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1 N 1 R o D u e e I o N 

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer del con~ 

cimiento de ustedes cual es el tema a tratar y cuales fueron -

las razones que me orillaron fundamentalmente a realizar esta 

investigaci6n. 

El tema que a continuaci6n será expuesto es "El Impue! 

to al Valor Agregado en México". En la actualidad, n?estro -

país atraviesa por una crisis socioecon6mica, que podr1amos 

considerar la más importante en la historia del mismo; uno de 

los aspectos que juega un papel primordial son los impuestos, 

ya que es a través de ellos que el Gobiernoobtiene una buena paI 

te de los ingresos que necesita para salir adelante de esta 

crisis. 

El Impuesto al Valer Agregado constituye un pilar muy -

importante en el Sistema Tributario Mexicano raz6n por la cual, 

encamine mi investigaci6n al análisis de este impuesto desde 

sus inicios hasta la fecha, para lograr de esta manera hacer 

conciente al mexicano de cual es la realidad jurídica de este -

impuesto en nuestro pa!s, exponiendo los aspectos que presentan 

mayor problema o aquellos que incluso llegan a la ilegalidad en 

su aplicaci6n. Esperando que a su vez este estudio sirva de -

alguna manera como motivaci6n para que aquellas autoridades o -

personas encargadas de crear y renovar las leyes, lleven a cabo 



~. 

los cambios necesarios para una mejor aplicaci6n del Impuesto 

al Valor Agregado de conformidad a la situaci6n especial que -

presenta nuestro pa!s. 



C A P 1 T U L O 

ANTECEDENTES Y EVOLUC!ON DE 
LOS IMPUESTOS AL CONSUMO 

l. IMPUE~TOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
2. DELIMITACION DE LOS IMPUESTOS -
AL CONSUMO FRENTE A OTROS TRIBUTOS, 
3. ORIGEN DE LOS IMPUESTOS AL CON

SUMO, 

Desde sus inicios el Estado ha tratado de diferentes 

formas, de ser lo más equitativo posible en la implantación 

de los impuestos. Todos los pal'.ses sin excepción, se han -

visto en la necesidad de recurrir a la imposición de varios 

impuestos para cubrir el presupuesto de egresos del Estado y 

fundamentalmente tratan de implantar un sistema que adem4s -

de satisfacer los servicios públicos, cree un equilibrio ec~ 

nómico en cuanto a la repartición de las cargas tributarias, 

promoviendo asl'. mismo con sus políticas tributarias el desa-

rrollo económico de cada pal'.s. 

En la práctica sabernos que no existe ningún impuesto 

aisladamente considerado, que sea capaz de contener todos los 

elementos de equidad que se buscan para redistribuir equitat~ 

vamente la riqueza, sin perjudicar a los pobres o abusar de -

los grandes capitales discriminadamente; además de satisfacer 
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las necesidades que lleva implícitas en el fin y razón de ser 

de los mismos impuestos. 

Por lo anteriormente expuesto, se requiere buscar la -

coord1naci6n de diterentes impuestos para lograr una equidad -

en el sistema impositivo de cualquier pa1s y esta coordinaci6n 

debe manejar un conjunto ae impuestos complementarios, surgie~ 

do en esta forma la divisi6n de los impuestos en directos e i~ 

directos. 

l. IMPUESTOS DIRECTOS E l NDIRECTOS 

Los impuestos según Morselli: "9.1av.ita11 6obJtc Ca JtL--

queza de 6oJtma6 di6tú1{a6, fo c11<1t d.i6.f.cu(t.1 eHabteceJt detelt

mLnado6 tLpoó de Lmpo6LcL611 de acue•do a Ca ma11r1a de ob.teneJt 

o poóeelt e6.ta ltLqueza" \1) Sin embargo se han d1viao en dos 

clasificaciones atendiendo a la manera de utilizar, de dispo--

ner o de obtener dicha riqueza que son: 

lMPUESTOS UIR~CTOS.- Se aplican por la simple condi- -

ci6n de aparecer una manifestaci6n inmediata de la riqueza, 

por ejempÍo: El Impuesto sobre la Renta o sobre el Producto -

de Capital. 

IMPUESTOS INDIRECTOS.- son los que gravan la riqueza no 

(l) KJRS~ MANUEL.- "Canpendio de Ciencia de las Finanzas", Buenos Ai 
res, 1941, P. 69. 
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por la mera raz6n de existir, sino por haberse cumplido una 

circunstancia prevista por la ley corno una rnanifestaciOn rnedi~ 

ta de esta riqueza, que sería el caso de un consumo, una inve~ 

si6n patrimonial, etc. 

Antes ae examinar detalladamente estas dos divisiones 

de los impuestos es importante mencionar que para distinguir -

los impuestos directos ae los indirectos existen principalmen

te tres criterios diferenciales que son: 

"al CRlTE~IO ECONOMICO.- (Adoptado po1t Stua1tt, MLtt, 

Wa911e1t! y ot.'106 eco11omúta6. 

b) l:RITERIO FlNANCltRO.- (Adoptaao pM Fto1ta, Nüti, 

Glta z.ta nL J • 

el CRITERIO TECNlCO AVMINISTRATIVO. 

CR!TE~IO tCONOMICO 

V1RECTU. - E~ aquel en et que 11ay Ldentidad e11t1te et -

4ujeto co11t1t.lbuyente de 11echo 1J ae de1tech", pue6 110 6 e opelta 

el 6e116meno de ta tlt¡tHac.t6n, polt ejemplo: lmpue6to 4oblte ta 

Renta. 

INVIRECTO.- La caltga t1tLbuta1tLa pa6a a una pelt4ona 

dL6tlnta aet contJtLbuyente que 6LJa ta ley. 

e6 ta que 1tecLbe ta caltga polt t1ta6tac.t6n con6t.ttuye et contlt~ 

buuente de liec/io, polt habeltH. opMado et 6en6meno de tlta4lac.ló11 

'. 
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pOlt ejemplo: lo4 7mpue4.to4 al Co1Mumo. 

CRlTERlO FlNANClERO 

VlRECTO. - EJ el que g!tava una man.l6.le4.tac.i6n .lnmed.la.ta 

de la Jt.lqueza, polt ejemplo: Capital o Ren.i:a 

lNVlRECTO.- G1tava u11a man.l6-<.e4.tac-<.6n med.la.ta de la 

capac-<.dad cu11.tJt-<.but.lva, polt ejemplo: cuando 4e g1tava un con-

4umo o un ac.to de .t1tal14mH.lón o c.l1tculac-<.611. 

CR1TER10 TECNlCO AVMlNlSTRATlVO 

VlRECTO.- Se .tlt.lbu.ta 40b!te la ba4e de ltec.1104 c4.tablu 

que pueden 1teg.l4.t1ta1t4e en ca.ta4.t!to4, l.lolto4, Jteg.l4.tlto4, polt -

ejemplo: el lmpuc4.to P!ted.lal. 

lNVJRECTO.- E4 el qtte gJtava ltec.1104 con.t.lngcn.te4 que -

no pueden p!teve!t4e 11.l p!tee4.taoleceJt4e, como ejemplo: et 7m

pue4.to AduaneJto, la f.04 co114umo4, e.te.) 

Como ejemplo a e4.to4 .tJte4 cJt.l.te.JL.lo4, podemo4 ub-<.calt -

al .lmpt1e4.to a la lte!tenc-<.a de f.a 4.lgu.len.te 601tma: 

al Según el C!t-<..teJt.lo Econ6m.lco: t4.te g!tavamen como 

lo Jopotta el 11e1tede1to y 110 lo puede .tlta4lada!t, u un .lmpue.4-

.to V-<.ltec.to. 
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b J Según el C1t.U;e1t.to F.tna11c.le1to: Como gltava una man.l 

6e4.tac.l6n .lnmed.la.ta de ta capacidad co11.t1t.lbu.t..:va, e4 .también -

el Según el C1t.l.te1t..:O Hcn.i.co Admwú.tJta.t.lvo: ~e1t.Ca -

un .tmpue4.to .l11d.l1tec.to, pue4 Jtecae 4ob1te <Lit lieclio con.t.lngen.te, 

qu.e no puede Jteg.l4.tJtalt4e p1tev.lame11.te eu Ca.tM.tJto4" 12) 

~sta es la clasificac16n de los impuestos Directos e -

Indirectos segan los Criterios Econbm1co, Financiero y ~~cnico 

Administrativo. La mayor!a de los tratadistas utiliza el Cr1 

terio Financiero para definir estos tipos de impuestos, por lo 

que las definiciones posteriores que se den, deber~n conside-

rarse de tipo financiero. 

Enrique M. Sobral habla de los impuestos Directos e 

Indirectos defini~ndolos de la siguiente forma: 

"Impue4.to4 V.l1tec.to4 4on aquello4 que 4e Jtetac.tonan con 

el va.tolt nom.t11a.c. de ta ma11.l6e4.tac.t611 de rn 601t.tuna del co11.t1t.l

buyen.te que 4A.Jtve de ma.te1t.la .i.mpo4.i..t.lva del g1Lavame.11; m.len- -

tJta4 _que .lo4 .lnd.lJtec.toJ 4 e 1telac.lona11 con et valoJt nominal del 

ac.to 4obJte e.e. cual pe4an o de ta co4a 40b1Le .e.a cual 1tecae11, .ln 

depend.i.en.temen.te de la 601t.tu11a det co11.t1t.tbuye11.te. 

( 2) IE JUlll«:l MANUEL. - "curso de Finanzas y uera::ho Tributario", TalD II, 
Ellicimes fok>lachino, Raiario Argentina 19b4, Pp. !>2 a 54. 
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cont1t.lbu.ye11.tc p1tovüio11al que bu.~cal!IÍ ef. modo de -1.11dem11aa1L~e. 

et1 tan.to qu.e en et p1t.lme1to ef e o bito ~e hace a.t:. de6ú1-1.t.lvo y -

dnico cont1tibuye11te". (3) 

De acuerdo a estas definiciones tenemos como ejemplo 

de los impuestos Directos, el caso ae las herencias que se -

presentan como una modaliaad ae la manifestacibn de la riqu~ 

za, la contribución será en este acto una parte alícuota del 

monto liquido de la herencia, parte que será determinada en 

proporcibn con la masa total de la fortuna. ~n cambio en 

el impuesto lndirecto, por ejemplo el caso de las importaci.!?_ 

nes, e1 contribuyente no paga en relación con su fortuna, si 

no en relación con la operación realizada. ~i un millonario 

importa poco, pequeña sera la suma que pague por derechos de 

importación, y si una persona de escasos recursos económicos 

efectúa grandes importaciones, sus pagos seran considerables 

de acuerdo a las mismas. 

CARACTERISTICAS D~L IMPUESTO DIRECTO 

La manera de cobrarlos es dif!cil, tanto para el fi! 

co como para el contribuyente, debido a que existen tres ma-

neras de investigar y conocer la materia imponib1e, que son: 

la primera consiste en la declaración que hace el contribuyente 

( 3) Ml\Rl'INEZ SUJRAL, lli!UQUE, "Elerrentos de Hacierda Pública", Eclicio
nes Botas, Ml!xico 1939, Pp. 83 a 86. 
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para establecer el importe de su fortuna, ganancias, heren-

cias, etc., La segunda reposa sobr ciertas manifestaciones -

externas que constituyen presunciones por medio de las cua-

les se relaciona el valor y la importancia de ia materia im

ponible¡ la tercera consiste en dejar la cuant!a de la imp~ 

sici6n al criterio de las autoridades fiscales o comisiones 

calificadoras para el efecto. Se añade un método ecléctico, 

consistente en la combinaci6n de ios tres anteriores, que es 

el que generalmente usan todas las legislaciones. 

Este tributo presenta otros problemas como lo es el -

que escape de su gravaci6n la mayoría de la poblaci6n, tenie~ 

do por consecuencia que este tipo de impuesto sea sufragado -

por las clases altas b~sicamente; además de hacerse sentir -

de un modo preciso, de tal terma que el inaividuo se aa cuen

ta ael sacrificio que hace respecto a sus ganancias por ei s~ 

lo hecho ae poseerlas representando un margen importante en -

la reducci6n de sus utilidades. Por éstas y otras razones, 

este tipo de impuesto orilla facilmente al individuo a una 

disimulaci6n de sus ingresos o aumentar sus deducciones para 

reducir consecuentemente sus impuestcsa pagar, y en algunos -

casos recurren al total ocultamiento de la riqueza y por lo -

consiguiente la evasi6n total del impuesto. 

CARACTERISTICAS DEL !MPUESTO INDIRECTO 

Estos impuestos que recaen sobre determinaaos actos o 
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sobre determinados consumos, pueden ser diviaidos en dos cat~ 

gor1as: 

1. Impuestos sobre consumos de los cuales difícilme!!_ 

te podríamos sustraernos por corresponder a necesidaaes ae 

poca substituci6n o insustitulbles. 

2. Impuestos sobre consumos de los cuales podríamos 

evitar faci1mente, por satisfacer necesidades de relativamen

te f~cil substituci6n. 

Los impuestos sobre consumos de fácil substituci6n, -

se consideran injustos por recaer en una minoría, ya que com

prenacn los aenominados impuestos al lujo; mientras que lOS 

lmpuestos de difícil substituci6n se retieren a necesidaaes -

vitales para el individuo, como es la alimentacion; y son 

las que recaen en la mayoría de la poblacion, cubriendo la 

carga trioutaria por igual tanto rlcos como pobres, sin dis-

tinc16n alguna. Este tipo de aplicac16n se le conoce como -

impuesto progresivo al rev~s o impuesto regresivo, ya que re

cae el peso de la carga de manera desproporcional en las per

sonas de escasos recursos en comparaciOn con el impuesto di

recto que recae sobre las personas en forma progresiva de 

acuerdo a su capacidad contriout1va. 

Estas son algunas de las razones por las que se cons! 

dera un impuesto injusto, sin embargo existen razones l.Jtportantes 
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para considerar necesario este tipo de impuesto como parte de 

un sistema impositivo que busca alcanzar la equidad en la 

aplicación de impuestos distintos y complementarios entre sí, 

como veremos más adelante, 

Las injusticias del impuesto indirecto se corrigen 

por medio del impuesto directo, pues mientras que este dltimo 

se considera equitativo por gravar progresivamente de acuerdo 

a la capacidad del contribuyente, es un impuesto que recae 

sobre una minoría, por lo que no sería justo que toda la car

ga fiscal se soportara por unos cuantos, mientras que por ~u 

parte el impuesto indirecto hace contribuir a la mayoría de -

una manera general, sin atender a la capacidad del contribu-

yente, reduciendo en esta forma la equidad del mismo, sin que 

esto se interprete que un tipo de impuesto es mejor que el 

otro, ya que cada uno en su medida proporciona elementos tan

to de equidad como inequidad, por lo que concluiremos que la 

justicia no se busca en cada impuesto considerado aisladamen

te, sino en la complementación del sistema a través de impues 

tos distintos y en base a esto la experiencia demuestra que 

por tal razón en la actualidad estas figuras impositivas se -

encuentran formando parte de los sistemas fiscales de la may~ 

ría de los países del mundo. 
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FRENTE A OTROS TRIBUTOS 

19. 

Una vez expuesta la división de los impuestos en Di--

rectos e Indirectos, y analizado las razones por las cuales -

sur~e en toda política tributaria la necesidad de establecer 

impuestos múltiples qu~ a su vez se complementan entre sí, 

tratando de encontrar en esta complementación la equidad de! 

sistema impositivo, misma que no puede ser obtenida por un s~ 

lo tipo de imposicion, de ahí que todos !OS sistemas fiscales 

cuenten con impuestos Directos e Indirectos. 

Ahora brevemente mencionaremos como tueron surgiendo 

estos impuesto a lo largo de la historia. 

l. La primera man1festacion tributaria surgió a raíz 

de una aptitud bélica, es decir, el individuo hábil para la -

lucha era el contribuyente en razón a su "aptitud física". 

2. Al desarrolla~se la propiedad privada se pas6 a 

tomar como base de la imposición, la riqueza,propiamente di-

cha, es decir, el patrimonio entendido como conjunto de bie-

nes materiales poseídos por el individuo, como objeto de la 

carga fiscaL 

3. Al aplicarse el sistema de imposición patrimo--

nial, escapaban al tributo aquellos que trabajan, individuos 

con evidente capacidad contributiva, tuvieran o no fortuna; 
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convirtiéndose en materia de imposici6n, el ingreso derivado 

del trabajo. 

4. Del impuesto al patrimonio se evolucion6 a la im

posici6n sobre el gasto, como resultado de las reformas del -

siglo XVI y XVII, ya que las dificultades que creaba el im- -

puesto al patrimonio eran grand!simas. 

Entramos as! al auge de los impuestos al consumo, que 

al afectar al gasto pesaba sobre todos los que en realidad te 

n!an necesidades a satisfacer. 

S. A fines del siglo XVIII, por obra de la Revolu- -

ci6n Francesa, se di6 a los impuestos una nueva base que la -

constituía el producto del capital, empezando a dividirse el 

capital en sus diversos elementos, sometiendo cada uno de 

ellos a distintos impuestos. 

Asi por ejemplo, sobre la tierra, se impuso un tribu

to especial, la contribuci6n directa o territorial. Si se -

trataba de las casas, se procedi6en igual forma, estableci~n

dose un impuesto sobre edificios, etc., la renta pas6 a ser -

objeto principal de la imposici6n, procur4ndose de este modo 

afectar la capacidad contributiva del individuo, contribuyen

te o sujeto pasivo. 

G. Posteriormente se abrieron otros caminos: gravar 
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la renta totalmente en forma global, o gravar la renga segGn 

la diversidad de las fuentes, de esta forma surgi6 la difere~ 

cia entre renta y capital, estableciandose los impuestos que 

gravaban la renta derivada de! capital¡ los impuestos que 

gravaban la renta derivada del trabajo y !os impuestos mixtos 

derivados del traoajo y del capital. 

También existi6 un impuesto que gravaba directamente 

el capital, por el simple hecho de poseerlo, este tipo de im

posici6n apareci6 con tasas pequeñas y de manera tempera! en 

~uropa, atendiendo a circunstancias especiales, sin embargQ -

no lleg6 a formar parte definitiva de ningún sistema imposit1 

vo, no aplicándose tampoco en la actualidad, salvo en casos -

excepcionales. 

Asimismo surgi6 dentro de los impuestos a la renta la 

divisi6n de los impuestos al capital que grava manifestacio-

nes esporádicas de ingresos como lo son las herencias, los 

juegos de azar, la lotería, etc. 

Actualmente !os impuestos Directos concretamente !os 

impuestos sobre la Renta gravan al igual que nuestros antepa

sados !a riqueza en formaci6n, es decir los ingresos del con

tribuyente que provengan de su trabajo, de! capital o de la -

combinaci6n de ambos; incluendo los ingresos extraordinarios 

esporádicos o contingentes, como herencias, !oter!a, etc., 
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todas estas manifestaciones de riqueza son gravadas en nuestro 

pa1s por el Impuesto sobre la Renta, en la forma que m§s ade-

lante se exponara en un cuadro sinóptico. 

Por otra parte, volviendo a los impuestos al consumo -

surgidos en el siglo XVI como complemento do los impuesto a la 

renta, vemos que estos impuestos entran en los impuestos Indi-

rectos, gravan el movimiento que so etect6a con esa riqueza al 

obtener un art1culo o realizar una actividaa, tomando como ba-

se dicho acto o actividad en forma aislada. 

Ceferino Costa nos menciona al respecto lo siguiente: 

"Dent4o de La ttlbutac.l611 DL4ec.ta •e lnc.Luye aquella 

que g4ava ta 4enta en et mamen.to qlle •e ob.{'.ie11e pot cuatqul! 

ta de Lo• .{'.4e• mealo• t~plc.o• o •ea e.L c.apLtaL, eL ttabajo o 

u c.onjunc.L611 de ambo•". (4) 

En cambio, en la tributacibn Indirecta no se toma en 

cuenta !a oportunidad en que se obtienen los ingresos, sino 

todo !o contrario, cómo se gastan y cuando, ya que es el mo-

mento. en que se adquieren los cienos o servicios, que se pr~ 

duce la exacción por parte del Estado. 

Por su parte vitti de Marco menciona respecto a es--

tos impuestos lo siguiente: "Et lmpue•.to en 9e11MaL •e 

( 4) CC6TA, CEFERIW.- "foBnual del Inpoosto al Valor Agregado", Taro I, 
El:iitorial l\Cali, Montevideo 197li, P. 7. 



4uba.lv.i.de en doJ 91tupoJ Hgún el mamen.to de la 1tecaudac.l611: 

la plt.lmelta vez con loJ .lmpueJ.toJ V.l1tectoJ al p1toduc.l1t4e .(.a 

1te11.ta. La 6 egunda con .(.OJ .¡_mpueJ.tol J 11d.(.1tecto6 cuando la 
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1te11.ta Je gaJ.ta, ya Jea cn .(.a compita de b.leneJ d.l1tec.toJ palta -

Ja.tú &aceJt 11eceJ.ldadeJ ac.tualeJ, ya en .(.a aaqu.(.J.lc.l611 de b.le

neJ ú1d.l1tec.toJ cuan a o 6 e aho1t1ta la 1te11.ta pa1ta a.tendelt neceJ .(.-

dad eJ 6utu1taJ. LoJ p1tüne1tol a~ecran at gai.to, loJ Jegundo6 

al aho1t1to !f JumadoJ en conju u.to, la .t.cnta to tat del co11t1t.(.bu

yen.te: .lmpueJ.toJ compleme11ta1t.ioJ en rite J.l", (SJ 

Respecto a los impuestos que recaen sobre el gasto o 

consumo deben distinguirse las siguientes clasificac1ones:(6) 

A. IMPUESTOS AL GASTO SEGUN KALDOR 

En primer lugar, por su naturaleza distinta, el que -

recae sobre el gasto personal como lo expone Kaldor,es decir: 

"un lmpuM.tO 4 bite la ~en.ta .t.ipo Co11Jumo, apUcado en bale a 

lo que un ütd.tv.lauo gM.ta, en lugalt de .romalt como oaJe ea ca

pac.i.daa de gaJ.to de d.i.cho .i.11d-<.v.lauo, que en 11ue6.t1to J.il.tema -

u.ta1t.la 91tavado polt un lmpueJ.to JoMe ta Ren.ta". (7) 

( 5) CX5CIANI, CESARE.- "El Jnpuesto al Valor Agregado", Bueoos Aires 
1969, El:liciones !)> Pa.ltra, Pp, llJ y 114. 

( 6) EBtas clasificaciones fueron !:a!Bdas del libro de AlJJAREZ RJ:lilllEl»l, 
JalE l111!W. -"Valoraci6n Actual de la Inposición sobre el l:onslllD", 
Publicaciooes de la Escuela Nacional, l<\adrid 197 l, Pp. 31 y 38, 

( 7) JIAllXJl, NIOJOU\S .- "Inpucsto al Gasto", Fondo de Cultura EcoOOni.ca, 
Ml!xi.co-Buenos Al.res 19&9, 
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Es decir desparecer!a según Kaldor el Impuesto a la 

Renta que existe en todos los sistemas imf'ositivos para impo-

ner un Impuesto al Consumo con las modalidades del Impuesto a 

la Renta. 

Esta modalidad denominada por Kaldor "Impuesto al Gas 

to" sale por completo de los tipos de imposici6n al Consumo y 

nunca fue llevada a la pr~ctica por su inoperabilidad. 

B. IMPUESTOS PARCIALES O IMrUESTOS 
SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 

Como segundo tipo tenemos los impuestos parciales so

bre el consumo o impuestos sobre consumos específicos que gr~ 

van solo el consumo, de un determinado bien, tuvieran su ori-

gen en los tambi!ón conocidos "Impuestos a los Vicios" que gr~ 

vaban el alcohol, tabaco, cerveza, etc., posteriormente se a~ 

pliaron a diferentes productos llegando a formar una larga 

lista de productos gravados por este tipo de impuestos al gas 

to o consumo¡ un ejemplo de este tipo de imposici6n en nues

tra legislaci6n es el impuesto especial sobre producción y 

servicios que grava este tipo de productos. 

C, IMPUESTOS GENERALES AL CONSUMO 

En tercer lugar tenemos los impuestos generales sobre 

el consumo o impuestos a las ventas, divididos en: impuestos 

de etapa única y de etapas múltiples. 

En esta clasificación debe tenerse presente que el pr!?_ 

ceso económico de producción consumo se desarrolla en diversas 

etapas, dependiendo de la situación económica del pa!s o lugar 
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en que se desarrolle 

Los impuestos de etapa única permitían gravar el pro

ducto en la primera etapa, en etapas intermedias o en la eta

pa final. 

Mientras que los impuestos de etapas múltiples grava

ban todas las etapas acumulativamentc,denominados tipo casca

da; o bien todas las etapas no acumulativo, denominado tipo 

valor agregado. 

D. IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 

En cuarto lugar se presentaron los Impuestos sobre 

las lmportaciones o Impuestos de Aduana; algunos autores co

mo Due los consideran como los impuestos sobre el consumo m&s 

antiguos, ya que surgieron antes de cualquier modalidad de ~s 

tos, además de que poseen una naturaleza distinta a los im- -

puestos generales y a los parciales sobre el consumo. 

En un sentido menos amplio, con la denominaci6n de i~ 

puestos de consumo se suele hacer referencia a las figuras 

tributarias incluidas en los incisos B y c. 

Nue~tro an6lisis se referirá principalmente a los im

puestos de consumo general (de ventas) o parcial (consumos e~ 

pecíficosJ, basta llegar a la modalidad del impuesto al valor 

agregado, dejando fuera de considerac16n los impuestos aduan~ 
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ros, asi como. los tributos que recaen sobre el gasto personal. 

~. ORIGEN DE LOS IMPUESTOS AL CONSUMO. 

Los or!genes de los Impuestos al Consumo se remontan a 

!a antiguedad de la historia del hombre. Los romanos emple! 

ron este tipo de impuestos con cierta profusi6n, destacaron -

algunos de ellos como: "la "V.<.9<14úna", apr.icada óobltc. loó e! 

ctavob manum.l.t.ldo~ u ta "Cent~ó.lma 1<e1tum Vcna.t:.tum", c.l46.lco -

an.tec.eaen.te de loó .lmpue6.to& a !ab ven.ta6, que coMü.t.[a en -

el pago del l po!t l uo .lobJte et valo1t de todM tab c.omp!Ht.& - -

e6ec.tuada6; Hit emba1t¡Jo e6.te Upo de impuMto 110 gozaoan ae 

9Jia11 acep.tac.t611 poi( µa1tte de< pueblo". \Bl 

Aparte de estos antecedentes en Roma, hasta el siglo 

XIV no se conoc1an otro tipo oe estos impuestos que los Im-

puestos Parciales sobre el ~onsumo, es decir aquellos que r~ 

caen sobre consumos de bienes especificos. 

~n lo que se ref ierc a ios lmpuestos Generales al 

Consumo, el origen m&s próximo se encuentra en la figura im-

positiva ·Española surgida en el siglo XIV, con el nombre de 

"Alcabala", "co116.ló.i:e1He en el'. deJtec/10 qt<e ~~ eobJtaba ~abite 

( B) G. SOM>UJERSEN, HAN!llUCll. - De.r F1nanzw1ssenchaft, Segwida Ediciái 
Ttm:> II, El:litorial J.C.B., J.t:nr (Paui Siebeck), Tul:linga 1\156, tra 
ducci6n en castellano con el título de Tratado de Finanzas, BuenOO 
Aires 1%1, 'l'alP II, Pp. 5Yl y ss. 

