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Introducción 
 
Desde la época de la sustitución de importaciones1 prevaleció el principio de que la 

pequeña empresa era la clave para el desarrollo del país por su gran capacidad de 

generar empleo a nivel regional y local, su baja inversión en empleo, el bajo uso de 

importaciones para adquirir maquinaria y equipo, su localización en ramas de uso 

intensivo de materias primas nacionales y locales, y por su papel emprendedor 

dentro de la actividad empresarial (Campos, 2002). 

 

Este principio permanece vigente. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en México existen aproximadamente 4 millones 15 

mil unidades empresariales, de las cuales 99% son la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE) que aportan el 29.5% al PIB y generan 7 de cada 10 empleos en el país 

(INEGI, 2009). 

 

Sin embargo, el camino de estabilidad y éxito de las MYPE’s está sumamente 

accidentado. Algunos de los retos a los que se enfrentan todos los días son: el bajo 

y caro acceso al financiamiento, la falta de asesoría empresarial, una mala 

administración, recursos humanos limitados y no calificados, desconocimiento de 

mercados y tecnología, y una organización deficiente.  

 

Además, la naturaleza familiar que caracteriza al 90% de estas empresas, dificulta 

la toma de decisiones e inclusive en muchas ocasiones los individuos no poseen la 

preparación necesaria para superar las limitaciones antes mencionadas. La suma 

de estas deficiencias ocasionan que alrededor del 70% de los nuevos negocios no 

lleguen al tercer año de vida (KPMG, 2013). 

 

Considerando todo lo anterior el gobierno adquiere interés en el impulso de la MYPE 

y genera políticas que la apoyen en diversos grados y modalidades. Dichas políticas 

                                            
1 Modelo económico de la década de los 50’s en México que controla fuertemente la importación de bienes de consumo para 
el desarrollo de un sector industrial nacional. Conocida como la época del “milagro mexicano”. 
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buscan compensar las desventajas 2  inherentes a su naturaleza emprendedora 

mediante apoyos económicos que faciliten su constitución, operación e integración. 

Asimismo el gobierno ofrece programas que ayudan a la modernización, 

capacitación y desarrollo tecnológico, que son elementos clave para su operación, 

crecimiento y permanencia (Campos, 2002). 

 

Actualmente, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) es el órgano 

encargado de la planeación y ejecución de programas de apoyo a la MiPyme. Sin 

embargo, es válido cuestionarse si las políticas y programas de apoyo existentes 

hoy en día son suficientes para impulsar la productividad de las MYPE’s. De esta 

idea se desprende la primera hipótesis del presente trabajo, afirmando que los 

programas de apoyo empresarial son insuficientes y no han impulsado la 

competitividad de las MYPE’s. 

 

Aunque en teoría el gobierno está comprometido con el impulso de la competitividad 

de las MYPE’s, en la práctica las acciones ejecutadas no han sido suficientes para 

que las micro empresas se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas en 

medianas y las medianas en grandes, y así generar más empleos y favorecer el 

crecimiento sostenido de la economía mexicana. Evidencia de ello es el decreciente 

nivel de productividad de estas empresas que cae en promedio 6.5% al año desde 

1999 (McKinsey Global Institute, 2014).  

 

La política fiscal que afecta a la MYPE no sólo abarca la implementación de 

programas de gasto, sino también le concierne la forma en la que el erario federal 

recauda sus recursos, por alterar la capacidad adquisitiva de las empresas. 

 

La firma de consultoría y auditoría Salles, Sainz-Grant Thornton3, afirma que 8 de 

cada 10 Mipyme’s fracasa por una mala gestión financiera antes de los cinco años, 

                                            
2 Algunas desventajas de la MYPE: limitados recursos financieros, bajo desarrollo tecnológico, poca innovación, vaga cultura 
empresarial, etc.  
3 Salles, Sainz Grant- Thornton, S.C. es una firma mexicana de contadores públicos y consultores destacada por su liderazgo 
en la prestación de servicios personalizados a las empresas privadas y a sus propietarios en nuestro país. Fundada en 1979, 
cuenta con presencia en las ciudades más importantes de la república http://www ssgt com mx/historia html 
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y 90% antes de la década (Vargas Hernández, 2012). Considerando que el 

cumplimiento de la obligación fiscal es un tema que comprende dicha gestión, se 

plantea la hipótesis de que el costo directo del pago de impuestos es alto para las 

MYPE’S, y es un factor que provoca su cierre en el corto plazo o la impulsa a operar 

informalmente.  

 

Para reconocer si los instrumentos fiscales existentes son los adecuados, es decir, 

que fomenten un entorno sano para el crecimiento, desarrollo, formalidad y 

permanencia de la MYPE, y que eventualmente resulten en un impacto positivo 

sobre la recaudación tributaria, es conveniente identificar los objetivos que debe 

contener dicha estrategia. Para esto, en el capítulo uno se define la Política Fiscal 

y se explican los elementos que abarca. También se reconocen las diferencias entre 

Política Hacendaria y Política Fiscal en México, y los alcances de cada una. 

 

En el capítulo dos se describen los efectos que tiene la política fiscal sobre la 

inversión privada desde el enfoque de las dos principales teorías económicas: 

Keynes y Neoclásicos. En el tercer capítulo se resume la evolución que han tenido 

las principales herramientas de Política Fiscal que afectan la operación de las 

MYPE’s: los regímenes simplificados de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Fondo 

Pyme.  

 

En el cuarto capítulo se analiza la composición del universo MYPE, se identifica su 

participación en las principales actividades económicas y se hace un contraste con 

la aportación de las grandes empresas. Finalmente, en el quinto capítulo se analizan 

los resultados que ha tenido la implementación de los dos instrumentos abordados 

en el capítulo tres y se discute si la política fiscal diseñada para las MYPE’s ha sido 

la adecuada para realmente impulsar la productividad y competitividad de las 

MYPE’s en el país.  

 

Palabras clave: MYPE, Política fiscal, Informalidad, Productividad, Crecimiento 
Económico.  
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Capítulo 1: Política Hacendaria y Política Fiscal en México 
 

1.1 Definición de Política Hacendaria 

 
La política hacendaria es la encargada de coordinar la administración de las 

finanzas públicas con la obtención de los recursos necesarios para su gestión, los 

cuales están asociados al financiamiento. Le compete coordinar las disposiciones 

tributarias con las de carácter crediticio, así como las relacionadas con los 

mecanismos de captación y el destino del ahorro nacional (Vidales Rubí, 2003). Para 

su consecución la integran políticas referentes a lo fiscal: ingreso, gasto y deuda 

pública; así como el marco legal e institucional, de las cuales se valen las finanzas 

públicas para procurar el cumplimiento de metas orientadas al desarrollo y 

crecimiento del país.  

 

Para ahondar en el concepto de política hacendaria, es útil precisar el significado 

de las finanzas públicas.  

 

“El concepto de finanzas públicas se refiere básicamente como al conjunto de 

temas relacionados con la recaudación de ingresos, su administración y el gasto 

público que realiza el gobierno para atender a través de los bienes públicos las 

necesidades de la sociedad” (Amieva-Huerta, 2010) 

 

Las principales actividades de las finanzas públicas son (Amieva-Huerta, 2010): 
 

 Recaudación: generar recursos públicos mediante la aplicación de 

impuestos.  

 Asignación: distribución apropiada del gasto público a los diversos sectores 

de la economía. 

 Estabilización: conservar las variables macroeconómicas en niveles 

prudentes. (inflación, tipo de cambio, tasas de interés, deuda, etc.)  
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Las finanzas públicas enfocan su actividad financiera en la obtención de recursos 

para satisfacer el gasto público y con ello sentar las bases para el buen desempeño 

económico del país. Para la correcta gestión de las finanzas públicas, se recurre a 

la política hacendaria vigente en el país, la cual se determina en función a los 

objetivos económicos que establece la administración en curso conforme al 

mandato constitucional. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20184 presenta a la política hacendaria como 

una de las herramientas fundamentales para consolidar la estabilidad 

macroeconómica del país. Con la correcta estructuración y ejecución de la política 

hacendaria, el gobierno busca responder a los retos coyunturales que enfrenta el 

país, para lograr su desarrollo y crecimiento.  

 

El objetivo de la política hacendaria actual es mantener la estabilidad 

macroeconómica del país mediante instrumentos que aumenten la eficiencia del 

gasto público, mitiguen los riesgos de volatilidad a los que están expuestas las 

finanzas públicas y fortalezcan los ingresos públicos. (Gobierno de la República, 2013) 

 

La política hacendaria es regulada por la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LPRH) que tiene por objeto reglamentar los artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 

ingresos y egresos públicos y federales. (LPRH, 2006) 

 

La LPRH fue promulgada para promover los principios de (LPRH, 2006): 

 

1. Responsabilidad en las finanzas públicas. 

2. Transparencia y rendición de cuentas. 

 

                                            
4 Es un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que toda administración en curso debe de realizar por 
mandato constitucional (Art. 25 de la Constitución). 
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3. Orden y certidumbre en la aprobación anual del paquete económico. 

4. Impulso al federalismo. 

5. Modernización presupuestaria.  

 

El art. 48 de la LPRH define la responsabilidad hacendaria cómo: 

 

“Observancia de los principios y las disposiciones de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos, el 

Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que 

procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento 

de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión.” (LPRH, 2006) 

 

Para cumplir sus responsabilidades y promover los principios antes mencionados, 

la política hacendaria debe expresar una visión congruente y coordinada de toda la 

materia que le compete, la cual abarca no sólo los instrumentos utilizados en la 

recaudación y asignación de recursos, sino que también incluye toda la estructura 

legislativa y administrativa que la delimita.  

1.2 Diferencias entre Política Hacendaria y Política Fiscal 

 
Es importante señalar que la diferencia entre la política fiscal y la política hacendaria 

va mas allá de una simple distinción de términos. La política fiscal se enfoca en las 

disposiciones que equilibran el ingreso y el gasto público, así como de establecer 

los instrumentos que potencien la recaudación.  

 

La política hacendaria comprende a la política fiscal y no sólo abarca la generación 

de ingresos y su disposición, sino también las siguientes cuestiones: 

 

 Dirige y armoniza los objetivos de todas las políticas involucradas5. 

 

                                            
5 La política ingreso, gasto y deuda pública. 
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 Designa y delimita las responsabilidades de los órganos gubernamentales 

implicados. 

 Evalúa e implementa mejoras que propicien la equidad y eficiencia del 

sistema hacendario.   

 Vigila su correcto ejercicio y promueve la transparencia de sus procesos. 

 

La política hacendaria armoniza las políticas relacionadas con las finanzas públicas 

con el objetivo de aumentar la recaudación, lograr una mejor distribución del ingreso 

y sentar las bases para promover el crecimiento económico y el bienestar social. 

 

Dichas cuestiones se traducen a la existencia de un marco institucional y jurídico 

que respalde la política y regule las relaciones entre las instituciones, el ejercicio del 

federalismo fiscal, mecanismos de rendición de cuentas, entre otros. Todo ello para 

garantizar la ejecución de una política hacendaria que cumpla con el objetivo de ser 

herramienta para el crecimiento económico, que aporte estabilidad 

macroeconómica al país. El esquema a continuación muestra la relación entre 

ambas políticas. 

 

Esquema 1 Relación entre Política Hacendaria y Política Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Política Hacendaria 

Política Fiscal



12 
 

 

Esquema 2 Alcances de la Política Hacendaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Definición de Política Fiscal 

 
La política fiscal es la parte de la política hacendaria enfocada a la administración 

del ingreso y del gasto público. Es el conjunto de instrumentos y medidas que 

implementa el gobierno con la finalidad de recaudar y administrar los recursos 

necesarios para efectuar las gestiones gubernamentales que conduzcan al logro de 

los objetivos de la política económica vigente. Dicha política debe buscar un 

equilibrio entre los ingresos recaudados y el gasto efectuado para que las metas 

macroeconómicas se concluyan de manera óptima (Vidales Rubí, 2003). 

 

Los propósitos de la política fiscal son varios: aumentar la actividad económica, 

generar empleos y lograr una mejor distribución del ingreso entre la población. 

Dichos propósitos se pueden alcanzar con una política fiscal que se enfoque en los 

siguientes aspectos: 

 

Política Hacendaria

Política Fiscal

Política de 
Ingresos 
Públicos

Política de 
Gasto Público

Política de 
Deuda Pública

Marco 
Institucional

Marco jurídico
Marco 

competencial

Federalismo 
Fiscal
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1. Redistribuir la renta y los recursos con ajustes de tipo impositivo. 

2. Contrarrestar los efectos de los auges y las depresiones 

3. Aumentar el nivel general del ingreso nacional en términos reales y la 

demanda agregada. 

 
La política fiscal influye fuertemente sobre la realidad económica de un país, ya que 

modifica el ingreso a través de instrumentos fiscales y afecta la distribución del 

mismo entre la población. Esto repercute en la manera en la que la población 

dispone de su ingreso, ya sea en el nivel de consumo, de inversión o en ambos; y 

se refleja a nivel macroeconómico en la utilización de los recursos agregados y la 

demanda agregada, que a su vez inciden sobre la balanza de pagos, el nivel de la 

deuda, las tasas de interés y la inflación, elementos que definen el bienestar social 

y el crecimiento económico (Hernández Mota, 2008). 

 

Para su ejecución, la política fiscal se divide en: 

 

a. Política de ingresos públicos 

b. Política de gasto público 

c. Política de deuda pública 

 

1.3.1 Política de Ingresos Públicos 

 
La política de ingresos atiende la necesidad del gobierno de captar recursos para 

realizar sus funciones y alcanzar los objetivos establecidos en la política hacendaria. 

Para cumplir de manera óptima con dicha labor, la política de ingresos tiene los 

siguientes objetivos:  

 

a. Obtener recursos para atender las necesidades de gasto que tiene el 

gobierno. 

b. Formar una estructura tributaria equitativa. 
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c. Construir un sistema tributario que permita sustituir ingresos petroleros 

por fuentes más estables de recursos (Calderón Hinojosa, 2007). 

d. Incrementar la recaudación. 

e. Ampliar la base contributiva. 

 

En el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) se establece nuestra obligación como ciudadanos mexicanos 

de: 

“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del 

Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes.”  (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 1917) 

  

La obtención de recursos es la función principal de esta política y se logra 

empleando diversos instrumentos que obligan por ley, a las personas físicas y 

morales calificadas a contribuir. El artículo 2º del Código Fiscal de la Federación 

(CFF) clasifica las contribuciones en: impuestos, derechos, aportaciones de 

seguridad social y contribuciones de mejoras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Código Fiscal de la Federación 

 

Impuestos

Gravamen que deben pagar las personas 
físicas y morales que cumplan con alguna 

situación jurídica prevista por la ley, en 
forma y cuantía determinadas 

unilateralmente y sin contraprestación 
especial. 

Aportaciones de seguridad social

Realizadas por las personas que se 
beneficien por los servicios de seguridad 

social proporcionados por el Estado.

Contribuciones de mejoras

A cargo de personas físicas y morales 
beneficiadas directamente de las obras 

públicas.

Derechos

Pago efectuado por el uso o 
aprovechamiento de bienes de dominio 

público de la Nación, así como por 
servicios prestados por el Estado y 

determinados por la ley. 

Contribuciones

Esquema 1 Tipos de Contribuciones de Personas Calificadas para Contribuir 
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Las contribuciones enlistadas anteriormente son de carácter ordinario, ya que se 

reciben en cada ejercicio fiscal y son las contempladas para la realización del 

presupuesto de egresos. A su vez, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 

(CEFP) las distingue en tributarias y no tributarias.  

 

Las tributarias se refieren a la prestación en dinero o en especie que el gobierno fija 

de forma unilateral y obligatoria a aquellos sujetos cuya situación coincida con la 

que la ley específica señala como hecho generador de un crédito (CEFP, 2005). En 

ésta categoría se sitúan todos los impuestos. Las no tributarias son todas las demás 

que no son impuestos, que incluyen aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos e ingresos adicionales.  

 

Existen también contribuciones extraordinarias, las cuales son ingresos 

gubernamentales causados por eventos inusuales, por ejemplo una expropiación.  

 

El esquema a continuación explica gráficamente como se clasifican todas las 

contribuciones percibidas a nivel federal.  
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Esquema 2 Clasificación de Contribuciones 

 

* Son clasificados no tributarios en el documento: El Ingreso Tributario en México, CEFP 2005. 

** Los ingresos adicionales incluyen: ingresos por ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, e ingresos derivados del financiamiento.  

Fuente: Elaboración propia con información del documento: El Ingreso Tributario en México, CEFP 2005 y la 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

El gobierno se financia principalmente a través de impuestos. Estos son la carga 

fiscal que soportan los agentes económicos, afectando de manera significativa la 

cantidad de ingreso disponible o la capacidad de consumo del individuo. De acuerdo 

a Adam Smith, los impuestos se deben de formular conforme a los siguientes 

principios (De la Garza, 2000): 

 

Contribuciones

Ordinarias

Ingresos de Capital Ingresos Corrientes

Gobierno Federal

Tributarios
(Impuestos)

Directos: 

ISR

Impuestos al activo

Indirectos: 

IVA

Impuesto a comercio 
exterior

No Tributarios

Derechos*

Aprovechamientos*

Productos*

Ingresos adicionales**

Organismos y 
Empresas 

Paraestatales

Pemex, CFE, IMSS, 
ISSTE

Extraordinarias

Expropiaciones

Otros
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1. Principio de justicia y proporcionalidad: a mayores ingresos percibidos el 

contribuyente debe pagar mayores impuestos, en términos relativos, a aquél 

con menores ingresos. 

2. Principio de certidumbre: el impuesto debe de estar bien determinado y no 

ser arbitrario. 

3. Principio de comodidad: facilitar los tiempos y medios de pago que 

convengan al contribuyente. 

4. Principio de economía: la administración y control de la recaudación debe 

de ser costeable. 

 

El sistema tributario actual distingue los impuestos según el nivel de gobierno al que 

le compete recaudarlos: federales, estatales y municipales. Son ejemplos los 

siguientes: 

 

Esquema 3 Clasificación de Contribuciones Tributarias (Impuestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de documento Elementos del Sistema Tributario Mexicano-Marco 

Institucional, Facultad de Economía UNAM.  

 

Los impuestos se clasifican según su naturaleza en directos e indirectos. Los 

impuestos directos obligan al contribuyente a ceder una parte de su ingreso al 

gobierno, con lo cual se reduce su ingreso disponible para gastar. Son ejemplos de 

este impuesto el ISR y el predial. Los impuestos indirectos son los que encarecen 

los bienes y servicios adquiridos por el contribuyente, disminuyendo su capacidad 

Municipales: 

Predial

Impuesto sobre fraccionamientos

Estatales:

Impuesto sobre nómina (2%)

Impuesto sobre adquisición de inmuebles

Impuesto sobre transferencia de propiedad

Federales:

Impuesto sobre la renta (ISR)

Impuesto al valor agregado (IVA)

Impuesto especial sobre automóviles nuevos
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de consumo. Un ejemplo de este impuesto es el IVA. Ambos casos inciden en el 

bienestar del contribuyente al afectar su capacidad de adquirir bienes y servicios.  

 

El gobierno busca restituir dicho agravio mediante el gasto público, por lo que 

destina parte de los ingresos recaudados a bienes y servicios que cubren 

necesidades comunes de la población como: educación, salud, entre otros. 

 

1.3.2 Política de Deuda Pública 

 
Los recursos obtenidos mediante las contribuciones, a veces resultan no ser 

suficientes para ejecutar el gasto y la inversión pública. Para completar sus 

necesidades de gasto, el gobierno se apoya de la deuda pública, que comprende 

las obligaciones insolutas del sector público federal procedentes de la adquisición 

de financiamientos internos y externos (SHCP, 2013). La política de deuda pública 

es un elemento clave para promover el crecimiento económico y la estabilidad 

financiera, ya que determina las disposiciones bajo las cuales se adquiere la deuda 

y garantiza su correcta administración. 

 

La deuda pública representa la suma de adeudos del gobierno y se clasifica por su 

origen, en interna y externa. La deuda interna proviene del mercado doméstico, a 

través de la colocación de valores gubernamentales y créditos directos con 

instituciones del sector financiero, las cuales se deben de pagar dentro del país y 

en moneda local.  

 

La deuda externa es aquella contraída en forma directa o mediante agentes 

financieros con entidades del exterior, debe pagarse en el extranjero y en divisa 

diferente a la local.  Algunos de los instrumentos auxiliares de ésta política 

actualmente vigentes son los pagarés, bonos, valores gubernamentales y los 

contratos o líneas de crédito (SHCP, 2013). 
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Esquema 4 Clasificación de Deuda Pública 

 

Fuente: Elaboración propia con información de SHCP. 

 

El objetivo principal de la deuda pública es complementar los ingresos fiscales para 

cumplir con el mandato gubernamental. Se derivan a su vez los siguientes objetivos: 

1. Servir como instrumento de política económica, ya que mediante su gestión 

es factible retirar dinero de circulación, motivar la inversión privada, e 

inclusive, controlar la inflación. 

2. Formar mercados de productos financieros, en su mayoría valores de renta 

fija, dar liquidez y bursatilización6.La tasa de interés que pagan los valores 

gubernamentales es una referencia para la construcción de las curvas de 

interés de los bonos privados. 

 

Es una herramienta que fomenta el desarrollo y aumenta la prosperidad económica 

y social, haciendo posible proyectos que con los ingresos fiscales ordinarios son 

irrealizables. Esta herramienta debe ser utilizada con cautela ya que si no se 

planean las erogaciones idóneamente o hay una mala administración del préstamo, 

puede producir consecuencias muy lesivas en la economía de la entidad 

endeudada. 

 

                                            
6 Transformación de necesidad de más capital en títulos que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores. 
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La manera en la que el Estado opera su deuda es comparable con el modo en el 

que una persona o empresa lo hace, si ésta no es capaz de cubrir el pago de los 

intereses de su deuda, el importe a pagar puede incrementarse hasta llegar a 

cantidades inmanejables. Lo anterior es evitable cuando la deuda es adquirida para 

financiar un proyecto viable de inversión. Para ello el valor presente neto del 

proyecto debe de ser mayor o igual que cero, lo que significa que éste generará los 

ingresos necesarios para saldar la deuda y sus intereses. El Estado mantendrá unas 

finanzas públicas sostenibles si es capaz de manejar la deuda de forma análoga a 

la ejemplificada anteriormente (ITAM, 2003). 

 

Si el flujo de ingresos no es suficiente para eventualmente saldar las obligaciones 

financieras, se comprometen en exceso los ingresos futuros, se establece una 

creciente carga para las generaciones futuras y se cae en un círculo vicioso de 

deuda, lastre que desequilibra indefinidamente la situación financiera de la entidad 

endeudada. 

 

Para evitar la situación anterior, es necesaria una adecuada planeación y ejecución 

de la política de gasto público, que contemple la asignación del presupuesto a 

proyectos rentables que generen riqueza, dando a la población un mayor poder 

adquisitivo con el cual tendrán la capacidad de pagar sus impuestos de la manera 

requerida. 

