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I NTRODUCC ION 

Nuestro sistema fiscal ha sufrido modificaciones en los 
ultimos años esto es debido a la gran necesidad de implantar 
un impuesto que ya no fuera en cascada como lo era el impue~ 

to sobre ingresos mercantiles. De esta manera surge un nue
vo impuesto que es el Impuesto al Valor Agregado, entrando -
en vigor el lo. de enero de 1980. 

El impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto
el cual lo traslada el contribuyente ya que no afecta el pa
trimonio de quien lo entera sino que afecta al consumidor fi 
na l. 

Por lo tanto el empresario lo recupera en cada una de -
sus etapas pagando .al fisco unicamente la diferencia. 

Con la introducción del Impuesto al Valor Agregado el 
fisco ha recaudado mayores ingresos por este concepto. Para 
satisfacer las necesidades del Estado. 

El impuesto mencionado anteriormente (Impuesto al Valor
Agregado ) hace que las empresas se vean en la necesidad de -
modificar el proceso de registro de sus operaciones, para un
mayor control del Impuesto al Valor Agregado ya que requiere-· 
de un buen manejo para poder cuantificar el IVA que paga a -
sus proveedores ( acreedi table ) y el IVA que recibe de sus -
clientes (trasladado) para enterarle al fisco la diferencia 

Por eso me interese' en el estudio del Impuesto al Valor
Agrepado para así poder contribuir un poco más al conocimien
to de este impuesto; y así tanto los estudiantes, como conta
dores, y toda persona que se interese en leer esta obra pueda 
conocer las bases del Impuesto al Valor· Agregado. 
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CAPITULO I 

A N T E C E O E N TE S. 



CAPITULO 

ANTECEDENTES. 

1.1 ALGUNAS PREMISAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

Impuesto. Son las contribuciones establecidas en la Ley
que deben pagar las personas ffsicas y morales para solventar 
los gastos del Estado. 

Una primera gran división de los impuestos es la que los
clasifica como " directos " e " indirectos " . 
Los di rectos son aquellos que afectan el patrimonio de quien
los paga. Un .ejemplo de ellos es el Impuesto Sobre la Renta
que cubren las personas sobre sus sueldos. 

La caracterfstica de los impuestos indirectos es que no -
afectan el patrimonio de quien los paga, pues lo pueden tras
ladar ( o repercutir, como comúnmente se dice ) a otras persQ 
nas, sea dentro del precio de las mercancías o servicios, o -
bien mediante un ~obro explfci to adicional al precio. 

Entre los impuestos indirectos existen los que gravan la
producci6n, otros impuestos indirectos gravan el consumo y -
son ejemplo de ellos el salex tax implantado por muchos esta
dos en Norte-américa, o el de ingresos mercantiles que se pa
gaba en México. En nuestro pafs, desde el aumento de la tasa 
del impuesto de ingresos mercantiles del 3 al 4%, a partir de 
1973, cada vez es más común que los comerciantes transladen o 
repercutan este impuesto a los compradores, mientras que an-
tes de ese aumento lo más común era que recuperaran el impue~ · 
to cobrándolo dentro del precio de lo adquirido. 

CONCEPTO DEL VALOR AGREGADO. 

Pensamos que Valor Agregado es una de las expresiones que 
contiene en sf misma lo definido, ya que con él se pretende -
gravar los nuevos agregados de riqueza a medida que éstos se
van manifestando dentro de cada proceso individualizado. 
Cuando se fabrica un producto en el proceso productivo se an! 
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de sin duda undeterminadovalor a las materias primas que entran 
en ese proceso de producción, y es exactamente esta adición -
al proceso la que el impuesto en cuestión grava. Lo ciert.o es 
que en es te proceso, como en todos 1 os procesos productivos, -
se genera una adición de riqueza y esta riqueza adicional es -
la que contemp.l a el fi seo en el caso del impuesto al Va 1 or 
Agregado, y la contempla precisamente para gravarla. A lo lar 
go de todo el proceso productivo se veriffca circulación y adi 
ción de riqueza, porque el final del mismo el valor en que se
adquiere el bien es naturalmente distinto al valor que tenfan-
1 as di versas materias primas u ti 1 izadas en el proceso al mome.!)_ 
to en que éste principió, de manera que no existe duda con re~ 
pecto a que en el proceso de producción y distribución se aña
de riqueza al mismo. 

Tampoco nos cabe duda de que nos encontramos ante un im~

puesto de carácter indirecto, en los. términos en que la dis-
tribución sea viable. Luego entonces, normalmente estos agr~ 
gados de riquezas se manifiestan en la empresa porque es ella 
la que asume los procesos productivos; la empresa, ya sea de
tipo individual o social, pero en definitiva la empresa como
conjunción de capital y trabajo. 

El valor agr".!gado es un concepto que se emplea en teorfa
económica para estimar la porción de valor que se crea en ca
da una de las etapas que atraviesa la producción de un bien o 
servicio. En él cómputo del producto interno bruto (PIB). 
Comprende sueldos, salarios.intereses, rentas, utilidades n! 
tas y depreciación. 

El Impuesto al Valor Agregado ( IVA) se apoya en ese con-
cepto Grava solo el valor que se añade en cada una de las fa
ses que componen el ciclo de producción de los bienes y servi 
cios hasta su distribución final, a diferencia de otros fm--
puestos a las ventas, que gravan el valor total del producto 
cada vez que concurre al mercado a lo largo de todo el proce
so de producccfón y distribución. 
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En su aplicación se utiliza un mecanismo de deducciones, 
por el cual se determina la base gravabl e como el valor que -
se genera en cada etapa, en lugar del valor total del bien.Al 
final del proceso de producción el monto del impuesto pagado 
está en función sólo del valor creado durante él, con lo que 
se evita la multiplicación que ocasiona un efecto en cascada. 

La base del Impuesto al Valor Agregado se constituye por 
el valor del bien en cada una de las etapas por las cuales -
atraviesa la mercancía, hasta su distribución final. En cada 
una de las etapas el bien alcanza un valor, integrado por su 
costo de producción más otros gastos como transporte, empaque 
seguros, etc., además de la utilidad que se adiciona al pre-
cio del bien. 

Aparentemente la base del gravamen es la misma que la de 
un impuesto en cascada; el valor total del bien. 
Sin embargo, para evitar ese efecto acumulativo se permite d~ 
ducir los impuest~s previamente pagados. Estos determinan que 
la base del impuesto sea menor y siempre en relación con va-
lar monetario del bien. 

El mecanismo del Impuesto al Valor Agregado se relaciona 
con el cálculo, del producto interno bruto, donde no existe -
la doble contabilización. No se grava dos o más veces el mis
mo valor, sino que se grava el valor de los bienes finales, -
pero no en una sola atapa, sino a medida que se les agrega -
valor. 

En el cálculo del producto interno bruto se cancela el -
valor de los bienes intermedios. Igual se cancela el gravamen· 
que ya se pagó se cobra el impuesto correspondiente al valor 
del bien que todavía no ha generado el impuesto. 
La base del impuesto al valor agragado está constituida por -
1 a suma del consumo privado y público, ::t 1 as ':mportaciones de 
mercancías y servicios, menos las exportaciones y los gastos 
de inversión que se consideran exentos, menos los impuestos -
indirectos y la variación de inventarios. En este caso se con 
sidera al PIB desde el ángulo del gasto. 
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Sin embargo, esta base teórica no corresponde simpre a -
la base real determinada a partir de las transacciones grava
bles ·entre los agentes eco~ómicos, puesto que se estarfan pr! 
cisando las exenciones y tratamientos especiales. Claro que -
si bien el impuesto se aplica al valor de las transaccion~s -
en bienes y servicios, el mecanismo de sustracción en el cál
culo del impuesto hace que la base gravable sea el valor en -
cada etapa de la producción o distribución. 

Cabe hacer notar que por ésta característica del Impues
to al Valor Agregado, la base global es más reducida corres-
ponde al valor total de las transacciones realizadas. Esto -
significa que la tasa del Impuesto al Valor Agregado deberá -
ser mayor para mantener la misma carga fiscal. 

CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indfrecto -
al consumo, con las siguientes características propias: 

la. Se causa en todas las etapas del proceso económico (impor 
tación, producción, distribución y consumo). 

2a. Se financfa al gobierno. 

En el caso de los impuestos i_ndirectos al consumo que se 
celebran cuando el detallista vende al consumidor final ejem
plo. 

Cc.mo el caso del "Sales Tax " en los estados de la Uni6n 
Americana, el fisco tiene que esperar a que se r~alfce todo -
el proceso de importación- producción - distribución y consu
mo para recibir el ingreso por el impuesto. 
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En el caso del Impuesto al Valor Agregado, cuando es co
brado en cada etapa del proceso económico como lo e.s en Méx.!_ 
co, a semejanza de lo que sucede en la mayorfa de los pafses
europeos, latinoamericanos y africanos que lo tienen implant! 
do, el fisco va recibiendo parte del impuesto que al final 
del proceso pagará el consumidor a 1 hacer su compra. Esta -
situación ya sevivió en México, pues el impuesto sobre ingre
sos mercantiles (ISIM) gravaba las etapas descritas, salvo al 
de importación. 

3a. Se repercute al cliente el impuesto y se deduce el im-
puesto pagado en la etapa precedente. 

Esta caracterfstica de repercusión y deducción del impuesto -
pagado en la etapa anterior es una de las grandes cualidades
de ·este impuesto. 

Asf, no le cuesta sino al consumidor final y nunca entra 
a formar parte del costo de compra de quienes intervienen en
el proceso importación - producción - di~tribución. 

Al no formar el Impuesto al Valor Agregado parte del --
costo, se elimina el defecto que tiene el ISIM, conocido como 
" efecto de cascada" , y que consiste en que al ~ntrar el --
ISIM como parte del predio de las empresas y recuperarse éste 
a través del precfo de venta, se causa. el 4% sobre el 4% en -
la etapa anterior. 

4a. Disminuye la evasión fiscal porque a todo mundo le inte-~. 
resá obtener facturas por sus adquisiciones para deducirle al 
fisco el impuesto causado sobre las compras y enterarle un n~ 

to menor, en vez de que el impuesto sobre la factura faltan
te le cueste a él. Por que al fisco la afectará que alguien 
no le entere el impuesto • 
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5a. Es neutral respecto a la competencia. Si una empresa -
importa, fabrica y vende aJ consumidor, es decir, si esta 
integrada verticalmente, pagara menos impuesto, lo que la. PQ. 
ne en ventaja competitiva contra el resto de la industria no 
integrada verticalmente que pagará impuesto. Con el Impuesto 
al Valor Agregado esto no sucedería ya que la industria, int~ 

grada verticalmente lo mismo de impuesto sobre el precio fi
nal, que las empresas no integradas verticalmente. 

6a. Tiene un impacto econ6mico conocido. El impuesto al Va
lor Agregado grava a una tasa dada el precio de consumo de 
los bienes. 
En tanto que el precio de consumo no cambie, el impuesto no -
cambia, aunque los precios en la cadena producci6n-distribu-
ci6n varíen, o aunque el número de componentes de la cadena -
cambien, cosa que no sucedía con el ISIM. 

Dado que cada producto tiene distintas cadenas de produ~ 

ci6n distribución y se desconoce el contenido final del ISIM
en cada producto, cuando el gobierno desea elevar su recauda
ción y eleva la tasa del ISIM, nunca conoce cuanto recaudará
ni cuánto aumentará el índice de precios { encarecimiento ).
En cambio como el impuesto al Valor Agregado está basado en -
el precio al consumo y el valor del consumo en México si es -
conocido por los economistas, en el caso de desear aumentar -
su recaudaci6n el gobierno si puede medir el cuánto recaudara 
y el cuánto aumentará el índice de precios , es decir, de es
tar ciegas, cambia a conocer el impacto econ6mico del impues
to. 

7a. Favorece a los productos exportados. Cuando un producto
se exporta, queda comprendido dentro de tasa cero, así el prQ. 
dueto puede competir en el mercado internacional sin que en -
sus costos estén incluidos impuestos indirectos de este tipo. 

8a. Nivela fiscalmente el precio de los productos importados, 
con los nacionales. Como el Impuesto al Valor Agregado Tam-
bién se cobra al importar un producto, nivela la carga fiscal 

de ese producto en comparaci6n con los adquiridos localmente. 
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Para visualizar esta ~aracterfstica supondremos en el ejemplo 
siguiente la compra por un fabricante del mismo producto, uno 
de importaci6n y otro local, ambos al mismo costo. 

Venta del proveedor local $ 100 
al fabricante 15 

IVA sobre la venta 
$ iH= 

Venta del proveedor 
extranjero al fabricante $ 100 
1 VA a 1 importar 15 

Con el Impuesto al Valor Agregado el proveedor nacional 
no se halla en desventaja frente el proveedor extranfe~o. 
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1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN. OTROS PAISES. 

El impuesto al Valor Agregado se remonta a la década de -
los años veintes y fue inicialmente formulada por la doctrina 
anglosajona y alemana: en el año de 1919 Von Siemens defendió 
la transformaci6n del impuesto alemán sobre las ventas, que -
era un tipo de impuesto en cascada, hacia un impuesto tipo V! 
Jor agregado; en 1921 Adams lo recomendó para incorporarlo al 
fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica. Con el devenir 
del tiempo, ninguno de Jos proyectos logró hacerse una reali
dad y durante un largo período se pensó que dicho impuesto -
representaba teóricamente una idea bastante atractiva, pero -
prácticamente inoperable. 
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En la primera parte de la década de los cincuentas se prQ 
dujo el primer brote de aplicación práctica del Impuesto al -
Valor Agregado; en 1949 la misión Shoup recomendó en el Japón 
Ja introducción de este impuesto al sistema fiscal Japonés, -
pero por causas de política macroeconómica no se llevó a cabo; 
poco tiempo después, en 1953 el Impuesto al Valor Agregado, en 
una de sus modalidades, fue establecido en el Estado de Michi
gan en los Estados Unidos con el nombre de "Business Activiti-
es Tax " Este impuesto, tipo valor añadido para las empre-
sas, no se consideraba como un tipo puro de valor agregado. 

EN FRANCIA. 

El sistema de imposición sobre las ventas actualmente vi-
gentes en Francia, es el resultado de un~ continua evolución-
legislativa desarrollada en el curso de los años cincuentas y
que tuvo su origen en 1917 , año en el cual fue instituido --
" el Impuesto sobre los Pagos ", que grava las ventas al det! 
lle con la tenue tasa de 0.20Z . Posteriormente, en 1920 se -
instituye " el Impuesto sobre la Cantidad de las Ventas" , que 
era un impuesto acumulativo y qravaba cada intercambio de mer-
cancía con una tasa del 



El nuevo impuesto fue pbjeto de encentra.das ériticas, so
bre todo porque provocaba. el aüment~ del 'costo de la vida y -

tenfa un efecto discriminato~i¿ ~-fa~or·de las industrias i! 
tegradas verticalmente. 
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Posteriormente fue instaurada , a partir de 1925 hasta 
1936, una serie de " impuestos Qnicos " sobre determinadas 
categorías de pr~ductos, que venían a constituir impuestos e!' 
peciales que gravaban una sola vez el producto en el proceso
productivo y distribuctivo. Posteriormente, a finales de--~ 
1936 entró en vigor el " Impuesto General sobre la Produc--
ción " , para terminar con toda esta serie de tributos y en-
globarlos en un solo impuesto. 

Este impuesto gravaba una sola vez el producto terminado, 
al momento en el que el mismo pasaba del ciclo industrial al
ciclo comercial. 

Más tarde, en el año de 1954, se estableció en Francia el 
Impuesto al Valor Agregado que habrfa de ser decisivo para 
el desarrollo del mismo sistema en todo el mundo. 
Durante quince años el Impuesto al Valor Agregado constituy6-
en Francia una excepción de la imposición europea en el im--
puesto sobre las ventas, la cual era claramente dominada por
la imposición en cascada. A partir de 1958 la situación cam
bió totalmente. 

A raíz de la integración económica europea en 1956, des-
pués de la firma del Tratado de Roma, se empezó a hablar de -
la necesidad de una política fiscal comunitaria en los seis - · 
pafses inicialmente pertenecientes a esa Comunidad. A partir 
de esto empezaron a realizar en sede comunitaria los estudios 
correspondientes para armonizar los impuestos sobre las ven-
tas de los pafses miembros; asf pues, una vez superadas las -
primeras dificultades, la Comisión de las Comunidades Económi 
r.as Europeas optó por introducir al sistema fiscal comunita-
rio al Impuesto al Valor Agregado; en virtud de esta situd---



ción además de Francia lo han implantado ya todos los otros paf
ses pertenecientes a dicha CQmunidad. 

EN ALEMANIA. 

Alemania dio a conocer un proyecto que sustituye el impues
to en cascada por el valor agregado, el objetivo era suprimir los 
defectos del impuesto en cascada. 

Este nuevo impuesto se aplicarfa a la oferta de bienes y -

servicios, con algunas excepciones y extenderse a la fase del -
menudeo en la distribución, se propusieron dos tasas impositivas: 
una tasa general del 10% y otra más reducida del 5%, esta últi
ma se aplicará a los alimentos y en general a los servicios prof! 
sionales. 

La forma de gravar las obligaciones de impuestos serfa en -
principio la misma que en Francia: 
Los negocios gravarían las ventas y deducirían del impuesto total 
asi computado, las cantidades de impuesto que hubieran sido ya i~ 

cluidas en el precio de compra. 

La reforma no incorporará nuevos negocios que no estén paga
ndo el impuesto en cascada existente. 

El primero de enero de 1968 en Alemania Federal entró en vi
gor un nuevo sistema impositivo sobre las ventas y los servicfos
esta nueva Ley llamada " Ley del Impuesto al. Valor Agregado ", -
fue publicada en el Diario Oficial Alem~n el 2 de Junio de 1967,
tres meses después la Ley fue reformada por primera vez. 

La Ley afecta individualmente ~ cada empresario; de hecho C! 
si a cualquiera que compre o venda bienes o servicios en Alema-
nia. 
El empresario puede deducir del impuesto que a el corresponda el
monto del impuesto contenido en el precio de los bienes adquiri·
dos. 
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El nuevo impuesto debería ser natural respecto a la compete.!! 
cia, en el futuro no habrá ahorro de impuesto por la concentra -
ción de múltiples etapas de producción o distribución en una sola 
compañía o en una cadena de compaílías integradas. 
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El causante esta obligado a pagar el impuesto cuando entre
ga la factura y no cuando recibe el pago de su cliente; por otra
parte puede deducir para efectos del pago de su propio impuesto.
aquel los que previamente aparezcan pagados en la factura, indepen_ 
dientemente del pago. de esta. 

La tasa fue fijada en un 10% para el periodo comprendido en
tre el primero de enero al 30 de Junio de 1968. A partir de esa 
fecha la tasa sube al 11%. 

EN BELGICA. 

En 1969, la Socjedad Real de Economía Política de Bélgica, -
el Inspector de Finanzas y Encargado de los trabajos oficiales -
sobre impuesto al valor agregado, sustento una conferencia sobre
dicho impuesto y expuso: 

La tasa sobre el valor agregado, es un impuesto general so -
bre el consumo, que siendo proporcional al precio de los bienes y 

los servicios, se causa independientemente del número de transa-
cciones que han intervenido dentro del proceso de distribución a~ 
terior a la etapa de imposición por lo tanto, la tasa sobre el va_ 
lor agregado debe en principio tener la misma incidencia que una
tasa única en la última etapa de imposición del circuito de comer 
cio al menudeo. 

La experiencia en los países bajos ha mostrado que hasta el
momento de la entrada en vigor de la tasa al valor agregado los -
estudios sobre la incidencia de los precios han sido esencialmen
te mecánicos, lo que no parece suceder en Bélgica. 



Atendiendo a estos resultados, es forzoso pensar para el ca
so de Bélgica en el estudio de los efectos mecánicos. 
A este respecto se estima que con las tasas a~tualmente pre~istas 
por el gobierno, la inflaci6n de los gastos es suceptible de pro
vocar el mínimo tres alzas de precios en 1970. 

Es necesario entonces recordar que si en Bélgica el aumento
anual posible del costo de la vida es estimable en 4.5%, en los -
países bajos se habrá probablemente alcanzado esta alza en dos m~ 
ses, en tanto que el consejo general no habría previsto sino el -
1.3% por año. 

En realidad el mismo comportamiento que tuvo el impuesto al
valor agregado en Alemania se dio también en Bélgica. 

HOLANDA. 

El impuesto se estableci6 en Holanda, por ley de 20 de Junio 
de 1968, entrando en vigor el primero de enero de 1969, el grava
men se aplica a todas las etapas de comercializaci6n y alcanza a
numerosos servicios, incluso a las actividades de prcfesionales -
por cuenta propia, también al igual que en Francia se gravan las
importaciones cualquiera que sea la persona o la entidad que rea
lice las mismas. 

Existen numer~sas excenciones, tales como las operaciones -
de organizaciones sin ánimo de lucro, los servicios de médicos,
psic6logos, enfermeras, dentistas, de agenci~s funerarias, de err 
señanza, los juegos de azar, la entrega y el arrendamiento de -
bienes de inmuebles, las ventas de acciones, obligaciones y de -
valores en general, las operaciones bancarias y de seguros. 