1 

\ 
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et valOJt de .roda• laJ coJaa, muebf.ea, ./.nmuebiea y Hmov.le11.teJ 

que ae ve11dla o pe4mu.taoa11; con eJ.te ~./.bu.to ae g4ava4011 en 

u11 p4./.ne./.p-<.o todaa .CM ven.tM co11 un .r.lpo ./.mpoJ-1..t./.vo de.e 1 O -

al IUO, au11que 110 'al.ta4on abundan.teJ exenc./.onea•. (9) 

J>n otros paises europeos surgieron tambian Impuestos 

Generales sobre el Consumo durante la Eaad Media. i:;n Fran-

cia se establecib por Luis x:r, en 1465, el "Sol par livre", -

"que g4avaba laa venta• af. po4 mayo•; .t4-1.bu.ro que Je abando 

no af. poco .Uempo aunque volv.t6 a expe4-1.me11.ta4ae con él ve./.11.re 

a1ioJ máJ ta.~de". (10) 

Los impuestos sobre consumos especificas continuaron -

utilizándose, Alemania los emple6 en gran medida a partir de! 

siglo XV, Francia tambian los utilizo en el siglo XVII, que t~ 

vieron auge en la apoca ae Colbert, etas impuestos no eran 

acep.tados plenamente por la poolaci6n, sin embargo la defensa 

de estos impuestos al consumo pudo hacerse durante a!.g!in tiem-

po, senalando que era el instrumento para gravar a todos los -

ciudadanos ya que los demás impuestos recaían fundamentalmente 

sobre el "J>stado llano", lo cual quería decir que se exc1u!an 

del pago de los impuestos a la nobleza y el clero. Schumpeter 

coment6 en referencia a lo anterior: "Ea.tamo• acoa.tumb4adoa a 

(9) C'ANGA. ARruEU.ES, J.- Diccionario ae Hacienla, reedici6n del Insti
tuto de Esttdlos Fiscales, Madrid 1968, Pp. 27 y 28. 

(10) E.R,A., SEL!(}fAN,- "Stu:lies in Public Finance", cap. b, 'lhe Sales -
Tax. Mic Millan, Nueva York 19b5, P. 201. 
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c.oM.ldeJr.aJt la -1.mpoó.lc..l611 ú1d.lJ1.ec..ta c.on.tlr.ait-1.a a .toó -1.11.telteóeó -

de loó 1tela.t.lvame11.te poblteó, pello en loó ó-<.gloó Xvll y XVl11, 

óe de6e11d-1.6 óoc..ia.lmeu.te eó:l:a .1.mpo~ici.511 .ind.íltec.ta, aeb-1.do a -

que l!ó.ta óe <1op0Jt.taba .tamo.lfo pOlt !a 11ooleza lJ el ctelto, lo -

c.ua! no <1uc.ea.la c.011 loó .lmpueó toó d.l1tee.toó, ó.l1tv.lendo en eó.te 

c.aóo como un .lnó.t1tumen:to paila mejo1ta1t .e.a juó.t-lc..la en e.e. Jtepa! 

.to ae ta c.a1tga -e1t.lbu.tait.la". lllJ 

Sin emoargo, este tipo de impuestos al consumo, caus6 

descontento popular, como en el caso de Francia, los hombres 

que encabezaban la Revolucion Francesa lucharon por la desap~ 

rici6n total de dichos impuestos, pero los resultados obteni-

dos fueron totalmente contrarios a sus prop6sitos, por lo que 

al consolidarse el movimiento revolucionario, fue necesario -

restablecer también los Impuestos Indirectos. 

En lo que se refiere a ~os impuestos sobre consumos -

espec!ficos, sabemos que están presentes en la actualidad, en 

mayor o menor número, en Jos sistemas fiscales de todos los -

paises; los principales objetos sobre los que recaen son oas 

tantes similares en todas partes, abarcando: beoidas alcoh6-

licas, tabaco, carburantes, etc, 

Mientras que los impuestos generales sobre consumos, 

( 11) J,A. SCllUMPHI:JL- "History ot Fconanic llnalysis", Cl><ford University 
Presa. Nueva York 1Y55, P, lOl. 
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han experimentado una gran evolución despu~s de la primera 

guerra mundial y su esfera se ha ido ampliando considerable-

mente durante los últimos 30 años. 

Los impuestos generales al consumo se presentan como 

un tipo de impuesto que afecta bienes de consumo final que e~ 

tan dentro ae .la corriente de bienes que el sistema económico 

pone a aisposiciOn para atender a sus necesiaades y cuyo con

sumo se realiza en el territorio de1 pa!s que establece el 

impuesto y en el extranjero en el caso de las exportaciones. 

Este impuesto tambi~n conocido corno impuesto a las 

ventas, aparece en principio gravando todas las fases del pr~ 

ceso ae producción y consumo por el que van atravesando los -

bienes; denornin~ndosele impuesto de etapas múltiples; el 

cual presentaba 1a opcion ae ser aplicado en todas las etapas 

en forma acumulativa y se le denominó tipo cascada o bien en 

todas las etapas no acumulativo y se le denomina tipo valor -

agregado. 

Posteriormente se elige en este tipo ae imposición, -

un punto del proceso para incidir sobre 1os bienes, sistema -

conocido con el nombre de impuesto de etapa única, el cual 

permitía tambi~n 1a opcion de ser aplicado sobre las ventas 

de los fabricantes y se le conocía como primera etapa; o 

bien de ser aplicado sobre las ventas de los mayoristas y se 
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le conocía como etapa intermedia, por último, podía ser apli

cado sobre las ventas de los minoristas y se le conocía como 

etapa final. Estas modalidades de aplicacibn de los impues-

tos a las ventas se pueden simplificar en el siguiente cuadro: 

JMPuESIOS A 
LAS VENTAS 

E.capa Un.tea 

E.tapa& MúU.ipte& 

P.t.im e!ta t tapa 
(N.ivei'. P.toductoJt) 

ttapa 111.tr.Jtmed.ia 
1 N.iv ei'. Ma!fo!tdta J 

E.tapa F.inat 
(N.lvet M-t1101tü.ra) 

Toda& taJ e.capaJ Acumuí'.a.r.lvo 
(T.cpo t:aJcada) 

Toda.1 í'.aJ E.capaJ 110 Acumu.ca.t.i:vo 
( 1.lpo VatM AgJt egado J ( 12) 

Indudablemente se ha ido presentando una gran evolu-

ción respecto a 1a imposici6n sobre el consumo, algunos auto

res como snoup señalan que: "eJ no.tabte a pJtogJteJ.lvo peJt6e.!:_ 

c.louam.(.eu.to pM e.e que han .(do atJtaveJando eJ.toJ 9.tav<tmene&, 

paJta -<Jt liac.lenao&e caaa vez meuoJ düc.t.unú1a.toJt.loJ Jte&pec.to a 

i'.oJ .Upo& de ac.t-tv.laad IJ a lo& me.todo& de pJtoaucc.i611". (13) 

~ste perfeccionamiento de la imposición al consumo ha 

logrado su maxima expresi6n mediante la aplicacibn tipo va!or 

( 12) ILI.ANES UJIS & CURRI FRl\NCISCO.- "Ia Inpcsiciái General al Consmo 
y el Inpuesto al Valor Agregado en los países de A1115rica". Rio de 
Jareiro 19 /8. Furdacao Ge tulio Vargas, Escola Interamericana de 
l\dministracao Publica, P. 25. 

(13) c.s. SHClJP.- "Public Finance", Aldino Chicago 1~69, P. l07. 
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agregado, de tal manera que en la actualidad representa una -

figura importante en los sistemas impositivos de la mayor 

parte de los paises, resultando prácticamente indiscutible la 

necesidaa de recurrir a esta forma ae tributación correspon-

diente a los impuestos indirectos. 

A continuación se presenta un cuadro sinóptico que 

comprende lo que gravan los impuestos Directos e Indirectos -

en general. 



LO QUE GRAVAN LOS IMPUESTOS • 

IMPUESTOS 
DIRECTOS 

CAPITAL 

RENTA 

IMPUESTOS 
INDIRECTOS CONSUMO 

Periódica 

!Dependiente 
Trabajo 

Independientes 

Oivldendos 
Arrendamiento l 
lntcrcseo 

Capital Explott1ci611 de const>clones 
l'ermlsos y nutoriznclones 
Derechos de Autor 

¡ ¿~~~;~~;}·, 
Mixto8 Agrkultura 

Gnnc.1tll'rfo 
Pesen 
SJivkultura 

J.oter!a rifas 
Juegos permitidos 
Herencia 

No periódica Donaciones 
Hallazgos 
Prescripciones 
Accesiones 

';.";encrales 

Etapa 
Unica 

Etapas 
Múltiples 

Especiales Momentos 
o al tráf.!_ que gravn 
co 

rn~::~:c~~~~ª 
Etapa l 11tcmedia 

(Mayurlstns) 

Et;1pa Final 
(M!norlst.1s) 

AcumuJ<Jtlvo, Tipo C.1scada 
J.S, 1.M. 

No acumulntivo. 
Tipo I.V.A. 

En deo la pr('!ducclón. lmJlucsto 
sobr<' Tnb,1cos Labrados, 

En que la J1Wrcn11cfo rio usada o 
proporciona clerl.::i utilidad. 
Impuc::ito :mbrl? Uso o Tcnencl;1 
de Autom6v L h.·~. 

f.11 Ja t.'lllrntJ,1 o salida de la 
IDl'n.·.111cl.i 11<'1 Tt•rrltorJu, 
lm¡iui·~toa ;1) Gom1~rclo Exte>rlor. 

* Tomado de los A1'1U11tcs lrwtlltos 1lcl J.tc, Alejandro 801•ta Vt.•g.1. 
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CAP 1 1 U l O 11 

ANALISIS GENERAL DEL Ii1PUES1 O 
Al VALOR AGREGADO 

1. CONCEPTO DE VALOR AGREGADO PAllA EFECTOS 
IlEL IMPUESTO, 2. DETERMINACI ONDE LA BASE 
DEL 1 MPUESTO, 3. DETERMI NACI ON DEL CREO! -
TO FISCAL. 4. EXONERACIONE~ DE DIFERENTES 
ETAPAS DEL CIRCUITO ECONOMI CO, 5. LA I M
PORTANCI A DE LA FACTURA EN EL 1 MPUE 8"0 AL -
VALOR AGREGADO, 6. EL PEQUEÑO CONTRIBUYEN
TE EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 7, EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL COMERCIO -
EXTERIOR, 

En el presente capitulo estudiarnos además, de los e'le-

rnentos esenciales del impuesto al valor agregado, corno son el 

concepto de valor agregado, las diversas formas de determinar 

la base, el crédito fiscal, las exoneraciones, tres ternas que 

sin referirse a elementos esenciales de todo impuesto, si ad-

quieren una particular relevancia respecto al impuesto al va--

lor agregado corno lo son las facturas, los pequenos contribu--

yentes y el comercio exterior. 

l. CONCEPTO DE VALOR AGREGADO PARA 
EFECTOS DEL 1 MPUESTO, 

Comenzaremos por definir el termino valor agregado: 

lllanes Luis & Curri Francisco lo detinen de la siguiente for

ma: "Coni;atc e11 ra p.1,\.tc de vato~ que cu caaa e:rapa dH plt.!!_ 

cc1n ae P'aduccL611 u come~ciatizacL6n de u11 bLen ae agltega, -

aRadc o auma a ea ce. 

,.::· 
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La e6e11c..la de u11 "Zmpue6to al ValOll. A91tegado" e6 .ca de 

que 6.l 6e 1te6uelve g1tava1t el condumo de b.le11e6, el -<.mpue6.to de 

vaya apl.lca11ao en caaa e.tapa det p1toce60 de p1toducc.lo11 y come:'!_ 

c..lal.lzac-<.611 de to6 múmo6, 6í•b1,e ta pa1t.te de "Varnn Ag!tegaao" 

al b-<.e11 en cada e.tapa". l ll 

t;xisten diterentes tipos de un impuesto al valor agr~ 

gado, atendiendo a la amplitud ae la materia que se grava, es 

decir, respecto al tratamiento que se da a los bienes de cap~ 

tal y se clasifica en tres clases: 

la. IMPUES1'0 AL VALOR AGRt;Gl\UO T !PO PROUUC'l'O BHUTO 

El valor agregado, tipo producto bruto, incluye den-

tro de la materia gravada, base ael impuesto o valor que se -

le agrega al bien los sueldos, salarios, intereses, ganancias, 

etc., más el valor ae los bienes de capital que se utilizan -

para la realización del acto gravado. Se considera que este 

tipo de impuesto al valor agregado efectúa una doble imposi-

ci6n, ya que a1 adquirir los bienes ae capital quedan grava-

dos ~stos y además se gravan nuevamente dichos bienes de cap~ 

tal, al inc1uir1os como valor agregaao del acto o actividaa -

gravada, produciéndose la doble imposicion de los mismos. 

Por tal razbn, esta modalidad del impuesto al valor -

\ l) lJ:.U\Ne; rws & curuu: FHllM:rsco. - lil Inp:isici6n Gmeral al Consumo y 
el Impuesto al Valor Agregado en los Países de l\nérica". !Uo ae Ja 
neiro 1978, FUnaacao Getulio vargas, Escola Intcrarrericana de Ni= 
ministran Publica, P. 37. 
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agregado no se aplica en la práctica. 

lb. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TIPO RENTA. 

La segunda clasificaciOn es la denominada valor agre

gado tipo renta, la cual grava el valor que se agrega al nien, 

incluyendo sueldos, salarios, intereses, ganancias, etc., qu~ 

dando fuera de la materia gravada el costo de los bienes de -

capital, en proporción a la cuota de depreciaciOn o amortiza

cion que se autoriza al nien para efectos del Impuesto sobre 

la Renta, quedando inclul'.dos en la base gravable los intere-

ses anuales que correspondería a dicha cuota. 

Este método implica practicamente gravar los bienes de 

capital, ya que el contribuyente anticipa el pago del impuesto 

de los mismos al adquirirlos y recuperar el impuesto proporci2 

nalmante durante el par1odo de depreciación del bien adquirido, 

lo que significa financiar gratuitamente al fisco durante el -

per1oao de recuperación de los bienes de capital, además impl! 

ca el problema para los contribuyentes de llevar contabilidad 

separada respecto al crédito generado por el bien de capital, 

del cual se proceaer1a a ir reduciendo anualmente el mismo se

gGn la cuota autorizada. 

Este m~todo presenta mayores complicaciones tanto pa

ra el control como para determinar la materia gravada, sin 

tavorecer realmente al contribuyente, razón por la cual tan\XJCO 
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se utiliza en la práctica este tipo de impuesto. 

le. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TIPO CONSUMO. 

La tercera clasificacibn denominada valor agregado 

tipo consumo, considera como materia gravada el valor que se 

agrega al bien, el cual incluye salarios, sueldos, intereses, 

ganancias, etc. y excluyendo el total del costo de los bienes 

de capital, este tipo de impuesto admite las siguientes moda

lidades: 

variante exclusión de interes.- Permite la exclu

s16n del valor del oien de acuerdo a las cuotas anuales de 

amortización permitidas para el impuesto sobre la renta, más 

la reintegración anual de los intereses correspondientes a di 

cha cuota, es decir, como en el caso del valor agregado tipo 

renta, pero con el pago de un interes. 

Variante acreditamiento inmediato.- Esta variante 

permite excluir de la materia gravada el valor del bien de 

capital al momento de su actquisici6n. 

La clasificacibn del impuesto tipo consumo en su va-

riante acreditamiento inmediato es la que se utiliza en la 

práctica ya que, adem&s de evitar dobles imposiciones, facil~ 

ta el desarrollo del sistema, raz6n por la que todos los pai

ses que cuentan con un impuesto al valor agregado utilizan es 

ta modalidad y de aqui en adelante cuando se haga referencia 
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al valor agregado, debe entenderse que nos referimos al Im- -

puesto al Valor Agregado tipo consumo en su variante de acre

ditamiento inmediato del valor de los bienes de capital, cla

sificaci6n adoptada en nuestro pa!s. 

Como podemos ver, en el impuesto al valor agregado 

puede determinarse la materia gravable de diferentes formas -

que dependen de las preocupaciones del legislador, ya sea con 

respecto al rendimiento del gravamen (inclusi6n o no de los -

bienes de capital), ya por consideraciones de política econ6-

mica o de oportunidad o por motivos de equidad fiscal. 

Sin elnbargo todas las legislaciones aplican el impue~ 

to al valor agregado tipo consumo en su variante acreditamie~ 

to inmediato, ya que además de simplificar la mecánica de op~ 

raci6n y de cálculo del impuesto evita imposiciones mGltiples 

a los bienes de capital, (ya que como mencionábamos en hojas 

anteriores, el bien de capital se gravar!a una primera vez al 

obtenerse y una segunda al formar parte de la materia objeto 

del impuesto del bien de consumo final). 

2. DETERMINACION DE LA BASE DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO, 

Existen dos métodos para determinar la base del im- -

puesto al valor agregado que son: Adición y Sustracci6n. 

Estos métodos surgen partiendo del siguiente razona-
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miento: "S-<. la. huma de .todo.\ lod va.lOll.e4 ag1te.ga.do4 en e.e. c.l:'.!; 

c.u..lto econ6m.lc.o co11H:.l.tuye .ta ba.oe pa1ta de.ce1tm.lna1t e.e. .lmpue4-

.to; e.e e6 ec.to .i elt<l et m-<.dmo 6.i. en cada. e.tapa .i e due1tm.i.na el 

va.lolt .to.ta.e de.e. b.len y 4e le lte4.ta el valoit de .c.04 -<.n6umo.i, -

obteniendo co11 e.ia d.l6e1te11c.ta. e..c. múmo valoit a.91tegado". \2) 

Aparentemente los resultados deben ser los mismos por 

un método que por otro, sin embargo los números arrojan canti 

daoes distintas como a continuacion se verá. 

2.A METODO DE ADICION 

Este método consiste en sumar las retribuciones que -

destin6 !a empresa en un período oe tiempo determinado (un 

año o un mes), a los distintos factores de !a producc16n corno 

salarios, intereses, ganancias, etc., sin tornar en cuenta si 

los bienes producidos nan sido o no vendidos en dicho período. 

Este rnetodo oenorninado tambi!ln "Tipo Renta" presenta 

ventajas en la liquidac16n, ya que puede aprovecharse el ba

lance fiscal oel impuesto a la renta, efectuando algunos aju~ 

tes corno pueden ser, la inclusi6n de rentas exentas y otras -

aeducc1ones admitidas. No-obstante ser el método que más se 

ajusta al valor agregado desde el punto de vista económico, -

t~cnicarnente se torna muy comp!ejo en la pr~ctica, razbn por 

\2} ILLANES LU1$ & CURHI FRANCISCO.- Ob. Cit. P. 37. 
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la que no se aplica en ningGn pa!s que cuenta con este tipo -

de impuesto. 

l.B METUOO DE SUSTRACCION. 

Consiste en partir del monto de la venta del bien o 

valor del servicio en la etapa correspondiente y restar el v~ 

lor que corresponda a los insumos (monto de las compras) in--

corporados en la misma. 

En base a estos dos metodos y partienao de un impues-

to al valor agregado tipo consumo, podríamos simplificar la' -

aeterminación de la base del impuesto ae la siguiente forma: 

Mexodo de Adic.i6n 

suudoJ y SaCa~.ioJ 

Ken<M 

Gananua~ 1 Vau>I[ Agl[e¡¡aao J 

L'í!p!r ec tac.<.6n 

Venta.\ de Activo ae Capltal 

llenoJ: GMtoh de Capita.C 

MenoJ: Awncnto de Ex..ú;¡;ei1c.iaJ 

Mlt:odo de SU-6.wtccilfn 

l1191[e&06 NC,WJ rle Vettta<I, de .fu U6eJt 
ta de SeJtv.iuoh y de lnteJte&e& -

t:oMwno PCM011at pOll. et PIW¡u.ctall.io 
de /'l[oduc.-toh de .fu Emp~e&a. 

Mel!OJ: TodM la.! Com~ de O-Wl<\ 
em~UM. 

(3) 

¡ 3 J f.lltualidaa Benéfica del cuerpo de InspectoreS 'R!cnicos Fiscales del 
Estado. XVII senruia ae Esttuios de Derecho Financiero. &iitorial 
ae Derecho Financiero. Mldrid 1%9. P. 148. 



40. 

~l m~todo de sustracci6n para determinar la base del 

impuesto presenta dos modalidades sustracci6n sobre base 

efectiva o real y sobre base financiera. 

2.B 1 Sustraccl6n sobre Uase Efectiva o Real. 

El valor agregado se determina partiendo de la produ~ 

ci6n obtenida en el período que se liquida, menos las adquis~ 

cienes de productos, materias primas, materiales, etc., uti1! 

zados para obtener dicha producci6n as! como las amortizacio

nes de los bienes aplicados en dicho período y las adquisici~ 

nes deducibles que se imputaron como gastos generales. 

El impuesto que se paga en el momento de 1a adquisi-

ci6n no se deduce hasta que estos bienes son vendidos, lo 

cual significa un desembolso para la empresa sobre la parte -

de la producciOn que no se vendib, ya que igualmente gener6 -

un valor agregado gravado, por lo consiguiente, se recupera -

solamente la parte de la producci6n que se vende, pero no la 

que se mantiene en stocK. 

Este sistema origina que existan inventarios con pre

cios distintos, lo cual implica una organizacion contable y a 

su vez mas completa para poder llevar un etectivo control, 

por tal raz6n es un m~todo que en la practica no conviene ut! 

lizarlo. 

2,B 2 ~ustraccion sobre Base Financiera. 



41. 

Este método es más sencillo que el anterior y consis-

te en determinar el valor agregado por diferencia entre las -

ventas y las adquisiciones realizadas en el per!odo elegido -

para la liquidaci6n. En este caso no se toma en cuenta si -

los bienes vendidos fueron adquiridos o producidos en el pe-

r!odo, ni si las compras fueron vendidas o astan en stock. 

Eate método simplifica la liquioaci6n del impuesto, dándole -

un caracter mas practico al no ser necesario llevar una cent~ 

bilidad tan detallada como en el caso anterior, además de fa-

cilitar a la administración su tiscalización a través de con-

troles cruzados, este metodo es el que establece nuestra Ley 

del Impuesto al Valor Agregado. 

2.C Mt:TODO PARA HACER EFECTIVO EL ACREUITAMIENTO 
D~L IMPUESTO PAGADO EN LAS COMPRAS 

Dentro del método para la determinación del valor 

agregado por sustracción sobre base financiera, el acredita-

miento se puede hacer mediante dos sistemas: 

2.C 1 liase contra Base 

Este sistema consiste en tomar las ventas realizadas 

en un per!odo determinado y deducirle las compras efectuaoas 

en el mismo. A la diferencia que surja de estas cantidades, 

se le aplica la tasa establecida por la ley. 

l.C l Impuesto contra impuesto. 
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En este sistema se otorga un cr~dito fiscal por el -

impuesto pagado en !as compras realizadas en el perlado ele

gido, que se imputa contra el aéoito fiscal, el cual se ob

tiene aplicando la tasa del impuesto sobre el monto de las -

ventas de dicho perloao. ~onsiste pr~cticarnente en cornpa--

rar el impuesto pagado en las compras, con el impuesto cobr~ 

do en las ventas en un período determinado. 

3. DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL 

Recapitulando lo expuesto anteriormente, para deter

minar un impuesto tipo valor agregado tenernos aos alternati

vas que son: aaici6n y sustracci6n, aebido a las caracter1! 

ticas que presenta cada una, se concluy6 que el rnetodo m~s -

aaecuado y el que de hecho se utiliza en la pr~ctica en to

dos los países que cuentan con este impuesto es el de sus- -

tracción sobre base financiera con"acreditarniento• de impue! 

to contra impuesto. 

Este método consiste en: 

Sustracci6n = Resta o Diferencia 

Base Financiera = Importe compras menos ventas 

en un perloao determinado. 

impuesto contra impuesto = Que dicha diferencia 

sea entre el impuesto cobrado en las ventas me

nos el pagado en las compras, 
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De la apl1caci6n de este matodo, surgen dos posibili

daaes, que se aeterrnine impuesto a cargo del contribuyente o 

impuesto a favor, examinemos que tratamiento puede darse a es 

tas situaciones: 

3.A IMPUESTO A t:ARGO DEL CONTRIBUYENTE 

~l impuesto a cargo resulta de la aplicaci6n en caaa 

venta de la tasa prevista por la ley sobre el importe que la 

misma define como valor imponible de la operación comunrnente 

denorn1naaa materia imponible gravable. 

~xisten dos métodos para la aplicaci6n de la tasa: 

3.A 1 cálculo del Impuesto por F,uera. 

En este método la tasa del impuesto se aplica sobre -

el importe ae la operaci6n o sea el valor imponible no inclu

ye el propio impuesto. 

3.A 2 

Valor ae la operaci6n 

Impuesto 15\ 

1.000 

150 

1.150 

C~lculo del Impuesto por Dentro 

En este m6todo la carga tributaria se incluye en la -

propia base imponible, aspecto que origina que a iguales tasas 

se obtengan mayores recauaaciones. 
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. valor de la operación 

Tasa 15~ 

Base Imponible 

Impuesto 1~% 

l.000 

150 

1.150 

172. 50 

1. 322. 50 (4) 
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En el primer caso se recauda l~O.UO y en el segundo -

Debe precisarse que el cálculo del impuesto por de~ 

tro y el criterio de discriminar o no el impuesto son aspee-

tos diferentes, que pueden aplicarse en cualquiera de los m~

todos y que más adelante se analizará también. 

La mayor!a de las legislaciones, incluyendo la nues-

tra, adoptan el m~todo de cá1cu10 por fuera con discrimina- -

cion del impuesto en la factu:a. 

Una vez señalados los m~todos que hay para aplicar la 

tasa del impuesto, volvemos al tema para sintetizar que: sur 

ge un saldo a favor del Fisco, cuando el impuesto a cargo del 

contribuyente es mayor que el impuesto a favor generado en el 

periodo hscal de que se trate; saldo que deberá ser cuoier

to por el contribuyente de acuerdo a los criterios estab1eci-

dos en la legislaciOn en cuanto a la forma de pago, tiempo de 

presentación, oficinas que correspondan para presentar dichas 

declaraciones, etc. 

\ 4 ) t.a;TA, CE1'1:1UR>. - />Unual del Inp.iesto al Valor h;¡regado, Taoo r. Fili 
torial lll'.lali, f'Xl!ltevideo 1918, Pp. 30 y 31. 
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Estos saldos son los que resultan de aplicar las re

glas generales por las cuales el contribuyente cubrirá el im

puesto que le corresponde y no tiene mayor problema que efec

tuar el pago, 

3,8 IMPUE~TO A FAVOR DEL ~ONTRIBUYENTE 

E! impuesto a favor del contribuyente es el que resu! 

ta de acreditar ios impuestos pagados en adquisiciones de bi~ 

nes y/o servicios. 

Este acreditamiento abarca una determinada extensiQn 

la cual es importante definir. 

3.8 1 Extensión del acrcditamiento. 

a) Por la adquisición de bienes gravados. 

~i lo que se puede acreditar es el impuesto generado -

en las compras, surge una primera limitación; s6lo se tiene -

derecho al cr6dito cuando se adquieren bienes gravados, 

Es decir, ios créditos fiscales de adquisiciones que -

se encuentran gravadas y que a su vez constituyen insumos de -

ac~1vidades que no generan operaciones gravadas, sino precisa-

mente exentas; no tienen derecho al crédito fiscai y esta 

cantidad se integra a! precio de! producto. 

b) Por ia adquisición de bienes gravados y exentos. 
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En el caso de que se realicen operaciones gravadas y 

exentas, el criterio para acreditar el impuesto a favor del -

contribuyente se clasifica en dos: 

El método de la prorrata y 

El de la atribucibn airecta. 

El método de la prorratü consiste en distribuir el 

crédito fiscal en tunci6n de los valores que se obtienen de -

las operaciones gravadas y exentas, en este caso el acredita

miento que se admite del crédito fiscal está fijada por el 

porcentaje que representan las operaciones gravadas en el to

tal de las ventas en el per1odo de reterencia. 

El método de la atribucion directa, se aplica en los 

casos en que se puede precisar y en consecuencia inaividuali

zar los insumos que son destinados a bienes exentos o grava-

dos. .Este método es ae aplicaci6n más difícil y complicada, 

ya que exige una buena adrninistraci6n y organizaci6n interna. 

c) Acreaitamiento Físico y Financiero. 