 

1.3.3 Política de Gasto Público 

 

Si las políticas de ingreso y endeudamiento son las encargadas de generar 

recursos, la política de gasto gestiona por medio del presupuesto el destino de 

estos. La política de gasto público es la política bajo la cual el gobierno realiza las 

erogaciones necesarias para buscar la justicia social y procurar el bienestar de la 

sociedad en general. Es la encargada de dotar a la población de bienes y servicios 

que sólo proporciona el gobierno, dado que: 
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1. Se trata de bienes exclusivos, ya que no existe medio alguno para impedir la 

utilización por otros agentes privados (defensa nacional, carreteras)  

2. El rendimiento privado es inferior al rendimiento social (educación, 

investigación)  

3. Es inherente a la actividad del Estado (justicia). 

 

Conforme al art. 4 de la LPRH el gasto público federal comprende las erogaciones 

por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda 

pública, inversión física, inversión financiera, así como responsabilidad patrimonial, 

que realizan los siguientes ejecutores de gasto (LPRH, 2006): 

 

1. El Poder Legislativo 

2. El Poder Judicial 

3. Los entes autónomos 

4. Los tribunales administrativos 

5. La Procuraduría General de la República 

6. La Presidencia de la República 

7. Las dependencias 

8. Las entidades.  

 

Los objetivos del gasto público pueden ser múltiples y varían en función de las 

prioridades nacionales, resueltas en base a las carencias que impiden el bienestar 

social del país. Sin embargo, hay tres aspectos que las autoridades deben de 

considerar para la planeación del gasto público (INAP, 2000): 
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1. Procurar la mayor eficiencia económica; mejorando la asignación de los 

recursos públicos, que vayan de acuerdo a la consecución del bienestar 

social. 

2. Propiciar condiciones de equidad (vertical y horizontal), entre sectores 

sociales y agentes económicos. 

3. Mantener estabilidad macroeconómica. 

 

Para la ejecución de la política de gasto público el gobierno dispone de los 

siguientes instrumentos: el consumo y la inversión pública, la provisión de servicios 

públicos, y la distribución del ingreso por medio de transferencias y subsidios 

directos e indirectos a una parte de la población.  (INAP, 2000) 

 

Esquema 5 Instrumentos del Gasto Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Las 

Finanzas del Sistema Federal Mexicano. La Reforma del Sistema Fiscal. Visión Parlamentaria. (2000). 
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Para la realización y correcta ejecución de las políticas explicadas anteriormente, 
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al inversionista nacional como al extranjero, una certeza jurídica, factor que 

consolida su confianza para decidir si realiza o no cierta inversión dentro del país.  

 

El poder ejecutivo y el legislativo federal, participan en la planeación, evaluación y 

determinación de la política hacendaria pertinente. Dicha participación se da bajo 

un marco jurídico que comprende en primera instancia a la Constitución Política del 

país y a la Ley Federal Orgánica de la Administración Pública Federal, las cuales 

reconocen la obligación del gobierno de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo y 

designan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para desarrollar la 

parte hacendaria de éste.  

 

Esquema 6 Marco Jurídico Política Hacendaria y Política Fiscal 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La SHCP es la institución que propone, dirige y controla la política económica del 

gobierno en materia hacendaria y financiera, con la finalidad de sentar bases sólidas 

para el crecimiento económico y el bienestar social. Para su funcionamiento, la 
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Esquema 7 Estructura Orgánica de SHCP 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI)7  

 

La amplia estructura orgánica de la SHCP es necesaria para abarcar todos los 

temas  que conforman la política hacendaria y lograr que sea una herramienta de 

crecimiento. Cada uno de los órganos que conforman la SHCP se ocupa de algún 

tema referente a política hacendaria, procurando la coordinación entre todos. Por 

poner un ejemplo, la subsecretaría de SHCP se encarga de planear la política 

hacendaria, la subsecretaría de ingresos propone una política de ingresos 

congruente a los objetivos de la política hacendaria y acorde a otras unidades 

administrativas, como la de egresos.  

 

                                            
7 SAT: Servicio de Administración Tributaria, CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CNBV: 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNSF: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Banxico: Banco de México.  
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Las instituciones que intervienen en la ejecución de la política de ingresos son el 

SAT e indirectamente Banxico. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un 

órgano desconcentrado de la SHCP y una de sus funciones es administrar los 

procesos de recaudación de las contribuciones federales, promoviendo el 

cumplimiento de las mismas. El Banco de México (Banxico) se ocupa del buen 

desempeño del sistema financiero, aunque también entre sus funciones está el 

prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente fiduciario 

del mismo.  

 

De las políticas que componen la política fiscal, la política tributaria y la de gasto 

público son las que tienen un efecto directo sobre la inversión productiva.  Por lo 

que en el siguiente capítulo se analizan los dos principales enfoques económicos 

que estudian este impacto.  
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Capítulo 2: Efectos de la Política Fiscal en la Inversión Privada 
 

2.1 Teorías Económicas de Política Fiscal: Keynes y Neoclásicos  

 

Para entender los efectos de la política fiscal en la inversión privada y en el nivel de 

actividad económica, es necesario conocer las dos teorías económicas que han 

dirigido la economía mundial en los últimos años: la keynesiana y la neoclásica.  

2.1.1 Teoría Keynesiana 

 
La Gran Depresión de 1929 evidenció la incapacidad del mercado para 

autorregularse y garantizar una eficiente distribución de bienes y servicios, como lo 

había propuesto la teoría de la mano invisible de Adam Smith hasta la fecha. John 

Maynard Keynes8 cuestiona las premisas clásicas que rigen la política económica 

de la época al constatar la deflación y desempleo masivo desencadenados, 

afirmando que la economía no tiende al equilibrio por sí sola. 

 

Existen precios que no se mueven libremente para llegar al punto de equilibrio entre 

la oferta y la demanda, por poner un ejemplo los salarios, que están condicionados 

por un contrato. Es necesaria la intervención del gobierno para fijar los precios de 

ciertos insumos y productos, a través de políticas macroeconómicas que fomenten 

el consumo efectivo y conduzcan al pleno empleo de todos los factores de 

producción. Con ello se transmite confianza a la sociedad y se sientan las bases del 

crecimiento económico.  

 

Keynes sostiene que el crecimiento económico es impulsado por un aumento en la 

demanda efectiva. Las empresas suponen que tendrán el mismo nivel de ventas 

que en periodos pasados y fijan sus niveles de producción en base a lo que han 

vendido históricamente. Si las ventas fueron altas en el periodo anterior, las 

                                            
8 En 1936 publica la Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. 
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empresas planean aumentar su producción, lo que implica un mayor empleo de 

factores productivos y propicia la expansión de la riqueza.  

 

La demanda agregada (DA) engloba el gasto realizado en bienes y servicios por 

todos los agentes económicos del país, que son las familias, las empresas, el 

gobierno y el sector externo. Cada uno conforma un elemento de la DA: el consumo 

de las familias (C), la inversión del sector empresarial en actividades productivas (I), 

el gasto en bienes y servicios públicos por parte del gobierno (G), y el sector externo 

mediante las exportaciones netas, que son la diferencia entre exportaciones e 

importaciones (X-M). 

 

DA= C+I+G+(X-M)…(1) 

 

El consumo (C) es el elemento más importante de la demanda agregada al 

representar el 68% del PIB de México en el 20139. Comprende el consumo de la 

población, que está en función de la capacidad y preferencias de las familias.  

 

C=a+b(Yd)…(2) 

El consumo de los hogares lo expresa la función del consumo (2). El consumo 

autónomo (a) es lo que las familias consumen independientemente de su nivel de 

ingresos; es el gasto mínimo en bienes y servicios básicos para sobrevivir, por 

ejemplo: alimentos, agua, luz, transporte, entre otros.  

La capacidad de consumo está en función del ingreso que el individuo tiene 

disponible para consumir (Yd) después de haber pagado la tarifa de impuestos 

correspondiente (tY). 

Yd=Y-tY…(3) 

 

                                            
9 Cálculo realizado con información del INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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Adicionalmente, las preferencias de las familias impactan directamente al ingreso 

disponible, ya que distingue factores que influyen en las decisiones de ahorro, 

afectando el Yd para consumir. Dichas preferencias las manifiesta un factor 

conocido como la propensión marginal del consumo (b). Está representado por una 

fracción de la unidad y significa cuánto aumenta el consumo si el Y se eleva 

marginalmente en una unidad. Influyen en b los motivos que tengan las familias para 

ahorrar (Plaza Vidaurre, 2003): 

 

1. Precaución: para futuros imprevistos. 

2. Previsión: prevé la disminución de su ingreso. 

3. Cálculo: ahorro presente para un mayor consumo futuro. 

4. Mejoramiento: mejorar la calidad de vida gradualmente. 

5. Independencia: para hacer actividades que le complazcan. 

6. Empresa: hacer negocios o especular. 

7. Orgullo: transmitir fortuna. 

8. Avaricia: sensación de más poder adquisitivo.  

 

Esquema 8 Motivos Personales Para Ahorrar 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Plaza Vidaurre, 2003 
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El principio de propensión marginal al consumo influye en la estabilidad del sistema 

económico. Suponga una disminución en el consumo sin motivo alguno. Esto lleva 

a una merma en las ventas, lo que reduce a futuro la producción, generando un 

menor empleo de los factores productivos y una disminución en los ingresos. Con 

menos ingresos la capacidad de consumo de la población disminuye, demandando 

una menor cantidad de bienes y generando un círculo vicioso que limita el 

crecimiento de la actividad económica.  

 

La crisis, es una fase ineludible del ciclo económico a la que está sujeto el 

funcionamiento del sistema capitalista, resultado de la baja en la eficiencia marginal 

de capital (utilidades). La caída en los ingresos de los inversionistas desincentiva la 

realización de actividades productivas, lo que impacta negativamente a las 

empresas proveedoras de suministros y va transmitiendo disminución en la 

propensión marginal a consumir a otros agentes económicos. 

  

Para Keynes el ahorro (S) es un ingreso que no se consume y es expost a la 

inversión. La inversión del capital en actividades productivas, genera riqueza e 

ingresos para la población, los cuales destina al consumo y al ahorro. De los 

ingresos generados por la actividad empresarial dependerá la capacidad de ahorro 

de los agentes económicos. 

 

S= Yd-C (4) 

 

La inversión productiva (I) es el segundo elemento que compone la función de DA 

y representó el 21.5% del PIB en México en el 201310.  Es el componente más volátil 

de la función de DA, ya que es una apuesta al futuro y depende de los ingresos que 

generará el estado de la actividad económica global, de la cual no hay certeza. Las 

fluctuaciones que ha sufrido el nivel de inversión productiva han sido la fuerza 

impulsora detrás de los ciclos económicos.  

                                            
10 Cálculo realizado con información del INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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El nivel de inversión productiva es más imprevisible que el consumo, porque 

depende no solo de factores certeros como los proyectos existentes y la tecnología 

disponible, sino también en gran medida de factores inciertos como: 

 

a. Espíritu animal: Keynes usa éste término para referirse a las expectativas 

de rentabilidad del inversionista, es decir, la previsión del porvenir de los 

negocios. 

b. Situación macroeconómica: cambios en las cargas fiscales, tasas de 

interés, actitudes políticas y enfoques aplicados para estabilizar la economía. 

 
Las variables más importantes para fomentar la inversión productiva, son el 

crecimiento económico y la estabilidad en el nivel general de precios (Caballero 

Urdiales, 2012). La inversión varía según las expectativas y estado de confianza de 

los empresarios sobre el desempeño de una economía. A medida que hay 

incertidumbre o un alza en el nivel de precios cuesta más producir lo mismo, lo cual 

reduce las utilidades.  

 

Por lo tanto, las utilidades son la fuerza motriz en la producción de bienes y 

servicios, ya que dependiendo de los beneficios percibidos, predisponen a la 

población a invertir, facilitando el aumento en la capacidad de producción y 

favoreciendo a la expansión de la actividad económica.  

 

La inversión productiva se presenta cuando existe un entorno próspero para la 

economía, que genere mayores ventas e ingresos. Un aumento en la inversión 

mejora la capacidad de consumo y de ahorro de la población. La inversión en 

actividades productivas genera más ingresos y conduce a un mayor empleo de 

factores de producción.  

 

Si todo permanece constante, a un incremento en el Y, hay un mayor Yd destinado 

a consumir y ahorrar. Pero el crecimiento no se da de manera proporcional, ya que 

el consumo aumenta en menor medida que el Y debido a una: 
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“…regla  psicológica fundamental de cualquier sociedad actual que, cuando su 

ingreso real va en aumento, su consumo no crecerá en una suma absoluta igual, 

de manera que tendrá que ahorrarse una suma absoluta mayor, a menos que 

al mismo tiempo ocurra un cambio en los otros factores.” (Keynes, 1936) 

 

Con el ascenso progresivo de los ingresos y la disparidad del crecimiento entre el 

consumo y el ahorro, este último puede llegar a niveles tan elevados que superen 

la inversión existente, dando lugar a la paradoja del ahorro. El individuo, dedica cada 

vez más porcentaje de su ingreso al ahorro, con el afán de conservar su ahorro en 

términos absolutos. Los ingresos descienden paulatinamente porque se destinan 

más recursos al ahorro privado que al consumo, lo que ocasiona estancamiento o 

descenso de la producción y del ingreso. El resultado es un ahorro total nacional, 

igual o menor al que antes existía y un descenso en la inversión productiva. 

 

Los riesgos que corran las utilidades que espera recibir el productor también afectan 

los niveles de inversión productiva. Por poner un ejemplo, con un descenso en las 

ventas, las fábricas bajan su nivel de actividad y la inversión sólo originaría gastos 

innecesarios, como los de inventario, lo que se traduce en pérdidas para la empresa. 

Otro ejemplo son las altas tasas de interés, ya que merman las utilidades al destinar 

una mayor parte de las ganancias al pago de intereses.   

 

Asimismo, cuando el empresario advierte que obtendrá mayores beneficios en otras 

actividades se anula el deseo de invertir. Ejemplo de esto son las actividades de 

especulación, las cuales consisten en mantener liquidez y esperar a que las tasas 

de interés aumenten, para sacar provecho de las fluctuaciones en los precios. Este 

fenómeno definido por primera vez por Keynes, desalienta la inversión productiva al 

disminuir o inclusive suprimir el capital disponible para proyectos productivos. 

 

Una menor inversión productiva por el motivo que fuese conlleva un descenso en el 

empleo, lo que aminora el ingreso real y reduce el consumo. Al disminuir el 
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consumo, baja el nivel de producción y se requiere menos inversión, generando un 

círculo perverso que afecta al ingreso. 

 

Keynes afirma que es indispensable la intervención del gobierno para crear las 

condiciones óptimas de inversión productiva e impulsar la actividad económica del 

país mediante el uso de instrumentos de política fiscal, como el gasto público y los 

impuestos, que influyen en la capacidad de consumo e inversión de los agentes 

económicos. Él estudia el alcance de estos dos instrumentos y los mide a través del 

efecto multiplicador que tienen sobre el consumo: 

 

1. Multiplicador del gasto público: efecto de la variación del gasto de 

gobierno en el nivel de actividad económica. 

2. Multiplicador del impuesto: efecto de la variación en los impuestos sobre 

el nivel de actividad económica. 

 

El efecto multiplicador de un aumento en el gasto público se refiere a que un 

aumento del gasto gubernamental en actividades productivas genera un incremento 

de la demanda agregada en una cantidad aún mayor al gasto público realizado (De 

Gregorio, 2012). 

 

Para ejemplificarlo, suponga que el Estado decide aumentar su gasto al subsidiar 

más libros de texto, hay un primer efecto en el aumento de la producción y de los 

ingresos de las empresas productoras de libros de texto en la misma proporción al 

gasto público realizado.  El alza en la producción hace necesario un mayor empleo 

de insumos, como el papel, la tinta, el pegamento, entre otros, lo que propaga el 

efecto de incremento en la producción a las industrias proveedoras de suministros. 

 

Se da una reacción en cadena que se extiende a todas las industrias relacionadas, 

y se refleja positivamente en los bolsillos de las personas, ya sea de los 

trabajadores, los propietarios o ambos. Las personas deciden consumir más dado 

que disponen de un mayor ingreso y con ello impulsan la producción general del 
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país formando un circulo virtuoso que amplía la demanda agregada y fomenta el 

crecimiento económico (De Gregorio, 2012). 

 

El segundo instrumento es el efecto multiplicador del impuesto, se refiere a que a 

un incremento en el gravamen al Y, el consumo y el ahorro disminuyen para 

sufragarlo. Se destina una mayor parte del Yd para financiar el alza en los 

impuestos, por lo que el consumo disminuye e induce al individuo a recurrir a sus 

ahorros para sostener parte de éste (De Gregorio, 2012). 

 

Un descenso en el consumo ocasiona el incremento en los inventarios de las 

empresas y causa una baja en la producción. Puesto que la producción y el ingreso 

son dos caras de la misma moneda, todo declive en la producción se traduce en 

menos ingresos.  

 

El proceso se repite una y otra vez hasta que la decadencia en el consumo se 

aproxime a cero, provocando la caída de la actividad productiva y de la demanda 

agregada. Por lo que si todo permanece constante, el aumento del gravamen al 

ingreso tiende a desincentivar la actividad productiva. 

 

Resulta mucho más efectivo un aumento en el gasto público que una disminución 

de los impuestos, puesto a que el efecto multiplicador del gasto afecta directamente 

a la DA en la misma proporción en la que se realiza el gasto. En cambio, el ingreso 

adicional resultante de la reducción en los impuestos, no se consume en su 

totalidad, sino que se ahorra una fracción de este, dado que el efecto está 

condicionado a la propensión marginal al consumo.  

 

En el caso de que el multiplicador del gasto público sea menor al del impuesto, se 

produce una disminución de la propensión marginal a consumir, que impacta 

negativamente al consumo agregado y a la demanda efectiva. Esto sucede cuando 

por ejemplo, se utiliza parte de la recaudación de impuestos al pago de la deuda. Al 

mismo nivel de inversión, se produce una reducción del empleo, la producción y el 
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ingreso, que a su vez afectan al ahorro privado y generan un efecto de 

empobrecimiento (Caballero Urdiales, 2012). 

 

Cabe destacar que así como las personas tienen cierta capacidad y preferencias 

para consumir, así también el gobierno, quien es el agente facultado para 

administrar el ingreso agregado, tiene sus razones para ahorrar y posponer el 

consumo presente: 

 

a. Motivo Empresa: ahorro de instituciones del estado para efectuar 

inversiones sin endeudarse. 

b. Motivo Liquidez: tener dinero disponible para corregir cualquier 

eventualidad que afecte al sistema económico. 

c. Motivo de Mejoramiento: evitar críticas a la administración. 

Puede venir también de la eficacia. 

d. Prudencia Financiera: contar con recursos en tiempos de 

obsolescencia del capital presente y se pueda invertir en nuevo 

capital.  

 

En el caso contrario, cuando el multiplicador del gasto es superior al del impuesto, 

el gasto deficitario impulsa el consumo, y ayuda a reducir la brecha entre éste y el 

ingreso. A un nivel de inversión privada dado, se impulsa el empleo, la producción 

nacional y el crecimiento económico (Caballero Urdiales, 2012). 

 

En una economía capitalista coexisten ambos efectos multiplicadores, y es tarea del 

gobierno administrar ambas herramientas de política fiscal para promover la 

inversión privada. Esto se consigue cuando existe un multiplicador del gasto mayor 

al de los impuestos, además de un impuesto al ingreso con fines redistributivos. 

Esta combinación propicia el aumento de las ventas y de los rendimientos futuros, 

logrando un comportamiento favorable del consumo y del ahorro, e impulsando el 

crecimiento económico. Desde la perspectiva keynesiana: 
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“En suma, el establecimiento de un impuesto al ingreso afectará positivamente a 

la demanda efectiva y, por consecuencia, al empleo y a la producción nacional, 

si dicho impuesto logra una más igualitaria distribución del ingreso, provoca la 

reducción de la tasa de interés y el gasto público es de la misma magnitud o de 

un monto mayor a los ingresos tributarios del gobierno.” (Caballero Urdiales, 2012) 

 

Respecto a los impuestos indirectos, Keynes sostiene que desalientan la 

inversión privada. Argumenta que el encarecimiento de los productos impacta 

negativamente en el consumo. Esto disminuye la demanda efectiva, el empleo 

de factores productivos, y desincentiva la inversión productiva.  

 

2.1.2 Teoría Neoclásica 

 
Las divisiones intelectuales del keynesianismo y su fracaso en desarrollar acuerdos 

públicos convincentes para la economía, abrieron camino a la corriente económica 

neoclásica. La teoría neoclásica retoma las ideas de la escuela clásica sobre el libre 

mercado, las keynesianas sobre la demanda efectiva e incorpora el enfoque 

marginalista para constituir un nuevo cuerpo teórico. Reproduce la propuesta de 

crecimiento económico clásica basada en el principio de libre mercado, que se 

refiere a la asignación automática de los recursos a actividades eficientes que llevan 

a la economía sobre un sendero de crecimiento equilibrado, adicionalmente, 

considera el concepto de desarrollo tecnológico y la teoría de rendimientos 

decrecientes. 

 

Para los neoclásicos el crecimiento económico es comandando por las variaciones 

en la oferta, mientras que para los keynesianos lo dirige las variaciones en la 

demanda. Los primeros enfatizan que los cambios en los factores que afectan la 

capacidad productiva, como la tasa de interés, son los que dirigen la actividad 

económica, y de su comportamiento favorable dependen el crecimiento de la 

producción y la reactivación económica de un país.  
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El ahorro desempeña un rol estratégico dentro del crecimiento económico, debido 

a que genera uno de los factores indispensables para la producción: el capital 

financiero, por lo que se dice que el ahorro es ex -ante. La teoría presume que el 

100% de lo ahorrado lo captan los bancos y lo invierten en actividades productivas.  

 

Es necesario que la población ahorre, para que posteriormente el banco funja como 

agente intermediario y otorgue el capital a los empresarios para ejecutar proyectos 

de inversión productiva. La parte del ingreso que no ahorran los individuos, tiende 

a ser constante y se consume en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades.  

 

El acceso al financiamiento facilita incrementar el nivel de producción. El ahorro 

provee los recursos para invertir e incrementar la capacidad de producción con la 

adquisición de maquinaria y equipo, información, fuerza laboral, etc.  Un mayor 

empleo de los factores antes mencionados, resulta en un alza de la productividad y 

en el aumento de los ingresos de la población, que tendrá más fondos disponibles 

para ahorrar e invertir. 

 

El comportamiento del ahorro está sujeto a la tasa de interés. Para conservar el 

nivel de ahorro, la tasa de interés debe estar a la par de la tasa de rendimiento, la 

cual tiende a aumentar cuando el capital es productivo. La tasa de interés debe 

mantenerse competitiva para fomentar el ahorro y proveer de capital al sector 

empresarial, lo que permite que el ciclo de crecimiento se repita nuevamente.  