La ley Holandesa no exime expresamente a las exportaciones
pero les aplica un impuesto" tipo cero" que les concede la de
volución de todo el impuesto soportado anteriormente por el bien 
o servicio exportado. 
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La tasa general es del 12% existiendo además una tasa irife-. . .. ," 

rior de 4% y la llamada " tipo cero " . .. .. 
A partir del 1° de enero de 1971 la tasa general' se aumentará al 
13% y la tasa inferior al 4.3%. >> · 

LUXEMBURGO. 

Introdujo el impuesto al valor agregado a partir de enero -
de 1970 y grava ventas y servicios a todos los niveles, asf como 
las importaciones en todos los casos, el sistema de Luxemburgo -
se acerca más al sistema alemán, que al modelo francés y las exen 
ciones son similares a las existentes en el impuesto Alemán. 

Sin embargo, las ventajas que presenta este impuesto, trasce_il 
dieron rápidamente más allá de las fronteras comunitarias y otros 
paises europeos han optado también por la implantaci6n del mismo, 
como son, Noruega y Austria. 
Asimismo, fuera del Continente que vio nacer a este impuesto se -

. ha empezado a implantar el Mismo en paises del Continente Americ! 
no. Hoy por hoy, Argentina, Uruguay, Ecuador, Brasil y Perú, en
tre otros, cuentan en sus sistemas impositivos con el impuesto en 
cuestión. 



Argentina 
Bo 11 vi a 
Italia 
Noruega 
I rl anda 
Holanda 
Luxemburgo 
Perú 

IMPACTO DE LA IMPLANTACION DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO EN LOS PRECIOS 

TASA DE INFLAC ION 
Año de Afio anterior Ano de la Un año 

implantación a 1 a implantacion después de 1 a 

--~~L!Y~--- !'!)el2n~2s!~n.!~~- .. ---·-------- !'!lel2n~~s!§!J __ 

1975 20.0 192. 7 499. 1 
1973 6.7 31.4 62.7 
1973 4. 1 17. 2 40.8 
1970 3. 1 10.8 6 .1 
1972 5.4 10.5 17 .4 
1960 3.8 7.4 3.6 
1970 2.3 4. 7 4.7 
1973 7 .1 9.5 16.9 

Gran Bretaña 1973 7. 3 9 .1 16.0 
7. 7 9.5 Austria 

Suecia 
Alemania 

Ecuador 
Oinamarc.a 
Bélgica 
B ras i 1 
Uruguay 

1973 6. 3 
1969 2.0 2.6 7 .1 
1968 1.0 0.7 l. 7 

1970 6.3 5 .1 8.5 
1967 3.8 o.o 3. 7 
1971 4.7 0.5 4.0 
1967 36.7 25 .4 24.0 
1969 131. 2 16.0 13.8 

65% Aumenta 35% Disminuye. 

Fuente: Elaborado por el CEESP, con datos del International Financial 
statistics. 

2 años 
después de la 
i'!!el2nHn§~--

149.4 
8,0 
8.5 
7. 3 

13. 6 
7.6 
5. 1 

23.6 
24.2 
8.5 
7.5 
5.0 

7.8 
1.8 

12.4 
20.1 
21. 2 
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1.3 IMPLANTACION DEL IMPUESTO AL.VALOR AGREGADO 
EN MEXICO. 

El sistema impositivo mexicano, se ha caracterizado por -
una extendida evasión fiscal y por dar tratamientos preferenci! 
les a determinados sectores, personas, factores y regiones, --
mientras que unos cuantos grupos de actividades soportan el gru
eso de la carga fiscal. Como resultado, nuestro sistema imposi
tivo es complicado, inequitativo y distorsionante. 

Se ha distorsionado la asignación de los recursos hacia los 
sectores con mayor evasión o tratamiento preferencial, eso ha prQ. 
vocado "sobre inversión" en aquellas actividades con carga fis-
cal más baja. Los gravámenes a personas ffsicas, permiten trat! 
mientos preferenciales y cedulares que impiden gravar equitatiV! 
mente a 1 os causantes, por 1 o que no se ha cumplido cor el pri n
ci pi o de Equidad Impositivo.· 

En cuanto a los factores productivos. se ha favorecido al -
capital sobre el trabajo y el primero ha tenido mayores posibili 
dades de evasión.· Por lo tanto, se ha estimulado el uso de téc
nicas intensivas en capitales en un pafs cuyo problema fundamen
tal es la creación de empleos. 

Durante el régimen de Don Porfirio Diaz ya se podrían dis
tinguir varios gravámes: Impue.sto sobre importación y exporta -
ción, y uno de los más importantes en aquella época erase por -
la realización de cualquier acto, contrato o documento que de -
bia para su validez ser redactado en hojas de papel sellado. 

En virtud de los problemas que implicaba un sistema de es
te tipo, se empieza a emplear el timbre o estampilla, surgiendo 
asf una nueva forma de acreditar el pago del impuesto. Este -
impuesto que se cubrfa en timbres debfa ~ausarse por la realiz! 
ción de cualquier acto. 

En el ai1o de 1921, por primera vez aparece en México una -



Ley del Impuesto Sobre la Renta, llamada Ley del Centenario. 
Esta Ley establecfa un impuesto transitorio que únicamente -
se cobraría por los ingresos percibidos; en el mes de Agosto 
de 1921, y en la propia Ley se mencionaba que la recaudación 
obtenida debfa destinarse a la compra de barcos y para la.-
habilitación de los puertos. 

El abril de 1947 la secretaria de Hacienda estableció -
en primer lugar que se podía cambiar el sistema del timbre -
respecto a las actividades comerciales y se estableciera un -
impuesto sobre ingresos comerciales pagadero en efectivo, ha
ciendo la aclaración de que el nuevo impuesto vendría a susb~ 
tituir al impuesto de la Ley del Timbre, pero no suprimirlo. 

Es hasta fines de Diciembre de 1947, cuando en el Diario 
Oficial aparece la Reforma inicial a la Ley del Timbre queª!! 
tes gravaba toda clase de actos limitando su esfera de aplic~ 

ción a los contratos, actos y documentos de carácter no mer -
cantil quedando excluidos de la Ley del Timbre. 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES. 

Fue publicada en el Diario Oficial de la federación el -
31 de Diciembre de 1947 y puesta en vigor el lo. de Enero de-
1948. 

Es por todos sabido que el ISIM, gravando en cada inter
cambio el entero valor de los bienes enajenados y de los ser
vicios prestados, determina un efecto acumulativo a cascada -
que se traduce ed una incidencia final al consumo ampliamente 
variable, en razón del diverso número de intercambios a los -
cuales viene sometido el producto considerado (y sus diversos
componentes), así como de la diferente manera de la cual se -
forma el valor añadido en los varios·· nivel es de intercambio -
imponible. Se debe considerar además que el ISIM pagado sobre 
las compras, se traduce para el productor en un elemento de -
costo, ya que el monto relativo concurre automáticamente a la
formación de la base imponible en el intercambio sucesivo, -
con la consiguiente incidencia ulterior de impuesto sobre im--
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puesto. 

EL ISIM termina por consiguiente en crear graves e inevi 
tables discriminaciones entre empresa y empresa y entre sec
tor y sector, según el diverso grado de integración y de su
septibil idad a la integración.que el sector o la empresa pr~ 

sentan. Aún así, no puede decirse que la imposición acumul! 
tiva cascada constituye por sf misma un incentivo suficiente 
a la integración vertical de las empresas, es obvio que no -
existe duda que la Misma favorece objetivamente a las empre
sas de los sectores con mayor integración. En caso extremo, 
una empresa que produzca directamente las materias primas y
que venda directamente al consumidor el bien terminado, pro
veyéndose ella misma de todos los servicios auxiliares , le
corresponde pagar el impuesto una sola vez, en ocasión del -
costo de fletes y acarreos a los locales de venta al público. 
Por el contrario, un bien a cuya producción y distribución -
concurran más empresas, podría descontar el tributo sobre un 
número teóricamente indefinido de intercambios. De aquí na
ce una carga fiscal diversa sobre los distintos bienes, con
variaciones bastante notables, aún en los casos de productos 
de la misma empresa, con consecuentes efectos de distorsión
sobre el plano concurrencial y correlativos fenómenos entre
los consumidores , y además atentando notablemente entre el
principio de igualdad tributaria. 

El Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles grava el valor -
total de todos los artfculos, sean intermedios o final es. 
E Impuesto al Valor Agregado sólo grava la porción de valor 
que se añade o se agrega en cada etapa que se desplaza un ar 
tfculo producido hasta llegar al consumidor final, a partir
de los insumos, el proceso de transformación, las ventas de
mayoreo y las ventas al menudeo. 

Por ejemplo; "La empresa 'A' utiliza su ingreso en ad
quirir 100 de materias primas (100 unidades monetarias por
supuesto ) , .v el producto que se elabora en su planta se ·· 
vende en 150, por lo tanto esta mercancfa tiene un aumento
de valor de 50 unidades monetarias~ 

19 



El impuesto sobre Ingresos Mercantil'es se aplicarfa sobre 
el valor total de la me~.cancfa que es de 150 unidades.monet-ª. 
rias, en tanto que e'l JmpÚésto al Valor Agregado, aplica só
lo sobre los 50 peSós'·,qÚe'flÍe el agregado del valor señalado~ 

,, ' , "'.: . ,'::· ::" :~ . ::'.. . 

Por eso la tasa del:·Impuesto al Valor Agregado tiéne que ,·.... . 
ser mayor que la del •.a.nterior sistema, Impuesto Sobre lngre.:. 
sos Mercantiles si se quiere que la recaudaci6n de impuestos-' 
permanezca constantn. 

Siempre se ha dicho que el impuesto sobre ingresos mer-
cantiles es un impuesto en cascada, debido a que cobra el im
puesto sobre el impuesto pagado anteriormente y grava más a
los productos que recorren etapas sucesivas antes de llegar -
al consumidor final. 

Este sistema motivó que varias empresas se integraran -
verticalmente para establecer las etapas sucesivas y poder en 
frentar así el gravamen a que están sujetas, puesto que estan 
do integradas verticalmente la etapa se reduce y se ahorraban 
impuestos. En tanto el Impuesto al Valor Agregado se aplica
al agregado del valor que se presenta en cada una de las em-
presas que forman la integración vertical, por lo que trata -
de manera igual a todas las mercancías o artículos que se es
tán produciendo, sin importarle el número de etapas de pro--
ducci6n y distribuciói. por las que pasen. 

Los límites a que han llegado los ajustes, hace que se -
presente una parte discriminante. De la carga impositiva fii 
cal como obligaci6n t~ibutaria a cumplir y que tiene como con 
trapartida la evasión o elución fiscal, temida y abierta de -
otros sujetos de la actividad económica. 

Para evitar la evasión sustancialmente más grande y que
otros sectores dejen de pagar los impuestos de tales exigen-
el as, se sustituye el Impuesto Sobre r ng re sos Mercantil es --
( ISIM ), por el Impuesto al Valor Agregado (!VA), impuesto -
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que aumenta el control de Fisco sobre las empresas. 

PUBLICACION DE (A LEY DEL IMP. AL VALOR AGREGADO. 

El 29 de diciembre de 1978, se publica la Ley correspo.!!. 
diente con un año de anticipación a su entrada en vigor°.'.· 
Ello permitió una gran difusión de sus disposiciones y lanto 
las autoridades hacendarias federal es y estatales, asf:como
los contribuyentes, tuvieron la oportunidad de medir sus CO.!!. 
secuencias y capacitar al personal que tendrfa que aplicarla 
o cumplirla. 

El Segundo semestre de 1979, se inicia una fuerte campª
ña de publicidad en todos los medios masivos de comunicación 
asi mismo, se indican una serie de conferencias y seminarios 
en distintos organismos empresariales y profesionales del -
país, en todas el~as se cuenta con la colaboración de las a~ 
toridades hacendarias quienes, al mismo tiempo, capacitan -
a 1 personal federa 1 y esta ta 1 involucrado: se abren en di s ·· 
tintos oficios gubernamentales módulos de orientación al co~ 

tribuyente. 

Durante el mes de julio se instala una comisión espe-· 
cial en la Secretaria de Hacienda para evaluar la problemá-
tica técnica planteada por algunos organismos o empresas y • 

se procede a proponer su solución. Al mismo tiempo, se tra
baja intensame~te en la preparación del Reglamento de la Ley. 
En dicha comisión se invitó a participar a diversos especia--
1 istas del sector privado, quienes aportaron sus experiencias 
y puntos de vista. 

El 7 de diciembre de 1979, se public;. el Decreto Presi
dencial que concede un crédito a los inventarios que perman~ 

cian en poder de la industria y el comercio al 31 de diciem
bre de 1979, así como algunas exenciones no contenidas en la 
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Ley. El crédito a los inventarios no estaba previsto; la -
propia "Exposición de Motivos " de la Ley indicaba que ello
no era posible e inclusive señalaba que en atención a lo an
terior se habfa reducido la tasa del impuesto a 10%. La de
cisión fue positiva y transcendental pero tomó desprevenidas 
a las empresas, quienes contaron con muy poco tiempo para a
provechar este beneficio. 

En esta época se publica también el decreto que establ~ 
ce estfmulos fiscales para la fabricaclón de algunos produc
tos alimenticios que no se encontraban exentos debido a que
son sometidos a procesos de industrialización y están suje-
tos a precios máximo al público bajo el control de la Secre
taria de Comercio, ahora Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial; constituyen además un alimento popular indispen
sable cuyo aumento de precio afectarfa a las clases más nec~ 

sitadas. 

El 18 de diciembre de 1979, se publican en el Diario O
ficial las formas autorizadas de las declaraciones mensual y 
anual, asf como la correspondiente a actos accidentales. 

El 19 de diciembre de 1979, se publ lea el Reglamento de 
1 a Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por primera vez en -
la historia tributaria del país aparecen las disposiciones -
reglamentarias antes de que la Ley entre en vigor. Este en
comiable esfuerzo denotaba, entre otras cosas, el gran inte
rés de las autor'.dades para solucionar el mayor número de -
problemas para " suavizar " 1 a entrada en vigor del impuesto. 

El 31 de diciembre de 1979, se publican distintas refor 
mas que se juzgaban indispensables al texto de la Ley. La -
novedad de reformar una ley aún antes de su entrada en vigor 
demuestra la seriedad y buena fe de las autoridades hacenda
rías que propusieron esos ajustes conociendo el ·' costo pal!. 
tico' que el lo impl 1caria al reconocer algunas def1cienc1as
en el texto original. 
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Asimismo se publica un Oficio Circular para dar instrucciones 
para el pago del Impuesto al Valor Agregado en las importaciQ.. 
nes de bienes tangibles, asf como la forma autorizada. 

Entra en vigor la ·Ley del Impuesto al Valor Agregado Pa
saremos ahora a resumir lo que ha sucedido a partir del lo. -
de enero de 1980, fecha en que entró en vigor la Ley. 

a) En el Diario Oficial de el 2 de enero de 1980, se o -
torgan estímulos fiscales en favor de los sujetos beneficia -
dos con reducciones o excenciones del Impuesto sobre Ingresos 
Mercanti 1 es. 
La idea de este estímulo fue la de compensar a las empresas a 
las que se les había otorgado algün beneficio en el ISIM y -
con declaratorias particulares vigentes al ser sustituido ese 
impuesto por el Impuesto al Valor Agregado, las empresas hu-
hieran visto afectados sus planes de desarrollo e inversión. 
Este estfmulo consiste en el otorgamiento de un CEPROFI sobre 
el 1% de las venta's netas en función del porcentaje sobre la
partfcipacf6n neta federal del ISIM correspondiente. 

Asi mismo se publica un oficio circular en que se señalan los 
bienes tangibles cuya importación no dará lugar al pago del -
!VA, ya que por su enajenación en el país tampoco se paga. 

b) El 7 de enero de 1980, se da a conocer el decreto que 
establece estímulos a las exportaciones de productos manufac
turados, el que abroga el publicado el lo. de abril de 1977 y 
otorgo un estfmulo equivalente a la carga fiscal indirecta -
que incida en el costo de los productos exportados y sus ins~ 
mos, incluyendo el impuesto de importación. 

Se concede a la Secretaría de Comerci~ facultad de deter 
minar cuales productos serán beneficiados, así como el porce~ 

taje de estímulo que corresponda. 

c) El 17 de enero de 1980, se publica el oficio-circular 
en el que se dan a conocer las dependencias y organismos pú--
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blicos que no pagarán el Impuesto al Valor Agregado por sus -
enajenaciones, en cumplimiento de la controvertida reforma de 
última hora que se efectúo. a la Ley. 

d) El 24 de enero de 1980, se da a conocer la forma que -
deberán llenar los contribuyentes para acceder al crédito por
adquisiciones de activos fijos en 1979 y por los inventarios -
al 31 de diciembre de 1979. 

24 

e) El 31 de enero de 1980, se 11 eva a cabo 1 a publ icaci 6n 

de dos importantes oficios-circulares: en uno senala la mercan 
cfa y el equipo agrfcola, ganadero y de pesca que no pagará el 
Impuesto al Valor Agregado, y en el otro se indican las profe
siones por cuya prestación de servicios no existe obligación -
de pagar el impuesto. 

f) El 4 de febrero de 1980, se publica en el Diario Ofi-
cial un Oficio-circular para dar a conocer el regimen aplica-
ble a los causantes menores de impuesto al Valor Agregado 

g) El 24 de marzo de 1980', se dan a conocer los muebles -
que pueden tener las casas habitación sin que se consideren 
que se proporcionan amuebladas para efectos de su uso o goce -
temporal. 



1.3 LEYES Y DECRETOS QUE DEROGA LA'LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO. 

· 1.- Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 
2.- Ley del Impuesto sobre REVENTA DE ACEITES Y GRASAS 

LUBRICANTES. 
J.- Ley del Impuesto sobre Compra-Venta de primera mano 

de Alfombras, Tapetes y Tapices. 
4.- Ley del Impuesto Sobre Despepite de Algodón en R&ma. 
5.- Ley del Impuesto sobre Automóviles y Camiones ensam

blados. 
6.- Ley del Impuesto sobre. Benzol, Toluol, X1lol y Naf-

tas de alquitrán de hulla, destinados al consumo in
terior del país. 

7. · Ley del Impuesto a 1 a Producción de Cemento. 
8.- Ley del Impuesto sobre Cerillos y Fósforos. 
9.- Ley del Impuesto sobre Compra-Venta de primera mano -

de artfculos Electrónicos, discos, cintas, aspirado -
ras y pulidoras. 

10.- Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de hule. 
11. - Ley del Impuesto a las Empresas que explotan estacio· 

nes de radio y televisión. 
12.- Ley del Impuesto sobre Vehfculos propulsados por motQ. 

res tipo Diesel y por motores acondicionados para uso 
de gas licuado de petróleo. 

13.- Ley de Compra-Venta de primera mano de artfculo de 
Vidrio y Cristal. 

14.- Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Sapajes. 
15.- Decreto relativo al Impuesto del 10% sobre las entra· 

das de los ferrocarriles. 
16.- Decreto que establece un Impuesto sobre uso de Aguas· 

de propiedad Nacional en la Producción de Fuerza motriz. 
17. - Ley del Impuesto sobre la Explotación forestal. 
18.- Ley del Impuesto y derechos a la explotación pesquera. 

Como puede observarse con la implantación del IVA dejan 
de existir el ISIM y otros 17 impuestos federales especiales 
lo que viene a simplificar el manejo administrativo de las em 
presas que estaban sujetos a esos impuestos especiales. 
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1.4 INFLUENCIA DE LA INTRODUCCION DEL VALOR AGREGADO 
SOBRE EL NIVEL GENERAL DE LOS PRECIOS. 

1.4.a EL SISTEMA FISCAL EN MEXICO. 

Los enfoques convencionales asignan un papel estrat~g.!. 

coa la polftica fiscal, para el control de la inflación. Se 
plantea al respecto que las medidas fiscales pueden aumentar
º reducir el ingreso total en manos de los consumidores o de
las empresas y de este modo inhibir presiones inflacionarias
º estimular la actividad económica. En muchos países, estos
mecanismos resultan de gran eficacia como instrumentos de co~ 
trol anticiclico de la demanda efectiva, al reducir presiones -
inflacionarias o aumentar el empleo en determinadas circuns-
tanc ia s. 
Para este fin, el impuesto al valor agregado entró en vigor -
en México en 1980. 

Se argumenta a menudo que los ajustes en los impuestos 
no son instrumentos eficaces de política antinflacionaria, -
porque sus efectos tardan demasiado. Por ello, se plantea -
que el gasto público puede ser un instrumento más flexible -
de regulación de la demanda efectiva. Si el gobierno dispone 
de un programa de obras socialmente necesarias, ordenadas en
función de las prioridades sociales, al suscitarse grandes -
presiones inflacionarias puede interrumpir sus acciones de m~ 
nor prioridad para reanudarlas al restaurarse la normalidad. 

