
7 ee 
fa” 

v ‘ 
+ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA® 
DE MEXICO 

  

  

    
  

TESTS Cox 
FAULA DE ORIGEN 

" 4 Ye 

Simeeess MEXICO, D. F. ab 

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

EN EL MARCO DEL NUEVO FEDERALISMO 

1995-2000 

T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL TITULO ODE: 

LICENCIADO EN CIENCIAS POLITICAS Y 

ADMINISTRACION PUBLICA 

ESPECIALIDAD ADMINISTRACION PUBLICA 

P R E Ss E N T A 

DAVID ZACARIAS PRIETO MUNOZ 

EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 

1998



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



U
A
 

Con admiracién, respeto y gratitud, 

Ami director de tesis. 

LIC. RAFAEL MARTINEZ PUON.



We
 

Setiores Jurados: 

Volved ef recuerdo af dia de 

Su examen y comprenderan 

fa emocion con que les presento 

este humilde trabajo.



a
 

v
e
 

1.3. DE LOS ESTADOS 

INDICE 

CAPITULO I. EL FEDERALISMO MEXICANO 

1.1. CONCEPTOS GENERALES DE FEDERALISMO..00.......ccccceccesssseesecsssetececseneeesseeee 

1.2. DEL REPARTO Y DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

EN EL ESTADO FEDERAL. 

PAGS. 

  

de ebensneneenececreeereanenes it 

  

1.7. FEDERALISMO FISCAL... 

 



CAPITULO IT. LOS SISTEMAS FISCALES DE LOS GOBIERNOS 

FEDERALES EN EL CONTINENTE AMERICANO.....0.00.00.cccccccscccssssssssssssssesssessssvenvenvevenne! 40 

2.1, EL SISTEMA FISCAL BRASILENO...0.....ccscccccscccssscssssescsssssssessnesusssncssseeseensevesevennensesssses 42 

2.1.1. COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES 

DE BRASIL Y MEXICO. 

  

2.2. EL FEDERALISMO FISCAL ESTADOUNIDENSE. ........cscsccssscsscsscssevscsecsccsccsccnecceeseesessesne 54 

2.2.1, COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES 

DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO... sesssstsssscscssscsccsessesessecesceeeceeeecensesanatannatacte 60 

  

2.3. EL SISTEMA FISCAL DE CANADA... ccccseetecsssses 62 

2.3.1. COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES 

DE CANADA Y MEXICO... cceccccssssssssssssnsueesseesccnsnnumnsseseccessnsenssceegannsananneetseseraninaneesss 67 

CAPITULO IIL EL SISTEMA NACIONAL DE 

COORDINACION FISCAL. 0... cess tesscccsesescsnescessessnsesasssseessenasessssseceeceanaeesesneetaniansesense 72 

3.1, ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 

CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA EN MEXICO... ecccccccccsccccccssetesssestuetsesneesneeitteees 72



“s 

3.2. CONCEPTO DE COORDINACION. ..0.......c..cccscescsesssssesssssseseeauessunetesueeesenssenecsasetesnneessneeenaees 76 

3.3. GENESIS Y EVOLUCION DEL SISTEMA NACIONAL 

3.3.1. LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES...0......cccsssscssssssssessecseneesstesessneesns ene 89 

3.4. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA NACIONAL 

  

DE COORDINACION FISCAL.... 102 

3.5. DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. ..0........cccccsssssssssssssssssecsscestecsseeneesnseeee 110 

3.6. DE LOS FONDOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE COORDINACION FISCAL... esc ceseccsssetessssseeesesenseersssnsecesnanseesnanmsesnuseceseeanecesaase W4 

3.6.1. EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES...000.....esssccsssesssuescsttecesseessunecesseesneeeeee 115 

3.6.2. EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)... scseccsseccesseesessessnesesseeseeneeeenteeesunessesens 116 

3.6.3. DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES. 00.0... scescscssecsessessseeenesnenee 117 

3.7. PROGRAMA PARA UN 

NUEVO FEDERALISMO 1995-2000 ............cescescescrecssesssessstesveceereenesssesuesaecsaneatennsenvecanseeres 19



3.7.1, FEDERALISMO HACENDARIO. 00... ccssecccssseeesecssescernereersscestecesssessanecesareesseessseecsses 12t 

  

. CAPITULO IV. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL. .............c:ccccssssscsccsecssssssessssensssssseses 127 

4.1. PROPUESTA DE LEY ESTATAL DE 

COORDINACTION FISCAL. ...........:scsssessesscsscssssssonssseescgecusssersseecagensonnieseccessnnmasseeseceunsaveseeereses 134 

4.2. CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE 

AUTORIDADES HACENDARIAS...00ooo....osesscsssssessssecssenennssnsseeesenseseecaneesnussessnuaeeessnneeesssaeese 137 

4.3. NUEVA DISTRIBUCION DE POTESTADES 

FISCALES ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO... .csccsscscssesssscsscessssessseesssnens 142 

4.4, NIVELACION O EQUILIBRAMIENTO FISCAL. ...0......2:-sscsssssscsnsesssssssneesestecsseseanessseeses 443 

4.5. ESTUDIO DE LA FORMULA DE PARTICIPACIONES... 145 

4.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES...........00.-.c:ccescsessesssesnnesseeeneesatennerenees 148



U
e
 

CONCLUSIONES. 0.00. cecc cece cece cette cee cece eceeeeetanascestsaeeseetecueaseasesuesueanecesceseasenceaseaeeeeeanee 155 

ANEXO 1. LEY DE COORDINACION FISCAL. ..0.....ccscscseeeeecceceseenseeecatenseneerseneneeaeennensenees 162 

ANEXO 2. CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA...........2:-::ccceeeseneneee 185 

ANEXO 3. DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALEG..............0---:scseeesecteeeees 196 

BIBLIOGRABPIA, 00.00... c.cccscsseecec ese te se eeseeseesnsescsneaseanecsseeuceeciesnsenseecesesaecnseacereesneaseacaneqneenertets 202



LH
 

EINTRODUCCION 

Asistimos actualmente a un proceso de cambio vertiginoso en todos los ambitos de la vida en 

sociedad, en donde las decisiones gubemmamentales deben responder a las necesidades, demandas y 

expectativas ciudadanas a fin de lograr adaptar sus estructuras y procedimientos, con objeto de 

posibilitar la atencién y resolucién positiva de los problemas sociales, politicos, econémicos y 

financieros que de las nuevas realidades se desprenden. Una propuesta integral que abarque un 

analisis exhaustivo sobre el estado que guarda la Administraci6n Publica Federal requiere de 

variadas y diversas proyecciones y visiones a fin de garantizar un minimo de integracién cientifica 

objetiva a tan elevado propésito. 

Por su parte, las recurrentes crisis econédmicas a las que se ha visto sujeto nuestro Estado-Nacién 

ponen de manifiesto la incapacidad econémico-financiera que presenta nuestra hacienda publica 

nacional: su convin denominador se enmarca en la escasez de recursos publicos suficientes que 

aunada a una tradicional politica fiscal centralista origina que en !os gobiemos estatales y 

principalmente en los gobiemmos municipales subsista sistematicamente un déficit operacional muy 

elevado que no aumenta sino disminuye ta calidad de vida de la mayoria de los mexicanos y que, 

paralelamente, hace presa de las decisiones del gobiemo federal a {as otras instancias de gobiemo, 

lacerando sensiblemente los postulados constitucionales de autonomia y soberania interior asi como 

los principios federales de subsidiaridad y cooperacién. 

Asimismo, el principio de equidad fiscal se ha visto rebasado histéricamente por un desequilibrio 

regional agudo que hace de las entidades federativas pobres, polos de asentamiento del gran numero 

de mexicanos que se integran alas grandes masas marginadas. Mientras que para los municipios 

mexicanos la situacién es aim mas alarmante, dado que mas de la mitad de ellos atraviesan por un 

grave rezago en los renglones de bienestar social y crecimiento econdémico, resultado de las bajas 

participaciones federales que reciben, a tal grado de colocarlos en el ultimo lugar mundial en cuanto a
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apoyos econdmicos y transferencias fiscales se refiere. El estado de quicbra de sus haciendas publicas 

es el comin denominador de la mayoria de ellos. 

Ante esta situacién, uno de fos renglones fundamentales en los que se habra de incidir se refiere a 

toda esa red de relaciones intergubemamentales que se teje a fin de garantizar para cada instancia de 

gobiemo los medios financieros suficientes para realizar sus tareas y actividades. Ello sin dejar de 

lado el grave rezago administrativo que opera practicamente en todos los niveles gubemamentales, 

los cuales coadyuvan a que las decisiones y acciones de gobiemo disminuyan en relacién a su 

potencial de calidad, eficiencia y eficacia. 

Asi pues, la presente investigaci6n integra una minima parte de! analisis tan complejo que debe 

tealizarse para identificar las muchas fallas que presenta el quehacer gubemamental de nuestro pais, 

asi como para resolver de forma atinada los criterios y las caracteristicas que deberan considerarse en 

todos y cada uno de los procesos que se instauren con la finalidad de corregir las fallas sistémicas 

que presenta. , 

Este trabajo retoma su importancia a partir de dos consideraciones: 

a) Por contener un andlisis de una atribucién sustantiva de la Administracién Publica, es decir por 

analizar ia forma y el procedimiento mediante el cual son distribuidos tos recursos publicos: 

operacién que se traduce en la manera en que se reparte la riqueza nacional aqui gencrada. 

Asimismo, basa sus consideraciones en el ambito de las relaciones intergubernamentales en materia 

fiscal constituyendo su principal objeto de estudio e! Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal que en 

las subsecuentes paginas habra de ser analizado a detalle, poniendo énfasis en aquellos aspectos de 

reforma quo hasta la fecha han sufrido tanto sus formulas como sus montos de asignacién a partir de 

la puesta en marcha de fa propuesta gubemnamental de promover el Nuevo Federalismo Fiscal 

encabezada por el Dr. Emesto Zedillo Ponce de Leon (1994-2000).
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b) Por representar una investigacién en donde el tema abordado carece de tesis y trabajos de 

investigacién hechas por estudiosos de las Ciencias Politicas y de la Administracién Publica, siendo 

los estudios juridicos los que predominan y, por ser también escasa la bibliografia relativa al tema en 

los analisis presentados de Brasil, Estados Unidos y Canada. 

Por su parte, la hipétesis central de este trabajo es la siguiente: / 

Si la evolucién del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal se ha perfilado hacia una 

descentralizacién gradual del manejo de los recursos publicos del gobierno federal hacia los 

gobiemos estatales y mumicipales, y su meta principal es la materializaciéa de los pmincipios de 

eficiencia (ea la asignacién y recaudacién) y equidad fiscal (en la distribuciéa de los recursos), 

entonces estos propésitos se han visto limitados debido a la permanencia de una tradicional politica 

fiscal centralista. El apuntalamiento inmediato de este espiritu descentralizador se conceatra en el 

Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000, que en el ambito fiscal refiere mayor 

descentralizacién de facultades, recursos y responsabilidades. Descentralizar facultades con el 

Propésito de que los gobiemmos subnacionales amplien su actuacién con mds potestades fiscales; 

descentralizar recursos para apoyar las haciendas pablicas estatales y municipales en beneficio del 

desarrollo de sus fimciones; y, descentralizar responsabilidades con objeto de ampliar las acciones 

que los gobiemos subnacionales pueden desempeiiar, ademas de que éstas acompajien, fortalezcan, 

limiten y supervisen las tareas que los funcionarios puiblicos de los tres niveles de gobierno 

desempefien. 

En el capitulo uno se presentan algunas consideraciones generales sobre la forma de gobiemo federal 

y sobre el reparto y la distribucion de competencias entre los tres niveles de gobierno que dentro del 

mismo se desenvuelve. La definicién y descripcién organica de cada orden de gobiemo que el 

federalismo contempla son también materias de este capitulo. El marco juridico y el marco histérico 

del sistema federal mexicano que aqui se estudian nos introducen al ordenamiento juridico que
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enmarca las relaciones intergubernamentales que en materia fiscal instauran los tres niveles de 

gobiemo y a la génesis y evolucién que el estado federal de nuestro pais ha registrado a lo largo de su 

historia respectivamente. Los atcances de la propuesta gubermamental de un Nuevo Federalismo y las 

implicaciones especificas que la implantacién de un nuevo federalismo fiscal posee se analizan en 

este primer apartado. 

Et capitulo dos presenta una descripcién de algunos sistemas fiscales que operan en el Continente 

Americano, analizando especificamente los casos de Brasil, Estados Unidos y Canada, ello con el 

propésito de identificar por una parte los aspectos semejantes que éstos poseen con el sistema fiscal 

mexicano y por otra parte con objeto de contrastar aquellos elementos positives que dichos sistemas 

integran y que no son utilizados en nuestro pais. Aunque cabe mencionar que sélo son considerados 

como un teferente a nuestra investigacin. 

£] capitulo tercero basa su analisis en ta descripciGn, evolucién y estudio de la coordinacion fiscal en 

México siendo el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal su objeto de estudio por fo que sus 

elementos constitutivos y sus modalidades de organizacion y actuacion, asi como sus mecanismos de 

distribucién de las participaciones federales quedan comprendidas en este apartado. En él se 

presentan algunas consideraciones sobre la actual centralizacién administrativa y fiscal y sus 

consecuencias, permitiendo contextualizar el escenario politico y econémico en el que opera dicho 

sistema. El marco juridico de las relaciones fiscales y el estudio de las reformas a las que se ha visto 

sujeto permiten presentar los avances y retrocesos juridicos que éstas han permitido. El analisis de las 

formulas de distribucion de la recaudacién federal participable queda integrado en este apartado con 

objeto de dar a conocer las formas en que la riqueza nacional gravada se recauda y se teparte entre 

las tres instancias de gobiemo. El estudio de los convenios de colaboracién administrativa en materia 

fiscal federal como herramientas esenciales de la coordinacién permite visualizar los términos 

especificos en que fa misma se Heva a cabo. Un apartado especial sobre los fondos de participacion
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integra tanto las formulas de su integracion como los montos porcentuales en que éstos han de ser 

Tepartidos permitiendo constatar que los recursos asignados a cada nivel de gobierno constituyen el 

principal elemento de desequilibrio fiscal que registran las entidades federativas. Finalmente en este 

capitulo se presenta un andlisis sobre los recientes avances que la implantacion del nuevo federalismo 

ha generado, es decir se dan a conocer los resuttados que éste ha arrojado hasta la fecha. 

EI cuarto capitulo presenta una propuesta de mejoramiento del Sistema Nacional de Coordinacién 

Fiscal basada en los resultados arrojados en los tres capitulos anteriores, por lo que el capitulo 

integra todos aquellos elementos favorables y desfavorables que se identificaron en el concierto de tas 

relaciones fiscales intergubemamentales con objeto de favorecer los primeros y suprimir los 

segundos. En él se proponen modificaciones que tengan por objeto mejorar la operacién del sistema, 

asi como la introduccién de politicas que permitan remontar ef grave desequilibrio regional que 

Presenta nuestro pais a través de ta redistribucién de competencias fiscales entre los diferentes niveles 

de gobierno en donde los gobiemos municipales sean objeto de mas potestades tributarias y, para el 

caso de las entidades federativas la absorcién de nuevas tareas fiscales Tepercuta positivamente en el 

aumento de los recursos publicos que les son transferidos via las Participaciones federales. La 

descentralizacin del ingreso y del gasto son los ejes fundamentales de la propuesta. 

EI capitulo de conclusiones incluye no sélo la concrecién del andlisis de la presente investigacién, 

sino que presenta algunos escenarios que posiblemente puedan presentarse de seguir el rambo que 

hasta ahora han llevado las relaciones intergubemmamentales en materia fiscal. Asimismo presenta 

algunas consideraciones generales que puedan motivar el estudio del Sistema Nacional de 

Coordinacién Fiscal desde nuevas y variadas perspectivas a fin de complementar el esfuerzo por 

remontar las adversidades que éste presenta.



CAPITULO IE. EL FEDERALISMO MEXICANO. 

1.1. CONCEPTOS GENERALES DE FEDERALISMO 

Este capitulo tiene como propésito principal abordar el sistema federal de gobiemo desde una vision 

teérica para sentar las bases introductorias que permitan al lector poseer aquellos elementos 

conceptuales y juridicos que se consideran imprescindibles para abordar la problematica que el 

federalismo mexicano en la practica supone. Asimismo se analiza el desarrollo historico del Estado 

Federai Mexicano a fin de dimensionar ia evolucién, transformaciones y el momento por el que 

actuaimente atraviesa. 

Finalmente se integra una nocién general del federalismo fiscal para poder introducimos al estudio 

del denominado “Nuevo Federalismo” que ha propuesto el Presidente de la Republica, el Dr. Emesto 

Zedillo Ponce de Leén. A fin de proporcionar una idea amplia sobre el concepto de federalismo 

presentamos a continuacion una serie de consideraciones al respecto. 

Montesquieu, brinda una idea bastante clara sobre el sistema de gobierno federal al definirlo como 

“.. una convencion, por la cual varios cuerpos politicos consienten en devenir ciudadanos de un 

Estado mas grande que ellos quieren formar. Es una sociedad de sociedades, que forman una nueva, 

que puede engrandecerse por nuevos asociados que se hayan unido”.' De esta consideracién se 

desprende que el federalismo consagra una idea fundamental de union entre varias unidades politicas 

que se integran a fin de salvaguardar los intereses comunes y aspiraciones generales que entre ellos 

existen. 

Como bien se sabe, 1a teoria de la divisién de poderes de Montesquieu ha sido considerada como uno 

de {os pilares fundamentales de los sistemas de gobiemo en los estados modemos y ha constituido 

una estrategia organizativa bastante acertada para crear un sistema de pesos y contrapesos en las 

‘Faya Viesca , Jacinto. El federalismo mexicano, régimen constituciona! del sistema federal. Ed. INAP, 

México, 1988. pag. 67
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estructuras de gobiemo, previendo la concentracién excesiva del poder politico y garantizando la 

imposibilidad de que el ejercicio arbitrario del mismo pueda suscitarse. Es menester recalcar que esta 

consideracién se enuncia en términos tedricos; en la practica los regimenes juridicamente implantados 

la modifican y rebasan, un ejemplo de ello por el momento es fa divisién de poderes en nuestro pais 

en la que el Poder Ejecutivo esta por encima de! Poder Legislativo. 

Seguin Norberto Bobbio “El principio constitucional en que se fundamenta el estado federal es la 

Pluralidad de centros de poder soberanos coordinados entre si, de tal manera que al gobiemo federal, 

competente respecto de todo el territorio de Ia federacién, se le confiere una cantidad minima de 

poderes indispensables para garantizar la unidad politica y econémica, y a los estados federates, 

competentes cada uno en su propio territorio, se le asignan los poderes restantes”.” Esta definicién es 

mucho mas amplia que la presentada por Montesquieu, fendmeno muy comprensible dado el 

desarrollo politico que guarda el lapso entre uno y otro escritor; pues bien, la idea principal que aqui 

se introduce es el principio de descentralizacién politica, que junto con el espiritu de coordinacién 

entre tos dos drdenes de gobierno (el gobierno fedoral y el gobiemo estatal) hacen de este sistema un 

mecanismo integrador de comunidades diferenciadas entre si. Asimismo, el sistema federal dota a las 

instancias de gobierno de facultades y competencias jurisdiccionales y en materias especificas, 

quedando siempre los asuntos de caracter general como competencia exclusiva del gobierno federal, 

mientras que los asuntos de caracter interno se rescrvan a los podores locales, es decir a los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial de cada uno de los estados miembros; imprimiendo con ello uno de los 

elementos primarios del federalismo, a saber: la distribucién de competencias entre las dos instancias 

de gobierno. 

Otro elemento de suma importancia para el federalismo es fa Constitucién, que es el ordenamiento 

juridico del Estado Federal y que expresa tacitamente la voluntad soberana de aquellas unidades 

  

"Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola. Diccionario de Politica. Ed. Siglo XX1, México, 1981. pag. 687.



politicas de constituirse en una federacién. “En los paises que han adoptado cl federalismo, ta 

distribucién de competencias tendré que ser siempre a través de la Constitucién Politica, para asi 

asegurar un futuro contro! de la constitucionalidad, y garantizar su cumptimiento dada la rigidez 

constitucional a que obliga toda Constitucién escrita”.* 

La existencia de dos érdenes de gobiemo construye una relacion muy especifica y particular entre 

ellos; por una parte al gobierno federal! se le otorgan facultades bien definidas, precisadas en el marco 

constitucional, mientras que para los estados miembros quedan reservadas todas aquellas materias 

que no fueron concedidas al gobierno federal; es decir, encontramos que para el primero existe un 

federalismo restringido mientras que para los segundos existe un federalismo residual, de tal forma 

que todo aquello que no compete al gobiemo federal es competencia de los gobiemos locales. De lo 

anterior se desprende también que en fa teoria del federalismo son estados unitarios preexistentes los 

que conforman por voluntad propia un cuerpo politico con capacidades de injerencia en la vida 

nacional, es decir, en la totalidad del territorio. De esta manera, para los estados miembros queda 

claro que poseen autonomia propia para regirse en el ambito interior de sus respectivos territorios, y 

es también por ello que cada entidad federativa posee su propia Constitucin local; “La federacién... 

presenta dos grandes dimensiones: el estatuto constitucional de los poderes federales; y el estatuto 

constitucional de los poderes de los estados miembros™, mientras que para el gobiemo federal queda 

claro que su actuacién incide directamente en todos y cada uno de los estados asociados, dado que su 

actuacién se extiende por todo el territorio nacional. 

Para Felipe Tena Ramirez, “El Estado federal ocupa un sitio intermedio entre el Estado unitario y la 

Confederacién de Estados. El Estado unitario posee unidad politica y constitucional, es homogéneo e 

indivisible, sus comarcas o regiones carecen de autonomia 0 gobiemo propio. En la Confederacién 

los estados que la integran conservan su soberania interior y exterior, de suerte que las decisiones 

*Faya Viesca, Jacinto. op.cit. pag. 88 
“Ibid, pag. 85



adoptadas por los érganos de la Confederaciéa no obligan directamente a los subditos de los estados, 

sino que previamente deben de ser aceptadas y hechas suyas por el gobiemo de cada estado 

confederado, imprimiéndoles asi la autoridad de su soberania. En la federacién los estados-miembros 

Pierden totalmente su soberania exterior y ciertas facultades interiores en favor del gobierno central, 

pero conservan para su gobiemo propio las facultades no otorgadas al gobiemo central.”* 

Otra definicién de federalismo que encontramos es aquella que lo considera como “(...) el sistema de 

divisién poderes en una comunidad nacional, o conjunto de comunidades nacionales, de acuerdo con 

el cual los gobiernos federal y estatales se encuentran cada uno, dentro de un ambito o esfera de 

accién, coordinados e independientes. En el concepto modemo del federalismo los gobiemos nacional 

y locales no se encuentran conforme a derecho subordinados uno del otro.”* 

“El federalismo es tn sistema politico y juridico bajo el que puede constituirse un Estado que 

comprende un gobiemo nacional y al menos un nivel subnacional de gobiemo (estados, provincias, 

municipios) el cual permite a cada nivel el tomar decisiones significativas independientemente del (de 

los) otro (s).”” 

