva sería  aplicable,-"independientemen-
te de la fuente del ingreso. Las nuevas reglas del /opuesto sobre -
la Renta incluían también regímenes especiales para la agricultura, 
silvicultura, pesca, minería, transporte y pequeñas emSreses,  en íos 
que cada empresa, sin importar su desempeño, pagaría una cantidad fi 
ja calculada de manera discrecional por las autoridades. En la prác-
tica, estos regímenes especiales se traducían enAna exención imposi 
tiva casi completa a esos sectores. 

La segunda ronda de reformas tuvo lugar entre 1978 y 1981. en - 
parte como respuesta a los adversos efectos distribuitivos de Ia in-
flación provenientes del sistema tributario y en parte con la inten-
ción de reducir las distorsiones implicadas, por el efecto "cascada", 
del impuesto sobre ingresos mercantiles. Vista desde una perePecti-
va a largo plazo, esta etapa fue menos "revolucionaria" que la ante-
rior y, en cierta manera, pretendió adaptar,  la regulación existente 
a un nuevo contexto inflacionario. En consecuencia, la mayoría de 
los aspectos esenciales de un sistema impositivo, como el tamaño y -
la distribución de la carga entre grupos de infirenne y sectores,  no 
se plantearon. Así, el sesgo a favor de "sectores de alta prioridad" 
Y contra el ingreso del factor trabajo permaneció básicamente sin - 
cambio. 
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La reforma fiscal de 1989 - 1991. 

Al finalizar la década de los ochenta, la capacidad del sistema impo 
sitivo mexicano para apoyar un programa permanente de gasto e infra-
estructura social, así coma para corregir los problemas de desigual-
dad del ingreso, se vio gravemente amenazada por la evasión generali 
zeda. Este sistema se contaminó también por un esquema de acredita-
mientos fiscales concebido para una estrategia de industrialización 
en vigor 25 años atrás, un diseño inequitativo del impuestos sobre - 
el ingreso de las personas físicas que dejó de adaptarse al ritmo de 
la inflación, y un impuesto sobre el ingreso de las empresas con ta-
sas significativamente más elevadas que las de nuestros principales 
socios comerciales. 

Al igual que en las reformas de los años cincuenta y sesenta, -
una vez más se hizo necesario actualizar el sistema tributario, no - 
sólo para adaptarlo a los cambios en el entorno económico y en la -
formulación de la política, sino para responder de manera adecuada a 
los nuevos objetivos de desarrollo del país. La modernización tenla 
que abarcar desde los procedimientos administrativos hasta incluir: 
una una revisión completa de la estructura de los impuestos directos.e - 
indirectos. Esta vez la nueva estrategia de desarrollo requería de-
un conjunto de reglas compatibles con una economía abierta a la com-
petencia internacional, y de un papel más activo Por Parte del sec—
tor privado en la industrialización de México. 

La estructura impositiva en  vigor_ antes de 1989 colocaba la ear 
ge tributaria sobre las personas físicas y sobre unos cuantos secto-
res de la economía, que debían pagar tasas muy altas en comparación 
con los estándares internacionales. Había también sectores prilole-

glados que disfrutaban de exenciones fiscales, sin justificación'so-
cial ni económica en una economía que buscaba fundarse en la compe—
tencia, la inversión dinámica y el crecimiento acelerado de in' pro—
ductividad. Estas debilidades e inequidades se plantearon en las -
iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso entre 1989 y 1991. 
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Principales características de las reformas fiscales anteriores. 

Primera serie 
	

Cambios 	 - Creación del Registro Nacional 
de reformas 
	administrativos 
	

de Contribuyentes. 
(1955-1972) 
	

- Mecanización y computerización 
de la información. 

Impuesto sobre 
la Renta. 

Impuesto 
sobre ventas. 

Segunda serie 	Impuesto 
de reformas 	sobre la Renta 
(1978-1981) 

- Eliminación del sistema impues-
tos sobre la Renta "por cédu- -
las", lo que implicaba tasas im 
positivas diferentes dependien-
do de la fuente de ingreso. 

- Instauración de un régimen gene 
ral para individuos y otro para 
empresas. El impuesto se aplica 
sobre cada régimen, independien.  
temente de la fuente de ingreso 
(iapuesto sobre el ingreso neto 
global). 
Para los individuos el salario 
mínimo se volvió dedUcible. 

- Introducción de reglas Aue per- 
miten la depreciación acelerada. 

- Creación de "regímenes eapecia- 
les" conocidos como bases espe- 
ciales de tributación destina--.. 
das, a pequeñas. empredas'de'sec-
torea agrícola, ganadero y 
pesca, para los cuales el 
puesto se calcula sobrel.a:base 
de un "ingreso gleba]." celcula7 
do por un. empleado de la OfiCi-
na Federal de.HaCiende. 

- Un gran número de impuestos fue 
sustituido por uno que grava to 
das las ventas, incluyendo las 
que se etectGan entre empresas. 

- Revisión del esquema impositivo 
para corregir en el impuesto so 
bre la Renta de personas flsi-- 
cas los efectos de la inflación 
y algunos de los sesgos regresi 
vos pertenecientes a la reforma 
anterior. 
Revisión de los impuestos sobre 
ganancias de capital, recono- - 
clendo su carácter no recurren-
te y gravando sólo su impacto - 
sobre el ingreso permanente, -
Asimismo, se ajustaron el valor 
y las reinversiones en activos 
para tener en consideración los 
aumentos  generales de Precios. 



Impuesto 
sobre ventas 

- Introducción del impuesto al Va 
lor Agregado y eliminación del 
Impuesto sobre ventas, 400 im--
puestos municipales y estatales 
y 30 impuestos específicos de -
carácter federal. 
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a) Reforma del Impuesto sobre la Renta. 

El objetivo de la reforma al Impuesto sobre la Renta fue reducir en -
forma significativa las tasas impositivas a las empresas y a las per-
sonas físicas u niveles similares a los de los Estados Unidos y Cana-
dá. Para que el total de los ingresos impositivos como proporción -
del PIB se mantuviesen, la base impositiva también tenla que ampliar-
se. Como resultado, entre 1989 y 1991, la tasa del impuesto a las em 
presas se redujo de 42 a 35%, mientras que la tasa impositiva máxima 
pagada por los individuos bajó de 50 a 35%. Simultáneamente, el es-
quema del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, fue indiza 
do al Indice de precios al consumidor, y la base del impuesto a las -
empresas se ajustó por inflación. 

Comparación de la estructura del impuesto sobre la renta. 
o 

Máxico E.U.A. Canadá 

Tasa promedio (federal, local y es-
tatal) del Impuesto sobre la Renta a 
empresas. 

Indización de tasas impositivas (%) 

Tasa máxima de deducción para la in 
versión de capital durante el primer 
año. 

35% 	38.3% 	43.3% 

SI. 	NO 	 NO 

91% 	33.3% 	15% 

Junto con estas reducciones en las tasas, se introdujo un impues 
to de 2% sobre los activos totales de las empresas sujetas al  Impues-
to sobre la Renta, (con excepción de las instituciones financieras). 
Aunque este gravamen establece un piso a los impuestos que deben pa- 
ger las empresas más rentables no se ven afectadas, debido a que el -
impuesto sobre activos puede ser acreditado totalmente contra el 
puesto sobre la Renta. 

Las bases especiales de tributación aplicables a la agricultura, 
pesca, silvicultura, ganadería, transporte de carga ',y de Pellejeros, - 
bancos e industria editorial dejaban a estas actividades exentas 'o 
con contribuciones ■uy pequeñas a los ingresos fiscales generales Es .  

tes bases impositivas especiales quedaron eliminadas, sujetando a - -
esos sectores al régimen aplicable al resto de la economía o a un "im 
puesto de consumo" basado en el fiado de caja de la empresa. Hoy en 
día, los regímenes aplicables a la agricultura, Pesca y  ganaderle• '-
contemplan una reducción de 50% en la tasa impositiva, pero están - -
obligadas a mantener registros de todas las transacciones en efectivo. 



A. PERSONAS FISICAS 



Para las pequeñas empresas, el régimen tributario especial fue -
reemplazado por un régimen simplificado. Aunque éste reconoce las li 
mitaciones administrativas de dichas empresas, abandona el anterior -
enfoque paternalista y procura introducir los incentivos y condicio-
nes que las incorporen gradualmente a una economía competitiva. Por 
ejemplo, las pequeñas empresas que venden 600 millones de pesos o me-
nos al año estén obligadas a registrar y establecer un sencillo siste 
ma de contabilidad basado en un libro de "entradas y salidas", en el 
cual el impuesto a pagar deja de ser una cantidad fija establecida a 
discreción de las autoridades, para calcularse con base en los flujos 
de la empresa. Este cambio propicia que dichas unidades productivas 
dejen de ser entidades de autoconsumo y se conviertan en empresas com 
petitivas con una cultura orientada hacia la eficiencia. El nuevo - 
sistema fiscal facilita a los pequeños negocios la elaboración de in-
formación financiera básica que no sólo les ayuda a cumplir con sus - 
obligaciones fiscales, sino también a evaluarse a través del tiempo y 
en comparación con sus competidores. 

Es importante señalar que, en contraste con la legislación fis-
cal aplicable a esas empresas en el régimen ordinario, el, sistema pa-
ra las pequeñas empresas considera reglas mucho más sencillas para -• 
calcular la depreciación y no incluye la obligación de pagar el im- - 
puesto sobre los activos totales ni de mantener un .registró de todos 
los gastos. En realidad, para las empresas con ventas inferiores a -
300 millones de pesos al-año se otorgan.concesiones especiales consis 
tentes en deducciones fijas sobré salarios, y las empresas :comercia-
les que venden directamente al público están exentaa,,de Pagar 

b) Reforma de la administración fiscal. 

Con el fin dé garantizar que las reducciones en las tapas impositivas; 
procuren una distribución más equitativa de . la'-cargIttrlbutaria r nin 
poner en riesto el nivel de la recaudación, es indispensable estable • 
Cer medidas firmes para reforzar 61 Cobro de los impuestos.Con ese 
propósito, durante los últimos tres 'altos, la administración  iaal se 
ha descentralizado parCialmentei ya que 	cobro de los impuestos se 
realiza a:través .de los bancos comerciales. ÉeSalisanes4é»ad4as 
serán manejadás-•en el - futuro :por empresas  empreses`del sector privado, en las 
que la información, el tálculo del'impUestoy el. .trabaJn›- deCuMeataY -'. 
se realiia pot agentes aduanales priVados, tuya nameroha".SUMentada 
80% debido a la liberalización de las' reglas de entrada en este set-- 
tor. 

Hoy en día, 10% de lob contribuyentep está anjetP,a auditoria en 
forma aleatoria.. De 5% se encariwei GebiernoYederál:y. deUot;O-5%* 
las autoridades locales, :Conforme elOrecese.11e8ne., c. dar cobertura 
a todos los contribuyentes, .posibilitando la construcción de-ana,base 
de datos•cénfiable,:el.porcentaje de auditorlasirW:disminuyendo 

Además de los cambios administrativos, ha habido importantes  ini 
ciativas en las áreas de auditoria, y en la persecución de delitos --
fiscales para evitar la evasión. 



De esta forma, todas las empresas con activos superiores a los -
7 mil millones de pesos, o con ingresos acumulables por encima de los 
5 mil millones de pesos al fío, o con una nómina superior a 150 emplea 
dos. son objeto de una auditoria externa anual, realizada por un des-
pacho independiente de contadores públicos. El número de procesos --
por delitos fiscales ha aumentado. Mientras que entre 1929 y 1988 só 
lo hubo das procesos penales por evasión fiscal, entre 1989 y 1991 ha 
habido más de 200 sentencias. todas las cuales implican privación de 
la libertad. 

c) Reducción de la tasa general del IVA. 

Las mejoras logradas en las áreas de recaudación y administración de 
los impuestos con mayor progresividad han abierto también la posibili 
dad de reducir las tasas de los impuestos m,enos progresivos. De es-
ta manera, a partir de noviembre de 1991 la tasa general del IVA bajó 
de 20 y 15% a 10% en el marco de las negociaciones del PECE. Ademas, 
el Congreso aprobó una reforma que sustituyó las tasas de 6.15 y 20% 
del IVA aplicables en las zonas fronterizas del pais, por un solo im-
puesto del 10%. Esta reforma ha estado en vigor desde el lo. de ene-
ro de 1992. 

d) Esquema tributario especial para la repatriación de capitales. 

A pesar de que ha habido importantes avances en materia de reducción 
de la inflación y se ha incrementado el potencial de crecimiento, el 
proceso de repatriación de capitales se habla visto obstruido porque 
mucha gente temía reingresar su dinero al país, debido a que una gran 
operación financiera podrái haber sido fácilmente investigada por las 
autoridades y, en principio, serian objeto de auditorias todos aque-
llos que desearan invertir en el pala el capitel repatriado. Por es-  
ta razón, fue necesario buscar un mecanismo que, al mismo tiemPO- 011e 
permitiera que el público cumpliera con sus Obligaciones fiscales,  - 
les pudiera también otorgar - el anonimato. El cagueta, conforme el. - 
cual case 10 mil millones de dólares han sido repatriados, lUaCiona 
de la manera siguiente: la-persona que desea traer su dinero- al:pele., 
no esté obligada a declarar la operación, pero: 	de manera anóniMwdebe ,  
comprar -incluso, por medio de un tercero- «estampillas fiace100:lor' 
12 de la cantidad repatriada. Sólo si dicha persone es Saditddarse--,H-
gún los procedimientos normales, deberá mostrar` las estaMpillat a las 
autoridades. 

e) Deducciones y exenciones. 

El tercer elemento de la reforma consistió en un examen cuidadoso de 
le racionalidad económica de todas las exenciones y deducciones con-
templadas en leyes anteriores y la eliminación de aquéllas que no es-
taban plenamente justificadas. Por ejemplo, las deducciones Por comi 
das y compra de automóviles para ejecutivos son calificadas de manera 
más cuidadosa en lo actualidad, para asegurarse de que estén vincula-
das con la operación de la empresa y no se usan simplemente como for 
ma de evadir las obligaciones fiscales. 
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Finalmente, el esquema de deducción de inversión a través de una 
depreciación acelerada, fue ajustado para incluir sólo aquellos pro-
yectos que se realizan fuera de las tres principales zonas metropoli-
tanas (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey). 

Esquema de depreciación acelerada 
fuera de las grandes zonas metropolitanas. 

Años de depreciación 	Deducción durante el primer año 

	

3 años 
	

91% 

	

10 años 
	

77% 

	

33 años 
	

48% 

F) Resultados 

Aun con las reducciones en las tasas impositivas, los ingresos tribu-
tarios han aumentado a un ritmo más acelerado que la expansión de la 
producción total. Entre 1989 - y 1991, los ingresos fiecalffls reales no 
petroleros se incrementaron en 29.5%, o sea, 1.5% del PIB. De 'ese in 
cremento, 60% se explica por mayores ingresos derivados del Impuesto 
sobre la Renta, a partir de una base que se expandió de 1 millón 920 
mil a 2 millones 904 mil contribUyentea. El resto ptOviene de Una ta 
sa real promedio de crecimiento por arriba -de 12% anual en le recauda 
ción del Impuesto al Valor Agregado y de lbs impuest'os al comercio ex 
terior. Este esfuerzo adicional es, por tanto, resultado - de una -: per-
ticipación más equitativa de todoá los;meXicanba, de lune :forma que es 
congruente con el objetivo de avanzar en tártinos de eficiencia y. corra 
petitivdiad, pero que al mismo, tiempo' se apega los principiba',1unda77-
mentalás de una democaracIa, conforme a los cuales no puede laber:jul 
tificación alguna para otorgar privilegios especiales a ningUnAirupo.' 



Diez ideas en torno a las reformas fiscales. 
	 izy 

Mucho antes del descubrimiento de la Curva de Laffer, las reformas --
fiscales sufrieron el asedio de paradojas que tienden a sobreestimar 
y subestimar sus efectos en la asignación de los recursos,la distribu 
ción del ingreso y los ingresos fiscales. Sin embargo, en realidad, 
la eficacia económica y social de una reforma fiscal tiene mucho que 
ver tanto con los elementos que señala la teoría económica como con - 
los aspectos de la economía política de su aplicación. Por ejemplo, 
un nivel adecuado de impuestos no distorcionantes depende no sólo del • 
comportamiento de los mercados de crédito y de la dinámica del creci-
miento demográfico, como lo sugerirían las teorías del ciclo vital y 
del ingreso permanente, sino también, del hecho que los mercados no -
sean perfectos y que la realidad económica es compleja, lo que impli-
ca que los aspectos relacionados con la evasión fiscal, la simplifica 
ción administrativa y el manejo de la información tienen que ser.tam-
bién considerados. 

Al analizar con detalle la experiencia de la reforma fiscal mexi 
cana, es posible percatarse de que, además de los efectos esperados -
que señala la teoría sobre la eficiencia económica han surgido princi 
pios útiles y prácticos a seguir en la operación futura y la actuali-
zación de las instituciones e instrumentos fiscales. Por ejemplo, 
puede afirmarse que: 

1.- Las tasas impositivas excesivas legitiman el fraude y la evasión 
fiscales y debilitan los esfuerzos de supervisión, La política 
de reducir las tasas impositivas y las medidas que Cienden a vi7 
gilar el cumplimiento de la ley forman parte del mismo paquete. 
Sólo puede buscarst el cumplimiento de reglas que sean viables.' 
Al margen de los cuestionables argumentos de las teorías queen-
fatizan los aspectos de oferta, la xedtcción de las tasas - puede'  
ejercer importantea efectos sobre loá ingtesos. totales. 
mente porque la gente pUede permitirse manejar sus negocios den--
tro de la ley, sin que lbs impuestos pongan tn peligro la viabi-
lidad de sus empresas. 

2.- Los impuestos sobre el comercio exterior y los impuestos inter«,-
nos se administran mucho mejor si dependen de una'sola, aUteridad'i 
La concentración de la responSabilidad administrativa del cobro 
de impuestos en una sola autoridad facilita totableMente:'ol  pro 
ceso de recaudación porque es Posible encontrar eConomías:-dé es 
cala en la operación, y porque también facilita el-Crucé 
formacióny, en consecuencia, la supervisión de las obligaciones 
fiscales. 

3.- Cambios administrativos con bajos costos y queabotran tiempo'-' 
pueden tener efectos muy conaiderablel sobre les'ingreSol :fisca-
les. Una reforma fiscal. efectiva Se traduce en: un  conjunto de 
cambios muy cemplejos, que no sólo requieren'de un profundo' cono 
cimiento de la economía, de los.procesOs legislativos' y:  de:las 
prácticas contables, sino también de un mentalidad 'Práctica - y de 
sentido común. Un ejemplo de ello es la simplificacion en el ce. 
bro del IVA, en la que debido al cambio de 32 administraciónés 7 
fiscales (una para Cada estado)' a una CentraliZada en CSOPInciOn'. 
don una supervisión descentralizada, ha- generado un'aumetto,Itis- • 
tancial en la recgudación. 
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4.- Una base de datos actualizada es fundamental. Cualquier mejora 
conceptual y jurídica en el sistema tributario está condenada al 
fracaso si no se dispone de una base de datos confiable y de fá-
cil acceso. Por esta razón las autoridades deben realizar un es 
fuerzo especial en las áreas de automatización del procesamiento 
de datos y de los bancos de datos en forma tal que puedan ser --
utilizados productivamente por todas las áreas de las oficinas -
de recaudación para detectar problemas, facilitar la observancia 
fiscal y planear mejoras adicionales. 

5.- La ejecución justa de las sanciones penales ha tenido un efecto 
importante en el cumplimiento de la ley. Un sistema fiscal jus-
to descansa en el principio de que todos los miembros de la so-
ciedad deben contribuir al pago de impuestos de acuerdo con su -
capacidad de pago y no con su habilidad para evadir obligacio- - 
nes. Un cumplimiento efectivo de la ley no sólo constituye un - 
instrtmento eficaz para incrementar lo recaudado; es, sobre todo 
un medio para asegurar la equidad social. 

6.- Por otra parte, el cumplimiento estricto de la ley no ha tenido 
ningún efecto negativo en la confianza de los inversionistas, ni 
en la repatriación de capitales. En ocasiones existe el temor - 
de que el cumplimiento de la ley fiscal, aunque puede redUndar - 
en beneficio de la recaudación en el corto plazo, terminará mer-
mando los ingreso a largo plazo conforme los inversionistas se 
sientan perseguidos para pagar más. Sin embargo, la realidad de 
muestra que un contexto macroeconómico estable baáado en unas fi 
nanzas públicas sanas es un incentivo aún más fuerte para atraer 
nuevos negocios. En consecuencia, el cumplimlento de la ley sus 
tentado en un trato parejo y justo para todos los contribuyentes 
les proporicona una base común para la competencia, y ofrece a - 
loé empresarios un marco estable para planear e invertir en el 
futuro. 

7.- Los regímenes fiscales especiales no valen las distórisiones que 
provocan. En la práctica, los regímenes fiscales'eSpacialea -co 
mo el tratamiento privilegiado de que disfrutaban-las zonas froW 
terizas con respecto al Impuesto al Valer Agregado-sólo produ'--
cen problemas de control, al tiempo que generan pequeñas ganan-= 
ciaa, en términos del desarrollo económico regional. 

8.- Las reformas fiscales no sólo deben revisar las tasas o lti'deli-
nición de la base sino también mejorar la redacción.de la ley. -
Las bondades conceptuales de cualquier diseño flseal óptimo pue7 
den perderse-totalmente en la redacción de la ley. Por 
definiciones vagas de categorlas como las de:prestacionesl.abia7,  
rales, generan verdaderoa monstruos listales deat)11-68 de algúnes-'. 
años, debido a Aue crean incentivos para convertir los salarios 
en toda clase de prestaciones en eapecie y-causan pérdidas en- 
los ingreos y grandes inequidadet. 
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9.- Las reformas fiscales pueden beneficiarse con la cooperación in-
ternacional. Los convenios para el intercambio de información -
constituyen la forma más práctica y efectiva de cooperación in-
ternacional en apoyo de la reforma fiscal. En la práctica di---
chos convenios refuerzan notablemente la capacidad fiscalizadora 
de los gobiernos. 

10.- Una reforma fiscal es, además de un asunto de eficiencia económi 
ca, un compromiso con la justicia social. Seria un grave error 
entender el sistema fiscal sólo desde la perspectiva de lo que -
puede ofrecer en términos de estabilidad macroeconómica y efi- -
ciencia microeconómica. De hecho, el sistema fiscal también de-
be desempeñar un papel importante en la politica social. Una re 
forma efectiva debe plantear la necesidad de aplicar recursos pa 
re atender las necesidades más apremiantes de los grupos de po-
blación con menores recursos, y ha de crearasimismo los incenti-
vos y ofrecer igualdad de oporltunidades para que todos los miem 
bros de la sociedad participen en la economía formal, produzcan, 
compitan y alcancen un mejor nivel de vida. 

La nueva estrategia de gasto social: El Programa Nacional de Solidari 
dad. 

Todo el proceso de Reforma del Estado, que incluye la reforma fiscal, 
la privatización de empresas, públicas, la reforma financiera y la re-
negociación de la deuda, ha tenido un solo propósito: fortalecer la -
capacidad del gobierno para responder a su mandato básico de garanti-
zar la estabilidad macroeconómica, un ambiente propicio para la expan 
sión de la producción y del empleo, la erradicación de la probreza, -
la prestación suficiente y oportuna de los servicios públicos, y la - 
impartición de justicia y seguridad pública. 

Gasto social del goberno federal. 

Año % del PIB 

% del gasto 
programable deel 
sector público. Año % del PIB 

% del gasto 
protputable del 
secta. público. 

1971 5.3 31.7 1932 9.1 33.8 
1972 6.3 33.7 1983 6.7 28.0 
1973 6.3 30.1 1984 6.7 27.6 
1914 6.7 30.6 1985 5.0 22.6 
1975 7.3 27.8 1986 6.6 30.7 
1976 8.1 32.9 1987 6.2 30.6 
1977 7.8 33.7 1988 6.1 32.0 
1978 7.9 32.7 1989 6.2 35.5 
1979 8.4 33.4 1990 6.5 37.9 
1980 8.1 31.0 1991 7.6 43.7 
1981 9.2 31.2 

Al considerar la justicia social desde una perspectiva deinedia-no plazo, su rasgo más notable es que durante la década de los setet-
ta, 32% del gastó programable del sector público.se destinaba a 
empresaS paraestatales. Durante el periodo de crisis, muChos rfflcur--
sol necesarios en otras áreas se dedicaban a cubrir las pérdidaS 4e - 
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empresas públicas ineficientes, llegando esta cifra casi a 28% en 	-
1983 y 1984. En la actualidad, conforme avanza el proceso de Reforma 
del Estado propuesto por el Presidente Salinas, se han liberado recur 
sos de aquellas actividades que no cumplen con el mandato constitucio 
nal, para ser aplicados a mejorar las condiciones de vida de quienes 
fueron más afectados durante los años de crisis y ajuste. 

En su mensaje de toma de posesión, el Presidente Salinas de Gor-
tari reconoció como su deber el combatir a la pobreza; para ello no -
sólo se debía gastar más en infraestructura social, utilizando los re 
cursos obtenidos de la privatización de empresas públicas y de la ra-
cionalización del gasto en otras áreas del gobierno, sino aplicar - -
esos recursos de manera más eficiente. El Programa Nacional de Soli-
daridad forma parte del nuevo enfoque del gasto social para enfrentar 
la pobreza extrema. A partir de diciembre de 1988, el programa ha de 
sembolsado un promedio de 3 billones de pesos al año, cifra que a pe-
sar de su iliodesto tamaño en comparación el el PIB 90.4%), ha logrado 
ya importantes resultados, sobre todo por haber involucrado activamen 
te a amplios y diversos sectores de la población. 

El programa de Solidaridad se basa en cuatro prinCipios,fundamen 
tales: i) el respeto a la voluntad y a las formas de organización so-
cial de los programas; ii) las decisiones no se toman de manera unila 
teral por parte del gobierno sino de acuerdo con lascomunidades a - 
las que se pretende beneficiar; iii) la corresponsabilidád, lo cual -
implica que cada proyecto se basa en un acuerdo, que establece la par-
te de los costos que deberá corresponder a cada uno 4e los involucra-
des (gobierno y comunidad), y las responsabilidades que adquierendu-
rente cada una de sus fases; y iv) la transparencia, según la cual ca 
da participante será plenamente informado y obtendrá una respuesta 
pida a sus dudas sin interferencia burocrática. 

En la práctica, este programa comienza con la creación de an'Co-
mité de Solidaridad en una determinada población o barrio, fOrmado 
por las familias de esa comunidad. Este comité, de acuerdo - ,con las 
necesidades a cubrir, presenta una propuesta y diseña -junto a las au 
toridedes- un esquema en el cual la materia prima para el proyecto,,- 
como ladrillos, cemento y madera para la restauración de'uns escuela. 
o los cables y postes de luz necesarios para electrificar el. poblado, 
son proporcionados generalmente por el gobierno; las cuestiones de 3n
genieria corren por cuenta de estudiantes universitarios, y la fuerza 
de trabajo por los vecinos de la localidad. 

Los proyectos realizados por medio de Solidaridad pueden ser cla 
sificados en tres grupos prinCipales; i) Selidaridad - lara el Bienea--
tar Social, que representa casi 552 del gasto total de Solidaridad,-  e 
implica la introducción de agua potable y alcantarillado en faverds 
comunidades rurales y Marginadas, electrificaciU, MprOvisionlimiente 
de alimentos básicos, construcción de instalaciónes "sádicas rurales y. 
conservación y construcción de escuelas; ii) el segundo grupo de pro-
yectos se conoce como Solidaridad para la Producción, que, con el Use. 
de 30% de los recursos, otorga apoyo financiero a muy pequeños produc, 



tores en zonas rurales económicamente deprimidas -que ni siquiera ten 
drian acceso a los programas de microempresas de Nafinsa-, para ayu--
darlfles a pasar de la agricultura de subsistencia a actividades más -
productivas sin que tengan que desarraigarse de la región; y iii) So-
lidaridad para el Desarrollo nEgional, que ofrece fondos para acrecen 
tar la capacidad municipal de respuesta a las necesidades sociales y 
realiza proyectos de revestimiento de carreteras y caminos locales. 

Esta nueva forma de hacer las cosas, mediante la participación - 
de organización y verdadero espíritu democrático, ha contribuido tam-
bién a dotar a todos los mexicanos de un nuevo cimiento moral. Soli-
daridad funciona porque vincula nuevos elementos en nuestra compleja 
sociedad con costumbres tradicionales muy arraigadas. 

Observaciones finales. 

Las políticas fiscales y financieras de un gobierno no Pueden verse  verse -
únicamente como instrumentos paralograr la eatabilidad macroeconómi-
ca y crear un ambiente favórable- pre la producción. Eh realidad, ;son 
poderosas herramientas para llevar a cabo un política social eficaz. 
La reforma fiscal de los tres añoS recientes, los esquemas' para' micro 
empresas de Nafinsa y el Programó Nacional de .Solidarided son ejem - 
plos de la forma en que la macroeconomía y 'el' desarrollo se vinculan 
en la más elevada misión de un gobierno ante- sw.pueblo. .A,41tReforma 
del Estado bajo el lideraZgO del- Presidente Salinas de Gortarihá 
abierto nuevas forbas de participación de la sociedad civil', en  - 
contexto de una más justa distribución del ingreso :rdeHOpOrtunidades: 



Programa Nacional de Solidaridad: Los hechos (1989-1991). 

Más de 64000 Comités de Solidaridad han sido formados en las loca 
lidades de bajos ingresos. 
Estos comités han realizadomás de 150,000 proyectos. 
Seis millones de personas han sido incorporadas a los servicios - 
de salud en instalaciones proporcionadas por el programa. 
Ocho millones de personas obtuvieron acceso a agua potable. 

- Once millones de personas en más de diez mil comunidades cuentan 
ahora con energía eléctrica. 
Se han pavimentado calles en tres mil comunidades rurales y urbe- - 
nes, 

- Catorce mil kilómetros de carreteras han sido construidas, reacon 
dicionadas o mejoradas en beneficio de casi dos milloneS de habi-
tantes. 
1,4000.00 niños reciben educación en nuevos locales escolares re-
construidos por padres y maestros a través del ptograma "Escuela 
Digna". 
Casi un cuarto de millón de niñpos tiene becas en efectivo, que -
les permiten completar su educación primaria y no desertar debido 
a la carencia de recursos de sus padres. 

- El número de lecherías comunitarias se ha máS que duplicado y ca-
si siete millones de niños tienen acceso a este alimento básico; 
27 millones de personas tienen acceso a tiendas de productos bási 
cos. 
El servicio postal se ha ampliado hasta cubrir cuatro millones de 
habitantes en los barrios de bajos ingresos y zonas ruraleS.. 
1,2000.00 escrituras de propiedad registradas sellan entregado a 
igual número de familias en los barrios de bajos ingresos.-. 
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Ingresos fiscales como proporción del PIB 

País 

Ingresos 
fiscales 
totales 
como 
porcentaje 
del PIB País 

Impuesto 
sobre la 
Renta 
Personas 
Físicas 
( % ) 	País 

Impuesto 
sobre la 
Renta de 
empresas 

( 	% 	) 

Dinamarca 34.9 Venezuela 8.8 Irlanda 14.4 
Irlanda 34.0 Chile 5.6 Bélgica 13.0 
Bélgica 27.2 Ecuador 5.3 Dinamarca 12.4 
Holanda 25.9- Japón 4.7 Italia 10.9 
Reino Unido 25'.9 Reino Unido 4.0 Reino Unido 9.9 
Italia 24.9 Holanda 3.8 Holanda 9.9 
Francia 20.5 Bélgica 2.8 Canadá 8.1 
Chile 19.8 E.U.A. 2.8 E.U.A. 7.0 
Venezuela 17.2 México (1988) 2.1 Japón 4.9 
Canadá 14.8 México (1989) 2.3 Francia 4.8 
E.U.A. 14.1 México (1990) 2.2 Alemania 4.0 
Japón 13.4 México (1991) 2.1 México (1988) 2.5 
México (1988) 11.5 Francia 2.5 México (1989) 2.7 
México (1989) 12.0 Italia 2.4 México (1990) 2.9 
México (1990) 11.8 -Dinamarca 2.1 México (1991) 3.1 
México (1991) 12.0 Canadá . 2.0 Colombia 1.7 
Alemania 11.6 Colombla 1.8 Ecuador 1.5 
Colombia 10.3 Irlanda 1.6 Chile 1.0 
Brasil 9.3 Brasil 1.4 Venezuela 0.8 
Argentina 6.7 Alemania 1.0 Brasil 0.4 



i_structura 	 1925 - 1990. 

CIngresos de cada impuesto / Ingresos fiscales totales del Gobierno Federal. 

IMpuesto 1925-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 

Recursos Naturales 7.61% 4.72% 2.59% 2.58% 1.97% 2.85% 
A la Industria 26.22% 	- 14.06% 
A la producción 16.85% 18.56% 17,56 16.11% 

Al Comercio Exterior 35.94% 27.22% 30.30% 18.47% 15.42% 23.85% 

Sobre la Renta 12.052 21.04% 35.81% 42.24% 43.03% 33.76% 

A la Nómina 1.93% 0.98% 0.77% 

Estampilla 9.73% 1.15% 2.06% 0.16% 

Al Comercio 2.11% 9.67% 9.60% 

sobre Ing.Mercantiles 13.33% 18.66% 

Al Valor Agregado 21.65% 

A la Loteria 1.20% 0.11% 0.36% 

A la Inmigración 0.27% 0.27% 0.06% 

Otros 6.34% 22.14% 1.31% 2.352 1.86% 1.01% 



CAPITULO III ANTECEDENTES HISTORICOS.  

3.1 LA ECONOMIA MEXICANA 

3.2 POLITICA DE INGRESO-GASTO (1985-1993). 

3.3 CRUZADA NACIONAL PARA COMBATIR LA EVASION 
FISCAL. 
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Antecedentes. ,Y9 

Durante el transcurso de 1985 la economía mexicana mostró signos de un continuo 

deterioro en las principales variables macroeconómicas: la presión inflaciona-

ria que venia desacelerándose hasta la primera mitad de 1985, inicia un proceso 

ascendente en la segunda mitad de ese año. La razón de este cambio en la tenden 

cia del fenómeno inflacionario es la dramática agudización en el déficit de las 

finanzas públicas. El saldo positivo de la balanza de mercancías y servicios -

se redujo de manera sustancial, y paralelamente se acrecentó la fuga de capita-

les. El mercado financiero nacional se caracterizó por una liquidez cada vez -

más restringida, alcanzando niveles sin precedente. Esto último, aunado al de-

terioro 4e la demanda global en términos reales por el efecto de la inflación, 

determinaron una rápida desaceleración de la actividad, terminando el año con 

estancamiento económico. 

Así, el panorama para 1986 se presentaba, desde un principio, extremadamente di 

ficil, en la medida en que todo apuntaba hacia la necesidad de- instrumentar un 

nuevo ajuste económico, toda vez que la alternativa ,era un agravamiento serio 

de la situación económica,' quizá análogo a la de.1982. Además, la inminencia 

de reducciones significativas en los precios internacionales del petróleo com-

plicaba sustancialmente el panorana. 

Los indicadores de la actividad económica disponibles para el primer custrimes-
tre del año revelan que el deterioro apuntado anteriormente Prosiguió,  lo cual 

era, previsible, dado que el efecto de las políticas fiscal Y monetaria seguidas 

durante 1985 se reflejarla en los primeros mese del presente silo. Entre esas 

políticas está la de gasto público, que ha sido extremadamente expansiva en re-

lación a los ingresos, así .como le del control de precios y la de restricción.  

crediticia‘ 

El efecto desfasado de las dos primeras, necesariamente se iba a reflejar en - 

los primeros meses de ese ego en el índice de precios, tal como sucedió. Le 

restricción crediticia y  el deterioro de le demande global en térainoe reales - 

determinó una rápida desaceleración de la actividad productiva. 

En el caso de la política cambiaría, ésta ha sido flexible, lo cual ha elimina-

do el margen de sobrevaluación que prevaleció durante la primera mitad' de 1985. 



Lo anterior ha permitido que se dinamiten las exportaciones :.(1 petroleras, sien 

do esto uno de los pocos signos favorables que prevalecen en el contexto negati 

vo en que se desenvuelv e el entorno macroeconómico. 

Inflación. 

Durante el primer cuatrimestre del año la tasa de inflación acumulada, de acuer 

do al indice de precios al consumidor, fue de 25.2%, la más alta en un cuatri-

mestre, desde el primero de 1983. En términos anuales la inflación de este pri 

mer tercio del año, suponiendo que fuese la misma presión en loa dos cuatrimes-

tres restantes, equivale a una tasa anual de casi el 100%. ( Ver cuadro 1 ). 

Los altos niveles de inflación de este primer cuatrimestre son resultado del - 

efecto desfasado de la política monetaria fuertemente expansiva que se siguió -

durante la mayor parte de 1985, así como el reconocimiento de una parte de la - 

inflación reprimida mediante la política de control de precios y que durante - 

1985 fue más acentuada que el año precedente. 

Así, en el priMer cuatrimestre de este añó la inflación dp los bienes sujetos a 

control de precios ha sido mayor a la de loá bienes libres: 28,5% contra 21,0%,, 

El origen central de la inflación continúa siendo la magnitud del déficit finan 

clero del sector público. Estimaciones preliminares de este dGficit en el pri-

mer trimestre lo sitúan alrededor de 1.2 billones de pesos. En lo anterior ha 

influido la drástica caída en el primer trimestre dedos ingresos 'proveninien-

tes del petróleo, lo que ha significado una pérdida de aproximadamente 450 mil 

millones de pesos. Eliminmando el efecto de dicha  caída, el déficit estaría -

acorde a lo presupuestado originalmente para 198ó; sin embargo, el aspecto preo 

cupante es que el impacto de la calda'en los ingresos petroleros será, mucho ma-

Yor a partir del segundo trimestre, lo que necesariamente dará  lugar 'a un défi-

cit anual mayor al previsto en el presupuesto de 1986. 

Los apremios financieros del sector público para financiear su déficit, se ha-

cen evidentes al observar el comportamiento del componente`interne del circulan 

te monetario (MI)*, que fundamentalmente es el crédito interno que otorga el - 

Banco Central, el cual observó durante 1985 una tendencia ascendente que alcan-

zó una cifra sin precedentes a fines de ese ano. 



El comportamiento del componente interno explica las altas tasas de crecimiento 

del circulante monetario, no obstante que el otro componente de MI, o sea la -

acumulación de reservas internacionales en el Banco de México, sufrió una merma 

de alrededor de 3,500 millones de dólares durante 1985. Así, la reducción que 

hubiera sufrido el circulante monetario por este último factor fue más que com-

pensado por el fuerte dinamismo del crédito interno otorgado por el Banco de lié 

xico. (Ver gráfica 1 ). 

Uno de los elementos que explican el fuerte aumento del crédito interno del Ban 

co Central al sector público, es el flujo sin precedente de CETES que fue colo-

cado en el Banco de México. Si se analiza el monto de los CETES que habla en -

circulación a fines de 1984 y el que existe a principios de 1986 se puede obser 

var dos cosas: en primer término su monto casi se triplica, y segundo, la mayor 

parte de este flujo de CETES se colocan en el Banco de México el no poder ven-

derse entre empresas, particulares y sector bancario. 

Los efectos inflacionarios que se derivan de esta politica fiscal, han: obligado 

al Banco de Méxicp a adoptar una politica muy restrictiva en términos crediti-

cios fundamentalmente a través- del-  encaje legal, y esto ha permitido descelerar 

el crecimiento del circulante monetario durante breves periodos;' sin embargo, - 

hay que considerar que esto es un paliativo y no la solución al orieen dala 

presión inflacionaria cuya fuente principal es el desequilibrio financiero del 

sector público; además,' esta restricción crediticia tiene. un enorme costo so 

cial al encarecer el crédito a emereses y particulares, lo cual a su vez :tiene' 

implicaciones negativas en la actividad productiva y'de 

SeOtor Ftlianciero. 

Al -igual que en 1985, la situación del mercado financiero en el primer rrimes 
• 

tre del año, continúa caracterizandose por una escasez de recursos para el fi- 

nanciamiento del aparato productivo. La persistencia de una fuerte demanda de 

recursos para financiar el déficit público, ami como el mantenimiento del Proce 

so de desintermediación financiera (si bien, un ritmo menor que durante 1985), 

se han traducido en una escasez en la oferta de fondos prestablen, y Por tanto, 

en une tendencia ascendente en laá tasas de interés. 
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Lo anterior explica el porqué las tasas de interés activas, esto es, el costo -

del dinero en el mercado financiero, hayan alcanzado un nivel superior al 110% 

en los primeros meses del presente año. 

El saldo real de la captación del sector bancario a marzo de este año habla cal 

do en casi un 13% respecto al que habla en igual mes del año de 1985. El finan 

cimiento por su parte ha sufrido un deterioro mucho mayor, ya que el saldo del 

financiamiento bancario en términos reales otorgado al sector productivo a mar-

zo de este año es un 20.0% inferior al de marzo del año anterior. 

Producción. 

Después del fuerte dinamismo experimentado por la economía en la primera mitad 

de 1985 (cuando creció a una tasa anual superior al 6%), era de esperarse una - 

desaceleración significativa de la actividad económica. El reavivamiento de la 

inflación por un lado y la restricción crediticia al aparato productivo por el 

otro, dieron como resultado que hacia finales del año pasado la economía se en-

contrara estancada y en los primeros meses de este año, entrara en receso. Así, 

indicadores preliminares sobre la producción manufacturera señalan una calda - 

del 3.1% en el primer tercio en relación a igual período de 1985. ( Ver gráfica 

4 ). 

Sector Externo. 

Durante el primer trimestre del año, el saldo positivo en el intercambio de mar'  

comías se redujo en un 32.5% respecto al de igual período de 1985. .EntaleHre,, 

sultado ha sido determinante la calda en los ingresos por exportación de petró-. 

leo de 56.2% en este primer trimestre, respecto a igual período de 1985. 

Parte de esta merma en el flujo de divises en este Primer trimestre se ha com-

pensado con un aumento en los ingresos por exportación de nereanefas no petrole 

ras, y también por un ahorro de divisas de igual magnitud, por la reducción de 

las importaciones. Todo con relación al primer trimestre del año anterior. 

Ver cuadro 3 ). 

Adicionalmente, el deterioro del sector externo se ha visto favorecida.porun 

retorno de capitales que puede llegar a casi 1,000 millones de dólarea en loá T.  

tres primeros meses del año, lo que junto con una recuperación en-tUrisMo,,tran 

sacciones fronterizas y aiquiladoras, así como por la'reducción en los ingreSOs .  

por exportaciones petroleraé, lo cual explica el que las reservas del- Banco de 



México no se hayan visto disminuidas, y que no se hayan dado presiones serias -

sobre el mercado libre de cambios durante el primer tercio del año. De hecho -

en el primer trimestre del año las reservas internacionales brutas aumentaron -

en 469.4 millones de dólares, en tanto que la devaluación del tipo de cambio li 

bre en los cuatro primeros meses fue de sólo 15%. 

La recuperación en las exportaciones no petroleras se explica en parte por el -

fuerte deslizamiento en el tipo de cambio controlado en el primer cuatrimestre 

del presente año, equivalente a una devaluación anual de casi el 150%, muy por 

encima de la inflación en igual periodo. 

PerspectPras para 1986. 

En función de lo acontecido en los primeros mese del año, el panorama del entor 

no económico para lo que resta del año es dificil, aun cuando susceptible de ma 

nejarse dentro de ciertos limites que no rebasen el deterioro sin precedente su 

frido por la economía mexicana en 1983, en términos de calda del producto y de 

uan inflación superor a dos dígitos. 

Todo depende del manejo de la.polltica figcal y monetária,,así como del proceso 

de renegociación del servicio de la deuda externa con los acreedores internado 

nales. 

La primera interrogante que surge respecto al futuro inmediato de la economía - 

mexicana es hasta donde puede deteriorarse el mercado Petrolero. Bajo el su-

puesto pesimista de que en la segunda mitad del año se mantuvieran las condicio 

nes actuales, esto es, una plataforma de exportación de 1.1. millones de barri-

les por día y un precio promedio de 13 dólares, la pérdida de divises Mala 

llegar en todo el atto a 8,000 millones de dólares; sin embargo, este cifra po-

dra aumentar hasta 10,000. 