Como es obvio, se dispone de una ~ama muy extensa de -
variantes para el manejo de estos instrumentos de polftica. 
En algunas circunstancias, se proponen medidas de reforma fi~ 
cal para estructurar sistemas más adecuados desde el punto de 
vista del control de la actividad globa1 y asegurar mayor e-
quidad de la tributación. Algunos analistas proponen restri~ 

clones del gasto gubernamental, para ampliar 1 a 1 i bertad de -
los individuos en la actualidad económica, mientras otros ab~ 
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gan por un aumento en el gasto públ'ico, 'para ampliar los ser
vicios colectivos que se requieren o realizar otras tareas. 

En México, el sistema impositivo no ha funcionado como -
instrumento de control a~ttnflacionario. Los esfuerzos actu! 
1 es de transforma,ción parecen dirigidos' más bien' a reformas 
de su estructura que eleven su efectividad. El impuesto al -
valor agregado, por ejemplo, aumentará la flexibilidad del m~ 
canismo fiscal 1 creándose la posi.bil idad de modificar las ta
sas en función de las políticas globales. 

El gasto público, en cambio, se ha usado constantemente
con propósitos antinflacionarios. En el periodo más reciente 
los· compromisos con el Fondo Monetario internacional compren
dieron la obligación del gobierno de reducir drásticamente el 
déficit fiscal y el crecimiento total de su gasto, lo cual t!!_ 
vo claros efectos en la actividad económica, frénandola en C! 
si todos. los sectores y ampliando el desempleo. 

1.4.b INFLUENCIA SOBRE EL NIVEL GENERAL DE LOS PRECIOS. 

Al entrar en vigor el Impuesto al Valor Agregado el pro
blema más preocupante es el referido al posible aumento de -
los precios con este cambio. En realidad, las repercusiones
que un cambio en un sistema impositivo pueden traer, varian -
en relación al pais y a la estructura económica del mismo. 

Sin embargo, los drculos económicos del pafs han deter
minado que dicho aumento en los precios deberá verificarse c~ 
mo consecuencia realista y lógica del cambio. De hecho el -
aumento se está verificando. En teoría los autores se avocan 
más a dicho aumento en el nivel general de los precios, como
señal de la experiencia, ya que una desgravación fiscal nunca 
ha traído como consecuencia una disminución en el nivel gene
ral de los productos o sectores desgravados; sin embargo, un
nuevo gravamen o un aumento del mismo sobre determinados pro
ductos o sectores ha traido a conclusión, sin excepción algu-
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na, un aumento en el nivel de los precios, debido a una mult.i 
p11cidad de fact~res. 

28 

El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles extendía su ámbito 
de validez de aplicación única y exclusivamente a aquella$ op~ 
raciones de tipo civil consecuentemente en muchos campos que -
antes no se encontraban gravados por impuesto alguno, ahora -
tendrán una carga fiscal nueva, en algunos otros casos que an
tes tenfan una carga fiscal al 4%, ahora 1 a tendrán al 15% a -
esta importante consideración sobre el principio de la genera
lidad deben agregarse otras consideraciones con respecto al 
previsible aumento en el nivel general medio de los precios 
como podría ser la falta de información adecuada al público en 
general, preparándose para la aplicación del nuevo sistema, o
la voracidad de los comerciantes para aumentar indiscriminada
mente sus precios aprovechando dicha falta de conocimiento del 
tributo; el efecto sicológico negativo que trae como consecuen 
ci a el hecho de un aumento en 1 a tasa, aparentemente en más de 
un 100%, la movilidad de los salarios. 

Tomando como base lo anterior no podemos sino concluir -
que la reforma está trayendo y traerS un aumento en el nivel·
general de los precios. 

Por otra parte, este aumento en el nivel general de los -
precios, es previsible también en base a lo que se ha verific~ 
do, aunque esto fue1·a por motivos irracionales. En otros pa
íses que han decidido introducir el Im~uesto al Valor Agregado 
si bien con medidas diversas de un pafs a otro, donde ha sido
apl i cado, teniendo como el ejemplo más positivo el de A 1 emani a, 
pafs donde los precios se vieron incrementados únicamente en un 
2% con la introducción del Valor Agregado resulta; i ncongruent.e 
la comparación que las autoridades han efectuado en cuanto a la 
transformación del sistema verificado en otros países y la~-
transformación sufrida en nuestro pafs, creemos que por cues-
tión de posición ·económica e ideologfa, nuestro e~tudio debe --
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ser referido a las repercusiones que han presentado las refor
mas impositivas indirectas sobre los precios en otros pafses -
que podrfamos considerar más afines al nuestro, como en el ca
so por citar solo del continente Americano, a Brasil, donde el 
aumento de precios fue de un 24%, o bien en el caso de Argenti 
na, donde trajo como consecuencia un aumento del 40%, y situán. 
denos en puntos extremos diríamos que en Uruguay el aumento de 
los precios como consecuencia de la entrada en vigor del valor 
Agregado se situó en un 128%, aproximadamente, habiéndose esti 
mado un promedio de los contenidos en las relaciones del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Internamericano de Desarro-
1 lo. del Centro Interamericano de Estudios Tributarios. 

Será bastante difícil poder determinar el aumento de 1 os
precios generados por la introducción del Impuesto al Valor -
Agregado ya que han intervenido otros factores que han dado -
pauta a este incremento en el nivel de los precios como han -
sido e1·aumento general en los salarios mínimos, la liberación 
de los precios de algunos productos, y a otra serie de facto -
res internos e internacionales que han contribuido a dicha al
za en términos genurales, como han sido el aumento en los cos
tos de producción debido al aumento en el costo de la mano de
obra, la escasez de los productos agrfcolas y ganaderos, etc.-

Por lo tanto, en un mercado que esté sujeto a fuertes pr! 
sienes inflacionarias, es imposible separar el efecto sobre -
los precios de la introducción del Impuesto al Valor Agregado
frente a los demás factores que determinan dicho efecto. 

La reforma sujeta los precios de cada uno de los produc
tos a dos efectos en dirección opuesta. En tanto se beneficia 
de la desgravación del ISIM los precies de cada uno de los prQ 
duetos tienden a reducir la inflación por un monto 
diente; al ISIM. 

corres pon 



Cuando son afectados por el l. V. A. que, en cambio, se -

introduce, dichos precios tienden a aumentar. Si el Valor a -
gregado fuese porcentaje uniforme de las ventas y todos los -
sectores y para todas las empresas, ningún precio sufrirfa mo
dificaciones, salvo el efecto acumulativo del impuesto que -
ciertos procesos productivos, menos concentrados que otros su
fren. Pero, obviamente, el porcentaje de dicho Valor Agregado 
varfa de sector a sector. 
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CAPITULO I I 

EFECTO CONTABLE DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO . 
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2.1 INTERVENCION DEL CONTADOR PUBLICO. 

CONTROL DEL I. V. A. 

Los contribuyentes están obligados' a, llevar un. control
del Impuesto al Valor Agregado a partir del fo;.:de Enero de -
1980 de 1 as sigui entes.obligaciones: , ·;,; 

l. Contabilidad y Separación del I.V .A. 

a) Llevar los Libros de Contabilidad y registros que s~ 

ñala el Reglamento y efectuar conforme al mismo, la
separaci6n de las operaciones por las que deba pagar 
se el Impuesto de aquel las por 1 as cual es es ta Ley -
libera de pago asf como aquellas por las que proceda
acredi tamiento de las que nos den lugar a este dere
cho. 

2.- Separación del Impuesto Acreditable. 

Los contribuyentes para efectos de acreditamiento regi~ 
traran por separado el impuesto correspondiente en la -
siguiente forma: 

a) El que les hubiera sido transladado y el que hayan -
pagado en la importación, correspondiente a la parte 
de sus gastos e inversiones, identificados como efef_ 
tuados para realizar sus actividades por las que de
ba pagar el impuesto. 

b) El que hubiera sido trasladado y'el que hayan pagado 
en la importación, correspondiente a la parte de sus 
gastos e inversiones, identificadas como efectuadas
para realizar sus actividades por las que no deba P! 
gar el impuesto. 

c) El que hubiera sido trasladado y el que hayan pagado 
en la importación, correspondiente a la parte de sus 

32 



gastos e inversiones que no puedan identificar. 

3. Registr6s de Devolución y Descuentos e Impuestos Deduci 

b 1 es. 

Asimismo 11 evárán el registro .de 1 os descuentos, bonifi 
caciones o devoluciones que el contribuy~nte ot6rg~e o reciba 
y el del impuesto que se cancela o restituye, según sea el C! 
so. 

4. Documentación Comprobatoria. 

Los obligados al pago de este Impuesto tienen, además -
de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, 
las siguientes: 

" Expedir documentos que comprueben el valor de la con
traprestación pactada, señalando en los mismos, expres! 
mente y por' separado, el Impuesto al Valor Agregado que 
se traslada a quien adquiera los bienes, los use o goce 
temporalmente, o reciba los servicios. Dichos documen
tos deberán entregarse o enviarse a quien efectúa o de
ba efectuar la contraprestación, dentro de los 15 dfas
naturales siguientes a aquel en el que realicen los su
puestos sei'lalados en los artículos 11, 17 y 22 de esta
Ley. 

Art. 17 RIVA Expedición de Nota de Crédito. 

Para los efectos del Articulo 7° de la Ley, el contri--. 
buyente reciba la devolución de los bienes enajenados u otor
gue descuentos o bonificaciones deberá expedir nota de crédi
to en la que haga constar en forma expresa que canceló o res
tituyó el impuesto trasladado, según sea el caso antes de rea 
lizar la deducción. 
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También se expedirá nota de crédito en los casos en que 
no se hubiera enterado previamente el Impuesto, excepto cuan
do se trate de descuentos que se concedan en el documento en
que conste la operación. 

Cuentas de Mayor para el Registro Contable del Impuesto. 
' . 

al Valor Agreoado. , 

Para registrar Contablemente el Impuesto al Valor Agre-
gado debemos establecer los controles que nos permitan determi 
nar los derechos y obligaciones que hemos adquirido. 

Básicamente Debemos Controlar. 

a) El Impuesto al Valor Agregado que trasladamos, lo de
bemos cobrar para después enterarlo al fisco, o sea , 
es un pasivo. 
El Impuesto al Valor Agregado Trasladado. 

Para registrar esta obligación se sugiere la siguien
te cuenta: 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO 

l. Se carga del ·lmpues to 
al valor Agregado que 
se cancela por devol~ 
ciones y descuentos o 

bonificaciones otorg~ 
dos. 

2. Se carga del Impuesto 
al Val ar Agregado que 
acreditamos 

l. Se abona por todo -
el Impuesto al Va-
lar Agregado trasla 
dado. 

b) El Impuesto al Valor Agregado por Acreditar. 
El Impuesto al Valor Agregado que nos trasladen o 

que paguemos en importaciones cuando adquiéramos un bien o 



servicio, lo podemos recuperar, por lo cual representa un de
recho o sea un activo. Para registrar este derecho sugerimos 
la siguiente cuenta: 

l. 

2. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR ACREDITAR. 

Se carga el Impuesto 
al Valor Agregado que 
nos hubieran traslad! 
do. 

1. Se abona por el Impuesto 
al Valor Agregado cance
lado en las devoluciones, 
bonificaciones o descuen
tos que recibamos. 
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Se carga por el Impue~ 

to al Valor Agregado -
pagado a 1 importar - -
Su saldo representa el 
Impuesto al Valor Agr_g_ 
gado a favor pendiente 
de acreditar. 

2. Se abona por el Impuesto -
Valor Agregado que acre -
di tamos 

Registros Contables Obligatorios. 

Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado lleva
rán los Libros de Contabilidad y Registros a que estén obliga
dos para efectos del Impuesto sobre la Renta. 

Cuando el contribuyente no cause este último impuesto -
llevará como mfnimo los libros, DIARIO, MAYOR, INVENTARIOS -
y BALANCES, debidamente autorizados. 

Auxiliares de Control 

Con la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado, 
la única innovación será 1a relativa al control del Impuesto -
que es trasladado tl sus clientes y del que 1 su vez le es 
trasladado por sus provPedores a fin de que esté en posibili -
dad de determinar mensualmente el impuesto a enterar al fisco. 



Para llevar a cabo lo anteriormente expresado, los con
tribuyentes deberán llevar registros auxiliares, tales como -
el de ventas y el de compr~s. en donde la separación de las -
operaciones que se encuentren gravadas de las exentas, asf -
como por las que proceda o no el acreditamiento del Impuesto. 

Los asientos contables que se deben de correr para efef 
tos de registrar el Impuesto acreditable y el impuesto traslª
dado, será a través de cuentas de balance, utilizando los no!!! 
bres que mejor convenga a sus intereses. 

Los auxiliares de ventas y compras son básicamente las
que serán afectadas por el manejo de 1 as cuentas del 1. V .A. 

2.2 

DECLARACION DEL EJERCICIO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
l EN QUE PERIODO Y LUGAR SE PRESENTA ? 

Se presentará dentro de los tres meses siguientes al cierre
del ejercicio, ante las oficinas autorizadas por las entida
des federa ti vas en que se encuentre el domici 1 i o fi sea 1 del
contri buyente; si se tuvieren varios establecimientos, se -
presentará por todos , una declaración. 

l QUIENES DEBEN PRESENTAR ESTA DECLARACION ? 

Las personas fisicas o morales que realic~n actividades gra
vadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado y que consi!_ 
tan en ; enajenación de bienes, prestación de servicios ind~ 
pendientes; otorgamiento del uso o gose temporal de bienes;
e importación de bienes o servicios en forma no ocasional y -

qui enes real icen actos gravados con 1 a tasa del oi; quedan -
excluidos de esta obligación aquellos contribuyentes que úni
camente realicen actos o actividades exentas y los contribu-
yentes menores. 
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l DE DONDE SE OBTIENEN LOS DATOS PARA LLENAR LA DE
'.CLAR.ACIO.N ? 

- Se obtendrán de la forma;, HISR-95 cuando se ·trate de.socie
dades mercantiles. y de forma HISR-88 en el caso de personas 
ffsicas. 

- De las declaraciones mensuales de pago {HIVA-1 ) . 

- De sus comprobantes de gastos e inversiones necesarias para 
la obtención de sus ingresos. 

- De sus comprobantes de ingresos 

- De los libros y registros de contabilidad. 

- De los registros simpl if.icados. 

- De la forma denominada "Declaración de Valor", que se pr~ 
senta ~n aduanas respecto de importaciones. 

l QUE FORMAS FISCALES SE UTILIZAN ? 

Para efectuar la declaración anual se utiliza la forma HIVA-4 

l COMO SE DEBE LLENAR ESTA FORMA ? 

A continuación se ejemplifica su llenado, tomando en conside-
ración los siguientes datos hipotéticos. 
El Laboratorio Médico, S.A., con número de Registro Federal de 
Contribuyentes LME-620101 y domicilio en Calzada de Tlalpan 
2525, colonia Centinela, Delegación Tlalpan, México, D.F., -
presenta la siguiente situación fiscal: 

- Perfodo del ejercicio, lo. de enero al 31 de diciembre de --
1984. 

- Giro o actividad preponderante; i ndu stri al (cosméticos, de -
patente y otros ) . 

37 



- No. de cuenta o registro estatal (532561 ). 
- Ingresos gravados a 1 a tasa del 15% $ 5' 207 ,000 ,00. 
- Devoluciones en este co~¿epto por $200,000.00. 
- Ingresos gravados a la tasa del 6% , $2 1 000,000.00 por ·ac-

tos desarrollados por un comisionista de la empresa radica
do en Tijuana, Baja California. 

- Ingresos afectos a la tasa del 0% $700,000.00, correspon
dientes a venta de fertilizantes, 

- Ingresos exentos por venta de leche dietética $300,000.00. 
- Impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente 

$ 570,409.00. 
- Impuesto al valor agregado pagado durante el ejercicio (pa

gos mensuales ) $300,641. 
- Impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente, no

acreditable por tratarse de gastos e inversiones no deduci
bles para el impuesto sobre 1 a renta, $ 5 ,455. 

- Inventarios iniciales, $1'550,000.00; compras $2'540,000.00; 
mano de obra directa $1'640,000.00; inventarios finales - -
$1 '300,000.00; 

arrendamiento$ 96,000.00; otros gastos deducibles $3'192,560. 
00; primas por seguros y finanzas, fletes, publicidad y propa
ganda, $ 681,440.00; gastos no deducibles para impuesto sobre
la renta $36,367.00. 

PROCEDIMIENTO. 

Primero se procede a elaborar el lado izquierdo de la parte iR 
terna de la forma. En seguida, el anverso' y por último el la
do derecho de la parte interna. 

LLENADO DE LA FORMA 
Parte interna Lado izquiP.rdo 

ler. Recuadro. CLASIFICACION DEL VALOR DE LOS ACTOS o ACTIVID~ 
DES REALIZADOS EN EL EJERCICIO. 
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En este recuadro se describirá el total .del valor de los actos-
o actividades que realiza el contribuyente.d_urante su ejercicio; 
tal descripción se realizará separandoJ'ils actividades gravadas
con las diversas tasas, asf como aquéll~s que no caüsen el im- -
pues to. 
Segunda columna, Anotará el importe·total de los actos o activi 
dades realizados en el ejercicio gravados con la tasa del l5%, -
$5'207.000.00 menos $200.000.00 por concepto de devoluciones ; -
$5'007,000.00 valor neto cantidad que representa del total el 
62.53%. 

Tercera columna. Se anotará la cantidad de $2'000.000,00 en va
lor total de los actos o actividades gravados al 6%, el mismo i!!). 
porte en valor neto, cantidad, que representa el 24.98% del to
ta 1 . 

Cuarta columna. Se anotará $700,000.00 en valor total de los a~ 

tos o actividades gravados al 0%; la misma cantidad, se refleja
rá en valor neto, importe que representa del total el 8.74% . 

Quinta columna. Se indicarán los actos por los que no se cause
el impuesto, en nuestro ejemplo son; $300,000.00; la misma cant.1_ 
dad se anotará en· valor neto; la cual representa del total el --
3. 7 5%. 

Sexta columna. Total, se anotará la suma del va·lor de los actos 
o actividades gravados y exentos, $8'207.000.00; el total de los 
descuentos o devoluciones efectuados $200,000.00; y finalmente -
el importe total de los valores netos. 

2do. Recuadro. DETERMINACION DEL IMPUESTO ACREDITABLE. 

Es aquel impuesto que de conformidad con el artículo 4o, de la -
Ley ha sido trasladado expresamente al contribuyente en documen
tación comprobatoria con requisitos fiscales al adquirir bienes
º servicios necesarios para realizar actividades gravadas o bien, 
el que pagó al importar dichos bienes o servicios. 

Renglón A. Se anotará el impuesto al valor agregado tras-
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ladado al contribuyente $598°300.00; en O, el mismo importe; 
en E, $5,455.00 que es la cantidad correspondiente a impuesto -
al valor agregado no acredita~le por referirse a gastos e inver 
siones no deducibles para impuestos sobre la renta; F, $2?,436. 
00 que es el impuesto al valor agregado no acredi table por re
ferirse a gastos e inversiones correspondientes a actos o acti
vidades por los que no se pagó el impuesto y en "G" se anota el 
impuesto al valor agregado acredi table $570,409.00 que es el man 
to de "O" , $598,300.00, menos la suma de "E"+ "F" $27,891.00. 

3er. Recuadro. COMPARACION DE PARTIDAS PARA EFECTOS DE IMPUES
TO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Este recuadro lo desahoga los contribuyentes del impuesto so-
bre la renta, del tftulo de las sociedades mercan ti les, que pr~ 
sentan la forma HISR-95. En este caso se anotarán inventario -
iniciales, $1°550.000.00 en la columna de impuestos sobre la -
renta; compras $2'540,000.00 en ambas columnas; mano de obra di 
recta $1'640,000.00 en la de impuesto sobre la renta; inventa-
ríos finales $1'300,000.00 únicamente en la de impuestos sobre
la renta; arrendamiento $96,000.00 en ambas columnas; otros ga! 
tos deducibles $3°192,560.00 en la de impuesto sobre la renta;
primas por seguros y finanzas, fletes, publicidad y propaganda
$681,440.00 en las dos columnas; gastos no deducibles para im-
p.uesto sobre la renta, si afectos a impuesto al valor agregado 
$36,367.00 en ambas columnas. 

También debe ser utilizado por las personas ffsicas que obtie
nen ingresos por actividades empresariale~. contemplando los -
mismos conceptos, que se solicitan para sociedades mercantiles. 

4o. Recuadro. CONCILIACION DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN RELA
CION CON LOS INGRESOS AFECTO~ AL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA. 



La conciliación tiene corno finalidad relacionar los importes 
afectos a impuestos al valor agregado, gravados o exentos, a
sí corno las cantidades acumulables para el impuesto sobre la
renta, debiendo efectuar esta conciliación todos los contrib~ 
yentes que están obligados a presentar declaración del ejerc! 
cio por el impuesto al valor agregado. 

lra. columna. Valor neto: de las actividades gravadas -
con las tasas del 15%,6% y 0%, y aquéllas a las que no se les 
aplica tasa alguna (exentas). 

2a. columna. Importe I.V.A.: con tasa (gravadas) 
$7'707,000.00¡ sin tasa (exenta ) $300,000.00; total 
$8°007,000.00. 