Para Ignacio Pichardo Pagaza “El concepto de federacién implica alianza o pacto de unidn. El estado 

federal es una entidad que se crea a través de la composicin de entidades o estados que antes no 

existian como entidades independientes, pero que el propio pacto federal! las crea; este ultimo caso es 

el de ta federacién canadiense. El de México es una combinacién de ambos antecedentes historicos.”* 

“El federalismo es un arreglo institucional que distribuye responsabilidades econdmicas, fiscales, 

administrativas, juridicas y politicas entre ordenes de gobierno. El federalismo es flexible; establece 

politicas que generan contrapesos entre estados, municipios y gobiemo federal; estimula la 

5 Tena Ramirez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. Ed. Porriia, México, 1992, p. 112-113. 

§ {nstituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Piiblicas. Federalismo fiscal: conceptos, principios y 
teorias, Ed, INDETEC, México, 1991, p. 27. 
"Tid. p. 43 
* Pichardo Pagaza, Ignacio. Introduccién a la Administracién Publica de México. Ed. TNAP-CONACYT, 
México, 1984, p. 65.



innovacién, la competencia y la capacidad de respuesta eficiente a los problemas que se suscitan en 

cada region; fragmenta la carga administrativa entre las diversas unidades y niveles de gobiemo.”” 

Hasta aqui podemos sintetizar los conceptos para introducir una definicién cuasi ecléctica de! 

federalismo: 

Consideramos que el federalismo es una asociacién de estados independientes que deciden por 

vohuntad propia ceder al gobiemo federa! (cuerpo politico resultado del Pacto Federal) parte de su 

poder soberano a fin de garantizar la consecucién de objetivos comunes que entre los estados 

miembros existen; ademas, se considera un pacto social que queda circunscrito en la promutgacion de 

una Constitucién general que brinda ordenamiento a los dos ordenes de gobiemo que contempta (el 

federal y el local) mediante el reparto y distribucion de competencias, Este sistema permite entonces 

la coexistencia de dos soberanias haciéndolas complementarias. El eje fundamental del mismo es la 

descentralizacién politica que, a diferencia del Estado centralizado, permite Ia existencia de varios 

centros de decision enmarcados en esferas muy bien delimitadas, promoviendo con ello la prosperidad 

de cada estado miembro en lo particular y del Estado Federal, propiamente dicho, en lo general. 

Para el caso mexicano, estos elementos constituyen el eje fundamental sobre el cual se asientan todas 

las actividades que un Estado Federal supone, encontrindose comprendidas las relaciones 

intergubemmamentales que en materia fiscal instauran los tres niveles de gobiemo que lo constituyen: 

el federal, el estatal y en este caso también el municipal. Siendo éstas el objeto de estudio de la 

presente investigacion. 

Asi, nos introduciremos de Ileno al estudio del federalismo mexicano y posteriormente a una de sus 

vertientes mas importantes: el estudio del federalismo fiscal. 

° “E} nuevo federalismo en cl Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000” en Federalismo y desarrollo. Ed. 
Banobras No. 48, Marzo-Abril, 1995, p. 4. 
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1.2, DEL REPARTO Y DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

EN EL ESTADO FEDERAL 

Como hemos anotado, una de las caracteristicas mas importantes que el Estado Federal contempla es 

fa distribucién de competencias entre el gobiemo federal y los estados miembros; “(...) todas buscan 

en principio otorgar al gobierio central competencia exclusiva para las cuestiones que afectan los 

intereses generales del pais, y a los gobiernos de los estados el conocimiento de las relaciones 

privadas de los habitantes.”"° Estas se encuentran enmarcadas en la Constitucién Federal, que es de 

cardcter general y observancia obligatoria. “El reparto de competencias, columna vertebral del 

federalismo, resulta un problema muy complejo. Y to es, por el hecho de que se van a operar 

facultades para la Unién Federal y para los estados particulares, en un mismo espacio politico: el 

territorio nacional”.'' De ahi que su Teparto sea una tarea analizada cuidadosamente por el Poder 

Constituyente que da vida al ordenamiento juridico fundamental del Estado Federal (la Constitucidn), 

es decir que al momento de especificar las facultades que se le confieren a las dos instancias de 

gobierno tengan, como propésito primordial, Ia coordinacién cficiente entre los Mmismos; que esta 

distribucién sea tan transparente y explicita que evite la muttiplicidad de funciones y facultades que 

obstaculicen el buen desempefio de las acciones gubernamentales o que puedan causar un caos 

juridico entre las dos instancias, ya que el fin ultimo, motor de todas las actividades y relaciones que 

de é] se derivan, es precisamente la conformacién de una estructura politica unificada que permita el 

desarrollo dptimo de todas y cada una de sus partes integrantes. Asi, se constituye un ordenamiento 

juridico supremo y un cuerpo politico superior, mas no hegemonico, que posibilitan la aglutinacion y 

canalizaci6n de las diferentes correlaciones de fuerzas politicas e intereses grupales que en su interior 

se manifiestan. Lo anteriormente sefialado constituye un punto neurilgico en nuestro anilisis ya que 

  

"Tena Ramirez. op. cit. pig. 114. 
"'Faya Viesca. op. cit. pag. 87 
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permite visualizar una sociedad compuesta por un vasto numero de comunidades diferenciadas entre 

si y, por tanto, surge la necesidad de que para su orquestaci6n sean contempladas las modalidades 

sociales, politicas, econémicas y culturales que histéricamente se desenvuelven al interior de cada 

una de ellas a fin de concatenar objetivos e intereses afines. 

“Otra caracteristica de! federalismo estriba en que la distribucién de competencias a favor de los 

12 estados son iguales para todos ellos”’’. Este principio de igualdad de competencias garantiza que no 

quede sostayado el espiritu federalista: la igualdad, concurrencia y coordinacion entre cada una de fas 

unidades politicas que lo integran. De esta forma cada estado soberano puede realizar actos de 

gobiemo en su demarcaciOn territorial pero sin exceder o rebasar los limites que la propia 

Constitucién le sefiala. Esto permite la expresion de la libertad soberana de cada estado asociado y al 

mismo tiempo restringe su capacidad de actuacién cuando la misma significa un elemento 

desvirtuador del Estado Federal. 

Seguin Faya Viesca, la distribucion de competencias entre los Poderes federales y los estados se tleva 

a cabo, de acuerdo a tos siguientes sistemas: 

a) Se establecen con absoluta precisién las competencias exclusivas del gobiemo federal, y las 

competencias exclusivas de los estados. Mediante este sistema se trata de enumerar el cuadro total de 

competencias atribuido a uno y otro ambito de autoridad. 

b) EI segundo sistema se limita a enunciar solamente las competencias que la Constitucion otorga a 

los estados miembros, estableciendo que aquellas competencias no enunciadas a favor de los estados, 

se entienden como conferidas a la autoridad federal. 

c) El tercer sistema enumera una serie de competencias en forma exclusiva a favor de los Poderes 

Federales, reservando todas las demas a favor de los estados. Dentro de este sistema, se dan en los 

Estados Federales una serie de competencias concurrentes, es decir, aquellas competencias 
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concedidas a las autoridades federales pero no prohibidas a los estados, pudiendo, en consecuencia, 

ser reguladas tanto por el gobiemo federal como por los estados; este sistema fue el que México 

adopts. 

La Federacién Mexicana constituye entonces una organizaci6n politica que se manifiesta a través de 

una asociacién de estados soberanos que por voluntad propia deciden crear un nuevo cuerpo politico 

que siendo reconocido por cada unidad politica adherida al pacto federal, se le otorgan facultades y 

competencias, es decir, las entidades federativas ceden parte de sus facultades y poder politico al 

gobiemo federal. Sin embargo, para Tena Ramirez la consagracién del sistema federal en México no 

fue producto de un anhelo de estados independientes preexistentes sino que fue el acta constitutiva 

quien dio vida a éstos: “En lugar de que los estados hubieran dado el acta, el acta engendré a los 

estados.” Aunque concede que nuestra Constitucién se colocd en el supuesto de que la federacién 

mexicana nacié de un pacto entre estados preexistentes. Es decir, el federalismo mexicano significé la 

fragmentacion de un Estado unitario independiente producto de 1a emancipacion de la Corona 

Espajiola. Para nosotros esta tesis queda rebasada por el espiritu descentratizador que contenia la 

Constitucién de Cadiz de 1812 en la cual, la figura de la Diputacién Provincial poseia ya el germen 

federal al proporcionar un figura local de poder politico propio con facultades ejecutivas y 

legislativas. Asi, Tena Ramirez olvida la importancia que tuvo el hecho de que fueron precisamente 

un cimulo de intentos separatistas los que de alguna manera obligaron a una negociacién politica que 

contemplara las inquietudes de unidades politicas propias, es decir, e! propio proceso de integracién y 

unificaci6n politica nacional contenia ya la idea y practica de estados, independientes que reclamaban 

para su integracion un modo especifico de gobierno: el federal. 

Es menester sefialar que en nuestro sistema federal de gobiemo, ta creacién de! gobierno federa! en 

ningun caso significa la subordinacién de los estados federados a este érden politico, sino que la 

supremacia real de las dos esferas de poder politico existente recae en la Constitucion Federal, lo que 
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permite que ambos se coordinen y actuen de manera auténoma y libre siempre y cuando se apeguen a 

la constitucionalidad que el ordenamiento juridico supremo les confiere. Asi, “La esencia de nuestra 

Federacién ... no permite la preeminencia de! orden federal sobre el orden local, pues el concepto de 

federalismo radica en el principio de coordinacion que permite la funcion independiente de éstos dos 

ordenes de gobiemo”."* 

Finalmente anotaremos que la distribucién de competencias consagra tacitamente el instrumento 

politico, juridico y constitucional mediante e! cual operan las relaciones intergubemamentales en el 

aspecto fiscal; es decir, si a cada instancia de gobierno le competen ciertas atribuciones, facultades, 

competencias y funciones, entonces también para cada una de ellas queda garantizada la utilizacion 

de recursos publicos para hacer frente a los compromisos y tareas que les han sido asignadas. 

SMpid. pag. 144



1.3. DE LOS ESTADOS 

“A partir de las consideraciones de la Ciencia Politica, la entidad federativa es un espacio de 

gobiemo, es decir, es componente del estado nacional, con facultades, atribuciones y competencias 

para ejercer el poder publico dentro de un ambito de su territorio. Como gobierno puede legislar, 

ejecutar y aplicar las leyes que le son propias de acuerdo con el orden juridico general y particular. 

Por Io tanto, le corresponde tener los medios propios y necesarios para fograr la cohesién social, 

coadyuvando a la integracién nacional”. 

“La Federacién mexicana, entendida como forma de organizacién politica y como técnica 

constitucional de reparto de competencias, tiene como principio fundamental et de preservar en el 

tiempo y hacer indisolubles los vinculos que permitieran ef Pacto de la Union”."* Esta idea constituye 

un elemento fundamental en nuestro sistema de gobiemo ya que por una parte impide-de facto la 

posibilidad de que alguno de los estados miembros pudiera por decision propia rescindir ef Pacto 

Federal, pero también queda negada esta posibilidad a cualquier instancia de gobiemo, incluyendo 

desde luego al gobiemo federal, quedando garantizada {a territorialidad de) Estado mexicano. Esta 

caracteristica prevé que el principio de soberania no se soslaye, pues como es sabido uno de sus 

principales atributos es la indivisibilidad, asimismo, reafirma el espiritu y la voluntad del pueblo 

Mexicano en constituirse en una Republica Federal. Mientras que por otra parte queda asentada la 

idea de que la garantia de la existencia de estados libres y soberanos sea permanente. “La forma 

como los estados aseguran su vida institucional es mediante determinadas competencias consagradas 

en la Constitucién Federal, y mediante el derecho que se reservan a promuigar sus propias 

Constituciones”."* 

"* Martinez Cabafias, Gustavo. La administracién estatal y municipal de México. Ed. INAP-CONACYT, 
México, 1985, p. 
'SFaya Viesca, op. cil, pag. 142 
hid. pig. 186 
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Las Constituciones de los estados miembros constituyen el documento juridico mas importante, ya 

que en elias se plasma la division de poderes, los ambitos de competencia de cada uno de ellos y se 

fundamenta tanto la organizacién como los procesos generales en que ha de desenvolverse; asimismo 

consagra las garantias individuales de los gobernados, como también plasma sus obligaciones dentro 

de su espacio politico, es decir en todo aquello que concieme a su régimen interior, sin que por causa 

alguna puedan sus clausulas contravenir aquellas que enmarca la Constitucién Federal. 

Es menester sefialar que la actividad de las entidades federativas, enmarcada en su constituci6n local, 

establece también normas y procedimientos juridicos que deberan seguir las relaciones que el estado 

de que se trate instaure con los gobiernos municipales de su territorio. Es entonces la Constitucién 

Local la extension de la norma juridica superior a la esfera territorial de la jurisdiccién que compete a 

la entidad federativa.



1.4. MARCO HISTORICO DEL FEDERALISMO MEXICANO 

Para poder comprender el sistema federal de gobiemmo que nuestro pais posee, es imprescindible 

analizar su génesis y evoluciéa, lo que nos permitira situarlo objetivamente en el espacio que hoy en 

dia guarda. 

En palabras de Jorge Carpizo”, sobre el federalismo mexicano se han expuesto tres corrientes: 

1) Que fue una imitacién extralégica del sistema estadounidense, que México durante tos tres siglos 

de la dominacion espajfiola fue un gobiemo central, que los ‘pueblos no estaban acostumbrados a 

autogobemarse, que el sistema federal serviria para desunir lo que estaba unido. 

2) Que el sistema federal fue una necesidad, que sirvié para unir lo que se estaba desuniendo y que en 

los ultimos afios de la Colonia existié un principio de descentralizacién politica que constituye el 

germen del sistema federal mexicano. 

3) Que fos pueblos de! Anahuac en la época prehispanica se organizaron de acuerdo con la idea det 

régimen federal, que existid una confederacion de los estados de Tenochtitlan, Tetzcoco y Tlacopan, 

tos que a su vez se estructuraron como federaciones. 

De las cuales, para Jorge Carpizo, la primera y la tercera se descartan, dada su inconsistencia 

cientifica. Aunque la primer corriente no es del todo falsa pues como afirma Pichardo Pagaza la 

Constitucion norteamericana es el antecedente juridico mmediato del federalismo mexicano en tanto 

que la Constitucion de 1824 (la primera que integra el principio federal) se inspiré cercanamente en 

la de los Estados Unidos de América empero, como veremos, nuestra Carta Magna es el resultado 

necesario de un modelo cuyos parametros tedricos se inundan con las realidades de! acontecer 

politico y social de nuestra naciéa, es decir el paradigma federal es adoptado en tanto que de él deriva 

la conveniencia y concurrencia de los estados (entonces provincias) de nuestro territorio para 

"Carpizo, Jorge. Estudios Constitucionales, Ed. UNAM, México, 1980. pag. 88 
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convenir un pacto de unién que diera rumbo politico y seguridad juridica a los intereses de todos y 

cada uno de los estados miembros que concatenarian sus fuerzas para el logro de los mismos. 

Asi, la idea de que fue una imitacion extralégica queda al margen de la realidad nacional y del 

contenido especifico que nuestros constituyentes plasmaron en ese documento que afirma y reafirma 

la voluntad soberana de nuestro estado nacional. Mientras que la segunda se fundamenta por varias 

razones: la principal es la existencia de diputaciones provinciales durante la Colonia espaiiola, dentro 

de las cuales se introducen los principios de descentralizacién politica y la participacién ciudadana en 

la eleccién (indirecta) de sus gobernantes, aunque en este estadio sdlo fuese para los diputados 

provinciales. El principio de descentralizacién politica se basa en que el jefe superior de cada 

provincia ademas de ser nombrado directamente por el rey de Espajia seria ef responsable inmediato 

sobre los actos de gobierno que se ejecutaran en su jurisdiccién. “La Constitucién de Cadiz de 1812 

ordend que el rey nombraria en cada provincia un jefe superior y que en cada provincia habria una 

diputacion provincial ... (formada) por siete diputados ... designados por el pueblo en votacién : 

indirecta ... El jefe politico era el unico funcionario ejecutivo de la jurisdiccién en que 1a diputacion 

provincial tenia autoridad y seria directamente responsable ante las cortes de Espajia”."* 

Cabe mencionar que las ideas liberates que de la propia Revolucion Francesa nacieron fueron germen 

e impulso de un nuevo pensamiento politico en donde la Corona Espafiola incorporé las nuevas ideas 

politicas que, como Pagaza afirma, incluian el ceconocimiento de cierta autonomia geografica o 

territorial. Asi, el espiritu de la Constituci6n de Cadiz tenia como propésito fortalecer el vinculo de la 

Metropoli con la Colonia con objeto de evitar el deterioro y posterior desmembramiento de! Imperio 

Espafiol. Con lo anterior queda asentada la idea federal que se desarrollara en el periodo 

posindependiente, misma que se acentuara durante los afios de 1822 y 1823, en donde algunas 

provincias (como Campeche, Guadalajara, Yucatan, Querétaro y Zacatecas) amenazan que de no 

‘hid. pag. 89 
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adoptarse la forma de gobierno federal se separarian del México independiente. Es menester destacar 

que aquellas ideas liberales inundaban ya las conciencias de los intelectuales mexicanos de la época 

y, aunado a ello, la diversidad y heterogeneidad de costumbres, tradiciones y modus vivendi de los 

pobladores de nuestro terfitorio asi como la inconstante y endeble comunicacién entre las 

comunidades que la componian empujaban a pensar en la instauracién de un sistema que permitiera 

la cohesién social para cada comunidad y la identidad nacional entre todas las comunidades; las 

grandes distancias entre uno y otro estado y mas atin, entre una y otra comunidad de cada provincia 

constituian un elemento adicional que apuntalaba la idea federal. 

Como afirma Reyes Heroes", el modelo federal por la magnitud o extensi6n territorial dada, 20 

Podia ser otro que el norteamericano, que aparte de cualquier ventaja tedrica, constituia para nuestros 

legisladores una experiencia que demostraba cOmo era posible lograr un sistema democritico y 

liberal en un gran espacio. 

De ahi que resultara no sélo necesario sino urgente adoptar el régimen federal, ya que de lo contrario 

se desmembraria la Nacién. De tal suerte que en la Constitucion de 1824 se plasmé la forma de 

gobiemo federal, creyendo que con ella se garantizaria un margen considerable de estabilidad politica 

nacional; aunque, como veremos, tas fuerzas politicas que con ef proceso de independencia se 

desataron, fructificarén en facciones que pretenden seguir la lucha entre conservadores y liberales; la 

primera optara por la forma de gobiemo central y la segunda por la federal. “En los debates del 

congreso constituyente de 1823-1824 surgen las corrientes en pro y en contra del sistema federal. 

Durante las discusiones de los articulos 50. y 60. De la iniciativa, en los cuales se establece la forma 

de gobiemo que adoptar el naciente estado mexicano, quedan aprobados con relativa facilidad tos 

conceptos de republica, represeatativa y popular. La discusién sobre si la nacién debe adoptar un 

forma de Gobiemo federal o central se toma apasionada, preludio de los aciagos combates por venir 

'°Faya Viesca, Jacinto. El Federalismo Mexicano: Régimen Constitucional del Sistema Federal. Ed. 
INAP. México, 1988. pag. 68. 
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durante gran parte del siglo XLX.”” Para Pagaza fueron dos los motivos que dieron el triunfo al 

sistema federal: el Plan de Casa Mata y la rebelin que lo sostuvo, que doblegé al imperio de Iturbide 

y Testauré al constituyente aunado a la actitud separatista de algunas provincias y, por que la 

Constitucion norteamericana habia plasmado con acierto las ideas politicas de democracia, 

liberalismo y autonomia por las cuales estaban luchando. 

“La Constitucién de 1824 tuvo vigencia hasta finales del afio de 1835, en que ef congreso federal se 

declaré investido de poderes constituyentes y cambid la forma de gobiemo a umitaria™'. Asi, la 

constitucion centralista de 1836, aunque conservo, segin Carpizo, aspectos de descentralizacion 

politica como fueron las juntas departamentales, érgano legislativo del departamento con facultades 

para iniciar leyes relativas a impuestos, educacién publica, industria; proponer al gobiemo central 

tema para el nombramiento de gobemador, entre otras, no conté con el suficiente consenso politico 

por parte de las entidades federativas como tampoco con el respaldo de los actores politicos liberales, 

provocando la insurteccién de las facciones que pretendian revocar la Constitucion de 1836 para 

retomar et régimen federal hicieron que el contomo politico se tomara turbulento. La creacién y 

Tevocacion de poderes y asambleas constituyentes significd un comin denominador hasta el afio de 

1855 en que se convocd un nuevo constituyente para que finalmente decidiera la forma de 

organizacion del poder publico que la Nacién debera adoptar. 

Para 1856, la idea de que México debia organizarse de acuerdo con la estructura foderal triunfé, y en 

el ordenamiento juridico fundamental de 1857 quedé inscrito e] espiritu federalista que, 

fundamentado en el modelo de Estados Unidos, contenia una esencia propia, es decir, contaba con 

acuerdos y particularidades propias de la realidad nacional que con los afios se modificaran para irse 

adaptando a los nuevos requerimientos del Estado Mexicano. Esta Constitucién afirma Pagaza 

“planted como irreversible el reconocimiento de dos esferas de gobierno, la nacional y la estatal. La 

79 Pichardo Pagaza, op. cit. pag. 62. 
\ Ibid. pag, 91 
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existencia simultanea de un gobiemo general representando los intereses comunes y nacionales, y 

estados soberanos ejerciendo amplias facultades para régimen interior y local, son condiciones 

indispensables para nuestro futuro régimen politico,”” 

Es menester sefialar que el espiritu federalista se encuentra fundamentado tanto en las intervenciones 

como en las declaraciones de los redactores de nuestra Carta Magna y, en todas ellas, es sencillo 

percibir que las condiciones reales que guardaba e! pais orillaban a adoptar este régimen, pues 

tesaltaba el principio de descentralizacién politica (el principal anhelo de los estados adheridos, pues 

la idea de seguir existiendo como tales nunca se abandond), de coordinacién entre las instancias de 

gobiemo, asi como las ventajas que representaba contar con un Gobiemo federal fortalecido, y que 

como contraparte, visualizaba las desventajas de la centralizacion politica, que en la mayoria de las 

ponencias resaltan el caracter arbitrario de esta forma de ejercicio del poder, apuntalandolo con la 

estrecha brecha que existe entre éste y la dictadura. 