El impacto directo de lo anterior seria fundamentalmente en el resultado del in 

tercambio de mercancías y servicios (cuenta corriente) y en loa ingresos del - 

sector público. 



En lo que respecta a le cuenta corriente con el exterior, existen algunos ele—

mentos de compensación, como son: alrededor de cuatro mil millones de dólares —

por el incremento en exportaciones de mercancías no petroleras y servicios, así 

como una caída en importaciones, todo en relaci5n a 1985. (Ver cuadro 4). 

Asimismo, a lo anterior podría agregarse un ahorro en el servicio de la deuda — 

externa por la caída en las tasas de interés internaiconales. 	Bajo el supues— 

to de que la reducción en las tasas internacionales de interés durante el año — 

en curso continuara y la reducción promedio fuera de 2.5 puntos, equivaldría a 

un ahorro de alrededor de 2,000 millones de dóalres por concepto del servicio —

de la deuda externa. 

Con base en lo anterior, el déficit en cuenta corriente sería de dos mil millo—

nes de dólares, y cuando mucho puede llegar a 4,000 millones de dólares para — 

1986, situación dificil, pero manejable.' 

Sin embargo, la caída de los ingresos petroleros tiene un impacto negativo mu—

cho más significativo en los ingresos públicos, ya que bajo el supuesto pesimis  

ta de la caída de los ingresos petroleros anunciado anteriormente, el déficit — 

financiero presupuestado originalmente de 3.6 billones*, habría de sumar 3.5 bi 

llones por calda adicional en los ingresos petroleros, así como un incremento — 

por tasas de interés internas e inflación, suPeriores a las consideradas en el 

gasto presupuestado para  1986.~  A todo esto habría que restarle el ahorro por 

caída en las tasas de interés externas y el  gasto'  por  participación  y estímulos  

a Estados. 

Considerando todo lo anterior, nos lleva a un: 

* Déficit que ya consideraba una reducción promedio anual de 3 dólares por ba—

rril, déficit financiero del sector público de alrededor de ocho billones de pe  

sos, y que equivale aproximadamente a un 11% del producto interno bruto. ( Ver 

cuadro 5). 

Un déficit de esta magnitud sólo podrla financiarse si la totalidad de los re—

cursos internos y externos se canalizaran al sector publico. , Sin embargo, esto 

implicaría no dejar financiamiento disponible pare la actividad  productiva, lo 

cual la paralizaría, y con ello se generarla una depresión sin precedente, con 

sus consecuentes efectos negativos sobre el empleo. 
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Indudablemente esta situación es muy difícil de manejar; de acuerdo con estima-

ciones del CEESP, para mantener en términos reales el financiamiento a la acti-

vidad productiva en el nivel de 1985, será necesaria una combinación de los si-

guientes elementos; un ajuste adicional en el gasto y en el ingreso públicos, -

así como una renegociación del servicio de la deuda y/o créditos externos adi-

cionales. Estas tres medidas (ajustes en egresos e ingresos públicos y crédi-

tos externos) deberían significar en conjunto alrededor de 2.5 billones de pe-

sos, recursos que serian adicionales a lo originalmente presupuestado y a los 

ajustes anunciados hasta el momento. 

Es por ello que nuestros acreedores y organismos financieros internacionales de 

berian t,cor en cuenta lo siguiente: que nuestro pais ha sufrido en un lapso -

muy corto, un grave deterioro en la relación de intercambio con el exterior; - 

que casi el 60% de nuestra deuda externa fue obtenida cuando el precio del pe-

tróleo era superior a los 25 dólares, y finalmente, que muchas de las medidas -

de cambio estructural no van a tener un resultado en el corto plazo, de tal for 

ma que se necesita un crédito puente entre la situación actual y la futura, - 

cuando fructifiquen los programas de ajuste. 

Sin embargo, es indispensable una reducción adicional del déficit público sus-

tanteda .  en le disminución-del tamaño de la administración pública, en unaumen7 

to de su eficiencia y en una pOlitice realista de precios y tarifasi.Aos ajus-

tes al gasto y al ingreso públicos hasta ahora anunciados son insuficientes 

El recorte del gasto público debe persistir, y si bien no 'es.poáible seguir 

recortando la inversión pública, sino antes bien, es necesario aumentarla aún 

se puede hacer un esfuerzo importante en lateducCión del aparato burocrático, 

no tanto' por su impacto financiero, sino .pót el significado que tiene en térmi 

no de los obstáculos a le actividad productiva, principalmente pOr el:res/amen-7 

tismo que implica. 

Quizá donde- hay, más probabilidad de acción es el renglón de. subsidios y transfe 

rancias. De acuerdo con el presupuesto para 1986 de. los 4.2 billones dé. pesos 7 

de subsidios al,seCtor paraestatel, 1,8 billones son subsidios al gasto corrien 

te'y de operación, y de éstos, 1.4 billones de pesos se canalizan.a entidades - 

paraestatales no controladas; estosSillisidios se podrían reducir ienáibleámnte 

si se adoptara una política realista de precios vtarifea, asl como si se ven 

dieran y liquidaran las empresas paraestatles no etratógitas. . Es evidente que 

se está actuando en esta &Vea, pero debe acelerarse el. .próceso. 
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También es positivo que se esté llevando a cabo una política más realista de -

precios, eliminando parcialmente los subsidios indiscriminados a muchos pro-

ductos básicos. 

Todas estas medidas deben tomarse, no tanto por satisfacer las demandas de nues 

tros acreedores, sino porque son la única manera de sanear efectivamente la eco 

nomía. 

Hasta mediados de mayo el sector público ha anunciado un recorte al gasto presu 

puestario de 700 mil millones de pesos* y un incremento en ingresos que se esti 

ma en 300 mil millones, o sea un billón de ajuste interno. Este ajuste resulta 

a todas luces insuficiente si es que el sector público no logra, vía acreedores 

externos, la renegociación del servicio de la deuda o crédito adicional. 

Las implicaciones, de no lograr esto último y no hacer los ajustes necesarios - 

internamente, pueden ser graves: 

a. Recurrir al financiamiento inflacionario, lo cual determinarla una inflación 

superior el 802. 

b. Restringir aún más la disponibilidad de financiamiento al aparato; productivo 

con lo cual le reducción del producto, interno rebasarla el 52. 

c. El efecto conjunto de ambos incisos repercutirla a su vez en un mayor.': nivel 

de incertidumbre con efectos graves en el mercado Cambiarie, fuga de divisas 

y niveleá de empleo. 

* Incluye 200 mil millones de pesos por reducción de le participación a',

y Municipios. 
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an: LA ECONOMIA MEXICANA EN EL PRIMER 

TERCIO DEL AAO. 1985. 

Entorno Económico. 

Aspectos relevantes. 

El aumento en la presión inflacionaria en los primeros cuatro meses del año, es 

el resultado un tanto desfasado de la política fiscal, extremadamente expansiva 

durante 1985, y del reconocimiento de una parte de la inflación reprimida me-

diante controles de precios. 

El fondo del problema inflacionario continúa siendo la magnitud y forma de fi-

nanciamietto del déficit público. La drástica calda en los ingresos fiscales -

provenientes del petróleo, cuyo efecto se reflejará plenamente a partir del se-

gundo trimestre, planteo una gran interrogante respecto al comportamiento futu-

ro de la presión inflacionaria. 

La política crediticia, sumamente restrictiva mediante encaje legal, trata de - 

compensar el efecto inflacionario del fuerte desequilibrio fiscal. Sin embargo, 

es poco lo que puede lograr para desacelerar en forma permanente la expansión - 

de los medios de pago. La solución de fondo está nuevamente en la reducción - 

del déficit público. 

Al efecto restrictivo de la politica de encaje legal, hay que agregar el deriva 

do de la desintermediación financiera y el de la fuerte absorción de recursos -

financieros por parte del sector públibo -. vía crédito directo del sistema finan 

ciero. Todo esto se ha, traducido en una reducción sin precedente en los 'aaldee 

del financiamientó al sector produCtivo. 

La restricción crediticia junto con el deterior en la demanda agregada por el - 

efecto de la mayor presión inflacionaria, ha situado a la actividad productiva 

durante los primeros meses del año, en el comienzo de la recesión. 

La, drástica calda de los ingresos petroleros, impacta fundamentalmente al resul 

tado en cuenta corriente (mercancías y servicios) y a las finanzas Públicas, y 

si bien en el primer trimestre ya se han dejado sentir, es a partir del segundo 

cuando se reflejetána en toda su magnitud. 
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En el caso de la cuenta corriente, existen algunos factores que permiten campen 

sar gran parte de la merma en divisas, pero en las finanzas públicas el proble-

ma es mayor, ya que considerando el ajuste de un billón en términos de ingresos 

y gastos públicos no es suficiente para cubrir el faltante, a fin de no dispa-

rar el déficit presupuestario. Por ello, es determinante lograr de parte de -

los acreedores una renegociación del pago de interés y/o crédito adicionales a 

los previamente pactados. 

De no obtener, vía acreedores externos, la renegociación del servicio de la deu 

da y/o crédito adicional, y no hacer los ajustes necesarios internamente, exis-

te el peligro de alcanzar una inflación superior al 80%, y una recesión de la - 

actividad productiva, sin precedente. 



La economía mexicana durante 1982 y 1987. 

Para México, la crisis de 1982 fue la peor desde la Gran 
Depresión, manifestada en desequilibrios de las finanzas públicas 
y en la cuenta corriente, combinados con la suspensión de los 
flujos de ahorro externo al igual que el deterioro de los 
términos de intercambio y la devaluación, marcaron el comienzo 
de un periodo de elevada inflación. 

Como respuesta a la crisis el gobierno de De la Madrid 
estableció en 1983 el Programa Inmediato de Reordenación 
Económica (PIRE). La idea era corregir las finanzas públicas y 
sentar las bases para una recuperación más sana a mediano plazo. 
Con este propósito, el gobierno recortó sustancialmente su gasto 
y aumentó los precios y tarifas del sector público. Las 
iniciativas del PIRE trajeron consigo una reducción sin 
precedentes de los déficit primario y operacional; sin embargo, 
el déficit total como parte del PIB permaneció a un nivel alto 
debido a la persistencia de la inflación. Entre 1983 y 1985, el 
balance primario mejoró en 10.7% del PIB y el superávit 
operacional en 6.3%. El déficit operacional llegó a su equilibrio 
hacia fines de 1985. 

Tabla de indicadores del Banco de México p.23 

El 1984 el gobierno redujo la tasa de depreciación del tipo 
de cambio nominal,•comn parte de la estrategia der.controlAe la 
inflación; sin embargo esta última descendió lentaáentée. La 
depreciación de tipo de cambio real comenzó - a afectar las 
exportaciones manufactureras, sobre todo en elAerilier-Aléeestre 
de 1995. Afectando también la' :estructura,  de protección que 
ocasionó que los insumos y que no tuvieran disponibilidad  para 
el consumo nacionaL Pronto se estableció. qUevtin. paquete de 
estabilización gradual no podría mantenerse -:pormUchotiempó a 
menos que el pais contara con condicienesfavórableepara 
mercados externos, situación ideal,Aue en este casn.eUcedW10: 
contrario. 

Los terremotos de septiembre de 1985 y la calda de los 
precios internacionales del petróleo en 1986 afectaron seriamente 
el desarrollo macroeconómico del país. La disminución de la 
demanda por hidrocarburos y la posterior calda de los precios 
mermaron el ingreso del sector publico en casi 9 mil millones de 
dólares en 1986, cantidad equivalente al valor total de la 
producción agrícola de ese' mismo periodo. 

Sin acceso a loe mercados internacionales de capitales, el 
descenso de los precios del petróleo se traducirla en, tasas más 
elevadas de inflación 'o en una recesión más profunda. En ese 
contexto se pusieron en marcha programas no ortodoxos en Israel, 
Brasil y Argentina. Sin embargo, la administración del Presidente 
de De la Madrid no cedió a la tentación de adoptar 
anticipadamente ese tipo de programas. Era mejor esperar a que 
las finanzas pdblicas se sanearan ya que el tipo de cambio real 
y las reservas internacionales fueran compatibles con los 
objetivos de estabilidad de precios para entonces poner en marcha 
en nuevo programa. 



Al comparar la crisis petrolera de 1986 con la de 1982, 
saltan a la vista algunos de loa resultados más favorables de los 
programas de cambio estructural sobre todo el sector financiero. 
Los efectos de la apertura comercial para bienes intermedios y 
la corrección del tipo de cambio real, que comenzó en 1985 
alentaron las exportaciones manufactureras. 

La caída de los salarios reales fue la consecuencia de la 
calda de los términos de intercambio que enfrentó el programa de 
estabilización, permitiendo, por un lado, una mayor 
competitividad de las exportaciones provenientes de los sectores 
intensivos en mano de obra, e impulsó la industria maquiladora; 
por otro, consolidó la contracción de la demanda. Entre 1982 y 
1987 el salario mínimo sufrió una reducción del 44.6% en términos 
reales, mientras que los salarios contractuales, incluyendo 
prestaciones descendieron 40.5%. A pesar de la magnitud de la 
crisis, fue posible evitar el cierre masivo de empresas y el 
crecimiento incontrolable del desempleo. De hecho el empleo 
permanente creció, de acuerdo con la información proporcionada 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a una tasa 
anual promedio de 1.5% durante el mismo periodo, ligeramente 
superior a la fuerza de trabajo. 

A finales de 1987 una grave crisis financiera interrumpió 
el proceso de recuperación de la economía, con el deeplome de la 
Bolsa Mexicana de Valores; que en parte fue provocada, por la 
calda de las Bolsas de Valores de Nueva York y de los principales 
centros financieros internacionales; pero también fue resultado 
de errores cometidos internamente en elmanejo del ,mercadode 
valores. El ambiente de incertidumbre-provocado por esedeáplome 
y una inercia inflacionaria del 6% mensual, dieron l'ugar-auna 
corta pero intensiva fuga de capitales qUe_culmin0 :rápidamente 
con la devaluación de noviembre'de1987 que.cOlocó al país en el 
camino de la hiperinflación. Ante ello el gobierno mexicano tenia 
que decidir entre emprender otro intento Ae estabilización 
ortodoxa, o combinar el ajuste fiscal' con fuertesmedidas,Para 
realizar el cambio ..estructural' 	 inercia 
inflacionaria. La primera opción significaba una calda:adiciónal 
en el, nivel general de' vida, mientras-gMe: la::ségundaHants':une 
baja de credibilidad gubernamental, significaba -1kpOeibilideid 
de enfrentar el mismo destino- gue otros programas "no ortodOxos" 
que hablan 'fracasado poco tiempo antes.  

El programa de estabilización. 	 . 	. 
Durante- los: priletos cinco años de la_administtácI6a, del 
Presidente Dé Lailadrid se ̀realizó un gran . esf4e11:5>dos4dOte 
fisCalcoáo prereguisito para una skitOsavestabilize0Onlbaseda 
en la Utilización de precios.: nominales:  coMO-~10Yteitaltabá 
indispensable contar con euficiéntee reserves internacionales', 
un superávit.  en cuenta corriente y un lispótlarttelLouplO'vW 
Primio en las finenzes'pdblicesuna,estrategia-COMpatiblM:Con.  
los objetivos-macroeconómicos; además de combatir la inflación 
sin recesión dadas las cirOUnstanciaspór.lasAUe atraVeSabtuel 
palei  
Debe mencionarse ademáii, gue acunado el gobittnó estabMeValuando 
la implantación de Azedidas'..comO el ~to de solidaridad 
Económica, los ProgramasAU-strel TCruzadoMe:estabaludeoploaendo 
estrepitosamente en Argentina y Brasil.- _ 

El Pacto dé Solidaridad EcOnómica y El Pacto para . 1a, E8 6bIlld4d • 



y Crecimiento Económico 
Con fecha 15 de diciembre de 1987, el Presidente de la 

República y los representantes de los sectores obrero, campesino 
y empresarial suscribieron el Pacto de Solidaridad Económica. El 
Pacto se diseñó de acuerdo con los siguientes objetivos: 
-Sostener el compromiso de corregir de manera permanente las 
finanzas públicas, con medidas que pretendlan.reducir el tamaño 
del sector público y privatizar las empresas no estratégicas 
administradas por el Estado. 
- Aplicar un apolítica monetaria restrictiva. Una vez que se 
establecieron los objetivos de inflación y de reservas 
internacionales, la expansión crediticia sólo tuvo lugar,  en 
medida en que se consolidaron las expectativas y la reactivación 
del crecimiento. 
- Corregir lwinercia salarial. Los acuerdos con los trabajadores 
se cen=aron en el abandono de los contratos de corto plazo con 
indización "ex-post" completa y la adopción de contratos de más 
largo plazo definidos en términos de una'inflación anticipada 
(indización "ex-ante"). 
- Definir acuerdos sobre precios en sectores líderes. Una 
política pragmática de coordinación de precioé no puede incluir 
todos loé bienes en la economía: la desinflación se lOgra con la 
fijación de los precios de los insumos primarios y de los precios 
en los sectores líderes. La competencia interna y el control de 
la demanda agregada contribuyen a reducir la inflación de los 
bienes no comerciables. 
- La apertura comercial.'La ley de un dolo preció debería 
comenzar a funcionar (aunque lentamente) paráfijar..un liSits 
superior a los precios de los bienes comerciables'y.cOntribuir 
a abatir el costo de los bienes intermedios. 
- Adoptar medidas basadas en controles de losprecios negociados. 
Cualquier programa de control debe ser percibidocOMo sostenible 
en el mediano plazo, con el fin de evitar la espeCulación-y la 
acumulación de inventarios 
Para que todo esto suceda y el programa tenga éxitO.es la 
partidipación oportuna y certera de todos los sectores-
participanteá. 
El, gobierno emprendió entonces 	búsqueda de concensos y se 
comprometió a respetar un ajuSte.realpermanent0 y visible Este 
ajuste no sólo reflejó una reducción en legastocorrisinteo eino 
Un sólido programa de privatizaCión, yen'éI cierre ds:c04pánles. 
deficitarias.  manejadas por:el EstadO.:1)or  su parte  
privado debla sacrificar sus márgenes de ganancia, mientras que 
los sectores Obrero y'cámpasInoprescindirianAe un incremento 
adicional en sus ealatiosi-teales. . 
A partir de la segunda etapa del PSE.y como mejoraban las 
expectativas del éxito del. programa,. fuepolibleAaréntiZar una 
mayor estabilidad de los Precios poblicoa,-de:losiselar~del 
tipo de camino durante ~Uds:lávele' tj0014. 01wiaegos;..AL,0400 
tiempo'.40 - avanzó en el cambio estructural de las finanzas :-
públicas Y-del comercio exterior. A continuación semueStreUna 
cronología de las etapas del Pacto-presentida. en el  
Mexicano de'la Transformación Económica de*PedroAspe: A., .14, 
F.C.E., p. 31 

La políticaeconómica , dUrante el Pacto 
El período que comprende 1988 a 1992., se ha llevado a cabo. 

un esfUerzo macroecOnómico acompañadO por.un amplió conjunto de 
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reformas estructurales que incluyen una reforma fiscal, la 
reprivatización de las empresas estatales, la renegociación de 
la deuda externa, la reforma al sistema financiero y la apertura 
comercial, todo ello como parte de un solo programa integral. 

Politica de Finanzas públicas 
Para garantizar el éxito del programa de estabilización, fue 
indispensable consolidar los logros fiscales de los cinco años 
anteriores. Con ese fin la politica fiscal se centró en tres 
objetivos principales: el Gasto del Gobierno Federal se ha 
mantenido bajo estricto control. Los gastos corrientes se 
recortaron y orientaron hacia las necesidades sociales más 
urgentes. En segundo lugar, la politica de ingresos, se efectuó 
una reforma fiscal a fondo y se realinearon los precios y tarifas 
pÚblicos de acuerdo con niveles internacionales. Finalmente el 
sector público pasó por un proceso de reestructuración mediante 
la desincorporación de empresas no estratégicas manejadas por el 
Estado. 

- Agregados fiscales. Entre 1988 y 1991 el superávit primario del 
sector público alcanzó un nivel promedio de 74 del PIB, el mAs 
alto que se haya registrado en la historia económica de México. 
Durante el primer año del Pacto, el gasto programable sufrió una 
reducción de 8.9% en términos reales, como reeultado de las 
medidas aplicadas a la mayoría de las actividades del gobierno. 
Durante 1989 y 1990 el Gasto Corriente del Gobierno Federal y del 
sector paraestatal se mantuvo en la tasa de crecimiento Promedio 
de la economía en su conjunto. 
- Política de ingresos. La aplicación de las iniciativas 
incluidas en la reforma de 1989-1991 aunada desde el principio 
del programa de estabilización a los ajustes de precios y tarifas 
del sector público, así como la paulatina desaparición del efecto 
Tanzi (pérdida real en la recaudación sufrida Por el gobierno en 
tiempos de elevada inflación, se debe al período que transcurre 
entre el momento en que causan y el momento en que el gobierno 
los recibe) representaron ingresos públicos adicionales de 
aproximadamente 2.2% del PIB anualmente desde 1988.  Adela», la 
reforma impositiva de 1989-1991 hizo posible el descenso de las 
tasas, al tiempo que se incrementaba la recaudación fiscal total 
mediante bases impositivas més amplias, tanto para las ~reses 
como para los individuos. En 1989 la tasa máxima del impuesto 
sobre la renta para personas físicas, ha bajado de 50 a 251, y 
la tasa impositiva de las empresas de 42% a 354. La alusión 
fiscal y las bases especiales de tributación fueron reducidas 
drésticamente. 
-Cambio estructural. En relación con la privatización de las 
empresas públicas, de las 1,115 compañías estatales ,que había en 
1982, más del 804 fueron desincorporadas hacia finales de,  1991. 
Durante la administración del Presidente Salinas, se registra un 
avance muy significativo del proceso de desincorporación de las 
empresas públicas, al realizar con éxito la venta de grandes 
empresas como las dos principales líneas áreas nacionales 
(Mexicana y Aeroméxico), una de las más grandes minas de cobre  
en el mundo (compañia Minera de Cananea),la compañía telefónica 
nacional (Teléfonos de México) y la ttalidad de los bancos 
comerciales; el impacto de este proceso de desincorPoración se 
ve reflejado en los ingresos provenientes de, la venta de las 
empresas y en la reducción permanente de transferencias de las 



mismas. 
- La renegociación de deuda. Cuando la meta es estabilizar sólo 
mediante la utilización de instrumentos de demanda agregada, lo 
que sucede es que, a pesar de una mejoría en las finanzas 
públicas corregidas con respecto a la inflación y la balanza de 
pagos, la inflación sigue siendo alta debido casi estrictamente 
a la inercia. 
Una vez eliminado el componente inercial, la inflación observada 
(mínima sostenible) depende de cuál de las restricciones, la 
balanza de pagos o las finanzas públicas, cobra mayor 
importancia. En la mayoría de los casos ocurre que los niveles 
de ahorro forzoso necesarios para satisfacer la restricción 
externa implican una inflación superior ala requerida para cubrir 
un moderado déficit operacional. A partir de este nivel, 
cualquier descenso de la inflación debido a una reducción en el 
gasto '..úblico interno no significa que haya unas necesidad menor 
de un impuesto inflacionario compatible con la capacidad de 
endeudamiento público. Por el contrario la inflación es tal que 
el ahorro forzoso induce al endeudamiento involuntario del sector 
público. En realidad el más bajo nivel de inflación corresponde 
a la caída del ahorro forzoso requerido para satisfacer los 
niveles de transferencia al exterior implícitos en el servicio 
de la deuda externa. 
La manera más efectiva de reducir la inflación en estos casos es 
disminuyendo la transferencia neta de los recursos hacia el 
exterior. Cuando la balanza de pagos es la restricción más 
importante, los recortes adicionales en el presupuesto interno 
tienen un impacto muy reducido sobre la inflación. El 
relajamiento de la restricción externa, por su parte, favorece 
la disminución de la inflación y promueve el crecimiento. Esto 
significa que al concluir la corrección interna de 1988, el 
siguiente paso en el proceso de estabilización 'y transición al 
crecimiento necesariamente tenía que provenir de• la renegociación 
de la deuda externa, como de hecho ocurrió con el primer año de 
la administración del Presidente Carlos Salinas de Gortari. 
Cabe señalar que el Pacto se puso en marcha sin alruda del Fondo 
Monetario Internacional. Los acreedores externos no estaban 
dispuestos a reconocer que dicho programa se basaba en los 
enormes esfuerzos de los años anteriores, ni que existían 
adecuadas condiciones macroeconómicas internas para llevarlo a 
cabo. Los bancos comerciales internacionales se negaron a 
establecer negociaciones con el gobierno del Presidente Miguel 
De La Madrid y optaron por esperar la entrada de la nueva 
administración. Durante los primeros meses del gobierno del 
Presidente Salinas de Gortari, las negociaciones con  les bancos 
comerciales, el Club de París, el FMI, y el Banco Mundial, 
permitieron finalmente, a México y a sus acreedores negociar un 
paquete financiero que incluía una operación de reducción édel 
saldo de la deuda externa en un monto equivalente al descuento 
en el mercado secundaria de la deuda mexicana. Como resultado de 
los efectos directos del paquete, el nivel de transferencias 
netas disminuyó al rededor del 3% del PIB. Con cae() y el resto 
de las medidas del cambio estructural, México no sólo adquirió 
un acceso renovado al crédito internacional volentario, sino que 
la repatriación de capitales y la nueva inversión extranjera 
directa han permitido que la economía regrese a un nivel negativo 
de transferencias netas, situación normal en un país abundante 
de mano de obra y con escasez de capital. 



- Política Monetaria durante el Pacto. 
La política monetaria durante el proceso de estabilización 
contaba con dos elementos: El Banco de México, que evitó los 
movimientos bruscos del tipo de cambio mediante una política a 
crediticia muy restrictiva. Por otro lado, las autoridades 
aceleraron el proceso de innovación y reforma financiera para 
facilitar la repatriación de capitales y apoyar la intermediación 
financiera necesaria para permitir que la economía respondiera 
a la oportunidades de inversión. Durante, los primeros meses el 
papel del banco central fue particularmente importante para 
mantener una política crediticia adecuada a la dificil transición 
de la hiperinflación a una inflación moderada; como resultado de 
que la calda de la inflación esperada, y la subsecuente reducción 
en el impuesto inflacionario, habrían estimulado el incremento 
de la demanda de saldos denominados en pesos, la segunda fue que 
las tasas aumentaron como reflejo de un premio de riesgo 
cambiarlo, que debía pagarse por la enorme incertidumbre de una 
economía de transición. 
La gradual disminución de la incertidumbre fue dando lugar a 
vencimientos de la deuda más prolongados y a tasas de interés 
menores sostenidas por la repatriación de capitales fugados así 
como una mayor intermediación financiera. 
Junto con la política crediticia de corto plazo, las autoridades 
pusieron en marcha una serie de medidas para fortalecer el papel 
del ahorro financiero privado en respaldo a la nueva inversión, 
situación por la cual se crearon nuevos instrumentos financieros 
con vencimientos más largos y con tapa flexibles, con el fin de 
facilitar las transferencias "intertemporales e 
intergeneracionales" p41, entre los agentes económicos y, al 
mismo tiempo, obtener protección contra la inflación y el riesgo 
cambiarlo, asimismo, se pretendía establecer un marco regulador 
para modernizar a los intermediarios financieros. En diciembre 
de 1989, el Congreso aprobó un paquete legislativo que 
incorporaba medidas para reforzar la presencia de las casas de 
bolsa, compañías de seguros, compañías arrendadoras y almacenes, 
así como para fomentar el desarrollo de grupos financieros, de 
igual forma un factor decisivo fue la privatización de la banca 
comercial. 
En la práctica, la reforma financiera ha  sido clave para 
respaldar la prudente política crediticia del Banco de México, 
de modo que pudiera evitarse un costo insostenible en términos 
de actividad económicas y empleo. consementelsente, la  

combinación del ajuste fiscal con el desarrollo de un mercado 
crediticio, para manejar el financiamiento de las necesidades de 
endeudamiento del sector público, ha propiciado que el gobierno 
ya no acuda a los fondos del banco central para financiarse, lo 
que a su vez presenta una menor presión inflacionaria. 
No se puede negar que cuando hay inflación inercia' es difícil 
alcanzar la estabilización sólo mediante políticas de demanda 
agregada.  
La inflación, el empleo y la producción durante el Pacto. 
La estrategia económica basada en la disciplina fiscal y 
monetaria, la concertación ,y la Reforma del estado arrojaron 
resultados muy alentadores, no sólo en términos del 
comportamiento macroeconómico de corto plazo sino en cuanto a 
la creación de perspectivas para un crecimiento más saludable a 
largo plazo. El panorama caracterizado por una grave 
inestabilidad fue sustituido por otro en donde la inflación ocupa 



un nivel del 20% anual, que tendió a descender rápidamente, en 
tanto que la producción continuó expandiéndose al doble del ritmo 
de crecimiento de la inflación. 

Cuadro de la p. 29 Banco de México. 

Concretamente, entre 1987 y 1991 la inflación de diciembre a 
diciembre en preciso al consumidor bajó de 159.2% a 18.5%; este 
hecho resultó impresionante más aún si se observa el desempeño 
de la inflación mensual, que en enero de 1988 alcanzó una tasa 
anualizada de caso 600%. 

Al observar las fuentes de crecimiento respecto a la demanda, la 
reactivación del gasto de consumo privado puede atribuirse 
primorlialmente a la estabilización de los salarios reales, la 
reducción de la inflación, el comportamiento de las tasas reales 
de interés y la política comercial y cambiaria. Los primeros tres 
factores se refieren al efecto que el Pacto tuvo sobre el ingreso 
nacional disponible. Los asalariados y los grupos de menores 
ingresos, pagaron la mayor parte del impuesto inflacionario, 
obtuvieron un beneficio con la estabilización de los salarios y 
de la inflación misma, reflejada en el poder adquisitivo de sus 
salarios. Los ahorradores también vieron crecer su ingreso 
disponible, debido a las mayores tasas de interés reales. 
En el país la politica salarial se basó en el principio de 
eliminar el componente inercial que tuvo su origen en loa 
contratos, salariales desfasados, este hecho dio lugar a una etapa 
de renegociación salarial en la cual se tomaron acuerdos conforme 
a la inflación esperada. 

Conforme al Dr, Aspe Armella, 
reflexiones: 
- Algunas personas piensan que es mejor eaPerar a que surja la 
hiperinflación, para tratar de estabilizar la economía, como 
argumento que en ese momento la dinámica de precios y salarios 
quedarla vinculada al tiP0 de cambjo, y en consecuencia , la 
reducción de la inflación podría conseguirse mediante la si*Ple 
fijación de la paridad y la aplicación de una estricta Politica 
monetaria, en lugar de conformar ,.y aplicar un conjunto de medidas 
de cambio estructural para reforzar el ajuste PresuPuestal y 
monetario. 
-'La calidad y el compromiso de los servidores públicos es vital 
para el éxito del programa de reformas. 
- No existe estabilidad macroeconómica sin una reforma profunda 
y permanente de las finanzas públicas. 
-_La estabilización y el cambio estructural deben considerarse 
como elementos integrales de una sola estrategia. 
La peor deficiencia de un programa económico es la negligencia. 

- Comenzar por el principio. Los acontecimientos deben seguir un 
orden natural. 

La Reforma Financiera. 
Es importante reconocer la influencia significativa del sector 
financiero sobre el crecimiento y desarrollo económico, sobre los 
siguientes tres puntos: 
a) Las instituciones financieras pueden amortiguar loa 'choques 
internos y externos de le economía. La forma en que legalmente 

se pueden hacer las siguientes 



se les puede operar afecta la aplicación, por parte de las 
autoridades fiscales y monetarias de una política anticiclica 
eficaz. 
b) En la medida en que el crecimiento requiere de la inversión 
y ésta requiere del ahorro, los intermediarios financieros pueden 
obstruir o facilitar este proceso, proporcionando los 
instrumentos para que la gente ahorre y canalizando esos recursos 
a actividades que proporcionen tasas de interés atractivas. 
c) Debido a las economías de escala existentes en los servicios 
financieros y el costo de la información en los países en 
desarrollo, el crédito no suele estar al alcance de las pequeñas 
empresas, esto significa que proyectos rentables se dejan de 
realizar, ademas de que los mercados financieros incompletos 
pueden tener un efecto regresivo sobre la distribución del 
ingreso. 
Debido a esta complejidad, una exitosa reforma financiera tiene 
que ser vista como un paquete de medidas que no comienza ni 
termina con la fijación o liberación de las tasas de interés, 
sino que debe incluir medidas para respaldar la creación de 
nuevos instrumentos financieros, redefinir el.papel de.los bancos 
de desarrollo y cOmerciales, así como las políticas fiscales y 
monetarias apropiadas al nuevo marco regulador. 

Estructura económica y reforma financiera en México 
La historia moderna del sistema financiero en México comenzó en 
1925 con,la promulgación de la ley que creó el Banco de México 
y con el establecimiento del marco con lo que después seria un 
sistema financiero de tres niveles. En un primer nivel estaban 
los bancos comerciales cuya función principal consistía en 
captar depósitos a corto plazo y otorgar créditos en favor de 
empresas, al tiempo que financiaban las necesidades de crédito 
del Estado. El segundo nivel estaba formado:porlasinStitucionea 
auxiliares de crédito (seguros,' flanzAp y cnápá0las. 
almacenadoras) y las financieras que captaban el aborrnalargo 
plato provenientes algunas veces de los bancos pero sobre todo 
del público que a su vez, seria ;utilizado para proveer de 
financiamiento a largo plazo  tanto a • empreSae pomo. , a 
Consumidores. Finalmente, :el tercer nivel» correspondía 
bancos de fomento cuyos fondos .provenianprincipalmentn:de los' 
recursos públicos bajo la forma de asignaciones presupuestales 
recursos externos o créditos recibidondel BanCo déSéXicO.: Por . 
su parte, estos fondos eran utilizados parófinanciar,a pequeñas 
empresas, agricUltores, ejidatarios,obras públicas o créditos 
a largo plazo, como lOwhipotecarios. 	 • 
Las Instituciones de crédito que pertenecían a la iniciativa 
privada estaban reguladas por la:Secretaria : de Hacienda y Crñdito 
Público y el Banco de México, mediante tres` instrumentos 
principalmente. (según Bolis X Brother 1961). 
En primer lugar existía el encaje legal que implicaba:un Crédito 
obligatorio en favor del sector público a tasas muy bajaa o sin 
costo alguno, representaba una fuente de fondeo:del :gObierno 
federal. En segundo lugar se establecieron controles' de tipo 
cuantitativo al crédito de acuerdo con un sistema de control 
conocido como " cajones selectivos" conforme a este esquema' lOs 
intermediarios tenían la obligación.de mantener una propOrCión 
de sus carteras de préstamos asignada a ciertos sectores domó la 
agricultura o hacia las pequeñas empresas. En tercer lugar, las 
tasas activas y pasivas eran determinadas porlas autoridades y 



solían permanecer fijas por períodos muy largos. El papel del 
mercado de valores era muy restringido, prácticamente no había 
espacio para las operaciones de mercado abierto, por lo que la 
política monetaria se realizaba esencialmente a través del 
financiamiento del Banco de México al sector público y mediante 
el ajuste del encaje legal a los intermediarios. 
Este sistema financiero sencillo, regulado y especializado 
funciono hasta los primeros años de la industrialización mexicana 
un indicador del proceso de financiamiento inflacionario es el 
tipo de cambio, que durante los primeros cincuenta años 
permaneció con variaciones no muy significativas como, en 1950, 
un dólar valía menos de 10 pesos mexicanos, en 1955 y hasta 1976 
el valor del dolar fue de aproximadamente 12.50 pesos. Este 
factor permitió el desarrollo de la intermediación financiera, 
en un contexto estable de precios y de tipo cambiario, acompañado 
de un -,celerado crecimiento de la producción. 
Durante la década de los setenta las autoridades realizaron una 
serie de reformas al sistema financiero. El objetivo consistía 
en dar mayor flexibilidad a las tasas de interés y hacer más 
eficientes las operaciones bancarias, pero estas reformas no 
modificaron la esencia de la intermediación financiera en México. 
En 1974 entró en vigor una legislación para incrementar las 
operaciones que podrían realizar los bancos comerciales, y desde 
entonces surgió lo que se conocerla como "banca múltiplen.'Dentro 
de este esquema una institución podría ofrecer servicios 
especializados tales como depósitos, cuentas de ahorro, hipotecas 
y administración de fondos fiduciarios, que antes estaban a cargo 
de bancos especializados (reforma que dio lugar a una primera 
revisión del régimen del encaje legal. El ie de abril el Banco 
de México estableció una unica tasa para los instrumentos 
denominados en pesos de instituciones constituidas bajo la forma 
de banca múltiple). En ese mismo año el Congrego a probó la Ley 
del Mercado de Valores, creando un marco legal para el desarrollo 
de los intermediarios financieros no bancarios, al tiempo que 
establecía la Comisión Nacional de Valores Para supervisar y 
regular las operaciones del mercado de capitales y de dinero. 
En relación a la innovación financiera, en Mayo de 1977 se 
decidieron a diversificar los instrumentos de depósito ofrecidos 
al público. El cambio más interesante fue el establecimiento de 
cuentas de depósito con fechas predeterminadas Para el retiro que 
pagarían tasas más atractivas que los instrumentos tradicionales. 
En esta ocasión las tasas de interés no estarán fijas, pero el 
Banco de México tenla la facultad de determinar el rendimiento 
máximo de estos instrumentos. 
Pese a estas formas los acontecimientos durante los ultimos 20 
años Presentaron que el sistema era demasiado rígido Para 
funcionar de manera adecuada en épocas de moderada o elevada 
inflación y que posponer leo reformas necesarias agravó en forma 
decisiva tanto la dinámica como la crisis. El control monetario 
se torno cada vez más limitado porque el requisito de reserva 
mínima en el contexto inflacionario, además de los requerimiento 
de endeudamiento del sector público y una capacidad más limitada 
para captar fondos del exterior, llegó a estar determinado Por 
el déficit público, reduciendo sus posibilidades de oPerar como 
un eficaz instrumento de regulación de la cantidad de dinero. 
Al mantener el tipo de cambio fijo a principio de los setenta 
cuando se aceleró la inflación, ejerció presión sobre la balanza 
de pagos al apreciarse el tipo de cambio real. Además como no se 



En los siguientes apartados se describe la modernización del 
sistema financieros durante los últimos nueve años. 
a) Liberalización financiera: Entre la década de los cincuenta y 
principios de los ochenta, el control de los agregados de crédito 
se llevó esencialmente a través de controles cuantitativos sobre 
los intemediarios mediante la imposición de requisitos de reserva, 
sistema de cajones selectivos, tasas de in torés activas 
determinadas por el Banco de México,. en muchos casos por 
instrucciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y no 
como respuesta a las condiciones prevalecientes en el mercado. La 
modificiación de este rígido sistema se inició en 1978 cuando las 
autoridades emitieron los Certificados de Tesorería de' la 
Federación (CETES), como un intento para desarrollar un mercado. 
dinero. Sin embargo, las operaciones iniciales fueron muy peqUeflas, 
carecían de mercado secundario y los rendimientós eran fijados por 
las autoridades. No fué sino hasta el último trimestre de 1982 
cuando se permitió a los participantes en las subastas de CETEs 
presentar sus ofertas en términos de montos_ y rendimientos. Un 
incipiente mercado primario y-secundario desarrolló después con 
rapidez y el sistema de subastas siguó mejorando paulatinamente. 
Desde el otono de 1988, las autoridades monetaria trataron de 
seguir el enfoque pragmático con respecto a las tasas de interés 
dejando que el mercado funcionara, al tiempo que se fijaban 
objetivos de inflación y de reservas internacionales. En ese 
tiempo, a pesar de los enormes gastos que iMplicó el servicio de la 
dueda interna de interés, en condiCiones externas volátiles y 
expectativas desfavorables. 
Aún cuando las tasas de interés reales estuvieron por encima del 
30%, la respuesta en términos del ahórrO no fue - inmediata:Durante 
casi todo el periodo 1983-1989, la veloCided de la definici6h más 
amplia del dinero (M4) conservó su. más alto nivel . Iuego- _de la ,  
devakuación. Sin embargo es justo decir que.esto'nó fue un problema • 
por si mismo, porque:se lograba el objetiVo'de - deternerlefüga:de 
capitales y se desarrollaba una nueva cultura financiera. 
Finalmente las noticias favorables sobre la renegociacióndw - la  
deuda, la privatización de los bancaos comerciales y el inicio de 
las negociaciones de un Tratado  de Libre. Comercio con- 	Canadá:u y 
Estados Unidos las tasas- de-interés óciann¡árw a bajar. lu , 11  

intemediación financiera aumentó al incrementarse la repatriación 
de los capitales.  