 

Este círculo virtuoso persiste hasta el punto en el que la tasa de interés pueda seguir 

alcanzando a la tasa de retorno, de lo contrario surte efecto la teoría de rendimientos 

decrecientes. Ésta se refiere a que a medida que aumenta la cantidad de capital en 

la economía, cada unidad extra es menos productiva que las anteriores.  

 

Para la corriente neoclásica los mercados deben funcionar libremente, por lo que 

no deben ser perturbados por rigideces económicas ni intervenciones. Está en 

contra de las restricciones a la actividad productiva originadas por la intromisión del 
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gobierno, como por ejemplo los sindicatos y las leyes de salarios mínimos. 

Argumenta que la rigidez en los precios y salarios,  provocan desviaciones en el 

equilibrio del pleno empleo y causan crisis. Por lo tanto, apoya el libre comercio, la 

desregulación financiera y las privatizaciones, lo cual constituye una estructura que 

alienta la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados. 

 

En un mercado competitivo ninguna empresa puede influir sobre el precio. Los 

precios son flexibles y fluctúan libremente para que todo lo producido se venda. La 

libre determinación de precios lleva al equilibrio entre la oferta y la demanda de los 

factores de trabajo y de capital, por medio de las variaciones en la tasa salarial y de 

interés. Acertar en la eficiente asignación del nivel de capital y mano de obra 

utilizados, lleva a encontrar las tasas de interés y salarial que logran el  empleo 

óptimo de los factores y la máxima utilidad (Fiorito, 2009). 

 

Los precios se definen tomando en cuenta los costos de producción y los gustos del 

consumidor, que varían con el paso del tiempo. La flexibilidad en los precios del 

capital y de mano de obra, permite que el equilibrio persista. El ejemplo a 

continuación, ilustra la importancia de un mercado con precios flexibles para 

mantener el equilibrio económico.  

 

Se analizan 2 sectores de la industria de la moda, con una economía en equilibrio 

inicial y recursos dados. En verano, la demanda de vestidos crece mientras que la 

de guantes disminuye. Para ambos casos se necesita la misma cantidad de trabajo 

(L), aunque para los vestidos se requiere un mayor uso de capital (K). Para 

satisfacer la creciente demanda de vestidos, algunos de los trabajadores que 

producían guantes deben pasarse a producir vestidos. Asimismo, el sector de 

vestidos necesita aumentar su K para agrandar su capacidad de producción, por lo 

que demanda más capital. Esto provoca un alza de la tasa de interés que crecerá 

hasta que compense la necesidad de requerimientos de capital.  
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A medida que el costo de capital se encarece, las técnicas que se adoptan tienen 

menor intensidad de capital. La tasa salarial disminuye, debido a que los salarios 

son la variable más sensible cuando hay una variación del capital y los recursos se 

destinan a la adquisición de la tecnología necesaria para producir los vestidos 

demandados. 

 

Las variaciones en las tasas reflejan la escasez relativa de factores. Un aumento en 

la cantidad producida de algún bien debe ser acompañada de los ajustes en las 

tasas de interés y salarial, con el fin de conservar el equilibrio en el mercado de 

factores de producción y maximizar las utilidades (Fiorito, 2009). 

 

Los neoclásicos explican que la tecnología es un elemento que modifica la función 

de producción de una empresa al agrandar su horizonte de producción. La función 

de producción es la combinación lineal de capital y trabajo, y expresa la capacidad 

de producción de una economía con sus recursos disponibles. Cuando los cambios 

tecnológicos aumentan la productividad, alteran la función de producción y mejoran 

las expectativas de rendimiento (Bramuglia, 2000). 

 

Esta corriente sostiene que la política fiscal también influye en la capacidad de 

ahorro de las personas y en el nivel de inversión. Un impuesto al ingreso afectará 

siempre, negativamente, las decisiones de gasto privado. A su vez, la aplicación de 

una tasa de impuesto sobre la tasa de retorno de la inversión productiva disminuye 

el rendimiento del capital, por lo que los agentes económicos encuentran menos 

atractivo invertir.  

 

El resultado es que la actividad del mercado y la inversión en actividades 

productivas bajan, obligando a un descenso en el nivel de producción, que se 

traduce en una disminución del Producto Interno Bruto (PIB). El trabajo es el factor 

mas sensible ante un cambio en la inversión, por lo que una reducción de la 

inversión, causa en primer instancia una disminución de la fuerza de trabajo 

demandada por la empresa. Esto provoca una reducción salarial, que se traduce en 
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menos ingreso disponible para el consumo y el ahorro. También induce a la 

realización de actividades no sujetas a impuestos, como el ocio, y al incremento de 

la economía informal.  

 

A pesar de esto, el Estado necesita obtener recursos para cumplir con sus funciones 

y otorgar servicios a la ciudadanía por medio del gasto público como los que se 

mencionan a continuación: 

 

a. Servicios que elevan la utilidad de las personas (agua, electricidad, 

educación). 

b. Factores de producción privada (carreteras, urbanización, trenes, 

aeropuertos).  

 

Contrario a Keynes, para los neoclásicos el gasto público no genera efecto 

multiplicador sobre la inversión, al contrario, representa otra herramienta fiscal que 

desincentiva la inversión privada productiva. Cuando el gobierno invierte 

excesivamente en productos y servicios públicos, aumenta la oferta de dichos 

bienes y reduce los rendimientos esperados a los que aspiran los privados.  A este 

fenómeno se le conoce como efecto de desplazamiento (crowding out).  

 

La teoría neoclásica argumenta que la participación del gobierno entorpece el 

funcionamiento de la economía, y que sólo le compete eliminar cualquier tipo de 

obstáculo a la actividad privada. La intervención del gobierno, ya sea mediante un 

impuesto que grave directamente al ingreso o por obtención de deuda (con déficit 

fiscal), siempre tendrá un impacto negativo sobre la inversión privada, la producción 

y el crecimiento.  

 

La propuesta fiscal neoclásica opta por un impuesto al consumo, pues si bien tiene 

efectos negativos en factores como la oferta de trabajo, no influye sobre las 

decisiones de inversión en actividades productivas. Un impuesto al consumo 

encarece los bienes que se consumen, afectando a los individuos de menores 
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ingresos e incitándolos a realizar actividades informales, al ser mas baratas, y 

contrayendo la oferta de trabajo. Pero no desalienta la inversión como en los casos 

anteriores, ya que la intervención en la actividad productiva es moderada. Adquirir 

deuda pública también es otra opción, siempre y cuando se mantenga el equilibrio 

presupuestal, es decir se evite el déficit fiscal.  

 

Tanto la propuesta keynesiana como la neoclásica proponen teorías de crecimiento 

económico que contemplan los efectos de la política fiscal. La primera sostiene la 

necesidad de un estado fuerte que fomente el crecimiento económico mediante el 

gasto público y sostiene el constante crecimiento de la economía por medio de la 

demanda efectiva. Pero no considera los conceptos marginalistas como lo hicieron 

los neoclásicos, que supone que después de un determinado nivel de producción, 

el valor de una unidad extra producida decrece. Aunque la segunda corriente es 

imprecisa al proponer que el mercado se autorregula por sí solo, ya que existen 

precios, como los salarios de los trabajadores, que no son flexibles. 

 

Mientras que la teoría neoclásica opta por una economía libre de intervención 

gubernamental, la realidad de la economía mexicana se apega más al enfoque 

Keynesiano, en la cual el gobierno tiene una fuerte injerencia sobre la actividad 

productiva del país mediante la instrumentación de políticas económicas. Ejemplo 

de ello son los artículos 27 y 28 de la CPEUM, los cuales establecen la facultad de 

expropiación por parte del Estado, así como la prohibición de monopolios para 

proteger a la industria, respectivamente. 

 

Dentro de la política fiscal, son la política tributaria y la de gasto público las que 

impactan directamente a la inversión en actividades productivas. Son muchas 

herramientas las que componen ambas políticas por lo que para cumplir con el 

objetivo de la tesis se analiza una herramienta de cada política, que se considera 

que afectan particularmente la operación de las MYPE’s: el Impuesto Sobre la Renta 

para Personas Físicas (ISRPF) y el Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondo Pyme). 
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En el capítulo a continuación se identifican los cambios más relevantes que han 

tenido estas herramientas en los últimos años, para posteriormente identificar el 

impacto de estos cambios en la operación de las MYPE’s.  
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Capítulo 3: Evolución de las Principales Herramientas de Política 
Fiscal que Afectan la Operación de las MYPE’s 
 

A partir de 1980 las reformas al sistema tributario comienzan a ser más agresivas 

en respuesta a los eventos macroeconómicos, que ponen en evidencia los bajos 

ingresos gubernamentales del país. Las continuas modificaciones al sistema 

impositivo mexicano en los últimos 30 años han sido con la finalidad de: 

 

a. Responder de manera más efectiva a los embates macroeconómicos. 

b. Adecuarse a las tendencias económicas mundiales orientadas a la 

apertura y desregulación. 

c. Aumentar la baja recaudación tributaria que limita la capacidad de 

actuar del Estado.   

 

Históricamente, el sistema tributario ha dotado al gobierno federal de la mayor parte 

de los recursos presupuestarios. Entre el periodo de 1990 al 2013, los ingresos 

tributarios comprendieron en promedio el 62.73% de los ingresos presupuestarios 

del gobierno federal (SHCP, 2013). 

 

Gráfico1 Clasificación del total de ingresos presupuestarios del gobierno federal (1990-2013)  

 
Fuente: Elaboración propia con información del portal de SHCP: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal. 
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Con los ingresos obtenidos, el gobierno financia sus actividades y ejecuta 

programas para maximizar el bienestar social. En particular, la Secretaría de 

Economía (SE) es la encargada de promover la actividad empresarial con base en 

las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH), el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que a la vez se determinan 

sobre el Plan Nacional de Desarrollo vigente.  

 

La manera en la que el Estado obtiene recursos así como su aplicación a través del 

gasto público, tiene efectos sobre la actividad empresarial del país. A continuación 

se analiza la evolución de dos de las principales herramientas fiscales que afectan 

directamente la operación de las MYPE’s: el ISR y el Fondo Pyme, que 

corresponden a la política tributaria y de gasto público, respectivamente. 

 

3.1 Principales Reformas al Impuesto Sobre la Renta (ISR): 

Regímenes Simplificados 

 
Actualmente México tiene una estructura impositiva sostenida fundamentalmente 

en dos impuestos de aplicación amplia: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Sumados recaudaron el 82%11 de los ingresos 

tributarios en promedio entre 1990-2013 (SHCP, 2013). 

 

 

 

 

 

                                            
11 Cálculos propios elaborados con información del portal de SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Ingresos 
Presupuestarios del Gobierno Federal. 
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Gráfico 2 Clasificación de ingresos tributarios (1990-2013)  

 
Fuente: Elaboración propia con información del portal de SHCP: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal. 

 

El ISR es el impuesto que ha tenido la mayor participación dentro de la recaudación 

tributaria y esta tendencia va a la alza. Es un impuesto directo y con tasas 

progresivas, lo que significa que el monto del impuesto se determina en función del 

nivel de ingresos percibido. La importancia de este impuesto radica en que es la 

base del sistema fiscal, al aportar casi la mitad de los ingresos tributarios. En el 

periodo de 1990 al 2013  tuvo una participación promedio de 48%12  sobre la 

recaudación total. 

 

La Ley del ISR (LISR) establece quienes son los sujetos, el objeto, la base gravable 

y la tasa o tarifas a pagar por los contribuyentes, así como las especificaciones para 

algún sector en particular, según la figura fiscal bajo la que se tribute: Persona Moral 

(PM) o Persona Física (PF). Esta ley las define y clasifica según los fines de su 

asociación y la procedencia de sus ingresos, respectivamente. 

 

Las PM son agrupaciones de personas que se unen con un fin determinado. Incluye 

a las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen 

preponderadamente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las 

sociedades y asociaciones civiles y la asociación en participación, cuando a través 

de ella se realicen actividades empresariales en México (LISR, 2013). 

                                            
12 Cálculos propios elaborados con información del portal de SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, Ingresos 
Presupuestarios del Gobierno Federal. 



45 
 

 

Las personas físicas (PF), como su nombre lo indica, son individuos con capacidad 

de contraer obligaciones y ejercer derechos. Bajo la figura de persona física 

participaron el 35% de los contribuyentes en el 2014 (SAT, 2014). 

 

Gráfico 3 Composición de Padrón de Contribuyentes (2000-2014) 

 
Nota: Del 2000 al 2003 no se reportan asalariados. La disminución de los contribuyentes personas físicas y el 
aumento de asalariados en 2007, se debe a que a partir de este año se definió agrupar en el rubro de 
asalariados, a los asalariados inscritos por el patrón y a los inscritos por cuenta propia. Estos últimos, hasta el 
año 2006 estaban incluidos dentro de las personas físicas. A partir de 2010 se reporta el total de contribuyentes 
activos sin considerar su estatus de localización (activos o inactivos). Las cifras corresponden al cierre de cada 
ejercicio. 
Fuente: Elaboración propia con información del portal del SAT: Informe Tributario y de Gestión.  

 

Sin tomar en cuenta a los asalariados, las PF conformaron en promedio el 90.9%13 

del padrón de contribuyentes del 2000 al 2014. Por lo que se puede deducir que la 

mayoría de los contribuyentes que realizan alguna actividad empresarial tributan 

como personas físicas14.  

 

En el siguiente esquema se muestran los tratamientos fiscales existentes hasta el 

2013 para cada contribuyente: 

                                            
13 Cálculo propio, promedio de PM y PF del 2000 al 2013 sin considerar a los asalariados. 
14 Deducción propia, este renglón comprende PF con ingresos por actividades empresariales y profesionales y PF otras 
fuentes de ingresos excepto por salarios. Se solicitó información al Sistema de Información del Gobierno Federal sobre un 
desglose de cada régimen pero no se obtuvo respuesta a la solicitud. 
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Esquema 9 Clasificación de contribuyentes vigente en LISR 2013 

 

*Con la Reforma Fiscal 2014 se eliminan el Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades 

Empresariales y el Régimen de Pequeños Contribuyentes, y se crea en su lugar el Régimen de Incorporación 

Fiscal. 

Fuente: Elaboración propia con información de Caballero Urdiales, 2012 y LISR 2013.  

 

 
Durante el último cuarto del siglo XX dio inicio la apertura económica de México, 

con la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 

la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la 

membresía de pleno derecho de México a la OCDE. Para hacer posible el proceso 

de modernización y apertura económica del país, fue importante adaptar el sistema 

tributario a las necesidades de una economía continuamente abierta al exterior.  

 

Por esta razón, las autoridades han venido empleando nuevas herramientas fiscales 

e introduciendo una serie de mejoras al sistema tributario, que en su momento han 

Tipos de 
contribuyentes

Personas Morales

Con fines 
de lucro

Regimen General

Regimen de 
Consolidación Fiscal

Regimen Simplificado

Sin fines de lucro                 
(no sujetas a gravamen)

Personas Físicas

Con ingresos por 
actividades empresariales 

y profesionales

Regimen General

Regimen Intermedio de 
las Personas Físicas con 

Actividades 
Empresariales*

Regimen de Pequeños 
Contribuyentes*

Con otra fuente de 
ingresos

por Salarios

por Arrendamiento

por Adquisición de Bienes

por Enajenación de 
Bienes

por Intereses

por Obtención de 
Premios

por Dividendos

de los demás obtenidos
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sido consideradas vanguardistas. Lo anterior, con la finalidad de armonizar el 

sistema fiscal mexicano con el de sus principales socios comerciales, y así reducir 

las distorsiones ocasionadas por las diferencias entre estos. 

 

En específico, los cambios al ISR se caracterizaron por orientarse a la disminución 

de las tasas y la ampliación de la base gravable, con la finalidad de simplificar el 

impuesto, darle más progresividad y disminuir sus distorsiones.  

 

Para cumplir con el objetivo de la tesis se profundizará en la evolución de los 

regímenes simplificados de las personas físicas con ingresos por actividades 

empresariales y profesionales. Se infiere que estos regímenes son bajo los que 

tributan la mayoría de las empresas formales, por ser el 90.9% de los contribuyentes 

personas físicas y el 99% de las empresas MYPE’s. 

 

Un régimen fiscal es una “serie de reglas que establecen las obligaciones y la 

manera en que los contribuyentes deben calcular los impuesto a los que son 

sujetos” (ITAM, 2003). Históricamente, el gobierno ha otorgado facilidades y 

simplificado las obligaciones tributarias de los contribuyentes con menor capacidad 

de aportación. Comenzó en los 80’s, realizando una distinción entre las empresas 

causantes mayores y las empresas causantes menores.  

 

El esquema a continuación, sintetiza la evolución desde la década de los 90’s de 

los regímenes opcionales que se han creado para personas físicas con una limitada 

capacidad contributiva:  
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Esquema 10 Evolución regímenes PF con ingresos por actividades empresariales y 

profesionales15. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de López Padilla y LISR 2002. 

 

Las personas físicas sujetas al Régimen General, eran aquellas que percibían 

ingresos por la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, 

ganaderas, de pesca o silvícolas. Para ellos no había beneficio fiscal alguno, sino 

que sus altos ingresos eran castigados al tributar de la misma forma que las 

personas morales. 

 

Por el contrario, los contribuyentes menores tenían un tratamiento distinto y más 

adecuado a sus capacidades. El pago del impuesto se realizaba mediante una cuota 

fija, con carácter de pago definitivo, que se calculaba en base a los ingresos 

estimados 16  en un año calendario. Al ingreso estimado se le aplicaba un 

coeficiente17 para estimar la utilidad.  

 

                                            
15 En el 2002 se suman aquellas PF que prestan servicios profesionales. 
16 Los ingresos se estimaban tomando en cuenta: el importe de compras efectuadas; inventario de mercancías; de maquinaria 
y equipo; monto de la renta del local en que se establezcan; impuestos pagados a la Federación, Distrito Federal, estados o 
municipios; cantidades que hayan cubierto por concepto de energía eléctrica y teléfono, retiros en efectivo y en especie 
efectuados por el propietario del negocio para la atención de sus necesidades personales y las de su familia; zona comercial 
en que se encuentre ubicado el negocio; informaciones recabadas de terceros, y en general, todos los elementos de juicio 
que puedan utilizarse para la estimación de los ingresos por actividades empresariales. 
17 Conforme al art. 62 de la LISR 1997. 

1990-1997

• Régimen General

•Contribuyentes Menores

•Régimen Simplificado

•De las personas que realicen 
operaciones exclusivamente con el 
público en general (1996)

1998-2013

•Régimen General

•Régimen Simplificado

•Régimen Intermedio (2002)

•Régimen de Pequeños 
Contribuyentes

2014

•Régimen General

•Régimen de Incorporación 
Fiscal



49 
 

A la utilidad estimada se le asignaba una tarifa18 que era acreditable contra un 

crédito general anual concedido. La cantidad que finalmente se obtenía era dividida 

entre seis y el resultado era el monto del impuesto estimado a pagar por el 

contribuyente. Se entendía que éste cálculo se realizaba sólo una vez, por lo que la 

determinación hecha para un año determinado, aplicaba para el siguiente y así 

sucesivamente (López Padilla, 1997). 

 

Esta última determinación, impedía que la cuota reflejara la fluctuación de los 

ingresos del contribuyente, incumpliendo con el principio de proporcionalidad. Es 

decir, si en el ejercicio siguiente se reportaban pérdidas, la cuota permanecía 

constante. Sólo variaba en caso de que el contribuyente reportara el incremento de 

sus ingresos en más de 20% ó por cambios en el coeficiente para el cálculo de las 

utilidades por parte de las autoridades fiscales. 

 

La falta de lineamientos claros en la legislación anterior, incitó a que hubiera una 

proliferación de contribuyentes menores, cuando en realidad no lo eran, ya que el 

monto de sus ingresos excedía por mucho el límite establecido. También facilitaba 

la realización de actos corruptos por parte de los inspectores, que por una módica 

suma, declaraban que los ingresos manifestados por el contribuyente no superaban 

el límite fijado por ley (López Padilla, 1997).  

 

En 1990 se limitaron en forma drástica los requisitos para tributar como 

contribuyentes menores; algunos de ellos eran (López Padilla, 1997): 

                                            
18 Conforme al art. 141 de la LISR 1997. 
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1. Sólo podrán ser contribuyentes menores quienes realicen actividades 

empresariales bajo las siguientes condiciones: 

 Los locatarios de mercados públicos con ventas al menudeo. 

 En puestos fijos y semifijos en la vía pública y sólo al menudeo. 

 Vendedores ambulantes y que enajenen productos agrícolas, 

ganaderos, pesqueros o silvícolas no industrializados. 

2. Que en el año calendario anterior hubieren obtenido ingresos de los 

señalados en este capítulo que no hubieran excedido de 10 veces el salario 

mínimo general del área geográfica correspondiente al Distrito Federal 

elevado al año. (En 1997 sumaban $96,500.00) 

3. Que la explotación de la negociación se efectúe exclusivamente por el 

contribuyente sin ayuda de trabajador alguno. 

4. Que su negocio esté establecido en una superficie que no exceda de 20 

metros cuadrados cuando el inmueble no sea propiedad del contribuyente o 

de 50 metros cuadrados cuando sea de su propiedad. 

5. Que el contribuyente no tenga más de un establecimiento. 

6. Que los bienes se enajenen o los servicios se presten directamente al 

consumidor.  

7. Que la actividad no se realice mediante la asociación en participación.  

 

En ese mismo año entró en vigor el primer régimen simplificado, diseñado para las 

personas físicas con actividades empresariales que hubieran percibido ingresos 

máximos en el año inmediato anterior de $1’000,000.00. Era un régimen opcional 

para aquellos sectores que cumplieran con el requisito de ingresos y es hasta 1991 

cuando se vuelve obligatorio para los contribuyentes del sector primario19, así como 

para los de autotransporte de carga u pasajeros, independientemente del monto de 

los ingresos que obtuviesen  (UNAM, 2008). 

 

El régimen permitía a los contribuyentes acumular sus ingresos y deducir sus 

erogaciones, cuando eran efectivamente percibidas o pagadas, respectivamente; 

                                            
19 Agricultura, silvicultura, pesca y ganadería 
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así como la deducción inmediata de las inversiones al momento de su adquisición. 

La base gravable era la diferencia entre la entrada de recursos en un año calendario 

y las salidas relacionadas con su actividad empresarial, es decir su utilidad bruta.  

 

Si el contribuyente llegara a tener más salidas que entradas, el resultado negativo 

no se tomaba como pérdida, ya que era evidente que ese exceso tuvo que haber 

entrado para salir, por lo que se tomaba como entrada y quedaba gravada como tal. 

Los pagos provisionales eran trimestrales a cuenta del impuesto anual.  

 

Las facilidades administrativas que otorgaba la SHCP a los que tributaban mediante 

dicho régimen, así como las ventajas fiscales, daban como resultado que no se 

tuviera que pagar ISR en la mayoría de los casos. Esto promovió a que el grueso 

de los contribuyentes tributara mediante este régimen (Luna Guerra, 2005). 

