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INTRODUCCION 

Tradicionalmente el impuesto sobre la renta ha sido el renglén 

mas importante de los ingresos tributarios de la Federacién. Sin embargo, con 

el transcurso del tiempo, el impuesto al valor agregado ha venido adquiriendo 

una importancia notable, como consecuencia de que la tendencia recaudatoria 

se esta dirigiendo hacia los impuestos indirectos. 

Lo anterior, se infiere de que para el ejercicio fiscal de 2000, de 

acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federacion, se espera una recaudaci6n en 

materia de impuestos de $565,422.30 millones de pesos, de los cuales 

$232,772.70 millones de pesos derivaran del impuesto sobre la renta y 

$169,062.90 millones de pesos provendran del impuesto al valor agregado. 

Derivado de Ja importancia que el impuesto al valor agregado 

tiene en la recaudacién total de la Federacién, cualquier modificacién o 

reforma que tenga la ley de la materia es de importancia trascendente tanto 

para los contribuyentes como para la Federacién. 

Por este motivo, se ha considerado de interés analizar las 

implicaciones juridicas, sobre todo en materia constitucional, de las reformas 

que con efectos para los afios de 1999 y 2000 suffié el articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, especificamente por lo que se refiere al derecho 

de los contribuyentes que realizan tanto actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% como actividades exentas, de acreditar el impuesto al valor



agregado que les ha sido trasladado o que directamente han pagado por las 

importaciones que en su caso hubiesen efectuado. 

La importancia del concepto de acreditamiento es vital, debido a 

que, en términos generales, es el derecho que se tiene para disminuir del 

impuesto al valor agregado causado el que haya sido trasladado al 

contribuyente y el que haya pagado directamente en la importacién, a efecto 

de determinar el monto del impuesto total que debera ser enterado, por io 

consiguiente, cualquier cambio en el procedimiento para determinar el monto 

del impuesto acreditable se vera reflejado en el monto total que finalmente 

deberan enterar los contribuyentes obligados al pago del impuesto que nos 

ocupa y, por ende, en el mayor o menor desembolso de los recursos por parte 

de dichos contribuyentes. 

El andlisis que en el presente trabajo se efectia se desarrollara 

con base en las disposiciones actuales, pero haciendo una comparacion de los 

procedimientos que operaron en 1998 y 1999, resaltando también el problema 

constitucional que presenté en éste ultimo afio el articulo en comento. 

Lo anterior, debido a que como ya se mencioné el tema de la 

determinacién del monto del impuesto al valor agregado acreditable, ha sido 

motivo de modificaciones tanto en 1999 como para el afio 2000. En efecto, se 

podria decir que hasta el 31 de diciembre de 1998, para contribuyentes que 

realizaran tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% como 

actividades exentas, existid el procedimiento combinado de “impuesto 

identificado” e “impuesto prorrateable” a fin de determinar el impuesto 

acreditable. A partir de 1999, se cambia dicho procedimiento para dejar



unicamente un procedimiento de “prorrateo de impuesto identificable”, siendo 

que a partir del afio 2000 se vuelve en alguna medida, aunque con algunas 

reglas y excepciones especificas, al procedimiento de “impuesto identificado” 

e “impuesto prorrateable”. 

Tanto las reformas para 1999, como para el afio 2000, se 

considera presentan diversos problemas de orden constitucional, en especifico 

con relacién a la garantia de justicia tributaria prevista por el articulo 31, 

fraccién IV de nuestra Carta Magna, que precisamente son materia de estudio 

del presente trabajo.



CAPITULO I 

LA RELACION JURIDICO TRIBUTARIA Y PRINCIPIOS 
DOCTRINARIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN 

Toda vez que el objeto del presente trabajo se aboca al analisis 

constitucional de un precepto tributario, se considera de suma importancia 

definir la naturaleza de la relacién juridica-tibutaria, asi como sus alcances, 

pues es a partir de dicha relacién que precisamente se justifica la existencia y 

recaudacién de !as contribuciones por parte del Estado a los gobernados, como 

sucede en el caso concreto con el impuesto al valor agregado. 

En efecto, la existencia y recaudacién de las contribuciones 

destinadas al gasto publico, a cargo de los gobernados, se funda precisamente 

en dicha relacion, misma que determina las directrices sobre las cuales el 

Estado debe conducirse en su caracter de autoridad recaudadora, con la 

finalidad de evitar abusos, arbitrariedades y discriminaciones en perjuicio de 

los gobernados en su caracter de contribuyentes. 

Es por ello, que en Ja medida en que dicha relacién y sus 

principios sean respetados por el Estado, las contribuciones a cargo de Jos 

gobernados estaran plenamente justificadas, ya que de lo contrario se romperia 

con el espiritu y finalidad de la obligacién de contribuir al gasto publico de 

una manera justa.



En este sentido, es precisamente que a través del presente capitulo 

se efectia un analisis de la relacién juridico-tributaria, asi como de la 

justificacién de ésta ultima, para finalmente realizar un breve estudio de los 

principios doctrinarios en materia fiscal; principios que rigen y determinan el 

alcance de dicha relacién, y que son precisamente con base en los cuales 

deben esgrimirse los preceptos juridicos que contemplan !a determinacion y 

cobro de contribuciones destinadas a sufragar el gasto publico. 

Lo anterior, se insiste, con la finalidad de que el andalisis 

constitucional que en el presente trabajo se desarrolla sea mejor comprendido. 

1.1. La relacién juridico tributaria 

El Estado, para llevar a cabo satisfactoriamente las actividades 

que le son propias como organo rector, requiere de manera imprescindible de 

un sustento econdmico, esto es, de una fuente de ingresos que le permitan 

sufragar el desempefio propio de dichas actividades. 

En este sentido, y toda vez que el desempefio de las actividades 

del Estado se encuentran dirigidas a la satisfaccién de necesidades colectivas, 

dicho sustento econédmico proviene en gran parte de los ciudadanos o 

gobernados, que son los que directamente se benefician de las obras o 

servicios ptiblicos que en su caso lleve a cabo el Estado. 

A ese respecto, el maestro Adolfo Arrioja Vizcaino citando a 

Andrés Serra Rojas sefiala que. “Las actividades publicas Ilamadas por 

algunos autores funciones publicas, son servicios de los cuales no puede



3 

prescindir una sociedad, como la justicia, la defensa nacional, 1a policia, los 

transportes, la actividad educativa y econémica del Estado, el crédito publico 

vel y otras. 

En este sentido, es claro que para cubrir satisfactoriamente las 

necesidades que toda sociedad demanda, no se puede prescindir de los 

recursos econdémicos, pues es claro que son éstos los que sufragan el costo de 

las actividades que realiza el Estado en beneficio de los gobernados de la 

sociedad de que se trate. 

Lo anterior, da origen a wna necesaria relacién de 

interdependencia entre gobernantes y gobernados, o en otras palabras, entre 

Estado y particulares. 

Asi pues, podriamos afirmar que el Estado justifica su existencia 

a través de la gestion del bienestar colectivo, en tanto que los particulares 

requieren de Ja satisfaccion de un conjunto de necesidades sociales para estar 

en condiciones de dedicarse a actividades productivas que les permitan 

subsistir 0, en el mejor de los casos, incrementar y mejorar su nivel de vida. 

Ahora bien, como ya lo apuntdbamos anteriormente, los recursos 

que sufragan dichas necesidades, provienen esencialmente de los gobernados, 

pues son a éstos a los que finalmente les beneficia el que el Estado realice 

actos tendientes a lograr su bienestar, razon por la cual deben desprenderse de 

3 ADOLFO ARRIOJA VIZCAINO, Derecho Fiscal, 11% ed., Editorial Thems, 

S.A. de C.V., México, 1996, p.3 citando a Andrés Serra Rojas.
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parte de sus ingresos para suftagar los gastos piblicos en que deba incurrir el 

Estado para !a satisfaccién de! interés colectivo. 

Asi pues, el hecho de que el Estado deba cubrir las necesidades 

de caracter piblico a que hemos hecho referencia, y que sean los propios 

gobernados los que principalmente deban de allegar de recursos al Estado para 

tal fin, crea una relacién de interdependencia como lo menciondbamos 

anteriormente, la cual necesariamente debe erguirse sobre bases juridicas, ya 

que de otra forma se caeria en la arbitrariedad y despotismo por parte del 

Estado, el cual podria facilmente estar facultado para someter a los miembros 

de la sociedad de que se trate a toda clase de exacciones, despojos y 

confiscaciones sin otra tasa y medida que su libre albedrio y capricho. 

De este modo, inica y exclusivamente a través de la ley puede 

garantizarse que la necesaria vinculacién econémica entre el Estado y sus 

gobernados se desenvuelva en un marco de equidad, equilibrio y armonia. En 

este campo, sefiala el maestro Adolfo Arrioja Vizcaino: “La norma juridica 

debe actuar a manera de indicativo y de freno, es decir, por una parte debe 

indicar cuales son las obligaciones correlativas a cargo de los particulares; y 

por la otra, hasta donde Ilega la potestad del poder publico y cuales son, como 

contrapartida, los derechos de los contribuyentes oponibles a fa misma 

oo. 
autoridad gubernamental, y los medios y procedimientos para ejercitarlos 

Con base en lo anteriormente expuesto, podemos sefialar con toda 

certeza que la relacién juridico-tributaria, objeto del presente capitulo, es 

“Ibid, p. 5.
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aquella relacién regida por un marco juridico, en virtud de la cual el Estado se 

encuentra obligado a cubrir las necesidades colectivas a través de las 

contribuciones que de los gobernados exija al gasto publico. 

En efecto, la relacién juridico-tributaria, es aquella relacién en 

virtud de la cual el Estado, con apego a un marco juridico predeterminado, se 

encuentra facultado para requerir de sus gobernados parte de sus ingresos a fin 

de sufragar el costo del gasto publico tendiente a satisfacer las necesidades de 

interés comin. 

Asi pues, debe sefialarse que fa relacién juridico-tributaria se 

justifica en la medida en que la potestad que tiene el Estado para requerir de 

sus gobernados parte de sus ingresos para destinarlos al gasto publico se 

esgrima sobre bases juridicas, esto es, sobre ordenamientos juridicos que 

regulen el alcance y limitaciones de dicha relacion. 

Sin embargo, cabe sefialar que la relacién juridico-tributaria no 

sdlo debe tener como base primordial el elemento juridico, esto es, su 

regulacion a través de normas, sino que a su vez dichas normas o leyes que la 

regulan deben fundarse en principios de justicia y equidad que definan de 

igual forma el alcance y limitaciones de la relacion que nos ocupa. 

En efecto, no obstante que puedan existir normas que regulen una 

determinada relacién juridico-tributaria, es necesario encuadrar dichas normas 

dentro de un marco de certeza que permita conocer a ciencia cierta hasta 

donde Ilega la potestad del poder publico y la obligacién de tos gobernados 

como contribuyentes, lo cual se logra a través de Ja observancia de principios
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doctrinarios de derecho piblico que, en nuestro caso, regulan la actividad del 

Estado como autoridad recandadora. 

Dichos principtos, objeto de analisis en los siguientes apartados, 

son considerados como la base fundamental en la que se sustentan Jas normas 

que regulan la relacién juridico-tributaria, los cuales consisten basicamente en 

nociones histéricas de justicia y equidad, en las que se define el actuar dentro 

del orden tributario. 

Consideramos, que los principios fundamentales de la relacion 

juridico-tributaria, son aquellos que se originan a partir de las ideas expresadas 

al respecto por el distinguido economista inglés Adam Smith, en su célebre 

obra intitulada “Riqueza de las Naciones”, los cuales consisten en los 

siguientes. 

Principio de proporcionalidad 

Principio de certidumbre o certeza 

Principio de comodidad 

Principio de economia 

  

Los principios antes mencionados, los podemos considerar como 

fuente del equilibrio basico de la relacién tributaria, minimos principios que se 

deben cumplir a efecto de obtener una justa relacién entre Estado como 

autoridad recaudadora y gobernados como contribuyentes. 

Es menester que en dicha relacién exista un equilibrio entre los 

derechos y las obligaciones tanto de! Estado como de los gobernados, lo cual
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se logra con base en principios doctrinarios, sostenidos en simple légica- 

Juridica, que buscan establecer una igualdad de situaciones entre los sujetos de 

la relacién que nos ocupa. 

Asi pues, una vez determinada la relacién juridica-tributaria, sus 

elementos, alcances y limitaciones, en los siguientes apartados se efectuaré un 

analisis de los principios doctrinarios fiscales sobre los cuales dicha relacién 

debe estar fundada. 

1.2. Principio de proporcionalidad 

El principio en cuestién, determina que todo gobernado debe 

contribuir al sostenimiento del gasto piiblico en una proporcién lo mas cercana 

posible a su verdadera capacidad econémica. 

Lo anterior, significa que los gobernados sélo estan obligados a 

desprenderse de parte de sus ingresos para destinarlos al gasto piblico de una 

manera proporcional a dichos ingresos, de tal manera que aquel que tenga una 

percepcion de ingresos que le permita tener una economia mas solvente 

deberA contribuir en mayor medida respecto de aquel cuya percepcién de 

ingresos sea en menor medida. 

Lo antes dicho, se justifica en un principio de justicia y equidad, 

pues seria totalmente arbitrario obligar a aquellos que tienen menos recursos a 

contribuir al gasto piblico en mayor medida a lo que proporcionalmente les 

representan sus ingresos, como de igual forma seria totalmente injusto que 

aquellos que mas ingresos perciben sdlo aportaran una minima cantidad al
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sostenimiento del gasto publico, pues ello se traduciria en una desproporcién 

con respecto a dichos ingresos. 

Asi entonces, en la medida en que un sistema tributario prevea 

normas que garanticen que los gobernados sdlo deben contribuir al gasto 

publico de la manera més proporcional a su capacidad econdémica sera justo y 

equitativo. 

Al respecto, es importante sefialar que el maestro Adolfo Arrioja 

Vizcaino, citando a Adam Smith, precisa que para que un sistema tributario 

resulte justo y equitativo no basta con que quienes mas ganan contribuyan en 

forma cuantitativamente mayor a las personas de menores ingresos, sino que 

es necesario gue esa mayor aportacién econémica se haga en forma 

cualitativa.° 

Lo anterior significa que si a dos ciudadanos que respectivamente 

ganan 10 y 50 se les aplica la misma tasa impositiva del 3%, por ejemplo, el 

que gane 50 contribuird cuantitativamente hablando mds que el que gane 10, 

pero no lo hara en forma cualitativa, puesto que en ambos casos el impacto 

fiscal sera exactamente el mismo, esto es, equivaldra al 3% de la ganancia 

obtenida. 

Es por ello que a través de la historia de la doctrina fiscal se ha 

concluido que los wnicos tributos que se ajustan al principio de 

proporcionalidad que nos ocupa son aquellos cuya base gravable se determina 

  

* Ibid, p. 203.
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mediante tarifas progresivas, como lo es el caso de nuestra Ley del Impuesto 

sobre la Renta, que prevé la aplicacion de tarifas a efecto de calcular el 

impuesto correspondiente. 

Consecuentemente, es viable concluir que el principio de 

proporcionalidad se concretiza en la medida en que se grave a los gobernados 

en su cardcter de contribuyentes de acuerdo a su verdadera capacidad 

econdmica, esto es, en funcién a su verdadera capacidad de contribuir. 

En este sentido, debe sefialarse que dentro de una correcta 

planeacién de orden juridico-fiscal de un Estado, si se quiere cumplir con el 

principio que nos ocupa, es deber del legislador el distribuir 

proporcionalmente las cargas tributarias entre todas las fuentes de riqueza de 

las que disponga, a fin de no hacerlas incidir sobre una o varias en particular, 

porque a pesar de que individualmente los tributos se estructuren para gravar a 

sus destinatarios proporcionalmente a sus  respectivas capacidades 

econdmicas, si en lo general se incumple con lo que dicho principio establece, 

el sistema de que se trata denotara vicios de injusticia e inequidad. 

Es preciso sefialar que el principio que nos ocupa se encuentra 

plasmado en nuestro sistema juridico-tributario, especfficamente en la 

fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucion, al disponer que los 

mexicanos deben contribuir al gasto publico de la manera proporcional que lo 

dispongan las leyes, aspecto que sera objeto de andlisis en el capitulo 

siguiente.
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1.3. Principio de certidumbre 0 certeza 

Es menester que todo tribute a cargo de los gobernados de un 

Estado contenga fijeza en sus elementos constitutivos, ya que de otra manera 

daria pauta inevitable a que Jas autoridades publicas hacendarias impusieran 

recaudaciones a su libre capricho, lo cual evidentemente atentaria contra la 

naturaleza propia de la relacién juridico-tributaria, la cual, segtin hemos 

sefialado, se esgrime en esencia con la finalidad de crear un marco de justicia 

y equidad entre los particulares y el Estado como autoridad recaudadora. 

En tales condiciones, el principio que nos ocupa busca que las 

leyes fiscales que contengan los tributos a los cuales estén obligados los 

gobernados, establezcan con toda precisién los elementos de los mismos, de 

tal forma que dichos gobermados conozcan que la cantidad a la que se 

encuentran obligados a pagar con la finalidad de contribuir al gasto publico es 

Cierta y determinada. 

Asimismo, el principio en cuestién busca que los gobernados 

sujetos al pago de contribuciones conozcan de manera clara y precisa el 

tiempo de pago y la forma en que el mismo debe efectuarse, to cual se logra 

mediante la fijacion de normas que asi lo establezcan. 

En estos términos, podemos sefialar como primera obligacién para 

cumplir con el principio de certeza, que ja ley fiscal debe contemplar todos y 

cada uno de Jos elementos constitutivos del tributo, con el objeto de evitar 

desvios de poder y arbitrariedades por parte del Estado como autoridad 

recaudadora.
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Por tanto, en la medida en que la ley fiscal establezca con certeza 

y precision todos y cada uno de los elementos del tributo, se evitard en gran 

medida la posibilidad de que los organos recaudadores abusen arbitrariamente 

de los sujetos obligados a contribuir al gasto publico. 

Ahora bien, a fin de comprender con toda claridad el principio del 

que hablamos, debemos referirnos a los elementos del tributo, pues es con 

base en dicho principio que los mismos deben de estar plenamente 

establecidos en normas de caracter fiscal. 

Aunque doctrinalmente existen diversas connotaciones de los 

elementos del tributo, consideramos conveniente establecerlos a partir de lo 

que al respecto se sefiala en nuestra legislacién fiscal. 

En este sentido, debemos referirmos a los articulos 5° y 6° del 

Codigo Fiscal de la Federacion, que sefialan textualmente lo siguiente: 

“Art. 5. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 
particulares y las que sefialan excepciones a las mismas, asi 

como las que fijan las infracciones y sanciones, son de 
aplicacién estricta. Se considera que establecen cargas a los 

particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, 

tasa o tarifa. 
m4 

MATEO s coscee cesses tec teste te ne eres eeeaentsae eseaeesaeeneesessneeeneenneceee 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo 

sefalado en las disposiciones respectivas.”* 

* art. 5, Cédigo Fiscal de la Federacién vigente en 2000. 

* Ibid, Art. 6°. 
 



De los preceptos antes transcritos, podemos conocer con 

exactitud los elementos que constituyen al tributo, mismos que dan 

cumplimiento al principio de certeza de la siguiente manera. 

I. Sujeto. La ley debe identificar plenamente a los sujetos del 

tributo, ya sean personas fisicas 0 morales, causantes o destinatarias de cada 

tributo al que se encuentren sujetas. 

Esto es, este elemento define quienes son los sujetos pasivos del 

tributo, es decir, los sujetos que deberan cumplir con la obligacién de enterar 

el tributo a partir de Ja actualizacion de Ja hipdtesis normativa que lo genere. 

Es asi que las leyes deben identificar sin lugar a dudas cudles son 

las personas fisicas o morales que se encuentran obligadas a contribuir al 

gasto publico. 

2. Objeto. Debe definirse en la ley fiscal de manera clara y 

precisa cual es el hecho generador del tributo de que se trate, esto es, cual es 

la hipdtesis normativa que actualiza el pago del tributo. 

En la medida en que se cumpla con lo anterior, los sujetos 

obligados a contribuir al gasto publico, sabran con toda certeza por qué 

hechos y actos deberan de contribuir a dicho gasto, Io que les permitira 

conocer hasta que limite el Estado estara facultado para requerirles el pago de 

cierta contribucién.
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3. Tasa, cuota o tarifa. Los ordenamientos juridicos deben 

establecer de manera numérica o porcentual, la unidad aritmética o 

matematica que deba utilizarse para efectuar el calculo y la determinacién de 

los tributos que se establezcan a cargo de los gobernados para contribuir al 

sostenimiento de los gastos publicos. 

4, Base. El legislador debera abocarse a la tarea de establecer con 

toda precisién, a través de normas fiscales, el elemento econdmico al cual 

debera ser aplicado la tasa, cuota, o tarifa, esto es, debera determinar el 

ingreso 0 rendimiento que estara afecto al ‘pago de la contribucién de que se 

trate mediante la aplicacion de la tasa, cuota o tarifa respectiva. 

5. Sanciones aplicables. La imposicién de multas y sanciones 

por parte del Estado con motivo del incumplimiento de los gobernados a las 

normas que impongan la obligacién de pago de tributos, debe encontrarse 

perfectamente establecida en ley, a fin de que las autoridades publicas 

encargadas de Ja recaudacion no incurran en abusos y arbitrariedades. 

6. Fecha de pago. Es necesario que el sujeto pasivo del tributo, a 

saber, los gobernados obligados a contribuir al gasto ptblico, sepan con toda 

certeza cual 0 cuales son los momentos en que deben desprenderse de parte de 

sus ingresos para precisamente contribuir a dicho gasto. 

En otras palabras, para que los gobernados se encuentren en 

posibilidad de soportar la carga fiscal, es necesario que conozcan a través de la 

norma fiscal la manera y los momentos en que deberan contribuir al 

sostenimiento del gasto colectivo.
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Cabe sefialar que el principio del que hablamos ha sido 

reconocido inclusive, en Jo tocante a la certeza que debe existir en la forma de 

determinar los impuestos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, tal 

como se desprende de la jurisprudencia que a continuacién se transcribe: 

“IMPUESTOS, BASES PARA DETERMINAR EL MONTO 
DE LOS. LA LEY DEBE SENALARLAS. La determinacién 

del monto de los impuestos debe ser hecha en la misma ley 

que los establece o, cuando menos, ésta debe fijar las bases 

generales necesarias para que las autoridades encargadas de 
su aplicacién puedan hacer la fijacién del monto del 
impuesto. De no ser ast, se infringe el principo de 

proporcionalidad y equidad en materia impositiva que 

establece el articulo 31, fraccién IV. de la Constitucién 

Federal. 

Séptima Epoca: 

Volimenes 91-96, pag 90. Amparo en revision 5332/75. Blanca 

Meyerberg de Gonzdlez. 3] de agosto de 1976. 
Unanimidad de 15 votos. Ponente: Ramon Canedo Alderete 

Vohimenes 91-96, pag 90. Amparo en revision 5464/75. Ignacio 
Rodriguez Trevitio 31 de agosto de 1976. 

Unanimidad de 15 votos. Ponente: Arturo Serrano Robles 

Volimenes 91-96, pag 90. Amparo en revisién 5888/75. 

Inmotiharia Havre, S.A. 3] de agosto de 1976 
Unanimidad de 15 votos Ponente: Ariuro Serrano Robles 

Volimenes 91-96, pag 90 Amparo en revisién 331/76. Maria 

de los Angeles Prendes de Vera. 3] de agosto de 1976. 

Unanimidad de 15 votos. Ponente Carlos dei Rio Rodriguez 

Vohimenes 91-96, pag 90. Amparo en revisién 1008/76 

Anton Hernande Abarea. 31] de agosto de 1976 

Unanimidad de 15 votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.”* 

‘ Apéndice al Semanazio Judicial de la Federacién 1995, Pramera Parte, 

Pleno, tesis 116, pag. 164.
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En este sentido, es claro que a fin de lograr un equilibrio en la 

relacién juridico-tributaria de la que hablamos al principio del presente 

trabajo, todos los elementos del tributo deben encontrarse debidamente 

precisados en las leyes tributarias, pues sélo asi se logra concretizar los 

objetivos del principio de certeza. 

1.4. Principio de comodidad 

“Todo tributo o impuesto debe exigirse en el tiempo y modo que 

sea mas cOmodo y conveniente a las circunstancias del contribuyente.” De 

esta manera define el principio a estudio el maestro Adolfo Arrioja Vizcaino 

al citar a Adam Smith. 

Continia sefialando el maestro que el principio de comodidad 

puede resumirse a partir de las maéximas esbozadas por Margain Manautou, 

mismas que se transcriben a continuaci6n: 

“Si el pago de un impuesto significa para el particular un 

sacrificio, el legislador debe hacer cémodo su entero, Por 

tanto, para cumplir con este principio, deben escogerse 

aquellas fechas o periodos, que en atencién a la naturaleza del 
gravamen, sean mds propicias y ventajosas para que el 

causante realice su pago. 

Que el legislador tome en consideracion este principio, traerd 

como resultado una mayor recaudacién y, por ende, una menor 

evasion por parte del contribuyente 

Nuestra legislacién federal respeta este principio, y ast 
encontramos que el Impuesto sobre la Renta, tratandose de 

causantes con ingresos mayores de Impuesto al Ingreso Global 

de las Empresas, deben pagarse dentro de los tres meses 
siguientes a la fecha en que las operaciones celebradas durante 

7 A. ARRIOJA VIZCAINO, op. cit. p. 213 citando a Adam Smith.
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el periodo a que se refiere; el Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles se paga dentro de los primeros vemte dias del mes 
siguiente al en que se obtuvieron los ingresos que se declaran, 

periodo que origmalmente era de diez dias y que fue 
considerado msuficiente, el pago del Impuesto sobre la 

Propiedad Ratz (Impuesto Predial) que se cubre al 

Departamento del Distrito Federal, se realiza por bimestres, 

etcérera.."* 

Asi pues, el principio de comodidad se encuentra referido a que si 

bien el contribuir a los gastos publicos ya es una carga de importancia, lo que 

el legislador debe considerar es que al contribuyente le resulte de la manera 

mas cémoda posible enterar parte de sus ingresos a fin de que el gasto publico 

por el cual se cubren jas necesidades colectivas se encuentre satisfecho. 

Cabe sefialar que la comodidad no sdlo radica en las fechas en 

que los contribuyentes deben contribuir al gasto publico, y que éstas resulten 

cémodas a los mismos, sino que ésta también se funda en otros aspectos tales 

como los lugares de pago, las mecanicas de pago, etcétera. 

En este sentido, el que el Jegislador prevea una mecanica cOmoda 

dentro de lo posible para que !os contribuyentes enteren los tributos a los 

cuales se encuentren sujetos, resultara para éstos una carga mas liviana. 

Al respecto, debe hacerse notar que no obstante el maestro 

Margain Manautou hace referencia a que el principio de comodidad se 

encuentra plasmado en nuestros diversos ordenamientos fiscales, se considera 

que tal afirmacion no es del todo acertada. 

* thid., citando a Mazgain Manautou.
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En efecto, si bien es cierto que en nuestros ordenamientos fiscales 

se prevén en algunos casos plazos cémodos para que los contribuyentes 

efectuen el pago de los tributos a los cuales se encuentran obligados, lo cierto 

es que en otros, por no decir la mayoria, el tributar se convierte en una 

situacion complicada y gravosa para el contribuyente. 

1.5. Principio de economia 

La doctrina ha definido el principio en comento, en que todo el 

tributo debe derivar de un apropiado sistema de planeacion que lo haga 

redituable, pues en la medida en que al Estado le signifique una carga 

econémica mayor el recaudar impuestos que lo que éstos econémicamente le 

representan para cubrir satisfactoriamente el gasto publico, se rompera con la 

finalidad esencial de la recaudacién, que es precisamente la de allegarse de 

los recursos necesarios para cubrir las necesidades colectivas. 

Asi pues, el Estado como autoridad recaudadora no puede gastar 

mas en lo que pudiera obtener de rendimiento de los tributos, ya que dicha 

desproporcién se veria reflejada en la insatisfaccién de todas las necesidades 

colectivas por la insuficiencia de servicios publicos para cubrirlas. 

En este sentido, podemos concluir que entre mas se simplifique la 

determinacion y recaudacién de los tributos, el pais obtendra un mayor grado 

de recaudacion para asi lograr satisfacer las necesidades primordiales de los 

contribuyentes, conservando un equilibrio en la relacién juridico-tributaria y 

respetando los principios que asisten a los contribuyentes.
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CAPITULO II 

LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

No basta tinicamente que la regulacién de la relacién juridica- 

tributaria de la que hemos hablado hasta aqui se encuentre establecida en un 

determinado marco juridico, es decir, en una ley, sino que es requisito 

indispensable que dicha ley se funde en preceptos constitucionales que la 

rijan. 

Esto es, siempre debe existir una evidente subordinacién de la 

norma fiscal hacia la norma constitucional que demuestre que se ha dado 

cumplimiento, al expedir la primera, a las reglas que derivan de la jerarquia 

normativa. 

Lo anterior, debido a que la norma fiscal, misma que tiene el 

caracter de ordinaria, debe estar subordinada a preceptos constitucionales que 

la rijan, pues siguiendo las palabras del maestro Eduardo Garcia Maynes, “las 

leyes ordinarias representan un acto de aplicacion de preceptos 

constitucionales’’, de tal forma que la ley ordinaria nunca debe contradecir a 

la constitucional c ir mas alla de lo que ésta establece. 

En efecto, la norma fiscal es una norma ordinaria, pues lleva a la 

aplicacién practica las normas constitucionales de las cuales se desprende. 

* EDUARDO GARCIA MAYNES, Intreduccidn al Estudio del Derecho, 43° ed., 

Editorial Porrta, S.A. DE C.V., México 1992, p. 85.



20 

En consecuencia, toda ley fiscal debe atender al precepto 

constitucional que la rija, pues de otra manera asumiria caracteristicas de 

inconstitucionalidad, como sucede en el caso a estudio con el articulo 4 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, que como mds adelante se analizara, al 

contradecir la norma fundamental que lo rige deviene en inconstitucional. 

En nuestro sistema juridico, la norma que prevé las garantias en 

materia tributaria, es aquella contenida en el articulo 31, fraccién IV de la 

Constitucion Federal. 

En el] presente capitulo, se efectuard un analisis del articulo antes 

mencionado, asi como de las garantias que en materia tributaria prevé el 

mismo. 

Lo anterior, en atencién a que el] presente trabajo se aboca a 

demostrar precisamente la inconstitucionalidad de un precepto tributario al 

violar lo previsto por el articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién. 

2.1. Analisis del articulo 31, fraccién TV constitucional 

El articulo 31, fraccién IV constitucional establece textualmente lo 

siguiente: 

“Art. 31. Son obligaciones de los mexicanos. 

L.
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IV. Contribuir para los gastos piblicos, asi de la Federacién, 

como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes.” 

De dicha disposicién, sefiala el maestro Gabino Fraga, se 

desprenden los siguientes elementos: “a) el impuesto constituye una obligacién 

de derecho publico; b) el impuesto debe estar establecido en una ley; c) el 

impuesto debe ser proporcional y equitativo, y d) debe establecerse para cubrir 

omy 
gastos publicos. 

Por su parte, el maestro Adolfo Arrioja Vizcaino, en su obra 

“Derecho Fiscal” sefiala textualmente lo siguiente: 

“Precisando lo anterior, y tomando en cuenta la importancia que 
este tema reviste para la integracién e interpretacién de todo 
nuestro Derecho Fiscal, consideramos que del contemdo de la 

transcrita fraccién IV del Articulo 31 Constitucional, podemos 

desprender la existencia de los siguientes Principios, cuyo estudio 
va a constituir el objeto del presente capitulo: 

a Principio de Generalidad; 

b) Principio de Obligatoriedad; 
¢ Principio de Vinculacién con el Gasto Publico; 

a) Principios de Proporcionalidad y Equidad; 

@) Principio de Legalidad.”** 

Asi pues, con base en lo sefialado por los autores antes citados, y en 

concordancia con lo previsto por el articulo en comento, podemos advertir que el 

primer elemento o principio que se desprende del mismo es que fa obligacién de 

contribuir de los mexicanos es una obligacién de caracter publico. 

2% art. 31, fracci6én IV, Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente en 2000. 

41 GABINO FRAGA, Derecho Administrativo, 32a ed., Editorial Porrta, $.A de 

C.V., México, 1993, p. 316. 

* AL ARRIOJA VIZCAINO, op. cit. p.239.



Este deber de contribuir al gasto ptiblico, significa que cualquier 

persona que se encuentre dentro de las hipotesis normativas contempladas en las 

leyes tributarias, adquiere desde ese momento, !a obligacién de enterar el tributo 

de que se trate, dentro del plazo que al efecto sefialen Jas disposiciones 

correspondientes. 

El caracter de obligatoriedad de contribuir al gasto publico, se 

deriva, como ya lo apuntamos en el capitulo anterior, de la necesidad del Estado 

de obtener recursos para el correcto desarrollo de sus actividades y satisfaccién 

de necesidades colectivas. 

En tales condiciones, el principio en comento tiene que entenderse 

en funcién no de Ja existencia de un simple deber a cargo de los sujetos pastvos 

de la relacién juridico-tributaria, sino como una auténtica obligacién publica, de 

cuyo incumplimiento pueden derivarse severas consecuencias para los 

particulares, pues el Estado se encuentra investido de la potestad suficiente para 

hacer efectivo el cobro de los impuestos a que se encuentren obligados los 

gobernados. 

En efecto, tal es la potestad del Estado para el cobro de 

contribuciones que la misma ley prevé diversos procedimientos para su 

ejecucién. 

Tal es el caso del articulo 22 de nuestra Constitucién, que sefiala 

fundamentalmente que “No se considerara como confiscacién de bienes la 

aplicacién total o parcial de los bienes de una persona, hecha por la autoridad
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judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la comisién de un 

delito, o para el pago de impuestos 0 multas.” 

Al respecto, es importante sefialar que el ilustre maestro Ignacio 

Burguoa Orihuela, al comentar el articulo que nos ocupa, afirma que: “...también 

estan permitidas la aplicacién o la adjudicacion de los bienes de una persona a 

favor del Estado cuando dichos actos tengan como objetivo el pago de créditos 

fiscales resultantes de impuestos o multas, y para cuya realizacién las 

autoridades administrativas estan provistas de la llamada facultad econdmica- 

coactiva, cuyo fundamento constitucional, a nuestro entender, se encuentra en el 

propio articulo 22 de la Ley Suprema, el cual también delimita su procedencia 

(cobro de impuestos o multas).”” 

Ahora bien, a nivel de ley ordinaria, Ja potestad del Estado para 

hacer efectivo el cobro de los impuestos, la podemos ver reflejada en el articulo 

145 del Cédigo Fiscal de la Federacion, el cual establece en su parte conducente 

textualmente lo siguiente: 

“Art. 145. Las autoridades fiscales exigiran el pago de los 
créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos 0 garantizados 

dentro de los plazos sefialados por la ley mediante el 

procedimiento admimstrativo de ejecucion.”"* 

En este sentido, es claro que de lo dispuesto por los articulos 22 de 

nuestra Constitucion y 145 del Codigo Fiscal de la Federacion, claramente se 

desprende la potestad que tiene el Estado de hacer efectivo el cobro de las 

13 YGNACIO BURGOA ORIHUELA, Las Garantias Individuales, 26a ed., Editorial 

Porrtia, S-A. de C.V., México, 1994, p. 663. 

“ Ibid., Art. 145 C.F.F.
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contribuciones a cargo de los gobermados, lo cual no deja lugar a dudas del 

caracter propio de la obligacién de contribuir al gasto colectivo como un 

verdadero deber pitblico. 

Ademas, debe sefialarse que el hecho de dejar de pagar 

contribuciones, puede acarrear Ja imposicién de sanciones pecuniarias (multas) e 

incluso penales, como es el caso de las previstas por el Cddigo Fiscal de la 

Federacién dentro de sus articulos 70 a 115, lo cual hace atin mas evidente el 

verdadero caracter de obligacién publica que tiene el contribuir al gasto publico 

en los términos de lo dispuesto por el articulo 31, fraccién TV de nuestra 

Constitucién. 

Ahora bien, no obstante que el maestro Gabino Fraga no lo sefiala 

como un elemento o principio del articulo 31, fraccion IV de nuestra 

Constitucién, creemos que siguiendo lo sostenido por el maestro Adolfo Arrioja 

Vizcaino, la generalidad es otro de los matices que envuelven al articulo en 

comento. 

En efecto, el que en el citado articulo se sefiale que es obligacién de 

los mexicanos contribuir al gasto puiblico, se esta haciendo referencia por fuerza 

a una generalidad de personas, a saber, aquellos que tengan el cardcter de 

mexicanos, de ahi que se estime que dicha generalidad es otro de los elementos 

de la disposicién en analisis. 

Al hablar de generalidad, debemos de hacerlo con base en una 

acepcion juridica. Asi pues, se dice que una ley es general cuando se aplica, sin 

excepcion alguna, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipstesis
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normativas que la misma establezca. Por eso, se afirma que las leyes van 

dirigidas a una pluralidad imominada de sujetos; o sea, a todos aquellos que 

realicen en algtin momento los correspondientes supuestos normativos. 

Respecto a la generalidad de la ley, el maestro Gabino Fraga 

sefiala: “La generalidad de la ley debe estimarse como la esencia de la funcion 

legislativa al grado de que como una garantia contra la arbitrariedad de los 

gobemantes, que es precisamente el fundamento racional e histérico del 

principio de generalidad, la Constitucién, en su articulo 13 ha consignado como 

derecho del hombre el de que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas”, es 

decir, por leyes que no sean generales.”"* 

En este sentido, pude decirse que Ja generalidad de la que hablamos 

se resume en que sdlo estén obligados a pagar tributos aquellas personas fisicas 

o morales que por cualquier motivo o circunstancia se ubiquen en alguna de las 

hipétesis normativas . previstas en fas leyes tributarias, Hevando a cabo en 

consecuencia, el correspondiente hecho generador de los tributos de que se trate. 

Es asi, que el articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién al 

sefialar que es obligacién de los mexicanos contribuir al gasto publico, hace 

referencia a una generalidad de sujetos, a saber, los mexicanos, los cuales 

deberan aportar al sostenimiento de dicho gasto en la medida en que se coloquen 

en las diversas hipétesis normativas que contemplen el pago de los tributos de 

que se trate. 

4G. FRAGA, op. cit., p. 42.
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Ahora bien, el que el articulo que nos ocupa solamente haga 

referencia a que es obligacién de los mexicanos contnbuir al gasto publico, 

pone en duda si los extranjeros se encuentran obligados de igual forma a 

contribuir de esa manera. 

En efecto, de la lectura que se realice del articulo 31, fraccién IV 

constitucional, podria inferirse que los extranjeros se encuentran eximidos de! 

pago de impuestos, pues tmicamente se hace referencia a la obligacién de los 

mexicanos de contribuir al gasto publico. 

Sin embargo, tal inferencia resultaria del todo imcorrecta, pues no 

obstante que el articulo en comento s6lo hace referencia a que los mexicanos son 

los umicos obligados a contribuir al gasto piiblico, los extranjeros también estan 

sujetos al cumplimiento de la citada obligacién en la medida en que la fuente de 

riqueza de sus ingresos provengan de la Nacién, esto es, del Estado Mexicano, 

pues resultaria del todo injusto que obtuvieran ingresos a partir de actos 

desarrollados en nuestro pais sin que al efecto dejaran parte de los mismos para 

contribuir al gasto publico. 

Tan lo anterior es asi, que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacién ha sentado precedente al respecto, tal como se desprende de la tesis que 

a continuacion de transcribe: 

‘INGRESOS MERCANTILES, APLICACION DE LA LEY 

FEDERAL SOBRE, A LOS OBTENIDOS POR EMPRESAS 

DOMICILIADAS EN EL EXTRANJERO POR LA 

APORTACION DE TECNICOS QUE PRESTAN 

SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. Resulta 

aphicable la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mereannles a los 

ingresos obtenidos por empresas extranjeras, que aporian 

récmcos que prestan Su servicio en terrilorio nacional, porque



el hecho generador del impuesto sobre ingresos mercantiles 
que se reclama tiene lugar dentro del territorio nacional, pues 

si bien la percepcién material del ingreso por el causante del 
impuesto en cuestion tiene importancia en la aplicacién del 
mismo, ello no es mds que para determinar su monto, o sea 
porque es un objeto sobre el que recae un gravamen. En la Ley 
Federal sobre Ingresos Mercantiles de acuerdo con lo dicho en 
el parrafo anterior, el hecho generador queda determinado a 
través de lo dispuesto en sus articulos 1o., 20. y 30. Del texto 
del articulo lo. se desprende que el hecho de contenido 
econdmico que se grava por la ley, es el ingreso que obtenga 
una persona, por la realizacién de cualquiera de los 

presupuestos de hecho, actividades referidas en las diversas 

fracciones: L- Enayenacién de bienes; IL- Arrendamiento de 
bienes; Hl.- Prestacién de servicios; IV.- Comisiones y 
mediaciones mercantiles. En el articulo 20. se estipula que el 
ingreso es toda percepcién en efectivo, en bienes, etc., en 

cualquiera forma que se obtenga por los sujetos del impuesto 

como resultado de las operaciones gravadas por la Ley. Y 
agrega el articulo 30. que el impuesto se causard sobre el 
mgreso total de las operaciones gravadas por la ley. De lo 

antes expuesto, cabe conchar que la percepcién material del 
ingreso no constituye el hecho generador del tributo creado por 
la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, que el 
lugar de realizacién de tal acto es irrelevante para el 
cumplimiento de la obligacién de cubrir el impuesto de que se 
trata, y que en cambio, el verdadero hecho generador 
comprendido por el presupuesto de hecho que genera la 
obligacién de cubrir el tributo; y por el hecho econdmico de 

relevancia juridico-impositiva, tene lugar dentro del territorio 

nacional de la Repiblica Mexicana, es decir, que tanto la 

acnvidad mercantil, prevista por la Ley Federal del Impuesto 

sobre Ingresos Mercantiles, prestacién de servicios técnicos, 

como la operacién econémica gravada, ingreso, se realizan 
dentro de la jursdiccién territorial de las autoridades 
expedidoras del ordenamiento combatido. En uso de su 

potestad de imperio y soberania, el Estado puede adoptar 

diversos eriterios de vinculacién que dan nacimiento a la 
obhigacién tributaria por parte de los sujetos pasivos; entre 

ellos. el criterio de nacionalidad, el criterio de domicilio y el 

eriterio de la fuente de riqueza o del ingreso. Es incuestionable 

que en el caso en que la fuente de riqueza o del ingreso estd 

situada dentro del territorio nacional, el Estado mexicano, en 

uso de su soberania tributaria, tiene derecho a recabar los 

tributos legitimamente creados sin que ello pueda 
conceptuarse como violatorio del articulo 31, fraceién IV, de 

la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

pues dicho precepto corresponde al Capitulo "De las 

obligaciones de los mexicanos"; pero sin que ello signifique 
que por estar obligados los mexicanos a contribuir a los 

gastos de la Federacidn, de los estados y de los municipios en 
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donde residen, de la manera proporcional y equitativa que 

sefialan las leyes, los extranjeros estin exentos de dicha 

obligacién cuando la fuente de la riqueza radica en territorio 
nacional o en otro supuesto, cuando estan domiciliados en la 

Republica Mexicana. 

Séptima épocay 

Amparo en revisién 8140/61. Société Anonyme des 
Manufactures de Glaces et-Produits Chemques de Saint- 
Gobain Chuny et- Ciry y Fertilizantes de Monclova, S. A. 19 de 

enero de 1971 Unammidad de 20 votos. Ponente: Ezequiel 

Burguete Farrera ”7® 

En los términos de lo anteriormente expuesto, es viable concluir 

que el articulo 31, fraccion IV de nuestra Constitucién prevé el principio de 

generalidad tributaria, el cual no se refiere a otra cosa sino a que la ley tributaria 

es obligatoria a todo aquel gobernado que actualice las hipdétesis previstas en la 

misma. 

Ahora bien, al sefialar el articulo 31, fraccién TV de nuestra Constitucién, 

que es obligacién de los mexicanos contribuir para los gastos publicos, de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, implica que las 

contribuciones a que se encuentren obligados los particulares deben destinarse 

en todo momento al gasto publico, estar establecidas en ley, ser proporcionales y 

equitativas. 

El que en los términos del articulo en comento las contribuciones 

deban destinarse en todo momento al gasto publico, estar establecidas en ley, ser 

proporcionales y equitativas, crea en favor de los particulares (contribuyentes) 

cuatro importantes garantias en materia tributaria, que a saber son: 

28 Semanarlo Judicial de la Federacién, Primera Parte, Tomo 25, pagina 25.
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e Garantia de gasto publico 

e Garantia de legalidad tributaria 

e Garantia de proporcionalidad tributaria 

* Garantia de equidad tributaria 

Dichas garantias, constituyen los elementos mas importantes de ta 

Justicia tributaria de nuestro sistema juridico tributario, raz6n por la cual se 

efectia un andlisis individual de cada una de ellas en los siguientes apartados, 

debiendo aclararse que por la importancia que representan las tres tltimas 

garantias antes sefialadas para el presente trabajo, ser4n objeto de un andlisis 

mas profundo que la garantia de gasto publico. 

Asimismo, cabe hacer notar que por el objeto del presente trabajo, 

el andlisis de las garantias que se efectia a continuacién, se relaciona con los 

impuestos como tributos y no asi con las demas contribuciones contempladas 

por nuestro sistema juridico tributario, tales como los derechos, las aportaciones 

de seguridad social y las contribuciones de mejoras, cuyas caracteristicas 

particulares determinan una aplicacion distinta de las garantias que nos ocupan 

tespecto de los impuestos como contribuciones. 

2.2. Garantia de gasto ptblico 

Como jo hemos sefialado a lo largo del presente trabajo, los 

ingresos tributarios o contribuciones, tienen como finalidad costear los servicios 

publicos que el Estado presta a fin de satisfacer las necesidades de cardcter 

colectivo, por lo que tales servicios deben representar para el particular un 

beneficio igual a las contribuciones que efectie, pues de otra manera se atentaria
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en contra de los principios sobre los cuales se esgrime Ja relacién juridico- 

tributaria establecida entre Estado y gobernados. 

Es asi, que en Jos términos de !o establecido por Ia fraccién IV del 

articulo 31 de nuesira Constitucién, toda contribucién debe destinarse al gasto 

publico de tal manera que con él se satisfagan de manera oportuna y eficiente 

las necesidades de caracter social, pues de otra manera la potestad del Estado de 

recaudar contribuciones no estaria justificada. 

Por ello, en la medida en que las contribuciones se destinen siempre 

al gasto publico, esto es, se integren al presupuesto planeado por el Estado a fin 

de costear los servicios publicos a través de los cuales quedaran satisfechas las 

necesidades de caracter colectivo, serén acordes a nuestra Constitucion. 

2.3. Garantia de legalidad tributaria 

Al sefialar el articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién que 

las contribuciones deberan estar contempladas en ley, se consagra el principio o 

garantia de legalidad tnbutaria. 

“La garantia de legalidad significa que la ley que establece el 

tributo debe definir cudles son los elementos y supuestos de Ja obligacién 

tributaria, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligacion 

que va a nacer, asi como el objeto y la cantidad de la prestacion; por lo que todos
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esos elementos no deben quedar al arbitrio o discrecién de la autoridad 

administrativa.””’ 

E1 fundamento inmediato que da lugar a este principio radica en los 

articulos 14 y 16 constitucionales, que plantean, por una parte que nadie puede 

ser molestado en su familia, bienes 0 posesiones, papeles o derechos, sino en 

virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive 

la causa legal del procedimiento. 

Asimismo, también se encuentra ordenado en el articulo 14, que 

nadie podra ser privado de la vida, libertad, bienes 0 posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales preestablecidos, siguiendo las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

De igual forma, lo establecido por dicho precepto se complementa 

con fo dispuesto por el articulo 73, fraccién VII de la Constitucion que sefiala 

que el Congreso tiene la facultad para imponer las contribuciones necesarias 

para cubrir el presupuesto. 

Los preceptos constitucionales antes referidos, aunados con fo 

dispuesto por el articulo 70 Constitucional que sefiala que toda resolucién del 

Congreso tendra el caracter de ley o decreto, nos da como resultado que las 

contribuciones deban derivar de una Jey en su sentido material y formal. 

0 SERGIO FRANCISCO DE LA GARZA, Derecho Financiero Mexicano, 14? ed., 

Editorial Porrta, S.A. de C.V., México, 1986, p. 261 y p. 262.



En su sentido formal quiere decir que una ley debe ser expedida por 

el Congreso de Ja Unién cuando se trate de contribuciones federales, o bien, por 

las legislaturas de los Estados, cuando establezcan tributos locales o municipales 

(excepcién a la regla anterior encontrariamos a los decretos ley o decreto 

delegado). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sostenido que la 

garantia de legalidad tributaria implica que las contribuciones deben ser creadas 

y teguladas mediante un ordenamiento formal y materialmente legislativo, esto 

es, mediante un ordenamiento general y abstracto emanado del poder publico 

que constitucionalmente se encuentra facultado para legislar. 

Al respecto, el maestro Gabino Fraga al referirse al principio de 

legalidad consagrado en la fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucion 

sefiala lo siguiente: 

“El acto unilateral por medio del que se establece el impuesto, es, 

segun el precepto constitucional, una ley, es decir, una ley en 
sentido formal, pues la Conshtucién en los casos en que habla de 

la ley se refiere a disposiciones que emanan del Poder 
Legislative ** 

Adicionalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacién y la doctrina también son undnimes en sefialar que, para que una 

contribucién cumpla con la garantia de legalidad tributaria, es necesario que en 

la ley se establezcan con toda certeza y precision los elementos que Ja integran 

tales como: hipotesis de causacién, sujeto, objeto, base, tasa, forma y época de 

1G, FRAGA, op. cit., p. 317.
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pago, asi como el contenido y alcance de ia obligacién tributaria, de tal manera 

que no quede margen para una actuacion arbitraria por parte de la autoridad. 

En efecto, este principio ha sido reiteradamente reconocido por 

nuestro maximo tribunal, en las jurisprudencias y tesis que a continuacién se 

transcriben: 

“IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN 
MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION 
FEDERAL.- El principio de legalidad se encuentra claramente 

establecido por el articulo 31 constitucional, al expresar, en su 

fraccion IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos 
publicos "de la manera proporcional y equitativa que dispongan 
las leyes", y esta ademas, minuciosamente reglamentado en su 

aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la 

expedicién de la Ley General de Ingresos, en la que se 

determinan los impuestos que se causardn y recaudarén durante 

el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando 
atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema 

general que informan nuestras dtsposiciones constitucionales en 
materia impositiva y de su explicacién racional e histérica, se 
encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los 
gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sélo que 

el acto creador del impuesto deba emanar de aquel Poder que, 
conforme a la Constitucién del Estado esta encargado de la 
funcién legislativa ya que asi se satisface la exigencia de que 

sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los 
que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino 

fundamentaimente que los caracteres esenciales del impuesto y 
la forma, contenido y alcance de la obligacién tributaria, estén 
consignados de manera expresa en ia ley, de tal modo que no 
quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras 

ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a titulo particular, 

sino que el sujeto pasivo de la relacién tributaria pueda, en toda 
momento, conocer la forma cierta de contribui? para los gastos 

publicos del Estado, y a la autoridad no quede otra cosa sino 

aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, 
dictadas con anterioridad al caso concrete de cada causante. 
Esto, por lo demas, es consecuencia del principio general de 

legalidad, conforme al cual ningiin érgano del Estado puede 
reahzar actos individuales que no estén previstos y autorizados 

por disposicién general anterior, y esté reconocido por el articulo 
14 de nuestra ley fundamental. Lo contrario, es decir, la 

arbitrariedad en la imposicién, la imprevisibilidad en las cargas 
tributarias y los impuestos que no tengan un clara apoyo legal,



deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen 

constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que 

pretenda justificarseles. 