En relación a la eliminación gradual de eontrOles -
cuantitativos de crédito, la segunda faee 'en elprocero de' 
liberalización financiera:se inició en 1988, con la eleinacbn de 
los "cajones de crédito"a sectoree -dealtaprieridad,'YCOntinUande 
con la supresión de requisitos dé reserva obligatoria. Cabe señalar 
que desde 1976, se periitió - a los bancos comerciales captar 
recursos del 'público no sólo mediante cuentas de chequee y de 
:ahorro, "auno también a través de CertifiCadosdeDelóalto y:`  
Pagerés. Dadas las diferencias operativas de:astaa:doSfUenteS'de 
recursos, 1 aprimere medida de liberalización conatistilenauOrilair:: 
las restricciones cuentitativas . .sohre. recursos CaPtadóeYiiediente' 
instrumentos bancarios 	no tradicionaels. De elite manera , a paritr 
de octubre de 1988 sóló los saldos .bandatios-'de 11e.:11énteiá de . 
cheques y ethorroestuVierón sujetas-a limitaciones relaeionadaa:tOn 



el porcentaje que debería canalizar a "sectores de alta prioridad" 
y a los bancos de desarrollo, además del requisito de reserva 
obligatoria. El resto de as obligaciones bancarias quedó liberado 
de ecanismos de crédito selectivo y el anterior régimen fue 
sustituido por un requisito de liquidez, que únicamente estableció 
la obligación de mantener el 30% de la cartera en bionos del 
gobierno. 
En 1989 se extendió la reforma de los depósitos a plazo, y en 
agosto sucedió lo mismo con las cuentas de cheques, a finales de 
año, las autoridades abandonaron el mecanismo de crédito selectivo 
y establecieron las codniciones para eliminar lo quequedaba del 
sistema de reserva mínima . Este decisión entró en vigot el 11 de 
Septiembre, cuando se consideraron cumpidos los requisitos para 
levantar las distintas formas de control crediticio sin propiciar 
efector macroeconómicos adversos, esto implicaba contar con sólidas 
finanza, públicas y con un mercado de deuda gubernamental.que 
funcionara razonablemente bien. De otra manera quitarn1 ahorro 
forzoso y el control monetario implicaría precioneá infladionarias 
muy significativas si la carga de financiamiento gubernamental 
tuviera que trasladarse al Banco de México. Con el' ObjetiVo de 
asegurar una transacción eficiente, las autoridades notifidaron a 
todos los bancos la eliminación del coeficiente.  de liquidez 
obligatorio del 30%; además establecieron un pararé ad-hoc con, tasa 
variable a diez anos para ser intercambiado entre los bancos,. con 
el fin de asegurar que mantuvieran sus reservalyoluntarias. Con.la 
ijplantación de- estas , medidas el. proceso de liberaliieción 
financiera quedó conlcuido. Estos cambios: representaron un Cambio 
importnate hacia una concepción diferente del. papel de.. las 
instituciones financieras en el financiamiento del, desarrollo 
económico de México. 
b) Innovación financiera 

Otra tarea importante fue la creación denuevos, instrumentot 
financierot que permitieran al público traneferir  recursos en el 
tiempo, financiar sus proyectos,, al más 92ajá'cOSto.,.posible,y' 
protejer contra la diversidad del riesgo, -todc:::ellodoll.la 
seguridad, que las autoridades realizarian un monitoreo OidadOso de 
los participantes en el mercado (especialmente: alas casas de 
Bolsa), tuvieron la oportunidad'de crecer; 00::tarde, pudieron 
incursionar en otras actividades-alprlillóVer:lelusoAe.diVerloS 
instrumentos del sector privado. Con el resultado de la experiencia 
adquirida con lOs instrumentos no tradicionales:queconr pullquier. 
cembio importante en la regulación Aintte7.1981-y.  1991 se 
multiplicaron las'opciones de ahorro y finanCiamientO:con.ellas, 
la gama de operaciones que pueden efebtuatie:en los mercados de 
dinero y de capital.: Mientras que1.0.45AOM antesala may0t.párte:de-
la intermediación tenia lugar a través de instrumentos bánparies, 
como los "preestablecidos" , las cuentas de :ahOrrol'y'laS de 
cheques, en la actualidad 'el gobierno, los individuos y las 
empresas, realizan sus' operaciones _financieras :con 
diversidad de instrumentos, de los que sóbregalen por: su deManda 
los siguientes: 
i) Instrumentos del sector Bancario 
- Cuenta maestra. Ofreceel servicio de una cuenta Jordinaria. 
cheques; sin embargo, los fondos se ColOcan aUtomáticamente eh un 



fideicomiso, por lo que se obtiene al mismo tiempo liquidez e 
intereses. 
- Preestablecidos. Depósitos que pueden ser retirados sólo en día 
sespecificos de la semana o del mes, y que pagan tasas de interés 
fijas durante el periodo. 
- Certificados de depósito. (no negociables). Emitidos con 
vencimiento a casi cualquier numero de días entre 30 y 375, conuna 
tasa de interés mensual que se fija en la fecha en que se efectúa 
el depósito. Pueden ser denominados en pesos o en dólares. 
- Pagarés. Emitidos a plazos de una, tres y seis meses, tienen una 
tasa de interés que se fija el momento en que se realiza el 
depósito y se paga al vencimiento. Estos pagarés pueden ser 
negociados en la Bolsa de Valores. 

ii) Valores del Sector Público 
- Certificados de la Tesoreria. Bonos de la Tesoreria que se venden 
a descuento en subastas semanales con vencimiento a:28,91,182 y 364 
días. Son el instrumento más importante del mercado de dinero. 
- Pagines. Pagarés de la Federacón denomindaos en dólares, con 
vencimientos a 28,180y 364 dias. 
- Hondee. Bonos de desarrollo con vencimiento a uno o dos años, 
denominados en pesos. 
-Ceplatas. Certificados de participación-en un fideicomiso, que se 
mantiene barras de plata. Cada certificado equivale a-100 onzas  y 
se negocian en la Bolsa de Valores. 
- Tesobonos. Pagarés de la Tesoreria con vencimiento a uno y:tres 
meses cuyos rendimientos se indizan al tipo de cambio, del mercado 
contra el dólar. 
-Ajustabono. Instrumento con vencimietno de tres a . cinco años y 
rendimientos indizados al indice de precios al consumidor. 

iii) Valores del Sector: Privedo 
- AceOtaciones: Bancarias—Letras de crédito a corto plaZo:tititidas. 
a descuento por compañías Privadas y gerentizadaá', porbancoS 
comerciales. 
- Papel Comercial. Pagaré- negaciablequirografario; 
de hasta:180 dias1 
- obligacionee. Bonos convencimiento a más de:treir-SBOS -  Pueden no 
estar- aseguradas (quirografarias) 'o ser respaldadas por hipotecas' 
(hipotecarias), 

iv) Instrumentos pata inversión extranjera en:el-MérCAdo'0Fsótll.: 
-Acciones de suscripción libre. Acciones 'cles 
empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de-Valoresime,luedeluSer 
adquiridas ` por inversionistas.. extranjeros. Tienen'llásHeihtio0 
deréchoe corpeativos y patrimoniales de las acciones adquiridas 
por nacionales mexicanos 	pero están sujetas a restricciones 
establecidas por lee - CoMiSión Nacional-deinversionee_831tranjárai. 

Fondos neutros. Fldelcomieoscuyósadtivoli»Son:McclOnes.:::dela,, 
Serie "A"' lexcluáiva para mexicanos) de.cculpaálascó0,yádáievén lá 
Bolsa. Los inversionistas extranjeros reciben '11W-COrtificado:de' 
Participación ordinaria (CPO) emitido por el fideiCoMis0.i-  Estos 
certificados tienen `sólo derechso patrimoniales.y 



3.2,: 
III. POLITICA ECONOMICA 

Situación económica interna 

TI 

La economía nacional ha enfrentado 
desde principios del ano, una de las 
situaciones más adversas del presente 
siglo. La caída del precio del petróleo 
afecta de manera severa a muchos par 
ses exportadores de ese energétied7 
sobre todo a los que estamos en vías 
de desarrollo, y aunque parece ofrecer 
ventajas inmedlatas a los consumidores, 
tiene también repercusiones negativas 
al Interior de los países industrial! 
zados. Reitero que vivimos un problema 
mundial de magnitud extraordinaria. 

La baja en los precios del petróleo, 
el abatimiento de los precios interna 
cionales de casi todas las materias 
primas y el hecho de no haber dispues 
to de recursos externos netos en 1-a-
mayor parte de 1985 y 1986, han signi 
ficadonosólo una enorme adición a los.  
problemas que se venían enfrentandó, 
sino de hecho, una nueva crisis. 

Entre 1983 y 1985, se hizO frente a 
los desafíos con firmeza y capacidad 
política. No es fortuito, que el país 
haya logrado sortear con paz social la 
crisis, cuyos principales efectos se 
reflejaron en la caída de los salarios 
reales y la inversión 011110. La con 
certación y el diálogo superaron eT 
conflfelo y eludieron la impoSición 
autoritaria. Se ha mantenido como prio 
ridad la cimentación social. 

Entre 1983 y 1985, se fortaleció la 
rectoría del Estada en el deSerr011o 
así .como el régimen de economía mixta 
al 	precisarse en la materia".` los 

m lineamientos en la ateria:Se ha :plen 
tado la participación ciudadana en, el 
proceso de desarrollo, mediante el Sis 
tema Nacional de Planeación OemocrátT 
ea, Se ha evitado la quiebre del apara 
to productivo v generado nuevos empleos  

por encima del aumento de la pobla-
ción. Se controló y abatió la infla 
ción a nivles inferiores a los regis= 
trados en 1982. A pesar del crecimien 
to demográfico, en los últimos tres 
anos no se ha descuidado la atención 
médica y educativa, Se alcanzó una 
cifra récordenla preducción de anulen 
tos y construcción de Viviendas, y se 
evitó que la crisis afectara aún más 
los salarlos reales. Hemos 	logrado 
avances importantes en los cambios es 
tructuráles. 

Frente a la carda de los ingresos 
petroleros, el 21 de febrero pasado 
afirmé queel Gobierno mantendría firme 
mente los objetivos fundamentales deli 
nidos para el desarrollo del pars, y 
que Procederíamos a profundizar en la 
estrategia establecida ,y a determinar 
el margen de manlob¿a adicional que 
era posible obtener internamente. 

Para 'ello, .anunció que se seguirían 
diei lineamientos en Materia'de.poirti 
ca económica, y senaié.queno pretende 
riamos Pasar  la  factura de nuestros 
problemas al exterior, 'sino que Prime 
ro auméntarfamos el esfuerzo internó'  
más "allá dedo que se.habra anti9iPado 
en el Programa de Política Económica 
Para 1986; 

Sin embarge,la'contlnuldad'Y la :agudi.  
zación de la crisis petrolera deMand7 
ron un nuevo esfúerzo, diferente de.'17  
estretegia 	5eqpiaá en'los priméros. 

seis meses del a60, al:agotarse ' las 
posibilidades de la política de conten 

ci6u 

Para esto se propuso el Programa de 
Aliento y' Crecimiento, que'buscael 
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~OS PRESCTUISTALES DEL GOBIERNO MI" 
(Miles de millones de pesos) 

Enero - 	Octubre 
Vnr.% 

1986 1987 2J real 1/ 

TOTAL 10,118.8 24,240.2 5.9 

Sector petrolero 3,924.4 10,378.7 16.9 
Impuestos por Pernos 2,476.5 7,217.8 28.9 
Ive neto 303.7 678.6 -1.2 
IEPS de gasolina 1,144.2 2,482.3 -4.1 

Sector no petrolero 6,194.4 13,861.5  -1.1 
Tributarios 5,577.4 12,593.5 . -0.2 

Renta 2,683.7 5,756.8 -5.2 
IVA 1,645.1 4,110.1. - 10.4. 
IEPS '542.6  1,224.7 -0.2 
Comercio Eiterior 544.4 1,144.5 '.7.1.  
Erogaciones 67.8 150.3 	, -2.0 
Otros 94.1 207.1 	. -2.1 

No tributarios 616.7 . 1,268.0 ,  -,..9.1 .  

/'Reflectado con el INPC, 
21 Cifras preliminares. 

FUENTE: Elaborado por la OCPR, SRCP. 

compensar .les-reducelenes .por alcohol, 
cerveza y aguas envasadas. - 

En los diez meses que abarca este 
enhile/e los ingresos por impuesto al 
comercio exterior registraron una 
reducción" real de 7.12 respecto al 
monto obtenido en enero-octubre de 
1986. 	Sin "embargo, desde julio los 
decremento. han sido menos pronuncia 
dos, como resultado del repunte gradual 
de les importaciones. 

Los demhs rubro.' de ingreso trinuta 
rio se redujeron 2.7% una vez 
descontado el efecto de los precios, no 
obstante que se ubicaron por arribn de 
lo programado. El único renglón "que se  

incrementó en términos reales fue el 
correspondiente a 	automóviles nuevos 

Los ingreses no tributarlos sumaron 
$1,268.0 	milionee y', a Pesar de que 
hásto septiembre su evolución hsltn 

sido poco satisfactortai en octubre 
saPcraton la meta PreVista* El •factor 
determinante en este resultado fue ,el 
incremento real que registr6 el renglón 
de productos (69.1%), ya que hos demás 
t'ubres 	continuaron' rezagados ' en 
relaci6n con el Indice de inflaci n. 



desarrollo con estabilidad, elemento 
este último indispensable para dar vía 
bilidad a la estratégia. El programa 
refleja un cambio en las prioridades; 
hacia afuera, el objetivo basteo es la 
exigencia de recursos para nuestro de  

sarrollo, que ya no permite el cumplí 
miento rígido de las obligaciones paZ 
tadas; hacia adentro, la prioridad es 
una política activa para la recupera-
ción económica, que sea congruente con 
la lucha antiinflacionaria. 

Política de gasto 

En materia te gasto público, en el 
transcurso de este año se continuó 
avanzando en diferentes aspectos como 
son: la reorientacIón de los recursos 
de inversión; la contención del gasto 
corriente para aumentar el ahorro; la 
revisión del esquema normativo para 
asegurar disciplina, eficiencia y honra 
dez en su ejecución; la redefinIc161 
de los criterios de asignación; la ade 
cuaclón de las prioridades sectoriales 
y'regionales de mediano plazo, y el 
cambio gradual e integral del esquema 
de transferencias. 

En politica de gasto, reiteramos el 
firme propósito de mantener la disci-
plina presupuestarla. La información 
contenida en la Cuenta Pública de. 1985, 
muestre que el presupuesto se mantuvo 
bajo control. En el Gobierno Federal, 
durante el año pasado, el ejereiciodel 
gesto programable quedd,  por abajo de 
la asignación original en casi 5%. Los 
recursos por transferencias fueron in 
feriores en 2.5% al presupuesto autor 
zado, disminuyendo su participación en 
el PIB en casi 4 puntos porcentuales 
entre 1982 y 1985. Asimismo, el rubro 
de servicios personales bajó su parti 
cipael6n, en el PIB durante el mism-o-
periodo. La información confirma la 
disciplina que se ha mantenido en el 
ejercicio del presupuesto. El gasto 
público, excluyendo el servicio de la 
deuda, ha registrado un descenso acumu 
lado de 40% en términos reales desde 
1981. 

También se ha avanzado en la rehabili-
tación financiera y administrativa de 
las entidades públicas, al vincular 
sus decisiones a la politica económica 
y social. Para 'ello, se firmaron conve 
nios y se llevaron a Cabo acciones a 
fin de que el Gobierno Federal asumie-
ra pasivos .de algunos organismos,.y 
empresas, con la condiCIón de quer se 
formularan Previamente programas inte-
grales de reestructuración financiera. 
Estos programas inclUyen compromisos 
de productividad ytaneamiento gleba; 
de las.entidades;'de jerarquizaclón de. 
proyectos de r inversión, , de. reducción 
de subsidios, y de realización de etfuer 
zos'dc'racionalización y eficiencia en 
todos los órdenes. 

Asimismo. a Partir del'tercer trimes-
tre de 1985, se esteblecienxiconvenios 
entre el Gobierno Federal y  las emPre-
sas pereestateles para efectuare; 
sgaimlento, control Y' evaluacién de 
lás 'metas PreSuPueatarlas y del' défi-
cit. Estos acuerdos censtituVen un cam 
bio fundamental en la relación entre 
el sector central y el Paraestatal 
pues dan a las emPresas mayor autonomía 
de gestión y proPician un mayor senti -
do de responsabilidad. 

Durante el primer semestre de 1986, a 
Pesar de que Perdimos más de un billón 
de Pesos de inaresos Petroleros. el 
déficit total disminuyó 8% en términos 
reales, a causa de una calda ,real,del 



gasto programable del Gobierno Federal 
del 22.3%, lo que refleja el manteni-
miento y reforzamiento de la discipli-
na presupuestaria durante el presente 
año. 

El Programa de Aliento y Crecimiento, 
ha requerido en materia presupuestaria, 
redoblar esfuerzos y cambiar el énfasis 
para lograr un crecimiento moderado 
con control de la inflación. Asi, la 
innovación en materia de gasto está en 
que se apoyará el crecimiento con esta 
bilidad, sin expansionismo presupuesff 
rio, mediante la eliminación de progra 
mas no prioritarios para solventar 
gastos fundamentales adicionales. 

Empresa pública 

/7% 

La empresa pública ha sido un factor 
primordial con que cuenta el Estado 
mexicano para el logro de sus objetivos 
económicos y sociales. Como Instrumen : 
to prioritario para el equilibrio  
regional, como mecanismo de apoyo para 
la captación de divisas y como -vehiculo 
fundamental, para reordenar la economía 
y superar la dependencia tecnológica. 
La empresa pública ha contribuido al 

-desarrollo social y a la promoción de 
la productividad ,y el empleo.' 

Al inicio de mi gobterao, reconocimos 
la Imperiosa necesidad . de depurar el 
sector paraestatal a fin de,:foPtaleCer 
lo. De acuerdo con ello,_hemos realiza  
do una' Intensa reviatón de sus metas y 
objetivos, a efecto de dar le mayor 
flexibilidad, dinamismo y capatidad de 
acción.  

Continuaremos haciendo una minuciosa 
revisión del tamaño y cobertura del 
sector púbilde, dado que es requisito 
indispensable para incrementar la  

eficiencia de la econonia y canal izar 
el ahorro a la atención de las priori=  
dades nacionales.  

El Plan Nacional de Desarrollo,  - señala 
que 	Para "forte leter 'las entidadel 
estratégicas y prieritarlas, .en un‘ 
.entorno de recursos escases, es necesa 
rio evitar que las entidades que no 10:  
son mermen el  presupuesto'. 	.e110; 
hemos decidido precisar las entidades": 
públicas estratégicai y priorltarlas 
que mantendrá 

11"11sdo'›', 
Las reeteniesr - serán desincorporadas 
del settor público en ferina..  ordenada
medlánte 191'Proceies 	 11991  
dación, fusión'. o transferencia' alas"";  
entidadéi federativas. :.R"efo Reforzaremos • 
lo estratégico  
mos 	especial. énfasis, en eleVer la  pro 
dectividad de nuestras empresas pubH 
cas 	leas', «1911 11ra 
flnatizas„ Introduciremos nuevas terno
logras y  .haremes :Más ef ?ciente - su 
administradón. 
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INGRESO - GASTO DEL SECTOR PARAESTATAL 
(Miles de millones de pesos) 

Enero - 	Octubre Var 
real 1/ 

1986 1987 ii.  

Ingresos corrientes 10,629.6 26,226.2 9.1 

Castos de operación 8,206.4 16,426.0 -11.a 

Déficit (superávit) de operación (2,423.2) (9,800.2) 78.8 

Transferencias corrientes 940.5 1,479.8 -30.5 

Impuestos pagadOs 2,513.0 7,284.5 28.2 

_Déficit (superávit) en cta. 	corr. (850.7) (3,995.5) 107.6 

Ingresos de capital 1.4 12.8 304.2 

Transferencias de capital 851.2 1,584.1 -17.7 

Gastos de capital 1,584.0 . '1,795.0 '54 

Ajenas netas -261.6 -613.3 - 	3.6 

Déficit (superávit) total 142.3. „ (1,184.1) 'no. 

1/ 	Deflactado con' el INPC.. 
V7 	Cifras O-eliminare.. 
n.s. 	No significativo. 
FUENTE: Elaborado por le Dcpm, SRCP. 
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LEY DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL 

EJERCICIO FISCAL DE 1987 
051121-1~1~~1111~5.111101M, 1~119117111'141519».411MIZ507,171141"'''.'" 

De acuerdo a los lineamientos y 
catre tegias establecidos en el 
Programa Nacional de Finan-
ciamiento del Desarrollo y como 
lo sefiala el Programa de Desa-
rrollo de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México y de, la 
Región Centro, era menester 
inducir y realizar cambios es-
tructurales neceser los para in-
crementar, en un marco de equidad 
y ' pr o po r c io na l 1 da d tributaria el 
nivel de los -ingresos, ingresos, para poder 
encarar con realismo el Presu-
puesto de Egresos de 1987. 

Adecuar los ingresos del gobierno 
capitalino a la dinámica de cam-
bio social de la Ciudad de 
México implicó la cristalización 
de diversas acciones, entre 
ellas, la modificación de la 
legislación tributarla que se 
gestó con la publicación de. la 
Ley de Macienda del Departaiento 
de 	Distrito Federal , e lgente 
partir de 1983; la modernizatión 
de la estructura administrativa: 
para la recaudación de recursos; 
la simplificación de trámites 
administrativos. 	 y 	la 
deaconcentración • territorial de 
oficinas 	 administrativas 
tributarlas 	locales. 	Estas 
acciones 	derivarón 	en 	un 
incremento 	importante 	de 	la 
capacidad receptiva en' ma ter ia de 
ingresos,, fincando una poli Lica  

de ingresos flexible y adaptable 
a las circunstancias económicas y 
sociales, 

El compromiso político del go-
bierno en el Distrito Federal, es 
Incrementar los [necea() a a partir 
de cambios estructurales que con-
lleven a un aumento en lo niveles 
de eficiencia y productividad, 
para encauzar el desarrolló de la 
urbe sobre bases missól14aS , de 
la equidad y Justicia social. 

La fuerte erogación y limitación 
en la asignación de recursos en 
el atto f laca 1 de 1986, agravada 
seriamente por los fenómenos 
sf saltees acaecidos 	en 1985, hl z o 
necesaria la tema de decisiones 
inmediatas e impostergables.'  

Los 	ingreeos 	capta dos por el 
Departamento de 1 Distrito Federal 
se.  han enfocado a hacer frente a 
prioridades de la urbe y sus 
habitantes, tales como la segu-
r ida d, abastecimiento de agua, 

mejoramiento de le v lo lidad y 
tranepor te , control ambiental y 
protección ecológica, procurando 
dar vigencia a los objetivos 
prioridades y estrategias del 
país. 

Gran parte do la planta educativa 
se ha reconatrutdo cuantitativa y 



cualitativamente 	en 	acción 
conjunta con la ciudadanía. 

Se han tomado medicina orientadas 
a reducir el gasto público así 
como la inversión en proyectos no 
sustantivos y áreas no priori-
tarias; se reestructuró el apara- 
to administrativo del Departa- • 
mento del Distrito Federal para 
fortalecer la recaudación fiscal, 
mediante la creación de las admi-
nistraciones tributarlan locales. 
Se continúa con un proceso per-
manente en la actualización de 
contribuyentes y se utilizan 
modernas técnicas y procedi-
mientos de control y captación de 
contribuciones, productos y /taro-
vechamlentoa. 

Los ingresos que en el ejercicio 
fiscal de 1987 perelbiró el 
Departamento del Distrito Federal 
ascenderán a 1 billón 80 mil 
millones de pesos, superior en 82 

la captación prevista para 
1986,motivados principelmente por 
la mecánica 'tributaria, misma que 
ae acrecenta do manera paralela 
con loa prccioa al consumidor,-  la 
actualización 	de 	las 	bases 
gravables al impuesto predial, y 
ul 	norma tu en 	lna cambia de 
derechos, con el objeto de 
ajustarlas a los costos reales de 
prestación. 

Asimismo, contiene el estable-
cimiento de derechos Por concepto 
de: explotación de minas y 
canteras; Inspeccl6n de cenatruo-
cloaca y_ expediClón de placas d e  
control de uso y ocupación de 
lneuebles y la reforma legis-
lativa en materia de actas de 
realstro clon. 

Se autoriza al Ejecutivo Federal 
por conducto de la Secretaria de  

Hacienda y Crédito Público, con 
la participación del Departamento 
del Dlatrito Federal para con- 
tratar 	y 	ejercer 	crld t tos, 
empréstitos y otras formas de 
ejercicio del crédito público, 
que no rebasen el monto neto de 
32 mli /159.4 millones de pesos 
por endeudamiento del Presupues te 
de Egresos del Departamento del 
Distrito Federal para 1987, en 
los términos que ordena la Ley 
General de Deuda Pública. 

Principales modificaciones 
a la Ley de Ingresos del 
Departamento del Distrito 
Federal para el ejercicio 
fiscal de 1987 

- La determinación del valor 
catastral 	,de 	loa 	lnmovblen 
ubleadoa en el Distrito Federal 
se Podré hacer con  base e los 
valorea Imitarlos del suelo y 
conatrucclonea, seflaladoa en las 
"Tablas de valore*: enitort"s do 

en renciGn de la real4a, 
manzana y eo loa la c:aana tra 

- Se ac tualizan las cautas Po 
10 c aervicies que presta 
DeParrafnento 	del1)latrl to  
Federal, así como 	las cuotas Por 
aprovechamlento de los blenes de 
dominio 	público 	del 	proa! o 
Departamento del Dls frl to Federal 

- Se ainsras lite cuotas por to'i 
9 ,trvÉgius 	de 	agua 	en 	una 
pruporclon menor que la evaluclria 
de la inflactels. 
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- Disminución en un 302 de las 
cuotas por 	servic le de agua, 
cuando 	se 	trata 	de 	casas 
habitación cuyo valor catastral 
ny exceda u seis veces el salario 
mínimo elevado al ello, de la zona 
económica que corresponda al 
Distrito Federal. 

- Por los se rv le los de expedición 
y reposición de placas de use y 
ocupación de inmueble se pagar6 
una cuota de 12,000.00 pesos.  

- Se exentan por una sola vez del 
pago 	del 	impuesto 	sobre 
sdquisie lón de Inmuebles y de los 
derechos por la prestación de 
ser vic los del Registro Público Ae 
la Propiedad y de trámites 
lega les de caer turación a las 
personas que como consecuencia de 
los 	sismos 	acaecidos 	en 
septiembre de 1985, hubiesen 
perdido su vivienda. 

EST I MAC I ON DE INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Ejercicio 
fiscal '87 

1 811;362 ;  

1 	 Impuestos 	 79,843'  

L1. Contribuciones de mejora 	 1 380 

111. 	Derechos 	 79 378 

IV. Contribuciones no comprendidas en las 
fracciones precedentes, causadas en 
ejercicios fiscales ante r 'ore.% pen 
dientes de 1 iquidación o pago 

V. Accesorios de las contribuciones 

V I. 	Productos 

V I I 	Aprovechamientos 

VIII. Par t icipación en impuestos federal es 

IX. Ingresos derivados de f nene i ami enio 

X. giros ingresos 

9 040 

13 462 

36 757 

10 140 

850 000 

83 262 

648 Ion 
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Principales modificaciones 
fiscales a la Ley de 
Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 
de 1987 

Código Fiscal de In Federación. 

-Elevación de multas a 	contri- 
buyentes morosos del 3% al 5%. 

-Supresión del límite del 500% 
para el pago de recargos poy 
omisión del. pago : oportuno de las 
contribuciones, reanudándose  la 
causación de recargos o intereses  
sobre las mismas contribuciones. 

-Se reforma ron algunos artículos 
con el objeto de propiciar y 
mantener 	el 	cumplimiento 
voluntario de las obligaciones:  
Por parte de los can tr I buyen tes . 

Es tos 	cambios 	tienen 	como 
propósito aumentar lo cap tació o 
de Ingresos 	por la vta de <lo 
corrección de irregularidades, 
inequ da des y fila tura iones , 	sin 
afectarla economía do 10.1  
particulares; 	facilitar 	te 
instauración de un nuevo sistema, 
y, sobre todo, perfeccionar el 
sis tema, impositivo vigente.'  

Impuesto sobre la Renta. 

Loa o b je t loas principales de las 
re formas 	n 	esta ley, 	están 
dirigidos 	n 	eliminar 	las 
distorsiones que causan en el 
aparato productivo y distributivo 
la existencia del proceso 
inflacionario; 	reintegrar 	su  

ca rae ter ís ti ca 	de justicia 	y 
equidad y recuperar su capacidad 
recauda tor la . 

Para el logro de es tos objetivos 
se 	mod f Le6 fundamentalmente 	la 
estructura del impuesto a través 
de la ampliación dé :1A base 
gravable, tanto de las sociedades 
mercantiles como de`' 	las personas 
físicas " 	con 	ac livl dedeo 
empresariales, 'ademé s. de otros 
cambios. Los més,  importantes 
fueron: 

-Se 	establece un 	sis tema de 
acumulación 	y 	. deducción 	de 
intereses reales y de pérdidas o 
ganancias cambiarlas y se 
mantiene el sis tema de deducción 
de loe dividendos. 

-Se permite la deduccián por 
depreciacián al valor revaluado 
de 	todos 	los bienes 	de 11C` t vr) 
fijo adquiridos con anterioridad 
a 1986. 

-Las empresas con problemas de 
liquidez y que al le ¡sitio tiempo 
deseen invertir podrán hacer In 
deducción 	inmedintn 	gis 	lin 
pereottnie 	rijo 	de 	le, 
inversiones realizadas durar:te e ¡ 

u-1,1 re 1.0  in 	equivalente al 	valor 
presente de la deducción Per 
depreciación que Prevé la ley. 

-Se reducirá gradualmente  In 
del gravamen do 	

. 
' las empresas (de.  

42% a 	3'5,%)", unen la medida 	que 

se 	restituya 	BO 	capacidad 
recaudatoria como r SU lta do de-  In 
ampliación de la base gravable. 

Impuesto al Valor Agrega do. '' 

-Devolución mensual <del I.Va para 
contribuyen tes cuyas ao tivi dade 
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sean prioritarias, particular- 
mente 	agropecuarias. 	Además, 
cuando se derive de inversiones 
relacionadas con actividades 
empresariales 	para 	la 	cona- 
trucción 	o 	adquisición 	de 
inmuebles, maquinaria y equipo, 
entre otros. 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 

-Se establecen 5 estratos de los 
precios promedio de enajenación 
para 	automóviles 	cuyo ' nivel 
mínimo tiene una tase del 52 y el 
míximo del 252. 

-Asimismo, se actualizan dichos 
estratos conforme evoluciona el 
subíndice nacional de precios 
al consumidor 	de la 	industria 
automotriz. 

-Se establecen 	tasas, para la 
enajenación de vehículos dé 
importación en las franjas 
fronte*lzas y zonas libres. 

impuesto sobre Tenencia 'o Uso de. 

Vehículos. 

Aetuplizsción 	de: estratos 	y 
tarifas 	para' ' 	el, 	pago 	del 
iipuesto, considerando el precié 
de venta al pablico.en lugar del 
precio. de la unidad 'típica. 

Ley. de Coordinación Fiscal, 

-Asignación del 35% del'eXcedente 
de 	Id 	meta 	recaudatoria 
preconvenlda del IVA con cada 
entidad federativa adherida al 
Sistema Nacional de .Coordináción 
Flscal. 

-Se modifica la asignación de las 
participaciones del Impuesto 
General de Impurtncian 0 los 
municipios colindantea con la 
frontera o litorales por los que 
Re 	realice 	materinhavnte 	1n 
entrada y salida de mercancías. 

Contribución de Mejoras. 

-El Ejecutivo Federal disminuirá 
el valor recuperable de las obraa 
cuando los 	beneficiarios sean 
personas ffilcas' de -escasos 
recursos económicas. 

-Asimismo, 	las 	autoridades 
fiscales 	autorizarán 	lo 
ampliaclón del plazo para el pago 
en 	parcialidades 	de 	las 
contribuciones 	de mejoras hasta 

de 20 ellos y do 25 anos 
tratándose de obras de riego. 

Ley Aduanero. 

-Autorizactón a residentes en 
franjas fronterizas que, cambien 
su casa habltación a poblaciones 

del resto del Pare, paro la 
internación de su menaje, de Cesa 
usados sin el pago de, los 

lulluestos 	le laParteellia,Pruvla 
comPtabaci6u de su residencia de 
por lo menos un ano'. 

-Incremento de lo tasa del 2.5% 
al 5.02 sobre el valor base del 
Impuesto General de Ieportnclón. 

Derechos. 

-Actualizar montos y cuotas de 
derechos por las funciones de 
derecho público y por los bienes 
de dominio pabItco. 



ESTIMACION DE INGRESOS PRESUPUESTALES 
DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 
Ejercicio 
Fiscal '87 

Total 

I. Sector petrolero 
Ingresos por Pemex 
Derechos 
Consumo interno 
Exportación 
Importación 

Pago comP iem. 
I.E.P.S. Gasolina 
I.V.A. Pemex 

II. Sector no petrolero 
Tributarios 
I.S.R. 
EsPecieles 

1 .V .A. 
Produce. y Servs. 
Erogaciones 
Comercio Exterior 
ImPortac ido 
Exportación 

Otros Impuestos 
Adq. de Inmuebles 
Autos nuevos 
ToNenc in 
Azucn r 
No comprendidos 

No Tributarios 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Acconorlos 
Cont r lb. de Me f oraS 

26'949 557 

10 709 057 
7 075 64o 
7 027 640 
3 674 803 
3 352 837 

48 000 
o 

2 838 517 
794 goo 

16 240 500 
14 458 398 
6 862 500 
5 707 033 

300 500 
1 406 533 

167 75Q 
1 537;,658'  
1 448 750 

88 908 
183 457 

100 
87 992 
94 550 

815 
1 782 102 

869 250 
76 250 

13119116)  15::01°°2 
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-Se suprime el derecho de 
refrendo, de los certificados de 
matrícula 	a 	mexicanos, 
ampliándose la vigencia de los 
mismos. 

-Se establecen cuotas por 
reservación 	en 	aeronaves, 
ferrocarriles y transbordadores. 

-Se reduce de 9 a 4 clases de 
vehículos para el pago del peaje 
en los caminos y puentes de 
Cuota. 

-Modificact6n de la tasa de 
derechos por extracción de 
hidrocarburos de 31.0% a 29.3%. 

-Se permite efectuar descuentos a 
los derechos de minería de 
acuerdo a las fluctuaciones de 
los precios promedio 	interna- 
cionales. 

-Actualización de los derechos 
cuando el promedio de inflación 
acumulado al mes de junio rebase 
al 40.0%. 

Aprovechamientos. 

-De conformidad con el convenio 
de rehabilftación financlerit, los 
pagos que -deba efectuar-la CFE al 
Gobierno Federal tandréitcarIctor 
de aprOvechumienton. 

-Los: Ingresos obtenidos por el 
concepto antes mencionado, se 
destinarán a complementar laS 
aportaciones 	patrimoniales 	n1_, 

ocanntemn 	pnrn 	LnverniOn 
nuevas, ',brns de Infraestructura 
elactrica. 



El gasto programable sumó $8,024.1 
mil millones, lo que significa una 
reducción anual de 19.3%. Dicha 
variación se debió a la disminución de 
los gastos de operación y capital, 
particularmente en los renglones de 
servicios generales, transferencias y, 
en menor medida, servicios personales. 

Lel erogaciones no programables 
sumaron $30,751.4 mil millones, 10.4% 
más que en el mismo periodo de 1987. 
Ello se explica por el aumento del pago 
de intereses de la deuda (13.3%). Los 
gastos por concepto de participaciones y 
adefas reportaron tasas reales negativas 
de 0.2% y 11.4%, respectivamente. 

Sector paraestatal 

En los primeros cuatro meses del ano las 
operaciones financieras del sector 
paraestatal controlado registraron un 
superávit de $1,649.8 mil millones 
después de transferencias, monto que se 
compara favorablemente con el déficit de 
$282.8 	mil millones observado en el 
mismo lapso de 1987. Sin considerar las 
transferencias, el déficit del sector 
sumó de $461.3 mil millones; es decir, 
86.72- menos en términos reales que el 
del primer cuatrimestre del ano anterior 
(véase Cuadro 4). 

lograses 

Los . ingresos 	propios 	del 	sector 
ascendieron a $14,945.7 mil millones. 
Este resultado significa un crecimiento  

anual real de 4.6%, que se debe 
principalmente al repunte de los 
ingresos por ventas internas de Pemex. 

En los ingresos propios de Pemex, que 
crecieron a una tasa real de 24.1%, fue 
determinante la evolución favorable de 
sus ingresos internos que compensó le 
disminución del valor de los ventas 
externas. Las entidades diferentes de 
Pemex reportaron ingresos propios 5.1% 
inferiores en términos reales a los de 
enero-abril del ano anterior, a causa de 
que algunos precios y tarifas se han 
rezagado respecto a la inflación. 

Las transferencias otorgadas al sec-
tor sumaron $2,111.1 mil millones, lo 
que significa un decremento anual real 
de 21.3%. Ese monto se canalizó 
principalmente a ConaSupo, Fertimex, CFE 
e IMSS, que en conjunto absorbieron 
78.0% del total. 

Casto 

Los gastos del sector aocendieroo a 
$15,407.0 mil millones; es decir, 13.2% 
menos en términos reales que en los 
Primeros cuatro meses de 1987 . Este 
resultado refleja una contracción real 
en todos los renglones de gast01  14% en 
el de erogaciones no Progrembles y 12% 
en las programables. Esta (Mima se 
debió principalmente a la disminución de 
los gastos de operación,que constituyen 
el renglón mis importante, aunque los de 
capital también se redujeron. 



Enero Octubre 

FUENTE: Elaborado por la DGPU, SHCP. 

1987 / 
Ver.% 

real I/ 1986 

TOTAL 

Gasto programable 
De operaci6n 
De capital 

Gasto no programable 
Intereses 
Participaciones 
Adefas 

CrOditO BID/01EY 

Ajenas actea 

17,651.4 

61438.2 
4,675.4 
1,762.8 

11,014.4 
8,871.2 
1.657.0 
486.2 

27.6.8 

-78.0 

42,753.9 

12,917.2 
9.218.9 
3.698.3 

29.974.0, 
25,296.6 
3, 964.3 

713.1 

0.0 

-137.3 

7.2:  

-22.2 

20.3 
26.1 
5.7 

-35.1 

n.o 

1/ 	Deflactado con el'INPC. 
1,7 Cifras Preliminares. 
n.s No significativo. 

/Sé 

Los gastos de operación disminuyeron. 
11.5% una vez eliminado el efecto de 
los precios. Esta reducción se explica 
sobre todo por la evolución de los 
renglones de salarios y otros. 	Por 
otra parte, los gastos de capital se 
incrementaron 5.9% en términos reales. 

Los pagos de intereses en el periodo 
sumaron $3,207.4 mil millones, monto  

_superior a lo previsto, aunque 26.7%. 
_más bajo que el erogado en enero- 
octubre de 1986. 	En este total las 
entidades distintas de Pemex partici 
paron con 56.72, debido fundamental-
mente al deslizamiento del- tipo de 
cambio y a pesax de que en el marco de 
la politica de saneamiento financiero 
del sector paraestatal. el Gobierno 
Federal asumió pasivos de algunas 
empresas. 

GASTOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Miles de millones de pesos)' 



INGRESOS PRESUPUESTALES DEI. GOBIERNO FEDERAL 
(Hiles de millones de pesos) 

Enero-Abril e Ver.% 
real 	1/ 

1987 1988 88 /87 

TOTAL 8,244.5 20,740.2 -7.8 

Sector petrolero 3,653.8 7,618.1 -23.6 
Impuestos por Pemex 2,700.1 4,592.9 -37.7 

IVA neto 198.1 603.1 11.5 
IEPS de gasolina 755.6 2,422.3 17.4 

Sector no petrolero 4,590.7 13,121.9 4.7 
Tributarios 4,236.6 11,963.5 3.4 

Renta 2,060.6 6,2784 11.6 
IVA 1,291.2 3,654.9 3.7 
IEPS 375.5 1,009.4 -1.5 
Comercio exterior 351.1 534.8'-64.2 
Erogaciones 50.2 150.6 9.9 
Otros 108.0 335.6 13,8 

No tributarios 354.1 1,158.4 19.8 

1/ 	Deflactado con el INPC. 
"i/ 	Cifras preliminares. 

FUENTE; Elaborado por la Dirección General de Planeación 
Macendaria, SIICP. 
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Del impuesto sobre la renta (ISA) se 
obtuvo un monto 11.6% superior en 
términos reales al del primer 
cuatrimeatre de 1987, 	lo cual se 
explica por el incremento de 24.2% en la 
recaudación por ISR de las sociedades 
mercantiles, resultante de la segunda 
fase de la reforma fiscal. Loa Ingresos 
por concepto de ISA a las personas 
físicas decrecieron ligeramente en 
términos reales (0.4%), debido en gran 
medida a la disminución de los Ingresos 
por impuestos al capital. Los generados 
por pagos al extranjero crecieron 5.7%. 

La recaudación por concepto. de IVA 
-interno y externo- registró un 
crecimiento anual cle 3.71; La evolución 
del IVA interno reflejó'-bésicamente':ros 
mecanismos" de Particinaeión. - Con las, 
entidades federativas, en tanto que la 
del IVA externo-fue producto de la 
apertura cobercial. 
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PRINCIPALES VARIABLES MACROECONOMICAS PARA 1987 

CONCEPTO 	 1986 	 1987 

Actividad y precios 
PIB 	real 	 -3.5 a 	-4 	2 a 	3 
INPC Dic./Dic. 	 102 a 	105 	70 a 80 

Finanzas públicas 	(% P18) 
Superávit primario 	 3.3 	6.6 
Déficit operacional 	 1.7 	0.5 
Déficit 	financiero 	 16.8 	13.8 

Intereses presupuestales 	 18.7 	18.8 
Ingresos presupuestales 	 28.4 	30.8 
Ventas externas Pemex 	 4.7 	 4.9 
Recaudación no petrolera 
del 	Gobierno Federal 	 1 1.7 	13.0 
Otros 	Ingresos 	 12.0 	12.9 

Gasto programable devengado 	 22.5 	22.0 
Gasto corriente 	 17.2 	16.2 
Gasto de inversión 	 5.3 	5.8 

Variables 	financieras 
Variación real 	tipo de cambio Dic./Dic. 	 23.5 	 0 
CPP promedio nominal 	 81,0 	72 a 82  
CPP "nominal 	Dic. 	 96.3 	54 a 	64 
Ahorro financiero. Variación real 	Dic./Dic. 	 -8.7 	O a 	5 
Crédito real al 	sector privado. 	Variación Olc./Dic. 	 -23 	 20 

Balanza de pagos 
Cuenta corriente 	(M0) 	 -2,500 	-3,900 

Importaciones de mercancías 	(14D) 	 11,800 	14,700`  
Exportaciones no petroleras 	(MB) 	 8,900 	10,500 
Volumen de petróleo (M BO) 	 1,270 	1,300  
Precio promedio del petróleo 	(Da) 	 12.0 	12.0 
Endeudamiento público externo 	(110) 	 11,000 	4,700'1  

* Excluye financiamientos, 	contingentes y apoyos del 	FMI 	a 	la reserva' del 
Banco Central. 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DE 1987 

La aplicación de un programa por 
par te de la presente adminis-
tración que incorporara no sólo 
acciones de- ajes te a corto plazo, 
sino también otras que propi-
ciaran cambios de naturaleza es-
tructural, permitió avanzar du-
rante el periodo 1983-1985 res-
pecto de loa objetivos plantea-
dos. 

Internacional y los efectos de 
les terremotos de septlembre de 
ese mismo aflo. Lai diversas 
medidas. 	adoptadas 	para 
contrarrestar lo negativo de las 
circunstancias., 	evitaron ,que se 
perdieren los logros de 1983 y 
1984, sin embargo, ne f ue posible 
avanzar significativamente - en el 
proceso de saneamiento de la 
economía. 

En 	ese per todo se observó un 
progreso sus tanc lel en el sanca- 	Pa" 1986, 111  polf 	"un"  

lcn 
lins 1 llorando cómo' hje 

miento de las finanzas públicas y 	se dlsef16 c  
disminuyó 	el 	ritmo 	de 

ti vos principales,- 	continuar con 
'  

endeudamiento 	externo 	y 	las 	
esfuerzos redoblados en. el Proce- 
so de ajuste económico y, . al 

presiones inflacionarias; 	se • 
logra ron 	avances 	en 	lu 	misma tiempo, censo 11 da r los lo 

gros obtenidos en materia de. ha 
estructural, particularmente en 

Lanza de pagos, 'Int laciÓn 	ra- 
lo que se metiere    a subsidies,'  

c tonal LUac lóri de la operaciones 
política comercial, manejo de la 

del sector público. Sin embarro,,  
deuda ex terna y des incorpurac Eón 	• 
de entidades púbilena nu in  "4""1411 	 " 1" 
estratégicas ni priori teclas. 	

precios 	de 	expur taehle 	del
. 

Pa Ltd' lea 	fue, 	aaPV talla 	¡- 
comente. La- merma de-- loa ingresos. 

S in embargo 	la consecuciGn de 	por 	exportaciones 	petroleras 
dichos logros no estuvo exento de 	a lenllád 	alrededor--de 	200. 
Cestos. 	Desde el 	último trines- 	millones dé , dóla- res 	respectó. u 
tre 	de 	1984 su 	empezaron , a 	nivel estimado en el, petlaupués tu 

percibir dificultades en- la' apli- 	de 1986. Lo anterior ' obligo a 
cae LÓn del programa y la si tua- 	1 ns t remen ta r desde,  1 n le loa del 
ción que preVn lec iú en. '1985 fuó , 	uno una ' política de Con te ncl Ón 
sumemen te 01 f Cell, 	sobre 	todo 	que 	' Incluía 	medidas 	-1)rec.e,,  
porque tuve que enfrentar le des- 	pues tales, 	come re hiles c red 1 ti 
favorable situación provocad& Pot 	c4 as , cambiarlas Y de ajusta - de 
el ((dé lo de una creciente Inés- 	precios y 	caritas del • áée tér 

Labilidad del me réa de petrolero 	público. 
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Administración General Jurídica de In-
gresa remuelo a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejoras 
aprovechamientos y sus accesorios d; 
carácter federal. 

Le correspondo ordenar y practicar el 
embargo precautorio para asegurar el 
interés fiscal, cuando hubiera peligro de 
que el obligado se ausente o realice la 
enajenación de bienes o cualquier 
maniobra tendiente a evadir el 
cumplimiento de las obligaciones fis-
cales. 

Dentro de sus facultades está el ordenar 
y practicar visitas domiciliarias, 
auditorios, inspecciones y verificaciones, 
tanto de mercancías de comercio ex 
tenor en transporte, como de beldades 
de procedencia eximiera en tránsito, 
ad como la verificaciór de aeronaves y 
embarcaciones. 

Determinar el valor de transacción de las 
mercancías de importación o el valor 
comercial de las mercancías de 
exportación, conforme a la Ley 
Aduanera. 

Fi Administrador Local Juddico de In-
gresos tiene pm fundoecs el aplicar la  

política, los programas, sistemas, 
procedimientos y métodos de trabajo, 
establecidos por la Administración 
General Jurídica de Ingresos y por la 
Administración Regional Jurídica de In-
gresos. 