Por otra parte, es importante considerar como otro 

límite a la extens16n del acreditamiento la siguiente clasif! 

caci6n: 

Acreditarniento F1sico 

Acreditamiento Financiero. 
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Acreditamiento físico, es el que se efectaa por los -

bienes que se incorporar materialmente al bien producido en -

el c~so de industrias o son revendidos en su mismo estado, en 

el caso de actividad comercial, tenemos materias primas, pro

ductos semielaborados, mercaderías, etc. 

El acreditamiento financiero, se refiere a la adquis! 

si6n de aquellos bienes que no so integran físicamente al pr~ 

dueto, en este caso se encuentran los bienes de capital, que 

a través de su amortizaci6n no se integran físicamente al 

bien o también los servicios prestados por otras compañías: -

gastos generales de la empresa (renta, luz, agua, teléfono) y 

otros de índole similar. 

Partiendo del supuesto que los bienes de capital se -

encuentran gravados por el impuesto al valor agregado; vere

mos cuales son las opciones de acreditamiento que se utilizan 

respecto a estos bienes, que son: 

Acreditamiento Inmediato 

Acreditamiento Prorrata Temporis 

En el acreditamiento inmediato, el criterio es admi-

tir que al adquirir un bien de capital, caso muy coman en los 

momentos de iniciaci6n de actividades o equipamientos de las 

empresas, se admita el acreditamiento total del impuesto pag~ 

do en el período fiscal en que se efectu6 la adquisici6n. 
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El contribuyente al adquirir el bien, tiene que efe~ 

tuar un desembolso por el costo y por el impuesto al valor -

agregado y dado que generalmente se realiza cuando la empre

sa est4 en su inicio o equipamiento, no tiene ventas, o di-

cho de otra forma no genera un impuesto a cargo del contrib~ 

yente de tal magnitud que pueda absorber el crédito de la --

compra. Realiza un desembolso que luego se recupera en fu~ 

ci6n del mayor o menor movimiento de sus operaciones, pero -

que muy rara vez lo compensa de inmediato; además, se debe 

tornar en cuenta la actividad que desarrolle, la oportunidad 

de la adquisici6n, si la empresa ya está en rnarcna o se ini

cia y tarnbien si la adquisici6n de los oienes se paga al con 

tado o a plazos. Este supuesto se trata de empresas que 

realizan ventas exclusivamente de bienes gravados. 

cuando se realizan ventas de bienes gravados y exen

tos que se obtienen con el mismo bien de capital adquirido, 

surge la opcibn para el acreditarniento del impuesto pagado -

de: prorratear en funci6n de las operaciones que se realicen 

en dicho per1odo o en el período siguiente al comienzo de la 

actividad gravada; o bien el acreditarniento por atribuci6n 

directa que se vio anteriormente. 

Repercusiones para el fisco del acreditarniento inrne-

diato. 

El acreditamicnto total e inmediato del impuesto al -
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valor agregado pagado en los bienes de capital, corno impuesto 

a favor del contribuyente, determina que el mismo no aporte -

al Fisco por un cierto período que dependerá del monto de la 

inversi6n. Dicho cr~dito se ira recuperando hasta que se 

agote del impuesto a cargo que vaya generando el contribuyente, 

El acreditamiento inrned1ato suministra a los países -

un poderoso instrumento para estimular la actividad econOrnica. 

El informe Seuffert sostiene: "que eJ.co c.onJ.t.i.tu!{e un .inc.e.n-

.t.ivo en 6avoJt de la -<.nv e.1t~.Lón, mdJ e.6.ic.az y m<f.i e.xpea.i.t..:vo, -

que f.aJ c.onc.eJ.ioneJ en ma.te.1t.ia ae amo1t.t.izac.ion y menoJ c.oJfo

Jo 1J ae. un mane.jo m<fJ 611cü. que la 1teduc.c-<.ó11 de. .toJ -<.mpue.J- -

toJ" (5) 

Por otra parte tenemos el acreditarniento prorrata te~ 

peris que consiste en autorizar el acreditamiento del impues

to que se paga en la adquisici6n de bienes de capital, en pr~ 

porciOn a la cuota de depreciaci6n y amortizaci6n del bien. -

Si al bien se le adjudica una vida Gtil de diez años, el acr~ 

ditamiento también se realiza en dicho período. Este método 

discrimina contra la adquisiciOn de bienes de capital, pues -

prácticamente implica gravar los mismos dos veces, ya que el 

contribuyente anticipa el impuesto al adquirir el bien y lo -

recupera por períodos parciales, provocando de hecho una 

( 5) ·;olJtualidad Ben~ica del cuerpo de Inspectores 'If<::nicos Fiscales de! 
Estado, Cb. Cit. cita al Parlanent l:.uropeen, "Doc\lnents de Seanoe" / 
lB-¿-1%6, P. 19. 
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inflaci6n en el valor de los bienes de capital. Este siste-

rna es una posici6n que favorece al Fisco por una parte y por 

otra ooliga al contribuyente a llevar una cuenta en donde se 

contabiliza un cr~dito por el impuesto al valor generado en -

la compra del oien y del cual se procederá a ir reduciendo d! 

cho monto en el transcurso de los años. 

una alternativa utilizada en este sistema para lograr 

un menor perjuicio al contribuyente, es el de establecer un -

nfunero de años fijos a los etectos del acreditamiento para t2 

dos los bienes de capital. 

El sistema de acreditamiento inmeaiato presenta dos -

ventajas claras: por un 1ado es un procedimiento mucho más -

simple con el que se evita tener que plantearse en el impues

to al valor agregado todos los proolemas aerivados ael cálcu

lo ae las amortizaciones, corno sucede cuando se aplica el - -

acreditamiento prorrata temporis. El acreditamiento en la -

del impuesto pagado por inversiones, por cualquiera de los 

dos m~todos que se utilicen, suprime la doble imposic16n de -

los bienes de equipo y hace que ~stos sólo se graven por el -

impuesto al valor agregado como componentes del costo de los 

productos finales, Pero el acreditarniento prorrata temporis, 

al distribuirla a lo largo de varios años, estaolece un lapso 

de tiempo para que el adquirente de los bienes de equipo pue

da recuperar íntegramente e1 impuesto que le ha sido cargado 
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en estas adquisiciones. Supone, por tanto, una carga finan

ciera para las empresas correspondiente al inter~s de la par

te de impuesto que cada año falte por recuperar, en cambio, -

con el acreditamiento inmediato las empresas se ven l~beradas 

de esta carga financiera. 

~n contra de el acreditamiento inmediato y, por tanto 

a favor del acreditamiento prorrata temporis se alegan razo-

nes de equidad, razones de 1ndole económica y consideraciones 

recaudatorias. 

En la pr~ct1ca la mayoría de los paises utiliza el rn! 

todo de acred~tarniento inmediato que es el sistema denominado 

impuesto al valor agregado tipo consumo, por ser el más sene! 

!lo y conveniente para ambas partes. 

Una tercera alternativa respecto a los bienes de cap! 

tal es no gravarlos; frente a los rn~todos vistos anteriorrne~ 

te existen posiciones que defienden el argumento de que no es 

adecuado gravar dichos bienes; lo cual exigir!a especificar 

con precisión cuales son estos bienes de capital, ya que se -

tendría que controlar el destino de los mismos o establecer -

una lista de cuales son los que no se encuentran gravados. 

En general, se considera que este aspecto de los bie

nes de capital, es un problema de pol1tica tributaria y depe~ 

de de ias características de cada pais, corno mencion!barnos 

en el inciso anterior. 
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Ceferino Costa señala las siguientes ventajas que 

aporta este mecanismo del impuesto al valor agregado de perm! 

tir un impuesto a favor del contribuyente derivado del acred! 

tamiento de los impuestos pagados en la adquisicion ae bienes 

gravados y bienes de capital que a continuaci6n se mencionan: 

"1. E.l.tab,c.ece una opo.1.lc.l611 de ú1.te1te.1 e.1 en tite el 

comp1taao1t y el ac1teedo1t. 

z. Se e.1.tab.tece un co11.t110.t au.toma.t.tco, log1ta11do una 

menolt eva.1.t6n. 

3. La.1 deaucc.lone.1, .1011 .1uma.1 e6ec.t.lvamen.te .lng1te.1a-

da.1 al P.t.ico y peitm.l.te velt.i6.lcait u pltocedenc.la de la.\ m.l.lma.1. 

4. Pe1tm.l.te .lnaepend.tzalt la t..lqu.idacún IJ pago del 

ejeltc.lc.lo comeltc.tal, daao que f.a.1 ve11.ta.1 y compita.\ .le 1te6.te--

1te11 a un m.l.lmo peJt,fodo" (6) 

con esto concluimos el anallsis de los impuestos a 

cargo y a favor del contribuyente, como parte fundamental de -

lo que es un impuesto tipo valor agregado. 

4 • EXONERACIONES EN DIFERENTE 5 ETAPAS DEL 
CIRCUITO ECONOMICO, 

Cuando se adquieren insumos gravados por el impuesto 

(6) CCS'!2\,CEFERINO.- <l>. Cit. P. 37. 
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al valor agregado que pasan a integrar un producto exento en su 

venta, dicho crédito no se admite y en consecuencia no se puede 

acreditar, pasando a formar parte del costo para el contribuye~ 

te en lugar de un saldo a favor. 

Este es uno de los problemas que deberían de evitarse -

en la imposición tipo valor agregado, ya que provoca efectos 

acumulativos al formar el impuesto al valor agregado parte del 

costo de un prodocto que se encuentra exento. 

Es importante mencionar que en los casos que por razo-

nes de pol!tica tributaria, técnicas o administrativas, una le 

gislación decida exonerar algunos productos, deben analizatse -

detenidamente los bienes que se desean exonerar y relacionarlos 

con el proceso de producción, distribución de los bienes del 

país, características del medio, que productos son industriali

zados y los insumos utilizados, en qué etapa o etapas del cir-

cuito se piensa aplicar la exoneración, etc., tratando de evi-

tar con esto los posteriores problemas que normalmente causan -

las exoneraciones. En el caso de México, las exoneraciones que 

se dan, se aplican en todas las etapas del circuito económico, 

es decir, van en función del bien o servicio, no en función de 

las etapas del circuito económico, como sucede en otros países. 

A continuación se presenta un an~lisis de los efectos -

que se producen en las distintas posibilidades de exoneración -

en el circuito económico. 

''Primer caso - Exoneracilln en la 111 tima etapa, 



En e4.te ca40 4uponemo4 que .ca exo11e1tac-l611 4 e pito duce 

en la e.tapa m.lnoil-l4.ta. 

ta) tbl te 1 id) 
Co4to U:td. 1 o% Pl!.ec-lo 

l.V.A. Venta. 

Fabll.-lcan.te 1000 200 120 1320 

Mayollú.ta 1200 300 150 1650 

Mú101tú.ta 1650 :HO 2000 
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Se e4.td'11 apl-lca11do ejemplo4 4.lmp.t-l6-lcado4 y con una -

.ta6a det 101 paila que Je apltec-<.e 6dc.tlme11.te la4 d-l6e1te11c.ta4 -

en can.t.idade4; la mec<fn.lca co114ú.te en apl.icaJt la .ta4a le) -

4"blte ta) + (bl y la Juma de (al + (o) + tcl = ld1. 

En el caJu anteJr..to!t no 4e pJtoduce e6ec.to acumu.ta.t-lvo, 

et pite.e.lo 6-lnal Je ve .i.n6luenc.tado ún-lcamen.te poJt t04 150 ae -

-<.mpueHo al vatolt a9Jtegaao que aoo110 et mú10Jtú.ta al aaqu.tJt-lJt 

ef plloauc.i:o de.l mayo1tú.i:a y que 110 puede deauc.tJr.lo como c11.éa:f_ 

ro poi! e4.ta1r. ta venta exo11e1r.aaa. 

tl F-<.Jco 1tecauda; Fab1t-<.ca11tc 120 

Mayo1tü.ta 30 (150-1201 

itú101tü.ta 

150 

1 

1 
1 

l 
f' 
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.s.ln e:.:011e1tac.l611. 

(a) (b) (el (dJ 
Co.i:to Ut<A'.. 1U% PJr.eclo 

J.V.A. ven.ta. 

fabJr..lcan:te 10UO 200 120 1320 

AtayoJr..l.!:ta 1200 30U 15U 1650 

it.lnoJr.ú:ta 1500 350 185 203 5 

Al.l110il-<..!:ta Pite.e.lo IHO 

1mpue.ito 1 o% 185 

P11.ec.lo de Venta 2035 

tt F.i..!co 11.ecauda FabJr.lc,rn:te 1 20 

Ma!fOll.ú:ta 30 (1~0 - 1201 

MÚIOllú:ta 35 ( 18 5 - 15 o 1 

185 

Co11cfu.1ione.1: 

tn et ca.so de ea exo11eJtac.tó11 en ta 1ílt.t111a e.tapa, 110 Je 

pitoduce e·6ec:to acumuta.t-<.vo. 

Se ob:t-<.ene et obje:t.tvo bu.icado: et p11.ec.to al con.ium~ 

doit 6.tnat e.i me110Á en .l5. 12.u35 - 20001 

Et Fúco Jtecaurla menoJ eu un .Lmpo\.te. de .l5 que e.i P"-! 

c-<.Jame11:te et 10¡ de.e vacoJt agJtegado rle ta ue~.tma etapa o .iea 
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10¡ de 350 que eh .e.o que en eh.te cabo he exonelLa. 

segundo c.Mo. - Exone1Lac.l611 en la p1t.lme1La etapa. 

tal té 1 le.) td) 

Cohtc um. 1 0% PILec..lo 
I.V.A. ve11m. 

FaM.lc.an.te IUOO 200 1 2 DO 

MayolL.lU:a 1200 3UO 150 1650 

M.lt101t.c.4.ta 1500 350 185 2035 

Et Füc.o ILec.auda: Faú1L.lea11te 

MCl!fOILÜ.ta 150 

M.c.no1tüta 35 (1~5 - I 5 o) 

1~5 

S.ln exone1Lac..c.6n. 

(a) (úl tcl tdl 

Cou:o Ut.c..e.. 10% P1tec.lo 
!.V.A. Ven.ta. 

Faó1t.lc.an.te 10UO 2UO 120 130U 

Mayo1t.i.h:ta. 12VO 3VO 150 1650 

M.lnOJtü:ta 15VO 350 I 8 5 2035 

t.e. F.c.~c.o ILec.auda: fab1t.lc.a1ite 1 20 

Mayolllh ta 30 t J su - r z o 1 

MÚIOILÜ.ta 35 t 18 ~ - 150) 

18 ~ 
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Ea .i.mpOILtante 1e1iala1t que aqu.l he plloauce et .r.tamado -

e6ec.to llecupe1tac.i611, otila ca1tactc.lll4t.lca b1u.i.ca de un .lmpueato 

.t.lpo vatolt a91tegado; que eu et caao de ea.te ejemplo cona.i.te -

en que et F.i.aco e11 et cMo ae exo11e1tac.l6n de ta ven.ta lleal.i.za

da poll et 6ab1t.i.ca11te 110 .\e.cauda nada, po1tM.lo1tmente llecupella 

aet ma!Jo1t.l1ta et m.i.Mno monto como a.l a e hub.lella gllavado a la -

mene.tonada etapa, !Iª que e.ate no t.i.ene c1tc.d.i.to 6.i•caf. palla de

duc.lll. 

Co11cf.u1.lone1: 

En loa doa caaoa ae 1tecauda ef. m.i.amo monto poll pall.te -

del F.laco, aebido al e6ecto 1tecupe1tac.l611. 

El p\•c.lo al co111um.lao1t 6.lnal 110 ae attc1ta. 

No a6ecta et hechv de que le exo11e1ta o 110 La p1t.lme1ta -

e.tapa. 

P1tovoca c.6 ec.toa acumula t.lvoa a ecu11da1t.lo1, dado que et 

.i.mpuea.to al varnll a91tc.gaao que aoo no et 6ao1t.lca11.te paaa a a eJt 

coato y en co111ecueuc.la ae 91tava con el pltop.lo .tmpuea.to en 

tal etapa• po1te1t.lolle1. 
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TeJLceJr. ca6o. Etapa6 .l11.te11.med~a6. 

(aJ 1b1 1 cJ Id 1 
Co6to u.tU.. 1 o~ P1tedo 

z.v.A. Venta. 

Fab11..lca11te IOUO 200 1 2 o 1320 

MayOJr.üta 13ZO 3UO 1620 

M.l11011.üta 16 2 u 35U 19 7 2167 

tl F~6co 11.ecauaa: ~abJt.lcante 1 2 u 

M11yoll.H ta 

Mú101tH.ta 19 7 

311 

S.ln e~o11e11.ac~611. 

(a} 1 o} (e} (a} 

Co6to Utlt. 1u% PJteuo 
1.V.A. Venta. 

Fab1tairnte 100U 200 120 1 HO 

MayoJtü.ta 1 zoo 30U 1 Su 16~0 

M.l110Jtü.ta 1SOO 3SO 1 g s 2035 

MayoJtü:ta l'Jtec..la lSOU 

Impu e6 tv 1 0% ISO 

PJtec.io de Venta 1 6 so 

El Füco 1t~caud11: Fao.,ic1111 re 1 2 o 
11ayu.,i6.ta 30 11su - 1 zo} 
M.(110/lü.ta 35 (18S - 1 su} 

1 ~ s 
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Una co11.1ecue11c.la de l'..a exone1Lac.l611 de una etapa -<.nte!!c 

med.la u que .ie plLoauce e.f. e6ecto acumulat.lvo. Ya que fo.1 -

120 ae .lmpue.ito de l'..a piL.lmeiLa etapa pa.ian a con.iti tu.lit el co~ 

to del mayOIL.l.lta, dado que e.1.te e.itá ex0He1tado en .1u.1 venta.i. 

Po1t lo tan.to e.1ta.1 12u un.tdaae.1 que .l11te9Jta11 eC p1tec.lo ae. ve!!_ 

.ta det mayo1t.l.1ta u .iea 162u, .l11te91ta11 et co.ito del m-<.110~.l.1.ta, 

que al ve11de1t.1e .ie 91tava11 con UH lu% del impue.ito . 

.iamen.te en el momento que eC mú101túta api-<.ca et .lmpue.ito de 

120 ae ta piL.lmelta e.tapa con et pltop.lo -<.mpue.ito de la iUt-<.ma -

etapa. 

El pltec.lo al con.ium.laoJt 6ú1al .ie ve -<.ncJtementado en l 2U 

md.I et e6ecto acumulat.lvo que e.I el 10% ae IZO, l'..o que auma en 

total'.. 13 z. S.t anal.lzamo.i el:. pltec.lo óúrn C, .1 e pu e a e ap1tec.la1t, 

que la d.lóeJtenc-<.a entJte lo.1 p1tec.io.1 en ambo.I ca.10.1 e.1 p~ecúa-

mente 152, al haceJL e.i.to (zl67 - 20351. La 1tecudac.l6n ael 

F.i.ico .camo.lén .ie ve a6ectada CH dicho -<.mpoltte (317 - 1851. 

Co11c~u.1<.one.1: 

~e pltoduce el e6ec.to acumutat.ivo que c.I p11.ccúame11te -

lo que .tila.ta de ev.t.ta1t el .lmpue.i.to al'.. varolt a91te9aao. 

~amo con.iecuenc.la, e~ pltec.lo dcr b.len .ie ~ecaltga palla 

el con.ium.ldolt 6.lnal hac.l~11doto má.1 91tavo.10. 

tl .lmpue.ito al vatolt a911.e9ado que paga e~ mayo1t.l.1.ta en 
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4u adquü.i.c..i.6n de b.i.ene4, e4 un c.o4.tc, lo c.ual va c.on.t!Lci otilo de 

lo4 obje.t~vo4 bd4./.c.o4 del .tJr../.bu.to. La exone1Lac..i.6n de la4 e.tapa4 

~11.te1Lmed./.a4 .t~ene una ILepelLc.uh./.611 .to.talmen;¡;e 11egativa, c.1Lea11do -

lo4 p!tobtemah de loh .i.mpueh;to4 plu1t.i.6d4ic.04 ac.umula;¡;,(vo4". (7) 

S. LA IMPORTANCIA DE LA FACTURA EN EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En el impuesto al valor agregado juega un pape! muy im

portante !a expedici6n de !a factura; independientemente de 

que si el tributo se basa como todos los impuestos generales al 

consumo, en la venta, obvio es que se necesita la factura como 

medio de probar la operaci6n; pero en el impuesto al vale~ 

agregado se agrega otro elemento o concepto fundamental: el i~ 

puesto que el contribuyente está cubriendo en el pago de algGn 

acto o actividad gravado, es un importe que el mismo contribu--

yente puede acreditar contra el saldo que le corresponda pagar, 

por eso hablaremos de un crédito al referirnos a este importe. 

5.A LA EXPEDICIUN DE LA FAC'!'URA 

En este caso la expedici6n de la factura no solo es -

esencial dentro de su funci6n tradicional en el comercio, si-

no que como dec!amos antes aqu1 cump!e otra funci6n y es que 

la misma inc!uye un importe que es b~sico para e! vendedor y 

el adquirente en la mecánica del tributo. El método de im--

puesto contra impuesto determina que en un momento preciso se 

( 71 CXE'I71, CEraR.100.- ClJ. Cit. Pp. 46 a 48. 
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genere un "Débito" para el que enajena o presta un servicio y 

un "Crédito" para el adquirente o beneficiario del servicio, 

esto se presenta a través del proceso de producci6n y distri

buci6n, hasta llegar a la etapa minorista, también conocida -

corno Gltirna etapa, de ahí la importancia de la factura, por-

que en ella queda constancia de "Débito y del Crédito" que se 

ha generado. 

S.B LA DISTRIBUCION DEL IMPUESTO EN LA FACTURA. 

Una vez determinada la importancia de la expedici6n -

de la factura, pasaremos a detallar un poco más corno deberá -

expedirse dicha factura. 

En el momento que se produce un acto gravado, surge -

un d~bito para el que vende y un crédito para el que compra -

o adquiere, por consiguiente este conocimiento rápido y sene! 

lle del impuesto se logra al separar el valor del acto grava

do, del impuesto que resulta del mismo. 

La discriminacf6n del impuesto del precio, al consig

narlo por separado, provoca un efecto psicol6gico en el con-

tribuyente adquirente del producto, al saber que el importe -

que viene discriminado es un crédito y no un costo para él. -

También sirve para evitar el efecto conocido por el nombre de 

pirarnidaci6n (o cascada), que consiste en aplicar en cada una 

de las etapas del circuito econ6mico el impuesto sobre el -
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va1or total del acto gravado, incluyendo el impuesto pagado -

con anterioridad, esto quiere decir que se va aplicando a tr~ 

v~s del proceso el pago de un impuesto sobre otro pagado ant~ 

riormente. 

Para evitar este efecto de la piramidacibn es impor-

tante hacer la discriminacibn del impuesto en el importe to--

tal del acto en cada expedición de factura que se efectae. 

5.C LA EXCEPCION A LA DISCRIMINA~ION 
PARA LOS MINOKIS'l'AS 

La mayor!a de las legislaciones autoriza en las ventas 

de los comerciantes minoristas la no discriminacibn del impue! 

to en el importe total del acto o servicio prestado por las 

siguientes consideraciones: 

1) Las características en las ventas de estos comer-

ciantes, por tener un car~cter fragmentario, si se tuviera que 

calcular y discriminar el impuesto al valor agregado en cada -

operaci6n, dificultarla la rapiaez de estas operaciones. 

2) Otro aspecto importante es que en la mecánica de 

aplicaciOn del impuesto al valor agregado en la operación que 

se realiza del minorista al consumidor, no se otorga credito 

fiscal al consumidor final, el cual no se considera contribu-

yente sino pagador del impuesto. 
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NO obstante que los minoristas realizan operaciones -

de montos bajos individualmente considerados en comparaci6n -

con el resto ae los integrantes ael circuito economico, no es 

posible excluirlos del gravamen porque su importancia en cua~ 

to a número ae contribuyentes y cantidaaes recaudadas es con-

siaerable. Por las razones mencionadas la mayor1a les perm! 

te no trasladar expresamente el impuesto, facilitanao en esta 

forma las operaciones ae los mismos. 

5.D LI\ EXCEPCION A LA DISCRIMINACION DEL IMPUESTO 
EN LA FACTURA DEL CONSUM!DOH FINAL 

Este tipo de impuesto es cubierto en su totalidad por 

los consumidores finales, el consumidor deja de ser contribu-

yente para convertirse en pagador, por lo que deja de existir 

la oposici6n de intereses entre compradores y vendedores que 

se presenta a lo largo del circuito econOmico. 

Algunos paises han optado por incluir el impuesto en 

el precio únicamente en las facturas del consumidor final, ya 

que este impuesto deberá ser pagado por dicho consumidor le -

sea trasladado expresamente o no, no afectando esta última 

operaci6n; sin embargo, en algunos países estas medidas se -

nan prestado para que los comerciantes cometan abusos con el 

cnsumidor, esto depende en gran parte de las pol1ticas tribu-

tarias de cada país, que de acuerao al grado de desarrollo 

que tengan y los avances fiscales determinarán que política 
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tributaria aplicaran respecto a este tipo de imposici6n, en -

general se recomienda el traslado expreso del impuesto al co~ 

sumidor final. Este terna ser& tratado m&s ampliamente cuan-

do veamos la reforma que se hizo al respecto en nuestro pa1s, 

que se encuentra en vigor desde el lo. de agosto de 198~. 

6. EL PEQUEflO CONTRIBUYENTE EN EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 

El pequeño contribuyente es un terna que ha dado lugar 

a grande~ discusiones en las administraciones tributarias de 

todos los pa!ses. 

Existen aspectos comunes que caracterizan a este tipo 

de contribuyentes, como la falta de organización interna, lo 

cual significa que no poseen documentaciOn adecuada que perm~ 

ta a la adrninistraci6n, gravar sobre una base real la activi-

dad que desarrollan. 

~in embargo, también es cierto que cada pa1s tiene c~ 

racter!sticas particulares que no permiten estructurar una s~ 

luci6n general. 

Concretamente en lo que se refiere al impuesto al va-

lor agregado, en donde se necesita una cierta organizaci6n 

administrativa y contable adecuada para su liquidación y pago, 

ello crea evidentes complicaciones a la aaministraci6n. 
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Debido a la mecánica del impuesto al valor agregado -

el pequefio contribuyente JUega un papel ae suma importancia -

corno elemento ae contralor y su función deoe consistir en ev~ 

tar la evasibn ael impuesto por parte de sus proveeaores. 

Por ello, es que la rnayorla ae los países consideran que no -

es funaarnental que el pequefio contribuyente se encuentre gra

vado por el impuesto al valor agregaao, pero si aebe cumplir 

con su cometido ae contralor. La aaministraci6n debe utili-

zarlo, corno una herramienta que permita colaborar en la fisca 

lizaci6n de quienes realmente interesan dentro del circuito -

econornico. 

La idea es no preocuparse por recaudar de dichos con-

tribuyentes, slno que, incentivados por el interés de no pa--

gar, soliciten o procuren obtener las facturas en las cuales 

exista un impuesto al valor agregaao que es un crédito efect.!_ 

vo a aeducir, creando una oposición de intereses entre el pe-

queño contribuyente y su proveedor. 

7 • El 1 MPUE STO AL VALOR AGREGADO EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL, 

7,A PRINCIPIOS DE IMPOSICION 

El impuesto tipo valor agregado corno instrumento de -

pol!tica tributaria, tiene como uno ac sus principales objet~ 

vos el lograr una armonización en el campo tributario de las 
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distintas legislaciones, permitiendo con esto, una competen-

cia sana entre sus integrantes; en realidad, como veremos 

más adelante, ~sta fue la razón fundamental por la que la Co

munidad Econ6mica Europea acopt6 este tipo de imposicion que 

tacilita el linre comercio internacional de acuerdo con el 

principio ce imposic16n en el país de cestino, que a continu~ 

ci6n será analizado. 

7.A 1 Principio de Imposicion en ei País ce destino. 