 

En 1996 entró en vigor una nueva categoría de contribuyentes, “De las personas 

que realicen operaciones exclusivamente con el público en general”, con la finalidad 

de crear un sistema de facilidades administrativas, para aquellos contribuyentes que 

por su limitado número de operaciones y/o baja captación de ingresos o posesión 

de activos, se consideraran pequeños empresarios. La exposición de motivos 

sostuvo que:   

 

“…a los pequeños contribuyentes se les dificulta particularmente cumplir con sus 

obligaciones fiscales por falta de capacidad administrativa. Por ello, se propone 

establecer un régimen opcional en la Ley del Impuesto sobre la Renta para los 

contribuyentes o personas físicas que realizan actividades empresariales y que 

únicamente enajenan bienes o prestan servicios al público en general; con ingresos de 

hasta 77 salarios mínimos anuales y activos de hasta 15 salarios mínimos anuales. El 

régimen consistiría en que los contribuyentes paguen únicamente y de manera 

cuatrimestral el 5% de sus ingresos brutos…”  (López Padilla, 1997) 

 

Cuando la iniciativa entró al Congreso, la tasa disminuyó a 2.5%. Cabe destacar 

que el régimen de contribuyentes menores no fue eliminado, a pesar de que se 
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dirigía a los mismos sujetos, con una sutil diferencia en el monto tope de ingresos 

máximo.  

 

Ninguno de los regímenes mencionados anteriormente, tuvo el impacto esperado 

en el aumento de los ingresos tributarios ni en la captación de contribuyentes, sino 

que inclusive fueron utilizados de manera irracional por algunos contribuyentes, 

para sacar provecho y aminorar su carga fiscal. Por este motivo, un par de años 

más tarde se derogaron dichos regímenes, quedando vigente sólo el régimen 

simplificado exclusivamente para el sector primario y de transporte (López Padilla, 

1997). 

 

En 1998 entró en vigor Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO), en un 

nuevo intento por fiscalizar a un mayor número de pequeños contribuyentes.  Los 

contribuyentes que anteriormente tributaban como contribuyentes menores, en el 

régimen simplificado o contribuyentes que operan exclusivamente con el público en 

general, se incorporaron a este nuevo régimen. 

 

El REPECO diferenciaba de entre las personas físicas con actividades 

empresariales, a aquellas con ingresos menores a 2.2 millones de pesos. Los pagos 

se realizaban semestralmente20 y se calculaban aplicando una tasa marginal de 

2.5% al ingreso bruto, después de una disminución de 3 salarios mínimos (LISR, 

1997). 

 

 

 

 

 

                                            

20 En julio del ejercicio y enero del siguiente. Se realizaban trimestralmente en caso de que el contribuyente expidiera uno o 
más comprobantes que reuniera los requisitos fiscales que señala el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 
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Los contribuyentes tenían las siguientes obligaciones: 

 

1. Solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

2. Presentar avisos a autoridades fiscales, de si se tributa o no dentro 

del régimen. 

3. Conservar comprobantes por la adquisición de activos nuevos que se 

utilizan en su actividad, de un monto superior a $2,000.00. 

4. Registrar ingresos diarios. 

5. Entregar a clientes copia de la nota de venta con datos fiscales y 

conservar original.  

6. Presentar ante el SAT la declaración informativa de los ingresos 

obtenidos en el ejercicio inmediato anterior.  

 
El esquema a continuación, muestra los cambios más significativos por los que ha 

transitado dicho régimen:
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Esquema 13 Evolución del REPECO  

 

 

*Se considera únicamente la fecha de entrada en vigor, no del cambio en la ley. 

Fuente: Elaboración propia con información del CEPF: Evolución de los Ingresos Tributarios 2000-2006, Cámara de Diputados y Diario Oficial de la Federación 

e ITESM2011: Estudio de Evasión Fiscal en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.
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En un principio, el cambio entre regímenes causó malestar empresarial, por la 

modificación en el cálculo de la base gravable21, así como por la omisión de los 

beneficios administrativos que otorgaba la SHCP mediante los regímenes 

anteriores.  

 

Varias organizaciones manifestaron su inconformidad, entre ellos el grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la cámara de diputados. 

En su exposición de motivos argumentaban que la finalidad del REPECO era 

fiscalizar a los micro y pequeños empresarios, y que aplicar una tasa uniforme 

(2.5%) al sector empresarial más necesitado, era una medida desproporcionada e 

inequitativa. En efecto, violaba el art. 31 fracción IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, porque se gravaba con la misma tasa a diferentes 

niveles de ingresos (Grupo Parlamentario PRD, 1998). 

 

Se infiere que estos sucesos afectaron la rapidez con la que se fiscalizaban nuevos 

contribuyentes, ya que aunque el número de contribuyentes seguía aumentando, 

sucedió más lentamente que en años anteriores a la entrada del nuevo régimen.  

 

Gráfico 4 Número de contribuyentes activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Informe de Gestión SAT 2007 

 

                                            
21 Anteriormente, el grueso de los contribuyentes tributaba mediante el régimen simplificado. La base gravable era la utilidad 
bruta, no los ingresos propiamente. 
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En un primer intento por compensar los efectos negativos, en el 2000 quedaron 

exentos del pago del IVA en el ejercicio los contribuyentes con ingresos menores a 

$1’337,300.00. También se incrementó el tope de ingresos máximos por los que 

podían tributar los contribuyentes en varias ocasiones. A partir del 01 de enero fue 

de $2,986,618.00, el 13 de marzo se publica el mismo límite de $2,986,618.00, el 

03 de abril se actualiza a $3,083,982.00 , para el 12 de Julio fue de $3,130,241.00 

y para el 10 de noviembre de $3,178,134.00 (ITESM, 2011). 

 

En el 2001 se modificó la tasa uniforme a una tasa progresiva que variaba de entre 

un 0% y 2.5%. En ese mismo año se redujo drásticamente el tope máximo de 

ingresos a $1’456,922.00 y se eliminó para este régimen la posibilidad de emitir 

comprobantes que cumplieran con los requisitos fiscales, para evitar los abusos 

cometidos por algunos contribuyentes que no debían pertenecer a éste régimen. 

Por lo que el régimen quedo limitado únicamente a aquellos que realizaran 

operaciones directamente con el público en general (Montes Barrios & Padilla 

Hernández, 2005). 

 

Al año siguiente entró en vigor la nueva LISR y los artículos que contienen los 

lineamientos de dicho régimen son del art. 137 al 140. Se homologaron las personas 

físicas con actividades empresariales y por la prestación de servicios profesionales. 

La tasa de REPECO se uniformó nuevamente, esta vez a una tasa del 1%. La 

periodicidad del pago se volvió mensual y se daba la opción de un pago anual con 

la acreditación de los pagos provisionales. De ser el último caso el elegido, no se 

podía cambiar de opción hasta después de 5 ejercicios (Montes Barrios & Padilla 

Hernández, 2005). 

 

También se añadieron algunas restricciones a los sujetos calificados para tributar 

mediante este régimen. No podían hacerlo aquellos que obtuvieran ingresos por 

enajenación de artículos de procedencia extranjera, comisión, mediación, agencia, 



57 
 

representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos 22 

(LISR, 2002). 

 

Para aquellos contribuyentes que quedaron fuera del régimen por las limitaciones 

arriba mencionadas, se creó el Régimen Intermedio, que captaba a aquellos 

contribuyentes que sus ingresos no hubieran excedido los $4’000,000.00 en el 

ejercicio inmediato anterior. Entre las facilidades administrativas y obligaciones, el 

régimen incluía: llevar una contabilidad simplificada23; eximía de la obligación de 

formular  un estado de posición financiera y de inventarios, y de proporcionar 

información a través de medios electrónicos. 

 

El 2003 fue un año de cambios importantes para el REPECO. El límite de ingresos 

aumentó a $1’750,000.00 pesos. La cuota se pagaba mensualmente y se calculaba 

restando a los ingresos, 4 salarios mínimos elevados al periodo y aplicando al 

resultado una tasa progresiva del 0% al 2%.  

 

Fueron aceptados en el régimen los contribuyentes que obtuvieran ingresos por 

enajenación de mercancías de procedencia extranjera, siempre y cuando no 

rebasaran el 30% de los ingresos. Para aquellos que los rebasaran existía la opción 

de calcular el impuesto de la siguiente manera: se clasificaban los ingresos según 

la procedencia de las mercancías.  

 

Esquema 14 Procedencia de ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
22 Anteriormente tenían permitido tributar bajo este régimen un margen de 25% de sus ingresos. 
23 Registro en un solo libro los ingresos, egresos, inversiones y deducciones; cobro en parcialidades anotadas al reverso del 
comprobante; deducción de activos fijos en el ejercicio en el que se realicen las erogaciones; máquinas registradoras o 
sistemas electrónicos de comprobación fiscal; demás obligaciones aplicables también al régimen general. (Gómez Salinas, 
2006) 

Por enajenación 
de mercancías 

nacionales

Por enajenación 
de mercancías del 

extranjero
Total ingresos
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Los ingresos por mercancías de procedencia nacional, tributaban como 

habitualmente lo hacían los REPECOS. Los ingresos por mercancía de procedencia 

extranjera se gravaban en base a sus utilidades, por lo que para obtener la cuota a 

pagar, se disminuía el costo de adquisición de los ingresos, y se le aplicaba la tasa 

del 20% a la utilidad bruta (Montes Barrios & Padilla Hernández, 2005). 

 

Tabla 1 Cálculo de ISR a pagar por ingresos de mercancía extranjera 

 

Fuente: Nuevo Consultorio Fiscal: Régimen Fiscal de los Pequeños Contribuyentes, Estudio General 

(2005). 

 

También en el 2003 el gobierno federal facultó a las entidades federativas, por 

medio de los convenios de coordinación para la administración del ISR e IVA,  para 

estimar el valor de las actividades mensuales y el ingreso gravable de los pequeños 

contribuyentes y determinar la cuota correspondiente, así como el derecho de cobro 

del impuesto; con la intención de administrar de manera más eficiente éste régimen 

(DOF, 2005). 

 

En el 2004 se eliminó la exención al IVA de los contribuyentes pertenecientes al 

REPECO, sin derecho de acreditamiento del mismo, con la finalidad de recabar 

ingresos para impulsar el gasto social (CEFP, 2006). El cálculo24 se hacía mediante 

una estimativa de ingresos, basada en coeficientes25 de valor agregado de acuerdo 

a la actividad del contribuyente. En la Resolución de Miscelánea Fiscal publicada a 

mediados del mismo año, se estableció la opción del cálculo del pago aplicando el 

                                            
24 Ingresos del ejercicio inmediato anterior/12= Ingreso estimado mensual*coeficiente*Tasa IVA correspondiente= Cuota IVA 
25 Los coeficientes de valor agregado en el 2004: 20% para enajenación y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, 
50% en la prestación de servicios, y otros para actividades diversas al 6%, 20% y 22%. En el 2005: El 15% para enajenación 
y otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, 40% en la prestación de servicios, y otros para actividades diversas al 6%, 
20% y 22%. 
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factor de 0.25 al monto de ISR pagado en el 2003 y dividiendo el resultado entre los 

cuatro bimestres restantes del ejercicio (ITESM, 2011). 

 

En el 2005 se estableció el tope de ingresos para el régimen en $2’000,000.00, 

máximo que permanecería vigente hasta la desaparición del régimen. Estos 

ingresos no debían de provenir de comisión, mediación, agencia, representación, 

correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos, ni quienes 

obtuvieran más del 30% de sus ingresos por enajenación de mercancías extranjeras 

(LISR, 2005). 

 

Las obligaciones con las que comenzó el régimen permanecían vigentes e incluso 

se vuelven más demandantes, ya que la declaración fiscal de ser semestral se torna 

mensual, a ser entregada a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel 

al que corresponda el pago (Arizbe Gutiérrez Hernández, 2006). 

 

En el mismo año se eliminó el beneficio de la deducción de salarios mínimos para 

reducir la base gravable. En su lugar se disminuía de los ingresos, los montos 

señalados en el art. 134 de la LISR 2005, según su actividad empresarial; 

$42,222.22 para quienes enajenaran bienes y $12,666.66 para quienes brindaran 

servicios (LISR, 2005). El cálculo del pago del ISR se realizaba entonces de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 2 Cálculo ISR mensual acorde a la LISR 2005 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nuevo Consultorio Fiscal: Régimen Fiscal de las Pymes (2005) 

 

Asimismo, la Resolución de la Miscelánea Fiscal del 2005, modificó la periodicidad 

del pago de mensual a bimestral, y se realizaba a más tardar el día 17 del mes 
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inmediato posterior al bimestre que correspondiera el pago. El cálculo realizado 

anteriormente, se elevaba al periodo para obtener la tarifa correspondiente.  

 

Por otro lado, para cumplir con la obligación del pago del IVA, la autoridad fiscal 

debía realizar una estimativa del valor de las actividades realizadas por el 

contribuyente. El SAT tomaba en cuenta los ingresos manifestados en la 

declaración informativa presentada en el ejercicio inmediato anterior para efectos 

del pago de ISR. El ingreso estimado se dividía entre doce, para calcular el valor de 

las actividades mensuales estimadas, y se multiplicaba por el coeficiente 

correspondiente a la actividad del contribuyente. Finalmente, al resultado se le 

aplicaba la tasa del 15% o 10%, según la zona geográfica que correspondiera, y se 

obtenía la cuota a pagar por concepto de IVA.  

 

Los pagos se realizaban bimestralmente, de la misma forma que los realizados por 

ISR. La Miscelánea Fiscal del 2005 resolvió que la cuota de ese año permanecería 

fija durante todo el año, y sería la misma que la calculada el último bimestre del año 

anterior. Para aquellos que apenas hubiesen iniciado actividades, la cuota sería de 

$100.00 mensuales, elevado al periodo. 

 

Se generaron nuevamente reformas para el ejercicio del 2006, entre ellas, el 

beneficio de reducción de la base gravable disminuyó sustancialmente. De restar 

una cuota fija establecida por la Ley conforme su actividad empresarial, volvió a la 

disminución de sólo 4 salarios mínimos, según la zona a la que correspondiera26. 

Por otro lado, el cálculo del IVA pasó a realizarse como cualquier otro contribuyente 

que no perteneciera al régimen o mediante estimativa por parte del SAT (Ramírez 

Alemán, 2006). 

 

                                            
26 Para 2005, el monto mencionado es equivalente a $ 5,616.00 para la zona A, $ 5,442.00 para la zona B y $ 5,286.00 para 
la zona C. 
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Para compensar el impacto negativo que estos cambios generarían, el gobierno 

otorgó diversos beneficios fiscales para los pequeños contribuyentes. El decreto27 

estipulaba el cálculo de una cuota fija integrada aplicable para todo el ejercicio, que 

facilitaría el pago y la recaudación del ISR, IVA e impuestos locales determinados 

por cada entidad federativa. La cuota se pagaba bimestralmente, y se determinaba 

considerando si la actividad realizada por el contribuyente era objeto de IVA, a que 

tasa, o si bien estaba exento (DOF, 2005). 

 

Posteriormente, dicha cuota incluiría al IETU que entró en vigor en el 2008. Las 

entidades federativas que contaran con el convenio de coordinación serían las 

encargadas de calcular y recaudar la cuota fija integrada. Adicionalmente, tenían la 

obligación de informar al SAT de los pagos recibidos y de cumplir con las 

condiciones técnicas establecidas en el anexo correspondiente del Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (DOF, 2008). 

 

Asimismo, existía la opción de realizar el pago anticipadamente del ISR, IETU e IVA, 

que se incluían en la cuota fija integrada. El pago debía efectuarse en una sola 

exhibición por todo el ejercicio en curso, a más tardar el 17 de marzo del mismo. El 

monto del pago lo estimaba el SAT aplicando el factor de 0.964 a la suma estimada 

de ISR, IETU, o IVA. El ejecutivo argumentó que:  

 

“…este mecanismo de simplificación representará un ahorro en los costos 

administrativos, tanto para las autoridades fiscales de las entidades federativas como 

para los contribuyentes, toda vez que significa anticipar el pago en relación al momento 

en que conforme a la ley debe hacerlo el contribuyente.” (DOF, 2008) 

 

En caso de que el contribuyente tuviera establecimientos en 2 o más entidades del 

país, la cuota fija integrada se debía determinar y pagar en cada una de ellas, 

considerando el IVA correspondiente a la entidad de que trate, y para el ISR y IETU 

los ingresos generados en la misma.  

                                            
27 “Decreto por el que se modifican los diversos por los que se otorgan beneficios fiscales” publicado el 8 de diciembre de 
2005. 
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Para incentivar a los contribuyentes a adoptar esta estrategia, aquellos que optaran 

por tributar mediante cuota fija integrada, quedaron eximidos durante el 2005, 2006 

y también en el 2008 del cumplimiento de algunas obligaciones, incluyendo: llevar 

un registro de ingresos diarios, presentar la declaración informativa de los ingresos 

obtenidos en dichos años y entregar a sus clientes copia de las notas de venta por 

operaciones por un monto de hasta $100.00 (DOF, 2008). 

 

Otros estímulos creados por el SAT para que los contribuyentes pudieran corregir 

su situación fiscal fueron (Ramírez Alemán, 2006): 

1. El monto total del Impuesto al Activo causado en el ejercicio 2006, para 

aquellos contribuyentes que hubieran tenido en el ejercicio inmediato anterior 

ingresos menores a $4’000,000.00.  

2. Liberaba de infracciones o sanciones por el incumplimiento de obligaciones 

formales, salvo que se trate de conductas reincidentes. 

3. La condonación de 50% a 100% de recargos, así como de 80% a 100% de 

multas, generados por adeudos con el seguro social hasta septiembre de 

2005.  El pago debía realizarse en una sola exhibición y se debía solicitar el 

beneficio al IMSS a más tardar el 28 de febrero de 2006. 

 

En los años siguientes no hubo cambios significativos en el régimen, sólo condonó 

en múltiples ocasiones el pago de algunos bimestres de la cuota fija, en caso de 

que alguna zona hubiera sido afectada por un fenómeno meteorológico.  

 

No fue sino hasta el 2012 cuando el ejecutivo modificó la ley a favor de los 

contribuyentes de una franja de la zona fronteriza norte que enajenaran mercancías 

provenientes del extranjero. Cuando las mercancías importadas fueran a 

permanecer definitivamente en el país, el contribuyente podía calcular su impuesto 

usando la tasa del 2% por los ingresos de las mismas, en lugar del 20% aplicado 

anteriormente.  
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El mismo decreto exponía la necesidad de impulsar la creación de plazas 

comerciales para reubicar a los ambulantes, por los problemas sociales que su 

naturaleza propiciaba. Para incentivar la conformación de establecimientos, se 

eximió al contribuyente del pago del IVA causado por la enajenación de un local 

comercial en las plazas establecidas mediante Programas Gubernamentales (DOF, 

2012). 

 

El REPECO y el régimen intermedio fueron eliminados y a partir del 2014 entró en 

vigor el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) . El ejecutivo expresó al respecto: 

 

“Que la simplificación administrativa es un factor clave para acelerar la formalización de 

la economía, lo que requiere eliminar la complejidad en el pago de impuestos, la cual 

resulta particularmente onerosa para las empresas más pequeñas y que en virtud de 

ello, en la reforma hacendaria se introdujo en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el 

Régimen de Incorporación Fiscal, en sustitución del Régimen Intermedio de las Personas 

Físicas con Actividades Empresariales y del Régimen de Pequeños Contribuyentes, para 

fomentar la formalidad de las personas físicas con actividad empresarial con capacidad 

administrativa limitada;” (DOF, 2013) 

 

Actualmente, el RIF es el régimen diseñado para fiscalizar a las MYPE’s. Pueden 

pertenecer al RIF las personas físicas con actividades empresariales, que realicen 

alguna actividad empresarial e incluso tengan ingresos extra provenientes de 

salarios, que sumados den como máximo dos millones de pesos. 

 

El SAT expone que para que los contribuyentes logren consolidar su negocio, 

tendrán el beneficio de una reducción del ISR del 100% en el primer año, 

disminuyendo 10% gradualmente en cada uno los años posteriores hasta llegar al 

último descuento del 10% en el décimo año.   

 

Tabla 3 Descuentos a ISR en RIF 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con información de LISR 2014 
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A los contribuyentes que anteriormente tributaban como REPECO, el SAT los 

inscribió automáticamente al RIF; mientras que los que eran del régimen intermedio, 

pasaron al Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales.28 

 

Los que tributen mediante este régimen, deberán de llevar un registro de ingresos 

obtenidos y erogaciones realizadas en el portal electrónico del SAT. Ya podrán 

emitir facturas electrónicas a sus clientes y quedan obligados a emitir al menos una 

factura global bimestralmente. Asimismo deben de solicitar facturación electrónica 

de las compras realizadas con el IVA desglosado, para la acreditación del mismo. 

 

En este régimen se declara IVA, IEPS (en caso de corresponder) e ISR 

bimestralmente, de manera electrónica a través de la infraestructura digital 

proporcionada por el SAT. Los meses de enero y febrero se declaran en marzo, y 

así sucesivamente. Los pagos aquí son definitivos, no son provisionales y 

acreditables a la declaración anual.  

 

Los contribuyentes que opten por afiliarse al RIF, sólo podrán permanecer en el 

régimen durante un máximo de diez ejercicios fiscales consecutivos. Una vez 

concluido dicho periodo, deberán tributar conforme al Régimen De Personas Físicas 

Con Actividades Empresariales Y Profesionales  (RAEP). Está dirigido a personas 

físicas con actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o 

silvícolas, que enajenen bienes o presten servicios.  

 

Se lleva un tratamiento de flujo de efectivo, es decir que el contribuyente debe 

acumular sus ingresos y deducir sus gastos cuando efectivamente los percibe. La 

deducción de inversiones se aplica de manera general, utilizando en cada ejercicio 

los porcentajes máximos según el tipo de inversión. Deberá de llevar una 

contabilidad completa como si se tratara de una persona moral (Pecho Trigueros, 

2012). 

 

                                            
28 A menos que acreditaran lo necesario para pertenecer al RIF a más tardar el 31 de marzo 2014. 
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Algunas de sus obligaciones incluyen:  

 

1. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciben. 

2. Efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. 

3. Presentar declaración anual, con la que se determinarán la utilidad fiscal y el 

monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 

(PTU). 

4. Formular un estado de posición financiera y levantar inventario de existencias 

al 31 de diciembre de cada año. 

 
Su objetivo es el de incorporar a los micro y pequeño negocios a la base gravable 

para que, a través del control de sus cuentas, puedan construir una estructura 

administrativa sólida y accedan a los beneficios de una empresa formal. 

 

Para atraer a la formalidad a las personas físicas que ya realizan una actividad 

empresarial, enajenan mercancías o prestan servicios y no cumplen con sus 

obligaciones fiscales, el RIF ofrece importantes incentivos económicos, 

otorgándoles descuentos al pago del ISR, acceso a la seguridad social y las bases 

de una estructura organizacional para adquirir financiamiento (Prodecon, 2013). 

 

Esquema 15 Algunos beneficios de pertenecer a RIF 

Fuente: Elaboración propia con información de SAT, Crezcamos Juntos RIF. 