Sin embargo, para Ignacio Burgoa”™ se ha exagerado el antagonismo entre el federalismo y el 

centralismo, ya que el segundo, considera, fue un federalismo restringido dado que los estados 

gozaban de autonomia en lo que concernia a su régimen interior, estando, sin embargo, limitadas las 

funciones de sus autoridades por una serie de principios, obligaciones y prohibiciones establecidas en 

el ordenamiento federal. Para nosotros, la afirmacion de Burgoa no implica la inexistencia de pugnas 

de poder que se suscitaron a partir de este antagonismo, es decir, sea que fuese de forma y no de 

fondo, las controversias a que dio lugar la decisién constituyente, de conformar una nacién sobre la 

base det régimen federal, provocaron un amplio debate, una secuela de intolerancias y desequilibrio 

politico que se subsanaron con la opcidn de un gobierno federal, 

Segin Martinez Cabaiias “ la nueva Constitucion jurada en 5 de febrero de 1857, reconoce en su 

articulo 20 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una republica representativa, 

2 Thid, pag. 63. 
™Faya Viesca, op. cit. pag. 69 
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democratica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concemiente a su régimen 

interior, pero unidos en una federacion establecida, segun los principios de esta ley fundamental. Y 

sefialaba como partes integrantes de la federacién 23 estados.””* 

El retomo al régimen federal se tradujo en estabilidad politica, pues la existencia de un gobiemo 

federal que representara las aspiraciones ¢ intereses comunes de fos estados como fos intereses 

nacionales, harian de éste un organo de coordinacién que permitiera conjuntar y estrechar las 

acciones de cada unidad politica en beneficio propio y en beneficios generales para todo el Estado. 

El fortalecimiento del Estado mexicano propiamente dicho comenzaba a gestarse; sin embargo, los 

problemas politicos no quedarian resueltos, dado que la invasion francesa, el imperio austriaco y la 

dictadura del General Porfirio Diaz ocasionaron que los principios enmarcados en ta Constitucion de 

1857 fueran letra muerta, sobre todo durante e! porfiriato en que la centralizacién del poder y et 

ejercicio arbitrario del mismo fueron el comin denominador de esta época. Aunque no debe dejar de 

advertirse que si bien es cierto durante el porfinato las decisiones nacionales y estatales eran tomadas 

desde el centro, la existencia de una subordinacién y manejo de los gobernadores de las entidades 

federativas dicron un margen importante de estabilidad politica que con el tiempo se vio reflejada en 

la insercion plena y constante de la naci6n a! sistema capitalista de la época y con ello se comenzo a 

generar el desarrolfo de! pais propiamente dicho. La introduccién de capitales extranjeros con 

prebendas y privilegios sirvid para montar una infraestructura que permitiera al pais encauzar sus 

esfuerzos con objeto de fortalecer nuestro estado nacional ante el mercado intemacional. Asi, el 

manejo de la administracién publica se vio velado por un exacerbado centralismo que en parte 

obedecia a la importante tarea de aglutinar las fuerzas sociales para garantizar }a estabilidad y la 

gobemabilidad que reclamaba ese episodio histérico. El movimiento revolucionario de 1910 fue ta 

manifestacién de! repudio social y de facciones politicas hacia la forma en que et ejercicio del poder 

24 Martinez, Cabafias, op. cit. pag, 32. 
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Se efectuaba. Treinta afios de centralismo, despotismo y autoritarismo fraguaron la encomienda de 

hacer de nuestro pais un estado que poseyera un gobiemo eficaz, que respondiera asiduamente a los 

teclamos y demandas sociales. La lucha no terminaria con el derrocamiento del porfiriato sino que las 

facciones o mejor dicho los proyectos de aacién que cada una habia concebido fomentaron la 

prolongacién del movimiento armado. 

Fue hasta el afio de 1917 en que 1a Asamblea Constituyente consagraria nuevamente en la Carta 

Magna en su articulo 40 el principio de una Republica Federal con estados libres y soberanos en todo 

lo concemiente a su régimen interior, trasladando integramente el articulo 20 de la Constitucién de 

1857. La Constitucién fue promulgada el 5 de febrero de 1917. 

Debemos remarcar que la mdefinicién de qué tipo de sistema de gobiemo debia adoptar nuestro pais 

fue un fenémeno constante, mismo que impedia a su vez contar con una Nacién sdlida y unida 

suficiente y eficientemente para impulsar el desarrollo nacional. La opcién elegida, consideramos fue 

ia m4s acertada para garantizar la unidad nacional; para impedir que los intentos separatistas 

fructificaran; para proveer de comunicacién y gobemabilidad a todo el territorio; para respetar las 

aspiraciones de permanencia de los estados miembros; para brindar certidumbre politica at futuro del 

Pais; y, para instaurar las bases que servirian de sustento juridico y consensual en las retaciones 

fiscales que los ordenes e instancias de gobiemo han adoptado. 

No debemos dejar de advertir que los alcances de nuestro régimen no se agotan en este sentido, sino 

que la incidencia de éste en la vida nacional tiene diversas e inmensurables manifestaciones dentro de 

la misma. 

En el siguiente apartado analizaremos el sustento juridico que posee nuestro federalismo, asi como 

las relaciones que guardan tos dos érdenes de gobiemo que comprende. 
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1.5. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO 

La esencia de nuestro federalismo se encuentra asentada en la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos”; en ella se declara que los Estados Unidos Mexicanos son una Republica 

representativa, democratica y federal; que los estados federados poscen libertad y soberania para 

regirse en su interior, que la voluntad general es una, llamada soberania y que reside originariamente 

en el pueblo mexicano. Los articulos 40 y 41 son sustanciales para comprender lo que por régimen 

federal se nombra. Asi, el articulo 40 consagra que por voluntad popular México es una Republica 

federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo fo concemiente a su régimen interior, pero 

unidos en una Federacién. Este primer elemento es fundamental en tanto que delimita la situacién 

juridica de los estados miembros, al dotarlos de autoridad en sus respectivos territorios, sin olvidar 

que por ser partes integrantes de una unidad politica nacional deben por tanto reconocer los poderes 

que para ella se desprenden. El articulo 41 dectara que el pueblo ejerce su soberania a través de los 

Poderes de la Union, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados en lo que toca a 

sus regimenes interiores, en los términos establecidos por la Constitucién federal y las particulares de 

los estados las que en ningun caso podran contravenir las estipulaciones de! Pacto Federat. De esta 

manera queda garantizado el derecho de los estados a darse sus propias Constituciones locales, con la 

Unica restriccién de no contravenir el acuerdo federal, lo que nos proporciona una idea que antes 

hemos ya analizado, nos referimos al concepto de Pacto Federal, en la que los estados, que preceden 

a la federacion, por voluntad propia deciden ceder parte de sus poderes y facultades a un cuerpo 

Politico denominado gobiemo federal. Ademas, denota la existencia de los dos érdenes de gobiemo, 

lo que constituye un elemento sustancia! que obliga necesariamente a pensar en la distribucién de 

competencias entre los mismos. 

*Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Aloo, México, 1995. 
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El Estado Federal en México esta compuesto por un gobiemo federal y por los gobiemas de les 

estados miembros, donde cada uno es soberano dentro de su espacio de actuacién delimitado, es decir 

en el marco de sus respectivas competencias, como vemos, la teoria del pensamiento federal coincide 

con los preceptos constitucionales que nuestra Carta Magna consagra. 

Otro articulo de suma importancia que define atm mas la forma de gobiemo federal es el 115, relativo 

a la organizacion de los estados federades, en la que se estipula que adoptaran para su régimen 

interior la forma de gobiemo republicano, representativo y popular. De facto, esta declaracién posee 

un alto sentido de autoridad y obligatoriedad, es decir, remonta el acuerdo pactado, en el que se ha 

decidido, y en su caso ordenado, que se adopte esta forma de gobiemo; asimismo, los coaceptos de 

republicano, representativo y popular encierran la divisién de poderes en Ejecutivo, personificado con 

la figura del Gobernador; Legislativo, conformado por la legislatura local y, Judicial conformado por 

el Tribunal Estatal de Justicia para cada entidad federativa (articulo 116 constitucional), asi como la 

participacién ciudadana en [a conformaciéa de los poderes publicos, es decir, eligiendo a sus 

gobemantes por vias institucionales y, sirviendo ta autoridad en beneficio de la sociedad en su 

conjunto. Dentro del mismo articulo se estipula que el municipio es la forma de organizacién politica 

y administrativa y, que sera la base de la divisién territorial de cada estado, por lo que también se 

consigna su integracion obligatoria. Es preciso sefialar que esta instancia de gobiemo se erige con 

objeto de proporcionar un espacio en el que la participacion de fa sociedad civil en los asuntos de 

gobierno se pueda realizar de manera sencilla. Al fragmentar los estados en municipalidades, la 

deteccién oportuna de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas se agiliza y atomiza, 

permitiendo con ello la respuesta expedita y eficaz de la accion gubemamontal para cada 

problematica especifica. Asimismo, la administracién de los municipios por Ayuntamientos permite 

Ja reproduccién de los dos ordenes de gobierno en cada localidad, en tanto que la figura de! presidente 

municipal, asi como de sus funciones y atribuciones, enmarcan la actuacién ejecutiva de la accion 
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gubemativa; el cabildo reproduce la accién legislativa al expedir bandos de policia y buen gobiemo, 

mientras que la figura del sindico proporciona validez a los asuntos juridicos y legales que el 

municipio realice. 

Es menester recalcar que la Constitucién Federal sefiala para todos los casos la forma y la o las bases 

en que se erige cada estructura politica en los estados, elemento que constituye un indicador preciso 

de que la Constitucién Federal es quien posee la supremacia inalienable de la autoridad estatal. 

El articulo 124 apoya la idea de que e! régimen federal mexicano es aque! sistema que enumera las 

facultades del gobiemo federal, reservando las restantes para los estados. Son las entidades 

federativas quienes delegan al gobiemo federal parte de su poder decisorio, quedando como 

competencia de ellos todos los demas poderes que no te fueron concedidos. En palabras de Jorge 

Carpizo, todo aquello que no esta expresamente sefialado a la federacién, son facultades de los 

estados. Cabe aqui sefialar que la Federacién, como concepto, se refiere a la forma de gobiemo 

adoptada por un Estado nacional y, Por tanto, el término comprende tanto al gobierno federal como al 

de los estados, por lo que Carpizo al nombrar a la federacion, en realidad se refiere al gobiemo 

federal. Para él, el Estado Federal mexicano posee los siguientes principios: 

1) Existe una division de la soberania entre la federacién y las entidades federativas, estas uttimas 

siendo instancia decisoria suprema dentro de su competencia, es decir dentro de su régimen interior. 

2) Entre la federacién y las entidades federativas existe coincidencia de decisiones fundamentales, Et 

espiritu de coordinacién esta fundamentado en esta idea. 

3) Existe una clara y diafana division de competencias entre ta federacién y las entidades federativas: 

todo aquello que no este expresamente atribuido a la federacion es competencia de las entidades 

federativas. 

Nosotros agregaremos una cuarta: 
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4) El principio fundamental en el que se basa el Estado Federal es la descentralizacién politica, al 

descomponer el poder piiblico en dos érdenes de gobiemo: el federal y el de las entidades federativas, 

en las que cada uno tiene la hegemonia en sus respectivas esferas de actuacién, resultado det reparto 

de competencias y que ademas, queda garantizada su compatibilidad, es decir que su hegemonia no 

conduce a un desafio intergubemamental, sino a un desenvolvimiento pleno de ambos érdenes de 

gobierno mediante el respeto de sus funciones. 

Dentro de la distribucién de competencias, existen varias modalidades; una de eflas son las facultades 

prohibidas a los estados y que estan comprendidas en los articulos 117 y 118; en ellos se sefiala que 

las entidades federativas quedan imposibilitadas para manejar asuntos de politica exterior, teniendo 

como propésito eliminar los obstaculos de caracter aduanal y monetario que impiden la unificacién 

del mercado, asi como tampoco poseen competencia para celebrar alianzas o coaliciones con otro 

estado federado. Es entonces el gobiemo federal quien expresamente posee la competencia de 

tealizarlos, es decir, todo aquello que queda prohibido para los estados es consecuencia de que las 

competencias les han sido conferidas los poderes federales. 

En el aspecto fiscal estos postulados permiten la coordinacién de los dos érdenes de gobiemo en ta 

materia, al impedir a las entidades federativas la promulgacién de leyes o reglamentos que hagan de 

la actividad financiera del Estado un caos juridico-fiscal. Por su parte, ef articulo 73 confiere a los 

poderes federales atribuciones y facultades expresas, es decir, consagran textualmente aquellas 

esferas de actuacin exclusivas para el gobiemo federal y se entienden prohibidas para los gobiemos 

locales. Por su parte, el articulo [24 sefiala que todas aquetlas facultades que no estan expresamente 

conferidas a los Poderes Federales, se entienden come propias de las entidades federativas, lo que 

constituye las facultades atribuidas a los estados. 

Existen algunas facultades prohibidas para los estados, pero el gobiemo federal , en algunos casos y 

con et consentimiento del Congreso, puede concederles a las entidades federativas facultades que sdlo 
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mediante resolucién del Legislativo federal pueden ejercer, como es el caso de las facultades 

enumeradas en el articulo 118, es decir la prohibicién no es absoluta sino relativa. Por su parte, las 

facultades coincidentes son aquellas que pueden ser ejercidas por tos dos ordenes de gobiemo. 

Ademas existen facultades concurrentes, en que a ninguno de los dos poderes les han sido prohibidas 

Y, Por tanto, la actuacién puede ser mixta. Es importante remarcar el significado de esta situacién en 

estos primeros momentos de analisis dado que la concurrencia impositiva se instaura en este hecho 

juridico. Significa que cuando alguna materia (la fiscal) no es competencia exclusiva de alguna 

instancia de gobiemo, es entonces concurrente; y por tanto es susceptible de ser explotada por 

cualquier instancia -ya sea federal, estatal y municipal -; es decir que cualquiera de ellos puede 

explotar la fuente de ingreso que no haya sido sefialada como exclusiva para algun nivel. 

Por otra parte, fa divisién de poderes en el Estado mexicano contempla los siguientes aspectos: 

a) La existencia de poderes federales divididos en Ejecutivo, Legislative y Judicial. El primero se 

deposita en un solo individuo denominado Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos; el segundo se integra por un Congreso Federal que siendo bicameral crea la Camara de 

Diputados y la Camara de Senadores, esta ultima representante de las entidades federativas, ya que 

su composicién y facultades asi lo expresan. El tercero se deposita en una Suprema Corte de Justicia. 

b) La existencia de poderes locales divididos de la misma forma que los poderes federales, es decir, 

un Gobemador estatal, una diputacién local y un Tribunal Superior de Justicia estatal. 

¢) La existencia de municipios en cada uno de tos estados miembros administrados por una estructura 

administrativa Jamada Ayuntamiento. 

Como hemos apreciado a lo largo del presente apartado, la Constitucién consagra la existencia de dos 

6rdenes de gobiemo y Ja presencia de tres instancias gubemamentales: la federal, la estatal y la 

municipat. 
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Hasta aqui hemos presentado el marco constitucional que consideramos mas importante para poder 

comprender ef estatuto juridico del Estado Federal y la forma en que este organiza los poderes de la 

Unién. En el siguiente apartado introduciremos el estado actual que nuestro sistema federal posee. 

Finalmente sefialaremos que las modificaciones constitucionales que se han realizado en las ultimas 

décadas en ningun caso se han propuesto ideas de cambiar nuestro régimen federal, sino que por el 

contrario, han sido en el sentido de fortalecer nuestro federalismo. 
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1.6, EL NUEVO FEDERALISMO 

En México, el sistema federal ha coexistido, paraddjicamente, con una estructura central de 

gobiemo, producto de un fortalecimiento y hegemonia del poder presidencial; ello ha ocasionado que 

la centralizacién de decisiones, facultades y recursos repercutan negativamente en las acciones 

gubemamentales; como afirma Ortega Lomelin™, el proceso concentrador ha tenido costos de 

oportunidad importantes. Se ha reconocido que este proceso en buena medida se realiz6 a costa de 

atribuciones focales y municipales, de la mejoria de las actividades econdmicas y en la desigualdad 

original de los servicios publicos y de la infraestructura general de bienestar. 

Aunque el gobierno federal ha ido evolucionando y ha cambiado a lo largo de {os afios, el fendmeno 

de la centralizacion politica y administrativa ha constituido un elemento que le acompafia 

indisolublemente. Ha sido a través de los afios como se han manifestado y materializado un cimulo 

de fatlas sistematicas en nuestro sistema federal. Primeramente, debemos entender que como todo 

sistema (conjunto de elementos interrelacionados entre si para la consecucién de objetivos comunes), 

el federal experimenta mutaciones y transformaciones que reflejan en cada una de sus unidades 

constitutivas nuevas formas y procedimientos, es decir, la alteracion que sufre alguno de sus 

componentes procedera a modificar las acciones y comportamientos de cada una de sus partes, esto 

no debe quedar en el olvido pues como veremos la relacion que guardan las esferas de gobierno que 

componen a nuestro sistema es el primer renglén o al menos ef de mayor importancia en el que 

debemos hacer énfasis si pretendemos renovar e! sentido tedrico y pragmatico del federalismo 

mexicano en beneficio de la sociedad que lo constituye. Hemos aludido la existencia de fallas 

sistematicas; entre las mas sobresalientes visualizamos las siguientes: 

*6Ortega Lomelin, Roberto. Federalismo y Municipio. Ed. Fondo de Cultura Econémica. México. 1994. 
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a) Una tradicional situaciéa de subordinacién de los gobiemos estatales y municipales al gobiemo 

federal, propiciando con ello lentitud en la toma de decisiones. Mientras es el gobiemo federal quien 

dicta, a través de su estructura administrativa central, las acciones de politicas publicas y los montos 

financieros para realizarlas, los gobiemnos locales dilatan la solucién y atencién de los problemas mas 

apremiantes que en sus respectivos territorios se suscitan, dado que la “autorizacién” para Ilevarlos 

al cabo debe ser esperada. Este lamentable hecho ha dafiado la actividad fiscal federal, es decir ha 

viciado las relaciones intergubemamentales en esta materia al introducir un elemento de dependencia 

financiera de las participaciones que ©! gobiemo federal transfiere a los gobiemos estatales y 

municipales, originando serios problemas de centralismo politico y financiero que no han logrado 

sino inestabilidad politica y un alto desequilibrio regional que se traduce en margenes minimos de 

calidad de vida para los habitantes de las regiones mas pobres del pais. Ante tales aseveraciones se 

hace necesario el andlisis de la oposicién como gobemante y legislador dentro de estos escenarios: 

La attemancia en el ejercicio del poder tedricamente supone no tnicamente la apertura politica y el 

ejercicio pleno de la democracia de un pueblo, sino también supone el avance y e! desarrollo 

Progresivo de las formas de organizacién politica y social de una nacién. 

Desde esta perspectiva puede, entonces, afirmarse que la oposicién en nuestro pais tiene como reto 

fundamental destrabar las practicas centralistas que han propiciado el estancamiento de las accianes 

gubemamentales al mantener el gobierno federal sujetos y subordinados a los gobiemos estatales y 

municipales, y avanzar con ello hacia nuevas estructuras que optimizen el quehacer gubemmamental e 

integran las demandas y expectativas de la sociedad civil organizada en las decisiones fundamentates 

de gobiemo. 

La oposiciéa en nuestros espacios politicos es hoy una realidad, por lo que debe anatizarse el 

impacto, los avances y las nuevas condiciones politicas que la misma supone. Debe también hacerse 
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hincapié en las nuevas relaciones fiscales que e! arribo de la oposicién a los cargos publicos trae 

consigo. 

El impacto de este fendmeno puede ser medido mediante ta contemplacién de los esquemas de accion 

gubemamental que han puesto en marcha los nuevos gobiernos “opositores”, en donde la 

subordinacién y leattad al gobierno federal y en especial al Jefe del Ejecutivo Federal parece diluirse. 

Nuevas ideas de organizacion, mayor flexibilidad y celeridad en la toma de decisiones, asi como 

hechura de politicas publicas desde nuevas perspectivas y visiones pueden ser consideradas como 

indicadores de progreso y desarrollo de la gestién publica. Sin embargo no es de suponerse que et 

amibo de nuevas fuentes de ideas en el ejercicio del poder publico a través de la oposicidn leve 

consigo, de facto, el arreglo de todas las problematicas, fallas y deficiencias que presenta nuestra 

administracion publica. 

Sin duda, para nuestro federalismo la oposicién significa una posibilidad de girar o modificar el stato 

quo que Ja practica gubemamental ha mantenido por décadas, en donde la descentralizacién de 

recursos, facultades, funciones y responsabilidades del gobiemo federal hacia los gobiernos estatales 

y municipales parecia una meta poco factible, dado el sistema presidencia mexicano. Empero cabe 

recalcar el hecho de que es una posibilidad y no una realidad consumada. La oportunidad de 

concretar este proceso del Nuevo Federalismo {producto de la voluntad politica del gobierno federal y 

de la demanda explicita de gobiermos estatales y municipales) debe aprovecharse con racionalidad y 

eficacia, La composicién pluripartidista del Congreso de la Union y'de los Congresos Locales de las 

Entidades Federativas constituyen una fuerza impuisora para armbar a tan elevado propésite, dado 

que, si la ley es perfectible, tos legisladores opositores estan comprometidos y obligados con la 

ciudadania a mejorar, mediante los recursos del derecho, fas relaciones entre los Poderes de la Union 

y entre las instancias de gobierno con el propésite de optimizar su actuacion en beneficio de todos los 

mexicanos a partir de la vigencia de los postulados constitucionales en materia de federalismo. 
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Asistimos pues a una época en donde el debate legislative, los consensos y las decisiones que los 

mismos adoptan estan siendo nutridas y apuntaladas por nuevas ideas, aspiraciones y metas. Cabe 

advertir que en el caso del Congreso de la Unién la Camara de Diputados, por vez primera, posee el 

numero suficiente de miembros opositores para desechar una iniciativa de ley, mientras que en la 

Camara de Senadores aim se tiene ta mayoria absoluta en manos de una sola fraccién parlamentaria; 

este hecho ciertamente limita el avance de la oposicién en materia legislativa, mas no determina sus 

altas probabilidades de revettir tal situacién. 

b) A manera de cascada los gobiemos locales reproducen ef sistema presidencial mexicano, 

produciendo una subordinacién de fos ayuntamientos, es decir, para estos ultimos resulta muy dificil 

Programar y organizar sus acciones de gobiemo para brindar atencién a las demandas y conflictos 

sociales que en sus territorios se presentan; esto tiene como resultado que la accion gubermamental 

dentro de os municipios sea muy endeble no tnicamente porque se depende del presupuesto que el 

gobiemo estatal le brinde a cada uno de ellos, sino también porque los planes y programas que realiza 

responden a necesidades politicas ajenas y a visiones de desarrollo que no son compatibles con las 

realidades municipales de las entidades federativas. 