Este principio consiste en 1a descarga de los impues

tos aplicados por el país exportador en el momento de la sali 

da cel producto, mediante la exoncraci6n de las exportaciones 

y e! reintegro al exportador de los impuestos pagados en eta

pas anteriores. 

Por otro laco, el país importador o ce destino, apli

ca a1 producto importado sus propios impuestos lo que permite 

que no exista un tratamiento discriminatorio entre productos 

de origen extranjero y nacional. 

Para lograr este objetivo, es necesario que en cada -

etapa del ciclo productivo o de circu1ac16n, pueda determi-

narse con precisi6n la carga tributaria originada por los im

puestos a las ventas. 

~l impuesto tipo valor agregado tiene precisamente la 
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caractertstica de poder desgravar el bien en cualquier etapa 

o precisar la carga tributaria en cualquier etapa que se re

quiera, siendo el sistema id6neo para aplicar el principio -

de destino. 

Principio con el cual se justifica la aplicaci6n de -

impuestos a los bienes importados, por parte del pais import~ 

dar. Siendo un impuesto equivalente al mismo que dichos bi~ 

nes hubieran pagado de haberse producido en el mercado inter

no, logrando de esta forma que estos bienes est6n colocados -

en igualdad de condiciones con los productos nacionales onte

nidos y gravados en e1 pa1s. 

7.A 2 Principio de Imposicibn en el pa1s de origen. 

~l principio de imposiciOn en el pais de origen con-

sis te en que los productos pagan el impuesto correspondiente 

en el pais en donde se realizo el proceso de producci6n. 

No se tiene en cuenta e! destino de los bienes, por -

10 que cuando estos llegan al mercado de destino o consumidor, 

tienen inclu1do en el precio los impuestos que se pagaron en 

el pa1s de origen, encontrandose en desventaja con los bienes 

producidos en el mismo pa1s de importacibn. 

7.B IMPURTACIONE~ 

Otro punto muy importante a tratar en el impuesto tipo 



valor agregado es el papel que juegan en las importaciones. 

La totalidad de los pa!ses que han adoptado este tipo de irn

pues to, se han inclinado por la gravacibn de las importacio

nes. 
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Lo que caracteriza a este tipo de gravamen considera

do dentro de los impuestos a las ventas es que el hecho gene-

rador del impuesto sea la venta de bienes; en el caso de 

las importaciones no estarnos trente a una transacci6n de ese 

tipo por lo que se han propuesto dos soluciones: 

Gravarlas o no gravarlas 

a. Gravarias 

bi se opta por gravar las importaciones se pueden ut! 

·!izar dos enfoque técnicos: 

a.1 Una primera posibilidad es asimilar la irnporta-

ci6n a la venta; posinilidad dit!cil de aplicar en la prAct! 

c~ por convertirse en una interpretación muy forzada. 

a.2 La segunda opci6n es incluir la importaci6n pro

piamente dicha, como hecho generador de! impuesto, es aecir, 

gravar tanto las ventas corno las importaciones. 

El criterio más utilizado ha sido el segundo, inclus! 

ve es el que sigue nuestra propia ley, los fundamentos que se 
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uti!izan para inc!uir la importación como hecho gravado son -

las siguientes: 

1) ~l impuesto al valor agregado se rige por el 

principio de imposición en el pa1s de destino (concepto que -

se verá ampliamente más adelante¡, principio que es utilizado 

por la mayoría de los palses para evitar distorsiones en el -

comercio internacional. 

2) Con este principio de imposición en el pa1s de -

destino los productos de procedencia extran~era deben ingre-

sar al país importador con la misma carga tributaria que so-

portaría si hubieran sido producidos en ese mismo pa1s. De 

esta forma no se discriminan las mercaderías de origen nacio

nal frente a la extranjera. 

3) Ventajas para la administración. 

La administración lograría ciertas ventajas en la re

caudación y en la fiscalización al gravar las importaciones. 

J.lJ Se obtendría una recaudación por adelantado, ya 

que no sería necesario esperar a que se efectuara la venta en 

el mercado interno del cien importado, para que ingresara el 

impuesto al Fisco. 

3.2¡ Desde el punto de vista de la tiscalización, -

permite identificar el primer integrante de la cadena del 
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del circuito económico, facilitando por consecuencia, ubicar -

el destino de aichas mercaderías en las etapas posteriores. 

3.3) NO se viola ninguna cl&usula de acuerdos regi~ 

nales, ya que no se grava la importación ae otros pa1ses, si

no que se grava anticipadamente su consumo. Cuando dicha 

mercaaer1a se vende en el mercado interno, lo abonado en la -

importación es un créaito fiscal. 

bJ No gravarlas 

Bsta posibiliaad consiste, en que los bienes que in-

gresen al pats no se graven en dicha oportuniaad, por lo tan

to se excluye ael necho generador las importaciones; gravan

dose estos bienes en el momento en el que se enajenen en el -

mercado interno. 

7.~ EXPORTAC10NES 

Respecto a las exportaciones, en este caso sabemos 

que el no gravar las exportaciones es algo implícito dentro -

de un impuesto al valor agregaao,ya que, una ae las caracte-

r1sticas principales ae este tipo de impuesto decíamos antes, 

es el hecho de que permite determinar con precisión, cualqui~ 

ra que sea la etapa del circuito económico, el impuesto al 

vaior agregado que incluye un determinado bien gravado. 
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de un cr~dito fiscal por el impuesto al valor agregado incluf 

do en dichas exportaciones, el cual debe ser reintegrado por 

encontrarse estos bienes gravados con la "tasa cero", o sea, 

el fin de gravar las exportaciones es tener derecho al rein

tegro del credito a favor y para no afectar la operaci6n se 

aplica la "tasa cero" operaci6n que favorece el comercio in

ternilcionaJ. 



CAPITULO III 

AN lECEDEtl W:i H 1S1 O R I CO!:i llEL 
ll1PUES1U AL VALUR AGREGADU. 

l NTRODUCCI ON, 1, 1 MPUE ITO AL VALOR AGRE
GADO EN EUROPA, 2. IMPUESTO AL VALOR AGRE
GADO EN LATlNOAMERICA, 3. IMPUESTO AL VA 
LOR AGREGADO EN MEXICO, 

INTRODUCCION. 

En este capitulo veremos los antecedentes históricos -

del impuesto al valor agregado. 

Como se mencionará a lo largo de este capitulo este ti 

po de impuesto ha sido adoptado en los diferentes países del -

mundo atendiendo a las necesidades actuales que se han ido pr~ 

sentando, se puede decir que es un impuesto nuevo, aunque sus 

orígenes se remontan a muchos años atras, no es sino hasta los 

últimos treinta años que este irr.puesto viene a integrarse como 

parte de los sistemas tributarios fiscales actuales. 

Considero un aspecto muy importante debido a la corta 

vida del mismo, analizar de que manera surgió la necesidad de 

implantar este tipo de imposición y como se fue desarrollando 

en los diferentes países del mundo, ya que por medio del Dere

cho Comparado podemos juzgar con una visión más amplia, pues -

permite como su nombre lo dice hacer una comparación de los 

sistemas de implantación en esos países, astudiar cuales fue-

ron las situaciones particulares que antecedieron en cñña país 
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a la implantaci6n de este tipo de impuesto, como se fue gene

rando el cambio del mismo y de esta forma mostrar al lector -

un panorama m~s amplio y actualizado respecto a este tipo de 

imposici6n y poder ubicar la posici6n que mantiene en estos -

momentos nuestro sistema tributario respecto a otros sistemas 

fiscales ya sea de Europa o de Latinoamérica. 

Razones por las cuales, este capítulo ahonda un poco 

m~s sobre la investigaci6n de los antecedentes del impuesto -

al valor agregado. 

l. IMPUEsro AL VALOR AGREGADO EN EUROPA. 

Para poder hablar de los antecedentes de este tipo de 

impuesto, consideramos necesario mencionar el marco jurídico 

y econ6mico dentro del cual se desarroll6 el mismo. 

Como punto de partida tenemos que señalar cual era el 

papel que jugaban las imposiciones al comercio internacional. 

. Los bienes que entran en la corriente del comercio i~ 

ternacional, pueden gravarse en el país de donde proceden y -

se le denomina principio de origen; o por el contrario pue-

den soportar el impuesto del país consumidor, conocido como -

principio de destino. 

Bajo el sistema de imposici6n en el país de origen, y 

partiendo del supuesto que los precios pagados por los consu

midores de un determinado producto sería igual en todos los -

mercados cualquiera que fuera el país de origen, se presentan 
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dos consecuencias: 1). Las diferencias de cargas fiscales -

entre los distintos países de origen serían absorbidas por 

los productores, disminuyendo su margen de utilidad, o bien; 

2), Estas diferencias de la carga fiscal no serían cubiertas 

por el productor, sino que se incorporar!an al precio del pr~ 

dueto¡ por lo cual el pa!s con mayor nivel impositivo se ve

ría desplazado en dura competencia internacional debido al i~ 

puesto; este factor fiscal produce una distorsi6n que lo co~ 

vierte al impuesto en no neutral. 

Mientras que el sistema de imposiciOn en el pa!s de, -

destino, consiste en la liberaci6n por parte del pa!s produc

tor de origen de toda carga fiscal que pesa sobre los produc

tos que estén destinados a consumirse en otros mercados; y -

el país do destino someterá estos productos a los mismos gra

v&mones que los bienes producidos dentro de sus fronteras. 

El pa!s de destino con mayor nivel impositivo hace 

pagar mayores precios a los consumidores, sin que este influ

ya en !os productores porque obtienen su mismo margen de uti

lidad, convirtiéndolo en un impuesto neutral para la produc-

ci6n. 

Estos dos sistemas de imposici6n han sido aplicados -

siempre en la práctica internacional; el sistema de imposici6n 

de origen se ha utilizado para la imposici6n directa,ya que 
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este tipo de irnposici6n no influye en forma directa en los -

precios, mientras que el principio de destino se ha utilizado 

para la irnposici6n indirecta ya que estos impuestos denomina

dos en su origen al consumo, son impuestos que se repercuten 

en los precios, provocando distorsiones en la competencia in

ternacional. 

La raz6n fundamental que orill6 a la Comunidad Econ2 

mica Europea (CEE) a elegir el impuesto tipo valor agregado -

(IVA) corno modelo comunitario fue la preocupaci6n de los aju~ 

tes fiscales en frontera, inciertos siempre en los casos que 

se trataba de compensar impuestos en cascada, tipo de irnposi

ci6n que aplicaban todos los pa!ses de la CEE. 

La incidencia en el precio final del impuesto tipo 

cascada, era imposible de determinar con certeza y por consi

guiente saber realmente cuales eran las devoluciones en las -

exportaciones y cuales los impuestos de cornpensaci6n en las -

importaciones¡ situaci6n que se presentaba de crear un rnerce 

do interior cornGn que beneficiar!a econ6rnicarnente a dicha as!:!_ 

ciaci6n. · 

Por tales razones, la CEE se declara en contra del i~ 

puesto en cascada, y buscando un impuesto que le permitiera -

determinar la carga impositiva en cualquier etapa del proceso 

de producci6n y distribuci6n de un bien, encuentra que el 
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impuesto tipo valor agregado es el que m4s se acerca a sus 

prop6sitos e inclusive dentro de las variantes de aplicaci6n 

de este tipo de impuesto, el sistema de deducci6n de impuesto 

contra impuesto es el que reune los mayores requisitos para -

lograr su objetivo. 

Este tipo de impuesto que grava todas las fases del -

circuito econ6mico al gravar Qnicamente el valor añadido en -

cada fase, el impuesto final es igual a la suma de todos es-

tos impuestos aplicados sobre cada uno de los valores agreg~ 

dos en cada etapa, que sumados también constituir4n el valor 

final del bien. Este método permite determinar la carga fi~ 

cal en cualquier etapa del proceso, conociendo con exactitud 

la compensaci6n de las fronteras, superando las dificultades 

que presentaba el impuesto tipo cascada; asimismo permite la 

desgravaci6n total de los productos que se exporten en cual-

quier etapa que se produzca, permitiendo también por lo mismo 

seguir el principio de destino para este tipo de imposici6n -

indirecta, convirtiéndolo en un impuesto neutral. 

Obviamente al implantar la CEE el impuesto tipo valor 

agregado, tr4e como consecuencia el auge de este tipo de imp~ 

sici6n como parte de los impuestos indirectos, ejerciendo in

fluencia sobre aquellos países que fundamentaban su sistema -

en impuestos indirectos no neutrales que los colocaban en 

desventaja con los países miembros de la CEE; raz6n por la -
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cual a trav~s de los años los diferentes pa!ses del mundo han 

ido adoptando este tipo de imposición indirecta. 

El Impuesto al Valor Agregado surgi6 primeramente en 

Europa en 1919, con el alemán Carl Friedrich Von Siemens, y -

en 1929 en los Estados Unidos de Norteamdrica con Thomas s. -

Adama¡ sin llegar a formar parte de la estructura tributaria 

de ninguno de estos pa!ses1 y pasaron algunas ddcadas para -

que dicho grav4men se pusiera en 9r4ctica en los paises euro

peos¡ aunque debemos mencionar que siendo Francia el primer 

pals en adoptarlo como parte de su sistema tributario, este -

pa~s no era miembro de la CEE cuando lo hizo. 

A continuaci6n se presenta una relaci6n sintetizada 

de los primeros paises que fueron adoptando este tipo de imp~ 

sici6n y cuales fueron las caracter!sticas principales de sus 

sistemas respectivos. 

FRANCIA 

Se dice que fue Francia el primer pa!s en adoptar es

te tipo de tributaci6n en el año de 19541 sin embargo, el 

profesor Murice Laurd hace al respecto la siguiente aclara--~

ci6ni "Antu de que el IVA H . .lmpla11.ta11.a e11 FJtanc..la, ex.l4:t..l6 

en Canadtf un .i.mpue..1.to .iobJte la pJtoduc.c.i.611 que .tenla la.1 m-lt·· 

ma.I ca11.ac.:t.e11.ltt.i.ca.1 que el IVA; a.1.(111.i.lmo el ant.lguo "pu11.cha.1e 
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ta"" .ing·li!4 tenla :toda4 .tttd ca1tac.teJ1.l4tica4 de. un .impue4.to 

tipo valOJt agJtegado, 4.i.ll emba1tgo 6ué a paltt . .i.Jt de. que fJtanc.i.a 

adopt6 e.4.te .Upo de .i.mpoJ.i.cUn, denom.inada va.tOJt agJte.gado poJt 

d.i.cho paú, que este .i.mpue.Jto empezó' a conJ.ideJtaJt4 e pOJt lo4 • 

demi!J palHJ w.1topeo4 como poJ.i.b.i.Udad paJta ú1:tJtoduc.i.Jt.to en -

4Ud 4útema4 .i.mpo4.i.t.i.vo4 11 , (1) 

En Francia la primera manifestaci6n de imposici6n in-

directa fue un impuesto tipo cascada, con una imposici6n del 

1 9or too, tributaci6n que surgi6 por la necesidad de reparar 

los daños de la guerra de 1914, Este impuesto fue modific~-

do paulatinamente hasta que en el año de 1954 se introdujo 

una modificaci6n y se sustituy6 el impuesto general sobre pr2 

ducciOn por un impuesto sobre el valor añadido, tributaci6n -

que llegaba solamente a la fase de ventas de los comerciantes 

mayoristas; y fue hasta enero de 1968 cuando se aplica hasta 

el comercio al por menor, present~ndose las siguientes carac

tertsticas: 

HECHOS IMPONIBLES 

El impuesto se aplica a la enajenaci6n de bienes mue~ 

bles e inmuebles, el autoconsumo, la prestaci6n de servicios 

excluyendo las profesiones libres y las importaciones de bienes. 

( 1) BARRICE WR!EIUl!O., lm1I M,- Inpuesto al Valor Agregado, Generali
dades. Facultad de Cootadur!a y Mministraci6n IJNl\M, Mf!xioo 1980, 



CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Los define la ley corno aquellos que realicen una ope

raci6n en el ejercicio de una actividad industrial o comercial 

sin consideraci6n al estatuto jurídico de las mismas y sin t~ 

ner en cuenta la forma habitual u ocasional con que la lleven 

a cabo, 

EXENCIONES, 

Las exenciones en el IVA francés son mayores a la de 

los dern~s países europeos, característica que rest6 generali

dad al impuesto y por lo consiguiente disminuci6n en las ven

tajas que presentaba este sistema, aunque en 1966 se restrin-

gieron mucho estas exenciones, 

BASE IMPONIBLE. 

En términos generales la base imponible del IVA fran

cés era el valor total de la contraprestaci6n, incluyendo to-

dos los gastos e impuestos, inclusive el IVA mismo, con esta 

inclusi6n el IVA francés se aleja de las directrices de la 

CEE, 

TIPOS IMPOSITIVOS, 

Aplicando a estos tipos el IVA queda realmente su base 

en los siguientes tipos: 



a) 23.45 por 100 

b) 7.53 por 100 

c) 17. 65 por 100 

d) 33.33 por 100 

ACREDITAMIENTO. 

ªº· 

La ley distingue entre el acreditamiento de bienes 

que constituyen inmovilizaciones (bienes de capital o inver-

si6n) y las que no constituyen @stas y los servicios. 

El t~rmino inmovilizaciones equivale a bienes de ~n

versi6n como: terrenos, edificios, maquinaria, herramientas¡ 

en el caso de bienes muebles se incluyen patentes, licencias, 

etc., en otras palabras las inmovilizaciones se refieren a t~ 

do bien que va a servir a la empresa por un per!odo de tiempo 

largo. 

El impuesto que gravaba las inmovilizaciones se acre

ditaba en el mes en que se presentaba la declaraci6n por di-

chas operaciones sujetas al IVA, es decir sistema de acredit! 

miento inmediato; mientras que el acreditamiento por los bie 

nes que no son inmovilizaciones se efectuaba en el mes siguie~ 

te a aquel en que nacía el derecho a la deducci6n. 

Respecto al acreditarniento, establecieron una regla -

denominada "Butoir" o de tope que en los casos en que el im-
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puesto acreditable, fuera superior al exigible,aquel no podría 

acreditarse sino en el importe a que ascendía el exigible. Po~ 

teriormente esta regla se fue aplicando s6lo a ciertos casos. 

REGIMENES ESPECIALES, 

Se contemplan como regímenes especiales !as pequeñas -

empresas y la agricultura. 

A L E M A N I A 

El impuesto sobre el valor añadido entr6 en vigor el 

lo., de enero de 1968, sustituyendo un impuesto en cascada de-

nominado impuesto sobre la cifra de negocios. En el ámbito 

del IVA alemán, quedan comprendidas todas las fases de la pr~ 

ducci6n y distribuci6n nasta el comercio al por menor. 

HECHOS IMPONIBLES. 

El impuesto sa aplica a la enajenaci6n de bienes mue

bles e inmuebles, la prestaci6n de servicios, el autoconsumo, 

la importaci6n de bienes, profesiones libres y agricultura. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Alemania considera como sujetos pasivos a los empres~ 

rios, entendi6ndose como tales toda persona que ejerce de ma

nera independiente una actividad industrial, comercial o 



profesional¡ aunque dste no tenga intenci6n de obtener ben~ 

ficios o que se trate de una asociaci6n de personas cuya ac

tividad quede limitada entre sus miembros, 

EXENCIONES. 

En esta legislaci6n se distinguen dos tipos de exen-

ci6n: 

Las exenciones que significan una absoluta desgrava

. ci6n de la carga del impuesto que soportan los bienes YI 

Las que declaran exenta una sola etapa¡ la final; -

en este caso el bien que se entrega o el servicio que se 

presta, s6lo quedan liberados de la carga del impuesto que -

se añadiría en esta etapa y no permite acreditar el impuesto 

soportado con anterioridad. 

En el caso de las exportaciones, las declara exentas 

y permite la devoluci6n del impuesto soportado en las etapas 

anteriores. 

En la legislaci6n alemana, en general, las exencio-

nes son reducidas, dando corno resultado un impuesto con rnay~ 

res ventajas, 

BASE IMPONIBLE. 

Se marca corno base imponible la contraprestaci6n 

82. 
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entendiéndose por ésta todo lo que el destinatario de la en-

trega o el beneficiario del servicio debe pagar conforme los 

acuerdos deduciéndose en todos los casos el IVA. 

En la importaci6n la base imponible depende de1 si -

la misma se realiza por pa!ses miembros de la CEE, la base es 

el importe de la contraprestaci6n, adicionando el importe de 

los gastos de transporte. Si proceden los bienes de pa!s 

distinto a los de la CEE, la base será el valor en aduana, 

gastos de transporte e impuestos a la importaci6n que no sean 

el IVA. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

al Normal del 11 por 100 

bl Reducido del 5.5 por 100 

No hay tipo especial aplicable a los bienes y servi-

cios de lujo. 

ACREDITAMIENTO. 

La· cuota es la resultante de la diferencia entre el -

impuesto exigible por las operaciones sujetas y el IVA satis

fecho en las adquisiciones de bienes y servicios, mediante la 

deducci6n de impuesto contra impuesto. 

La ley señala qué impuesto es acreditable por el em

presario: 



l. El impuesto que le ha sido cargado separadamente 

en factura por otros empresarios por las entregas o servi- -

cios realizados para·su empresa YI 

2. El impuesto a la importación pagado por los bie

nes importados. 

84. 

~uando el contribuyente realiza operaciones que en -

parte están sujetas al impuesto y en parte exentas; el im-

porte de los impuestos soportados por el empresario debe re

partirse por el método de la prorrata consistente en: día-

tribuir el crédito fiscal en funcion de los valores que se -

obtienen de las operaciones gravadas y exentas. La deduc-

ci6n que se admite del crédito fiscal, está fijada por el 

porcentaje que representan las operaciones gravadas en el to 

tal de las ventas en el per!odo de referencia. 

Esta regla de la prorrata no se aplica a ~quellos ca 

sos en que las operaciones exentas son exportaciones; en 

este caso se permite el acreditamiento de todos los impuestos 

anteriore~ soportados por dichos bienes. 

A diferencia de la ley francesa, la alemana no esta

blece regla del tope, al contrario la ley dispone que si al 

efectuar el contribuyente una declaración provisional, hay -

un excedente de impuesto favorable al mismo¡ lo llevará a -

la declaraci6n siguiente y si el exceso es superior a lOUO DM, 



debe reembolsarlo la administraci6n si asf lo solicita el 

contribuyente. 

REGIMENES ESPECIALES. 

Se consideran como regtmenes especiales1 la pequeña 

empresa, r!!gimen de "6oA6tt.lt~" (2), empresas agrtcolas y 

forestales. 

HOLANDA 

El Impuesto al Valor Agregado entr6 en vigor el lo. 

de enero de 1969, sustituyendo un impuesto sobre la cifra de 

negocios acumulativos. Este impuesto aparece cubriendo to

dos los ciclos de producci6n y distribuci6n hasta el comer-

cio al detalle, abarcando la entrega de bienes, prestaci6n -

de servicios e importaci6n de bienes. 

HECHOS IMPONIBLES. 

Están sujetas al impuesto la entrega de bienes, en-

tendi!!ndose por tal la transmisi6n de la propiedad de bienes 

por contrato, la constituci6n, transmisi6n, modificaci6n y -

cesi6n de derechos reales1 la transmisi6n de algunos bienes 

inmuebles, la importaci6n de bienes sin importar quien la 

( 2) FORF11IT, deberá entenderse caro .inpuestc ooncertado, estinBdo, 

85. 



realice; la prestaci6n de servicios, entendiéndose la misma 

corno la realizaci6n de cualquier acto distinto de la entrega 

de bienes y por Gltirno el autoconsurno considerado por esta -

legislaci6n corno la disposici6n de bienes con fines ajenos a 

la actividad específica de la empresa, as! corno el uso de 

los mismos. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

86. 

Son sujetos pasivos del gravamen las personas que re~ 

nan las condiciones de empresas y aquellas que desarrollan 

una actividad por cuenta propia, pero se agrega que siempre -

que la ley haga rnenci6n de actividad comercial se considera -

incluída en ella el ejercicio de una profesi6n. 

EXENCIONES, 

Se clasifican en dos: 

a) Las que tienen por objeto beneficiar a los consu

midores finales corno: el servicio de alimentos y bebidas re~ 

lizado por organizaciones sin animo de lucro, as! corno el de 

guardería, servicio de medicinas, servicios prestados a j6ve

nes por organizaciones aprobadas por el gobierno, servicios -

de asistencia médica, enseñanza, juegos de azar, servicios 

postales, telegráficos, telef6nicos, de radio, televisi6n, 

etc. 



b) Los que se conceden por razones de liberar car

gas administrativas a los empresarios como: el arrendamien

to ·de inmuebles con exclusi6n de maquinaria o instalaciones 

de la empresa, alquiler realizado por hoteles, pensiones, 

campings, etc., venta de monedas, acciones, obligaciones y -

valores en general; seguros y servicios prestados por agen

tes de seguros, etc. 

La ley declara exentas del derecho de aduanas algu

nas importaciones¡ las exportaciones no se declaran exentas 

sino sujetas a tasa "cero" y se concede el acreditamiento de 

todo el impuesto soportado con anterioridad. 

BASE IMPONIBLE 

87. 

En general se toma como base imponible la contrapre! 

taci6n determinada, incluyendo prestaciones accesorias como 

embalaje, transporte, seguro y otros impuestos distintos del 

IVA. En el caso de autoconsumo la base imponible será tam

bi@n el precio de los bienes o servicios gravados, sin in- -

cluir el IVA. La base imponible en las importaciones incl~ 

ye los impuestos y aranceles que gravan la importaci6n, los 

gastos de transporte e instalaci6n a excepci6n del IVA tam-

bi@n. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

La ley holandesa establece tres tipos: 



al El tipo del 12 por 100 que se aplica a todas las 

operaciones en general¡ 

88. 

b) El tipo reducido del 4 por 100 que se aplica a a~ 

t!culos o servicios de primera necesidad YI 

c) El tipo cero aplicado a las exportaciones. 

ACREDITAMIENTO, 

Se acepta el principio de deducci6n de impuesto con--

tra impuesto. La ley establece que el impuesto a satisfacer 

por la empresa debido a la entrega de bienes o la prestaci6~ 

de servicios que realice, se deducirá el impuesto que haya re 

ca!do sobre los bienes o servicios prestados a esa empresa y 

sobre la importaci6n de los bienes destinados a la misma. 

Si el acreditamiento forma parte de algunos bienes 

exentos y otros no, se utiliza el sistema de la prorrata y si 

todos los bienes sujetos a acreditamiento forman parte de bie 

nes exentos, no procede dicho acreditamiento. 

La ley holandesa tambi~n niega la existencia del pri~ 

cipio del tope; es decir si el importe del acreditamiento 

fuese superior al del impuesto devengado durante un per!odo, 

el exceso a favor de la empresa será objeto de devoluci6n pr~ 

via solicitud. 
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REGIMENES ESPECIALES, 

Se contemplan dos reg!menes especiales: las pequeñas 

empresas y la agricultura. 

ITALIA 

Italia es una de las dltimas naciones europeas en es

tablecer el Impuesto al Valor Agregado con las directrices de 

la CEE1 el lo, de enero de 1973 Italia sustituye su impuesto 

en cascada acumulativo sobre el ingreso por el IVA¡ se resp~ 

tan los principios de deducci6n de impuesto contra impuesto y 

se incorporan además de las transacciones de bienes a todos -

los niveles de producci6n y distribuci6n, los servicios y las 

importaciones. 

HECHOS IMPONIBLES , 

Están sujetas al IVA las enajenaciones de bienes, en 

el caso de bienes muebles s6lo so gravan aquellos realizados 

en la fase de la producci6n y comercio al por mayor; en cuan 

to a lo.s bienes inmuebles s6lo se gravan los edificados con -

fines de venta; el autoconsumo tarnbi~n entra, tanto externo 

como interno, lo mismo que las importaciones de bienes mue- -

bles aunque sean usados y las prestaciones de servicios inclu 

yendo las profesionales, 
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CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Son sujetos del impuesto todas las empresas indus- -

triales, artesanales, comerciantes mayoristas o minoristas y 

los intermediarios; los artistas y los importadores que re~ 

!icen habitual u ocasionalmente, con o sin fines de lucro 

hechos imponibles. 