Séptima Epoca 

Vols. 91-96 Amparo en revisién 5332/75 Blanca Meyerberg de 
Gonzdlez. 3 de agosto de 1976. Unammidad de 13 votos. 
Ponente’ Ramén Canedo Aldrete 

Vols. 91-96. pag 92. Amparo en revisién 331/76. Maria de los 

Angeles Prendes de Vera. 3 de agosto de 1976. Unanimdad de 15 
votos. Ponente:Carlos del Rio Rodriguez. 

Vols 91-96, pag 92 Ampara en revision 5464/75. Ignacio 

Rodriguez Treviio. 3 de agosto de 1976. Unammdad de 15 votos. 

Ponente Arturo Serrano Robles. 

Vols. 91-96, pag. 92. Amparo en revisién 5888/75 Inmobiliaria 

Havre, SA. 3 de agosto de 1976. Unanimmdad de 15 votos 

Ponente. Arturo Serrano Robles 

Vols 91-96, pag. 92 Amparo en revisién 1008/76 Antonio 

Herndndez Abarca. 3 de agosto de 1976. Unanmidad de 135 
votos Ponente: Arturo Serrano Robles“ 

“IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DEBEN 

SALVAGUARDAR LOS - Al disponer el articulo 31, fraccién IV, 

de la Constitucién Federal. que son obligaciones de los 

mexicanos “contribuir para los gastos publicos, asi de la 

Federacién como del Estado y Municipio en que residan, de la 

manera proporcional y equitatva que disponen las leyes” no sdlo 

establece que la validez conshtucional de un tnbuto es necesario 

gue, primero esté establecido por ley, segundo, sea proporcional 

¥ eguitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos 

pubhcos, sino que también exige que los elementos esenciales 

del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época 

de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para 

que asi no quede margen para Ia arbitrariedad de las 

autoridades exactores, ni para el pago de impuestos 

imprevisibles o a titulo particular, sino que a la autoridad no 

quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de 

observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso 

concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relacion 

iributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de 

contribuir para los gastos publicos de la Federacién, del Estado 

o Municipio en que resida Es decir. cl principio de legahdad 

  

' apandice al Semanario Judicial de la Federacion 1917-1988, Primera Parte, 

Pleno, tesis 86, pag. 158.
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significa que la ley que establece el tribute debe definir cudles son 

Jos elementos y supuestos de la obligacién tributaria; esto es, los 
hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligacién que va a 
nacer, asi como el objeto, la base y la cantidad de la prestacién, 

por lo que todos esos elementos no deben quedar al arbiino 0 
discrecién de la autoridad administrahva. En resumen el 
principio de legalidad en materia tnbutaria puede enunciarse 
mediante el aforismo, adoptado por analogia del derecho penal, 

“nulhan tributum sine lege”. 

Séptima Epoca: 

Amparo en revisién 331/76. Maria de los Angeles Prendes de 
Vera 31 de agosto de 1976, Unanimidad de 15 votos. 

Amparo en revisién 5332/75. Blanca Meyerberg de Gonzdlez, 31 

de agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. 

Amparo en revisién 5464/75. Ignacio Rodriguez Trevifio, 31 de 

agosto de 1976. Unanimidad de 15 votos. 

Amparo en revisién 5888/75. Inmobtharia Havre, S.A. 3] de 

agosto de 1976. Unammidad de 15 votos. 

Amparo en revisién 1008/76. Antonio Herndndez Abarca, 3] de 

agosto de 1976. Unanimdad de 15 votos.”” 

“IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN 
MATERIA DE. La exigencia de que los elementos esenciales 
de un tributo se consignen expresamente en la ley que lo 
establece, no llega al extremo de pretender la definicién de los 
conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de que la norma 

se interprete para averiguar su correcto alcance. Lo que 
prohibe la fraccién IV del articulo 3] de la Constitucién 
Federal, es que la creacién propiamente dicha del impuesto 
quede a cargo de una autoridad distinta del legislador, lo cual 
no acontece cuando en la ley aparecen determinados los 
elementos del tributo, requiriéndose wnicamente de la 

interpretacién para fijar su exacto sentido, puesto que 
interpretar la ley no equivale a crearla, sino nada mas a 
desentrafiar el sentido de la ya existente. 

Octava Epoca 

Amparo en revisién 827/91. Grupo Editorial Sefi, SA de CV. 

14 de octubre de 199). Cinco votos. Ponente: José Antomo 

Semanario Judicial de la Federacién, 71-76, Primera 

pag.173. 

Parte, 
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Llanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés.”?” 

“ACTIVO DE LAS EMPRESAS, LEY DEL IMPUESTO AL. 
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 
PORQUE NO ESTABLECE LA BASE DEL IMPUESTO 
PARA CONTRIBUYENTES ARRENDADORES NO 
EMPRESARIOS. En la tesis XXXVI/92, publicada en la 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién nimero 51, 

marzo de 1992, péginas 22 a 24, se establecio el criterio de que 

el articulo 20 de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas 
prevé el procedimiento para obtener la base del tributo en 
tratandose de arrendamiento de bienes inmuebles. Sin 
embargo, el examen de este precepto, en relacién con los 

demds que integran la ley, permite concluir que no se 
establece la base conforme a la cual debe determinarse el 

tributo a cargo de los sujetos que otorgan el uso o goce 
temporal de bienes que se destinardn a las actividades 
empresariales de otros contribuyentes del impuesto y que, de 
conformidad con el articulo Jo, causardn el gravamen por lo 
que se refiere a dichos bienes, pues del referdo articulo 2o. 
deriva que el valor del activo, que servird de base para aplicar 
la tasa del dos por ciento y calcular el monto del impuesto a 

pagar sera, en términos generales, el resultado de sumar los 

promedios de los activos financieros, activos fijos, gastos y 

cargos diferidos, monto original de la inversion, inventarios de 

matennas primas, productos semiterminados y terminados, 

conceptos éstos dentro de los que no quedan comprendidos los 
bienes por los cuales causan el impuesio este npo de 
contribuyentes, pues los actrvos financieros, mventarios de 

materias primas, productos semiterminados y terminados, por 

su naturaleza financiera y contable son bienes propios de la 

actividad empresarial que no realizan este tipo de 
contnibuyentes; de igual manera, los activos fios, gastos y 

cargos difendos, segin deriva de las definiciones que de los 
masmos da el articulo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

y que la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas mcorpora 

en su articulo 10, se configuran con monvo del desarrollo de 

una acnyidad empresarial, mds aun, tratandose de acnvos fijos, 

la ley los define como el conjunto de bienes tangibles que 
utthcen los contribuyentes para la realizacién de acnvidades 

empresaniales y que se demeriten por su uso en el servicio del 

contribuyente y por el transcurso del tiempo. de donde se sigue 

gue no tenen tal naturaleza les bienes de los contribuyentes 

que conceden su uso o goce temporal a terceros para que sean 
éstos quienes los empleen en sus actwidades empresariales, y, 

finalmente, el concepto de monto original de la inversion que 

define el articulo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 

21 semanario Judicial de la Federacién, Cuarta Sala, Tomo VIII-Noviembre 
1991, Tesis: 4a. XXXVI/9, pagina 69.



que también el numeral 10 de la Ley en andlisis incorpora a la 
misma, si bien no concierne tinicamente a la actividad 

empresarial, sino a cualqmer actividad, se encuentra referida 
por el articulo 20. unicamente a los terrenos que formen parte 
del activo de los contribuyentes, por lo que no puede 
considerarse que configure la base tributaria para esta 
categoria de contribuyentes, al no guardar congruencia con el 
objeto gravado, pues el bien cuyo uso o goce se transmita 

puede ser diverso a un terreno y la base del impuesto debe ser 

establecida de manera que permita calcular el gravamen en 
todos los casos que coincidan con el supuesto previsto como 
hecho imponible, sin que pueda derivarse por analogia, 
iguaidad o mayoria de razén, en virtud del principio de 
legalidad tributaria consagrado en el articulo 31, fraccién IV 

constitucional, que garantiza la certidumbre juridica de los 

gobernados y erradica la arbitrariedad de las autoridades 
aplicadoras de 1a ley. 

Novena Epoca: 

Amparo en revision 5069/90. Esther Boyle Cohn de Mitrani. 12 
de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela G.. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 

Poisot. 

Amparo en revisién 4847/90. Herlinda Gutiérrez viuda de Cea. 

12 de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela G.. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 

Amparo en revistén 4792/90. Laura Dond, Pasquel 12 de 
septiembre de 1995. Unammidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela G.. Secretaria: Lourdes Ferrer Mace Gregor 

Poisot. 

Amparo en revisién 3873/90. Manuel Palafox Lopez y otra. 12 
de septiembre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Mariano Azuela G.. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 
Poisot. 

Amparo en revisién 4833/90. Carlos Vazquez Pifeiro-y otro. 17 
de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 

Mariano Azuela G.. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor 

Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesion privada celebrada el diecinueve 
de octubre en curso, por unanimidad de once votos de los 
ministros: presidente José, Vicente Aguinaco Aleman, Sergio 

Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela G., Juventino V. 
Castro y Castro, Juan Diaz Romero, Genaro David Géngora 

Pimentel, José de Jestis Gudifio Pelayo, Guillermo I Ortiz 
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Mayagoitia, Humberto Roman Palacios, Olga Maria Sanchez 

Cordero y Juan N Silva Meza; aprobd. con el mimero 32/1995 

(9a) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determin6é que 

las votaciones de los precedentes son iddneas para integrarla 

México, Distrito Federal, a diecimueve de octubre de ml 

novecientos noventa y cinco. 2 

Por su parte, el licenctado Adolfo Arrioja Vizcaino, sefiala lo 

siguiente con relacién al principio de legalidad tributaria: 

“En tales condiciones, nuestra Ley Suprema viene a confirmar el 

postulade basico del Derecho Fiscal relanvo a que toda relacién 

tributana debe levarse a cabo dentro de un marco legal que la 

establezca y la regule. Por tanto, esta haciendo referencia a la 

Hamada “medra angular” de la disciplina que estudiamos, 

expresada a través del célebre aforismo latino “nullum tributum 

sine lege” (No puede existir ningtin tributo vdlido sin una lep 

que le dé origen). 

En reahdad no podia ser de otra manera. La consagracién de 

todas las situaciones que se presenten en el dmbuto hacendario ha 

sido desde tiempos immemonales una garantia elemental de 

seguridad para los ciudadanos, ya lo hemos seftalado en diversas 

oportunidades: sdlo la ley permte que el parncular conozca de 

antemano hasta donde llega su obligacién de contnbuir al 

sosteramiento del Estado y qué derechos puede hacer valer ante 

posibles abusos por parte del Fisco Por eso la existencia de 

normas juridico-inbutanas constituye la mejor barrera que puede 

oponerse a la acntud arbitraria de quienes. detentando el poder 

pubhco, pretenden utihzar el derecho que el Estado tene de 

exigir aportaciones econdmicas de sus gobernados como pretexto 

para hacerlos vichmas de toda clase de abusos y confiscaciones. 

Consecuentemente nuestra Consniucién ha dispuesto que se deba 

contnbiar a los gastos piblicos de la manera “que dispongan las 

leyes” sigmficando con ello que el vineulo indispensable en 

virtud del cual el Estado se encuentra facultado para eagir de los 

ciidadanos la entrega de prestaciones monetarias o en especie, 

debe ser de cardcter juridico. De ahi que la materia fiscal sea, 

ante todo, una chserplina que pertenece a la Crencia del Derecho 

Ahora bien, como todas estas consileraciones ya las hemos 

verndo en diversas oportunidades, sélo nos resta para concluir 

  

22 gemanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Pleno, Tomo II, 

Noviembre de 1395, Tesis: P./J. 32/95, pagina 29.
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este subtema, reiterar, a manera de util recordatorio, los dos 
enunciados a los que obedece el Princifno de Legahdad. 

a) La autoridad hacendarta no puede llevar a cabo acto alguno o 

reahzar funcién alguna dentro del dminto fiscal, sin encontrarse 
previa y expresamente facultada para ello por una ley aplicable 

al caso. 

b) Por su parte, los contribuyentes sdlo se encuentran obligados a 

cumphr con los deberes que previa y expresamente les impongan 

las leyes aplicables y exclusrvamente pueden hacer valer ante el 
Fisco los derechos que esas mismas leyes les confieren. om 

En los términos de lo anteriormente expuesto, es claro que al 

establecer cualquier tributo a cargo de los gobernados, el legislador debe definir 

con toda precision todos y cada uno de sus elementos, asi como el contenido y 

alcance de la obligacién tributaria, de tal manera que el particular conozca con 

certeza y precision el importe de dicha obligacién a su cargo y, ademas, de tal 

manera que no quede margen a actuaciones arbitrarias por parte de Ja autoridad 

administrativa, para observar cabalmente el principio de legalidad trbutaria 

consagrado en la fraccién IV del articulo 31 constitucional. 

Lo anterior se encuentra intimamente ligado con el principio 

doctrinario de certeza que analizamos en el capitulo anterior, el cual, segin lo 

sefialamos, se dirige a que todos los elementos del tributo se encuentren 

debidamente precisados a través de una ley en sentido formal y material. 

Por tanto, cualquier disposicion fiscal que pretenda regular alguno 

de los elementos sustanciales de una contribucién, debe establecer con toda 

claridad y exactitud el alcance de las obligaciones a cargo de Jos sujetos, de tal 

23 A ARRIOJA VIZCAINO, op. cit., p. 259 y p. 260.
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suerte que éstos puedan determinar con toda certeza su obligacién a contribuir a 

los gastos ptiblicos. 

Asimismo, la garantia de legalidad tributaria exige que el contenido 

y alcance de la obligacién tributaria estén consignados de tal forma por la ley, 

que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades fiscales. 

Asi pues, podemos concluir que en la medida en que un tributo y 

sus elementos y alcance se establezcan con toda certeza en una ley de cardcter 

formal y material, esto es, en una norma general y abstracta cuyo origen derive 

del poder piiblico encargado de legislar, se respetara la garantia de legalidad 

tributaria consagrada en el articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucion. 

2.4. Garantia de proporcionalidad tributaria 

De acuerdo con su origen etimoldgico, la palabra proporcionalidad 

viene del latin porportionalitas, atis; equivaliendo a “proporcién” la cual viene 

igualmente del latin proportions. de pro y por gere si, tumb, poner, 

significando, disposicién, conformidad o correspondencia debida de la parte de 

una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre si. disposicién u 

oportunidad para hacer o lograr una cosa.* 

La garantia de proporcionalidad en materia tributana, es un 

concepto complejo, pero que, en sintesis, y tal como ya se sefialé en el capitulo 

°4 Diccronario Enciclopédico Espasa, Tomo XIX, 8° ed., Espasa Calpe, S.A, 

Madrid 2979, p. 382.
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que antecede, consiste en gravar al sujeto de conformidad a su capacidad real 

para contribuir al gasto publico. 

En estos términos se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia 

de ta Nacién, al establecer lo siguiente con relacién a los impuestos: 

“IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE _ LOS. 
NATURALEZA. El impuesto requiere ser proporcional y esa 
proporcién, para ser justa, se fundard, en primer término, en el 
ingreso del contribuyente, punto de partida para aquilatar su 
capacidad contributiva y poder significarse que si aquel 
obtiene mayores ingresos, mds alto tendrd que ser el impuesto 
que llegard a satisfacerse, correspondtendo al legislador y a su 
obra inmediata, esto es, la ley, fyar esa proporcién. Es de 

trascendencia conocer, para poder apreciar cuando un 

impuesto es proporcional, cudles son los antecedentes de la 
Jraccién IV del articulo 3] de la Constitucién General de la 

Republica. La Asamblea Constituyente de Francia, en su 
nombrada Declaracién del afio de 1789, consideré que "para 
el mantenimiento de la fuerza publica y para todos los gastos 
de la administracién, es indispensable una contribucién 

igualmente distribuida entre todos los ciudadanos en atencién 
asus facuitades (articulo 13). Esta teoria constitucional acerca 
dei impuesto esta apoyada en el principio de que todos deben 

contribuir a los gastos publicos, pero, al mismo tiempo, en el 

supuesto de que la aportacién es “en atencidn a sus facultades” 
es decir, a lo que modernamente la doctrina tributaria registra 
como la capacidad contributiva del deudor de la carga fiscal. 

Se desconocié, asi, por vez primera, en un texto constitucional, 
que el impuesto sea un "sacrificio”, tal como sostuvo la teoria 
econ6mica del siglo XVII y de gran parte del siglo XVII. La 

Constitucién de Cadiz de 19 de marzo de 1812, recio y directo 
antecedente, en unidn de la Constitucién de los Estados 

Unidos de América del 17 de septiembre de 1787, de las 

diversas Constituciones que se ha dado México, a partir del 

aiio de 1814, establecid, en su articulo 80. que "todo espanol 

estéd obligado, sin distincién alguna, a contribuir en 
proporcién de sus haberes para los gastos del Estado"; y en 
sus articulos 339 y 340 estatuyé que las contribuciones se 
repartirdn entre todos los espafioles con proporeién a sus 

facultades y seran proporcionadas a los gastos que se decreten 
por las Cortes para el servicio piblico en todos los ramos. 
Estas ideas de la Constitucion de Cadiz, que en parte estan 

tomadas del articulo 13 de la Declaracién de Francia, son el 
antecedente mds directo del articulo 3] de las Constituciones 
de México de 1857 y de 1917, y su sistematizacion, en una



doctrina del impuesto lleva a estas conelusiones 1) Todos los 

habitantes de un Estado estén obligados a pagar rmpuestos. 2) 
Los impuestos deben ser en proporcién a los haberes del 
obligado a sansfacerlo, o a sus facultades y 3) Las 
contribuciones seran proporcionadas a los gastos publicos del 
Estado, y s1 éstos son mayores. mayores tendrdn que ser 

también esas  contribuciones. La antes mencionada 

Constitucién de Apatzingdn regula (articulos 36 y 41) toda lo 

relativo a la situacién constitucional del impuesto en México, 

cuando decreta que "las contribuciones publicas no son 

extorsiones de la sociedad", por lo que "es obligacidn del 
ciudadano contribuir prontamente a los gastos pilblicos". 
Evidentemente, esta postura constitucional abandona la vieja 

teoria de que el impuesto sea un "sacrificio" que deben 

satisfacer todos por igual. La Primera, de las Siete Leyes 

Constitucionales de 1836, arguye en su articulo 30, fraccién 

II, que "es obligacién del mexicano cooperar a los gastos del 
Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y le 

comprendan", principio constitucional que ha de repetirse en 

el articulo 14 de las Bases de la Organizacién Politica de la 
Repiblica Mexicana, del 12 de junio de 1843, y en el articulo 
to. del Estatuto Orgdnico Provisional expedido por Don 

Ignacio Comonfort, el 15 de mayo de 1856. Desde hace mas 

de siglo y medio, concretamente, a partir de la aplicacién de la 

Constitucién de Cadiz y de la Constitucién Mexicana de 1857, 
es presupuesto constitucional del derecho tributario en 

México que el impuesto rena los requisitos de 
proporcionalidad y equidad. El Proyecto de Constitucién que 
la Comisién integrada por Ponciano Arriaga, Mariano Yafiez y 

Leén Guzman, somend a@ la consideracion del Congreso 
Consntuyente de 1856-1857, establecid, en su articulo 36, que 

"Es obligacién de todo mexicano: defender la independencia, el 
territorio, el honor. los derechos y justos intereses de su patria 

y contribuir para los gastos publicos, asi de la Federacién 

como del Estado y Mumcipio en que resida, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. El 26 de 

agosto de 1856 se aprobé por unaninndad de 79 votos y con la 

tinica modificacién sugerida por el Diputado Constituyente 

Espiridi6n Moreno, a fin de sustituir la expresién "justos 

mereses de la patria” por la de "intereses de la patria”, el 

articulo 36 del Proyecto de Constitucién, que la Comsién de 

estilo dispuso redactar con dos fracciones y quedo. 

definitivamente. como articulo 31 de la Constitucién de 1897 
Este mismo articulo 3} fue reformado, afios después mediante 
Decreto del 10 de junio de 1898, y al adicionarsele con una 

fraccion mas, pasd a ser su antigua fraccion II la iercera, para 

resultar concebido como sigue: "Art 31.- Es obhgacion de todo 

mexicano: I. Defender la independencia, el territorio el honor, 

Jos derechos ¢ intereses de su patna. H. Prestar sus servicios en 

el eyército o Guarcha Nacional, conforme a las leyes organicas 

respectivas. II] Contribuar para los gastos pitblicos, asi de la



Federacién como del Estado y Mumcipio en que resida, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El 

Proyecto de Constitucién presentado por Don Venustiano 

Carranza, al Congreso Constituyente de 1916-1917, conservé 

en sus propios térmmnos la fraccién IL del articulo 31 de la 

Constitucién de 1857. Al incluirla como la fraccién IV del 
mismo articulo 31 y discurrir que es obligacién del mexicano 
coninbuir para los gastos piblicos, asi de la Federacién como 
del Estado y Municipio en que resida, de la manera 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, la Comision 

integrada por los Diputados Consttuyentes Francisco J. 

Migica, Alberto Roman, Luis G. Monzon, Enrique Recio y 

Enrique Colunga, no introdujo ninguna modificacion a las 
fracciones IH y IV del articulo 31 del Proyecto, aunque si a las 
dos primeras y el Congreso Constituyente aprobo en su sesion 

dei 19 de enero de 1917; por 139 votos, esa cléusula 

constitucional que se cifié, en todo, incluso en su expresién 

literal, a lo dispuesto por el antiguo articulo 31 de la 

Constitucién de 1857, y cuya trayectoria respeta el principio de 
que la justicia impositiva en México esta fundamentada en la 
proporcionalidad y  equidad del impuesto. Esta 

proporcionalidad exigida para el impuesto por la fraccién IV 
dei vigente articulo 31 de la Consttucién de 1917, esta 

concorde con sus antecedentes constitucionales ya examinados 

y con la doctrina econdmico-politica en que se insprrd la 

declaracton francesa de 1789 (articulo 13) y la Constitucién de 

Cadiz de 1812 (articulos 80., 339 y 340.). Y su verdadero 
sentido esta directamente vinculado a la capacidad contributiva 
del deudor fiscal y a los tributos requeridos para cubrir los 
gastos piblicos de la Federacién Mexicana, pues el impuesto 
debe ser "en atencién a sus facultades” (posibilidades), como 

propuso dicha declaracién, o "en proporcién a los gastos 
decretados y a los haberes o facultades" del obligado, como 

quiso e insttuyé la misma Constitucién de Cadiz. Estos 
principios constitucionales del impuesto en Francia y en 
México han tenido tal proyeccién para la teoria de la 
Constitucién, que Italia los procura en su vigente Ley 
Fundamental del 31 de diciembre de 1947, cuando en su 

articulo 53 afirma que “todos son llamados a concurrir a los 

gastos publicos, en razén de su capacidad contributiva y el 

sistema tributario se inspira en criterios de progresividad". 
Estos "criterios de progresividad” son con justeza la 

proporcionalidad de que trata la fraccién IV del articulo 31 de 

la Constitucién de México, si se tiene en cuenta que la 
proporcién impositiva es en relacién inmediata con la 

capacidad contributiva del obligado a satisfacer el tributo y a 

las necesidades requeridas para solventar los gastos ptblicos 

de la nacién, de modo que si mayor es ta capacidad 

contributiva, mayor serd también la cuota a cubrir, que en su 

progresividad encuentra su justa realizacién tributaria y su 
adecuada proporcién. 
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25 

Séptima Epoca 

Amparo en revisién 2526/56. Bienes Inmuebles Riozaba, S. A. 

27 de octubre de 1969. Cinco votos 

Amparo en revisién 40/37. La Inmobiliaria, S. A. 27 de octubre 

de 1969. Cinco votos. 

Amparo en revision 3444/57. Isabel, S. A. 27 de octubre de 

1969. Cinco votos 

Amparo en revision 6051/57. Inmobiliana Zafiro, S A. 27 de 
octubre de 1969 Cinco votos. 

Amparo en revisién 668/37. Compattia Inmobiliaria Fare, S. A 
5 de noviembre de 1969. Cinco votos.”?* 

"IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE 
LOS. El articulo 31, fraccién IV, de la Constitucion, establece los 
principios de proporcionalidad y equidad en los tnbutos. La 

proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos 
pasivos deben contribuir a los gastos publicos en funcién de su 

respectiva capacidad econémica, debiendo aportar una parte 

justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. 

Conforme a este principio, los gravdmenes deben fijarse de 

acuerdo con la capacidad econdémica de cada sujeto pasivo, de 

manera que las personas que obtengan ingresos elevados 

tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y 

reducidos recursos El cumplimento de este principio se realiza a 

través de tanfas progresivas, pues mediante ellas se consigue que 

cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de mas 

elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, 

establecitndose ademds, una diferencia congruente entre los 

diversos niveles de mgresos. Expresado en otros térmnos, la 

proporcionalidad "se encuentra vinculada con la capacidad 

econdmica de los contnbuyentes que debe ser gravada 
diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en 

cada caso el impacto sea distinto no sélo en cantidad sino en lo 

tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en 
la disminucion patrimomal que proceda y que debe encontrarse 

en proporcidn a los ingresos obtemdos. .... 

Séptima Epoca: 

Apéndice ail Semanario Judicial ae la Federacion de 1995, 

HO, Tesas 387, pagina 358. 
Tomo I, Parte
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Amparo en revision 2598/85.- Alberto Manuel Venzor Ortega.- 26 
de noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votos.- Ponente. Luis 
Ferndéndez Doblado. 

Amparo en revisién 2980/85.- Jests Farias Salcedo.- 26 de 
noviembre de 1985.- Unanimdad de 17 votos.- Ponente: Luis 

Fernéndez Doblado. 

Amparo en revisién 2982/85.- Rubén Pefia Anas.- 26 de 
noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Fausta 

Moreno. 

Amparo en revisién 4292/85.- Juan Carlos Francisco Diaz Ponce 

de Leén.- 26 de noviembre de 1985.- Unanmidad de 17 votos.- 

Ponente: Mariano Azuela Giiitron. 

Amparo en revision 4528/85.- Jean Vandenhaute Longard.- 26 de 
noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votos,- Ponente: Carlos 
de Silva Nava.'”* 

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, 
CONSTITUCIONAL.- El articulo 31, fraceién IV, de ta 
Constiucién establece los principios de proporcionalidad y 
equidad en los tributos. La  proporcionalidad radlica, 
medularmente, en qtie los sujetos pasives deben contribuir a los 
gastos publicos en funcién a su respectiva capacidad 

econdémica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus 
ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, 
los gravdmenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 
econdmica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas 
que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa 
superior a los de medianos y reducidos recursos, El 
cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas 
progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un 

impuesto en monto superior los contribuyentes de mds elevados 
recursos, Expresado en otros términos, la proporcionalidad se 
encuentra vinculada con la capacdad econdmica de los 
contnibuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme 
a@ tanjas progresivas, para que en cada caso el impacto sea 
distinto, no sdlo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor 
saenficro reflejado y que debe encontrarse en proporcién a los 

ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmenie 
en la igualdad ante Ia misma ley tributana de todos los sujetos 

pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben 
recibir un tratamento idéntico en lo concermente a hipdtesis de 

% Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién de 1995, Pleno Tomo I, 
Parte SCIN, Tesis 170, pagina 171.
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causacién, acumulacién de imgresos gravables, deducciones 
permudas, plazos de pago, etc, debiendo tnicamente variar las 

tarifas tributanas apheables, de acuerdo con la capacidad 

econémica de cada contribuyente, para respetar el principio de 

proporcionahdad antes mencionado. La equidad tributana 

significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una srtuacién de igualdad frente a la 
norma juridica que lo establece y regula. 

Septima Epoca: 

Amparo en revision 5554/83. Compania Cerillera "La Central", 
S.A 12 de jumo de 1984. Mayoria de catorce votos. 

Amparo en revision 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, 

S.C 25 de septiembre de 1984 Mayoria de dieciséis votos. 

Amparo en revisiin 3449/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, S. 
A 10 de octubre de 1984. Mayoria de catorce votos. 

Amparo en revision 5413/83. Fabrica de Loza "El Anfora", S. 
A. 10 de octubre de 1984. Mayoria de quince votos. 

Amparo en revision 441/83. Certllos y Fésforos "La Imperial”, 

S.A. 6 de noviembre de 1984. Mayoria de catorce votos. 27 

"IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTICULO 24 
TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, 
ADICIONA ¥ DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982, ES 
INCONSTITUCIONAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO 
POR LA  FRACCION I¥ DEL ARTICULO 31 
CONSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE CON EL 
REQUISITO. DE PROPORCIONALIDAD DE LOS 
TRIBUTOS.- El articulo 24 transitono de la Ley que Establece, 
Reforma, adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, 
que sefiala que los contribuyentes que por el afio de 1993 estén 

obhgados a presentar declaracién anual en térmmnos del Titulo IV 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que deban considerar 

mgresos gravables superiores a una canhdad equivalente a cinco 
veces el salanio mimmo general que corresponda a la zona 

econémica del Distrito Federal, elevada al afio, determinaran el 

impuesto a pagar en la declaracion correspondiente a dicho afio 

sumando al monto del impuesto que resulte, conforme al Titulo IV 

mencionado, la canndad que se obtenga de aplicar a dicho monto 

la tasa del 10%, viola lo dispuesto por la fraceién IV del articulo 

  

7 Gaceta del Semanario Judicial de la Federacién No. 44, Pleno, 

1991, p.1S91. 

agosto de
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31 consntucional, pues conforme al mismo los gravdmenes deben 
fijarse de acuerdo con la capacidad econémica del sujeto pasivo, 

y el cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas 

progresrvas, pues mediante ellas se consigue que cubran un 

impuesto en un monto superior los contnbuyentes de mas 

elevados recursos, y uno inferior los de menores ingresos, 
estableaéndose ademas una diferencia congruente entre los 
diversos niveles de ingresos. En la especie, el precepto reclamado 
viola ese requsito porque el que se deban considerar ingresos 
gravables superiores a una cantidad equivalente a cinco veces el 
salario minimo general que corresponda a la zona econémica del 
Distrito Federal, elevada al afio, no es un criterio general y 

equilibrado sobre la capacidad econémica del sujeto pasivo, 
como tampoco lo es el que se tenga o no la obligacién de 
presentar declaracién anual, ademas de que la fijacién de la 
sobretasa contemplada por el precepto reclamado, rompe con la 
progresividad de las tarifas que contempla el Titulo IV, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. 

Séptima Epoca 

Amparo en revisién 2598/85 - Alberto Manuel Ortega Venzor.- 26 

de noviembre de 1985- Unanimdad de 17 votos.- Ponente: 

Mariano Azuela Giatron, 

Amparo en revisiin 2980/85.- Jess Farias Salcedo. 26 de 

noviembre de 1985- Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Luis 

Ferndndez Doblado. 

Amparo en revisién 2982/85.-. Rubén Pefia Arias- 26 de 

noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votes.- Ponente: Fausta 

Moreno. 

Amparo en revision 4292/85.- Juan Carlos Francisco Diaz Ponce 
de Leén- 26 de noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votos.- 
Ponente: Mariano Azuela Giiitron. 

Amparo en revision 4528/85 ~ Jean Vandenhaute Longard.- 26 de 

noviembre de 1985.- Unanimidad de 17 votos.- Ponente: Carlos 

de Silva Nava,"”* 

“IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nacton, 

ha sostemdo que el principio de proporcionahdad tributaria 

exigido por el articulo 31, fraccién IV de la Consntucién Politica 

de los Estados Umdos Mexicanos, consiste en que los sujetos 

  

® Apéndice al Semanario Judicial de la Federacién de 1995, Tomo I, Parte 
SCIN, Tesis 296, pag. 276
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pasivos del tributo deben contribuir a los gastos piblicos en 
funcién de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior 
significa que para que un gravamen sea proporcional, se 

requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, 
guarde relacién con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, 

entendida ésta como la potencialidad econdmica de contribuir a 

los gastos piblicos, potencialidad que el legislador atribuye al 
sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en 

consideracién que todos los presupuestos de hecho de los 
impuestos tienen una naturaleza econémica en forma de situacién 

o de un movimento de riqueza y que las consecuencias 

tributarias son medidas en funcién de esta nqueza, debe 

conchurse que es necesaria una estrecha relacion entre el objeto 

del impuesto y la umdad de medida (capacidad contributrva) a la 

que se aphca la tasa de obligacién 

Novena Epoca’ 

Amparo en revision 113/95. Servitam de Méxco, SA deCv., 9 

de noviembre de 1995 Unammmdad de diez votos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguinao. Secretana: Luz Cueto 
Martinez. 

El Tribunal Pleno, en sesién privada celebrada el doce de marzo 
en curso, aprobd, con el niimero XXXI/1996, la tesis que 

antecede; y deternuné que la votacién es idénea para integrar 

tesis de jurisprudencia. México Distrito Federal, a doce de marzo 

de mil novectentos noventa y seis.”” 

Las jurisprudencias y tesis antes transcritas ponen de manifiesto 

que para que no se viole el principio de proporcionalidad tbutaria consagrado 

en el articulo 31, fraccion TV de nuestra Constitucién, no basta que los 

impuestos estén establecidos y regulados en una ley, sino que ademas, deberan 

atender a la verdadera capacidad contributiva de los particulares obligados al 

pago de la contribucién de que se trate. 

Otro elemento que se observa en las jurisprudencias citadas, es 

que para que se cumpla con la proporcionalidad de los impuestos como tributos, 

° semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, 

Tesis P.XXxXI/96, pag. 437.
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éstos deberan fijarse mediante tarifas progresivas, esto es, que pague mas quien 

mayor capacidad contributiva posea. 

Al respecto, cabe recordar lo que analizamos en el capitulo que 

antecede cuando hablabamos de la proporcionalidad como principio doctrinario 

en materia fiscal, en donde sefialamos que para que se cumpla con dicho 

principio no basta Unicamente que se grave de manera cuantitativa a quienes 

mas ingresos tienen, sino que también es necesario que se grave a los sujetos 

pasivos del tributo de una manera cualitativa, lo cual se logra a través del 

establecimiento de tarifas progresivas. Claro ejemplo de ello, segin lo 

mencionamos, es la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece en ciertos 

casos la aplicacion de tarifas progresivas. 

No obstante lo anterior, cabe sefialar que la actual integracién de la 

Suprema Corte de Justicia de Ja Nacion sostiene el criterio de que no obstante un 

tributo no se fije en fimcién de la aplicacién de tarifas progresivas, el mismo no 

seré desproporcional, siempre y cuando se grave la auténtica capacidad 

contributiva del sujeto pasivo, lo cual se logra atin con el establecimiento de 

tasas fijas, tal y como se desprende de las siguientes jurisprudencias: 

“ACTIVO. LA TASA FIJA DEL 1.8% QUE ESTABLECE EL 
ARTICULO 2° DE LA LEY DE DICHQ IMPUESTO, NO 
VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD TRIBUTARIA. El articulo 31, fraccién IV de la 

Constitucién Politica de los Estados Mexicanos, impone la 
obligacién de contribuir al sostenimiento de los gastos publicos 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, 

sin que en relacién con esa forma de tributar prohiba al 
legislador ta instauracidn de tasas fijas, y menos atin consigne 

que sélo mediante el establecimiento de la utilizacién de tasas 
progresivas se satisfagan los mencionados principios tributarios. 
Esto dimana de que el pago de los tributos en proporcién de la 

riqueza gravada, se puede conseguir mediante ta utilizacién de



tasas progresivas, pero también con tasas fijas que atiendan a la 

capacidad contributiva de los sujetos en funcién del objeto 

gravado. E] antenor ha sido el entero que sostiene la actual 

iniegracién del Tribunal Pleno tratdndose de las tasas fijas, que 

es aphcable en lo referente a la del 1 8% prevista por el articulo 

2° de la Ley del Impuesto al Actvo, pues en relacion con este 

iributo, el legislador no tomé en cuenta el patrimonio global de 

los contribuyentes, sino sélo una manifestacion aislada de su 

rigueza, como es la tenencia de actrvos idéneos para producir 

una unlidad indeterminada, por lo que el establecimento de una 

tasa fya o timca no viola los citados principios de 

proporcionahdad y equidad, ya que todos lo sujetos deben de 

tributar en proporcién directa a su propia capacidad, es decir, a 

la particular entidad de la tenencia de sus achvos concurrentes @ 

la obtencién de utilidades 

Amparo en revisién 2423/96 Impulsora Corporanva de 

Inmuebles, SA, de CV. 31 de agosto de 1998. Once votos. 

Ponente: Humberto Roman Palacios. Secretario. Miguel Angel 

Zelonka Vela. 

Amparo en revision 2205/97. Indusina Mencana de Aluminio, 

SA. de CV. 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponente: Juan 

Diaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galvan. 

Amparo en revision 1248/97. Broker Distribucion, S.A. de CV. 31 

de agosto de 1998 Once votos Ponente: Juan Diaz Romero 

Secretario: Armando Cortés Galvan. 

Amparo en revision 2322/97 Schlumberger Servicios, SA de 

CV 31 de agosto de 1998. Once votos. Ponenie: Guillermo I 

Ornz Mayagoitia. Secretario: Lourdes Margarita Garcia Galicia. 

Amparo en revisién 1248/97. Broker Distribucién, S.A. de CH. 31 

de agosto de 1998 Once votos. Ponente: Juan Diaz Romero. 

Secretanio Armando Cortés Galvan 

Amparo en reusién 2716/97 Lagg’s Tetley. SA de CV. 31 de 

agosto de 1998 Once votos. Ponente Guillermo I Ortiz 

Mayagoine Secretario Lourdes Margarita Garcia Gahew. °° 

‘RENTA. LA TASA FIJA DEL 35% QUE ESTABLECE EL 

ARTICULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 

NO ES  VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA La fraccién IV del 

articulo 31 constitucional mpone la obhigacion de contribuir al 

  

® somanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo VIII, Noviembre de 

1998, Tesis P./d. 67/98, pag. 8.



sostentmento de los gastos publicos de la manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes, pero sea cual fuere el 
criterio mterpretativo que se adopte, en la expresién "de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 

tiene perfecta cabida no sélo la tasa progresiva, sino también 

la proporcional, ya que el precepto constitucional en cita no 
prohibe 1a instauracidn de las tasas proporcionales, y menos 
aun consigna que sdlo mediante el establecimiento de tasas 
progresivas se satisfagan los principios tributarios contenidos 
en el mismo. Ello es asi, en razén de que el pago de tributos 
en proporcién a la riqueza gravada, se puede conseguir 
mediante la utilizacién de tasas progresivas, pero también con 
tasas proporcionales, como sucede en el caso del impuesto 
sobre la renta a cargo de las soctedades mercantiles, pues en la 
composicién legal de la base gravable se tiene en cuenta, como 

ocurre en el impuesto de que se trata, la distinta aptitud 
contributva de la riqueza delimitada por medio de los 
componentes que determinan el contenido econdmico del hecho 
imponible. En tales condiciones, en el impuesto sobre la renta 

de las saciedades, el respeto a la garantia de proporcionalidad 
exigida por el articulo 31, fraceion IV, constitucional, se 

consigue en una primera fase, con lq determinacién de la base 
gravable del impuesto, a lo cual no conciernen los gastos 

matspensables de la negociacién; y después, con la aplicacién 
de la cuota del 35% sobre esa base gravable que, 

independientemente de su monto, tendrd siempre la 
caractertstica de ser producto del capntal y no del trabajo 

Amparo en revision 1573/94 Maria Guadalupe Olea Sanchez 
9 de enero de 1997. Mayorta de ocho votos. Disidentes Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano, Juan Diaz Romero y José de Jesits 
Gudifio Pelayo. Ponente. Juan Diaz Romero. Secretario: 

Jacinto Figueroa Salmoran. 

Amparo en revisién 529/92. Distribuidora Dina de Morelos, 

S.A. de C.¥. 11 de febrero de 1997. Mayoria de ocho votes. 
Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Diaz 
Romero y José de .Jestis Gudifio Pelayo. Ponente: Mariano 
Azuela Guitrén. Secretaria. Francisco J. Sandoval Lopez 

Amparo en revision 794/92. Tauro Consultora de Derecho 

Fiscal, S.A. de C.V. 1] de febrero de 1997, Mayoria de ocho 
votes. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan 
Diaz Romero y José de Jestis Gudifio Pelayo. Ponente: Juan 
Diaz Romero Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martinez. 

Amparo en revisién 964/89. Grupo Lepa Marmau, S.A. de CV. 
11 de febrero de 1997. Mayoria de ocho votos. Disidentes: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Diaz Romero y José 

de Jests Gudifio Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 

Anguiano. Secretaria’ Adriana Escorza Carranza. 
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Amparo en revisién 1516/94. Porcelanite, S.A. de CV. 4 de 

marzo de 1997. Mayoria de ocho votes. Disidentes: Sergio 

Salvador Agurre Anguiano, Juan Diaz Romero y José de Jesus 
Gudifio Pelayo Ponente Juan Diaz Romero. Secretaria: 
Adriana Campuzano de Ortiz 

Por otra parte, cabe sefialar que la proporcionalidad wibutaria debe 

analizarse en funcidén del tipo de impuesto de que se trate, esto es, si se esta en 

presencia de un impuesto que grava al ingreso, el gasto, el consumo, o el 

patrimonio. 

En el caso del impuesto al valor agregado, como mas adelante lo 

analizaremos, es un impuesto indirecto que grava al consumo, pues grava el 

valor agregado que se va generando en ciertos actos o actividades relacionados 

con el consumo de bienes o servicios, de tal forma que incide tmicamente 

respecto de aquel sujeto que tenga el caracter de consumidor final de los actos o 

actrvidades por los cuales se cause el impuesto. 

En este sentido, el impuesto al valor agregado como impuesto 

indirecto, a diferencia del impuesto sobre la renta, no es un tributo que grave 

directamente al patrimonio de los sujetos, sino que grava a éstos a través del 

valor agregado que se genera por la realizacion de actos y actividades que se 

encuentran relacionados con el consumo de bienes o servicios gravados por la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

En efecto, el impuesto al valor agregado grava el valor agregado 

que sé genera con motivo de la realizacién de determinados actos o actividades 

Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, 

Tesis P./J. 31/97, pag. 59.
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relacionados con el consumo de bienes o servicios, lo cual se desprende del 

articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme al cual el tributo 

se genera cuando se enajenan bienes, se prestan servicios independientes, se 

otorga el uso o goce temporal de bienes o se importan bienes 0 servicios, 

En el caso de los impuestos indirectos, como lo es el impuesto al 

valor agregado, el cumplimiento al principio de proporcionalidad no se mide en 

funcién al ingreso de la persona, como sucede en el caso del impuesto sobre la 

renta, sino dependiendo de si la ley reconoce los efectos que el propio tributo 

genera. 

De acuerdo con lo anterior, en principio, el impuesto al valor 

agregado respeta la garantia de proporcionalidad tributaria, pues quien mas actos 

© actividades gravadas realiza, pagara m4s impuesto que aquél que se abstiene 

de realizar los actos gravados o los realiza en menor medida. 

Lo anterior, ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion, tal y como se desprende de las tesis que a continuaciOn se transcriben: 

“VALOR AGREGADO. EL ARTICULO I° DE LA LEY 
RELATIVA AL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, QUE 
ESTABLECE PARA SU CALCULO LA APLICACION DE 
UNA TASA DEL QUINCE POR CIENTO, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACION VIGENTE A PARTIR DEL I° DE ABRIL DE 
1995). De conformidad con lo previsto en la fraccién IV del 
articulo 31 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 
Mexcanos las contribuciones deben ser proporcionales, 
gravando mas a los que fhenen mayor capacidad contributiva. 

Ahora bien, al establecerse en el articulo 1° de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado una tasa del quince por ciento. 
aplicable al precio de los bienes o serncios que se‘adqueren por 
los gobernados, no se viola el precepto conshfuctonal referido. 

dado que conforme al sistema que rige al impuesto al valor
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agregado, al que doctrinalmente se le puede calificar como 
indirecto, el monto del precio de los bienes o servicios 
adquiridos es lo que determina indirectamente a capacidad 
contributiva del gobernado, pues el que tiene ésta en mayor 
grado adquiere bienes o servicios de un precio mds elevado y por 

tanto, paga un tributo mayor que resulta de aplicar el porcentaje 

del quince por ciento del bien o servicio adquirido. Asi, la tasa 
fila del quince por ciento no viola el principio de 

proporcionalidad tnbutaria, ya que impacta en mayor mechda a 

gimen mas gasia, lo que resulta un reflejo inequivoco de la 

capacidad contnbutva. 

Amparo en revisién 1989.96, Maamino Rubén Cerén Lopez. 3 de 
yilio de 1997. Unanmidad de diez votos. Ausentes’ José de Jesis 
Guiiito Pelayo Ponente Mariano Azuela Guitron. Secretario 

Anel Alberto Rojas Caballero “*? 

“VALOR AGREGADO, IMPUESTO AL. LAS HIPOTESIS 
DE SU TRASLACION REFLEJAN EXACTAMENTE LA 
MISMA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACION 
ECONOMICA DE LOS CONSUMIDORES FINALES Las 
Inpotesis del impuesto al valor agregado, como son el adquirir 
determmado bien, usar o gozar temporalmente de algin bien o 
recibir un servicio, reflejan la misma capacidad contributiva de 

los consumidores finales que deben pagar dicho tributo, 
independientemente de su situacién econdémica, pues ésta es 
ajena al elemento considerado por el legislador para establecer 
el traslado del gravamen; y, como los citados consumidores 
deben pagar una cantidad emavalente al monto del citado iributo, 
se respeta el prmcipio de proporcionalidad tnbutana consignado 

en la fraccién IV del articulo 3] consntucional. 

Amparo en revision 363/96 Daniel Cervantes Flores 2] de 

noviembre de 1995 Unantmidad de nueve votos. Ausentes: 

Genaro David Géngora Pimentel y Humberto Romdn Palacios. 
Ponente: Mariano Azucla Guitron. Secretana Ma Estela Ferrer 

Mac Gregor Poot "” 

Como se desprende de las iesis antes transcritas, la 

proporcionalidad tributaria con respecto al impuesto al valor agregado como 

  

= semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 

1997, Tesis >. CKXXXIX/97, 3. 207. 

3 semanarlo Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1597, 

Tesis P.XI/$7, p. 191.
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impuesto indirecto, no se mide en funcidn de los ingresos o el patrimonio como 

sucede en el caso del impuesto sobre la renta, sino que dicha proporcionalidad se 

determina con base en la mayor o menor realizacién de actos o actividades 

gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y el precio que representen 

dichas actos 0 actividades, de tal forma que pagar4é mas impuesto aqueila 

persona que Ileve a cabo més actos 0 actividades gravadas. 

Aunado a lo anterior, debe sefialarse que la proporcionalidad en el 

caso del impuesto al valor agregado como impuesto indirecto, se mide de igual 

forma a partir de que se grave efectivamente el objeto del impuesto, esto es, el 

valor que haya sido agregado a los actos o actividades relacionados con el 

consumo de bienes o servicios gravados por la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, de tal forma que se grave exclusivamente a la persona que tenga el 

caracter de consumidor final de dichos bienes 0 servicios. 

Esto es, la proporcionalidad en el caso del impuesto al valor 

agregado, se encuentra intimamente vinculada con el objeto del impuesto, es 

decir, con el valor que es agregado a los actos o actividades relacionados con el 

consumo final de bienes o servicios gravados por la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Lo anterior, en virtud de que el objeto del impuesto al valor 

agregado, como su nombre lo indica, es precisamente gravar el valor que se 

agrega a ciertos actos o actividades relacionados con el consumo de bienes o 

servicios gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de 

que sea al consumidor final de dichos bienes o servicios, a quien finalmente se 

grave con el impuesto que nos ocupa,



En este sentido, en la medida en que se grave efectivamente el 

objeto del impuesto al valor agregado, la garantia de proporcionalidad tributaria 

ser respetada, pues de esta manera se gravara de manera exclusiva a aquel 

contribuyente que tenga el caracter de consumidor final de dichos actos o 

actividades. 

La forma a través de la cual se grava efectivamente al objeto del 

impuesto al valor agregado y, por ende, al consumidor final de los actos o 

actividades relacionados con el consumo final de bienes o servicios gravados por 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es permitiende a cada contribuyente que 

forma parte de la cadena productiva de dichos bienes 0 servicios, el 

acreditamiento del impuesto pagado con motivo del consumo de bienes o 

servicios necesarios para la realizacion de sus actividades gravadas, en contra 

del impuesto a su cargo. 

Lo anterior, en virtud de que mediante el acreditamiento del 

impuesto, que posteriormente analizaremos mas a detalle, se grava 

efectivamente el objeto del impuesto que nos ocupa, lo que permite que los 

sujetos que forman parte de la cadena productiva de los actos o actividades 

gravadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, paguen tmicamente el 

impuesto que Jes corresponda cuando tenga el caracter de consumidor final y no 

de intermediario. 

En efecto, en virtud del procedimiento de acreditamiento previsto 

por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el contribuyente, al recibir el pago 

del impuesto que traslada recupera el que a él Je bubieran repercutido con
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motivo de la realizacion de actos o actividades relacionados con el consumo de 

bienes 0 servicios gravados por dicha Ley, por lo que entera nicamente una 

diferencia por concepto de impuesto a su cargo, lo que permite que se grave 

efectivamente el objeto del impuesto que nos ocupa y, por ende, al contribuyente 

cuando tmicamente tenga el caracter de consumidor final de dichos bienes o 

servicios, pues al pagar dicha diferencia seré quien exclusivamente pague un 

gravamen sobre el valor que haya sido agregado a los bienes 0 servicios durante 

el proceso de produccién de los mismos, hasta antes de que Jos consuma. 

En otras palabras, mediante el procedimiento de acreditamiento 

previsto por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se cumple con el objeto del 

impuesto que nos ocupa, que es gravar el valor que es agregado a determinados 

actos o actividades relacionadas con el consumo final de bienes o servicios, con 

lo que se grava al contribuyente cuando exclusivamente tiene el caracter de 

consumidor final de dichos bienes o servicios, pues al pemitir a los 

contribuyentes acreditar e] impuesto que les haya sido trasladado, contra el 

impuesto que se genere como consecuencia de los actos o actividades gravadas 

para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, éstos tendran la 

posibilidad de ir recuperando en cada etapa de Ja cadena productiva de los 

bienes y servicios gravados, el impuesto que les sea trasladado, de tal forma que 

quedaran obligados a pagar el impuesto inicamente por la parte que corresponda 

al valor que sea agregado a los bienes 0 servicios que consuman en su caracter 

de consumidores finales. 

De no permitirse el acreditamiento del impuesto que nos ocupa, se 

originaria que en cada etapa de Ja cadena productiva de los bienes o servicios 

gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se fuera generando un
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impuesto que tendria que ser absorbido por el contribuyente no obstante no 

imviera el caracter de consumidor final de dichos bienes o servicios, lo que 

ocasionaria que dicho impuesto fuera acumulativo, generando asi el efecto 

econémico conocido como en cascada que se analizara en el capitulo posterior. 