¢) La planeacion del desarrollo cn México ha constituido por mucho tiempo una moda sexenal que 

Pretende brindar paliativos a las problematicas, a costa de la limitacién de los principios federales 

dentro de los que destacan la autonomia en ta toma de decisiones y en la forma de operar y hacer 

accionar las politicas piblicas de cada instancia de gobiemo. A ultimas fechas la correlacién de 

fuerzas al interior del Estado se ha modificado sustancialmente; la aparicion de ONGs es cada vez 

mas frecuente, lo que indica que existe un animo de participacién e involucramiento de la sociedad 

civil organizada en las cuestiones de gobiemo y en la vida publica propiamente dicha. 

Por otra parte podemos notar que a Ultimas fechas se han presentado estalfidos sociales violentos, 

siendo el mas significativo el movimiento armado chiapaneco. En este sentido son precisamente el 
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olvido institucional, condiciones de atraso y marginacion, desequitibrio regional, polarizacién de la 

pobreza y la opulencia quienes integran la justificacion de actitudes sociales que rebasan nuestro 

estado de derecho a causa de que las acciones gubernamentales no han podido favorecer un proceso 

que permita y otorgue a los ciudadanos mayores y mejores niveles de bienestar sino que, por el 

contrario, esa actitud centralista que pretende ser omnipresente y omnipotente ha fructificado en 

politicas publicas sin contenido ni respuestas satisfactorias. Es aquella idea de que un gobierno fuerte 

es aquel que centraliza excesivamente el poder politico la que ha contribuido a restar 

sistematicamente las capacidades de accion e innovacién de los gobiemos locales y municipales. Un 

gobiemo federal que centra las capacidades decisorias a costa de las otras esferas de gobierno supone 

el desconocimiento de las problematicas especificas y sui generis que se desenvuelven en cada 

porcién de su territorio, por lo que las decisiones y directrices que resuelva adoptar resultan 

altamente alejadas de los contextos locales siendo esto ta principal fuente de tas ineficiencias e 

ineficacias que nuestra administracién publica posee. 

Estos son sdlo algunos escenarios generales de lo que sucede dentro y fuera de la esfera estatal, sin 

embargo son suficientes para comprender que es y ha sido un reclamo afiejo de las entidades 

federativas por descentralizar el poder publico, arguyendo que seria ef primer paso para elevar ta 

calidad y capacidad del gobiemo en su conjunto, permitiendo con ello resarcir la imagen de las 

instituciones piblicas de gobiemo, elevar la tegitimidad del ejercicio del poder publico y avanzar en 

la recuperacién y crecimiento econdmico que eleve el nivel de vida de todos los mexicanos. 

Actualmente, el nuevo roi estatal adquirido a partir de fa insercion al fendmeno mundial denominado 

globalizacién de las economias, ha traido transformaciones sustanciales en relacién a las formas de 

operar las politicas gubernamentales, asimismo, la afectacién en las estructuras administrativas han 

dado pauta para que !a presente administracién, encabezada por el Dr. Emesto Zedillo Ponce de 

Leén, haya propuesto el concepto de Nuevo Federalismo con el propésito de fortalecer el quehacer 
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gubemamental en ambitos como la coordinacién, supervision, direccién y control de las instancias de 

gobiemo con objeto de eficientizar y racionalizar su actuacién y llevar a buen término su obligacién 

de ser el rector de! desarrollo nacional. 

El documento que integra y delimita estas acciones es el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en 

donde ta descentralizacién de recursos, funciones y responsabilidades del gobiemo federal hacia los 

gobiemos estatales y municipales, asi como la integracién de las expectativas ciudadanas a las 

decisiones fundamentales de gobiemo, son elementos clave para alcanzar las metas fijadas y brindar 

con ello viabilidad administrativa al fortalecimiento de la acciGm de gobierno en beneficio de la 

sociedad en su conjunto. Para ello el Plan Nacional de Desarrollo propone dos lineas estratégicas de 

accion: 

1) La descentralizacién de funciones, recursos fiscales y programas publicos. 

2) El impulso a la vida municipal. 

Dentro de la primera linea se pretende que una vez descentralizadas las funciones y conferidas tanto a 

los gobiemos locales como municipales, las diversas problematicas que se suscitan at interior de las 

comunidades puedan ser atendidas con mayor celeridad y con un alto grado de autonomia en las 

decisiones con objeto de que la eficiencia y eficacia en los resultados de !as demandas atendidas sean 

altamente positivas. Atomizar los problemas significa abrir la posibilidad de que se les defina y 

dimensione acertadamente y se les brinde un arreglo especifico, atendiendo las causas y 

particularidades que cada uno de ellos presenta. 

En relacion a la descentralizacién de recursos fiscates, el Plan pretende que mediante la reforma al 

Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal se otorguen mayores ingresos y atribuciones de gasto a los 

gobiemos de las entidades federativas y 2 sus municipios. De tal manera que las nuevas atribuciones 

que se concedan a estados y municipios en materia fiscal deben estar acompafiadas con 

responsabilidades de gasto, para que de esta manera a las autoridades publicas se les responsabilice 
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sobre el mal manejo que hagan de los recursos publicos, al tiempo de que se supervise de manera 

continua y permanente las actividades que con los mismos desartollen. 

La descentralizacién de programas publicos permite, por una parte, un mejor disefio y contro! del 

gasto publico, mientras que por otra, amplia la participacién conjunta del gobierno federal y tos 

gobiemos locales a fin de corregir las desigualdades regionales que se han gestado historicamente. De 

fa misma manera, los programas que tienden a abatir la marginacién y extrema pobreza resultaran un 

primer paso no Unicamente para paliar los niveles y calidad de vida sino también para posibilitar ta 

explotacién del potencial productivo de los grupos marginados. 

Por su parte, ef impulso a la vida municipal se establecen tres lineas estratégicas: 

1) Hacer mas vigorosa la participacién de los municipios en la preparacién y ejecucidn de los planes 

y programas sectoriales y regionales. 

2) Abrir el debate sobre fa posible extension del periodo constitucional de los ayuntamientos. 

3) Fortalecer la representacion y la participacién de las comunidades y de los pueblos indigenas, 

mediante Tecanismos que respeten sus formas de organizacién y sus procedimientos para la toma de 

decisiones. 

En el siguiente apartado estudiaremos mas a detalle lo que el Federalismo Fiscal significa con objeto 

de comprender aquellos espacios y materias en las que habra de ahondar c incidir cl Nuevo 

Federaiismo propuesto por el presidente Emesto Zedillo. 
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1.7, FEDERALISMO FISCAL 

Una de las vertientes del Federalismo lo es el Federatismo Fiscal que supone la manifestacién de la 

estructura gubernamental federal en los aspectos fiscales de la federacién, es decir estudia la 

actividad financiera del Estado en tanto que son los recursos financieros los que en buena medida le 

permiten accionar sus programas de gobierno. Asi, el estudio del Federalismo Fiscal constituye un 

elemento sustancial en el andlisis de! federalismo, ef conocimiento de las formas y los procedimientos 

en que el Estado nacional se allega de recursos publicos asi como la forma en que éstos son 

distribuidos y administrados entre sus niveles de gobiemo significa poseer {a principal herramienta 

para enriquecer sus modalidades y praxis a fin de que su estructura permita un buen 

aprovechamiento de los mismos. 

Es menester sefialar que antes, durante y después de que son tomadas fas decisiones gubernamentales 

del gasto publico que se Ilevara a cabo a fin de atender las demandas y necesidades sociales, el 

manejo de los recursos publicos es, sin lugar a dudas, el criterio fundamental que se considera aunque 

es imprescindible manifestar que éste cs un elemento constitutivo de una serie de elementos y 

relaciones que interactuan y se desenvuelven en el proceso de la actividad estatal ya que son muchos 

los criterios (politicos, econdmicas, sociales, culturales, de oportunidad y de costo-beneficio) los que 

intervienen en una decisién de gobiemo y més precisamente en un acto de gobiemo, no debemos dejar 

de advertir que todas las politicas gubernamentales cumplen con un proceso de gestacion, decision, 

organizacion, implementacién, direccién, contro! y supervisin que suponen etapas de reacomodos y 

ajustes que implican modificaciones sustanciales en materia fiscal, es decir los montos asignados a 

cada uno de los programas de gobiemo son dinamicos y fluctuantes. 

A continuacién presentamos algunos de los aspectos mas sobresalientes del Federalismo Fiscal: 
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a) Pone énfasis en el proceso de negociacién de las partes y en los permanentes ajustes y reajustes 

como solucién a la problematica de a asignacion fiscal; es decir el Federalismo Fiscal y mas 

precisamente la estructura organizativa del mismo supone que ef reparto de fa riqueza nacional 

generada entre las entidades federativas que componen a !a federaci6n sea un proceso muy complejo, 

dado que uno de sus principios basicos es alcanzar la equidad en Ia distribucién de los recursos 

obtenidos con objeto de impulsar y materializar el potencial productivo y mejorar los niveles de vida 

de cada entidad y de cada comunidad que compone a cada una de ellas. 

b) Su criterio rector es la preservacidn de los atributos del sistema federal, fundamentalmente el de la 

autonomia de las partes, no solamente en sentido formal (de estructura) sino real (manifestada en la 

capacidad de toma de decisiones de éstas sobre las politicas publicas en materia financiera), en ef 

contexto de una armonizacién concertada del sistema fiscal, libre e individualmente negociada por — 

cada una de las partes. Ei hecho de que sean respetadas las autonomias, fas jurisdicciones y las 

facultades de cada esfera de gobiemo constituye la garantia de la permanencia y preeminencia det 

Pacto Federal, empero, al mismo tiempo supone que la relacién intergubemamental en materia fiscal 

se desenvuclva en procesos de negociacion que impriman el caracter solidario y subsidiario que el 

espiritu y la organizacién federal contienen.” 

Hasta aqui podemos sefialar que el Federalismo Fiscal basa su estudio en las relaciones que se 

eatretejen en favor de las instancias de gobiemo que contempia nuestro Estado Federal; asimismo 

integra a su campo de conocimiento los procesos de recaudacién, distribucién, asignacién y 

administracién de los recursos financieros propios del Estado. Asimismo, estudia los procesos de 

negociacién y las modalidades de coordinacién que se instauran entre las esferas gubernamentales. 

En el siguiente capitulo se presentan de manera general los sistemas fiscales de Brasil, Estados 

Unidos y Canada con objeto de visualizar su desenvolvimiento y operacién. Ello permitira contrastar 

Instituto para ef Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas. Federalismo Fiscal: conceptos, principios y 
teoria. Ed. INDETEC, México, 1991. pag. 17. 
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las ventajas y desventajas, los avances y las omisiones que el Sistema Nacional de Coordinacién 

Fiscal en México presenta, a través de! andlisis comparativo entre ellos. Asimismo seran éstos 

herramientas fundamentales Para proponer las correcciones que se consideren pertinentes a fin de 

alcanzar tos propésitos fundamentales del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal: eficiencia y 

eficacia en el manejo de los recursos publicos; equidad en su distribucién; y, fomento y 

fortalecimiento de las haciendas publicas estatales y municipales de nuestro pais, con el propdsito 

primordial de fomentar su crecimiento y desarrollo en beneficio de las comunidades que los integran. 
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CAPITULO I. 

LOS SISTEMAS FISCALES DE LOS GOBIERNOS FEDERALES 

EN EL CONTINENTE AMERICANO. 

Como hemos anotado, et presente capitulo tiene por objeto presentar algunos otros sistemas fiscales 

que operan en paises americanos a fin de contrastar su operaci6n, estructura y funcionamiento con el 

sistema fiscal mexicano. 

A continuacion se analizan los sistemas fiscales de Brasil, Estados Unidos y Canada. El primero de 

ellos fue elegido por representar un caso que, aunque sui géneris, se asemeja a las circunstancias 

politicas, econdémicas y sociales por las que atraviesa México y por representar un elemento de 

analisis en el concierto de los estados latinoamericanos. Por su parte, los casos de Estados Unidos y 

Canada se consideran principalmente en el marco de! Tratado Trilateral de Libre Comercio de 

América del Norte y, en segundo término, por constituir entidades nacionales desarrotladas, es decir 

que guardan distancias y diferencias sustanciales en los renglones de riqueza nacional, democracia 

interna y desarrollo econémico y social en relacién con el resto de los paises del Continente. 

La finalidad de incluir este analisis en la presente investigacion basa su interés en visualizar las 

estructuras institucionales y operacionales que presentan los sistemas fiscales de los paises antes 

anotados; ello permitira vislumbrar el grado de desarrollo que presenta nuestro sistema fiscal a partir 

del ejercicio de contrastar su estructura y funcionamiento. Cabe advertir que la intencién de realizar 

los analisis comparativos tiene como funcion brindar un camulo de referencias concretas de otras 

latitudes a fin de integrar nuevos elementos y articular una propuesta integral que brinde tanto las 

oportunidades como los mecanismos y estrategias generales necesarios en los que se habra de incidir 

a fin de ver fortalecido nuestro sistema fiscal. Las relaciones intergubemamentales que se tejea en 

esta materia en otras latitudes del nuestro continente son herramientas tedrico-practicas que podran



ser utilizadas como posibles experiencias por las que México debera atravesar una vez estudiado su 

funcionamiento y viabilidad tanto administrativa como politica. Se advierte que en ningun caso su 

estudio comparado y las similitudes que entre ellos se encuentren podran ser tomados como referentes 

factuales que den por hecho su adopcion inmediata, es decir que cualquier modificacion a tas 

estructuras fiscales que pretendan implantarse en nuestro pais deberan ser estudiadas a fondo, 

comparando y previenda su viabilidad, ventajas y desventajas que presentan, asi como fos avances 0 

Tetrocesos que éstas puedan ocasionar. 
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2.1, EL SISTEMA FISCAL BRASILENO 

Primeramente, es necesario seiialar que en la descripcidn del Sistema Fiscal Brasilefio que se presenta 

a continuacién se integra una sintesis de la perspectiva histérica que presenta José Murilo de 

Carvalho” y, en menor medida, en el ensayo presentado por Aspasia Camargo”, esto debido a la 

escasa bibliografia que existe al respecto. 

Brasil, al igual que México, es un Estado también independiente (1822) producto de su separacién 

del Imperio Portugués; siendo esta caracteristica un elemento importante de andlisis si consideramos 

que las transformaciones sufridas en su estructura federal responden a situaciones historicas muy 

particulares, empero que comparativamente guardan similitudes con el caso mexicano. 

Uno de estos elementos afines es aquella etapa en que la instauracién del sistema federal como forma 

de gobiemo se traduce en fuertes discusiones y vaivenes entre la forma central y la forma federal de 

gobierno, optando por la primera en momentos en que la unidad nacional esta en peligro, mientras 

que la segunda es producto de fuertes crisis politicas que empujan a las provincias y municipios a la 

idea de salvaguardar autonomia. “El Brasil presenta un caso nitido de alternancia entre fases de gran 

poder de !os estados seguidas por etapas de fuerte centralismo politico, para retomar posteriormente 

al modelo federal.” * 

A diferencia del caso mexicano, el Estado Brasilefio fue producto de una élite politica nacional que 

consolidé la estructura estatal, es decir, que a la unidad brasilefia no la antecedié la existencia de 

estados (provincias) independientes, dada la gran influencia unitaria del Imperio Portugués que le 

antecedia®’. Asi, para 1824 el pais quedaba constitucionalmente erigido sobre la base de un imperio 

28 Murilo de Carvalho, José. El fedralismo brasilefio: perspectiva histérica. En Hernéndez Chavez, 
Alicia. (Coordinadora), Hacia un nuevo Federalismo. Ed. Fondo de Cultura Econémica, México, 1996. 

> Camargo, Aspasia. La Federacion sometida. En Carmagnani, Marcello. (Coordinador), Federalismos 
Latinoamericanos: Méxioo, Brasil, Argentina. Ed. COLMEX-FCE, México, 1996. 

» Hernandez Chavez, Alicia. (Coordinadora), Hacia un nuevo Federalismo. Ed. Fondo de Cultura 

Econémica, México, 1996, pag. 34 
31 hid. pag. 35 
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unitario, con tintes marcadamente centralistas, con objeto de mantener y solidificar una fracturada 

unidad nacional. “La administracion de justicia seria nacional; las provincias tendrian presidentes 

escogidos por el gobiemo central y no dispondrian de rentas propias.”"? Sin embargo la inoperancia 

de un sistema unitario y monarquico dejé ver prontamente sus ineficacias e insuficiencias como 

forma de gobiemo para ef nuevo estado. “Tras fa renuncia del primer emperador en 1831, (...) el 

poder pasaron a ejercerlo nuevos dirigentes mas ligados a los intereses provinciales.”* Se constituye 

este hecho como la génesis del sistema federal brasilefio dado que en este periodo tuvieron lugar 

modificaciones sustanciales que dotaban a las provincias por vez primera de poder politico 

Propiamente dicho, contando entonces las provincias con asambleas y rentas propias, teniendo las 

primeras facultades legislativas para sus territorios y municipalidades. Asimismo, en materia fiscal 

hubo una reforma muy significativa “Las rentas nacionales se dividieron entre el gobierno central, las 

provincias y los municipios.” * La existencia de élites locales (cotos de poder que comenzaban a 

estructurarse y manifestarse) resultd en revueltas sociales y en intentos separatistas que jemumpieron 

en un centralismo agobiador a fin de garantizar la unidad nacional recurriendo nuevamente al sistema 

monarquico en detrimento de las asambleas provinciales antes conquistadas. Esta situacion 

predominé hasta 1889, aio en que finaliza el Imperio”. 

Para 1870 las ideas republicanas comenzaban a manifestarse y empezaban las ideas federalistas a 

fructificar exigiendo la descentralizacién politica, administrativa y fiscal. “Las provincias ricas 

exigian (...) el fin de las transferencias de sus recursos fiscales para financiar al gobierno central y a 

las provincias deficitarias. Durante el imperio, el gobierno central (...) absorbid 76.8% de los 

impuestos, dejando 18.2% para las provincias y 5% para los municipios.”** 

> Thid. pag. 36 
° Ibid. 
» Ibid. pig. 37 
3% Shid. pag. 38 
% Ibid. pag. 39 
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Asi también, como lo sefiala José Murilo, durante esta época y en aiios subsecuentes 1a centratizacion 

ejercida por el gobierno central agudizaba e! papel de las administraciones locales dada la enorme 

dependencia financiera de éstas hacia el centro, provocando que el espiritu federalista se acentuara 

con animo en aquellas provincias mas dafiadas con la centralizacién, derivando en una Asamblea 

Constituyente que modificaba la forma de gobiemo pasando de un Imperio Unitario a una Republica 

Federal en 1891; erigiendo principios constitucionales de un federalismo residual, es decir que las 

competencias no otorgadas al gobiemo federal quedaban como competencia de los estados miembros. 

En materia fiscal, ta introduccién del federalismo se tradujo en avances significativos. “En 1907 se 

destind a la union 65.8% de los impuestos, 25.4% a los estados y 8.8% a los municipios, 

observandose un incremento importante en la descentralizacion de! asunto fiscal”’’. Este fenémeno se 

tradujo rapidamente en un despunte ecandémico logrado gracias a la inversion de los gobiemnos locales 

en infraestructura. Cabe sefialar que el eje principal de esta disposicién de liquidez y autonomia en su 

manejo se debid a que al impuesto sobre las exportaciones fes fue otorgado a los estados. Empero, 

este hecho configur6 la génesis de la desigualdad entre los estados, dado que ef estado con mayores 

recursos exportables se veia mas favorecido con 1a obtencién de ingresos propios por el cobro de este 

impuesto, mientras que en contraparte los estados con volimenes de exportacién inferiores se veian 

imposibilitados de progresar econémicamente por la via de la inversién en infraestructura. Ello 

necesariamente derivé en una dislocacién entre el crecimiento de unas regiones y el retraso y 

empobrecimiento de otras. “Por tas grandes diferencias en tamaiio, poblacién y riqueza, la igualdad 

Politica entre los estados no pasaba de mera retérica constitucional.”* Sin embargo 

constitucionalmente el gobiemo federal tendria la obligacién de apoyar a aquellos estados que 

enfrentaran serios problemas financieros. Asi, el aspecto positivo del sistema federal en materia fiscal 

se tradujo en que cada estado generaria sus propios recursos y que de acuerdo a sus posibilidades y 

” Ibid. pag. 42 
* Ibid. pag. 43



esfuerzo obtendrian mayor nivel de bienestar social a partir de una disposicién de recursos 

financieros suficientes. Por su parte, segiin seiiala Murilo, los inconvenientes del federalismo fueron 

que tanto la justicia como la politica eran manejadas por los caciques y grupos de poder locales 

Hevando en su practica ta sujecién y abuso de las comunidades. 