4a. columna. En el primer renglón se indica el ingreso-

41 

acumulable para efectos del impuesto sobre la renta $7°707,000. 
00 ¡ y en el segundo rengl 6n $300 ,000 .00 ¡ total, $8 '007 ,000 .00 , 
esto, es en este ejemplo la cantidad de $7'707,000.00 gravada -
para valor agregado, a la vez es acumulable para rentar asimis
mo los $300,000.00 que son exentos para valor agregado, también 
son acumulables para renta. 

ANVERSO 
DATOS DE IOENTIFI CACION 

Los datos generales de identificación, se anotarán a máquina -
o letra de molde, e indicarán su clave del Registro federal de
Contribuyentes, tal corno aparece en su última cédula. 

Tercer Recuadro. Se llenará con los datos del primero y segu.!!. 
do recuadros de la parte interna de la forma corno a continuaci
ón se indica: 

Renglón 11. Anotar el valor neto de los actos o actividades -
gravados a la tasa del 15% ($5'007,000.00 ) . 

Renglón 12. Valor neto de los actos o actividades gravados a -
la tasa del 6'.t (2'000,000.00 ). 
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Renglón 13. Valor de los. actos.. o actividades con tasa del 0% -
($700,000.00 ). 

Renglón 14. Valor neto de los actos o actividades. p6r los que
no se paga el impuesto ($300,000.00 ) 

Renglón 16. Es el resultado de aplicar el 15% al importe del-
renglón 11 ($751,050.00 ). 

Renglón 17. Resultado de aplicar la tasa del 6% a la cantidad
que aparece en el renglón 12 ($120,000.00 ) • 

Renglón 18. Aquf se anota la suma de los conceptos 16 + 17 -
($871,050.00 ). 

Renglón 19. Impuesto acreditable del ejerc'icio. El importe --
que aquf se anotará, se toma del segundo recuadro de la parte -
izquierdo, letra G ($570,409.00 ). 

Renglón 20. Impuesto del ejercicio. En esta casilla se anot!_ 
rá la diferencia aritmética entre los importes de los renglones 
18 y 19, que puede ser a cargo del contribuyente como en el eje!!!_ 
plo ($300,641.00) o a favor. 

Renglón 21. Pagos Mensuales. Es el importe que durante el ---
ejercicio pagó el contribuyente mediante la presentación mensual 

de la forma HIVA-1 ($300,641.00 ). 

Renglón 24. Saldo. Es te podrá ser a cargo o a favor del contri. 
buyente según sea el resultado de restar del impuesto a cargo --
(No. 20 ), el importe de los pagos provisionales (No.21), 
($300,641.00-300,641.00=00.00). En su caso, restar al resultado
cuando fuera a cargo, 1 a cantidad que hubiere en el renglón 22, -
por concepto de saldo a favor del ejercici.o anterior, y sumar cu
ando procede el importe de devoluciones solicitadas que aparezca
en 23. 

Cuando el resultado del renglón 20 fuera a favor, éste se i ncre
mentará con el importe que se tenga en el renglón 21, y en su ca
so con el del 22, disminuyendo del total de éstos las devolucio-
nes solicitadas cuyo total aparezca en el conceptCI 23. La dife--



rencia en 24 se anotará en el rengl6n, que en su caso, será a 
favor. 

Rengl6n 26. Neto. Si se trata de declaraci6n normal, élebe-
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rá anotarse la cantidad que contenga el rengl6n 24. En el S!!. 
puesto de que se trate de declaraci6n complementaria, se ano
tará el resultado de sumar o restar al importe del rengl6n 24,. 
el monto del rengl6n 25 según corresponda. 

Renglón 27. Recargos. Estos se computarán para 1984, ara--
zón del 5.25% por cada mes o fracción de mes, transcurridos en 
tre la fecha de exigibilidad y el pago. 

Renglón 28 y 29. Pagos virtuales. Aquí se anotará la canti-
dad que se acredite de CEDIS (Certificados de Devolución de -
Impuesto}. CETES (Certificados de Tesorerfa ) u otros simila
res. 

Renglón 30. Importe a pagar. Es el resultado de restar del-
impuesto neto a cargo, adicionado de los recargos que en su ca 
so procedan, el i~porte de los pagos virtuales; y podrá cubrir 
se en efectivo o en cheque de la cuenta personal, girado a no~ 

bre del gobierno de la entidad federativa correspondiente.' al -
domicilio fiscal del contribuyente. 

Finalmente, el contribuyente o su representante legal firmará 
la declaración, debiendo en este último caso, anotar el nombre 
y Regí stro Federal de Contribuyentes del representante. 

PARTE INTERNA 
DERECHA. 

ler. Recuadro. OETERMINACION DEL IMPUESTO ASIGNABLE. 

La determinación de este impuesto, se hace con la finalidad -
de conocer cuál será el importe que servirá de base para distrj_ 
buir el impuesto a las entidades federativas, en que esté él 
o los establecimientos del contribuyente, de conformidad con lo 
señalado en la Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

Rengl6n A, la cantidad que aquí se anotará es aquél 1 a que apa
rece determinada como " Impuesto del ejercicio a cargo 
(ENERO A DICIEMBRE ) , en el renglón No. 20 del anverso de esta

decl araci ón ($300,641.00 ) . 
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Cuando el resultado sea a favor del contribuyente no se anota~á 
nada en A. (continüe en D ). 

Renglón D, en este ejempl~, la canti~¡~ qü~ ~parece en A, será 
el impuesto asignable $300,641.00,,, 

2o. Recuadro. DISTRIBUCION DEL IMPUESTO ASIGNABLE. 

La distribución del impuesto asignable se efectuará de la si -
gui ente manera: 

- Primera columna. Se anotará el valor neto de ·1os actos o ªf.. 
tividades gravados en las tasas, de_l (20%, 15%, 6% y 0%) por -
cada entidad en la que el contribuyente tenga uno o varios est~ 
blecimientos. 
(En el ejemplo: Baja California $2'000,000.00 y Distrito Fede-
ral $5'007,000.00). Al final de la misma el importe total. 

- Segunda columna. Se anotará el resultado de haber aplicado -
las tasas a los valores grayados. 

Baja California $120,000.00 y Distrito Federal $751,050.00). 
Al final de la misma, la cantidad total. 

Tercera columna. Aquí se anotará el porcentaje que represente 
el impuesto al valor agregado determinado por entidad federativa, 
en relación con el total (Baja California $120,000.00 entre 
871,050 = .1378 x 100 = 13.78% Distrito Federal $751,050. entre -
$871,050 = .8622 x 100 = 86.22%; al final aparece el 100% que es 
igual a 13.78 + 86.22. 

- Cuarta columna. Se anotará la cantidad determinada como impue1 
to asignable co1·respondiente a la entidad en que se encuentre es
tablecido el negocio o la sucursal (Baja California $300,641. x -
13.78 = 41,428; Distrito Federal $300,64!. x 86.22 = $259,231.00) 
Al final de la columna se anotará el importe total asignable - -
($300,641.00). 
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CLASIFICACION DEL VALOR DE LOS ACTOS O 
ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL EJERCICIO TASAS 

CONCEPTO 20% 1&% B% out 
'º 

V ALOA TOTAL DF LOS ACTOS O 

5' 207 ººº 2'000,000 700,000 ACTIVIDADfiS 

DESCUENTOS, 00NlrtCACI0~4ES Y 200 000 OE'VOl.UCIONES 

VALOR NETO 5'007 000 2'000,000 700,000 
Pon ciFNTO QUF. REPRESENTAN ... 62,53~· 24.98% 8.7.fo LOS ACTOS O ACTIVIDADES DEL ,. 
VALOR NETO TOTAL 

DETERMINACION DEL IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO 

A l.V.A. TRASLADADO AL CONTAIDUYENH 

9 LV.A. PAGADO EN ADUANA POR IMPORTACION OE BIENES TANGIBLES 

e LV.A. PAOAOO POR OTRAS IMPORTACIONES 
.. 

o 6UMA A +e +e 

1 l.V.A. NO ACAEOIT ABLE POR Rl:.H Al~~~ A GASTOS E INVERSIONES NO DEDUCIBLES, 
PARA EFECTOS DEL 1.S.A. , 1.V.A. NO ACAEOITABLE POR REFERIRSE A GASTOS E INVERSIONES CORRESPONDIENTES A ACTOS 
0 ACTIVIDADES POR LOS OUE NO SE PAGA EL IMPUESTO 

8 1.V.A, ACAEDITABLE 0-IE + Ft 

COMPARACll"IN DE PARTIDAS PARA EFECTOS DE 1.V.A. E l.S.A 

CONCEPTO 

INVENTARIOS INICIAL.ES IRENOL.ON 1JI 

COMrAAS IRENGLON 14) 

MANO DE OBAA DIRECTA IRENGLON 15) 

INVENTARIOS FINALES IAENOLON 161 

GASTOS INCURRIDOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES 
(ARRENDAMIENTO) (RENGLON 27, COLUMNAS DE COSTOS, GASTOS}. 

OTROS GASTOS DEDUCIBLES: 
(SUMA OEL RENOLON 49, COLUMNAS DE COSTOS Y O AS TOS, MENOS 
LOS COSTOS Y GASTOS DE LOS RENGLONES 27, 29, 30, 31, 39 y 44, 

1-Y.:..::oA..::C::::O::.:N.::S:::ID:::•::.:•c;:A::::D:::O.::S_,E:.:N'...:E:.;S:.:T,.::E_,c,,u:.:A:.:D:.:R::.:O:.:I __________ . __ 

PRIMAS POR SEGUROS y FIANZAS, Fl.[1'ES, PUBLICIDAD Y PftOPAGANDA 
Y ASISTENCIA TECNICA. IAENOLONES 29, 30, 31, 39 y 44, COLUMNAS DE 
COSTOS Y GASTOS) 

GASTOS NO DEOUCIBLES PARA l.S.R., SI AFECTOS A 1.V.A. 
{AENGLON 49. COLUMNA NO DEDUCIBLE SI 
GASTOS ~liiLEs-~~FECTO-sA __________ _ 

l.V.A. IRENOL~!~·~OL~~ OEDUCl~~-E_I -----·----
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO 

?f~_{r.ift~i TOTAL ·-
300,000 8'207,000 

200,000 

300,000 8'007,000 

3.75 "{, 100 % 

1~1PORH. 

_JJ16. •. 3_Q9~ 
- -- ---·---'-~ 1 

.bO · 

'"·'~~,;¡ 5,445 .oc --------
-- 22 ,436 ·~-º' 

i:7n 11no ';!¡ 

1111.S.R. 

2' 540,9..QQ ____ ·-· 

l.'_~QQ__ ---- -

11300,000 1 

_-9.fi,QllQ_ - ---i 
1 -- -3.'.1.92., 56 [L_ ' - - - 1 

-681,4~--j 
______ 36,~-6~-- - -1 

'i~~~~hl.ACION DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL 1.V.A. EN RELACION CON LOS INGRESOS AFECTOS 

VALOR NETO IMPORTE 1.V .A. INGRESOS IMPORTE 1.S.R. 

• .:."" TASA/ 15% ,6l._y·-= n'I' _ _,_ _ _. t _]_~J.QI..Jll!.O,,__ ___ +---A-c_u_M_u_L __ A_" L_,_._ --- ___ ]'_JJ}~, Q9Q_ ___ _ 
SIN lASA/ º"" nnn ACUMULABLES ___ _JQQ .. QO_O __ .... ---¡ 
CON TASA/ NO ACUP,,1ULA8LES .___ __________ ,,_ _____________ ,_ ________________ -------·-· -·----. ---· 
SIN TASA/ NO ACUMULAtJLES 

¡_T_O_T_A_L_E_S-------·-'-----0 ,.=-~--ftn-~----'---,-,.--------- ~--;~n;-·;~-~-- -·· ---- -¡ 
01 EN ESTA COLUMNA SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DECLARAOAS PAf~A 1 S.R l~~ L'' FORMA H.1 !i.R, f)5 l\L nn•r ll!i() ( 'l 

L/\ CARATULA, EN LOS RENGLONES SE HACE REFERENCIA AL NUMLRO QUE AP/\Af'Cf.N EN DICHA OtCLAAAC 10"' 
(21 EN CASO DE DIFERENCIAS, EXPLICAR ESPECIFICANDO LA RAZON DE LAS MISMAS 
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\IALOfl Nt.TO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADE;D REALIZADAS POR ESTA8LECIMIENTOS EN LAS filÜUIENTES ENTIDADES 
H.(H.RATIVAS DE ENERO A OICIEMBJH: DE 

1'f1i\1 fNTIDAD 
~.Y~. HOlRATIVA VALOR NETO l.V.A. AL 20%, 15%, &%y 0% o/o IMPUESTO ASIGNABLE 

' 1 AGS 

i. -·- - i-----·--------+-------------...,____ _______ 1------------
\ ' PC 1?'" --- 1" •• f - --- J2' ooo,oou_ ______ --'-'""'"4.uu"'"'u_ ____ ¡___,.,<c..LJJ..'"-->-·-~4~1-t-',4~2~8~---· 
1 & í 5 r' -e; .. ;·- -- ___________ ,_ ___________ ....._ _____ ._ __________ _ 
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1 1 - e~; -------------' 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

CARATULA 
Favor d• Hcrlblr 1 m•quini 0 con ra1r1 de moltie. Anoler <1dtm61 ti H trat1 dt un1 d11cl1r1clOn normal, com1Jltm1n11rl1 o do corr1cci6n lltc1I. 
En• daclariclón dibllri inclulr ltt op111cion11 d• tollo• 1u1 .. t1bl1clmltnto1 v PrtMnt1rH 1n la olkln• •Utorl1ad1 dt 11 Enlhl1d F1d1r1th11 couttpon 
dl1n111 tu domlcllio fiKtl, dtn"o de lot UH mH1tt tlgul11ntH 111 clurt del ej11cic10, 

VA LOA NE.TO DE LOS ACTOS o ACTIVIDADES CON TASAS DEL 20%. rn%. e% V 0%, ASI COMO DE AQUELLOS POR LOS OUE rm sr 
PAGA EL IMPUESTO.- St rtfltr• 11 v1lor d• lot 1eto1 o 1c:1l11ld1dH rHlludo• en 11 tjlfc.lclo corretpondlonte • on1jtn1cl6n d• hl1no1, pre111c10n do 
1trvlcla1 y otoroamltnto del u10 o goct tempnral de bl1n111, meno• 1l lmport1 dt 111 d111oluclonH, ducu1nto1 o bonlllc1clone• 01or1>1do1. 
En el caio d• qut el conlnliuvctnte impone 111ene1 ln1tr1101lblH v u111lclo1, ti v1lor nelo dto 11 ccmtr1pre111clón corrHpond/ente su 1um1riA 11 v1lor (lito 
di l.s 1ctlvld1d11 menclon1dH •tiQUn el r•glmtn fl1cel 11u• IH 1u 1pllulll•. 
IMPUEflTO ACAEOITABL[ DEL EJERCICIO.- St refiere al lmpu11to QUI se d11ttmln1conformee1011r1(culo14o, de le Ley v 1J d1 tu Atglarn1n 
10. En 1111 1mpor11. 11 de bu• incrulr 1t lmpu1uo pag1tJo por 11 hnport1clOn dt bitnH 1tnglbl11, lntenglblH v dt 11rvlclo1 QUI 111 acrediteblt. 
PAGOS PAOVISIONALES.- E1111um1 dol ¡mpu111n pagado medlento '•• rhtclartclonH pro11l1lonale1d11l1¡11rciclo V rlt las como11rnan1ulat "n 1u CHl> 

SALDO A FAVOR 0[ L LJ!2RCICIO ANTl: fllOU . Stt refiere al importe a favor qui rHulló en le d1cl111cl6n dtl 1juclclo lnn\td11to 1nl1tr1or ,111 que 
111 pretcn11 SOio ui regl11r1r• cuando no 1e 11.it.1 101/CllttJO 1u devolud6n 
DEVOLUCIONES SOLICITADAS CON! on'-.tf AL ARTICULO 60 .. Sor ntiere •I monro toul de wlrJ01 11 f•vor d1t1Hnln1dot •n lit decl,u1clune1 
mentu1lcs del e¡erclcio v cuy1 úevolud611 u h•V .. solkludo en el ml,mo. 
SALDO .. Se ob11en• r"t1ndo del r1t11Jllatlo dtl renglón 20, lot p1go1 p1ovl"on1ht1 V 101 u1do1 a f1vor dnl ejorclclo enterlnr, lrenglone1 21 V 221; 11 r11ul 
HúO qu1 u ob1eng1, surnu Id devolui:lono\ 10!1c1t1d11 lr1ngl6n 231. 

El renglon 26 UI ulll11ar4 'º'º tn 101 CUOI en Q\ICt H trata de OECLAnACION .cOMPlEWENTAAIA. EU• tt'ndr6 lugtr cuando h1b11ndo preHnt1do •• 
declar.aclón drl 1¡erc1cio te hubiere 1ncu111do cn error. L n tite ranglOn \11 r~111111• 1/ r1tul11do del rtngl6n 24 determinado en '• declerecl6n qui 1e 
prttant6 con error. 
NETO.- En tl•cl.Heción nom1<1t 11eb11r• ll••oto1rh! fa ctl'l!lded dctermtni.da en el renglóo 24. f;n el l\JpuHtu de que te trate di dttltr1ciOn cornplen11fnll 
ria d•her• regitturte ol niuludo 1fd 1u1111r .:> 11uar <1l lmpor11 dal rengl6n 24. el monto dol rtnglOn 25 segun corr11ponde. 

PAGOS VIRTUALES.- Se refiere .. 101 pagos QlH!I u hacen con Cellifh'•<ios lle D1volución de lmpUHIOI (CfOISI, Cutiflcadot <11 Promoción Fl1tel 
(CEPROFISI. etc 
IMPOflT[ A PA(iAR - El Imperio a u.1gar p1J•fr4i r.ullrirse 1n of1c1lvo o con cheque do 11 cuenla panonel girado• nombre del gob11mo dt la Entld1d 
Ftdtr•tivA coneu1on11ten10 al dom1c1llo f11cel rl•!I con1ribuven10. 

El lmpot11 e payar ae obll1no dt aplicar el nti1tO .1 c.oqo qua n1uhe en su CHO. 101 rKargol por 11111niPot1n•ldad. De Hle naultedo 11retto11 MHTll de 
101 pe901 virtu11l11 La OlltraclOn ter.t (26 + 27) - (28 + 29) 

CLASIFICACION DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDAOES REALIZADOS EN EL EJERCICIO 

:;:;:~;:,'.:::~~~:~~:et'!~~~1:~::: ~ :~~~.~~·;.d;,~~:~~~º; ~.:C,~:~a;:;•·2~ o/:.d;~o/oe,";*·b;7!'~c::1~;,·~~e d,:~~;~n:i•¡;~::~~:~:::u~ :1:,;:.:~~:. 
DETEnMINl\CION Dí l. IMPU[STO ACRE Dll AOL[ DEL EJE ACICIO. - Peta determlne1 el lmpueuo •Crtdl1ehle dtl 1j1rclc10, 11 Nmer• ti lmputt 
10 que lo huh1e•a 1ldo tra11arlarJo al co111r1buy1nto V •1 Que h1va pag1do con mo11vo de le lmportecl6n de blan .. o 1•111lclot •"el proll•O 11erclclo. De 
1111rtttuhado10 1ct111rá ~I irnl'.Juo110 no acred11ahle on lo1 térmlno1 d1l art1culo 4o. de 11 L•V v 13 dt tu Reglamento. 

COMPAOACION DE PARl IDAS PAHA [FECTOS OLL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO SOBRE LA RENTA Eue cuadro di· 
Wt4 ll1n1ne de •cuerdo 1 l.u cifr11 el n1'1fnt10 Que 11 l11d1c11 en c111Sa renglOn, 1~n le partida d1 que u trate. 

CONCILIACION [)íL VALOR 01: LAS ACT1VIOAO[!I PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOA AGREGADO EN RELACION CON LOS 
INGA ESOS AF E;CTOS AL IMPUESTO SOBRE L J\ AENT A. Le eo1umn1 d• .. Impon• l.V.A.", COHllPOndt •• v•lor di 111 ectivid•dt1 por IH QUI dtbl 
p•g.arM el l111PUHID 11 valor agrt(lado, o bien po• la• que'""''" obllg.tdo 11 Pl\IO di HU grevemen conform1 1e pld1 en c1d1 reriglOn. 

l• columna d~ "lmport11 1 S.R ". correuinnde ll lo'I 1ngr11101 QVt p11a 1t1cto1 de1lml'.Juetto1obrtr 11 renu dtben 1er 1cumulablH d1 co11form1dad ton lo 
reciuerldo rn cecl.t u1nglOn. [,1,a t.1fra11crAn H',m"d•S 11c la d1ctarac16n del imcu1110 at lngrHo global de In empre•H. t11SU 95. 

En 11 euadr.o mhmor 111 le conci!i
1
.:tc1on 10 aclara 11 contePIO V ti impone de IH ddennci11 Qut pudl11r1n r11ultar. 