Aplicar las reglas generales y los 
criterios establecidos respecto a impues-
tos, derechos, contribuciones de 
mejoras, aproskebamientos y sus se-

. ccaorios de carácter federal. 

Resolver las consultas que formulen los 
interesados en situaciones reales y con-
cretas sobre la aplicación de las dis-
posiciones fiscales, asimismo, las 
solicitudes que presenten respecto a las 
autorizaciones que no scan de com-
petencia de otra unidad admirdstrativap 
incluyendo en ambos casos las materias 
aduanera y de franquicias, exendoom y 
subsidio, así como de pago en capecie, 
además de determinar los créditos fis-
cales que resulten de dichas consultas o 
del incumplimiento dc los requisitos por 
gozar de franquicias, exenciones y sub-
sidios. 

Declarar la prescripción de los créditos 
fiscales y extinción de facultades de la 
autoridad fiscal para comprobar el  

cumplimiento de las disposiciones fis-
cales, para determinar las ron. 
t'amaines omitidas y sus accesorios y 
para imponer multas con relación a los 
impueatos, derechos, contribuciones de 
mejoras y sus accesorios de carácter 
federal. 

Competencia de las Administraciones 
Locales de Auditoria Fiscal yluddica de 
Ingresos 

Debe destacarse que las Ad-
ministraciones Locales de Auditoria Fis-
cal y Jurídica de Ingresos no tendrán 
competencia respecto a las siguiente% 
entidades y sujetos: la Federación, los 
estados extranjeros y loa organismos in-
ternacionales; los estados de la 
Repáblica y el Distrito Federal; los or-
ganismos descentralizados y las 
empresas de participación estatal 
mayoritaria de la Federación sujetos a 
control presupuestal; los partidos y 
asociaciones políticas legalmente 
reconocido% laa instituciones de crédito 
y las organizaciones auxiliares del 
crédito, las casas de cambio, las ins-
titudoncs para el depósito de valores, de 
seguros y de fianzas, sal como las 
sociedades de inversión, las bolsas" de 
valores y las casas de bolsa 

ORGANIGRAMA 

DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS 



La ausencia de crédito externo y 
la persistencia y magnitud de la 
baja de los ingresos petroleros, 
hicieron imposible que el pata 
absorbiera totalmente el costo de 
la crisis, pues hubiera signi-
ficado un elevado costo social, 
en términos de producción y 
empleo, al caer en un proceso de 
hiperinflaci6n; 	lo 	anterior 
hizo más evidente la necesidad de 
reestructurar las finanzas públi-
ca., cuyos desequilibrios y 
distersiones acentuaban los efec-
tos negativos en otras variables. 

en junio de 1986, se presentaron 
los lineamientos del Programa de 
Aliento y Crecimiento, cuyo prin-: 
cipal objetivo es alcanzar un 
crecimiento económico moderado en 
un, contexto 	de estabilidad 
financiera. Pare llevara cabo el. 
programa resultaba indispensa-
ble conseguir loa recursos 
necesarios, por lo que se inicia- 
ron 	las negociaciones encamina- 
das a obtener recursos frescos 
del exterior, al tiempo que se 
dist:daba una profunda reforma 
fiscal para hacer un uso más 
eficiente del ahorro interno. 

Se enfatizó en la necesidad de 
reopunder n ins demi:qui 1 tbrion de 
la 	ecunuatin „ acentuados pur in 
reduce LIN de ion ingresos petro-
lero*, con un esquema que 130 
deprimiera ella mis la actividad 
econ6mica sino que, combinando 
medidas que actuen sobre la 
demanda y la oferta, 	reforzara 
las posibilidades de crecimiento 
en el mediano plazo. 

en el contexto Internacional, 
1987 continúa incierto, no exis-
ten signos de recuperact6n 
permanente en el mercado petro-
lero mundial; Ia evolución'preví- 

sible de inflación y tasas reales 
de interés en loa paises indus- 
trializados 	más 	importantes 
permiten 	prever 	que 	su 
crecimiento económico será limi-
tado. 

Frente a ente panorama, el 
propósito fundamental de In 
politice económica para 1987 es 
retomar la senda del crecimiento, 
con abatimiento de la Inflación. 
Entre sus principales elementos 
incluye la reducción del déficit 
presupuestal, tanto por la vía de 
raclonallzactén 	del 	gasto 
corriente, con reactivación de la 
loversiótt pébliect, como del 
aumento: de ingresos,: acompaflade 
de 	una 	profunda 	reforMa 
tributaria y tina politice que 
evite rezagos en' los precios y 
tarifas del sector ;Milico.. 

Asimismo, ee pretende continuar 
con la apertura comercial y 
mantener una?politice cambiarte 
congruente con los propési tos de 
f Luengas públicas y de balanza de 
pagos; esto peral tiré aminorar 
las presiones inflacionarias y. de 
tasas de interés así como la 
liberación de recursos a lOs 
sectores; privado y social. 

Política de Ingresos 

El Programa de Aliento y 
Crecimiento exige modificar en su 
estructura lea finanzas pilblicías, 
a f in de que contribuya de mejor 
manera al crecimiento econdesico y 
el 	cambio ' estructural. 	En 
particular, deberé orlen tar4e 
moderar la inflación, reducir las 
presiones sobre las t/i.li!is de 
lote rito 	y 	ol) tette r 	un:, .may ler 
canalización de recursos al 

igi 



sector privado y social. Por 
ello, 	se han di sedado pul í ticas 
de impuestos, de precios y 
ta rifas y de gasto público que 
pe rmi tiran promover 	una mayor 
eficiencia en la as ignac ión de 
los recursos. 

El 	programa con templa como meta 
un ajuste en el déficit del 
sector público equivalente al 3% 
del P ID, para esto se combinarán 
modificaciones a la estructura 
del 	sis tema tributario, 	cuyo 
reflejo será un aumento en la 
recaudación del 1.3%; ajuste en 
los 	precios y ta rifas de las 
empresas del sector público, que 
aportará el 1.2% y una reducción 
del 0.5% en el gasto público. 

El 	sis tema tributario mexicano 
fue diseñado para operar en un 
ambiente de estabilidad de 
precios. Le inflación he dado 
legar a un círculo vicioso en el 
que conforme ésta aumenta, 
disminuyen los ingresos tributa-
rlos. Esto ha generado Un esmne-
mn de altas tnans impositivas y 
baje carga fiscal. Para corregir 
estas die tors iones el Gobierno 
ha decidido iniciar. una reforma 
estructural que persigue tres 
objetivos centra leso aumentar la 
recaudación para -coadyuvar a un 
financiamiento sano del gasto 
público; alentar la inversión 
productiva; y mejorar la equidad 
tributarla. Lo anterior implica 
Centrar los esfuerzos  en la 
otpliaclón de bases gravables y 
en 	la 'disminución de - tasas 
impositives, eaf como combatirla 
evasión y e lus 16n fiscales. 

En este sentido, se considera que 
el Impuesto sobre la Renta sigue 
siendo elemento central del 
sistema tributario nacional. Por  

ello, se ha considerado necesario 
avanzar en su perfeccionamtentc y 
estudiar nuevos esquemas para el 
tratamiento de algunos rubros que 
componen su base impositiva, en 
particular de la relativa a las 
sociedades mercan ti les.' 

En el Impuesto al Valor Agregado, 
se 	modificaron 	algunas 
disposiciones con el fin de 
evitar procedimientos de.  eluslan 
en el entero de este gravamen. 

De Igual manera, se hicieron 
modt C icaciones al 	impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, n través del 
establecimiento de cinco tasas. 
Con 	tilo 	dedaparecet 	las. 
distorsiones que 'actualmente 
existen en la estructura del 

graVanen y  se  proporciona  maYoú 
claridad • sobre el monta a Pager. 

En lo correspondiente a le Ley 
Federal de Derechos, se presentan 
correcciones en aquellas cuotas y 
tarifas cuyos aumentos hayan sido 
rebasados por la 'inflación, con - 
la 	finalidad de 	mantener"  In 
recaudación en términos ren ta . 

En 	meter la 	de 	coordinac 16n 

f local,• se proponen estímulos al 
esfuerzo recauda tor LO en 	las 
entidades federativas y de los 
muele int os. 	Por o tro lado, 	se 
contemplan 	adecuaciones 	al 

sistema 	administrativo 	para 
fortalecer 	el 	comba te a 	la 
e va s lón 	y 	eles tón 	isca lea , 
modernizando y reestructurando 
las tareas de fiscalización.  

Mediante estas modi Citaciones se 
es timan ingresos tr tlu tu r los Y no 
tributarios del Gobierno Federal 
por 26 billones 949 mil 557  
millones de pesos Para 1987, 

	

ego. va  Laura 	a 	123.3:1 	de 
incremento con relee ión a 1986. 



Políticas Financieras 
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Por su parte, la política de 
precios y tarifas del sector 
público se orientará n fortalecer 
los ingresos propios de las 
empresas públicas y a reducir 
transferencias del gobierno y 
racionalizar subsidios. 

La política de promoción fiscal, 
congruente con los estratégino 
definidas en el Plan Racional de 
Desarrollo, seguirá dando apoyo a 
las 	actividades 	prioritarias, 
manteniendo 	vigentes 	los 
incentivos 	fiscales 	a 	la 
contracción de 	vivienda de bajo 
costo para arrendamiento; a la 
infraestructura, 	producción 	y 
distribución de productos básicos 
y al fomento de la actividad 
minera y forestal entre otros. 

En 	materia 	aduanera, 	se 
mprenderg 	una 	acci6n 
modernizadora que facilite los 
flujos 	de 	importaci6n 	y 
expertaci6n y se impulsan( el 
mejoramiento de las relaciones 
aduaneras internacionales, entre 
las que destacan las derivadas 
del ingreso al GATT. 

Loe objetivos de estas polfticas, 
señalados en el Programa Sacional 
de Financiamiento. . del DesarrollO 
son: ln recuperación y iortale 
cimiente. del ahorro 	interno, Je 
asignación y canalización efi-
ciente y equitativa dé los recur-
sos financieros;- la reorienteción 
de las relatiOnes econ6nicas con 
el exterior, y el fortalecimiento 
del sistema financiero, promo-
viendo su consolidación insti- 
cional. 

Les instrumentos financieros con-
tinuarán buscando la consistencia 
entre las políticas cambiarlas y 
de tasas de Interls en nn 
contexto de inflación todavía 
elevada, n fin de proporcionar In 
recuperación de In captación II-
nanciera y garantizar un nivel 
adecuado de reuervns internacio-
nales. 

El incremento del ahorre finan-
ciero, acompaflado por la dismi-
nución del déficit del sector 
publico, permitirá liberar recur-
sos a los sectores privado y 
social, lo que incrementará su 
capacidad de invertir, siendo 
congruente la asignación del cré- 
dito de las instituciones 	con 
los 	objetiVos de estimulo "a la 
inversión productiva, crecimiento 
económico y:  cambia-estructural, 
en particular en aquellos sec-
tores en los que se busca . una 
ampliación' 	de • infraestructura, 
así 	como en 	los que :se lustre- 
mentarán procesos de'recónveralón 
industrial. 

La política de tasas de interés 
continuará buscando que los ren-
dimientos de los instrumentos de 
captación 'sean atractivos y mujo - 
ror lo estructura de la captación 

hacia Plazos ego largos. Durante 

1987, se proseguiré con le 
liberalización 	gradual 	del 
crédito que otorga la banca 
múltiple, 	lo 	que 	permitiró 
redecir el diferencial entre el 
costo 	del 	crédito 	Y. 	el 
rendimiento pagado av los 

ahorradores. En su ámbito de  

acción 	y 	complementhlido 	las 

funclonea de otros intermediarlo;: 
financieros, la bailen mGitliib. 
a po yará 	los 	programas 	de 
Inversión 	prioritarios ' y di' 
reconversión 	 industrial 



Financiamiento del desarrollo 

1 

Generar ingresos suficientes, es esen 
cial para sanearlas finanzas y forta 
lecer el ahorró público. 

Ohjetllo fundamental de la pol relea 
fiscal, es hacer más equitativo 
sistema tributarle, para coMpensar los 
d 1 stors iones que ocas lona el proceto 
inflaclonarlo, preteger el ingreso 
real.  del. fisco en ténmlnos eficientes 
y Justos, y promover la Invertidn y el 
empleo, Durante 1984 y 1985 no se ele 
varón las tasas impositivas. 
guate fiscal de 1986, por- el centrarlo, 
se desgravaron algunas tarifas, sobre 
todo de  aquel los impuestos que 	son-. 
sensibles a los efectós desfavorables 
de la inflaCidn. 

Las adecioaciones Introducidas, recaen 

solamente en los estratos . dc ingresos 
medios y superiores asf como en el con 
sumo de artfcelos no indispensahles7  
tales como el tabaco Y las bebidas 
alcohólicas. Además, la miscelánea fis 
cal aProbada el Pasado mes  de maYO7 
que básicamente reduce los Plazos para 
el pago de  algunos'  impuestos Para evi. 
tar la erosión del fleco.'Permitir3  
generar ingresoe adicionales por agro. 
ximadamente 200 mil millones de Pesos. 

Se continu6 proplclando el fortaleci 
miento de las haciendas de las entldá 
des federativas y municipios, asf com.; 
del sistema tributario en el 4mbito 
nacional, ,mediante:' la  descentra l za 
cidn de las funciones de recaudael6I 
fiscal hacia el Interior de la Repabil ca. 
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Politica de finanzas públicas. 

Para garantizar el éxito del programa de estabilización, fue indispensa-
ble consolidar los logros fiscales de los cinco años anteriores. Con -
ese fin, la política fiscal se centró en tres objetivos principales; en 
primer término, el gasto del Gobierno Federal se ha mantenido bajo es- - 
ricto control. Los gastos corrientes se recortaron y orientaron hacia -
las necesidades sociales más urgentes. En segundo lugar, y en lo co- - 
rrespondiente a la política de ingresos, se efectuó una reforma fiscal a 
fondo y se realinearon los precios y tarifas públicos de acuerdo con ni-
veles internacionales. Finalmente, el sector público pasó por un proce-
so de reestructuración mediante la desincorporación de empresas no estra 
tégicas manejadas por el Estado. Algunos de los hechos y políticas de -
mayor interés son los siguientes: 

Agregados fiscales. Entre 1988 y 1991 el superávit primario del sector 
público alcanzó un nivel promedio de 7% del PIB, el más alto que se haya 
registrado en la historia económica de México. Durante el primer año -
del Pacto, el gasto programable sufrió una reducción de 8.911 en términos 
reales, como resultado de las medidas aplicadas a la mayoría de las acti 
vidades del gobierno. Durante 1989 y 1990 el gasto corriente del Cobier 
no Federal y del sector paraestatal se mantuvo en la tasa de crecimiento 
promedio de la economía en su conjunto. 

Un ajuste de esa magnitud de manera permanente, se suscribió el Acuerdo 
de Austeridad (Diario Oficial, , 4 de enero de 1988). ,Dicho ajuSte incluía 
entre otras medidas, reducciones de personal en 13 mil puestos'Sjecuti* 
voS al igual que un uso más eficiente de .losrecuraos Materiales'. 

Aun cuandO el ajuste presupuestal significó una conSiderableredUcción 
del gasto programable en el sector públicó federal, no afectó al :gasto - 
social. El gasto programable en desarrollo social, educación, salud, de 
sarrollo regional y urbano así como el Programa SaCional de SolidedrideW 
contra la pobreza, registró un crecimiento acumuladO de 40% en términos 
reales durante la primera mitad de la administración del . Presidente Sali 
nes. 

Con el fin de reforzar las iniciativas de reducción del gasto, público, 
se prestó especial atención a la calendárización de los. desembolsos. 

La inflación acumulada para el año redujo el impecte'reel de los deseco. 
bolsos del sector público, 

Pérdida real en la recaudación, sufrida por el gobierno en épocas de ele 
vade inflación debido al tiempo que se lleva el cobro.-  entre-erMoneate 
en que se causan los impuestomy.el memento-  en que realáente se captan.' 

Politica de ingresos. La aplicación de lea inciatives incluidas en la - 
reforma fiscal de 1989-1991 aunada desde el principio mismo del programa 
de estabilización a los ajustes de precios y tarifas del sector público. 
así como la paulatina desaparición del efecto Tonel, representaron incre 
sos p

1988
úblicos adicionales de aproximadamente 2.22 del PIO anualmente des- 

de 	. 
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Además, la reforma impositiva de 1989-1991 hizo posible el descenso de -
las tasas, al tiempo que se incrementaba la recaudación fiscal total me-
diante bases impositivas más amplias, tanto para las empresas como para 
los individuos. Entre 1989 y el presente, la tasa máxima del impuesto -
sobre la renta para personas físicas ha bajado de 50 a 35% y la tasa im-
positiva de las empresas, de 42 a 35%. La elusión fiscal y las bases es 
pecialea de tributación han sido reducidas drásticamente y la administra 
ción fiscal ha buscado reducir sustancialmente la evasión de impuestos. 
Estas medidas han contribuido a hacer más equitativa la carga fiscal, a 
la vez que han incrementado la credibilidad en el programa. 

El efecto global de las inciativas de ingreso y gasto se resume en el - 
cuadro 1.9. Lo que reslta por su importancia es el incremento del supe-
rávit primario de casi 3.3 puntos del PIB durante el primer ano del Pac-
to, y la calda del dóficit financiero del sector público en casi 15 pun-
tos del PIB entre 1987 y 1991. 

Se requiere un comentario, privatizacIón de las empresas públicas. 

De las 1,115 compañías estatales que habla en 1982 más de  80% fueron de-
sincorporadas hacia fines de 1991: Durante la administraciónAel.  Presi-
dente Salinas, se ha registrado un avante'mursignificátivo en e/Anote-
so de desincorporacifin de las empresas ,públicas, al realiZarse con éxito 
le venta de grandes empresas como las dos prinCipalesiereasnacionales: 
(Mexicana y Aerotéiico.), una de - las más  grandes minas Ae . cObre 
do (Compañía Minera de- Cananea)-, la compañía-telefónica'náCional-:-.(Teléfo 
nos de México) y la totalidad de los:banco comerciales. .Medianteldovin. 
graso a provenientes de, la venta de las empresaslartestatoles,...uma re--
duccién permanente de 'las transferencias a emprestWq-ue Ya no eran miét 
bles y que hieran cerradas: 



Enero Octubre Ver% 

1986 1987 p/ r 1/ 

Uso total de recursos financieros 1.6 8,952.8 20,575.2 

(10,098.6) 99.3 
(3,674.1) n.s 

Financiamiento a los sectores 

privado y social 

Déficit económico 

Déficit presupuestal 

Gobierno Federal 

organismos y Empresas 

Déficit extrapresupuestal 

Diferencia con fuentes de 

financiamiento 

Balance Económico primario 

Balance EconóMicw:operacional. 

616.1 

8,336.7 

1/ Deflactádo.con 

2/ Cifras preliminares. 

n.s No significativo 

() Significa superávit; 

r Significa real. 

FUENTE: Elaborado poria DGPH, 

1,888.6 35.5 

18,686.6 -0.9 

17,329.6 -0.2 
18,513.7 	8.7 

7,674.9 

71532-.6 

197 

RESUMEN FINANCIERO DEL SECTOR 

PUBLICO 

(miles de millones de pesos) 
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INDICADORES MACROECONOMICOS (1978-1991) 

Fuente Banco de México, Indicadores Económicos INEGI,Estimadón para 1991, Criterios de Po1.1992 



EVOLUCION ECONOMICA 

En este sección se presentan los Informes sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda publica correspondientes al tercer 
trimestre de 1993, remitidos por el Ejecutivo Fedral al H. Congreso de la 
Unión. 

I.- SITUACION ECONOMICA 

Introducción 

En el preiodo enero-spetiembre del año en curso, la política económica se 
instrumento con estricto apego a las disposiciones establecidas en la Lay 
de Ingresos, el Decreto Presupuesto de Egresos de la federación y los 
lineamientos establecidos en los Criterios Generales de Política 
Económica. Los principales objetivos que han guiado le política económica 
han sido: la reducción de la tasa de inflación al nivel de un dígito, la 
consolidación de una renovada estructura económica que apoye une tasa 
de crecimiento sostenible del producto, el aumento de la productividad y 
eficiencia de la economía y la elevación de las remuneraciones de los 
trabajadores en telminos reales. 

La actual estrategia se apoya en dos lineas de t'ociar, que se 
complementan. A nivel macroeconómico se busca consolidar le estabilidad 
de precios a travds de un manejo prudente de la política fiscal, como eje 
fundamental del programa y en congruencia don las políticas monetaria y 
cambiada. Le segunda linea se orienta a la profundización del proceso de 
modernización y cambio estructural del :Borato productivo, elevando su 
eficiencia y su competitividad a nivel internacional. En este merco, se han 
ampliado los horizontes de empleo e inversión pira los mexicanos. 

En el transcurso del primer semestre del arto, la actividad económica 
registro una deseceleracioh en su ritmo de crecimiento a causa de factores 
de CafilICillf interno y externo. En el dmbito interno, el proceso de 
modernización por el que atraviesa el aparato productivo, como resultado 
de pasar de una economía cerrada y altamente regulada a una que se 
caracteriza por la eprtura comercial, la desregulación y la adquisicion de 
tecnología de punta (moka, en el corto plazo, la rápida obsolencia del 
acervo de capitel existente. Por lo anterior, un monto importante de la 
inversión ha tenido que destinarse a la renovación de la planta existente y, 
en consecuencia, su impacto en el producto es menor que en el pasado 
reciente. 



Por otra parte, la modemizacidn de la economía ha implicado 
modificaciones a diversos aspectos del proceso productivo, que por sus 
mismas características, son elementos que consumen tiempo, por lo que 
aun no se reflejan las tasas de crecimiento mas eceterado. 

Sector financiero 

Durante el tercer trimestre del año, la evolucidn de los principales 
indicadores del sector financiero fue congruente con un ambiente de 
estabilidad y certidumbre en el largo plazo, El ahorro financiero continuo 
fortaleciendose y expandiendo», las tasas de interés siguieron su 
tendencia descendiente, aun cuando otorgaron rendimientos atractivos en 
bimba* reales a los ahorradores. La mayor disponibilidad de recursos en 
el sistema permitid ampliar el financiamiento a la actividad de los 
particulares. 

La consolidación del proceso de reduccIdn de la inflación, así como la 
liberalizad(*) y dearegulacidn del sistema financiero, son factores que 
generaron un marco de certidumbre sobre el futuro de la economre. 

En el periodo eneromppliembre, informacidn preliminar indica que el ahorro 
financiero -medido como el *erigido monetario mas amplio (1444) manos 
billetes y monedas en poder del público- observo un crecimiento real 
promedio anual de 17.6 por ciento, y responde a las atractivas teme de 

, al cambio favorable en lo effiectiitivas del público y a la 
de un mayor ndrnero de empresas y particulares a los 

mercados financieros. 

A lo largo del periodo de referencia, la captación bancaria fue la 
fuente de expansith del ahorro financiero al registrar un clecindenb 
promedio anual de 16.4 por ciento. 



Al bajar la inflec.ión, no sólo ha sido posible aumentar la efectividad de los 
mercados para asignar de manera adecuada los recursos, sino que se ha 
dado un fuerte incentivo a la inversión destinada a las actividades 
productivas. Tarnbión hemos ido cumpliendo con el objetivo de cancelar el 
impuesto mis regresivo de todos, el que darla más a los que menos 
tienen, el que rompe el tejido social e induce conflictos en las relaciones 
obrero-patronales en vez de cooperación: el impuesto inflacionario. 

DOCUMENTOS 

El 15 de noviembre de 1993, el Dr. Pedro Aspe Armella, Secretario de 
Hacienda y Cre'dito Público, presento' las iniciativas de leyes de ingresos y 
proyectos de presupuestos de egresos de la Federación y del 
Departamento del Distrito Federal para 1994 ante la LX Legislatura de la H. 
Camara de Diputados. Por su parte, el Dr. Guillermo Ortiz Martinez, 
Subsecretario del Ramo, participo' en la XXI Convención Nacional del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas celebrada en Puerto Vallarta, 
Jalisco, el 25 de noviembre de 1993. Por la Importancia de ambos 
discursos, se preséntan los textos a continuación. 

DISCURSO DEL DR. PEDRO ASPE ANTE LA LV LEGISLATURA DE LA H. 
CAMARA DE DIPUTADOS 

En cumplimiento de lo ordenado por la fraccicfn IV del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante 
esta Representacldn Nacional para dar cuenta del contenido y alcances de 
las iniciativas de leyes de ingresos de la Federación y del Departamento 
del Distrito Federal correspondientes al ejercicio de 1994, que el Ejecutivo 
Federal presenta a consideracidn de esta Soberanla. 

El análisis y la discusidn de las iniciativas va más ella del mero 
cumplimineto de una obligación legal. Son requisitos indispensables para 
dar sdlidez al equilibrio entre poderes y espresio'n de transparencia 

;U.> 

gubernamental. 

Se ha logrado un importante abatimiento de la inflacio'n, desde niveles de 
tres dígitos a uno cercano a la meta que nos propusimos en el Plan 
Nacional de Desarrollo. Es asi como el ritmo de crecimiento en el nivel ,  
general de precios, que en 1987 alcanzaba una tasa anual de 160 por 
ciento, se ubicará en 7.7 por ciento al final del presente eflo, y el proximo 
alcanzaré practicarnente la convergencia con nuestros principales socios 
comerciales. 



SI bien los Indicadores agregados muestran tasas de crecimiento inferiores 
a las de los primeros cuatro años de la presente administración, ésta 
desaceleración es un fenomeno transitorio que debera superarse a medida 
que las empresas vayan completando su proceso de reconversión. Asi, se 
observa que, a pesar de que la economía crece por debajo de su tendencia 
de largo plazo, los niveles de productividad y competitividad no sólo 
avanzan con rápidez,sino que se aceleran en forma continua. Entre enero 
de 1989 y agosto de 1993, la productividad por hora-hombre acumuló un 
incremento de 43.5 por ciento en el sector manufacturero y 25,7 por ciento 
en el de comercio, 

Por su parte, la mayor penetración de nuestras exportaciones 
manufactureras en los mercados mundiales demuestra el aumento en la 
competitividad de nuestra economía. De manera específica, de enero de 
1989 a agosto de 1993, las exportaciones no p9troleres han crecido a un 
ritmo ocho veces superior a la tasa de expansion de las exportaciones de 
nuestros principales socios comerciales. 

La estabilización de la economía ha permitido avanzar en la recuperación 
de los salarios sobre bases permanentes, aunque hay que volver a 
reconocer que partiendo de una base muy baja. En el periodo comprendido 
entre 1989 y junio de 1993, el salario promedio de la cotización el IMSS 
registro un incremento acumulado de 19 por ciento real. 

Si bien desde 1982 21 poder adquisitivo de los salarios minimos habla 
venido descendiendo en términos reales, ya se ha iniciado su reversión a 
través de dos mecanismos: ligar su evolución a le Inflación esperada mas 
el avance en la productividad glabal de la mano de obra y, en segundo 
término, en caso de que esta Soberania apruebe las modificaciones 
correspondientes a la Ley del impuesto sobre la rento, que el Presidente de 
la Rapdblica ha sometido ante ustedes, mediante el otorgamiento de un 
oída° fiscal en efectivo. 

La sólidos de le estabilización y las bases sobre las que se apoya la 
recuperacidn economice tienen como punto de partida el saneamiento 
les finanzas públicas y la consolidación de las instituciones monetarias y 
crediticias. Esta oorreccio'n fiscal tiene pocos precedentes NI In Notoria de 
lu economías occidentales de posguerra, al pesar de un Mide 
de 17 por ciento del PIS en 19132 e uno de 12.5 por ciento en 19011 y a un 
superé/1i di 1 por ciento del PIS en 1993, ~by ando los ingresos 
provenientes de la venta de empresas del sector público. 

.roy 



NO TRIBUTARIOS 

Contribución de Mejoras 
Derechos 

Hidrocarburos 
Otros 

Productos y Aprovechamientos 

11,915.70 

0.00 
9,441,00 
8,461.10 

979.90 
2,474.70 

1! En 1992, el Gobierno Federal no incluye ingresos 
13,104.40 rnnp. 

p/ Cifras preliminares; n.s., no significativo. 
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INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 1993 
(Millones de nuevos pesos) 

ENERO-MARZO 
CONCEPTO 
	

Variación Real 
19921/ 
	

Ejercicio p/ 	(%) 

TOTAL 

TRIBUTARIOS 

Impuesto Sobre la Renta 
Impuesto al Valor Agregado 
Producción y Servicios 
Erograciones 
Importaciones 
Otros Impuestos  

42,290.80 

30,375.10 

14,758.20 
6,876.80 
4,284.10 

381.20 
2,705.60 
1,369,20  

46,061.00 

34,289.10 

15,970.30 
8,042.60 
4,773,80 

438.80 
3,156.60 
1,907.00 

11,771.90 

0.00 
10,620.00 
9,408.60 
1,211.40 
1,151.90  

(1.80) 

1.80 

(2.40) 
5,50 
0.50 
3.80 
5.20 

25.60 

(10.90) 

n.s. 
1.40 
0.30 

11.50 
158.00) 
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INGRESOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de nuevos pesos) 

Enero-Septiembre Var. % 
1992 	1/ 	, 1993 	pf real 

TOTAL 134,183.20 141,598.40 -4.10 

Tributarios 93,437.50 104,482. 30 1.50 
Impuesto Sobre la Renta 43,373.80 49,522.30 3.60 
Impuesto al Valor Agregado 22,135,40 24,627.90 1.10 
Producción y Servicios 12,953.20 13,545.90 -5.00 
Erogaciones 1,114.10 1,247.70 1.90 
Importaciones 9,351.80 9,271.80 -10.00 
Otros Impuestos 4,509.20 6,266.70 26.20 

No Tributarios 40,745.70 37,116.10 -17.00 
Contribucioh de Mejoras 0.00 0.00 n.s. 
Derechos 28,539.70 29,982.00 -4.50 

Hidrocarburos 25,167.40 26,081.20 -5,80 
Otros 3,372.30 3,900,80 5.30 

Productos 1,939.00 1,627.00 -23,60 
, Aprovechamientos 10,267.00 5,507.10 ,  -51.10 

1/ No incluye ingresos extraordinarios, p/ Cifras preliminares.; n.s., no significad 



CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS 	
....____, 

 
PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 1993 

(Millones de nuevos pesos) 

Enero-Septiembre Var. °k 
1992 	1/ 1993 	p/ real 

Gasto neto total 115,622.10 131,816.90 3.50 
Gasto directo 25,055 70 30,514.50 10.60 
Corrientes 19,216.70 23,597.70 11.50 

Servicios personales 12,831.00 16,668.70 18.00 
Otros 6,385.70 6,929.00 -1.40 
Materiales y suministros 1,083.80 1,518.40 27.20 
Servicios generales 4,065.60 4,511.20 0.80 
Erogaciones extraordinaria 1,236.30 899.40 -33.90 

Capital 5,839.00 6,916.80 7.60 
Inversión física 5,839.00 569,30 7.60 

Bienes muebles e inmueble 543.60 6,347.50 -4.90 
Obras públicas 5,295,40 47,081.40 8.90 

Transferencias 33,222.80 39,550.60 28.70 
Corrientes 24,996.70 7,530.80 43.70 
Capital 8,226.10 77,595,90 -16,90 

Gasto programabable 58,278,50 29,234.30 20.90 
Participaciones y estímulos 24,931.10 21,532.10 6.50 
Intereses y gastos de la deuda 28,833,10 3,454,60 -32.20 
Adefas 3,579.40 54,221.00 -12.30 
Gasto no programable 57,343.60 110,284.80 -14.10 
Gasto primario 86,789.00 131,816.90 15,40 

1p/ Cifras preliminares. 

Fuente : Elaborado por la Dirección General de Planeación Hacendaria, SHCP.  
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OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA PARA 1994 

Metas alentadoras para 1994 en los terrenos de la estabilización 
económica, el cambio estructural y el incremento del bienestar social. 

En primer término, en cuanto a la consolidación del combate a la inflación 
se propone una meta de 5 por ciento en el crecimiento de los precios al 
consumidor para el proximo año. El logro de esta meta se sustenta en los 
avances en la eliminación de las presiones inflacionarias en la economía; 
la creciente correlación entre el crecimiento de los salarios reales y los 
avances en la productividad del trabajo; la culminación del proceso de 
realineación de los precios relativos, apoyada en la evolución de los 
precios de los insumos del sector público de acuerdo con sus referencias 
internacionales; un presupuesto equilibrado sin déficit alguno; la 
estabilidad de la economía, y la autonomía del Banco de México. 

El segundo objetivo es promover en 1994 una firme reactivación de la 
economía, con el fin de que México vuelva a crecer en forma acelerada y 
sostenible en el mediano y largo plazos. Esta reactivación es congruente 
con la estabilidad de precios, toda vez, que su impulso proviene de un 
crecimiento balanceado de la oferta y la demanda agregadas. 

Desde el punto de vista de la oferta agregada, el motor más importante es 
el crecimiento de la productividad que se observa en la economia , en parte 
como consecuencia de las fuertes inversiones públicas y privadas que se 
han llevado a cabo en los unimos arios y de la actualización de los 
procesos productivos y el fortalecimiento de la cultura de calidad total en 
las empresas. 

Al crecimiento de la productividad habría que agregar el paquete de política 
económica que se propone, orientado a elevar la competitividad de las 
empresas, tanto por la via de la desgravación como mediante una política 
de precios de insumos industriales acorde a las que privan en los países 
con los que comerciamos, 

Un tercer factor es el proceso de cambio estructural en el campo a través 
del programa de apoyos directos que se sustente en los cambios al marco 
jurídico y permite un nuevo impulso a la productividad agrícola. 

En cuanto a la demanda agregada, se identifican tres elementos: el 
crecimiento en la inversión pública y privada; la recuperación de los 
salarios reales, que ayudará a inducir un aumento en las tasas de 
crecimiento del consumo popular, y un entono Internacional que apunta 
hacia un crecimiento ligeramente mayor al del año anterior. 



Se propone alcanzar un crecimiento de 3 por ciento en la economía 
durante el siguiente año, es una meta realista que se apoya en la fortaleza 
de la economía mexicana y de los instrumentos de la política económica. 

A lo largo de esta administración se ha observado que las metas de la 
política econofnica para 1994 van mucho más allá del objetivo de bajar la 
inflación y estimular un crecimiento. Su propósito final es alcanzar un 
mayor nivel de vida y justicia social para todos los mexicanos. 

Es por ello que el esfuerzo de la política económica estará orientado a 
preseverar en la elevación del poder adquisitivo de los ingresos de los 
trabajadores, particularmente el de aquellos que se encuentren en los 
estratos de menores ingresos, cuyo poder de compra se fortalecera a 
través de devoluciones y desgravaciones fiscales y menor inflación, en 
promover niveles superiores de bienestar social mediante la acción directa 
del Estado, elevando los montos de recursos presupuestales destinados al 
gasto en educacicín, salud, desarrollo rural y Solidaridad, y en profundizar 
las reformas estructurales que eleven la eficiencia del aparato productivo. 

Para lograr estos objetivos, el Presidente de la República somete el dia de 
hoy a la consideración de esta Soberania la Iniciativa de Ley de ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, cuyas 
prioridades permiten precisamente apoyar ala sociedad civil en el logro de 
los objetivos de estabilidad con crecimiento y Justicia social. 

El paquete que se presenta tiene dos características fundamentales: 
realismo y prudencia Es un paquete realista porque parte de las 
circunstancias actuales internas y externas, reconoce la fortaleza de 
nuestras instituciones y la econorma y asume los retos que nos, proponen 
superar. 

Es un proyecto prudente porque reconoce que pueden presentarse 
cambios en las circunstancias internacionales, por eso, ha sido disonado 
de tal forma que la polkica de ingresos y gastos brinde e le economía la 
flexibilidad para amortiguar los posibles efectos de estos cambios. 

Por tanto, la bases para mantener un desarrollo econdmico, gradual y 
sostenido se han consolidada Estan dadas las condiciones que hacen 
posible que los margenes presupuestales derivados de los esfuerzos de 
,justa realizados en los ultimo, años, se utilicen en medidas que apoyen la 
reactivación económica. En consecuencia, el nivel de gasto que se repone 
igualara los ingresos: ni superivit ni díficit presupuestal, es &kir, un 
presupuesto equilibrado. 
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Con ello, se refuerza el propósito de garantizar un crecimiento ordenado 
del crédito interno a través de la operación de un banco central autdnomo y 
se minimiza el que los impactos transitorios de factores externos sobre los 
ingresos o gastos presupuestales puedan tener efectos permanentes sobre 
las tasas de interés, el crecimiento económico y el nivel general de precios. 

Además, el equilibrio presupuestal se alcanza ajustando la acción del 
gobierno a las definiciones mEfs estrictas en materia de disciplina 
financiera, esto es, como lo hemos hecho hasta ahora, los ingresos 
provenientes de la venta de empresas continuardn depositandose en el 
Fondo de Contingencia y se destinarán a la reducción del saldo de deuda 
interna y externa del país. 

A estos factores habría que agregar, por las implicaciones que tiene sobre 
las relaciones económicas de nuestro país con el resto del mundo, el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada, sobre el que 
quisiera hacer una breve reflexidn. 

Conviene recordar que el Tratado es un instrumento adicional, cuya 
aplicación tendra lugar en forma gradual, por lo que el impacto de su 
aprobacidn sería largo plaza Por la misma razón, su ratificación tampoco 
afectara' las tendencias de las principiase variables del programa 
económico de 1994. 

Por esto, es que podemos afirmar que los objetivos de inflación y 
crecimiento salan fundamentados en el realismo de la política econdmica y 
en los resultados del esfuerzo que el pueblo y el gobierno de México han 
conseguido e lo largo de muchos años y no en factores coyunturales que 
pudieren incidir solo temporalmente sobre los mercados. 



POLITICA DE INGRESOS PARA 1994 

Entre 1989 y 1992 el Ejecutivo federal presentó ante ésta Soberanía, 
reformas a las disposiciones fiscales orientadas a aumentar la base 
gravable, a reducir el número de Impuestos y sus tasas y a mejorar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Los 
cambios introducidos fueron de tal magnitud y profundidad que para 1993 
no hubo necesidad de plantear modificaciones adicionales. 

Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo Federal no somete a 
consideración del Legislativo la iniciativa de reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones fiscales, es &kir, no hay miscelanea fiscal para 
1994.. 

De esta forma busca consolidar la estabilidad y permanencia de las 
disposiciones fiscales, elemento indispensable para la creación de un clima 
propicio para la inversión y factor necesario para facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones. 

Se presenta en cambio una iniciativa de ley que establece las deducciones 
impositivas acordadas en el Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y 
el Empleo. 

El énfasis del Gobierno Federal en la concertación del Pacto consisitid en 
proponer a las partes firmantes un amplío paquete de desgravad& y 
ajuste en los precios y tarifas del sector público, que diera por un lado, 
mayor equidad al sistema tributario, y promover la recuperación de la 
actividad econdmica mediante medidas que inciden sobre la oferta 
agregad& elevando la competitividad de las empresas nacionales. 

Una vez incluido este paquete integral de medidas, se sólida ¡autorización 
para que la Federisción obtenga ingresos totales de 309 mil 40 millones de 
nuevos pesos. 

La medida mis importante para mejorar la equidad del sistema tributado es 
le relacionada con el nigimen del impuesto Sobre la renta de las personas 
físicas. Actualmente la ley otorga a los contribuyentes la posibilided de 
acreditar, contra el Impuesto Sobre la Renta a su cargo, un monto 
equivalente al 10 por ciento de un salario mínimo elevado al ano, hasta por 
el importe del impuesto correspondiente. Esta disposicion implica que 
mientras los trabajadores con mayores niveles de ingresos pueden utilizar 
la totalidad del crédito fiscal, los trabajadores con menores ingresos utilizan 
solamente parte de dicho cxidito. 
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En consecuencia, se propone incrementar la cantidad que pueden 
acreditar los trabajadores con ingreso inferior a cuatro salarios minimos, 
pero fundamentalmente que cuando el crédito sea mayor que el impuesto 
al cargo, los trabajadores puedan recibir en efectivo la diferencia 
correspondiente. De esta forma, los trabajadores con ingresos equivalentes 
a un salario mínimo recibirán de sus patrones, de aprobarlo esta 
Soberanía, un incremento entre 7.5 y 10.8 por ciento en su ingreso 
disponible en efectivo, con retroactividad al 1 de octubre de 1993, Los 
patrones, a su vez, compensaran dichos pagos contra cualquier Impuesto 
federal. 

Además, con esta medida se logra elevar dos salarios mínimos el nivel de 
ingreso por debajo del cual los trabajadores no pagarán impuesto Sobre la 
Renta, beneficiando a 13 millones de contribuyentes, En conjunto, estas 
medidas permitirán reducir las cargas fiscales de casi siete millones de 
trabajadores. 

Por lo que toca a las medidas dirigidas a elevar la competitividad de las 
empresas, destacan la reducción de la tase del Impuesto Sobre la Renta 
del 35 al 34 por ciento; la modificacion de la Ley del Impuesto el Activo 
para ampliar su plazo de recuperación de cinco a diez años; el 
financiamiento de *deudos fiscales recientes hasta por 36 meses; la 
reducción por dos años de la tasa de retención del Impuesto Sobre la 
Renta por interim( pagados al extranjero de 16 a 4.9 por ciento; el 
aumento en la depreciacidn de vehículos del 20 al 25 cor ciento anual, 'y la 
ampliación de 35 a 50 por ciento anual de la deducción de las inversiones 
en equipo anticontaminante. 

Se propone ademes, (acreditar contra cualquier impuesto federal el 
Itnpuesto Especial sobre Producción y Servicios correspondiente al diesel 
de uso industrial y merino. 

En cuanto a la política de precios y tarifas, destaca la disminución de 10 
por ciento en los servicios ferroviarios de caree; 14.8 por ciento en 
promedio en las tarifas electrices de alta tensión; 18 por cinto en los 
servidos seroportuarlos y reduccionis en los Preck» de die el inewino • 
industrial, que manados al rshimen propueeto de acreditemiento de sus 
respectivos impuestos especiales, permiten una reducción de 40 por ciento 
en su precio de venta. 



POLITICA DE GASTO PARA 1994 

La política de gasto que se propone para 1994 busca consolidar los 
avances logrados en torno a los objetivos planteados en el Plan Nacional 
de Desarrollo para 1989-1994. El ejercicio del gasto público permite 
orientar el cambio estructural del presupuesto, dando prioridad al 
desarrollo social y rural, así como a la infraestructura, ejerciendo las 
erogaciones públicas con selectividad, eficiencia y la mas estricta disciplina 
presupuestal. 

Las principales acciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación son las siguientes : 

Igualar el nivel del gasto total al de los ingresos y, por lo tanto, hacerlo 
compatible con la estabilidad macroeconómica. En consecuencia, hebra un 
presupuesto balanceado que promovera el crecimiento económico con 
estabilidad de precios. Por ello, se somete a su consideración un gasto 
neto presupuestal para 1994 por 309 mil 40 millones de nuevos pesos, que 
significa un aumento real de 2.6 por ciento respecto al registrado en 1993. 
El gasto primario propuesto alcanza un monto de 227 mil 880 millones de 
nuevos pesos, y el pago de intereses sobre la deuda pública total asciende 
a 31 mil 160 millones de nuevos pesos, cantidad que representara el 2.5 
por ciento del PIB, frente al 17.7 por ciento de 1988. 

Incrementar las erogaciones públicas en áreas estratégicas y prioritarias 
de la actividad gubernamental. El gasto programable que se señala para 
1994 es de 235 mil 646 millones de nuevos pesos, cifra superior en 5,7 por 
ciento en términos reales a la del cierre estimado en 1993. La prioridad 
fundamental del desarrollo es elevar les condiciones sde vida de la 
población, en especial, la de los grupos menos favorecidos, Por esto, se 
plantea un gasto en desarrollo social;,superior en casi 11 por ciento real al 
de 1993. Así, a diferencia de hace casi cinco años, cuando por ceda peso 
que se pagaba de interés se destinaban 36 centavos al gesto social, pare 
1994 se pretende que por cado peso que se pegue de intereses se pasten 
cuatro pesos en desarrollo social. Con esto, su crecimiento acumulado 
entre 1988 y 1994 sera de 93.3 por ciento real. A la vez, su participación 
dentro del gasto programable sectorial se incrementará de 33 por ciento en 
1988 a 54 por ciento en 1994. 

lmpulw la actividad productiva del sector agropecuario con el fin de 
mejoría( las condiciones de vide en el medio rural y la producción de 
alimentos e insumos. Para lograrlo, en 1994 se propone asignar el 
desarrollo rural 15 mil 208 millones de nuevos pesos. El gesto de este 
sector creced respecto el de 1993 en casi 33 por ciento en términos 
reales. Diversos programas sociales, como Solidaridad y otros 



correspondientes a educación y salud, también destinarán recursos para 
elevar las condiciones de vida en el campo. 