El federalismo se habia vuelto contra todos ¢ integraba inestabilidad y descontentos sociales, figuraba 

como una orquesta de pequefias oligarquias que en nombre del federalismo y la democracia 

aplastaban a las mayorias. Ante esta situaciéa de crisis politica en un pais eminentemente rural, de 

escasos recursos y con recurrentes revueltas militares, para 1934 la redaccién de un nuevo texto 

constitucional traeria el retomo de la centralizacién con la ampliacién de tas facultades de! gobierno 

federal. Sin embargo, dicha reforma no fue suficiente para desahogar ef anhelo de estabilidad politica 

y crecimiento econdmico por to que en 1937 un golpe de Estado que disolvia al Congreso dio paso a 

la instauracion de un régimen dictatorial en donde el federalismo quedé desplazado. Una nueva 

Constitucion de carécter central incluia la definicién de Brasil como un pais federal que sin embargo 

fue mera retorica. La accién decidida del gobierno central disipé cualquier intento de autonomia 

estatal en aras de conservar la unidad nacional y la estabilidad politica. “Las asambleas estatales y 

las camaras municipales también fueron disueltas. La Constitucién prometia elecciones que nunca se 

efectuaron. En la practica, ef pais vivid bajo una dictadura con caracteristicas patemalistas.””” 

Dentro de este escenario los asuntos fiscales seguirian con la tendencia de incrementar su distribucion 

entre los estados y los municipios, asi “en 1938 la unién percibia un 56.5% de los impuestos (9% 

menos que en 1907) mientras ‘que los estados recibian 32.6% (7% de aumento) y a los municipios les 

correspondio el 10% (2% de ganancia)™’. Por su parte, la necesidad de creacion de un mercado 

nacional trajo consigo la abolicién de los impuestos interestatales ¢ intermunicipales, fenomeno que 

supone la existencia de un caos fiscal al existir una multiple tributacién y la subsecuente carga 

> Ibid. pag. 46 
® Ibid. pag.47 
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impositiva demasiado rigida para los productores. Asi, la politica centralizadora promovia un 

esfuerzo de incipiente organizacién fiscal basada en la descentralizacién fiscal y administrativa, 

siendo el movil principal un proyecto de nacién basado en el control y centralizacién politica 

aparejado con autonomia en el manejo y administracién de los recursos en aras de impulsar un 

crecimiento econémico garantizando el control politico de los estados desde el gobierno central. 

Una nueva ola democratizadora tuvo lugar en 1945 aiio en que un nuevo golpe de Estado depuso al 

presidente y para 1946 la redaccion de una nueva Constitucion permitié el ascenso de un presidente 

electo popularmente. El nuevo gobiemo respondia asi a las aspiraciones democraticas que entre sus 

principales postulados logré restaurar et federalismo aunque el gobierno federal continué guardando 

para si aquellas facultades “conquistadas” con anterioridad. 

En materia fiscal la participacién a estados y municipios siguié creciendo. Como nos explica José 

Murilo, to mas importante fue el inicio de !a practica de la transferencia de recursos de un nivel de 

gobiemo a otro. La Constitucién ordenaba al gobiemo federal transferir 10% del impuesto sobre la 

Tenta a los municipios, mientras que los estados transferirian 30% de los impuestos que recaudasen 

por arriba de to pronosticado a los municipios. Asi, para 1960 ta participacién de la unién era de 

47.6%, los estados de 43% y los municipios det 9.2% de los impuestos. Estas cifras fueron en la 

historia las que representaron la mayor descentralizacién fiscal registrada. 

Por su parte, la vida democratica del pais ocasiond el debilitamiento del régimen. La alta 

movilizaci6n social y el apoyo politico de los estados mas desarroflados ante los problemas 

econdémicos y frente a fas elecciones previstas para 1965 en donde varios gobernadores aspiraban a la 

presidencia, derivaron en un nuevo golpe de Estado en 1964, apoyado por los militares, politicos y 

empresarios a quienes las reformas gubernamentales les parecian socialistas y contrapuestas a sus 

intereses. Asi se dio paso a un gobiemo militar caracterizado por la centralizacién y la dictadura, 

asumiendo el cargo de presidente un general militar quien pronto dejo en claro su anhelo unitarista



“e
e 

con la subsecuente sujecién politica y econdmica de todos los sectores sociales y productivos y, en 

consecuencia, la decidida intervencion militar en todos los estados de la union. “(...) el presidente 

militar suprimié tos partidos politicos creados en 1945, introdujo un sistema bipartidista artificial y 

canceld las elecciones directas para gobemmadores estatales.”*" 

En relacién al ambito fiscal durante este periodo se registraron relevantes modificaciones; la mas 

importante para nuestro andlisis es aquella en que se suprime el cobro del impuesto de los estados a 

las exportaciones para pasar a ser cobrado y administrado por el gobierno central como ocurrié 

durante el Imperio. 

La centralizacién que el gobiemo federal instaurd, segin explica Murilo, justifica esta accion; cabe 

sefialar que los gobiemos estatales eran designados y utilizados por el gobiemo central como 

instrumentos de ejecucién de una serie de politicas publicas generales inmersos en una estructura 

administrativa descentralizada pero fuertemente supeditada en el orden politico. 

Para 1969 el grado de participacién de impuestos del gobierno central hacia los gobiemos estatales y 

municipates llego, como nos dice José Murilo, a 38.8% para los estados; 10.3% a los municipios y el 

50.9% al gobiemo central. Registrandose un incremento en las participaciones del gobiemo federal a 

pesar del aumento de la transferencia de recursos. En este periodo se crean dos fondos de 

participacion, uno para los estados y otro para los municipios “(...) sostenidos ambos por la 

transferencia de 33% de los impuestos federales sobre la renta y sobre productos industrializados.”"? 

Ademas, el gobierno federal participaba a estados y municipios del 60% de sus impuestos sobre 

combustibles y electricidad; 90% sobre mineria y 100% para los munigipios del impuesto sobre la 

propiedad rural recaudado por la unién. Los estados debian transferir 20% de! impuesto sobre la 

circulacién de mercancias (el mas importante) y 50% del impuesto sobre la transmisién de 

propiedades y sobre ta tenencia de vehiculos a los municipios. 

“ Thid. pag. 51 
® Ihid. pag. 53 

47



Siguiendo a José Murilo, el gobiemo militar propicid y sostuvo una refacién estrecha con ios 

municipios al financiar sus obras con gasto federal sin la intervencién estatal, restando con ello ia 

fuerza de los estados al pasar a ser una distribucién directa de los recursos, una raz6n politica muy 

estudiada que garantizé la permanencia militar hasta 1985 cuando por razones de crisis e ineficiencia 

gubemamental (dada la excesiva centralizacién politica y la disminucién del crecimiento econdémico) 

asume el gobierno un candidato de oposicién. Sin embargo, antes cabe seiialar que durante la 

dictadura militar los procesos de crecimiento y desarrollo econdmico de los mercados intemos 

estatales venian registrando un indice de desigualdad cada vez mas notable, es decir, la brecha entre 

estados ricos y estados pobres se abria cada vez mas. Cabe destacar que el mayor apoyo a la 

dictadura provenia de los estados mas pobres en donde 1a intervencién financiera gubemamental los 

hacia presa de sus decisiones y afianzaban la disciplina de voto de los representantes en e! Congreso. 

No debe olvidarse la posicién subaltera de los estados en las negociaciones directas (siendo las 

nicas permisibles al iraposibilitar las negociaciones interestatales) con el gobierno central. 

Constituyendo un elemento politico de control. 

Una vez reinstaurado un régimen civil, en 1988 una Asamblea Constituyente redacta otra 

Constitucin® en la que el tema principal se relaciona con las cantidades y potestades impositivas 

que debian tanto percibir como ejercer cada nivel de gobiemo; claro esta que cada uno de ellos queria 

aumentar su participacion en la politica de impuestos. El problema se resuelve en favor de los estados 

y municipios al quedar el gobierno federal limitado en sus capacidades de responder efectivamente a 

todas las responsabilidades que habia asumido décadas atras. Asi, aumentaron las participaciones 

estatales y municipales. 

“El trazo que la distingue de sus predecesoras es el empefio deliberado en hacer clara una filosofia de 
redemocratizacién que se inspira en la autonomia de la sociedad civil frente al Estado, en la construccién de 

una sociedad “justa y solidaria”, en la reduccién de las desiguaidades sociales y regionales, y en la 
erradicacién de la miseria.” Camargo Aspdsia. “La Federacién sometida. Nacionalismo desarrollista ¢ 
inestabilidad democrética” pag. 343 en Carmagnani, Marcello. Federalismos Latinoamericanos: México, 
Brasil, Argentina. Ed. FCE-E! Colegio de México, México, 1996. 
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De los impuestos federales sobre la renta y sobre productos imdustrializados (el 80% de la 

recaudacién federal) debia el gobiemo federal transferir 18%, 20% y 3% a los estados, municipios y 

los programas regionales respectivamente. “Mas de 10% del impuesto sobre los productos 

industrializados debia transferirse a los estados y municipios exportadores de bienes industriales. El 

gobiemo federal, ademas, debia transferir a los municipios 50% del impuesto sobre propiedades 

rurales. Los estados, a su vez, debian acreditar a los municipios 25% del impuesto sobre la 

circulacién de mercancias (que representaba cerca de 90% del total de los impuestos estatales) y 50% 

del impuesto sobre la tenencia de vehiculos automotores. Como consecuencia, en 1989 el gobiemo 

federal recaudaba 67% de los impuestos pero, una vez deducidas las transferencias, solo quedaba 

55%. Los estados colectaban 30% y podian disponer de 29%. Los municipios fueron los mas 

beneficiados: cobraban 3% y disponian de 16%.”™ De lo anterior constatamos el fortalecimiento de! 

régimen fiscal federal con la nueva Constitucién y a través de Ia nueva administracién, resultando 

beneficiados los _gobiemo municipales. “Ef hecho es que la Constitucién (...) promovid ta 

descentralizacion beneficiando especialmente a los municipios y transfiriendo el impacto mayor de la 

crisis hacia el poder federal, que vio ampliadas sus responsabilidades sociales.""°. Sin embargo, cabe 

advertir que el resultado de asignar mayores recursos a los gobiernos locales no significé la 

disolucién plena de las carencias y problemas locales dado que aquella descentralizacin fiscal no 

tuvo el apuntafamiento de un proceso integral en el que tanto los recursos como las responsabilidades 

fueran asumidas por los gobiernos municipales. “La irracionalidad fue generada cuando se pasd de 

un modelo rigido de recaudacién, control y distribucion de recursos, que caracterizé a la Constitucién 

de 1946, a otro de estructura financiera y administrativa mas flexible, con excesiva elasticidad de 

endeudamiento”™; es decir, cuando no existe la responsabilidad plena de manejar, disponer y 

“ Thid. pag. 55-56 
“Camargo, Aspisia. op. cit. pig. 348 
“Rid. pdg. 349 
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administrar los recursos publicos bajo esquemas y principios de eficiencia, calidad y eficacia sucede 

que las administraciones locales tienden a gastar irresponsablemente los recursos y a suplir sus 

déficits operacionales por !a via del endeudamiento, generando con elfo un distanciamiento de los 

principios y objetivos de! bienestar social a través del crecimiento y desarrollo econémico y de la 

estabilidad politica. Es decir, no basta con tener recursos, es indispensable contar con fas 

herramientas necesarias que hagan de la funcién de gobierio una actividad sujeta a normas, 

procedimientos y fiscalizaciones~ tanto imtemas como extemas. Un elemento adicional a este 

entramado de relaciones intergubemamentales es aquel en que la lucha por el control presupuestario 

y financiero entre los tres niveles de gobiemo se convierte en un factor de estancamiento en relacién 

al desarrollo politico-administrativo en materia fiscal. “Lo que se observa, en suma, es la disputa de 

las fuerzas ‘politicas estatal, federal y municipal por el mayor control de los recursos, sin que se 

defina todavia quién pierde o quién gana (...)"7 

Por su parte, fa desigualdad interestatal y los desequilibrios regionales siguen manifestandose en la 

repablica brasilefia generando una dependencia financiera aguda por parte de los estados y 

municipios pobres hacia el gobiemo federal. En los gobiermos municipales el 53% de los municipios 

obtienen mas del 50% de sus recursos del Fondo de Participacién de los Municipios, es decir existe 

un elevado indice de dependencia financiera de los municipios hacia tos recursos provenientes de! 

Fondo; en algunos casos el 95% de las rentas de los municipios provienen de é!. Esto nos da una 

idea de las condiciones financieras tan precarias que presentan tos municipios brasitefios. Los gastos 

que deben realizar no son financiados, como vemos, con recursos propios. 

E! dilema actual que presentan las relaciones intergubernamentales radican en que el gobierno federal 

pretende delegar varias de sus funciones a los gobiemos estatales y municipales (descentralizar) para 

hacer frente a su déficit presupuestal y operacional mientras que paradéjicamente Jos estados y 

Ibid 
 Murilo, José. Op. Cit. pig. 57 
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municipios pretenden allegarse de mayores recursos federales sin aceptar mayores responsabilidades 

y funciones. 

Como vemos, desigualdad y escasez de recursos son los dos factores principales que intervienen en el 

complejo problema de ta estructura y funcionamiento fiscal que posee el gobierno de Brasil 

Finalmente, presentamos a continuacién la evolucion de las Participaciones en el Federalismo Fiscal 

Brasilefio, con objeto de hacer notar la alta participacign estatal y municipal en los ingresos federales. 

  

  

PERIODO 

1822-1889 

1991-1930 

1930-1945 

1945-1964 

1964-1985 

1985-1994   

GOBIERNO 

Unitario 

Federal 

Central 

Federal 

Central-Militar 

Federal   

FEDERAL 

16.8% 

65.8% 

56.5% 

47.69% 

50.9% 

55%   

ESTATAL 

18.2% 

25.4% 

32.6% 

43% 

38.8% 

29%   

MUNICIPAL 

5% 

8.8% 

10.9% 

9.2% 

10.3% 

16%     
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2.1.1. COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES 

DE BRASIL Y MEXICO. 

Historicamente ambos sistemas federales comparten una trayectoria colonial que culmina con su 

independencia empero, trasladando inicialmente la centrafizacién politica preexistente a fin de 

fortalecer la unidad nacional! ante los brotes separatistas. Asimismo ambos sistemas presentan una 

alternancia de épocas de fuerte centralismo con épocas de revitalizacién del espiritu federal con el 

animo de descentralizar la administracién del Estado, convirtiéndose en una tucha y debate por 

solidificar el sistema federal versus ef sistema central o unitario de gobiemo. 

En materia constitucional, el federalismo de ambos paises se traduce en una distribucién de 

competencias entre los dos érdenes de gobiemo creados, reservando para las entidades federativas 

todas aquellas facultades y competencias que no le hayan sido otorgadas al gobiemo federal, 

constituyendo un federalismo residual para las primeras. 

Los mecanismos de distribucién de Participaciones en ambos paises se resuelven con la creacion de 

fondos: uno de caracter estatal y otro de apoyo municipal para el caso brasileio; uno de caracter 

general (estados-municipios) y otro municipal para el caso mexicano. 

Uno de los principales contrastes que presentan ambos sistemas se refiere a la alta participacién 

federal de que son objeto los gobiemos estatales y municipales en Brasil, que a diferencia de! caso 

mexicano han permanecido con altas transferencias de recursos via la participacién federal, siendo 

los gobiemos municipales los que permiten vislumbrar un mayor grado de descentralizacidn fiscal. 

Como se presenté en el cuadro anterior actualmente éstas instancias de gobiemo manejan un 16% de 

la recaudaci6n federal; ello se explica por la alta tradicion municipalista que se ha vivido en Brasil; 

mientras que en México del 20% del Fondo General de Participaciones corresponde un 20% del 
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mismo a los gobiemos municipales de las entidades, es decir, estamos hablando de que éstas 

instancias manejan unicamente el 4% de la recaudacién federal participable que representa un 75% 

menos de los recursos que son manejados por los gobiernos municipales brasileiios. Asimismo, este 

hecho permite visualizar la alta centralizacién fiscal que existe en el sistema mexicano y que se ha 

traducido en una dependencia por demas elevada de los gobiemnos estatales y municipales a la ayuda 

financiera que el gobiemo federal pueda brindarles. 

Actualmente ambos sistemas fiscales atraviesan por fuertes crisis que junto con las recurrentes 

debacles de sus economias agudizan los problemas de liquidez presupuestal para atender las diversas 

demandas y problemas sociales, siendo la escasez de recursos publicos el principal detonador de ésta 

situaciéa. Aunado a ello, otro factor de analisis en el que se encuentran muchas similitudes se refiere 

al grave desequilibrio regional que existe en ambos paises. El desarrollo de algunas entidades 

federativas ha provocado que la reparticién de la riqueza generada fortalezca a los estados mas 

modemizados en detrimento de aquellos que no cuentan con la infraestructura y el capital suficiente 

para lograr su desarrollo; la polarizacién de éste fendmeno de desequilibrio se agudiza en ambas 

latitudes sin contar con una politica de equilibramiento fiscal que permita remontar éstas 
8 

adversidades. 
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2.2, EL FEDERALISMO FISCAL ESTADOUNIDENSE 

Como consecuencia inmediata de la independencia de Estados Unidos de la Corona Briténica, la 

promulgacién de la Constitucién de los Estados Unidos de Norte América integraba la forma de 

gobiemo federal y, dentro de ella, se daba principal importancia a las relaciones fiscales que deberian 

instaurarse entre los niveles de gobierno, teniendo como factor fundamental ta distribucion de las 

competencias en materia impositiva entre el gobierno federal y los gobiemos estatales, previendo que 

para ambos existiera una verdadera autonomia financiera. “(...) los padres constitucionales deseaban 

tanto otorgar unas amplias prerrogativas fiscales al nuevo Gobierno como evitar que éstas fuesen de 

tal calibre que amenazasen el funcionamiento de os Gobiemos estatales’’ Asimismo, se 

contemplaba limitar el poder de gravar (Taxing Power) del gobiemo federal con objeto de respetar un 

margen suficientemente ampiio para que los gobiemnos estatales percibieran los medios financieros 

suficientes para desahogar positivamente las tareas y fines que a éstos se les encomendaron, sin 

quedar subordinados a las decisiones que desde el gobierno federal se dictaran en materia fiscal. 

Como se aprecia, desde un principio uno de los objetivos nodales era garantizar la autonomia 

financiera de los dos drdenes de gobiemo creados, asegurando ta imposibilidad de que pudiera 

ejercerse un control jerarquico de un orden de gobierno sobre otro. 

Por otra parte constitucionalmente se regulé al poder de gravar del gobiemo en general; asi las 

principales normas resultan ser las siguientes: 

“Tanto los representantes como las contribuciones directas se prorratearan entre los diversos Estados 

que integran ta Union, en relacién al mimero respectivo de sus habitantes...”" Esto es, se integra en 

el sistema federal un elemento cuantitativo que queda referido a un criterio per capita. 

* Pefiuelas y Reixach, Lluis. “Federalismo Fiscal en Estados Unidos”. Indetec, Trimestre Fiscal. No. 54, 

Abril-junio 1996. México. pag. 29 
* Thid. pag. 30



“El Congreso tendra facultad: para imponer y recaudar gravamenes econdmicos, impuestos, derechos 

y arbitrios para pagar las deudas piiblicas y proveer para la defensa comin y et bienestar general de 

los Estados Unidos, pero todos los derechos, impuestos (indirectos) y arbitrios seran uniformes en 

toda la Nacién. No se impondran contribuciones o impuestos sobre articulos que se exporten a 

cualquier estado.”*” 

Encontrando una clausula fundamental en tanto se refiere a la distribucion de competencias, 

reservando al gobiemo federal ta seguridad nacional y la preeminencia de un mercado nacional en 

donde la libre circulacién de mercancias es la base del mismo. 

“Ningin Estado podra, sin el consentimiento del Congreso, fijar impuestos 0 derechos sobre 

importaciones o exportaciones, salvo cuando fuere absolutamente necesario para hacer cumplir sus 

leyes de inspeccién (...); y el producto neto de los derechos e impuestos que fijare cualquier Estado 

sobre las importaciones o exportaciones, ingresara en el Tesoro de los Estados Unidos.”*” 

Observandose entonces que en ningiin caso un estado puede valerse de su poder de gravar para 

asegurar ingresos propios, sino es el gobiemo federal quien regulara la politica exterior en materia 

comercial y por tanto sera el unico facultado para administrar los productos del mismo. 

Fue en el afio de 1913 cuando ta promulgaci6n de fa Enmienda XVI: “El Congreso tendra la facultad 

para imponer y recaudar contribuciones sobre ingresos, sea cual fuere la fuente de la que deriven, sin 

prorrateo entre los diferentes Estados y sin considerar ningun censo o enumeracién”™> trajo consigo 

modificaciones sustanciales en el sistema federal, las que sefialaremos mas adelante. 

En cuanto al sistema impositivo diremos que una de sus principales caracteristicas es que las 

potestades impositivas son concurrentes, es decir “con unas pocas excepciones, ta Constitucion 

americana establece la cuestion de la recaudacién de ingresos como un poder concurrente tanto al 

5 Tid. pag. 31 
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gobiemo nacional como a los estatales “™ sin embargo no sucede lo mismo con los gobiernos locales 

pues no existe ninguna sefializacién que le otorgue a este nivel facultades impositivas como tampoco 

una autonomia financiera. Ello resulta de la dependencia total que éstas entidades tienen respecto a 

tos gobiernos estatales; por tanto no se reconoce soberania ni autonomia para los gobiernos locales en 

relacién a su interaccién con los gobiemos estatales. “Los Estados son, legalmente, los completos 

dueiios de los gobiemos locales ‘“* Entonces aqui se imstaura una relacion de jerarquia plena, es 

decir la existencia de una sumisién legalmente aceptada de lo local a lo estatal. Constitucionalmente 

no existe ningun elemento que regule la interaccién entre estados-gobiemos locales; 1a Constitucién 

Federal delega esta funcién a las constituciones y leyes estatales. Por tanto existe una variacién 

importante con los sistemas fiscales de otras latitudes ya que son los estados quienes por medio de 

sus constituciones establecen las prerrogativas impositivas a sus gobiernos locales, o lo que es lo 

mismo, fos estados deciden los campos, las materias y los gravamenes que pueden ejercer las 

localidades, resultando ello en una diferenciacién entre las potestades de cada gobierno local 

dependiendo de! estado al que pertenezca. En realidad esto significa una autonomia plena para tos 

estados de ejercer su politica fiscal en cuanto a las relaciones intergubernamentales que instauran con 

sus gobiemos locales. 

La existencia de dos ordenes de gobierno soberanos limita que alguno de ellos pueda gravar las 

mismas fuentes de financiamiento que el otro utiliza para allegarse de los recursos suficientes que 

hagan factible la realizacién plena de sus responsabilidades constitucionales. 