OETERMINACION DE IMPUESTO ASIGNABLE 
Los crJn111h••v1rn1•11 .-uvo e¡ercit¡o to11,c1d11 1.on el 4i10 t.al•ndtrlo ... nolartn 1n 11 parte rel1111o•1 a Is deu1minec1ón rlul irnpu11110 H•gnahle ll) •19u1enu 

Eri el 11nglbn A El 1mf1ue1to del e¡orcic•o" cargo <1el contttbuy•nte fr111t,1lon 201. Cualldo retulte e f1vor nn" hara eno1acibn 11gun1. 
l n el rronqlon B [I 11t'qll1tt1to iu1yado rn IJ Auu;s.1a por l.J impot1ec16n 1ht b11nH t.ang1bl11 durante el ml1mo leP•O· 

rn el umglOn e Lu dll1rencia1 Pol~du uo1 conc11n10 d1 impue1101 corrHP\l"d•tnres a ej1rclclo1 entarior11, QUI no h1van 1ldo a11:t1rada1 ni con1ld1· 
r1cla1 en cf1clJrac1onH co111plom11nlar1<11. 

En 111 renolon U L1 1u1n1 del 1mput1to a cargo llurarolo rl ,,o'lo de cah1ndM1l>, m.1s 11 1mpu11lfo pagado •n le Aduane, m•• l•t dlferenc111de11npu11to co· 
HHPOndumtct a P.¡erc1uo1 an1n11CJfl'I a que 1c rtlo~re•1 lu1 P.1uato1 an11riorc1 t:tu tulllA 1er411l lrnpu11to 11ignable. 

NOTA: En el c110 dl· cont11l11iyet'lto1 i:uvo t1¡trc1cio no co111c1da con •I a/'\ú c11end.ar10, debu• anoter 101 pi1go• real1ut101 Por los CúnC•ptoi citados. P.ua 
efectos rtu de!Pl'111n1clon d1t11mpuc110 <1 cargo pruv1110 en et rengl<>n A. deber.; da reginrarH el resultada d1la1uma d•l 1eng10n 21 >HVA 1, co· 
rrt1Pond11nte e ln1 decleracronH de 101 mf!HS de onero a dtc1emb1ir del •"o calendar lo anterior 1 la termln1c16n de tu ejerc1c10. 51 ni conu1buy1n 
te duren te ese p.,1brlo aphco un saldo <111 e¡1t1tlC10 Aflllrlor. 1h1h1•r11u1"'la•lo al tola! del impues1n QUI hlVA resulteda a cerito 

DISTRIOUCION DEL IMPUESTO ASIGNABLE 
Lo1 contrlbuven111 c•1vo •ierclclo colnc·lda cor1 el .'lllo cet., dario v quo tengan uno o verlo• Ht1blacimlon101 dentro del 11rri1orio d1 un1 tOll Enhdld Fe 
derat1v1, deberan anotar en 111 primua columne, el valor n1110 d1t lo' 11c101o1c11widadH (renglontt 10, 11, 12, 13 V 14 HIVA·4ll •n el r•ng1Q,, ccrr11 
pondl•nte 1 la Entidad Fed.,rltlva de que 1e trata. en l11egunde, 11 totll del 1mpu .. to al 111101 •11ttgado c1u11do conlorme e 111 ta111 corr11,1on<1i•n1et 
(rtn(tbn 18 HIVA·4l y en 11 cu1n1 columna. •l 1mpu1110 11lgneble. 
En el cato d4I lot con!Flbuyent .. cuyo eJtrc1c10 "ºcoincide con el ello di ce1andario, d1berín eno1er en 11 primero column1, el vitar de 101ec10•o1c· 
tivldad" re1l11tdo1 du11n111 101 mllltl de entro a diciembre d•I eo'lo natural antenor a 11 tttmlntcl6n de 1u ejercicio (11nglon11 10, 11, 12, 13 v 14 
HIVA·1J, en la 111gunde, el toul del impu11101cargodur1n1111 m11mo periodo Lunlorme 1111 tHH corre1pond1entt1t h•ng1on 18 HIVA 1 l. y en 11t cuert•. 
el ltnPUfttO fflgn1bl1. 

~~~IC(,~~~A'b~~~~~~SN'N'A~u:,~rn~NCT~NF~~~1gs ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES UBICAOOS EN OISTINTAS ENTIDADES FEOE· 

f.· 

2 -

l.-

•.-

Dlurlbulr•n 1n 11 primare columne. el valor 10111 de 101ac101o1ctlvltl1d .. r•nglonu 10, 11, 12, 13 y 14 IHIVA·41durante101 m•i•I d• en11ru 1 
i.Jicl1mbtt, del 111!0 d1t Llll' 11 duio ontn 1<1uell11 Enttdad•1 Fed•rtt111e1 en oue 11 •ncuentron ub1ctdot 1u1 11tehleclm1intC1I 0 iucmHIH y da 
acuerdo al monto di!' lat op.,1cmne1 electuad111 11or 101 d1vt1r101 euetirtcun1en101 o 1ucur1a!11 ub•cedot deniro riel '""''º"º chi cede enlnlacl 
anoUndolo en al fl'ngl6n co1re1pondl1n111 a c.._h un d11 lu m11m11. · 

~~3i:u~~i"rt:nr~: :::,"::cct~~:~:~=~ ~-~~l~•nUt~~·:n ~=~:';~~:'d.~. munto 1011
1 

rfel 1mpu•110 c11u11do lrengl6n 19 HIVA .ti curi tHl'I tJnl :10% , 
Ano11r•n en le tarctt~ columna, el riorClnt•l• riue re.,ittaenta c1de uno dir 101 rnon101 del 1mpuel10 ceu11do con 111p1cto 11 tofal de 101 mllmot 
an el rtn¡¡l6n de 11 Ent1d1d qu1 corrtsponda. · 

:i·,~~~!,'~~~~ c1:,~:~~~~:19u:.~~· u'~;~':~~~'~ tht 11 aolicacl6n del porct'nt11t obttnldo Plfl c.:)dl Entll.ail al lmpuaito t1igt1abh•. lll'lot•rulalo •n 

NOl A: En el CllO dt 101 contr1buven111 cuvo e¡af'clclo flscel no coincide con el 11\n dt t1l1nct1rlo. lo• montot ou• d1b1r611 1omeru en contirt1tic16 11 
tar6n aqv.llot nentedot In 1u1 d1cl1raclon19 .. llVA·1. durenH lo• met .. d1 •n•ro 1 dlcl1mbre d•l 1110 1111ur11 anterior a la 111 m.n&ei6n 1ta\ e¡er 
clclo, chtetmln1ndo el valor total dt lo'oJc"º"Bi ec11~.si1d11 rHli11dn1eontormt110 manil111.cto1n 101 r•nvlon11 10, 11, 12, 13 v 14 rf• •tes rtit 

OllPÓ~iC'ibÑT.fA~~iJQlft~A Clutldo el 20 O, 15 Yo V 6 fo. d•b•tndo IOMlM ltf1 cuan te pire •u dl1trlbuclOn Jo "t\1l1tJo en 101 4 tiuntol enttrwrat 

te:• t¡.2nttlbuyen111 que utlllcan Hll lor1n110 Pita la d1claraclbn del e¡trclclo cOHtwondltnl• 1 1900, rtqluru6n 1ri 11 tolumn1 correu1o•uJler>ie, t•u 
di (7fü, .. nlor dt lo1 aC101 O actlvldadH llbtracto1 ctrl PtQO del yuvamen. pero con d4'r9'ho a ac1ttJltemllnto. 1:.1 monto d1I cr•dl!D pnt ¡,.11 enlallnl 
v por adqul1iclon11 dt M llvo li¡o ourante ti allo de 191U e que tcnga11 derecho 101 contrlhuy1n111, 111um1ri al rltulUdo del r•nglon C 
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2.3 CASO PRACTICO 

VENTAS GRAVADAS E IMPORTACIDN DE INVENTARIO. 

La Cía. se dedica a la compra de ropa para caballero. 
Esta ubicada en México, D.F. y una parte de compra es 
de importaci6n. 
Durante el mes de enero de 1985 realizó las siguientes 
operaciones. 

IVA 

IMPORTE ACREDITABL E CAUSADO 

VENTAS EN ABONOS 50,000.000 7 500,000 
VENTAS CONTADO 10,000,000 500,000 
COMPRAS MERCANCIAS NAC IO 
NALES. 30 000 ·ººº 4,500,000 
IMPORTACION MERCANCIAS 
l INCLUYENDO IMPTOS. Y 
GTOS. ADUANALES ) 

8 ººº·ººº 1,200,000 
COMPRAS DE MOBILIARIO 200,000 30,000 
SUELDOS 6 000,000 
TELEFONOS 100,UOO 15 ·ººº 
HONURAHIOS 500 ·ººº 75,000 
RENTA EQUIPO PROCESOR 
DE DATOS. 400,000 60,000 
FLETES 4 000,000 600,000 ---------- --------- ----------

109 200. 00 6 480 000 9 000,000 

I VA 

DIFERIDO TOTAL 

2 775,00D 54,725,000 
11, 500 ,OOD 

34,500,000 

9,200,000 
230,000 

6 ººº·ººº 115,000 
575,000 

460,000 
4 600,000 

---------- ---------
2 775,000 121 905,000 

.p. .... 



VENTAS EN ABONOS 

IENTO DE DIARIO 1 D 

CLIENTES POR VENTAS EN ABONOS 54'J25,000 

IVA DIFERIDO (ANEXO 1) 2'775,00Ó . 

48 

H 

UTILIDAD POR REALIZAR (AL 60%) 30~000,000 

INVENTARIOS c20'000,000 

IVA CAUSADO . 7'500,000 

57'500,000 57'500,000 

ASIENTO DE MAYOR No. 1 

CLIENTES POR VENTAS EN ABONOS IVA DIFERIDO 

1) ~4'725,000 1) 2'775,000 

UTILIDAD POR REALIZAR INVENTARIOS 
30'000,000 (1 20'000,000 (1 

IVA CAUSADO 
7'500,üOO (1 



ANEXO l 

CALCULO DEL IVA POR DIFERENTES SOBRE VENTAS EN ABONOS 

VENTAS EN ABONOS $ 50'000,000 

IVA CAUSADO 7'500,000 

T O T A L $ 57 ' 500, 000 

PLAZO 4 AROS X 12 = 48 MESES 
DE ACUERDO CON LA TABLA DEL ARTICULO 25 
DEL IVA CORRESPONDE UN DIFERIMIENTO DEL 
37% 

7°500,000 X .37% 2'775,000 48 57,812.50 

I V A CAUSADO 7'500,000 

MENOS 

I V A DIFERIDO 2'775,000 

$ 4'725,000 
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VENTAS DE CONTADO 

ASIENTO DE DIARIO No. 2 

CLIENTES DE CONTADO 

VENTAS CONTADO 

IVA CAUSADO 

ASIENTO DE DIARIO 2 A 

D 

11'500,000 

11' 500. 000 

H 

10'000,000 

1•.500,000 

11'500,000 

BANCOS. 11'500,000 

CLIENTES CONTADO 

ASIENTO DE MAYOR No. 2 

CLIENTES DE CONTADO 
2) i1•soo,ooo 11i500,ooo (2-A 

SADO 
7'500,000 (1 
1'500,000 (2 

9'000,000 

11•500·,ooo 

V NT 

11,500,000 

11'500,000 

10'000,000 (2 

BANCOS 
2-A) 11'500,000 
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COMPRA DE MERCANCIAS NACIONALES 
ASIENTO DE DIARIO No. 3 

COMPRAS 

IVA ACREDITABLE 

PROVEEDORES 

ASIENTO DE MAYOR No. 3 

COMPRAS GENERALES 
3) 30'000,000 

D 

30'000,000 

4°500,000 

34 1 500 ,000 

H 

34°500,000 

34°500,000 

IVA ACREDITABLE 
3) 4'500,000 

PROVEEDORES 
34'500,000 (3 
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IMPORTACION DE MERCANCIAS 

ASIENTO DE DIARIO No. 4 

COMPRAS 

!VA ACREDITABLE 

PROVEEDORES EXT. 

ACREEDORES DIVERSOS 

AGENCIA ADUANAL 

GASTOS 
IMPUESTOS Y DERE
CHOS. 

IVA ACREDITABLE 

·ASIENTO DE MAYOR No .. 4 

COMPRAS GENERALES 

3) 30'000,000 
4) 8'000,000 

PROVEEDORES EXT. 
4'000,000 (4 

PARCIAL 

2'400,000 

1'600,000 

1 '200,000 

D. 
8'000,000 

1'200,000 
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H. 

4'000,000 

5'200,000 

9'200,000 9'200,000 

IVA ACREDITABLE 

3) 4'500,000 
4) 1'200,000 

ACREEDORES DIVERSOS 
5'200,000 (4 



COMPRAS DE MOBILIARIO 

ASIENTO DE DIARIO No. 5 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

IVA ACREDITABLE 

ACREEDORES DIVERSOS 

ASIENTO DE MAYOR No. 5 

MOBILIARIO Y EQUIPO 
5) 200,000 

D H 

200,000 

30,000 

230,000 

230.000 230,000 

IVA ACREDITABLE 
3) 4 1 500,000 
4) 1'200,000 
5) 30,000 

ACREEDORES DIVERSOS 
5 '·.200,000 (4 

230.,·000 ( 5 
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SUELDOS 

ASIENTO DE DIARIO No. 6 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

SUELDOS POR PAGAR 

ASIENTO DE MAYOR No. 6 

D 
1'500,000 

4'500,000 

H 

6'000,000 

GASTOS DE VENTA GASTOS DE ADMINISTRACION 

6) 1'500,000 6) 4 1 500. 000 

SUELDOS POR PAGAR 
6'000,000 (6 
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TELEFONOS 

ASIENTO DE DIARIO No. 7 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

IVA ACREDITABLE 

ACREEDORES DIVERSOS 
Tél. Méx. 

ASIENTO DE MAYOR No. 7 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

6) l '500 ·ººº 
7) 25,000 

IVA ACREDITABLE 
3) 4.500,000 
4) 1'200,000 
5) 30,000 
7) 15,000 

D 

25,000 

75,000 

15. 000 

115,000 

.. H 

115,000 

115 ,000 

GASTOS DE VENTA 

6) 4'500,000 
7) 75,000 

ACREEDORES DIVERSOS 
5'200,000 

230,000 
115,000 
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HONORARIOS 

ASIENTO DE DIARIO-No. -8 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

I VA ACREO ITABL E 

ACREEDORES DIVERSOS 

ASIENTO DE MAYOR No. 8 

o 

500,000 

75,,000 

575 ,ooa 

H 

575,000 

575,000 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
6) 1'500,000 

IVA ACREDITABLE 
3) 4'500,000 

7) 25,000 
8) 500. 000 

4) 

5) 

7) 

8) 

ACREEDORES DIVERSOS 

1'200,000 
30,000 
15,000 
75,000 

5'200,000 (4 
230,000 (5 
115,000 (7 
575,000 (8 
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RENTA EQUIPO DE PROCESO DE DATOS 

ASIENTO DE DIARIO No. 9 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTA 

l VA ACREO ITABL E 

ACREEDORES DIVERSOS 
I.B. M. 

ASIENTO DE MAYOR No. 9 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

6) 1'500,000 
7) 25,000 
8) 500 ,000 
9) 100,000 

GASTOS DE VENTA 
B} 4 '500 ,000 
7) 75,000 
9) 300,000 

o 

100,000 

300,000 

60,000 

460,000 

H 

460,000 
460,000 

IVA ACREDITABLE 

3) 4'500,000 
4) 

5) 

7) 

8) 

9) 

1'200,000 
30,000 
15,000 
75,000 
60,000 

ACREEDORES DIVERSOS 
5'200,000 

230,000 
115,000 
575,000 
460,000 
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FLETES 

ASIENTO DE DIARIO No. 10 

GASTOS DE VENTA 

!VA ACREO !TABLE 

ACREEDORES DIVERSOS 

ASIENTO DE DIARIO Ne. 10. 

GASTOS DE VENTA 
6) 4'500,000 
7) 75,000 
9) 300. 000 

. 10) 4 
1 
000 ·ººº 

ACREEDORES 

D. 

4'000,000 

600,000 

4'600,000 

H 

4'600,000 

4'600,000 

IVA ACREDITABLE 
3) 4'500,000 
4) 
5) 

7) 

8) 

9) 

1'200,000 

30 ·ººº 
15,000 
75,000 
60,000 

10) 600,000 
6 480,000 

DIVERSOS 
5'200,000 (4 

230,000 ( 5 
115,000 (7 

575,000 (8 

460,000 (9 

4,600,000 (10 
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ASIENTO No. 11 

RE G 1 S T RO DEL 1 VA 

!VA CAUSADO 

!VA POR COBRAR 

!VA ACREDITABLE 

IVA DIFERIDO 

REG 1 STRO DE MAYOR No. 11 

!VA CA USADO 

7'500,000 ( 1 
1'500,000 ( 2 

11) 9 '000 ·ººº 9'000,000 

D 

.9 1 00 o, 00 o . 
'225,000· 

91 225,000 

3 
4 
5 
7 
8 
9 

10) 

11) 
11) 

fVA 

4'500,000 
1'200,000 

30,000 
15,000 
75 ,000 
60,000 

600,000 

6 480,000 

H 

6 '480 ,000 

2'775,000 
9 1 225,000 

ACREDITABLE 

6'480,000 

9'255,000 9'000,000 
255,000 
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f5iil HIVA·I HRCH!NDRl!!!!J ,,.,m 
1 
1 
1 
1 
1 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ; 
,DECLARACION MENSUAL DE PAGO .1 ---- __________ _,,,. 

J)[CLARACIOll: llC .. Al (i] COIOUMOOAllA 0 
l. OFICINA AUIORllAOA MEXICO 

fOLIO 

D.F. 
LOCALIDAD M\JtUCIPIO lNllDAO flOU • .411V.\ 

- •, f i:.· ., 

LA MODA S.A. 
PUtlOllAS m1c.01• IUIOO Pl1lA'10. lrilATlRHO y NOM8Rl• PlHO AS 

hx"'i"'ci"'•o=ri1CAL=,..-----""'C'"'AM=I"'N=-O-S"'A~N_,_,J"'1"'~:;.,N,__ _________ ----_,,,.,2~7_,,.,..,""'"'-i ¡¡;~omn-

colo •. fORTUNA 01000 '"""" 
n t COOlCO ~----¡m;O"iO 

=-~M~E=X~I C~O~===~-="""',,.-------.,"'º~· F,....,,==--t'""'" º"' Enero 1985 
-·-wcA"l1uAo '-IUN1t1P101fN rL CASO OH uo10Ao no um• H r'r.~ u1s hl) 

lJ 1 Oll[C.ACION POUltCii 

S CON EL RAMO. 
INOIOUE CON IJNA ..•• SI Ti[tl[ ESTAOLECIMl[NTO o 51 REALIU ACTl\'lOAOES [l>f LAS F'RAHJAS FRQtjT(fHZAS NOfHí y i;cu~OANTf COPI 
BEi.iCE O lONAS LIRR[S DE BAJA Cl.LIFORNIA 'f PARCIAL OE SONORA O OE &AJA CAl.lfOR,..IA SUR 

CONCEPTO 

10 :~~?~;º~~~~ ~~f'jl~~!:J~(~;~ ~·Ü L, 

'iAtORH(rOO~~O 
11 ~AOE~N IA~\ 011 \!:!º~ 

12 ~~~~:.:.10\'-. cc1oh1 ~~,:r'.,~: ;"I 
~~~.;:cTM0 

1J ACllVlOAll! '.l (('o :.l~A Oll IJ'\ 

IMl'ORT[ 

VITTJr¡:jj"f::',·~ ¡:.·-;,Tf¡·-, .~o-•C~ll,-¡· ---

,!~ tt.º!~b1'i/'~1~. \'" y ,..; )f ".\(;,\ 

15 1 V A. Al ;.i'C t"l 9 000 000 
16 1 V A Al l'i 11.,., 

1J 1 'i A A~ f.o \. 

---------- -----------
18 SUMA l l!J + 16 +. 11) 

11 1MPUfSTO AClll011Alhl 9 255,000 

CONCEPTO IMPORTE 

DU(A(Nt11 JCARGO 

111 • 221 255,000 
M:"i'10QfiiRí,i111AOO°"fN,j---t--
, 1, DICiAl\ACIOH A LA A CARGO 

AIAV'lR 

24 ,:.1Jl P(t1HICA 1>.:(;.~N- --- ------- -
'l:QA (\ A 1'4VUk 

- ~:!.!.'-- •• ' -- _-2.5.!i.QQQ_ ___ _ 
.t(.AllGU 

""º AJAvOll 

9 

tt,IP!illli ~"lt~°"•"°• ----+--- ------1-·--< 

LA MODA, S.A. 
LMO 82 09 21 

I U+ 711· l 29 + JO 1 _-_0"-·-----L-10-0..J 

fCCHA SlllO l fUIMA Dl LA CflCINA QUE 
lllCllE UTA OlClAIUttON 



INSTRUCCIONES 

F~or dt nc1lblr • máQtJlnt o con l•\r• d• mnld•. 
OebtrA marc•r con un• '')("1t 1ipo di d9Ctlr1Cibn que Pr• _.._ 
Elta dtclar.cl6n ·dtber• lnclulr IH oii•raclon•• de tc>do• ha 

••lbl«.lmltnto• v preHntarM .,. la OUclna Aut1Jr1r~• IJ• 
11 lntidld COf'rdP()ndl•n• a 1u domlclllo fll~I. a m'• tardar 
et dla '°'" 11 "0&1l1nt• dl1t1ibll1l 9QU•I na lo fuere,«M cada 
'""'º cM 109 m ... • O• tu t~rciclo. 