De hecho, cabe sefialar que todo lo antes expuesto encuentra 

sustento en la Exposicién de Motivos de la Iniciativa de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en la que se sefialé en su parte conducente textualmente lo 

siguiente: 

“La principal deficiencia que hoy muestra el impuesto federal 

sobre ingresos mercantiles deriva de que se causa en “cascada”, 

es decir, que debe pagarse en cada una de Jas etapas de 

produccién y comercializacin y que, en todas ellas, aumenta los 

costos y los precios, produciendo efectos acumulativos muy 

desiguales que, en defimtrva, afectan a los consumidores, finales 

El impuesto al valor agregado que se propone en esta Iniciativa, 

se debe pagar también en cada una de las etapas entre la 

produccién y el consumo; pero el impuesto deja de ser en 

cascada, ya que cada industrial o comerciante al recibir el pago 

del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a élle 

hubieran repercutido sus proveedores y entrega al Estado sélo la 

diferencia: En esta forma, el sistema no permite que el impuesto 

pagado en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios 

y al llegar éstos al consurmdor final no Hevan disimulada u oculta 

en el precio, carga fiscal alguna ’** 

Asi pues, en la medida en que no se permita el acreditamiento del 

impuesto al valor agregado, o bien, se limite éste, no se respetara el principio de 

proporcionalidad tributaria que nos ocupa, pues el sujeto pasivo tendria que 

pagar un impuesto mayor al que realmente le corresponderia si se le permitiera ir 

recuperando parte del impuesto al que no se encuentra obligado por no tener el 

  

4 Exposicién de Motivos de la Iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 1980.



59 

carécter de consurmidor final de bienes o servicios gravados por la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

En resumen de lo antes expuesto, podemos sefialar que el impuesto 

al valor agregado resulta proporcional en la medida en que: 

a) Pague mds impuesto quien realiza mayor nimero de operaciones 

gravadas. 

b) Permita el acreditamiento, esto es, la facultad del contribuyente a 

reducir del impuesto a su cargo, el impuesto que a su vez otros contribuyentes le 

trasladaron, con la finalidad de que pague tinicamente aquel que le corresponda 

como consumidor final. 

2.5. Garantia de equidad tributaria 

De acuerdo con su origen etimoldgico, la palabra equidad viene del 

latin eaquitas, atias, de aequss, igual, significando igualdad de animo, bondadosa 

templanza habitual: propensién a dejarse guiar, o fallar, por el sentimiento del 

deber o de la conciencia, m4s bien que por las prescripciones rigurosas de la 

justicia 0 por texto terminante de la ley.* 

La doctrina, la legislacién y la jurisprudencia son acordes en 

sefialar que la equidad tributaria se traduce en la igualdad de trato de la ley a los 

sujetos pasivos que se encuentren en las mismas circunstancias. 

35 Diccionario Enciclopédico Espasa, op. cit., Tomo X, p. 629.
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“Bl elemento equidad mira fundamentalmente a la generalidad de la 

obligacién. En estos términos, cuando la ley no es general, ya sdlo por ello es 

inequitativa". Asi lo sostuvo el entonces Ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, José Rivera Pérez Campos. 

Asi pues, una ley es general y equitativa cuando se aplica, sin 

excepcion, a todas las personas que se coloquen en las diversas hipotesis 

normativas que la misma establece. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha emitido 

las siguientes jurisprudencias y tesis: 

“IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS. De 

acuerdo con el articulo 31, fraccion IV, de la Carta Magna, 

para la validez constitucional de un impuesto se requere la 

satisfaccrén de tres requisitos fundamentales; primero, que sea 

establecido por ley; segundo, que sea proporcional y 

equitativo, y tercero, que se destine al pago de los gastos 

pkblicos. Si falta alguno de estos tres requisitos, 

necesariamente el impuesto seré contrario a lo estatuido por la 

Constitucion General. Ahora bien, aun cuando respecto de los 

requisitos de proporcionalidad y equidad, este Tribunal Pleno 

no ha precisado una formula general para determinar cuando 

un impuesto cumple dichos requisites, que traducidos de 

manera breve quieren decir de yusneia tributaria, en cambio, de 

algunas de las tesis que ha sustentado, pueden desprenderse 

ciertos criterios. Asi se ha sostenido, que, si bien el articulo 3] 

de la Conshtucién, que establece los requisitos de 

proporcionalidad y equidad como derecho de todo 

coniribuyente, no esta en el capitulo relatvo a las garantias 

individuales, la lesién de este derecho s; es una violacion de 

garantias cuando los tribuios que decreta el Poder Legrsiativo 

son notoniamente exorbitantes y ruinosos También este 

Tribunal Pleno ha considerado que la equidad exige que se 

  

36 JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS, Revista de Investagacién Fiscal publicada por 

la Secreteria de Hacienda Crédito Publico, correspondiente al mes de 

merzo de 1970, p. 78.
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respete el principio de igualdad, determinando que es norma 

de equidad la de que se encuentren obligados a determinada 
situacién los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y 
que no Se encuentren en esa misma obligacidn los que estén 

en situacién juridica diferente o sea, tratar a los iguales de 

manera igual. Es decir, este Tribunal Pleno ha estimado gue 

se vulnera el derecho del contribuyente a que los tributos sean 
Proporcionales y equitativos, cuando el gravamen es 
exorbitante y ruinoso y que la equidad exige que se respete el 
principio de igualdad. 

Séptima Epoca: 

Amparo en revisién 6168/63 Alfonse Cérdoba y coags. 12 de 
Jebrero de 1974. Mayoria de diecrocho votos. 

Amparo en revision 1597/65. Pablo Legorreta Chauvet y coags. 
12 de abril de 1977. Unanimidad de dieciocho votos. 

Amparo en revision 3658/80. Octavio Barocio. 20 de enero de 

1981. Unanirmdad de dieciséis votos 

Amparo en revision 5554/83. Compania Cerillera "La Central”, 

S. A. 12 de jumo de 1984. Mayoria de catorce votos. 

Amparo en revisién 2502/83. Servicios Profesionales Tolteca, 

S. C. 25 de septiembre de 1984. Mayoria de dieciséis votos.””” 

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS 
ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, 
CONSTITUCIONAL.- El articulo 31, fracaén IV, de la 

Constitucién establece los principios de proporcionalidad y 
equidad en los tributos. La _ proporcionalidad radica, 
medularmente, en que los styetos pasivos deben contribuir a los 
gastos piblicos en funcion a su respectiva capacidad econdmica, 

debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, 
uttlidades o rendimientos. Conforme a este princypo, los 
gravimenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad 

econdmica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas 
que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualtativa 

supenor a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento 

de este principio se realiza a través de tanfas progresivas, pues 
mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto 

supenor los contribuyentes de mas elevados recursos. Expresado 
en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada 
con la capacidad econémca de los contribuyentes que debe ser 

gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para 

7 apéndice al Semanario Judicial de la Federacién de 1995, Tomo I, Parte 
SCJN, Pleno, Tesis: 173, pag. 173.



gue en cada caso el impacto sea disnnto, no sélo en canhdad. 

sino en Io tocante al mayor o menor sacrificio reflejado y que 

debe encontrarse en proporcién a los ingresos obtenidos. El 

principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante 

la misma ley tributaria de todos los sujetos pasives de un mismo 

tributo, los que en tales condiciones deben recibir un 

tratamiento idéntico en lo concerniente a hipétesis de causacion, 

acumulacién de ingresos gravables, deducciones permitidas, 

plazos de pago, etc, debiendo sinicamente variar las tarifas 

tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad econdmica 

de cada contribuyente, para respetar el principio de 

proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria 

significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una situacion de igualdad frente a la 

norma juridica que lo establece y regula. 

Séptima Epoca: 

Amparo en revision 5554/83. Compania Cerillera "La Central”. 

S A. 12 de junio de 1984. Mayoria de catorce votos. 

Amparo en revistén 2502/83 Servicios Profesionales Tolteca, 

S.C 25 de sepnembre de 1984. Mayoria de checiséis votos 

Amparo en revision 3449/83. Fundidora de Aceros Tepeyac, Ss. 

A 10 de octubre de 1984. Mayoria de catorce votos. 

Amparo en revision 3413/83 Fabrica de Loza "El Anfora”, S 

A 10 de octubre de 1984. Mayoria de quince votos. 

Amparo en revision 441/83 Cerillos y Fésforos "La Imperial”. 

S.A. 6 de noviembre de 1984. Mayoria de catorce votos. 58 

“IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA 

PREVISTO POR EL ARTICULO 31, FRACCION Iv, 

CONSTITUCIONAL- De una revisiin a las diversas tesis 

sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en 

torno al principio de equidad tnbutaria previsto por el articulo 

3) fracerén IV, de la Consntucién Federal, necesariamente se 

Hlega a la conclusion de que, en esencia, este principio exige que 

los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una 

misma hipdtesis de causacién, deben guardar una idéntica 

situacion frente a la norma juridica que lo establece y regula, lo 

que a la vez implica que las disposiciones wributarias deben 

tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma 

situacion y de manera desigual a los sujetos del gravamen que 

se ubiquen en una situacién diversa; implicando ademds, que se 

  

8 Apéndice al Semanario Judicial de 

SCIN, Pleno, Tesis 275, pag. 275 y Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federacién, No. 44. 

Federacién ce 1995, 

  

Tomo Parte
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establezca que para poder cumplir con este principio el 
legislador no sélo esta facultado, sino que tiene obligacién de 
crear categortas o clasificaciones de contribuyentes, a condicion 
de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para 
hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, 

sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente 
justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoria, y 
que pueden responder a finalidades econdmicas o sociales, 
razones de politica fiscal o incluso extrafiscales. 

Novena Epoca 

Amparo directo en revisién 682/9]. Matsushita Industrial de 

Baya Califorma, S.A. de C V. 14 de agosto de 1995. Mayoria de 
nueve votos. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: Jacinto 

Figueroa Salmorén.”? 

Asi pues, es claro que la garantia de equidad tributaria implica dar 

un trato igual a aquellos contribuyentes que se encuentran en igualdad de 

circunstancias frente a una misma hipdtesis de causacién establecida en ley y 

desigual a quienes guardan una situacién de desigualdad en dichos términos. 

Por tanto, para que una disposicion tributaria respete la garantia de 

equidad tributaria, es imprescindible que otorgue un trato igual a aquellos 

contribuyentes que se encuentren en igualdad de circunstancias frente a la ley. 

Asimismo, de lo antes analizado, es claro que también las 

disposiciones que dan un trato igual a contribuyenfes que se encuentran en 

situaciones distintas, entrafian una contravencién al principio de equidad 

tributaria. 

® semanario Judicial de la Federacién, IX Epoca, Tomo II, Pleno, Tesis 

P.CXII/95, diciembre 1995, pag. 208.
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Cabe sefialar que a partir del afio de 1995, con motivo de la nueva 

integracién del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, se 

expidieron nuevos criterios respecto a la garantia de equidad tnbutaria. 

Un primer criterio que vino a delimitar la garantia de equidad 

tributaria por la nueva integracién del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nacion, fue la distincién realizada entre el principio de igualdad establecido 

en el articulo 1° constitucional y ef principio de equidad tributaria que consagra 

el articulo 31, fraccién IV en comento. 

Tal distincién se basa en la idea de que el principio de igualdad se 

aplica a sujetos que se encuentran en las mismas circunstancias de derecho y 

que, por lo tanto, tienen las mismas prerrogativas y obligaciones; no ocurre lo 

mismo con la equidad tributaria, ya que de este principio se desprende que no es 

necesario que los sujetos se encuentren en todo momento y ante cualquier 

circunstancia en condiciones de absoluta igualdad. Lo anterior se analiza de la 

siguiente forma. 

a) No toda desigualdad de trato por la ley supone una violacién al 

articulo 31, fraccién IV constitucional, sino que dicha violacién se configura 

wmicamente si aquella desigualdad produce distmcién entre  situactones 

tmbutarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una 

Justificacion objetiva y razonable. 

b) A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas 

consecuencias juridicas.
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c) No se prohibe al legislador contemplar Ja desigualdad de trato, 

pero la misma sélo es permitida en casos que resulta justificada su distincién 

(fines extra fiscales). 

d) Para que la diferenciacién tributaria resulte acorde con las 

garantias de igualdad, las consecuencias juridicas que resulten de Ja ley deben 

ser proporcionadas y adecuadas, para conseguir el trato equitativo, de manera 

que la relacién entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin 

pretendido por el legislador, supere el juicio de equilibrio en sede constitucional. 

El anterior criterio fue sustentado en la siguiente jurisprudencia: 

“EQUIDAD TRIBUTARIA, SUS ELEMENTOS. El principio 
de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se 
encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, 

en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio 
del deber de los Poderes ptiblicos de procurar la igualdad real, 
dicho principio se refiere a la igualdad juridica, es decir, al 

derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trate que 
quienes se ubican en similar situacién de hecho porque la 

igualdad a que se refiere el articulo 31, fraceién IV, 
constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicacion de Ia ley. 
De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que 
permiten delinmtar al principio de equidad tributaria. a) no 
toda desigualdad de trato por la ley supone una violacion at 
articulo 31, fraccién IV, de la Constitucién Politica de los 
Estados Umdos Mexicanos, sino que dicha violacién se 
configura imcamente si aquella desigualdad produce 
distincion entre situaciones tributarias que pueden 
considerarse iguales sin que exista para ello una justificacién 

objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben 
corresponder idénticas consecuencias juridicas; ¢) no se 

prohibe al legislador contemplar la desiguaidad de trato, sino 

sélo en los casos en que resulta artificiosa o injusnficada la 
distincion; y ad) para que la diferenciacion tributaria resulte 
acorde con las garantias de igualdad, las consecuencias 
juridicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y 

proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera 

que la relacién entre la medida adoptada, el resultado que 
produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio 

de equilibrio en sede constitucional.
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Amparo en revisiOn 321/92. Pyosa, S A. de C. V. 4 de jumo de 

1996. Mayoria de ocho votos, unanimdad en relacién con el 

criteno contemdo en esta tesis. Ponente: Genaro David 

Gongora Pimentel Secretario Constancio Carrasco Daza. 

Amparo en revist6n 1243/93. Mulnbanco Comermex, S.A. 9 de 
enero de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Géngora 
Pimentel Secretoria. Rosalba Becerril Velazquez. 

Amparo en revision 1215/94. Sociedad de Autores de Obras 

Fotograficas. Sociedad de Autores de Interés Publico 8 de 

mayo de 1997. Unanmidad de diez votos. Ausente: Mariano 

Azuela Guitron. Ponente’ Humberto Roman Palacios 
Secretaria Manuel Rojas Fonseca. 

Amparo en revisién 1543/95. Enrique Serna Rodriguez. & de 

mayo de 1997. Unannmdad de diez votos. Ausente: Mariano 

Azuela Guitrén. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: José 
Manuel Arballo Flores 

Amparo en revision 1323/96. Jorge Cortés Gonzdlez 8 de mayo 

de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Guitron. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. 
Secretarto: Victor Francisco Mota Cienfuegos.’*° 

Uno de los elementos que mas han venido incidiendo sobre la idea 

de igualdad de trato ante circunstancias iguales (equidad) , ha sido la idea de que 

puede autorizarse un trato desigual para situaciones ignales o viceversa, en los 

casos que existan fines que asi lo justifiquen. Lo anterior ha sido reconocido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en la siguiente jurisprudencia: 

“EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS 
NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES 
ANALOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTAN 
EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional 
establece que todos los hombres son 1guales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminacién alguna por razin de 

nacimiento, raza, sexo, religién o cualquier otra condicién o 

circumstancia personal o social; en relacién con la matena 

iriburaria, consigna expresamente el principio de equidad para 

que con caracter general, los poderes pubheos tengan en 

Semanario Judicial de ia Federacién y su Gaceta, Tomo V, junio de 
1997, tesis 2./J. 41/87, pagina 43.    



cuenta que los particulares que se encuentren en la misma 
situacién deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. 

Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura 
como uno de los valores superiores del ordenamiento juridico, 

lo que significa que ha de servir de criterio bdsico de la 
produccién normativa y de su posterior interpretacién y 

aphcacién. La conservacién de este principio, sin embargo, no 
supone que todos los hombres sean iguales, con un 
patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos acepta 
y protege la propiedad privada, la libertad econdémica, el 
derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de 
donde se reconoce implicitamente la existencia de 

desigualdades materiales y econdmicas. El valor superior que 
persigue este principio consisie, entonces, en evitar que existan 

normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de 

igualdad de hecho, produzean como efecto de su aplicacion la 
ruptura de esa 1gualdad al generar un trato discriminatorio 

entre situaciones andlogas, o bien, propiciar efectos semejantes 

sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo 

que se traduce en desigualdad juridica. 

Amparo en revisién 321/92. Pyosa, S. A. de C V. 4 de yurno de 

1996. Mayoria de ocho votes; unanimdad en relacién con el 

eriterio contenido en esta tesis Ponente’ Genaro David 
Géngora Pimentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza. 

Amparo en revision 1243/93. Multibanco Comermex, S. A. 9 de 

enero de 1997. Once votos. Ponente: Genaro David Géngora 
Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velazquez. 

Amparo en revision 1215/94. Sociedad de Autores de Obras 

Fotogrdficas, Sociedad de Autores de Interés Publico. 8 de 
mayo de 1997. Unammidad de diez votos. Ausente: Mariano 

Azuela Guitron. Ponente: Humberto Roman Palacios. 

Secretarto: Manuel Rojas Fonseca. 

Amparo en revision 1543/95. Enrique Serna Rodriguez. 8 de 
mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano 
Azuela Guitrén. Ponente: Juan Diaz Romero. Secretario: José 
Manuel Arballo Flores. 

Amparo en revision 1525/96. Jorge Cortés Gonzdlez. 8 de mayo 
de 1997, Unanmidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela 
Guitrén. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. 
Seeretario: Victor Francisco Mota Cienfuegos ””" 

  

aL 
Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta, Tomo V, 

tesis P./J. 42/97, Pleno, pagina 36. 1997, 
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Cabe sefialar que la existencia de fines extrafiscales que puedan 

venir a justificar el establecimiento de situaciones de inequidad tnbutaria ha 

tenido como consecuencia que se genere una sensacidn de injusticia e 

inseguridad juridica, ante la posibilidad de que en cualquier momento se aduzca 

la existencia de fines extrafiscales que no tengan razén de ser o que, incluso, no 

sean acordes o coincidentes con la garantia en andlisis. 

Precisamente, para evitar la arbitrariedad que lo anterior puede 

generar, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha sefialado que si bien es 

cierto que los fines extrafiscales en ocasiones pueden traer como consecuencia la 

justificacion de dar un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en 

igualdad de circunstancias, es necesario que dichos fines no se aparten y se 

desprendan de la propia ley, exposicién de motivos o de alguna parte del 

proceso legislativo. 

Lo anterior ha sido reconocido por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacién, al resolver el amparo en revision 2458/96, promovido por 

Manuel Albarran Macouzet, en cuya sentencia, en la pagina 53, se sefiald 

textualmente lo siguiente: 

“Finalmente, es importante aclarar que el hecho de que los 

contnibuyentes se encuentren en la misma ipétesis de causacion, 

no impide que se lHeguen a establecer exenciones apoyadas en 
Jines extrafiscales, pero tales exenciones siempre deberdn estar 

justificadas ya sea en la propia ley, en su iniciativa, en la 
exposicién de motives o en cualquier periodo del proceso 

legislative, de tal modo que los particulares estén en aptitud de 

conocer su origen y causa y, en su caso, ofrecer las pruebas Wo 
alegatos con las que se puedan desestimar. 

Por ende, no es a esta Suprema Corte a la que corresponde 
justificar las exenciones, ya que ello, tamca y exclusrvamente es
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tarea, facultad y obligacién de los érganos encargados de 

creacion de leyes.” 

Para concluir, debemos sefialar que desde nuestro punto de vista, 

las garantias o principios constitucionales deben ser objeto de observancia en 

todo momento especialmente al momento de Jegislar en materia tributaria. 

Lo anterior, debido a que si bien los contribuyentes se encuentran 

obligados al pago de diversos tributos, también lo es que los legisladores se 

encuentran igualmente obligados de manera directa a cumplir con las garantias 

que fueron objeto de estudio en el presente capitulo. 

Lo que es mas, aun y cuando las diversas leyes fiscales pretenden 

cumplir con los principios constitucionales en materia fiscal, el equilibrio que se 

pretende guardar dentro de Ja relacion juridica-tributaria, puede verse afectado. 

Lo anterior es asi, por virtud de que si bien los principios se pueden 

contemplar claramente dentro de una ley, las autoridades pueden actuar 

arbitrariamente, violando la garantia de seguridad juridica actualizada al 

presentarse los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad. 

Lo que se pretende es que las garantias tributarias constitucionales 

no sdlo se encuentren previstas dentro de la ley, sino que de igual forma las 

autoridades, y en especial las fiscales, las respeten, a efecto de mantener una 

sana relacion tributaria.
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO COMO IMPUESTO INDIRECTO 

Dado que el presente trabajo tiene como objeto el andlisis de una 

disposicién de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, resulta importante 

analizar los aspectos fundamentales del impuesto que dicha ley regula, pues 

resulta trascendente entender sus caracteristicas mas esenciales para 

comprender con toda certeza el estudio constitucional que mas adelante se 

realiza del arifculo 4 de dicho ordenamiento tributario. 

Es por ello, que en el presente capitulo se hara una exposicion, si 

bien breve, de las caracteristicas del impuesto al valor agregado como 

impuesto indirecto, sus antecedentes, la estructura de la ley vigente que lo 

contiene y regula, asi como su aplicacion practica de conformidad con lo 

previsto por dicha ley. 

3.1. Impuestos directos e impuestos indirectos 

Primeramente, resulta importante sefialar que la clasificacién de 

los tributos no tiene consagracién alguna en nuestro derecho, esto es, en 

nuestros ordenamientos juridicos, por lo que hay que atender a lo que se ha 

sefialado al respecto en la doctrina tributaria. 

Doctrinalmente han sido multiples y variadas Jas clasificaciones 

que de los tributos, como el impuesto al valor agregado, se han llevado a cabo.
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En efecto, a través de la doctrina tributaria se han llevado a cabo 

diversas clasificaciones de los tributos, ello con base en sus caracteristicas 

patticulares. 

Asi por ejemplo, los autores que apoyan una tendencia tradicional 

han clasificado a los tributos en: 

e Directos e indirectos 

e Reales y personales 

* Generales y Especiales 

° Especificos y Ad-valorem 

Por su parte, otro tipo de autores; los que apoyan una 

clastficacién moderna, han sefialado que los tributos se clasifican en: 

« Sobre bienes y servicios 

¢ Sobre ingresos y la riqueza 

Como puede observarse, son variadas las clasificaciones que a 

través de la doctrina se han realizado de los tributos, pues es claro que si bien 

se establecen con el mismo propdsito, esto es, para recaudar los recursos 

necesarios para el sostenimiento del gasto publico, también lo es que gozan de 

caracteristicas muy especiales que los distinguen unos de otros 

Ahora bien, en virtud del tipo de impuesto que nos ocupa en el 

presente trabajo, nos abocaremos al analisis de las que se consideran las dos 

principales categorias o clasificactones de los impuestos como tributos, 2 

saber, los impuestos directos y los impuestos indirectos, ello con Ia finalidad
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de proporcionar los elementos que evan a determinar la naturaleza juridica 

tributaria del impuesto al valor agregado como impuesto indirecto. 

Con respecto a la clasificacion que nos ocupa, el maestro Sergio 

Francisco de la Garza en su obra “Derecho Financiero Mexicano”, sefiala lo 

siguiente: 

“Esa clasificacién tiene poco de juridico y en México es 

ademas trrelevante. Por ser muy imprecisa se presta a 

imnumerables confusiones Sin embargo, aparece como 

referencia en la mayor parte de los tratados de Derecho 

Financiero y de Ciencia de las Finanzas Publicas. 

Respecto a la clasificacién de los impuestos en directos e 

indirectos, existen varios criterios, que vamos a examinar. 

- Clasificacién basada en la incidencia del impuesto 

Segiin un eriterio, son impuestos directos aquéllos que el sujeto 

pastvo no puede trasladar a otras personas, sino que inciden 

finalmente en su propio patrimomo: de acuerdo a este criterio 

seria impuesto directo el impuesto sobre la renta a los 

productos del trabajo, porque el trabajador a quien se le 

retiene el impuesto no puede trasladarlo a ninguna otra 

persona, recuperdndolo en ese forma, sino que gravita 

directamente sobre su patrimomo. En cambio, son impuestos 

indirectos aquéllos que, por el contrario, el sujeto pasive 

puede trasladar a otras personas, de manera tal que no sufre 

el impacto econémico del impuesto en forma definitiva; 

ejemplo serta, en nuestro sistema fiscal, el impuesto al yalor 

agregado, pues el comerciante expresamente traslada al 

consumidor y recupera el dinero que tuvo que pagar al Fisco 

Federal. 

Este criterio, aunque es muy sugestivo, ha sido criticado por 

muchos cultivadores de la ciencia y del derecho financiero. 

Veamos, por eemplo, la critica de Jarach: 

  

- Criterio administrativo, o del padrén 

Otro criterio, mds aceptado por la generahdad de los 

tratadistas, es el que considera como 1mpuestos directos a los 

que gravan periédicamente -mensual, anualmente, etc.-, 

situaciones que presentan una cierta permanencia y
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estabilidad, de tal manera que para ello pueden hacerse listas 

de contribuyentes o padrones fiscales; tales situaciones pueden 

ser la posesi6n de ciertos bienes creadores de renta estimados 

como signos de la misma, tales como el impuesto predial, el 

impuesto por el uso o tenencia de automdviles, o bien el 

gjercicio de una actividad lucrativa, como el impuesto sobre la 

renta o el impuesto al valor agregado. 

En cambio, de acuerdo con este eriterio, son impuestos 

indirectos aquéllos que tenen como hecho generador hechos 
auslados, accidentales, que se refieren a situaciones transitonas 

o instantdneas, de tal manera que no resulta posible hacer y 
mantener un padron de contribuyentes. Tales son los casos del 
rmpuesto sobre adquisicién de immuebles o el impuesto 
sucesorio 

Sin embargo, este eriteno ha recibido crincas. Por ejemplo: 
muchos se rehusan a aceptar que un impuesio como el 
sucesorio, de tasa progresiva y altamente personahzado sea 
considerado como un impuesto indirecto y otros sefialan que en 
una pequea variacién de la técnica de un impuesto, por 
ejemplo, el sistema de recaudacién del impuesto sobre la renta 
de lo productos del trabajo (salarios), puede hacer cambiar el 
mismo unpuesto de una a otra clasificacion. 

= Criterio basado en la forma de manifestrase la capacidad 

contributiva 

Este criterio, expuesto por Jarach, es explicado de la manera 
siguiente: 

“La teoria que prevalece hoy es que son impuestos directos los 
que recen sobre mamfestaciones llamadas directas de la 
capacidad contribunva, y ésta no es una mera tautologia, smo 
que entiende por manifestaciones dtrectas aquellas donde la 
riqueza se evidencia por sus elementos ciertos, que son la renta 

o el patrimomo, que son la riqueza respectvamente en su 
aspecto dindmico y estatico. 

En cambio, son manifestaciones indirectas, todas aquéllas en 
que no se toma como base de la imposicién de Ia riqueza en si, 
ya sea en el aspecto estitico o dindmico, sino otras 
manifestaciones como los consumos, las transferencias que 
hacen presumir la existencia de una riqueza, pero no se toma 
como base de la riqueza misma.” 

~ Conclusion 
  

Todas las anteriores teortas tenen objeciones, porque en 
determinadas casos se encuentran diferencias en su aplicacion, 
lo que es natural. por tratarse la ciencia financiera de una
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ciencia social, y por tanto, no exacta. Por otra parte, un mismo 
impuesto puede quedar clasificado de idéntica manera no 
obstante la diversidad de los eritennos identificadores. 

Por tanto, recomendamos que cuando se lean a los tratadistas o 

las tesis jurisprudenciales, se procure averiguar cual de todos 
Jos eriterios es el utilizado por cada autor, para poder entender 
debidamente la exposicién. Por otra parte, esta clasificactén no 
tiene consagracién legal en nuestro Derecho, ni ain por via 
simple de referencia, pues cuando se pretendid introducir, al 
proyectarse la Constitucién Federal de 1857 el precepto 
relativo se elimind. En otros paises como Argentina, en que la 
Constitucién ha utilizado esta clasificacién para hacer una 
divisién de poderes fiscales entre la Federacidn y los Estados 

ha producido muchos dolores de cabeza en su aplicacién, 
precisamente por su imprecision “a 

Como podra advertirse de la transcripcién antes efectuada, el 

maestro De la Garza sefiala que la clasificacién de Jos impuestos que nos 

ocupa es demasiado imprecisa, pues las corrientes que han pretendido 

definirla han sido severamente criticadas. 

No obstante lo anterior, consideramos que resumiendo las 

corrientes en que se apoya el maestro De la Garza para establecer la 

clasificacion de los impuestos que nos atafien, son impuestos directos aquellos 

que no pueden trasladarse por el sujeto pasivo, pues finalmente inciden 

directamente sobre su patrimonio y su capacidad contributiva, tienden a ser 

permanentes, es decir, gravan situaciones constantes, ademés de que recaen 

sobre manifestaciones directas de la capacidad contributiva, como lo son el 

patrimonio o la riqueza; mientras que los impuestos indirectos son aquéllos 

que pueden trasladarse por el sujeto pasivo al no recaer directamente sobre su 

patrimonio sino en el de Ja persona a quien se le traslada el impuesto de que 

se trate, como lo es el caso del impuesto al valor agregado, no tienden a ser 

#2 §. DE LA GARZA, op. cit., p. 377, 378 y 379.
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tan permanentes como ios directos, esto es, se causan por situaciones 

ocasionales, ademas de que no recaen sobre manifestaciones directas de la 

riqueza, sino sobre manifestaciones tales como el consumo, en las que no se 

toma de manera directa la riqueza como objeto susceptible de ser gravado. 

A fin de entender con toda precisién a que se refiere el maestro 

De la Garza cuando habla de que un impuesto indirecto es aquél que a 

diferencia del directo se traslada, debe sefialarse lo que debe entenderse por la 

traslacién de un impuesto. 

Sefiala Lucien Mehl citando a Tissier que: “ciertos impuestos son 

soportados definitivamente por quienes efectian su pago y, por ende, recaen 

directamente sobre los deudores, en tanto que otros impuestos no permanecen a 

cargo de quienes han sido gravados, sino que se _repercuten por parte de los que 

los han satisfecho a unos terceros, verdaderos deudores fiscales que de esta 

manera no son gravados mas que indirectamente.”** 

En relacién con lo anterior, sefiala Emilio Margain Manautou en su 

obra “Introduccion al Estudio del Derecho Tributario Mexicano”, que la 

traslacion de un unpuesto se verifica en tres fases: 

a) Percusion 

b) Traslacién 

c) Incidencia 

“ LUCIEN MEHL, 
Barcelona 1% 

ementos de Ciencia Fiscal, Casa Editorial Bosh, 
p- 97. 
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“La percusién implica la caida del impuesto sobre el sujeto pasivo 

que realiza las hipétesis previstas por la ley fiscal generadora del crédito fiscal. 

La traslacién implica el traspaso de la carga a otra persona. 

La incidencia es la caida o impacto econdémico sobre la persona que 

proporcionaré al contribuyente el importe necesario para que éste cumpla con su 

obligacion de tributar. 

El monto equivalente al gravamen que se traslada a un tercero, no 

es para éste un impuesto, ‘sino una carga, pues el sujeto trasladado e incidido no 

es con relacién a la operacion, actividad o hecho de que se trate, sujeto pasivo, 

244 sino lo que la doctrina denomina sujeto econdmico. 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que la traslacién del 

impuesto implica que el mismo se pague con el patrimonio de un tercero, esto 

es, que la carga econémica del impuesto incida en una persona que no es el 

sujeto pasivo del mismo, por lo que finalmente ser pagado o cubierto con el 

patrimonio de una persona distinta al sujeto pasivo del impuesto. 

Ahora bien, continuando con la clasificacion de los impuestos 

directos e indirectos, el maestro Ernesto Flores Zavala en su obra “Elementos 

de Finanzas Publicas Mexicanas”, sefiala respecto de los mismos textualmente 

lo siguiente: 

  

44 PMILIO MARGAIN MANAUTOU, Introduccién al Estudio del Derecho Tributario 

Mexicano, Editorial Porrta, S.A. de C.V., México 1991, p. 103.
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“Los impuestos se han clastficado tradicionalmenie en dos 

grandes grupos: umpuestos directos e impuestos indirectos. 

Existen dos cniterios principales para distinguir un grupo de 

otro. Un criterio basado en la repercusién y un criterio que 

Hamaremos administratvo. 

De acuerdo con el primero, impuesto directo es aquel en el que 

el legislador se propone alcanzar inmediatamente. desde luego, 
el verdadero contr:buyente, suprime a todo intermediario entre 

el pagador y el fisco, de manera que las calidades de! sujeto 
pasivo y el pagador del impuesto se confinden. Por el impuesto 

indirecto el legislador no grava al verdadero contribuyente, 

sino que lo grava por repercusién. Las calidades de sujeto del 

impuesto y pagador son distintas. El legislador grava al sujeto 

@ sabiendas de que éste trasladaré el impuesto al pagador. 

De acuerdo con estas defimciones, se pueden clasificar entre 

los impuestos directos, el 1mpuesto sobre la renta, el impuesto 

sobre la propiedad raiz. cuando el propietario habita su casa, 

el impuesio sobre herencias y legados, y el impuesto sobre 

donaciones y. entre los mdirectos, los de importacién y 

exportacion, los que gravan la produccién de ciertos articulos, 

etc 

Desde el punto de vista administrativo, los impuestos directos 
son los que recaen sobre personas, la posesion, o el disfrute de 
la rigueza, gravan situaciones normales y permanentes, son 

mds o menos estables y pueden percibirse segtn listas 

nommativas de causantes. Los impuestos indtrectos, al 

contrano, son percibidos con ocasién de un hecho, de un acto, 

de un cambio aislado, accidental, no pueden formarse listas 

nominativas de contribuyentes 

De acuerdo con este criterio, son impuestos indirectos, por 

ejemplo, los que gravan las herencias y legados, la compra- 

venta, etcétera, y directo el de la renta 

La existencia de estos dos criterios y la natural dificultad de 

clasificar los impuestos en uno u otro grupo, dan lugar a 

confusiones y a que gravdmenes que ciertos paises o autores 
consideran directos, otros los clasifican como indirectos. Por 
gyemplo, el impuesto sobre herencias y legados, desde el primer 

punto de vista, es directo, y desde el admimstrativo, indirecto 

Sin embargo, en la mayor parte de los casas los impuestos son 
directos o indirectos de acuerdo con los dos criterios. "6 

  

le Finanzas Piblicas Mexicanas, 23° 

-, México 1981, p. 255. 

  

  

BRNESTO FLORES ZAVALA, Ziem 

ed., Editorial Porrua, S.A. de C. 
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Al igual que el maestro De la Garza, Emesto Flores Zavala 

advierte que la clasificacidén de los impuestos en directos e indirectos es 

incierta, pues de conformidad con los criterios que existen al respecto es dificil 

llegar a precisar con toda exactitud cuando se trata de un impuesto directo y 

cuando de uno indirecto. 

Sin embargo, se puede sefialar que el maestro Flores Zavala se 

inclina en el sentido de definir a los impuestos directos como aquéllos que no 

se pueden repercutir, esto es, que no se pueden trasladar, por lo que el sujeto 

obligado a ellos es el mismo que los paga, siendo que !os indirectos son los que 

se trasladan por lo que el sujeto pasivo de los mismos no es el obligado a 

pagarlos. 

Asimismo, y a partir de un criterio administrativo, distinto al de la 

repercusién antes precisado, se puede sefialar que tanto el maestro Flores 

Zavala como De la Garza, son concordantes en definir a los impuestos directos 

como aquellos que son permanentes y estables y a lo indirectos como 

ocasionales y accidentales. 

Finalmente, cabe sefialar que el maestro Adolfo Arrioja Vizcaino 

con respecto a los impuestos directos e indirectos apunta lo siguiente: 

“Hasta hace algunos afios se habia considerado que los 
tributos directos son aquellos que no son susceptibles de 
repercutirse o trasladarse a terceras personas; en tanto que los 

indirectos si poseen esa posibilidad traslativa, Sin embargo, 

como atinadamente sostiene el mismo Maragin Manautou: “En 

la actuahdad hay dos corrientes sobre lo que debe entenderse™ 
por un impuesio directo y un impuesto indirecto. La primera, 

que todavia predomina, sobre todo en la ensefianza, considera 
que el impuesto directo es aquél que no es repercutible y el 

a Tess NG GEE 
SH BE iA BIBLIOTECA
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indtrecto el que si lo es. La corriente moderna, que esta 

respaldada por tratadistas como Eimaudi, Sommers. Hugh 
Dalton, Giannim, etc. estima que es mexacto que haya 

mipuestos que no sean repercutible, pues todos los gravamenes 

pueden ser repercutidos por el contribuyente: que lo correcto 

es considerar como impuestos directos aquellos que gravan los 

rendimientos y como indirectos los que gravan los consumos...” 

En tales condiciones pensamos que lo correcto es afirmar que 
ios tributos directos son lo que inciden sobre utilidades o 

rendimientos; en tanto que los indirectos son los que van a 

gravar operaciones de consumo. 

Como ejemplo de los primeros, podemos citar al Impuesto 
sobre la Renta que nene por objeto gravar las utihdades o 

rendimrentos que obtengan las sociedades mercantiles, las 

personas fisicas, los residentes en el extranjero y las personas 

fisicas que realicen actividades empresariales, de fuentes de 
rigueza ubicadas en México 

Por otra parte, el caso tipico de un tribute indirecto lo 

tenemos en el Impuesto al Valor Agregado, el que 

invariablemente ha obedecido a esta clasificacién no séto en 

México, sino en todos los paises en donde se ha establecido, 

toda vez que tiene por objeto gravar una serie de operaciones 

de consumo como pueden ser, entre otras: la enajenacién de 

bienes, la prestacién de servicios, el otorgamiento de uso 0 
goce temporal de bienes y la importacién de bienes o servicios. 

De modo gue, resurmendo nuestras ideas en torno a esta 

clasificacién, podemos sefalar que, mientras los tributes 

directos tienen por objeto gravar ganancias, utlidades o 
rendimentos: los indirectos inciden sobre  ingresos 

provenientes de operaciones de consumo. **° 

Como se puede advertir, el maestro Arrioja Vizcaino, sefiala una 

connotacién distinta a Ja de lo dos autores antes citados para diferenciar a los 

impuestos directos de los indirectos. 

Para el maestro Arrioja, un impuesto es directo en la medida en 

que grave utilidades o rendimientos, siendo un claro ejemplo de ello el 

impuesto sobre la renta, mientras que sera indirecto cuando tenga por objeto 

  

48 A OBRREOJA VIZCAINO, op. cit., p. 474 y 475.
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gravar una serie de operaciones relacionadas con el consumo, como lo es el 

impuesto al valor agregado. 

Con base en lo sefialado por los autores antes citados, y no 

obstante que la doctrina no es precisa en encontrar una clasificacién exacta, 

podemos concluir que los impuestos directos y los indirectos se distinguen 

con base en las siguientes caracteristicas: 

a) Impuestos directos 

- Son impuestos que gravan a las utilidades o al rendimiento. 

- Son impuestos que no se trasladan o repercuten, razén por la cual gravan 

directamente al patrimonio del sujeto pasivo del tributo. 

- Desde un punto de vista administrativo son permanentes, esto es, gravan 

situaciones que presentan una cierta permanencia. 

~ El impuesto mas representativo es el unpuesto sobre Ia renta. 

b) Impuestos indirectos 

- Son impuestos que gravan operaciones relacionadas con el consumo y no a 

las utilidades 0 al rendimiento. 

- Son impuestos que se trasladan o se repercuten, razon por la cual no gravan 

directamente al patrimonio del sujeto pasivo del tributo, sino el de aquél al 

que le es trasladado el impuesto respectivo. 

- Desde un punto de vista administrativo son ocasionales, esto es, gravan 

situaciones transitorias. 

- El impuesto mas representativo es el impuesto al valor agregado.
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En este sentido, podemos advertir que de conformidad con la 

doctrina tributaria; y atin cuando ésta no es del todo uniforme para establecer 

una clasificacién exacta entre impuestos directos e indirectos, que el impuesto 

al valor agregado, objeto del presente trabajo, es un impuesto indirecto, pues 

no obstante que desde un punto de vista administrativo, segtin los autores 

antes citados, no grava situaciones incidentales, grava una serie de 

operaciones relacionadas con el consumo, ademas de que tiene que ser 

trasladado. 

En efecto, como se analizara en el apartado siguiente del presente 

capitulo, el impuesto al valor agregado grava ciertas operaciones relacionadas 

con el consumo, tales como la enajenacién de bienes, la prestacién de 

servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y 

la importacién de bienes o servicios, ademas de que debe ser trasladado por el 

sujeto pasivo lo que significa que no grava directamente su patrimonio sino el 

de aquél al que se lo traslada. 

Asi pues, desde un punto de vista personal, el impuesto al valor 

agregado tiene la connotacién de un impuesto indirecto, pues a diferencia de 

Jos impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, no grava 

Girectamente al patrimonio del sujeto pasivo del tributo, sino que incide de 

manera indirecta, a través de las operaciones relacionadas con el consumo que 

grava, 2 un sujeto distinto del sujeto pasivo del impuesto, al cual debe ser 

trasladado el mismo. 

Ahora bien, una vez apuntado lo anterior, se estima conveniente 

sefialar las ventajas y desventajas que representan tanto los 1mpuestos directos
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como fos indirectos, para lo cual nos apoyaremos en lo establecido y sefialado 

por las diversas corrientes de la doctrina tributaria. 

Asi pues, la doctrina ha sefialado las siguientes ventajas y 

desventajas de los impuestos directos: 

- Impuestos directos 

a) Ventajas 

- Se dice que esta clase de impuestos aseguran al Estado una renta cierta y 

conocida, pues el legislador al saber quienes pagan el impuesto, conoce el 

rendimiento del mismo. 

- Hacen posible la realizacién de Ia justicia fiscal debido a que al gravar a las 

utilidades 0 rendimientos se permite establecer una serie de deducciones. 

- Tienen fijeza, esto es, su rendimiento es constante atin en época de crisis. 

b) Desventajas 

- Como gravan a las utilidades o rendimientos del] sujeto pasivo, una cuota 

muy elevada del mismo provocaria inconformidades, razén por la cual deben 

establecerse de la manera mas justa posible. 

- Como consecuencia de lo anterior son de tendencia evasiva. 

- Este tipo de impuestos deja de gravar a un gran sector social, que es aquél 

que percibe ingresos inferiores al minumo de existencia. 

- Impuestos indirectos 

a) Ventajas 

- Permiten gravar a todo sector de la poblacion que escapa de los impuestos 

directos.
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- Tienen una tendencia natural a ser cada vez mas productivos al desarrollarse 

la economia del pais, porque con ella aumentan las transacciones, los gastos 

etc , y, por lo mismo, fos rendimientos de los impuestos que los gravan. 

- Al no gravar de manera directa a las utilidades o rendimientos, su 

establecimiento provoca menos inconformidades que los impuestos directos. 

- Se dice que son voluntarios, en la medida en que sdlo los paga el que realiza 

la operacién de consumo gravada. No obstante ello, situacién distinta ocurre 

cuando se trata de articulos de primera necesidad, en donde obviamente el 

pago no es voluntario sino forzado. 

- Consisten en una forma viable de cubrir los presupuestos contempordneos, 

pues éstos no solo deben cubrirse a través de impuestos directos. 

b) Desventajas 

- Pesan mas sobre el pobre que sobre el rico, pues en la medida en que deban 

llevarse a cabo operaciones de consumo de primera necesidad, el primero de 

ellos no tendra otra opcién mas que pagar el impuesto respectivo, lo que 

repercute evidentemente en su economia. 

- No tienen fijeza, pues su rendimiento no es constante, ya que en épocas de 

crisis las operaciones de consumo que gravan se restringen. 

- Provocan abusos en la cadena productiva, ya que el impuesto puede 

disfrazarse en e} precio respectivo. 

Como puede observarse de lo antes sefialado, no existe una clara 

ventaja de los impuestos directos sobre los indirectos 0 viceversa, razon por la 

cual al legislador tributario le corresponde una dificil tarea, la cual consiste en 

determinar la fijacién del impuesto que resulte mas justo con base en los 

principios doctrinarios y constitucionales analizados en capitulos anteriores
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Asi pues, una vez que hemos determinado la naturaleza del 

impuesto al valor agregado como impuesto indirecto dentro de la doctrina 

tributaria y se han sefialado algunas de sus ventajas y desventajas como tal, a 

continuacin se analizaran los antecedentes de la ley que lo regula, asi como la 

estructura vigente de dicha ley y su aplicacién practica. 

3.2. Antecedentes y caracteristicas de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado 

Como ha quedado sefialado en el apartado que antecede, con base 

en la doctrina tributaria, y a partir de una opinion particular, el impuesto al 

valor agregado consiste en un impuesto indirecto. 

Ahora bien, el impuesto al valor agregado se encuentra contenido 

y regulado por Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ja cual enteré en vigor 

el 1° de enero de 1980, siendo que la misma fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federacién del 29 de diciembre de 1978. 

Esto es, la citada Ley se publicd poco mas de un afio antes del 

inicio de su vigencia, ello con Ja finalidad de que los contribuyentes la 

conocieran antes de quedar obligados a su observancia, lo que juridicamente 

se conoce como vacatio legis. 

La promulgacién de Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado 

abrogé principalmente a la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos
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Mercantiles, que en aquellas fechas tenia una anitigiiedad de mas de 30 afios de 

estarse aplicando en México. 

También abrogé a algunas otras leyes y diversos decretos de 

impuesios especiales, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, los 

siguientes: 

1. Ley del Impuesto y Derechos a la Explotacién Pesquera 

2. Ley del Impuesto sobre Automdviles y Camiones Ensainblados. 

3. Decreto que establece un Impuesto sobre Uso de Aguas de Propiedad 

Nacional en la Produccién de Fuerza Motriz. 

4. Decreto por el cual se fija el nnpuesto que causaran el benzol, toluol, xitol y 

naftas de alquitran de hulla, destinados al consumo interior del Pais. 

5. Ley del Impuesto a la Produccién del Cemento. 

6. Ley del Impuesto sobre Vehiculos Propulsados por Motores Tipo Diesel y 

por Motores Acondicionados para Uso de Gas Licuado de Petréleo. 

7. Ley de] Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Articulos 

Electrénicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Pulidoras. 

8. Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fésforos. 

9, Ley dei Impnesto sobre Compraventa de Primera Mano de Alfombras, 

Tapetes y Tapices. 

10. Decreto relativo al impuesto del 10% sobre las entradas brutas de los 

ferrocarriles. 

11. Ley del Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubricantes 

12. Ley del Impuesto sobre Llantas y Camaras de Hule. 

13. Ley del Impuesto sobre Despepite de Alzodon en Rama. 

14. Ley del Impuesto a las Empresas que Explotan Estaciones de Radio o
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Television. 

15. Ley de Compraventa de Primera Mano de Articulos de Vidrio o Cristal. 

16. Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes. 

17. Ley del Impuesto sobre la Explotacion Forestal. 

Como puede observarse, mediante la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado fueron abrogados diversos ordenamientos legales, el més 

importante de ellos la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Ahora bien, de la Exposicién de Motivos de la Iniciativa que dio 

origen a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se infiere que su instauracién 

es con el propdsito de mejorar la estructura tributaria, dando un mayor 

impulso a la economia de México, ademas de que este sistema ya estaba 

operando en otros paises tales como Alemania, Argentina, Brasil, Dinamarca, 

Ecuador, Espafia, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido, entre otros. 

Asimismo, de dicha exposicién se infiere que las principales 

caracteristicas que traeria la aplicacién de la Ley e impuesto que nos ocupa 

serian: 

I. La principal referida a eliminar o evitar a través del procedimiento de 

acreditamiento del impuesto (la cual se analizard con posterioridad) el 

efecto en cascada que producia el impuesto federal sobre ingresos 

mercantiles, ya que este impuesto al no poder acreditarse se causaba en 

cada una de las etapas de produccién y comercializacién, 

incrementando por ende en cada una de dichas etapas los costos y 

precios.
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En efecto, en la Exposicién de Motivos de la Imciativa de ja Ley 

del Impuesto al Valor Agregado se sefiald, en su parte conducente, 

textualmente lo siguiente: 

‘La principal deficiencia que hoy muestra el impuesto federal 

sobre ingresos mercantiles deriva de que se causa en “cascada”. 

es decir, que debe pagarse en cada una de las etlapas de 

produccién y comercializacion y que en todas ellas, aumenta los 

costo, y los precios, produciendo efectos acumulatvos muy 

desiguales que, en defininva, afectan a los consumdores finales 

Existe la conciencia en el publico de que paga el impuesto federal 

sobre ingresos mercanniles sélo con la tasa general de 4%, sobre 

el precio de los bienes y servicios que adquiere, pero, en general. 

no puede percatarse de las numerosas ocasiones en las que un 

bien al pasar de una mano a otra, volué a causar el mismo 4%, 

3a que el efecto repennvo del gravamen queda totalmente oculto 

en el precio de los bienes y servicios 

Los estudios econémicos y el andhsis de las estadisheas 

determinan que en promedio los consunndores pagan mas del 

10% por los bienes o servicios que adgueren, como consecuencia 
de la carga oculta que provoca el efecto repentvo del actual 

umpuesto sobre ingresos mercannles. 

Una consecuencia grave de este efecto acumulativo es que afecta 

mas severamente a bienes que consume la mayoria de la 

poblacién y que son producidos y d:siribados por empresas 

predianas o pequerias que, al no disponer de capital suficiente 
sdla pueden hacerse cargo de alguna de las etapas del proceso 

econdmico, temendo que acuhr a otros productores e@ 

nitermediarios para que realwen las restantes. En esta forma. es 
el cansumo mas generalizado de la poblacién y en parncilar, el 

de los habutantes de las regiones mas modestas o apartadas, el 

gue soporta fa mayor carga fiscal 

én cambio el consumo de la poblacion de mayores recursos 

suele estar atendido = por — grandes — empresas cuyas 

disponbihidades de capital les permite elhmmar intermediario 

en consecuentemente. disminuir la carga fiscal sobre los bienes 0 

SCIVICIOS que proporcionan. 

    

Por ta cireunstancia apuntada jue necesaria crear, en el unpuesto 

federal sobre ingresos mercantiles, tasay especiales més altas que 

la general para establecer el eqnulihrio entre los brenes poco



gravados y consummdos por poblacién de mayor capacidad 
econdmica, en relacién con aquellos que llegan a la poblacién de 

menores recursos, cuyo consumo resulta excesrvamente gravado. 

Sin embargo, las tasas especiales henen defectos en su aplicacién 

y frecuentemente han afectado a pequefios productores o han 

favorecido la importactéin o el contrabando de mercancias 
extranjeras 

Para eliminar los resultados nocivos del impuesto en cascada, la 
generalidad de los paises han adoptado el impuesto al valor 
agregado que destruye el efecto acumulativo del gravamen en 
cascada y la influencia que la msma ejerce en los niveles 
generales de precios, ehmina la desigualdad en la carga fiscal 

que favorece a los articulos de consumo santuano en relacién 

con los bienes que adquiere la generalidad de la poblacién, hace 
desaparecer la ventaja compennva de las mayores empresas 
frente a las medianas y pequefias y favorece la exportacién. 