De manera destacada y como respuesta del Gobierno Federal a las 
demandas de las organizaciones campesinas, en 1994 iniciare la 
operación de un programa de apoyos directos al campo (Procampo), el 
cual permitira instituir los apoyos actuales por un programa mas equilibrado 
y directo. El presupuesto destinado a Procampo crecera en un 83 por 
ciento respecto a lo erogado en 1993, 

Incrementar la inversión pública para fortalecer la infraestructura básica del 
país. La propuesta de gasto en inversión física para 1994 asciende a 4 mil 
millones de nuevos pesos, cantidad superior en 10 por ciento, en términos 
reales a la del cierre estimado para 1993, Cabe resaltar que la inversión 
ptiblica y privada e infraestructura básica aumentara: en la presente 
administración a una tasa anual de casi 12 por ciento real, con lo que en el 
periodo esta inversión se habré duplicado en términos reales, 

Consolidar el cambio estructural del sector educativo y avanzar en el 
desarrollo científico y tecnológico, para lo que se propone que en el 
proximo ejercicio fiscal, el presupuesto en educación sea de 54 mil 485 
millones de nuevos pesos, cifra 14.4 po ciento superior en términos reales 
a la de 1993.Con ello, al termino de esta administración el gasto en este 
sector habríacumulado un incremento real del 101 por ciento. 

Mejorar los servicios de salud y seguridad social mediante un gesto de 1 
mil 831 millones de nuevos pesos, que representa un incremento respecto 
a 1993 de 8.5 por ciento en tiírminos reales. Su proporción dentro del gasto 
programable aumentará de 14.7 por ciento en 1988 e 22.4 por ciento en 
1994. De este modo, registrará un incremento acumulado de 81.7 por 
ciento real en la presente administracidn. 

Intensificar las medidas para mejorar la calidad del medio iimbiente, Se 
propone para 1994 que el presupuesto para deearrollo urbano, agua 
potable .y coologie ascienda a 6 mil 107 millones de nuevos Pesos, cifra 
que representa un crecimiento real de 9.3 por ciento comparada oon lada 
1993. As( su crecimiento acumulado en el transcurso de este 
administración sed de 50.5 por ciento real. 

• 
Se propone que el presupuesto destinado al Program* Nacional d• 
Solidaridad en 1994 asciende a O mil 809 millones de nuevos pesos, a loe 
cuales se sumará" les aportaciones de los gobiernos, 
munk:Spales y les de los propios beneficiarios. Los recursos presuq 
federales propuestos representan un, crecimiento real de 6,4 por 
rispecso a loe de 1993, De esta forma, Solidaridad incrementse 
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participación dentro del gasto programable de 1.5 por ciento en 1989 a 8.3 
por ciento en 1994. 

Mantener el abasto suficiente de energía. Se propone ejercer en 1994 un 
gasto programable de 46 mil 947 millones de nuevos pesos en el sector 
energético. Para Petroleos Mexicanos el gasto sera de 25 mil 559 millones 
de nuevos pesos. Su gasto de inversión se incrementara a 10.8 por ciento 
real. En lo que respecta al subsector electrico, se propone un gasto para 
1994 de 22 mil 701 millones de nuevos pesos. 

Una reforma presupuestal apoyada en el concepto de la reforma del 
Estado implica también el fortalecimiento de las finanzas de los estados y 
los municipios, con el fin de acercar en la medida de los posible al que 
ejerce el gasto y a quien recibe sus beneficios. Este acercamiento permite 
establecer prioridades en función de lo que la población necesita y, al 
mismo tiempo, le brinda a la sociedad la posibilidad de exigir una mayor 
transparencia en su ejercicio. 

El fortalecimiento del federalismo ha sido proposito permanente de la 
actual administración, se ha renovado y perfeccionado el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal con objeto de incrementar los recursos disponibles 
para las haciendas públicas estatales y municipales y se ha promovido, a 
su vez, la armonización, modemizacion y simplificación de los sistemas 
positivos de los tres ordenes de gobierna 

Fortalecer las finanzas públicas estatales y municipales es de gran 
importancia para el desarrollo equilibrado de la nación, por lo que se 
considera conveniente proponer a esta Soberanía que se incrementen los 
coeficientes a través de los cuales se determinan las participaciones que la 
Federacidh otorga a los estados y municipios sobre su recaudación 
partic:ipable, con especial ahondan al municipio. 

En los últimos ellos las entidades federativas han iniciado acciones pare 
reordenar su comercio urbano y fortalecer sus fuentes locales de ingresos. 
Para apoyar la continuidad y magnitud de dicho esfuerzo, el Ejecutivo 
Federal considera conveniente que se incorpore a la Ley de Coordinacich 
Fiscal un fondo adicional al de Fomento Municipal. Dicho fondo se 
distribuir@ entre las entidades federativas coordinadas en materia de 
derechos y servir& para apoyar sus programas de recaudad& por 
concepto de impuesto predial, derechos de agua y reordenación del 
comercio urbano, de conformidad con las reglas que determinan las 
autoridades locales y el Gobierno Federal. 

Pi7 
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Con la adopción de las reformas propuestas a la Ley de Coordinación 
Fiscal, las participaciones a las entidades federativas se incrementarali de 
21.99 a 22.93 por ciento de la recaudación federal participable. 



3.3  CRUZADA NACIONAL PARA COMBATIR LA EVASION FISCAL. 

La Cruzada Nacional para combatir la Evasión Fiscal, es un pro-

grama integral de fiscalización, cuyo objetivo fundamental consiste 

en ampliar la presencia fiscal tanto a nivel territorial como en las 

distintas actividades económicas e inducir mediante la generación -

de mayor riesgo, al cumplimiento voluntario de las obligaciones tri-

butarias. 

Por su importancia resulta ser uno de los programas priorita-

rios de la administración tributaria, mediante el cual, se pretende 

asegurar la equidad del sistema impositivo, saneando por un lado la 

conducta de los contribuyentes y por el otro, incrementando la recau 

dación del erario federal. 

La Cruzada tiene como principio rector el no obstaculizar a los 

sectores productivos, por lo que se actúa en mayor grado con el evo-

sor y se aplican criterios razonados con los'cumplidos. 

Tiempo que dura la Cruzada Nacional para combatir la Eva-sión -

Fiscal. 

La concepción de la Cruzada, parte de la premisa de que lo eva-

sión fiscal es una desviación de la correcta social que incide de ma 

nera determinante en la distorsión de la politica tributaria, por lo 

que su combate se plantea como una forme de renovación moral y. no co' 

mo acciones persecutorias o represivas. 

En consecuencia,-  su ejecUCión.no puede - ser de carácter temporal 

sino de aplicación permanente en el ejercicio de las funciones ,de ad 

ministración tributaria. 

Participantes de la Cruzada. 

Para lograr la presencia fiscal óptima que se demanda en la ac-

tualidad y ampliar el universo de contribuyentes, se conjugan accio-

nes coordinadas de la Federación, Entidades Federativas y otros orga 

nimios fiscales autónomos. 

Estrategia de acción de la Cruzada. 

Las acciones de combate a la evasión fiscal se direccionan 

acuerdo 'a una estrategia general, que prevé la incorPnración de 
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tribuyentes no registrados, la identificación de los no localizados 

y la mejoría en la calidad del cumplimiento de los controlados. 

Acciones que se están realizando para el contro de Contribuyen-

tes No Registrados o No Localizados. 

Se está ejecutando por parte de las áreas de recaudación una 

campaña de verificación masiva que consiste en recorrer las calles -

de diversas ciudades, para obtener información básica de los estable 

cimientos que operan con el público, en relación con el cumplimiento 

de sus obligaciones primarias. para incorporarlos a la base de datos. 

Este programa de revisión se caracteriza por su amplia cobertu-

ra y por contemplar técnicas de inspección no tradicionales, para -

identificar fundamentalmente a contribuyentes sustraídos o no locali 

zados que distorsionan la equidad del sistema tributario a través de 

la economía subterránea. 

Acciones emprendidas para elevar la calidad del cumplimiento 

tributario. 

Se han fortalecido los métodos de revisión tradicionales y se - 

han desarrollado nuevos, como son la Auditorio Intermedie, y diver-

sos programas de Revisión de Escritorio, en lo que destaCa el denomi 

nado "Captación de Información FisCal de Clientes, Proveedores y 

Prestadores de Servicios". 

Facultades de Comprobación de la Secretaría de Hacienda 	Crédi  
to Público, que se ejercen a través de las áreas de Fiscalización a 

nivel Federal, Regional y Estatal. 

.a) Rectificar los errores aritméticos que aparezcan;en 

claraciones. 

b) Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes respon-

sables solidarios o terceros con ellos relacionados y revi-

sar su contabilidad, bienes o mercancías. 

c) Revisar los dictámenes .formulados por Contadores Públicos so 

bre los estados financieros de los contribuyentes y su rela-

ción con el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
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d) Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o ter 

ceros con ellos relacionados para que exhiban en su domici-

lio, establecimientos o en las oficinas de las propias auto-

ridades fiscales la contabilidad, así como otros documentos 

informes y datos que se consideran necesarios e indispensa-

bles para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fis 

cales. 

e) Practicar u ordenar el avalúo o verificación física (le toda 

clase de bienes, incluso durante su transporte. 

f) Recabar de los funcionarios, de los empleados públicos y de 

los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo -

de sus funciones. 

g) Allegarse las pruebas necesarias a fin de formular la denun-

cia, querella o declaratoria al Ministerio Público para que 

ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos 

fiscales. 

Cabe hacer la aclaración que las autoridades fiscales podrán -

ejercer estas facultades conjunta, indistlnta o sucesivamente y que 

también son procedimientos para comProbar el cumplimiento de las dis 

posiciones sobre el control de caMbios. 

Facultades que tienen las autoridades fiscales, cuando durante 

la revisión conocen que se omitió la presentación de declaraciones, 

en los plazos señalados en las'clisposiciones fiScaIes. 

En este supuesto se podrá: 

a) Recoger la contabilidad cumpliendo con los requisitos del - 

Articulo 45 del 	 cuando no se hayan presentado todas 

las declaraciones periódicas a . que obligan las disposiciones 

fiscales, por el periodo a que se refiere la, visita. 

b) Determinare presuntivamente la utilidad fiscal de los contri-

buyentes, así como el valor de los actos o actividades por 

loa que deben pagar impuestos, cuandoomitan preaentar la de 

claración del ejercicio de cualquier contribución hasta el - 

momento en que se inicien las facultades de comprobación; ;y 

c) Ampliar el ejercicio de sus facultades de comprobación a ejes'  

ciclos anteriores a aquél en que se está revisando, de acuer 

do al Art. 67 del C.F.F. 



Casos en los que las autoridades fiscales, pueden determinar - 

presuntivamente a los contribuyentes la utilidad fiscal y el valor 

de sus actos o actividades. 

Se opongan u obstaculicen la labor de las autoridades fisca-

les. 

- Omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier -

contribución (después de un mes del plazo permitido). 

- No se presenten los Libro y Registros de Contabilidad, la do-

cumentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los con-

ceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes -

relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

- No se registren ingresos, compras o alteren el costo en más - 

del 3% sobre lo declarado del ejercicio. 

Registren compras, gastoso servicios no realizados o no reci 

bidos. 

Omitan o alteren el registro de inventarios de existencias o 

registren dichas existencias a precios distintos de'los del -

costo, siempre que en ambos casos el importe exceda del 3% - 

del costo de los inventarios., 

- No cumplan con las obligaciones de la Valuación de los'inven-

tarios o no apliquen los procedimientos de control.estableci 

dos para tal efecto. 

- Cuando no utilicen las máquinas registradoras de comprobación 

fiscal estando obligados a ello, cuando las destruyan o alte-

ren. 

- Cuando se encuentren irregularidades en la contabilidad que - 

imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. 

Elementos que pueden utilizar las autoridades fiscales para la 

determinación presuntiva de ingresos. 

- La  contabilidad del contribufente. 
Las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier - 

contribución. 

Información Proporcionada por teceros, solicitada por las au- 
toridades fiscales. 
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- Por otra información obtenida por las autoridades fiscales en 

el ejercicio de sus facultades de comprobación. 

- Medios indirectos de la investigación económica. 

Plazo en que se extinguen las facultades de la autoridad fiscal, 

para comprobar el cumplimiento de obligaciones y determinar contribu 

clones omitidas. 

Se extingue en un plazo de 5 años contados a partir de: 

- El día siguiente a aquél en que se presentó la declaración -

del ejercicio, cuando se tenga la obligación de hacerlo. 

- Cuando se presenten declaraciones complementarias, por lo que 

hace a los conceptos modificados, el plazo empezará a compu-

tarse a partir del dla siguiente a aquél en que se presenten. 

- Se presente o debió haberse presentado la, declaración o el - 

aviso que corresponda a una contribución que no se calcule -

por ejercicios o a partir de que se causaron las contribucio-

nes cuando no exista la obligación de pagarlas mediante decla 

ración. 

Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fisca-

les; pero sida infracción fuese de carácter continuo o conti 

nuado, el término correrá a partir del dia siguiente al en - 

que se hubiese realizado la últi•e conducta o hecho, respecti 

%flamante. 

Podrán extinguirse en un Plazo de 10 años cuando el contribuyen 

te: 

- No haya presentado su solicitud en el Registro 

tribuyentes. 

- No lleve. contabilidad. 

- Así como por los ejercicios en que no Presenté aliene declare 

ción del ejercicio estando obligado n ello. 

Plazo en que prescribe la accián de cobro de las autoridedee -

fiscales. 

Los créditos, fiscales se extinReen  por prescripción en el tér-

mino de cinco años, el cual es susceptible de interrupción en ceda - 

gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o 

Federal de Con 
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por el reconocimiento expreso o tácito que el contribuyente haga de 

la existencia del crédito. 

El cómputo del término de la prescripción se inicia a partir de 

la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá opo-

ner como excepción en los recursos administrativos. 

METODOS TRADICIONALES DE REVISION. 

Los métodos tradicionales de revisión son: 

- Las Visitas Domiciliarias o Auditorios Directas. 

- La Revisión de Declaraciones, y 

- La Revisión de Dictámenes para Efectos Fiscales, emitidos por' 

Contador Público. Registrado ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

Las visitas domiciliarias son: 

Revisiones que se efectúan en el, domicilio de loa Contribuyen-

tes seleccionados, ya sean empresas, personas morales con fines no 

lucrativos o personas físicas dedicadas a, actividadesno. empresaria- 

les. 

Estas visitas se realizan al amparo de una orden de visita y 

sus resUltados se plasman en un acta de auditería,.:, dejando copia al 

contribuyente visitado. 

Posteriormente, se emite 

diferencias que en su caso se 

el acta citada.  

una liquidación de impuestos con las - 

hubieran determinado y consignado en 

Función de Revisión de Declaraciones. 

•La Revisión de Declaraciones se efectúa en las oficinas de la - 

autoridad revisora, solicitando mediante oficio al contribuyente se-

leccionado, la información y documentación necesaria para llevarla a 

cabo. 

Cuando como resultado de la revisión se determinen diferencias 

impuestos, éstas se dan a conocer mediante resolución. 
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Acciones que se han ejercido para fortalecer la función de fis-

calización. 

Se hicieron cambios profundos en la organización de las autori-

dades fiscalizadoras tanto centrales como regionales para adecuarse 

a las necesidades de la nueva filosofía de actuación, Une@ de esos -

cambios consistió en incorporar bajo una misma Dependencia la fun-

ción fiscalizadora y la liquidadora, 

Asimismo, se incrementó en forma sustancial la fuerza fiscaliza 

dora en los niveles central, regional y estatal, dándose impulso a -

la función de capacitación para elevar el nivel técnico del personal 

actuante. 

Por otra parte, están en constante evolución los sistemas tra-

dicionales de revisión, y se están creando otros nuevos para ampliar 

la cobertura de acción en giros o actividades y en lugares en donde 

la presencia fiscal era mínima o nula. 

Lo anterior se ha reforzado en forma especial con la incorpora-

ción del apoyo de la informática en las labores sustantivas de fis-

calización. 

Revisión de Dictamenes. 

Es la revisión que se efectúa en las oficinas de la autoridad - 

revisora, en relación a la información contenida en el cuaderno del 

dictamen; solictando en los casos seleccionados, mediante oficio al 

Contador Público que dictaminó, la información o documentación nece-

saria, sal como la exhibición de los papeles de trabajo elaborados 

por él. 

Cuando me determinan diferencias de impuestos a cargo del con-

tribuyente se emite resolución consignándolas, de lo contrario no se 

emite ninguna comunicación. 

consecuencias derivadas de la fusión del proceso de liquidación 

al de fiscalización. 

Esta fusión Permite le uniformidad en los criterios de °pera-  - 
ción y mayor agilidad en el proceso fiscalizador, al ser una sola - 

autoridad la que ejerce en forma integral las acciones de verifica- 



ción del cumplimiento de obligaciones, determinación de los créditos 

fiscales, aplicación y condonación de multas, cuantificación de re-

cargos y autorización en su caso, del pago en parcialidades de crédi 

tos determinados en el ejercicio de esta función. 

Las Visitas Domiciliarias. 

El sistema de auditorias se ha fortalecido con la reorientación 

de sus acciones y el direccionamiento de los actos de verificación. 

En este sentido, se han realizado cambios en la fase de planeación -

de las auditorias para incorporarse en ésta, los programas y procedi 

mientos adecuados a las circunstancias y problemática de operación -

en cada caso. 

Así la fase inicial de revisión atiende entre otros aspectos, 

la estructura operacional y accionaria, operaciones intercompañías y 

operaciones específicas relacionadas con la - importación, pagos de - 

servicios, de regalías, de asistencia téCnica, dividendos y operario 

nes de financiamiento. 

Por otra parte, se está procurando la sistematización'de los - 

procedimientos de revisión, mediante el empleo de cédulas estándar - 

proforma, con lo que se pretende imprimir mayor agilidad a las 

alones y direccionamiento para el personal actuante. 

Revisión de Declaraciones. 

Cón el establecimiento de nuevos 

caracterizan por su agilidad y amplia 

apoyo de la informática. 

sistemas de revisión, que se 

cobertura de acción gracias al 

Como ejemplo de ello, podemos citar los programas de revisión -

de escritorio denominados: Acreditamiento de Pagos Proviaionales Im-

procedentes; Pagos Provisionales del Impuesto Sobre le Renta (Rase 

Tradicional y Nueva); Revisiones Aritméticas y Captación de Informa-

ción Fiscal de Clientes. Proveedores y Prestadores de Servicios. 

Próximamente se instaurarán otros programas de revisión en mate 

ría de impuestos especiales; impuestos retenidos. devoluciones auto-

máticas de saldos a favor y de derechos. 
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Dictamen Fiscal, 

Han sido diversas las acciones para fortalecer este valioso ins 

trumento de apoyo a las labores de fiscalización, las cuales son el 

producto de un esfuerzo conjunto entre las autoridades hacendarias y 

la contaduría pública organizada. 

En este sentido, se ha avanzado en la simplificación y actuali-

zación de la información que deben contener los anexos del cuaderno 

de 1 dictamen, enrelación con el cumplimiento de obligaciones de las 

sociedades mercantiles en la Base Amplia del Impuesto Sobre la Renta 

los cuales se publicaron el Diario Oficial de la Federación el 23 de 

Octubre de 1987. 

Por otra parte, se ha culminado el proceso de desconcentración 

de la revisión del dictamen a las Administraciones Fiscales Federales 

y se esta avanzando en su descentralización en materia del Impuesto 

al Valor Agregado para las Entidades Federativas; actualmente ya - - 

ejercen esta función los Estados de Chihuahua y Jalisco. 

Como resultado de les propuestas formuladas en''el Foro de Con-

sulta Nacional sobre Simplificación Fiscal, se autorizó la emisión -

de una declaratoria de Contador Público en las Solicitudes de Devolu 

ción del Impuesto al Valor Agregado, para simplificar a los contribu 

yentes la realización de este trámite administrativo. 

NUEVOS NETODOS DE REVISION.. 

Nuevos métodos de revisión que;setienenectualMette. 

a) Programa de Acreditamiento de Pagos Provisionales Impraceden 

tes. 

I) Pagos previsionalesdel Impuesto Sobre la Renta. 

c) Revisión Aritmética. 

e) Captación de Información Fiscal de Clientes, ProveedOtel.  y 

Prestadores de.Servicies. 

f) Devolución automático de saldos:a 

g) Detección de Fuentell de Ingreso. 
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El Programa de Acreditamiento de Pagos Provisionales Improceden 

tes, consiste en: 

Verificar con el auxilio de datos que proporciona inform€►tica, 

la procedencia del acreditamiento de los pagos provisionales de di-

versos impuestos federales efectuados por los contribuyentes en sus 

declaraciones anuales. 

Este programa de cobertura nacional ha permitido detectar me-

diante un sistema de comprobación ágil, irregularidades importantes 

donde existe una clara manifestación de defraudación fiscal. 

Inicialmente se trabajó en materia de Impuesto Sobre la Renta y 

posteriormente se continuará con el Impuesto al Valor Agregado y- - 

otros Impuestos Federales. 

El Programa de Pagos Provisionales del Impuestos sobre la Renta. 

Tiene como finalidad detectar el nivel de cumplimiento por par-

te de las sociedades mercantiles, respecto de la presentación oportu 

nade sus declaraciones y del correcto pago proVisiOnal en cada uno 

de los meses del ejercicio en curso, tanto en la base ampliada como 

en la tradicional del Impuesto Sobre la Renta. 

El Programa de Verificación de Pagos Provisionaleá del :IMpUesto 

Sobre la Renta. 

Opera mediante oficio el cual se SOliCite a los contribuyentes 

seleccionados, la contestación de un cuestioneriOcuyo'contSn440eon 

templa los elementosileceMarias para calcular 'lea Pages .Pi7oViSenalee 

en los diversos supuestos que prevé la Ley. 

Está información ea procesada con posterioridad con el apoyo de 

a informática para verificar la correción de los cálculos. 

Asimismo, se solicita copia de la declaración del último pago 

provisional efectuado. 

En caso de existir discrepancias, 

información o documenteción adicionah 

Auditoría Tntermedla. 

Es una visita domiciliaria que tiene como finalidad la  verifica 



ción de la correcta determinación de la base gravable de los contri-

buyentes a través de pruebas ágiles a renglones específicos; lo que 

implica que esta labor se efectúe en menor tiempo en comparación con 

las auditorias profundas. 

Revisión Aritmética de Declaraciónes. Consiste: 

En verificar por medio del equipo de cómputo los cálculos efec-

tuados en las declaraciones anuales presentadas por los contribuyen-

tes para determinar la base del impuesto y la aplicación de la tari-

fa correspondiente. 

La computadora realiza la comparación entre las cifras que de-

terminó contra las declaradas, obteniendo en su caso, las diferen- - 

cias existentes y emitiendo directamente las resoluciones respecti-

vas. 

El Programa de CaptaCión de Información Fiscal de Clienies, Pro 

veedores y Prestadores de Servicios. Consiste: 

En efectuar una visita domiciliaria a empresas con amplia cober 

tura de operación a nivel nacional' o regional,' con el propósito de - 

obtener información en relación a las operaciones realizadas con sus 

clientes, proveedores o prestadores de servicios; -que permita median 

te el cruzamiento de datos, la detección.-de contribuyentes omisos o 

que se ostentan i/debidamente como menores o que notienetégisti-a 

das ni declaradas todas sus operaCiOnes 

Este programa proporciona la pOsibilidád , de:unarevisión'ditée. 

cionada y de rápidas resultados, .sin estar dirigicWa.lasempréSiis 

donde se obtiene la información. 

Cuando se .determinan diferencias a los proveedores, clientes 

prestadores de servicios, se les pueden determinar diferencias en - 

otras ocasiones si, 

Con base al cruzamiento de datos-antes-CitadO, se )4édén detec 
tar. contribuyentes total o parcialpente omisosLposteriormente, sí 

se pueden determinar otras omisiones de ese mismo contribuyente con 

motivo de otros pagos-o cobros que se hubieran Aeteptadwewvisilas 

subsecuentes. 
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Una variante característica en este acto de fiscalización radi-

ca en el hecho de que las órdenes de revisión son emitidas con alcen 

ce limitado, a fin de permitir dentro de un marco de legalidad, la 

incidencia con el mismo contribuyente para actos posteriores. 

Programa de Devolución Automática de Saldos a Favor. 

Este programa fue creado con el propósito de efectuar una veri-

ficación posterior a los contribuyentes que presentaron saldo a fa-

vor en su declaración anual y que cobraron el importe de la devolu-

ción. 

En los casos en que no procede el saldo a favor determinado por 

el contribuyente, se turnará el expediente respectivo al área de li-

quidación para que ésta proceda a emitir la resolución correspondien 

te. 

El Programa de Detección de Fuentes de Ingreso, tiene: 

Como objetivo fundamental, el detectar a nivel nacional, contri 

buyentes que ostentan irregularidades fiscales como: contribuyentes 

ocultos, omisos, mayores que tributan .como menores, operaciones epó,  

crifas, omisiones de ingresos, entre otros; a fin de actualizar el - 

padrón fiscal de. contribuyentes y cobrar, en su caso, lás:diferen 

cías de impuestos 'que deriven de su aplicación.. 

Su mecánica Parte del procesamiettOde diversos formulariot:-fis' 

cales, para que posleriormente.a través deun proceSo.discriminato-

rio de datos, se separen en:diferentes reporteá letanizadósá. los.--

contribuyentes que presenten irregularidades enau:sittatión<fiecal. 

VISITAS DOMICILIARIAS. 

lequlsitos:que deben reunir los Actos Administratives 

carse. 

Deberán tener por lo menos,los siguienles recjuisilóát'. 

a) Constar por escrito. 

b).SeAalar la autoridad vicio emite. 

c) Estar fundado, motivado y :expresar la resoluCIón objetoo 

propósito de que se trate.. 



d) Estar firmado por el funcionario competente 

e) Señalar el nombre o nombres de las personas a las que vaya 

dirigido; si se ignoran éstos, se señalarán los datos sufi-

cientes que permitan su identificación. 

Datos que debe contener una Orden de Visita Domiciliaria. 

Como todo acto administrativo a notificar debe constar por es-

crito, estar firmado por el funcionario competente e indicar lo si-

guiente: 

a) La autoridad que lo emite, 

b) Los fundamentos legales y los motivos por los cuales se ex-

pide. 

c) El nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido, 

si se ignoran éstos, se señalarán los datos suficientes que 

permitan su identificación. 

d) El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita; obligán-

dose los visitadores a realizar las facultades de comproba-

ción precisamente en ese lugar o lugares. 

e) El nombre de la persona o personas que deban efectuar la vi-

sita. 

Cuando en el inicio de una Visita Domiciliaria no se 

el contribuyente o su representante legal, los: 

Visitadores procederán a elaborar una relación de sistemas, li-

bros, registros y demás documentación que integre la contabilidad del 

contribuyente. 

Asimismo, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en 

dicho lugar, a fin de que el contribuyente o su representante legal 

los espere a una hora determinada del día siguiente, para recibir la 

orden de la visita; si no se presentaran después del citatorio, la 

orden de visita se entregará a la Persona que se encuentre en dicho 

lugar, iniciándose de esa forma las facultades de comprobación por - 

parte de las autoridades fiscales, 
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Consecuencias que tiene la obstaculización de una Visita Domici 

liaría o de una Revisión de Escritorio. 

Las autoridades fiscales están facultadas para que indistinta-

mente puedan: 

A) Tratándose de visitas domiciliarias: 

1. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

2. Imponer la multa que corresponda en los términos del Códi 

go Fiscal de la Federación. 

3. Solicitar a la autoridad competente para que se proceda 

legalmente por desobediencia a un mandato legitimo de au-

toridad competente. 

Además las autoridades fiscales a través de los visitadores es-

tán facultadas para: 

a) Recoger la contabilidad cumpliendo con los requisitos del 

Articulo 45 del Código Fiscal dé la Federación. 

b) Proceder a determinar presuntivamente lautilidad fiscal 

de los Contribuyentes, ami como el valor de los actos o - 

actividades por los que deben pagar contribuciones. 

B) Tratándose de reisiones de escritorio, le son aplicables los 

puntos 2 y 3 e inciso b). 

Domicilio en el que se lleva a cabo la visita domiciliaria cuan 

do se presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el - 

citatorio y antes de recibida la orden de Visita Domiciliario. 

La visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio y en el - 

anterior cuando el contribuyente conserve el local de éste, sin que 

para ello se requiera nueva orden de visita o amplisci8n, levantando 
los visitadores acta circunstancial en donde áe haga constar 'dicha 

situación. 

La Visita Domiciliara' puede realizarse simultanéemente en dos 

más lugares. 

Siempre que en la orden de visita se indiquen dichos lugares o 

exista una orden para cada uno de ellos. En cada lugar se debe 

levantar actas parciales, las cuales se agregarán al acta final. 

Si se expide una solar orden, se procuraré que el original de - 
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la misma se entregue en el domicilio fiscal de la matriz y en los de 

más domicilios sse actuará con las copias. 

Personas que pueden realizar una Visita Domiciliaria. 

Sólo pueden realizar las visitas domiciliarias las personas de-

designadas cuyos nombres consten como visitadores en la orden de au-

ditoria, quienes se deberán identificar con credencial expedidad por 

su Dependencia; o con oficio con fotografía que los acredite como -

empleados o mediante credencial con fotografía expedida por autori-

dad oficial (licencia de automovilista, pasaporte). 

Las personas que inician la visita domiciliaria deben ser las 

mismas que la concluyen. 

No necesariamente, ya que éstas pueden ser sustituidas, aumen-

tadas o reducidas en su número en cualquier tiempo por la autoridad 

competente. Cuando se dé el supuesto de sustitución o aumento de -

personal, éste se notificará por escrito y personalmente. 

, Testigos que se designan al inicio de una Visita Domiciliaria, 

deben ser los mismos durante el desarrollo y cierre de la auditoria'. 

No necesariamente, ya que los testigos podrán ser sUstituidos 

en cualquier tiempo, por no comparecer al lugar,donde se está 1167. -

vendo a cabo la visita, por ausentarse de él, sin que 1!Ye,concluido 

la diligencia, o antes, si manifiestan su voluntad de dejar, de ser - 

testigos, procediendo en estos casos a designar de inmediato a otros 

teetigos. En czso de negativa del contribuyente o de la persona con 

quien se entienda la diligencia para designar nuevos teStigós, 

visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. 

Obligaciones que tienen los Contribuyentes 

liarla. 

- Permitir a los visitadores designados por lasH autoridades 

elacceso al lugar o lugares objetOAe. la visite. 

Mantener a disposición de los vieitadores la contabilidad y 

demás paPeles que acrediten el eumlliMiento de les: Aispósició 

nes fiscales. 

Permitir la verificación de bienes y mercancías.- 
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- Si cuenta con sistema de registro electrónico, poner a dispo-

sición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operado-

res. 

El horario para el desarrollo do las Visitas Domiciliarias es: 

En principio deben efectuarse en días y horas hábiles que son -

las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 Hrs.; sin embargo, las 

autoridades fiscales pueden habilitar días y horas inhábiles, cuando 

la persona a quien se le va a practicar la visita, realice activida-

des por las que deba pagar impuestos en días u horas inhábiles y - -

cuando la continuación de la visita tenga por objeto el aseguramien-

to de la contabilida o de bienes del contribuyente. 

Supuestos en que proceden los auditores al aseguramiento de la 

Contabilidad, o de cualquier documentación, bienes o mercancías. 

Cuando localicen correspondencia, documentación o bienes que no 

estén registrados en la contabilidad, en estos casos, se podrá india 

tintamente sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes mue-

bles, archiveros u oficinas en donde se encuentren, dejándolos en ca 

lidad de depósito al contribuyente o a la persona con quien se en-'- 

tienda la diligencia, previo inventario que a efecto se formule. 

Asimismo, cuando exista peligro de que el visitado se ausente 

pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la - 

diligencia, y cuando descubran bienes o mercancías cuya importación, 

tenencia, producción, explotación, captura o treoePorte, debe serme 

nifestada a las autoridades fiscales o autorizadas porellas, sin ha 

ber cumplido con esa obligación. 

Casos en que los auditores pueden recoger la contabilidad del''- 

contribuyente. 

Cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 

- Se nieguen .a recibir la orden de visita. 

- Existan sistemas de contabilida, registrowo libros sociales 

sin sello, estando el contribuyente obligado a presentarlos - 

pare ser sellados. 

- Existan dos o mAs sistemas de contabilidad con distinto 
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nido y no puedan conciliarse los datos con los manifestados -

en los avisos o declaraciones presentadas. 

- Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto -

contenido. 

No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a 

que se esté obligado. 

Los datos anotados en la contabilidad, no coincidan o no se 

puedan conciliar con los asentados en las declaraciones o avi 

sos presentados, o cuando los documentos que amparen los ac-

tos o actividades no aparezcan asentados en dicha contabili-

dad, dentro del plazo que señalen las disposiciones fiscales, 

o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes. 

- Se desprenda, alteren o destruyan parcial o totalmente, los 

sellos o marcas oficiales colocados por los visitadores. 

- El contribuyente visitado sea emplazado a huelga o suspensión 

de labores, en cuyo caso la contabilidad sólo podrá recogerse 

dentro de las 48 horas anteriores a la fecha señalada para -

que se dé el supuesto. 

- Se niegue a los visitadores el acceso a los lugares donde se 

realiza la visita; así como a mantener a su disposición la - 

contabilid,.correspondencia o contenido de cajas de valores. 

Obligaciones que tienen los auditores cuando recogen la contabi 

lidad. 

Cuando se recoja la totalidad de la contabilidad, se debe levan 

ter acta parcial, dñadose por terminada la visita en el estableci- - 

miento del visitado y contirmándose el ejercicio de las facultades -

de comprobación en las oficinas de las autoridades fiscales donde se 

levantaré el acta final. 

Cuando se recoja sólo parte de la contabilidad, también se le-

vantaré el acta parcial, señalando los documentos que se recogen; pe 

ro en este caso, si es factible continuar la visita en el domicilio 

o establecimiento del visitado. 

Los:resultados de una visita domiciliaria se dein a conocer a 

contribuyente en: 

Todos los casos a través de un acta final, en la que se harán 
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constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubie 

ren conocido durante la visita; el acta se levantará en donde se es-

té llevando a cabo la visita; sí simultáneamente se está practicando 

en dos o más lugares, se deberán levantar actas parciales mismas que 

se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede - 

ser levantada en cualquiera de dichos lugares. 

Casos en que se levantará el Acta Final en las Oficinas de la -

Autoridad Fiscal y los requisitos que deben reunir. 

Cuando resulte imposible continuar o concluir-el ejercicio de 

las facultades de comprobacién en los establecimientos del vi 

sitado, en este caso, se deberá notificar previamente esta -

circunstancia a la persona con quien se entienda la diligen-

cia. 

- Cuando se recoja toda la contabilidad del contribuyecte. 

Cuando el contribuyente.se niega a firmar el Acta final levanta 

da como resultado de una Visita Domiciliaria, no pierde:Valor Proba-

torio. 

Supuestos con que puede concluirse anticipadamente una Visita -

Domiciliaria. 

Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por  laa auto-

ridades fiscales, podrán concluirse anticipadamente en los siguien-

tes casos: 

1. Cuando el visitado antes del inicio de le visita hubiere Pre 

sentado aviso ante la Secrerarls de Haciende y Crédito Públi-

co, meniiserseds su deseo de presentar sus estados financie 

ros dictaminados por contador Público entoriesdo, siempre - 

que dicho aviso se haya Presentado en Pies° y cumpliendo los 

requisitos que, el efecto señale el Art. 46 del litsillesent0  - 

del Código Fiscal de Is Federación. 
2. En los casos a que se refiere el Articulo 58 del, misMO C6di 

go (si se encuentra en alguna causal de presuatles a que se 

refiere el Art. SS). 
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En el caso de conclusión anticipada de la visita se deberá 

levantar acta en la que se señale esta situación. 

Requisitos que deben cumplir las autoridades cuando efectúan una 

solicitud de información de datos y de documentación de la contabili 

dad en una revisión de escritorio. 

Si la solicitud se realiza fuera de una visita domiciliaria de-

berá cumplirse con los requisitos que a continuación se relacionan: 

1. Constar por escrito; señalar la autoridad que lo emite; indi 

car los artículos de los dispositivos legales, base de su so 

licitud e indicar los motivos. 

2. Notificar dicha solicitud en el domicilio manifestado ante - 

el Registro Federal de Contribuyentes. Tratándose de perso-

na física también se podrá notificar en su casa-habitación o 

en el lugar donde se encuentre. 

3. Indicar en dicha solicitud el lugar y plazo que se otorga pa 

ra satisfacer dicho requerimiento. 

En el caso de revisiones de escritorio se otorgará un plazo 

de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a - - 

aquél en que se le notifique la solicitud, pudiéndose amplie:-

por 10 días hábiles más. 

LIQUIDACION. 

Liquidación de Impuestos. 

Es una resolución motivada 'y fundamentada, a través de le  cual,  
la autoridad determina en cantidad líquida las contribuCioaes no PA- 

, 
Radas en forma espontánea, inclusive los recargos y las multas corres 

pondientes. 

Crédito Fiscal. 

Es la cantidad que tiene derecho a percibir el Eátado, provenien 

te de contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. 

Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de 

seguridad social y contribuciones de mejoras y derechos. 

Los impuestos son contribuciones establecidas en Ley que deben 
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pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situa-

ción jurídica o de hecho, prevista por la misma. 

Aprovechamientos son los ingresos que el Estado apercibe por 

funciones de derecho público. 

Accesorios son los recargo, las sanciones y los gastos de ejecu 

ción que participan de la naturaleza de las contribuciones o de los 

aprovechamientos, según correspondan a uno u otro. 

Acto de Fiscalización. 

No siempre concluye con una liquidación. Si el acto de fiscali-

zación se refiere a una visita domiciliaria, el contribuyente tiene 

la posibilidad de inconformarse en contra de los hechos consignados 

en el acta de auditoria y desvirtuarlos con los argumentos y pruebas 

pertinentes. 

Traténdose de revisiones de escritorio, como son la revisión de 

declaraciones y las del dictamen, en las que se determinen irregula-

ridades que tengan como consecuencia omisión en el pago de las cOn-

tribuciones; la resolución que se emite al respecto, constituye una 

liquidadción. 

Se puede emitir una liquidación por infracciones determinadas a 

une empresa que declaró pérdida fiscal ajustada y en su caso imponer 

se multa. 

Si, pudiendo presentarse los siguientea casos: 

a) Que en la Liquidación se modifique la, pérdida fiscal declara 

da. 

b) Que como consecuencia de las irregularidades la pérdida de-

clarada se convierta en utilidad. 

Si la pérdida subsiste y el eJarcici0  de que se treta ea el 
de 1986 o posterior, se impondré una multa,  equivalente al 

10% de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada 

y la que realmente corresponda. 

Racimos T SANCIONES. 

El pago de recargos como indemnización al Fisco Federal por fal 



ta de pago oportuno. Si el pago no es espontáneo procederá además, 

la imposición de la multa que corresponda. 

Casos en que se considera que el cumplimiento de una obligación 

no es espontaneo. 

Cuando la omisión es descubierta por las autoridades fiscales o 

cuando la omisión haya sido corregida después de que se haya efec-

tuado cualquier gestión por parte de las autoridades fiscales. 

Computación de los Recargos. 

Se calculan conforme a la tasa que fija actualmente el Congreso 

de la Unión para el pago en parcialidades de créditos fiscales, más 

un 50% de ésta. En ningún caso excederán de los que se causen en 5 

años cuando el pago no es espontáneo o de los causados durante un 

año, si el crédito se paga espontáneamente. El cómputo se efectúa - 

por cada mes o fracción de mes que transcurra a partir del día en que 

debió hacei.se el pago y hasta que el mismo se efectúe. 

Clase de infracciones en que pueden incurrir los Contribuyentes 

Son de dos tipos: de fondo y de forma. 

Las multas de fondo, son las que se imponene en virtud de in-

fracciones cometidas que traen como consecuencia omisiónen el pago de 

las contribuciones. 

Las multas de forma, son las que se, aplican por infracciones -

que no tienen como consecuencia omisión en el pago de contribuciones 

como el caso del atraso mayor de GO días en el registro de oeeracio-

nea en libros de contabilidad. 

Reglas para fijar multas. 

Les infracciones formales se sancionan aplicando el ordenamien-

to fiscal vigente en el momento.eni..que se cometió la infracción, si 

son de las consideradas instantáneas o aplicando el ordenamiento fiS 

cal vigente en el momento en que les autoridades fiscales las descu-
bren, si se  trata de infracciones formales continuadas. 

Las infracciones de fondo se sancionan de acuerdo con el ordena 

miento fiscal vigente en el momento en que se cometió la infracción, 

es decir, cuando se presenta o se debió presentar la declaración co-

rrespondiente. 
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Multas por la omisión en el pago de contribuciones. 

a) El 50% de las contribuciones omitidas, cuando las diferen-

cias de impuestos determinadas se paguen junto con los re-

cargos. 

b) El 100% de las contribuciones omitidas, cuando las diferen-

cias determinadas se paguen junto con los recargos y la pro-

pia multa después del cierre del acta final. 

c) El 150% de las contribuciones omitidas en los demás casos. 

Reglas para aumentar multas. 

a) Cundo se trate de un contribuyente reincidente. 

b) Cuando se omita enterar contribuciones retenidas o recauda-

das de los contribuyentes. 

c) Cuando la comisión de la infracción sea continuada 

Reglas para disminuir multas.. 

- En un 25% del monto de las contribuciones omitidas que hayan 

sido objeto de dictamen o del beneficio indebido. 

- En un 20% del montt de las contribucioneá:obittidas o del bene 

ficio indebido, siempre que el infractor pague o devuelva loá 

mismos, con sus accesorios dentro del mea sigulente. 

Reducción de multas autorizada durante 1987. 

No ea aplicable durante este año, en virtud de que esa disposi-

ción tuvo vigencia única y exclusivamente durante ese año, tal como 

se establece en el primer párrafo de dicho precepto, por  lo  que  se -

impongan multas e partir de 1988 deberén fundamentarse con las dispo 

siciones conducentes del Código Fiscal de le Federación. 

feagemegeo Legal: Articulo tercero de la Ley que establece, reforma, 

adiciona Y deroga diversas diegoeicienee fiscales, 

publicada en el Diario Oficial el 31 -XII -06  de vi-
gencia únicamente para 1987. 



TECNICO PRACTICO: El Contribuyente obtuvo ingresos de N$35,000.00 

Por concepto de honorarios en el 29 trimestre de 1993 y realizó-

los siguientes gastos: Determinará el Ingreso Gravable de las per 

sonsa que prestan sus servicios personales en forma independien--

te: (Determinación de los pagos provisionales del ISR e IVA, asl-

como las obligaciones de quienes tienen trabajadores a su servi—

cio. 

RENTA 

TELEFONO 

PAPELERIA 

GASOLINA Y MANTENIMIENTO 

DE UN AUTOMOVIL 	 1,464.00 

LUZ 	 540.00 

SUELDOS 	 2,602.00 

HONORARIOS 	 1,000.00 

,CUOTAS PATRONALES AL IMSS 	 353.00 

APORTACIONES AL INFONAVIT 	 130.00 

1% SOBRE EROGACIONES 	 26.02 

DEDUCCION DE LA INVERSION 

EN EQUIPO DE COMPUTO ADQUI 

RXDO EL 5-1-1993 (MOI 

N$ 14,000.00 X % ENTRE EL 

NO. DE MESES DEL EJERCICIO 

X 3 DEL TRIMESTRE). 	 874.99  

TOTAL DE DEDUCCIONES 
	

N$18,390.36 

A) DETERMINACION DEL INGRESO GRAVABLE  

TOTAL DE INGRESOS 	 N635,000.00 

MENOS 

TOTAL DE DEDUCCIONES 	 N$18,000.00  

INGRESO GRAVABLE, 	 N$16,609.64 

El Ingreso Gravable se Aplicaré la tarifa del Art. 80 de la Lun, 

que corresponde al trimestre por el que-se efect0a el pago, 

cantidades que se obtenga ser* el Impuesto Cau-sadO. 