•Seguridad social

•Servicios de salud

•Crédito para la vivienda

•Seguro por cesantía

•Seguro de desempleo

IMSS

•Cobrar con terminales bancarias

•Acceder a créditos con mejores condiciones

•Ser proveedor de empresas más grandes

•Ofrecer servicios adicionales

Emisión de 
Facturas
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Para completar este apartado se presentan dos cuadros. El primero resume las 

características de los dos regímenes anteriores y el actual, Régimen Intermedio, 

REPECO y RIF, respectivamente. En el segundo cuadro se contrastan de forma 

más concisa las diferentes obligaciones que debían cumplir cada uno de ellos.  

 

Tabla 4 Comparativo de obligaciones regímenes opcionales pasados y actual para pequeños 

contribuyentes.  

 

Régimen Intermedio (RI), Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO), Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 

*Al menos una factura electrónica global al bimestre, **Se puede dejar de cumplir con la obligación en relación 

hasta por tres trabajadores cuyo salario no exceda de un salario mínimo elevado al año. 

Fuente: Elaboración propia con información del ITAM: Análisis y Propuesta para una Simplificación del Régimen 

Fiscal de las Pymes (2003), Prodecon: Régimen de Incorporación Fiscal (2013), y LISR (2014). 
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Tabla 5 Comparativo regímenes opcionales pasados y actual para pequeños contribuyentes 

* Regímenes abrogados, ** Descuentos en el pago durante los primeros 10 años.                                     

Fuente: Prodecon: Régimen de Incorporación Fiscal (2013), y LISR (2014) 
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Comparado con el REPECO, el RIF  exige el cumplimiento de más obligaciones y 

ofrece un portal electrónico para cumplirlas. El gobierno pretende que con los 

controles que impulsa el nuevo régimen, las MYPE’s construyan una estructura 

administrativa formal que les facilite el acceso a herramientas que impulsen su 

productividad. Más adelante se analizan los efectos que tuvo el REPECO en la 

estructura de costos de las empresas, la viabilidad del nuevo régimen y el costo que 

implica el cumplimiento de las nuevas obligaciones.
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3.2 Evolución de Programas Presupuestarios de la Secretaría de 

Economía: Fondo Pyme 

  
Respecto a la política de gasto público en apoyo a las MYPE’s, la SHCP destina 

parte de los ingresos presupuestarios al gasto en estímulos fiscales que fomenten 

la actividad productiva del país. La Secretaría de Economía (SE) es la dependencia 

responsable de diseñar, administrar y emitir las reglas de operación de los 

programas de apoyo, con el fin de atender proyectos productivos de la población y 

amortiguar los efectos de coyunturas económicas.  

 
A continuación se enlistan los programas que impulsan a algún sector estratégico o 

compensan de alguna manera las desventajas inherentes a la naturaleza 

emprendedora de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme)29, así como el 

presupuesto disponible para cada uno. 

                                            
29 Los programas de gasto público abarcan a los 3 tamaños de empresa, que por su tamaño se encuentran en desventaja 
respecto a las grandes.  
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Tabla 6 Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios SE 1998-2014

 



71 
 

*Vigentes hasta el 2012. FONAES se convierte en FES a partir del 2013 (fondo rayado). FPYME se 

convierte en FNE a partir del 2014 (fondo punteado). 

**Incluye a las grandes empresas en su población objetivo 

Fuente: Segundo Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2014 sobre el Presupuesto Ejercido, a Nivel 

de Capítulo y Concepto de Gasto, así ́ como el Cumplimiento de Metas y objetivos con Base en los 

Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas De Operación y de 

otros Subsidios a Cargo de la Secretaría de Economía. 

 
Gráfico 5 Presupuesto Original de Programas Sujetos a Reglas de Operación y Otros Subsidios 

(2011-2014) 

 
Fuente: Informes Trimestrales para Ejercicio Fiscal 2011-2014 sobre el Presupuesto Ejercido, a Nivel 
de Capítulo y Concepto de Gasto, así ́ como el Cumplimiento de Metas y objetivos con Base en los 
Indicadores de Desempeño de los Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas De Operación y de 
otros Subsidios a Cargo de la Secretaría de Economía. 

 

El Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) es el 

programa que históricamente ha captado una mayor parte del presupuesto, por lo que 

representa la principal herramienta a nivel federal de apoyo a la Mipyme. Fue creado 

en el 2004 para promover el crecimiento económico a través del fomento a la creación 

de Mipyme’s y el fortalecimiento de su productividad, competitividad y sustentabilidad 

(CONEVAL, 2013).  
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El Fondo Pyme se establece bajo el supuesto de que las Mipyme’s no son 

competitivas. Otorga y da acceso al crédito mediante programas, instrumentos, 

productos, herramientas y acciones a proyectos que impulsen la competitividad de las 

Mipyme’s. Los recursos se entregan principalmente a través de un organismo 

intermedio30, quien debe reportar y dar seguimiento al uso y destino de los recursos. 

 

Los apoyos son de carácter temporal y buscan financiar proyectos buenos, con 

oportunidad de desarrollo, consolidación y crecimiento sustentable a largo plazo, pero 

que no son competitivos por sí mismos. Su finalidad es impulsar la productividad de 

las Mipyme’s y por consiguiente promover la rápida generación de empleos que 

contribuya al crecimiento económico. 

 

Anterior al Fondo Pyme, la SE había intensificado sus esfuerzos en la modernización 

de las Mipyme’s conforme a lo establecido en la política empresarial vigente del 2001-

2006. En el 2001 destinó apoyos económicos a las Mipyme’s y ejecutó acciones para 

fortalecerlas y vincularlas a los mercados internos y externos, a través de la 

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Los fondos que le precedieron 

fueron (UNAM, 2005): 

 

1. Fondo de Apoyo para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FAMPYME) 

2. Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas (FIDECAP) 

3. Fondo de Apoyo para el Acceso al Financiamiento de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (FOAFI) 

4. Programas de Centros de Distribución en Estados Unidos (FACOE) 

 

                                            
30 Los Organismos Intermedios pueden ser: gobiernos de estado a través de dependencias cuyo ámbito de competencia se 
relacionen con los objetivos del fondo, ayuntamientos, delegaciones políticas del Distrito Federal, organismos públicos 
descentralizados estatales, fideicomisos de carácter público, personas morales sin fines de lucro (organizaciones de la sociedad 
civil), fideicomisos de carácter privado o mixto, confederaciones y cámaras, organismos y asociaciones empresariales, 
instituciones académicas, tecnológicas y centros de investigación, asociaciones de intermediarios financieros, laboratorios, fondos 
de financiamiento y entidades de fomento; cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo 
Pyme, así como aquellos que reconozca el consejo directivo al momento de dictaminar los proyectos que se someten a su 
consideración.    
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A partir del 2004 los fondos se integraron para crear el Fondo Pyme y lograr una visión 

integral del fomento empresarial. Las categorías de apoyo detectadas para fortalecer 

la operación de las Mipyme’s son:  

 

Tabla 7 Categorías de Apoyo de Fondo Pyme 

 

Fuente: Evaluación del Otorgamiento de los Recursos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Fondo Pyme), UNAM, 2005. 

 

A partir del 2009 y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, los apoyos que se 

otorgan mediante las cinco categorías antes mencionadas se definen en torno a cinco 

segmentos empresariales: 

 

Esquema 16 Segmentos Empresariales de Fondo Pyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Fondo Pyme 

 

1. Tractoras: Las grandes empresas establecidas en el país que por su posición 

en el mercado, vertebran cadenas productivas, desarrollan proveedores de 

Tractoras

Gacelas

Pymes

Microempresas

Nuevos Emprendedores
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manera eficiente y son ancla del crecimiento regional y de los agrupamientos 

industriales. 

 
2. Gacelas: Las pequeñas y medianas empresas que tienen capacidad y potencial 

de crecimiento para incrementar sus ventas y generar empleos de alto valor 

agregado. Se apoya a la innovación y desarrollo tecnológico, parques 

tecnológicos, aceleradoras de negocios 

 
3. Pymes: Son el motor de crecimiento económico. Los apoyos son mediante el 

sistema nacional de garantías, programas emergentes, asesoría financiera, 

intermediarios financieros no bancarios, proyectos productivos, promoción, 

centros México emprende, capacitación y consultoría empresarial, entre otros. 

 
4. Microempresas: Apoyo para la modernización administrativa y comercial a 

sectores estratégicos de alcance nacional, regional o local, a través de 

consultoría y capacitación.  

 
5. Nuevos Emprendedores: Las mujeres y hombres en proceso de crear, 

desarrollar o consolidar una MYPE a través de una idea emprendedora.  

 

En sus inicios, la población objetivo se enfocaba a emprendedores, MiPyme’s y talleres 

familiares, aunque con la nueva segmentación realizada en el 2009 se contempla 

dentro de esta a las grandes empresas, como vehículo para impulsar la productividad 

de empresas más pequeñas. 

 

A continuación, se presentan el desempeño de la población y del presupuesto del 

Fondo Pyme para analizar la estrategia bajo la que ha venido funcionando en los 

últimos años. 
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Gráfico 6 Evolución de la Población Fondo Pyme 2008-2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informe Trimestral para Ejercicio Fiscal 2014 sobre el Presupuesto Ejercido, a Nivel de Capítulo 
y Concepto de Gasto, así ́como el Cumplimiento de Metas y objetivos con Base en los Indicadores de 
Desempeño de los Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas De Operación y de otros Subsidios a 
Cargo de la Secretaría de Economía. 
 

Gráfico 7 Evolución del Presupuesto Fondo Pyme 2004-2014 (mdp) 

 

 

Fuente: Informe Trimestral para Ejercicio Fiscal 2014 sobre el Presupuesto Ejercido, a Nivel de Capítulo 
y Concepto de Gasto, así ́como el Cumplimiento de Metas y objetivos con Base en los Indicadores de 
Desempeño de los Programas Presupuestarios Sujetos a Reglas De Operación y de otros Subsidios a 
Cargo de la Secretaría de Economía. 
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El alza brusca en la población objetivo a partir del 2009 se debe a la segmentación 

realizada en ese año, en la que se incorporan las grandes empresas como población 

objetivo. Aunque el presupuesto destinado al fondo va en ascenso, el número de 

proyectos que realmente se apoyan tiende a la baja. Esto permite inferir que a pesar 

del aumento de la población objetivo, la estrategia se ha enfocado en concentrar los 

apoyos en pocos proyectos, pero en donde se pretende asegurar un impacto positivo 

(CONEVAL, 2012). 

 

A partir del 2013, el Fondo es coordinado por el INADEM (Instituto Nacional del 

Emprendedor) quien se encarga de instrumentar, ejecutar y coordinar la política 

nacional de apoyo a emprendedores y MiPyme’s. Al año siguiente el Fondo Pyme 

cambió de nombre a Fondo Nacional del Emprendedor (FNE). Permanece constante 

en sus objetivos pero hubo cambios en las reglas de operación que incluyen (SE, 2014): 

 

 Acotar papel de organismos intermedios para que los beneficiarios accedan 

directamente a los apoyos, a través de convocatorias calendarizadas como 

mecanismo de participación para los solicitantes. 

 Establecimiento de mecanismos de colaboración permanente con gobiernos 

estatales para fortalecer la transparencia y equidad en proceso de evaluación, 

selección, seguimiento y cierre de proyectos. 

 Eliminación de discrecionalidad y opacidad, el mecanismo de evaluación de los 

proyectos se realiza a través de criterios homogéneos e igualitarios para todos 

los postulantes y se lleva a cabo mediante evaluadores especializados. 

 Adopción de mejora continua en procedimientos. Por ejemplo, el 

establecimiento de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) para incrementar la 

eficiencia y reducir el tiempo de entrega de apoyos.  
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 Resultados medibles y comprobados a través de indicadores, por ejemplo, la 

evaluación de metas por convocatoria.  

 Se definen sectores estratégicos por entidad federativa. 

 Cláusula a la incorporación de grandes empresas a población objetivo. 

 
Este último cambio procede con autorización del Secretario de Economía, cuando los 

proyectos de la empresa generen impactos económicos, regionales o sectoriales, que 

fortalezcan la posición competitiva de dichos sectores o regiones, generen empleos o 

beneficien de manera directa o indirecta a emprendedores y/o micro, pequeñas y 

medianas empresas (SE, 2014). 

 

Asimismo, el diseño de los programas va de acuerdo a las categorías de apoyo, sin 

tomar en cuenta los segmentos empresariales como anteriormente se hacía, 

quedando la clasificación de la siguiente manera (DOF, 2013):  

 

a. Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional: incluye 

programas para el desarrollo de proveedores, la competitividad regional, la 

reactivación económica, entre otros. 

b. Programas de Desarrollo Empresarial: programas de creación y 

fortalecimiento de redes estatales de puntos para mover a México, 

financiamiento a incubadoras de empresas, fomento a iniciativas de innovación, 

entre otros. 

c. Programas de Emprendimiento y Financiamiento: programas de asesoría 

para el acceso al financiamiento, apoyo a emprendimientos de alto impacto, 

entre otros. 

d. Programas para MIPYMES: programas de formación y fortalecimiento de 

actividades empresariales, apoyo para el crecimiento y consolidación del 

modelo de franquicias, entre otros. 
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e. Programas de Defensa para Pymes y Emprendedores del FONDO PYME: 

programas para incorporación de tecnología, fortalecimiento competitivo de 

microempresas participantes en el RIF. 

 
Aún no se puede evaluar la efectividad de los nuevos programas dada su reciente 

implementación, pero cabe destacar que en la evaluación del Fondo Pyme 2012-2013, 

el CONEVAL afirmó que no existe un estudio que fundamente que los programas aquí 

diseñados sean la manera idónea de impulsar la competitividad de las MYPE’s y las 

empresas medianas (CONEVAL, 2013). 

 

El Fondo Pyme es el que más recursos tiene, pero el universo al que se dirige es muy 

amplio. La consideración de la mediana y la grande empresa como población objetivo, 

no apoya a la micro y pequeña empresa que son las que más lo necesitan. 

 

En el siguiente capítulo se analizan e identifican las principales características de las 

MYPE’s, para posteriormente confrontar si los cambios en los regímenes fiscales de 

ISR y los apoyos otorgados por el Fondo Pyme han sido los instrumentos de política 

fiscal adecuados para el desarrollo de la competitividad de las MYPE’s. 
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Capítulo 4: Análisis del Universo MYPE en México 
 

4.1 Definición e Importancia de las MYPE’s 

 
La micro y pequeña empresa (MYPE), se caracteriza por un bajo número de 

trabajadores y un nivel modesto de facturación. Para distinguirlas, la Secretaría de 

Economía (SE), de común acuerdo con la SHCP, realiza una estratificación 

considerando el número de trabajadores y las ventas anuales, con el fin de no 

confundir a los micro, pequeños y medianos empresarios con los grandes31, e incluirlos 

en los programas de apoyo otorgados por el gobierno federal. También distingue entre 

los tres sectores en los que predominan las actividades económicas del país: 

comercio, servicios e industria (DOF, 2009). 

  

Tabla 8 Estratificación de MYPE’s vigente desde el 2009 

 

 
* Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90% 
 
Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF) 2009, ACUERDO por el que se establece la estratificación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

La SE describe a las MYPE’s y a la mediana empresa como la columna vertebral de 

la economía por varias razones, incluyendo su alto impacto en la generación de 

empleos y en la producción nacional, así como por su potencial de crecimiento 

sustentado en los múltiples acuerdos comerciales que ha tenido el país en los últimos 

                                            
31 No confundir con los grandes empresarios por el uso intensivo de mano de obra o alto volumen de ventas, 



80 
 

años. Las MiPyme’s constituyen el 99.8% de las empresas del país, participan con el 

52% del PIB, y emplean a 7 de cada 10 trabajadores formales (DOF, 2009). En 

específico, las MYPE’s son el 99% del universo empresarial, aportan el 29.5% del PIB 

y emplean el 69.4% de los trabajadores (INEGI, 2009). 

 
Gráfico 8 Comparativo entre el total de unidades económicas* y su aportación al PIB. 

 

 

*Estratificadas conforme a criterios DOF (2009).  

Fuente: Elaborado con información del Primer Informe de Ejecución del PND 2007 (Presidencia de la República, 

2007). 

El crecimiento acelerado de la población y la falta de fuentes de trabajo para ocupar la 

creciente oferta de trabajadores que conlleva, ha orillado a las familias a asegurar su 

subsistencia diaria mediante la creación de pequeños negocios. En efecto, el 90% de 

las MYPE’s son familiares, lo que genera múltiples ventajas y desventajas para estas 

empresas. 

La naturaleza familiar de las empresas supone un estrecho nexo entre las personas 

que dirigen la organización, lo que a veces trastorna el proceso de toma de decisiones 

de la empresa. Asimismo, el personal puede no poseer la preparación necesaria, pero 

por ser familiar desempeña algún rol.  



81 
 

El cuadro a continuación sintetiza las ventajas y desventajas de las MYPE’s. 

Tabla 9 Ventajas y desventajas de las MYPE’s. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Promexico, Ventajas y Desventajas de las Pymes 

 

El 75% de las MYPE’s y medianas empresas desaparece apenas después de dos años 

de creadas. Los motivos por los que fracasan son: el 43% por problemas 

administrativos; el 16% por problemas fiscales; el 15% por la incapacidad de cumplir 

requisitos; el 11% por deficiencias en la comercialización; el 8% por errores en insumos 

y producción; y el 7% por la falta de financiamiento (Espinosa, Archundia, & Contreras, 

2011).  

 

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa32, vigente desde el 2002, es la primera acción de carácter normativo que 

ampara y fomenta el desarrollo de las MYPE’s y medianas empresas. Dicha legislación 

busca fomentar el desarrollo económico nacional por medio de la creación y apoyo de 

                                            
32 Decretada por el entonces presidente Vicente Fox   
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las MYPE’s, incrementando su participación en los mercados a través de 

encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional. Designa a 

la SE como institución encargada de convenir con particulares y concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia de apoyos a las MYPE’s (Cámara de 

Diputados LXII Legislatura, 2002). 

 

A continuación se realiza un análisis de la participación de las MYPE’s en la economía 

con información de los Censos Económicos 200933, para identificar las principales 

actividades en las que se concentran. Su aportación económica se mide a través de 

las siguientes variables: personal ocupado, número de unidades económicas y 

producción nacional bruta.  

 

4.2 Aportación de las MYPE’s a la economía nacional por sector 

 

Las MYPE’s son un universo empresarial heterogéneo debido a que se compone de 

establecimientos que pueden abarcar una gran diversidad de actividades económicas 

(CEPAL, 2010). Al analizar los sectores que comprenden la actividad económica total 

del país, se podría afirmar que también se examinan los sectores en donde predomina 

la participación de las MYPE’s, ya que conforman el 99% de las unidades económicas 

del país. 

 

El cuadro a continuación muestra los sectores que componen la actividad económica 

total del país y mide conforme a tres variables su aportación a la economía: unidades 

económicas, personal ocupado y producción bruta total. 

 

 

 

 

                                            
33 Es el censo más reciente hasta agosto 2014; Los totales nacionales excluyen: sector agropecuario, gobierno, asociaciones 
religiosas y organizaciones extraterritoriales. 
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Gráfico 9 Participación de los principales sectores en la economía (2009)  

 

 

 

Los Censos Económicos 2009 engloban en tres sectores las principales actividades 

de las empresas: comercio (mayoreo y menudeo), servicios y manufactureras. La 

suma de los tres sectores emplea al 90.2% del personal ocupado total y concentra el 

75.8% de la producción bruta total.  

 
En primer lugar destaca el sector comercio por su alto número de establecimientos; en 

el 2008 una de cada dos empresas eran comercios (49.91%) y tres de cada diez 

personas se dedicaban a ellos (30.5%), aunque su aportación a la producción bruta 

fue del 9.8%. Este sector suministra insumos a la industria (sin transformar) y provee 

de bienes al consumidor final para uso personal o del hogar (INEGI, 2009). 

*El personal ocupado total comprende tanto al personal ocupado dependiente de la razón social como al no dependiente 
de la misma. 
**Los totales nacionales excluyen: sector agropecuario, gobierno, asociaciones religiosas y organizaciones extraterritoriales. 
Notas: Las actividades económicas se ordenaron de acuerdo con la cantidad de personal ocupado total. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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Gráfico 10 Principales ramas del sector comercial por unidades económicas, personal ocupado 

total e ingresos en el 2009 (% del total del sector) 

Nota: Las ramas se ordenaron de acuerdo con la cantidad de personal ocupado total. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

Dentro del sector comercial, la rama que ocupó más personal y que tuvo el mayor 

número de establecimientos fue la de tiendas de abarrotes y alimentos al por menor. 

Esta rama ocupó al 29.5% del personal y abarca casi la mitad de los establecimientos 

comerciales (45.6%). 

 

Gráfico 11 Participación porcentual por tamaño de establecimiento en variables seleccionadas 

del sector comercio (2009) 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 
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Al analizar la clasificación del sector por tamaño de empresa, se observa que el 99.2% 

de los establecimientos del giro comercial son MYPE’s. Sumadas ocuparon el 75.7% 

del personal del sector y generaron el 37.7% de los ingresos. 

 

El 97.1% de los comercios fueron de tamaño micro, aportando el 65.1% de empleos y 

contribuyendo con el 21.6% de los ingresos. La rama más significativa a nivel micro 

fue la de abarrotes y alimentos al por menor, que ocupó al 42.9% del personal en esta 

categoría, concentró el 46.8% de las unidades económicas y causó el 24.9% de los 

ingresos.  

 

Las pequeñas empresas sobresalientes fueron las de venta de materias primas al por 

mayor y la de combustibles, aceites y lubricantes al por menor. Cada una ocupó el 

11.4% del personal, y constituyeron el 11.1% y 10.9% de las unidades económicas, 

respectivamente. Les sigue en importancia la venta de abarrotes y alimentos al por 

menor, con una contribución del 9.7% de personal ocupado y del 10.4% de 

establecimientos. Asimismo, los ingresos más altos en este nivel correspondieron a la 

rama de combustibles, aceites y lubricantes que generaron el 21%. 

 

En segundo lugar se encuentra el sector servicios con un 36.7% de los 

establecimientos, aunque fue el sector que empleó la mayor cantidad de personal con 

un 36.5% del total, aportando el 21.75% de la producción bruta total del 2009. Los 

servicios son una serie de actividades que proporcionan comodidad o bienestar a las 

personas y generalmente son intangibles. Algunos ejemplos son: la consulta médica 

que ofrece un doctor, las clases que dan los maestros, el espectáculo de un circo, los 

servicios bancarios y de gobierno, entre otros. 
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Gráfico 12 Principales ramas del sector servicios por unidades económicas, personal ocupado 

total e ingresos en el 2009 (% del total del sector) 

 

Nota: Las ramas se ordenaron de acuerdo con la cantidad de personal ocupado total. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

La ramas más importante fue la de otros servicios excepto gobierno, por concentrar el 

mayor número de establecimientos del sector (36.1%) y ocupar el 16.5% del personal. 