El impuesto al valor agregado que se propone en esta Iniciativa, 
se debe pagar también en cada una de las etapas entre la 
produccién y el consumo; pero el impuesto deja de ser en 

cascada, ya que cada industrial 0 comerciante al recibir el pago 
del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el que a él le 

hubieran repercutido sus proveedores y entrega al Estado sdlo la 
diferencia: En esta forma, el sistema no permite que el impuesto 
pagado en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios 
yal llegar éstos al consumidor final no llevan disimulada u oculta 

en el precio, carga fiscal alguna 

Con el impuesto que se propone resultaré la msima carga fiscal 
para los bienes por los que deba pagarse, indepenchentemente 
del mimero de productores e intermediarios que intervengan en el 

proceso econémico, lo que permite suprimir numerosos impuestos 

especiales que gravan la produccién o venta de pnmera 

mano ~ 
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Para mostrar objetivamente dicho efecto en cascada que 

ocasionaba la aplicacién del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, y su 

diferencia a partir de la instauracién y aplicacién del impuesto al valor 

agregado, se estima pertinente mostrar el siguiente ejemplo: 

  

Exposicioén de Motivos de la Iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, 1980.
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Ejemplo: 

Un articulo pasa por cuatro etapas para llegar al consumidor final, 

siendo que en cada etapa el precio de venta es un 20% adicional ai costo de 

adquisicién, y en el entendido de que la tasa del impuesto federal sobre 

mgresos mercantiles era del 4%, siendo que la del impuesto al valor agregado 

es del 15%. 

COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS ISIM E IVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

TSIM ' 
‘ _ ! 

ETAPAS ADQUISICION “PRODUCTOR- —‘DISTRIBUIDOR- _/DETALLISTA- 
: . "MATERIA \DISTRIBUIDOR |DETALLISTA |CONSUMIDOR ' ! t : 
' PRIMA 

‘PRECIO DE 100.00 124.80 155.75 194.38 
(VENTA 

IMPUESTO CAUSADO | 4.00 4.99 6.23 1.78 
‘TASA DEL 4% 

COSTO PARA 104.00 129.79 161.98 202.18 
EL COMPRADOR 

‘UTILIDAD ~ 20.80 25.96 32.40 
BRUTA 

TVA 

ETAPAS ~~, (ADQUISICION “PRODUCTOR- DISTRIBUIDOR- .DETALLISTA- — 
MATERIA CONSUMIDOR DISTRIBUDOR DETALLISTA 
    

 



91 

  C | 
PRECIO DE 

VENTA. 

TASA DEL 15% 

IMPUESTO 

|ACREDITABLE AL 

|)WENDER EL BIEN 

ee 
‘COSTO PARA 

UTILIDAD 

BRUTA   

TMPUESTO CAUSADO 

EL COMPRADOR i   

100.00 120.00 

15.00 18.00 

15.00 18.00 

100.00 120.00 

20.00 

CONSIDERACIONES 

144.00 

21.60 

21,60 

144.00 

24.00 

173.00 

25.95 

198.95 

28.80 

. Como se sefialé al principio de la exposicién del presente ejemplo, las tasas 

aplicadas son las del 4% para el impuesto federal sobre ingresos mercantiles 

y la del 15% para el impuesto al valor agregado. 

. El precio de venta en cada una de las etapas se determin6 agregando un 

20% al costo de adquisicién del bien objeto de} ejemplo. 

. El impuesto federal sobre ingresos mercantiles parte de dicho costo, en 

tanto que el impuesto al valor agregado no, ya que su importe sera 

acreditable al venderse el bien, excepto en la etapa final en que se enajena 

al consumidor.



I. 

Esto es, y a reserva de que se analice con posterioridad, el impuesto al valor 

agregado a diferencia del impuesto federal sobre ingresos mercantiles, al ser 

acreditable podra ser recuperado en cada una de las etapas de produccién y 

comercializacién, con excepcién de la etapa final, es decir, en la del 

consumo final. 

Como el impuesto al valor agregado no forma parte del costo para el 

productor, ni para los que comercializan el articulo de que se trate, la 

utilidad porcentual que se obtiene en cada etapa se mantiene en 20% 

. Por lo anterior, el articulo de nuestro ejemplo Ilega a un precio inferior al 

consumidor final, pues e] tmpuesto no se va incluyendo en cada una de las 

etapas de produccién y comercializacion al poder ser recuperado éste. 

. Cabe sefialar que en nuestro ejemplo, el impuesto al valor agregado resulta 

conveniente para el consumidor final del articulo de que se trate, sin 

embargo, a menor numero de etapas el beneficio disminuye en relacién con 

el impuesto federa] sobre ingresos mercantiles, debido a que ja tasa de este 

lltimo impuesto es inferior a la del 1mpuesto al valor agregado 

A diferencia de la Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles 

que gravaba, como su nombre lo indica, a los ingresos, la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado grava el valor que es agregado a los actos 

0 actividades relacionadas con el consumo como son la enajenacién, 

prestacién de servicios, el uso o goce temporal de bienes y las 

importaciones. Una clara diferencia con la Ley Federal sobre Ingresos 

Mercantiles es, por ejemplo, que ésta Ley no gravaba las importaciones



TH. 

Tv. 

Vi. 
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y en cambio la Ley del Impuesto al Valor Agregado si las grava, porque 

Jas considera como actividades relacionadas con el consumo. 

El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que afecta al 

consumidor final, pues el impuesto al incidir sobre el valor agregado de 

actos o actividades relacionados con el consumo, debe ser trasladado 

por el enajenante, el prestador del servicio o quien permita el uso 0 goce 

temporal de bienes. Es decir, quien finalmente va a absorber e] impacto 

de este gravamen, sera el consumidor en la etapa final. 

El impuesto al valor agregado es de un control fiscal mas sencillo que el 

impuesto federal sobre ingresos mercantiles, porque contempla la 

posibilidad de que en las etapas intermedias, 0 sea antes de Hegar al 

consumidor final, el cliente tenga interés en obtener un comprobante 

fiscal con el impuesto al valor agregado desglosado porque ese 

impuesto normalmente lo podra acreditar, es decir, disminuir del que a 

su vez traslade a sus clientes. 

Su efecto no es acumulativo, por la posibilidad de ir recuperando en 

cada etapa el impuesto al valor agregado que le trasladen al 

contribuyente, excepto en la etapa final, donde el consumidor tendra 

que absorber su costo econdmico. 

Es de un amplio impacto, porque opera en todas las etapas de 

produccién y comercializacion.
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VU. A diferencia del impuesto federal sobre ingresos mercantiles y otros 

impuestos especiales que existian en aquella época, es de facil 

aplicacion porque las tasas son menores en nimero. 

3.3. Estructura de la Ley vigente del Impuesto al Valor Agregado 

Una vez que se han analizado los antecedentes y caracteristicas de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conviene hacer un breve estudio tanto 

de su estructura vigente como de su aplicacién practica. 

La Ley vigente del Impuesto al Valor Agregado esta compuesta 

por nueve capitulos, los cuales consisten en los siguientes: 

  

  

    

CAPITULO | TEMA A QUE SE REFIERE ARTICULOS QUE COMPRENDE 

I Disposiciones Generales Del 1 al7 

at De la enajenacién Del 8 al 13 

TI De Ia prestacion de servicios Del 14 al 18-A ! 
i 

I 

Vv Del uso o goce temporal de bienes | Del 19 al 23 

} 
Vv De la importacion de bienes y servicios Del 24 al 28 ' 

VI De la exportacién de bienes 0 servicios De] 29 al 31 

VII De las obligaciones de los 

contribuy entes Del 32 al 37     
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Vii De las facuitades de las autoridades Del 38 al 40 

Xx De las participaciones a las entidades Del 41 al 42 

federativas     
  

Como se podra apreciar, la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

tiene nueve capitulos, mismos que a continuacién se explicaran brevemente. 

3.3.1. Disposiciones generales 

En este primer capitulo se establecen una serie de normas 0 reglas 

referidas a los sujetos del impuesto, la descripcién de los actos o actividades 

gravadas por el impuesto al valor agregado, la tasa del impuesto, la obligacion 

de trasladar el impuesto en forma expresa y por separada a las personas que 

adquieran los bienes, los usen 0 gocen temporalmente, o reciban los servicios 

que se encuentran gravados por el impuesto en comento, asi como de retener 

el mismo. 

También, en este capitulo se dispone la obligacién de pagar el 

impuesto y la manera de determinarlo, principalmente por la diferencia entre 

el impuesto causado y el! acreditable en los términos del procedimiento al 

efecto previsto. 

Asi pues, a continuacién se hara una breve referencia y analisis de 

los aspectos que, en una opinién personal, resultan ser los mas relevantes 

dentro del capitulo de disposiciones generales de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente. 
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Sujetos obligados al pago del impuesto y objeto del impuesto 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 1° de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, se encuentran obligadas al pago del impuesto las 

ersonas fisicas o morales que, en territoric nacional, realicen los actos y 

actividades siguientes: 

a) Enajenen bienes. 

b) Presenten servicios independientes. 

c) Otorguen el uso o goce temporal de bienes 

d) Importen bienes o servicios. 

Con base en lo dispuesto por el articulo 1° de Ia Ley en comento, 

es claro que los sujetos obligados al pago del impuesto al valor agregado, esto 

es, los sujetos pasivos del mismo, resultan ser todas aquellas personas fisicas o 

morales que Ileven a cabo en territorio nacional jos actos o actividades antes 

sefialadas. 

Por tanto en la medida en que no se incurran dentro de los 

supuestos antes precisados, es evidente que no se estara sujeto al pago del 

impuesto al valor agregado. 

Tasa 

En este primer capitulo intitulado “Disposiciones Generales” se 

establece la tasa del impuesto que nos ocupa, esto es, Ja umidad numérica o 

porcentaje que debe aplicarse a los actos o actividades gravadas a efecto de
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determinar el impuesto que corresponda, misma que se puede resumir de la 

siguiente manera: 

a) La tasa general es del 15% (art. 1°), la cual debera aplicarse a los valores de 

los actos o actividades gravados por la Ley que nos ocupa. 

b) La tasa del 10% (art. 2°) aplicable a los actos o actividades gravados que se 

Heven a cabo por residentes en la region fronteriza, siempre y cuando la 

entrega material de los bienes 0 la prestacion de servicios se lleve a cabo en 

dicha region. Cabe sefialar que para efectos de lo dispuesto por el articulo 

2° de la Ley que nos ocupa, el propio articulo en su ultimo parrafo sefiala 

que debe considerarse por regién fronteriza. 

Finalmente, debe precisarse que la tasa en comento no resulta aplicable 

por lo que respecta a la enajenacion de inmuebles en la citada regién, caso 

en el que se aplica la tasa general del 15%. 

c) La tasa del 0% aplicable en determinados casos y con ciertas excepciones 

(art. 2-A y 29). 

Se podria mencionar que mediante esta tasa se trata de proteger ciertas 

actividades prioritarias como es Ja enajenacién de animales, vegetales, 

medicinas de patente y productos destinados a la alimentacién, con las 

excepciones que en este ultimo caso se establecen en el articulo 2-A de la 

Ley que nos ocupa. Asimismo, se da este tratamiento de tasa del 0% a 

servicios prestados directamente a agricultores y ganaderos, siempre que 

sean destmados para actividades agropecuarias, por concepto de
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perforaciones de pozos, alumbramiento y formacién de retenes de agua; 

suministro de energia eléctrica para usos agricolas aplicados al bombeo de 

agua para riego; desmontes y caminos y en el interior de las fincas 

agropecuarias; preparacién de terrenos; riego y fumigacién agricolas, 

erradicacién de plagas; cosecha y recoleccién, vacunacién, desinfectacidn 

e inseminacion de ganado; asi como la captura y extraccién de especies 

marinas y de agua dulce. 

También tienen este tratamiento los servicios de molienda o trituracién de 

maiz o de trigo, pasteurizacion de leche, invernaderos hidropdnicos, 

despepite de algodén en rama, sacrificio de ganado, y aves de corral, los 

de reaseguro; el uso 0 goce temporal de cierto tipo de maquinaria y equipo 

agricola y por ultimo, también cabe mencionar que se aplica la tasa del 0% 

en comento a la exportacidn de bienes 0 servicios. 

Como se podra apreciar, a través de esta tasa del 0% se protegen ciertas 

actividades o se fomentan otras como es la exportacién. 

Cabe sefialar que la aplicacion de la tasa del 0% origina que no exista 

impuesto al valor agregado que deba ser trasladado por el causante del 

mismo al adquirente de los bienes o usuarios del servicio gravado, pero 

con la gran ventaja de que el impuesto que le haya sido trasladado a dicho 

causante le sera devuelto por la autoridad recaudadora, en virtud de que le 

representara un saldo favor, ya que habra una diferencia mayor entre ej 

impuesto acreditable, que mas adelante explicaremos en que consiste, y el 

que él hubiese trasladado.
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Finalmente, debe precisarse que el que los actos o actividades se 

encuentren sujetos a la tasa del 0%, resulta distinto al hecho de que los 

mismos se encuentren exentos, debido a que en el primer caso hay que 

aplicar dicha tasa a los actos 0 actividades que se encuentren gravados, lo 

que permite la ventaja precisada en el parrafo anterior, mientras que 

cuando un acto o actividad se encuentra exento simplemente no se sujetara 

a la causacién del impuesto, esto es, quedar4 eximida del pago del mismo. 

(art. 2-A, ultimo parrafo). 

Traslacion 

Como lo mencionamos en el primer apartado del presente 

capitulo, una de las caracteristicas de los impuestos indirectos, como lo es el 

impuesto al valor agregado, es que el mismo debe ser trasladado, esto es, que 

debe ser incidido a una persona distinta al causante del impuesto, misma que 

sera la que finalmente resienta el impacto econémico del gravamen. 

La traslacién del impuesto al valor agregado, se encuentra 

plenamente reconocida por el articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, el cual en su parte conducente sefiala textualmente lo siguiente: 

APE Lm ie cae oak veer vsssseennene seneee cecane ceates ceeveneenecanees eeeeuvanssaenenas cease as 

El! contribuyente trasladard dicho impuesto, en forma expresa y por 

separada, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen 
temporalmente, 0 reciban los servicios. Se entendera por traslado del 

umpuesto el cobro 0 cargo que el contribuyente debe hacer a dichas 

personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta Ley, 

inclustve cuando se retenga en los términos de los articulos 17A 0 3% 

tercer pérrafo de la msma “™ 

* art. 1°, Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2000.
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De conformidad con lo antes transcrito, resulta claro que la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado reconoce los efectos de la traslacién de los 

impuestos indirectos, en virtud de que permite que el impuesto respectivo se 

pague con el patrimonio de una persona distinta al contribuyente, esto es, dicho 

tributo incide sobre una persona que no es el sujeto pasivo del impuesto. 

Para ejemplificar lo anterior, piénsese en el caso de la empresa “x” 

que enajena a la empresa “y” una computadora que vale $1,000.00, misma que 

ce, 2? 
sera utilizada en la actividad operativa de “y”. Dicha enajenacién genera la 

causacién del impuesto a Ja tasa del 15%. En este caso la empresa “x” es el 

sujeto pasivo del impuesto, esto es, es el contribuyente (percusién y traslacién); 

no obstante, la empresa “y” es el sujeto incidido, esto es, a quien se le trasladara 

el impuesto. 

6 7 
factura a “y” la cantidad de 

ce2? 
x En razon de lo anterior, la empresa 

$1,000.00 mas $150.00 por concepto de impuesto al valor agregado. La empresa 

“y” entregara a “x” $1,150 00, de los cuales $1,000.00 seran su ingreso derivado 

de la operacién y $150.00 el impuesto que causd, y que tendra que enterar a las 

autondades hacendarias. 

Finalmente, por Jo que respecta a la figura de la traslacién del 

impuesto al valor agregado, cabe precisar que se establece la obligacién a 

cargo de la Federacién, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, 

Organismos Descentralizados, Instituciones y Asociaciones de Beneficencia 

Privada, Sociedades Cooperativas o cualquier otra persona, aunque conforme 

a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos de
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ellos, de aceptar la traslacién del impuesto y, en su caso, pagar el mismo y 

trasladarlo de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado (art. 3). 

Acreditamiento 

Un aspecto verdaderamente relevante que contiene el capitulo 

“Disposiciones Generales” de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es 

aquél referido al acreditamiento del impuesto, pues no solamente resulta 

importante por la naturaleza del impuesto al valor agregado, sino también por 

el objeto dei presente trabajo, el cual se aboca precisamente al tema del 

acreditamiento de dicho impuesto. 

De conformidad con el articulo 4° de Ja Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, el acreditamiento consiste en restar e] impuesto acreditable, de la 

cantidad que resulte de aplicar a los valores sefialados en dicha Ley, la tasa 

que corresponda segin sea el caso. El propio articulo 4° sefiala que se entiende 

por impuesto acreditable un monto equivalente al del impuesto que resulte de 

conformidad con el procedimiento en é1 previsto, que en términos generales 

podria decirse que es el impuesto que hubiera sido trasladado al contribuyente 

y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importacion de 

bienes o servicios, en el mes o en el ejercicio que corresponda, mismo que 

debe encontrarse identificado con los actos 0 actividades que el propio articulo 

en comento prevé, y debe cumplir con los requisitos previstos por dicho 

articulo.
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Por lo anterior, para efectos practicos del presente trabajo, el 

impuesto acreditable sera aquel que hubiere sido trasladado o pagado en la 

importacién por el propio contribuyente, no obstante que ¢] mismo deba 

resultar de un procedimiento, que como mas adelante analizaremos, resulta 

complejo. 

Asi pues, el acreditamiento del impuesto al valor agregado, no 

consiste en otra cosa mas que en una simple operacién conocida 

aritméticamente como resta, en la cual debe disminuirse del impuesto al valor 

agregado que hubiera sido trasladado por el contribuyente, el impuesto 

acreditable, lo cual da como resultado el total del impuesto a pagar, segun lo 

establece el cuarto parrafo del articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

Esto es, el acreditamiento consiste en lo siguiente: 

  

-Impuesto que el contribuyente hubiese i 

trasladado como consecuencia de fa 

realizacion de actos o actividades gravadas. 
  

(menos) 
  

-Impuesto acreditable G@mpuesto que resulta 

del procedimiento previsto por el articulo 4 de ! 

Ja Ley). 

(igual) 
      
  

| -Total de impuesto a pagar | 
{ 
  

Ahora bien, debe precisarse que mediante la figura del 

acreditamiento; tal y como ya lo sefialamos en apartados anteriores al hablar de
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la proporcionalidad tributaria en materia de impuestos indirectos, se grava de 

manera exclusiva al contribuyente que tenga el caracter de consumidor final de 

los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

pues permite ir recuperando en cada una de las etapas de Ja cadena productiva de 

dichos actos o actividades el impuesto que hubiere sido trasladado al 

contribuyente, de tal forma que se le gravara unicamente cuando tenga el 

caracter de consumidor final de lo actos o actividades que se encuentren 

gravados por el impuesto que nos ocupa. 

En efecto, como !o hemos venido sefialando, una de las 

caracteristicas de los impuestos indirectos como lo es el impuesto al valor 

agregado, es que a diferencia de los impuestos directos que gravan a los sujetos 

por los ingresos o el patrimonio, éstos gravan a los sujetos por los actos o 

actividades que se encuentren relacionados con el consumo de bienes o 

servicios, de tal forma que quedaraén obligados al pago del impuesto que 

corresponda tmicamente cuando tengan el cardcter de consumidores finales de 

dichos bienes 0 servicios. 

En este sentido, es claro que mediante el procedimiento de 

acreditamiento previsto por la Ley del Impuesto al Valor Agregado se reconoce 

una de Jas caracteristicas mas esenciales del impuesto que nos ocupa como 

impuesto indirecto, pues mediante dicho procedimiento se permite al 

contribuyente ir recuperando el impuesto que le hubiese sido trasladado, !o cual 

implica que pagard exclusivamente e] impuesto que corresponda al valor 

agregado de los actos o actividades gravadas por dicha Ley cuando tenga el 

caracter de consumidor final. 
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A efecto de dar claridad a lo anterior, piénsese en un fabricante 

de sillas que enajena su mercancia en $100.00 y, por lo tanto, se genera un 

impuesto de $15.00. Por su parte, dicho fabricante tuvo que adquinr madera y 

clavos por $50.00, por lo que le trasladaron un impuesto de $7.50, mismo que al 

aplicarle el procedimiento previsto por el arficulo 4 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado resulta ser ef impuesto acreditable. 

En este caso, al cubrir el impuesto que trasladé ($15.00), podra 

acreditar el impuesto que le fue trasladado ($7.50), esto es, disminuir el mismo 

del impuesto que trasladé; con lo que tendra que pagar un impuesto total de 

$7.50 y no de $15.00 que fue el que causd y traslad6, con lo que por 

consiguiente solo se grava el valor que fue agregado ($50.00) y no el valor total 

de la operacion ($100.00). 

En este sentido, es claro que mediante el acreditamiento del 

impuesto se obtiene el umporte que el contribuyente debe enterar por concepto 

de este gravamen, pues segiin lo sefialamos anteriormente, en los térmmos de lo 

dispuesto por el cuarto parrafo del articulo 1° de Ja Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, el contribuyente debera pagar la diferencia que exista entre el 

impuesto a su cargo como consecuencia de la realizacién de actos o actividades 

gavadas y aquél que se le hubiera trasladado o que hubiese pagado en la 

importacién de bienes y servicios, siempre que sea acreditable en los términos 

de lo previsto por dicha ley, disminuyendo en su caso el que le hubiese sido 

retenido, esto es, en términos generales, el contribuyente debera pagar por 

concepto de impuesto al valor agregado el monto que resulte de aplicar el 

procedimiento de acreditamiento en comento.
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Cabe recordar, como se analizo en el capitulo en el que hablamos 

de las garantias constitucionales en materia tributaria, que !a garantia de 

proporcionalidad tributaria en tratandose de impuestos indirectos, como lo es 

el impuesto al valor agregado, se mide, entre otros aspectos, a partir de que se 

permita el acreditamiento de los mismos, pues en la medida en que el 

contribuyente pueda ir recuperando el impuesto que le hubiese sido 

trasladado, se encontrara obligado a pagar el impuesto que efectivamente le 

corresponde pagar sobre los actos o actividades que se encuentren gravadas y 

respecto de las cuales tenga el cardcter de consumidor final, y no asi un 

impuesto mayor al cual no se encontraria obligado a pagar por no tener ese 

caracter de consumidor final. 

Por lo anterior, cualquier limitante al procedimiento de 

acreditamiento resultaria por si sola inconstitucional, pues el contribuyente 

quedara obligado a pagar una cantidad mayor por concepto de impuesto a la 

que efectivamente se encuentra obligado, lo cual no reflejaria su verdadera 

capacidad contributiva, como se considera sucede con el caso a estudio, en el 

que como mas adelante se analizara, el acreditamiento del impuesto al valor 

agregado se encuentra limitado, por lo que en una opinion personal resulta 

desproporcional, pues los contribuyentes estaran obligados al pago de un 

impuesto ajeno a su verdadera capacidad contributiva. 

Finalmente, es importante mencionar que el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, ademds de contemplar la figura del 

acreditamiento del impuesto al valor agregado y el procedimiento para obtener 

el impuesto al valor agregado acreditable, prevé diversos requisitos
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adicionales para que dicho impuesto pueda ser acreditable, los cuales se 

encuentran precisados en el mismo articulo en comento. 

Dichos requisitos, puede decirse que consisten en lo siguientes: 

J. Que el impuesto trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado en 

la importacién, corresponda a erogaciones estrictamente indispensables para 

la realizacién de sus actividades, esto es, que las mismas sean deducibles 

para efectos del impuesto sobre Ia renta. (art. 4, fracciones I, II y III) 

2. Tratandose de erogaciones parcialmente deductibles para fines del impuesto 

sobre la renta, el impuesto al valor agregado también sera parcialmente 

acreditable. Por ejemplo, si se hace una inversion en automodviles y 

unicamente supongamos que fuera deducible el 80%, el impuesto al valor 

agregado de Ja factura de compra seria acreditable sdlo en ese 80% (art. 4, 

fracc. IV, segundo parrafo). 

3. El impuesto acreditable debe constar expresamente y por separado en los 

comprobantes fiscales que retinan los requisitos a que se refiere el Cédigo 

Fiscal de la Federacién. (art. 4, fracc. IV, séptimo parrafo, inciso a)). 

4. También se prevé que hayan sido efectivamente erogados los pagos por la 

adquisicidn de bienes o servicios de que se trate, en los términos de lo 

dispuesto por los articulos 24, fraccién IX y 136, fraccién X de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, esto es, que dichos pagos hayan sido efectuados 

en efectivo, en cheque girado contra la cuenta del contribuyente, mediante 

traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa, o en otros
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bienes que no sean titulos de crédito (art. 4, frace. IV, séptimo parrafo, 

inciso b)). 

5, Tratandose del impuesto trasladado que se hubiese retenido, la retencién 

respectiva se entere en los plazos y en los términos establecidos por la Ley 

(art. 4, fracc. IV, séptimo parrafo, inciso c)). 

6. El derecho al acreditamiento es personal y no puede ser transmitido por acto 

entre vivos, excepto tratandose de fusién, siendo importante sefialar que en 

el caso de escisién de sociedades el acreditamiento del impuesto pendiente 

de acreditar a la fecha de la escisién s6lo lo podra efectuar la sociedad 

escindente, debiendo atender a lo dispuesto por el articulo 14-A del Codigo 

Fiscal de Ja Federacion en el caso de que ésta Ultima desaparezca. (art. 4, 

frace. IV, octavo parrafo). 

7, Para acreditar el impuesto al valor agregado en la importacion de bienes 

tangibles, cuando se hubiera pagado la tasa del 10%, el contribuyente 

deberé poder comprobar que los bienes fueron utilizados o enajenados en la 

region fronteriza. (art. 4, frace. 1V, noveno parrafo). 

Retencién 

En el articulo 1-A contenido en el] capitulo “Disposiciones 

Generales”, se establece la obligacién de retener el impuesto al valor agregado 

que se les traslade a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes 

supuestos:
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1. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dacién en pago 

0 adjudicacion judicial o fiduciaria. 

2. Sean personas morales que reciban servicios personales independientes, 

usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas 

fisicas y adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su 

actividad industrial o para su comercializacién. 

Cabe sefialar que a partir del 1° de abril del afio 2000, se contemplan dos 

nuevos supuestos referentes a Jas personal morales que reciban servicios de 

autotransporte terrestre de bienes prestados por personas fisicas o morales y 

reciban servicios prestados por comisionistas cuando éstos sean personas 

fisicas. 

3. Sean personas fisicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 

gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente o base fija en el pais. 

Cabe mencionar que en los témminos de Io dispuesto por el 

articulo 1-A de la Ley del Impnesto al Valor Agregado, no se encuentran 

obligadas a efectuar la retencién del impuesto las personas fisicas 0 morales 

que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la rmportacion 

de bienes. 

Quienes efectten la retencién que nos occupa, sustituiran al 

enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de
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bienes, en la obligacion de pago y entero del impuesto, en los plazos que al 

efecto establece el propio articulo que nos ocupa. 

Finalmente debe hacerse mencién de que e} Ejecutivo Federal, en 

el Reglamento de la Ley en comento, podra autorizar una retencién menor al 

total de] impuesto causado, tomando en consideracion las caracteristicas del 

sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento 

de obligaciones fiscales, asi como la necesidad demostrada de recuperar con 

mayor oportunidad el impuesto acreditable. 

Declaraciones 

En este capitulo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se 

dan reglas para efectos de Ja presentacién de declaraciones mensuales, 

trimestrales, semestrales (pagos provisionales) y anuales, por las que se entere 

el impuesto causado (arts. 5 y 6). 

Saldos a favor 

Se establecen diversas reglas en el articulo 6 de la Ley que nos 

ocupa para efectos del tratamiento que debe darse a los saldos a favor 

mostrados en declaraciones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, 

sobre la base principalmente del acreditamiento o devolucién, debiendo 

precisarse que dichos saldos a favor pueden ser compensados de igual forma 

en los términos de lo dispuesto por el articulo 23 del Codigo Fiscal de la 

Federacion.
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Devoluciones, descuentos o bonificaciones 

El articulo 7 de Ja Ley que nos ocupa fija el procedimiento para 

ajustar el impuesto al valor agregado aplicado en meses anteriores, cuando 

ocurren devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ios actos o 

actividades gravados por dicha Ley. El ajuste dependera del tratamiento que 

tuvo en su origen el impuesto al valor agregado acreditado. Es decir, si fue un 

impuesto identificado que se acreditd al 100%, se ajustard contra el acreditable 

al 100% del mes en que ocurra la devolucién, descuento o bonificacién. Si se 

trata de un impuesto no identificado y que por lo tanto se Ilevé a prorrateo 

(aspecto que mas adelante se analizard), su importe se ajustard contra el 

impuesto prorrateable del mes en que ocurra la devolucién, descuento o 

bonificacién. 

Por otro lado, también en dicho precepto se prevé el tratamiento 

del impuesto aplicado cuando ocurren devoluciones, descuentos o 

bonificaciones respecto de actos o actividades llevadas a cabo por el 

contribuyente cuando éste es el proveedor, a diferencia de lo comentado en el 

parrafo antertor, donde el contribuyente es el cliente y, por ende, a quien se le 

traslada el impuesto 

En este caso, cuando se es el proveedor, se deducira en Ja 0 las 

siguientes declaraciones, del monto de los actos gravados, el valor de las 

devoluciones recibidas 0 e! de los descuentos o bonificaciones otorgadas.
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3.3.2. De la enajenacién 

Este capitulo esta comprendido de los articulos 8 al 12 y en ellos 

se establece de manera genérica lo siguiente: 

Objeto del impuesto 

Para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la 

enajenacién es objeto del impuesto, sefialando al respecto su articulo 8° que se 

entiende por enajenacién ademas de la definida por el Cédigo Fiscal de la 

Federacién, el faltante de bienes en los inventarios en las empresas; aunque en 

este ultimo caso se admite prueba en contrario. Cabe mencionar que el 

concepto de enajenacion esta definido en el articulo 14 del Cédigo Fiscal de la 

Federacion. 

Para efecto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se 

considera enajenacion Ja transmisién de propiedad que se realice por causa de 

muerte, asi como la donacién, salvo que ésta la realicen empresas para las 

cuales el donativo no es deducible para fines del impuesto sobre la renta. 

Base grayable 

Para el caso de enajenacién, la base gravable del impuesto al 

valor agregado, es decir el valor al cual se le aplicara la tasa respectiva del 

impuesto a efecto de calcular el mismo, es en los términos de lo dispuesto por 

el articulo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el precio pactado 

sobre la enajenacién respectiva, asi como las cantidades que ademas se
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carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses 

normales o moratorlos, penas convencionales o cualquier otro concepto. 

A falta de precio pactado se estara al valor que los bienes tengan 

en el mercado, o en su defecto ai de avalio. 

Momento de causacion y pago del impuesto 

El impuesto al valor agregado se causa con motivo de la 

enajenacién de bienes, en el momento en que ocurra cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

Ik. 

IV. 

Se envie el bien al adquirente o cuando se entregue materialmente el 

bien a falta de envio. Cabe sefialar que lo anterior no es aplicable 

cuando a la persona a la que se envie o entregue el bien, no tenga 

obligacién de recibirlo o de adquirirlo. 

Se pague parcial o totalmente el precio, salvo en los casos de excepcidn 

que la propia Ley sefiala. 

Se expida el comprobante que ampare la enajenacr6n. 

Tratandose de certificados de participacion, se considera que éstos se 

enajenan en el momento en que se entreguen materialmente al 

adquirente los bienes que estos certificados amparen, siendo importante 

precisar que no quedan comprendidos los certificados de participacién 

inmobiliaria.
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El pago del impuesto al valor agregado por la enajenacién de 

bienes se da en los siguientes momentos: 

Il. 

Ti. 

Cuando el precio pactado sea cierto y determinable con posterioridad, el 

impuesto se pagara hasta que dicho precio pueda ser determinado; si 

tmicamente parte del precio es determinable con posterioridad, sdlo el 

impuesto correspondiente a dicha parte se diferira. 

Tratandose de intereses moratorios y penas convencionales, éstas 

generaran el pago del impuesto en el mes en que se paguen. 

En las enajenaciones a plazo en los términos del Codigo Fiscal de la 

Federacion, el impuesto correspondiente al valor de la enajenacidn 

excluyendo intereses, se podra diferir conforme sean efectivamente 

recibidos los pagos; el impuesto que corresponda a los intereses se 

podra diferir al mes en que éstos sean exigibles. Tratandose de 

arrendamiento financiero, el impuesto que podra diferirse, sera el que 

corresponda al monto de los pagos por concepto de intereses conforme 

éstos sean exigibles. 

Para efectos de jo antes sefialado, cuando la exigibilidad de los mntereses 

sea mensual y no se reciba el pago de los mismos durante un periodo de 

tres meses consecutivos, el contribuyente podra, a partir del cuarto mes, 

diferir el impuesto de Jos intereses exigibles no cobrados, a partir de 

dicho mes y hasta el mes en que efectivamente se reciba el pago de los 

mismos. A partir del mes en que se reciba el pago total de los intereses
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IV. 

VI. 

exigibles no cobrados a que se refiere este parrafo, el impuesto 

correspondiente a los intereses que posteriormente se generen, se 

causara en el mes en que éstos sean exigibles. 

Cuando los intereses a que se ha hecho referencia con anterioridad, sean 

exigibles por periodos mayores a un mes y no se reciba el pago de los 

mismos durante un periodo consecutivo de tres meses, el contribuyente 

podra difenr el impuesto de los intereses exigibles no cobrados a partir 

del cuarto mes, hasta el mes en que efectivamente se reciba el pago de 

los mismos. A partir del mes en que se reciba el pago total de los 

intereses exigibles no cobrados a que se refiere este parrafo, el impuesto 

correspondiente a los intereses que posteriormente se generen, se 

causara conforme éstos sean exigibles. 

Tratandose de arrendamiento financiero sdlo sera aplicable lo dispuesto 

en los dos numerales anteriores en el caso de operaciones efectuadas 

con el publico en general. 

Cabe sefialar que lo dispuesto de los numerales III] a VI, sera aplicable 

siempre que el contribuyente no haya optado por considerar como 

ingreso obtenido en el erercicio el total del precio pactado, conforme a 

lo dispuesto por el articulo 16, fraccién HI de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

Tratandose de pagos anticipados que reciba el enajenante, antes de 

enviar o entregar materialmente el bien y siempre que el envio o la 

entrega se realice cuando hayan transcurrido mas de tres meses desde el



115 

primer anticipo, el impuesto se cubrira en e] momento en que se efectie 

cada pago anticipado y sobre el monto del mismo; al enviarse o 

entregarse el bien, se pagara la diferencia de impuesto que resulte por el 

total de la operacién. 

Las cantidades entregadas al enajenante, incluyendo los depdsitos, se 

entenderan pagos anticipados. 

Exenciones 

El articulo 9 de la Ley sefiala que no se pagara el impuesto al 

valor agregado en la enajenacién de los siguientes bienes: 

I. 

IL. 

Ii. 

Iv. 

El suelo. 

Las construcciones adheridas al suelo, destinadas 0 utilizadas para casa- 

habitacién. Cuando sdlo parte de las construcciones se utilicen o 

destinen a casa-habitacién, no se pagaré el impuesto por dicha parte. 

Cabe sefialar que los hoteles no quedan comprendidos en este supuesto. 

Libros, periédicos y revistas, asi como el derecho para usar o explotar 

una obra, que realice su autor. 

Bienes muebles usados, a excepcion de los enajenados por empresas. 

Billetes y demas comprobantes que permitan participar en loterias, rifas, 

sorteos 0 juegos con apuestas y concursos de toda clase, asi como los
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premios respectivos, a que se refiere la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

VI. Moneda nacional y moneda extranjera, asi como las piezas de oro o de 

plata que hubieran tenido tal cardcter y las piezas denominadas “onzas 

troy”. 

VII. Partes sociales, documentos pendientes de cobro y titulos de crédito, 

con excepcién de certificados de depésito de bienes cuando por la 

enajenacién de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto y 

de certificados de participacién inmobiliaria no amortizables u otros 

titulos que otorguen a su titular derechos sobre inmuebles distintos a 

casa habitacion o suelo. En Ja enajenacién de documentos pendientes de 

cobro, no queda comprendida la enajenacién del bien que ampare el 

documento 

VHI. Lingotes de oro con un contenido minimo de 99% de dicho material, 

siempre que su enajenacién se efecttie en ventas al menudeo con el 

publico en general. 

Enajenaciones realizadas ei_féxico 

Cuando comentamos las disposiciones generales, se menciond 

que son sujetos del impuesto las personas fisicas 0 morales, que en territorio 

nacional realicen enajenaciones, presten servicios, otorguen el uso o goce 

temporal de bienes o importen bienes y servicios
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Al respecto, en el capitulo en comento se dispone que la 

enajenacion se efectéa en territorio nacional cuando en é] se encuentre el bien 

al efectuarse el envio al adquirente o cuando, no habiendo envio, en el pais se 

realiza la entrega material del bien por el enajenante. Tratandose de bienes 

sujetos a matricula o registro mexicanos, como es el caso de los aviones, se 

considerard realizada en México la enajenacién atin cuando al Ilevarse a cabo 

ésta, se encuentren esos bienes materialmente fuera de nuestro pais y siempre 

que el enajenante sea residente en México o si es residente en el extranjero, 

tenga establecimiento en México (art. 10, primer parrafo). 

Por tltimo, para el caso de bienes intangibles, como pudiera ser 

una patente o marca, se considera realizada Ja enajenacion en México, cuando 

tanto el adquirente como el enajenante residan en el pais (art. 10, segundo 

parrafo). 

3.3.3. De la prestacién de servicios 

Este capitulo se encuentra contenido de Jos articulos 14 al 18-A 

de la Ley que nos ocupa, los cuales regulan de manera general lo siguiente: 

Objeto del impuesto 

En el articulo 14 se detallan los actos o actividades que se 

consideran como prestacion de servicios afectos al pago del impuesto al valor 

agregado, los cuales son los siguientes:



118 

I. La prestacién de obligaciones de hacer que realice una persona a favor 

de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o 

clasificacién que a dicho acto le den otras leyes. 

Il. El transporte de personas o bienes. 

III. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento. 

IV. El mandato, la comisién, la mediacién, la agencia, la representacion, la 

correduria, la consignacién y la distribucion. 

V. La asistencia técnica y la transferencia de tecnologia. 

VI. Toda otra obligacién de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una 

persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por la 

Ley como enajenacién o uso o goce temporal de bienes. 

Cabe sefialar, que para efectos de Ja Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, no se considera prestacién de servicios independientes la que se 

realiza de manera subordinada mediante el pago de remuneracién, esto es, Jos 

servicios laborales por los cuales se reciban sueldos o salarios, ni los servicios 

por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta 

asimile a dicha remuneracion. 

Finalmente, debe hacerse notar, que en los términos de lo 

dispuesto por el ultimo parrafo del articulo 14 de la Ley que nos ocupa, se 

entendera que la prestacién de servicios independientes tiene la caracteristica
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de personal, cuando se trate de las actividades a que se refiere dicho articulo 

en sus seis fracciones que no tengan la naturaleza de alguna actividad 

empresarial contenida en el articulo 16 del Codigo Fiscal de la Federacién. 

Base gravable 

El impuesto al valor agregado tratandose de la prestacién de 

servicios, se calcula sobre el valor total de la contraprestacién pactada, asi 

como las cantidades que ademas se carguen o cobren a quien reciba el servicio 

por otros impuestos, derechos, viaticos, gastos de toda clase, reembolsos, 

intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro 

concepto (art. 18, primer parrafo). 

En el caso de personas morales que presten servicios 

preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que éstos 

efecttien, incluyendo aportaciones al capital para absorber perdidas, se 

consideraran como valor para efectos del calculo del impuesto (art. 18, 

segundo parrafo). 

Tratandose de mutuo y otras operaciones de financiamiento, se 

considera como valor gravable los intereses y cualquier otra prestacién distinta 

a ta del principal que reciba el acreedor (art. 18, tltimo parrafo). 

Cabe sefialar que en el articulo 18-A de ja Ley que nos ocupa, se 

establecen ciertas reglas para el calculo del impuesto cuando se trate de 

intereses por créditos otorgados por instituciones de crédito o a través de
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tarjetas de crédito, asi como para operaciones a plazo en los términos del 

Cédigo Fiscal de la Federacién y para arrendamiento financiero. 

Dichas reglas, se refieren a aspecios muy especificos de cada caso 

en particular, razon por [a cual se considera pertinente no entrar a un estudio 

detallado de las mismas, pues nos Hevaria incluso un capitulo explicarlas. 

Momento de causacion y pago del impuesto 

EI impuesto al valor agregado, en tratandose de prestacién de 

servicios, se causa en el momento en que los servicios a que se refiere el 

articulo 14 de la Ley que nos ocupa sean prestados. 

Ahora bien, en los términos de lo dispuesto por el articulo 17 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en la prestacién de servicios se tendra 

obligacién de pagar el impuesto al valor agregado cuando ocurra cualquiera de 

los siguientes supuestos: 

I. Se cobren o sean exigibles las contraprestaciones a favor de quien 

preste los servicios de que se trate. 

Il. Se expida el comprobante que ampare el precio o contraprestacion 

pactada por el servicio prestado. 

En esas contraprestaciones estan incluidos los anticipos que reciba el 

prestador del servicio y tratandose de seguros y ftanzas, las primas
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correspondientes daran lugar al pago del umpuesto en el mes en que se 

paguen. 

También se prevén otros casos especiales como es la construccién de 

inmuebles para la Federacién, el Distrito Federal, los Estados y 

Municipios, situaci6n en la cual el impuesto debera pagarse en el 

momento en que se paguen las contraprestaciones correspondientes al 

avance de Ja obra y cuando se efectten los anticipos. 

En los casos de los servicios personales independientes, el suministro de 

agua y la recoleccién de basura proporcionados por el Distrito Federal, 

Estados, Municipios y Organismos Descentralizados, asi como por 

concesionarios, permisionarios y autorizados para proporcionar dichos 

servicios, se tendra obligacién de pagar el impuesto en el momento en 

que se paguen las contraprestaciones a favor de quien los preste y sobre 

el monto de cada una de ellas. Es importante aclarar que para el afio 

2000 por disposici6n transitoria se sujeta a Ja tasa del 0% el suministro 

de agua para uso doméstico. 

Por ultimo, debe sefialarse que para el caso de intereses moratorios 

derivados del incumplimiento de obligaciones, excepto cuando 

provengan de operaciones contratadas con personas fisicas que no 

realicen actividades empresariales 0 con residentes en el extranjero o 

personas morales no contribuyentes del impuesto sobre la renta, el 

impuesto debe pagarse hasta que se expida el comprobante en el que se 

traslade expresamente y por separado el impuesto al valor agregado, o
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bien, cuando se perciban en efectivo, en bienes o servicios los pagos, lo 

que ocurra primero. 

Exenciones 

El articulo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en sus 

16 fracciones, prevé cudles son Jos servicios que se encuentran exentos del 

pago impuesto al valor agregado, siendo importante destacar a las comisiones 

y otras contraprestaciones por el otorgamiento de créditos hipotecarios de casa 

habitacién, Jas comisiones por la administracién de recurso provenientes del 

Sistema del Ahorro para el Retiro (S.A.R.), los servicios gratuitos, los 

servicios de ensefianza prestados por el Gobierno o por particulares que 

tengan validez oficial de estudios, el transporte terrestre de personas, por los 

que deriven intereses con cierias especificaciones y los servicios profesionales 

de medicina. 

Servicios prestados en México 

Los servicios que quedan gravados con el impuesto al valor 

agregado son los prestados en nuestro pais y al respecto se entiende que ello 

ocurre cuando el servicio se lleva a cabo, total o parcialmente, por un 

residente en el pais (art. 16, primer parrafo). 

Se prevén algunos casos especiales como el referido al transporte 

internacional, en el que se considera que el servicio se presta en territorio 

nacional, independientemente de la residencia del prestador del servicio,
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cuando en México se inicie el viaje e incluso si éste es de ida y vuelta (art. 16, 

segundo parrafo). 

Cabe sefialar que para el caso de la transportacién aérea 

internacional, se considera que unicamente el 25% del servicio se presta en 

territorio nacional (art. 16, tercer parrafo). 

Finalmente, debe precisarse que el ultimo parrafo del articulo 16 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé que en el caso de intereses y 

demas contraprestaciones que paguen residentes en México a residentes en el 

extranjero que otorguen crédito a través de tarjetas, se entiende que el servicio 

se presta en territorio nacional cuando en el mismo se utilice la tarjeta 

respectiva. 

3.3.4. Del uso 0 goce temporal de bienes 

Este capitulo se encuentra contenido de los articulos 19 al 23 de 

la Ley que nos ocupa, los cuales regulan de manera general lo siguiente: 

Objeto del impuesto 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 19 de la Ley, el 

objeto del impuesto lo constituye el uso o goce temporal de bienes. 

Asimismo, con base en lo dispuesto por dicho articulo, se 

entiende por uso o goce temporal de bienes, ej arrendamiento, el usufructo y 

cualquier otro acto, independientemente de la forma juridica que se utilice,
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mediante el cual una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de 

bienes tangibles tanto muebles como inmuebles, a cambio de una 

contraprestacion. 

Finalmente, debe sefialarse que en los términos de lo dispuesto 

por el citado articulo, se da el tratamiento de uso 0 goce temporal de bienes al 

que se realice mediante la prestacién de servicios de tiempo compartido, 

debiéndose entender por tal el que el propio articulo en comento define en su 

ultimo parrafo. 

Base gravable 

Lo constituye el valor de las contraprestaciones pactadas a favor 

de quien otorgue el uso o goce temporal respectivo, adicionado con las 

cantidades que se carguen o cobren a quien se otorgue el uso 0 goce por otros 

impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construccién, reembolso, 

intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 

concepto. 

Momento de causacion y page del impuesto 

El impuesto al valor agregado con respecto al otorgamiento del 

uso o goce temporal de bienes, se causa cuando este uso 0 goce es otorgado, 

debiéndose pagar el impuesto respectivo cuando ocurra cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

1 Cuando se cobren las contraprestaciones 0 cuando éstas sean exigibles.
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Il. Se expida el comprobante que ampare el precio o contraprestacion 

pactada (art. 22). 

Debe sefialarse que entre las contraprestaciones correspondientes 

quedan incluidos los anticipos que reciba el contribuyente. 

Exenciones 

El articulo 20 de la Ley que nos ocupa, prevé una serie de 

supuestos por los cuales el uso o goce temporal de bienes no da lugar a la 

causacién del impuesto. Dichos supuestos consisten, de manera general, en la 

renta de casas habitacion, de fincas agricolas o ganaderas y de libros, 

periddicos y revistas, debiendo destacar de manera especial el] caso de los 

bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero 

sin establecimiento permanente en territorio nacional, por los que se hubiera 

pagado el impuesto en los términos de lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 

que nos atafie, esto es, por la importacién de dicho bien. 

Concesion del uso o goce temporal de bienes tangibles en México 

Se entiende que la concesién del uso 0 goce temporal de bienes 

tangibles ocurre en territorio nacional y, por ende, que esa concesién es objeto 

del impuesto en México, cuando en nuestro pais se encuentre el bien en el 

momento de su entrega material a quien va a realizar su 0 uso 0 goce (art. 21)
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Por este motivo, cuando por ejemplo rentamos un automovil en 

nuestro pais y aqui se nos entrega, se causa el impuesto al valor agregado a 

diferencia de si rentamos un vehiculo que se nos entrega en el extranjero. 

3.3.5. Dela importacién de bienes y servicios 

Como ya se ha comentado anteriormente, la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, a diferencia de la Ley Federal de Ingresos Mercantiles, grava 

la importacion de bienes y servicios. 

Al respecto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, de 

sus articulos 24 al 28 regula lo siguiente: 

Objeto del impuesto 

En los términos de lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley en 

comento, se considera que hay importacién de bienes o servicios afectos al 

pago del impuesto al valor agregado en los siguientes casos: 

lL La introduccion al pais de bienes. 

Il. La adquisicién por personas residentes en el pais de bienes intangibles 

enajenados por personas no residentes en él]. 

Hii. El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles 

proporcionados por personas no residentes en el pais
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IV. El uso 0 goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 

entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. 

IV. El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se 

refiere el articulo 14 de la Ley en comento, cuando se presten por no 

residentes en el pais, debiendo destacar que Jo anterior no es aplicable al 

transporte internacional. 

Cabe sefialar, que en los términos de lo previsto por el ultimo 

parrafo del articulo 24 que nos ocupa, cuando un bien exportado 

temporalmente retorne al pais habiéndosele agregado valor en el extranjero 

por reparacién, aditamentos o por cualquier otro concepto que implique un 

valor adicional, se considerar4 importacién de bienes o servicios y debera 

pagarse el impuesto por dicho valor en los términos del articulo 27 de la Ley 

en comento. 

Base gravable 

Para calcular el impuesto al valor agregado tratandose de 

importacion de bienes tangibles, se considerara el valor que se utilice para los 

fines del impuesto general de importacién, adicionado con el monto de este 

iltimo gravamen y de los demas que se tengan que pagar con motivo de la 

importaci6n (art. 27, primer parrafo). 

El valor que se tomara en cuenta tratandose de importacién de 

bienes o servicios a que se refieren las fracciones II, II] y V del articulo 24, 

sera el que les corresponderia por la Ley que nos atafie por la enajenacién de
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bienes, uso 0 goce de bienes o prestacién de servicios, en territorio nacional, 

segtin sea el caso (art. 27, segundo parrafo). 

Tratandose de bienes exportados temporalmente y retornados al 

pais con incremento de valor, el valor de la base gravable sera el que se utilice 

para los fines del impuesto general de importacién, con las adiciones a que se 

refiere el primer parrafo del articulo que nos ocupa (art. 27, ultimo parrafo). 

Momento de causacién y pago del impuesto 

En los términos de lo previsto por el articulo 26 de la Ley que nos 

ocupa, se considera que se efectua la importacion de bienes o servicios en los 

siguientes supuestos: 

L En el momento en que el importador presente el pedimento para su 

tramite en los térmmos de Ja legislacién aduanera. 

If. En caso de importacién temporal al convertirse en definitiva. 

IH. Tratandose de bienes intangibles adquiridos de personas residentes en el 

extranjero o de toda clase de bienes sobre los cuales dichas personas 

concedan el] uso o goce, en el momento en que se realice alguno de los 

supuestos siguientes” 

a) Se aprovechen en terrtorio nacional. 

b) Se pague parcial o totalmente la contraprestacién. 

c) Se expida el documento que ampare Ja operacién.
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Cuando se pacten contraprestaciones periddicas, se atendera al 

momento en que sea exigible la contraprestaciOn de que se trate. 

IV. En el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios 

prestados en el extranjero debera estarse a lo dispuesto por el articulo 

17 de la Ley en comento. 

Ahora bien, con relacién a la importacion de bienes tangibles, el 

pago del impuesto tendra el caracter de provisional, debiendo hacerse 

conjuntamente con el impuesto general de importacion, y en caso de que el 

bien no cause este impuesto, se presentara declaracion especifica ante la 

aduana correspondiente. 

Finalmente, por lo que respecta al pago del impuesto por la 

importacién de servicios, debe sefialarse que se debera estar a lo previsto por 

el articulo 17 de la Ley que nos ocupa, e] cual ya ha sido analizado con 

anterioridad cuando hablamos de la prestacién de servicios (art. 26, fraccién 

IV). 

Exenciones 

EI articulo 25 de la Ley que nos ocupa, prevé en sus ocho 

fracciones, cudles son las importaciones que se encuentran exentas del pago 

del impuesto al valor agregado, entre las cuales, cabe destacar, a las 

importaciones que en los términos de la legislacion aduanera no leguen a 

consumarse, sean temporales o sean objeto de transito o transbordo, las de 

equipajes y menajes de casa. También se eximen del pago del impuesto al
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valor agregado a la importacion de bienes cuya enajenacién en el pais y la de 

servicios por cuya prestacion en territorio nacional se encuentren exentas del 

pago del impuesto al valor agregado de conformidad con lo dispuesto por los 

articulos 9 y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, o cuando sean de 

los sefialados en el articulo 2-A de dicha Ley. 