EXENCIONES, 

Se exoneran del impuesto las importaciones tempera-

les, los transportes y otros servicios internacionales, lap 

operaciones con acciones y valores. 

TIPOS IMPOSITIVOS, 

a) Tipo normal del 12% 

b) Tipo reducido del 6% aplicable a los productos -

alimenticios, agua, gas, electricidad para uso dom6sticos, -

material audiovisual, didáctico y de imprenta. 

c) Tipo intermedio del 18% para carne. 

d) Tipo aumentado del 30% para arttculos de lujo 

como perfumes, carros, etc. 

So sujetan a la tasa cero las exportaciones, arren

damiento de propiedades, servicios postales, telegráficos, 
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bancarios, de seguros, transporte pdblico, ambulancias, fune~ 

rarias, educación, loter!as, juegos de azar¡ deduciendo la -

totalidad del impuesto pagado, 

ACREDITAMIENTO. 

El mecanismo para acreditar es el comurunente conocido 

de impuesto contra impuesto, pero con tres importantes excep

ciones; 

1. No se permite el cr~dito del IVA pagado en los bi~ 

nes sujetos a la tasa del 18\, salvo que las realicen un co;

merciante regular. 

2. Si rnds del 5% de las operaciones del contribuyente 

son sujetas a tasa cero (sin inclu!r exportaciones), no se pu~ 

de considerar como cr~dito lo correspondiente a dicha parte. 

3, Si a fin de año, el contribuyente tiene un saldo 

de cr~dito a su favor, puede compensar el mismo al año siguie~ 

te o solicitar su reembolso, 

REGIMENES ESPECIALES. 

Tambi~n consideran corno reg!menes especiales las pe-

gueñas empresas y la agricultura. 
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BELGICA 

En B~lgica entr~ en vigor el Impuesto al Valor Agreg~ 

do el lo. de enero de 1971, reemplazando al anterior impuesto 

en cascada sobre la cifra de negocios¡ subsistiendo no obsr

tante ciertos impuestos especiales sobre actividades no suje

tas al IVA como el tributo sobre las transferencias de accio

nes y valores, el impuesto sobre seguros, el de caza, el de -

espectáculos y diversiones, El IVA belga sigue en general -

las directrices de la CEE, apareciendo como un impuesto sobre 

el valor añadido hasta la etapa del comercio al por menor, 

gravando tambi~n la actividad agr!cola, las profesiones libe

rales y las importaciones, además de la entrega de bienes y - . 

prestaciones de servicios. 

HECHOS IMPONIBLES. 

Se someten al impuesto: la enajenación de bienes 

muebles incluyendo entre otros los automóviles, embarcaciones 

de recreo y aviones, algunos bienes inmuebles• las prestacig 

nea de . ser.vicios, las importaciones y el autoconsumo. 

CONTRIBuYENTES O SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos quienes desarrollan una actividad 

habitual o independiente, principal o complementarias, con o 

sin fin de lucro, consistente en las actividades antes menci~ 
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nadas¡ incluy~ndose el Estado, corporaciones locales, orga-

nisrnos pllblicos en aquellos casos que realicen los actos o a~ 

tividades sujetos al impuesto, 

EXENCIONES, 

Se exentan ciertos servicios corno: 

Algunos profesionales liberales (notarios, abogados, 

rn~dicos, veterinarios), servicios de hospitales, cl!nicas, a~ 

bulancias, asilos, enseñanza, museos, parques zool6gicos, jaf 

dinas botánicos, etc. Los transportes pablicos ya sea rnart

tirnos, terrestres o a~reos, las exportaciones de bienes, las 

prestaciones de servicios relativos a las mismas exportacio-

nes as1 corno su transportaci6n. Las importaciones y entre-

gas de buques, aviones, prestaciones de servicios referentes 

a los mismos, etc. 

BASE IMPONIBLE. 

Est~ constitutda por el importe total del precio, 

gastos y prestaciones cargadas por el proveedor de los bie-

ncs o servicios al adquirente, incluyendo gastos de transpof 

te y seguro facturados por separado, sin inclutr en ningan -

momento el IVA. 

TIPOS IMPONIBLES 

!lay un tipo alto de 25 por 100 y dos inferioresr el 



intermedio al 15 por 100 y el reducido al 6 por 100. El ti

po reducido se aplicar~ a los bienes de primera necesidad y 

a los servicios de interés social. El intermedio a los a~ 

t1culos de consumo ordinario y a los servicios que ofrezcan 

un interés especial de orden econOmico, social o cultural. 

ACREDITAMIENTO. 

94. 

Se podr4 acreditar el impuesto devengado, el impuesto 

que haya gravado los bienes y servicios adquiridos y los bie

nes por ellos importados; siempre que unos y otros los util~ 

cen para la realizaciOn de: 

l. Operaciones gravadas por el mismo impuesto¡ 

2. Operaciones exentas de exportaci6n o de entrega -

de naves y aeronaves YI 

J. Operaciones efectuadas en el extranjero, cuando -

se justifiquen dentro de la actividad profesional que el suj~ 

to pasivo desarrolle. 

cuando se realicen operaciones gravadas y exentas se 

utilizar3 el mdtodo de prorrata y no hay en el proyecto belga 

regla del tope1 por lo que el exceso de deducciones autoriz~ 

das se proceder4 a su devoluci6n, 
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REGIMENES ESPECIALES, 

La ley belga distingue dos tipos1 

l. Pequeños comerciantes minoristas y 

2, Otras pequeñas empresas, las cuales adoptaran re

glmenes especiales cuando su sujeci6n al régimen normal les -

produzca dificultades. 

L U X E M B U R G O 

Este pals junto con Italia son los sectores que mas 

tarde se integraron en la CEE con la implantaci6n del Impue! 

to al Valor Agregado en el año de 1970, supliendo los impues 

tos sobre la cifra de negocios. 

HECHOS IMPONIBLES. 

Están sujetas al Impuesto al Valor Agregado la entr~ 

ga de bienes, las prestaciones de servicios, las importacio

nes de bienes y el autoconsumo. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Son sujetos pasivos los que realizan con independen

cia o habitualmente operaciones econ6micas sujetas al IVA, -

ya sea con o sin 4nimo de lucro. Se entiende por actividad 

econ6mica, las actividades de producci6n,comercio o prestaci6n 
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de servicios incluy~ndose las industrias extractivas, agricui 

tura y profesiones liberales, Tarnbi~n se consideran aque- -

llos que realizan alguno de estos actos ocasionalmente, y el 

Estado, los Municipios y otras entidades pQblicas cuando rea

licen las actividades antes mencionadas. 

EXENCIONES 

Se reconocen las exoneraciones por las cuales no se -

autoriza el crédito por impuestos previamente pagados como 

las ventas y arrendamiento de inmuebles, ventas y servicios -

préstados con fines sociales, culturales o científicos entre 

otros; y aquellas exoneraciones por las cuales se autoriza -

el cr~dito por impuestos pagados previamente como el caso de 

las exportaciones, 

BASE IMPONIBLE, 

La base est~ constitu!da por el importe de la contra

prestación que incluir~ impuestos indirectos, gastos acceso-

rios como transporte, seguro, etc,, sin incluir el IVA. 

TIPOS IMPOSITIVOS, 

Existe una tasa normal del 10% y una tasa reducida 

del 5% aplicable a ciertas operaciones entre ellas las agrf 

colas. 



ACREDITAMIENTO. 

Su sistema para acreditar es el de impuesto contra -

impuesto y se permite acreditar como en los dem4s pa!ses, 

del impuesto devengado el impuesto facturado por los bienes 

y servicios que ha recibido, el satisfecho por los bienes 

importados y por el autoconsumo. 

En el caso de realizar operaciones exentas y no exen 

tas, se aplica la regla de la prorrata. También se aplica 

la deduccHln inmediata y cuando el impuesto deducib.le exce-

diese del devengado, el exceso se deducirá en el período si

guiente y si al t~rmino del año aün hay excudente se solici

tar4 su devoluci6n. En el caso de las exportaciones se peE 

mite el acreditamiento total. 

REGIMENES ESPECIALES. 

Se establece un sistema destinado a simplificar la -

exacci6n del impuesto mediante el r1igimen de "forfait". Este 

sistema podrd aplicarse a los contribuyentes que reglamenta

riamente se determine y podr4 referirse a: 

1, El importe del impuesto a satisfacer o a las ba

ses para calcular dicho importe, o bien 

2, Al importe del acreditamiento a llevar a cabo a 

las bases que sirvan para calcular este importe. 

97. 
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Se concede la opci6n de estos contribuyentes para - -

acogerse al régimen normal de imposici6n. 

SUECIA 

El Impuesto al Valor Agregado entr6 en vigor en Sue-

cia el lo. de enero de 1969 sustituyendo un impuesto sobre la 

cifra de negocios, de fase Gnica: la del comercio al por 

menor. 

llECHOS IMPONIBLES. 

Est4n sujetas al IVA las entregas de bienes, las pre! 

taciones de servicios y las importaciones, En ciertos casos 

se incluye como entrega de bienes: los suministros de gas, -

electricidad y calefacci6n¡ los derechos de caza, pesca y 

minas¡ los derechos procedentes de películas de car4cter ed~ 

cativo o de informaci6n; los derechos de reproducci6n foto-

griifica. 

La ley sueca sigue el sistema de enumerar los servi-

cios que est4n sujetos al impuesto, en lugar de utilizar f6r

mulas genéricas, Podemos señalar como algunos de estos ser

vicios: proyectos, reparaci6n, limpieza o mantenimiento de -

bienes muebles¡ construcci6n y reparaci6n de bienes inmuel:ies1 

transportes de mercanc!as; proceso eléctrico de datos¡ publ~ 

cidad, etc, 
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Previa solicitud, pueden declararse sujetos del IVA -

servicios que normalmente no lo est~n. En lo que se refiere 

a la entrega de bienes se incluyen en ciertos casos los edif! 

cios, cuando su construcci6n sea la actividad principal del -

sujeto, Se grava expresamente como entrega de bienes el au-

toconsumo, La importaci6n de bienes está sujeta al impuesto, 

sin consideraci6n a si el importador es empresario o no. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Son sujetos pasivos quienes realicen los actos o act! 

vidades gravados o exporten los mismos, incluyendo el Estado 

y tas corporaciones locales cuando realicen dichas activida-

des, 

EXENCIONES. 

Hay dos tipos: 

l. Las que dan derecho a la devoluci6n del impuesto 

ya soportado por las compras de los bienes o los servicios -

recibidos, 

2, Las que s6lo dejan exenta la fase final, pero 

sin derecho a devoluciones, 

BASE IMPONIBLE, 

La base imponible es el total de la contraprestaci6n 
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incluyendo el IVA mismo como lo hacen los franceses¡ aplic4~ 

dose igual al autoconsumo. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

Hay un solo tipo del 10 por 100 que al sumarse el pr2 

pio impuesto da un tipo real de 11.11 por 100. 

ACREDITl\MIENTO. 

Los empresarios sujetos al IVA están gravados por las 

entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen, 

pero pueden acreditar el impuesto soportado en sus adquisici2 

nes de bienes y servicios. Esta ley sigue el sistema de 

acreditamiento de impuesto contra impuesto y no existe la re

gla del tope, procediendo la devoluci6n inmediata si el IVA -

deducible excede en m4s de 1,000 coronas suecas¡ si la dife

rencia no llega a 1,000 coronas, la devoluci6n se har4 s6lo -

si en el siguiente per!odo impositivo no puede acreditarse. 

D I N A M A R C A 

El Impuesto sl Valor Agregado entra en vigor en Dina

marca el 3 de julio de 1967, siendo el segundo pa!s europeo, 

despu@s de Francia¡ que introduce el IVA siguiendo las dire~ 

trices de la CEE, aQn sin pertenecer en esas fechas a dicha -

comunidad. El IVA sustituye un impuesto sobre la cifra de -
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negocios de fase ünica, la del comercio al por mayor¡ y apa

rece el IVA como un impuesto sobre el consumo generalizado, -

que llega a la fase del comercio al por menor y que grava las 

entregas de bienes, las prestaciones de servicios y las impof 

taciones. 

HECHOS IMPONIBLES. 

Est~n sujetas al impuesto como decíamos antes: la 

venta de bienes, la prestaci6n de servicios, las importacio-

nes y el autoconsumo. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS. 

Son sujetos pasivos quienes realicen una actividad 

mercantil independientemente, relativa a los bienes y servi-

cios declarados sujetos al impuesto: las cooperativas y otras 

entidades, aunque vendan sl5lo a sus miembros o s6lo transmi-

tan los bienes y servicios de sus miembros; las entidades 

pablicas que realicen operaciones concernientes a los bienes 

y servicios sujetos al impuesto y los organizadores de subas

tas. 

EXENCIONES 

En primer lugar tenemos a las exportaciones que ade-

m~s de estar exentas, permiten al exportador recuperar el 
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impuesto soportado en las adquisiciones incorporadas a los ~ 

bienes exportados. 

Las principales exenciones generales son: 

l. Las ventas por los artistas de sus obras. 

2. Suministro de gas, agua, energía eléctrica y cal~ 

facción como consecuencia del alquiler de una casa o local. 

3. La vunta de publicaciones peri6dicas con frecuen

cia semanal por lo menos. 

4. La venta y arrendamiento de aviones y buques, que 

no sean de placer. 

5, Los servicios de reparaciones y mantenimiento de 

los aviones y buques mencionados. 

6. La importaci6n de los objetos señalados en los 

nC!meros 1, 3 y 4. 

7. La importaci6n de ciertos bienes no sujetos a de

recho de aduanas. 

BASE IMPONIBLE, 

La base imponible ser§ el importe total satisfecho 

por los bienes y servicios, sin que se incluya el propio IVA. 

Dentro de la baso se incluyen: 
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l. Cualesquiera otros impuestos sobre el consumo 

satisfechos en las anteriores fases de la distribuci6n o la -

importación, 

2, Los gastos de embalaje, transporte, seguro, etc,, 

se incluyen en el precio o se cargan por separado, 

3, Los gastos de instalaei6n. 

4, Las comisiones de los intermediarios o de los 

que subastan, 

5, Los descuentos. 

6, Los intereses de los contratos de arrendamiento

venta, etc. 

En el caso de autoconsumo la ley estima que la base 

será el precio de costo o de mercado. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

Hay dos tipos: el normal del 12.S por 100 y el que 

se aplica a las importaciones del 9 por 100. Como se pue

de observar se establece un solo tipo para la mayoría de 

las operaciones. 

ACREDITAMIENTO. 

Esta tributación sigue el sistema de acreditamiento 
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de impuesto contra impuesto corno todos los pafses de la CEE. 

al no señalar diferencias entre los bienes de inversi6n y los 

restantes, admite al mismo tiempo el principio de la deduc- -

ci6n inmediata respecto de los bienes de inversi6n, No hay 

regla. del tope y si el impuesto acredi table excede del irnpue:!_ 

to a pagar, la diferencia se devuelve a la empresa, En el -

caso de operaciones exentas y no exentas. se aplica la regla 

de prorrata. 

REGIMENES ESPCCIALES. 

ras empresas cuya cifra de negocios no supere las 

5,000 coronas anuales no est~n sujetas al impuesto. Las em

presas agrícolas, pesqueras y dern~s relacionadas, deben ins-

cribirse en un registro por separado, se les libera de algu-

nas obligaciones corno las contables, requisitos de factura- -

ci6n, etc., est~n obligadas a presentar declaraciones sernes-

trales en lugar de trimestrales, 

Los comerciantes minoristas y otros comerciantes cuya 

actividad se realice principalmente con consumidores privados 

pueden no sujetarse a la obligaci6n de expedir facturas por 

cada operaci6n. 

Con este pa!s terminarnos de ver cuales fueron las ca

racter!sticas principales de este tipo de impuesto en las 
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diferentes legislaciones de Europa; pudiendo observarse que -

en la rnayor1a de las mismas se siguieron las directrices de -

la CEE, que corno dec!arnos al principio se opt6 por este tipo -

de imposici6n indirecta por las ventajas que presentaban las -

mismas, las cuales podrfarnos concluir que eran; desde el pun

to de vista internacional, permitfa el impuesto tipo valor 

agregado conocer con exactitud la incidencia sobre los produc

tos importados y exportados y calcular perfectamente las devo

luciones y derechos compensadores de tal forma que la f iscali

dad no tnfluyera en las condiciones de competencia¡ mientras 

que en el aspecto interno sus principales ventajas eran la ne~ 

tralidad entre todos los procesos productivos y la facilidad -

para liberar la carga fiscal de inversiones. 

Sin embargo frente a estas ventajas, el paso al valor 

agregado también present6 determinados peligros que fueron 

causa para que este tipo de irnposici6n se llevara a cabo du-

rante el transcurso de algunos años, encontrandose algunos 

paises en mejores condiciones para la irnplantaci6n del impue~ 

to que .otros, las desventajas podr1amos resumirlas en las si

guientes: 

Su administraci6n se consider6 mas complicada ya que exi

g1a un mayor esfuerzo tanto para los empresarios como pa

ra los representantes de la Hacienda, 
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Se exig!a un tipo impositivo m~s elevado y, aunque esto -

no significaba por s! solo una mayor carga fiscal al ser 

distinta la base tributaria, pod!a producir una mayor re

sistencia al impuesto y ser mSs dif!cil su repercusi6n 

total sobre el consumidor. 

Las variaciones en el tipo impositivo pod!an dar lugar al 

aumento de precios. 

Por altimo, la mayor complejidad de su funcionamiento su

ponía una posibilidad mayor de defraudaci6n con los per~~ 

diciales efectos que esto produciría sobre la recaudaci6n. 

A pesar, de que el sistema de determinaci6n del valor 

agregado por acreditamiento del impuesto pagado en las 

compras de cada contribuyente implicaba la posibilidad de 

comprobaciones cruzadas entre compradores y vendedores, -

lo cual pod!a ayudar eficazmente a combatir el fraude, su 

misma complejidad aunada al poco desarrollo de algunos 

países facilitaba la defraudaci6n en general, 

Todas estas desventajas se presentaron durante la i~ 

plantación de dicho impuesto, aunque como decíamos antes, 

para unos pa!ses fue más fácil solucionarlos que para otros¡ 

pero en general los pa!ses miembros de la CEE que adoptaron -

este tipo de imposición trataron de seguir las mismas direc~

trices en cuanto a la aplicación del impuesto, logrando de 
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esta forma conseguir el objetivo principal, que fue facilitar 

el comercio internacional entre los miembros de esta comuni

dad¡ influyendo por supuesto en aquellos pa!ses que no sien

do miembros de la misma se encontraban en desventaja para co~ 

petir con ellos en el ámbito internacional¡ por lo que a tr~ 

vés de los años este tipo de imposici6n se ha ido adoptando -

por la mayor!a de los pa!ses del mundo. 

2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LATINOAMERICA 

Ahora pasaremos a ver como se desarroll6 la implanta

ci6n del impuesto tipo valor agregado en los países latinoam~ 

ricanos, algunos contaban con un impuesto a las ventas en fa

se Gnica, gravándose en éstos los bienes y en ocasiones tam

bién los servicios; empezaremos a analizar el impuesto tipo 

valor agregado en Argentina. 

A R G E N T I N A 

Con fecha lo, de enero de 1975 se implant6 un impues

to a las ventas tipo valor agregado, abarcando cada una de 

las etapas de la comercializaci6n¡ sustituyendo al impuesto 

en una sola etapa vigente hasta entonces y también a los im-

puestos provinciales a las actividades lucrativas (impuesto -

municipal en el caso espec!fico de Buenos Aires). 
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HECHOS IMPONIBLES. 

El impuesto se aplica a las ventas de cosas muebles -

situadas o colocadas en el territorio nacional, a las import~ 

ciones definitivas de cosas muebles, a las obras, locaciones 

y prestaciones de servicios (por ejemplo: operaciones de ba

res, restaurantes, hoteles, peluquer!as, salones de belleza, 

garages, tintorer!as, reparación, mantenimiento y limpieza de 

bienes muebles en general) , 

BASE IMPONIBLE, 

El impuesto se aplica sobre el precio neto resultante 

de la factura o documento equivalente, incluyendo en el mismo 

los servicios prestados juntamente con la operación gravada o 

como consecuencia de la misma, re~eridos a transporte, limpi~ 

za, embalaje, seguro, garant!a, colocación, mantenimiento y -

similares, así como los gastos financieros (intereses, comi

siones y similares), pero sin inclu~r el propio impuesto. 

ACREDITAMIENTO 

Para la determinación del impuesto a pagar, a los im

portes totales de las ventas netas se le aplicarán las tasas 

impositivas correspondientes y al impuesto as! obtenido se le 

sumará el que resulte de aplicar a las devoluciones, descuen

tos y bonificaciones la alicuota a la que en su momento 
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hubieran estado sujetas las respectivas operaciones. Del im

puesto as! determinado, los responsables acreditarán el grav~ 

men que en el per!odo fiscal que se liquida, se les hubiera -

facturado por compra o importación definitiva de bienes, loe! 

cienes o prestaciones de servicios y también el impuesto que 

resulte de aplicar a los importes de descuentos y rebajas 

otorgados en el período de alícuota a la que hubieren estado 

sometidas. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Son considerados sujetos pasivos quienes hagan habi

tualmente la venta de cosas muebles o realicen actos de corneE 

cio accidentales con las mismas o sean herederos o legatarios 

de responsables inscritos; los que realicen en nombre propio 

pero por cuenta de terceros, ventas o compras; los que impoE 

ten definitivamente cosas muebles a su nombre o por cuenta de 

terceros, los que realicen obras o presten servicios gravados 

y los que sean locadores de cosas, obras o servicios gravados. 

Adquirido el car3cter de sujeto pasivo (salvo en el caso de -

importadores) serán objeto del gravámen todas las ventas rel! 

cionadas con la actividad determinante de su condición de tal. 

REGIMENES ESPECIALES. 

se contempla como régimen especial a los pequeños 
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comerciantes, para los cuales se establece la obligaci6n de -

inscribirse en los registros fiscales, todos aquellos que re~ 

licen operaciones anuales superiores a un cierto limite que -

fija el Poder Ejecutivo. 

EXENCIONES. 

Se exoneran del impuesto, entre otras, las ventas de: 

exportaciones, articules de primera necesidad y consumo popu

lar, la elaboraci6n de recetas farmac4uticas y los trabajos -

en general realizados directamente o a trav4s de terceros, 

sobre inmueble ajeno, destinados a vivienda econ6mica. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

La tasa general es del 13%, existiendo una tasa espe

cial del 21i. 

B O L I V I A 

El lo. de noviembre de 1973 se introdujo al impuesto 

las caracter1sticas de un gravámen sobre el valor agregado en 

una sola etapa de la negociaci6n. Los servicios por su par-

te se encuentran gravados por separado a trav4s del Deoreto -

9684 del 21 de abril de 1971 que estableci6 un impuesto con -

tasas diferenciales del 2%, 3% y 10% seg6n los casos. 
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HECHOS IMPONIBLES, 

El impuesto se aplica sobre la venta de bienes o mer

canc!as, sobre la prestaci6n de servicios, incluyendo el aut~ 

consumo y las importaciones. En toda venta de mercader!as 

donde se haya incorporado una o varias prestaciones de servi

cios, siempre que sea posible discriminar ambos conceptos el 

impuesto se aplicará independientemente sobre cada uno segan 

las tasas que correspondan y cuando no sea posible tal discr~ 

minaci6n el servicio será incorporado en la venta y se tribu-

tará el impuesto sobre ventas. El impuesto se aplica a las 

ventas que realicen los "responsables" as! como el uso o con

sumo propio de bienes adquiridos o importados por los respon

sables. 

ACREDITAMIENTO. 

Del impuesto aplicable sobre el monto neto de ventas 

podrá acreditarse el impuesto correrpondiente a las compras -

de mercanc!as gravadas adquiridas por el responsable y que 

forma parte del costo de las destinadas a la venta, pero no -

será deducible el impuesto correspondiente a las compras de -

activos fijos. 

CONTRIBUYETES O SUJETOS PASIVOS. 

Se establece el carácter de sujetos pasivos o "respo~ 
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sables" a todos aquellos sujetos del qravámen y cuyas ventas 

anuales superen la suma de doscientos mil pesos de aquella 

~poca. Los responsables están obligados a inscribirse en un 

registro especial en la administraci6n fiscal. Los importa

dores son contribuyentes aGn cuando no revistan el carácter -

de responsables. 

EXENCIONES. 

En otras, est4n exentas del impuesto a las venta: 

art!culos de consumo popular, materias primas y productos se

mi-elaborados que se incorporan f!sicamente en el producto 

acabado, exportaciones en general, bonos y valores pGblicos y 

acciones, inmuebles y veh!culos. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

La tasa Gnica del impuesto es del 5%. 

BASE IMPONIBLE. 

Finalmente, se dispone que el impuesto se liquidar4 -

sobre los precios corrientes de plaza, salvo prueba en contr! 

rio, o en aquelos casos en que los responsables efectuaren 

operaciones con mercanc!as gravadas por intermedio de perso-

nas econ6micamente vinculadas con aquellos¡ y los precios de 

tales operaciones sean inferiores a los precios corrientes de 

plaza. 
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B R A S I L 

Con fecha 18 de noviembre de 1966 se reestructura to-

do el sistema de imposiciOn a las ventas tipo cascada y se e~ 

tablece a nivel federal el "Impuesto sobre Productos Indus- -

trializados" (IPI) y a nivel estatal el "Impuesto de Circula

ci6n de Mercanc!as" (ICM), ambos sobre la base del valor agr~ 

gado. El IPI se aplica sobre casi todos los productos indu~ 

trializados librados al consumo, alcanzando su producido apr~ 

ximadamente al 50% del total de los ingresos federales. 

HECHOS IMPONIBLES. 

El IPI se aplica sobre bienes industrializados e impo~ 

tados disriminados en una minuciosa tabla constru!da sobre la 

base de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, quedando ex-

cluídos los servicios. Se emplea el sistema de sustracciOn 

y se considera venta la salida del producto de un estableci-

miento industrial y su remisi6n a un establecimiento diferen-
• 

te de quien los haya mandado industrializar por encomienda 

sin que hayan entrado al establecimiento del mandante. Se -

establece el concepto de "establecimientos interdependientes" 

para definir a empresas vinculadas econ6micamente y con oper~ 

cienes entre ellas, de modo que en tales casos el impuesto se 

aplica sobre un precio no inferior al vigente en el mercado. 
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BASE IMPONIBLE. 

Están inclutdos dentro del valor de la operación to-

dos los gastos y dispendios accesorios cargados al comprador 

o destinatarios, salvo los de transporte y seguros cuando es

tán considerados en la factura por separado. 

ACREDITAMIENTO. 

Son acreditables las bonificaciones y descuentos oto! 

gados¡ no se puede acreditar el costo de los envases, las d~ 

voluciones de mercaderías, los intereses por financiamiento -

ni los cr~ditos incobrables. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS. 

Se consideran sujetos pasivos los productos e import! 

dores que operen con bienes gravados. 

EXENCIONES. 

Entre otras, se exoneran las ventas e importaciones -

de productos alimenticios de primera necesidad, materiales 

para la construcción, algunos productos medicinales,artículos 

industrializados en la zona franca de Manaes, papel para dia

rios e impresos en el mercado interno y maquinarias y materi! 

les destinados a la producción, transmisión y distribución de 

energía el~ctrica. Tambi~n est~n exentos los productos de -
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la agricultura y ganader!a vendidos al productor mientras ha

yan sufrido.procesos que no sean otros que los necesarios 

para su conservaci6n en estado natural. Est4n exentos asi--

mismo los productos industriales cuando han sido industriali

zados para su propio uso por establecimientos federales, est! 

tales o municipales, instituciones de ayuda y asistencia so-

cial, las exportaciones y aquellas importaciones importadas -

con exenci6n del impuesto de importaci6n. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

Las tasas son diversas de acuerdo con el tipo de pro

duc'to y var!as del 3% al 75%. Los cigarrillos son tasados -

como excepci6n al 36%, las tasas m~s comunes oscilan entre el 

10% y el 20%. 