A esta rama corresponden los talleres de reparación automotriz, salones y clínicas de 

belleza, asociaciones y organizaciones, entre otros. Le siguieron los establecimientos 

de alojamiento temporal y restaurantes, con el 28.7%, que a su vez empleó la mayor 

cantidad de personal del sector con un 23.8%.  
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Gráfico 13 Participación porcentual por tamaño de establecimiento en variables seleccionadas 

del sector servicios (2009) 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

El 99.4% de las empresas del sector servicios fueron MYPE’s y ocuparon el 61.2% del 

personal del sector. Las empresas micro representaron el 94.4% del total de 

establecimientos, ocuparon el 43.7% del personal y generaron el 14.8% de los 

ingresos.  

 

La rama de alojamiento temporal y restaurantes es la más importante en la categoría 

de micro y pequeña empresa, por su aportación al personal ocupado y al número de 

unidades económicas. A nivel micro ocupa al 33% del personal, suma el 28.8% de 

unidades económicas y aporta el 24.9% de las remuneraciones. Le siguió la rama de 

otros servicios excepto gobierno, ocupando el 31%  del personal y constituyendo el 

37.5% de las unidades económicas.  

 

Como pequeña empresa, la rama de alojamiento temporal y restaurantes predominó 

al ocupar el 26.9% del personal y conformar el 27% de las unidades económicas. Le 

siguen los servicios educativos, con un 17.9% del personal ocupado y 16.9% de 

establecimientos. Esta última también se caracterizó por tener la remuneración más 

alta del sector al nivel de pequeña empresa, con un 20.3%. 
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Por último se encuentra el sector manufacturero, que destaca por su alta participación 

en la producción bruta total, del 44.34%, con lo cual determina la evolución económica 

del país. A comparación de los dos sectores analizados anteriormente, es el que 

cuenta con menos unidades económicas y personal ocupado, 11.73% y 23.17%, 

respectivamente. 

 

Gráfico 14 Manufactureras: unidades económicas, personal ocupado total e ingresos, por ramas 

seleccionadas 2009 (%) 

 

 

 
Nota: Las ramas se ordenaron de acuerdo con la cantidad de personal ocupado total. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

Es un sector diversificado, enfocado a actividades de transformación mecánica, física 

o química, de materiales o sustancias, con el fin de obtener nuevos productos. Incluye 

el ensamblaje, maquila, reconstrucción de maquinaria y equipo, entre otros. 
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Gráfico 15 Participación porcentual por tamaño de establecimiento en variables seleccionadas 

del sector manufacturero (2009) 

 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

Las empresas manufactureras también fueron en su mayoría MYPE’s, con el 99.2%, 

y ocuparon a la mitad del personal del sector, el 50.3%. Aunque aún prevalece una 

alta participación de la micro empresa (92.5%), es el sector en el que existen más 

unidades económicas de pequeñas y medianas empresas, con un 5.1% y 1.6%, 

respectivamente.  

 

Entre las ramas principales se encuentran: a nivel micro, las panaderías y tortillerías 

que ocuparon al 30.5% del personal, constituyeron el 29.5% de las unidades 

económicas y generaron el 32.9% de la producción bruta total. Como pequeñas 

empresas predominan nuevamente las panaderías y tortillas con una menor 

participación, ocupando el 8.5% del personal y el 10% de establecimientos. Le superó 

en personal ocupado la confección de prendas de vestir con el 9.5%, pero con menos 

unidades económicas, el 9.3%. 

 

A pesar del gran número de establecimientos MYPE’s, su participación en la economía 

es aún limitada si se compara con el desempeño que han tenido las grandes empresas. 
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4.2.1 Contrastes en la Aportación a la Economía Entre MYPE’s y Grandes 

Empresas.  

 
A continuación están los resultados de algunas variables seleccionadas que miden el 

desempeño económico de las empresas conforme a su estratificación. 

 
Gráfico 16 Participación porcentual por tamaño de establecimiento en variables seleccionadas 

(2009) 

 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

Para el 2009 el 95% de las empresas en México eran micro, lo que significa que la 

gran mayoría de las empresas del país operaban con 10 empleados o menos. En estas 

laboraron el 45.6% de los trabajadores. Ordenadas por personal ocupado le siguió la 

pequeña empresa con el 23.8% del personal y el 4.3% de establecimientos. La 

pequeña empresa emplea un porcentaje similar al de las grandes empresas (21.5%), 

aunque estas últimas sólo cuentan con el .2% de unidades económicas. La empresa 

mediana es la que menos empleos genera, sólo el 9.1% y participa con 0.30% de las 

unidades económicas. La suma del personal ocupado por MYPE’s alcanza el 69.4%, 

posicionándose como las principales generadoras de empleo.  
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Por otro lado, las MYPE’s conformaron casi la totalidad del universo empresarial 

(99%), pero sumadas no logran igualar la capacidad de producción bruta total de la 

empresa grande. En el 2009, las MYPE’s sólo produjeron el 18.9% del producto bruto 

total, mientras que la empresa grande con tan sólo el 0.20% de unidades económicas 

logró generar el 73.4% de la producción bruta total.  (INEGI, 2009) 

 

La disparidad en la aportación al producto bruto total y el personal ocupado, entre las 

MYPE’s y las empresas grandes ocasiona una brecha en la productividad. Dicha 

brecha se refiere a la diferencia entre lo que se podría producir (productividad 

potencial) y lo que realmente se produce (productividad real), que se traduce en 

pérdidas de eficiencia de la producción. Las MYPE’s cuentan con la fuerza laboral, 

pero la falta de acceso a factores que impulsan la producción, como tecnología e 

innovación, dificultándoles la obtención del nivel de productividad de las empresas 

grandes. generando una  

 

Los gráficos a continuación, muestran un contraste de la participación en la economía 

de la micro empresa y la grande en los tres principales sectores de actividad 

económica.  
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Gráfico 17 Relación MYPE-grande empresa del sector comercio, servicios y manufacturero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 2009 

 

Se aprecia que mientras en los tres sectores la MYPE cuenta con más unidades 

económicas, la empresa grande tiene una fuerte participación en el resto de las 

variables.  

 

El sector con más contrastes es el manufacturero, en el que el 98% son MYPE’s, pero 

producen el 7% de la producción del sector, quedando muy por debajo de la capacidad 

productiva de la empresa manufacturera grande. El resultado es que pocas empresas 

grandes generan grandes volúmenes de producción/ingresos, mientras que muchas 

empresas pequeñas generan poca producción/ingresos (INEGI, 2009). 

 

Un estudio realizado por Aguilar, Saavedra y Tapia, compila los resultados de los 
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últimos cuatro censos económicos34 y señala que hubo una tendencia a la baja en el 

número de unidades económicas y la fuerza generadora de empleos de las MYPE’s 

del país. En cambio, la empresa grande mostró un crecimiento acelerado en ambas 

variables (Aguilar, Saavedra, & Tapia, 2013). 

Dicho estudio sugiere que este fenómeno es derivado de la falta de adhesión de las 

reformas económicas y políticas a las necesidades de las MYPE’s. Por el contrario, las 

reformas han favorecido a la apertura comercial, beneficiando principalmente a las 

grandes empresas. El sector industrial ha sido el más afectado por esto, ya que las 

políticas industriales se han generado e implementado para las empresas grandes, 

que generalmente son exportadoras y tienen condiciones distintas a las MYPE’s. 

El bajo desempeño exportador es un factor que profundiza la brecha entre las MYPE’s 

y las grandes empresas. Los resultados de un estudio realizado por Golovko y Valenti 

señala que: “los beneficios de las exportaciones son consecuencia del excedente 

generado por el conocimiento para mejorar la capacidad de producir beneficiando a la 

empresa (UNAM, 2012).” 

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior estima que 

menos del 1% de las MYPE’s y empresas medianas mantienen operaciones de 

comercio exterior (El Economista, 2012). Por lo tanto, se puede inferir que en México las 

MYPE’s no han tenido la capacidad ni el apoyo para mejorar su nivel de producción y 

por consiguiente, tampoco han podido explotar los beneficios de las exportaciones que 

impulsa la política económica actual. 

El Estado es el encargado de diseñar políticas económicas que fomenten un 

crecimiento económico integral. Aunque la Secretaría de Economía (SE) afirma que 

las medidas para privatizar industrias, la adopción del libre comercio y la bienvenida a 

inversión extranjera se han realizado para facilitar el desarrollo de las MiPyme’s 

(ProMéxico, 2010), parece ser que en la práctica estas políticas han impulsado 

únicamente el crecimiento de las grandes empresas. Son sólo estas últimas, las que 

                                            
34 Censos Económicos 1994, 1998, 2003, 2008. 
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actualmente tienen acceso a capital global y emplean la tecnología más avanzada; 

incluso unas cuantas se han convertido en líderes de algunos de los mercados más 

competitivos del mundo (McKinsey Global Institute, 2014).  

 

Como resultado se tienen dos realidades económicas en el país. Por un lado, existe 

un México moderno, altamente productivo y competitivo a nivel global donde 

multinacionales como FEMSA, Grupo Alfa, Grupo Bimbo, Grupo Lala, Mabe, Walmex 

y muchas otras grandes empresas han prosperado. Por otro lado, existe un México 

tradicional donde aún predominan las MYPE’s y medianas empresas que operan con 

procesos viejos, en donde la informalidad35 aumenta y la productividad se hunde a un 

ritmo acelerado (McKinsey Global Institute, 2014). 

 

Son muchos los factores que pueden propiciar esta brecha de productividad entre las 

empresas más grandes y las más pequeñas. En el siguiente capítulo se examinan los 

resultados de las principales acciones de política fiscal implementadas en la última 

década para la MYPE. Asimismo, se analiza si estas herramientas han ayudado a 

compensar las diferencias de productividad entre los diferentes sectores y tamaños de 

unidades económicas, para propiciar un entorno empresarial más competitivo. Esto 

para pronosticar si la política fiscal en México se ha instrumentado acorde a los 

propósitos bajo los que se debe de emplear: aumentar la actividad económica, generar 

empleos y lograr una mejor distribución del ingreso entre la población. 

  

                                            
35  Existen múltiples dimensiones de la informalidad empresarial. Entiéndase por informalidad a todas aquellas actividades 
económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una 
situación identificable e independiente de esos hogares (INEGI, 2014). En un sentido más simple, aquellas empresas que no están 
inscritas en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y por lo tanto no cumplen con la obligación fiscal. 
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Capítulo 5: Efectos de la Política Fiscal en la MYPE 
 

Alrededor del 70% de los nuevos negocios no llegan al tercer año de vida (KPMG, 

2013). Un estudio sobre las pymes realizado por Nacional Financiera, destaca que los 

problemas centrales de las pequeñas y medianas empresas se derivan de las 

deficiencias en la administración y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es una 

fragilidad que históricamente han arrastrado las empresas de menor tamaño, que en 

un mundo de creciente globalización y competitividad, las deja fuera del mercado 

(Espinosa, Archundia, & Contreras, 2011).  

 

5.1 Política Tributaria: Resultados de Fiscalización de los Micro y 

Pequeños Empresarios 

 
El REPECO fue un régimen introducido para fiscalizar a las micro empresas dedicadas 

a la enajenación de bienes, una puerta de entrada a la formalidad para las unidades 

económicas que históricamente han predominado en el universo empresarial. El 

régimen reconocía que los contribuyentes tienen diferentes niveles de ingresos y 

capacidad administrativa, por medio de la sencillez en sus requerimientos y su baja 

tasa impositiva. 

 

En la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, se 

presentan algunas causas por las que se derogó el régimen en el 2014. Entre estas se 

argumenta que el límite de 2 millones de pesos es alto en contraste con el de otros 

países, lo que benefició a unidades económicas con mayor capacidad contributiva, 

fomentando el enanismo fiscal (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2014). 

 

En la práctica, el REPECO se volvió un desincentivo al crecimiento de las micro 

empresas, ya que al cruzar el límite de ingresos del régimen, se perdía el beneficio de 

tributar como REPECO. McKinsey afirma que muchos empresarios decidieron 
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mantener sus empresas lo suficientemente pequeñas para permanecer bajo el 

régimen simplificado de impuestos (McKinsey Global Institute, 2014). 

 

Asimismo, el régimen conducía al rompimiento de la cadena de comprobación fiscal 

por la exención de conservar comprobantes de sus proveedores y de emitir facturas 

de ventas. Esto generó espacios para la evasión y elusión fiscal, en específico para 

aquellos contribuyentes que (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2014): 

 

a.   Por el volumen de sus operaciones tributaban indebidamente como 

REPECOS.  

  

b.   Aquellos pertenecientes al régimen general  que interactuaban con REPECOS 

para aprovechar las menores obligaciones de comprobación fiscal y así reducir su 

pago de impuestos. 

 

Mientras estuvo vigente el régimen, las autoridades fiscales realizaron un gran número 

de reformas para evitar los abusos cometidos en la aplicación del régimen. Dentro los 

cambios más importantes que ha sufrido la regulación simplificada para las empresas 

están (ITESM, 2011):  

 

a. La obligación de los REPECOS al pago del IVA. 

b. La cesión de las facultades administrativas y de recaudación a la 

autoridad estatal. 

c. La eliminación del REPECO.  

 

Además de que las constantes modificaciones a la regulación fomentaron la 

incertidumbre jurídica entre los pequeños contribuyentes, los cambios no han 

impulsado la participación tributaria de los contribuyentes más pequeños 36 . En 

                                            
36 Aún no hay información disponible para analizar los cambios del 2013 en adelante. 
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específico, la cesión de facultades administrativas y recaudatorias a la entidad 

federativa fue uno de los cambios más importantes. 

 

Se realiza este cambio creyendo que la cercanía de las entidades federativas y 

municipales a los causantes facilitaría la fiscalización de los contribuyentes más 

pequeños. Pero la capacidad de las entidades federativas para fiscalizar a los 

contribuyentes fue insuficiente. El aumento de los contribuyentes potenciales a causa 

de las variaciones en las tasas y tratamientos aplicables al REPECO, así como los 

cambios en el número de trabajadores independientes que se podrían clasificar como 

REPECOS, apoyó los niveles persistentemente altos de evasión (ITESM, 2011).  

 

Para simplificar la labor recaudatoria, cada entidad determinó una tabla que establecía 

las cuotas fijas bimestrales del ejercicio fiscal. Cabe destacar que hasta el 2012, la 

mayoría de los contribuyentes optó por pagar sus impuestos con base en la tabla de 

cuota fija estatal, pese a que siempre permaneció la opción de realizar el pago de 

acuerdo al procedimiento establecido en el art. 13837 de la LISR (ITESM, 2013).  

 

Asimismo, el gobierno federal diseñó mecanismos para controlar e incentivar a las 

entidades federativas a mejorar sus niveles de recaudación. Despoja de incentivos 

económicos a los estados que no celebren convenio o que celebrándolo lo incumplan. 

Los incentivos incluían porcentajes de ingresos coordinados, así como el monto por 

multas a contribuyentes. También les permitió la participación de los municipios con el 

80% de la recaudación que se obtuviera de los REPECO, con la condición de que se 

realizaran actos de verificación para detectar y fiscalizar a quienes debiesen tributar 

bajo el régimen mencionado (Serna de la Garza, 2004). 

 

                                            
37 Calcularán el impuesto que les corresponda en los términos de la misma, aplicando la tasa del 2% a la diferencia que resulte 
de disminuir al total de los ingresos que obtengan en el mes en efectivo, en bienes o en servicios, un monto equivalente a cuatro 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al mes. 
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Aunque la tabla de cuota fija permitía una estimación sencilla de la cuota a pagar por 

los contribuyentes más pequeños, también facilitó la evasión a través de los siguientes 

conceptos  (ITESM, 2011): 

 

1. La subdeclaración 

2. La atomización de ingresos 

3. No declaración  

4. No registro  

 

La primera estrategia de evasión se refiere a que, como el régimen no obligaba a 

presentar evidencia que respaldara los ingresos declarados, el contribuyente podía 

informar que obtuvo una suma menor y consecuentemente responder a la obligación 

con una cuota integrada más baja a la que realmente le correspondía.  

 

La segunda consistía, en que el contribuyente dividía entre otras personas físicas la 

percepción de sus ingresos y sólo declaraba su parte. Es decir, la empresa se 

desintegra en pequeñas entidades (esencialmente empresas ficticias) para declarar 

bajo el régimen simplificado. De esta manera el contribuyente podía acceder al 

régimen para disminuir o diluir el pago de impuestos. (ITESM, 2011). 

 

Las últimas dos estrategias enlistadas implican la evasión total del pago de impuestos. 

La gran mayoría de los microempresarios no declaran ni pagan impuestos, e incluso 

no están registrados en el Registro Federal de Contribuyentes.  Esto a causa de la 

limitada capacidad de las autoridades para vigilar y exigir el cumplimiento, así como 

por la baja percepción de riesgo que tienen los propietarios de recibir una penalidad 

por incumplimiento. 

 

A pesar de sus esfuerzos, la capacidad estatal para fiscalizar a los REPECOS fue 

ineficiente. Un estudio de evasión del régimen de pequeños contribuyentes realizado 

por el Instituto Tecnológico de Monterrey en el 2011, reveló que entre el 2000 y el 2010 

se evadió el 94.75% del impuesto potencial del régimen (ITESM, 2011). 
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Gráfico 18 Evasión Fiscal de REPECOS: sobre impuesto potencial y sobre PIB (2000-2010) 

 

Fuente: Elaboración con datos del ITESM 2011: Estudio de Evasión del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 

 

Muchos autores coinciden en que el REPECO resultó ser la puerta abierta a la 

informalidad por su alto nivel de incumplimiento. La evasión del régimen ha impactado 

negativamente en los niveles de recaudación tributaria del país, que han permanecido 

históricamente bajos. 

 

La baja participación de los regímenes simplificados en la recaudación tributaria, es 

comparable con la de varios países Latinoamericanos, pero los resultados en México 

son significativamente menores, en comparación con economías también emergentes 

como Argentina o Brasil. El gráfico a continuación muestra la aportación de los 

regímenes simplificados en varios países de América Latina en el 2010, sobre la 

recaudación tributaria y sobre el PIB. 
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Gráfico 19 Recaudación tributaria de los regímenes simplificados en América Latina-Año 2010 

 

 

 

Fuente: Pecho Trigueros, Miguel (2012), "Regímenes Simplificados de Tributación para Pequeños Contribuyentes 

en América Latina", Documento de Trabajo del CIAT No. 2-2012, Panamá. 

 

Recapitulando, para el 2008 el 95%38 de las empresas eran de tamaño micro. Si la 

evasión del régimen diseñado para la micro empresa, el REPECO, del 2000 al 2010 

fue en promedio el 94.75% de su impuesto potencial, se puede deducir que en México 

la gran mayoría de las empresas no tributan o no aportan eficientemente a los ingresos 

públicos de la federación, es decir, son informales.  

 

Basados en la información anterior se puede afirmar que un gran número de micro 

empresarios no ven afectada su estructura de costos directos por la política fiscal. Al 

contrario, el alto nivel de evasión sugiere que la gran mayoría incumple sus 

obligaciones fiscales, lo que erosiona la recaudación fiscal, y limita los recursos 

disponibles para el gasto público y los programas de apoyo público. Sin embargo, las 

empresas informales tienen limitaciones que afectan su productividad y crecimiento. 

 

                                            
38 INEGI: Censos Económicos 2009 
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5.1.1 Costos económicos de la informalidad 

 

Las empresas que operan informalmente sufragan costos cualitativos 39 , como la 

ausencia de un control contable formal y la falta de personalidad jurídica40, que limitan 

su acceso a diversos factores para el fomento de su productividad, crecimiento y 

competitividad. Las restricciones incluyen el uso de bienes públicos productivos, 

infraestructura, marco legal41y servicios financieros. Este último juega un rol clave en 

el crecimiento productivo de las empresas. 

 

Hasta el 2010, el 63.78% de los micro negocios no llevaba ningún registro contable, y 

15.97% sólo utilizaba una libreta (INEGI, 2010). La ausencia de la documentación en 

regla, que caracteriza a las empresas informales más pequeñas, restringe sus 

posibilidades de acceso al mercado formal de capitales. Dependiendo de su tamaño y 

nivel de formalidad los empresarios tendrán la opción de acceder al mercado de 

capitales o acudir a canales informales42.  

 

Para los que sí logran tramitar un crédito por medio de la banca privada, la tendencia 

en tasas de interés es que a menor tamaño de empresa, más cara es la obtención del 

crédito. A continuación, se presentan las tasas promedio reportadas en la Encuesta a 

Bancos sobre Financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 2011 

(Fenton Ontañon & Padilla Pérez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39 Los costos varían para cada empresa según su grado de informalidad. 
40 No acceden a la ley por lo que les cuesta más hacer válidos sus acuerdos y contratos, o resolver disputas. 
41 Por ejemplo: protección jurídica, amparo legal. 
42 Por ejemplo: préstamos entre miembros de la familia u otras asociaciones, que por su naturaleza son escasos y/o caros. 
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Gráfico 20 Tasas de interés promedio entre bancos  

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta a Bancos sobre Financiamiento a Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas del 2011, realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la CEPAL. 

 

La encuesta también menciona, que los bancos establecen montos mínimos de crédito 

o de ventas anuales, así ́ como procedimientos internos, que dificultan el acceso al 

crédito de las micro empresas (Fenton Ontañon & Padilla Pérez, 2011). Además, el estado 

de informalidad en el que se encuentran la mayoría de las MYPE’s no provee de la 

estructura formal y en algunos casos el volumen de negocios necesario para ser 

consideradas sujetos de crédito (Espinosa, Archundia, & Contreras, 2011). 

 

El acceso limitado al capital no es un problema exclusivo de la micro empresa. Los 

Censos Económicos 2009 revelan que sólo el 13.9% del total de las unidades 

económicas obtuvieron un crédito, préstamo o financiamiento. Asimismo, el Banco 

Mundial estima que más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas  tienen 

acceso insuficiente a los servicios financieros, y el carente acceso de las empresas 

con 10 a 250 empleados, ocasiona una brecha de crédito estimada en 60 billones de 

dólares para las empresas mexicanas (McKinsey Global Institute, 2014).  

 

La suma de las restricciones inherentes a la informalidad, limitan el potencial 

productivo del país y resulta en un obstáculo para el crecimiento económico. McKinsey 

calcula que la productividad global de la economía mexicana ha aumentado 0.8% 

anual desde 1990 (McKinsey Global Institute, 2014). 
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El estudio de McKinsey expone que detrás del bajo promedio de productividad global 

hay dos dramáticas tendencias: la productividad de las grandes 43  empresas 

modernas44, de las que gran parte se han integrado a la economía global, ha crecido 

5.8% al año desde 1999; mientras que en las pequeñas45 empresas tradicionales46, la 

productividad ha caído 6.5% al año. Entre ambas están las medianas empresas- una 

mezcla entre establecimientos tradicionales y modernos cuyo crecimiento en la 

productividad ha sido cercano al 1% anual. En general, las ganancias de las grandes 

empresas modernas no han podido compensar el declive en la productividad de las 

pequeñas (McKinsey Global Institute, 2014). 