Finalmente, cabe sefialar que por lo que se encuentra exenta del 

pago del impuesto a] valor agregado la importacién de los vehiculos que se 

tealice de conformidad con el articulo 62, fraccién I de la Ley Aduanera, 

siempre que se cumplan con los requisitos y condiciones que al efecto sefiale 

ja Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en reglas de caracter general. 

Acreditamiento del impuesto al valor agregado por importaciones 

De conformidad con Jo dispuesto por el pentltimo parrafo del 

articulo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto al valor 

agregado pagado al importar bienes dara lugar al acreditamiento en los 

términos y con los requisitos a que se refiere el procedimiento previsto por el 

atticulo 4 de la Ley en comento, el cual, como ya Io hemos sefialado con 

anterioridad sera explicado en el capitulo posterior. 

Esto es, en los términos de Io previsto por dicho pentltimo 

parrafo, el impuesto al valor agregado pagado directamente por el 

contribuyente en la importacion, sera susceptible de acreditarse en Ja medida 

en que el mismo se ubique dentro de Jos supuestos y cumpla con los requisitos 

previstos por el articulo 4 de Ja Ley en comento, el cual contempla el
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procedimiento que debe aplicarse a efecto de determinar el impuesto 

acreditable. 

3.3.6. De la exportacién de bienes o servicios 

E] articulo 29 de la Ley que nos atafie, sefiala que las empresas 

residentes en el] pais, esto es las que de conformidad con el articulo 9 del 

Cédigo Fiscal de la Federacién residan en territorio nacional, calcularan el 

impuesto al valor agregado aplicando la tasa del 0% al valor de la enajenacién 

de bienes o prestacion de servicios, cuando éstos se exporten. 

Con relacién a lo anterior, cabe hacer notar el hecho de que el 

citado articulo wmicamente hace mencién a “empresas”, por lo que se 

considera que en el supuesto de personas fisicas lo dispuesto por dicho 

articulo no es aplicable. 

Ahora bien, lo relevante de lo dispuesto por el articulo 29 es el 

hecho de que, como ya se habia comentado con anterioridad, la exportacién de 

bienes y servicios tiene un tratamiento positivo en la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, ya que esta afecta a la tasa del 0%. Esto es, a Ja persona que 

recibe los bienes o servicios exportados se le traslada un impuesto igual a 

cero, por lo que el impuesto que le hayan trasladado al exportador o el que 

haya pagado directamente en las importaciones, le es devuelto por la 

autoridad, pues siempre tendra un saldo favor por corresponder su impuesto 

acreditable a una proporcién mayor a aquel que haya trasladado con motivo de 

la exportacién de bienes 0 servicios.



En efecto, en la medida en que Ia aplicacion de la tasa del 0% 

produce los mismos efectos legales que aquellos por los cuales se debe pagar 

e] impuesto conforme a la Ley que nos ocupa; segin lo prevé el ultimo parrafo 

del articulo 2-A de dicha Ley, el contribuyente al aplicar la tasa del 0% por la 

exportacion de bienes 0 servicios, trasladara un impuesto igual a cero, el cual 

una vez que se le disminuya el impuesto acreditable dara una saldo a favor al 

contribuyente, pues dicho impuesto acreditable sera proporcionalmente mayor 

al impuesto causado por la aplicacion de la tasa del 0% 

Asi pues, es claro que mediante la aplicacion de la tasa del 0% en 

la exportacién de bienes o servicios, Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado 

da un trato positivo a dicha actividad. 

Definicién de exportaciones 

El articulo 29 de la Ley en comento, prevé cuales son los actos 

que se consideran exportaciones de bienes o servicios y que, por ende, se 

encontraran afectos a la tasa del 0%, de los que cabe destacar las 

exportaciones definitivas en los términos de la legislacién aduanera, la 

enajenacion de bienes intangibles realizada por persona residente en el pais a 

quien resida en el extranjero, el uso 0 goce temporal en el extranjero de bienes 

intangibles proporcionados por residentes en México; el aprovechamiento en 

el extranjero de servicios prestados por residentes en el pais por los conceptos 

que expresamente se mencionan en la fraccién IV del articulo 29 de la Ley en 

comento, como es el caso de Ja asistencia técnica.
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Es importante dejar en claro que no todas las exportaciones de 

bienes y servicios estan consideradas como tales por la Ley en andlisis, por lo 

que, consecuentemente, unicamente gozan del beneficio de Ja tasa del 0% las 

exportaciones que expresamente se encuentran detalladas en el citado articulo 

29. 

Acreditamiento del impuesto 

Dado que las exportaciones estan sujetas a la tasa del 0%, el 

articulo 30 contempla el beneficio de] acreditamiento del impuesto que le 

hayan trasladado al exportador o que haya pagado directamente en las 

importaciones. La recuperacién de dicho impuesto es via devolucién cuando 

el exportador tinicamente tenga esa actividad. 

3.3.7. De las obligaciones de los contribuyentes 

Este capitulo, se encuentra comprendido de los articulos 32 al 34 

de la Ley en comento, y en él estan contenidas las siguientes obligaciones para 

los contribuyentes: 

Contabilidad 

Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto al valor 

agregado, deberan evar contabilidad de conformidad con lo dispuesto por el 

Cédigo Fiscal de la Federacion y su Reglamento y, en su caso, hacer en dicha 

contabilidad, la separacién de los actos o actividades por las que se deba pagar 

el impuesto con las distmtas tasas que ya hemos comentado, y de aquellos
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actos o actividades por los que no se esta obligado al pago del impuesto (art. 

32, fraccion I). 

Para el caso de comisionistas, se prevé la obligacion de que en la 

contabilidad también se haga la separacién entre las operaciones propias y las 

que se realizaron por cuenta del comitente (art. 32, fraccion II). 

Expedicién de comprobantes 

Se deberén expedir comprobantes con los requisitos que en 

términos generales establece el Cédigo Fiscal de la Federacién y su 

Reglamento, ademas de que deberan contener e] impuesto expresamente y por 

separado (art. 32, fraccién III). 

Tratandose de actos o actividades que se realicen con el publico 

en general, el impuesto se incluira en el precio en que los bienes y servicios se 

ofrezcan, asi como en la documentacién que se expida. Sin embargo, si el 

cliente solicita comprobante con el impuesto desglosado, el proveedor tendra 

la obligacién de expedirlo (art. 32, fraccion III, segundo parrafo). 

Por otra parte, se establece la obligacién para aquellos 

contribuyentes a quienes se les retenga el impuesto, de expedir comprobantes 

con la leyenda “Impuesto retenido de conformidad con la Ley de} Impuesto al 

Valor Agregado” (art. 32, fraccion III, ultimo parrafo)
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Cabe mencionar que en jos términos de lo dispuesto por la Regla 

5.1.11. de Ja Resolucién Miscelanea Fiscal vigente para el aiio 2000, dicha 

obligacion se cumple anotando la leyenda por escrito o mediante sello. 

Declaraciones 

Se deberan presentar las declaraciones de pago provisional, de 

ajuste semestral en su caso, y la anual, ante las oficinas autorizadas, en los 

términos establecidos por la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado. (art. 

32, fraccién IV). 

En el caso de varios establecimientos de un mismo contribuyente, 

solo presentara una declaracién en las oficinas autorizadas que correspondan 

al domicilio fiscal del contribuyente (art. 32, fraccion IV). 

No habra obligacién de observar lo dispuesto por la fraccion IV 

del articulo 32 de la Ley en comento, cuando se trate del pago del impuesto 

por importaciones, pues como comentamos en el capitulo respectivo, 

tratandose de bienes tangibles el pago se hace directamente en la aduana 

conjuntamente con el impuesto general de importaciones. Tampoco es 

aplicable lo comentado, para los actos accidentales por los que se genere el 

impuesto, ya que por ser esporadicos sélo se presenta declaracién por ese acto 

accidental.
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Expedicioén de constancias 

A quienes se les haya retenido el impuesto se les debera expedir 

constancia de dicha retencién y, ademas, se presentara una declaracién anual 

en el mes de febrero del ejercicio siguiente que corresponda en la cual se 

debera proporcionar la mformacién sobre las personas a las que se les retuvo 

el impuesto respectivo (art. 32, fraccién V). 

También se establece la obligacién de quienes efectien de 

manera regular retenciones, de presentar aviso de ello ante las autoridades 

fiscales dentro de los 30 dias siguientes a la primera retencién efectuada, 

debiéndose seiialar que en los términos de lo dispuesto por Ja Regla 5.1.13. de 

la Resolucién Misceldnea Fiscal para el afio 2000, se entiende que se efectuan 

retenciones de manera regular, cuando se realicen dos o mas en cada mes (art. 

32, fraccion V1). 

Sociedad conyugal y copropiedades 

Para estos casos y a efecto de cumplir con las obligaciones que 

dispone la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se designara un representante 

comin, previo avisc de esa designacién ante las autoridades fiscales (art. 32, 

fraccién VI, tercer parrafo). 

Igualmente, se dispone que en los casos de sucesion, el 

representante legal sera quien presente las declaraciones por cuenta de los 

herederos o legatarios (art. 32, fraccién V1, cuarto parrafo).
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Asociaciones y sociedades civiles 

Cuando a través de una asociacién o sociedad civil se presten 

servicios personales independientes, sera la asociacién o sociedad la que a 

nombre de los asociados 0 socios cumpla con las obligaciones que establece la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado (art. 32, fraccion VI, quinto parrafo). 

Pequefios contribuyentes 

El sexto parrafo de la fraccién VI del articulo 32 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, prevé cuales son las reglas para la contabilidad 

que deben llevar los contribuyentes catalogadas como pequefios 

contribuyentes a que se refiere la Seccién II, Capitulo VI, Titulo IV de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. 

Actos accidentales 

En el caso de actos accidentales, se prevé que el impuesto se 

debera pagar dentro de los 15 dias habiles siguientes a aquél en que se obtenga 

la contraprestacién, sin que se acepte el acreditamiento del impuesto. Es decir, 

se deberd enterar completamente el impuesto causado sin acreditamiento 

alguno (art. 33). 

En el caso de importaciones, el impuesto debera pagarse 

conjuntamente con el mpuesto general de importaciones, para lo cual no 

existe obligacion de presentar declaracién alguna (art. 33).
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Fedatarios publicos 

Cuando se enajenen inmuebles y se consignen en escritura 

publica, los fedatarios que tengan funciones notariales calcularan el impuesto 

bajo su responsabilidad y lo enterardn al fisco dentro de los 15 dias siguientes 

a la fecha de la firma de la escritura, excepto cuando las instituciones de 

erédito adquieran dichos bienes por dacién en pago o adjudicacién judicial o 

fiduciaria (art. 33, segundo parrafo). 

Ingresos en especie y donativos 

Cuando el ingreso se obtiene en especie, para calcular el impuesto 

respectivo, se deberd tomar en cuenta el valor de los bienes 0 servicios en el 

mercado o en su defecto el valor de avalito. La misma regla se aplicara para el 

caso de la donacién (art. 34). 

Pagos en especie y permutas 

El mmpuesto se debera pagar por cada bien que se transmita, cuyo 

uso 0 goce temporal se proporcione, o por cada servicio que se preste (art. 34, 

segundo parrafo). 

3.3.8. De las facultades de Jas autoridades 

Este capitulo sélo contiene un articulo vigente que es el 39, ya 

que el 38 y 40 estan derogados.
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En este articulo 39 se faculta a las autoridades fiscales para 

determinar presuntivamente el valor de los actos o actividades por los que se 

deba pagar el impuesto, del cual se restaré el impuesto acreditable que se 

compruebe. 

3.3.9. De las participaciones a las entidades federativas 

Este capitulo contiene dos articulos que son el 41 y el 42, que se 

refieren a los siguientes temas: 

Convenios de coordinacién 

Se prevé que la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico puede 

celebrar convenios con los Estados y el Distrito Federal cuando soliciten 

adherirse al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal para recibir 

participaciones en los términos de Ja Ley de Coordinacion Fiscal. 

Se condiciona a que esas autoridades no mantengan impuestos 

locales o municipales sobre ciertos actos o actividades. 

Excepciones 

Se exceptian de Ja limitante mencionada en el punto anterior, 

ciertas operaciones como es el impuesto local sobre enajenacién de 

construcciones, por las cuales ademas del impuesto al valor agregado, los 

Estados y el! Distrito Federal podran cobrar impuestos locales que antes se 

identificaban como traslado de dominio y ahora en la mayoria de las
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legislaciones locales se identifica como impuesto sobre adquisicién de 

inmuebles, ya que quien lo paga es precisamente el adquirente. 

En la misma situacién se encuentra el impuesto predial que los 

Estados y el Distrito Federal siguen teniendo facultades para cobrario, no 

obstante que estén adhendos al Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal.
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CAPITULO IV 

EVOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE ACREDITAMIENTO DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICABLE POR PARTE DE 

LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN ACTIVIDADES 
GRAVADAS O SUJETAS A LA TASA DEL 0% Y EXENTAS. 

Desde su entrada en vigor, esto es, desde el 1° de enero de 1980, 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado ha previsto el procedimiento de 

acreditamiento que los contribuyentes obligados al pago del impuesto al valor 

agregado deben aplicar a fin de determinar el impuesto que efectivamente 

estan obligados a pagar. 

Dicho procedimiento y, en especifico, con relacién a los 

contribuyentes que por un lado realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0% y que por el otro llevan a cabo actividades que se encuentran exentas 

del pago del impuesto, ha sufrido desde el afio de 1980, en que entré en vigor 

la citada ley, dos grandes modificaciones, en 1999 y en el 2000. 

Como consecuencia de las modificaciones sufridas al 

procedimiento de acreditamiento en comento, el cual se encuentra previsto por 

el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tanto en 1999 como en 

el 2000, el citado articulo, en una opinién personal, ha devenido en una 

disposicién inconstitucional por viclar el contenido del articulo 31, fraccién 

IV de nuestra Constitucion. 

Por ello, previo al andlisis de los vicios de inconstitucionalidad 

que se estima adolece el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
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se considera importante sefialar con toda precisién cual ha sido la evolucién 

del procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado aplicable 

por parte de los contribuyentes obligados al pago a de dicho impuesto y, en 

especifico, por parte de aquellos contribuyentes que realizan actividades 

gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% y exentas 

Lo anterior, con la finalidad de que con base en la explicacién de 

dicho procedimiento y sus modificaciones, se Ilegue a una mejor conclusion 

de las razones por las cuales se considera que el articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado resulta inconstitucional por contravenir Io 

dispuesto por el articulo 31, fraccion IV de nuestra Carta Magna 

4.1. Antecedentes 

Como ya Jo sefialamos en el capitulo anterior, el antecedente 

inmediato de !a Ley del Impuesto al Valor Agregado es la Ley Federal del 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Dicha ley, como lo sefialamos en el capitulo previo, tenia una 

aplicacién distinta a Ja ahora prevista por la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, lo cual provocaba que se causara el efecto cascada al que ya nos 

hemos referido, pues al contribuyenite no se le permitia acreditar impuesto 

alguno, lo que ocasionaba que el impuesto se pagara en cada una de las etapas 

de produccién y comercializacién, aumentandose por consiguiente los costos y 

precios de las operaciones o actos gravados, afectando tnicamente al 

consumidor final.
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Asi pues, no fue sino hasta que se promulgé la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado y que entré en vigor, que por primera vez se previé y se 

aplicé el procedimiento de acreditamiento del impuesto en comento por parte 

de los contribuyentes sujetos al pago del mismo. 

Lo anterior, se desprende fehacientemente de la Exposicion de 

Motivos de la Iniciativa de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma que 

ha sido transerita en su parte conducente en el capitulo previo al hablar de los 

antecedentes de la citada ley. 

Asi entonces, no fue sino a raiz de que la aplicacion de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles ocasionaba distorsiones 

econémicas tales como el efecto cascada, que se decidié establecer a través de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado un procedimiento de acreditamiento de 

tal forma que los contribuyentes sujetos al pago del impuesto recuperan el 

impuesto que les hubiera sido trasladado por sus proveedores enterando 

tnicamente una diferencia al Estado que resulta entre el impuesto trasladado o 

pagado en la importacion y el que ellos en su caso hubiesen trasladado. 

Asi pues, se considera que el antecedente del procedimiento de 

acreditamiento del impuesto al valor agregado, lo constituye el impacto 

econdmico del efecto cascada que se ocasionaba con la aplicacién de la Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Ahora bien, cabe sefialar que el procedimiento de acreditamiento 

en comento tiene un matiz especial respecto de aquellos contribuyentes que 

para efectos del impuesto al valor agregado realizan actividades gravadas o
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sujetas a la tasa del 0% y exentas, situacién que ya apuntabamos en el capitulo 

que antecede. 

En efecto, el procedimiento de acreditamiento del impuesto al 

valor agregado, desde que entré en vigor la ley de la materia, ha tenido una 

connotacién especial respecto de los contribuyentes que, para efectos del 

impuesto que nos ocupa, llevan a cabo actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0% y exentas, lo cual analizaremos en los siguientes apartados. 

4.2. Régimen vigente de 1980 a 1998 

Como se ha reiterado a lo largo del presente trabajo, la Ley del 

Impuesto a! Valor Agregado entré en vigor el 1° de enero de 1980. 

Desde fa entrada en vigor de la citada ley hasta el afio de 1998, el 

procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado a cargo de los 

contribuyentes que para efectos del impuesto llevan a cabo actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, fue substancialmente la misma, 

debiéndose sefialar que Jo tinico que se previd a partir de 1981 fue Ja tasa del 

0%. 

En efecto, desde del afio de 1980 hasta el afio de 1998, el articulo 

4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, (precepto que prevé el 

procedimiento en comento), ha sefialado con respecto al acreditamiento del 

impuesto por parte de los contribuyentes que realizaran actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% y exentas, esencialmente lo siguiente”
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“Art. 4- El acreditamiento consiste en restar el impuesto 
acreditable, de la cantidad que resulte de aphcar a los valores 

sefialados en eta Ley, la tasa que corresponda segin sea el 

caso Se entiende por impuesto acreditable un monio 
equivalente al del impuesto al valor agregado que hubiera sido 

trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese 

pagacdo con motivo de la importacién de bienes 0 servicios, en 

el mes o en el ejercicio que corresponda. 

Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado 
deberan reumrse los siguientes requisitos” 

L.. 

  

Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado 
o cuando sea aplicable la tasa del 0% sdlo por una parte de las 
actividades, tinicamente se  acreditard el —_impuesto 
correspondiente a dicha parte. Si ésta no fuese identificable, el 

acreditamiento procederd unicamente en el porciento que el 
valor de los actos por los que si deba pagarse el impuesto o se 
aplique la tasa del 0%, represente en el valor total de los que el 

contribuyente realice en su ejercicio. 

if. 
9 

(Debe insistirse en que el articulo vigente en 1980 no 

contemplaba actos o actividades sujetas a la tasa del 0%, sino hasta el afio de 

1981). 

Conforme al articulo antes transcrito; salvo lo antes apuntado, se 

desprende que hasta el afio de 1998, cuando los contribuyentes sujetos al pago 

del impuesto al valor agregado estuvieran obligados al pago del impuesto o 

cuando resultara aplicable la tasa de] 0%, a la que ya nos hemos referido, solo 

por una parte de las actividades realizadas por los contribuyentes, unicamente 

** art. 4, Ley del Impuesto a] Valor Agregado vigente en 1998.
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seria acreditable dicha parte, siendo que cuando no fuera identificable el 

impuesto, esto es, que no se identificara con actividades gravadas o sujetas a 

Ja tasa del 0%, o bien, exentas, el acreditamiento debia proceder unicamente 

en una proporcién, la cual resultaba de aplicar un factor determinado con base 

al porcentaje que el valor de los actos gravados o sujetos a la tasa del 0% 

representaban del valor total de las actividades del contribuyente. 

Lo anterior, a primera vista resulta un poco confuso y 

complicado, maxime si se considera que en nuestro pais el legislador tributario 

en diversas ocasiones se ha esmerado mas en crear sistemas complejos de 

tributacién que en implementar medidas simplificadas y eficaces de 

recaudacion. 

Pero bien, a fin de explicar de la manera mas sencilla la forma en 

que funcionaba el procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor 

agregado por parte de aquellos contribuyentes que para efectos de dicho 

impuesto realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, 

debe mencionarse en primer Jugar que, como lo hemos venido reiterando a lo 

largo del presente trabajo, existen ciertos contribuyentes que realizan tanto 

actividades por Jas que se paga el impuesto o es aplicable la tasa del 0%, asi 

como actividades exentas. 

Asi por ejemplo, piénsese en una empresa que enajena periddicos 

y plumas. Por una parte, la enajenacién de periddico esta exenta, pues asi lo 

establece expresamente el articulo 9, fraccién H1 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en tanto que la enajenacién de plumas esta gravada, al ser 

una simple enajenacién de bienes en los términos del articulo 1°, fraccién | de
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la propia ley en relacién con su articulo 8. Asi, este contribuyente realiza tanto 

actividades por las que se paga el umpuesto (enajenacién de plumas), como 

otras que se encuentran exentas (enajenacion de periddicos), esto es, se trata 

de un contribuyente que realizan tanto actividades gravadas como actividades 

exentas. 

Con relacién a lo anterior, en los términos de lo dispuesto por el 

cuarto parrafo de la fraccion I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente hasta al 31 de diciembre de 1998, en relacién con el primer 

parrafo de dicho articulo, en principio, solo era acreditable el impuesto a! valor 

agregado que se hubiese trasladado al contribuyente o que hubiere pagado en la 

importacion y que se encontrara relacionado o identificado con la realizaci6n de 

actos gravados 0 sujetos a la tasa del 0%. 

En este sentido, un contribuyente que dentro de sus operaciones 

realizara algunos actos o actividades que estuvieran gravadas con el impuesto o 

a las que les fuese aplicable la tasa del 0%, y otros exentos para fines del 

impuesto en comento, inicamente podia acreditar en su totalidad el impuesto 

que le hubiese sido trasladado o se hubiere pagado en la importacion y que se 

encontrara relacionado o identificado con Ja realizacién de actos gravados o 

sujetos a la tasa del 0%. En consecuencia, el impuesto que le hubiese sido 

trasladado al contribuyente o hubiese pagado en la importacion que 

correspondiera o se identificara con la realizacion de actividades exentas, no era 

acreditable en contra del impuesto a pagar 

Sin embargo, existia ef caso de aquellos contribuyentes que 

realizaban tanto actividades gravadas o afectas a la tasa del 0% y exentas, que
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contrataban bienes o servicios que utilizaban para realizar ambos tipos de actos 0 

actividades que, por su naturaleza, no eran susceptibles de identificarse con unas 

w otras, por las que también se les trasladaba el umpuesto al valor agregado. 

A modo de ejemplo, los gastos que efecitia un contribuyente que 

realiza ambos tipos de actividades (gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% y exentas) 

por concepto de arrendamiento de oficinas, teléfono, luz, agua, etc., de ninguna 

forma pueden identificarse con alguna de las dos actividades en particular, pues 

resulta muy dificil saber con exactitud que parte del impuesto trasladado por 

dichos actos o actividades, se encuentra relacionado con parte de las actividades 

gravadas o exentas. Esto es, no hay forma de identificar que parte de los gastos 

erogados por dichos conceptos se relaciona con actividades que estan gravadas 0 

sujetas a la tasa del 0%, y que parte con aquellas que no lo estan. 

Por esta razon, el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, previa que cuando se 

trasladara el impuesto al contribuyente por la realizacion de actos o actividades 

que no correspondieran o se identificaran con la realizacién de aquellos actos o 

actividades gravados o bien exentos, el acreditamiento del impuesto procederia 

tmicamente en el porciento que el valor de Jos actos por los que si debiera 

pagarse el impuesic o se aplicard la tasa del 0%, representara en el valor total de 

los actos que el contribuyente hubiese realizado en el ejercicio. 

Asi entonces, el impuesto que se trasladara al contnbuyente o 

pagara éste por la importacion de bienes o servicios por actos 0 actividades que 

no fueran identificables con actividades gravadas o exentas, unicamente era 

acreditable en la proporcién que el valor de las actividades por las que se pagaba
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el impuesto o era aplicable la tasa del 0%, representaban del valor total de las 

actividades realizadas en el ejercicio, lo cual es conocido como el impuesto 

prorrateable o prorrateo. 

En este sentido, en el caso de nuestro anterior ejemplo (enajenacién 

de periddicos y plumas), el impuesto acreditable era el que se identificaba con la 

actividad por la que se pagaba el impuesto, esto es, aquel impuesto trasladado y 

que estaba relacionado con la posterior enajenacién de plumas. El impuesto 

trasladado que no era identificable, sdlo era acreditable en la citada proporcién, 

esto es, se prorrateaba. 

En consecuencia, si en el ejemplo antes mencionado el valor de los 

actos por los que el contribuyente estaba obligado al pago del impuesto o podia 

aplicar la tasa del 0% era de $100.00, y el valor total de sus actos o actividades, 

considerando las gravadas como las exentas, era de $200.00, unicamente podia 

acreditar el impuesto que le hubiese sido trasladado y no identificado con 

actividades gravadas o exentas (arrendamiento de oficinas, teléfono, luz, agua, 

etc.) en un 50%. 

Con respecto a lo anterior, debe sefialarse que los articulos 13 y 15 

del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el afio de 

1998, establecian e} procedimiento aplicable a efecto de determinar el factor que 

debia ser aplicado a aquel impuesto trasladado al contribuyente o pagado por 

éste en la importacién que no se encontrara identificado con actividades 

gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% o exentas, es decir, al impuesto prorrateable.



Esto es, lo citados preceptos reglamentanios, preveian el 

procedimiento a seguir a efecto de determinar la proporcién que el valor de las 

actividades por las que se pagaba el impuesto o era aplicable la tasa de! 0%, 

representaban del valor total de las actividades realizadas en el ejercicio, a fin de 

aplicarlo al impnesto acreditable que no se encontrara identificado con 

actividades gravadas o exentas. 

En efecto, el articulo 13 del Reglamento de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado vigente en 1998 establecia, en su parte conducente, 

textualmente lo siguiente: 

“Art- 13.- 

Si el contribuyente esta obhigado al pago de! impuesto sélo por 

una parte de sus actnidades, deberd identficar los gastos e 

inversiones que se efectuaron en el peniodo por el cual se realiza 

el pago provisional o en el gercicio para realizar dicha parte, y 

considerara como impuesto acreditable de dicho periodo o del 

gercicio, el que le hubnera sido trasladado y el que haya pagado 

en sus importaciones con motivo de sus gastos e imversiones: 
cuando no pueda identificar el destino de parte de sus gastos ¢ 

inversiones, ademds del impuesto identificable acreditard el 

impuesto no identificable en la proporcién que represente el 

yalor de las actividades per las que se esté obligado al pago del 

impuesto, en el valor total de sus actividades.”   

Por su parte, el articulo 15 de] citado reglamento sefialaba 

textualmente fo sigutente" 

“Art. 15.- Para calcular el impuesto acreditable del periodo por 

ef cual se efecttia el pago provisional o del ejercicia en los 

términos del articulo 13 de este Reglamento, no se incluird ef 

valor de los actos o actividades siguientes 

Impuesto al Valor Agregado vagente en 
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I. Enajenacién del suelo, salvo que sea parte del activo circulante 

del contribuyente, aun cuando se haga a través de certificados de 

participacién inmobiliana. 

UL. Los dividendos pagados en moneda, en partes sociales o en 

titulos de crédito stempre que en este ultimo caso su enajenacién 

no implique la transmsién de dominio de un bien tangible o del 
derecho para adqunirlo 

Ill, Enajenacién de partes sociales, documentos pendientes de 

cobro y titulos de crédito con la salvedad sefialada en la fracaién 

anterior. 

IV. Enajenacién de moneda nacional y extranjera, asi como la de 

prezas de oro o de plata que hubieran tendo tal cardcter y la de 

plezas denominadas "onza troy". 

V. Intereses pagados por instituciones de crédito y uniones de 

erédhto 

No es apheable la fraccién Hf de este articulo a las personas 
morales que perciban ingresos preponderantemente por los 

conceptos en ella previstos 

No son aplicables las fracciones Hl, V y V de este articulo a las 

istituciones de crédito, de seguros, de fianzas y para el depdsito 

de valores, a las casas de cambio. a las sociedades de inversion y 

orgamzaciones auxiliares del crédito. 

Las casas de bolsa, para determmnar el impuesto acreditable a 
que se refiere este articulo, considerardn dentro del valor de sus 
actindades, la diferencia entre los ingresos que perciban por 
concepto intereses, premios de reporto y compraventa de valores, 

y los pagos que efectien por dichos conceptos.”*! 

Como puede observarse de los articulos antes transcritos, el 

contribuyente que realizara actividades que por un lado estuvieran gravadas ° 

sujetas a la tasa del 0% y que por el otro estuvieran exentas, y que se le hubiese 

trasladado un impuesto o que hubieran pagado el mismo en la importacién que 

no pudiera ser identificable con alguno de dichos actos, debia determinar la 

proporcion que el valor de las actividades por las que se pagaba el impuesto o 

Ibid, Art. 15 R.L.I.V.A vigente en 1998.
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era aplicable la tasa del 0%, representaban del valor total de las actividades 

realizadas en el ejercicio, a efecto de acreditar dicho impuesto. 

A fin de determinar dicho valor, el citado articulo 15 establecia 

cual era el valor de las actividades realizadas en el ejercicio que no debia ser 

incluido a efecto de determinar la proporcién antes sefialada, e! cual se referia al 

valor de ciertos actos o actividades exentas del pago del impuesto al valor 

agregado, debendo sefialarse que para el caso de determinados contnbuyentes 

como las instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, para el depdsito de 

valores, casas de cambio, sociedades de inversién, organizaciones auxiliares del 

crédito, el valor de dichos actos debia ser incluido, siendo importante destacar el 

tratamiento especifico de las casas de bolsa, las cuales a efecto de determinar el 

impuesto acreditable no identificable, debian considerar dentro del valor de sus 

actividades, la diferencia entre los ingresos que percibieran por concepto de 

intereses, premios de reporto y compraventa de valores, y los pagos que 

efectuaran por dichos conceptos. 

En este sentido, podemos sefialar que en los términos de lo 

dispuesto por el primer parrafo del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente hasta el 31 de diciembre de 1998, con relacién a lo 

  

dispuesto por el cuarto parrafo de su fraccién |, uyentes que 

realizaban actos o actividades que por un lado se encontraban gravadas o 

sujetas a la tasa del 0%, y que por el otro se encontraban exentas, podian 

acreditar el impuesto de la siguiente manera: 

I. Debian identificar el impuesto al valor agregado que les greg 

hubieran trasladado y el que hubiesen pagado en la importacion, y que estuviera
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relacionado con los actos o actividades por las que a su vez se pagaba el 

impuesto o era aplicable la tasa del 0%, ej cual resultaba acreditable en su 

totalidad. 

II. En consecuencia, el impuesto trasladado o pagado en la 

importacién que correspondiera o se identificar con Ja realizacién de actos o 

actividades exentas, no era acreditable contra el impuesto a pagar. 

Ill. Solamente si el impuesto trasladado o pagado en la 

importacién no podia ser identificado con actividades por las que se pagaba el 

impuesto o era aplicable la tasa del 0%, o bien, con actividades exentas, 

entonces tunicamente dicho impuesto seria acreditable mediante la aplicacion de 

la proporcién que representara el valor de los actos por los que si debia pagarse 

el impuesto o se aplicara la tasa del 0%, respecto del valor total de los actos del 

contribuyente realizados en el ejercicio, para lo cual debia atenderse a los 

dispuesto por Ios articulos 13 y 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, pues el valor de ciertos actos o actividades no debia ser 

incluido a fin de determinar dicha proporcion. 

Con el objeto de ilustrar como funcionaba el procedimiento de 

acreditamiento en comento hasta el 31 de diciembre de 1998, a continuacién se 

presenta el siguiente cuadro: 

  

1998 
  

Actos Gravados (incluye tasa 0%) $ 5,000,000 00 

Entre 
Actos o Actividades Totales $350.000.000 00 
  

        Factor de Acreditamiento 14 2857% 
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Total IVA Acreditable 

(Trasladado al contribuyente o pagado 

por él en la importacion) 900,000.00   

IVA Acreditable identificable con 

actividades gravadas 0 sujetas ala 

tasa del 0% (acreditable al 100%) 300,000.00 
  

1IVA Acreditable identificable con 
actividades exentas (no acreditable}.j 100,000.00 

| | 

IVA Acreditable no identificable con 

actividades gravadas o sujetas a la 

tasa de] 0% y exentas (acreditable en 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

      
proporcidn) \ 300,000.00 

| 
Por Factor: | ____—*14.2857% 

(Prorrateo) ! 
| 

IMPUESTO AL VALOR | 71,429.00 

AGREGADO no Identificable | 

Acreditable | 
Mas: 1 

IMPUESTO AL VALOR | 300.000.00 
AGREGADO Acreditable al 100% | 

| 
TOTAL IVA ACREDITABLE { _$ 371,429.00   

Como puede observarse, hasta 1998 el procedimiento para 

determinar el impuesto al valor agregado acreditable y, por ende, el 

procedimiento de acreditamiento del 1mpuesto al valor agregado aplicable por 

parte de los contribuyentes que realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0% y exentas, consistia basicamente en determinar el impuesto trasladado al 

contribuyente o pagado por é] en la importacion que se identificara con actos 

gravados 0 sujetos a la tasa del 0%, el cual era acreditable al 100%, determinar 

el impuesto trasladado al contribuyente o pagado por él en la importacién que se 

identificara con actos exentos, el cual no era acreditable, y finalmente 

determinar el impuesto trasladado al contribuyente o pagado por él en la 

importacién que no se identificara con actos gravados 0 sujetos a la tasa del 0%
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0 exentos, el cual era acreditable en la proporcién determinada con base en lo 

dispuesto por los articulos 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y 13 y 

15 de su Reglamento, a a cual ya nos hemos referido. 

Sin embargo, esta situacién fue modificada para los ejercicios de 

1999 y de 2000, tal y como se analizara a continuacién. 

4.3. Modificaciones para 1999 

Seguin la Exposicién de Motivos de la Iniciativa de Ley que 

Modifica Diversas Leyes Fiscales y Otros Ordenamientos Federales para el 

ejercicio de 1999, entre ellas, ia Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

para 1999, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unidén, se 

considera conveniente efectuar la reforma al articulo 4 vigente en 1998, 

conforme a lo siguiente: 

“Para evitar que los contribuyentes con actividades gravadas y 

exentas en el impuesto al valor agregade acrediten un impuesto 

mayor al debido y dada la dificultad para identificar el impuesto 
al valor agregado con cada tipo de actividad, se propone adecuar 
las disposiciones para que el impuesto al valor agregado 
acreditable se determme exclusivamente con base en la 
proporcion que represente el valor de los actos gravacos con este 

impuesto, en el valor total de los actos que el contribuyente 

realice en el ejereicio_En el caso de exportaciones, se mantendria 

ta postbilidad de que el impuesto trasladado e identficado con 

dicha actividad se acredite en su totalidad.’* 

Bxposicién de Motivos de la Iniciativa de Ley que Modifica Diversas 

Leyes Fiscales y Otros Ordenamientos Federales para 1999,
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Con base en lo anterior, a partir del 1° de enero de 1999 se modificd 

el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de Ia Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, para quedar redactado como sigue: 

“Art. 4- El acreditamento consiste en restar ef impuesio 

acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los valores 
seftalados en eta Ley, la tasa que corresponda segun sea el 

caso. Se entiende por impuesto acreditable un monto 
eguivalente al del impuesto al valor agregado que hubiera sido 

trasladado al contribuyente y e! propio impuesto que él hubiese 

pagado con monvo de ia importacién de bienes o servicios, en 

el mes o en el ejercicio que corresponda 

Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado 

deberdn reumrse los sigimentes requusitos: 

Do ce ee cette eae cee eae teense tees 

Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor 
agregada a cuando sea aplicable la tasa del 0% sélo por una 

parte de los actos o actividades, inicamente se acreditard el 

impuesto correspondiente a dicha parte. Dicho acreditamientg 
se_determinard aplicando al total del impuesto_acreditable 

conforme esta Ley. el porcentaje que el valor de los actos 0 

actividades por_los que si deba_pagarse el impuesto _o se 

aplique la tasa del 0% represente en el valor total de los que el 

contribuyente realice en su ejer “3 
  

Conforme a lo anterior, a partir del 1° de enero de 1999 los 

contribuyentes que realizaran tanto actividades por las que se tuviera que pagar 

el impuesto o se aplicara la tasa del 0%, asi como exentas para efectos de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, solo podian acreditar el impuesto al valor 

agregado que les hubsese sido trasladado o pagado en Ja importacién que se 

identificara con actos o actividades gravados o sujetos a la tasa de] 0%, en la 

ts to to S Art. 4, Lev del Impuesto al Valier Agregaac vigente en 
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proporcién que representara el valor de sus actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, respecto del valor total de los actos 0 actividades que realizaran. En 

consecuencia, el impuesto que le hubiese sido trasladado al contribuyente o 

pagado en la importacién que correspondiera o se identificara con la realizacién 

de actividades exentas, no era acreditable en contra del impuesto causado. 

Esto es, a partir de 1999, a efecto de que los contribuyentes que 

realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, 

determinaran el impuesto acreditable, debian aplicar a la totalidad del impuesto 

que les hubiese sido trasladado o hubieren pagado en la importacién (impuesto 

acreditable) que se identificara con actividades por las que se pagara el impuesto 

o les resultara aplicable la tasa de] 0%, el porcentaje correspondiente que el 

valor de las actividades por las que debia pagarse el impuesto o se aplicara la 

tasa del 0%, representaran del valor total de Jas actividades realizadas en el 

ejercicio. 

Lo anterior significaba que aquellos contribuyentes que Ilevaran a 

cabo actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% y exentas, ya no podian; a 

diferencia de lo que sucedia en 1998, acreditar en su totalidad el impuesto que 

les hubiese sido trasladado o hubieren pagado en la importacién que se 

encontrara plenamente identificado con actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0%, sino que del total del impuesto que les hubiese sido trasladado o 

hubiesen pagado en la importacién que correspondiera a dichas actividades 

(impuesto acreditable), sdlo podian acreditar una parte, a partir de la proporcion 

que el valor de los actos por los que si debia pagarse el impuesto 0 se aplicara la 

tasa del 0%, representara en el valor total de los que el contribuyente realizara en 

el ejercicio, ademas de que se wieron imposibilitados de poder determinar un
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impuesto acreditable no identificable con actividades gravadas o sujetas a Ja tasa 

del 0% o exentas, el cual, hasta 1998 era prorrateable, siendo que lo tmico que 

quedaba en los mismos términos era aquel impuesto identificado con actividades 

exentas el cual no era acreditable. 

En pocas palabras, a partir de 1999 los contribuyentes en comento 

ya no tenian la posibilidad de acreditar la totalidad del impuesto al que tuvieran 

derecho, sino sdlo el que resultara de aplicar un factor (prorrateo), no obstante 

dicho impuesto correspondiera o se identificara en su totalidad con actos o 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, ademas de que ya no podian 

prorratear aquel impuesto acreditable que no se encontrara identificado con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% 0 exentas. 

Asi, por ejemplo, piénsese en el caso de las operaciones de 

amendamiento financiero que las mstituciones bancarias llevan a cabo en los 

términos del articulo 46, fracci6n XXIV de la Ley de Instituciones de Crédito. 

En estos casos, para poder dar un automdvil en arrendamento 

financiero requieren obviamente adquurrirlo; asi, en dicha adquisicion le seria 

trasladado un impuesto que debiera ser acreditable, maxime que cuando a su vez 

el Banco otorgue dicho vehiculo en armendamiento financiero a uno de sus 

clientes, se causara e] unpuesto al valor agregado en términos nommales, pues 

tal operacién no se encuentra exenta en Jos términos de la ley de Ia materia; sin 

embargo, y en virtud de lo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 vigente durante 1999, dicho impuesto no pudo ser acreditable en su 

totalidad, sino unicamente en funcién a la aplicacién del porcentaje antes
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sefialado, contrariamente a lo que pasaba en 1998, en donde al ser identificable 

con una actividad gravada era acreditable al 100%. 

A efecto de que se pueda entender con toda precision la aplicacién 

del procedimiento de acreditamiento vigente durante el ejercicio de 1999, a 

continuacién se presenta el siguiente cuadro comparativo entre lo que sucedia en 

1998 y el sistema vigente en 1999: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1998 7999 

Actos Gravados (incluye tasa 0%) $ 5,000.000.00 $ 5,000,000.00 
Entre. 
Actos o Actividades Totales 350,000,000.00 350,000,000 00 

Factor de Acreditanuento 14,2857% 14,2857% 

Total TVA Acreditable ( impuesto trasladado al 900,000 60 908,000 00 

contribuyente o pagado por él en la 
umportacién) 

IVA Acreditable identificable con actividades 300,000.00 860.000.00 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% 

IVA Acreditable identificable con actividades 100,000.00 100,00.00 
exentas. (no acreditable) 

IVA Acreditabie no identificable con 500,000 00 NO APLICA 

actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% 
O exentas 

Por Factor: 14.2857% 14 2857% 

IVA no Identificable Acreditable 71,429.00 

Mas: : 
IVA Acreditable al 100% 300,000.00 

TOTAL IVA ACREDITABLE —5_ 371,429.00 S_ 114,286.00       
  

Como se puede observar de lo anterior, como consecuencia de la 

reforma sufrida por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, a partir de 1999 el procedimiento para determinar
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el impuesto acreditable y, por ende, el procedimiento de acreditamiento 

aplicable por parte de los contribuyentes que realizaran actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% y exentas, a diferencia de lo que sucedia hasta 1998, deja 

de consistir en determinar el impuesto trasladado al contribuyente o el pagado 

por él en la importacion identificable con actividades gravadas o sujetas a la iasa 

del 0%, el cual era acreditable al 100%, y determinar el impuesto trasladado al 

contribuyente o el pagado por él en la unportacién no identificable con dichas 

actividades 0 con actividades exentas el cual era prorrateado, ya que para 1999 

unicamente el impuesto trasladado al contnbuyente o el pagado por él en la 

unportacién que correspondiera a actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0%, debia ser sometido a la aplicacion del factor resultante del porcentaje que el 

valor total de los actos gravados o sujetos a Ja tasa de] 0% representaran del 

valor total de actos o actividades realizados por el contribuyente en el ejercicio, 

lo cual, como ha quedado plasmado en el cuadro anterior, da como consecuencia 

que el impuesto acreditable sea menor. 

Asi pues, la diferencia esencial entre el procedimiento de 

acreditamiento vigente hasta 1998 y el vigente en 1999, consiste en que para 

1999 ya no fue posible determinar el impuesto acreditable identificable con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, el cual era acreditable en su 

icable con dichas actividades o 

  

actividades exentas, el cual era acreditable a partir de prorratearlo. 

Con respecto a lo anterior, es importante sefialar que toda vez que 

el procedimiento de acreditamiento aplicable por aquellos contribuyentes que 

realizaran actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% y exentas para 1999. 

dejo de consistir en determinar un impuesto acreditable identificable y un
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impuesto acreditable no identificable, los articulos 13 y 15 del Reglamento de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado fueron derogados y reformados, 

respectivamente, a partir del 20 de marzo de 1999, pues a partir de la reforma 

sufrida por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de dicha ley para 

1999, su aplicacién dejo de ser plena. 

En efecto, como lo analizamos en el apartado anterior cuando nos 

referimos al procedimiento de acreditamiento vigente por el eyercicio de 1998, 

los contribuyentes que realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% y exentas, a fin de determinar el impuesto al valor agregado acreditable 

que no se encontrara identificado con actividades gravadas 0 exentas, esto es, 

el impuesto al que debia ser aplicado el porcentaje que el valor de los actos 

gravados o sujetos a la tasa de] 0% representara del valor total de los actos o 

actividades del ejercicio, debian aplicar lo dispuesto por el cuarto parrafo, 

fraccién I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, asi como 

los articulos 13 y 15 de su Reglamento. 

Sin embargo, a partir de que el cuarto parrafo de Ja fraccién | del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue modificado en el 

sentido de que los contribuyentes que realizaran actividades gravadas o sujetas 

a la tasa del 0% y exentas, debian determinar e] impuesto al valor agregado 

acreditable a partir de aplicar a la totalidad del impuesto trasladado 0 pagado en 

la importacién identificado con actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0%, 

el factor resultante del porcentaje que el valor total de los actos gravados o 

sujetos a Ja tasa del 0% representaran del valor total de actos o actividades 

realizados por el contribuyente en el ejercicio, el articulo 13 del Reglamento de 

dicha ley fue derogado, pues como Jo analizamos con anteriondad, dicho
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articulo preveia la forma de deternunar el impuesto acreditable a partir de 

identificar el mismo con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, o bien, 

cuando el mismo no fuera identificable con dichas actividades o actividades 

exentas, lo cual en 1999 ya no era posible por las razones antes expuestas 

Asimismo, como consecuencia de Ja reforma al articulo que nos 

ocupa, el articulo 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Aeregado, fue reformado a partir del 20 de marzo de 1999, para quedar 

redactado de la siguiente forma. 

“Art. 15.- Con relacién al articulo 4°. de la Ley y para calcular 

el impuesto acreditable del periodo por el cual se efectia el pago 
provisional o del eercicio, no se incluird el valor de los actos 0 

actividades siguientes 

I Enayenacion del suelo, salvo que sea parte del activo airculante 

del contribuyente. aun cuando se haga a través de certificados de 

parneipacion inmobiharia. 

IL. Los dvadendas pagados en moneda. en partes sociales o en 

titulas de crédito siempre que en este ultimo caso su enajenacién 
no implique la iransmisién de dommnio de un bien tangible o del 

derecho para adguarirlo. 

Hil Enajenacién de partes sociales, documentos pendientes de 

cobro y titulos de crédito con la salvedad sehalada en ia fraccién 

anterior 

JV Enajenacion de moneda nacional y extranjera. asi como la de 

prezas de oro 0 de plata que hubieran temdo tal carécter y la de 

piezas denominacas “onza troy" 

V Intereses pagacios por mstituciones de crédito y uniones de 

crédito 

No es aphcable la fraceion H de este articule a las personas 

morales que perciban ingresos preponderantemente por los 
conceptos en ella previstos 

No son aplicables lay fraccrones HT IV y ¥ de este articulo a las 

instituciones de credito. de seguros, de fianzas y para el deposito
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de valores, a las casas de cambio, a las sociedades de inversion y 

organizaciones auxihares del crédito 

Las casas de bolsa, ast como los contribuyentes a que se refiere al 

parrafo anterior, para determinar el impuesto acreditable a que 
se refiere este articulo, podran optar por considerar dentro del 

valor de sus actividades, la diferencia entre los mgresos que 
perciban por concepto de premios de reporto y compraventa de 
valores, y los pagos que efectuen por dichos conceptos. vie 

Como puede observarse de lo anterior, el articulo 15 del 

Reglamento del la Ley del Impuesto al Valor Agregado, fue modificado con 

respecto al que estuvo vigente hasta antes del 20 de marzo de 1999, en dos 

aspectos relevantes: 

a) Con relacién al calculo del impuesto acreditable por parte de 

aquellos contribuyentes que realizaran actividades gravadas o suwjetas a la tasa 

del 0% y exentas, el articulo en comento ya no se referia al articulo 13 del 

reglamento que nos ocupa sino al articulo 4 de ley en comento. 

Lo anterior, en virtud de que el articulo 13 del Reglamento de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado habia sido derogado por las razones ya 

expuestas. 

b) Para efectos de determinar el porcentaje que el valor de los actos 

0 actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% representaran del valor total de 

las actividades del contribuyente, las casas de bolsa, las instituciones de crédito, 

de seguros, de fianzas, para el depdsito de valores, Jas casas de cambio, 

sociedades de inversion y organizaciones auxiliares del crédito, podian optar por 

54 Art. 13, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregedo vigente en 

2000.
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considerar dentro del valor de sus actividades, fa diferencia entre los ingresos 

que percibieran por concepto de premios de reporto y compraventa de valores, y 

los pagos que efectuaran por dichos conceptos. 

Lo antenor, implicd que a diferencia de lo que sucedia hasta antes 

el 20 de marzo de 1999, Io dispuesto por el ultimo parrafo del articulo 15 del 

Reglamento de la Ley del Lnpuesto al valor Agregado, se hizo extenstvo a otro 

tipo de contribuyentes distintos a las casas de bolsa, tales como las mstituciones 

de crédito, de seguros, de fianzas, para el depdsito de valores, las casas de 

cambio, sociedades de inversion y organizaciones auxiliares del crédito. 

Asimismo, implicé que lo dispuesto por dicho ultimo parrafo se 

convirtiera en una opcién por los vocablos “podran optar”, a diferencia de lo 

que sucedia hasta antes del 20 de marzo de 1999, en que las casas de bolsa 

debian considerar dentro del valor de sus actividades, la diferencia entre los 

ingresos que percibieran por concepto de intereses, premios de reporto y 

compraventa de valores, y los pagos efectuados por dichos conceptos. 

Finalmente, dentro del valor de las citadas actividades, se suprimé 

el valor de los intereses, por lo cual para efectos de determinar el porcentaye que 

el valor de los actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% 

representaran del valor total de las actividades, las casas de bolsa, las 

instituciones de crédito, de seguros, de fianzas, para el depésito de valores, las 

casas de cambio, sociedades de inversion y orgamizaciones auxiliares del 

crédito, podian optar por considerar dentro del valor de sus actividades, la 

diferencia entre Jos ingresos que percibieran por concepto de premios de reporto
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y compraventa de valores, y los pagos que efectuaran por dichos conceptos, mas 

no asi por concepto de intereses. 

Asi pues, por el ejercicio de 1999 jos contribuyentes que realizaran 

actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, a efecto de 

determinar el impuesto susceptible de ser acreditado, debian de calcular la 

proporcién que representara el total de sus actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% respecto del total de sus actividades, con base en lo dispuesto por el 

articulo 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

reformado a partir del 20 de marzo de 1999 en los términos antes expuestos, 

esto es, incluyendo o excluyendo dentro del valor sus actividades el valor de los 

actos sefialados expresamente por dicho articulo en cada una de sus fracciones y 

parrafos. 

Debe sefialarse que el hecho de que los articulos 13 y 15 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado hayan sido derogados 

y reformados, respectivamente, en los términos de lo antes expuesto, hasta el 

20 de marzo de 1999, dejé entre los contribuyentes que realizaban actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, wna gran incégnita, consistente 

en saber con base en qué disposicién debian calcular el impuesto acreditable 

hasta antes de dicha fecha. 