2 4// 

N$ 7,800.00 

2,100.00 

1,500.00 



APLICACION DE LA TABLA DEL ARTICULO 80-A (LISR). 

Se debe ubicar entre qué cantidades de las columnas Limite Infe--

rior y Limite Superior de la tabla del Articulo 80-A de la LISR - 

se localiza el Ingreso Grabable y proceder como se indica: 

* Ubicar el rango que corresponde al Y Gravable para determinar - 

la cuota fija aplicable. 
* Multiplicar el Impuesto Marginal por el porciento del Subsidio-
sobre el Impuesto Marginal. 

* Cabe mencionar que el impuesto Marginal es la cantidad que re--
sulta de aplicar la Tasa que corresponda en la tarifa del Art.-

80 al excedente del Limite Inferior. 

* Para obtener el Subsidio se debe sumar la Cuota Fija de la ta--

bla del Art. 80-A y el resultado de multiplicar el impuesto Mar-

ginal X % de Subaidio sobre Impuesto Marginal que corresponda en-

la mencionada tabla. 

MISMA CUESTION  

BASE GRAVABLE: N$ 16,609.64 

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR CUOTA FIJA % DE SUBSIDIO SO 

K$N 	 M$N 	 M$N 	SOBRE IMPUESTO 
MARGINAL. 

14,480.64 	22,823.49 
	

1,581.41 	30.00 

SUBSIDIO SOBRE CUOTA FIJA 	 N$ 1,561.41 
IMPUESTO MARGINAL 	 N$ 723.86 
POR 

• DE SUBSIDIO SOBRE IMPUESTO MARGINAL 30.pg 	217.15  
SUBSIDIO TOTAL 	 N$ 1,798.56 



B) APLICACION DE LA TARIFA DEL ARTICULO 80 LISR 

M$N M$N M$N 

LIMITE INFERIOR 	LIMITE SUPERIOR 	CUOTA FIJA PORCIENTO PARA 

APLICARSE SOBRE 

EL EXCEDENTE 

DEL LIN. /NF. % 

N$  14,480.64 

N$ 2,219.00 

BASE GRAVABLE N$ 16,609.64 

14,480.64 	22,823.49 

INGRESO GRAVABLE 

MENOS 

LIMITE INFERIOR (ART. BO) 

,EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR 

POR S PARA APLICARSE SOBRE EL 

EXCEDENTE DEL LIM. INFERIOR. 

3,664.00 	 34.00 

IMPUESTO MARGINAL 

MAS 

CUOTA FIJA 

IMPUESTO DETERMINADO 

C) DETERMINACION DEL SUBSIDIO  

Loa Contribuyentes que perciben ingresos por honorarios gozarán - 

d. un subsidio contra el impuesto que resulte a su cargo en los - 

términos del Artículo 86 de la LISR. 

Para determinar el Subsidio se consideraré el Ingreso y el  Impuse 

to que se obtuvo conforme a la tarifa del Articulo 80 de la LISR. 

El Subsidio se` calcularé aplicando la tabla del Articulo 80-a. Es 

ta tabla se actualizaré trimestralmente y se publicaré en el ---

D. O. P. 



D) ACREDITAMIENTO DEL 10%  IMPUESTO A PAGAR 

Contra el impuesto que resulte a cargo, se podrá acreditar Una --

cantidad equivalente,a1 10% del Salario Mínimo Geberal del área - 

Geográfica del Contribuyente, elevado al trimestre. 

W'Min. 14.27 

X 90 DIAS DE LA SEMANA '(ELEVADO AL TRINES-!-,.- 

SUPUESTO: 3 MESES X 

30 DIAS = 90 DIAS. 

ACREDITABLE: A QUIENES COMUNIQUEN POR ESCRITO QUE PRESENTARAN 

DECLARACION ANUAL, 

X .10 

IMPUESTO DETERMINADO 

MENOS  

SUBSIDIO TOTAL 

IMPUESTO DESPUES DE APLICAR SUBSIDIO 

(A PAGAR) 

N$ 4,368.51 

N$ 1,798.56  

N$ 2,569.95 

- 10% ACREDITA-- 

DLE (0) 

ad.al 



DECLARACION ANUAL DE RF. 

Salarios y Jubilaciones: Sr. Pérez recibió el día 31 del mes de -

Agosto de 1992, un pago único por concepto de Jubilación por la - 

cantidad de N$ 400,000.00, éste importe se deriva del Plan de Ju-

bilación que tiene establecido la empresa donde el Sr. Pérez pres 

té sus servicios y fue determinado con base en cálculos actuaria-
les. 

La cantidad que le correspondía al Sr. Pérez de no haberse conve-

nido el pago único seria de N$ 4,200.00 pagaderos en forma Men---

sual, por concepto de pensión por jubilación. 

Los Ingresos percibidos por el sr. Pérez a la fecha de JubilaOión 

son los siguientes: 

Salario 	 N$ 36,000.00 

Aguinaldo 	 3,000.00 

Vacaciones 	 2,000100 

Prima Vacacional 	 1,000.00 

Comisiones 	 25,000.00 

Total de Ingresos 

31-08-92 

Los pagos que se perciban por Jubilación estan exentos hasta por 

la cantidad de 9 veces el Salario Mínimo General del área Geográ-

fica del Trabajador considerado esto en percePción  diaria. 

En Ice casos en que el Patrón y el Trabajador reciba en vez de pa 

gos mensuales por Jubilación una cantidad Onica por este mismo --

concepto, el Articulo 84 del Reglamento de la LISR, nos serial& la 

fere& ee que deber* Precederlo Para calcular el Impuesto del «ler 
ciclo. 

En esta cuestión existe un plan de Previsión Social destinado a - 

Jubilaciones en donde por medio de cálculo* actuariales se deter-
minen las cantidades que deben percibir loa Jubilados,  Ya alee' eo 

forma de pensión o como pago Onico. 



CEDULA 1: Muestra la determinación de la parte gravable y la par 
te exenta por concepto de un pago único de jubilación-

en el ejercicio de 1992. 

CIFRAS EN NUEVOS PESOS 

9 veces el Salario Diario del Area Geográfica (SMG) en 1992 poe 9 

veces: 
119.70 .  13.3 X 9 

(X) Numero de días entre 

la fecha de pago de la Jubilación 

y •1 31 de Diciembre de 1992. 

(-) Resultado 

-(4.) Cantidad que se hu— 
biera percibido en 1992 de no e-- 

xistir pago único (4,200 Mengua--- 
lea de Septiembre a DiCiembré) 

(-) Cociente ReOultante 
(X) Pago Cinto° convenido 

(-) Ingreso exento de -- 

ISR por concepto de pago único de 

jubilecidn, segón Fractión I del- 

Act. 84 de RISR 

Ingreso Grava!» del pago !hico por 

Jultlici6n1»snanYriéelesn II del 

Art.-'64411#1. 	.(Pago 

gree0 'lento s/Pralcitin. 

Cantidad que @l'hubiera percibido 

en 1992 devno beber llego °Oteo 
(..) 9 veces •1 	Min. 40  Arar 
por -ndoe*o:de• días desde la. /eche 

de pago Mete e1 '31 de Dic. 1991. 
(9 11-13.3.X 122-Dlas) 

(-) Ingresos acumulables 
en 1992 a los dem8s Ingresos per-
cibidos. 



en el ejercicio 
s/ Fracción III del Art. 84 RISR 	 2,196.60 FRAC.III 

CEDULA 	2: Muestra la determinación del Impuesto correspondiente 

al Ingreso no acumulable proveniente del Pago Unico -
percibido por Jubilación en el ejercicio de 1992. 

CIFRAS EN NUEVOS PESOS 

rryr 

N$ 52,280.00 Ingreso Gravable, según Fracción II 

(-) Ingreso Acumulable a -
los demás ingresos del ejercicio --

Fracción III 
(-) Ingreso no acumulable 

sujeto del ISR. 
(X) Tasa Efectiva, según-

último párrafo de la Fracción IV 

del Artículo 84 del RISR 
(-) Impuesto causado sobre 

Ingreso no aCumulable 

2,196.60 

50,083.40 

CEDULA 	3: Muestra la determinación del Impuesto correspondien- 

te a los Ingresos acumulables de 1992 y de la tasa -- 

efectiva a que se refiere la Fracción IV del Articulo 
84 del RISR. 

N$ 36/000.00 
N$ 3,000.00 

2,000.00 
1,000.00 

25,000..00 

IngtesoS por Sueldos 

Salarios 
Gratificáción 

Vacaciones 

Prima Vacacional 
Comisiones 

Ingresos Exentos 

Gratificación 



Prima Vacacional 	 N$ 200.00 

Ingresos acumulables normales 
Ingresos Acumulables según 
Fracción II/ del Art. 84 del 

RISR. 
Total de Ingresos acumulables 
(-) Deducciones personales: Honorarios 
medicos. 

Base de ISR. 
ISR. a/Tarifa Integrada Anual 
proporción 88% 

Tasa Efectiva 

79i 

N$ 66,400.00 

2,196.60 
68,596.60 

2,000.00 

66,596.60 

12,081.00 

18.144 

CBDULA 4: 

Sr. Ignacio Pérez Muciflo. 

Cédula que muestra las Retenciones y los Ingresos mensuales ,  de 
1992. 

SUELDOS 
	

OTROS 	JOB/LACIOS 
	

TOTAL DE 	ISR 
INGRESOS 	RETENIDO 

Enero 	N$ 4,500.00 N$ 4,500.00 N$ 1,300.00  
Febrero 	4,500.00 4,500.00  10200*(1)  
Marzo 	4,500.00 4.500.00 1,200.00 

Abril 	4,500.00 4,500.00 1,200.00 
Mayo 	4,500.00 4,500.00 1400.00 
Junio 	4,500.00 4,500.00 1,200.00 
Julio 	4,500.00 4,500.00 1,200.00 
Agosto 	4,500.00 6,000.00 400,000.00 410,500.00 2,300.00 

N$ 36.000.00 6,000.00 400,000.00 442,000.00 10 800 00 

porivedo del  P*90  de N$ 400,000.00  de la Jobil*oi6or no a* hizo 
retencien por no proceder de acuerdo a lo previsto en el Articulo 



80 del RISR. 

Cantidad que se hubiere pagado en forma mensual 

de no haber pago único. 	 N$ 4,200.00 

(-) 9 veces el SMG elevado al mes 

13.30 X 9 X 30 = 

(-) Resultado 

Impuesto, según Tarifa 

Articulo 80 del mes de Agosto 

Pago Único percibido 

(+) Cantidad que se hubiere pagado 

en forma mensual de no haber pago 

único 	 4,200.00 

(-) Cociente 	 95.00 

(X) Impuesto Resultante en "A" 

Impuesto a retener, según Art. 80 RISR 

;g9 

3,591.00 

609.00 

O "A" 

400,000.00 



CAPITULO IV.- MODELOS TEORICOS-PRACTICOS. 
( ECONOMETRICO ). 

4.1. 	Introducción. 

4.2.- Formulación del Modelo para determinar.  el 
ISR de lis Personas Físicas. 
(Formula Exponenbial Simulada). 

4.3.- 	Formulación Lineal del- Modelo .Econométrico 
para estimar el. Incremento de la RacaUdikéjoh 
Fiscal Bruta. del ISR de las Persóhaei'liti

Elasticidad)'. 
 

(Modelo de Ellaticidad  

4.4.- 	Evaluación - EConométrica del Modelo. 



Y.2:LOS MODELOS ECONOMETRICOS. 

Punto de partida de cualquier investigación econométrica, es el dise 

ño de un modelo econométrico. 

o Denota un conjunto de hipótesis que permiten la inferencia estadís 

tica a partir de los datos que se estudian. 

o Especificación de elementos aleatorios que se supone, intervienen-

en la determinación de las observaciones, de modo que se puede con 

siderar como una muestra. 

o Tradicionalmente el análisis de series de tiempo se asocia al uso-

de categorías macroeconómicas; como el ingreso nacional y el nivel 

de precios. 

o Un modelo econométrico para analizar series estadísticas de cate—

gorías macroeconómicas no pueden entrar en desacuerdo con la parte 

de un modelo de política económica. 

o Descripción sistemática del fenómeno en estudio, tenemos perturba-

dores, por lo que se atribuye propiedades probabilisticas adecua—

das, éstas representan todos los factores ignorados en la parte '—

sistemática del modelo.' 

o El ingreso se cuantifica mediante su elásticidad 

greso agregado o promedio de ingreso 

o Los coeficientes de reacción económica definidos, 

las derivadas parciales. 

corresponden a 

Se puede operar con dos bases macroeconómicas; 

1.- Base CIN - Contabilidad del Ingreso Nacional 

2.- Base MIP = Matriz de Insumo Producto o Inducto Productor 

tado global) 

El análisis macroeconómico (estático-comparatiwo), acepta la dinámi-
ca de sus interrelaciones e interacciones wmutsntis-mutandis"; cam—

bio en el, cambio, se utiliza la variable "tiempo". 
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,9.2: FORMULA EXPONENCIAL PARA EL I.S.R. 

El presente escrito tiene como fin introducir una nueva forma para calcular el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ei método aquí expuesto elimi 

na las tablas mediante una función exponencial. La principal ventaja de este - 

nuevo método consiste en que reconoce parte de la inflación tan pronto como se 

vea incrementado el salario mínimo. Adicionalmente la nueva forma de calcular 

los impuestos puede tener grandes ventajas en el proceso de cálculo una vez que 

los usuarios se hayan familiarizado con ella. 

Consideraciones. 

Actualmente en México se utilizan una serie de tablas por medio de las cuales -

se calcula el impuesto sobre la renta de las perSonas físicas. La razón por la 

que se tienen varias tablas es que se requiere una diferente para cada periodo 

de pago, esto es: año, mes, quincena o semana (aunque es posible obtener una 

bla de otra), Por otra parte, el fin por el cual el impuesto se ha tabulado,,es: 

el de obtener un mayor porcentaje de impuesto para un ingreso superior, preten-

diendo con ello simular una función exponencial mediante intervelowlineeles. 

El procedimiento utilizado es comprensible si se tiene en cuenta qUe haata:haCe 

muy poco tiempo no se tenia acceso a calculadoras o computadoras que Contarán -

con una función exponencial. 

El método utilizado actualmente para el cálculo del impuesto cuenta con varias 

desventajas, entre las cuales se encuentran: 

A) para cada periodo de paga se requiere una tabla diferente. 

B) En los últimos áhos4 y debido ,a la inflación, fletan tenido que realizarmo 

dificisciones anuales a las tablas. 

C) En la,  época actual, de alta inflación, no se ha realizado un número suficien 

te, de cambios a las tablas del impuesto (se debezImm dé actualizar al menos ca-

da vez que se vea incrementado el solario mínimo. 

D) Loa ajustes anuales que se realizan actualmente no permiten analizar con fa-

cilidad el cambio neto de la tasa para ceda uno de los niveles de salario. 



FORMULA ZIPONENCIAL PARA EL I.S.R. 

Parámetros 

Crac. = CRECIMIENTO DE LA CURVA 

% mes le PORCENTAJE MAX DE IMPUESTO 

Kin 	= SALARIO MINIMO DEL PERIODO 

Variables 

Suel. = SUELDO 

Dep. = DEPENDIENTES 

economicos 

Fórmula Impuesto • Suel % Max 

Aclaraciones. 

El % Mar es el porcentaje máximo que puede llegar a pagar una persona. Un cam-

bio en este parámetro afecta a todos los contribuyentes en forma proporcional, 

esto es; si duplicamos % Mas se duplica el impuesto que pagaran todos y cada - 

uno de los contribuyentes. 

El parámetro Crec.es el que regula el crecimiento de la curva; un movimiento en 

este parámetro influye en la curvatura de la función. Por lo que un cambio en 

Cree. afecta más a los ingresos bajos que a los altos. 

Una solo fórmula es utilizada para cualquier periodo; sólo es necesario substi-
tuir el salario mínimo total del mismo. 

Jgq 

E) Los cambios anuales de tablas no siempre afectan a cada individuo en una for 

ma equitativa. 

F) No se toman en cuenta a los dependientes económicos, como de hecho se hacía 

en otros años, y como todavía se practica en otros países. 

G) Las empresas que cuentan con nómina por computadora deben alimentar todos -

los números de la tabla, multiplicando con ello las posibilidades de error. 

Propuesta. 

Considerando las razones anteriores, y teniendo en cuenta que con las calculado 

ras y computadoras modernas puede ser sencillo mtilizar una función exponencial 

se propone a continuación una forma alternativa para el calculo del I.S.R.: 



Aunque el salario mínimo de la fórmula puede ser el correspondiente a la zona -

económica de cada contribuyente, es mejor utilizar el del Distrito Federal para 

todas, ya que ello fomenta la descentralización al permitir que, por una parte 

las empresas paguen menores salarios en las zonas que tengan un salario mínimo 

menor al del D.F., y que por otra, los contribuyentes, que supuestamente conser 

van un poder adquisitivo igual al del D.F., pero con un salario nominalmente me 

nor, paguen un porcentaje inferior de impuestos que en la zona económica de ma-

yores ingresos. 

Tabulación de la fórmula. 

Con el objeto de poder comparar el impuesto obtenido mediante la fórmula con el 

que se paga actualmente, se tabula a continuación el porcentaje de impuesto en 

términos de les parámetros Crec, %Max y de varios niveles de salario como málti 

píos del salario mínimo ( Se considera Dep 4  0): 

Impuesto/Suel 1 100 - XMax# (1 - Exp ( Crec 1 (1 + Dep/2- Suel/Min))) 

Impuesto actual. 

Como paso siguiente en la determinación de los parámetros necesarios para la 

fórmula exponencial, se calculan los impuestos pagados con el proCedimiento 

tual utilizando para ello los mismos niveles de salario qu i en él apartado•ante 

rior. ( En 1986 no se ipauye el porcentaje adicional por cOnsiderarse'n0  recu-

rrente). 

Una de las deducciones que podrían obtenerese de esta tabla es que los ¡mimes" 

tos han bajado en los .dltimos años en términos del salario mínimo; esto ocurre 

debido a la pérdida del poder adquisitivo de dicho salario durante el período - 

considerado. Sin embargo, si se realiza el mismo ejercicio allicando el Indice 

de inflación al salario mínimo, se obtiente que el Porcentaje de impuestos ha - 

subido en realidad. Véase como ejemplo lo que ocurre a un salario que en 1980 

representó cinco salarios mínimos: 

Lo que nos indica que, para el salario considerado durante el período 1980-1986 

el impuesto, real fue incrementado en un 60*. Aunque en la fórmula podrían uti 

lizarse salarios mínimos inflacionados, como los del ejemplo anterior, parece - 

ser más equitativo usar los, actuales, ya que con ello, al disminuirse el poder 

adquisitivo de las personas que reciben el salario mínimo, se rePercute también 

en el ingreso de cada uno de los miembros de la sociedad. 



Definición de los parámetros. 

Con el análisis anterior pueden establecerse valores tentativos para los paráme 

tros de la fórmula. Si se deseara que los pagos fueran similares a los existen-

tes en los años 82-85, podrían definirse 2Max-50% y Crec.0.07, con lo que la -

fórmula quedaría como sigue: 

Impuesto - Suel*0.5 # (1 - (1 - Exp (0.07* (1+Dep/2-Suel/Min))) 

• 
Ventajas de nuevo método. 

.23C 

Una vez definidos los parámetros, podemos resumir algunas de las ventajas que -

obtendríamos con una fórmula como la anterior. 

A) Permite usar la misma fórmula para cualquier período de pago. 

B) Puede utilizarse durante varios años sin requerir cambios. 

C) Se modifica automáticamente al cambiar el salario mínimo. 

D) Permite que una modificación real a los impuestos sea visible ante la socie-

dad entera (cambio en los parámetros »fax o Crec). 

E) Conserva la equidad entre los' distintos niveles dela. población,. a pealr de 

la inflación. 

F) Ceda dependiente económico permite deducir medio salario mlnimo de la base - 

del impuesto, lográndose con ello un impuesto más equitativo. 

G) Evita errores de captura el disminuirlos:datos 



" FORMULA EXPONENCIAL FARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA " 

Impuesto= sueldo %max (1-Exp (Creo (1+Dep/2 - Suel/Min))). 

*****************************************************4*************1 
ESTADISTICAS 1980 - 1986 EN PORCENTAJES CON INTERVALOS: 
**********************************1~~************************ 

% MAXIMO 40 45 50 50 50 55 55 

CREC 0.092 0.077 0.052 0.066 0.075 u.)24 0.058 

% % % 
1 0 O 0 0 0 0 . 
2 3.5 3.3 2.5 3.2 3.6 1.3 3.1 
5 12.3 11.9 9.4 11.7 13 Z 4.1.: 
10 22.5 22.5 16.7 22.5 24.3 10.7 2"'.' 
25 35.6 37.9 35.6 39.8 41.7 24.1 41.',7, 
50 39.6 44 46.1 48.1 48.7 38 5, 	y 
100 40 45 49.7 49.9 50 49.2 54.b 

***11#********************************# $1*********)14(************ *** 

NOTACION DE LOS PARAMETROS: 
4111************************* 

CREC: CRECIMIENTO DE LA CURVA. 

% MAXIMO: PORCENTAJE MAXIMO DE IMPUESTOS. 

MIN: SALARIO MININO DEL PERIODO. 

VARIABLES ECONOMICAS: 
$1111111******1~4~11111111101  

SUEL: SUELDO. 

DEP: DEPENDIENTES'ECONOMICCS. 

LOS PARAMETROS Y LAS VARIABLES FUERON DEFINIDAS CON ANTERIORIDAD. 0-

MANDO EN CUENTA CIERTAS CONSIDERACIONES DE  PEEXPRESION FISCAL, FARA 

PODER HACER MAS FACTIBLEEL METUBO DE EL CALOULú DEL 151. 

,asv 



O 

PARÁMETROS DLCRECIMIENTO MAXIMO Y MINIMO 19804986 
(%) 



;ti 

1981 190: 1913 1994 196' ; 

76.7 10;.3 179.7 276.o 42; 
Y. :: Y. 

4.1 4.1 4 '.0  
14.9 15.5 14.5 1.2 13.6 
25.7 20.7 24.4 22.5 .2-..,., 
40.7 41.5 37.7 35.5  
47.7 48.2 46 44.4 45 
51.4 51.6 50.5 49.7 50 

SALARIO MINIMO 

SALARIO MININO 

1980 

59.7 

2 4.1 
5 15.1 

10 26.5 
25 41.4 
31' 48.1 

LOO 51.6 

suirici MINIMO  1986 

SALARIO MININO 720.5 

2 4.3 Y. 
5 14.4 Y. 

10 23.8 Y. 
25 36.5 % 
50 45 7. 

100 50 Y. 

1980 

INFL , 	29.6 
SM8í 	INF 59,7 
IMP/SAL 15:4 

	

1981 	1982 	1983 	1934 	1985 	19r0  

	

28.8 	98.9 	80.6 	59,: 	6:3.8 	104 
76.8 152.8 276 439.4 719.8 1466. 

	

15 	21 	20.6 	19.3 	20.7 	- 24. 

Nota: Las Centldades estan dadas en porcentajes al 100%. 

Desde 1980. a 1986  

Los parámetrbs y lau variables. se deflnielon cOn 	 cousi 

derando el - esquema de base tradicional, de una serle de tabla not. 

medio de 141y:cuales se cálcula el Impuesto sobre la renta de las ,Per,-- , 

sanas Ffísitas. 
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LOGARITMO: Exponente al que hay que elevar una cantidad positiva-

para que resulte un número determinado. 

Los logaritmos permiten simplificar el cálculo. 

LOS USOS DE LOS LOGARITMOS 

El primer paso de la derivación y los usos de los logaritmos es - 

26/ 

el desarrollo de una constante natural, denotada 

la letra "e°. 

Supongamos que se invierte una suma de dinero y 

terés r acumulada anualmente. Entonces, al final 

brá aumentado a : 

1) 
	

=y (1 + r)t. 

generalmente por 

a la tasa de in-

de t anos, y ha 

Si el interés o crecimiento se acumula dos veces al arlo, entonces 

2) 	 Yt= yo  ( + r 
7 

Las ecuaciones (1) y (2) pueden generalizarse para acumular n ve-

ces al año con: 

3) " _(yo 1+I. n 
escribir la ecuación (3) como: 

Ye = YDU + 1- 

J)  
Esta ecuación puede simplificarse definiendo 

do: 

4) 

Podemos 

SI= n/r y sustituyen 

LOGARITMOS NATURALES 

El logaritmo natural (1n) de un número se define 

a que debe elevarse "e" para obtener ese número, 

y = e , entonces ln y = x, ó y = 

Los logaritmos tienen las siguientes propiedades 

venientes: 

como Potencia 

es decir, "si 

algebraicas con- 



1. Productos.- Por la definición del logaritmo natural tenemos: 

xz = d..= ¿"' 
dado que x = e y z= e 	Esto nos da la regla para productos: 

5) 	 ln xz = ln x 	ln z 

2. Elevación a potencias.- De nuevo, por la definición de logarit 

mo natural: 

x = áll4t 

Así pues, la regla para la elevación a potencias esta dada por: 

6) 
	

ln t =Man x. 

3. Divisiones.- Para manejar las divisiones en términos logaritmi 

ces se advierte que: 

- 
7 xz

1 
 

Esto nos da la regla para la división: 

7) 	 ln x I 
= in xz = ln,x -.1n 

Derivadas.- La derivada de la función x`= in t es: 

z. 

8) dx d 31. 	t) = í 

ELASTICIDADSO 11111 UN PUNTO 

Estos conceptos pueden aplicarse más generalmente en la noción de 
la, elasticidad en un punto de una función. Si x es una funcióñ de 

L, por ejemplo, donde L no representa el tiempo,  entonces la ex--
presión: 

9) dx 

,h-- Exh 

es  la razón del cambio Porcentual instantáneo de x al cambio Po 

centual instantáneo concomitante de L. Podemos escribir: 

3tt 



Si hacemos j = ln x, b = in L, de modo que L = e , entonces: 

	

d(ln x) 	dj 

	

d(ln L) 	db 

Multiplicando por (dx/dx) 	(dL/dL) y reacomodando, obtenemos; 
dx 

d(ln x) 	dj . dj dx dL _ d . 	dx d h 1 dx 1, L dx 	-í = -- 	 in x 	--e= 
 

d(ln L) 	db 	dx dL db - x 	dli db e 	x dL 	x dL dL 

Por lo tanto, la elasticidad de x respecto de L en un punto E x 1 
puede darse port. 

20 

E 	
d(ln x) 

d(ln L) 
Así pues, los coeficientes de la función logaritmica de este mode 
lo de regresión múltiple; son las elasticidades parciales, respec 

to de los cambios en recaudación fiscal brUta. 

Por lo tanto, cambiamos derivadas por elasticidades. 

En algunos casos una función logaritmicao exponencial, como lo -

son los modelos contenidos en este proyecto de investigación, des 

criben mejor la curvatura de la relacióneconómica. 

En este caso, para pronosticar la recaudación fiscalbruta 

de las personas físicas, - se utilizó un pódelo lineal con fun - , 

cionalidad logariteica, y, para el cálOUlo del ISR::de las perso- 

nas físicas, se utilizó un- modelo simulado exponencialmente.. 

Esto Proporcionará, un mejor manejo, tanto en la ferma:fUncional-

del modelo, como en el proceso de.estiMaCiÓn de.lps..oneficientéE¡, 

así como en la estimación de la variable dependiente, teniendo 
como consecuencia consecuencia un análisis econometrico más Coesietebtm-Y sig 

nificativo de la política de recaudación fiscal. 



"VARIABLES FICTICIAS": 

Las variables explicatorias cualitativas, tales como el tiempo, 

pueden introducirse en el análisis de regresión, asignando el va-

lor de 1 para una clasificación; para un tiempo 1 y para el otro-

cero; se tratan como cualquier otra variable. Se pueden usar para 

establecer cambios (desviaciones) en la ordenada en el origen: 

Y = b. + bsX + btD + u 

cambios en la pendiente 	Y = b. + 111X + btXD + u 

Cambios en la ordenada como en la pendiente: 

Y = bo  + biX + bRD + beXD + u 

Donde D es 1 para una categoría y cero para la otra. 

X es la variable explicatoria cuantitativa usual. 

Estas variables ficticias también pueden usarse para establecer di 

ferencias entre más de dos clasificaciones tal como: estaciones y- 

temporadas o regiones: Y = be + biX + bar): + bRDR. + beD, + u. 

donde: b = ordenada al origen para la primera estación o región- ,. 

IP/ 

se refiere a la estación o región 2, 3 y 41- 

Nótese que para cualquier número de clasificaciones k, se requie-- 



'no hay Ro 

INCONCLUS/V01aa forma 
I  de auto oo 
rrelaci6h  

e negativa 

(4-dL). 

Ver indicador D.W. puntos de significatividad del 5% de dL y du 
K mg-1, ea el numero de regresores de la ecuacidn , &dem" del--
tirmino independiente. 

Para diversos valores de n, el tebano de la muestra K 

de variables explicativas, sin incluir el término independiente. 

Inconclusiva aumenta cuando /I Y disminuye, cuando aumente n. 

Divisidn que se toma, dado un valor calculado 

Po 

1- 

Rechazar la Ho 

en favor de la 

autocorrelacidn 

sitiva 

:aceptar la 
:Ha de 

o á 

INCONCLUSIVO 
:pendencia : 
1 	 1 
'serial 	O 
1 	 A 
e 	 1 e 	 e - a  
du 2 .(43u) 

aCs 
PREDICCION:  

Una ventaja real de los mínimos cuadrados ordinarios reside en el 
[atado para la predicción. 

Importa predecir el nivel de renta para una cantidad de recaudaci-

ón dada del ISR de las personas físicas, especificando correctamen 
te la ecuación en su forma lineal. 

La estimacidn de mínimos cuadrados de los coeficientes estar< ses- 
gada, que tiene en cuenta los efectos observados de Y4 sobre Ye 
( prediccion eficiente ). 

Primera regresidn Y con respecto a Xi,X.,X8,X4 , CALCULA PARA LOS_ 

AROS QUE DISPONEN LOS DATOS: entonces los coeficientes resultantes 

se utilizan para predecir Y, , los valores Xe,Xg,X3,X1, que se su-
pone sean operativos enanos futuros. 

AutocorrelaCidn : Supuestos en tdrminos de errores no observables-
(residuos de la regresidn). Las (e). 



En conclusión: el análisis de regresión y correlación lineal es su 

mamente importante, ya que, permite estudiar la relación lineal --

que existe entre las variables del modelo (modelo de regresión mól 

tiple). 

El análisis de regresión me llevó a la determinación de la ecua—

ción de la recta de regresión: 

LRECA = -47.682709 + 2.6543216 LPIB + 1.4133760 LCUEN - 0.0026399 

LDCUEI + u 

Esto implica, por lo tanto: LDCUEI = LDCUEN X DUMMY 

DUMMY = VARIABLE DUMMY (de tiempo) 

L = LOGARITMO (todos son logarit-.- 

mes naturales) 

Mientras que en el análisis de correlación permite medirla bondad 

de ajuste de los - puntos en la línea de reqrdsión. Estos:análisis - 

son sumamente importantes cuando una variable es el,tieOpo-:.  Se di •  
ce que se análizarán series de tiempo utilizando la. metodología de 
Box-Jeankins que se mencionará ervel,:apéndide'econométricw,,,COmo 

• , 	- 

„1".<1.6 

método para esta cuestión. 



y 
a)  

x 

b) Correlación positiva cercano a 1 

Y 

c) Coeficiente de'correlación es nulo o muy cerca de 

riables no estan relacionadas. 

El coeficiente dé correlación tome'valóres cercanos a 	1, se 
dice que la correlación es perfecta, si ,P.=-1'ó 

A6'7 

TIPOS DE CORRELACION 

Correlación negativa; el coeficiente de correlación esta cercano- 

de -1 
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LRECA = LOGARITMO DE LA RECAUOACION BRUTA SOBRE IM-
PUESTOS A LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FIS1 - 
CAS. EN MILLONES DE PESOS. 

LPIBT LOGARITMO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. MILLO-
NES DE PESOS DE 1980. 

LCUEN = LOGARITMO DE LAS CUENTAS DE AHORRO. MILLONES 
DE PESOS. 

LOCBEI LCUER X OUNKV. 

DIMMI = VARIABLE DUMMY. 

L = LOGARITMO. (TODOS SON LOGARITMOS NATURALES/. 

NOTACION FUNCIONAL ECONOMETRICA. 



271. 

ESTADISTICAS DE LAS VARIABLES ECONOMICAS 

AÑOS LRECA LPIBT LCUEN 

1980 103215 4470077 J31016 
1981 139047 4862219 14850 
1982 248529 4831669 553428 
1983 338063 4628937 137857 
1984 544478' 4496050 142771 
1985 903933 4920430 997912 
1986 1516 4735721 7156198 
1987 3157 4817733 18657319 
1988 8453 4875994 26179218 
1989 10278 5034653 13421184 

NOTACION: 

LRECA: LOGARITMO DE LA RECAUDACIÓN BRUTA SOBRE IMPUESTOS A LOS INGRE7 

SÓS DE LAS PERSONAS FISICAS. EN MILLONES DE(PEGOG 

LPIBT: LOGARITMO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 'MILLONES DÉ PESOS DE 1980 

LCUEN: LOGARITMO DE LAS CUENTAS DE AHORRO. MILLONES DE PESOS..`  

LCUEN X Dummm 

Dummv= vARiABLE DUMMY 

L= LOGARITMO (`'DERIVADA";  
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31(****444K4**441**4441(444101**4******4.4**444.14~~444444***4444* 
XIV 

PIB A FESCIS CTES. 1980 (MILLJNES DE PESOS): 

DATA 	 P/B CTi7. 19w 

19HO 
	

4470 
1981 
	

41136 
1982 
	

4832 
1983 
	

4629 
1984 
	

4796 • 
1985 
	

4920 
19E6 
	

4736.  
1'7E17 
	

481. • 
19GG 
	

41:176 
1989 
1990 
	

5256 
1991 P/ 

TOTAL 	 38676 

X 	 4889.6 

REDON. 	 4890 

GTD 	 250.26' 

MAX 	 5446 

MIN 	 4470 

0/ Preliminar 

Funnhp: Gtelema .11-1 	Nazionales riNr61, 

AvancP de Informatzidn Econemif,. 

1014***************M40011************************1***************401111***** 



1988 	 4875994 	 1.2 
I 	 4009684 	 3.3 
II 	 4984720 	 0.9 
III 	 4671312 	 0.1 
IV 	 5054908 	 1 
SEISm/ 	 4897202 	 2.1 
NUEVEm/ 	 4821905 	 1.3 

TRIMESTRE 	--, PIB A 0-.1950' 	• VAR.ANUAL 	• 
PERIODO 	 _ 	 % 

1989 	 5034653 	 3.5 
I 	 4917028 	 2.2 
II 	 5171716 	 5.8 
III 	 4884148 	 4.6 
IV; 	 5.1.'89800 	 2.7 
SEISm/ 	 5044772 	 3 
NUEVEm/ 	 4991231 	 -5 . . 

************************************************** 
TRIMESTRE 	PIB A P.1980 	VAR.ANUAL 
PERIODO 	 % 

	

5255777 	 4.4 

	

5103252 	 3,8 

	

5304576 	 2.6 

	

5111944 	 4.7 

	

5545080 	 6.9 

	

5203914 	 3.2 

	

5175257 	 3.6 
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*.u144*44514**#******144*****44444,4******44********Y*'/ 
TRIMESTRE 	rIR A P.198n 
PERIODO 
********4******************t****** 

VAR.ANUAL 

***************** 

1987r/ 4817733 1.7 
1 4656342 1.3 
11 4941038 0.5 
III 4677997 2.5 
IV 5002917 5.4 
SEISmJ 4798690 0.5 
NUEVEm/ 4758459 0.5 

**********4141**************************************** 
TRIMESTRE 	PIB A P.1980 	VAR.ANUAL 
PERIODO 	 7. 
**************************************************84 



44(40144****************************************Y*** 	*Y 
TRIMESTRES 
PERIODO 
********** 

PIB A P.1980 	VAR.ANUAL 

*****4******4,***********4*************** 

1991 5445560 3.6 
5253905 

II 5580123 5.2 
II 5241818 2.5 
IV '5720842 3.1 
SEISm/ 5417014 4.1 
NUEVEm/ 5358615 3.6 

*******************************4***** k*************** 

1992 
5474195 
	

4.2 

******************. **********J1*********************** 

r/ Datos' revisados 
13/ ,preliminar 
VAá Variacion Anual. 
Avanca 'de In.lormácidn Econdmica.(INEW). 
P/8 TRIMESTRAL (MILLONES. DE PESOS A PRECIOS DE 1980/ 

RECOMENDACIONES: 

AL SUMAR EL TOÍAL ANUAL,1RIMESTRAL,SEMESTRAL. O CADA NUEVE MESES, SE 

TOMARA EN CUENTA GUE, SE SACARA UN PROMEDIO PARA CADA DETERMINACION. 

SUMA DE VALORES DE ../mes 

UTILIZANDO LA FORMULA: 	FROMEDTO = 
NUMERO DE,'DATOS 

FUENTE: AVANCA DE INFORMAC1ON EGONOM1CA CINES ) Y  CdMFAI-4DAn Cal LA3 

DEL smcp ov MFMCO. 

.276" 



GRÁFICA DE LAS VARIABLES ECONOMICAS 



Sta 1910,1 - 1917.4 
39 aservations 
LS // Dependent Variable is LRECA 

VARIABLE 	COEFFICIENT 	STO. ERROR 	T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C 	-47,682703 	14.539192 	-3.2795932 
LPIBT 	2.6543216 	0.9598456 	2.7653631 
LCUEN 	1.4133760 	0.0876381 	16.127416 
LDCVEN 	-0.0026399 	0,0108567 	-0.2422618 

	

- 	- 	--------- 

0.003 
0.010 
0.000 
0.810 

R-squared 0.976171 Nen of dependent var 10.23781 
Adjusted R-squared 0.973118 of dependen!, var 1.177141 
S.E. of regression 0.191199 Sus of sqvared resid 1.02597 
Curbin-Itson stat 1.463141 F-statistic 312.3419 
Lag likelihood 9.672573 

Cbvariance Natrix 

C,C 211.31131 C,LPI8T -13.92266 
C, LCVEN 0.221156 C, IDO/21 0.006013 
LPI8T,LPIBT 0.921304 LPIBT,LCVEll -0.020231 
LPI8T,LIKUEN 0.001007 LC1/EN,LCVEN 0.007610 
LCUEN,LOCLIF_N 	' -0.000821 1.11C11.14,1.0CUEN 0.000119 

Residlial Piot 	obs RESIDUAL ACTUAL FITTE0 
----- - - 

180.2 
1 80.3 
1 80.4 

	

0.03590 	8.73793 

	

0.02608 	8.78316 
0.157599.15088 

8.70203 
8.75778 
8.93629 

1 	81.1 -0.15747 8.90273 9.06020 
1 81.2 -0.12332 9.11030 9.23362 
1 81.3 -0.00323 9.20039 9.20362 
181:4 0.11160 9.54753 943592 
1 821 -0.28904 9.25846 9,54751 
1 82.2 0.01948 9.70015 9.68066 
1 82.3 0.0E877 9.64037 9.55160 
1 82.4 0.42037 10.0036 945123 
1 83.1 0.13252 9.71281 9.51029 
1 83,2 0.02411 9.75910 9.73493 
1 83.3 0.07,24 9.85715 9.783E2 
1 83.4 0.15177 10.2873 10.1155 

84,1 -0.14037 10,1419 10.2612 
184.2 -0.16949 10.2119 10.4335 
1 84.3 -0:11917 10.3749 10.4940 
1 84.4 0.13115 10.7833 10.7016 
185.1 -0.26514 10,6016 10.8907 
185.2 -0.08818 10.8728 10,9603 
I.85.3 -0,12127 10.8719 10.5932 
1 85.4 0.03311 11.2775 11.2739 

86.1 -0.02155 11.2210 11.2495 
1 86.2 -0.19345 11.3050 11.5035 
1 16.3 -0.06207 11,33E3 11,4534 
I 61.4 0.19147 12.0337 11.8122 
1 87.1 -0,23152 11.7945 12.0210 
1 87.2 -0.12740 12,160 12.2133 
1 87.3 0,08022 12.3184 12.2581 

A7.4 0.51610 12.1611 12,61110 



SMPL 1910.1 - 1937.4 
2C1Cbgervations 
LS // DeFandant Variable is LRECA 
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VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

C -47.682703 14.539192 -3.2795932 0.003 
LP16'T 2.1543216 0.9593456 2.7653631 0.010 
LCUEN 1.4133760 0,0176381 16.127416 0.000 
UNEN -0.0021399 0.0109967 -0.24226111 0.810 

,------------- -------- ------- ------ ------ 

	

0,976171 	Mean of deFendent var 10.33711 
Adjusted R-squared 	0.973618 	S.D. of dependent var 	1:177141 
S.E. of regressicc 	0.191159 	Swa of squared raid 	1.023597 
Ourbin-Watson ltat 	1.463141 	F-statistic 	932.9419 
Log likelibood 	9.672572 

Covariance Matrix 

C,C 211.3881 e,LP1BT -13.92286 
C,LCUEN 0.221151 C,LOCUEM -0.006013 

.LPIBT,LPIBT ' 0.921904 LPIBT,LCUEN -0.0202.31 
LPICT,LOCUEN 0.001007 LCUEM,LCUEN 0.007690 
LCOEU,LCCUEN -0.000821 LOCUEN,LOCUEN 0.000119 

------ ..----- 

   

    

Residual Flot 	obs RESIDUAL ACTUAL FITTED 

1* 	 1 10.2 0.03590 8.73793 8.70209 
1* 	: 	1 10.3 0.02601 8.78586 8.75778 
1 	4: 	1 80.4 0.16759 9.15381 1.99629 

:t 	1 	 1 81.1-0.15747 8.90273 9.06020 
1 	: 81.2 -0.12332 9.11030 9,25312 
4 	 1 11.3 -0.00523 9.20039 9.20212 
I 4 ; 	: 81.4 0.11110 9.5479 9.43592 

1 82.1 -0,21504 9.25146 9.54761 

	

: 	: 82.2 0,01948 9,70115 9.68061 

	

: 	1 82.3 0.0e877 9.64037 9.55160 
1 12.4 0.42097 10.0095 9.59323 
1 63.1 0.12252 9.71281:'9.584129 
1 81.2 0.02411 9.75910 9.73493 
: 62.1 0,07184 9./57/1 9.71212 

23.4 0.15177 10.2173 10.1395 
1 14,1 -0.14037 10.1469 10.2892 
1 84.2 -0.16969 10.2698 10.4116 
1 84.3 -0i11917 10.9749 10.4940 
1 84.4 0.03115 10.7191 10.7036 
1 C5.1 -0.28914 10.6016 10.6507 
1 85.2 -0.08818 10.8728 10.9609 
1 85.2 -0.12127 10.8719 10.9932 
1 85.4 0.03311 11.2775 11.2733 
1 81.1 -0.02155 11.2210 11.2495 
1`:86.2 -0.19345 11.3050 11.5036 
1 66.3 -0.06207 11.3963 11.4114 
1 86.4 0.19147 12.0097 11.1122 
1 87.1 -0.23152 11.7945 12.0260 
1 87.2 -0.12740 12.1606 12.233) 
1 87.2 0.09022 -12.23$$•» 12.2E91 
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IfficA  - -47.68 + 2.65 LPIB + 1.41 LCUEN - 0.002 LDCUEN  
Y 	 X2 	 X3 	 14 

(-2.41) (1.92) 	(19.25) 	(-1.0170) 

R2  . 0.99 

dw . 1.78 

F = 259.01 

X se incorporo la autocorrelaclón al modelo. 

r 	tablas . 1.69 para alfa . 0.05 (nivel de significante de 5%). 