VALOR NETO DE LOS ACTOll O ACTIVIDADES CON 
TASASOEL 10,11,e.0%vs1NTASA .-Sir1f11r•1lwa '°' IOUI d• In lt( 1V1cMdn , .. 11iad111 .... ti ,,. .. , cotr.->on· 
d•• 1te 1 en•i•n-=16n el• bie'111, pr .. t.clbn cM .-rvktot V otor-
19'n1..-.1a d~ u10 o goc• ten•P<H•I ri• bitJIMll, mtnC\ 11 lrnPOt· 
te di IH dtvoh•(.•on", on1o1;u1nt01 y bonltlc:a1.lonet ct<H'P. 
dos ln 11 ca10 d1 qu• 11 cont11bu,x9nt• imporrw b11nH ontan· 
fibl" y tff\l'iclOI por lot qui ntt obtlgitdo 11 PIDO del • ...,. 
men. 11 v¡ilor nHo de I• contr1Pr111t.cl6n corr .. Pondl•nt• M 
1umarj 11 ~islor nolo ·de •n otr• JC1•v1d1tln1 9f1va..:ia1 ll• 
Kuerl.!o con la 1•11 que •• c'>rr•1POnda 

IMPUESTO ACfHOITA~Lí:.- 51!' tll'l•tt•P 111mpuu1014•111' u 
dett1m1.,a c1mforrne • 101 1r1ftu10, 4o. de •l' Lttv v 11 d• ,,, 
nevt111n11110. E" .. 19 lmport• dwbt lncluln11 •I lrnpu .. 10 P• 
~ par 11 imrion1d6n de bl•nff lnt1nQlbl" v Mrvic•u• ac11! 
dh1bln 

S"l.00 A FAVOR PCNOIENT! OE ACRlOll AR.-~> rt 
ti.r1 •• •mPOfl• a ltvor qua to <M•rml!'4 tn 1• d.c:luanbn 
'"'"1WM ..,""'º' a la,.ql.MI ... P1•Mn1a,. "Mi CMO, 11 laºª 
clar11eion dtl t¡•rticlo lnmtd•ato •ntarlnr. t:n nte r•ngtón no 

~- 11 ct.~1tn inclutr 101 Hldot 1 favor por /CJI cu1IH 1• h.1ya 10 -. 1¡-· lfe1tll(RJ'tudevolucl6n, ,, 

!• 11ri4P41'1'E TOTAL ·~·CREOITADLC.; S. obt••N dt aum., 

~:'" ... l.~~:.:.'-~ tcr•<1•table _1:1*' mn,11 Hldt> a fnour p911d!.nte iH 

5 .. ; ~; .. OIFEREt.ICIA.- 0.ber•n oriotarM al 1rnportt QUt "'IUlta de 
.. · ~-nu ... ti monto a 11u1 M rellua 11 renglón '8, ciJ imPOtt• 10-

111"ai:,...1tatll1 (,.nalón 22 > 
i • 

P..• MONTO OETERUINA.00 EN., LA..OECLARACION A LA 
OUE RFCTIF ICA PA'ESENTAtf,..t~ L DIA-MES·-AlilO. -
Esta r•rglun 111 UllllHré únl~lflWn111 ~n el CHO da que M 

~ ·.;; . '¡9'• et. df'Cl11~ión conw,.mMt!~~· · 

.. _:~~rTO: s.fáel , .. .,.lttdo dtl.Wrt'lai O f9lt1r d•I mOl'llD d.I ranv16" 
~ "' Is 11 ..-...llldo dftl r•ngló'1 2• ~reapomta en ti uso da 

dtteltraclOn roinpl•m1nt1r1a.' ·~n, er suPu•no de QUI no se tr a!• 
~·t· .dtl U1' tlipo di dectaraciQn, ':3.~tf'e~1 11 resultado d•I renglón~2 > 
Í ·.a. .J~tORTI: A. PAGAR.- Podr'~~.1~ tn 1lec1lvo o con th•que 
f · .• 4f I~ cuenta .w.rsonal gi,.•to .•,..~del '°~uno de lt En11ded 
j . f..,•rl"• 'º""poni..t1tn1•r' ctoy#:'nia hK..al ~vi contrlt>uv•nte . 

. ·IJi-o~I da tum• 91 lmpoft6-.& .. 10n ZdtMl:J C910,IOI fP 

c1roos POt e11ttmP<>rantld9d Y P1f01 vh1t•llH a que H relluen t- ";ift +roí.•~ 29 y 30 Lai'~r111C1ón "~; 12' + HI -

DECLARACIONES oOeoFLEMEl-ITARIAS 

¡ ' '\: 

S. ~nttrii an la forma HIVA-~t. cuando tn 14 QeclaraciOf'I de 
.ioYrt m.. ant1rl0f, .. ttava ~rrMfbi ~error, d1blfnt1ot1 ll•nM con 
fOI dHoa carrtcto• cou1tdbnd14r.tee 11 me1 que 11 rectil~. da 
..:ueri:to c0t1 10 ntabltddn en el artlcOlo 15 Jet R~ram1n\o~da 11 
L•y. 

En al ~- 14, • anot1r• .. Importe Obtenido •n .... ''""°" as 
di 11 dld•1C:10l'I QUI M rlCliflU, 



CAPITULO 111 

EFECTO FI~ANCIERO DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 
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3.1 IMPORTANCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS FINANZAS. 

Como ya todos sabemos en el impuesto al valor agregado, el -
impuesto que se paga en las compras que realizamos; lo vamos a -
recuperar con el impuesto generado por las ventas, siendo recau

dado el impuesto por el empresario en 1 as facturas de venta a -
cargo de sus clientes, siendo este impuesto superior al que pagó 
en sus compras, y dado el plazo establecido luego para proceder
ª la 1 iquidación y entrega del importe mismo, dicha diferencia -
la gozará la empresa durante el perfodo mientras haga el pago -
del impuesto. 

Dadas estas circunstancias el impuesto al valor agregado -
trae como consecuencia una contabilidad mas analftica; meditemos 
en cuanto a las operaciones necesarias de registro de las mismas 
operaciones y explicar y diversificar las exentas de las grava -
das, las de tasa del 20'.t, 15% ó 6'.t. Por otro lado necesitamos -
establecer en nuestros registros de contabilidad un mejor con -
trol para efecto de las declaraciones mensuales y anuales etc. 
De aquf ha nacido la preocupación de todos los causantes por los 
efectos y costos que trajo como consecuencia la reorganización -
contable de las empresas. 

El impuesto al valor agregado no ha hecho otra cosa que es

tablecer la evidencia de una carencia de nuestro sistema empres! 
rial, aún en los casos de niveles operativos de grandes empresas 
cuyas causas deben ser probablemente establecidas en la evolución 
de nuestra economfa. 

Por esta razón no se puede negar que el hecho de la Reforma 
Tributaria en un país como el nuestro, traiga como consecuencia
una serie de problemas organizaciones de gran consideración , -
principalmente en el caso de las pequeñas empresds o de aquellos 
sectores que por su condición social les es muy ciificil iidecuar
se totalmente al nuevo sistema impositivo. Por lo tanto no me -
parece justo imputar exclusivamente al IVA el costo dr.l proceso

de reorganización, por tal motivo debería darse merito al nuPvo-
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tributo por el hecho de que dé bases solidas para una restru~ 

turación más moderna de nuestra económia. 

Considero que no debe dolerle al empresario el que con • 
la obligación de tener una contabilidad regular éste f~cilite 
las operaciones de control y recaudación fiscal. 
Por lo tanto el contribuyente contribuirá indirectamente del· 
fenómeno de nuestros tiempos que es la inflación. 

Si las empresas se actualizan adecuadamente sobre el pl! 
no contable el cumplimiento de las obligaciones con respecto· 
al IVA no deberfa traer problemas contables de gran relevan-
cía para el futuro y hasta podría verse una reducción de los
costos en los registros contables del Impuesto al Valor Agre
gado. 
Pienso que en cuanto a documentación la actividad administra
tiva se verá incrementada considerablemente respecto al pasa
do esto es por l~ mayor operatividad del IVA por las exigen-
cías de comprobar analíticamente todos los gastos con fines -
de deducibilidad, acreditamiento y control. 

Un problema que amerita particular atención en el lm-
puesto al Valor Agregado es aquel que se refiere a los efec-
tos financieros a que puedan dar lugar los movimientos de ca· 
ja relativos a las operaciones de cobro y pago del IVA. 

El IVA no constituye como se ha visto 1. n elemento del 
costo, sino que representa para el contribuyente un asiento -
de contabilidad¡ el contribuyente paga el impuesto que le --
trasladan, cobra el impuesto que traslada, y p.1qa al fi seo la' 
diferencia, efectuando asi inmediatamente el acreditamiento -
del !VA que ha pagado en sus compras y en algunos casos antes 
de que sea efectuado el pago de dichas compras. 

Esto no significa que ~1 IVA no traiga como consecuencia
problemas de caracter financiero y tjue no pueda en hipotesis -



dar lugar a costos financieros. 

Como ya he dicho, el contribuyente tiene derecho al acr_g_ 
di tamiento del IVA que ha pagado en sus compras en cuanto ten 

;, 

gala factura de esa compra independientemente de su pago.; --
también es cierto que tal hecho no resuelve la situación cuaQ 
do el contribuyente haya pagado el IVA en sus compras y no -
tenga en concreto la posibilidad de compensar en sus ventas -
el impuesto entonces él deberá un costo financiero por la par. 
te proporcional del IVA que no ha podido acreditar por la 
disminución de ventas durante ese perfodo por lo tanto tendrá 
que soportar este costo financiero hasta el momento en el que 
lo acredite o solicite su devolución. 

Sólo el examen de las situaciones singulares en concreto 
podrá establecer en que medida el efecto financiero opera a -
favor o en contra del contribuyente. 
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Si el desarrollo de la producción y de 1 as ventas es nor. 
mal y continuo y se pagan de inmediato las facturas de com-

pra y se cobran lo antes posible las facturas de ventas 1 as 
empresas tendrían una ventaja. En tal hi pote sis 1 a empresa -
traslada inmediatamente el impuesto de esta manera compensa -
inmediatamente el impuesto pagado en sus compras, mientras que 
efectúa sus pagos al fisco o sea el día 20 de cada mes, por lo 
tanto esta empresa vi ene a gozar de la di sponi bi lid ad hasta -

esa fecha del impuesto resultante de las compras y ventas de -
cada mes. 

Normalmente los terminos para el pago suelen hacerse principiar 
desde el momento en que se reciben las facturas por parte del -
vendedor en las operaciones entre comerciantes e industriales;
dado que solo al recibimiento de la factura los compradores vig_ 
nen a conocer con exactitud el monto del impuesto y proceden al 

acreditamiento del mismo. 



Por lo tanto se presume que el vendedor tenta la suma -
de la venta y el impuesto que ha trasladado. 
Es conveniente que las empresas lleven a cabo un estudio pa
ra una restructuraci6n en cuanto a sus politicas de compra y 
de venta y llevar un buen sistema de costos o modificarlo ~

parcialmente si es necesario. 

3.2 e o s T o F I N A N e I E R o • 

En muchas ocasiones el Impuesto al Valor Agregado puede
mostrarse como un costo financiero para los contribuyentes -
sobre todo si estos deben obtener un gran número de inventa -
rios para poder llevar a cabo sus operaciones ya que en las -
mercancfas se encuentra incluido el impuesto al valor agrega
do el cual puede ser acreditado contablemente a favor del co!}_ 
tribuyente pero no podrá obtener el beneficio a su favor si -
no hasta que realice la venta correspondiente es decir el im
puesto al valor agregado se recupera con el producto, si di -
cho producto no fuese vendido el impuesto permanece a favor -
del contribuyente unicamente en sus registros contables esto
se debe a que en la venta el contribuyente trasladará dicho -
impuesto al adquiriente del bien . 

Cabe aclarar de que cuando se trate de operaciones espe
cificas como el caso de una empresa que se dedica a producir
juguetes el contribuyente deberá esperar un laryo periodo con 
respecto a situaciones de oferta y demanda de los bienes a -
que el pedido de venta sea el propicio; este tipo de empresas 
durante todo el año deberan soportar un IVA que 1 e han trasl-ª.. 
dado todos sus proveedores; IVA que será acreditable unicamen
te a favor de dicho contribuyente en su contabilidad; y para
que el contri buyentc pueda hacer efectivo el acredi tami en to -
del impuesto deberá esperarse hasta fin de año o principios -
del año siguiente vendiendo el mayor monto de su producción. 
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Dicha empresa incurrió en un elevado costo financiero con el -
IVA en sus inventarios dura!lte todo el ai'io. 

Veamos ahora la situación donde el impuesto sobre las 
operacio~es de venta sea inferior al impuesto sobre las ope -
raciones de compra. Supongamos que el contribuyente realiza -
operaciones desgravadas, como son las importaciones o bien o
peraciones exentas con derecho al acreditamiento (maquinaria-
y equipo agricola } en estos casos el empresario no pudiendo -
compensar el impuesto pagado con anterioridad en sus compras -
contra el impuesto que deberá trasladar en sus ventas; vendr.S -
a encontrarse una inmutable posición acreedora contra el fisco, 
y soportar.S por lo tanto el costo financiero de un crédtto has
ta el momento de un reembolso material de los impuestos no acr! 
ditados. 

Por lo tanto se debe de considerar que la devolución del
impuesto puede pedirse solo al final del ejercicio; de esta ma
nera los contribuyentes deberan soportar un costo financiero -
durante todo el año. 

Lo anterior trae como consecuencia un mayor costo para las 
empresas menos integradas respecto de aquellas más integradas. 

Si la empresa aún produciendo bienes y servicios no puede 
descargar inmediatamente en sus ventas todo el tributo que pagó 
en sus compras, es claro que tendrá que soportar el costo finan. 
ciero de la anticipación de dicho tributo, hasta el momento de
su compensación definitiva o de su devolución material por par
te del fisco. 

El mismo criterio puede utilizarse con relación a ciertas 
actividades ligadas a mercados especialmente estacionales o 
ciertas producciones 1ntimamente ligadas con la agricultura y
la pesca. 
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El costo financiero podrfa alcanzar niveles bastante no
tables que por otra parte son variables en relación al diver
so grado de integración de la empresa. 

El impuesto cubierto por importación de bienes y servi-
cios, asi como el traslado por los proveedores en sus factu-
ras en la compra de activos fijos de mercancías o de bienes y 
servicios necesarios para la operación del negocio. En estos 
casos el impuesto se acreditará en la declaración del IVA del
mes siguiente; si ello origina saldo a favor de la empresa en
ese mes, la cantidad pendiente de acreditor se aplicará contra 
el impuesto que se cause en los meses sigui entes hasta compen
sar el saldo. 

En el caso de los ingresos por exportación de bienes y -
servicios así como la primera enajenación d~ maquinaria y equi 
po agrícola o de fertilizantes el acreditamiento se encuentra
limitado al 15% sobre el valor de las enajenaciones, previa -
identificación con las adquisiciones correspondientes para pr~ 
ducir esos bienes o prestar esos servicios. 

Recordemos que este tipo de enajenación no causan Impuesto 
pero están sujetos al régimen de tasa cero. 

Por último deben destacarse los ca.sos en que el impuesto 
acreditable esta sujeto a devolución si el contribuyente asf -
lo desea es decir cuando los c,;ontribuyentes del Impuesto al -
Valor agregado determinen saldo a favor en sus declaraciones ~ 

provisionales mensuales, podrán optar por acreditarlo contra -
el impuesto a su cargo en los meses sigui entes y has ta agotar
lo, o solicitar su devolución, siempre en que este último caso 
sea sobre el impuesto total de dicho saldo. Respecto al saldo 
que resulte en la última declaración mensual del ejercicio, el 
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contribuyente podrá solicitar su devoluci6n o bién el saldo -
pendiente de acreditar se reflejará en la declaraci6n del 
ejercicio. 

El saldo a favor que resulte en la declaración del ejer-,'" 
cicio se podrá acreditar en declaraciones mensuales posterio
res o solicitar su devolución total. 

La devolución de saldos, opera solo tratandose de contri
buyentes que realicen actividades con las tasas del 20% 15% -
ó 6% . 
También tendran derecho a la devolución de saldos quienes es
tén afectos a tasa del 0%. 

Tratandose de declaraciones complementarias para rectifi
car errores en las declaraciones mensual o del ejercicio y c~ 
mo consecuencia de ello resulten saldos a favor del contribu
yente se procederá como sigue: 

Si aún no se ha presentado 1 a declaración del ejercicio.
el saldo a favor podrá acreditarse en la declaración mensual
siguiente el dfa en que se presente la complementaria, sin -
que sea necesario corregir las demás declaraciónes asimismo -
si se trata de corregir una declaración del ejercicio, el CO!!. 

tribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las ca!!_ 
tidades que por concepto de impuesto hayan sido pagadas inde
bidamente o en exceso, o bien continuar el acreditamiento en
la declaración mensual siguiente al día en que se presente la 
declaración complementaria. 

La autoridad facultada para autorizar las devoluciones de 
saldos pendientes de acreditar, será la tesorería de la enti
dad federativa que corresponda al domicilio fiscal del contri 
buyente. 

.. .. 
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3.3 ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

En el artfculo 1 de la Ley del Impuesto a.l Valor Agregado 
se enuncian las actividades que se gravan siendo entre estas
la Enajenación de bienes. 

El artfculo 14 del C.F.F. nos dice cual es el concepto de 
enajenacion de bienes, y en su fracción IV nos señala entre -
ellos a la que se realiza mediante arrendamiento financiero. 

CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Arrendamiento financiero es el contra to por el cuál se o
torga el uso o goce temporal de bienes tangibles, siempre que 
se cumpla con los siguientes requisitos. 

l. Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o super.1_ 
oral mfnimo para deducir la inversión en los términos de 
las disposiciones fiscales o cuando el plazo sea menor, -
se permita a quien recibe el bien, que al termino del pla
zo ejerza cualquiera de las siguientes opciones. 

a) Trasferir la propiedad del bien objeto de contrato median
te el pago de una cantidad determinada, que debera ser i.!). 
feriar al valor de mercado del bien al momento de ejercer -
la operación. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual 
los pagos serán por un monto inferior al que se fijo du-
rante el plazo inicial del contrato. 

c) Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero -
del bien objeto del contra to. 
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II Que la contrapresta~fón sea equ1valente o superior al -
valor del bien al momento de otorgar su uso o goce. 

III Que se establezca una tasa de 1nterés aplicable para de
term1 nar 1 os pagos y el contra to se celebre por escrito. 

VENTAS A PLAZO Y ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

En las enajenaciones a plazo se podrá d1fer1r el 1mpuesto 
de conformidad con el reglamento de la Ley del IVA. 
Tratandose en arrendamiento financiero, el impuesto que corre~ 
panda a la operación, se le aplicare! el por ciento que señala-
1 a Ley del Impuesto sobre 1 a Renta para determinar el monto 
original de la inversión y la diferencia podra diferirse. 

Diferimiento del IVA en arrendamiento f1nanciero. 
Tratandose de arrendamiento financiero se podra diferir el im 
puesto que corresponda conforme sean exigibles los abonos. Lo 
dispuesto en este artfculo sera aplicable siempre que para 
efectos del impuesto sobre la renta el contribuyente opte por 
considerar como ingreso acumulable el que efectivamente le hu 
bi ese si do pagado conforme el articulo 16 de 1 a Ley I.S. R. 

ORIGEN DEL ARRENDAMIENTO 

El origen del arrendamiento como fuente de aprovisionamj_ 
ento o de bienes y servicios de capital se remonta a los tie~ 

pos del antiguo Egipto. 

E 1 primer uso que se conoce en épocas modernas del arren
damiento de un bien de capital productivo o de servicio fue -
realizado en el siglo XIX por los ferrocarriles de los Esta -
dos Unidos de Norteamérica: Se arrendó equipo de transporte-
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ferroviario. A mediados del siglo XX en Estados Unidos. 

Esta actividad adquirió caracterfsticas definidas y se desa
rrolló en forma notable. Fue factor importante la formación 
de compafifas de arrendamiento, las cuales cobraron mayor re
levancia en 1963 con la autorización gubernamental a los -
bancos comerciales para operar en arrendamiento, aunque toda
vfa con algunas limitaciones. 

En Europa esta forma de financiar 1 a ad qui si ci ón de -
bienes de capital se inició en 1961. 

Por lo que respecta a México, el Arrendamiento tuvo sus 
inicios también en el año 1961, con la creación de la primera 
arrendadora especializada. Sin embargo, su desarrollo no se
dio si no hasta 1966 al generalizarse la constitución de nue
vas empresas arrendadoras, tanto independientes como ligadas
al sector bancario. 