En efecto, hasta antes de] 20 de marzo de 1999, los articulos 13 y 

15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado fueron los que 

estuvieron vigentes por el ejercicio de 1998, a los cuales ya nos hemos 

referido.
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Lo anterior, implicéd que los contribuyentes que realizaran 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas no supieran a ciencia 

cierta con base en qué disposicién debian calcular el impuesto acreditable por 

dos razones: 

a) El articulo 13 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente por el ejercicio de 1998 y hasta antes del 20 de marzo de 

1999, se referia al cdlculo del impuesto acreditable con base en que el mismo 

pudiera ser identificado 0 no con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% y exentas, lo cual en los términos de lo dispuesto por el cuarto parrafo de 

la fraccion | del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente a 

partir del 1° de enero de 1999 dejo de tener aplicacién, pues como hasta aqui 

lo hemos analizado, en los términos de dicha disposicién los contribuyentes 

que realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, 

debian determinar el impuesto al valor agregado acreditable a partir de la 

aplicacién del porcentaje que el valor total de los actos gravados o sujetos a la 

tasa del 0% representaran del valor total de los actos 0 actividades realizados por 

el contribuyente en el ejercicio, independientemente de que dicho impuesto 

pudiera encontrarse identificado en su totalidad con actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0%. 

b) El articulo 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente a partir del 1° de enero de 1998 y hasta antes del 20 de 

marzo de 1999, se referia en su primera parte al citado articulo 13, el cual, en 

principio, no tenia aplicacién por la razon expuesta en el inciso anterior.
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Como puede observarse de lo antes expuesto, los contribuyentes 

que realizaban actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, del 1° 

de enero de 1999 y hasta antes del 20 de marzo de dicho afio, se enfrentaron al 

problema de determinar con base en qué disposicién debian de calcular el 

impuesto acreditable, esto es, con base en qué disposicién debian de efectuar 

el calculo de la proporcién que el valor de sus actos o actividades gravadas 0 

sujetas a la tasa del 0% representaban del valor total de sus actividades a fin 

de determinar el factor que debia ser aplicable al impuesto trasladado o 

pagado directamente en la importacién que se identificara con la parte de sus 

actos 0 actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y, en consecuencia, el 

impuesto acreditable. 

En una opinion personal, se considera que lo procedente era que 

los contribuyentes que realizaran actos o actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, por una parte dejaran de aplicar fo dispuesto por el articulo 13 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que el 

mismo regulaba lo referente al calculo del impuesto acreditable con base en la 

identificacién o no identificacién que pudiera hacerse del mismo con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, y por la otra 

siguieran aplicando Io dispuesto por el articulo 15 de dicho reglamento, no 

obstante se refiriera al citado articulo 13, pues en él se regulaba el célculo que 

debia efectuarse de la proporcién que el valor de los actos o actividades 

gravadas o sujetas al tasa del 0% representara del valor total de las actividades 

realizadas a efecto de calcular ei impuesto acreditable. 

Lo anterior, en virtud de que por un lado el impuesto acreditable 

en los términos de lo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién | del
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articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente a partir del 1° de 

enero de 1999, ya no se efectuaba a partir de la identtficacién o no 

identificacién del mismo con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

actividades exentas, pero por el otro en los términos de lo dispuesto por dicho 

articulo, se debia calcular el porcentaje que el valor de los actos o actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% representaran del valor total de los actos 

actividades realizadas a fin de determinar el impuesto acreditable 

correspondiente 

Sin embargo, no se deja de advertir que Jo anterior es sdlo una 

opinion personal, ademds de que el problema en comento trajo consigo una 

serie de controversias y discusiones que a la fecha no han podido ser 

homologadas entre la comunidad dedicada a Ja materia fiscal. 

Asi pues, con base en lo anteriormente expuesto, se debe concluir 

que en los términos de Jo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 1999, los 

contnbuyentes que realizaran actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% y exentas, a efecto de determinar el impuesto acreditable, debian 

umicamente aplicar al impuesto que les hubiese sido trasladado o el que 

hubieren pagado en Ja importacién identificado con actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0%, la proporcién que representara el total de sus 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% respecto del total de sus 

actividades del ejercicio, con base en lo dispuesto por el articulo 15 del 

Reglamento de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado reformado a partir del 20 

de marzo de 1999 en los términos antes expuestos, esto es, incluyendo o 

excluyendo dentro del valor sus actividades el valor de los actos sefialados
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expresamente por dicho articulo en cada una de sus fracciones y parrafos, lo 

cual, a diferencia de lo que sucedia hasta 1998, implicd la imposibilidad de 

acreditar en su totalidad el impuesto trasladado o pagado en la importacién que 

se encontrara identificado con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, 

pues el mismo tenia que ser prorrateado, ademas de la imposibilidad de 

determinar un impuesto acreditable no identificable con actividades gravadas 0 

sujetas a la tasa del 0%, o bien exentas. 

4.4. Disposicién vigente 

Para el afio 2000, el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado fue modificado substancialmente por lo que respecta al 

procedimiento de aereditamiento que nos ocupa. 

En efecto, para este afio, si bien es cierto que en alguna medida se 

vuelve de manera conceptual al procedimiento que funcionaba hasta 1998, 

esto es, determinar un impuesto acreditable identificable y no identificable, 

también Io es ef que dicho procedimiento resulta complejo, pues contiene una 

serie de reglas y excepciones muy especificas y dificiles de entender y aplicar. 

Lo anterior, se desprende de la Exposicion de Motivos de la 

Iniciativa de Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones 

Fiscales para 2000 que dio origen a la reforma del articulo en comento, en la 

que se sefialé, en su parte conducente, textualmente lo siguiente:
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Por lo anterior, se propone a esa Soberania una adecuacion al 

musmo esquema, estableciendo la identificacién y acreditamiento 

del impuesto que le sea trasladado_a los contribuyentes en la 

adguisicién de materias primas, productos _terminados v 

semiterminados, que se relacionen con _la_enajenacién_o 

prestacién de servicios por la que esté obligado al pago del 

impuesto. Igualmente, podrdn identificar y acreditar al impuesto 

correspondiente a sus adguisiciones, gastos e inversiones que se 
desnnen a la exportacién de bienes o en operaciones de maquila 

para exportacion. 

Lo anterior implica que el esquema de prorrateo sdlo_aplique 

para el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente, 

que_no se pueda identificar_de_ manera exclusiva con actos 

gravados ni con actos por los que na se esté obligado al pago del 

impuesto. En este sentido, también se propone adecuar el factor 

de prorrateo para hacerlo neutral, excluyendo de la base para su 
cdlculo el valor de diversos actos a actividades que no 

corresponden a las actridades propias de los contribuyentes, 

haciendo la salvedad respecto del sistema financiero, toda vez 

que para este sector los actos o actidades que se excluyen st 

corresponden a actrdades preponderantes de los integrantes de 

este sector 

Como complemento de ello, se propone un ajuste en la 
determinacién del factor que lo haga neutral, impidiendo la 
sobresnmacion del msmo, segtin benefice 0 no al contnbuyente, 
elimmando asi los margenes de maniobra en perjurcio del fisco 

federal.” 

Asi pues, el articulo en comento para el presente afio, sufrid una 

modificacién substancial, para quedar redactado en los siguientes términos: 

“Art. 4.- El acreditannento consisie en restar ei impuesto 

acrechtable, de ia canudad gue resulte de aplicar a los valores 

sefialados en esta Ley. la tasa que corresponda segin sea el 

caso. Se entiende por impuesto acreditable el monto que 

resulte conforme al siguiente procedimtento. 

I. El contribuyente determinara las adquisiciones que hubiera 

efectuado en el periodo por el que se determina el pago 

provisional, en el periodo por el que se realice el ajuste a los 

pagos provisionales 0 en el eercicio, segtin corresponda, de 

“* Exposicién de Motivos de le Iniciativa de Ley que Reforma, Adiciona y 
Deroga Diversas Disposiciones Fiscales para 200C.



materias primas y productos terminados 0 semiterminados, a 

que se refieren los articulos 22, fraccion Hf, primer parrafo, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, segiin corresponda que 
identifique exclusivamente con la enajenacién de bienes 0 con 
las prestacién de servicios, en territorio nacional, cuando por 
estos actos o actividades esté obligado al pago del impuesto 

establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%, 

incluso cuando dichas adquisiciones las importe. 

Asimismo, el contribuyente identificara el monto equivalente al 
del 1mpuesto al valor agregado que le hubiera sido trasladado 
y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la 

importacién, por las adquisiciones sefialadas en el pdrrafo 
anterior, efectuadas en el periodo de que se trate, que sean 

deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. 

Lo dispuesto en el pdrrafo anterior no sera aphcable 

tratandose del monto equivalente al del impuesto al valor 
agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente ni del 
propio impuesto que él hubiese pagado en la importacién, con 
motivo de sus gastos, inversiones, adquisiciones de titulos 

valor, certificados o cualquier otro titulo, que representen o 
amparen la propiedad de bienes diferentes de los sefialados en 
el primer parrafo de esta fraccion. 

No sera aplicable lo dispuesio en el primer y segundo parrafos 
de esta fraccion, traténdose de la enajenacién de bienes 

tangibles cuando éstos se exporten y de la prestacién de 
servicios que se considere exportada en los términos del 

articula 29, fraccién IV, inciso b) de esta Ley. En estos casos 

se aplicaré lo dispuesto en el cuarto parrafo de este articulo. 

IE. El contribuyente determinard las adquisiciones que hubiera 
efectuado en el periodo por el que se determina el pago 

provisional, en el periodo por el que se reatice el ajuste a los 
pages provisionales o en el ejercicio, segiin corresponda, de 

materias primas y productos terminados o semiterminados, a 

que se refieren los articulos 22, fraccién H, primer parrafo y 

108, fraceion Hf, primer parrafo, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, segiin corresponda, que identifique exclusrvamente 
con la enajenacién de bienes o con la prestacién de servicios, 
en territorio nacional, cuando por estos actos o actividades no 

esté obligado al pago del impuesto establecido en esta Ley, 

incluso cuando dichas adquisiciones las importe. 

Asimismo, el contribuyente identificaré el monto equivalente al 

del impuesto al valor agregado que le hubiera sido trasladado 
y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la 
importacién, por las adquisiciones sefialadas en el pérrafo 

anterior efectuadas, en el periodo de que se trate, que sean 

deducibles para efectos de impuesto sobre la renta 

171



172 

HI. Del monto equivalente al total del umpuesto al valor 
agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente y del 

propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la 

importacion, en el periodo por el que se determina el pago 
provisional, en el periodo por el que se realice el auste a los 

pagos provisionales o en el ejercicio, segin se trate, 

correspondiente a erogaciones deducibles para efectos del 

mnpuesto sobre la renta, adicionado con el monto @ que se 

refiere el sexto pdrrafo de este articulo, se dismmuirdn los 
montos del impuesio identificados en los térmmnos de las 
fracciones I y I que anteceden y. en su caso, el que se hubiera 

identificado con la exportacién de conformdad con el cuarto 

parrafo de este articulo y el que hubiera identificado de 

conformdad con el quinte parrafo del mismo 

La cantidad que resulte en lo términos del parrafo anterior se 

multipheard por el factor que resulte en el periodo por el que 
se reahce el ajuste a los pagos provisionales o en el eercicio, 

segiin se trate, correspondiente a erogaciones deductbles para 

efectos del impuesto sobre la renta, adicionado determinado de 

conformidad con el procedimiento previsto en el sigmente 

parrajo. 

El factor a que se refiere el parrafo anierior se determinara 

dividiendo el valor de los actos o actvidades por los que se 

deba pagar el impuesto establecido en esta ley y el de aquéllos 

a los que se les aphque la tasa del 0%, correspondientes al 
periodo por el que se determina el pago provisional, al periodo 

por el que se realice e! ajuste a los pagos provisionales o al 
gyercicio, segiin corresponda, entre el valor total de los actos 0 

actividades realizados por el contribuyente en dichos periodos 
o eyercicio, segim corresponda Para efectos de este parrafo, el 

contribuyente no mclurrd en los valores antes sefalados 

a) Las importaciones de brenes 0 servicios 

b) Las enayenaciones de sus activos fijos y gastos y cargos 

diferidos a que se refiere el articulo 42 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, ast como la enajenacién del suelo, salvo que 

sea parte del activo circulante del contribuyente, aun cuando se 

haga a través de certificados de parncipacién tamobihana 

¢) Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes 

sociales o en titulos de crédito, siempre que en este ultimo caso 

su enqjenacién no imphque la transmisién de dominio de un 

bien tangrble o del derecho para adquirirlo, salvo que se trate 

de personas morales gue perciban —singresos 

preponderantemente por este concepio



d)} Las enajenaciones de acciones o partes sociales, de 

documentos pendientes de cobro y titulos de crédito, siempre 
que su enajenacién no implique la transmsién de dommio de 
un bien tangible o del derecho para adquinrlo. 

e) Las enajenaciones de moneda nacional y extranjera, asi 

como la de piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal 
caracter y la de piezas denominadas “onza troy”. 

Sp) Los intereses percibidos sin la ganancia cambiaria. 

g) Las exportaciones de bienes tangibles y de servicios 
prestados por residentes en el extranjero que se consideren 
exportados en los términos del articulo 29, fraccién IV, inciso 

b) de esta Ley 

h) Las enajenaciones reahzadas a través de arrendamiento 
financiero. En estos casos el valor que se deberd excluir para 
efectos de la determinacién del factor a que se refiere esta 
fraccion, sera el valor del bien objeto de la operacién que se 
consigne expresamente en el contrato respectivo. 

i) Las enajenaciones de bienes adquiridos por dacién en pago o 

adjudicacién judicial o fiduciaria, siempre que dichas 
enajenaciones sean realizadas por contribuyentes que por 

disposicion legal no puedan conservar en propiedad los citados 
bienes 

ip) Los que se deriven de operaciones financieras dertvadas a 

que se refiere el articulo 16-A del Cédigo Fiscal de la 
Federacién. 

Las insttuctones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes 

generales de depdsito, administradoras de fondos para el 
retiro, arvendadoras financieras, sociedades de ahorro y 
préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, 

casas de bolsa, casas de cambio, socredades financieras de 

objeto limitado y las socredades para el depdsito de valores, 

para calcular el factor a que se refiere esta fraccion no deberan 
excluir los conceptos sefalados en los incisos d}, e), ) yj) que 
anteceden. 

IV. El monto identificado en términos de la fraccion I de este 
articulo y, en su caso, del cuarto parrafo del mismo, adicionado 
con el monto que resuite en los términos de la fraccién HI que 
antecede, serd el impuesto acreditable del periodo por el que se 
determina el pago provisional, del periodo por el que se realiza 
el ajuste a los pagos provisionales o del ejercicio, segun 

corresponda. 
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Tratandose de erogaciones parcialmente deducibles para fines 

del impuesto sobre la renta, tnicamente se considerard para 

los efectos de la determinacién del impuesto acreditable, el 
monto equivalente al del impuesto que hubiera sido trasladado 

por el contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado 
con motivo de la umportacién en la proporcién en que dichas 

erogaciones sean deducibles para fines del citado zmpuesto 
sobre la renta 

Respecto de las inversiones 0 gastos en periodos preoperativos, 

se podra estimar el destino de los msmos y acreditar el 
impuesto que corresponda a las actrvidades por las que se vaya 

a estar obligado al pago del 1mpuesto. Si de dicha estimacién 

resulta diferencia de impuesto que no exceda del 10% del 
zmpuesto pagado, no se cobraran recargos, sempre gue el 

pago se efecttie espontaneamente 

El contribuyente determmard las adqusiciones que hubiera 

efectuado en el periodo por el que se determmna el pago 

provisional, en el periodo por el que se realice el ajuste a los 
pagos provisionales o en el ejercicio, segin corresponda, de 

materias primas productos terminados o semiterminados, ast 

como los gastos o mversiones, incluso de importaciones, que 

identifique exclusrvamente con la exportacién de bienes 

tangibles y con los servicios que preste que se consideren 
exportados en los términos del articulo 29, fraccién IV, inciso 

b) de esta Ley El contribuyente identificarad el monto 
equivalente al del impuesto al valor agregado que le hubiera 
sido trasladado y el propio 1mpuesto que él hubiese pagado con 

motivo de la importacién, por dichas adgquisiciones, gastos 0 
mversiones, siempre que sean deducibles para efectos del 

impuesto sobre la renta. 

El contribuyente identificard el monto equivalente al del 
impuesto al valor agregado que le hubiese sido trasladado en 
la enajenacion de bienes cuyo destino sea él otorgarlos, directa 
o indirectamente, para el uso o goce temporal de personas que 
realcen preponderantemente actos o actividades por las que no 

se esté obhigado al pago del impuesto establecido en esta Ley 

El monto del impuesto identificado conforme al pdirrafo 

anterior en el periodo por el que se determmna el pago 

provisional, en el pertodo por el que se realiza el ajuste a los 

pagos provisionales o en el gjercicio, segun corresponda, se 
multipheard el factor que resulie de dividir cada 

contraprestacion que se reciba en el perlodo que corresponda 

por el otorgamento del uso 0 goce de esos bienes, entre el 

valor de los bienes otorgados en uso o goce, a que se refiere el 

articulo 12 de esta Ley I resultado que se obtenga sera el 

monto que se podra adicionar en los términos de la fraccion II, 

primer parrafo de este articulo, hasta agotar el monto del
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impuesto al valor agregado que en las mencionadas 
enajenaciones le hubiera sido trasladado al contribuyenie. 

Para que el impuesto al valor agregado sea acreditable en los 
términos de este articulo, adicionalmente deberdn reunirse los 

siguientes requisitos: 

a) Que haya sido trasladado expresamente al contribuyente y 

que conste por separado en los comprobantes a que se refiere 
la fraccién II del articulo 32 de esta Ley. 

3) Que hayan sido efectivamente erogados los pagos por la 
adquisicién de bienes o servicios de que se trate, en los 
térmmos de los articulos 24, fraccién IX y 136, fraccién X de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando el 1mpuesto haya sido 
trasladado por contribuyentes sujetos a los regimenes 
establecidos en el Titulo I-A o en las secciones Hf y Ill det 

Capitulo VI del Titulo IV de la citada Ley. 

©) Que, traténdose del impuesto trasladado que se hubiese 
retenido conforme al Articulo I°.-A dicha retencién se entere en 

los términos y plazos establecidos en esta Ley. 

El derecho al acreditamiento es personal para los 
contribuyentes de este impuesto y no podra ser transmmtido por 

acto entre vivos, excepto tratandose de fusién. En el caso de 

escision de sociedades el acreditamiento del impuesto 
pendiente de acreditar a la fecha de la escision sélo lo podra 
efectuar la sociedad escindente. Cuando esta iltima 

desaparezca, se estard a lo dispuesto en el peniltimo parrafo 

del articulo 14-A del Cédigo Fiscal de la Federacion. 

Para que sea acreditable en los términos de este articulo el 
impuesto al valor agregado en la importacién de bienes 
tangibles, cuando se hubiera pagado la tasa del 10%, el 
contribuyente deberd comprobar que los bienes fueron 

, A ay 8 
utilzados o enajenados en la regién fronteriza. 

Como puede advertirse de la transcripcién anterior, resulta 

sumamente dificil entender el funcionamiento del procedimiento para 

determinar el impuesto acreditable y, por ende, el procedimiento de 

acreditamiento del impuesto al valor agregado, pues el mismo contiene una 

56 Tbid., Art. 4 L.I.V.A. vigente en 2000.
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serie de reglas y excepciones dificiles de entender y aplicar, a diferencia del 

procedimiento de acreditamiento previsto para Jos ejercicios de 1998 y 1999 

que ya hemos comentado. 

No obstante lo anterior, a continuacién se dara una explicacién de 

la manera mas grafica y sencilla del procedimiento de acreditamiento que nos 

ocupa vigente para e} afio 2000. 

Asi pues, a continuacién se comentan en detalle los principales 

cambios que se hicieron en materia de acreditamiento de impuesto al valor 

agregado para el afio 2000. 

IL. Aspectos generales del nuevo procedimiento 

En términos generales, el nuevo procedimiento de acreditamiento 

establecido en Ja disposicién en andlisis, que cabe sefialar es aplicable tanto 

por contribuyentes que realizan exclusivamente actividades gravadas o sujetas 

a la tasa del 0%, asi como por contribuyentes que realizan por un lado 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y por el otro exentas (diferente 

a lo que sucedia en 1998 y 1999 en que la ley efectuaba una distincion entre 

dichos contribuyentes), consiste en lo siguiente: 

1. Deberaén determinar ej impuesto que les haya sido trasladado y el que 

hayan pagado con motivo de la importacién de bienes o servicios. 

2. Agruparan dicho mpuesto en diferentes rubros, dependiendo del destino 

que las compras, los gastos o las inversiones, por las cudles se efectud su
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traslado del impuesto respectivo, hayan tenido en la actividad del 

contribuyente. 

3. El impuesto que corresponda a cada uno de los rubros, podra ser totalmente 

acreditable, parcialmente creditable (prorrateable), diferido, o no 

acreditable, en funcion del destino mencionado en el punto anterior. 

El impuesto que sea identificado con los rubros que permiten su 

acreditamiento al 100%, asi como el que resulte del prorrateo de aquellas 

actividades en las que el acreditamiento es parcial, sera él que en resumen, 

podra disminuirse del impuesto causado por el contribuyente para asi poder 

determinar el impuesto a pagar. 

IT, Agrupamiento por rubros 

Podriamos decir que son cinco los rubros en los que los 

contribuyentes habran de agrupar el impuesto al valor agregado que les haya 

sido trasladado y el que hubiesen pagado con motivo de la importacién de 

bienes 0 servicios. Dichos rubros son los que se enumeran a continuaci6n: 

A) INVENTARIOS PARA ACTOS GRAVADOS: Por 

compras de materias primas y productos semiterminados o terminados a que 

se refieren los articulos 22, fraccion_ lJ, primer parrafo y 108, fraccién U1, 

primer parrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (no incluye gastos ni 

inversiones), que se identifiquen exclusivamente con la enajenacién de bienes 

© prestacién de servicios, en territorio nacional, por las que se esté obligado al 

  

pago del impuesto o sea aplicable Ja tasa del 0%. (art. 4, fraccién 1).
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B) INVENTARIOS PARA ACTOS NO GRAVADOS: Por 

compras de materias primas y productos semiterminados o terminados (mo 

incluye gastos mi inversiones), que se identifiquen exclusivamente con la 

enajenacion de bienes o prestacién de servicios, en territorio nacional, por las 

que no se esté obligado al pago del impuesto (art. 4, fraccién II). 

C) INVENTARIOS, INVERSIONES Y GASTOS PARA 

EXPORTACION: Por compras de materias primas y productos 

semiterminados o terminados a que se refieren los articulos 22, fraccién I], 

primer parrafo y 108, fraccion II, primer parrafo de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, asi como por gastos e inversiones, que puedan ser identificadas 

exchusivamente con la exportacion, de bienes o servicios (art. 4 cuarto parrafo, 

fraccién I y cuarto parrafo). 

D) BIENES EN ARRENDAMIENTO A PERSONAS 

EXENTAS: Por adquisicién de bienes cuyo destino sea arrendarlos, directa o 

indirectamente a personas que preponderantemente realicen actos o 

actividades por los que no deba pagarse el impuesto (art. 4, quinto y sexto 

parrafo). 

E) ACTOS NO IDENTIFICADOS: Por todos aquellos 

conceptos que no se relacionen con los rubros a), b), c) vd) antes precisados. 

El impuesto acreditable de este rubro resulta de restar al total del impuesto 

trasladado y pagado en la importacion, adicionado con el impuesto acreditable 

diferido de} rubro d), el impuesto a que se refieren los rubros a), b) y c) a que
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nos hemos referido, ademas de aque! impuesto identificado de conformidad 

con el mubro d) (art. 4, fraccion IH). 

II. Acreditamiento por rubros 

Tal y como lo sefialamos anteriormente, en los términos del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el presente 

afio, el impuesto sera acreditable dependiendo de la identificacién que del 

mismo se haya hecho con cada uno de los rubros a que hemos hecho 

referencia con anterioridad. En efecto, el que el impuesto pueda ser 

acreditable en su totalidad, de manera diferida, parcialmente acreditable o no 

acreditable dependera del rubro con el que se haya identificado, como se 

muestra a continuacién: 

  

Rubros Forma de Acreditamiento 
  

a) Inventarios para actos gravados Acreditable al 100% 
(art. 4, fraccin. IV) 

b) Inventarios para actos no gravados | No acreditable 
(art. 4, fraccion IV) 

c) Inventarios, inversiones y gastos{Acreditable al 100% 

  

  

  

        
para exportacion (art. 4, fraccion IV) 

d) Bienes para arrendamiento aj Prorrateable diferido 
personas exentas (art. 4, sexto parrafo) 

e) Actos no identificados con los|Prorrateable 
rubros a), b) y c) antes citados. {art. 4, fraccion III y fraccién IV) 
  

IV. Acreditamiento por prorrateo 

Tratandose del impuesto no identificable mencionado en el rubro 

e) del cuadro que antecede, esto es, del impuesto que resulta de restar al total 

del impuesto trasladado al contribuyente y el que él hubiese pagado en la
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importacién, adicionado con el impuesto acreditable diferido del rubro d) 

(sexto parrafo del articulo 4), el umpuesto a que se refieren los rubros a), b) y 

c) a que nos hemos referido, ademas de aquel impuesto identificado de 

conformidad con el mabro d) (quinto parrafo del articulo 4), esto es, con la 

adquisicién de bienes que posteriormente seran arrendados a personas que 

realizan preponderantemente actos o actividades exentas, la determinacién del 

impuesto acreditable se efectia a partir de la aplicacién de un factor que 

tesulta de una formula establecida por el tercer parrafo de ja fraccién III del 

articulo 4 que nos ocupa, misma que en su concepto basico es igual a Ja que 

era aplicable en 1998 y 1999. 

En efecto, en los términos de lo dispuesto por ja fraccion III del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el presente 

afio, el impuesto acrditable no identificable en comento, se determina a partir 

de la aplicacién a dicho impuesto del factor que resulte de dividir el valor de 

los actos o actividades gravados 0 sujetos a Ja tasa del 0%, correspondientes al 

periodo por el que se determina el pago provisional, al periodo por el que se 

realice el ajuste a los pagos provisionales o al ejercicio, segim corresponda, 

entre el valor total de los actos o actividades realizados por el contribuyente en 

dichos periodos 0 ejercicio, segan corresponda. 

Esto es, el factor en comento resulta de aplicar la siguiente 

formula: 

Valor de los actos o actividades sujetos al pago del impuesto o a la tasa del 0% 

Valor total de los actos 0 actividades
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Como puede observarse, dicha formula resulta ser basicamente la 

misma que operd para los ejercicios de 1998 y 1999, lo cual ya hemos 

analizado con anterioridad. 

Con respecto a lo anterior, cabe sefialar que al igual a lo que 

sucedia en los ejercicios de 1998 y 1999, para el ejercicio de 2000, el valor de 

ciertos actos o actividades no debe ser incluido para efectos de dicha formula, 

(ni en el dividendo ni en el divisor), dependiendo de la naturaleza del acto o 

actividad, o bien, de quién Io realice. 

A continuacién, se presenta un cuadro que muestra el valor de los 

actos y actividades que, en los términos de la fraccién III del articulo en 

comento, no debe ser incluido en la citada formula para calcular el factor de 

acreditamiento que debe ser aplicado a aque! impuesto no identificable con los 

rubros a que hemos hecho referencia. 

  

Acto 0 actividad que | Contribuyentes | Contribuyentes del| Contribuyentes 

debe excluirse en general sector financiero con ingresos 

preponderantes 

por dividendos 
  

Importacion de bienes 

  

(tangibles e intangibles) o Si Si Si 

servicios. | 
Enajenacion de 

inversiones (activos fijos, Si Si Si 

cargos y gastos diferidos). 
  

Enajenacion de terrenos, 

excepto activo circulante, Si Si Si 

atin cuando se haga a 
través de certificados de 
participacion inmobiliaria. 
          Dividendos percibidos en Si Si No   
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moneda, en acciones, en 
partes sociales o en titulos 
de crédito. 
  

Enajenacién de acciones y 

  

  
  

  

  

  

      financieras derivadas.     

de otros titulos Si No Si 

Enajenacién de moneda 
nacional y extranjera, asi Si No Si 
como piezas de oro o de 
plata y onzas trio. | 

Intereses ganados y | 
ganancia cambiaria Si No Si | 

Exportacién de bienes y : 
servicios prestados por Si Si Si : 
Tesidentes en el pais 

Enajenacion por! 
arrendamiento financiero Si Si Si 

(valor del bien). 
Enajenacion de  bienes 
adquiridos por dacién en NA Si NA 
pago o  adjudicacién 
judicial. 
De operaciones Si No Si   
  

(Si) Concepto que debe excluirse 

(No) Concepto que no debe excluirse 

(NA) No aplica 

Como puede observarse de lo anterior, por lo que respecta al 

caleulo del factor de acreditamiento que nos ocupa, se excluyen del mismo el 

valor de actos o actividades que no generan ingresos, como son las 

importaciones de bienes 0 servicios, y clertos ingresos que nos son recurrentes 

0 no provienen de las actividades a las cuales se dedican los contribuyentes, 

entre los que se incluyen las enajenaciones de bienes que forman parte de su 

activo fijo, los dividendos, operaciones financieras derivadas, ganancias 

cambiarias y enajenacion de acciones y divisas. Lo anterior, consideramos que 

fue establecido de esa manera por el legislador con la finalidad de no
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distorsionar el factor de acreditamiento en comento y lograr que el mismo se 

determine exclusivamente en funcién de los ingresos gravados con respecto a 

los ingresos totales de las actividades a las cuales se dediquen los 

contribuyentes. 

Cabe sefialar, que el valor de los actos 0 actividades precisados en 

el cuadro que antecede, corresponde en gran medida al valor de los actos y 

actividades a que se refiere el articulo 15 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente en el presente afio, lo que implica que el 

legislador incluy6 el valor de jos actos o actividades previstos por dicha 

disposicién reglamentaria dentro de lo dispuesto por la fraccién THI del articulo 

4 de la citada ley, adicionando el valor de otros actos o actividades no 

contemplados por el citado articulo 15. 

Esto es, segiin lo expusimos al analizar el procedimiento de 

acreditamiento que operd por los ejercicios de 1998 y 1999, el articulo 15 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado preveia el valor de los 

actos 0 actividades que no debian ser considerados a efecto de determinar el 

factor que debia ser aplicado al impuesto acreditable prorrateable. 

Ahora bien, el articulo 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado vigente para el presente afio, mismo que corresponde al 

articulo que ha estado vigente a partir del 20 de marzo de 1999, establece 

textualmente lo siguiente: 

“Art. 15.- Con relacién al articulo 4° de la Ley y para calcular 

el impuesto acreditable del periodo por el cual se efectiia el pago
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provisional o del ejercicio, no se incluird el valor de los actos o 

actividades siguientes: 

1 Enajenacion del suelo, salva que sea parte del activo circulante 
del coniribuyente, aun cuando se haga a través de certificados de 

participacion imobiliana. 

HT Los dridendos pagados en monedo, en partes sociales o en 

titulos de crédito sempre que en este ulhmo caso su enajenacién 

no implique la transmisién de donnmo de un bien tangible o del 

derecho para adgunirlo 

Hl. Enajenacién de partes soctaies, documentos pendientes de 

cobro y titulos de crédito con la salvedad sefialada en la fraccién 

anerior. 

IV. Enajenacién de moneda nacional y extranjera, asi como la de 

piezas de oro o de plata que hubieran tenido tal caracter y la de 
plezas denomnadas "onza tray" 

V Intereses pagados por insntuciones de crédito y uniones de 

créchto. 

No es apheable la jraccién If de este articulo a las personas 

morales que perciban ingresos preponderantemente por los 

conceptos en ella previstos. 

No son aphicables las fracciones Ill, IV y V de este articulo a las 

insniuciones de crédito, de seguros, de fianzas y para el depdsito 

de valores. a las casas de camino, a las sociedades de inversién y 

orgarzaciones auxihares del créchto 

Las casas de bolsa, asi como los contribuyentes a que se refiere al 

parrafo anterior. para determinar el 1mpuesto acreditable a que 
se refiere este articulo, podran optar por considerar dentro del 

valor de sus acnvidades, la diferencia entre los mgresos que 

perciban por concepto de prenos de reporto y compraventa de 
. ST 

valores, y los pagos que efectiten por dichos conceptos °° 

Como puede observarse de Ja disposicién antes transcrita, el valor 

de los actos 0 actividades a que se refiere la fraccion III del articulo 4 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para e] 2000, corresponde casi en 

su totalidad al valor de los actos y actividades a que se refiere e] articulo 15 

reglamentario que nos ocupa, lo que implica que el legislador incluyé el valor 

  

bid, Art. 15 R.I.V.A. vigente en 2000.
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de dichos actos o actividades en lo dispuesto por Ja citada fraccion III del 

articulo 4 en comento, adicionando el valor que corresponde a los siguientes 

actos 0 actividades: 

a) Las importaciones de bienes y servicios. 

b) Las enajenaciones de activos fijos, gastos y cargos diferidos. 

c) Los dividendos percibidos en moneda, en acciones, en partes 

sociales o en titulos de crédito. 

d) Los intereses percibidos y la ganancia cambiaria. 

e) Las exportaciones de bienes tangibles y servicios prestados por 

residentes en el pais. 

f) Las enajenaciones por arrendamiento financiero. 

g) Las enajenaciones de bienes adquiridos por dacién en pago 

o adjudicacién judicial. 

h) Las que deriven de operaciones financieras derivadas. 

Con respecto a lo anterior, cabe destacar el hecho de que en el 

caso los dividendos percibidos, el articulo 15 de Reglamento de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente para el presente atio, sefiala que los 

dividendos que no deben ser incluidos son los pagados, no los percibidos. Sin
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embargo, en cualquiera de los casos, los dividendos no es un acto o un 

actividad objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, esto es, un acto 

gravado o exento, y de serlo, no existe prestacién ni contraprestacién en ese 

acto, siendo este ultimo concepto lo que la final de cuentas habia que incluir o 

excluir de la férmula. Asi, habré que ver las consecuencias que esta 

disposicién tiene en las compafifas tenedoras de acciones, que son las que 

principalmente se pueden ver afectadas, ya que al incluir el monto de los 

dividendos como un acto total pero no gravado, el efecto sera el de un menor 

factor de acreditamiento. 

Lo mismo ocurre tratandose de la ganancia cambuaria, que al no 

ser un acto 0 actividad objeto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no 

puede ser excluida. De considerar el legislador que los dividendos percibidos 

y la ganancia cambuaria constituyen actos o actividades en los términos de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado y que por lo tanto algunos contribuyentes 

no deben excluirlos, habria entonces que analizar la razén por la cual los 

mismos no se encuentran entre los actos o actividades gravados o exentos 

listados en la propia ley. 

Finalmente, cabe resaltar el hecho de que se debera excluir de la 

formula los mtereses en general (gravados y exentos}, lo cual se considera que 

es correcto si se limitara a excluir wmicamente los intereses bancarios, 

gubernamentales y los provenientes de titulos colocados entre el gran publico 

inversionista, y no asi a los intereses que deriven de la operacion habitual de 

los contribuyentes o de cuentas por cobrar entre compafifas de un mismo 

grupo, pues ello ocasionaria distorsiones en el caleulo del factor de 

acreditamiento que nos ocupa. Por eemplo, piénsese en el caso las sociedades
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controladoras. Estas sociedades cobran un impuesto al valor agregado por los 

intereses que cargan a sus subsidiarias y a su vez también pagan impuesto a 

las mismas por los intereses que les adeuden. Al ser ingresos por intereses sus 

tnicos ingresos, y ser éstos de los que deben ser excluidos de 1a formula, 

podra resultar un factor de acreditamiento igual o cercano a cero, y por lo 

tanto, el impuesto pagado se convertira en un costo adicional, no obstante que 

la totalidad de sus ingresos correspondan a actos gravados. 

V. Acreditamiento diferido por arrendamiento 

Aunado a lo antes precisado, cabe hacer una mencidn especial al 

acreditamiento del impuesto que le es trasladado al contribuyente que adquiere 

bienes que posteriormente serén arrendados a personas que realicen 

preponderantemente actos o actividades por las que no se esté obligado al 

pago del impuesto al valor agregado, es decir, actividades exentas, lo cual ya 

se preveia desde 1999. 

En estos casos; segtin lo dispone el parrafo sexto del articulo 4 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el acreditamiento se diferira en el 

tiempo, en la medida en la que las rentas que se reciban cubran el valor del 

bien arrendado. Asi, si la renta de un periodo equivale a 1% del valor total del 

bien, se podra acreditar Unicamente, en ese periodo, hasta un monto 

equivalente al 1% del impuesto que le hubiera sido trasladado al arrendador. 

EI impuesto asi determinado se adicionara al impuesto al que 

hace mencién la fraccién IJ del articulo 4 que nos ocupa, esto es, al impuesto 

trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado en Ja importacién que 
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no se identifique con el impuesto de los rubros a), b), c) y d) a que nos hemos 

referido, para posteriormente ser prorrateado a partir de aplicar el factor de 

acreditamiento que se obtiene de la formula que la propia fraccién III en 

comento prevé. 

Cabe sefialar, que no se prevé que el impuesto cuyo 

acreditamiento se difiere con motivo del arrendamiento de bienes, pueda ser 

actualizado en pertodos posteriores. Sobra ademds sefialar, el problema que se 

tendra para determinar la preponderancia de los ingresos del arrendatario, los 

cuales son un elemento basico para definir Ja manera en que podra acreditarse 

este impuesto en estos casos. 

VI. Acreditamiento en periodos preoperativos 

Un rubro que merece una mencién especial al procedimiento para 

determinar el impuesto al valor agregado acreditable a que nos hemos referido 

hasta aqui, es aque] impuesto acreditable en periodos preoperativos, el cual 

podria decirse es tratado por el articulo 4 de Ja Ley del Impuesto al Valor 

Agregado bajo un tratamiento diverso a dicho procedimiento. 

En efecto, de manera especifica, el tercer parrafo del articulo 4 de 

ia Ley del impuesto al Valor Agregado, sefiala que respecto a inversiones o 

gastos en periodos preoperativos, se podra estimar el destino de los mismos y 

acreditar el impuesto que corresponda a las actividades por la que se vaya a 

estar obligado a pagar el impuesto, lo cual ya sucedia en los ejercicios de 1998 

y 1999.



189 

Para tal efecto, se sefiala que si de la estimacién del destino 

resulta una diferencia de impuesto que no exceda del 10% del impuesto 

pagado, no se cobraran recargos, siempre que el pago se efectie 

espontaneamente. Sin embargo, no se define como determinar esa diferencia, 

ni el periodo posterior al inicio de operaciones que debera considerarse en la 

identificacién real del destino de los gastos ¢ inversiones. 

VII. Para finalizar, debe sefialarse que mediante un articulo 

transitorio se establece que, de manera opcional, lo contribuyentes que hayan 

estado obligados a presentar declaracién anual de impuesto al valor agregado 

por el ejercicio de 1999, podran continuar aplicando el procedimiento de 

acreditamiento vigente durante 1999 hasta el 31 de marzo del afio 2000. 

Para este fin, consideraran que tnicamente para efectos de este 

impuesto, su ejercicio fiscal de 1999, concluye el 31 de marzo del afio 2000, 

tendiendo una duracion de hasta quince meses, por lo que el ejercicio del afio 

2000 para los contribuyentes que ejerzan la citada opcién, comenzara a correr 

el 1° de abril y concluira hasta el 31 de diciembre, teniendo asi una duracién 

de nueve meses.
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CAPITULO V 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO EN LO RELATIVO AL 

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES QUE 

REALIZAN ACTIVIDADES GRAVADAS O SUJETAS A LA 

TASA DEL 0% Y EXENTAS. 

Como ha quedado debidamente precisado a lo largo de! presente 

trabajo, es obligacién de los mexicanos contribuir al gasto piblico de la 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

El que debamos contribuir al gasto publico de Ja manera antes 

sefialada, constituye una garantia, que como ya lo habiamos indicado dentro 

del capitulo If del presente trabajo, es la denominada garantia de justicia 

tributaria, misma que se encuentra consagrada por el articulo 31, fraccién IV 

de nuestra Constitucidn. 

En este sentido, todo precepto legal que contemple o regule algan 

tipo de tributo, como lo es el impuesto al valor agregado, debe ajustarse a los 

lineamientos de la garantia antes precisada, pues de 1o contrario el mismo 

resultaria inconstitucional por violar el articulo 31 fraccién, 1V de nuestra 

Constitucién. 

En el caso a estudio, como ha quedado precisado al principio del 

presente trabajo, el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por 

los afios de 1999 y 2000, suffi importantes modificaciones respecto al 

procedimiento de acreditamiento de] impuesto al valor agregado que debe ser
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aplicado por aquellos contribuyentes que para efectos de dicho impuesto 

realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, debiendo 

hacer hincapié que por lo que respecta a la modificacién suftida para el 

presente afio, también repercutid sobre aquellos contnbuyentes que realizan 

exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%. 

Como consecuencia de dichas modificaciones, en una opinién 

muy particular, el citado articulo ha devenido en inconstitucional, al resultar 

violatorio de la garantia de justicia tributaria contemplada por el articulo 31, 

fracci6n IV de nuestra Constitucién, misma que ya ha sido analizada en 

capitulos anteriores. 

En efecto, se considera que el citado articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, a raiz de que fue reformado para los afios de 

1999 y 2000, resulta violatorio de las garantias de proporcionalidad, equidad y 

legalidad tributaria previstas por la faccién IV del articulo 31 de nuestra Carta 

Magna. 

Asi pues, a lo largo del presente capitulo se analizaran las razones 

por las cuales se considera que el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente tanto en 1999 como en 2000, resulta violatorio de las = 2 

garantias antes precisadas 

Lo anterior, con base en el estudio que en los dos primeros 

capitulos del presente trabajo se ha efectuado respecto de los principios 

doctrinarios en materia tributaria y la garantia de justicia tributaria consagrada 

por la fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucién Politica.
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5.1. Inconstitucionalidad del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 
vigente en 1999 

Como quedé precisado en el capitulo anterior, en el cual 

hablamos de la evolucién que ha sufrido el procedimiento de acreditamiento 

del impuesto al valor agregado previsto por el articulo 4 de la ley de la 

materia, para el afio de 1999 el citado articulo fue reformado y, en 

consecuencia, el procedimiento de acreditamiento en él prevista aplicable por 

parte de aquellos contribuyentes que realizan actividades gravadas 0 sujetas a 

la tasa del 0% y exentas, fue de igual forma modificada. 

En virtud de dicha reforma, segin lo indicamos en el capitulo que 

antecede, para el afio de 1999 el procedimiento de acreditamiento en comento 

consistiéd basicamente en determinar el impuesto acreditable, esto es, el 

impuesto trasladado al contribuyente y el que é! hubiese pagado en la 

importacién gue se identificara con actividades gravadas 0 sujetas la tasa del 

0%, a partir de aplicar a dicho impuesto el porcentaje que el valor de los actos 

0 actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% representaran del total del 

valor de los actos o actividades desarrolladas por el contribuyente durante el 

periodo que correspondiera. 

Lo anterior, como ya lo sefialabamos, modificé sustancialmente el 

procedimiento de acreditamiento que venia operando hasta 1998, pues hasta 

dicho afio el impuesto acreditable era por una parte el impuesto trasladado al 

contribuyente o pagado por él en la importacion que pudiera ser identificado con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, el] cual era acreditable en su
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totalidad, esto es, al 100%, y por otra el impuesto trasladado al contribuyente o 

pagado por é] en la importacién que no pudiera ser identificado con actividades 

gravadas © sujetas a la tasa del 0% o exentas, el cual era acreditable a partir de 

que se le aplicara el porcentaje que la totalidad de los actos o actividades 

gravados o sujetos a la tasa del 0% representara de la totalidad dei valor de los 

actos 0 actividades desarrolladas por el contribuyente en el ejercicio (prorrateo). 

Como consecuencia de la reforma sufrida por el articulo 4 de Ia Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, se considera que el mismo contraviene la 

garantia de justicia tributaria consagrada por el articulo 31, fraccién IV de 

nuestra Constitucién, pues resulta violatorio de las garantias de 

proporcionalidad, equidad y legalidad tributaria, como se demuestra a 

continuacién. 

I, Violacién a la garantia de proporcionalidad tributaria 

Desde un punto de vista muy particular, se considera que lo 

dispuesto por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

durante el afto de 1999, especificamente por lo que respecta al procedimiento 

acreditarmento del impuesto al valor agregado aplicable por parte de los 

contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

exentas, previsto en el cuarto parrafo de su fraccién }, resulta violatorio de la 

garantia de proporcionalidad tributaria que consagra el articulo 31, fraccién iV 

de nuestra Constitucién Politica. 

En efecto, como se analizé en el capitulo II del presente trabajo, el 

impuesto al valor agregado, como impuesto indirecto, sera proporcional, entre
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otros aspectos, en la medida en que se permita al contribuyente realizar el 

acreditamiento de aquellas cantidades que se le hayan trasladado con motivo de 

la ejecucién de actos o actividades gravados por Ja Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, o bien haya pagado en la importacién de bienes o servicios. 

De no aceptar lo anterior, como ya se ha estudiado con 

anterioridad, el impuesto no recaeria sobre su objeto y, por ende, sobre el 

consumidor final de los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 

En efecto, si el derecho de acreditamiento que nos ocupa no es 

respetado, ello se traduce en que el contribuyente pague un impuesto en exceso 

al valor que agregd a los bienes o servicios, pues por una parte lo cubrira al 

aceptar el traslado correspondiente y, por el otro, al momento de determinar el 

importe que debe enterar a la autoridad, lo cual deja de atender a la verdadera 

capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo que nos ocupa. 

Esto es, debemos insistir en que los impuestos indirectos, como lo 

es el impuesto al valor agregado, resultan proporcionales en la medida en que 

permitan plenamente el acreditamiento del impuesto que le es trasladado al 

contribuyente o pague éste en la importacién de bienes o servicios, pues su 

objeto es gravar o hacer caer la carga econdmica en el consumidor final de un 

bien o servicio, y no asi en el enajenante o prestador de dicho bien 0 servicio que 

participa en la cadena productiva como intermediano. 

De hecho, Jo anterior ha sido reconocido por nuestro Poder Judicial 

de la Federacién especificamente por el Juez Cuarto de Distrito en Materia
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Admimnistrativa en el Disirito Federal al resolver el amparo 130/98 promovido 

por Cinemex Ticoman, S.A. de C.V., sefialandose en la sentencia respectiva 

textualmente lo siguiente: 

“Yasto lo anterior, cabe sefialar que hay diferentes clases de 

sujetos del impuesto, los cuales tienen diferente tratamento legal, 
ya que unos son contnribuyentes sujetos al pago del impuesto, 

trasladéndolo hasta el consumdor final, quen deberd pagar 
dicho tribute, es decir, a estos contribuyentes se les puede 

denominar como consumidores intermedos, ya que trasladan el 

impuesto hasta los consurmmeores finales, y tienen derecho de 

acreditar el impuesto que ya le fue gravado con el que grava. 

Ahora bien, los consumidores finales, son contribuyentes (sic) en 

el que incide el impuesto por ser el objetrvo de la contribucién, 
independientemente de su situacién econdmica, ya que el monto o 

precio de los bienes o servicios adquindos es lo que determma 
indirectamente la capacidad contributiva del gobernado, pues el 

que tiene tal capacidad esta en mayor grado de adquinr bienes o 

servicios de un precio mas elevado y por tanto paga un tribito 

mayorgue resulta de aphear el porcentaje del 13% al precio del 

bien o servicio adquindo.” 

Asi, es claro que la proporcionahidad del impuesto al valor 

agregado se mide, entre otros aspectos, a partir de que se penmita a los Hamados 

contribuyentes intermedios, el acreditamiento del mmpuesto que les es trasladado 

durante la cadena productiva de bienes 0 servicios gravados por dicho impuesto, 

a efecto de que el gravamen causado incida tinicamente sobre el valor agregado 

de los bienes o servicios objeto de dicho gravamen y, por ende, sobre ef 

consumidor final de los actos o actividades gravados por la Ley de] Impuesto a! 

Valor Agregado. 

En el caso a estudio, se considera que lo dispuesto por el cuarto 

parrafo de ja fraccién I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

vigente por e] afio de 1999 viola la garantia de proporcionalidad tnibutaria, pues



197 

en los términos de dicha disposicién no se permite a los contribuyentes que 

realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, acreditar la 

totalidad del impuesto que les fue trasladado o hubiesen pagado en la 

importacién en relacién con la realizacién de actos o actividades que se 

encuentran gravados con el impuesto, ya sea a la tasa general del 15% 0 a la tasa 

del 0%. 

Lo anterior, debido a que por dicho afio, (como ya lo analizamos) al 

total del impuesto trasladado o pagado en Ja importacién que correspondiera a 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, debia aplicarsele la proporcién 

que el valor total de los actos o actividades gravados o sujetos a la tasa del 0% 

representasen de la totalidad del valor de los actos o actividades del ejercicio, lo 

cual significd que el derecho de acreditamiento no fuese pleno sino limitado, a 

diferencia de como venia sucediendo hasta el afio de 1998, en el que el impuesto 

al valor agregado identificable con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% era acreditable al 100% y tmcamente el no identificable con dichas 

actividades o actividades exentas era prorrateado. 

En efecto, para el afio de 1999, los contribuyentes que realizaran 

por una parte actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, y por la otra 

actividades exentas, debian someter el total del impuesto trasladado o pagado en 

Ja importacién a un prorrateo atin y cuando el mismo pudiera ser identificado 

con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, lo cual implicé que se 

limitara el derecho de acreditamiento de dichos contribuyentes, pues no obstante 

pudieran identificar el impuesto que les hubiese sido trasladado o hubieren 

pagado en la importacién con actividades pravadas o sujetas a la tasa del 0%, 

dicho impuesto no era acreditable en su totahdad, sino en el porciento que el
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valor de los actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% representaran 

del valor de los actos 0 actividades del ejercicio. 

Por tanto, al no haberse permitido durante el afio de 1999 

plenamente el acreditamiento del impuesto trasladado o pagado en la 

mmportacién que se identificara con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% a los contribuyentes que realizaran dichas actividades y actividades exentas, 

se les dio el tratamiento de consumidores finales, violando el espiritu de la 

propia contribucién y gravandolos de una manera ajena a su capacidad 

contributiva, pues debian pagar un gravamen que no correspondia al valor 

agregado de los bienes o servicios objeto de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

De esta manera, en una opinién muy particular, resulta evidente la 

inconstitucionalidad del precepto en comento, pues viola en perjuicio de los 

contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a Ja tasa del 0% y 

exentas la garantia de proporcionalidad tributaria establecida en el articulo 31, 

fraccion IV de nuestra Constitucién Federal. 

Con objeto de ilustrar {fo anterior, recordemos el cuadro 

comparativo al que hicimos referencia en el capitulo anterior, de donde se 

desprende claramente el impuesto al valor agregado que no tuvo derecho a 

acreditar un contribuyente que realizara actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0% y exentas, con motivo de la reforma que para el afio de 1999 sufrid el 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en el cuarto parrafo de su 

fraccion }
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1998 1999 

Actos Gravados (incluye tasa 0%) $ 5,000,000.00 $ 5,000,000.00 

Entre: 
Actos o Actividades Totales 350,000,000.00 350,000,000.00 

Factor de Acreditamiento 14.2857% 14.2857% 

Total IVA Acreditable ( impuesto trasladado al 900,000.00 900,000.00 

contribuyente o pagado por él en la 
importacion) 

TVA Acredhtable identificable con actividades 300,000.00 800,000.00 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%. 

IVA Acreditable identificable con actividades 100,000.00 100,00.00 

exentas. (no acreditable) 

TVA Acreditable no identificable con 500,000.00 NO APLICA 

actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% 

o exentas 

Por Factor 14.2857% 14.2857% 

IVA no Identificable Acreditable 71,429.00- 

Mas: 

IVA Acreditable al 100% 300,000 00 

TOTAL IVA ACREDITABLE $371,429.00 $114,286.00     
  

Como puede observarse de] cuadro anterior, durante 1999 el 

contribuyente de nuestro ejemplo dejé de acreditar aproximadamente el 66% del 

impuesto que le fue trasladado o pago en la importacion, lo que implica que 

debera de pagar un gravamen que no corresponde exactamente al valor agregado 

de los bienes o servicios gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

pues por una parte debera pagar un impuesto al aceptar ej traslado 

correspondiente y, por el otro, al momento de determinar el importe que debe 

enterar al fisco federal
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Esta situacién, como ya se sefialé, evidentemente resulta violatoria 

del principio de proporcionalidad tributaria, pues rompe con el sistema del 

mmpuesto al valor agregado al gravar a los contribuyentes que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, como si fuesen 

consumidores finales, cuando es claro que no lo son. 