Fk-1,n-k.F (3.28).2.95 	para alfa 0.05 ( nivel de 
significancia del 5%) 

Lo primero que se observa ea que los coeficientes tienen loMeigeee osPerados,  
y son significativojestadisticameate,-excePto'Pera Eldoade el eatadliti¿O 
calculado es menor al'de referencia ("de tablas"), Por  lo que no nerechaza la 

hipótesis nula (no significancia estadística para ese parámetro) pira este coe

4cieete. 

go : fi 	0 significancia estadística. 
1#1: Di dif 0 , no significancia estadística. 

UYiliaando el modelo para Pronosticar la pérdida de recaudación <>caminada el'- 
, 

aumento de un salario mlnimo'en las cuentas especiales de ahorro, encontramos 

que: 

Como los coeficientea fi, i=1, 2, 3, nos, proporcionan elasticidades, en particu 

lar: 

Elasticidad (B3) (cambio porcentual en la recaudación) X (cambio porcentual en 

las cuentas de ahorro). 

Despejando, 

11% Recaudación Elasticidad (B3)•  r.1 % En las cuentas de ahorro. 



VARIABLE 	COEFICIENTE 

C 	 -47.682703 

LPIBT 	 2.6543206 

LCUEN 	 1.4133760 

LDCUEN 	-0.0026399 

LRECA = -47.68 + 2.65 LPIB + LCUEN - 0.002 LDCUEI = -45.032 

(Sin 1.41 LCUEN) 

LRECA = -47.682709 + 2.6543216 LPIB + 1.4133760 LCUEN 

-0.0026399 LDCUEI = -43.6176513 

Por lo tanto, esto implica: 

ELASTICIDAD (133)=(cambio porcentual en la recaudadión) X 

(cambio porcentual en las cuentas de anorro) 

Incremento porcentual de recaudación = -63.49512 X 1.41 = -89.5281 

PRONOSTICO DEL INCREMENTO EN LA RECAUDACION FISCAL BRUTA; EN EL 

INCREMENTO DE DOS VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL ELEVADO AL --

ARO, EN LA ZONA ECONOMICA DEL DISTRITO FEDERAL 

ECUACION DE LA RECTA DE REGRESION 
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Como una dei las características del Impuesto sobre la Kenta uue lc, do-

terminan como el tributo bdsico en cualquier pais de economía de mer—

cado, que grava la, renta; sus peculiaridades, su apego estricto o la 

capacidad de pago. y cobre todo supuesta una alta progresiviciad en las 

tasas; sus efectos al otorgar recursos al Estado, lo cllisifican como - 

el impuesta más importante de la época moderna. 

Este tributo que grava la renta personal, .y en ningun caso e ia versijn 

del Sistema Gedular que ha prevalecido en MÓW1C0 desde 1925. en que ee 

estableció el nuevo gravamen; la distinción entre una y otra forma es --

que en México se grava la fuente de Ingreso y no a la persona en sus con 

diciones económicas, que no existe un impuestó global, que se discrimina 

contra los causantes cautivos, y que la estructura interne 

cedular, hace que este se traslade, renercuta sobre los:precipsy deter7 

mino que la carga fiscal Mexicana, sea de lee más hojas del-mundP.' 

El sistema cedelar mwdcano sea. transtiormado de Inmediato. pata gravar 

el conjunto de.IngresaS de opa persona; está necesidad esta básada 	un 

aspecto 'Tiscal y otro Economico". El fiscal reside en -(31.1(= no ,y,iste t. 

cidn de por que debe:set progresivo un. sistema imPositivo. 

notación progresiva Sin un impuesto global, dejando pu  obvia la ello] 

ecáricímico 

,e fundamenta en que la cenformación estructural de una: 9C:011011 1 

cientement(,2 deSarrollada que consie.te en b ips 

mala Dise ribucijO del ingroo y ld riuuez,1, dil:rapido,±i0o 	slente 



La primera meta Se refiere al incremento masivo de recursos hacia. 	la in 

versión, que se obtendra aumentando los ahorros de. la pobletildn..›  

Esta cuestion presenta das aspectoS: uno se réfiere a'dotar de recursos 

a las grandes masas, ya que su capacidad de ahorroes nilla en las condicy, 

unes actuales v entonces se tendría que enlazar esta meta con el ob!eti• 

vo D), es decir., conseguir primero una amplia circulacidn V 	partó'de - 

la riqueza, asunto en que si,  lleva la solucid del subdesarrolleecondini 

coy que como tal. no parece estar a la vuelta de la esquina. 

económico que se produce en la sociedad y gastos aociales impropiamente 

orientados, requiere de un gravamen masivo que obtenga recursos de los - 

grupos cAda ve-¿: mis redoc dos, que son los beneficiarios directos de los 

esfuerzos de las grandes masas dm la población. 

Mi********************************************************************* 
OBJETIVOS PRIMORDIALES QUE DEBEN NORMAR LA POLITICA FISCAL DE UN PAIS -- 

COMO MEXICO. PUEDEN SER DELINEADOS EN LA SIGUIENTE FORMA: 
******************************************************************** * 

A) INCREMENTO EN LA TASA DE INVERSION PRODUCTIVA. 

D) DIRECCION DEL FLUJO DE INVERSION DENTRO DE CANALES CONSIDERADOS LOS 

MAS APROPIADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD. COMO UN TODO. 

C) REGULACION Y CONTROL DEL PODER DE COMPRA, DE ACUERDO CON LAS CONDI-. 

CIONES NACIONALES DE PRODUCCION. 

D) PROMOCION Y REFORZAMIENTO DE UNA MUCHA MAS EQUITATIVA DISTRIBUCION 

DEL INGRESO Y LA RIQUEZA. 



El segundo matiz proyecta que el uso del ahorro actual en un país subdes 

arrollado como México. se encuentra concentrado en pocas manos por ci.fl-

nición y que resulta poco menos que imposible, desde el uunto de N,ista - 

de una Estructura Económica capitalista y dependiente; conseguir que el 

exedente que sé produce en la sociedad se canalice adecuadamente hacia - 

la Inversión produCtiva, desde una proyección social. 

El segundo objetivo: se réfiere a la consecución de un dptimn de 

sien social que, en una primera aproximación, se consideraría como tal - 

la producción generalizada de artículos ,y mercancía de consumo pepular - 

en contra de 	tendencia en paises no desarrollados, en donde la dema 

da efectiva determina las inversiones; esto en relación a la producción 

mal dirigida y los resultados de la concentrecidn del irgresb. 

La tercera meta: se réfiere a las posibilidades de planear dentro de un 

contexto en que ello sea posible, la disposición de recursos en manos de'' 

lob consumidores, de tal modo que retiren todos los bienes que se han - 

producido en ta .:economía. 	qur-- recuerda la defluición dr tmoue ds 

que hacen lo» que propugnan la 'hacienda funcional", quienes afirmaré 4,  

/a tributación tiene únicamente como objeto dejar en nidnU% del púb,i.r  

el dinero suficiente para comprar exactamente el monto de bienes que se 

producen para su venta dentro de la economía. 

El alcanzar los tres objetivos mencionados hasta aquí, dará por 

do un incremento notable en el "Producto Interno Fruto", y la rl/n/ducric5n  

de consumo paular, al generar ocupación .casi glena. coadyuvará 4 la. gis- 

tribucin d+.!1 ingreso en un primer plano, 	 nio la creacWo 	em 

tenc114 de.uP amnlip mer.:JadO i,Iterno de glena Imporin,:.1.1. 



PERSONAS FISICAS, EL GRUPO MAS CASTIGADO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. 

Los 40 mil 500 millones de nuevos pesos pagados en 1992 por concepto de 

interéses de la deudaa pública global representaron la tercera_parte de 

los ingresos tributarios y 71.2% de la recaudación anual del ISR, según 

datos de la SHYCP. 

Deacuerdo cory,Int  Inforeei-oficiale1. de'la dependencia: las personat fi-

micas contribuyeren con 56% de la recaudacion del ISR. mientres las per-

sonas morales aportaron 41% del. mismo gravamen. 
.• 	- 

Aunque el establecimiento de la Política Fiscalizadora de la SHyCP h 

ampliado el universo nacional de causantes, entre 1988 y 19921as aporta 

gil:Mea:por concepto del ISR-de lee Personas Físicas, crecieron .25.7%, en 

tanto que los pagos correspondientes ,a lás personas morales $e redujeron 

en '10.5% 

Representan un 337-de-los impuestos totales en 1992. 

SANEAMIENTO FIÑANCiERCI ALCGSTÓ. SE CAUSANTES FIS1COS: 

El 71.4% del ISR, a interéses de la deuda» Los"40 mil 500 millones de nu,, 

evos pesos pagados durante 1992 por concepto de interéses de la deuda pd 

blica: representaron un tercio del total de los -ingresos tributarios del 

país y, de estol, contribuyeron 71.427 de la recaudación anual del ISR- . 

deacuerdo con ros informes sobre la situación econóMica. 18S- finanzas v 

lá deuda pública corespondiente al cuarto trimestre de 1992. 



En los datos de la Cuenta de 1a"Hacienda Ft2alica Federal. se observa que 

los contribuyentes ( personas físicas ). son quienes han realizado los- -

mayores esfuerzos para fortalecer a las finanzas públicas y asegurar que 

desde 1988 el Gobierno Federal cumpla en tiempo y en forma con sus com—

promisos financieros tamto internos como eternos. 

Se ha ampliado en 153% el universo nacional de contribuyentes, prodmo - 

que entre 88 y 92 solo las aportaciones por concepto del ISR de la-  per 

sonas físicas crecieron en 25.7%, mientras que los pagos coresoondientes 

de las personas morales se contrajeron 10.5%, esto a partir del estable-

ciMiénto de la política fiscalizadora. 

El 41/ perso¿as norales. que aportaron de ISR en 1992, 56% perSonaS 

físicas, contribuyeron en la recaudación de éste gravamen. 

En 1988 el 447. contribuyentes 

las personas físidas. 

EL FLAWAJENO DE CADA'DIA:  

al ISR en la recaudación total. esto de 

de acuerdo con la información hecendaría‘ lá 

reforma fiscal, como parte sustantiba'en el programa ÑACROEODNOMICO. 

venido incrementando el saldo total de 14 recaudación tributaria rota; 

mediante la ampliación dula base de dontribuyentes, aunque se observ- - 

que este crecimiento SE' ha sustentado en la mayor particioacidn ue las 

personas físicas. 

Entre 1988 y 1992 la recaudación tributaria represento 7181 mil 64.6 

nones de nuevas pesos periodo durante el cual una cantidad equivalent 

al 43.77. de ese total que canalizado por las autoridades hacendari,..,1 

para ubrir los intereses derivados de le deuda interna gubern,,,menl,d 



.2W 

SrMa por concepto de ISR y de los 4 años de análisis, se captaron 186 

mil 192.5 millones•de nuevos pesos que si se hubieran destinado exclu-

sivamente para cubrir los compromisos financieros del sector público 

se tendría que, tan sólo el pago de los intereses domésticos habrían 

absorvido el 89.4% de esa recaudación. 

LAS SOCIEDADES MERCANTILES SON LAS PRINCIPALES ACREEDORAS DEL SECTOR 

PUBLICO MEXICANO. 

A la par de la reforma fiscal, la estrategia MACROECONOMICA, ha per— 

mitido significativamente el saldo anual por concepto de pago de inte-- 

reses de la deuda pública total, tanto interna como externa. 

los interese= totale de la deuda pública que en 1988 representaban 

el 16.3% del PIB. 

Para 1992 y como el resultado del proceso de amortizaciones han PIrmi-. 

tido,que esto constituya solo 4.1% del,RIB- 

La información disponíble para 

tinaron-24 mil 500 millanes de 

1992 induca que sólo en ese ario se des- 

nuevos pesos para el pago de los interé- 

ses del débito doméstico, mientras que en el extrangero se enviaron 5 --

mil 344.1 millones de dolares, unos 16 mil millones de nuevos Pesos. 

Si se acumulan ambos elementos 

ciar de 40 mil 500 millones de, nuevos Pesos para el pago de los 1,1teréses 

de la deuda pública en general, monto que representa 32.71% de la recae-` . 

diaoíón total del ano y 71.42% e610 por la captacicln del ISR 



DETERMINACION DEL INGRESO PERSONAL DISPONIBLE A PARTIR DEL CONCEP 

TO PIBpm (SE LE CONOCE CON EL NOMBRE DE INGRESO NACIONAL, YNal). 

C + I 

+ SBC  

PIBpm 

+ Rfx (SBC)  

PNBpm 

- Depreciación  

PNNpm 

- Imp. Ind. + Subs.  

PNNcf = YNal. 

PNNcf = YNal 

-Utilidades de empresas públicas 

-Impuestos S/R de las empresas pri-

vadas 

-Contribuciones patronales a la Se-

guridad Social 

+Transferencias: 
(Subsector Go-
bierno al sec 
tor privado  
pensión, ubila 
ción). 

INGRESO PRIVADO 

- UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (Al  e 
(Ahorro neto de las empre 

sas).  

INGRESO PERSONAL 

- 	ImPuestes directos personales 
- Otras deducciones personales: 

°Cuotas a la Seguridad Social 
(IMSS, ISSSTE, Cuotas sindi-
cales). 

°Beneficios de la 
Seguridad Social 

°Intereses de la-
Deuda Pública. 

INGRESO PERSONAL DISPONIBLE 

Y F4C+S4 T 

Yd = Y T 

° Las compras del Gobierno ejercen una influencia más poderosa so 

bre el nivel del ingreso que sobre el nivel del Producto del im 

puesto, esto implica que el impacto total de la Política FlScal 

en el nivel del ingreso no pueda medirse solamente por la magni 

tud del déficit presupuestal. 

El impuesto sobre el, ingreso reduce el tamano del multiplicador 

y, por lo tanto, introduce automáticamente un elemento estabili 



zador, por ejemplo, cuando la economía esta en crisis; una acción 

apropiada sería una reducción en los impuestos, al hacerlo se pre 

sentaría el obstáculo de que el ingreso también se reduciría al -

igual que la cobranza de los impuestos, lo cual daría lugar a un-

déficit presupuestal. 

° Si nos dieramos cuenta de que las contribuciones que recibe el-

Gobierno bajan a medida que se desarrolla una recesión y que, -
por lo tanto, el déficit presupuestal es prácticamente "inevita 

ble". 

Déficit Activo: esfuerzo para estimular la economía. 

Déficit Pasivo: reducción del Y (Ingreso). 

REDUCCIONES IMPOSITIVAS ACORDADAS EN EL PACTO PARA LA ESTABILIDAD. 

LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 

A iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión: refor, 

mó diversas leyes fiscaleseon el objetivo de impulaar_la Planta-
productiva nacional, disminuir la carga tributaria, de los trabaja 

dores de menores ingresos y apoyar los esfuerzos de /as empresas7,, 
para conservar el medio ambiente. 

PROPUESTA: 

Dentro del Impuesto Sobre la Renta  

°Disminuye las tasas de Impuesto' 

°Se reduce la carga fiscal de los trabajadores que perciban hasta 
cuatro salarios mínimos. 

- Se establece desde el 1° de. Octubre una bonificación fiscal que 

permita a los trabajadores con salario mínimo, además de seguir 

exentos de impuestos recibir un incremento en su ingreso entre-

7.5% y el 10.8% de acuerdo a su nivel de prestaciones. 

- La bonificación fiscal constituye un novedoso mecánismo paa la 

redistribuición del Ingreso, lo que redundará directaMeilte en -. 

beneficio de la clase trabajadora y en especial a quienes perci 

ben menores ingresos 



- Apoyo a la planta productiva nacional a una mayor reactivación-

económica. 

o Reducción de tasas del ISR de 35 a 34 de las Personas Morales y 

Físicas con actividades empresariales, incluyendo a los del Ré-

gimen Simplificado. 

Apoyo a las empresas mexicanas para que en el corto plazo mejo-

ren su competitividad internacional y se reduzcan el costo fi-

nanciero de sus créditos del exterior. 

o Reducción de la tasa de retención del. ISR aplicable a los inte-

reses que se pagan al extranjero por residentes en México, del-

15 a 4.9%. 

- Incremento en las tasa de depreciación fiscal. 

o Reducción en el plazo de deducción de inversiones en vehículos. 

o Se incrementa de 20 a 25%, la tasa anual de deducción para in--

versiones realizadas en automóviles, autobuses, camiones de car 

ga, tractocamiones y remolques, a partir de Octubre del año an-

terior. 

- Estímulos al esfuerzo que realizan las empresas mexicanas resi-

dentes en México para Combatir la contaminación ambiental, en 

cumplimiento de las diaPosiciones legales reSPect4vás-• 

o Se inCrementa. de 35 a 50% la tasa máXima de deducCión, para 

inversiones en equipo para prevenir y contrólat la ontamina---

ciónambiental, medida retroactiva al año anterior. 

IMPUESTO AL ACTIVO 

Plazo de diez ejercicios para recuperar el impuesto. 

o Se alentará la inversión en proyectos de larga maduración. 

o Se amplía de 5 a 10 años de plazo para la recuperación del im- 

puesto al activo pagado en exceso del ISR por los cuales los --

Contribuyentes podrán solicitar la devolución del impuesto. 



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 

Reducción del impuesto al gas para uso automotriz. 
-Se facilitará la sustitución de los actuales combustibles pesa-- 

dos por gas natural. 
-Durante 1994, se aplicó para combustión automotriz la tasa del - 

508. 

MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO: 

Se fortalecerá el combate contra práctica3ilicitas. 

o Se establece como delito, el prestar auxilio o cooperación para 

evitar la identificación o legalización de sumas de dinero o--
. bienes provenientes de ilícitos. 

BONIFICACION FISCAL PARA LOS TRABAJADORES: 

Como resultado del Pacto para la Estabilidad, la Competitividád 

el Empleo, con beneficios retroactivos al 1°  de Octubre del año 

anterior. 

o Es un mecánismo•por el cual los trabajadores de menores recur,-

sos pagarán menos impuestos, y veras incrementado su ingreso.—. 
disponible, esto es: 

Yd = Y - T grava al Y (ingreso) 

Esto permite incrementar el Yd de los trabajadores que ganen "X 
salarios mínimos, conbeneficio mayOr para los de menor ingreso,-

esto es, los trabajadores de un salario mínimo, además de conti- 

nuar exentos de impuestoS, reciban de un incremento porcentual en 

su ingreso de entre 7.5% y 10.8% como bonifiCación fi cál. 

o Quienes perciban ingresos de los mencionados pero no rebasen de 

cuatro salarios mínimos, en todos los casos gozarán de una re—

ducción de impuestos. 
o Los trabajadore5de un salario mínimo recibirán el incremento en 

su ingreso como bonificación fiscal en efectivo, determinado --

por las funciones de las prestaciones del trabajador o, lo que- 

A2= 

y 



bonificación fiscal). 

RECOMENDACIONES: 

Para quienes obtuvieron ingresos de dos o más patrones o bien, op 

ten por presentar declaración, en caso de tener gastos médicos,—

dentales o algunas otras deducciones personales y por las perso--

nas Físicas que obtienen únicamente ingresos por la prestación de 

un servicio personal subordinado (sueldos y salarios y demás pres 

taciones que deriven de una relación laboral). 

Cuando obtengan ingresos acumulables distintos a sueldos, se pre-

senta ladeclaración anual, ingresos que derivan de una relación - 

laboral, son los siguientes: 

- Salarios 

-

 

Horas extras 

- Gratificadiones 

- ParticipaCión de utilidadesi 

- Prima' dominical 

- Prima vacacional 

- Prestaciones de seguridad social que otorguen las 

Públicas. 

Ingresos asimilados a salarios: Remuneraciones y demás presta--

ciones obtenidas por funcionarios y trabajadores de la Federa-- 

significará que a menores prestaciones el incremento es mayor, y 

se irá reduciendo conforme las prestaciones recibidas sean mayo-- 

res, sin que en ningún caso dicho incremente y la bonificación 

fiscal pueda ser menor del porcentaje pactado. 

o Las cantidades correspondientes al periodo retroactivo deben --

pagarse al trabajador a partir del 3 de Diciembre de 1993 y a -

más tardar el mes de Febrero de 1994 o pagarán en la fecha del-

pago de su salario. (Enero 94). 

o Se devolverá a los trabajadore su saldo a favor (retroactiva la 



ción, así como los obtenidos por miembros de las fuerzas opera---

das. 

o Rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de Socieda--

des cooperativas de producción, así como los anticipos que reci 

ban los integrantes de sociedades y asociaciones civiles. 

o Honorarios: a miembros de consejos directivos de un sólo presta 

tario que representan más del 50% del total de los obtenidos en 

el ano de calendario inmediato anterior. 

o Prestamos recibidos del empleador, sólo en la cantidad que re—

sulte de restar a la tasa pactada por el préstamo, la tasa pro-

medio diaria de los CETES a 90 días, o bien, del valor a cargo-

del Gobierno Federal, inscrito en el Registro Nacional de Valo-

res e intermediarios equiparables a dichos certificados cuando-

ésta última sea mayor. 

o Las cantidades que no hubieran sido dedUcibles para efectos, de-, 

LISR por la inversión de automóviles no utilitarios asignados 'a 

funcionarios de la Federación. 

INGRESOS EXENTOS: Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, --

que provengan de las subcuentas del Seguro de Retiro abiertas en-

los términos de la Ley del Seguro Social y las provenientes de --

las cuentas individuales de ahorro, hasta por un monto que no ex-

ceda de 9 veces el salario mínimo general del área geográfica del 

Contribuyente. 

o Ingresos provenientes por caja de ahorro por la emPreaa• cuando 

reúne requisitos de deducibilidad, in9resos per préStamoa nechoa-
a trabajadores sindicalizados. 

o Cuotas de Seguridad Social al trabajador abierta por los patro-

nes. 

o Primas de antigüedad, indemnizaciones u otros pagos,  trabajado 

res del Estado hasta 90 veces el salario de la zona geográfica - - 

ZAS 



del trabajador, llevado a 30 días. 

o Participación de utilidades en un monto que no exceda de 15 ---

días de salario mínimo, por el exedente se pagará el impuesto. 

DEDUCCIONES: Honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios,-

donativos no onerosos ni remunerativos que satisfagan requisitos-

de la SHCP. 

AREA GEOGRAFICA: La que le corresponda al 31 de Diciembre del año 

en que se trate. 

MONTO DE SUBSIDIO: Contra el impuesto que resulte de aplicar la - 

tarifa del articulo 141 de la LISR, se restará el monto de subsi-

dio acreditable que para cada supuesto proceda: 

a) La cantidad que le proporciona el empleador a través de la -

constancia de percepciones y retenciones para efectos del ISR. 

Lo anterior, implica el 10% de salario mínimo acreditable: Perso-

nas Físicas obligadas a presentar declaración anual.podrán restar,  

el impuesto subsidiado, cada zona del contribuyente elevado al --

ano. 

AREA GEOGRAFICA 	10% DE SALARIO MINIMO 

ELEVADO AL ANO 

N$ 520.85 

B 
	

483.99 

439.62 

IMPUESTO ACREDITARLE: Se integra con la suma de los importes de - 

impuesto retenido por el, petrón por cada uno de los meses del ano 

por el que se calcula al impuesto. 

o El empleador deberá proporcionar al contribuyente dicha informa 

ción a través de, las constancias de retenciones. 

o El paso de impuesto podrá pagarse en parcialidedesal la declara 

ción se presenta dentro del plazo establecido, sin que sea hoce 



serio garantizar el interés fiscal, hasta 6 mensualidades consecu 

tivas e iguales sin autorización previa. 

o La primera mensualidad se pagará con la presentación de la de—

ducción, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, se cubri-

rán durante cada uno de los siguientes meses del calendario, de 

biendo cubrirse la última a más tardar en el mes de Septiembre. 

COMPONENTE INFLACIONARIO: Representa la parte de inflación que --

tienen los créditos y deudas del Contribuyente y sirve de elemen-

to para que, comparado con los intereses a favor o a cargo deven-

dos se determina la acumulación o deducción de los intereses a un 

valor real en el. ISR, se determina en forma separada, el qüe co--

rrespenda a los créditos o activos monetarios y el otro a pasivos 

monetarios, conociendo como efectos fiscales, como crédito y como 

deuda; la LISR en el Art. 7-B fracciones IV y V. 

CREDITOS; Inversiones en títulos de crédito distintos de las ac 

ciones, de los certificados de participación no amortizables de 

depósito, etc. 

o Los que adquieran las, empresas de 

mo títulos de crédito denominados 

ra, únicamente Cuando sea 

pertación. 

° Los intereses se conocen 

título de crédito, dicha 

Ca. 

o Se calculará hasta el mes en que dichos intereses se conocen, - 

multiplicando el valor de adquisición de dichos créditos por el 

factor de gasto correspondiente al periodo en el que se deven--

ga. 

o El componente inflacionario de los créditos que derivan de los-

intereses, se calcularán hasta.el mes en que dicho interés se - 

conozca. 
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factoraje financiero, así co-

y pagados en moneda extranje-

necesario realizar exportación o im-- 

hasta que se enajenan, se amortiza el-

parte se acumulará hasta que se conez- 



° Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión de renta 

fija, cuentas por cobrar, excepto los que sean a cargo de P.F.-
Tmo provengan de sus actividades empresariales a plazo menor -

de un mes. 

DEUDAS: Derivadas de contratos de arrendamiento financiero, el --
precio percibido con motivo de contratos de cobertura , aportacio 

nes para futuros aumentos de capital, etc. 

FORMATOS PARA REALIZAR LA DECLARACION ANUAL: 

Formato 8 Exclusivamente salarios de 2 o más patrones 

Formato 8-A Honorario y/o arrendamiento y salarios. 

Formato 6 Enajenación o adquisición de bienes, actividades empre- 
sariales del Régimen Simplificado, dividendos y otros 

ingresos. 

Formato 7 Régimen Simplificado. 

Tomar en cuenta que es importante estar bien actualizado en cues-

tiones de reespresión fiscal, utilizando la información tal como: 
Diario Oficial de la Federación. 

Prontoarios fiscales. 

Talleres fiscales, y demás libros, revistas, 
tizar un trabajo más real y consistente. 

compLusioN: 
No cabe duda que la pérdida real en la recaudación sufrida por el 
Gobierno en tielpos de elevada inflación se debe al .tiempo que se 

lleva el cobro, entre el momento en, que se causan los impuestos y 

en que realmente se capten (EfeCtO Tanzi °Uvera). 

°Buscando reducir sustancialmente la evasión de impuestos,; para - 
hacer más equitativa la carga fiscal, a través dela Cruzada-'. 

cional para Combatir la evasión fisCal y las nuevas reexpresiones 

fiscales. 

° Las políticas fiscales y financieras de un Gobierno no' pueden - 
verse énicamente como instrumentos para lograr laestabilidad la-, 

croeconómica y crear un ambiente favorable para la prodUcción. En 
realidad, son poderosas herramientas para llevar a cabo una polí 

tica social eficaZ. 



ALGUNAS DEFINICIONES: 

DEFICIT FINANCIERO: Déficit del Gobierno + Déficit del Sector pa-
paestatal no controlado. 

DEFICIT PRIMARIO: Déficit. Financiero + Pagos Totales de Intereses 

del Sector Público (tanto externos como inter,-
nos). 

DEFICIT OPERACIONAL: Déficit Financiero Total- Intermediación Fi 
nanciera del Sector Público '.- Obligaciones .-
de Intermediarios FinanCieros Oficiales ace2 
teclas por el Gobierno Federal El Componen-

te Inflacionario de la DeudaInterna Neta 
del Settor Público no finanóiero en Pesos me 

xicanos más la aceptación de Obligaciones. 

pot Intermediarios Financieros Ofitiales so-

bre el Gobierno Federal-.', 
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GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) 
Itt****************************** 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1980). 
************************************************************* 

PARA CONSEGUIR COMPARACIONES QUE NO ESTEN AFECTADAS POR FLUCTUACIONES 

DE LOS PRECIOS ES NECESARIO EXPRESAR LOS AGREGADOS A PRECIOS 1)E UN --

AÑO DETERMINADO, AS1 MANIFESTADO, LAS VARIABLES SON DE TANTA UTILIDAD 

COMO LAS ELABORADAS A PRECIOS CORRIENTES, YA QUE PERMITEN EL ANALISUS 

DE LA EVOLUCION REAL DE LA PRODUCCION Y LOS FLUJOS DE BIENES Y DE --

SERVICIOS. 

TOMA COMO MARCO TEORICO DE REFERENCIA AL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

DE LAS NACIONES UNIDAS. 

EL VALOR AGREGADO BRUTO REAL SE LE PUEDE DEFINIR COMO LA DIFERENCIA --

QUE EXISTE ENTRE LA PRODUCCION BRUTA DE CADA SECTOR DE ACTIVIDAD A NI-

VEL INSTITUCIONAL Y EL TOTAL DE LOS  CONSUMOS INTERMEDIOS VALUADOS AW-- 

BOS A PRECIOS CONSTANTES. EL ELEMENTO NOMOGENIZANTEQUE f£RMITS. QUANTI— T. 

FICAR LAS ADICCIONES DE LOS VALORES DE PRODUCCION REAL. ES EL FkECIO — 

O EL VALOR DE PRODUCCION DEL AÑO DE 1980 = 

1~14**************************11111.1* 
CUENTAS ESPECIALES PARA EL'AHORRO 
***************************4******* 

CUALQUIER DEPOSITO O INVERSION EN UNA INSTITUCION DE CREDITO SIEMPRE 

QUE EL CONTRIBUYENTE MANIFIESTE KIR ESCRITO QUE EL DEPOSITO O /Nivel 
 _ 

SION SE EFECTUE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO Lb5 DF LA LISW, 	EFE¿TU— 

ARA LAS RETENCIONES GUE PROCEDAN. 
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La desviación de las inversiones de los grupos acomodados hacia mayo-

res tenencias de títulos municipados, con lo cual se reducen la canti-

dad que colocan en inversiones de capital mayor de mayor riesgo. 

*****414111****si 
JUBILACION: 
111***********1 

La posibilidad ds•diferir`el impuesto sobre la parte del empleador. den-

tro de esto* sistemas, condujo a la exigencia de trató especial para - 

los trabajadores independientes, alegandose que ellos debian pagar el --

total de impuestos. sobre todo sus sumas que aportan a los 

pensión, hasta un determinado-porcentajeds impuestos. 

Y por supuesto los emPleados si quieren pueden reducir sus salarios y --

obtenerr upa mayor compensación en forma de pagos al sistema de anualida-

des, disminuyandível impuesto; el argument9 en favor de la política es

W1 de "estiáblar a las personas a ahorrar«,  mas pare su vejez y no esta - 

claro que saista una necesidad social de hacerle. 

1**Ititt$1111***t#01111*******************401$11$1110***11110111111111****************** 
EL AHORRO ESTA CORRELACIONADO EN FORMA POSITIVA CON EL INGRESO Y GuizAs 

CON EL RENDIMIENTO DE LOS AHORROS. UN IMPUESTO POR PERSONA REDUCE LOS 

INGOISOS DE TODOS LOSAIÑDIVIDUOS POR IGUAL, PERO NO SE RELACIONA CON -~ 

EL RENDIMIENTO DE LOS AHORROS, DETERMINANDO DISMINUCION EN EL NIVEL 

EL PODER PUBLICO PUEDE EJERCER UNA 

O SOSTENER EL DESARROLO ECONOMICO. 

AHORRO. 
************************************************************************ 

PODEROSA INFLUENCIA PARA INCREMENTAR 
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***************** 
LOS DIVIDENDOS: 
******4*******444 

Se consideran srálo como devolución de primas ewesivas y por ende eem-

bolso del dinero propio de la Persona. 

El aspecto más significativo, la participacián anual en las ganancias - 

significa gravar a las personas sobre sumas dificiles o imposibles de - 

realizar y se grava ese tipo de entradas. 

***************44 
LAS ANUALIDADES: 
*****444;*********** 

Representan un tipo de pago en particular engorroso por ser una mezcl 

de capital y gananuias. 65 anos y empieza a cobrar una renta Vitalicia 

si sobre vive sólo unas arios no recibira devuelta todo lo que Pagó, pw,r 

eso 	los pagos que reciben constituyen reembolso de capital -y muChl 

La mayor parte de las rentas que reciben las personas son Ingre oe de 

factores: sueldos, salarios por trabajo realizadoS, interesen v dividen 

dos sobre capital, utilidades. incremente el valor de la propiedad,' 

*************¡:********* 
INVESMENT OF MARKET: 
***********************44 

Como el impuesto se paga en el momento de la realizac,ión. las in G.Alt 

olm?d¿J un "encerradas" en sus inversiones, es detlr que dr.TIell 

vent:,-,  de LItulos sobre los que deberi n pasar los 	ne; 

Ony1101 ' 
	

6>rrrr nuve E'SC 	:t O, 



********** 
HERENCIA: 
********** 

SUMA RECIBIDA EN FORMA nE DONACION ( RENTA IMPONIBLE 

******************************** 
PRODUCTO DE SEGURO DE VIDA: 
11****************************** 

CCONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES SALIDAS PARA 11 AHORRO Y UNA FUENTE. 

GHSICA DE RENTA,SUPRODUCTO CONTIENE TRES ELEMENTOS: 

EL REEMBOLSO DE SUMAS PAGADAS, GANANCIAS SOBRE LAS PRIMAS. ABONADAS -- 

y CONFENSACION PARA-EL SEGURO, SURGIDA DEL APARTAMIENTO DEL ESTANDAR 

DE MORTALIDAD. 

LOS HEREDEROS SANAN LOS DE UNA PERSONA QUE VIVE MÁS, PIERDE (CONSTITU- 

YE RENTA). SI NO SOLO EL REEMBOLSO DE AHORRO. 

El Sistema actual ocasiona una importante evasión de impuestos y di.stOr-.  

ciona las políticas de inversión de personas pudientes que desean deJar 

Propiedad a sus herederos. 

El seguro de vida,,ofrece enormes ventaias impositivas: Puesto que todas 

ganancias, hasta el día de la muerte. estan exentas. El Unido en+o 

que factible consiste en exigir a cada persona qué incluya cada ano en - 

su rentas 

a)131Videndos de, la  paliza recibidos o acreditados a su seguro. 

b) Una cantidad Proporcional de su, parte de las ganancias detenidas  

bre inversión de fondos del asegurado dur-vnte el aro, las com9aFti.a 	e 

segur o5 deberin declarar esas cantidados. 
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********* 
MERITOS: 
********* 
I)  
SI no se aplican tasas progresivas muy altas. el impuesto a la renta 

produce óscasa sustitución del trabajo por e/ oucio de otras altera 

ciones de comportamiento. 
II)  
El vinculo impositivo más eficiente para lograr equidad desde un es-- 

quema distributivo y en producir la redistribución del Ingreso sobre 

todo si es un impuesto progresivo. 
III)  
Un impuesto progresivo obra como Un ,fuerte estabilizador automática. 

permitiendo al gobierno recaudar mas recursos cuando incrementan 05 

ingresos y menos cuando disminuyen. 
IV)  
Ajustando la presión impositiva. el gobierno puede en efecto influir 

en la proporción del ahorro en toda la economía y pór ende en 1a• tasa 

de crecimiento; así el impuesto a la renta logra la satisfaCcion 

tanea de una serie de aspiraciones 

perfecta 

de la sociedad. aunqueeri forma, im-- 

******* 
RENTA: 
**Mi* 

Toda ganancia económica que una persona tuvo durante el perlock en _L'es- 

tiont sera algebraica : valor de consumo durante el Periodo: 

Y m C + INCREMENTO EN W 

A esta ganancia obtenida se le acreditara un`imouesto senyn sea el mon- 

to ganado, oor lo, tanto sera iTpuetto 1dr el qc.biernó crimu. r.Sg',„ 10te 

esto sobre la renta, oue afectara 	ingreso v al r„onstomr, 



RENTA: Ganancia económica que una persona tuvo durante el periodo 

en cuesti6n. 

Suma Algebraica de: 
1: El valor del consumo durante el periodo, financiado con ingre-
sos por uso de factores productivos o de transferencias (donacio-

nes1,4ue la persona reciba durante el período. 
Y. C +AW 

UNIDAD CONTRIBUYENTE; Como el ingrepo a la renta es, un tributo 

personal recaudado de los individuoe sobre la base de sus ingre--.  

sos. 

OTRÓS AJUSTES PERSONALES; Gastos por enfermedad, pérdidas acciden 

tales, pago de intereses, impuestos abonados, contribudiones bené 

finte. 

JQS 
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VARIABLE ALEATnRT q: En ocasiones llamada variable estocástica, es de-

finida como una variable cuyo valor determinado por un emperimento. 

VARIABLE ALEATORIA DISCRETA: Es una variable que toma unicamente un 

numero finito de valores con la probabilidad, especificada en su fun—

ción deprobabilidad. 

LA plpIA Y LA VARIANZA: Son dos de las mas importantes características 

de una muestra o distribución de población. 

LA MEDIA: Indica el centro de la distribución. que es una medida que 

puede esperarse. en promedio, como un resultadó, se le conoce tambien 

como la empectacidn matemática o el valor esperado de una variable --- 

aleatoria. 

LA VARIANZA: Es la medida de dispersión 

de una variable aleatoria X se calcula como la 

cuadrado de las variables aleatorias con respecto a 

dos. ponderadas por la probabilidad de la variable. La varianza c;iempr•e 

es positiva. por que ni cuadrados ni .probabilidades soWpegativóe... 

La raíz cuadrada de la Varianza es conocida tambien como la deviaClon. 

estandar de la distribución.. Es utilizada Para. medir ,la dispersión.-. 

LAS PONDERACIONES: Son 'las probabilidades que con respecto a sus valores 

X puede tener. 

INDEPENDIENTE: Significa que la urobabilidad de obtener varios valares 

de Xl no depende de los de X2 e v-í.uraversa. 
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de la distribución: la varianza 

suma de deuviaCiones al 

los valores espera-- 



Abarca la obtencijn deun es.. PIFTC1 

pporFn/mTmrnq PARA 1A PPHFnA nF HTPIITF9TS» 

La prueba de una hipotesis abarca la decisidn de aceptar u' rechAzer  la  

biP(Stesie. Las pruebas empíricas de hipotesis son llamadas prueba'- de 

significancia; son pruebas de probabilidad basada,s en teocia mue.itral y . 

la falta de sesgo tiene una afinidad intuitiva como propiedad de un es-

timador ya que esto indica que si el proceso se repite varias veces, el 

promedio de las estimaciones puede ser muy cercano al verdadero paráme—

tro de la ooblacidn. 

se le co 

ndde coma el mejrn estimador inieugado de u, en general se prefiere Ele-

gir un estimador con una distribución de la muestra cerca del parámetro 

dele- poblacidn. 

Los métodos más comunes de estimaci6n de punto sOn. los m¿todos de apari-

encia-másrima v de mínimos cuadrados: 

timado parámetro de la población que mamimizaria la probabilidad de 

tención de la muestra observada. El valor particular que mamimiza esta - 

probabilidad es seleccionado corno el estimado de los parametros. 

mFronn DF JIMIOS QUADRADCS: Comprende la seleccidn del velar que minimi 

za la suma de los cuadrados de las desviaciones del valor eecugido• 

PRiJPA DF HIPliTESt$: 

Esta prueba 'se establece con el Proposito de determinar si una muestra - 

dada provendria razonablemente o no de una poblacidn espectficada. Hay  

una Intima conel.eión entre la estimacion si la prueba de hipe 
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son concebidas para determinar si una muestra dada podría razonable -

mente provenir de cierta población, 

HIPOTESIS EGTADISTICA:Es una proposicidn en relacidn con uno o más pa-

rimetros de una población o grupo de poblaciones. 

PRUEBA DE HIPOTESIS: Consiste en varios pasos. Primero, debemos elabo--

rar un supuesto acerca de la naturaleza de la distribución subyacente --

de la población. Segundo, la hipótesis que va a ser probada debe esta— 

blecerse en términos del par 	o par¿Metros especificas de la pobla- 

rián. 

Podemos probar la hipótesis de la media de una población u es igual 

ea contra lé hipótesis alternativa due u no es igual a uo; esto es: 

No:u = uo 

Ha:u = uo, 

donde uo es una media específica de la población Ho representa ta btoj- 

tesis nula y Ha le hipqtesis alternativa. La Ha) es considerada, en 11 

mayoria de los casos como la proposiciiin en relación con la ausencta de 

cualquier efecto producido por cierto acCián 

Ruede:una Incürrir en dos tipos de errores en la'PrUba de'hipáteai51. 

FRImaR TIPO DE .ERROR: Se presenta si:upa.Ho es verdadera pero ,fue 

nada. La probabilidad de este tipo de error es determinada. mediantela - 

elección de un nivel de significancia. 

sEnuNpn  TIFO DE ERROR: 	sepresenta si una H, 	 néro 

chazado. 

Tercer paso en la prueb de H: Consiste en espeCificJI: el nivel :de 

n ficancia por adelantada. 



alVÁRIANZA: Es un concento muy útil en econometria, el valor positivo de 

le covarianza de X y Y implica que a mayores valores de X se asocian ma-

yores valores de Y. 5i los valores mayores de X estan frecuentemente aso 

ciados con valores bajos de Y, la covarianza de X y Y sera negativa. 

Cuando X no es frecuentemente asociada con ningun valor ni alto ni bajo 

de Y. entonces la covarianza de X y Y tiende a ser cero. 

La covarianza es una medida del grado en el cual dos variables se corre-

lacionan. Un valor de cero em la covarianza implica que los valores de X • 

y Y no estan correlacionados. Sin embargo, el hecho de no existir corre-

lacion entre X y Y nosignifica que sean independientes. A pesar de que 

se muestra qüe cuando X y Y son independientes, X y Y estan siempre no -

correlacionadas, es posible que X y Y sean dependientes pero que tengan 

una covarianza de cero. 

ESTIMACION: Denlro de la problem¿tica de, la inferencia estadística  se en 

cuentran los problema1 de la estimación- de 

da la Comprodadidn de-hipótesis. 

La estimación se refiere a la obtención.del 

par 	de Poblacion y 

• 
valor de algun parametro des 

Cqnocido de la distribución de la población. 	Partir de la lnformacidn 

obtenida de la muestra. El valor obtenido de las'observaciones en una-r--

muestra que tiene como objeto inferir un parámetro desconocido de la po-

blacion. se conoce como estimacidn. El estimador se, refiere al metodo de 

. estimar un pardmetro de estimacion, una estimación es un ,valor esPecifi-' 

co que un estimador toma. 

Cuando el valor esperado del estimador es qual al Paramette de lo oobla 

cián el estimador es insesoado: E(u) = u. 



310 

NIVEL. DE S1GNIFICANCIA: Es usado nata aceptar o rechazar la hipótesis. 

El enfoque es mantener constante la probabilidad del primer tipe de --

error y minimizar le probabilifdad de un error del egundo tipo. 

ESTADISTIUMENTE SIGNIFICANTE : Se refiere ::, una difeienoia 

te ente el valor de le muestra hipátetica y el estimado. C~O,ID Ho 

uechévzada, 10% resultados son estadísticamente significante. 

Lej 	v3 Lcee mas comunmente usados Para el nivel de 7innificavu.la 

an en el rango de 0.10 a 0.01. La eleccién del nivel de signif..icanoia es 

arbitrariamente especificado. Cuando menor es el valor de un nivel de:--

sionificancia escogido, menor es el riesgo de rechazar una hipotest nu-

la verdadera. Una vez que hemos decidido el nivel de significania. en--

tonces el valor critico mm determinado. 

VALOR CRITICO: Es aquel que esdscifica 1a localización de una regiOn cri 

tica dentro de la cual rechazaremos una hipátesis nula en ele un con 

un parlmetro de la población. 

DISTRIDUCION F: E% una curva únimadal asimétrica hacia. 	&m hl .cnmo,  

mnestr-a 10 siguiente gráfic¿, en cuntinuacient 

los parámetros de la distrinuciOn " F " son los Orados de libl'rt,'d del ~ 

numerador (n1) y del denuminadr:w (n.2 	siendo que 141 y w2 son variahles 

independiente% aleatorias que tienen una distribuciun X cuadrada: 

wl 	n1 
F 

w2 / n2 

Consecunntemente, F e% tambin llamada la razón de la varianza. Si l r a 

F C5 alta tandremos a 00 ag.entar la hipétes.i%. 
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Pidemás de la prueba de las diferencias entre dos varianzas, la di5tri-

bucijn F es ampliamente usaada en la tjcnica de análsis de vari,In.za. 