“Los medios e instrumentos empleados para llevar adelante las actuaciones de estos Gobiemos 

(estatales), para preservar su existencia y cumplir las elevadas y responsables tareas que les han sido 

 thid. pag. 33 
55 Ibid. pag, 34 
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asignadas a los mismos en la Constitucién, deben ser dejados libres e intactos, no deber ser expuestos 

a ser debilitados y, mucho menos, anulados por el poder de gravar de otro Gobiemo” * 

Constitucionalmente los estados federativos estan posibilitados para hacer uso de su facultad 

impositiva casi sin limite; sin embargo existen algunos acotamientos implicitos al respecto que en 

seguida se presentan: 

1) Partiendo de la maxima de que ningin estado podra privar a los ciudadanos de su propiedad sin 

causa justificada deriva también que ninguna entidad federativa podra utilizar su poder de gravar las 

actividades que la economia implica con objeto de favorecer a los negocios y empresas locales que 

contempla su jurisdiccién en relacion con aquellos negocios y empresas de otros estados que operan 

en su territorio. Esta clausula se conoce como “due process and equal protection” que quiere decir 

“del proceso debido y de la igualdad ante la ley”. 

2) Los estados no podran gravar las importaciones ni las exportaciones de los articulos a menos de 

que sea con objeto de cumplir sus leyes de inspeccién; y, en todo caso lo recaudado pasaré 

integramente a las areas del Tesoro de los Estados Unidos. Ademas de este impedimento existe la 

imposibilidad de gravar el comercio interestatal. “(...) que intenta asegurar que no se rompa la 

unidad de mercado por motivos fiscales”. *” 

3) Finalmente, los estados no pueden gravar los mismos medios que utiliza el gobierno federal para 

cumplir con sus propdsitos y funciones. “Los diferentes entes que componen el Gobierno Federal son 

completamente inmunes a 1a imposicién estatal o local, a menos que concurra el consentimiento del 

Congreso para ello. “** 

% Ibid. 
* Ibid. pag. 41 
% Ibid. pag. 44 

57



De esta manera el gobiemo federal asegura que sus propiedades territoriales no sean gravadas por 

impuestos estatales y locales privando con ello a muchas entidades de obtener grandes sumas por 

suprimir los impuestos que pudiera implantar a la propiedad federal. 

Hasta aqui se han sefialado las principales fuentes constitucionales que ordenan juridicamente el 

sistema fiscal estadounidense, ademas de presentar aportaciones sobre los resultados que en la 

practica las mismas conllevan. A manera de conclusién se presenta el siguiente analisis: 

“El Congreso esta autorizado a establecer y recaudar impuestos (...) para pagar las deudas y prover 

para la defensa general y el bienestar genera! de los Estados Unidos. Ello no interfiere en et poder de 

los Estados para gravar, y financiar asi su propio Gobierno. (...) cuando se establecen impuestos para 

propésitos estatales, los Estados no estan realizando lo que es poder del Congreso. El Congreso no 

tiene poder para gravar para aquellos propésitos que recaen en el exclusivo ambito de los Estados. 

Por tanto, cada gobiemo esta ejercitando sus poderes fiscales, ninguno esta ejercitando fos poderes 

del otro”.? 

Anteriormente nos referimos a la Enmienda XVI decretada en 1913, la cual otorgd al gobiemo 

federal a posibilidad de establecer los impuestos de !a renta sin aplicar e! sistema de prorrateo; como 

consecuencia de ello el gobierno federal disfrutaba de mas fuentes y recursos financieros en 

detrimento de los gobiernos estatales; el resultado fue ta alteracién del equilibrio entre niveles de 

gobierno y la integracién de un poder politico fuertemente financiado que se tradujo en ventaja 

politica, ya que el gobiemmo federal comenzé entonces a atender areas de actividad exclusiva de los 

estados. Esta situacién predomind hasta la década de los ochenta en ta que los déficits operacionales 

de ef gobierno en general mermaron Ja capacidad de asistencia financiera del gobiemo federal y 

simultaneamente supusieron una disminucién de los gastos publicos estatales, posibilitando que el 

manejo de los recursos fuese dirigido a financiar nuevos proyectos y politicas que permiten visualizar 

°° Ibid. pag. 46 
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la pérdida del poder central y el repunte de tas entidades federativas. Sin embargo, es necesario 

sefialar que este es un proceso reciente que no implica la pérdida de la preeminencia financiera de! 

gobiemo central sobre los gobiemos estatales a partir del disfrute que ef primero realiza del impuesto 

sobre la renta gracias a la Enmienda XVI. 

Como se ha mencionado este desequilibrio financiero se ha pretendido resolver a través de un sistema 

de asistencia financiera a los Estados, mismo que integra dos mecanismos: 

a) los apoyos asistenciales directos que son los créditos, los seguros y los ingresos compartidos y, las 

transferencias financieras que instauran las relaciones intergubernamentales en materia fiscal. 

b) la asistencia indirecta que contempla deducciones y exenciones. 
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2.2.1. COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES DE 

ESTADOS UNIDOS Y MEXICO. 

A diferencia del sistema federal mexicano, el sistema de Estados Unidos contempl6 desde el inicio de 

su fundacién la forma de gobierno federal con la subsecuente distribuciéa de competencias entre los 

niveles de gobiemo que el mismo habia creado, considerando de facto la autonomia de los diferentes 

gobiernos para allegarse de fos recursos publicos suficientes que ‘es permitiera desarrollar 

eficazmente sus actividades en un ambito de facultades impositivas concurrentes y en un sistema de 

distribucién basado eri el prorrateo que no supusiera la sumisién o yuxtaposicién de los niveles de 

gobiemo, Cabe destacar que esto ultimo representa una caracteristica comun entre ambos sistemas. 

La intencién de configurar un sistema impositivo homogéneo que permitiera la armonizacion de las 

competencias imtergubemamentales en materia fiscal fue un anhelo constante de ambos paises; es 

decir, la necesidad y conveniencia de la instauracién de un mercado nacional que permitiera el libre 

flujo de mercancias interestatales con objeto de consolidar su mercado y dar paso a la competencia 

intemacional como unidad econémica global y libre de controversias, diferencias y problematicas en 

la tasaci6n fiscal a nivel intergubemamental, llevo a estas naciones a instaurar un sistema fiscal 

acorde con estas necesidades. 

Una de las principales diferencias que presentan los dos paises se refiere al hecho de que en Estados 

Unidos los gobiernos municipales o locales quedan subordinados a las decisiones y actuares de los 

gobiernos estatales, mientras que en México la autonomia municipal como forma de organizacion 

politico-administrativa de los gobiemos estatales consagra constitucionalmente la inoperancia de que 

sea un espacio de gobiemo subordinado financieramente por cualquier otra instancia, sino que le 

otorga facultades impositivas, es decir lo hace sujeto de cobro y reparto de contribuciones, lo que no 

sucede con los gobiernos tocales estadounidenses en donde la retacién intergubemamental que éstos 
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instauren queda reservada para cada entidad federativa a través de sus constituciones locales. Cada 

gobiemo estata! decide unilateralmente el tipo de relacién que debera Hevar con sus localidades; por 

tanto ellos también deciden los campos y las materias fiscales en que podran ocuparse los gobiernos 

locales, propiciando con ello fuertes diferencias entre las actividades fiscales que puede desarrollar la 

localidad de un estado determinado con relacién a otro. Dicho en otros términos, cada entidad 

federativa en los Estados Unidos es libre, dentro de su régimen interior, de aplicar la politica fiscal 

que considere mas conveniente, derivando en un pleno respeto de la soberania interior estatal. 

Uno de los renglones de mayor importancia que muestra el grado de desarrollo fiscal entre ambos 

sistemas se refiere en primera instancia al hecho de que el desequilibrio regional registrado en los 

Estados Unidos no se iguala ni minimamente con el registrado en México, para el primero no 

constituye el elemento caracteristico de la problematica de su federalismo, mientras que para el 

segundo asi es; el grado de desarrollo de sus economias es muy distante siendo el primero un pais 

industrializado y potencia comercial hegemdénica intemacionalmente, mientras que el segundo 

responde a! modelo de pais en vias de desarrollo con una economia sujeta a constantes crisis, fuertes 

endeudamientos, permanentes déficits operacionales y sobre todo, una marcada escasez de recursos. 
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2.3. EL SISTEMA FISCAL DE CANADA. 

El federalismo canadiense esta conformado por 10 provincias y dos territories, estando estos ultimos 

administrados y gobernados en su totalidad por el gobiemo federal. 

Cabe sefialar que hasta antes de la promulgacién del Acta Constitucional de 1982 la Corona de la 

Gran Bretaiia gobemaba a la confederacién canadiense por medio del “Acta de la Norteamérica 

Britanica” que no era sino el instrumento juridico que organizaba y regulaba al Estado. En ella se 

concedieron amplios poderes al gobiemo federal pero al mismo tiempo se garantizaba la autonomia e 

injerencia de las provincias en diferentes materias tales como la educacién, la salud, la propiedad y 

los derechos civiles. Dentro de las facultades constitucionales concedidas al gobiemo federa! para el 

presente estudio destacan los amplios poderes de tributacién y de ingresos y, en contraparte quedaban 

comprendidos poderes exclusives para las provincias, presentando un alto grado de independencia 

gubemamental en sus asuntos interiores ademas de complementar su autonomia gubemamental en 

este sentido al ser las provincias quienes gobieman y dirigen a las municipalidades, esto es un “(...) 

Federalismo altamente descentralizado en tas relaciones federacién-provincias, pero relativamente 

centralizado en las relaciones provincias-localidades “. 

Es menester destacar que en materia fiscal cada instancia de gobierno posee absoluta soberania en la 

aplicacién de sus potestades fiscales, es decir, que la distribucion de las competencias impositivas, de 

recaudacién, administracién y manejo de los recursos que obtienen por la aplicacién de! derecho a su 

favor es altamente descentralizada. “'E] particularismo de Canada que privilegia las afiliaciones 

grupales se refleja en (...) la mayor fortaleza de las provincias en la union canadiense”™ 

© Indetec. “Sistema de Transferencias de Canadd”. Revista Indetec No. 102. Octubre-noviembre 1996. 

México. pag. 69. 
“Banco Nacional de Comercio Exterior. Seymour Martin Lipset. “Comparacién entre Estados Unidos y 
Canada”. Comercio Exterior. Vol. 44, Num. t, México, enero 1994. pag. 9 
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Otra de las caracteristicas del federalismo canadiense radica en que el gobiemo central posee el poder 

sobre las areas que no les han sido conferidas a las provincias. 

Hemos sefialado que el gobiemo central posee ciertas prerrogativas constitucionales que le conceden 

amplios poderes entre ellos destacan los relativos a las participaciones con que éste cuenta. A partir 

de la Segunda Guerra Mundial los gastos de gobierno central sufrieron cambios significativos, 

obligando a que su participacién se incrementara en detrimento de las haciendas provinciales.” En 

1941, a fin de consolidar el esfuerzo de guerra, el gobiemo federal propuso que las provincias debian 

de arrendar temporalmente sus derechos a recaudar impuestos sobre la renta personal y de sociedades 

al gobiemo federal (...)” * Terminada la guerma, las provincias ejercerian presion hacia el gobiemo 

central para instaurar un sistema fiscal basado en relaciones intergubermamentales que permitieran la 

transferencia de fondos del gobiemo central a los gobiemos provinciales, con objeto de financiar tas 

necesidades de la posguerra y atender la problematica derivada del aumento poblacional y del 

incremento de las necesidades y demandas sociales. Una vez instaurado el nuevo sistema fiscal las 

provincias canadienses obtuvieron grandes beneficios financieros gracias a las transferencias directas 

a través de una serie de reducciones tributarias. 

“La asignacién tributaria entre el gobiemo federal y los provinciales es concurrente pero armonizada. 

Se establecen una serie de responsabilidades para cada uno de estos niveles” ° De tal forma que la 

responsabilidad en materias de industria, asistencia social, las cuestiones de inmigraciéa y algunas de 

derecho laboral es compartida entre el gobierno federal y las provincias; mientras que son exclusivas 

para estas ultimas las areas de educacién, salud, policia y recursos materiales. 

Para 1977 se establecié la “Ley de Convenios Fiscales Federales-Provinciales y de Financiamiento de 

los Programas Establecidos” que inauguraba una practica compartida entre los niveles de gobierno; 

con ello las transferencias de los fondos gubemamentales eran producto de negociaciones entre los 

© Thid. pag. 70 
© Pid. 
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gobiemnos. Esto indica la existencia de una asignacién consensual y no de una transferencia impuesta 

unilateralmente desde el centro “(...) siendo necesario una ronda de negociacién sobre la estructura 

fiscal total de la Federacién a la conclusion de cada periodo, con implicaciones sobre la legistacién 

existente”. Es necesario mencionar la existencia de multiples convenios entre el gobiemo central y 

las provincias, en donde los costos de los servicios son repartidos por la mitad. Ello habla de la sélida 

capacidad financiera de las provincias para financiar los servicios gracias a la obtencién de recursos 

Propios. 

Dentro del sistema de transferencias existen dos principales formas de realizarlas; la primera de ellas 

se basa en las transferencias condicionadas, en donde la financiacién queda sujeta a proyectos 

especificos con objetivos y metas bien determinados y a un contro! que supervisa su pleno 

desenvolvimiento de los parametros y tiempos predeterminados no pudiendo la provincia hacer uso de 

aquellos recursos sino para aquellos fines para los que fueron destinados; la segunda se refiere a las 

transferencias o subvencién incondicional que como su nombre Io indica son recursos que pueden 

emplearse en cualquier empresa por el gobiemo beneficiado con ellos. 

La existencia de la asistencia directa del gobierno central a las provincias se produce bajo tos 

siguientes mecanismos: 

a) El reembolso directo que se refiere cuando el gobierno federal paga los gastos que ha realizado el 

gobierno provincial al echar a andar un programa, 

b) La transferencia de puntos impositivos se da cuando el gobierno federal concede un punto 

impositivo a la provincia reduciendo simultaneamente un punto a su propia tasa impositiva, logrando 

que ta provincia aumente sus tasas impositivas y con ello sus ingresos, 

¢) otorgando potestades tributarias, es decir el gobiemo transfiere su facultad impositiva a la 

provincia, 
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d) Los subsidios, préstamos, incentivos y créditos fiscales constituyen otro de los principales 

mecanismos de asistencia directa a los programas. 

En relacién a las transferencias de fondos el mas importante es el Sistema de Equilibramiento o 

nivelacién fiscal. Aunque es preciso sefialar que los Convenios de Recaudacién Tributaria y el 

sistema de subvenciones son otros métodos empleados por el gobiemo federal para transferir recursos 

a las provincias a través de fondos. 

Por su importancia se analiza a continuacién el Sistema de Equilibramiento Fiscal. 

Este sistema es producto de la inquietud del gobierno federal por consolidar un sistema federal en el 

que el equilibrio del desarrollo de cada uno de sus entidades componentes sea una maxima factible, 

esto es, que el desarrollo econdmico de las provincias se desenvuelva de manera nivelada. A este 

respecto se afirma que en relacién a la importancia del gobiemo federal y de los gobiemos estatales y 

provinciales el poder de los ultimos se ha incrementado en el estado canadiense. “En términos fiscales 

Canada es una federacién muy descentralizada: las provincias y municipalidades exceden al gobierno 

federal en cuanto al gasto y el ingreso fiscal. En 1985 la participacion federal en el total de los 

ingresos fiscales canadienses, sin incluir los fondos de seguridad social, fue de 47.6%", es decir que 

maneja menos de la mitad de la riqueza nacional gravada.” Es un programa federal que opera 

mediante la transferencia de pagos incondicionados a las provincias que tienen déficits de ingresos 

(por abajo del estandar nacional) y que presentan por tanto dificultades para financiar positivamente 

sus actividades. 

Es asi como el espiritu de un federalismo cooperativo cobra vigencia. Es una asistencia anual 

permanente para aquellas provincias que por diversas razones ven mermada su economia y su 

°SBanco Nacional de Comercio Exterior. op. cit. pag. 10 
“EI hecho de que los gobiernos provinciales excedan al gobierno federal en los rubros de gasto ¢ ingreso 
hablan por si sélos de ta naturaleza fiscal descentratizada, del fuerte poder provincial, del grado de 
desarrollo econémico y financiero de sus comunidades y, sobre todo, del eficiente aparato administrative que 
poseen ambos érdenes de gobierno en Canad4. 
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hacienda publica, pudiendo entonces con el apoyo federal, hacer frente a sus necesidades y 

compromisos. 

Este sistema cumple con el cometido constitucional que declara: “El Parlamento y ef Gobiemo de 

Canada deben obedecer el principio de realizacién de pagos de nivelacion, para asegurar que los 

gobiemos provinciales posean suficientes ingresos para proporcionar niveles de servicios publicos 

razonablemente comparables, con niveles de tributacién en su conjunto razonablemente 

comparables” 

Uno de los principales beneficios de este programa es que las provincias incrementan sus impuestos a 

un nivel promedio nacional y, por tanto los paraisos fiscales que pueda promover un gobiemo 

provincial se ven limitados; existe pues una creciente homogeneizacién de las bases imponibles de 

todas las unidades gubemativas que constituyen la federacién canadiense. Ello permite hablar no sdélo 

de una nivelacién fiscal efectiva, sino también de un elemento de equilibrio regional factico. 

Finalmente cabe advertir que en materia fiscal Canada es un pais en el que tos gobiemos provinciales 

gozan de una plena autonomia que les ha permitido instaurar una economia competitiva tanto en 

términos de mercado intemacional como en términos de una competencia (sobre bases justas y 

equitativas) al interior de su Estado. “Como sefiala Donald Smiley, la modemizacién no ha 

conducido a la centralizacién del... sistema federal, sino mas bien al poder, el reforzamiento y la 

competencia de las provincias.”* 

S" Banco Nacional de Comercio Exterior. op.cit. pag. 71 
“Ibid, pag. 10



2.3.1, COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS FISCALES 

DE CANADA Y MEXICO 

Mientras que para el federalismo canadiense se reconoce de facto la subordinacién de los gobiernos 

municipales al gobiemo provincial (estata!) sin que ello suponga un ejercicio de poder arbitrario, para 

el caso mexicano se eleva constitucionalmente el principio de autonomia para los gobiemos 

Mmunicipales, esto es que la relacién imtergubemamental que establecen estas dos areas de la 

administracién publica sientan sus bases en el respeto de las decisiones jurisdiccionales que cada una 

de estas instancias adoptan. 

Ello no indica que la alta centralizacién existente entre las provincias y las localidades canadionses 

derive en una mala administracién de los recursos publicos, como tampoco supone una subordinacion 

en materia fiscal, dado que la absoluta soberania que posee cada nivel de gobiemo en ésta area se 

limita a respetar las potestades tributarias, derivando en una alta descentralizacién en el manejo 

hacendario. 

Otra diferencia esta basada en que e! federalismo mexicano es residual para las entidades federativas, 

es decir que todas aquellas competencias que no estén expresamente sefialadas como exclusivas del 

gobiemo federal se entienden reservadas para los gobiemos estatales; mientras que para el caso 

canadiense sucede 10 contrario: el gobiemo federal es el depositario de aquellas facultades y 

competencias que no les han sido otorgadas a los gobiernos provinciales. 

Un elemento de similitud entre ambos sistemas fiscales radica en que las participaciones en materia 

de ingresos son superiores para el gobiemo federal en relacién a los gobiernos estatales y 

municipales. Sin embargo hay que aclarar que el grado de centralizacién fiscal difiere 

considerablemente, dado que ea el sistema fiscal mexicano encontramos que el gobiemo federal 

maneja directamente cuatro quintas partes (80%) de la riqueza nacional gravada, dejando para los 
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otros dos niveles de gobierno unicamente el 20% de toda la recaudacién obtenida a través de los 

Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal. Mientras et sistema de Canada participa 

a las provincias a través de convenios fiscales y de financiamiento de programas no unicamente 

mediante una tasa asignada para cada nivel, sino ademas como producto de negociaciones 

intergubemamentales; se trata entonces de una asignacién consensual y negociada, considerando el 

estado financiero total de la federacién. 

Una de las diferencias mas importantes la encontramos al comparar et grado de desarrollo de las 

economias de los gobiemos estatales de ambos paises, del desarrollo de sus mercados internos; pero 

sobre todo de la polarizacién que existe en el ambito del desarrollo regional. 

En Canada se vislumbra una economia sdlida en cada provincia y un equilibrio del desarrollo 

regional bastante aceptable, ademas de que la capacidad financiera de las provincias es muy superior 

a la que registran las entidades federativas mexicanas. En México encontramos a todos los gobiemos 

estatales con déficits operacionales histéricos y una muy endeble economia en practicamente todas 

las dreas; la escasez de recursos es el comin denominador, el subdesarrollo de sus mercados internos 

y la imposibilidad del autofinanciamiento de las actividades de gobiemo influyen negativamente al 

condicionamiento y dependencia fiscal-financiera hacia el gobierno federal. 

La planeacién del gasto publico se hace efectiva en Canada a partir de las transferencias 

(incondicionadas y condicionadas), donde el financiamiento queda sujeto a programas y proyectos, 

objetivos y metas especificos que la provincia debera respetar asegurando su cumplimiento. Elio 

permite una fiscalizacién del manejo de les recursos por la via del monitoreo; mientras que la 

planeacién de! gasto en México responde en gran medida a las directrices que el gobierno federal 

dicta a las entidades federativas a través de los Convenios de Desarrollo Social, imprimiendo una 

gran centralizacién del gasto. 
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La diferencia sustancia! es que la planeacién del desarrollo de las provincias canadienses corre a 

cargo de sus propias autoridades, es decir que los programas y las politicas de gasto son de hechura 

jurisdiccional, lo que invita a que éstas posean las dimensiones y definiciones de fos problemas de 

una manera mas acertada e informada, permitiendo que las decisiones tomadas tengan altas 

probabilidades de buen desempeiio y éxito. Mientras que en el caso mexicano es ef gobiemo federal 

quien imprime las politicas y programas que han de instaurarse, por lo que la hechura y 

dimensionamiento de las politicas publicas son ajenas a las jurisdicciones para quienes son 

Tealizadas, convirtiendo su implantacién e implementacién en sucesivas fallas y conflictos en tanto 

que no necesariamente responden a las realidades y prioridades de aquelias comunidades para quienes 

son dirigidas. 