En Jo conducente, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha 

dictado el siguiente precedente: 

“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ARTICULO 29 DE 
LA LEY DEL (TEXTO VIGENTE DURANTE EL ANO DE 
1980). ES INCONSTITUCIONAL. 

. Lo anterior concuerda fielmente con la esencia del 

impuesto al valor agregado, que dada su naturaleza, como se 

explica en la exposicién de motivos de la ley, tiene por objeto 

permitir sea recuperado el impuesto que se ha pagado en 

virtud de la repercusidn hecha por la transmisién del-bien o 

servicio, pagando al Estado solamente la diferencia...” 

Como se puede advertir, el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante el afio de 

1999, impidié a los contribuyentes que hubiesen realizado actividades gravadas 

© sujetas a la tasa del 0% y exentas, acreditar la totalidad del impuesto gue les 

fue trasladado y que ‘pagaron en la importacién que pudiese ser identificado con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, lo que significa que el 

procedimiento de acreditamiento previsto por dicho articulo para determinar el 

impuesto acreditable por parte de dichos contribuyentes resulta violatorio del 

principio de proporcionalidad tributaria. 

“° Semanario Judicial de ia Federacién, Séptima Epoca, Tomo 281- 
186, Sexta Parte, pag. 99.
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Con el objeto de esquematizar ain més lo anterior, piénsese en el 

siguiente ejemplo: 

Como es de todos conocido, las instituciones bancarias ponen a 

disposicién de sus clientes los Iamados “cajeros automaticos”, a través de los 

cuales los clientes pueden disponer, entre otros servicios, de dinero en efectivo. 

Por esta operacién, los Bancos cobran cierta comisién, por la cual 

estan obligados al pago del impuesto al valor agregado. 

Ahora bien, para poder estar en posibilidad de oftecer los servicios 

a través de “cajeros automaticos” es necesario efectuar ciertos gastos, tales 

como: adquisicién y mantenimiento del “cajero automatico”, su computadora, 

asi como gastos para su instalacién; al efectuar dichos gastos sus proveedores les 

trasladan el impuesto al valor agregado correspondiente, mismo que en 

principio, debiera ser acreditable en su totalidad; sin embargo, dado que las 

instituciones bancarias realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

exentas, se ubican en el supuesto del cuarto parrafo de la fraccion I del articulo 4 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 1999, por lo que por dicho 

afio no tuvieron el derecho a acreditar dicho impuesto en su totalidad no obstante 

el mismo se identificara con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, sino 

solo en el porcentaje ya mencionado. 

En estos términos, se considera que el cuarto parrafo de la fraccién 

I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999
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resulta violatorio de la garantia de proporcionalidad tributaria que consagra el 

articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién Federal. 

Lo anterior, se hace atin mas evidente si se toma en consideracién 

que para el afio de 1999, los contribuyentes que nos ocupan, ademas de no poder 

acreditar en su totalidad el impuesto que les hubiese sido irasladado o pagado en 

la importacién ain y cuando se identificara con actividades gravadas o sujetas a 

la tasa del 0%, dejaron de determinar un impuesto acreditable no identificado 

con dichas actividades o actividades exentas el cual era prorrateable hasta 1998, 

lo que limita atin mas su derecho se acreditamiento. 

Al respecto, debe tomarse en cuenta que la dificultad que 

representaba para los contribuyentes el identificar el impuesto trasladado o 

pagado en la importacién con actividades por las que se debe pagar el impuesto, 

era una “dificultad” en su beneficio, pues mediante su aplicacién podian 

acreditar la totalidad del impuesto al que tenia derecho, razén por la cual, se 

considera que no obsta para concluir que el cuarto parrafo de la fraccién | del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999 

resulta violatorio de la garantia de proporcionalidad tributaria, lo expresado en 

este sentido en la Exposicién de Motivos de la Iniciativa de Ley que Modifica 

Diversas Leyes Fiscales v Otros Ordenamientos Federales para 1999, misma que 

dio origen a dicho articulo. 

Ademas, y contrariamente a lo sefialado en dicha Exposicién de 

Motivos, se considera que el propdsito de evitar que se acreditara un impuesto 

mayor al debido, no justifica el establecimiento de medidas inconstitucionales 

que afectan a la totalidad de los contribuyentes. En todo caso, si se estima que
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ciertos causantes estan acreditando un impuesto mayor al debido, las autoridades 

cuentan con los instrumentos de fiscalizacién y sancién correspondientes para 

terminar con dicha practica, pero ello no puede lograrse a través de medidas 

inconstitucionales, como la que ahora es objeto de estudio. 

IL. Violacién a la garantia de equidad tributaria 

Adicionalmente a lo anterior, se considera que el procedimiento de 

acreditamiento previsto por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante el afio de 1999 es 

inequitativo y, por tanto, violatorio de lo dispuesto por el articulo 31, fraccién IV 

de nuestra Constitucién Federal, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Conforme al procedimiento de acreditamiento previsto por él 

cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente durante 1999, los contribuyentes exclusivamente dedicados a 

realizar actos 0 actividades por las que se paga el impuesto al valor agregado o 

por las que es aplicable la tasa del 0%, estuvieron en posibilidad de acreditar la 

totalidad del impuesto al valor agregado que les fue trasladado y el que pagaron 

en la importacion. 

Sin embargo, los contribuyentes dedicados a realizar actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, no estuvieron en posibilidad de 

acreditar la totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado 0 pagado en la 

importacion, no obstante éste hubiese sido plenamente identificable con actos o 

actividades por las que se paga el impuesto o es aplicable la tasa del 0%.
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En este momento, cabe recordar que la Ley de! Impuesto al Valor 

Agregado grava la realizacién en territorio nacional de actos o actividades de 

manera general, tal y como se sefiala en el articulo 1° de la misma ley, siendo 

dichos actos 0 actividades la enajenacién de bienes, la prestacién de servicios 

independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la 

importacién de bienes o servicios. 

Como se puede apreciar de lo anterior, la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, en principio, grava de la misma manera a todas las personas que 

realicen las actividades a que hace referencia. 

Asi por ejemplo, si un contribuyente presta el servicio de 

financiamiento, tal y como lo hace una empresa privada que otorga un crédito a 

una empresa filial, esto es, se trata de empresas que se encuentran en la misma 

situacién, a saber: prestacién del servicio de financiamiento a través de 

préstamos. 

Ahora bien, conforme al propio articulo 1° de la ley que nos ocupa, 

el contribuyente pagara en las oficinas autorizadas la diferencia entre el 

impuesto a su cargo y el impuesto acreditable, siempre que el mismo sea 

efectivamente acreditable en los términos de la propia ley. 

En relacién con lo anterior, debe recordarse que en virtud de lo 

dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999, para aquellos contribuyentes 

que realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, el 

unpuesto al valor agregado acreditable sdlo era aquél que resultara de aplicar un
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porcentaje al impuesto trasladado o pagado en la importacién que 

correspondiera a actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0%, en tanto que los 

contribuyentes que realizaran exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% no tenian que aplicar porcentaje alguno y, por lo tanto, estuvieron en 

posibilidad de acreditar !a totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado 

o pagado en la importacion. 

En estos témminos, se considera inconstitucional que con base en lo 

dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999, se haya limitado ja cantidad 

susceptible de acreditarse del impuesto “que se identificara con actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, por el simple hecho de que se realizaran 

dichas actividades y actividades exentas. 

En efecto, se considera que la circunstancia de que un 

contribuyente realice sdlo actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y otro 

realice actividades tanto gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, no puede 

servir de base para que se haga una distincién entre ellos, y se Jes impongan 

reglas diferentes para efectuar el acreditamiento del impuesto que nos ocupa, 

pues en realidad son contribuyentes que se encuentran en igualdad de 

circunstancias al realizar actividades gravadas por las que se debe pagar el 

impuesto al valor agregado o les resulta aplicable la tasa del 0%. 

Asi por ejemplo, una empresa privada que otorga un crédito a otra 

empresa en el que cobra intereses, podia acreditar la totalidad del impuesto 

trasladado y pagado en la importacién; sin embargo, una institucion de crédito al 

realizar actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas (créditos a
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través de tarjeta de crédito y pago de intereses y) no puede acreditar la totalidad 

del impuesto trasladado, lo que resulta inequitativo, pues en el caso ambos 

contribuyentes realizan la misma actividad, esto es, otorgan créditos, ademas de 

que en ambos casos realizan actividades gravadas para efectos de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

Al respecto, resulta interesante el criterio que continuacién se 

transcribe: 

“IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ARTICULO 29 DE 
LA LEY DEL (TEXTO VIGENTE DURANTE EL ANO DE 
1980). ES INCONSTITUCIONAL. El texto del articulo 29 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante el afio 

de 1980, no cumplia con el principio de equidad que la 
Constitucién exige a todas normas impositivas, pues al 

establecer solamente dos casos de prestadores de servicios 

destinados a residentes en el extranjero, como aquellos en los 

que no se debia pagar el impuesto en cuestion, trata de 

manera desigual a otros prestadores de servicios, quienes si se 

encontraron obligados a cubrir la carga impositiva sefialada, 

estando realmente en igual situacién que los expresamente 

aludidos en la norma analizada. El principio de equidad exge 

desde luego, el respeto al princyo de igualdad. 

determindndose el que con respecto a los destinatarios de ia 

norma Juridica fiscal, se trate de igual manera a quienes se 

encuentran en igual situacién, imponiéndose en condiciones 

analogas gravamenes idénticos a los contribuyentes, esto es, 

que las leyes deber tratar igualmente a quienes se encuentran 

en las mimas circunstancias. El enunciado general del texto 

legal que se analiza, vigente en el aio de 1980, sefiala: “las 
empresas residentes en e! pais no pagaran el impuesto por 
enajenacion de bienes o prestacién de servicios, cuando unos y 

otros exporten “ Lo anterior concuerda fielmente con la 

esencia del impuesto al valor agregado. que dada su 

naturaleza, como se exphica en la exposicién de motivos de la 
ley, tiene por objeto permitir sea recuperada el impuesto que se 
ha pagado en virtud de la repercusién hecha por la transmision 

del bien o servicio, pagando al Estado solamente la diferencia: 
esia sifuacion se torna imposible cuando los tltimos 

consumidores se encuentran fuera del territorio nacional. en 

atencién a lo cual la ley extmia del pago de tal carga impositiva 

a aquellos productores de bienes o servicios destinados a 

residentes en vtros paises. Sin embargo, posteriormente el



articulo que se estucha hacia un sefialamento limitativo de los 

servicios de este tipo que no pagarian el impuesto, precisando 

umcamente a los de asistencia técmica y operaciones de 

maquila, Resulta indiscutible que el precepto no trataba con 

igualdad a quienes se encontraban en la misma situacion, pues 

existian servicios prestados por empresas residentes en el pais, 

destinados a la exportacién (caso en el cual se encuadra 

perfectamente el caso de quien realiza precisamente 

exportaciones por servicios indepencientes como mediador a 

compatiias extranjeras no establecidas en el territorio 

nacional), no comprendidos en la exencién fiscal, en este orden 

de ideas, el texto del articulo 29 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente durante el afio de 1980, era mequitativo para 

la demandante de garantias, pues obligada al pago de la carga 

fiscal, cuando su situacién era idéntica a la de aquellos 

productores de servicios que si gozaban de la exencién, por 
haber sido mcluidos en la norma analizada. No existia razén 
logica ni juridica, para que el precepto en cuestion tratara de 

manera distinta a las empresas prestadoras de servicios de 

comisién y mediacién destinados a la exportacién, pues desde 

luego se encontraban en la msma situacién que los demas 

prestadores de servicios, estando imposibilitadas para 

recuperar el impuesto que ya les habia sido repercutido, pues 
sus consumidores finales residian también en el extranjero; 
todo esto se traduce en la falta de equidad del texto en cuestion, 
que no trataba de igual manera a los que se encontraban en la 

musma situacién, lo que inclusive es contrario a la esencia y 
naturaleza del impuesto al valor agregado, segiin la exposicién 
de motivos de la ley que lo establece, porque se impidid la 

recuperacion del impuesto a la empresa agraviada, quien 
durante el aio de 1980 era productora de servicios destinados 

a la importacion, lo que contravene la garantia establecida 

por el articulo 31, fraccién IV, de nuestra carta fundamental. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 76/83 Phibro de México, S.A. 5 de jumo de 

198-4. Unanimdad de votos. Ponente: Genaro David Géngora 

Pimentel.” 
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En estos términos, se considera que el cuarto parrafo fraccion I del 

  

pag. 99. 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante el afio de 

1999, deberia haber dado un trato igual tanto a aquellos contribuyentes que 

59 semanaric Judicial de la Federacién, Séptima Epoca, Tomo 181-186, Sexta
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realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, como a los 

contribuyentes que realizan exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, pues por un lado son contribuyentes de un mismo tributo y, por el 

otro, realizan actividades gravadas 0 sujetas a la tasa del 0% para efectos del 

impuesto que nos ocupa, por lo que al no haberlo hecho asi dicho articulo viola 

la garantia de equidad tributaria que consagra nuestra Constitucién Federal. 

Conforme a todo lo anterior, en una opinion particular, es claro que 

el procedimiento de acreditamiento contenido en el cuarto parrafo de la fraccién 

I del articulo 4 de la Ley de! Impuesto al Valor Agregado vigente durante el afio 

1999, resulta inequitativo, pues sin razén alguna da un tratamiento distinto a 

contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias por realizar 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% para efectos de dicha ley. 

Asi, el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999 resulta violatorio de la 

garantia de equidad tributaria que consagra el articulo 31, fraccion IV de nuestra 

Constitucion Federal. 

b) Adicionalmente a lo anterior, se considera que lo dispuesto por 

el cuarto parrafo de Ia fracciGn I del articulo 4 de la Ley del Impuestc al Valor 

Agregado vigente durante 1999, resulta violatorio de Ja garantia de equidad 

tributaria al dar un tratamiento distinto a contribuyentes que realizan actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, en relacién con aquellos contribuyentes que 

se dedican a la exportacién de bienes 0 servicios.
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Lo anterior, toda vez que a los contribuyentes dedicados a la 

exportacién de bienes y servicios para efectos de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado si se les permitié acreditar la totalidad del impuesto al valor agregado 

correspondiente a dicha actividad durante el ejercicio de 1999, siendo que en el 

caso de contribuyentes dedicados a realizar actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% y exentas, estuvieron imposibilitados de acreditar la totalidad del 

impuesto que les hubiese sido trasladado o hubieren pagado en la importacién, 

no obstante se encontrara identificado con actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, por no relacionar dichas actividades con la exportacion. 

En efecto, el quinto parrafo de la fraccion J del articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999, sefialaba textualmente lo 

siguiente: 

Traténdose de la exportacién. el contribuyente podra acreditar 

exclusrvamente el impuesto identificado con dicho acto o 
actividad. En su caso, el acreditamento del impuesto que 

corresponda a sus demas actiidades estaré a lo dispuesto en el 
parrafo anterior, sm considerar el valor que corresponda a las 
exportaciones en la determmacién del porcentaye.”° 

Como se desprende de lo anterior, los contribuyentes que durante el 

ejercicio de 1999 hayan efectuado exportaciones de bienes o servicios tuvieron 

el derecho de acreditar Ja totalidad de! impuesto al valor agregado que les 

hubiese sido trasladado o hubieren pagado en la importacion que fuese 

identificado con dicha actividad, por el simple hecho de ser exportadores. 

*° tpid, Art. 4, L.I.V.A., vigente 1999.
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Sin embargo, a contribuyentes que no llevaran a cabo 

exportaciones, no se les permitié llevar a cabo identificacién alguna, lo cual se 

estima es inconstitucional al ser inequitativo. 

En efecto, se estima que el hecho de que un contribuyente realice 

exportaciones, no puede servir de base para darle un tratamiento distinto 

respecto de aquellos contribuyentes que realizan la totalidad de sus operaciones 

en el mercado nacional, pues estas actividades se encuentran gravadas por la ley, 

por lo que deberian recibir el mismo trato. 

Por ejemplo, piénsese en dos contribuyentes que se dedican a la 

fabricacién y enajenacién de computadoras. Uno de ellos destina gran parte de 

su produccién a ser exportada y el otro la dedica exclusivamente al mercado 

nacional. 

Como se puede observar, se trata de contribuyentes que se dedican 

a la misma actividad y se encuentran gravados en igual medida por el impuesto 

al valor agregado 

Sin embargo, conforme al articulo 4 de la ley de la materia vigente 

en 1999, en materia dei acreditamienio del impuesto se les da un tratamiento 

totalmente diferente, sin que exista una razon valida para ello. 

En efecto, el hecho de que un contribuyente exporte bienes o 

servicios no lo ubica en una situacion diferente de aquel que no realiza 

exportacion alguna por realizar sus actos o actividades en territorio nacional, por 

lo que se estima resulta inequitativo que al exportador si se Je haya permitido
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acreditar la totalidad del impuesto que le fue trasladado. 0 pagado en la 

importacién por identificarlo con la exportacién de bienes o servicios y al no 

exportador no se le permita hacerlo, lo que resulta suficiente para concluir que el 

articulo en comento resulta violatorio de la garantia de equidad tributaria 

consagrada por la fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucion. 

Ul, Violacion_a la garantia de legalidad tributaria 

En primer lugar, es importante recordar que tal y como se sefialé en 

el capitulo II del presente trabajo, de conformidad con !o dispuesto por el 

articulo 31, fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, las contribuciones a cargo de los particulares, deben de estar 

establecidas expresamente en una ley. 

Esto es, sdlo a través de una ley se pueden establecer 

contribuciones a cargo de los particulares 0 excepciones a dicha carga, es decir, 

slo por actos emanados del poder legislativo se puede obligar a un particular a 

contribuir a los gastos publicos. 

Lo anterior, como quedd debidamente precisado en el capitulo Hf, 

ha sido sostenido por nuestro Maximo Tribunal, al sefialar que el articulo 31, 

fraccion IV de nuestra Constitucién Politica consagra, entre otras garantias a 

favor del gobemado, la de que las contribuciones deben ser creadas mediante un 

ordenamiento formal y materialmente legislativo, esto es, mediante un 

ordenamiento general y abstracto emanado del poder ptiblico que 

constitucionalmente se encuentra facultado para legislar.
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Asi pues, pata que una contribucion cumpla con la garantia de 

legalidad tributaria es necesario que en la ley se establezcan con toda certeza y 

precision los elementos que lo integran tales como: hipdtesis de causactén, 

sujeto, objeto, exenciones, base, tasa o tarifa, y en fin todo aquel elemento que 

tenga que ver con el contenido y alcance de la obligacién tributaria, de tal 

manera que no quede margen para una actuacién arbitraria por parte de la 

autoridad. 

Por tanto, cualquier disposicién tributana que traiga como 

consecuencia que la obligacion de contribuir a los gastos publicos quede en 

manos de las autoridades admimstrativas dando margen a actuaciones 

arbitrarias, resulta contraria al principio de legalidad tibutaria consagrado en Ia 

fraccién IV del articulo 31 Constitucional. 

En el caso a estudio, se estima que el cuarto parrafo de la fraccion I 

del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999, 

resulta violatorio de la mencionada garantia de legalidad tributaria al no sefialar 

con certeza el contenido y alcance de ja obligacién tributana relativa al 

procedimiento de acreditamiento que deben aplicar los contribuyentes que 

realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas. 

La citada disposicién, en su parte conducente, sefiala textualmente 

lo siguiente: 

SARL ee ce cee ee 

Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado 

o cuando sea aphicable la tasa del 0% sélo por una parte de los 

actos o achvidades, tinicamente se acrediard el impuesto
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correspondiente a dicha parte. Dicho acreditamiento se 
determinard aplicando al total del impuesto acreditable conforme 
a esta Ley, el porcentaye que el valor de los actos 0 actividades 
por los que st se deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa del 
0% represente en el valor total de los que el contnibuyente realice 
en su ejercicio.”* 

Conforme a Jo anterior, es claro que el cuarto parrafo de Ja fraccién 

I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999, 

exigia a aquellos contribuyentes ubicados dentro del supuesto antes transcrito, a 

aplicar el porcentaje que el valor de los actos o actividades por los que si debe 

aplicarse el impuesto 0 se aplique la tasa del 0% representen en el valor total de 

los que el contribuyente realice en el ejercicio. 

Sin embargo, el articulo en comento, no es preciso en sefialar qué 

se debe entender por el valor total de los que el contribuyente realice en el 

ejercicio. 

Esto es, la disposicién antes transcrita es omisa en sefialar el valor 

de que actos debe tomar en cuenta el contribuyente para determinar su impuesto 

acreditable, lo cual deja a los contribuyentes, en una incertidumbre juridica, pues 

no saben con certeza la manera en que deben realizar el calculo del factor de 

acreditamiento correspondiente y, por ende, la manera de determinar el impuesto 

a su Cargo. 

Lo anterior, ademas podria dar pie a que las autoridades fiscales de 

manera arbitraria determinen cudles con los actos que deben tomarse en cuenta, 

-Situacién que es la que pretende evitar el articulo 31, fraccion IV de nuestra 

Constitucién al establecer la garantia de legalidad tributania. 

® Ibid, Art. 4.



En efecto, el hecho de que el texto legal sea omiso en precisar 

cudles son los actos que deben tomarse en cuenta convierte a la disposicién en 

comento en inconstitucional pues, se insiste, no define con toda certeza el 

alcance y contenido de la obligacién tributaria relativa al procedimiento de 

acreditamiento que deben efectuar los contribuyentes que llevan a cabo 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, a fin de determinar el 

impuesto a su cargo 

No obsta para concluir de la anterior forma, el que de una 

interpretacion de la ley, los contribuyentes pudieran inferir que debe entenderse 

por el valor total de Jos actos a que hemos hecho referencia, pues si bien ello es 

posible, también se considera que la disposicién que nos ocupa ¢s omisa en 

definir con toda certeza el alcance y contenido de la obligacion tributaria relativa 

al acreditamiento del impuesto que nos atafie, lo cual da pie a considerar que la 

misma resulta violatoria de la garantia de legalidad tributaria que nos ocupa. 

De esta manera, se considera que el articulo en comento resulta 

inconstitucional por violar Ja garantia de legalidad tnbutaria prevista por el 

articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién. 

Lo que es mas, en todo caso la disposicién que nos ocupa 

resultaria violatoria de la garantia de seguridad juridica prevista por el articulo 

16 de nuestra Constitucién Politica, por dejar en estado de incertidumbre a los 

contribuyentes que deben aplicar el procedimento de acreditamiento a que 

nos hemos referido.
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Asi pues, en una opinion particular, se estima que existen razones 

para considerar que lo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente durante 1999 es 

inconstitucional, al resultar violatorio de la garantia de justicia tributaria 

prevista por el multicitado articulo constitucional. 

Resulta importante mencionar que la inconstitucionalidad del 

cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente durante el afio de 1999, ha sido reconocida por los Jueces 

Primero, Séptimo, Octavo y Noveno de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal, al resolver los juicios de amparo 77/99, 84/99, 166/99, 

222/99 y 91/99, promovidos por Ixe Banco, S.A., Institucion de Banca 

Multiple, Ixe Grupo Financiero, Invex Casa de Bolsa, S.A de C.V., Invex 

Grupo Financiero, Invex Servicios Corporativos, S.A. de C.V. e Invex 

Asesores, S.A. de C.V.; Banco Internacional, S.A., Institucion de Banca 

Maltiple, Grupo Financiero Bital, TFM, S.A de C.V. y Banca Mifel, S.A., 

Institucién de Banca Multiple, Grupo Financiero Mifel, respectivamente. 

Asimismo, dicha inconstitucionalidad ha sido reconocida por los 

Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Nuevo 

Leén con sede en ta ciudad de Monterrey, al resolver los juicios de amparo 

176/99, 174/99, 191/99, 195/99, promovidos por Banco Mercantil del Norte, 

SA. Instituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte; Arrendadora 

Afirme, S.A. de C.V., Organizacién Auxiliar del Crédito, Afirme Grupo 

Financiero y Almacenadora Afirme, S.A. de C.V. Organizacién Auxiliar del 

Crédito, Afirme Grupo Financiero, Banco del Centro, S.A., Institucién de 

Banca Multiple y Banpais, S.A., respectivamente.
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En la primera de las sentencias, el Juez Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, sefialé en su parte conducente 

textualmente lo siguiente: 

‘CUARTO.- Los conceptos de violacién que hace valer la 
quejosa se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones 
innecesarias. 

La parte quejosa en la segunda parte del primer concepto de 
violacién, aduce que el articulo 4°, fraccion I, pérrafo cuarto, 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es violatorto del 
articulo 31, fraccién IV de la Constituctén Federal, ya que 

resulta mequitatva la forma de acreditar este impuesto. 

Es fundado el concepto de violacién que se analiza atento a 
las siguientes consideraciones. 

En el procedimmento para acreditar el impuesto al valor 

agregado previsto por el articule combatido, los contribuyentes 

que exclusivamente realizan actiudades tasadas al 15% 0 a los 

que timcamente les es aplicable la tasa del 0%, pueden 
acreditar la totahdad del Impuesto al Valor Agregado que les 

Jue trasladado, situacién que no ocurre con las empresas que. 

como las quejosas, realizan achvidades mixtas, ya que éstas les 

es reducida la parte acreditable al porcentaje que represente el 

valor de la actridad gravada en el total de las acnvidades, por 

el hecho de que reahcen actridades gravadas con la tasa tanto 

del 15% como del 0%. por lo que las quejosas no pueden 
acreditar la totahdad del impuesto que se les trasladé, como 

sucede, como ya se indied, con los contribuyentes que sdlo 

realizan actrvidades gravadas ya con el 0% 0 con el 15%. 

Ahora bien, resulta ilustrative exammar la naturaleza del 
impuesto de referencia. 

Los impuestos se clasifican en directos e indirectos, siendo los 

primeros aquellos en que el swjeto que lo causa y quien lo paga 

son el mismo, es decir, tienen incidencia directa, y los 

segundos, son los identificados con el fendmeno de repercusion, 

es decir, permiten que quien lo cause pueda trasladarlo al 

adquirente y gracias a este sistema de traslacion, se autoriza a 
quien no sea el ultimo adqurrente o consianidor a recuperar el 
impuesto que cubrid



En ese sentido, el articulo 1° de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, establece que estén obligadas al pago de ese tributo 
las personas fisicas y morales que en territorio nacional 
enajenen bienes, presten servicios independiente, olorguen el 

uso o goce temporal de bienes e importen bienes o servicios, 
previendo la tasa del 15% que deberd aplicarse para el cdiculo 
del impuesto, indicando que el contribuyente lo trasladara en 
forma expresa y por separado a las personas que adquieran 

bienes, los usen o gocen temporalmente, o bien, reciban los 
servicios. 

De lo anterior, se advierte que se trata de un impuesto 
indirecto, pues en cada etapa de la produccién de los bienes o 
de la prestacién de servicios, es gravado sélo el valor que sea 
agregado o afiadido a dicho bien o servicio por cada uno de los 
adquirentes, hasta llegar al consumidor final, evitandose con 

esto el efecto acumulativo que generaba el derogado Impuesto 

Federal sobre Ingresos Mercantiles, ya que al sujeto que lo 
causé le es reembolsada, a través del acreditamiento, la carga 

fiscal que le produjo la percusién del impuesto. 

En ese orden de ideas, la traslacién es aquel efecto por el que 
el impuesto recae sobre el sujeto juridico de la relacién 
tributaria, quien paga a la admimstracién fiscal y a su vez lo 
transmute al sujeto econémico quien al final del procedimiento 
de produccién debe enterarlo. 

Ahora bien, gracias a ésta figura, tiene el contribuyente que ha 
pagado el impuesto y a su vez lo ha trasladado, el derecho de 
exigir el consumidor final, por lo que el impuesio que debe 
pagarse en cada una de las etapas de produccién y el consumo, 
deja de ser acumulatrvo desde el momento en que cada 

industrial o comerciante al recibir el pago del impuesto que 
traslada a sus clientes, recupera el monto que a su vez le 
hubiere sido trasladado por sus proveedores y entrega al 

Estado solamente la diferencia 

Es aplicable la tesis de jurisprudencia visible en la pagina 200, 
del Semananio Judicial de la Federacién, Volumen 175-180, 

Primera Parte, Séptima Epoca, del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nacién, que es del contenido siguiente 
(se transcribe) 
Ahora bien, hasta el treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos noventa y ocho, el articulo 4°, fraccién I, parrafo 
cuarto, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establecia 
textualmente lo siguiente: 
(se transcribe) 

La ley establecia en el articulo transcrito, que el impuesto 

acreditable era el monto equivalente ai del impuesto al valor 
agregado que hubiera sido trasladado al contribuyente y el 
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propio impuesto que él hubiese pagado con montvo de la 

umportacion de bienes o servicios en el mes que correspondiera. 

También sefialaba que el acreditamiento consistia en restar el 

unpuesto acreditable, de la caniidad que resulte de aplicar a 

los valores sefialados en la ley, la tasa que corresponda segin 

Sea el caso 

Por tanto, anteriormente establecia que las empresas con 

acnvidades mixtas debian timcamente efectuar el 

acreditamiento correspondiente a sus actrdades gravadas, 

restando al impuesto que causaban, el que les hubiese sido 

trasladado o cobrado en el anterior eslabén de la cadena de 
Produccion o prestacién de servictos, enterando unicamente la 

diferencia al Erario Federal, y en el supuesto que al 
contribuyente no le fuere posible identificar la parte de sus 

actividades por las que debia pagar el gravamen, estaba 
obligado a efectuar el llamado sistema de prorrateo, en el que 

tomando en cuenta el valor total de los actos que realizaba en 

su gercicio, calculaba el porcentaje que significaran aquellos 

actos por los que debia pagar el impuesto o se apheara la tasa 

del 0%, por lo que sélo en ese porcentaje procederia el 

acreditamiento del impuesto. 

Ahora, en razon de la reforma hecha a la ley tributana de que 

se trata, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 
treinta y uno de diciembre de ml novecientos noventa y ocho, el 

articulo 4° fraccién I, pérrafo cuarto, establece lo siguiente: 
{se transcribe} 

La reforma dispone que traténdose de contribuyentes con 

actividades mixtas sélo podradn acreditar el impuesto 
correspondiente a sus actividades gravadas; sin embargo, ya 
no se perme al contribuyente idennficar sus actividades por 

las que deba apagar el impuesto y en consecuencia acreditar 

también el que hubiere sido trasladado, pues de manera 

genérica se establece la formula para el calculo del 

acreditamiento aplicable en todos los casos en que los 

contribuyentes reahcen actrvidades mixias, la que se desarrolla 
de la siguiente manera: 

Primero se determina el porcentaye que, en el valor total de los 
actos que el contribuyente realice en su ejercicio, represente el 

valor de aquellos por los que deba pagar el impuesto o se 

apligue a tasa del 0%. 

Luego. al total del impueste acreditable del contribuyente, se 

aplicara el porcentaje abtenido en la operacion anterior, y sdlo 

ese monto sera el que podra acreditar ante el Fisco.



De esta manera, a los contribuyentes que realizan actividades 
mixtas, sélo se les permite acreditar una parte de la 

contribucién que efectivamente corresponde a actividades por 
las que se paga el impuesto o les es aplicable la tasa del 0%. 

Bajo esta hipdtesis, es evidente que el acreditamiento que 
podrd efectuar el contribuyente con al nueva mecdnica, serd 

menor al que le trasladaron y por ende, tendrd que enterar un 

Jmayor monto por concepto del impuesto, lo que provoca que 

los consumidores finales o sujetos econédmicos no sean 
quienes resientan la incidencia el gravamen, sino también en 
una parte los sujetos juridicos de la relacidén tributaria, 

quienes conforme a la teoria del impuesto al valor agregado 

sélo estan obligados a trasladario. 

Por tanto, conforme a este sistema de acreditamiento del 

impuesto al valor agregado, los contribuyentes que llevan a 

cabo tinicamente actividades gravadas en su totalidad el 

impuesto que se les hubiese trasladado, mientras que 

contribuyentes coma las quejosas, por el hecho de realizar 
actividades gravadas y exentas, no podrén efectuar tal 
acreditamiento en su totalidad, pues come quedé demostrado, 

el monto que podrdn acreditar serd menor al que 

verdaderamente les fue trasladado, circunstancia que se 

traduce en un trato desigual a sujetos que para efectos 

contributivos se ubican en un mismo plano, transgrediendo 
asi_con la garantia_ de equidad tributaria prevista_en el 

articulo 31, fraccién IV de la Constitucion Federal. 

  

Es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 

nitmero 3% 4/91, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federacion, Tomo Vil-Febrero, Octava Epoca, Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, que textualmente 

dispone- 

(se transcribe} 

Consecuentemente, la reforma que se impugna, al coartar la 

posibilidad de que los contribuyentes con actividades mixtas, 

acrediten {a totalidad del impuesto trasladado con motivo de 

sus actividades gravadas y sdlo permitirlo en un proporcién 

que se obtiene de porcentaje que representan dichas 

actividades sujetas a impuesto en el total de las que realiza el 

contribuyente, se manifiesta su inconstitucionalidad, al violar 

el principio de equidad tributaria que establece el citado 
numeral 31, fraccién IV de la Constitucién General de la 

Repiblica, por lo que procede conceder al amparo y 

proteccion de la Justicia Federal solicitado.” 
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5.2. Inconstitucionalidad del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente en 2000 

Como qued6é debidamente precisado y explicado en el capitulo 

que antecede, el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue 

modificado para el presente afio y, por ende, el procedimiento de 

acreditamiento previsto por dicho articulo, el cual resulta aplicable tanto por 

los contribuyentes que realizan inicamente actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, como por los contribuyentes que realizan dichas actividades y 

actividades exentas. 

Para el presente afio, el procedimiento de acreditamiento; segin 

lo indicamos en el capitulo anterior del presente trabajo, fue modificado 

sustancialmente respecto del procedimiento de acreditamiento que operaba en 

1999 y que ya hemos analizado, pues en alguna medida se regresa de manera 

conceptual al procedimiento aplicable hasta 1998, esto es, determinar un 

impuesto acreditable identificable y no identificable, ademas de que conforme 

al nuevo procedimiento encontramos ciertas reglas y excepciones no 

contempladas por el procedimiento aplicable en 1999. 

En efecto, para el presente afio, el procedimiento de acreditamiento 

consiste, en términos generales, en determinar el impuesto acreditable de los 

contribuyentes en general identificando el impuesto que les haya sido trasladado 

y el pagado por ellos en importaciones correspondientes a sus adquisiciones de 

materias primas, productos terminados y semiterminados, relativo tanto a sus 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, como a sus actividades exentas, 

y por otra parte, aplicando al impuesto trasladado o pagado en la importacion
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correspondiente a sus inversiones realizadas y a los gastos incurridos por 

conceptos distintos a los sefialados, un factor de acreditamiento determinado en 

funcién de la proporcién que el valor de sus actos o actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% tengan respecto de sus actos o actividades totales del 

periodo que corresponda, excluyendo de estos ultimos los que son ajenos a sus 

actividades ordinarias, como ya sucedia en 1998 y 1999. 

Asi pues, como puede observarse, el procedimiento de 

acreditamiento aplicable en el presente afio, incluye tanto el método de 

identificaci6n como el de Ja aplicacién de un factor de acreditamiento a partir 

de un impuesto no identificable, como sucedia hasta 1998. 

No obstante que el procedimiento de acreditamiento vigente 

vuelve en alguna medida al procedimiento que operd hasta 1998, desde un 

punto de vista particular, se estima que lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado vigente para el afio 2000 resulta 

inconstitucional por contravenir la garantia de justicia tributaria prevista por la 

fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucién, como se analiza a 

continuacién: 

I. Violacién a la garantia de proporcionalidad tributaria 

Al igual que lo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 1999, se estima 

que el articulo 4 del citado ordenamiento legal vigente para el aiio 2000 resulta 

violatorio de la garantia de proporcionalidad tributaria que consagra el articulo 

3], fraccién IV de nuestra Constitucién Federal.
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En efecto, como se ha mencionado reiteradamente a lo largo del 

presente trabajo, el impuesto al valor agregado, mismo que incide sobre una 

persona distinta al contribuyente del mmpuesto, serd proporcional, entre otros 

aspectos, en la medida en que permita al contribuyente realizar el acreditamiento 

del mismo. 

De no aceptar lo antertor, debe insistirse, el gravamen no recaeria 

sobre el valor agregado de los bienes y servicios objeto de la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, sino también sobre aquél generado en otras etapas de la 

cadena productiva, lo cual provocaria que se gravara al contribuyente 

intermedio, esto es, al que traslada el impuesto, como si fuera el consumidor 

final de los actos 0 actividades gravadas por dicha ley. 

Asi pues, como se ha analizado a lo largo del presente trabajo, un 

impuesto indirecto, como lo es el impuesto al valor agregado, resulta apegado a 

al principio de proporcionalidad tributaria, en la medida en que se permita su 

acreditamiento. 

Ahora bien, de igual forma a lo que ocurre con el cuarto parrafo de 

la fraccion 1 del articulo 4 vigente para 1999, se considera que el articulo 4 

vigente para el afio 2000 viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues el 

mismo no permite a los contribuyentes, y en especifico a aquellos que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, el acreditamiento total del 

impuesto trasladado a que tienen derecho, como se sefiala a continuacién:
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a) Segin lo hemos apuntado en parrafos anteriores, de conformidad 

con el procedimiento actual de acreditamiento del impuesto al valor agregado, el 

contribuyente deberd identificar el impuesto que le haya sido trasladado y el 

pagado por él en importaciones correspondientes a sus adquisiciones de materias 

primas, productos terminados y semiterminados, relativo tanto a sus actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, como a sus actividades exentas, y por otra 

parte, aplicar al impuesto trasladado 0 pagado en la importacién correspondiente 

a sus inversiones realizadas y a los gastos incurridos por conceptos distintos a 

los sefialados, un factor de acreditamiento determinado en funcién de la 

proporcién que el valor de sus actos 0 actividades gravadas o sujetas a la tasa del 

0% tengan respecto de sus actos o actividades totales del periodo que 

corresponda, excluyendo de estos ultimos los que son ajenos a sus actividades 

ordinarias. 

En efecto, en los términos de lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado vigente para el 2000, los contribuyentes deben 

de identificar el impuesto que les haya sido trasladado o que hayan pagado en la 

importacién en los siguientes rubros. 

A) INVENTARIOS PARA ACTOS GRAVADOS: Por 

compras de materias primas y productos semiterminados o terminados a que 

se refieren los artfculos 22, fraccién IJ, primer parrafo y 108, fraccién II, 

primer parrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (no _incluye gastos m 

inversiones), que se identifiquen exclusivamente con la enajenacién de bienes 

o prestacion de servicios, en territorio nacional, por las que se esté obligado al 

pago del impuesto 0 sea aplicable la tasa del 0%, el cual es acreditable al 

100% (art. 4, fraccién I).
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B) INVENTARIOS PARA ACTOS NO GRAVADOS: Por 

compras de materias primas y productos semitermimados o terminados (no 

incluye gastos mi inversiones), que se identifiquen exclusivamente con la 

enajenacion de bienes o prestacién de servicios, en territomo nacional, por las 

que no se esté obligado al pago del impuesto, el cual no es acreditable (art. 4, 

fraccién H). 

C) INVENTARIOS, INVERSIONES Y GASTOS PARA 

EXPORTACION: Por compras de materias primas y productos 

semiterminados o terminados a que se refieren los articulos 22, fraccién II, 

primer parrafo y 108, fraccién II, primer parrafo de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, asi como por gastos e inversiones, que puedan ser identificadas 

exclusivamente con la exportacién, de bienes o servicios, el cual es acreditable 

al 100% (art. 4 cuarto parrafo, fraccién I y cuarto parrafo). 

D) BIENES EN ARRENDAMIENTO A PERSONAS 

EXENTAS: Por adquisicién de bienes cuyo destino sea arrendarlos, directa o 

indirectamente a personas que preponderantemente realicen actos o 

actividades por los que no deba pagarse el impuesto, el cual es acreditable en 

fe wee se 
forma diferida (art. 4, quinto y sexto parrafo). 

E) ACTOS NO IDENTIFICADOS: Por todos aquellos 

conceptos que no se relacionen con los rubros a), b), c) v d) antes precisados. 

El impuesto acreditable de este rubro resulta de restar al total del impuesto 

trasladado y pagado en Ja importacién, adicionado con el impuesto acreditable 

diferido del rubro d), el impuesto a que se refieren los rubros a), b) y c) a que
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nos hemos referido, ademas de aque! impuesto identificado de conformidad 

con el rubro d), el cual es acreditable a partir de prorratearlo (art. 4, fraccién 

Mil). 

Como lo analizamos en el capitulo que antecede, 

b) Como puede apreciarse de lo anterior, en los términos de lo 

dispuesto por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

para el afio 2000, en la medida en que el impuesto trasladado al contribuyente o 

el que hubiese pagado en la importacién, corresponda a compras de materias 

primas, productos semiterminados o terminados, que se identifique con la 

enajenacién de bienes o prestacién de servicios por las que se esté obligado a 

pagar el impuesto o aplicar la tasa del 0%, el impuesto acreditable sera del 

100% (rubro A)). 

Lo anterior, implica que en la medida en que el impuesto trasladado 

© pagado en la importacién no corresponda a compras de materia primas, 

productos semiterminados o terminados, y no obstante se identifique con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% el impuesto no podra ser 

acreditable al 100%, Io cual se considera es desproporcional y, por ende, 

violatorio de la garantia de proporcionalidad tributaria prevista por el articulo 

31, fraccién TV de nuestra Constitucién. 

En efecto, el que en los ténminos de lo previsto por el articulo 4 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el afio 2000, se condicione 

el acreditamiento del impuesto al 100%, a que el mismo tenga que haber sido 

trasladado o pagado en la importacién con motivo de compras de matenas
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primas, productos semiterminados o terminados, en una opinion personal resulta 

desproporcional pues, se insiste, el impuesto al valor agregado sdlo puede ser 

proporcional en Ja medida en que permita el acreditamiento de la totalidad del 

impuesto que se identifique con actividades gravadas por el mismo impuesto, ya 

sea a la tasa del 15%, 10% 0 0%. 

Esto es, no obstante puede haber contribuyentes que se les traslade 

el impuesto por conceptos distintos a la adquisicién de materias primas, 

productos semiterminados 0 terminados, y que el mismo pueda identificarse con 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, el acreditamiento de dicho 

impuesto no podra efectuarse al 100%, sino que el mismo en todo caso debera 

ser objeto de un factor de acreditamiento, lo cual pone en evidencia que el 

derecho de acreditamiento de los contribuyentes se ve plenamente limitado, pues 

a diferencia de lo que sucedja hasta el ejercicio de 1998, la totalidad del 

impuesto trasladado o pagado en Ja importacién identificado con actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% era acreditable en un 100%. 

En efecto, segin lo dejamos precisado en el capitulo que antecede, 

hasta el afio de 1998, en la medida en que el impuesto trasladado al 

contribuyente o el musmo que él hubiese pagado en la importacién, fuera 

identificable con actividades gravadas o sujetas a la tasa dei 0%, el impuesto era 

acreditable en un 100%, y no como sucede ahora con el nuevo procedimiento de 

acreditamiento, en el que no sdlo el impuesto trasladado o pagado en la 

importacién debe de identificarse con la enajenacién de bienes o prestacién de 

servicios gravados 0 sujetos a la tasa del 0% para ser acreditable en su totalidad, 

sino que su traslado o pago en la importacion debe corresponder a Ja adquisicién 

de materias primas, productos semiterminados o terminados, lo cual es claro que
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limita el derecho de acreditamiento de los contribuyentes, pues en todo caso el 

impuesto que no tenga como origen los conceptos en comento y se identifique 

con la enajenacién de bienes o prestacién de servicios gravados 0 sujetos a la 

tasa del 0%, deberd sujetarse a un factor de acreditamiento. 

Lo anterior, se hace mas evidente en el caso de contribuyentes que 

realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, en el que por 

ninguna circunstancia podrén acreditar en su totalidad el impuesto al valor 

agregado que les sea trasladado o hayan pagado en la importacién con motivo de 

operaciones diversas a la adquisicion de materias primas o productos terminados 

0 semiterminados, pues al tener que sujetar dicho impuesto al factor de 

acreditamiento correspondiente, es claro que no se acreditara la totalidad del 

mismo, toda vez que dicho factor, en virtud de la realizacién de actividades 

exentas, nunca sera del 100%, a diferencia de aquellos contribuyentes que 

realizan exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, cuyo 

factor de acreditamiento sera del 100% por corresponder el total de sus actos o 

actividades gravadas al total de sus actos o actividades. 

Esto es, como ya se ha comentado, los contribuyentes de! impuesto 

al valor agregado para acreditar el impuesto que les es trasladado o paguen en la 

importacion, deben realizar diversas identificaciones del mismo (con actividades 

gravadas, con actividades exentas, si proviene de la compra de mercancias, 

etc.). Una vez realizadas las identificaciones correspondientes, en caso de existir 

impuesto que no encuadre en ninguno de los rubros sefialados por la ley, el 

contribuyente los podra acreditar con base al factor de acreditamiento a que 

hemos hecho referencia.
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De esta manera, cuando se trate de contribuyentes que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas a los que se les haya 

trasladado el impuesto o lo hayan pagado en la importacién por operaciones 

diversas a Ja adquisicién de materias primas o productos terminados o 

semiterminados, no obstante el mismo sea plenamente identificado con ia 

prestacién de servicios o enajenacién de bienes gravados o sujetos a la tasa 

del 0%, no lo podran acreditar totalmente sino que ello lo hardn en la 

proporcién de! factor que determinen, distinto al caso de los contribuyentes 

que exclustvamente realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, los 

cuales no obstante deberan {levar dicho impuesto a un prorrateo, en todo caso al 

ser la proporcién de! 100% tendran derecho a acreditar la totalidad del impuesto 

que nos ocupa. 

Por tanto, al no permitirse plenamente el acreditamiento de la 

totalidad del impuesto identificable con actividades gravadas o sujetas a la tasa 

del 0% a los contmbuyentes que realizan actividades tanto gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% como exentas, se les da el tratamiento de consumidor final, violando 

el espiritu de la propia contribucion y gravandolos de una manera que es ajena a 

su capacidad contributiva. 

De esta manera, resulta evidente la inconstttucionalidad del 

precepto en comento, al violar la garantia de proporcionalidad tributaria 

establecida en el articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién Federal. 

Lo que es mas, lo anterior se hace atin mas evidente en el caso de 

contribuyentes que en el transcurso normal de sus operaciones contratan 

servicios de terceros, los cuales resultan indispensables para la realizacién de sus
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actividades gravadas, pero que sin embargo, en virtud de la disposicién que nos 

ocupa, no pueden acreditar el total del impuesto al valor agregado que les fue 

trasladado por el prestador del servicio, sino que pueden acreditarlo tan sdlo en 

la proporcién que determinen, la cual en el caso de contribuyentes que realizan 

actividades tanto gravadas o sujetas a la tasa del 0% como exentas, nunca sera 

del 100%. 

Para demostrar lo anterior, piénsese en el siguiente ejemplo: 

Una institucién de fianzas, realiza tanto actividades gravadas como 

exentas. Sus actividades gravadas consisten en el cobro de primas por las fianzas 

que otorga toda vez que dicha actividad se considera como una prestacién de 

servicios gravada, en los términos del articulo 14, fraccién IH de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente, siendo que sus actividades exentas las 

constituye, en términos generales, el cobro de intereses de instituciones 

bancarias, actividad que se encuentra exenta en los términos del articulo 15, 

fraccién X, inciso b) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 

Para la realizacién de sus actividades gravadas, le es necesario 

contratar diversos servicios, como son los de analisis financiero de sus clientes, 

con los cuales mide el riesgo en que incurriré por el otorgamiento de cierta 

fianza. 

Evidentemente, el impuesto al valor agregado que le es trasladado a 

la institucion de nuestro ejemplo por el prestador de los servicios se identifica 

plenamente con sus actividades gravadas.
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No obstante lo anterior, en los términos del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente, la imstitucién de fianzas no podra 

identificar dicho impuesto de forma inmediata, toda vez que no se originé de la 

adquisicién de mercancias o productos terminados o semiterminados. 

De esta manera, el impuesto que nos ocupa debera ser prorrateado, 

esto es, sdlo podré acreditarse en la proporcién en que las actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% de Ia institucién representen dentro del total de las 

actividades realizadas. 

Lo anterior, se insiste, se traduce en la desproporcionalidad de la 

disposicién en comento, pues al no permitir el acreditamiento de la totalidad del 

impuesto trasladado, se da al contmbuyente el tratamiento de consumidor final, 

pues tendra que pagar un impuesto que no le corresponde en ese cardcter por no 

poder recuperar el impuesto que le fue trasladado, violandose asi el espiritu del 

propio impuesto y el contenido del articulo 31, fraccién IV de nuestra 

Constitucién. 

c) Ademas, debe sefialarse el que dicha desproporcionalidad 

también se hace de igual forma evidente si se considera que atin y cuando el 

impuesto trasladado al contribuyente o pagado por éste en Ja importacién pueda 

provenir de la adquisicién de materia primas, productos semiterminados o 

terminados, el mismo no podré ser acrditable en su totalidad no obstante pueda 

ser identificable con el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que se 

encuentre gravado para efectos de Ia Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues 

el impuesto acreditable solo resulta ser aquel que se identifique con la prestacién 

de servicios 0 enajenacién de bienes gravados o sujetas a la tasa del 0%.
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En efecto, en los términos de lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto que se traslade al contribuyente o 

pague éste en la importacién con motivo de la adquisicion de materias primas 

productos terminados o semiterminados, podra ser acreditable en su totalidad en 

la medida en que se identifique con ja prestacién de servicios o enajenacién de 

bienes que se encuentren gravados o sujetaos a la tasa del 0%, lo cual implica 

que si dicho impuesto se identifica con el otorgamiento del uso o goce de bienes 

no obstante se encuentre gravado, el mismo no podra ser acreditado en su 

totalidad, pues en todo caso debera ser prorrateado. 

Asi pues, ello se traduce en la desproporcionalidad de la 

disposicién en comento, pues al no permitir el acreditamiento de la totalidad del 

impuesto trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado en la 

importacién, no obstante se encuentre identificado con actividades gravadas 

como puede ser el otorgamiento o uso temporal de bienes, se da al contribuyente 

el tratamiento de consumidor final, violandose asi el espiritu del propio impuesto 

y el contenido del articulo 31, fraccién TV de nuestra Constitucion. 

d) Finalmente, cabe sefialar que de igual forma se considera que el 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el afio 2000 

resulta violatorio de la garantia de proporcionalidad tributaria, pues en 

tratandose del acreditamiento del impuesto que les haya sido trasladado a los 

contribuyentes que adquieren bienes que posteriormente sean arrendados a 

personas cuyas actividades preponderantes no se encuentren gravadas, el 

impuesto sera acreditable de manera diferida en la medida en que las rentas 

cubran el valor del bien arrendado, lo cual se estima es desproporcional, pues se
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limita sin razén alguna el derecho de acreditamiento del contribuyente con raz6én 

de las actividades del arrendatario. 

En efecto, segim lo sefialamos en el capitulo anterior, en los 

téminos de Io previsto por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado Vigente para el afio 2000, cuando el impuesto trasladado corresponda 

a la adquisicién de un bien que después sera arrendado a una persona cuyas 

actividades preponderantes no se encuentren gravadas o sujetas a la tasa del 0%, 

esto es, que sean exentas, el impuesto sera acreditable de forma diferida en la 

medida en que las rentas cubran el valor total del bien de que se trate, por lo que 

si la renta en un periodo equivale al 1% del valor de dicho bien, el impuesto 

acreditable sera en ese mismo porcentaje, como ya sucedia en 1999. 