Esto análisis de varianza consiste en suponer ame 5e trata de muestras 

aleatorias independientes de tamaño n de k poblaciones y que Xij es la 

observacidn j de la muestra i correspondientes variables aleatorias Xij 

tienen distribuciones normales independientes con media ui y varianza 

CUANDO LA RAZON F ES GRANDE; Esto implica que las medias del grupo son - 

sustancialmente diferentes: una de otra, en comparacidn con las variables 

las observaciones denti.o de estos grupo. Consecuentemente rechazamos 

la nipotesis nula cuenco la razoh F es grande. 

DESDE EL PUNTO'DE VISTA DE Ln PRUEBA DE HIPOTESIS, EL ANALISIS DE VARI--

ANZA Y EL DF REGRES1ON SON EGU1BALENTES. 

di estamos interesedts solamente en probar la hip6tesis y Si la clasifi-

casidn íé basa en lino o 'idos crit¿rios, el análisis de varianza proporci-

ona un enfoque eficiente. Para criterios multiples con igual núMerede 

observaciones en las categorías, el análisis de regresidri ea  mas eficien 

te. Si estamos interesados no solamente en la prueba de hipótesis,--

no también en la eistimacián de los parametros. tenemos que apoyarnos en 

el análisis de regresión. En cierta sentido, el análisis de varianza es 

un caso especial de análisis de regresión. 

rOREELApIQI V REPRESION: Niden•la aamziación entre do,z 

mera es solamente una medida de la relación ',1ineall 	pueq.e 

la descripcidn de relaciones no Ilne,31es; Por oLra pprte 	iiim4115(5_ 

• 



i,"egresi¿n puede utilizarse en una forma funcional especifica que puede 

ser lineal o no lineal. Hay que recordar que en les supuestos del mode—

lo de regreión. la variable X puede ser fíja o aleatoria. Fere en el --

antílisis de correlacién se requiere el supueto que tanto X como 

variables aleatorias y tengan una doble variación en la distriburio'n 

normal. Consecuentemente el análisis de regresicin es mas general que el 

del anál isis de correlación. 

Elanálisis de correlaación mide solamente el grado de asur:iacidn entre - 

dos o más variables. El análisis de regresidn puede formular una hloc;te 

eis para confirmar, que la variable 51 tiene influencia en la variable V 

esta prUeba es equivalente a la prueba " t ' de la significacidn r1 

eficiente de regresión. 

Por ultimo le ventea de le regresidn sobre la correlaCILIn consite 

que el priMero proporciona estimaciones rumericas adecuadas ciara util.--

zarse en le PREDICCION de valores futuros de la variable dePendtente 

partir de valores conocidos de la variable -independiente. 

CUANDO UNA ECUACION DE PEGRESION TIENE TRES 'O MAS APlaBLES. sr DEI,OMINA. 

MODELO DE REGPESION MULTIPLE 

Las fórmulas 'estadísticas para la estimacidn de las oardmetos.. 	ia 

varianzar asi cómo para - probar los parámetros. son mu; y"s irniiare'r o Pn- 

algunos casos idénticos al modelo de regresión de dos" variable,;. 

FSTAnTLITTrA,.. l0.••aradaS.... de  libertad:tembiarideana 

• • Loe ipterVaIoS de eetimilCa.!-in.y-las.~ebas•Oe sigui • • _ . 	. . •  	rr 	• 

• .. 
dc 	 modtt. 
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******************************* 
FORMULA DE LA ELASTICIDAD. 
**4************************** 

La alauticidad de Y con respecto a X es: 

diogY 
b 

dlogX 

********************************** 
ELECCION DE LA FORMA FUNCIONAL. 
*itia***************41*********** 

No existen reglas definidas para determinar la forma funcional de un pro 

blema dado, esto eaa criterio para un problema dado. 

La virtud de una teoría es la sencillez de una abstráccidn de los heOhos 

Otro criterio es que uno se debe fundamentarse.tanto como sea rieces id 

en la teoría económica, el objetivo es.  proporcionar contenido emp{r  

a la tebrieeconomica. 

Otra cuestidn es que un 'buen modelo" debe de tener un buen poder pre7  

dictivo, se deben de ajustar bien los datOl. 

'Un acáerdo comun para evaluar el criterio, de bondad de adaptación es - 

fundameflterse en R 	la R ajustada. Cuanto mayor sea el valor de R ma-- 

yor será la proporcidn de la variable dependiente explicada par un on--

junto de variables independientes. 

LA,9IGNIFICACION ESTADISTICA DE P PUEDE SER PROBADA POR EL CONCEPTO "B" 
*1011***********************1******************************************* 

El otro requerimiento de un modelo "bien parecido" es que 1.os coeficien- , 

tes de regresion sean estadisticamenb significativos a uu nivel  de uno 



o 5 Y. y que tengan el signo y magnitudes esperados, lógicamente basados 

en una justificacidn teorica. 

La prueba de significancia estadística de los coeficientes de regresión 

puede tambien ayudar en la seleccidn de la forma funcional alternativ. 

Otra análisis que puede ayudarnos para decidir una forma funcional es: 

EL EXAMEN DE LOS PATRONES DE LOS RESIDUOS (ei) SON DEFINIDOS COMO LAS - 

DIFERENCIAS ENTREW LAS VARIABLES DEPENDIENTES OBSERVADAS (Vi) Y SUS CO—

RRESPONDIENTES VARIABLES DEPENDIENTES ESTIMADAS (Yi). 

A partir de los patrones de los residuos se sabe si la regresiun enocv 

ficada ha omitido o no alguna variable importante, y se sabe ,si la forma 

funcional especificada es la apropiada. 

LOS SUPUESTOS USUALES, EN RELACION CON LOS TERMINOS DF ERROR, CONSISTEN 

EN OUE SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y TIENEN MEDIA IGUAL A CERO Y UNA 

VARIANZA CONSTANTE. 

• 
le • 	a Vi a, • o e  • • • • 

(ol 

4 	 • 
é O• e • 	611 	 yi 	 . - ' 
dr • 

• • 	 I 

(e ) 

Lryl difklren.es patrones de residuos: a) al azar; b) de tr2ndl,)ncla centr.a) 

c) dn sdrjanza nc, ( onstante; d) en formA de U, 

• 
	 • 	 `r'l 

• 
• 

(w) 



tienen un coman denominador : 

(Ex, y ) (Xxxl)- (Zxzy ) ( 	k, )1,2,) 

(Eatir ) (W:c11) - ( x. xx ) 

(Em.a y ) (Z xil) - (EN. 	) 	x2„) 

(ZmIx) (2;x1z) - (Ex, xz)x 

Comun denominador a 2: ,( x.1) (Zxzl) — (Ex. atz. )1= 	( 	) 

Asi cuando dos variables independientes estan 

das. las solociones de b y c son indeterminadas. 

El caso comán de multicol'inearidedes, menos extremo, 

que el error estandar del coeficiente sea mayor qué en 

linearidad, esto puede ser wcaminado por lo siguiéntei 

ej.?' 
Stg= 

(n-3)2 v,2  

2:eil 

(n-3) % yzx 

Donde v, es el..residuo no explicada en XI , cuando la regreslon 	A 

acs 

************4**********************************************4 
FRODLEMAS EN LA ESTINACION DE UNA SOLA ECUACION DE REORESION: 
4**********************************4***********************4 

MULTICOLINEARIDAD:  Es cuando dos o mas variables indenendiente,J tienden 

a seguir el mismo patron, asea que las variables se encuentran altamente 

correlacionadas, y, es dificil separar sus efectos correspondientes en 

la variable dependiente', no sdlo se presenta en series de tiempo, si no 

tamblin en muestras representativas. 

Las estimaciones de mínimos cuadrados de b y c ( ya mencionadas ), b y c 



terocedasticidad, debemos de tratar de encontrar su presencia en lo  s ter 

mino' de error. (Heterocedastícidad de la yarianza). 

Podemos gráfícar los residuos contra la variable deóendiente y e'rraminar 

los patrones de los residuos. 

Otra forma consiste en descompones la muestra en doe o rnds gronoc, que . 

corresponden e cada unu un valor Gruta de la variable independiente X. y  

entdnces computar la variaura de error de cada grupo. Nuast a hip!,te,15 

nula es que pe hay difetenclas entre las varlanzas de estos nruPc's. 

Para probar esta hípclitesis podemos us.3i la oriteba )(-cuadrada, ‘.31 ,pon Li 11 

que los ierminps de error estan qurmal e indePendientemente di<4tri'ouldos 

Para mejorar la eficiencia de nuestros estimados debelamos obtener el - 

valor de 	y multiplicar todas las variables por 1/ 	en caria una de 

1/6 

sobrq 	Para una alta correlacin entr X, Y xt ,5.: ,,,IV2VItiendhln 4 

pequenos; asi los errores estandar de h v c tienden a se grande cuan- 

do xl v Xzestan altamente correlacionados. El valor elevado 	1. vr ur ea- 

tandar del coeficiente implicará una imprecisidn en el ceefiGiente de ce 

gresi6o, lo cual resultará que no se rechace la hipdtesis nula e,r el an-

lisis de regresidn. Si hay multicolinearidad, el ajuste de 1. ecuación 

de regresidn por lo general ha implicado altos valores de "FI'. ueru (v.:, - 

hay coeficientes estadísticos significativos que sean diferenteT de cero 

***************************** 
METODOS pE ESTIMAOION: 
************************ 

Antes de que intentemos efectuar cualquier tipo de .correcciónee .a le 'He 
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i ésimas observaciones. 

Posteriormente se aplica la estimación clásica de mínimos cuadrados y 

los estimados de los coeficientes de regresión seran eficientes. Las --

ecuaciones para la estimación del coeficiente de regresión y la varian—

te del coeficiente se muestra a continuación: 

11= 
	Q":1 /Kt' 	XV:Y.' 1 /K:)- (Z1C 1/Y:) (Pe: 1/K.: 1 

/K: 	/Ki 	CZ X1'1/14,11  

eIR 	,1" tiro 
V(b)e 

	

(Z1/1<¿) our 	X1.1/K02' 

A este metodo de cOrrección se le conoce en 

metodwgeneralizedo de mínimos cuadrados, en el cual se estiman los cae- 

teoría estadística come el - 

ficientes de regresión tomando en cuenta lá heterogeneidad de la varian-

la. También se le conoce como regresión ponderada, debido a que los cue-

eiclent~de regresión son obtenidos mediante ponderaelones asignadas 'a 

cada observacidn. 

Para superar la autocorrelación se usará la prueba de la Durbin Watson. 

se formula' Y 	a 	bX 	pY 	U 

y aplicar entonces la estimación clásico de mínimos cuadrados. Para obte 

ner p 

Por dltimo una de las fuentes de "autocerrelacionfies un resultado de „par 

iables omitidas en el modelo de regresión, esta causa 'Jeede ser , vevelede 

en los patrones de los residuos, tal come 	 de una variable de ten 

denci9 de tiempo o de una variable falseada para c ,,rtg blouee deebser 



315 

vacionest ccJnsecuentemente.la introducido de una nueva variable en el mcl 

delo puede reducur la autocorrelación. 

Si las observaciones san ordenadas de acuerdo con el tiempo y 	estan - 

correlacionadas de acuerdo con el tiempo. se trata de una correlación en 

serie. La autocorrelacidn no esta necesariamente confinada a series de 

tiempo, si no que puede referirse a muestras representativas. 

La hipútesis nula de la prueba Durbin Watson es que no hay autocorrelace 

dn entre los términos de error : la hipótesis nula es cdue p 	.= a cero: 

Donde p es el coeficiente de autocorrelaciOn. La estadística usada es: 

(Cit 	)2' 
DW = 	 

Durbin y Watson han proporcionado cuadros para probar la correlación en 

serie. En esta prueba determinaron los valores críticos menores y mayn--

res. dLy du para los diferentes valores del numero de variables indepen-

dientes i r  V la muestra de tamano n : si DW~L, se rechaza la Ho v,se 

acepta la de autocurrelacidn positiva p¿.,C1, Si D14 ,!d9  . no %e rech.J.Zz, 

hipótesis nula. SiI.dvGDWYDL , la prueba no es Concluente.. 

Por otra parte, si DW,= 4 -di., se rechaza la Ho y se acepta lel-1 de au,,c.-

correlacin negativa pi. O. Si DW 4 - dJ. no se rechaza la Ho. 

Si 4 - doal“..4 

El remedio tiara 

PRIMPRO; Usar el enfoque clásico de mínimos cuadrado% cara eetimar 

ecoacion y para obtener U 

SEGUNDO: Utilizar U ciara obtener-e-. 

TERCERO: ObtenEr una nueva variablt- dependiente 

- dt, la pr,,eba no es concluYente. 

la autpcorrelacion alerce :; cayos: 

- pV,  para 
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variable independiente con su regresión ( Xr- ph) y la:, parámetros a  y 

h pueden ser obtenidos. 

Coma se sabe p se encuentra entre -1 y 1, es posible sustiLuir simplemen 

te p en la siguiente ecuacitint 

Y =pY = alI - p):-f.b.(X -pX ! +e; al tomar valores de -tal en 

intervalos' sucesivos es 0.1 y escoger le ecpacion estimada can la esta- 

distica estimada de DW que no rechaza la Ho de autocorrelaci¿n. 

La Versidn Más simple-de este enfoque e% el Metodo de "Primera diferen--

cia, el cual supone que p.=len la ecuación anterior: 

Si osto sucede que p se encuentre alrededor del valer de 1¡ 51".4.  puede ver 

facilmente que el enfoque de Primera diferentiand afecta los ceefien--

tes de regresión; Tambidn se aplica la estimacidn cláeica›ide minx 

drados para obtener p 
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****************** 
SERIE DE rIEMFO: 
****************** 

Es una colección de observaciones generadas en forma secuencial a tro-

ves del tiempo, los datos se ordenan con respecto al tiempo y las ob—

servaciones sucesivas son generalmente dependientes entre si; tal es - 

el caso del "PRODUCTO NACIONAL. BRUTO <PNB). MENSUAL , en donde'se put:-

de apreciar datos ordenados can respecto al tiempo ( anual,un mes,dns 

meses, e tres meses, a cuatro meses, a seis y nueve meses, podemos apre-

ciar su tendencia para cada periodo ( crecimiento ). 

Con la t 	¿sima observación se denotara- como Yt. 

La serie de tiempo es una réalinacidn dé un cierto proceso.. 

************* 
REALIZACION: ES TODA SECUENCIA 
***********4* 

DE OBSERVACIONES. 

El obletu del anal sis es describir el proceso teórico en forma de un mo 

dele que tenga propiedades similares al proceso real. 

Hay dos tipos de series de tiempo: 

nistros instantaneus o acumulados 

dilicreta obteniendo Promedios 

Produccidn.,Iluvia r, p vai 

podrá ser discreto o continuu. 

***************************************** 
OBJETIVO DEL ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO1' 

DESCFIPCION: Enunciar el comportamiento de un pn'ocesn nerwIti,  d 1  

visualizaLidn clar. 

EXPLTCCTON: An4lisís de tioó caua-éfecto. -d i-elacion-p 	eni 

él medio circulante. 

PRONOSTICO: Estimacidn de calores fut. Ir .yi con ef fían de ornar 

prever comportam 1.4"(10,- 
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CONTROL: M¿dificar el comportamiento del proceso para obtener algun be-

neficio. Tales el caso de la "INFLACION", que fue modificada por el 

PECE" (Pacto de Estabilidad y Crecimiento Ecónómico). 

****************************** 
METODOLOGIA DE DOX-JENKINS: 
****************************** 

En 1976, Geurqe E. P. :Dolí y Gwilim M. Jenkins publican su libro TIME 7 

SERIES ANALYSIS, Forescasting'and Control, en el cual mencionen cuatro 

aplicaciones prácticas del pronóstico de Series dé Tiempo: planeacián 

económica y financiera, planeación dé la produccldn, cntral de inventa--_ 

ricas. ' control de optimizacidn de procesos industriales. 

************** 
METODO: 
************* 

Consiste en extraer las movimientos predecibles de los datos observados. 

La serie de tiempo se descompone en varios componentes, algunas veces 7,  

llamados "FILTROS", preCisamente por que la filosofia del ixtodo conste-' 

te en detectar las distintas componentes usando los filtros corrempondi 

entes, hasta obtener residuales no predecibles cuyo coMOortamlento tiene 

poca influencia en el resultado final. El enfoque de Bou -jenkins hace --

- principalmente uso de tres filtros lineales: el autoregresivo. el de 

integracidn y el de medias mdviIes. 

Yt 	  

1 

 FILTRO 	
1 	 
I 

AUTO REGRESIVO i  

    

zt 

  

FILTRO Dg 
mED.movilr 

  

FILTRO DE 
INTEGRACION 

    

      

        



****.1*****************************i********************************* 
EL PROCESO ITERATIVO DE BOX-JENKINS PARA CONSTRUIR MODELOS LIUEALE3 

DE SERIES DE TIEMPO CONSISTE EN CUATRO PASOS:* 
********************************************************************** 

PRIMERO: IDENTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES PRELIMINARES DEL MODELO 

SEGUNDO: ESTIMACION DE LOS PARAMETROS. 

TERCERO: DIAGNOSTICO DE LA ADECUACION DEL MODELO. 

CUARTO: PRONOSTICO DE REALIZACIONES FUTURAS. 

A CONTINUACION SE 
*************************************************** 

PRESENTA UN DIAGRAMA FUNCIONAL DE BOX-JENKINS: 
*******/***** 

CAPTURA DE DATOS 

/ 

GRAFICA DE LAS SERIES 

*i 
 

1 
SERIE BASE ESTACIONARIDAD SERIE DIFERENC IDENTIFICACION 
CALCULAR DETER.ORDEN CALCULAR DEL MODELO 
acf y parí DE DIFERENCIAS acf y pací EXAM.arl' 	Y 0,1c/ 

*/ NO 	*/ 

NUEVO MODELO 	DIAGNOSTICO 
DECIDIR LAS 	ADECUACION 
MODIFICACIONES DEL MODELO 

ST 

PRONOSTICO  

ESTIMACIOWDE LOS 
PARAMETROS 
ESTADISTICIM 

*/ RAZONAMIENTI. 

CALCULO 

(751.1AFICA 

* 	BOX 	JENPINS. 	TIME SERIES ANI,VSIS. Fui e 	 r 

Holden day, 1976 Revised EdItion. 



******************* 
MULTICOLINEARIDAD: 

**444************** 

Cuando el caso de multicolinearidad es severo, es posible reunir mds 

datos para reducir la multicolinearidad. 

Cuando se expanden los datos de una larga serie de tiempo o se amplia 

el rango de los datos representativos, puede ser reducido el fenóMeno 

de asociacidn estrecha entre das variables. 

For otro lado,-se puede hacer uso de informacidn tedrica u obtenidas 

de otra fuente de, datos y entonces eliminar una de las dos variableS 

colineales. Finalmente, O - B Y. se regresa sobre Ft en base a datos 

de serie' de tiempo. Este enfoque se denomina estimacidn de informaCióe 

e;4trana, no solo ee Utiliza para superar el multicolinearidad, sx no 

Cambien para reducir el error estandar del coeficiente: 

O i 	+ P Yi + Ui 
	

tse estima 

se supone que B es una estimación insesgada de l2 

da de la serie de tiempo revisada llega a ser: Ot 

la funcián de deman-

- B Yt = cPt + Ut. 

Finalmente Ot 	B Yt se regresa sobre Pt, en base -a datos de serles de 

tiempo , de' dende: 

O = CANTIDAD DEMANDADA 

Y = INGRESO DISPONIBLE 

P = PRECIO 

= PERIODO DE TIEMPO. 

Oe donde Y y P estan altamente correlacionadot y se Nace uso de datos 

representativos para estimar. ( SE ESTIMA, ver fórmula anterior  

323 



E ( Ui 	= O 

E ( Ui 1.1j 	 para 

E ( 	= 	 i 	1,2. 

k414)1(4',14************ 
HETEROCEIlCiSTi'ClIDAD: 
I1114********W*4*** 

El 	oque clásico Je mínimos cnadrados •znnone que loo te'rminws. 

error estan distribuidos Independientemente, con media 0 y 	1 1.0 11 i! — 

constante . E9 posible que el supuesto de varia - 2a const,-iot no •,ea --

siempre válido. es decir nue los errores estén mutuamente no correlacio-

!- -idos y que ten~ diferentes v:irianzas, 

Esto puede presentarse frecuentemente en los datos de una muestra re-»

sentiva 

El principal fectD de la heterocedasticidad no eruta en el ,4esqo dcA 

coeficiente estimado de reoresidn, si no en la eficiencia: la varianza 

del coeficiente estimado de regi-esion. 

.Algebreic;?fflente: 

Vi 	a + bYi + Ui 	 i1,2,...,n. 

NOTA: VER ALGUN LIBRO SOBRE ECONOMETRIA, EN LA SECCION DE CAUSA Y FFEC- 

TO DE LA NETEROCEDASTICIDAD Y METODOG DE ESTIWICION„ 	 • 



5.1 FORMULAS FUNCIONALES DEL MEDELO ECONOMETRICO 

Media.-4513 1 
	

Valores algebraicos y se suman 
n 	N 
	

diferencias. 

	

.()1 -R 	 Varianza 

Desviación 	Estandar 	de 	la 
5- 471 C.Xi 	 Distribución "S". 

N 
Coeficiente de Variación: Dispersión media expresada en la misma 
unidad. Se divide la desviación estender entre Ia media 
arítmetica correspondiente. 	Y .S. 	Es adimensional -S y X, 
expresadas en la misma unidad. 	x 

Análisis de RegresiÓn: formulación de la ecuación que. describe la 
relación entre las varaibles a su representación gráfica y la 
estimación de una variable dependiente a partir de los valor'es de 
las variables independientes. 

Análisis de Correlación: determinación de coeficientes para medir 
el grado de correlación entre las variables  

ALEXV-xxsy 	x y 	-  5/9 
rl 2x2- (Ex) )z 
EY-brx 	b--  Y- x 

"I 	Y 	25..1 3¿  Dado el hecho de que X = 7( 4=  y y 0it 
zi 

N 

La Covarianza: es una medida del grado en el cuál dos variables 
se correlacionan, un valor de cero imPlica que loa valores de )(9Y 
no 	están correlacionados, no 	significa que 	X Y 	Y, son 
independientes; puede ser que sean dePendientaS. pero  con cov=0, 
valores de X asociados con valores bajos de Y implica cov X,Y 

Estimación: obtención del valor de algún Parámetro desconocido de 
la distribución de la población, a partir de la información 
obtenida de la muestra que tiene  como inferir un  Parámetr°  
desconocido de la población. Cuando el valor esperado del 
estimador es igual al Parametro de la población implica un 
estimador insesgado, si el proceso se repite varias veces el 
promedio de las estimaciones puede ser muy cercano al verdadero 
parámetro de la población. 

Sin Sesgo Asintótico: es aquel estimador cuyo sesgo se desvanece 
cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande 

71,7 eS (¡Ilí 	 (5Z50 vra./z..4 co..41 £dy»wsoog 4,c >4). 
h,o0. 



Consistencia: un estimador consistente es aquel cuyo distribución 
muestral caé en el parámetro a medida que el tamaño de la muestra 
llega a ser suficientemente grande. 

4117 eh 4- "9d°.°44"1/ h -AcA 
Es una de las propiedades asintóticas más importantes. asegura 
que muestras más grandes nos permiten obtener un estimador-
cercano del parámetro de la población. 
El estimador consistente se aproxima a cero a medida que se 
incrementa el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra 
crece indpendientemente se aproxima a las verdaderos valores. 

Estimación de Punto: númeor obtenido a partir de computaciones 
realizadas con valores de la variable aleatoria y que sirve como 
estimador del parámetro; dos métodól: 
1) Apariencia MáxiMa: obtención de un estimador del parámetro de 
la población que maximizaría la prObabilidad de obtenci6n de la 
muestra observada (estimado de los parámetros). 
2) Mínimos Cuadrados: selección del valor que minimiza la suma de 
los cuadrados de las desvaiciones del valor escogido. 

Prueba de Hipótesis: se establece con el propósito de determinar 
si una muestra dada' provendría razonablemente o no de una 
población especificada; se computa el intervalo de confianzá párá 
el parámetro en relación con el valor especificado (relación-
estiMaciÓn). Desición de aceptar o rechazar la hipótesis 
implicando pruebas de significancia y probabilidad basadas en la 
teoría muestral. 
Hipótesis Estadística: proposición en .relación can, uno o:  mas 
parámetros de una pOblación a grupo de poblaciones; .HOHipóteaiS 
nula, Ha=Hipótesis alternativav existen dos errores: 
1) a; si una (Ho) es verdadera pero fue rechazada implica 
elección de probabilida de este tipo de errori es, determinada. 
mediante el nivel de significandiá. 
2) S; si una '(Ho) es flata pero no. ,es rechatada. 

Estadísticamente Significante: diferencia • significanteentre- el 
valor de la muestra hipotética y el "estimado, ,,cuando la:Hd:és 
rechazada (rango 0.10 a:0.01). Cuando menor-  es' el valor- del-nivel 
de significancia ese:nido, menor es 'el riesgo de rechazar una Ho 
verdadera, iMplicando un valor crítico detérminado,- específiCa la 
localización de una región crítica 'dentro de la.  Cuál rechatamos 
la Ho en relación con un parámetro de la poblacidn. 
La "Z" calculada es comparada' con el Valer critico cuando -"Z" 
calculada es > que el valor critico, rechazamos la Ho. 

2=1 	 ; rio.~ha zar- 
EcuaciÓn norma estandarizada: z  x-,A4 - /1 , 

v c.; 	cp:,9-iip 	9 1 
Cuando la varianza de la población, es desconocida y la muestra es 
pequeña, menos 	de 30 	observaciones, 'nos 'apoyamos 	en la 
distribución "tu, suponiendo que las muestras proceden: de una 
distribuciÓn normal—La "t" calculada es coMparada con el'alOr 
critico del nivel de significáncia. cuando aquélla es 'mayor -que 
éste, entonces rechazamos la Ho. 
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El Análisis de Varianza: puede ser usada para probar la hipótesis 
que tres o más muestras fueron obtenidas de la muestra de 
población normalmente distribuidas (por medio de la distribución 
"F"). 

ki.4 y" 	Variables independietes aleatorias 
0/2142 	 con una distribución X 

Con n1 y n2 grados de libertad. 
La distribución "F" es una curva unimodal asimétrica hacia la 
derecha; los parámetros de esta distribución son los grados de 
libertad del numerador (n1) y del denominador '(12). 
"F" es llamada también la razón de la varianza; si "F" es alta no 
acepta la H; la técnica de análisis de varianza consiste en 
suponer que se trata de muestras aleatorias independientes de 
tamaño n, de k poblaciones y que Xij es la observación j; 
suponemos que las correspondientes variables aleatorias Xij 
tienen distribución normal, independientes con medias Ui y 
varianza coman Q z. 
Una prueba egtandar de la Ha, que la clasificación de la media es 
irrelevante(1,,41.0) 	pltede estar basad en la razón siguiente 
de las desviaciones de las medias al cuadrado. 

/A 61.'--5-d -i 	Cuando "F" es grande implica que 
L" 	  las medias del grupo son 
.4. 	(Xici-Vit/4 CJI-d 	sustanCialmente diferentes una de 

otra, en comparación con 
variaciones de las desvaiciones 
dentro de estos, grupos. 

"F11 es grande y por lo tanto se rechaza la. hipótesis 
Desde el puintO de vista de la prueba de. 9.4" :el análisis de 
varianza y de regrsión son equiValentes. 	.claaificacionse 
basa en uno o dos criterios, el anaálisis de varianza: proPertiona 
un enfOque eficiente. 

En algunos casos una función logaritmica o exponencial-desCri0e.. 
mejor la curvatura de la relación económica : (recaUdaoión 
ISR ART.141 
Y=. Variable Dependiente 
X= Variable Explicativa o IndePendiente 
a,b,c....= Parámetros-Coeficientes 

~ai' Y= ,t19 	4.)," 

o/04/ /041.2/1/751/da.. 	 gorm:dbfarr 7170., ea_ 



Doble Logarítmicas. 
Son utilizadas en la estimación de las funciones de demanda y de 
producción. La vantaja, coeficiente de la variable independiente 
x es también la elasticidad de y respecta a m. 

Y = '2.5(4  ,,z" e. de..Y"ea.i resilea,71 41. crs 
41,x1-/=h 

°IX Semilogarítmica. 
no existen reglas definidaspara determinar la fórmula funcional 
del modelo apropiado; la teoría, abstracción de hechos, ley de la 
demanda y la función consumo Keynesianas, la• econometria 
proporciona contenido empírico a la teoría económica, poder 
predictivo. 

Cuando R2 tiene un mayor valor, mayor será la proporción de la 
variable dependiente explicada por un conjunto de variables 
independientes. 	 : 
La significación estadística de R2.implica la aprobación Par el 
concepto "F", que ayuda a seleccionar la forma funcional. 
Las 	coeficienteS 	de 	regresión 	sean 	: estadísticaffiente 
significativos a un nivel de 1% o 5% y que tengan el signo y 
magnitudes esperados, implicando la justificación teórica.:  

Por otra lado las series de tiempo y las muestras representativas 
de dos o mas variables independientes tienden a'SeqUir 	mismo 
patrtin 

Superación de la Multicolinearidad: ampliar las datas de una 
larga serie de tiempo o datos rePreseatativosr uso de informadida 
teórica u obtenida de otra fuente de datos y elimiar una de las 
variables colineales, dos o más variables independientes siguen 
el mismo patrón, correlación alta. 
En análisis de demanda; (Wold y Jurgen), debido a que el precio y 
el ingreso están altamente correlacionados se usa la elasticidad - 
ingreso de datos represntativos pora estimar la elásticidad 
precio de las datos de serie de tiempo*. 
Cuando existe un cambio en la forma funcional se elimina alguna 
de las variables. 

UtocorrelaciÓn: omisión de, cierta variable en la ecuación de 
regresión, implica que el término de error representa la 
influencia de esta omisión, un casa es, la variable de tendencia 
de  tiempo, implica especificación equivacada de la formo 
funcional, tiende a ser relativamente grande a la varianZa del 
término errorestandar del estimado, mayor error estandar del 
coeficiente, esto implica estimación ineficiente. 
La hipótesis de la prueba "DW", no hay autocarrelación entre 'los 
términos de error en la condición de Primer  orden, esto  implica 
que Ha es que P=0, coeficiente de autocorrelación. 

	

n 	„1/4  
La estadística 	 DW= ( ti alaid Prueba de correlación en 

r-zx 	serie, 	determinación, 
LA. 
tz,  

valores críticos mayores 

	

t-4 	 y menores, dL, du. 



Si DW < dL, se 
positiva P>0 
Si DW > du, no es rechaza la hipótesis nula. 
Si DW > 4-dL. rechaza Ho y se acepta la H de autocorrelación 
negativa, P<O, si DW 	4-du,no se rechaza Ho, si 4-du 	DW< 4-dL, 
es no concluyente, por lo tanto 	 Ytea+bXt-hUt 
Remedio: enfoque clásica de mínimos cuadrados para estimar 
ecuación, utilizar 7Ut. para obtener 	(Coeficiente 
autocorrelación). fL 	  
Mínima Varianza implica eficiencia. 	 att 	..1  

r»?, 
Obtener una nueva variable dependiente para hacer la regresión 
sobre esta nueva variable. P se encuentra entre -1 y 1 en 
intervalos sucesivos de 0.1 y escoger la ecuación estima 
estadisica DW, que no rechaza la ho de autocorrelación, no afecta 
los coeficientes de regresión. 
Una de las fuentes de autocorrelación es un resultado de 
variables omitidas en el modelo de regresión, esta causa puedeser 
relevada en los patrones de los residuos, tál como la omisión de 
una variable de una tendencia de tiempo o de una variable 
flasedad para cierto bloque de observacionet, lá introducción de 
una variable falseada en el modelo nuevo, puede redUcir la 
autocorrelación. 

examinar los patrones. 
2) descompopner la muestra en dos o más grupos, :correspondiendo a 
cada uno un valor unico de la variable independiente I< y ,computar 
la varianza de error de cada uno del grupo. 
Ho implica que no hay diferencias entre las varianzas de estos 
grupos, se usa la prueba X2, los térmdnos de error estan Anormal e 
independientemente distribuidos. 
Para mejorar de nuestros estimados debemos obtener el valor de Ki 
y multiplicar todas las variables por'¡/171 en'cada una de las 1 
ésimas observasianes. 	/ 	/ 	, 	,e, 

7t---- ar ' 4- 	459Xl 	-0" Ni -- VA" VW VW 
La varianza de la ecuación es un valor constante 

'(AV2
)..r 0-21 v seaeIica la estimación 

clásica 	de 	mínimos 
/ 

rA""/ -A* 	 cuadrados a la ecuación 
a), los estimadores de 
los 	coeficientes 	de 

reoresidn 	 serán 
eficientes. 

rechaza la Ho y se acepta la de autocorrelación 

la 
de 

Heterocedasticidad: enfoque clásico .de los -.mínimos 'cuadrados, 
supone que los ter-Minas de error ' estan distribUidos 
independientemente con media cero y varianza constante 
principal:  efecto de esto no esta en el sesea,. del coeficiente 
estimado de regresión, sino en laeficlenCiá. 
La varianza del coeficiente estimado de feeresiOn„:  
Prueba de heterocedasticídad:  
1) graficar las residuos contra la variable, dépiendiente v . 	, 



Ecuación para la estimación del coeficiente de regresión y la 
varianza del coeficiente: 

J/49(Z /i.  //k")— taxi 00 (A/C /M)  
(Z/Z4)(£.Vi2 	(El  Vi /l'O 2.  

Método de corrección 

Método generalizAO de mínimos cuadrados 

411  ovax cvxo  
I») a)aa 	Czwi .9/,e0z 

Se estiman los coeficientes de regresión tomando en cuenta la 
heterogenldad de la varianze, también se le conoce como regresiÓn 
ponderada, debido a que los coeficientes de  .. regresión son 
Obtenidos mediante ponderaciones asignadas a cada una de las 
observaciones.- 
la funcldn econométrica platea la H de la variable dependienteY 
relacionada 'o no con .las variables. explicatorias  X, sujeta a 
variacioanes individualet. 
Error Estandar de Estimación. .9/N(Y.=. 1/Z.Ily—y/1.” 

1.6 

3 
La varianza de Be, se puede obtener siguiendo la obtención de 
éstas Bo y Bi, con sus respectivas raíces cuadradas. obtención de 
los errores estandar, con supuestos: 
E(Ui)=0 para cada i 
COV(Ui,UJ)=0 i diferente de j 
VAR (Ui)=1.1  cada i 
COV(Ui,X2i)=COV(Uij,Xji) implica por lo tanto si X2 y X3 no son 
estocAsticos. 
Si la razón F es alta tenemos a no aceptar Ia 	F rechaza a Ho. 

. 
Una aproximación sistemática (ARIMA): modelos ;  áteMáticoede  tipo 
estocástico.:  Partiendo de laidea -de (lije una serie de tieMpo 
(conexidn de . datos históricos) esta: formado :Por 'Una'.,Hserie de, 
dolPes o choqUe aleatorios, acumulados y,ponderados•eru,el>tieMOO, 
de - manera qué al' alejarse en el tiempo van'Perdiendb'influendia'f 
Puede demostrarae que este tipo de Modelo tiene su équiValente'en 
un modelo aUtorregresiVo,. 'donde cada variable ' dePende de las 
ubsorvaciones anteriores, también en forma - pOnderada. 	' • 

Los precedimientos empleados en la identificación son inexactos Y 
requieren de mucho razonamiento y experiencia del fenómeno en 
cuestión. La  idea  es elegir un modelo sencillo ,y tratar do 
Mejorarlo. Para hacer el diagnóstico es muy importante el estudio 
de los residuales, es indispensable hacer notar que hay modelen 
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que se ajustan a los datos pero que generan pronósticos 
inaceptables, en este caso, regresar a la identificación o 
revisar si el método es adecuado.' 

Estacienaridad: si la serie muestra una tendencia, generalmente 
creciente, el problema se complica, si se ve la serie como una 
realización de todas las series de tiempo yeu podrían ser 
generadas por el mismo mecanismo, se tiene una muestra del tamaño 
uno, con esta muestra se deberá estimar la media, que puede ser 
una función del tiempo. Sí no hay tendencia puede asumirse qué la 
inedia es constante y qiue el valor observado para cada periodo 
puede representarse por esta media 
E(Yt)=E(Yt+h)=U 
Y=E(Yt)(Estimada)= //1/ 1  YC 

Cr.4 
Esta suposición es sólo úna condición para la:estacionaridad. Una 
segunda condición es que la varianza del proceso sea .también 
constante, i.e.: 	, 
VAR Yt=VAR Yt+h= sr- Y. 
Por sencillez, especialmente en el análisis 'teórice puede usarse 
la variable transformada que representa las desviaciones con 
respecto a la media: 
Yt=Yt.-7 

Condición sobre la correlación de los datas: la autocorrelación 
mide la correlación entre, un valor observado Yt y otr Yt+k, que 
estan separados por un intervalo de longitud k: 

vo,-- yr 
Zg- y-g2. 

7 2,  Y 
Este valor sólo dependerá de 	en el caso de series 
estacionarias, es decir, la relación entre dos variables sólo 
depende del Intervalo que 	las separa: si 'el proceso es 
estacionario estos valores pueden estimarse tomando, la serie de 
tiempo como una muestra de, tamaño n, cuyos parámetros, son 

constantes donde n es el numero de observaciones. 

Datos no estacionarios: primer paso, graficar las observaciones 
disponibles contra el tiempo, esto sirve para visualizar 
tendencia, heterocedasticidad (varianza no constante), 
estacionalidad (o fluctuación estacional), discontinuidades y 
datos discrepantes o influyentes. 

' Vandaele, Walter. Applied -Time 
Model, Academic press, 1983. Pág. 63 
wad y Jureen, Demand analySis. New York, 
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Estabilización de la varianza: la idea básica es transformar los 
datos de modo que las curvas tiendan a cambiar por rectas y al 
mismo tiempo hacer la varianza constante, las transformaciones 
más usadas son las logaritmicas y las raices cuadradas, estas son 
utiles cuando: 
La varianza es proporcional al crecimiento de la serie, un 
ejemplo es cuando los precios aumentan, en Y., los aumentos eeran 
maypores cuando transcurra el tiempo. Como gran parte de •las 
series económicas en México, están asociadas al fenómeno 
inflacionario. 

El nivel medio de la serie se incrementa/decrementa a una tasa 
constante, suposición válida a corto o mediano plazo, dado que se 
pierde la confiablidad en el patrón de los datos (si es que 
existe), puede dudarse del crecimiento con tasa constante. En 
este caso en conveniente analizar las posiblee fuentes de 
variación para inicuirlas en el modelo. 	•. 
Pueden usarse otras transformaacienes de tipo • exponencial como 
recíproco, de la raíz cuadrada, existen procesos especiales en la
mayoría de los paquetes para determinar la transformación 
adecuada en cada caso. 

Eliminación de la tendencia; cambia sistemático en el nivel de.  
una serie de tiempo; en una serie. pequeña puede no seeloal tener' 
más datos, combietiendose en un movimiento ceclied, paeá elieinar 
la tendencia se puede usar un modelo de regresión, eete.:se:use 
cuando lá tendencia es fija y determiníltica, hay mee.diferenclar 
entre ajustar una serie y modelar una serle 0,sea 'efectuar un 
pronóstico. El problema real radica en que es, semeMente:dífieil. 
cuando un cambio en el nivel'ce la'.serie se debe a que :la 
tendencia sea determinística o estocástica. 

Por esta u otras razones se usa la diferencia, no siempre es lo 
más efectivo, pero, generalmente funciona para series con un 
numero grande de observaciones. 
Consiste en restar los valores de las observaciones uno del otro 
en un orden preestablecido, tomando las eriTeras  diferencias de 
una serie con tendencia lineal, la tendencia desaparece. 

En procesos económicos o industriales dificilmente aparecen 
series que requieran de más de dos diferencias para eliminar la 
tendencia. Nótese que las segundas diferencias no equivalen a 
restar los periodos 't" .y "t -2" 

Ayt..-
49t= 

cYt- -,)- 	Vr-z) 
= Ve' 	Yt'' -r" Yr. 
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Cada vez que se diferencia se pierde una observación; una vez 
eliminada la tendencia seguir haciendop diferencias producirá 
series sin tendencia, sin embargo se pierden observaciones y por 
lo tanto el modelo se complica. 

ye-- de 	,hedmA to„ ,0,o) 

Zt. yr- yc-/=Q,Lr--illt-/ 	 co, J, 1) 
La idea básica de eliminar no es olvidar que existe una tendencia 
en la serie, sino obtener una nueva serie que pueda ser analizada 
más facilmente, después volver a introducir la tendencia: 
Las primeras diferencias Zt=Yy-Yt-1, puede reconstruirse la serie 
original, Yt, en forma recursiva para la ecuación; 
Yt=Zt+Vt:-.1 

Zt+Zt-l+Yt-2 
• 
• 
. 	• 
=Ztiat-1+Zt-2+Zt-3+... 

Fluctuaciones estacionales al analizar la estacionalidad es 
imposible determinar sus efectos sin poner atención a la,  
tendnecia 	primero eliminandola si es .que existe en el Proessa, 
es generalmente obvia después de eliMinar - la tendencia :y. en 
algunos caso es evidente aún con la tendencia. 
Existen varios métodoS para manejar la est'acionalidad, '1a:Mayoria: 
son métodos de ajuste basadas en la información contenida ;en la.. 
serie, algunos de tipo cauSal, originada del :::ConocirWiento del 
fendmeno; como procedimiento de ajuste pueden- hacerse diferencias 
estacionales, de manera similar a las diferencias consecutivas 
ordinariasi Sea s (sean) la longitUd-del pendo dé'la:fluctuaCidri 
estacional (s=12 meses=1 alío) implica. por 1.a tanto  gOS:e1::  
incremento en s=Yt=Yt-Yt-s. 
Se pierden S pbservacionee cada 
diferencias. 
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Unidad de Norniatividad: Código Fiscal de la Federación y su reglamento 1986 hasta 
1989. S.H.C.P, 

Dirección General de Ingresos en Asistencia al Contribuyente: 
Catálogo de Trámites Administrativos en Materia de 
Fiscalización. S.H.C.P., México 1987. 

Dirección de Auditoria y Revisión Fiscal: Manual de Derechos y obligaciones de los 
Contribuyentes en materia de Fiscalización 
S.H.C.P. 1988. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Documento Rector de la Cruzada Nacional para Combatir la Evasión Fiscal. 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

Ley de Impuestos Sobre la Renta y su Reglamento. 

Ley del INFONAVIT. 

Ley Federal del Trabajo. 

Resolución miscelánea del 2 de Marzo y 23 de Octubre, cuya vigencia será hasta el 
31 de Mayo de 1988. 

Manual de Derechos y Obligaciones de los contribuyentes en materia de 
fiscalización, CFE, cap. D. 
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Se solicitó información para documentación y el análisis econométrico en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en las siguientes direcciones: 

Dirección de Politica de Ingresos: Sobre el Impuesto Sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

Dirección de Estímulos Fiscales: Sobre modelos Estadísticos, en elaboración, para 
procesar por medio de cómputo.  

Dirección General de Fiscalización: Curso de Adecuaciones Fiscales 1987-1988. 
Curso de Impuesto Sobre la Renta 1987.1988, 
Ley del ISR 1985-1986-1987. 

Dirección de Auditoria y Revisión Fiscal: Curso de reexpresión Fiscal 1987-1988, 
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Todos estos documentos fueron utilizados respectivamente, para cada ano 
de 1980 a 1990, algunos hasta 1993. 
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Dirección General de Fiscalización. 
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Dirección de Auditoria y Revisión Fiscal (Cano Impuesto Sobre la Renta, 
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Proatuarios de Actualización Fiscal 
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