ECUADOR 

El 22 de julio de 1970 se fij6 la mec~nica tipo valor 

agregado al llamado "Impuesto a las Transacciones Mercantiles 

y a la Prestaci6n de Servicios", 

HECHOS IMPONIBLES. 

El impuesto a las transacciones mercantiles se aplica 

a la transferencia de mercader!az en todas las etapas de co-

mercializaci6n y a la prestaci6n de servicios. 
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BASE IMPONIBLE, 

El impuesto total que grava una mercader!a equivale -

al monto que resulta de aplicar la tarifa sobre el precio de 

venta al consumidor. Forman parte del precio o valor de la 

mercader1a, aún cuando se facturen por separado, los impues-

tos a la producci6n y consumo que graven determinados produc

tos por disposiciones diferentes de la que establece este im

puesto, el valor de cualquier servicio prestado conjuntamente, 

los fletes y los gastos de financiamiento. 

ACREDITAMIENTO. 

Pueden acreditarse los descuentos o bonificaciones, -

las devoluciones de mercader1as y envases y los intereses le

gales que se hayan recargado al comprador. El valor agrega

do se determina por régimen de sustracci6n (ventas menos com

pras) y el impuesto se acredita contra el impuesto pagado. 

REGIMENES ESPECIALES. 

Tratándose de pequeños comerciantes, la Direcci6n de 

Rentas está facultada para determinar el impuesto en una cuo-

ta fija, que puede modificarse. Se consideran pequeños co--

merciantes los que teniendo un establecimiento fijo de comer

cio, su capital propio y ajeno es inferior a 50,000 sucres de 

aquella épica. 
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CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS, 

Se consideran sujetos pasivos los comerciantes que 

efectGen transferencias de mercader!a y prestaci6n de servi-

cios gravados y toda persona que introduzca mercader!as en el 

pats, por cuenta propia o ajena. 

EXENCIONES. 

Se exoneran del impuesto, entre otras, las operacio-

nes con: artículos considerados de primera necesidad, tales 

como leche en estado natural o pasteurizada, carne en estado 

natural y pan, libros, folletos, revistas, diarios y peri6di

cos, las exportaciones, los productores que vendan sus produ~ 

tos directamente sean estos agr!colas,pecuarios, forestales, 

de la caza o de la pesca y que so mantengan en estado natural 

y los comerciantes que no tengan un establecimiento fijo, 

siempre que su capacidad no exceda del l!mite que señale el -

reglamento (50,000 sucres). 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

La tasa Onica aplicable al impuesto a las transaccio-

nes mercantiles es del 4%. En el caso de servicios existe -

una tasa b~sica del 4% y una tasa especial del 10% para serv! 

cios tales como hoteles, restaurantes, cantinas y similares. 
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P E R. U 

El lo. de enero de 1973 se llev6 a cabo la derogaci6n 

del impuesto de timbres y de otros impuesto sobre transaccio

nes y su sustituci6n por un impuesto a las venta. El cambio 

tend!a a facilitar la administraci6n del impuesto y a reducir 

los costos financieros y operacionales de la empresa. 

HECHO IMPONIRLE. 

El nuevo impuesto sobre bienes y servicios aplicable 

b~sicamente sobre el valor agregado a nivel de fabricantes 'y 

mayoristas, reduce eventualmente el namero do contribuyentes 

de 60,000 a 20,000 gravando las ventas e importaciones, as! -

como los servicios prestados por los contribuyentes a las ex

portaciones. 

ACREDITAMIENTO. 

El impuesto se aplica sobre el .precio de ventas de f~ 

bricante a mayorista, sobre el valor (CFI) (cargos y fletes) -

en el caso de exportaciones. Las empresas mayoristas o min~ 

ristas que venden mercader!a adquirida a fabricantes con los 

que guarden vinculaci6n econ6mica, sin perjuicio do lo pagado 

por ~stos, quedan obligados al pago que por dichas ventas co

rrespondan a los fabricantes. Quienes adquieran mercader!as 

para venderlas sin modificar su composici6n, tlcducir~n el 
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total de impuestos aplicados a la rnercaderta comprada. las -

deducciones s6lo procederán cuando el impuesto sea registrado 

por separado en las facturas de compras o de irnportaci6n. 

CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS. 

Se consideran sujetos pasivos los fabricantes, mayor!~ 

tas, constructores, importadores y exportadores, por la venta 

de bienes gravados as! corno los prestadores de servicios. 

Se define al mayorista corno toda persona que, sin ser fabri-

cante· haya vendido durante el año calendario anterior en un -

porcentaje mayor al 10% del total de sus ventas, mercader!as 

destinadas a ser revendidas. 

EXENCIONES. 

Estaban exentos hasta el 31 de diciembre de 1980 las 

operaciones que se relacionaban con: bienes provenientes de 

las actividades agropecuarias pesqueras, siempre que se en-

cuentren en su estado natural o que hayan sido sometidos a -

procesos primarios de conservaci6n1 artículos de uso popular 

como aceite, arroz, café, tabaco¡ exportaci6n de rnanufactu-

ras no tradicionales; venta de fabricante y mayoristas a ex

portadores, respecto de mercadería que se destine a la expor

taci6n1 ingresos provenientes de la construcci6n de vivien-

das de interés social; ventas en el país o irnportaci6n de 

petrOleo crudo, operaciones interbancarias y los ingresos 
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derivados de la colocaciOn de bonoa ptlblicos, 

TIPOS IMPOSITIVOS, 

La tasa general aplicable a las ventas de los fabri--

cantes y a la importaci6n 1 es del 15%, Existen numerosas --

tasas diferenciales tales como: 25% para fabricantes e impOf 

tadores de vinos, joyas, y telas¡ 10% a las ventas de bie-

nes importados o fabricados en el pa!s1 7% a la fabricaci6n 

e importaci6n de combustibles en general; de 3% a la export! 

ci6n y construcci6n, Los servicios se gravan con tasas que . 
oscilan entre 2% y 11% segGn los casos. 

En el caso de la importaci6n y exportaci6n, el impue! 

to se pagarán en las aduanas convirti~ndose en el Gnico país 

que impone un IVA con exportaciones gravadas, además de cu- -

brir hasta la etapa de mayoristas, disminuyendo con esto la -

eficiencia del tipo de imposici6n. 

REGIMENES ESPECIALES, 

Los contribuyentes menores ppr su parte pagarán el i~ 

puesto mediante especies y valoradas (timbres oficiales). Se 

establece asimismo la obligatoriedad de emitir facturas así -

como llevar registros de ventas y compras y los mayoristas d~ 

berán, además inscribirse en un registro especial. 
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BASE I1'1PONIBLE, 

En los casos de entrega de bienes y de prestaciones -

de servicios, las tasas respectivas se aplicar4n sobre el im-

porte total neto contratado o facturado. El importe resul--

tante se incluir4 en forma separada en la factura o documento 

equivalente, salvo que la administración autorice o disponga 

expresamente su incorporación al precio. 

Cuando se trate de bienes cuya distribución en la 

etapa minorista presenta características que no permitan el -

adecuado control del impuesto, la reglamentación podrá dispo

ner que @ste se liquide en la etapa precedente sobre el pre-

cio de venta al p1lblico, estableciendo un r~gimen especial de 

deducciones que asegure la imposición al valor agregado en 

cada etapa. 

ACREDITAMIENTO. 

El tributo a pagar se liquidar4 partiendo del total -

de los impuestos facturados segan lo antes establecido, des-

contando los impuestos correspondientes a operaciones que no 

se han hecho efectivas por insolvencia del deudor, prescrip--

ci6n u otras razones. De la cifra as! obtenida se deudicrán 

el impuesto correspondiente a las compras de bienes por el 

importador o comitente en su caso, 
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CONTRIBUYENTES O SUJETOS PASIVOS. 

Se consideran sujetos pasivos los comerciantes e in

dustriales, los comisionistas, despachantes de aduanas y age~ 

tes auxiliares de comercio, los entes aut6nomos y servicios -

descentralizados que integran el dominio industrial y comer

cial del Estado y los que introduzcan bienes gravados al pais. 

EXENCIONES. 

Se destacan entre otras: la enajenaci6n de productos 

agropecuarios, en su estado natural, excepto carne bovina, ~a 

enajenaci6n de diarios, revistas, libros, leche, enajenaci6n 

y arrendamiento de bienes inmuebles, los servicios de trans

porte de pasajeros, de prensa, de radiodifusi6n, televisi6n y 

películas cinemat~gráficas, operaciones cambiarias y de segu

ros. 

TIPOS IMPOSITIVOS. 

La tasa básica es del 14% existiendo una tasa mínima -

del 5% para las operaciones con artículos de primera necesidad 

y cierto tipo de seguros, en~re otras. 

REGIMENES ESPECIALES. 

Aunque, el impuesto se aplica a todas las etapas de la 

comercializaci6n, cabe destacar que los pequeños comerciantes 
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individuales y otros de naturaleza similar, están exonerados -

del pago del impuesto al valor agregado, pagando en su lugar -

el denominado "Tributo Unificado" sustitutivo de los impuestos 

generales que le sean aplicables, se establece en tales casos, 

que estos dltimos pueden deducir del tributo unificado el 50% 

del IVA que haya pagado al realizar sus compras. 

Con lo anterior, terminamos de ver las características 

principales de la implantaci6n del impuesto al valor agregado 

en los paises de Latinoamérica; algunos de estos pa!ses ado~ 

taren este tipo de tributación con tales modificaciones qu~ -

disminuyeron por completo las ventajas que la misma presenta. 

Basándonos en las condiciones de implantaci6n de dicho impue! 

to, ya que el mismo ha ido evolucionando, siendo actualmente 

otras las características de este tributo en Latinoamérica, -

comentaremos los aspectos más relevantes que surgieron en sus 

inicios: 

l. La implan taci6n del IVA en conveniente en pa!ses 

q•Je pertenecen a un sistema de mercado comdn, pero crea y ha 

creado problemas serios en el comercio internacional entre -

esos paises y aquellos que no pertenecen a un sistema de me~ 

cado comdn, lo que se.demuestra con algunas violaciones al -

GMT. 

2. En los paises en que se ha adoptado el IVA se ha 
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provocado o acelerado el proceso de inf laci6n y no se consid~ 

ra que se justifique la implantaci6n de un sistema tributario 

que provoca estos problemas que perjudican más a las personas 

de escasos recursos econ6micos. 

3. En los países en proceso de desarrollo, en térmi-

nos generales, el nivel cultural de los contribuyentes, resul 

ta un obstáculo de gran magnitud para la implantación de un -

sistema de por s! complicado en su aplicación. 

4. El IVA rompe con el principio de la sencillez de 

los impuestos, lo que siempre tr~e como consecuencia un mayor 

!ndice de evasi6n por ignorancia de los contribuyentes, y en 

muchas ocasiones, por los propios administradores tributa- -

rios. (3) 

Por todas estas razones se hacen también las siguien-

tes recomendaciones: 

l. Es aconsejable la adopción del IVA, considerado -

como impuesto general al consumo, siempre y cuando grave la -

circulaci6n de todos los bienes y la prestación de todos los 

servicios realizados por las personas físicas o colectivas, -

pGblicas o privadas, hasta la etapa final de consumo, asegu--

rando as! la imposici6n uniforme cualquiera que sea la confi-

( 3) l\rrbos los paga el consumicbr, aw-.:¡ue en al Impuesto sd:>re Ingresos 
Mercantiles parte dentro del mismo precio de venta. 
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guración de los circuitos. 

2. Que se adopte el sistema de la imposición en el 

pa!s de destino a fin de asegurar la desgravación total de las 

exportaciones, colocando as! a los art1culos nacionales libres 

de impuestos en el mercado extranjero y por lo tanto en igual

dad de condiciones con los artículos producidos en el exterior. 

Dicho sistema implica correlativamente la imposición -

de los bienes y servicios importados, evitando de esa manera -

la discriminación tributaria en favor de estos respecto de los 

bienes y servicios de producción nacional. 

3. Respecto a las inversiones en bienes de capital, 

permitir un régimen adecuado de deducción del costo de los mi! 

mos, para no convertirlos en objeto de imposición doble. 

4. Que siguiendo las reglas técnicas universalmente -

admitidas, deben restringirse al máximo los regímenes especia

les, en lo que respecta particularmente al nGmero de tasas y -

al establecimiento de las exoneraciones. 

Las desviaciones de estas reglas deben estar acompañ~ 

das de previsiones que eviten las distorsiones que aquéllas -

suelen provocar. Por lo tanto cuando se fijen tasas difere~ 

ciales deberá prohibirse la llamada "regla del tope", a fin -

de asegurar que el bien quede efectivamente gravado con las -
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tasas reducidas previstas en la ley¡ cuando quiera desgrava~ 

se determinados bienes o servicios deber1a utilizarse prefe-

rente el mecanismo de la "Tasa Cero", a fin de evitar la in

corporaci6n al costo de los impuestos correspondiente a las -

etapas anteriores, la que puede desvirtuar totalmente las fi

nalidades perseguidas por el legislador. 

5. Que cuando existan dificultades de control admi-

nistrativo en la aplicaci6n del impuesto al pequeño contribu

yente deberta en lo posible adoptarse medidas indirectas que 

logren los mismos resultados, como puede ser por ejemplo la -

participaci6n del impuesto por parte del proveedor. Si es-
tas medidas no fueran viables, en virtud de las característi

cas del comercio minorista, correspondería restringir el cam

po de aplicaci6n del impuesto a etapas anteriores, lo más ce~ 

canas posibles a la etapa final. 

6. En lo que respecta a las actividades agropecua--

rias y forestales si bien desde el punto de vista te6rico de

berían estar alcanzadas plenamente por el gravámen, pues este 

debe ser ge~eral y afectar a todos los bienes destinados al -

consumo, se considera que estos tipos de actividades tienen -

una serie de peculiaridades que justifican que la imposici6n 

no se aplique en forma pura, ya sea eximiéndolas, o bien gra

v~ndolas, con un régimen simplificado. (4) 

(4) Secretada de Hacienda y Crédito Público, dClCUlrelltaci6n interna. 
1\p.Jntes sobre el Paquete de Refoil!l3S Fiscales 1979-1980. Illp.lesto 
sobre la Renta, Inpuesto al valor J\qregado. Páginas 44 y 45. 
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Con es;o concluirnos los comentarios generales de la -

irnplantaci6n del IVA en los pa!ses Latinoamericanos. 

3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN MEXICO, 

Antecedentes en México. En 1968 y 1969, se prornovi6 

por la Secretada de Hacienda y Crédito P!iblico (SHCP) susti

tuir el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles por un impuesto -

de tipo valor agregado, dando a conocer el anteproyecto de la 

Ley del Impuesto Federal sobre Egresos, sin embargo, después 

de ser analizada tanto por el sector privado como por la pro

pia autoridad y no dándose las condiciones necesarias para su 

irnplantaci6n, no se aprob6 este proyecto y es hasta el 29 de 

diciembre de 1978, cuando se publica en el Diario Oficial de 

la Federaci6n la Ley del Impuesto al Valor Agregado que entr6 

en vigor a partir del lo. de enero de 1980,y se abro96 el Im

puesto sobre Ingresos Mercantiles vigente desdo 1948, además 

de aproximadamente treinta impuestos especiales al consumo. 

El proyecto del Impuesto Federal sobre Egresos, esta

ba inspirado aparentemente en el modelo adoptado por la Comu

nidad Econ6rnica Europea, en particular por el de la Rep!iblica 

Federal de Alemania. La sustituci6n de los impuestos indire~ 

tos sobre las ventas con nuevos sistemas enfocados a gravar -

el consumo, constituy6 una de las metas fundamentales de la -
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Reforma Tributaria que se desarrolló en la mayoría de los paf 

ses, ya que es normal que el sistema fiscal esté sometido a -

un proceso de revisi6n constante, pues instrumentos que en un 

tiempo fueron adecuados, pueden dejar de serlo si no se proce 

de a su constante reestructuración. 

En el caso de México sabemos que el Impuesto sobre I~ 

gresos Mercantiles tenía una antiguedad de treinta años, que 

en su origen, permiti6 abandonar gravámenes obsoletos como lo 

eran el Impuesto Federal del Timbre sobre facturas, que debía 

expedir el comerciante y otros impuestos especiales¡ desde,

luego que el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles se concibi6 

en su época como un impuesto moderno, sencillo y fácil de co

brar, sin tasas diferenciales y que a través de la coordina-

ci6n con las entidades federativas, eliminaría los variados -

tratamientos impositivos en materia de impuestos al comercio 

y a la industria en toda la RepGblica¡ sin embargo, el im- -

puesto Gufri6 modificaciones tendientes a atenuar sus efectos 

regresivos, ya que con la finalidad de obtener una mayor re-

caudaci6n se fueron estableciendo una serie de tasas especia

les que Gnicamente complicaban más el sistema y aumentaban la 

evasión. Este tipo de impuesto perteneciente a los impues--

tos generales al consumo, debido a su traslación vía precio, 

por incidir en mayor medida sobre las clases populares, se le 

calific6 de regresivo; además de ser un impuesto¡iurifase 
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acumulativo con efectos en cascada, lo cual consiste en que el 

mismo deb!a ser pagado en cada una de las etapas del ciclo ec~ 

n6rnico y en todas ellas aumenta los costos y los precios, pro

duciendo efectos acumulativos y sin deducci6n de los impuestos 

previamente pagados en la adquisici6n de bienes y servicios. -

Fue necesario crear en este tipo de impuesto, tasas especiales 

más altas que la tasa general, para poder lograr el equilibrio 

entre los bienes poco gravados y consumidos por poblaci6n de -

mayor capacidad econ6rnica, en relaci6n con aquellos que consu

rn!a la poblaci6n de menores recursos y cuyo consumo resultaba 

excesivamente gravado. Sin embargo las tasas especiales corno 

dec'!arnos antes tienen defectos en su aplicaci6n y frecuenterne.!!. 

te afectan a pequeños productores o favorecen la irnportaci6n o 

el contrabando de rnercanc!as del extranjero. 

Para eliminar los resultados nocivos del impuesto en 

cascada, la generalidad de los países han abandonado sus irn- -

puestos tradicionales a las ventas, similares a nuestro Irnpue! 

to sobre Ingresos Mercantiles, corno lo vimos en la experiencia 

europea y latinoamericana, que en su lugar han adoptado el im

puesto tipo Valor Agregado, que destruye el efecto acumulativo 

del grav4men en cascada y la influencia que la misma ejerce en 

los niveles generales de precios, eliminando la desigualdad en 

la carga fiscal, que favorecía en los artículos de consumo sun 

tuario en relaci6n con los bienes que adquiere la generalidad 
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de la poblaci6n, haciendo desaparecer la ventaja competitiva 

de las mayores empresas frente a las medianas y pequeñas y f! 

voreciendo la exportaci6n. 

Por lo anterior podemos resumir que la diferencia fu~ 

damental entre el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y el I~ 

puesto al Valor Agregado, es que, este Gltimo aunque se debe 

pagar también en cada una de las etapas que se dan entre la -

producci6n y el consumo, deja de ser en cascada, ya que cada 

industrial o comerciante al recibir el pago del impuesto que 

traslada a sus clientes, recupera el impuesto que le traslad! 

ron sus proveedores y entrega al Estado s61o la diferencia. -

En esta forma, el sistema no permite que el impuesto pagado -

en cada etapa influya en el costo de los bienes y servicios y 

al llegar 6stos al consumidor final, no llevan disimulada u -

oculta en el precio carga fiscal alguna. 

Pasando a otro punto, es importante mencionar las le

yes y decretos que dejaron de tener aplicaci6n al entrar en -

vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con lo que se 

pone de manifiesto el cambio tan importante que se suscito 

con el inicio de esta ley. 

''La Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor a pa~ 

tir del lo. de enero de 1980, en el Art!culo Segundo Transit~ 

rio, abrog6 las siguientes leyes y decretos: 
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Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Ley d~l Impuesto sobre Reventa de Aceites y Grasas Lubri-

cantes. 

Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Al

fombras, Tapetes y Tapices. 

Ley del Impuesto sobre Despepite de Algod6n en Rama. 

Ley del Impuesto sobre Autom6viles y Camiones Ensamblados. 

Decreto por el cual se fija el impuesto que causar&n 

el Benzol, Toluol, Xilol y Naftas de Alquitrán en Hulla, Des

tinados al consumo interior del país. 

Ley del Impuesto a la Producci6n del Cemento. 

Ley del Impuesto sobre Cerillos y F6sforos. 

Ley del Impuesto sobre Compraventa de Primera Mano de Ar

tículos Electr6nicos, Discos, Cintas, Aspiradoras y Puli

doras. 

Ley del Impuesto sobre Llantas y Cámaras de Hule. 

Ley del Impuesto a las Empresas que explotan Estaciones -

de Radio o Televisi6n. 

Ley del Impuesto sobre Vehículos Propulsados por motores -
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Tipo Diesel y por motores acondicionados para uso de gas ~ 

licuado de ptr6leo. 

Ley ce Compraventa de Primera Mano de artículos de Vidrio 

o Cristal. 

Ley Federal del Impuesto sobre Portes y Pasajes. 

Decreto relativo al Impuesto del 10% sobre las entradas -

brutas de los Ferrocarriles. 

Decreto que establece un impuesto sobre Uso de Aguas de -

Propiedad Nacional en la Producci6n de Fuerza Motriz. 

Ley del Impuesto sobre la Explotaci6n Forestal. 

Ley de Impuestos y Derechos a la Explotaci6n Pesquera. 

Asimismo, el Artículo Segundo Transitorio de la Ley que -

Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales de 

30 de diciembre de 1979, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el día siguiente, abrog6 las leyes y decretos que 

a continua.ci6n se indican: 

Ley del Impuesto sobre Aguamiel y Productos de su Fermen

taci6n. 

Ley del Impuesto sobre Producci6n e Introducci6n de Ene~ 

gfa El@ctrica. 
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Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina. 

Ley de Impuestos de Migraci6n, 

Ley de Impuestos al Petr6leo y sus derivados. 

Ley que Reforma la del Impuesto sobre Producci6n de Petr~ 

leo y sus derivados. 

Ley del Impuesto sobre Fundos Petroleros. 

Decreto que grava con un 15% los productos obtenidos por 

la Refinaci6n de Petr6leo Extranjero. 

Decreto que establece un Impuesto Especial sobre el Consu

mo de Algod6n Despepitado, as! como el que adquieran los 

industriales a partir del lo. de septiembre de 1980, de 20 

de junio de 1944. 

Artículo Séptimo de la Ley que Establece, Reforma y Ad~ 

ciona las disposiciones realtivas a diversos impuestos de 28 -

de diciembre de 1967, que estableció un Impuesto sobre Compra

venta de Primera Mano de Artículos de Vidrio o Cristal. 

Por su parte, el Artículo Tercero Transitorio de la 

Ley de que se trata, indica que a partir del lo. de marzo de 

1980 se abroga la Ley del Impuesto sobre la Sal de 30 de di-

ciembre de 1938 y la Ley del Impuesto sobre la Sal de 20 de -
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febrero de 1946¡ y el Cuarto Transitorio dispone que a partir 

del lo. de julio de 1980 se abroga la Ley del Impuesto sobre -

Consumo de Energ1a El~ctrica". 

Con esto terminamos las leyes y decretos que dejaron de 

tener vigencia al entrar en vigor la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

De lo anterior se advierte que la implantaci6n del IVA 

en M~xico origin6 una trascendente reforma en el sistema fis-

cal mexicano que tuvo como consecuencia una notable disminu--

ci6n del namero de impuestos, incluyendo todos esos impuestos 

ant~s mencionados en el objeto del Impuesto al Valor Agregado, 

este cambio simplific6 mucho, la administraci6n de este tipo 

de impuestos, as! como su control, creando una base de impos~ 

ci6n ampl!sima, as! como un namoro de contribuyentes (mucho -

mayor); tratando de lograr con esto un control fiscal de es

te tipo de imposición y aumentar por supuesto la recaudaci6n. 

3,1 EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN COMPARAC!ON 
CON EL IMPUESTO SOBRE INGRESOS MERCANTILES, 

Con el fin de ubicar al lector respecto del cambio que 

significa en nuestro sistema tributario el Impuesto al Valor 

Agregado en sustituci6n del Impuesto sobre Ingresos Mercanti

les, daremos una breve síntesis de las caractertsticas y dif~ 

cias de ambos impuestos. 
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l. El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, al tenerse 

que pagar sobre el importe total de cada una de las operacio

nes que forman la cadena de producci6n y distribuci6n de un -

producto (efecto en cascada), incidta en los costos de la in

dustria y del comercio, por lo que éstos se véían precisados 

a recuperarlo aumentando el precio de venta, lo que originaba 

que también se pagara impuesto sobre el impuesto causado en -

las etapas anteriores (efecto piramidal). 

2. Por sus características de Indirecto, el contribu

yente es s6lo un medio para que el impuesto recaida en el co~ 

sumidor final, quien paga el equivalente aun cuando vaya dis! 

mulada en el precio. Es por esto que aprovechando la cir- -

cunstancia de que la traslaci6n expresa el Impuesto sobre In

gresos Mercantiles era potestativa; y no obligatoria, los 

consumidores jtraídos por una publicidad engañosa, pero come~ 

cialmente bien enfocada, se dirigían hacia los establecimien

tos en donde se anunciaba que el producto o el servicio se 

enajenaba o se prestaba "libre de impuestos"; en estos casos 

el consumidor, no est~ en la posibilidad de apreciar que tal 

hecho está muy lejos de ser cierto, porque el impuesto en ca~ 

cada que viene arrastrando el producto ya forma parte de su -

costo, y el que se genera por la 1lltima operaci6n "libre de -
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impuestos", se incluye dentro del precio. 

Se aclara, que la repercusi6n del impuesto indirecto -

en los consumidores, es una característica esencial de los 

gravámenes de este tipo,independientemente de su denominaci6n; 

pero en el caso del impuesto tipo valor agregado no se permite 

que los impuestos pagados sean ocultados en el precio, ya que 

estos impuestos pueden ser acreditados con sus facturas corre! 

pendientes. 

Aunque esta modalidad fue modificada en agosto de 1965, 

permitiendo que anicamente al consumidor final se le incluya -

el impuesto en el precio, aan así presenta ventaja ya que el -

impuesto al valor agregado permite acreditamicnto del impuesto 

soportado en etapas anteriores por lo que su exclusi6n del pr~ 

cio en todas las etapas permite saber en cualquier etapa el i~ 

puesto gravado y requiere de factura para acreditarlo y pagar 

s6lo la diferencia y en el caso del consumidor final éste deb~ 

rá absorberlo por completo, sin importar tanto su inclusi6n en 

el precio, ya que éste no acredita nada; sobre esta modifica

ci6n se.hablará más adelante. 

3, Es de car4cter general porque se aplica a todas 

las operaciones que están dentro de su objeto, excepto las 

exentas por disposici6n expresa. 

4. Afecta todas las etapas de la producci6n y comer-



137. 

cializaci6n de los bienes y servicios, 

5, Rompe la neutralidad al permitir que bienes simi

lares tengan una carga fiscal diferente en razón del nGrnero -

de etapas de producción o distribución que atraviese el bien, 

lo que habta llevado a ciertas empresas de mayores recursos a 

integrarse verticalmente para reducir esas etapas y abatir la 

carga fiscal, con notorio perjuicio de las empresas de menor 

capacidad econ6mica imposibilitadas para integrarse vertical·· 

mente, 

6, Resulta pr~cticamente imposible determinar la Caf 

ga real impositiva que incide sobre los bienes exportados, 

sin embargo, el Gobierno Federal con el propósito de promover 

las exportaciones, estableció el Certificado de Devolución de 

Impuestos (CEDI), sistema que representaba una gran compleji

dad administrativa por la dificultad que implicaba estimar el 

monto de impuestos indirectos a devolver y en particular el -

impuesto que comentarnos, 

7. Discrimina los productos nacionales, en relación 

con los importados, al no afectar a estos ültimos con un irn-

puesto equivalente al momento de su internación. Esto orig! 

na que los productos nacionales tengan una carga fiscal mayor 

que los artículos importados, aumentando la competencia en 

favor de los importados, 
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8, Su estructura posibilita la evasión, debido a que 

la mecánica del impuesto no obliga a la existencia de correl~ 

ción entre las enajenaciones de un contribuyente y las adqui

siciones de otro; al no existir la obligación de traslación 

expresa, ni la ventaja de acreditamiento, lo que provoca que 

entre más etapas de comercialización ocurran, mayor será la -

evasión si ~sta ocurre en una de las Gltimas etapas. 