 

Asimismo, la brecha en la productividad entre ambas tendencias se ha acentuado en 

la última década, lo que significa que las micro empresas son cada vez menos 

productivas. En 1999, las pequeñas empresas tradicionales (micro) eran casi una 

tercera parte (28%) de productivas de lo que eran las grandes empresas modernas. 

Para el 2009, la misma comparación resultó en un 8%, es decir, la productividad en la 

micro empresa era menos de la décima parte que la de una empresa grande y moderna 

(McKinsey Global Institute, 2014). 

 

Los efectos del declive en la productividad de la micro empresa se multiplican al 

considerar que emplean al 42% de los trabajadores. A pesar de su baja productividad, 

estas unidades económicas generan empleos a un ritmo más acelerado que las 

grandes empresas; aunque con salarios47 poco competitivos, especialmente para los 

trabajadores menos calificados. 

                                            
43 McKinsey clasifica como grandes empresas a aquellas con 500 o más empleados. 
44 Empresas modernas: aquellas que usa las prácticas estándar de negocios establecidas entre las organizaciones en economías 
avanzadas, con controles formales, asignación de recursos, y sistemas de administración. productividad. Tienden a estar 
orientadas al crecimiento, y cuentan con estrategias y metas claras. 
45 McKinsey clasifica como pequeñas empresas tradicionales a las que tienen 10 o menos empleados. Es decir, se refiere a las 
micro empresas. 
46 Empresas tradicionales: no usa métodos o herramientas modernas de negocio. Puede o no ser formal. Es común que existan 
como medio de supervivencia del propietario y su familia. 
47 Los salarios ajustados con inflación en las empresas tradicionales con 10 empleados o menos (micro), disminuyeron 2.4% al 
año de 1999 al 2009. Del 2008 al 2012, los ingresos de trabajadores independientes (en el sector informal) cayeron por un 
estimado del 22% (McKinsey Global Institute, 2014). 
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El Banco de Desarrollo de América Latina plantea la hipótesis de que la naturaleza 

micro empresarial de la región fomenta una especie de trampa de informalidad y baja 

productividad. Esto se debe a que entre los micro empresarios predominan los 

“emprendedores por necesidad” o “empresarios de subsistencia”, que aunque en 

tiempos de recesión han servido de paliativo para la población desempleada, no 

buscan fomentar la creación de empleos ni generar innovaciones que aumenten la 

productividad de sus negocios (Banco de Desarrollo de América Latina, 2013). 

 

El fomento del crecimiento económico del país precisa de altos niveles de 

productividad global, por lo que es necesario impulsar la productividad de las empresas 

más pequeñas. De aquí la importancia de la implementación de un régimen tributario 

que atraiga a la formalidad a los más pequeños, para que así tengan acceso a 

herramientas que faciliten la optimización de sus operaciones.  

5.1.2 Gasto Fiscal: Un Factor que Fomenta la Brecha en la Productividad 

 
A través de la concesión de estímulos e incentivos fiscales, la política tributaria es una 

herramienta que permite (Ethos, 2014):  

 

a. Promover la productividad 

b. Impulsar sectores estratégicos 

c. Generar empleo 

d. Mejorar la distribución del ingreso 

e. Usar energías más limpias 

 

Sin embargo, la naturaleza dual de la economía mexicana deja entrever que sólo las 

empresas más grandes han sabido aprovechar en mayor medida los estímulos e 

incentivos fiscales otorgados por el Estado. A través de la política tributaria el Estado 

brinda incentivos fiscales que disminuyen el resultado fiscal de las empresas y se 

traducen en una pérdida recaudatoria para el mismo.  
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El Presupuesto de Gastos Fiscales48 (PGF) cuantifica la pérdida fiscal, es decir, el 

dinero que deja de recaudar el gobierno por concesiones en los impuestos, para 

fomentar actividades que van acorde al cumplimiento de algún objetivo del plan de 

desarrollo nacional. Entre los instrumentos utilizados están: las tasas diferenciadas, 

exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, 

estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales 

(SHCP, 2002-2014). 

 

Un análisis del PGF del 2002 al 2014 permitió identificar los conceptos que han 

causado un mayor perjuicio a los ingresos tributarios e inferir a que sujetos favorece 

primordialmente.  

 

Gráfico 21 Gasto Fiscal de ISR Empresarial y de Personas Físicas 2002-1014 (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Presupuestos de Gastos Fiscales 2002-2014. 

 

El gasto fiscal por ambos conceptos va en declive, pero del 2004 al 2013, la pérdida 

recaudatoria del ISR Empresas (ISRE) es mayor a la de ISR Personas Físicas (ISRPF), 

                                            
48 Comprende los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y 
créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y 
regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. 
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lo que significa que los primeros siguen teniendo ventajas fiscales por encima de los 

otros.  

 

Los conceptos de ISRE que benefician a las grandes empresas incluyen deducciones, 

subsidio al empleo, diferimientos, tasas reducidas y regímenes especiales, y 

facilidades administrativas.  

 

Gráfico 22 Conceptos de Gasto Fiscal ISR Empresarial 2002-2014 (% del PIB) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Presupuestos de Gastos Fiscales 2002-2014.  

 

Los conceptos de recaudación por ISRE que más pérdidas han presentado en los 

últimos doce años son: las deducciones, el subsidio al empleo, y las tasas reducidas y 

regímenes especiales o sectoriales. 
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En primer lugar, llama la atención el comportamiento de las deducciones por sus 

súbitas alzas y bajas. En el 2005 se estimó una pérdida del 1.83% del PIB, la más 

alta49 registrada de entre todos los estímulos otorgados por el gobierno federal hasta 

la fecha. De la información publicada, los conceptos de deducción que más han 

sobresalido en el periodo analizado son: 

 

a. Deducción inmediata de inversión en activos fijos (DIIAF) 

b. Deducción de aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones 

 

La DIIAF consistía en deducir de forma inmediata la inversión de los bienes nuevos de 

activo fijo en el ejercicio en el que se efectuara dicha inversión, en el que se iniciara su 

utilización o en el ejercicio siguiente. Es decir, las empresas podían deducir en un sólo 

ejercicio el valor presente de la depreciación que se efectuaría durante la vida útil del 

activo adquirido, considerando una tasa de descuento para calcular dicho valor 

presente (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2014). 

 

La deducción se otorga a partir del 200250 con la finalidad de incentivar la inversión, 

por medio de la adquisición de maquinaria nueva y equipo. Excluía del beneficio a las 

regiones más desarrolladas del país 51  para fomentar un desarrollo regional 

equilibrado. La deducción inmediata de la inversión pretendía disminuir la carga 

tributaria a corto plazo para que el inversionista percibiera más beneficio en invertir su 

capital en activos productivos que en el ahorro. Esto impactaría favorablemente a la 

generación de empleos y al crecimiento económico.  

 

Sin embargo, a la pérdida recaudatoria no le correspondió la consecución del fin extra 

fiscal que se buscaba, en cambio se convirtió en una estrategia para reducir 

injustificadamente la carga tributaria de los contribuyentes, particularmente de los más 

                                            
49 Según los datos disponibles en los PGF’s 2002-2014. 
50 Anteriormente se implementó en 1987, pero fue derogada al siguiente año, argumentando que no se empleó por las pequeñas 
y medianas empresas como se había diseñado. 
51 Área metropolitana de Monterrey, Guadalajara y Distrito Federal. 
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grandes. Entre el 2008 y 2011 sólo el 18% de las deducciones de inversiones se realizó́ 

a través de la DIIAF. Asimismo, para el 2010, las empresas pertenecientes al decil de 

mayores ingresos concentraron el 93.1% de la DIIAF (Cámara de Diputados LXII 

Legislatura, 2014).  

 

En la iniciativa de decreto por el que se expide la LISR 2014, el ejecutivo afirma que 

en la práctica el DIIAF se volvió una herramienta que facilitaba la planeación fiscal de 

las empresas y en particular, de los grupos empresariales. Los grandes consorcios 

adquirían empresas en etapas iniciales de operación, que por su naturaleza gastan 

sumas importantes en activos fijos, obteniendo así más deducciones que pérdidas y el 

diferimiento del impuesto a pagar del resto de las empresas del grupo (Cámara de 

Diputados LXII Legislatura, 2014). 

 

Es decir que el DIIAF no sólo fue poco utilizado sino que fue aprovechado, casi en su 

totalidad, para impulsar el crecimiento de las grandes empresas. Un estudio realizado 

por el Laboratorio de Políticas Públicas Ethos demostró que durante toda la vigencia 

del estímulo los costos superaron a los beneficios, por lo que resultó en un incentivo 

ineficiente y caro (Ethos, 2014). Por las razones antes mencionadas, el estímulo se 

eliminó en la RF2014. 

 

La segunda deducción de ISRE que más pérdida fiscal generó a partir del 200852 

fueron las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones complementarias a las 

obligatorias por la Ley del Seguro Social. Por medio de las empresas, el gobierno 

facilita su labor de otorgar seguridad social y otros beneficios sociales a la población. 

Las prestaciones laborales son un beneficio que contempla la ley y complementan el 

sueldo de los trabajadores. Además de reforzar el sentido de pertenencia de los 

trabajadores, representan un beneficio fiscal para el empleado y el patrón, por ser un 

ingreso exento de gravamen y ser un concepto deducible de ISRE, respectivamente.  

 

                                            
52 Fueron el primer lugar en el 2006 y 2007 
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Existe una amplia variedad de prestaciones, por lo que los planes de compensación 

de cada empresa son heterogéneos entre sí. Las contempladas por ley son la prima 

vacacional, el aguinaldo, el seguro social, INFONAVIT, vacaciones y reparto de 

utilidades. Además la empresa otorga por decisión propia algunas como la prima 

vacacional, aguinaldo, vacaciones, despensa, fondo de ahorro y seguros de vida, 

adicionales a los de la ley (Juárez Hernández, 2000). 

 

El investigador Othón Juárez afirma que las prestaciones se han otorgado en 

reiteradas ocasiones para limitar el crecimiento de los salarios y remunerar a los 

empleados de una manera que se consiga una ventaja fiscal para la empresa que las 

concede (Juárez Hernández, 2000). El principal beneficio fiscal consistía en permitir a las 

empresas anticipar una deducción por los pagos que se realizarían a los trabajadores 

en un futuro y consecuentemente diferir el pago del impuesto. 

 

Para diseñar y administrar las prestaciones se requiere de conocimientos técnicos, 

legales y fiscales especializados (Juárez Hernández, 2000). Por ejemplo, se debe cumplir 

con demasiados requisitos para deducir una prestación, por lo que los empleadores 

que no tienen la capacidad administrativa optan por no otorgarlas (Martín Granados, 

2011). Es decir, las empresas grandes, medianas e incluso pequeñas, son las que 

tienen más probabilidades de poder administrar prestaciones y obtener un beneficio 

fiscal de ello. Las micro empresas no tenían siquiera la opción de realizar estas 

deducciones en el antiguo régimen, y aunque ahora ya la tienen, especialistas 

coinciden en que no tienen la capacidad administrativa para ello (Monrreal, 2014).  

 

En los últimos años los beneficios que otorga el Estado por concepto de deducción de 

prestaciones han disminuido. Con la implementación del IETU, se combatía la 

desigualdad generada por este concepto entre las empresas mediante la eliminación 

de vacíos legales de los que antes se beneficiaban las grandes empresas. La 

diferencia en el cálculo de la base gravable limitaba la posibilidad de deducir las 

prestaciones a los trabajadores, lo que eliminaba la posibilidad para las grandes 

empresas de reducir su carga impositiva por este medio.  
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Con la RF2014, se establece que la deducción de prestaciones es hasta que 

efectivamente se realice el gasto a cuenta de los trabajadores. También se limitó el 

monto de la deducción por dicho concepto, permitiendo deducir el 53% del total. 

Cuando el contribuyente disminuya las aportaciones efectuadas a los fondos 

mencionados de un ejercicio a otro, la deducción baja al 47% (LISR, 2013). 

 

En segundo lugar, el subsidio para el empleo53 es una herramienta que se diseñó para 

incrementar la capacidad adquisitiva de los trabajadores con menores ingresos. Con 

el paso del tiempo se convirtió en un subsidio para las empresas, de manera que estas 

pueden aumentar, de forma limitada, los salarios de sus trabajadores sin repercusión 

al costo laboral y finalmente trasladar ese costo al fisco (Álvarez Estrada, 2009).  

 

Aunque dicho mecanismo ha logrado compensar la disparidad en las tasas efectivas 

de ISR, no ha cumplido por completo su finalidad de eliminar la inequidad de ingresos. 

Más bien es un instrumento que favorece fiscalmente a las empresas que emplean 

mano de obra poco calificada y que la remuneración de cada trabajador asciende sólo 

a unos cuantos salarios mínimos, e incluso fomenta la permanencia de salarios bajos. 

 

Por último, el renglón de tasas reducidas y regímenes especiales o sectoriales tuvo 

una tendencia a la alza del 2002 al 2008, aunque para los años siguientes, según se 

observa en el gráfico 22, hay una disminución significativa de la pérdida por dicho 

concepto; de llegar a un máximo de 0.5716% del PIB en 2008, bajó a .0090% para el 

2011. Cabe destacar que la pérdida recaudatoria más grande registrada por el primer 

concepto hasta el 2008, fue por el régimen de consolidación fiscal (RCF).  

 

Al mismo tiempo, apareció una clasificación dentro del PGF llamada diferimientos, la 

cual incluye los diferimientos de ISRE y IETU. En el 2009, el RCF se reclasificó como 

pérdida por IETU y a partir del 2010 en un nuevo renglón denominado diferimiento de 

                                            
53 Antes crédito al salario. 
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ISRE. Por lo tanto, la disminución en la pérdida recaudatoria del primer concepto y la 

aparición del segundo se debe a una reclasificación de estímulos, entre ellos el RCF, 

que es el tratamiento especial que más pérdida recaudatoria ha costado dentro del 

periodo analizado54. 

 

El RCF se decretó en 197355, con el objetivo de disminuir la carga impositiva de las 

empresas mexicanas56, mediante un sistema general y optativo57 de consolidación de 

resultados, que reducía los movimientos entre empresas del mismo grupo de 

accionistas (Chapoy Bonifaz, 1999). Por medio de este régimen se reconoce fiscalmente 

la administración de los grupos empresariales y se fomenta la existencia de consorcios 

mexicanos. 

 

El mecanismo se incorporó a la LISR en 1982 y consistía en la posibilidad de integrar 

en un solo resultado fiscal a un grupo de empresas y lograr una disminución 

considerable de su base gravable actual, a través de la deducción de las pérdidas de 

algunas empresas contra las utilidades de otras pertenecientes al mismo grupo. Este 

esquema permitía posponer o diferir el pago de impuestos hasta por diez ejercicios 

fiscales a pesar de haber utilidades contables en éstos; con el argumento de que el 

tratamiento buscaba alentar al empresario a iniciar nuevos proyectos de inversión, 

adquisición de materia prima y compra de mercancías (Reyes Rodríguez & Hernández 

León, 2013). 

 

La flexibilidad que le otorgaba a las empresas más grandes en el cumplimiento de sus 

obligaciones mediante el aprovechamiento de pérdidas fiscales a nivel grupo y el libre 

flujo de dividendos, facilitaba la instrumentación de planeaciones fiscales agresivas.  

 

                                            
54 Estimación propia con información de PGF 2002-2014 
55 DECRETO que concede estímulos a las sociedades y unidades económicas que fomenten el desarrollo industrial y turístico del 
país, DOF, 20 de Junio de 1973; durante el mandato de Luis Echeverría. 
56 En sus inicios se dio en una economía cerrada. En la actualidad pueden pertenecer las empresas residentes en México. 
57 Sólo desde el punto de vista fiscal, mas no contable. 
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Han existido diversas reformas al RCF58 para disminuir los abusos al régimen, entre 

las que se encuentra la reducción de los plazos para la reversión de beneficios. Pero 

los múltiples cambios regulatorios así como las lagunas y disposiciones confusas, 

hicieron que el régimen se volviera innecesariamente complejo y difícil de fiscalizar. 

 

Algunos factores que entorpecían la fiscalización eran: las variaciones en el porcentaje 

mínimo de tenencia accionaria sobre la sociedad controlada, la complejidad de los 

cálculos para determinar el impuesto diferido a pagar, las reestructuraciones internas 

del grupo, etc. (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2014). 

 

El régimen de consolidación se sustituyó en la RF2014 por el régimen opcional para 

grupos de sociedades. El nuevo régimen retoma la finalidad de brindar condiciones 

fiscales propicias para favorecer la competitividad de empresas nacionales respecto a 

extranjeras, y agrega controles para evitar planeaciones fiscales agresivas (Cámara de 

Diputados LXII Legislatura, 2014).   

 

El régimen opcional para grupos de sociedades consiste en establecer el diferimiento 

hasta por tres años del ISR para los grupos de sociedades a partir de un estricto control 

del ISR causado a nivel individual. Con esto, el impuesto diferido se determinará por 

ejercicio y se pagará en un plazo de tres ejercicios. Para tal efecto, la sociedad 

integradora calculará un factor de resultado fiscal integrado con el que se determinará 

el ISR a enterar y el impuesto que podrá́ diferir (SAT, 2014). 

 

El nuevo esquema garantiza un tratamiento igual para todas las empresas, ya que este 

no permite diferir el ISR cuando se decreten dividendos o se distribuyan utilidades que 

no provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). De esta manera se limita 

la práctica de los grupos empresariales de adquirir empresas con pérdidas para afectar 

el resultado fiscal y aumentar el diferimiento del ISR (SAT, 2014). 

 

                                            
58 Las más importantes fueron la de 1999, 2005, 2009, 2014. 
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Tabla 9 Comparativo Régimen de Consolidación Fiscal y Régimen Opcional para Grupo de 

Sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de LISR 2014. 

 

Se excluye de la participación en el nuevo régimen a diversos contribuyentes que por 

sus características se benefician de otros tratamientos especiales. En este supuesto 

se encuentran las sociedades que componen el sistema financiero, las empresas que 

llevan a cabo operaciones de maquila, las personas morales con fines no lucrativos, 

entre otras. Lo anterior, para evitar la evasión o elusión fiscal de los contribuyentes. 

 

Los conceptos arriba mencionados son algunos de los estímulos e incentivos que ha 

facilitado el Estado, para crear condiciones de competitividad propicias que impulsen 

la productividad en todos los niveles de inversión, en especial en apoyo a los sectores 

y regiones más vulnerables.  

 

Sin embargo, han existido algunos tratamientos preferenciales sin fundamento técnico 

que limitan el potencial recaudatorio de ISR. Esto erosiona la base gravable y crea 
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inequidad entre los contribuyentes (González, 2009). Los sectores que sobresalen por 

recibir tratamientos especiales en México son: 

 

a. Sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) 

b. Petrolero 

c. Construcción 

d. Inmobiliario 

 

También persisten rubros que actualmente se benefician de algún tipo de exención 

total o parcial son: 

 

a. Las ganancias de capital en operaciones realizadas en el mercado accionario o 

provenientes de enajenación de casa habitación. 

b. Algunos ingresos por intereses, derechos de autor, rentas imputadas por ocupar 

casa propia. 

c. Prestaciones laborales.  

 

Asimismo, los regímenes especiales benefician a ciertos sectores o actividades 

económicas a través de deducciones adicionales, créditos fiscales o diferimiento de 

impuestos, y disminuyen el impuesto al que están obligados. Se infiere que estos 

benefician en mayor medida a las grandes empresas, por la disparidad en la pérdida 

fiscal generada por los regímenes especiales para los contribuyentes más pequeños 

y los más grandes: el REPECO y el régimen de consolidación, respectivamente. 
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Gráfico 23 Gasto Fiscal Régimen de Pequeños Contribuyentes59 y Régimen de Consolidación 

Fiscal 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Presupuestos de Gastos Fiscales 2002-2014. 

 

A pesar de que son menos las empresas aptas para tributar en el régimen de 

consolidación fiscal, estas comprendieron una mayor pérdida fiscal del 2008 al 2014. 

La diferencia en el aprovechamiento de ambos conceptos de gasto fiscal muestra una 

política tributaria que beneficia a los contribuyentes más grandes.  

 

Estos resultados también permiten inferir que los REPECOS recurren poco al gasto 

por el alto nivel de evasión que hace innecesario el gasto fiscal. Es decir, que la política 

tributaria no sólo no ha podido fiscalizar a los más pequeños y además ha favorecido 

más a las grandes empresas a través del gasto fiscal.  

 

Actualmente, la tendencia de las pérdidas fiscales estimadas en el PEF va a la baja. 

Pero además de los incentivos fiscales detectados en el PEF, existen esquemas 

administrativos que permiten a las empresas afectar el resultado fiscal y disminuir sus 

obligaciones tributarias, por ejemplo: el outsourcing. Angulo López cita la definición de 

Ovalles respecto al outsourcing como: 

                                            
59 El gasto fiscal del REPECO es la diferencia entre el ISR que pagarían los contribuyentes de sujetarse al régimen de personas 
físicas con actividades empresariales y profesionales, y el ISR obtenido de aplicar la cuota fija estimada por cada entidad 
federativa (SHCP, 2014). 
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“…una estrategia operacional mediante la cual se contrata a un tercero para que realice 

una parte o el total de un proceso interno de una organización productiva o de servicios, 

esto mediante la evaluación de los servicios proporcionados por el proveedor externo.” 

(Angulo López, 2011) 

 

Con un enfoque meramente fiscal se podría definir como un esquema legal y 

administrativo cuyo objetivo es deducir en su totalidad el gasto primordial de toda 

empresa: su nómina empresarial. Con ello se ahorran la carga social y fiscal que dicho 

concepto genera (Angulo López, 2011).  

 

La empresa contratante recibe una factura por el servicio obtenido que se traduce en 

un gasto inherente a la operación y deducible para la empresa. Este sistema se puede 

reproducir a gran escala evitándose una suma considerable de costos administrativos 

de nómina y gastos fiscales. McKinsey calcula que las empresas ahorran 28% del 

costo de la nómina por no cubrir impuestos y el pago de la seguridad social (McKinsey 

Global Institute, 2014).  

 

Entre los beneficios fiscales que obtienen las empresas que contratan servicios de 

outsourcing se incluyen (Cámara de Diputados LXII Legislatura, 2011): 

 

a. Deducción del IVA por pagar de la factura adquirida por los servicios 

b. En caso de no tener nómina registrada 

c. Factura 100% deducible de IETU60 

d. No está obligado a retener ISR por concepto de sueldos y salarios 

e. No paga impuesto estatal sobre nómina 

 
Para evitar el uso inadecuado del esquema, en el 2012 el gobierno legaliza el 

outsourcing. En los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo se define la 

figura de “subcontratación”; se determina que el contrato debe constar por escrito; se 

                                            
60 Mientras estuvo en vigor el IETU, hasta el 2013. 
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prevé que debe existir solvencia económica de la contratista y que se acredite que 

cumple con sus obligaciones en materia de seguridad y salud (Cámara de Diputados 

LXII Legislatura, 2012).  