Por otra parte, e! sistema fiscal canadiense es mucho mds flexible que el mexicano en relacién a ta 

transferencia de potestades tributarias por parte del gobierno federal hacia los gobiemos provinciales; 

ello se deriva por el grado de desarrollo administrativo que presentan éstas ultimas. En el sistema 

mexicano realizar un acto de ésta indole supone engorrosas negociaciones y al mismo tiempo no 

encuentra una garantia plena de que la entidad a ala que se le confiere una facultad impositiva, 

perteneciente al gobiemno federal, la Ileve a cabo integral, eficaz y positivamente dado que el grado de 

desarrollo administrativo estatal y municipal es casi nacionalmente muy precario, mientras que en 

algunos estados y municipios se presenta un subdesarrollo en ésta materia al no contar siquiera con ta 

minima infraestructura necesaria para tal efecto. 
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CANADA 

Reconocimiento de una subordinacién de los 

gobiernos municipales hacia las provincias. 

Absoluta soberania de las competencias 

tributarias para cada nivel en un marco de 

facultades concurrentes. 

Gobiemo federal depositario de las facultades no 

concedidas a las provincias. 

Alta descentralizacion fiscal. 

Alta flexibilidad en el reparto de participaciones 

y sistema de transferencias via la negociacién 

gobiemo federal-provincias. 

Economia desarrollada con mercados internos 

desarrollados. 

Desarrollo regional arménico.   

MEXico 

Reconocimiento constitucional de la autonomia 

municipal. 

BIS. 

Las entidades federativas poseen todas las 

facultades que no se sefialen expresamente para 

el gobierno federal. 

Alta centralizacion fiscal por parte del gobiemo 

federal. 

Reparto de participaciones tradicionales mediante 

formulas y montos inamovibles. 

Economia subdesarrollada con mercados internos 

subdesarrollados. 

Marcado desequilibrio regional.     
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Alto desarrollo administrativo en las provincias. 

Suficientes ingresos propios provinciales. 

  

Estancamiento y subdesarrollo administrativo en 

los estados. 

Insuficientes ingresos propios estatales y 

dependencia abrumadora de financiamiento del 

gobierno federal.   
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CAPITULO HI. EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL. 

3.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA CENTRALIZACION 

ADMINISTRATIVA EN MEXICO 

En nuestro pais dentro del ordenamiento juridico del Estado, que contempla nuestra Constitucién 

Politica, el federalismo radica en la existencia de un gobierno federal encargado de fomentar el 

desarrolio econémico, politico, social y cultural de una sociedad diversificada a través de la ejecucién 

de tareas descentralizadas con el propésito de coordinar cada una de las acciones que ejecutan las 

diferentes instancias de gobiemo, procediendo con ello a la ampliacién en la cobertura de servicios 

publicos y a una atencién mas eficaz y eficiente de las problematicas que se manifiestan en nuestra 

nacién. 

Los procesos de planeacién, en consecuencia, debieran, primeramente, considerar los requerimientos 

de cada entidad, municipio y locatidad; asi como las necesidades financieras, econdémicas y politicas 

de cada nivel de gobierno, con objeto de visualizar no unicamente los problemas y deficiencias a los 

que doberan de encaminarse las tareas gubemamentales a fin de corregirlos, sino también con la 

finalidad de conocer e! estado que guardan tas capacidades reales de las esferas de gobiemo, es decir, 

para definir tas enmiendas y las tareas que deberan llevar a cabo cada una de ellas sobre la base de 

que las acciones encomendadas puedan ser realizadas cabalmente por la instancia denominada, 

previendo evitar que !os resultados no sean satisfactorios dado que no debe olvidarse que la 

legitimidad en ef ejercicio del poder y la permanencia de la élite gobemmante dependen de los 

resultados que se les brinde a los ciudadanos. 

Desafortunadamente 10s propésitos anteriores en nuestro pais no han logrado materializarse 

plenamente; las causas son variadas y concomitantes, pero dentro de ellas 1a mas importante quizas 
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sea la excesiva centralizacion del poder politico en el gobierno federal dado que sus repercusiones 

laceran gravemente la estructura administrativa gubermamental que describe nuestra Carta Magna. 

Un gobiemo centralizado, de facto, reduce las capacidades decisorias de las instancias inferiores 

(gobiemos estata! y municipal) provocando con ello 1a dilatacion en las decisiones gubermamentales 

que urgen para cada gobierno territorial, ya que éstas deben ser “pensadas, analizadas y autorizadas” 

por el gobierno central. Este hecho es muy significativo pues no sdlo inhibe la actuacién de las 

autoridades locales sino que seria infactible considerar que el gobiemo federal posea todas tas 

capacidades e informaciones suficientes para que sus decisiones logren modificar progresiva y 

positivamente las alteraciones y problematicas sociales que se suscitan en cada comunidad, es decir, 

que una decision federal que intente remediar un problema muy particular que se desprenda en un 

municipio o colonia, sin conocer ampliamente sus dimensiones y/o requerimientos, resulta inoperante 

y al mismo tiempo contraproducente y perjudicial para la comunidad atendida ya que no solucionar o 

desatender una demanda social deriva necesariamente en descontento comunitario y en un 

agravamiento mayor de la misma. 

Otro renglén en el que se manifiesta la incompetencia de un gobierno federal centralizado es aquel en 

el que las instancias de gobiemo son orilladas a desvirtuar el principio de correspondencia y 

subsidiaridad entre un mismo nivel, es decir, el interés de cada municipio y de cada entidad federativa 

por verse favorecida ante las decisiones federales parece olvidar o no tener tiempo para pensar en la 

posible vinculacién con otro municipio o con otra entidad federativa, desperdiciando asi ta 

oportunidad de congregar una serie de esfuerzos que concatenados posibiliten ta resolucién de 

problemas y la consecucién de objetivos afines y potencialicen un crecimiento y desarroilo arménico 

y equilibrado entre las regiones. Ello también conlleva a la desarticulacién efectiva de la propia 

estructura administrativa que como propésito fundamental consagra la division en la ejecucion de las 

tareas gubernamentales con objeto de volverlas mas especializadas y agiles. 
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Para Carpizo, en el estudio de las facultades metaconstitucionales que en México posee la figura del 

Presidente de la Republica destacan, por la importancia que resulta para el presente estudio, la libre 

remocién de los gobemadores de las entidades federativas, asumiendo e imprimiendo con este hecho 

una casi devota disciplina y lealtad inquebrantable de los gobemadores hacia los designios y 

resoluciones presidenciales. Este fenémeno contrasta con el espiritu democratico y popular que 

consagra nuestra Constitucién Politica en tanto que los representantes populares en tos Congresos 

Locales de cada Estado reproducen esa lealtad y disciplina, al partido en el poder y de voto 

Tespectivamente, manifestandose en la aceptacién y validaciéa legal de los propdsitos federales ain 

estando alejados de las expectativas e intereses o necesidades de las entidades federativas, 

contribuyendo con ello al alejamiento tacito de los principios federales de! crecimiento y planeacién 

del desarrollo democratico nacional. 

Por su parte, los programas sexenales que imprime cada administracion gubernamental se vuelven 

inconsistentes ai significar un documento en el que los propésitos nacionales mas imperiosos 

coatemplan periodos largos para su consecucién y, al no existir continuidad en los mismos, dado que 

una nueva administracion sexena} implica otro programa y “desecha” practicamente los objetivos del 

programa anterior (a fin de evitar su identificacién con las fallas e inconsistencias de los gobiemnos 

anteriores o mas especificamente con la administracién saliente), resultan una practica desfavorable 

para las entidades federativas, pues se ven expuestas a abandonar los esfuerzos y tareas que durante 

* un sexenio siguieron, para retomar nuevas, sin haber visto fructificado ese tiempo y esfuerzo que se 

traduce en un fracaso en la utilizacién de sus recursos humanos, materiales y financieros, quedando 

expuestas al oleaje que imprima el nuevo gobiemo federal. 

En el aspecto estrictamente fiscal de las relaciones intergubemamentales también se manifiesta el 

sistema presidencial mexicano, con su caracteristica de centralizacién politica, provocando que tanto 

los gobiernos estatales como los municipales se encuentren ante una exacerbada dependencia 
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financiera del gobiemo federal, transitando por un interminable déficit operacional y un reducido 

margen de accién para maximizar su limitado gasto en beneficio de las comunidades que 

comprenden. 

Este cimulo de ideas que hemos expuesto hasta aqui serviran de referente y puntal para abordar el 

estudio del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal que se desenvuelve includiblemente dentro de 

este espectro centralista del sistema federal mexicano. Ademas, contamos con el propdsito de 

identificar sus fallas y sus aciertos, su evolucién y su estado actual. 
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3.2, CONCEPTO DE COORDINACION 

Con el propésito de comprender el sentido de la coordinacién fiscal en México es necesario 

Primeramente abordar el significado de la coordinacién. Es por esto que presentamos a continuacién 

una serie de definiciones. 

“La coordinacién como nos explica e! maestro Gustavo Martinez Cabafias, fundamentalmente 

Presupone la existencia de dos érdenes o espacios de poder que convergen en ciertos objetivos 

comunes, sea por naturaleza organizativa, juridica, politica o social, de tal suerte que la interseccién 

de los intereses en comin plantea la necesidad de su presencia. La coordinacién implica la existencia 

de dos componentes, un elemento coordinador y el interés comin que incide sobre una realidad social 

© material. A la vez, la coordinacién es un acto voluntario de dos o mas sujetos en virtud de la 

tacionalidad y eficacia que esperan obtener, que unen sus esfuerzos para alcanzar el objetivo 

deseado. Por medio de la coordinacién se impide e! desperdicio de recursos, obteniendo mayores 

grados de efectividad y congruencia en {a accién politica, administrativa y econdmica”.” 

Para Laris Casillas la coordinacién “es la sincronizacién ordenada de esfuerzos Para proporcionar 

adecuadamente cantidad, tiempo y direccién de ejecucién, obteniendo como resultado acciones 

armonicas, unificadas y esforzadas hacia un objetivo determinado.....Vemos en ella tres atributos: 

intensidad por la suma de los esfuerzos, programa de esfuerzos y direccién del curso de los 

esfuerzos.”” 

Para el Dr. Alejandro Carrillo Castro la coordinacién “es la resultante de que las acciones y la clara 

asignacion de las responsabilidades para quienes habran de efectuarlas -en el tiempo y en el espacio- 

  

© Martinez Cabajias, Gustavo. La Administracién Estatal y Municipal de México, Ed. INAP-CONACYT, 
México, 1985. pag. 
” Rios, Szalay y Paniagua, Aluna. Origenes y perspectivas de la Administracién. Ed. Trillas, México, 1982, 
pag. 166. 
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estén sobreentendidas por todas las personas que habran de participar en el cumplimiento de un 

propésito u objetivo.” 

Es con este primer acercamiento a la nocién de fa coordinacién con ta cual se comprende que cn 

esencia significa la concatenacién de esfuerzos entre por lo menos dos entes o voluntades con objeto 

de alcanzar algun o varios objetivos afines; para los objetivos de !a presente investigacion esta 

coordinacién se entaza directamente con las tres instancias de gobierno que existen en nuestro sistema 

federal (gobiemo federal, estatal y municipal). El hecho de que la coordinacion signifique un acto 

voluntario cobra suma importancia en tanto que se manifiesta la autonomia intergubermamental, 

pudiendo discernir y decidir cada esfera de gobierno de manera libre si se integra al esfuerzo 

coordinador una vez que visualice y evaliie la conveniencia y los beneficios que de la misma pueda 

obtener. Es menester sefialar que la coordinacién intergubemamental posee importantes repercusiones 

en las actividades y procedimientos en los que se desenvuelve cada instancia coordinada, dado que las 

formas en que esta opera son sefialadas de antermano, es decir, cada ente coordinado se sujeta a una 

serie de actuares y procederes predeterminados. Ciertamente el espiritu coordinador tiene como 

finalidad la cooperacion de entidades en e! logro de metas y consecucién de objetivos a través de 

formas menos complejas que faciliten la unién e interseccién de esfuerzos. Es precisamente la 

obtencién de resultados eficientes en la implantacién de politicas publicas y de acciones 

gubemamentales que cuenten con grados elevados de materializacién a través de la utilizacion de la 

racionalidad administrativa la que nos orilla a adentramos en el estudio y analisis de !a coordinacién 

en el gobiemo mexicano. Si efectivamente ella presupone evitar el desperdicio de recursos 

gubemamentales es imprescindible su fortalecimiento en estos tiempos de austeridad econémica y 

financiera. No debe olvidarse que la escasez de los recursos publicos es un problema actual y que el 

manejo de los mismos requiere de formulas mas eficaces. 

” Carrillo Castro, Alejandro. La Reforma Administrativa en México, Ed. INAP. México, 1973, pag, 69. 
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El glosario de términos administrativos de la Presidencia de la Republica define a la coordinacién de 

la siguiente manera: “Es un proceso de integracién de acciones administrativas de una o varias 

instituciones, érganos o personas que tiene come finatidad obtener de las distintas areas de trabajo la 

unidad de accién necesaria para contribuir al mejor. togro de los objetivos, asi como armonizar fa 

actuacién de las partes en tiempo, espacio, utilizacién de recursos y produccién de bienes y servicios 

para lograr conjuntamente las reglas preestablecidas.”” 

Esta definicién integra una idea mas precisa de lo que por coordinacién intergubernamental se 

entiende, pero sobre todo lo que con ella resulta, nos referimos a que el objeto de Ja misma es el 

proporcionar resultados de calidad con cobertura y oportunidad aceptables a través de la integracion 

de acciones por parte de las tres instancias de gobiemo. 

Hasta aqui quedan sefialadas los argumentos basicos que hacen de la coordinacién un proceso 

eficiente del buen gobiemo. 

A continuaci6n se sefialara la coordinacién fiscal en que se basa el sistema federal mexicano. 

® Citado por Martinez Puén, Rafael. Tesina: Sistema Nacional! de Coordinaci6n Fiscal en México. Divisién 

de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho , México, 1994. pag. 3. 
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ESTA TESIS MO BEBE 
Sug LA BRUTE 

3.3. GENESIS Y EVOLUCION DEL SISTEMA NACIONAL 

DE COORDINACION FISCAL 

Durante la época de la Colonia, la politica fiscal instaurada en la Nueva Espafia poseia un caracter 

fuertemente centralista y centralizador. Era la Corona Espaiiola el centro del que emanaba todo el 

poder y todas las decisiones, mismas que eran seguidas y vigiladas por la extension de su autoridad a 

través de la figura del Virrey. “(...) el monarca espafiol fue absolute, concentraba las facultades; la 

jerarquia gubemamental emanaba de él y actuaba en su nombre; las normas que fluian por toda la 

estructura eran sus creaciones y atin cuando delegaba por fuerza alguna de sus funciones, se 

reservaba siempre el derecho de confirmar o revocar {os actos de sus subordinados.”” Esta situacion 

provoco que para el aiio de 1824 en el que se promulgara la Constitucion Politica de nuestro pais™, 

éste se encontrara con graves dificultades fiscales y financieras gestadas tanto en la época colonial 

como durante el Imperio. Las condiciones politicas que para entonces privaban hacian de la hacienda 

publica del nuevo Estado una politica endeble y desmembrada; los caciquismos locales, la 

inexistencia de un mercado nacional, la segregacién politica y la administracion publica ineficiente ¢ 

insuficiente eran sdlo algunos de los aspectos mas relevantes que presentaba la crisis total de la 

incipiente nacion. Debe recordarse que para 1824 las luchas politicas e ideolégicas que se suscitaron 

entre los modelos federal y central de gobierno, asi como el alto grado de concentracién de nqueza 

improductiva que poseia el clero, constituian graves problemas para las finanzas publicas de México. 

“Durante el periodo histérico que marcan las constituciones de 1824 y 1857, las relaciones fiscales y 

financieras intergubernamentales estuvieron condicionadas por el enfrentamiento entre el centralismo 

y el federalismo.””* Los subsecuentes gobiemos intentaron allegarse de recursos publicos a través de 

” Martinez Almaz4n, Ratl., Las finanzas del Sistema Federal Mexicano, Ed. INAP, México, 1996, pag, 25 
™4 Es menester dejar anotado que dicha Constitucién no contemplaba una divisién expresa de las potestades 
tributarias para cada uno de los érdenes de gobierno que habia creado, sino que instauraria la concurrencia 

tributaria. 
5 Martinez Almazdn, op. cit., pag. 122 
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nuevas coatribuciones que, sin tomar en cuenta las condiciones de atraso y pobreza que presentaban 

las administraciones locales, el gobiemo federal obligaba a recaudar. En contraparte, algunas 

Politicas fiscales federales procuraron asistir financieramente a tas entidades federativas o 

departamentos administrativos (segiin se estuviera en el régimen federal o central) con objeto de 

poner al corriente sus gastos. “En 1845 el General J. Joaquin Herrera declaré al Congreso: Es 

necesario dar mas latitud a las facultades de las Asambleas Departamentales para el mejor estar y 

mayor prosperidad de sus localidades y, en 1850 propuso al Congreso sustituir el contingente de los 

departamentos por un impuesto que fuese recaudado por agentes de la federacién.””* 

Para 1852 declaraba e! general Mariano Arista “El gobierno sufre fas mas extraiias penurias, porque 

muchos departamentos y de los mas desahogados no pagan religiosamente su contingente, porque 

exceden sus atribuciones o porque erréneamente entienden sus facultades, aurmentan constantemente 

los problemas de! gobiemo y del exhausto tesoro federal con los reclamos nacionales y extranjeros a 

que dan lugar especialmente por los gravamenes que imponen a fas industrias y al comercio exterior 

como interior.” Esta declaracion es suficiente para entender que tanto las _relaciones 

intergubemamentales todas, como aquellas especificamente fiscales atravesaban por duros 

momentos; ademas la multiplicidad de gravamenes sobre la misma base traia consecuencias 

desfavorables en términos econédmicos. Las entidades federativas sufrian serios desequilibrios fiscales 

y no contaban con una politica fiscal integral, generando con ello la dificuttad del crecimiento 

econdémico y desarrollo social en perjuicio de toda la poblacion. 

La Constitucién de 1857 seguia dando pauta juridica a la inexistencia de una limitacién clara y 

precisa tanto de las facultades como de tas competencias fiscales para cada nivel de gobiemo. Esto 

condiciond que ef desarrollo de las relaciones intergubernamentales siguiera desarticulado y sin 

encontrar cabida. 

* hid, pig. 123 
™ Ibid.



“El programa financiero del gobiemo de Juarez, proyectaba “recoger y concertar la recaudacion y 

administracién de los impuestos; hacer uso de una politica de transacciones permanentemente 

revisables en materia de tarifas, creando ta del “Timbre” con la tendencia de transformar la base de 

las rentas haciéndola interior principalmente; buscar una nivelacion posible de! presupuesto; 

wnt organizar fa cuenta del tesoro y perseguir el peculado y ef fraude.””" Los objetivos aqui enumerados 

sugieren la instauracion de relaciones intergubermamentales en materia fiscal sobre la base de la 

concertacién y negociacién en la medida de lo posible y ante la falta, se recalca, de un ordenamiento 

juridico suficiente para organizar tales actividades, asi como por el contexto politico en ef que se 

sitia dicho programa. Asimismo, se visualiza la idea de hacer revisiones permanentes sobre las bases 

gravables con objeto de dar sentido y orientacién a las incipientes actividades econémicas y a los _ 

recursos destinados para cada administracién focal al referirse a una nivelacion presupuestaria. 

Estos procesos de maduracién politica y organizativa se vieron fuertemente respaldados durante los 

aiios subsecuentes. Asi, en 1883 se ratificaba la necesidad de unificar las divergencias politicas y 

administrativas con las que cada estado se conducia, en particular estas diferencias se manifestaban 

en un sistema hacendario y medidas fiscales muy asimétricas entre los gobiemes locales que hacian 

de la actividad econémica y comercial una tarea muy restringida. “Estas condiciones del pais dan 

origen, no solamente a que se establezca una guerra econdmica entre fos estados. Este caos 

econdémico ha venide a crear una situacién bien delicada, estableciendo antagonismos en donde por la 

naturaleza misma de las cosas todo debia ser una completa armonia, pues tratandose de operaciones 

que se verifican dentro de los limites de un mismo pais, no hay razon para que las diversas partes que 

lo componen estén en perpetua lucha y hostilidad, cuando es posible que pueda Ilegarse a la 

conciliacién de sus respectivos intereses.”” Estas magistrales palabras contienen el germen de la idea 

de un mercado nacional en el que la homogenizacion de impuestos, la liberacion o supresion de 

7 Wid, pag. 125 
® Tid. 
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aranceles interestatales y el caracter politico-conciliatorio de las relaciones fiscales entre los 

diferentes niveles de gobiemo sean las estrategias y mecanismos fundamentales para una buena 

relacién intergubemamental en beneficio del Estado en su conjunto. 

Durante las épocas descritas puede observarse también el fortalecimiento del poderio fiscal del 

gobiemo federal al gravar cada vez mas fuentes de ingresos propios de los estados a fin de dar 

viabilidad y cauce a sus funciones, mientras que por otra parte se observa que la falta de limitacion o 

distribucién de las capacidades tributarias de ambos drdenes de gobiemmo fue momentaneamente una 

necesidad imperante a fin de fortalecer las haciendas puiblicas locales y brindar ordenamiento juridico 

a este tipo de relaciones. Sin embargo esta ultima tarea nunca se Ilevo a la practica, es decir el 

sistema de facultades concurrentes qued6 perpetuado. 

Ea ef gobiemo del General Porfirio Diaz las relaciones gubermamentales en materia fiscal (y en todas 

las demas) se caracterizaron por enmarcarse dentro de un esquema de tutelaje, en donde la 

distribucién de los recursos piiblicos estuvo permanentemente permeada por un modelo inequitativo. 

En este lapso la relacién entre las autoridades fiscales fue sdlo una ilusion: la concentracién y 

centralizacién del poder publico en la figura presidencial daban pauta a este fenémeno. La anarquia y 

la baja carga fiscal era el comin denominador del sistema fiscal y tributario mexicano. 

Para 1917 la nueva Constitucion establecia “(...} el principio de a concurrencia entre !a federacion y 

los estados en materia impositiva. Con excepcién de las fuentes tributarias reservadas en forma 

exclusiva a la federacion.”” 