9. Su inicialmente sencilla administ~ación, se compli 

c6 con la multiplicidad de exenciones y con la implantación -

de varias tasas especiales (seis). 

CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

l. No produce el efecto acumulativo, evitando que en 

las sucesivas etapas del ciclo económico se llegue a gravar -

sobre el propio impuesto, como suced!a con el impuesto en ca! 

~~. 

2. La incidencia en el consumo final, es la prevista 

cuando se fija la tasa correspondiente. 

3, Se evita el efecto piramidal, ya que la utilidad 

se calcula sin incluir el impuesto facturado en las compras, 

4. Permite que se produzca el denominado efecto-rec~ 

peraciOn del impuesto que es una de las caracter1sticas prin

cipales que hemos indicado del impuesto al valor agregado, 
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haciendo dif!cil la evasión del mismo en alguna de las etapas 

del ciclo económico, excluida la etapa minorista. 

S. Cualquiera que sea la etapa del circuito económi-

co, es f4cil determinar la carga tributaria, lo que es campa-

tible con el principio de imposición en el país de destino. 

6. Facilita a la administración pGblica, una mejor -

fiscalización del impuesto a través de la información cruzada, 

por la contabilidad conjunta del impuesto sobre la renta y el 

impuesto al valor agregado. 

7. No genera un estímulo a la integración vertical -

de las empresas y en consecuencia favorece la especialización. 

8. Impulsa las exportaciones al estar exentas con t~ 

sa cero, disminuyendo a su vez las importaciones al gravarlas. 

MECANICA DE APLICACION DEL IVA 

Distribuidor Mayorista 

Facturo a mayoristao A¡>,re~a valor !.V.A. focttm1 a detallista 
por ... so.oo 7 .!JO 

Precio $180.00 Canpm LV.A. Precio $230. 00 
LV.A. ~ $180.00 27 ·ºº I.V.A. 311.&o 

Total $207 .oo $2311, 50 
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DECLARACION 

Ventas $ 230. 00 IVA que causa el traslado $ 34 .SO 

c.anprao 180. 00 IVA que acredita 27 .oo 

ValOI' Agrogado 50. 00 IVA que ¡:aga 7 ,50 

En la etapa final el detallista al comprar pag6 el m~ 

yorista $34.50 de IVA que se habian pagado ya al Fisco $27.00 

por el mayorista al distribuidor, pagando ~ste al Fisco la di 

ferencia entre lo que pag6 el distribuidor $27.00 y lo que co 

br6 al detallista $34.50 que son $7.50; por lo que el total 

del IVA pagado al Fisco en este caso son $34,50, mismos que -

se están cobrando al consumidor. 
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IVA 

MECANICA DE OPERACION COMPARATIVA ISIM E IVA 

V.A. SO.DO V.A. 30.00 V.A. 30,00 v .A. 20.'oo 

P.C. SO.DO P.C.106.00 P.C.144.16 P.C.184. 60 

I.S.I.H, r.s.r.H. I.S.I.M. I.S.I.M. 

V = 100.00 +V = 136.00 +V = 174,16 + V = 204. 60 

6.00 8 .16 10.44 12. 27 

Proveedor Fabricante Distribuidor Detallista 
de rrateria 
prirra 
nacional 

V.A. SO,QO 7. so V.A. 30.00 4 .so V.A, 30.00 

P.C. so.oo 7 .so P.C.100.00 15.00 P.C.130.0J 

V = 100.00 + ·¡ = 130. DO + V = 100,00 

lS.00 19.SQ 24.00 

+ 

Precio Final 6.00 

$ 216.87 

I.S.I.H. 

ConsUJI'idor 
Final 

4 .so V.A. 

8.16 

10.14 

36.87 

20 .oo 
3 ·ºº 

19. so P.C.160. 00 24 .oo 

+ P.C.180.00 

27 .oo 

Precio Final 7 .so 

180.00+127 .oo 7 .so 

+ 4 .so 

270.00 4.SO 

Consumidor ...l!..QQ. 
Final 27 .oo 
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CARACTERISCAS GENERALES DE AMBOS IMPUESTOS 

ISIM IVA 

Impuesto a las ventas si si 

Impuesto al consumo si si 

General si si 

Grava en todas las etapas si si 

Al total acumulado si no 

Al valor agregado no si 

Afecta costos si no 

Es factor precio de venta si no 

Es acumulativo si no 

Es neutral no si 

Monto acumulado desconocido si no 

Facilita exportaciones no si 

facilita importaciones si no 

Varias tasas 

Exenciones imprecisas si no 

Como podemos ver, aunque el impuesto al valor agregado 

es s6lo una modalidad m~s de aplicaci6n de los impuestos a las 

ventas, este sistema presenta muchas ventajas que facilitan 

tanto la aplicaci6n del impuesto, como su recaudaci6n y admi--

nistraci6n¡ es un sistema m~s completo ya que con el tiempo 

los sistemas tributarios se han ido perfeccionando para lograr 
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mayores alcances fiscales, aunque presenta tambi~n algunas 

dificultades en ciertas áreas y segGn el lugar donde se apli-

que. 

3.2 IMPLEMENTACION ADMINISTRATIVA DEL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

En la implantaci6n de cualquier impuesto, las autori

dades se enfrentan con el dilema de escoger, entre la simpli

cidad y la perfecci6n t~cnica, es decir, los impuestos deben 

ser simples en su diseño para facilitar su entendimiento por 

parte de los causantes y de los administradores del gravámen, 

y al mismo tiempo al diseñar un impuesto, las autoridades de

ben apegarse en el mayor grado posible, a la teoría que just! 

fica el tributo para alcanzar los objetivos deseados. 

De esta forma, los gobiernos se ven obligados a sacr! 

ficar perfecci6n a cambio de simplicidad al establecer un im

puesto, y este sacrificio depende de buena medida del grado -

de desarrollo en que se encuentra un país, queriendo decir 

con ~sto, el gra90 de cultura, actitud de los causantes ante 

sus obligaciones fiscales, eficiencia administrativa de las -

autoridades, estructura econ6mica del país y grado de moneti-

zaci6n de la economía, entre otros tantos factores que deter-

minan en un momento dado la implantaci6n de un impuesto. 

Para facilitar la adminislraci6n del tributo, se debe 



144. 

obligar a que en la realizaci6n de cualquier transacci6n grav~ 

ble, se señale claramente en cada factura el impuesto como un 

porcentaje del precio neto. Cuando una empresa compra bienes 

o servicios para utilizarlos como insumos en su producci6n, d~ 

be pagar a sus proveedores junto con el precio, el impuesto 

que corresponde a dichas compras¡ a su vez estos últimos le -

deben expedir facturas en que conste por separado el precio 

neto y el impuesto. La misma empresa, al realizar sus ventas 

aplica sobre su valor la tasa del gravámen y debe retener de -

sus compradores las cantidades resultantes, cubriéndole al,Fi! 

co la diferencia entre lo retenido y lo pagado a sus proveedo

res. 

De esta manera, el impuesto que realmente corresponde 

a cada etapa del proceso de producci6n y comercializaci6n, es 

el que resulta de restar al impuesto que corresponde a sus ve~ 

tas, el que es retenido a sus compradores, el que a su vez pa

g6 en la etapa precedente a sus proveedores. El gravámen no 

forma parte del costo de las empresas, ya que no significa una 

carga adicional para ellas, pues s6lo actúan como retenedoras 

de un pago final que en última instancia, recae en el consumi

dor. 

Los problemas administrativos que se presentan en la -

implementaci6n de un impuesto son muchos y muy variados, en el 

caso de México, después de que entr6 en vigor la Ley del 



145. 

Impuesto al Valor Agregado, sobre la prdctica se fueron resol

viendo problemas específicos que se iban presentando y que la 

ley no los estaba contemplando1 esta implementaci6n se fue 

haciendo a través de un reglamento de la misma ley, algunas 

otras veces por medio de circulares, decretos, e incluso modi

ficaciones tanto a la ley como al reglamento, tratando de com-

pletar lo mejor posible la estructura de la misma. Asimismo, 

es importante mencionar los problemas administrativos que se -

dieron en la etapa de transici6n del Impuesto sobre Ingresos -

Mercantiles al Impuesto al Valor Agregado consistentes en: 

.Entrenamiento del personal técnico que administra, respecto 

a los nuevos procedimientos y requisitos necesarios para 

controlarlo. 

Implementaci6n de sistemas administrativos especialüs que -

controlen durante la época del cambio, los aspectos relati

vos al tratamiento de inventarios, adquiridos antes de la -

fecha de implantaci6n del impuesto. 

Informaci6n a los contribuyentes y al pGblico en general 

respecto a las características del nuevo impuesto, así como 

los requisitos que tendrá que cubrir el contribuyente, para 

lo cual deberán emplearse todos los medios de difusi6n con 

que se puede contar en la actualidad, en forma intensiva, -

durante la época de implantaci6n y posteriormente en forma 

permanente. 
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Establecer unidades de orientaci6n al causante, consideran

do que la publicaci6n de una nueva ley, independientemente 

de todos los medios de difusi6n utilizados y el grado de 

eficiencia de ellos, siempre trae una serie de problemas 

técnicos como son la interpretaci6n de las disposiciones le 

gales relacionadas principalmente, con la diversidad de ta

sas, exenciones, objetos, sujetos, registros especiales de 

contabilidad, facturas, declaraciones,etc. 

Intensificar 13 i~ ormaci6n a las organizaciones de contri

buyentes y organizaciones de profesionales dedicados a la -

materia fiscal, en virtud, de que se pueden constituir en -

auxjliares eficientes de la administraci6n, principalmente 

en el aspecto de informaci6n y vigilancia en el cumplimien

to de las obligaciones fiscales. 

Las dificultades más relevantes de este período de 

transici6n se pueden sintetizar en lo siguiente: 

EFECTOS DE LOS PRECIOS 

Como podemos observar de lo que hemos visto hasta aho

ra; las diferencias entre la base gravable de uno y otro im- -

puesto, as! como la diversidad de etapas que recorren las mer

cancías en los procesos del ciclo econ6mico, determinan despl! 

zamientos de la carga tributaria, que resultar~ disminuida 
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para algunos bienes y aumentada para otros, Los aumentos en 

la carga tributaria si se reflejarán en un alza de precios; 

te6ricamente, los aumentos y disminuciones que se registren en 

los precios a lo largo de esos ciclos deben compensarse entre 

s!, pero la experiencia enseña que los comerciantes beneficia

dos por una reducci6n de su carga impositiva, seguramente los 

hará mantener sus precios anteriores; y por otro lado que 

vean aumentada su carga impositiva, lo más probable es que la 

transfieran a los precios en una proporci6n mayor; por lo an

terior se previ6 un aumento generalizado de los precios, prQV2 

cado por una reacci6n inmediata del sector privado, en especial 

del comercio tendiente a "cubrirse" del incremento que pudiera 

derivarse de la carga impositiva, aunque resulta dif!cil dete~ 

minar en que grado los aumentos corresponden efectivamente al 

cambio de impuestos o a otras variables, sobre todo en per!o

dos de gran inestabilidad econ6mica del país; por lo que se -

puede afirmar que aunque no es la raz6n fundamental del incre

mento en los precios, si es un factor importante del mismo. 

En el caso de M~xico, para lograr una recaudaci6n equ! 

valente a la del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, el nivel 

de la tasa del nuevo impuesto debi6 haber sido superior al 10% 

que se impuso al iniciarse, sin embargo las circunstancias ta~ 

to políticas como econ6micas obligaron a reducir la carga tr! 

butaria del nuevo impuesto. 
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TRATAMIENTO A INVENTARIOS, 

Este es uno más de los problemas especiales que se pr~ 

sentaron en la implantaci6n del Impuesto al Valor Agregado; 

en raz6n de que, en su adquisici6n los empresarios ya han tri

butado con el impuesto anterior y al gravarlos con el Impuesto 

al Valor Agregado, se producía una especie de doble tributa- -

ci6n1 que también tendría repercusiones en el nivel general -

de precios. 

La alternativa de otorgar créditos por el Impuesto so

bre Ingresos Mercantiles incorporado en los inventarios, plan

tea el problema de la determinaci6n de la tasa computable para 

calcular el crédito, en tanto que se trata de un impuesto en -

cascada¡ mecánica que impide conocer la verdadera cuantía de 

la carga tributaria que imponen, y como resultado una base in

cierta para los cálculos de los créditos. 

Sin embargo, con objeto de no incrementar los precios 

nuevamente, se otorg6 a comerciantes e industriales un acredi

tamiento del 4% y 6% respectivamente, para efectos de este gr! 

vámen se di6 en raz6n al nanento de los inventarios que se tu-

vieran en existencia al 31 de diciembre de 1979; solucionando 

de esta manera el problema de los inventarios. 

TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE INVERSION 

Otro problema del mismo tipo que el anterior fue el 
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tratamiento de los bienes de inversi6n7 las existencias de 

bienes de capital no depreciados a la fecha de implantación 

del nuevo impuesto; ya que el efecto acumulativo del Impue~ 

to sobre Ingresos Mercantiles es de la misma naturaleza en -

los bienes de invorsi6n como en los inventarios, y el impac

to en los precios está en funci6n del contenido de impuestos 

acumulados en el valor residual de las existencias (parte no 

depreciada). 

Este problema so resolvi6 estableciendo la opci6n de 

que los contribuyentes acreditaran contra el Impuesto al Va

lor. Agregado causado, el 50% del Impuesto sobre Ingresos Me! 

cantiles que se hubiese causado en el momento en que adquiri~ 

ron bienes destinados a formar parte de su activo fijo en el 

año de 1979. 

La ley, estableci6 los porcentajes que se dcb!an uti

lizar para el cálculo del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

acreditable, dependiendo si este último fue repercutido expr~ 

samente o se' incorpor6 en el precio de los bienes; evitando 

de esta manera un alza desproporciona! en los precios. 

Estos fueron los principales problemas que se present~ 

ron en la etapa de transición del Impuesto al Valor Agregado, 

los cuales fueron disminuyendo con el transcurso del tiempo, -

tanto por parto de las autoridades dando soluciones inmediatas 
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a aquellas situaciones que as1 lo requer1an, como modificando 

la ley y su reglamento, haciéndolo cada vez más completos y -

accesibles, como por parte de los contribuyentes al tener ya 

conocimiento amplio de la nueva ley y aumentando con estos 

conocimientos la concientizaci6n fiscal del individuo. 



OBJETO 

SUJETO 

BASE 

C A P 1 T U L O IV 

ESTRUCTU~A DE LA LEY DEL 111PUESTO 
AL VALOR AGREGADO 

1. ESTRUCTURA GENERAL DE LA LE y DEL I MPUE sro 
AL VALOR AGREGADO• OBJETO, SUJETO, BASE, TA
SA, ACREDITAMIENTO, TRASLACION, EXENCIONES Y 
ADM!N!STRAC!ON DEL IMPUESTO, 2. ANAL!S!S DE 
LA IMPLANTAC!ON DEL !MPUEITO AL VALOR AGREGA
DO EN MEX 1 ca A LA LUZ DE su ESTRUCTURA LEGAL' 

l. ESTRUCTURA GENERAL DE LA LEY DEL IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO 

I. Enajenaci6n de Bienes 

II. Prestación de Servicios In-

dependientes 

III. Uso o Goce Temporal de Bie-

nes. 

IV. Importación de Bienes o SeE 

vicios 

I. Persona Física 

II. Persona Moral 

Valor del acto gravado, incluyendo 

cualquier cantidad que lo adicione, 

marcada por la ley, sin incluir el 

Impuesto al Valor Agregado. 



TASA 

AC.:REDITAMIENTO 

TRASLACION 
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15% •1•asa General 

20% Tasa Alta aplicable a arttcu

los de lujo. 

6~ Tasa Preferencial aplicable a 

los actos o actividades efectua-

dos en las franjas fronterizas y 

zonas libres que señala la Ley ael 

lmpuesto al Valor Agregaao en su 

articulo ~o. y algunos otros ar

tículos. 

0% Articulas de primera nec~si-

dad, actividaaes primarlas y ex-

portaciones, 

Es una operación que consiste en 

restar del impuesto que se causa, 

el impuesto trasladado al contr! 

buyente o pagaao por él en la 1~ 

portación. 

Es el cobro o cargo que hace el -

contribuyente al adquirente o 

usuario del bien o receptor del -

servicio, o un monto equivalente 

al impuesto que se causa por el -

acto o actividad gravados y es 

obligatorio. 
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En México, la Ley del Impuesto al Valor Agregado se 

encuentra estructurada en la forma que se ha señalado ante

riormente; a continuaci6n ser&n descritos algunos de sus ª! 

pectas más relevantes: 

EL OBJETO 

Este comprende: 

La enajenación de bienes, que consiste en toda trans

misi6n de propiedad que se lleve a cabo por cualquier medio -

contractual que señale la ley, siendo la compra venta el m~

dio m~s conocido. 

La prestación de servicios, la cual abarca toda obli

gación de hacer, de dar, de no hacer o de permitir, que reali 

ce una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto 

que le de origen y el nombre o clasificación que a dicho acto 

le den otras leyes. 

El uso o goce temporal de bienes como son: el arren

damiento, el usufructo¡ y cualquier otro acto, independient~ 

mente de la forma jur1dica que al efecto se utilice, por el -

que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bi~ 

nes tangibles a cambio de una contraprestaci6n. 

Y por último, la importación de bienes y servicios, -

la cual abarca la adquisición, el uso o goce temporal y el 
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aprovechamiento en territorio nacional de los servicios o bi~ 

nes intangibles proporcionados por personas no residentes en 

el pa!s. 

Asimismo, la importación comprende el uso o goce tem

poral en territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega 

material se hubiere efectuado en el extranjero y finalmente -

tenemos la regla general: cualquier introducción al pa1s de 

bienes, inclusive la de aquellos bienes exportados temporal-

mente, que retornen al país con un valor acreditado por repa

ración, aditamentos o cualquier otro concepto que implique un 

vaior adicional. 

Una vez mencionado el ámbito de aplicación del Irnpues 

to al Valor Agregado en cuanto al objeto, es importante men-

cionar que la misma ley tarnbi~n señala determinados actos o -

actividades que no deberán considerarse inclu!dos en los con

ceptos que comprende el objeto del impuesto, cabe aclarar pa

ra no crear confusión, que estas excepciones al conceto del -

objeto no son lo mismo que las exenciones del mismo. 

ENAJENACION.- La ley señala respecto a las enajenacio 

nes, que no se consideran corno tales: la transmisión de pro

piedad que se realice por causa de muerte, o por fusión de 

sociedades, as! como la donación, salvo que esta la realicen 

empresas para las cuales el donativo no sea deducible para 
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los fines del Impuesto sobre la Renta, 

PRESTACIONES DE SERVICIOS.- La ley señala a este res

pecto que no deberán considerarse como tales, aquellos servi

cios que se realicen de manera subordinada mediantP. el pago -

de una remuneración, ni aquellos servicios por los que se pe~ 

ciben ingresos que la Ley de! Impuesto sobre la Renta asimile 

a dicha remuneración. 

IMPURTACIUNES.- De igual forma nace menci6n a este 

respecto diciendo que no se considerará importación en el ca

so de aprovechamiento en territorio nacional !os servicios 

que se presten por no residentes en el pa!s, los servicios de 

transporte internacional. 

EL SUJETO. 

Una vez definido el objeto del Impuesto al Valor Agr~ 

gado, pasaremos a definir quienes están obligados al pago de 

este impuesto, es decir, los sujetos, que en este caso la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado considera como tales a las pe~ 

sanas tanto físicas como morales que en territorio nacional -

realicen actos o actividades gravados. 

Para mayor comprensi6n de las denominaciones utiliza

das de personas físicas y personas morales, daremos una breve 

definición de los mismos: 
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"Pe.114011a F.C4.lca e4 un tellm.<.110 que co111Le.4ponde a~ 6uje· 

.to fuil.Cd.lco .lnd.lv.ldual, e4 dec.lil at homb11e. o cuanto t~ene ob.t~ 

gac.<.onea y de.11echo6, 

Peil4 ona Moilal ea e~ Ullm.<.110 que 4 e o.toilga a la6 M oc.l!!c 

c.lone.4 dotadM de pe1t6011al.<.dad juil.(,a.lca como 4 e.11,(a et caao de 

un 4úta.lca.to, una 4oc.le.aad me1tca11.t.ll o el mümo Eatado". (l) 

En el caso particular de este impuesto, al incluir a -

las personas morales como sujetos del mismo, se incluye a las 

entidades gubernamentales, pero únicamente por los actos que -

realicen que no corresponda a sus funciones de Derecho PGb1ico. 

Por otra parte, es importante destacar que para ser 

sujeto del Impuesto al Valor Agregado, no se requiere que la -

persona sea comerciante, que el acto sea de naturaleza mercan

til o que actúe en forma habitual, 

L/\ BASE 

La base se encuentra constituida por el valor total de 

los actos o actividades gravados, sin incluir dicho impuesto -

al valor agregado; es decir, se considera como valor el pre

cio pactado, incluyendo cualquier cantidad que se adicione por 

los siguientes conceptos. 
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Prestaci& de se.rvicioo: 

Uso o gx:e tal¡xnal de bienes: 
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lJTP.lestos, dere::hos, intereses OOJJ11ales 
o nnratorios y penas converciooales. 

.Lnpuestos, dereclloo, viá tJ.cos, gastos -
de toda clase, reesiilolsos, intereses -
naoiales y nnratorios y penas convereio 
nales. -

Inpuestos, derechos, gastos de JIBllteni
rniento, construcciones, reerbolsos, in
tereses nomales o nnratorios y penas -
convencionales. 

lllfl0rl1!ci6n de bienes y servicios: Inpuesto genexal de .lnpartacioo y ~ 
inpuestos derivados de .la :úqiortaci6n. 

LA TASA 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece cuatro 

tasa diferentes: 

l. Una tasa general del 15% aplicable a todos los ac

tos o actividades sujetos al gravárnen. 

2. Una tasa alta del 20~ aplicable a aquellos actos o 

actividades de car,cter suntuario • 

. 3. Una tasa preferencial del 6% aplicable a los actos 

o actividades que se realicen por residentes en las franjas 

fro~terizas de 20 krns. paralelas a la línea divisoria interna

cional del norte del pa1s y la colindante a Belice, ccntroa-

m~rica o en las zonas libres ae Baja California y parcial de -
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Sonora y de Baja California Sur, siempre que se realicen di

chos actos en dichas zonas. 

Esta tasa preferencial se estableci6 desde que entr6 

en vigor la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que al e~ 

centrarse estas zonas en colindancia con los países vecinos, 

era necesario que nuestros productos compitieran con los del 

extranjero, lo cual se lograba con una reducci6n en la tasa -

del impuesto, promoviendo en esta forma el desarrollo del co

mercio interno de dichas zonas. 

Esta tasa preferencial se oxtendi6 a algunos produc~ 

tos alimenticios y medicinas de patente posteriormente. 

4. Tasa 0% aplicable a productos alimenticios de 

primera necesidad, actividades prillJarias y exportaciones en -

general. 

La tasa cero consiste en aplicar 0% al valor de los -

actos o actividades gravados y permitir a su vez el acredita

miento del impuesto trasladado por la realizaci6n de dichos -

actos o actividades. 

Algunos países consideran que la tasa cero no es pro

piamente una tasa mSs del impuesto sino un mecanismo t~cnico 

para hacer efectivas ciertas exenciones, cuando se realiza la 

desgravaci6n total de los productos que se eximen. 
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LA TRASLACION 

La traslación consiste basicamente en el cobro o cargo 

que hace el contribuyente al adquirente o usuario del bien o -

receptor del servicio, de un monto equivalente al impuesto que 

se causa por el acto o actividad gravados. 

La traslación del impuesto, es obligatorio hacerla en 

forma expresa y por separado del valor total de la operación. 

Todos los adquirentes de los bienes o servicios están obliga

dos a aceptar la traslación del impuesto, inclusive las enti-

dades gubernamentales. Por otra parte, de la existencia del 

documento en que conste expresamente y por separado el monto 

del gravamen, depende la posibilidad del acreditamiento para 

el adquirente cuando sea contriouyente de este impuesto. 

Ultimamente, se aprobó una reforma respecto a esta 

obligación, la cual entró en vigor a partir del lo. de agosto 

de 198~ y consiste en que en el traslado del impuesto en la -

a1tima etapa de comercialización, dicho impuesto debera in-

cluirse en el precio. 

LAS t:XENCIONES 

Por otro lado, pasando a otro aspecto importante del 

impuesto, la Ley del Impuesto al Valor Agregado tambi~n 
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otorga exenciones y lo hace en cada uno de los actos o activ~ 

dades sujetos al mismo, atendiendo a situaciones particulares 

que se presentan en el pa1s de car~cter ya sea econ6mico, po-

lítico, social o cultural. Este tipo de exenciones no perro! 

te acreditamiento de impuestos cubiertos en etapas anteriores 

como sucede con la tasa cero. 

ADMINISTRACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Con respecto a la administraci6n del impuesto al va-

lar agregado, ésta se lleva a cabo por cada una de las entid~ 

des de la federaci6n, mediante la celebraci6n de convenios 

de'coordinaci6n, los cuales comprenden las funciones de regi~ 

tro federal de contribuyentes, recaudaci6n, fiscalizac16n y -

administraci6n, 

2. ANAL!Sl S DE LA IMPLANTACION DEL IMPUESTO AL 
VALOR EN MEXJ CO A LA LUZ DE SU ESTRUCTURA LEGAL, 

El Impuesto al Valor Agregado es contemplado en algu

nos países como el impuesto ideal -un impuesto a los estable-

cimientos :comerciales que no reduce las ganancias, un impues-

to a los consumidores- con un mecanismo interno que asegura 

la recaudaci6n a través de los mismos contribuyentes, que di-

fícilmente incide en alguien en particular si se consideran -

los beneficios de los servicios pGblicos distribu!dos entre -

los afectos a dicho impuesto. 
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Dentro de los principales efectos negativos del Im-

puesto sobre Ingresos Mercantiles, como ya se ha señalado, -

se encontraba su efecto en cascada el cual reduc!a artifi- -

cialmente la integraci6n vertical de las empresas, ya que es 

un hecho que cualquier integraci6n por razones fiscales y no 

por verdaderas consideraciones econ6micas, puede llevar a la 

reducci6n de la productividad, desalentar la divisi6n del 

trabajo y por ende la especialización, y en consecuencia re

ducir el crecimiento econ6mico. 

Solamente por las observaciones anteriores se justhf~ 

caba el cambio del tratamiento 'fiscal al consumo. Sin embaE 

go, tambi~n se presentaron otras razones de peso antes menci~ 

nadas, entre las que destacan: la discriminaci6n de produc-

tos nacionales as1 como la variedad de tasas impositivas que 

comprend!a el Impuesto sobre lngresos Mercantiles. 

Indepenaientemente de lo anterior, la selección entre 

el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y el Impuesto al Valor 

Agregado tuvo que darse por razones de carácter administrati

vo. Para pa1ses con estructuras empresariales, administra-

cienes tributarias y niveles de cumplimiento menos desarroll~ 

dos, el enfoque del Impuesto al valor Agregado es preferible, 

ya que en este último la cadena se afianza al ir eslabonanao

se un contribuyente tras otro, propiciándose un mejor control 

de los causantes mayores en el cumplimiento de sus obligacio

nes fiscales. 
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una vez estableciaa la necesidad y conveniencia de 

implantar el Impuesto al Valor Agregado en M~xico, conviene -

analizar consideraciones econ6micas, estructurales, adminis-

trativas y de equidad, a la luz del instrumento legal. 