 

Ahora se analiza la eficiencia del Fondo Pyme para estimar si éste ha sido suficiente 

para contrarrestar los efectos negativos de la política tributaria actual: inequidad entre 

los contribuyentes, informalidad y por consiguiente el fomento de la brecha en la 

productividad. 

 

5.2 Política de Gasto Público: Resultados Fondo Pyme 

 
Hasta el 2010 el Fondo Pyme apoyó al 6.55% del total de unidades económicas 

existentes en el país hasta ese entonces (SE, 2011). Sin embargo, la OCDE afirma que 

aún hace falta un mayor gasto público para apoyar el aumento de la productividad de 

las MiPyme’s (OCDE, 2012).  

 
Las evaluaciones de desempeño del Fondo Pyme realizadas en el 2009 por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y en el 2011 por el Colegio 

de México, coinciden en que el programa tiene un impacto positivo en las ventas. Sin 

embargo, no impacta a su finalidad central que es el fomento al empleo. Se puede 

justificar que la falta de resultados positivos sobre el nivel de empleo son debido a que 

se requiere de un mayor plazo para apreciar los efectos de los programas en esta 

variable.  

 

También se observa una disminución del número de proyectos apoyados, a pesar del 

aumento del presupuesto disponible. Por lo que se infiere que los apoyos se están 

enfocando en pocos proyectos para conseguir un impacto más homogéneo y alcanzar 

a más empresas y/o un mayor efecto positivo (CONEVAL, 2013). 
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Hasta el 2012, se distinguen esfuerzos por eficientar la operación del programa 

mediante el recorte de personal adscrito a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa 61 . Asimismo, la estrategia de transmisión de apoyos hacia las MYPE’s 

mediante organismos intermedios, sirve para recortar los costos administrativos 

relacionados con la asignación, quienes además tienen más experiencia en coordinar 

los proyectos procurando el mayor impacto y un seguimiento más próximo de los 

mismos.  

 

La evaluación del programa realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), subraya la inconsistencia entre la actual 

población potencial y objetivo. La población objetivo debe ser un subconjunto de la 

potencial, que considera sólo a los emprendedores y Mipyme’s. Al incluir como 

población objetivo a las grandes empresas, empresas relacionadas a eventos62 y 

organismos intermedios, se cae en una contradicción entre el objetivo del programa y 

los beneficiaros (CONEVAL, 2013).  

 

La amplia extensión del concepto propicia la existencia del fenómeno de “free rider” o 

“problema del polizón”, que consiste en que una empresa competitiva traslada los 

costos de un proyecto del ámbito privado al público, usando el apoyo como un recorte 

de costos. Adicionalmente se da el fenómeno de sustitución, al dejar sin cobertura a la 

empresa no competitiva que requería el apoyo (CONEVAL, 2013).  

 

Es importante destacar que no existe un documento de análisis de alternativas en el 

que se determine que este tipo de intervención es la más eficaz, comparada con otras 

opciones de política que también se dirijan a mejorar la competitividad de las MYPE’s 

(CONEVAL, 2013). Lo antes dicho, sumado a los resultados insuficientes en la 

generación de empleo formal, así como la existencia del fenómeno de “free rider”, 

dejan entrever que el programa no ha sabido compensar las fallas inherentes a la 

                                            
61 Actualmente el INADEM. 
62 Eventos de promoción de MiPyme’s. 
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naturaleza de las MYPE’s, ni desarrollar su competitividad en un mundo en el que la 

productividad de las grandes empresas aplasta a las más pequeñas.   

 

5.3 Bases para el Diseño de una Política Fiscal en Beneficio a las 

MYPE's 

 
Se puede deducir, por el alto grado de incumplimiento del REPECO, que hasta ahora 

no ha existido un régimen fiscal de transición a la formalidad adecuado para los 

MYPE’s. La tendencia de un gasto fiscal mayor para las personas morales que para 

las físicas refuerzan esta idea. Asimismo, la falta de evidencia y resultados 

comprueben que el fondo Pyme es la herramienta de gasto público apropiada para el 

impulso de la competitividad de la MYPE. 

 
En el informe de Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente: México 2012, la 

OCDE sugiere medidas en torno a dos propósitos: mejorar la eficacia de la 

administración tributaria y reducir la economía informal. El cuadro a continuación hace 

un comparativo entre las recomendaciones contenidas en el informe antes 

mencionado y algunas disposiciones aprobadas en la reforma fiscal 2014, 

específicamente las contempladas en el RIF. 
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Tabla 10 Cuadro comparativo entre recomendaciones OCDE y acciones reforma fiscal 2014 

 

Se resalta en cursiva las acciones que se consideran son totalmente contrarias a las recomendaciones 

de la OCDE. 

Fuente: Elaboración propia con información de la OCDE, informe de Mejores Políticas para un 

Desarrollo Incluyente: México 2012 y Estudios Económicos: México. 

 

Las recomendaciones de la OCDE se orientan a aumentar los ingresos tributarios a 

través de la ampliación de la base tributaria. Ante la observación de reevaluar los 

regímenes tributarios especiales para las empresas, el gobierno eliminó los dos 

regímenes preferenciales existentes para personas físicas con ingresos por 

actividades empresariales e implementó el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF) dirigido a los micro y pequeños empresarios. 

 

El RIF entró en vigor en el ejercicio 2014 con la finalidad incorporar un mayor número 

de unidades económicas a la formalidad, es decir, para ampliar la base tributaria. El 

gobierno busca atraer a los empresarios más pequeños al régimen con la condonación 



121 
 

del pago del ISR63 en el primer año y un descuento decreciente en los siguientes nueve 

ejercicios, así como con la promoción de los beneficios de la formalidad. 

 

La información generada a través de los controles que impulsa el nuevo régimen, como 

la elaboración de su contabilidad y la emisión de facturas, le permiten al empresario 

anticiparse a los problemas y evitar errores que lo lleven al fracaso. Asimismo, 

proporciona a las MYPE’s la estructura administrativa necesaria para tener acceso a 

herramientas que impulsen su productividad, como el acceso al crédito. Estas medidas 

buscan garantizar la permanencia y competitividad de las MYPE’s.   

 

Sin embargo, existen varios elementos para sospechar que el RIF no tiene las bases 

necesarias para ser adoptado por los empresarios y promover la transición a la 

formalidad de las MYPE’s. Varios especialistas entrevistados64 sostienen que ni los 

incentivos, ni el diseño del nuevo régimen, son lo suficientemente atractivos para 

motivar al empresario informal a pagar impuestos (De Obeso, 2014), (Hernández 

Monrreal, 2014). 

 

Un estudio realizado por el ITAM sugiere dos alternativas que harían las actividades 

de fiscalización más dinámicas, competitivas e incluyentes (ITAM, 2003): 

 

a. Simplificación administrativa: en otros países ha resultado en un incremento de 

la recaudación en 2.1% del PIB. 

b. Reducción de tasas: aunque con menores beneficios que la primera. 

 

El RIF no contempla en su diseño ninguna de estas dos alternativas. La simplificación 

no sólo debería beneficiar a la SHCP al mejorar la administración tributaria con el uso 

herramientas electrónicas, sino también favorecer a la MYPE al reducir los costos de 

transacción asociados al cumplimiento de la normatividad fiscal. La simplificación 

                                            
63 Sólo del ISR, pero hay que cumplir con las demás obligaciones adquiridas como por ejemplo el IVA. 
64 Candidatos a Doctorado en Estudios Fiscales por la Universidad de Guadalajara: Juan Carlos de Obeso Orendain, abogado en 
Gómez Arnaiz Abogados, y Efrén Hernández Monrreal, contador en Supremacía Corporativa S.C. 
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implica por ejemplo, la simplificación de la normatividad, mejora en los procesos por 

los cuales se elaboran y aplican las disposiciones normativas, reducción de carga 

administrativa de obligaciones formales, entre otros. 

 

Sin embargo, el contador público Efrén Hernández Monrreal afirma que con el nuevo 

régimen el cumplimiento de la obligación fiscal ahora es más cara, no sólo por la 

eliminación de la tasa preferencial, sino también por los costos administrativos que 

conlleva el cumplimiento de las formalidades para el pago del RIF (Hernández Monrreal, 

2014).  

 

Entre los costos administrativos se encuentran, desde entender la nueva regulación y 

traducirla a la empresa micro-familiar, hasta la adquisición de equipo de cómputo para 

cumplir formalmente con la obligación; además del costo de la compra de 

ordenamientos, el timbrar las facturas y la presentación de declaraciones (Hernández 

Monrreal, 2014).  

 

Se presume que gran parte de los micro empresarios no tienen la capacidad de 

absorber los costos que esta implementación de controles implica. Ramírez Alemán 

asegura, que para este grupo de contribuyentes, el cumplimiento de la obligación fiscal 

como REPECO, implicaba una gran carga administrativa. Los micro empresarios 

tienen una baja capacidad financiera y características especiales de operación, por lo 

que sostiene que ellos precisan de un régimen que les evite un exceso de cargas 

administrativas y económicas, que podrían desmotivarlos al cumplimiento de sus 

obligaciones (Ramírez Alemán, 2006). Todo lo contrario a lo que establece el nuevo RIF. 

 

Para entender el régimen se necesita por lo menos una noción general de qué 

impuestos se pagan, los porcentajes y las deducciones que se pueden hacer, temas 

en los que sólo los contadores se especializan. La gran mayoría de los sujetos a los 

que va dirigido el régimen, los micro empresarios, se ocupan en trabajos que 

generalmente no requieren título profesional. Por lo que probablemente es necesaria 

la asesoría de un contador que se traduce en un costo. 
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El SAT asegura que no es necesario incurrir en dicho costo debido a que el RIF exige 

los cálculos contables más sencillos y simplificados de todos los regímenes. 

Únicamente comprende un registro de ingresos y gastos dentro del portal diseñado 

para estos fines (SAT, 2014). Además tiene a disposición de los contribuyentes 

módulos de atención para brindar la asesoría necesaria, pero aún no hay información 

disponible para medir su efectividad. 

 

Aunque el sistema de facturación electrónica busca facilitar al contribuyente el 

cumplimiento de sus obligaciones, por su naturaleza muchos de los micro empresarios 

no cuentan con el equipo ni el conocimiento de informática necesarios para su 

fiscalización.  

 

Otros costos que pueden surgir, ya dentro de la formalidad, son las multas por no 

declarar en algún ejercicio y las altas sanciones cuando se emitan o utilicen facturas 

electrónicas que no reúnan los requisitos fiscales; las primeras rondan entre $800.00 

y $3,000.00 y la segunda se sanciona con las mismas penas aplicables al delito de 

defraudación fiscal65. 

 

Respecto a la reducción de las tasas impositivas se traduce en una menor carga 

impositiva que fomenta el cumplimiento de la obligación entre los contribuyentes. Por 

el contrario, un incremento de las tasas impositivas por sí solas no aumenta los 

ingresos tributarios. “La experiencia ha demostrado que altas tasas impositivas 

estimulan la evasión, especialmente de los denominados contribuyentes no cautivos, 

y proporcionan un estímulo negativo a la actividad productiva” (Cámara de Diputados 

LXII Legislatura, 1988). 

 

                                            
65 Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,221,950.00; con prisión de dos años 
a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00; Con prisión de tres años a 
nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,832,920.00. 
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Sin embargo el mismo estudio del ITAM sostiene que las tasas impositivas del país se 

encuentran en promedio con los países de la OCDE. Por lo tanto, no es que existan 

altas tasas impositivas que desincentiven al contribuyente, sino que el problema recae 

en la determinación de la base del impuesto. Las reglas para determinar los ingresos 

y las deducciones son complejas e incluyen el cumplimiento de muchos requisitos. 

Esto se traduce en costos y particularmente para las MYPE’s implica la distracción de 

los pocos recursos con los que cuenta en el cumplimiento de obligaciones que 

aparentemente no generan valor alguno para la empresa (ITAM, 2003).  

 

Con la Reforma Fiscal 2014 se eliminan algunos beneficios, deducciones y exenciones 

del ISR, que dificultaban las labores administrativas de la SHCP y resultaban en 

pérdidas fiscales para la misma. También establece un aumento considerable de la 

tasa máxima impositiva para personas físicas y adicionalmente una retención a las 

utilidades (10%). Estas acciones van acorde a las recomendaciones de la OCDE, 

aunque hacen más gravoso al impuesto para los contribuyentes cautivos. 

 

El contraste entre las alternativas propuestas por el ITAM para fomentar la mejora del 

sistema tributario y  las disposiciones que realmente se establecen en el nuevo 

régimen fiscal, sugiere que el RIF no tiene las bases necesarias para aumentar la base 

gravable. Comparado con el REPECO, el RIF incurre en costos de transacción más 

altos por las formalidades que implica el pago del impuesto, así como por el aumento 

de la tasa impositiva66. Considerando que la simplificación es  uno de los elementos 

necesarios para incentivar el cumplimiento de las MYPE’s y que el universo 

empresarial está compuesto en un 99% por estas, se infiere que el RIF no estimula al 

cumplimiento de sus deberes fiscales de la mayoría de los empresarios.  

 

Adicionalmente, los incentivos promovidos no son lo suficientemente atractivos para 

que el informal se convenza de dejar de serlo. Por los argumentos arriba mencionados, 

el RIF no promueve la ampliación de la base gravable. Sin embargo, aún no hay 

                                            
66 Ya no existe el mecanismo de cuota fija ni la tasa preferencial del 2%. 
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evidencia que sustente que el RIF es el régimen de transición idóneo para atraer a la 

formalidad a los MYPE’s.  

 

Hasta ahora, en poco más de medio año de operación, hay un incremento de 23% en 

la inscripción de nuevos causantes (Gómez Robles, 2014). Aunque también es cierto 

que el RIF ha significado para el micro empresario costos a su operación y una mayor 

complejidad administrativa. Asimismo, viola el principio de equidad horizontal, ya que 

grava igual a agentes con distinta capacidad contributiva. Aún está por verse si los 

beneficios recibidos superarán los costos sufragados por los empresarios. 

 

A pesar de las múltiples reformas que ha sufrido el sistema tributario, este aún no es 

eficiente en contraste al de otros países. El tiempo excesivo que toma el cumplimiento 

de las formalidades para el cálculo y pago de impuestos, así como la alta tasa 

impositiva, sitúa al país en el lugar 118 de 139 respecto al pago de impuestos en la 

edición 2014 del informe Doing Business67.  

 

En el informe se estima que a una empresa de tamaño medio, le toma 334 horas 

preparar, presentar y pagar el ISR, IVA e impuestos laborales. El tiempo que toma el 

pago de impuestos en México casi duplica el tiempo promedio que requieren los países 

de la OCDE. Además, la tasa de impuestos total ascendió a 53.7% de las ganancias; 

la tasa supera por más de cinco puntos porcentuales la media de los países de América 

Latina y la OCDE. 

 

 

                                            
67 Metodología: se registran los impuestos que una empresa de tamaño medio debe pagar en un determinado año, y también mide 
la carga administrativa asociada con el pago de impuestos y contribuciones. Entre los impuestos y las contribuciones que se 
analizan se incluye el impuesto sobre las ganancias o el impuesto sobre los ingresos de las empresas, las contribuciones a la 
seguridad social e impuestos laborales correspondientes al empleador, los impuestos sobre la propiedad, sobre la transmisión de 
la propiedad, sobre los dividendos, sobre las ganancias de capital y sobre las transacciones financieras, así como los impuestos 
de recolección de residuos, de vehículos y de circulación, y otros impuestos o tasas de menor cuantía. 
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Capítulo 6: Conclusiones 
 

Al comienzo del presente trabajo se plantean dos hipótesis. En la primera se afirma 

que los programas de apoyo empresarial son insuficientes y no han impulsado la 

competitividad de las MYPE’s.  Con esta investigación se comprueba que aunque el 

Fondo PYME ha impactado favorablemente a las ventas de las empresas 

beneficiadas, el programa no ha repercutido en alzas significativas sobre la creación 

de empleos, que es su principal objetivo. 

 

Asimismo, el gasto se realiza sin estudio alguno que valide que la forma en la que se 

asignan los recursos es la ideal para lograr los objetivos del programa. El porcentaje 

de Mipyme’s beneficiadas es relativamente bajo, que sumado a la amplia definición de 

empresas como población objetivo, así como a la falta de difusión de dichos 

programas, es difícil que los apoyos lleguen a manos de micro y pequeños empresarios 

que realmente los perciban como un crédito para financiar nuevos proyectos, y más 

bien se han convertido en un ahorro para la mediana y la gran empresa que se 

benefician de ellos. 

 

La implementación de programas de gasto público debería plantear las reglas de 

asignación de los estímulos e incentivos fiscales separando a la micro empresa de la 

Pyme, y también establecer un marco institucional sólido para aplicar, vigilar, dar 

seguimiento y medir el impacto de los beneficios otorgados. 

 

En la segunda hipótesis se afirma que el costo directo del pago de impuestos es alto 

para las MYPE’s, y es un factor que provoca su cierre en el corto plazo o la impulsa a 

operar informalmente. Algunos especialistas sostienen que el costo del cumplimiento 

del REPECO era alto dado el establecimiento de una tasa fija (2%) para todos los 

contribuyentes. Sin embargo por el alto nivel de evasión que sufrió dicho régimen, se 

infiere que hasta el 2013 la política tributaria no impactó en la estructura de costos de 

la gran mayoría de las MYPE’s. 

 



127 
 

Sin embargo, la política tributaria ha fomentado altos índices de informalidad que no 

ha logrado revertir, y que afecta la productividad y la competitividad de las empresas 

más pequeñas. La informalidad no impulsa a las MYPE’s a la construcción de una 

estructura administrativa formal que les ayude a detectar algún problema, así como 

disponer de las herramientas necesarias para solucionarlo a tiempo, lo que las hace 

más propensas al fracaso. Esto explica porque alrededor del 70% de las MYPE’s no 

llega al tercer año de vida.  

 

Asimismo, la informalidad alimenta la brecha de productividad existente entre las 

MYPE’s y las grandes empresas, que si no se replantea la instrumentación de la 

política fiscal actual, seguirá evolucionando en detrimento a los niveles de 

productividad global. Por representar el 99% de las empresas, sus bajos niveles de 

productividad perjudican al índice de productividad global, factor indispensable para 

impulsar el crecimiento económico del país. Bajo este contexto se vuelve de suma 

importancia la fiscalización de las MYPE’s, debiendo quedar en segundo término su 

impacto sobre la recaudación tributaria. 

 

Lamentablemente, las reformas fiscales han fallado en incrementar la base gravable e 

insisten en aumentar la recaudación explotando a los contribuyentes cautivos. Como 

bien afirma Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación (Canacintra): “el gobierno va a ir de cacería al zoológico, pero no 

irá a la selva por los que andan sueltos” (Acosta Córdova, 2013). 

 

El diseño de una política fiscal que contemple la equidad, la eficiencia y neutralidad, la 

competitividad y la simplicidad en la fiscalización de los MYPE’s, no está peleada con 

el incremento de la recaudación. La alineación de todos los objetivos resulta compleja, 

pero de realizarse impulsaría una mayor capacidad recaudatoria sostenida por el 

aumento en la base gravable es decir, por la incorporación a la formalidad de los 

empresarios más pequeños.  
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Sin embargo, los instrumentos de política fiscal existentes para lograr dicha estrategia 

aún son insuficientes. El RIF es acertado al fomentar la construcción de una estructura 

administrativa formal para el cumplimiento de la obligación fiscal. Pero los numerosos 

requisitos resultan caros para los contribuyentes y van en contra de su naturaleza, 

limitada en recursos humanos y monetarios, para realizar estas actividades.  

 

Es esencial la existencia de regímenes simplificados que reconozcan las diferencias 

en la capacidad económica y administrativa entre los contribuyentes, para lograr una 

fiscalización adecuada. Por la eliminación de este tipo de régimen y por el alto costo 

que representa el cumplimiento del RIF, se cuestiona si éste es el régimen de 

transición a la formalidad idóneo. 

 

Asimismo, la percepción de un Estado fuerte que fiscalice proporcionalmente a todos 

los contribuyentes así como la correcta administración de los ingresos, alentaría a los 

contribuyentes más pequeños a operar formalmente. Pero aún existen varias 

herramientas fiscales que tendieron a favorecer a los contribuyentes más grandes e 

impidieron a la población tener esta percepción. 

 

Por ejemplo, las pérdidas recaudatorias que sufre el gobierno por concesiones que 

otorga para facilitar la consecución de algún objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 

Un apoyo excesivo en la iniciativa privada para cumplir con obligaciones del Estado, 

propicia la abundancia de estímulos fiscales aprovechados en su mayoría por los 

grandes consorcios, lo que fomenta la percepción de inequidad en la participación 

tributaria entre los contribuyentes y desanima al cumplimiento de la obligación fiscal. 

La gran cantidad de estímulos fiscales que han existido en el país es un factor que 

permite mantener casi intacta la declaración enunciada en la exposición de motivos de 

la ley de ingresos de 1989: “En la actualidad poco más de la mitad de las empresas 

presentan declaraciones sin pago alguno” (SHCP, 2011).  

 

En conclusión, el gobierno no ha logrado generar una política de soporte fiscal para la 

MYPE. El REPECO no fue eficiente para fiscalizar a los MYPE’s y a la fecha no ha 
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existido un régimen adecuado para la transición a la formalidad de estas empresas. A 

su vez, el Fondo Pyme no ha logrado mostrar resultados significativos en la 

competitividad de las empresas más pequeñas.  

 

La importancia de que existan políticas diseñadas específicamente para las MYPE’s, 

radica en que el universo Mipyme es sumamente heterogéneo, y la distancia es mucha 

entre la micro y la pequeña empresa, con respecto a la mediana y la grande.  

 

Aunque en teoría el gobierno está comprometido con el impulso de la competitividad 

de las MYPE’s,  en la práctica las acciones ejecutadas no han sido suficientes para 

que las micro empresas se transformen en pequeñas empresas, las pequeñas en 

medianas y las medianas en grandes, y así generar más empleos y favorecer el 

crecimiento sostenido de la economía mexicana. 

 

No se puede excluir el tema fiscal de las problemáticas sociales que rodean al país, 

debido a que es en las micro empresas donde se concentra la pobreza y los empleos 

peor remunerados y la política fiscal precisamente surge para auxiliar al Estado en su 

labor de propiciar el bienestar social. Más que una política fiscal, se necesita el diseño 

de una política hacendaria, es decir una política integral que incluya lineamientos 

sociales y económicos para atacar de fondo el problema de la informalidad y fomentar 

la productividad de las empresas en todos los niveles. Esta no sólo debe responder a 

las tendencias económicas internacionales, sino que debe incluir objetivos que 

realmente apoyen las necesidades más urgentes de las MYPE’s. 

 

Cabe destacar que no basta el desarrollo de las políticas adecuadas si la población no 

participa activamente en el cumplimiento de estas. Es necesario hacer conciencia de 

que nuestra participación por más pequeña que sea, es esencial para el buen 

funcionamiento de la economía.   
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