Sin embargo, se considera que lo anterior contraviene la garantia de 

proporcionalidad tributaria, pues se limita, sin razon juridica alguna, el derecho 

de acreditamiento de los contribuyentes en la medida en que arrienden un bien 

que hayan adquirido a una persona cuyas actividades preponderantes no sean 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, pues el umpuesto que debiera ser en un 

principio acreditable en su totalidad por la adquisicién de dicho bien, lo deberan 

de diferir en el tiempo hasta en tanto las rentas correspondientes cubran el valor 

total del bien de que se trate, lo cual tmplicara que no se grave de manera 

proporciona! a dicho contribuyente, pues si bien es cierto que tendra derecho a 

acreditar de manera diferda el impuesto, también lo es que sin razon alguna se 

encontrar limitado a acreditar un impuesto que debiera ser acreditable en su 

totalidad desde un principio, pues se encuentra identificado con una actividad 

que en principio se encuentra gravada para efectos de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, a saber, el otorgamiento del uso 0 goce temporal de un bien .
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En efecto, no obstante el impuesto trasladado por la adquisicién del 

bien que deba ser arrendado se identifica plenamente con una actividad gravada 

(otorgamiento del uso 0 goce temporal de un bien); razon por la cual debiera ser 

acreditable desde un principio en su totalidad, su acreditamiento se limita con 

base en las rentas que sean percibidas, pues el mismo se difiere hasta en tanto 

dichas rentas no cubran el valor total del bien arrendado, lo cual resulta 

totalmente desproporcional. 

Ademas, debe sefialarse que en todo caso el derecho de 

acreditamiento de los contribuyentes no debiera verse afectado por los actos o 

actividades de otro contribuyente, pues en todo caso dicho derecho debiera 

atender tnicamente a los actos o actividades del contribuyente que pretenda 

acreditar el impuesto a su cargo y no a actos 0 actividades ajenos a su persona. 

Lo que es mas, piénsese en el caso de que el arrendatario no cubra 

las rentas que le correspondan, en este caso, no obstante el impuesto trasladado 

al arrendador por la adquisicidn del bien de que se trate es en principio 

acreditable en su totalidad por identificarse con una actividad gravada, a saber el 

otorgamiento del uso o goce de bienes, éste ultimo no podra acreditar impuesto 

alguno debido a que no ha recibido renta alguna que cubra el valor del bien 

arrendado, lo cual origina que se le grave de una manera desproporcional, pues 

al no tener derecho al acreditamiento que le corresponde, e! impuesto de que se 

trate le implicara un gasto. 

Asi pues, con base en lo anteriormente expuesto, se estima que el 

articulo en comento deviene en inconstitucional por resultar violatorio de la
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garantia de proporcionalidad tributaria consagrada en el articulo 31, fraccién IV 

de nuestra Constitucién. 

IE. Violacién a la garantia de equidad tributaria 

Adicionalmente a lo anterior, se considera que el procedimiento de 

acreditamiento previsto por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente durante el afio 2000, al igual que el vigente en el affo de 1999, 

es inequitativo, y por tanto violatorio de lo dispuesto por el articulo 31, fraccién 

IV de nuestra Constitucién Federal, conforme a lo siguiente: 

a) Como ya se ha sefialado con anterioridad, por virtud de lo 

dispuesto por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 

2000, aqueilos contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a Ja 

tasa del 0% y exentas, y les es trasladado el impuesto o pagan el mismo en la 

importacién por operaciones diversas a la adquisicién de mercancias 0 productos 

terminados o semiterminados, no podran acreditar el total del impuesto que se 

les traslade o paguen en la importacién, no obstante el mismo pueda 

identificarse con la prestacién de servicios o enajenacion de bienes gravados o 

sujetos a la tasa del 0%, ya que en todo caso el mismo tendra que sujetarse a un 

factor de acreditamiento, en tanto que otros contribuyentes pueden acreditar la 

totalidad del impuesto trasladado o pagado en la importacion por el simple 

hecho que el mismo proviene de la adqmsicién de mercancias o productos 

termmados o semiterminados. 

Lo anterior, se considera se traduce en un tratamuento distinto a 

contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, a saber,
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personas a las que se les trasladé un impuesto, o el mismo fue pagado en la 

importacién, que resulta identificable con actos o actividades gravadas con el 

propio impuesto. 

En efecto, se considera que la circunstancia de que el impuesto 

trasladado a un contribuyente o pagado por éste en la importacion, no 

corresponda a la adquisicién de materias primas o productos terminados o 

semiterminados, no puede servir de base para que se haga una distincién entre 

aquel contribuyente a quien el impuesto se le haya trasladado o lo haya pagado 

en la importacion por dichos conceptos y aquél que no, y por ende, a uno se le 

permita el acreditamiento total y al otro se le permita unicamente prorratearlo, 

pues en realidad se trata de contribuyentes que se encuentran en igualdad de 

circunstancias al realizar actos o actividades gravadas por el impuesto al valor 

agregado, ademas de que se les traslada dicho impuesto. 

Asi por ejemplo, piénsese en un contribuyente al que se le traslada 

un impuesto que no corresponde a la adquisicién de materias primas 0 productos 

terminados o semiterminados, mas sin embargo dicho impuesto puede ser 

identificado con actos 0 actividades gravadas. 

En este ejemplo, el contribuyente no podra acreditar Ja totalidad del 

impuesto que fue trasladado, siendo que otro contribuyente al que le haya sido 

trasladado el impuesto por la adquisicién de materias primas, productos 

terminados o semiterminados, podra acreditarlo en su totalidad, siendo que en 

ambos casos el impuesto trasladado puede ser identificado con dichas 

actividades.



236 

Lo anterior, se considera resulta violatorio de la garantia de 

equidad tributaria, pues la distincién que se contiene en la disposicién en andlisis 

no tiene justificacién alguna. 

Mas ain, es claro que existe una evidente inequidad entre los 

contribuyentes que preponderantemente requieren de la adquisicion de materias 

primas y productos terminados y semiterminados para el cumphmiento de su 

objeto social, respecto de aquellos que para dichos efectos no requieren de la 

adquisicién de dichos bienes, sino de la adquisicion de servicios, toda vez que 

mientras que a los primeros se les permite el acreditamiento total del impuesto, a 

los segundos tan sdlo se les permite en la proporcién de aplicar el factor de 

acreditamiento previsto por el propio articulo en comento. 

Lo que es mas, la inequidad tributaria que se estudia resulta mas 

evidente cuando se trata de contribuyentes que realizan actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% y exentas, pues los mismos, en todos los casos, no 

podran acreditar la totalidad del impuesto que se les haya trasladado o hayan 

pagado en la importacién por conceptos diferentes a la adquisicién de las 

mercancias y productos sefialados, pues al tener que prorratear el mismo; no 

obstante sea identificable con actividades gravadas, en virtud de Jas actividades 

exentas que realiza no resuitard totalmente acreditabie, pues su factor de 

acreditamiento nunca sera del 100%, a diferencia de aquellos contribuyentes que 

realizan exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, los 

cuales tendraén un factor de acreditamiento del 100% al corresponder el total de 

sus actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% al total de sus actos o 

actividades.
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Ademas, la inequidad tributaria de la disposicién que nos ocupa se 

actualiza incluso cuando estamos en presencia de contribuyentes que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, pues unos podran 

acreditar la totalidad del impuesto que sea identificable con sus actividades 

gravadas y otros, cuyo impuesto provenga de operaciones distintas a las 

adquisiciones ya sefialadas (materias primas y productos terminados o 

semiterminados), no podran hacerlo. 

En efecto, piénsese en dos contribuyentes que en cumplimiento a su 

objeto social realizan tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% como 

exentas para efectos del impuesto al valor agregado. 

Dichos contribuyentes, para la realizacién de sus actividades 

gravadas efectiian adquisiciones, por las que se les traslada impuesto al valor 

agregado, mismo que para ambos resulta plenamente identificable con la 

enajenacién de bienes o prestacién de servicios gravados o sujetos a la tasa del 

0%, esto es, con actividades gravadas. 

Sin embargo, respecto de uno de los contribuyentes de nuestro 

ejemplo el impuesto que le fue trasladado corresponde a servicios que le fueron 

prestados, mismos que no pueden ser catalogados como adquisiciones de 

mercancias o productos terminados o semiterminados, por lo que el impuesto 

correspondiente no podra ser acreditado en su totalidad, no obstante el mismo 

pueda ser identificado con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% 

(prestacion de servicios o enajenacion de bienes).



Lo anterior, en virtud de que el contribuyente, al realizar tanto 

actividades gravadas o sujetas a Ja tasa del 0% y exentas, necesariamente 

obtendra un factor de acreditamiento menor al 100%, por lo que al momento de 

someter el impuesto que le fue trasladado al prorrateo no lo podra acreditar en su 

totalidad, no obstante el mismo corresponda a gastos que son plenamente 

identificables con sus actos 0 actividades gravadas. 

Por su parte, al otro de los contribuyentes de nuestro ejemplo, 

cuenta con impuesto acreditable que le fue trasladado en virtud de la adquisicién 

de mercancias o productos terminados o semiterminados, por lo que en términos 

de la disposicién cuya inconstitucionalidad se analiza tiene el derecho de 

acreditarlo totalmente. 

Conforme a lo anterior, es clara la inequidad de Ja disposicién que 

nos ocupa, pues sin justificacién legal alguna, da um trato diferente a 

contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, a saber, la de 

contribuyentes del impuesto al valor agregado que realizan actividades tanto 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% como exentas, y a los que les es trasladado un 

Impuesto. 

Asi, resulta que en una opinion persona! la disposicién que se 

analiza resulta violatoria de la garantia de equidad tributaria consagrada en el 

articulo 31, fraccién IV de nuestra Constitucién Federal. 

b) De igual manera, la inequidad de la que hablamos se hace 

patente si se considera e} trato inequitativo que se otorga a aquellos 

contribuyentes que puedan identificar el impuesto que se les traslade o hayan
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pagado en la importacién con motivo de la adquisicion de materias primas, 

productos terminados 0 semiterminados con el otorgamiento del uso o goce 

temporal, cuando por dicho otorgamiento se esté obligado al pago del impuesto 

al valor agregado. 

Lo anterior, en virtud de que en los términos de lo dispuesto por el 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el impuesto que se traslade 

al contribuyente o pague éste en la importacién con motivo de la adquisicién de 

materias primas productos terminados o semiterminados, podra ser acreditable 

en su totalidad en la medida en que se identifique con la prestacién de servicios 

0 enajenacién de bienes que se encuentren gravados o sujetaos a la tasa del 0%, 

lo cual, como ya lo mencionamos, mmplica que si dicho impuesto se identifica 

con el otorgamiento del uso o goce de bienes no obstante se encuentre gravado, 

el mismo no podra ser acreditado en su totalidad, pues en todo caso debera ser 

prorrateado. 

Asi pues, ello se traduce en un trato inequitativo de la disposicién 

en comento, pues se trata de contribuyentes que se encuentran en igualdad de 

circunstancias, a saber contribuyentes que llevan a cabo actividades gravadas 

para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y actividades por las 

cuales les es trasladado un impuesto o pagan el mismo con motivo de la 

adquisicion de materias primas, productos terminados 0 semiterminados, razon 

por la cual debiera darseles el mismo trato, esto es, debiera permitirseles el 

acreditamiento total del impuesto que les sea trasladado o paguen en la 

importacion con motivo de la adquisicion de materias primas, productos 

terminados o semiterminados.
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c) Finalmente, se considera el precepto en analisis resulta violatorio 

de la garantia de equidad tributaria al dar un tratamiento distinto a 

contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

exentas, con relacién con aquellos contribuyentes que se dedican a la 

exportacion de bienes 0 servicios. 

Lo anterior, en virtud de que, sin razén alguna que lo justifique, 

permite a los contribuyentes que se dedican a la exportacién de bienes o 

servicios el acreditamiento total del impuesto, que se les haya trasladado en 

virtud de gastos e imversiones que haya efectuado y que sean identificables con 

tal actividad. 

En efecto, el cuarto parrafo del articulo 4 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado, en su parte conducente, sefiala textualmente lo siguiente: 

“El contribuyente determinard las adquisiciones que hubiera 

efectuado en el periodo por el que se determina el pago 

provisional, en el periodo por el que se realice el ajuste a los 

pagos provisionales o en el ejercicio, segun corresponda, de 

materias primas, productos terminados o semiterminados, ast 

como los gastos e inversiones, incluso de importaciones, que 

identifique exclusivamente con la exportacién de bienes 

tangibles y con los servicios que preste que se consideren 

exportados en los términos del articulo 29, fraccién IV, inciso 

b) de esta Ley. E] contribuyente identificaréd el monto 

equivalente al dei impuesto ai vaior agregado que le hutnera 

sido trasladado y el propro impuesto que él hubiese pagado con 

motivo de fa unportacién. por dichas adguisiciones, gastos @ 

inversiones, siempre gue sean deducibles para efectos del 

ampuesto sobre la renta.°© 

Conforme a lo anterior, a {os contribuyentes que efectian 

exportacién de bienes o servicios, al igual que a los demas se les permite 

“Ibid, Art. 4 L-I.V-A., vigente en 2000.
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acreditar en su totalidad el impuesto al valor agregado que les hubiera sido 

trasladado por concepto de adquisiciones de materias prmas o productos 

terminados o semiterminados y que sea identificable con dicha actividad; sin 

embargo, a dichos contnibuyentes, adicionalmente se les permite acreditar el 

impuesto que se hubiera trasladado o pagado en la importacién por la realizacién 

de gastos e inversiones que sean igualmente identificables con la exportacién. 

De esta manera, es claro que a los contribuyentes que exporten 

bienes 0 servicios se les permite un acreditamiento adicional, respecto de 

aquellos contribuyentes a los que se les traslada impuesto por la realizacion de 

gastos e inversiones que no obstante son identificables con sus actividades 

gravadas, no exportan bienes o servicios. 

En otras palabras, los contribuyentes dedicados a la exportacion de 

bienes o servicios, podran considerar ademas del impuesto que les hubiese sido 

trasladado o hayan pagado en Ja importacién por la adquisicién de materias 

primas, productos terminados o semiterminados, el que se les hubiese sido 

trasladado por gastos e inversiones, por el simple hecho de dedicarse a la 

exportacion de bienes o servicios, siendo que otros contribuyentes, por el hecho 

de no dedicarse a la exportacién de bienes o servicios, sdlo podran considerar el 

impuesto que se les hubiese trasladado por la adquisicién de materias primas y 

productos terminados o semiterminados, y no asi el que se les hubiese trasladado 

con motivo de gastos e inversiones, situacion que resulta a todas luces 

inequitativa, pues el hecho de que un contribuyente exporte bienes o servicios no 

lo ubica en una situaciOn distinta de aquél que no realiza exportacién alguna.



Es por lo anterior, que la disposicién que nos atafie resulta 

violatona de la garantia de equidad tributaria, ya que a diferencia de otros 

contribuyentes, al exportador se le permite considerar para efectos del 

acreditamiento, ademas del impuesto que le hubiese sido trasladado o haya 

pagado en la importacién por la adquisicién de materias primas y productos 

terminados o semiterminados, el que le hubiese sido trasladado o haya pagado 

en la importacién por concepto de gastos e inversiones, el cual, siempre que sea 

identificado con los bienes o servicios que exporta, sera acreditable en su 

totalidad, siendo que a los demas contribuyentes, y en especifico, a los que 

llevan a cabo tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% como exentas, 

no se les permite dicho acreditamiento total, sino en la proporcién que guarden 

sus actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% en el total de las actividades 

tealizadas. 

Para evidenciar lo anterior, piénsese en el ejemplo del apartado 

anterior, en el que dos contribuyentes que, ademas de realizar actividades 

exentas para efectos del impuesto al valor agregado, se dedican a la fabricacion 

y enajenacién de computadoras. Uno de ellos destina gran parte de su 

produccién a ser exportada y el otro la dedica exclusivamente al mercado 

nacional. 

Como se puede observar, se trata de contribuyentes que se dedican 

a la misma actividad y se encuentran gravados en igual medida por el impuesto 

al valor agregado. 

Sin embargo, conforme al articulo 4 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado vigente, en materia del acreditamiento del impuesto se les da un
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tratamiento totalmente diferente, sin que exista una razon valida para ello, pues 

aquél que exporta podra considerar para efectos del acreditamiento del impuesto 

la totalidad del que le fue trasladado con motivo de gastos e iversiones, siendo 

que el contribuyente que no realiza exportaciones no podré acreditar totalmente 

el impuesto que de igual manera le fue trasladado con motivo de gastos € 

inversiones, toda vez que el mismo sdlo sera acreditable en el porcentaje que 

resulte de aplicar el factor de acreditamiento contenido en dicho articulo, 

situacién que se estima resulta inequitativa. 

En efecto, el hecho de que un contribuyente exporte bienes no lo 

ubica en una situacién diferente de aquel que no realiza exportacién alguna, por 

lo que resulta inequitativo que al exportador si se le permita acreditar la totalidad 

del impuesto que le fue trasladado y al no exportador no se le permita hacerlo, lo 

que resulta suficiente para concluir que la disposicion que se analiza resulta 

violatoria de Ja garantia de equidad tributaria prevista por el articulo 31, fraccién 

IV de nuestra Constitucion. 

Cabe hacer notar que la inequidad de la que hablamos se actualiza 

principalmente en el caso de contribuyentes que llevan a cabo actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, pues en dichos casos al no poder 

tomar en consideracién el impuesto trasladado o pagado en la importacién que 

corresponda a gastos o inversiones, como es el caso de los exportadores, este 

debera ser prorrateado con base en un factor de acreditamiento que siempre sera 

inferior al 100% por las actividades exentas, a diferencia de aquellos 

contribuyentes gue realizan exclusivamente actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% que no sean exportadores, en cuyo caso, no obstante no pueden en 

un principio considerar el impuesto que les fue trasladado o hayan pagado en la
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importacién que corresponda a gastos e inversiones, lo podran acreditar al 100% 

al igual que los exportadores, pues el mismo ser4 objeto de un factor de 

acreditamiento que en todo caso equivaldra al 100% por corresponder el total de 

sus actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% al total de sus actos o 

actividades realizadas. 

En este sentido, con base en todo lo anteriormente expuesto, se 

estima que el articulo 4 de Ja Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 

2000 da un trato inequitativo a contribuyentes que se encuentran en igualdad de 

circunstancias, por lo que el mismo resulta violatorio de la garantia de equidad 

tributaria prevista por el articulo 31, fraccién IV de nuesira Constitucion. 

HI. Violacién a la garantia de legalidad tributaria 

Como se sefialé en el capitulo I, de conformidad a lo dispuesto por 

el articulo 31, fraccidn IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, las contribuciones a cargo de los particulares, deben de estar 

establecidas expresamente en uma ley, lo cual consagra el principio de legalidad 

tnibutaria ampliamente tratado en el presente trabajo. 

En el caso a estudio, se estima que al igual que el cuarto parrafo de 

la fraccion 1 del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

durante 1999, el articulo 4 vigente en el afio 2000, resulta violatorio de la 

mencionada garantia de legalidad tributaria como se sefiala a continuacién: 

a) En primer lugar, se considera que la disposicién que nos ocupa 

resulta violatoria de la garantia de legalidad antes precisada, en virtud de lo
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incomprensible que resulta su contenido, esto es, de la simple lectura que se 

realice de la misma se puede advertir que es inentendible, lo cual, evidentemente 

atenta la garantia de legalidad tributaria que nos ocupa, pues no se determina con 

toda claridad y precisién el alcance y contenido de la obligacién tributaria de Jos 

contribuyentes relativa al procedimiento de acreditamiento que deben aplicar a 

efecto de determinar el impuesto al valor agregado a su cargo. 

En efecto, como se sefialé en el capitulo II del presente trabajo, 

para que una Ley cumpla con la garantia de legalidad tributaria, es indispensable 

que en su contenido se establezcan de manera clara y precisa todos los 

elementos que conforman el tributo, asi como el alcance y contenido de la 

obligacion tributaria. 

En e] caso a estudio, el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado vigente, establece uno de los elementos esenciales del tributo 

consistente en la determinacién del impuesto acreditable a efecto de calcular el 

impuesto a cargo. 

En estos términos, para que la disposicién que nos ocupa cumpliera 

con la garantia de legalidad en comento, deberia establecer de manera 

totalmente clara y precisa la forma en la que los contribuyentes deben 

determinar el impuesto acreditable a su cargo. 

Sin embargo, la disposicion que nos atafie, en contravencién a la 

orden constitucional, no establece de manera clara y precisa la forma en que 

debe determinarse dicho impuesto acreditable, ello, por la simple razon de que
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su contenido resulta de dificil comprensién como se ha sefialado en el presente 

trabajo. 

En efecto, como ya se menciond, de la simple lectura que se realice 

del contenido del articulo 4 de Ia Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente, 

se podra observar que, en términos generales, no se entiende su contenido y 

alcance. 

Esto es, resulta en extremo confuso poder seguir el procedimiento 

que se establece en la disposicién en andlisis, Jo cual se estima en una violacién 

a la garantia de legalidad tributaria que consagra nuestra Constitucién Federal. 

De esta manera, y al ser incontrovertible que la disposicién que se 

analiza no establece con claridad y precision Ja forma en que los 

contribuyentes deben calcular el impuesto acreditable, se considera que la 

misma resulta violatoria de la garantia de legalidad tributaria que se consagra en 

el articulo 31 fraccién IV constitucional. 

Lo que es mas, en todo caso se estima que el articulo que nos ocupa 

seria violatorio de la garantia de seguridad juridica prevista por el articulo 16 de 

nuestra Constitucién Politica, por no crear certeza entre los contribuyentes que 

deben calcular el impuesto acreditable de conformidad a dicho articulo. 

b) Adicionalmente, se considera que e! articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente, resulta violatorio de la mencionada 

garantia de legalidad tributaria al no sefialar con certeza los elementos que 

conforman el impuesto acreditable
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En efecto, la citada disposicién, en su parte conducente, sefiala 

textualmente lo siguiente: 

“Art. 4.- El acreditamiento consiste en restar el impuesto 

acreciiable, de la cantidad que resulie de aphcar a los valores 
seRtalados en esta Ley, la tasa que corresponda segiin sea el caso 

Se entiende por impuesto acreditable el monto que resulte 

conforme al siguiente procechmiento: 

El factor a que se refiere el pdrrafo anterior se determinard 

drvidiendo el valor de los actos o actividades por los que se 
deba pagar el impuesto establecido en esta Ley y el de aquéllos 
a los que se les aplique la tasa del 0%, correspondientes al 
periodo por el que se determina el pago provisional, al periodo 
por el que se realice el ajuste a los pagos provisionales o al 

gjercicio, segin corresponda, entre el valor total de los actos o 

actividades realizados por el contribuyente en dichos periodos 

0 éjercicio, segiin corresponda. 

Conforme a lo anterior, es claro que la ley exige a aquellos 

contribuyentes que se ubiquen dentro del supuesto, a aplicar el porcentaje que el 

valor de los actos o actividades gravados 0 sujetos a la tasa del 0% representen 

en el valor total de Jos actos o actividades realizados por el contribuyente en el 

periodo de que corresponda. 

Sin embargo, la disposicién que se analiza, no es precisa en sefialar 

qué se debe entender por el valor total de actos realizados en el periodo que 

corresponda 

& Thad. Art. 4. L.I.V.A.
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Esto es, la disposicién antes transcrita es omisa en sefialar el valor 

de cuales actos o actividades debe tomar en cuenta el contribuyente para 

determinar su impuesto acreditable, lo cual deja a los contribuyentes en una 

imcertidumbre juridica, pues no saben con certeza ia manera en que deben 

realizar el caleulo correspondiente. 

Lo anterior, ademas podra dar pie a que las autoridades fiscales de 

manera arbitraria determimen cuales con los actos que deben tomarse en cuenta, 

situacién que es la que pretende evitar el articulo 31 fraccién TV de nuestra 

Constituci6n al establecer la garantia de legalidad tibutaria. 

En efecto, el hecho de que el texto legal sea omiso en precisar 

cuales son los actos que deben tomarse en cuenta convierte a la disposicién en 

inconstitucional pues, se insiste, deja a los contribuyentes en una incertidumbre 

que es inadmisible en nuestro sistema tributario. 

No obsta para concluir de Ja anterior forma, el que de una 

interpretacton de Ja ley, los contribuyentes pudieran inferir que debe entenderse 

por el valor total de los actos a que hemos hecho referencia, pues si bien ello es 

posible, también se considera que la disposicién que nos ocupa es omisa en 

definir con toda certeza el alcance y contenido de !a obligacién tributana relativa 

al acreditamiento del impuesto que nos atafie, lo cual da pie a considerar que la 

misma resulta violatoria de la garantia de iegalidad tributaria que nos ocupa. 

Ademas, se considera que en todo caso la disposicién que nos 

ocupa resultaria violatoria de la garantia de seguridad juridica prevista por el
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articulo 16 de nuestra Constitucién Politica, por dejar en estado de 

incertidumbre a los contribuyentes que deben aplicar el procedimiento de 

acreditamiento a que nos hemos referido. 

Asi pues, con base en todo lo anteriormente expuesto, se estima 

que existen argumentos sélidos que conllevan a determinar la 

inconstitucionalidad del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

vigente en el afio 2000, al resultar violatorio de la garantia de justicia tributaria 

prevista por la fraccién IV del articulo 31 de nuestra Constitucion Federal 

5.3. Propuesta concreta 

Como se ha analizado a lo largo del presente trabajo, como 

consecuencia de las modificaciones sufridas por el articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado por los afios de 1999 y 2000, en tratandose del 

procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado aplicable por 

parte de aquellos contribuyentes que por una parte realizan actividades 

gravadas 0 sujetas a la tasa del 0%, y que por el otro realizan actividades 

exentas, el mismo ha devenido en inconstitucional, por violar la garantia de 

justicia tributaria prevista por la fraccién IV del articulo 31 de nuestra 

Constitucién. 

En este sentido, se considera que para que el citado articulo no 

contravenga la garantia de justicia tributaria, debe ser reformado, de tal forma 

que se regrese al procedimiento de acreditamiento del impuesto que hasta el 

afio de 1998 se venia aplicando, pues con base en dicho procedimiento se 

permite acreditar en su totalidad aquel impuesto que se encuentra plenamente
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identificado con actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y sdlo 

cuando el mismo no se identifique con dichas actividades o actos exentos 

permitir su prorrateo, como ya ha quedado debidamente explicado y 

demostrado, con lo que se logra gravar de manera exclusiva al objeto del 

impuesto que nos ocupa y, en consecuencia, al contribuyente de conformidad 

con su verdadera capacidad contributiva en un plano de igualdad respecto de 

otros contribuyentes que se encuentran en circunstancias similares. 

En efecto, se considera que en todo caso debiera permitirseles a 

los contribuyentes que para efectos del impuesto al valor agregado realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, que acreditaran en su 

totalidad aquel impuesto que se encontrara identificado con actividades 

sravadas o sujetas a la tasa del 0% y prorratear aquel que no se identificara 

con dichas actividades o actos exentos, pues en este sentido se respetaria la 

naturaleza juridica del impuesto que nos ocupa y, por ende, la garantia de 

Justicia tributaria prevista por el articulo 31, fraccién IV de nuestra 

Constitucién. 

Al respecto, cabe sefialar que no obsta para concluir de la anterior 

forma, el que en las Exposiciones de Motivos de las Iniciativas de Ley que 

dieron origen a los articulos analizados en el presente trabajo, se precise que 

su reforma atendid a la problematica que implica la identificacion del 

impuesto, pues como se ha sefialado en el presente trabajo, dicha 

identificacion es un beneficio para el contribuyente, de tal forma que en la 

medida en que pueda comprobar la mayor parte de impuesto identificable, su 

derecho de acreditamiento del impuesto sera superior.
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Ademas, cabe hacer notar que si la intencién del legislador era 

eliminar la problematica de identificacion del impuesto, se considera que ello 

de ninguna manera se logra con el procedimiento previsto por el articulo 4 de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado Vigente en 2000, pues como ya se ha 

analizado el mismo resulta del todo complejo. 

Es por ello, que se considera conveniente que el articulo que nos 

ocupa se reforme de tal modo que vuelva en su concepcion tedrica y practica 

al procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado que venia 

operando hasta el afio de 1998.
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APENDICE 

Como parte final del presente trabajo, se considera importante 

sefialar que al estar practicamente terminado el mismo, y para ser mas precisos 

con fecha 13 de julio del presente afio, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion, resolvié que lo dispuesto por el cuarto parrafo de la 

fraccion I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 

1999, resulta inconstitucional por violar las garantias de proporcionalidad y 

equidad tributaria, consignadas en la fraccién IV de nuestra Constitucién 

Politica, inclusive llegando a formar las siguientes jurisprudencias: 

“VALOR AGREGADO EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4°, FRACCION 1, 
PARRAFO CUARTO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL TREINTA Y UNO 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO). De acuerdo con tal precepto, aplicable a partir de ml 

novecientos noventa y nueve, todos los causantes que realcen 

actos o actividades por los que deba pagarse impuesto o a los 

que se aplique la tasa del 0% s6lo por una parte de los actos 0 

actividades, deben acreditar el impuesto correspondiente a esa 

parte aplicando al total del impuesto acreditable, el porcentaje 

que el valor de los actos o actividades por los que si deba 

pagarse el tmpuesto o se aplique la tasa del 0% sdlo por una 
parte de los actos o actindades, deben acreditar el impuesto 
correspondiente a esa parte aplicando al total del impuesto 
acreditable, el porcentaje que el valor de los actos o 

actividades por los que si deba pagarse el umpuesto o se 
aphque la tasa del 0%, represente en el valor total de los que el 
contribuyente realice, independientemente de que sea o no 

idennificable el impuesto acreditable que corresponda a los 
actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto 0 a 

los que sea aplicable la tasa del 0% Lo anterior resulta 

violatorio del principio de proporeionalidad tributaria, pues al 
obligarse a los causantes a apliear el procedimiento de 

acreditamiento previsto en la norma reclamada, cuando es 

identificable el impuesto acreduable correspondiente a la parte
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de los actos o actyidades por los que existe obligacién de 

pagar el impuesto o a los que es aplicable la tasa del 0% no se 

les permite acreditar totalmente el impuesto que se les traslada 

correspondiente a estos actos o actividades, sino que se les 

obliga a calcular el porcentaje que el valor de los actos por lo 

que debe pagarse el 1mpuesto o a los que se aphque la tasa del 

0%, represente en el valor total de las actividades que reahiza 
el causante para aplicarlo al total del 1mpuesto acreditable y 

obtener asi la canndad a restar del impuesto causado y por 

tanto, tienen que pagar un gravamen que no corresponde 
exactamente al valor que se agregd a los bienes o servicios 

objeto de los actos 0 actividades no exentos, lo que no refleja 
la capacidad contributive. 

Amparo en revision 1504/99.- Parfumerie Versailles, SA. de 

CY .- 13 de julio de 2000.- Mayoria de ocho votes (Votaron en 
contra Mariano Azuela Gutron y Guillermo L Ortiz 

Mayagoina, ausente José Vicente Aguinaco Alemdn).- 

Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretaria: Guillermina Coutifio 

Mata 

Amparo en revision 1744/99 - Mercadotecma TVA, §.C.- 13 de 

julio de 2000- Mayoria de ocho votos (Votaron en contra 
Mariano Azuela Gintrén y Guillermo I Ornz Mayagoitia; 
ausente José Vicente Aguinaco Alemén)- Ponente. Juan N 

Silva Meza.- Secretana Guillernina Couto Mata 

Amparo en revision 1840/99 - Cintra Cap, S.A. de C.V.- 13 de 

julto de 2000.- Mayoria de ocho votos (Votaron en contra 

Manano Azuela Gutrén y Guillermo I Ortiz Mayagoitia; 

ausente José Vicente Aguinaco Aleman) - Ponente: Juan N. 

Silva Meza.- Secretaria: Martha Llamile Ornz Brena. 

Amparo en revision 1905/99.- Grupo TV Azteca, S.A. de CV.- 
13 de julio de 2000.- Mayoria de ocho votes (Votaron en contra 

Mariano Azuela Guitrén y Guillermo I. Orhz Mayagoitia: 

ausente José Vicente Aguinaco Alemdn).- Ponente: Juan N. 
Silva Meza - Secretario’ Jaime Flores Cruz 

Amparo en revision 15-47/99- TFM, SA de CV.- 13 de juho 
de 2000.- Mayoria de ocho vatos (Votaron en contra Mariano 
Azuela Giitrén y Guillermo I Ortiz Mayagoitia; ausente José 

Vicente Aguinaco Aleméin).- Ponente. Juan N. Silva Meza.- 
Secretarto: Jaime Flores Cruz.” 

“VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO 

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 4° FRACCION 1. 

PARRAFO CUARTO DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO. VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

(DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA



FEDERACION EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO). La referida 
disposicién viola el principio tributario de equidad, pues los 
causantes que sdlo realizan actos o actividades por los que 
deba pagarse ei impuesto o a los que sea aplicable la tasa det 

0% se encuentran en igualdad de condiciones respecto de los 

causantes para los que esos actos o actividades constituyen 
sélo una parte del total de los que realzan, sin embargo, a los 
primeros se les permite acreditar totalmente el impuesto que 
les hubtera sido trasladado y a los segundos se les obhga a 

aphicar el procedimento previsto en el articulo reclamado para 
realizar el acreditamiento {consistente en aplicar al total del 

impuesto acreditable, o sea, al monto equivalente al del 

impuesto al Valor Agregado que les hubiera sido trasladado, et 
porcentaje que el valor de los actos 0 actividades por lo que st 

deba pagarse el impuesto o se aplique la tasa del 0%, 

represente en el valor total de los que el contribuyente realice, 
independientemente de que sea o no identificable el impuesto 
acreditable que corresponde a los actos o actividades por los 
que deba pagarse el impuesto o a los que sea aplicable la tasa 
del 0%), no obstante que es identificable el impuesto 
acreditable correspondiente a los actos o actividades por los 
que deba pagarse el impuesto o a los que sea aplicable la tasa 
dei 0%. Es decir, los causantes que reahzan actos o actividades 
por los que existe obligacién de pagar el impuesto o a los que 

corresponde la tasa del 0% y, ademds efectian acios o 

actividades exentos, estan en la misma situacién fiscal que los 
causantes que no realizan actos 9 actividades exentos, ya que 

ambos efectiian actos o actividades por los que deben pagar el 

impuesto o a los que es aplicable la tasa del 0% y respecto de 

ambos se conoce el impuesto acreditable correspondiente a 
esos actos o actividades y, no obstante ello, se establecen 

procedimientos de acreditamento diversos pues a unos se les 

permite restar el total del impuesto que les fue trasladado de la 

cantidad resultante de aphicar a los valores sefialados en Ia ley, 
la tasa que en cada caso corresponda, mientras que a otros se 
les obliga a aphecar al total del impuesto acreditable, el 

porcentaye que el valor de los actos o actividades por los que 

deba pagarse el impuesto o a los que sea aplicable la tasa del 
0%, represente en el valor total de los que realizan, y a pesar 

de que por conocerse el impuesto acreditable correspondiente 
a los actos 0 actridades no exentos es posible que estos 
eausantes realicen el acreditamiento en iguales términos que 

quienes no realizan actos o actividades exentos. 

Amparo en revisién 1504/99 - Parfumerie Versailles, SA. de 

C.V .- 13 de sulio de 2000.- Mayoria de ocho votos (Votaron en 

contra Mariano Azuela Guitrén y Guillermo I Ortiz 

Mayagoina, ausente José Vicente Aguinaco Alemédn) - 

Ponente Juan N Silva Meza.- Secretaria Guillermina Coutifio 

Mata 
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Amparo en revisién 1744/99.- Mercadotecnia TVA SC .- 13 de 

juho de 2000- Mayoria de ocho votos (Votaron en contra 

Mariano Azuela Guitrén y Guillermo ] Ortiz Mayagoitia; 

ausente José Vicente Aguinaco Aleman) - Ponente: Juan N 

Silva Meza.- Secretaria: Gunliernnna Counfio Mata. 

Amapro en revisién 1840/99 - Cintra Cap, SA. de C.V..- 13 

julio de 2000- Mayoria de ocho votos (Votaron en contra 

Mariano Azuela Gintrén y Guillermo Ornhz Mayagoita; 
ausente José Vicente Aguinaco Aleman).- Ponente. Juan N 

Silva Meza.- Secretaria: Martha Llamile Ortiz Brena. 

Amparo en reviston 1905:99.- Grupo TV Azteca, SA. de CV. - 
13 de juho de 2000.- Mayoria de ocho votos (Votaron en contra 

de Mariano Azuela Gixtrén y Guillermo I Ortiz Mayagoina; 

ausente José Vicente Aguinaco Alemédn).- Ponente.- Juan N 

Silva Meza.- Secretario: Jaime Flores Cruz. 

Amparo en revision 1547/99 - TFM, S.A de C.V.- 13 de julio 
de 2000.- Mayaria de ocho votos (Votaron en contra Mariano 

Azuela Gintron y Guillermo I Ornz Mayagoitia: ausente José 

Vicente Aguinaco Alemdn).- Ponente- Juan N Silva Meza - 

Secretaria: Jaime Flores Cruz.” 

Como puede observarse de las jurisprudencias antes transcritas, 

mismas que corresponden a los mimeros 80/2000 y 81/2000, respectivamente, 

las cuales cabe sefialar se formaron, entre otros, con un asunto respecto del cual 

el autor del presente trabajo tuvo la oportunidad de colaborar con el cuerpo de 

litigantes que se encargaron de manejarlo, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nacion estimd que lo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién 

I del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para 1999 

resulta violatorio de la garantfa de proporcionalidad tributaria a que hemos 

hecho referencia en el presente trabajo, a partir de considerar que resulta 

desproporcional el hecho de que no se permita a los contribuyentes que realizan 

tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, el acreditamiento 

total del impuesto que les hubiese sido trasladado o hubiesen pagado en la 

importacién, no obstante dicho se encuentre identificado con actividades
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gravadas o sujetas a la tasa del 0%, pues en tal virtud el contribuyente debe 

pagar un gravamen que no corresponde exactamente al valor que agregé a los 

bienes 0 servicios objeto de los actos o actividades gravados 0 sujetos a la tasa 

del 0%, lo cual no refleja su verdadera capacidad contributiva. 

Asimismo, como puede observarse de las jurisprudencias 

transcritas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién estimé que lo 

dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado vigente para 1999 resulta violatorio de la garantia 

de equidad tributaria, a partir de considerar que no existe razon juridica alguna 

que justifique el trato desigual que se otorga a contribuyentes que realizan tanto 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, respecto de aquellos 

contribuyentes que exclusivamente realizan actos o actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0%, pues mientras en el primer caso no se les permite el 

acreditamiento total del impuesto trasladado o pagado en 1a importacién no 

obstante el mismo se identifique con actos 0 actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, en el segundo caso si se permite un acreditamiento total, siendo que 

en ambos casos se trata de contribuyentes que realizan actos o actividades por 

los que se debe pagar el impuesto o les es aplicable la tasa del 0%. 

Asi pues, de lo anterior es claro que el criterio del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién es compatible respecto de los 

razonamientos que se han desarrollado en el presente trabajo con relacién a la 

inconstitucionalidad de Jo dispuesto por el cuarto parrafo de la fraccién I del 

articulo 4 de la Ley de! Impuesto al Valor Agregado vigente para 1999, lo cual 

robustece aun mas el contenido y propésito de la presente tesis.
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No obstante Jo anterior, cabe hacer notar que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacién no se pronuncid respecto de todos los 

argumentos desarrollados en el presente trabajo respecto de la 

inconstitucionalidad de lo dispuesto por el cuarto parrafo de Ja fraccion I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para 1999, asi como 

respecto del procedimiento de acreditamiento previsto por el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado vigente para 2000, el cual, como se analizé, 

difiere del procedimiento vigente en 1999, lo que significa que a este respecto 

aun debemos esperar el sentido en que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacién se pronuncie respecto de su _ constitucionalidad o 

inconstitucionalidad.
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CONCLUSIONES 

1, Como consecuencia de la relacién juridico-tributaria, el Estado, 

en su caracter de autoridad recaudadora, tiene la potestad de exigir de los 

gobernados parte de sus ingresos, de tal forma que a través de los mismos se 

satisfagan las necesidades colectivas que se sufragan con el gasto publico. 

2. No obstante el Estado tiene la potestad de exigir de sus 

gobemados parte de sus ingresos para cubrir el gasto publico, existen principios 

doctrinarios juridico-tributarios, asi como garantias constitucionales, que 

protegen a los gobernados en contra de los abusos en que pudiera incur el 

Estado en el uso de dicha potestad, los cuales deben ser en todo momento 

tespetados por las autoridades. 

3. Dichos principios y garantias, se encuentran consagrados en el 

articulo 31, fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, de tal forma que los mexicanos sdlo estamos obligados a contribuir 

al gasto publico de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

4. En razon de lo anterior, debe concluirse que nuestra 

Constitucién, a través de su articulo 31, fraccién IV, consagra en favor de los 

particulares las garantias de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias, las 

cuales deben ser respetadas en todo momento por la autoridad al imponer o 

regular cualquier tipo de contribucién destinada al gasto publico.
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5. El articulo 4 de Ia Ley del Impuesto al Valor Agregado, prevé y 

regula el procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado que 

debe ser aplicado por parte de los contribuyentes obligados al pago de dicho 

impuesto, dentro de los cuales se encuentran aquellos contribuyentes que 

realizan tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% como exentas para 

efectos de dicha ley, a fin de determinar el impuesto finalmente a su cargo. 

6. Hasta el afio de 1998, el cuarto parrafo de la fraccion I del 

articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, preveia que para el caso de 

contribuyentes que realizaran actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

exentas, el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente o pagado por 

éste en la importacién debia efectuarse tmicamente por la parte que se 

identificara con aquellos actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, 

siendo que cuando no pudiera identificarse con dichos actos o actividades o 

actos exentos para efectos de dicha ley, el acreditamiento del impuesto debia 

efectuarse a partir del porciento que el valor de los actos por los que si debiera 

pagarse el impuesto o se aplicara la tasa del 0%, representara en e] valor total de 

los que el contribuyente realizara en su ejercicio. 

Esto es, hasta el afio de 1998, los contnbuyentes que levaran a 

cabo tanto actividades gravadas o sujetas a la tasa de! 0% como exentas, pedian 

acreditar en su totalidad el impuesto que les hubiese sido trasladado o hubieren 

pagado en la importacién que se identificara con actividades gravadas o sujetas a 

la tasa del 0%, y sélo cuando dicho impuesto no se identificara con actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0% o exentas, podian acreditarlo a partir de 

aplicarle el porcentaje que el valor de los actos o actividades por los cuales si
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debiera pagarse el impuesto o se aplicara la tasa del 0%, representara del valor 

total de los actos o actividades realizados por el contribuyente. 

7. Para los afios de-1999 y 2000, el citado articulo 4 fue reformado, 

de tal forma que el procedimiento de acreditamiento del impuesto aplicable 

hasta el afio de 1998 por parte de aquellos contribuyentes que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas para efectos de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, fue sustancialmente modificado. 

En efecto, en virtud de la reforma sufrida por el articulo 4 de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, y en especifico del] cuarto parrafo de su 

fraccién I, para el afio de 1999 el acreditamiento del impuesto en comento por 

parte de aquellos contribuyentes que realizaran actividades gravadas o sujetas a 

la tasa del 0% y exentas, consistid en aplicar a la totalidad del tmpuesto 

trasladado al contribuyente o el que él hubiese pagado en la importacion que se 

identificara con actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, el porciento que 

el valor de los actos o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% 

representara del valor total de los actos o actividades efectuados por el 

contribuyente. 

Esto es, para 1999 los contribuyentes que Ilevaran a cabo tanto 

actos 0 actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% como exentas, debian 

aplicar a la totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado o hubieren 

pagado en la importacién que se identificara con actos o actividades gravadas 0 

sujetas a la tasa del 0%, el porcentaje que el valor de los actos o actividades 

‘gravadas o sujetas a la tasa del 0% representara del valor total de los actos o 

actividades que hubiesen, lo cual implicd que a diferencia de lo que sucedia
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hasta el afio de 1998, los contribuyentes en comento ya no podian acreditar Ia 

totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado o hubiesen pagado en la 

importacion que se identificara con actos o actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0%, pues debian de aplicar al mismo un factor porcentual, ademas de 

que ya no podian acreditar en proporcién aquel impuesto que les hubiese sido 

trasladado o hubiesen pagado en Ja mmportacién que no se identificara con actos 

o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% o exentas, esto es, el 

acreditamiento del impuesto ya no se efectuaba a partir de un sistema de 

identificacion y no identificacion de! mismo. 

Para el presente afio, como consecuencia de la reforma sustancial 

sufrida por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el 

procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor agregado, aplicable tanto 

por contribuyentes que realizan exclusivamente actos o actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0%, asi como por contribuyentes que realizan dichos actos o 

actividades y actividades exentas, consiste en términos generales en identificar 

el impuesto que le haya sido trasladado al contribuyente y el pagado por él en 

importaciones correspondientes a sus adquisiciones de materias primas, 

productos terminados y semuterminados, relativo tanto a sus actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, como a sus actividades exentas, e] cual sera 

acreditable o no dependiendo de la identificacion que del mismo se efectte, y 

por otra parte, aplicar al impuesto trasladado o pagado en la importacién 

correspondiente a sus inversiones realizadas y a los gastos incuridos por 

conceptos distintos a los sefialados, un factor de acreditamiento determmnado en 

funcién de la proporcién que el valor de sus actos o actividades gravadas o 

sujetas a la tasa del 0% tengan respecto de sus actos o actividades totales del 

periodo que corresponda
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Asi pues, para el presente afio se vuelve en alguna medida a la 

aplicaci6n de un procedimiento de acreditamiento del impuesto al valor 

agregado que operaba hasta 1998, esto es, determinar el impuesto acreditable a 

partir de determinar si el mismo es identificable 0 no con ciertos actos o 

actividades precisados por el articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, sin embargo, no obstante ello, los contribuyentes que realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, en ciertos casos no 

podran acreditar la totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado o 

hubiesen pagado en la importacién no obstante se identifique con actos o 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0%, en virtud del sistema de 

identificacion previsto por el propio articulo, tal y como ha quedado analizado y 

demostrado en la presente tesis. 

8. En virtud de las reformas sufridas por el articulo 4 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, tanto en el afio de 1999 como en el presente afio en 

materia del procedimiento de acreditamiento que debe ser aplicado por parte de 

aquellos contribuyentes que realizan tanto actividades gravadas o sujetas a la 

tasa del 0% como exentas, se considera que el citado articulo deviene en 

inconstitucional, pues viola las garantias de proporcionalidad, equidad y 

legalidad tributaria previstas por la fraccién IV del articulo 31 de muestra 

Constituci6n. 

9. En efecto, se estima que tanto lo dispuesto por el cuarto parrafo 

de Ja fraccién | del articulo 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente 

en 1999, como lo dispuesto por el articulo 4 de Ja Ley del Impuesto al Valor
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Agregado vigente para el presente afio, resulta inconstitucional por contravenir 

las garantias antes precisadas. 

Lo anterior, en virtud de que el procedimiento de acreditamiento 

del impuesto al valor agregado reguiado por dichos articulos, origina que los 

contribuyentes que realizan tanto actos o actividades gravadas o swetas a la tasa 

del 0% y exentas para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

determinen un impuesto acreditable menor al que realmente les corresponde, lo 

que trae como consecuencia que se les grave de manera desproporcional, pues 

deberan pagar un impuesto que no corresponde exactamente al valor que se 

agrego a los bienes 0 servicios objeto de los actos o actividades gravados, lo cual 

no refleja su verdadera capacidad contributiva, pues pagaran un gravamen 

mayor a aquel a que efectivamente se encuentran obligados, tal y como ha 

quedado demostrado en el presente trabajo. 

Asimismo, en virtud del procedimiento de acreditamiento del 

impuesto al valor agregado, previsto por los articulos en comento, se da un trato 

desigual a aquellos contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a 

la tasa del 0% y exentas, respecto de aquellos que realizan exclusivamente actos 

o actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y los contribuyentes dedicados 

a la exporiacién, ¢ incluso por lo que se refiere al presente afio con respecto a 

contribuyentes que realizan actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y 

exentas pues; en términos generales, mientras que a los primeros no se les 

permite acreditar la totalidad del impuesto que les hubiese sido trasladado o 

hayan pagado en la importacién no obstante el mismo se encuentre identificado 

con actos o actividades gravadas o sujetas a Ja tasa del 0%, a los segundos si se 

les permite el acreditamiento total de dicho impuesto, lo cual se considera
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resulta violatorio de la garantia de equidad tributaria, pues se trata de 

contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias al realizar actos 

o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, razon por la 

cual no debiera existir un trato desigual. 

Finalmente, los articulos en comento resultan violatorios de la 

garantia de legalidad tributaria, pues como quedé demostrado en el presente 

trabajo, no determinan con toda certeza la manera en que el contribuyente debe 

determinar el impuesto acreditable que corresponde a aquel impuesto que le 

hubiese sido trasladado o el que él hubiese pagado en la importacion que no se 

identifique con los actos o actividades a que se refieren dichos articulos 

(impuesto prorrateable), a fin de obtener el impuesto al que finalmente estara 

obligado a pagar, esto es, no determinan con toda precision y certeza el alcance 

y contenido de la obligacién tributaria consistente en determinar el impuesto 

acreditable y, por ende, el impuesto a pagar. 

Con respecto a lo anterior, cabe precisar que el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion, en sesién del pasado 13 de julio, se 

pronuncio respecto de la inconstitucionalidad del cuarto parrafo de Ja fraccién | 

del articulo 4 de la Ley del Lmpuesto al Valor Agregado vigente en 1999, 

inclusive llegando a formar jurisprudencia. 

10. En este sentido, se considera que para que el citado articulo 

no contravenga la garantia de justicia tributaria, debe ser reformado, de tal 

forma que se regrese al procedimiento de acreditamiento del impuesto que 

hasta el afio de 1998 se venia aplicando, pues con base en dicho procedimiento 

se permite a los contribuyentes que realizan tanto actos o actividades gravadas
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© sujetas a la tasa del 0% acreditar en su totalidad aquel impuesto que se 

encuentra plenamente identificado con actos o actividades gravadas 0 sujetas a 

la tasa del 0%, y sélo cuando no se identifique con dichas actividades 0 actos 

exentos permitir su prorrateo, como quedé debidamente explicado y 

demostrado, con lo que se logra gravar de manera exclusiva al objeto del 

Impuesto que nos ocupa y, en consecuencia, al contribuyente de conformidad 

con su verdadera capacidad contributiva en un plano de igualdad respecto de 

otros contribuyentes que se encuentran en circunstancias similares. 

En efecto, se considera que en todo caso debiera permitirseles a 

los contribuyentes que para efectos del impuesto al valor agregado realizan 

actividades gravadas o sujetas a la tasa del 0% y exentas, que acreditaran en su 

totalidad aquel impuesto que les hubiese sido trasladado o el que hubiesen 

pagado en la importacién que se encontrara identificado con actividades 

gravadas o sujetas a la tasa del 0%, y sdlo cuando el mismo no pudiera 

identificarse con dichas actividades o actos exentos permitir su prorrateo, pues 

en este sentido se respetaria la naturaleza juridica del impuesto que nos ocupa 

y, por ende, la garantia de justicia tributaria prevista por el articulo 31, 

fraccién IV de nuestra Constitucion.
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