EL ARRENDAMIENTO EN MEXICO. 

Dentro de los problemas de mayor envergadura a que es
tán sujetos la mayorfa de los pafses en vfas de desarrollo.
de los cuales por supuesto México no escapa, destaca la esca
sez de capital para financiar el desarrollo y romper el "cír
culo vicioso de la pobreza" ; escasez de financiamiento- baja 
inversión baja producción-bajo empleo-bajos ingresos y nueva
mente escasez de financiamiento. 

Las empresas en estos pafses suelen utilizar financia
mientos tradicionales, tales como: la contratación de crédi
tos del sistema bancario, el financiamiento de proveedores.
la reinversión de utilidades y la emisión de acciones las -
cuales en muy contadas ocasiones son colocadas en el mercado 
de va 1 o res. 
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Los patrones familiares que caracterizan al empresario,
la escasez de técnicos financieros y la poca diversificaci6n
de fuentes de financiamiento, son factores que gravitan en el 
bajo desarrollo de sus mercados de dinero y capital . 
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A medida que dichos pafses evolucionan, el mercado inci
piente de valores se desarrolla convirtiéndose en la columna
vertebral del mercado de ca pi tal es conjuntamente con la aparj_ 
ci6n de nuevas fuentes de financiamiento, como el papel comer. 
cial, la emisión de obligaciones, el factoring, asf como otros 
instrumentos más complejos en la banca. Paralelamente a este
desarrollo, el arrendamiento ha surgido en México como una de
las nuevas fuentes de capital, a las que puede recurrir el ad
ministrador financiero. 

En el arrendamiento financiero el arrendador goza de los 
derechos de propiedad del bien, pero comparte los riesgos de
la misma con el arrendatario, toda vez que éste invariablemerr 
te crea posición de capital sobre el bien arrendado. 

En este tipo de arrendamientos, es el arrendatario quien 
goza de la depreciación fiscal del activo arrendado, de acuer 
do con los porcentajes y reglas que para este tipo de opera-
ción establecen las autoridades fiscales. 

Es una forma de financiamiento de un bien, con la garan
tfa real de la titularidad de la propiedad del mismo. Como -
no es un banco quien hace la operación, ~ino una empresa mer
cantil, el arrendador debe tratar los ingresos provenientes -
de sus contratos de arrendamiento financiero según el sistema 
de "venta en abonos" o sea debe considerar las rentas como in 
gresos gravables del ejercicio y deducir como costo: la parte 
alícuota del valor del bien arrendado, la proporción a las --
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rentas devengadas, o bien, acumular el total de las rentas ei 
tipuladas en el contrato y deducir el. costo total del bien en 
el ejercicio que se celebró el contrato. 

De igual forma que en el arrendamiento real o puro, el -
arrendamiento financiero puede a su vez ser: arrendamiento fi 
nanciero operativo y arrendamiento financiero no operativo o
sfn servicio. 

Asimismo, dependiendo de las necesidades de los arrenda
tarios puede celebrarse como contrato único de arrendamiento
financiero o contrato principal de arrendamiento financiero. 

a) Contrato único de arrendamiento financiero. En este
contrato se lleva a cabo una sola negociación entre arrendador 
y arrendatario y en ello se especifica el número de bienes, su 
descri pci6n y el programa bajo el cual serán arrendados. To-

do ello conforme~ los convenios que el arrendador tenga con-
las fabricantes y/o proveedores de los bienes en cuanto a en-
tregas, condiciones, importantes, etc. 

Este programa de entrega de activos adicionales general
mente es continuo y la práctica indica que, en términos gene
rales, las disposiciones parciales del contrato no exceden de 
un año . 
Normalmente en este último caso, el arrendador garantiza al -
arrendatario la disponibilidad de recursos, condiciones, pla
zo, etc., mediante un contrato que puede denominarse "contra
to de promesa de arrendamiento " 

Otra modalidad del arrendamiento financiero es la Venta 
o arrendamiento posterior. Este tipo de operación es una mo
dalidad en donde la única diferencia estriba en que los bie~ 
es por arrendarse ya forman parte, con anterioridad al contr! 
to, de los activos fijos del arrendatario. Esto es, una em-
presa convierte parte de sus activos fijos en efectivo para -
lograr capital de trabajo o reducciones indispensables de pa-
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sivo, vendiendo a valor residual actual de mercado el equipo a 
un arrendador quien a su ~ez se lo arrienda simultáneamente. 

En un tipo de operación de financiamiento semejante'al
contrato de reporte para tftulos de crédito. 

Existen diversas situaciones en las que es conveniente y 
recomendable el arrendamiento, sobresaliendo las siguientes: 

Cuando se busca optimizar los recursos financieros disp~ 
nibles y no suficientes para la empresa. 

Cuando la demanda es mayor que la capacidad productiva.
haciéndose necesaria la expansión de la empresa para satisfa
cer un mercado con caracterfsticas de crecimiento. 

TIPOS DE ARRENDAMIENTO. 

Existen básicamente dos tipos de arrendamiento con'd1ver 
sas modalidades: arrendamiento real o puro y arrendamiento fi 
nanciero. 

ARRENDAMIENTO REAL O PURO. 

Consiste esta modalidad en que el arrendador ti tul a la -
propiedad y los derechos absolutos del bien, al igual que in
curre en los riesgos de la propiedad del mismo, sin que el -
arrendatario pueda crear una posición de .capital sobre el ac
tivo arrendado durante la vigencia del arrendamiento. En es
te tipo de contratos la depreciación del bien está a cargo -
del arrendador, y en consecuencia qoza de la deducción fiscal 
correspondiente de acuerdo a 1as tasas establecidas por las -
leyes y autoridaaes fiscales, El drrendatario carga directa -
mente a sus gastos las rentas contractuales. Dentro de este -



tipo de arrendamiento y en relación a la responsabilidad del 
arrendador existen dos variaciones: 

a) Arrendamiento operativo o de servicio completo. En -
estos contratos el arrendador, además de ofrecer el uso y di~ 
frute del bien, se compromete a proporcionar o suministrar -
servicios adicionales específicos como son: mantenimiento, s~ 

guros, combustibles, refacciones, reposición temporal del bi
en por reparaciones y hasta eventualmente operadores y costos 
de operación. 
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En estos casos, generalmente se limita al uso de los bienes, -
ya sea en distancia, tiempo o volumen de trabajo, generándose
en caso de exceso, un pago adicional previamente pactado. 

Conviene hacer notar que el arrendamiento operativo o de
servicio completo es una forma actualizada de utilizar este -
tipo de operaciones fundamentalmente en la industria mediana y 
pesada. Para realizarlo, resulta común que la compañia arren
dadora se asocie en consorcio casuístico o en combinación per
manente, con otra empresa especializada con capacidad para su
ministrar el servicio de conservación, mantenimiento y opera-
ción de los equipos. 

Es muy común utilizar estos casos de arrendamiento para
funciones específicas como: transporte, carga y descarga, mo
vimiento de materiales, proyecciones de cine o presentaciones 
audiovisuales de mercadeo, equipo de construcción y algunos -
otros altamente complejos o de operación delicada. En estos
casos los contratos se hacen ~n forma tripartita. 

Es conveniente también aclarar que la complejidad de es
te tipo de arrendamiento permite ventajas como la que consis
te en que a través del valor de la renta a cargo del arrenda
tario, se puede involucrar en forma automática factores de d~ 

preciación acelerada, sin problemas de carár.ter fiscal; aun-
que ello originaría quizás una renta más alta que la normal -



por motive de aceleración, puede compensarse para el arrenda
tario a través de p~ecios bajos en los servicios adicionales

ya referidos. Como el arr.endador só_lo puede dedu~ir fiscalmen. 
te la depreciación normal~ ji;. tasas legales, su equilibrio -
Y recuperación puede lograrlos con el valor de la venta del -
bien de desecho, una vez terminado el plazo ~el arrendamiento, 
lo normal en estos casos es que resulte menor al de la vida fi 
sica probable. 

b} Arrendamiento real o puro sin servicio. En este tipo
de arrendamiento, los gastos por mantenimiento, conservación,
seguros, etc. corren invariablemente por cuenta del arrendata
rio, quien de alguna forma se obliga a mantener en buen estado 
el bien arrendado, salvo el desgaste por uso normal, pudiendo
º no estar limitado en tipo, distancia o volumen de trabajo en 
su uso, de igual forma que en el anterior. En ambos casos al tér 
mi no del arrendamiento, 1 as opciones más comunes para el arren. 
datario son: 

Devolver el bien al arrendador, renovar el arrendamiento, 
ya sea bajo nuevas bases o las convenidas previamente. 

COSTO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Tratandose de contrato de arrendamiento financiero se con. 
sidera como monto original de la inversión la cantidad que re
sulte de aplicarle al total de pagos convenidos para el tri bu
to forzoso inicial del contrato el porciento que conforme al -
cuadro contenido en el artfculo 48 de la Ley del I .S.R. corre~ 
panda según el número de años del plazo inicial forzoso, del -
contrato y la tasa de interes aplicable al primer año del pla
zo pactado, cuando varie la tasa aplicable al primer año se -
considerará el promedio de dicho año. 

Cuando el plazo pactado corresponda a un número determin~ 
do de años completos y via fracción de año, dicha fracción se-
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considerará como un aílo cuando la misma exceda de 6 meses. 

EJEMPLO. 

TEXTILES MODERNOS, S.A. 

La empresa adquiere por arrendamiento fi nanci eró equipo -

por la cantidad de 6,400,000. FIJANDOSE UN PLAZO INICIAL FORZ~ 

SO DE 5 A~OS. Y una tasa de intereses en el primer ano de 20%. 
Determinese el monto original de la inversión. 

REPUESTA. 

El porci ento correspondiente según el cuadro del artículo 48 -
de la Ley del Impuesto sobre la Renta es de 60% de donde 

6,400 000 x 60% 3 840,000 Monto original de la inversi-

ón. 

OEPRECIACION DE BIENES PROVENIENTES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

El saldo que se obtenga después de restar el total de pagos 

convenidos para el plazo inicial forzoso del contrato, la canti

dad que resulte de aplicar a dichos pagos de porciento del mon

to original de la inversión que corresponda conforme al monto 

establecido del artículo 48 de la Ley del I .S.R., se deducirá 

en anualidades iguales durante el plazo inicial del contrato. 

Esta deducción se ajustará cuando varie la tasa aplicable

al primer año del plazo. 

Si el contrato concluye antes del plazo pactado, se deberá 

considerar como partida deducible en el ejercicio de la difere~ 

cia entre los pagos efectuados y las cantidades deducidas. 

Determinar la deducción anual a que tiene derecho la empr~ 

sa con los mismos datos del ejemplo anterior. 



RESPUESTA. 

total de pagos convenidos 
en el plazo inicial forzoso 

$ 6 400,000 

resultado de apli 
car el total de -

de pagos el 60% -
de monto original 

de la inversión. 

$ 3 840,000 
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Saldo que se 

deducirá en

anual i dades
iguales du -

rante el --
plazo inicial 
del contrato. 
$ 2 560,000 

El monto original de la inversión se deducirá conforme lo es
tablecido en el artfculo 45 fracción VII es decir 11% anual -

por lo tanto la deducción correspondiente a los ejercicios ---
1985 , 1986, 1987, 1988, 1989 es como sigue: 

$ 3 840,000 al 11% anual=$ 422,400 Deducción sobre la inver

sión (Depreciación 

$ 2 560,000 5 

Deducción anual sobre la 
inversión' 

$ 512,000 Deducción sobre financia

miento. 

$ 934,400 

REGLAS APLICABLES A LAS OPCIONES ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Cuando en los contratos de arrendamiento financiero se h-ª., 
ga uso de alguna de sus opciones para deducción de las inver -

siones relacionados con dichos contratos se observara lo sigui 
ente: 

l. Si se opta por trasferir la propiedad del bien objeto del 
contrato mediante el pago de una cantidad determinada, o-
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bien por prorrogar el contrato por plazo cierto el importe de
la opción se considerará completamente del mbnto original de -
la inversión, por lo que se deducirá·el porciento que resulte
de dividir el importe de la opción entre el número de años que 
falten para terminar de deducir el monto original de la inver
sión. 
II. Si se obtiene participación por la enajenación de los bi~ 

nes a terceros, debera considerarse como deducible la diferen
cia entre los pagos efectuados y las cantidades ya deducidas,
menos el ingreso obtenido por la participación en la enajena -
ción a terceros. 



CAPITULO IV 

EFECTO FISCAL DEL IMPUESTO Al 

VALOR AGREGADO. 
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4.1 ENCUADRAMIENTO FISCAL DEL IVA. 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

El Impuesto al Valor Agregado, es un gravamen que debe. P.!!. 
garse por incremento de valor que se efectda á los bienes, en
las diferentes etapas de comercializacfon (proddctor, inayoris'
ta, distribuidor), hasta llegar al consumidor final. 

Actos o Actividades Gravados. 

Los actos o actividades gravados por este impuesto son, la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios independien-
tes el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la im-
portaci6n de bienes o servicios. 

Sujetos ·Obligados al Pago del Impuesto. 

Están obligados al pago de este impuesto, las personas fi 
sicas y las morales que, en territorio nacional; realicen los
actos o actividades sujetos al gravamen por la Ley del Impues
to al Valor Agregado. 

Tasas. 

Existen en el impuesto al valor agregado cuatro tasas imposi tj_ 
vas: la tasa general del 15%, la del 6%, la del 20% para algu
nos artículos considerados suntuarios. 

Tasa del 6%. 

La tasa del 6% se aplica en todo el territorio nacional al 
valor de la enajenación e importación de 

- Los productos destinados a la alimentación, a excepción de
Bebidas distintas de la leche; concentrados, polvos, jara -

bes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan-



obtener refrescos y jarabes, o concentrados para preparar re
frescos que se expendan en envases abiertos utilizando;apara
tos eléctricos o mecánicos· y aquellos bienes q.ueJ.e.~ sea aplj_ 
cable 1 as tasas del 0% y el 20%. 

' ''.«, 

Cuando el consumo de los alimentos a que s~:fha hecho re
ferencia se efectúe en el mismo lugar o establecim'i'ento en~
que se enajenen, se consi derá prestación de servidos afecta a 
la tasa del 15%. 

- Medicinas de Patente. 

- Franjas fronterizas y Zonas 1 i bres. 
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También se aplicará la tasa del 6% a los actos o actividades 
que se realicen por residentes en las franjas fronterizas de 
20 Kms. paralelas a la lfnea divisoria internacional del nor 
te del país, y la colindante con Belice, Centroamérica, o en 
1 as zonas 1 i bres de Baja California y parcial de Sonora y B! 
ja California Sur; siempre que la entrega material de bienes 
o la prestación de servicios se lleve a cabo en las citadas
franjas o zonas. Tratándose de importación se aplicará la -
tasa del 6% siempre que los bienes o servicios sean enajena
dos o utilizados en 1 as mencionadas franjas o zonas. 

No obstante que existe una tasa preferencial del 6% para las 
zonas lihres y franjas fronterizas antes mencionadas, existen 
ciertos actos o actividades por las que se pagará la tasa del 
15% o del 20% según sea el caso. Dichos actos o actividades -
son los que a continuación se señalan: 

- La enajenación o importación de los sigui~ntes bienes: 

Los señalados en el articulo 2o. de la Le:; del !mpuesto Es
pecial sobre producción y Servicios, como son entre otros: a
guas envasadas y refrescos en envases cerrados, cerveza, vinos 
de mesa, sidras y rompopes. 



83 

Combustibles rfquidos o,.gaseosos, aceites, grasas y lubrican. 
tes derivados del 'petr6leo, ·asf ·.como los productos de la petr.Q. 

• J. ' • ~ 

qufmica básica. 

Vehfculos sujetos a matrfcula o registro iriex.icano. 

Inmuebles. 

- La prestaci6n parcial en las franjas o zonas de los servicios 
independientes, así como los siguientes: 

El transporte aéreo. 

Servicios telef6nicos, de energía eléctrica y los de señal -
de televisión por cable o por cualquier otro medio distinto
de 1 a radiodifusión general. 

Los prestados por instituciones de crédito y de seguros, así 
como a los usuarios de tarjetas de crédito por la cantidad -
que ellos paguen por la apertura de crédito r por la prórro
ga para su ejercicio. 

de panteones. 

Los de estacionamientos de vehículos. 

Los personales independientes y los prestados por agentes -
aduanales y de bienes inmuebles. 

- El uso o goce temporal de inmuebles. 

Las tasas aplicables a la enajenación de los artículos y la 
prestación de servicios antes señalados en las mencinadas fran. 
jaso zonas serán del 15~ para aquellos que están incluidos en 
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las tasas del 0% o del 20%& es decir, se procede a la determin~ 
ción de las tasas por eliminación. 

Tas.a del Ot , 
Tasa del 0% ~consiste en un mecanismo mediante el cual se pe.r.

mi te al contribuyente; recuperar el Impuesto al Valor Agregado
que le ha sido trasladado o el que pagó en la importación de -
bienes o servicios necesarios para la realización de sus activi 
dades. 

Esta tasa es aplicable cuando se realicen los actos o activi
dades siguientes: 

- La enajenación de: 

Animales y vegetales que no estén industrializados; 

Carne en estado natural; 

Leche y sus derivados y huevo, cualquiera que sea su preserr 
tación; 

Harina de mafz, de trigo y nixtamal; 

Pan y tortilla de maíz y de trigo; 

Aceite vegetal comestible, manteca vegetal .Y animal; 

Pastas alimenticias para sopa, excluyn.ndJ las enlatadas; 

Café, sal común, azúcar, mescabado y piloncillo; 

Agua no gaseosa ni compuesta y hielo; 

Ixtle, palma y lechuguilla; 



Tractores para accionar implementos agrícolas, a. excepción -
de los de oruga; motocultores para superficies; arados; ras
tras para desterronar la tierra arada; cultivad~~~s para es-

, ' . . , .. ,.,, ,,, " 
paci r y desyerbar; cosechadoras; aspersoras Y.esÍJ,olvoreadoras 
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para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas· 
y fugicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráuiico pa~a ~i! 
go; aviones fumigadores¡ asf como embarcaciones para pesca -
comercial , siempre que se reunan los requisitos y condiciones 
que señale el reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agre
gado. 

- Fertilizantes, plagicidas, herbicidas y fugicidas, siempre -
que esten destinados para ser utilizados en agricultura o g~ 

nadería. 

- La p~estación de los siguientes servicios independientes: 

Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, 
siempre que sean destinados para actividades agropecuarias, 
por concepto de perforaciones de pozos, alumb:·amiento y for. 
mación de retenes de agua; suministro de energfa eléctrica
para usos agrícolas aplicados al bombeo de aguas para riego 
desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecua
rias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrfculas 
cosecha y recolección; vacunación, desinfección e insemina
ción de ganado, asf como los de c~ptura y extracción de es
pecies marinas y de agua dulce. 

Los de molienda o trituración de mafz o de trigo; 

Los de pasteurización de leche; 

- El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo destinados 
a la agricultura, ganaderfa o pesca, cuya enajenación esté
afectada a esta tasa. 
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- La exportación de bienes o servicios. 

Tasa del 20%. 

La tasa del 20% se aplicará a los valores que seña.la la Ley 
cuando se realicen los actos o actividades stguient~I: 

- La enajenación e importación de los sigui entes bienes: 

" 
Caviar, salmón ahumado, angulas y champaña; 

Televisores para imagen a color con pantalla de más de 75 -
centfmetros ¡ 

Motocicletas de más de 350 centfmetros cúbicos de cilindrada 
esquí acuático motorizado, motocicletas acuáticas y tablas -
de aleaje., con motor; 

Armas de fuego y sus accesorios; 

Rines de magnesio y techos movibles, para vehículos. 

Aeronaves, excepto aviones fumigadores. 

- La prestación de los siguientes servicios independientes: 

Los prestados a usuarios de tarjetas de crédito sobre la ca~ 
tidad que ellos paguen por la apertura del crédito y por la
prórroga para su ejercicio. 

Los de seílal de televisión por cable o por cualquier otro m! 
dio distinto al de radiodifusión general: 

Los de instalación de techos movibles para vehículos; 
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Los que permiten la práctica del golf; la equitación, el polo, 
el automovilismo deportivo o las actividades deportivas náuti
cas, incluyendo las cuotas de membresfa y las demás contr.aprei 
taciones que se tengan que erogar para la práctica de estas -
actividades y el mantenimiento de los animales y equipo neces! 
rio. 

La cuota de membresfa para restaurantes, centros nocturnos o -
bares, de acceso restringuido. 

- El uso o goce temporal de los siguientes bienes: 

Aeronaves , excepto aviones fumigadores. 

Motocicletas de más de 350 centfmetros cúbicos, esquf acúa
tico motorizadó, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje
con motor. 

Equipos cinematográficos o de videograbación, asf como las 
cintas, pelfculas o discos para dichos equipos. 

Es necesario aclarar que el uso o goce temporal de las --
pelfculas de cinematografía se entenderá gravado con la 
tasa del 20% cuando se destinen a exhibición privada, 

4.2 ENAJENACION DE BIENES. 

Concepto. 