Quizá las consideraciones más imperantes se refieran 

a la expansi6n del universo de contribuyentes, el número de -

tasas, las t~cnicas para medir el valor agreyado en cada eta

pa, la seleccibn de productos o servicios exentos, la aplica

ci6n o no de la tasa cero, el tratamiento tiscal especial 

ciertos contribuyentes como es el caso de contribuyentes men~ 

re.s, y la habilidad de la administracibn trioutaria para man~ 

jar las funciones de registro, auditoría y control de los co~ 

tribuyentes. 

Si analizamos la necesidad insoslayable del Estado de 

obtener ingresos a través de recursos sanos, no es difícil 

comprender que uno de los medios para lograr dicho objetivo -

deb1an ser los impuestos. De esta manera, y sin perder de -

vista que la recaudaci6n por concepto nel lmpuesto sobre la -

Renta·se verla afectada por la crisis de principios de los 

BO's. La implantaci6n del Impuesto al valor Agregado impli

ca la expansi6n del universo de contribuyentes y la inc1usi6n 

de nuevas activiaades en el objeto ael impuesto, tales como -

las importaciones de bienes y servicios, 1a prestaci6n de ser 

vicios y el uso o goce de carácter civil, elementos que vini~ 
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ron a constituitse, desde el punto de vista técnico, en un fa~ 

tor importante en el incremento de los ingresos tributarios. 

El establecimiento de un objeto más amplio, como se -

da en la Ley del Impuesto al valor Agregado, ya que la misma 

comprende mucho más actos y actividades que la Ley del Im- -

puesto sobre Ingresos Mercantiles, puede evitar el tener que 

elevar las tasas impositivas ya que esto último estimu1aria -

la evasi6n. 

con re1aci6n al sujeto la Ley del Impuesto al Valor -

A_ regado, incluyo a todo aquel que realice alguno de !OS ac-

tos gravados en la misma, sin importar que en ello exista o -

no haoitualidad. 

La oase de1 impuesto en la Ley del Impuesto al Valor 

~ ·regado tamoién se ha visto aumentada, segdn se desprende de 

las disposiciones que señalan que la oase del mencionado gra

vamen, ser5 el valor pactado más las cantidades que se car- -

guen o cobren al adquirente o al usuario por otros conceptos, 

incluyendo otros impuestos, derechos, etc. 

Además, dentro del concepto de la base del impuesto -

al Valor Agregado se encuentra, el hecho de que el valor so

bre el cual se debe aplicar el gravamen se le agreguen, en su 

caso, otros impuestos y por ende se grave impuesto soore im-

puesto. 
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Que aun cuando no es recomendable técnica o practica

men te, tiene como consecuencia que se recauda mayor cantidaa 

de impuesto. 

~sta situaci6n se da principalmente en el caso ael 

Impuesto al Valor Agregaao que se causa también sobre la mis

ma base de! Impuesto ~special sobre Produccibn y Servicios y 

a !a vez sobre éste mismo. ~lle en virtud ae que todos los 

productos y servicios que grava el impuesto especial no están 

exentos del pago ael Impuesto a! Valor Agregaao. · 

Si recordamos algunas afirmaciones hechas por las au

toridades fiscales en el sentiao de que la Ley ael impuesto -

al Valor Agregado venia a sustituir a los mfi1tiples impuestos 

l!amados "especiales", con el ejemp!o anterior observamos que 

tal afirrnaci6n fue producto ao la euforia del momento en la -

introducciOn ael impuesto al Va!or Agregaao, y que posterior

mente y sin ruido la ~ecrotaría de Hacienda y Cr~dito Pfiolico, 

a través del Congreso, ha venido incorporando nuevamente los 

famosos impuestos especiales, tal es el caso ael impuesto so

bre Autom6viles Nuevos (!SAN), y del Impuesto General de Im--

portaciOn, Esta práctica, por parte del Fisco, es reprooa--

ble, aaernas de inequitativa ya que sus consecuencias son la -

doble tributaci6n. 

Con respecto a la tasa del Impuesto al Valor Agregado, 
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desde el punto de vista t~cnico se pregona que una de sus 

principales ventajas, al menos en su forma perfecta, es ia 

neutralidad que se obtiene al aplicar una so!a tasa para 

todos los bienes y servicios, ya que al estar gravados con 

igual carga todos los bienes y servicios, la aecisibn res-

pecto a la forma en que los consumidores gastan sus ingre-

sos no se ve influenciada por razones fiscales, as! como 

tampoco las empresas se ven presionadas respecto a que bie

nes y servicios va a producir. 

Uesde el punto de vista practico también es conve~

niente utilizar una sola tasa, pues ello facilita la admi-

ministracibn y control de sus operaciones, tanto al Fisco -

como a los contribuyentes, 

La aplicaci6n de tasas diferenciales, aOn cuando 

por razones de política fiscal se justifique, es compleja y 

dificulta el cumplimiento voluntario por parte de los con-

tribuyentcs, por 10 que no es recomendable. 

Cuando comentáoarnos las ventajas del Impuesto al V~ 

lar Agregado sobre el Impuesto sobre ingresos Mercantiles, 

se señalaba precisamente que una de ellas y muy importante 

consistía en la aplicaci6n de una sola tasa de caracter ge

neral, y que s6!o por excepcibn se aplicarla una tasa pref~ 

rencial en determinados territorios \Franjas Fronterizas 
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del Norte y Zonas libres), 

Quienes diseñan la legislaci6n fiscal se han olvidado 

de dicha ventaja¡ en la actualidad la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado establece cuatro tasas diferenciales, en cuyo 

anSlisis tampoco se encuentra uni!ormidad de criterio en su -

aplicac16n, 

Con respecto a la carencia de uni!ormidaa de criterio 

en cuanto a la ap1icaciOn de tasas diferenciales en el Impue! 

to al Valor Agregado, nos referimos a que no encontramos mot! 

vos validos para aplicar tasas diferentes a bienes o servi- -

cios similares. 

Por ejemplo, se aplica a trav6s de criterio adminis-

trativo la tasa del U% a la enajenaci6n de peri6dicos y revi! 

tas, por razones culturales, en tanto que se gravan con la 

tasa del 15% los artículos escolares, ¿sera que la educaci6n 

es un lujo en tanto que la cultura es necesidad? 

De igual manera, se aplica la tasa del 6% a las medi

cinas .de patente, pero en tanto que artículos tales como len

tes para corregir problemas ópticos y materiales de curaci~n 

corno el alcohol, jeringas, a1god6n, etc, que entran dentro 

de dicho rubro, se les aplica la tasa del 15%, 

Finalmente, es curioso el hecho de que si adquirirnos 
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la charnpana, el caviar, el salrn6n ahumado y las angulas en -

la tienda, se cause la tasa ael ¿0%, pero si decidirnos obte

nerlos en el restaurant se causa la tasa ael 15%. 

Corno podernos ver en estos ejemplos, adernSs de la va

riedad de tasas, no existe unitorrnidad en el criterio para -

aplicar dichas tasas, problema que consiaero muy importante 

y que bien poar1a ser subsanaao por las mismas autoridades -

que lo han ocasionado. 

Pasando a otro aspecto, la carga tributaria dentro de 

cualquier impuesto al consumo ya sea tipo valor agregado o'--

cualquier otro, es regresiva. Ello en virtud de que dicho -

impuesto repercute sobre el consumidor, y porque el consumo -

corno porcentaje del ingreso disminuye a meaida que se incre--

menta el ingreso. ~u inciaencia por lo tanto difiere tajan-

ternente ae aquella en un impuesto progresivo al ingreso. 

Para contrarrestar ei efecto regresivo caracter!sti-

co ae los impuestos indirectos, se pueden utilizar las exen-

ciones, especialmente en los niveles bajos de consumo. Sin 

embargo dichas exenciones, si su prop6sito es corno su nombre 

lo indica "eximir", deben ser trataaas corno sujetas a tasa 

cero, ya que de otra manera se corre el riesgo de neutralizar 

los prácticamente en el caso de las exenciones en general - -

opera el siguiente mecanismo; 
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Cuando se adquieren insumos gravados por el 1mpuesto 

al Valor Agregado que pasan a integrar un producto exento en 

su venta, dicho crédito no se admite y en consecuencia no se 

puede deducir, pasando a formar parte del costo para el con

tribuyente. Por lo mismo, no cumple con dos de los objeti

vos básicos del impuesto: el hecho de que el Impuesto al -

Valor Agregaao no sea un costo y que no provoque efectos acu 

mulativos. 

Cuando por razones de po11ticas tributarias, tbcnicas 

o administrativas, es necesario exonerar algunos productos,,

es importante preveerlos en el momento ae estructurarse el i~ 

puesto, ya que deben analizarse detenidamente los bienes que 

se desean exonerar y relacionarlos con el proceso de produc-

ci6n, qué productos son industrializados y los insumos utili

zados, en que etapas del circuito econ6mico se piensa aplicar 

la misma, ast como otros factores que pueden evitar los pro-

blemas consecuentes a la cxoncraci6n. 

En el caso de México, podemos analizar que a !o largo 

del tiempo que se na aplicado este impuesto, se han cometido 

varios errores en la determinac16n de las exoneraciones y as! 

tenemos: cuando entr6 en vigor !a Ley del Impuesto al Valor 

Agregado en el año de 19li0, el legislador consider6 conven1e~ 

te dejar exentos ciertos actos o actividades, básicamente 

aquellos que se refertan al sector primario de la cconom!a y 
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art!culos de primera necesidad¡ al encontrarse dichos bienes 

y servicios supuestamente favorecidos por la exenci6n, no se 

permitía el acreditamiento ae los impuestos traslaaados en -

las etapas anteriores. 

Verbigracia: Para obtener alimentos como la carne, -

se requieren ciertas instalaciones¡ primeramente en el campo 

se utiliza maquinaria y equipo para preparar la tierra y los 

corrales aonae los animales creceran, posteriormente los mis

mos serSn trasladados al rastro en camiones, donde se sacrif! 

carán para repartirlo a las carnicer!as o supermercados donde 

fi~almente seran vendidos al consumidor en forma de carne. 

Sin embargo, tanto el ganadero, como el introductor o 

el comerciante, efectuaron una serie de gastos e inversiones 

en los cuales s1 les fu~ trasladado el impuesto que a su vez 

ellos no podlan acreditar y por lo tanto se verán afectados -

en sus costos. 

Bsta situaci6n provoc6 que el comerciante siempre 

trasladara o tratara de trasladar el impuesto al consumidor -

de una manera tacita, es aecir v1a aumento de precios, ya que 

de otra manera lo tenla que absorber en perjuicio ae su mar-

gen de utilidad. 

Debiao a estas razones, el legislador comprendi6 que 

este tipo de exenciones lejos de oeneficiar, solo perjud1caOan 
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a aquellos productores de bienes y servicios indispensables -

para el desarrollo del sector primario de la econom!a y para 

la misma subsistencia del pueblo en los casos de productos 

alimenticios de primera necesidad; por 10 que se decidió sa

crificar esta recaudación adoptando la denominada tasa cero -

(0%) que consise por una parte en aplicar 0% al valor de las 

actividades gravadas y por otra en acreditar el impuesto tras 

laaado por la realización de dichos actos o actividades. Di 

cho tratamiento se estableció un año después de entrar en vi

gor la ley. 

Este tipo de medidas protectoras que atienden basica

mente a las circunstancias económicas en que se encuentra el 

pa!s, deber~n estudiarse profundamente, pues una equivocación 

puede provocar efectos totalmente contrarios a los esperados. 

Asimismo,la aplicación de la tasa cero se hizo extensiva a 

las exportaciones en general, ya que las mismas gozaban desde 

siempre ael acreditamiento del impuesto trasladado con ante-

rioriaad aún cuando no est~n comprendiaas en e1 objeto del im 

puesto, sin embargo la mecánica del acreditamiento estaba li

mitado al 10% ael valor de las exportaciones, lo cual provee~ 

ba problemas de financiamiento al exportador, mismos que se -

superaron con la aplicación de la tasa cero, permitiendo de -

esta forma que nuestros productos se encontraran en posibili

dad de competir en la esfera internacional, siguiendo el pri~ 

cipio del pa!s de destino. 
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~or otra parte, adem~s de la importancia que reviste 

el saber aplicar la tasa cero a aquellos actos o act1vidades 

que requieren gozar de este tratamiento especial para no afe~ 

tar el desarrollo econ6mico en etapas básicas como es el caso 

ae la agricultura, ganader!a, pesca, etc., tenemos como ele-

mento de igual trascendencia el criterio que se aplica para -

decidir en determinado momento que otros productos o activid! 

des necesitan ser apoyados con la desgravación total; ya que 

en la pr~ct1ca vemos que mediante criterios administrativos -

se trata ae subsanar aquellas lagunas legales que van surgie~ 

do, presentándose la falta total de uniformiaad respecto a ~a 

aplicaci6n de dichos criter1os y as1 tenemos: 

Se exenta con tasa cero el servicio ae suministro de 

agua potable cuando es prestado por alguna entidad gubername~ 

tal por corresponder a sus tunciones ae derecho pGblico, sin 

~mbargo, cuando el servicio sea prestado por un particular 

pasa a formar parte de las exenciones generales del impuesto, 

tratamiento que no considero aaecuado ya que el serv1cio de -

suministro de agua potable es un servicio de carácter público 

e indispensable para la sociedad, y su exenci6n atiende al 

tipo de servicio. No al sujeto que lo preste, por lo que no 

deber!a existir esta diferencia de exenci6n, 

También tenemos que la edición y venta de libros, p~ 

ri6dicos y revistas, mediante criterio administrativo ha sido 
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sometida desde e! inicio de la ley al tratamiento de tasa ce

ro, mientras que los servicios de enseñanza prestados por pa~ 

ticulares se encuentran integrados a las exenciones generales, 

volviendo a hacer esa diferenc1aci6n de! servicio prestado 

por un particular al de una entidad gubernamental¡ ahora 

bien, si lo analizamos tomando como base de criterio, e! as-

pecto cultural, considero más importante promover y apoyar el 

crecimiento de escuelas (particulares o privadas) para que la 

mayor1a de los ciudadanos tengan acceso a la enseñanza, media~ 

te el tratamiento especial de tasa cero, a que la mayoría te~ 

ga oportunidad de comprar un libro, peri6dico o revista que -

no'va a poder ni leer, si no tiene la facilidad para acudir a 

una escuela y aprender a hacerlo. 

Y por otro lado, tampoco consideramos adecuado que 

este tipo de irregularidades que se han presentado desde el -

inicio de la ley, ya que el tratamiento de tasa cero a la in 

dustria editorial se ha venido regulando desde entonces me-

diante criterios administrativos, no sea regularizada median 

te su inclusi6n en la ley, que serta lo procedente, 

Con estos dos casos,nos podemos dar cuenta que no 

existe uniformidad como dec1amos antes para aplicar la tasa 

cero y las exenciones generales, provocando con este tipo de 

medidas dar soluciones inmediatas a los problemas y provocar 

a su vez otros problemas que se presentan a largo plazo, ya 
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que este tipo de irregularldades aleja cada vez más al Im- -

puesto al Valor Agregado de sus patrones iniciales por los -

que se consideraba un impuesto con ventajas superiores al 

Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la inclusión o no 

de determinados actos o actividades en el gravamen, se pre-

sen ta el mismo problema ya que existen algunas discriminaci2 

nes en el objeto que no tienen justiflcación como es el caso 

de: porque se encuentran gravados los servicios profesiona-

1es independientes mientras que aquellos servicios prestadop 

de manera.subordinada quedan fuera del gravamen, tomanao en 

cuenta que la Ley del Impuesto sobre la Renta comprende suj~ 

tos al pago ae dicho impuesto tanto a unos como a otros, ae

oer1an gozar del mismo tratamiento, ya fuera que quedaran i~ 

cluidos o no en este gravamen los dos tipos de servicios. 

~n forma similar, se presenta el caso de 1os intere

ses derivados de operaciones con instituciones bancarias que 

se encuentran exentas mientras que los intereses aerivaaos -

de operaciones etectuaaas con particulares se encuentran gr~ 

vaaas a la tasa general del 15%. 

Tenemos tambil!n que en el caso del sueldo se encuen

tra exentas la enajenación del mismo mientras que su uso o -

goce temporal se sujeta al gravamen con la tasa general, 
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tornando en consiaeracibn que inicialmente tanto la venta corno 

la renta del suelo estaban sometidas a! mismo tratamiento, se 

encontraban exentas, creernos que sigue presentSndose una fal

ta de uniforrniaad respecto a la inclusibn ae ciertos actos o 

actividades en las exenciones generales, as1 como en las exen 

cienes totales llamadas tasa cero, 

El sistema de acreditarniento al ser autoaeterrninable, 

deja la puerta abierta para que los contribuyentes no solo ID! 

nipulen mes con mes el impuesto causado por sus operaciones, 

logrando un financiamiento a costa del Fisco, ya que al tti~rn! 

no del ejercicio pueden ajustar!o, sin sanci8n alguna, sino -

también para que en un momento daao soliciten la devolucibn -

de cantidades que no corresponaan, ~n el caso de devolucio-

nes las entiaades federativas se tijan corno plazo rn~xirno, cu! 

tro meses, por 10 que la única forma de descubrir las irregu

!aridaaes seria a través de la fiscalización, para lo cual 

las entiaades cuentan con escasos recursos, por los que las -

consecuencias recauaatorias pueden llegar a ser significativas, 

~n lo relerente a la reforma del Impuesto al Valor 

Agregado consistente en la inclusi6n del impuesto en el pre-

cio en 1a última etapa de cornercia1izaci8n, cabe mencionar 

que aicha reforma es contraria a !a f ilosofta original del 

impuesto comentado, la cual seañala corno una de sus caracte-

r1sticas principales que favorecen aicno impuesto la separaciál 
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del impuesto en el precio de Los oienes y servicios, con ooj~ 

to no s6lo de obligar al contribuyente al entero del mismo 

sino de enterar al consumidor de la cantidad que por concepto 

de impuesto deoe pagar por los bienes y servicios que consume 

y usa, respectivamente y as! poder tornar una decisi6n sobre -

la forma ae gastar su ingreso. 

tta sido de tal manera desatinada la reforma, que a p~ 

sar de que su puolicaci6n se realizo desde diciembre de 1984 

para entrar en vigor el lo. de agosto de 1985, esto Oitirno ha 

siao pospuesto disfrazadarnente, nasta el 31 de dlciernbre de -

1~.85, con riesgo de suspenderse debiao a la fuerte oposicibn 

ae los diversos sectores de la econorn!a. Esta oposici6n se 

aebe principairnente al temor de que el incremento de precios, 

por efecto de la crisis, se atriouya exclusivamente a los se~ 

tares del comercio y el Fisco deje de cargar con la parte que 

Le corresponde. 

La Secretaria ae Hacienda y Crl!dito POblico argument6 

ante el Congreso en favor de la medida que: -La regia gene-

ral relativa al traslado del impuesto por separado del precio, 

ha generaao innumerables casos en que sin proceder se coore -

el impuesto al va1or agregado y que proliteren practicas come~ 

cia1es inconvenientes de ofrecer articulas sin impuesto al 

valor agregado, cuando lo que suceda es que est& inclu1do en -

el precio. De igual manera se senala que se propicia la 
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negociaci6n del comprobante y consecuentemente del impuesto al 

valor agreqado, lo que a su vez afecta negativamente el obje

tivo inicial de un mayor control tanto para efectos del im-

puesto al valor agregado, como para el impuesto sobre la re~ 

ta. 

Los argumentos señalaaos por la Secretar!a de Hacien

da y ~rédito Pub1ico, pudieron preverse durante el ano de 

vacatio leg1s que tuvo el impu-sto al valor agregado, ya que 

son situaciones que ya se daban con la Ley del Impuesto sob~e 

Ingresos Mercantiles. Por otra parte, el momento por el que 

~atraviesa el país es de tal manera crítico que tal vez por 

remediar pequeños males se causen mayores problemas. 



e o N e L u s 1 o N E s 

l. De acuerdo con la práctica que se ha dado a través de los 

años en los diferentes sistemas tributarios se ha compro

bado que no existe ningún impuesto aisladamente consider! 

do que sea capaz de redistribuir equitativamente la riqu~ 

za, de ah! que surja la necesidad de coordinar diferentes 

impuestos para lograr una equidad en el sistema impositi

vo de cualquier pa!s, formándose la divisi6n de los im- -

puestos en directos e indirectos. 

2. Los impuestos al consumo surgen en la antiguedad de la 

historia del hombre, con los romanos, presentando difere~ 

tes modalidades de acuerdo a las circunstancias de la ép~ 

ca. Este tipo de imposici6n experimento una gran evolu

ci6n, ampliando su esfera considerablemente durante los -

últimos treinta años. 

El desarrollo de este tipo de imposición ha logrado su 

máxima expresión en el impuesto tipo valor agregado, fig~ 

ra jur!dica que actualmente forma parte de la mayor!a de 

los sistemas impositivos del mundo. 

3, La esencia de un Impuesto al Valor Agregado consiste: en 

gravar la parte de valor que en cada etapa del proceso de 

de producción y comercialización de un bien se agrega, 
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añade o suma a éste. 

4. De los tres tipos de Impuesto al Valor Agregado que exis

ten, el tipo producto bruto y tipo renta no tienen aplic~ 

ci6n práctica. 

Y el Impuesto al Valor Agregado tipo consumo que conside

ra como materia gravada el valor que se agrega al bien, -

con el cual incluye salarios, sueldos, intereses, ganan-

cias, etc., excluyendo el total del costo de los bienes -

de capital, es el adoptado por la mayoría de los países, 

porque además de simplificar la mecánica de operaci6n ~ -

de cálculo del impuesto, evita imposiciones mfiltiples a -

los bienes de capital. 

5. Otro aspecto que debemos señalar del Impuesto al Valor 

Agregado tipo consumo es la importancia de la factura, ya 

que la misma incluye un importe que es básico para el ve~ 

dedor y el adquirente en la mecánica del tributo. El 

método para determinar el impuesto provoca que en un me-

mento preciso se genere un "D~bito" para el que enajena o 

presta un servicio y un •crédito" para el adquirente o 

beneficiario del servicio, esto se presenta a través del 

proceso econ6mico hasta llegar a la etapa minorista, de -

ah! la importancia de la factura; sin embargo aquí no -

acaban los requisitos, esta factura deberá separar el 
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valor del acto gravado, del impuesto que resulta del mis

mo, esta discriminaci6n provoca un efecto psicológico en 

el contribuyente adquirente del producto, al saber que el 

importe que viene discriminado es un cr~dito y no un cos

to para ~l. 

Tambi~n sirve para evitar el efecto en cascada (que pre-

sentaba el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles), que con

siste en aplicar en cada una de las etapas del circuito -

econ6mico el impuesto sobre el valor total del acto grava 

do, incluyendo el impuesto pagado con anterioridad, es d~ 

cir se va aplicando el pago de un impuesto sobre otro pa

gado anteriormente. 

Este tipo de impuesto es cubierto en su totalidad por los 

consumidores finales. 

Algunos países han optado por incluir el impuesto en el -

precio anicamente en las facturas del consumidor final, -

ya que tiene que ser pagado por el mismo, le sea traslad~ 

do expresamente o no; esta medida depende en gran parte 

de las pol!ticas tributarias de cada país, que de acuerdo 

al grado de desarrollo que tengan y los avances fiscales 

determinar4n que política tributaria aplicar4n respecto -

a este tipo de imposici6n; en general se recomienda el -

traslado expreso del impuesto al consumo final y en el 
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caso específico de México consideramos que no es conve--

niente aplicar esta opción, ya que en estos momentos de -

crisis económica sólo se prestará a fomentar el proceso -

inflacionario por el que estamos pasando, ya que nuestro 

pa!s aan no se encuentra desarrollado en materia fiscal -

por no tener el ciudadano una real conciencia y educación 

tiscal respecto a su sistema tributario. 

6. Otro aspecto importante es el papel que juega el Impuesto 

al Valor Agregado tipo consumo en el comercio internacio

nal. 

Los bienes que entran en la corriente del comercio intern~ 

cional, pueden gravarse en el país de donde proceden y se 

le denomina principio de origen; o por el contrario pu~ 

den soportar el impuesto del país consumidor, conocido 

como principio de destino; este principio se ha utiliza

do para la imposición indirecta, ya que estos impuestos -

que se repercuten en los precios, provocan 

en la competencia internacional. 

distorsiones 

La razOn fundamental que orilló a la comunidad económica 

europea (CEE) a elegir el impuesto tipo valor agregado -

como modelo comunitario fue la preocupación de los ajus

tes fiscales en frontera, inciertos siempre que se trat~ 

ba de compensar impuestos en cascada, tipo de imposición 
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que aplicaban todos los pa!ses de la CEE y buscando un 

impuesto que le permitiera determinar la carga impositiva 

en cualquier etapa del proceso de producci6n y distribu

ci6n de un bien, encuentra que el impuesto tipo valor 

agregado es el que más se acerca a sus prop6sitos, motivo 

por el cual lo adopta como sistema de imposici6n, poste-

riormente fue formando parte de otros sistemas tributarios 

tanto de latinoamérica corno de otros países del mundo. 

7. En México, existían múltiples razones de orden econ6mico 

y fiscal para substituir el Impuesto sobre Ingresos M~r-

cantiles por el Impuesto al Valor Agregado tipo consumo. 

Este tipo de impuesto a las ventas que estuvo en vigor 

hasta el año de 1979, no era adecuado, debido, principal

mente a su efecto en cascada y por consiguiente poca neu

tralidad en el comercio internacional, as! como su difi-

cul tad para administrarlo debido a su estructura de mdlt! 

ples tasas. 

8. La irnplantñci6n del Impuesto al Valor Agregado tipo cons~ 

mo en México, en un principio fue de tal manera incomple

ta que las autoririades fiscales se encontraron pronto ern! 

tiendo criterios respecto a rnGltiples situaciones no pre

vistas en la ley, o cuya interpretaci6n era obscura. 

A pesar de que a través del reglamento y criterios adrnini~ 

'I 
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trativos se han ido resolviendo algunas de las dudas pla~ 

teadas a ra!z de la implantaci6n del Impuesto al Valor 

Agregado, todav!a existen situaciones que admiten la cr!

tica fundada. 

9. La base del impuesto incluye conceptos que no son del to

do aceptables, tales como otros impuestos, un ejemplo es 

el caso de un producto importado, el Impuesto al Valor 

Agregado se aplica sobre una base que incluye adem4s de -

otros conceptos, el Impuesto de Importaci6n. 

Adem4s de la doble causaci6n que consiste en gravar un 

impuesto sobre otro impuesto, como sucede cuando se grava 

un mismo producto con el Impuesto al Valor ~gregado y con 

el Impuesto Especial sobre Producci6n y Servicios, como -

por ejemplo: la cerveza. 

10. En el Impuesto al Valor Agregado es importante aplicar el 

menor nt1mero de tasas para facilitar su aplicaci6n y adm~ 

nistraci6n y gozar realmente de sus ventajas, sin embargo, 

actualmente existen cuatro tasas diferenciales que se han 

ido incrementando sin un criterio uniforme en su aplica-

ci6n, provocando inequidad y dificultad en su aplicaci6n. 

11. Respecto a las exoneraciones se utilizan en un impuesto -

como el Impuesto al Valor Agregado para contrarrestar el 

efecto regresivo del mismo, pero se deben tratar como 
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tasa cero o bien tener el mínimo nt1rnero de exenciones pa

ra no anular los efectos de la exención en si misma. 

Sin embargo, en México no sucede as1, ya que las circuns

tancias económicas y políticas fundamentalmente han prov~ 

cado muchas exenciones y cuando se les da carácter de ta

sa cero se discrimina en favor de ciertos bienes y servi

cios y en contra de otros similares, aumentando aún m4s -

las desventajas de las exoneraciones. 

12, Por último, tenemos que la escasa experiencia y los pocos 

recursos con que cuentan las entidades federativas, que -

son las que administran este impuesto, las hacen vulnera

bles las simulaciones fiscales por parte de los contribu

yentes, 
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