La enajenación de bienes se entenderá como: 

a) Toda transmi si 6n de pro pi edad, aún en 1 a que el enajenante 
se reserva el dominio del bien enajenado. 



b) Las adjudicaciones, aun se realicen a favor del acreedor. 

c) La aportación•~ una soci~dad· o:asocficlón. ~ 

: : : : : :: ··:: ·. :: : : : ::· :::··¡;;is~~Í~f (~ílii~!~~!~¡;~.;;;,::·. · · · 
En el acto en el que el fideic.o'mj.te·n,tei'designa o se obliga 
a designar f id ei comisario di v~~~"<r:~i'é::~'¿'f:~:v~·f~mp ¡~ que no -
tenga derecho a readqui ri r del frd·~~i~~·io los bienes. 

En el acto en el que el fideicomi tente pierda el derecho a 
readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado 
tal derecho. 
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f) La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes a
fectados al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes mome~ 
tos. 

En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus d~ 
rechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita -
la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se
considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el -

acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder 
sus derechos o dar dichas instrucciones. 

En el acto en el que el fideicomi tente c:eda sus derechos si 
entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su 
favor. 

g) La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho 
para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de ti 
tulos de crédito, o de la cesión de derechos que los repre
senten. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a las-



acciones o partes sociales. 

h¡ el faltan té de bienes en los inventarios de liis empresas,
sa 1 vo p~'u eba en ;2~.itÚr}o. 

E naj enac 16.ne~·:·~~ (~o>·~~%;¡;~"\~~úes ~o> 
:·, '.:,-'·.{ ··~: \._~: .: ·, '" "·". 

Se exime de pago d~e·J:·1~pUesto_; entre otras la,.enajenación
de los sigufentes bienes: · 

- El suelo 

- Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas 
para casahabitación; no quedan comprendidos los hoteles. 

- Libros, periodicos y revistas, asi como el derecho para usar 
o explotar una obra, que realice su autor. 

Moned~ nacional y moneda extranjera, así como las piezas de 
oro de plata que hubieran tenido tal carácter y las piezas -

denominadas "onza troy " . 

- Partes sociales, documentos pendientes de cobrar y títulos -
de crédito, con excepción de certificados de depósito de bi~ 

nes cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obli
gado a pagar este impuesto. En la enajenación de documentos 
pendientes de cobro, no queda comprendida la enajenación del 
bien que ampara el documento. 

Lugar y Momento de Causación. 

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio n~ 

cional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío
al adquirente y, cuando no habiendo envío, en el país se rea

liza la entrega material del bien por el enajenante. 

89 
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Respecto de bfenes sujetos a matricula o registro mexicanos, 
su enajenact6n se.~iinii~era invariablemente realizadl en terr! 
torio nacional,:auh cuando al efectuarse la operación, dicho -
bien se encuentra materialmente fuera del pafs. 

Tratándose de enajenación de bienes intangibles, ésta se co~ 

sidera realizada en territorio nacional cuando el adquiriente
Y el enajenante residan en el mismo. 

El impuesto al valor agregado se causa en el momento de rea-
l izar la enajenación, es decir, cuando se envfe o entregue mat~ · 
rialmente el bien al adquirente; se pague parcial o totalmente
el precio o se expida el comprobante que ampare la enajenación. 

Valor al que se aplica el impuesto. 

El valor al que se aplica el impuesto será el precio pactado 
adicionado de las cantidades que además se carguen o cobren al 
adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o 
moratorios, penas convensionales o cualquier otro concepto. 

En caso de que no haya precio pactado, se considerá el valor 
que los bienes tengan en el mercado y la falta de éstos , el de 
avalúo. 
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4.3 PRESTACION DE SERVICIOS. 

Concepto 

La prestaci6n/de ser.viCios,tndependientes se entenderá, .• 
1
como 

.. ,';,,;·'· ::\ 

- La prest~:~i·6ri:cie obl g:aciones de hacer que realice\u'~'aper:s.Q. 
na a favok'de ·~fra, éualquiera que sea el acto qu~::1··~-'~é Óri 
gen y el ~o~br~ o clasificación que a dicho acto le ~~ri otras 
leyes. 

- El transporte de personas o bienes. 

- El seguro, el reaseguro, el afianzamiento y el reafianzami-
ento. 

El m~ndato, la comisión, la mediación, la agencia, la repr~ 
sentación, la corredurfa, la consignación y la distribución. 

- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 

- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, as~ 
mida por una persona en beneficio de otra, siempre que no e~ 

té considerada por la ley del Impuesto al Valor Agregado co
mo enajenación o uso o goce temporal de bienes. 

No se considera prestación de servicios independientes, la -
que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una r~ 

muneración {salarios), ni los servicios por los que se percib~n 
ingresos que la ley del Impuesto sobre la Renta asimile a di -
cha r~muneración. 

Tendrá la caractéristica de personal, la presentación de ser
vicios independientes, cuando se trate de las actividades antes 
citadas que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. 



Prestaci~n de Servicios que no Pagan Impuesto. 

La prestaci6ri"de servicf os por los que no se paga el im
puesto al valor agregado, son entre otros los siguientes·: 
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- Los de transporte público terrestre de personas, excepto por 
ferrocarril, y el que requiera de concesión o permiso fede-
ral para operar. 

Mediante criterio número 361-A-1885 de fecha 16 enero de --
1984 expedido para la Dirección General Técnica; se dió a cono 
cer el tratamiento para el transporte público de personas y mi! 
to a efecto de que las empresas que cuenten con concesión o per 
miso federal para operar dicho servicio (de personas y bienes ), 
no paguen el impuesto al valor agregado. 

En relación al transporte público de bienes, deberán de suje
tarse entre otros a 1 os siguientes 1 i neamientos: 

- Las empresas porteadoras de bienes no pagaran el impuesto al
valor agregado ni tendrán obligación de presentar declaracio
nes mensuales ni del ejercicio. Sin embargo, deberán de pro
porcionar la información que solicite la Secretaría de Hacierr 
da y Crédito Público. 

Deberán expedir a los usuarios de su. ~ervicios guía o talón
de embarque o comprobante que contengan los requisitos fisca
les excepto el de que conste por separado el impuesto al va
lor agregado, ya que no lo pagan los t~ansportistas por la -
prestación de sus servicios. 

Por tal motivo en los comprobantes que expidan deberán ano -
tar la siguiente leyenda "Por este servicio el transportista no 
paga impuesto al valor agregado, por lo cual no debe cobrarle -
al usuario". 
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Las empresas transportistas que no dese n gozar del. tratami en 
to antes referido, deberán dar'av.iso de ~ilo por e~crfto·a -
la Dirección General Técnica' de Ingreso y enviar. cópia a la 
Tesor.erfa , Direcci6n General de Hacienda· o Secretarf~'de Finan_ 
zas. 
Los de transporte marftimo de bienes efectuados por personas -
no residentes en el país. 

Los de aseguramiento contra riesgos agropecuarios y los segu-
ros de vida, ya sea que cubran el riesgo de muerte u otorguen
rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de agen 
tes y los reasegurados, que correspondan a los seguros citados. 

Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestaci6n • 
requiera tftulo de médico conforme a las leyes siempre que sean 
prestados por personas fisicas ya sea individualmente o por con 
dueto de sociedad~s civiles. 

Lugar y Momento de Causación. 

Se entiende que se presta el servicio en territorio nacional 
cuando en el mismo se lleva a cabo, total o parcialmente, por -
un residente en el país. 

Respecto al transporte internacional. se considera que el ser
vicio es prestado en territorio nacional cuando en el mismo se -
inicie el viaje, incluso si éste es de ida y vuelta, independien 
temente de la residencia del porteador. 

Tratándose de transportación aérea internacional y a las po -
blaciones mexicanas en la frontera del país, únicamente se con
siderará que se presta el servicio en un 25% en territorio na -
cional. 
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Se tendrá la obl i.gación de pagar el impuesto en el momento -
en que sean exig1bl es las 'contraprestaciones a favor de quien. 
preste el servicio y sobre el monto de cada .~~(',de ·el l:a's, qu~ 
dando incluidos entre dichas contraprestaciones~·{/1ris. an.tici pos -
que reciba el prestador del servicio. 

En el caso de primas de seguros, la obligación de pagar el -
impuesto será en el mes en que cubren. 

Las cantidades entregadas a quienes proporcionen el servicio, 
incluyendo los depósitos se entenderán pagos anticipados. 

Con referencia a los servicios personales independientes se -
tendrá obligación de pagar el impuesto en el momento en que se
paguen las contraprestaciones a favor de quien los preste y so
bre el monto de cada una de ellas. 

Valor al que se Aplica el Impuesto. 

El valor sobre el que se ha de cal cu lar el impuesto será el -
total de la contraprestación pactada, adicionado con cantidades 
que se carguen o cobren a quien reciba el servicio por otros -
impuestos, derechos, viáticos gastos de toda clase, reembolso,
intereses, normales o moratorias, penas convencionales y cual-
quier otro concepta. 

En contratos de mutuo y otras operaciones de financiamiento -
se considerará como valor, los intereses y toda otra contra 
prestación diversa de la principal que reciba el acreedor. 
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4.4 OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES. 

Concepto. 

Se entiende por uso o goce temporal de bienes; el arrenda--
miento, el usufructo y cualquier otro acto, independientement~ 

de la forma jurfdica que al efecto se utilice, por el que una
persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tan-
gibles a cambio de una contraprestación. 

Otorgamiento de Bienes por cuyo Uso o Goce no Pagan Impuesto. 

No se pagará el impuesto, por el otorgamiento del uso o go
ce temporal de los bienes que a continuación se indican: 

- Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa 
habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, 
no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada 
para casa habitación. Lo anterior no es aplicable a los im
muebles o parte de ellos qJe se proporcionen amueblados o se 
destinen o utilicen como hoteles o casa de hospedaje. 

- Fincas dedicadas o utilizadas sólo a fines agrícolas o gana
deros. 

- Libros, periódicos y revistas. 

Lugar y Momento de Causación. 

Se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bi~n 

tangible en territorio nacional, cuando en éste se encuentra -
el bien en el momento de su entrega material a quien va a dis
frutar su uso o goce. 

La obligación de pagar el impuesto al valor agregado se ori
gina en el momento en que sean exigibles las contraprestacio-
nes a favor de quien otorga el uso o goce temporal de un bien 
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tangible y sobre el monto de cada una de ellas; quedando in
cluidos entre dichas contraprestaciones los anticipos que re
ciba el contrtbuyente. 

Valor al que se Aplica el Impuesto. 

El valor sobre el que se calculará el impuesto, se integra
rá con la contraprestación pactada a favor de quien otorga el 
uso o goce, asf como las cantidades que adicionalmente se ca~ 
guen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros im-
puestos derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, r~ 
embolsos, intereses normales o moratorias, penas convensiona
les o cualquier otro concepto. 

'-----~-



4,5 IMPORTAClQN DE BIENES Y SERVICIOS. 

Concepto. 

Se considera importación de bienes y servicios lo siguiente 

- La introducción de bienes al pafs. 

- La adquisición por personas residentes en el país, de bienes 
intangibles enajenados por personas no residentes en él. 

- El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes 
tangibles cuya entrega material se hubiera efectuado en el -
extranjero. 
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- El uso o goce temporal en territorio nacional de bienes in-
tangibles proporcionados por personas no residentes en el p~ 

fs. 

- El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios -
gravados por la Ley de la materia, ya citados anteriormente, 
cuando se prsten por no residentes en el país, excepto tra
tándose de transporte internacional. 

Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país ha -
biéndosele agregado valor en el extranjero por reparación, a
ditamentos o por cualquier otro concepto que implique un valor 
adicional, se considerará importación de bienes o servicios y
deberá pagarse el impuesto por dicho valor. 

Importaciones que no pagan impuestos. 

Entre las importaciones que no dan lugar al pago del lmpue1 
to al valor Agregado se consideran las siguientes: 

- Las que en los términos de la legislación aduanera, tengan el 



car~cte.r de retorno de. bi.enes exportados temporalmente o sea 
objeto de tránstto o tr~nshord~. 

- Las de equipajes y menajes. de casa a que se refiere la 'Ley
Aduanera. 

Las de bienes cuya enajenación en el país y la de servicios 
por cuya prestaci6n en territorio nacional, no dé lugar al
pago del impuesto al valor agregado o se les aplique la ta
sa del 0%, a excepción de la de bienes muebles usados. 
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- De acuerdo a lo que establece la Ley Aduanera, se entiende -
que: 

La importación no llega a consumarse cuando las mercancías -
no quedan a la libre disposición de los interesados; 

La importación temporal es la introducción de mercancías 
extranjeras, destinadas a permanecer en el país por tiempo li 
mita do; 

El tránsito por territorio nacional es el paso de mercancías 
extranjeras a través del país; 

El menaje de cas~ se considera al mobiliario usado y la ropa 
de casa habitación, siempre que no sean de lujo ni en cantida
des excesivas. 



4.6 EXPORTACION DE BIENES O SERYIC!OS. 

Concepto. 

Para los efe6to~ de esta Ley se considera exportación de 
bienes o servicios: 

- La que tenga el carácter de definitiva en los términos
de la Ley Aduanera. Se entiende por exportación defini 
tiva el envfo de mercancías nacionales o nacionalizadas 
para uso o consumo en el exterior. 

- La enejenación de bienes intangibles realizada por per
sona residente en el país a quien resida en el extran -
jero. 

- El uso o goce temporal, en el extranjero, de bienes in
tangibles proporcionados por persona residente en el p~ 

fs. 

El aprovechamiento en el extranjero de servicios prest'ª
d~s por residentes en el pafs, tales como: 

Asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con 
ésta e informaciones relativas a experiencias industria 
les, comerciales o cient1ficas; 
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Operaciones de maquila para exportación en los Terminas · 
de la legislación aduanera; 

Publicidad; 

Comisiones y mediaciones; 



Seguros;· reaseguros, afi.anzamiento y readanzami en tos; 

Operaciones .de financiamiento; 

- La transp6rtaci6n internacional de bienes prestados -
por residentes en el país. 

La transportación aérea de personas, prestada por resi
dentes en la parte del servicio que no se considerará -
efectuada en el pafs. 

TASA DEL OX. 
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Las empresas que realicen alguna de las actividades antes
enunciadas, calcular.in el impuesto aplicando la tasa del 0%, 
al valor de la enajenación de bienes o prestaci6n de servici 
os cuando uno u otros se exporten. Con este procedimiento -
se permite efectuar el acreditamiento o solicitar la devolu
ción del impuesto al valor agregado que les hubiesen trasla
dado sus proveedores, asf como el propio impuesto que hubie
sen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios 
necesarios para realizar la exportación. 
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INCLUSIQN DEL !VA EN EL .PRECIO 

La Ley del Impuesto al Valor_Agregado fue modificada para 
que quienes realicen actos o a'ctiVi<lácies con el público en ge
neral, están obligados a inclui/el IVA én el precio a que se
ofrezcan los bienes y servidos con que ~peren, asf como en 
la documentación que para el efecto expidan. Se estableció 
que esta modificación entrari'a en vigor el lo. de agosto de 
1985. 

En una resolución publicada en el Diario Oficial del 16 -
de julio de 1985, se determina que: 

a) Se entiende que se realizan actos o actividades con el pú
blico en general, cuando se trate de operaciones efectua -
das por contribuyentes dedicados a la explotación de acti
vidades comerciales, excepto cuando se trate de mayoris -
tas, medio mayoristas o envasadores. Se indica a su vez -
que tratándose de la prestación de servicios, en todo ca-
so, se considel'ará que los actos o actividades se reali -
zan con el público en general. 
Se hace notar que en todos los casos, para proteger la de
ducción fiscal el acreditamiento del IVA, se deberá pedir
ª los proveedores de bienes, servicios, etc. la documenta
ción en que se traslade en forma expresa y por separado -
el mencionado impuesto. Esto no es aplicable a los casos
en que el proveedor, prestatario, etc., sea un causante -
menor. 

c) Tratándose de la prestación de servicios de telefono, ener_ 
gia, hotelerfa incluyendo sus accesorios, restaurantes, -
suministro de gas y aerotransporte, asf como en el arren-
damiento de vehfculos, invariablemente el impuesto se in -
cluirá en el precio en que los bienes y servicios se ofre~ 
can pero en la documentación comprobatoria que se expida,
el contribuyente trasladará en todos los casos el impuesto 
al valor agregado en forma expresa y por separado. 
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Corno se aprecia, en cuanto a la facturación, en estos C! 
sos se cambia 1 a reg,1 a general, pues se exige el lVA por 
separado, lo pida o no el prestatario de servicios o ad
quiriente de bienes. 

d) Se establece que los contribuyentes que operen con públi
co en general, podrán diferir el cumplimiento de la obli
gación se~alada al principio de este punto, hasta el lo.
de enero de 1986, cuando por causas justificadas tengan -
problemas de carácter administrativo para hacerlo el lo.
de agosto de 1985. Es evidente que en la práctica se - -
difiere, esta obligación hasta el lo. de enero de 1986. 

e) Se establece un registro de control a base de tarjetas, -
por cada vehfculo, para poder efectuar la deducción de a~ 
quisiciones de gasolina y diesel, así como el acredita -
miento del impuesto al valor agregado. En dichas tarje
tas se consignará la siguiente información; 

Marca del vehículo, año, modelo y número en registro -
federal de vehfculos. 

- Si es pro pi edad del contribuyente y en su defecto el· 
nombre del pro pi etario. 

- El consumo de gasolina o diesel en litros y el importe. 
- Los Kilometros recorridos semanalmente por los vehícu-

los de servicio incluyendo aquellos que no son propie
dad del contribuyente cuando éste absorbe los gastos. 

- Nombre y cargo de la persona que lo utiliza y el des
tino del mismo. 

Se aclara que el IVA acreditable sobre las adquisiciones 
de gasolina y diesel se determinará dividiendo el precio to -
tal entre 1.15; el resultado obtenido se restará del precio -
total aludido y la diferencia será el impuesto. 



CONCLUSIONES. 

El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto -
que se causa en todas las etapas del proceso económico. 
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Con el impuesto al valor agregado se trata de evitar la -
evaci6n fiscal porque a todos los contribuyentes les interesa 
pedir factura por sus compras para recuperar el impuesto pa
gado (acreditamiento). 

Este impuesto al valor agregado se inicio en México a par-
tir del lo. de enero de 1980 fecha desde que ha venido sufri 
endo modificaciones en su tasa general; pasando del 10% al 15% 
a partir del lo. de enero de 1983. 

Con la introducción del impuesto al valor agregado los con
tribuyentes se vieron en la necesidad de implantar un adecua
do sistema en su~ operaciones para tener un meJtr control so
bre dicho impuesto, 

Tambi•n con la ·introducción del tmpuesto al valor agregado
dejan de existir 17 impuestos federales especiales lo que ha
ce un mejor manejo administrativo en las empresas. 

También se ha observado un aumento en los precios, esto se 
debe a la voracidad de los comerctantes para aumentar indis
criminadamente sus precios aprovechando la falta de conociml 
ento del impuesto al valor agregado. Por otro lado se debe -
al cambio considerable de la tasa del 4% en ingresos mercan
til es al 15% del Impuesto al Valor Agregado trayendo todo es 
to por consiguiente una inflación. 

El impuesto al Valor Agregado grava una sola vez el valor
final del producto tntercambiado pero fraccionadamente por -
consiguiente es proporcional al precio final de los bienes y 
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servicios sin importar el número dé transaciones que interven 
gan en el proceso. de procÍuccf6n y di_stribuci6n. 

El Impuestó al Valor' ~gregado favorece a los productos e! 
portados ya que dicho produc'to queda comprendido dentro de la
tasa cero, de esta manera el producto compite en el mercado -
Internacional sin que sus costos se vean afectados por dicho
impuesto. 

Para tener derecho al acreditamiento es necesario que exis
ta documentación comprobatoria que reuna los requisitos fisc~ 
les que se mencionan en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

El contribuyente podra solicitar 1 a devolución del impues -
to a favor o bien el saldo pendiente de acreditarse refleje -
en la declaración anual del ejercicio. 

Existe una tasa preferencial del 6% para las zonas libres
de Baja Californi~ y franjas fronterizas de 10 Kms paralelos 
a la linea divisoria internacional del norte del pafs y la -
colindante con Belice, Centroamerica. 

El concepto de Valor Agregado se constituye por el valor -
del bien en cada una de sus etapas por las cuales atraviesa
cada producto hasta su distribución final, pero el fabrican -
te o prestador de servicios tiene la ventaja de acreditar el
impuesto pagado en la etapa anterior. 

Pero desafortunadamente el consumidor final paga eses im -
puesto que recupero o acreeditó el productor en cada una de
sus etapas de elaboración del producto o servicio. 
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NUEVAS REFORMAS ---------------

Art. 5. A partir de Junio' de 1986 entra en vigor el nuevo -

plazo para enterar los pagos mensuales. 

Pagan el dí~ 10 o siguiente hábi 1, las sociedades -

mercantiles, los organismos descentralizados, aseguradoras 

y bancos. 

Pagan el día 15 o siguiente hábil si ese no lo fue

ra, los demás contribuyentes, 
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