En resumen, se puede afirmar que el sistema fiscal hasta antes de la Constitucion de 1917 se basé en 

el desorden y ta anarquia tanto impositiva como recaudatoria en donde cada estado gravaba el 

transito de las mercancias, al consumo y a la industria sin ningin referente regulatorio, sino aquel 

que le imprimian sus administraciones, en detrimento de la homogenizacién impositiva y de la 

© tid, pag, 128 

82



consolidacién del mercado nacional con consecuencias lamentables en los renglones de calidad de 

vida, bienestar social y crecimiento econdmica regional y nacional. “El sistema fiscal se caracterizo 

entonces por la multiplicidad de impuestos “insignificantes y mal combinados”, con desgravamiento 

de una importante parte de la riqueza, el peso de la carga tributaria recayé sobre las clases bajas y la 

distribucion del ingreso fiscal favorecié al gobiemo federal, que retenia la porciéa mayor de las 

fuentes generales en perjuicio de los estados.”*" 

Para el caso de México, los esfuerzos en materia de coordinacién fiscal han respondido a cuando 

menos dos factores: el primero y el mas importante ha constituido una respuesta a la excesiva 

centralizacién del poder politico, econdmico, social y cultural en la capital de la Republica y mas 

especificamente en el Gobierno Federal; mientras que la segunda razén ha sido obligada por las 

facultades impositivas concurrentes entre los dos érdenes de gobiemo. 

I- Hemos anteriormente anafizado algunas de las afectaciones que acarrea la centralizacin politica 

ea México, sin embargo para los propésites de la presente investigacién nos abocaremos con mayor 

profundidad al analisis de las repercusiones que tiene para el caso especifico del sistema fiscal 

nacional. 

Debe reconocerse que los procedimientos administrativos y matematicos por los cuales la federacion 

participa a los estados de los ingresos, que por cobro de impuestos y derechos percibe, son sin duda 

claros y precisos, mas no suficientes para abatir el rezago que presentan diversas entidades del pais 

en relacién a las grandes metrépolis que, con mercados internos desarrollados, mayores captaciones 

de recursos y mayores y mejores coberturas en la prestacién de servicios publicos avanzan hacia un 

estadio de mejores posibilidades de crecimiento econdémico y justicia social. Este fendmeno obliga a 

buscar las causas de los desequilibrios econdémicos regionales en la operacién y relacion 

administrativa que guardan las instancias de gobiemo. 

" Ibid. pag. 130 
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Un Estado con mayores recursos parece automaticamente traducirse en un polo de desarrollo en el 

que comienzan a asentarse capitales, empresas y comerciantes dada la infraestructura urbana y de 

servicios que permite la inyeccién de! gasto publico, sin embargo veremos que cuando la utilizacién 

del mismo no cuenta con una estructura administrativa capacitada y un programa bien formulado y 

delimitado no basta poseer riqueza si los principios de productividad y maximizaciéa no se integran a 

los esfuerzos de crecimiento. 

Si bien es cierto que el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal garantiza el suministro de recursos 

publicos para financiar las actividades de los gobiernos locales y municipales, existe sin embargo una 

politica discrecional al respecto. Este hecho se origina al ser la entidad federativa quien posee una 

mayor captacién de recursos piblicos y tener autonomia para disponer de los mismos, en 

consecuencia, los planes y programas de accién que este orden de gobierno formula pueden no 

responder integralmente a las necesidades mas apremiantes de cada uno de sus municipios, es decir, 

este hecho permite que la desigualdad en los margenes de crecimiento opere mediante resoluciones de 

caracter gubernamental intemo (gobierno focal centralizado) que omiten decisiones con resultados 

compartidos, asi por ejemplo vemos en el caso del Estado de México varios municipios sumamente 

urbanizados e industrializados (Naucalpan y Ecatepec por mencionar algunos), mientras que otros 

municipios se encuentran en situaciones de pobreza extrema que necesitan atencién urgente. 

De existir una estructura de gobiemo descentralizada y auténoma en sus decisiones se abriria la 

posibilidad de remediar este tipo de situaciones. Asi, la propuesta del Presidente de la Republica 

Propone avanzar en este sentido, es decir, brindando mayores recursos, facultades y 

responsabilidades a los gobierncs municipales, con objeto de que los mismos resuelvan mas 

inteligente y ordenadamente los problemas que les afectan. Administrar cabalmente los recursos de 

que dispongan al tiempo de poseer una estructura administrativa informada, capacitads y eficiente 

que sepa decidir sabiamente los proyectos a los que habran de dirigirse todos los esfuerzos



gubemamentales, son sin duda elementos imprescindibles para materializar los objetivos de esta 

ambiciosa tarea de descentralizar el poder publico en México. 

IL- La coordinaci6n fiscal en nuestro pais ha constituido un esfuerzo por superar una falla técnica en 

el proceso de distribucién y asignacién del ingreso para cada esfera de gobiemo. Dicha falla se 

presenta en el marco junidico que regula la coordinacién en esta materia, nos referimos a que ea 

nuestra Constitucién Politica de 1917 no se establece una distincién tacita sobre las fuentes 

tributarias tanto para el gobiemo federal como para los gobiernos locales sino que implanté un 

sistema de distribucién a partir de la concurrencia tributaria, es decir que existen materias en las que 

es posible la actuacién simultanea de cuando menos dos esferas de gobiemo; son facultades 

compartidas. 

Asimismo nuestra Carta Magna reserva de forma expresa algunas facultades impositivas para el 

gobiemo federal, limitando la actuacién de las entidades federativas. “Bastard con mencionar los 

parrafos 4 y 5 del articulo 27 constitucional, y 1a fraccién 29 del articulo 73 en cuanto a 

contribuciones provenientes de! comercio exterior y sobre productos especiales.”*” 

Ante este escenario el fendmeno de la nuiltiple imposicién parecia ser un problema irresoluble dado 

que era precisamente la base del sistema fiscal mexicano la que presentaba y obligaba a esta falla 

sistematica. Sin embargo, los esfuerzos por corregir este desequilibrio comenzarian a ser estudiados y 

analizados a partir de 1925, aiio en el que ef gobiemo de! presidente Calles realiza la Primera 

Convenciéa Nacional Fiscal, teniendo por objeto: 

a) delimitar las competencias de los estados y la federacion en materia de impuestos. 

b) determinar un plan nacional de arbitrios para simplificar la fiscalizacion. 

® Martinez Pudn. op. cit. pag. 9 
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¢) crear un érgano permanente encargado de estudiar tas necesidades de la economia nacional y de 

Proponer las medidas a adoptarse en materia fiscal y vigilar et plan unico de los impuestos que se 

introdujeran. © 

De lo anterior se desprende que el fendmeno de la miiltiple tributacién aceleré la preocupacién de las 

autoridades hacendarias para contribuir en la simplificacién y mejoramiento de la organizacién de! 

Proceso tributario-distributivo entre el gobiemo federal y los gobiemos estatales. Asi, para 1928 el 

Presidente Calles ordené el establecimiento de un programa que siendo promovido por la Secretaria 

de Hacienda dotaria a los estados de una participacién en el producto de los impuestos federales, ello 

a través de leyes reglamentarias y de acuerdos con las entidades federativas con el Propésito de 

aliviar la carga fiscal a los causantes. 

Para el afio de 1933 se consider6 pertinente llevar a cabo una Segunda Convencion Fiscal, durante el 

gobiemo del General Abelardo Rodriguez, que entre sus propésitos y objetivos destacaron: 

a) revisar las conclusiones de la primera asamblea. 

b) profundizar en el problema de la delimitacion de jurisdicciones fiscales. 

¢) sentar las bases de unificacién de los sistemas locales de tributacién y su coordinacion con el 

gobierno federal.” 

Dentro de las recomendaciones y sugerencias que se desprendieron de este segundo intento por 

reformular el esquema fiscal mexicano destaca ta necesidad de agilizar la informacion 

intergubemamental sobre aspectos fiscales asi como el mantenimiento uniforme y generalizado de fos 

impuestos al comercio ¢ industria. También se ordend que tanto los estados como los municipios 

Participaran en el impuesto sobre la renta. Este hecho consagra Ia idea de impulsar la coordinacién 

fiscal a fin de proporcionar un esquema que permitiera hacer de la actividad financiera del Estado un 

proceso agil y conveniente para proporcionar los recursos necesarios a los gobiemos locales sin que 

  

® Martinez Cabatias, Gustavo. op. cit. pig. 265-266. 
™ Tid. pag. 267. 
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ello representara una carga impositiva demasiado alta para fos contribuyentes. Sin embargo los 

esfuerzos realizados y las modificaciones suscitadas en la interacci6n gubemamental entre sus 

instancias no fueron suficientes para impedir el aumento en el desorden fiscal del pais. 

La inexistencia de una coordinacién eficiente hizo impostergable !a celebracién de una Tercera 

Convencién Fiscal en e! aiio de 1947, durante la administracién del presidente Miguel Aleman. En 

ella debian establecerse las facultades y los ambitos de competencia que en materia de 

establecimiento y administracién de los impuestos deberia poseer cada instancia de gobierno, 

advittiendo como criterio el costo, la cantidad y la oportunidad de los servicios encomendados a cada 

esfera, es decir serian distribuidas las facultades fiscales en proporcién al tipo de actividades de 

planeacion y ejecucién con que nuestra Carta Magna obliga al gobiemo federal, estatal y municipal 

y, de acuerdo con las capacidades recaudatorias de cada nivel. 

Asimismo, debian determinarse las bases de colaboracién entre las diversas autoridades fiscales y del 

mejoramiento de la administracién tributaria, el aspecto mas importante que esta Convencion tuvo 

fue la idea de impulsar la creacion de una estructura nacional! fiscal, siendo este paso el antecedente 

inmediato del actual Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Este hecho permitiria que la accion 

conjunta de los tres niveles de gobiemo resultase en coherencia administrativa en cuanto al manejo de 

los recursos publicos obtenidos a través de la tributacién; ya hemos aludido a que este proceso, por la 

caracteristica de concurrencia en las facultades impositivas de las diferentes esferas de gobiemo, 

necesitaba un elemento que coordinara y diera orden al sistema impositivo de la federacién. Otro 

logro de gran importancia fue que durante la convencién se visualizé que si el esquema tributario 

concedia facilidades de entendimiento a los particulares ello presuponia una disminucién de los 

gastos ea los procesos recaudatorios y de control y supervision de los recursos, con objeto de 

eficientizar y maximizar la utilizacién de los mismos. Asi, una erogacién menor de gasto 

gubernamental en los procesos tributarios permitiria canalizar montos mayores en aquellas acciones 

87



que pretendieran desarroflar las capacidades del Estado a través de la atencién a las demandas y 

problemas sociales. *° 

“Algunos de los resultados de la Convencién fueron: la ley que tegula el pago de participaciones en 

ingresos federales a las entidades federativas del 29 de diciembre de 1948; la ley sobre ingresos 

mercantiles, la cual establecié una tasa del 1.2% para los estados que aceptaran, y la Ley de 

Coordinacién Fiscal del 28 de diciembre de 1953.” * 

Fueron precisamente estas convenciones las que con sus avances positives integraron un esquema de 

coordinacién fiscal que durante ta década de los setenta se vio fuertemente impulsada a través de la 

celebracién de convenios entre el gobierno federal y los gobiemnos estatales en materia de impuestos 

(impuestos mercantiles y en algunas modalidades de! impuesto sobre la renta). La celebracién de 

reuniones de funcionarios y autoridades fiscales, asi como la expedicién de la nueva Ley de 

Coordinacién Fiscal constituyeron un ultimo esfuerzo para instaurar el Sistema Nacional! de 

Coordinacién Fiscal y comenzar asi a entablar un cimulo de nuevas relaciones intergubemamentales 

que con el tiempo fueran perfeccionandose y puliéndose para hacer de la actividad financiera del 

Estado el instrumento clave para materializar el potencial de desarrollo de nuestro pais. 

A continuacién se presenta una sintesis de las Convenciones de Funcionarios Fiscales que tuvieron 

lugar en los afios de 1972 a 1994, extracto de la magistral exposicién presentada por Raul Martinez 

Almazan. 

  

* Martinez Cabailas. op.cit. pag. 268. 
* Martinez Pudn. op. cit. pag. 13. 
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3.3.1. LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES. 

Después de la tercera Convencién Nacional Fiscal en el afio de 1947 y hasta el afio de 1972 no se 

efectuaron este tipo de reuniones. La Comision Nacional de Arbitrios creada en la Tercera 

Convenciéa “(...) instaba a los estados a coordinarse a fin de regular el pago de las participaciones en 

impuestos federales a los estados.”*’Asi, para 1973 los 31 estados federados quedaban coordinados. 

REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES 1972-1975. 

En ellas se otorga la participacion a los estados en el rendimiento del impuesto federal sobre ingresos 

mercantiles; se consolidan acciones de reforma legislativa a fin de coordinarse en materia de combate 

a la evasidn fiscal mediante la coordinacién de sistemas de cémputo, informatica y registro de 

causantes. En 1973 nace e! Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas de los 

Estados, ‘Territories y el Distrito Federal (INDETEC) a quien se te encomienda la creacién del 

registro nacional de causantes para instalar el sistema nacional de informacién fiscal, asimismo se le 

instruye el desarrollar una metodologia para implantar en los estados la técnica del presupuesto por 

programas con objeto de jerarquizar el gasto publico. Se aprobé la desconcentracion del Tribunal 

Fiscal de ta Federacién a través de la creacion de Salas en el interior del pais. Finalmente nace la idea 

de crear una nueva Ley de Coordinacién Fiscal entre tos gobiemos de los estados y el gobiemo 

federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico asi como la elaboracién de un 

Convenio Tipo de Coordinacién Fiscal federal, estatal y municipal. Un elemento adicional y de suma 

importancia fue el de recurrir a la capacitacién de los funcionarios fiscales. 

© Martinez Almazan, Raul, Las Finanzas det Sistema Federal Mexicano, Ed. INAP, México 1996, pag. 148. 
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REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES 1976-1979. 

Se incrementan tas acciones en favor de establecer un anteproyecto de la nueva Ley de Coordinacién 

Fiscal que contemple las transferencias de recursos fiscales de la federacién hacia los estados y 

éstos, a su vez, a los municipios, asi como aquellas transferencias adicionales que tanto la federaciéa 

como los estados eroguen en favor de las entidades y los municipios respectivamente bajo criterios 

del grado de desarrollo regional. Se ordena que la nueva Ley de Coordinacion Fiscal respete las 

potestades fiscales de los estados y agregue otras pertinentes a fin de que el Sistema Nacional de 

Coordinacién funcione adecuadamente; asimismo, deberan crearse los érganos de coordinacién fiscal 

y sefialar sus funciones, Para 1978 se aprobé la Ley de Coordinacion Fisca! (22 de diciembre) y el 

proyecto del Convenio de Coordinacién Fiscal al tiempo de proponer esquemas de distribucién y 

asignacién de las participaciones federales. Finalmente se considera la propuesta de fomentar la 

implantacion de un fondo de nivelacién con recursos federales. Al aiio siguiente se celebraron tanto 

los Convenios de Adhesién al Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal como los de Colaboracién 

Administrativa en Materia Fiscal Federal entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. 

REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES 1980-1985. 

Se aprueba la ponencia en donde se proponen nuevas formulas para distribuir cl Fondo Financiero 

Complementario. Se evalian los resultados arrojados por la aplicacion de la nueva Ley de 

Coordinacién Fiscal; se informa el incremento de los fondos participables a partir del primero de 

enero de 1980. Al afio siguiente los funcionarios amplian la vigencia de! articulo quinto transitorio de 

la Ley de Coordinacién Fiscal hasta 1981. Por esta razon en 1981 las participaciones se calcularon 

con el Sistema de Coeficientes de Distribucién de dicho articulo y la apticacin del Sistema de la Ley 

se proponia para liquidar el afio de 1982. Para 1983, con la ola descentralizadora del gobiemo del



Presidente Miguel de la Madrid, se acordé el estudio y reforma del articulo 115 constitucional 

(gobierno municipal) con objeto de reglamentar los aspectos fiscales que contiene. Otra reforma 

coastitucional fue propuesta para que los derechos sobre hidrocarburos y mineria fuesen 

incorporados a la Recaudacién Federal Participable siempre y cuando los estados se mantuvieran 

adheridos al Sistema. La Ley de Coordinacién Fiscal deberia ser adicionada a fin de que contemplara 

que la federacién entregase la participacién correspondiente a los municipios por fa via estatal y que 

su distribucién entre los mismos seria con base en las determinaciones de tas legislaturas locales. Se 

evalia la evolucién de la situacién econdmica y de la recaudacién de 1984 y perspectivas para 1985. 

Se aprueba un nuevo reglamento de los érganos de coordinacién fiscal ; se analiza el pago de 

participaciones estatales y su estimacién para 1985. Finalmente, se aprobé que las autoridades 

fiscales locales realizaran el cobro del impuesto gravado a la propiedad inmobiliaria de los 

organismos y empresas de los tres niveles de gobierno. 

REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES 1986-1989 

Se reconoce la necesidad de fortalecer las areas de fiscalizacion en los estados a fin de obtener 

mayores recursos; se aprueba conceder a las entidades federativas una participacion en el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) por auditorias practicadas por personal de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico. Para 1987 se aprueba la nueva formula de distribucién de participaciones federales 

con objeto de incrementar la recaudacién del TVA y que Jos estados puedan incrementar la 

recaudacion federal por concepto de participaciones, consistiendo en que ef 30% de la recaudacién 

del IVA hecha directamente por fos estados constituya una participacién directa, mientras que lo 

restante se distribuira a través de un fondo general ajustado; asimismo se crearia un Fondo de 

Contingencia que garantizara por lo menos que en tres afios la obtencién de las participaciones 

correspondientes a cada estado no fuera menor a la obtenida con el actual sistema. Se acuerda 
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emprender una cruzada contra fa evasion fiscal. En 1988 se evalian los resultados de la nueva 

formula de participaciones, mostrandose un incremento real en fos montos de los fondos en relacién a 

los que se hubiesen originado con el sistema de distribucién anterior. Al afio siguiente se firma un 

acuerdo-compromiso para llevar a cabo e! programa de modemizacién, desarrollo y consolidacién de 

la fiscalizaci6n . Se acuerda elaborar un proyecto para crear un Banco Nacional de Informaciéa 

sobre el IVA a fin de intercambiar informacién entre las autoridades fiscales en relacin con las 

operaciones que los causantes realicen en todo el territorio. Se sefiala la necesidad de modemizar los 

catastros urbanos en favor de la situacién financiera de los municipios (recuérdese que su potestad 

tributaria mas importante se da en relacién a los gravamenes a la propiedad inmobiliaria). 

REUNIONES DE FUNCIONARIOS FISCALES 1990-1994 

En enero de 1990 se reforma la Ley de Coordinacién Fiscal con objeto de eliminar tanto la rigidez 

como las fallas en el reparto de las participaciones federales a través de una nueva formula que 

brindara equidad en el reparto e impulsara el desarrollo de fuentes locales de ingresos al hacerlos 

participar directamente como asignables beneficiando a los estados, especialmente a aquellos con 

menor desarrollo. El Fondo General de Participaciones absorbié al Fondo Financiero 

Complementario. El IVA, ante su escasa recaudacién, seria recaudado por las Sociedades Nacionales 

de Crédito, firmando un nuevo Convenio de Colaboracién Administrativa en Materia Fiscal Federal 

para aumentar los ingresos derivados de este impuesto. En 1991 el Distrito Federal participaria de los 

recursos del Fondo de Fomento Municipal. Con las evaluaciones sobre el monto de participaciones 

federales asignables se visualizé un incremento nominal; se propuso a los estados estudiar la 

viabilidad de reformar el articulo 10-A de la Ley de Coordinacién Fiscal para permitir ef 

establecimiento de derechos estatales y municipales sobre algunos aspectos especificos, se siguid 

avanzando en materia de fiscalizacién coordinada. Para 1993 se recomendo que las entidades 
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legislaran en materia de deuda publica con la finalidad de regular los compromisos contraidos en este 

sentido. El objetivo y las acciones de mejora y modemizacién de los sistemas de informacién fiscal 

fueron permanentes. A! afio siguiente se aprobaron las propuestas de reglamento de los organismos 

del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. Las participaciones en ingresos federales pagadas a 

estados y municipios tuvieron un incremento real de 3.11% y en 1994 (los cinco primeros meses ) 

registraron un incremento en términos reales del 5.04%. 

Hasta aqui se han presentado, a grandes rasgos, los objetivos y las transformaciones efectuadas 

durante las Convenciones Nacionales de Funcionarios Fiscales que han servido para ir ajustando, 

conforme las realidades fo reclaman, los criterios y mecanismos que interactuan en el complejo 

entramado que el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal y las relaciones intergubemamentales en 

ta materia suponen. , 

Los avances en materia de federalismo fiscal y en el Sistema Nacional de Coordinacién a partir del 

afto de 1995 y a la fecha, son el objeto de estudio principal de esta investigacién, por lo que requiere © 

de un espacio en el que su tratamiento sea mas preciso y detallado. Por ta! motivo las alusiones a las 

Convenciones Nacionales de Funcionarios Fiscales celebradas de 1972 a 1994 se dan aqui por 

concluidas. 

EL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL. 

Los objetivos del sistema son precisamente respuestas a los problemas que su inexistencia 

ocasionaba, es decir: 

a) abolir el fendmeno de la multiple tributacién sobre una misma fuente de ingresos. 

b) asignar a cada ambito de gobierno fuentes definidas de ingreso, procurando que sean suficientes 

para que cada esfera posea los recursos necesarios para realizar sus actividades. Como hemos visto, 

esta asignacion se realiza bajo el criterio, analisis y estudio de las capacidades operativas y 
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administrativas que cada instancia de gobiemo posee a fin de evitar la ineficiente recaudacin o fa 

inexistencia de la misma. 

©) evitar que el exceso de tributacion inhiba la actividad econémica. 

d) transferir a los estados la administracién de los impuestos federales mas sencillos en su control. 

©) abrir la posibitidad de que los municipios (con infraestructura suficiente) administren impuestos 

federales o estatales.* 

Finalmente diremos que el Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal surge como una necesidad de 

unificar las facultades impositivas de las esferas de gobiemo a fin de superar aquella falla juridica 

que provocaba que en el ejercicio de sus atribuciones las instancias de gobiemo incurrieran en la 

doble o multiple tributacién, integrando posteriormente los montos totales de lo recaudado a fin de 

hacer participes de los recursos obtenidos tanto a los gobiernos de las entidades federativas como a 

los municipios que las integran. 

A palabras de Beatriz Chapoy Bonifaz “El objetivo del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal es 

dar congruencia a los ordenamientos tributarios de la Federacidn con los de los estados, municipios y 

el Distrito Federal, establecer la participacién que corresponda a sus haciendas publicas en los 

ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones y fijar las reglas de colaboracion 

administrativa entre las diversas autoridades fiscales™? 

Es menester sefialar que como lo afirma Arellano Cadena” el Sistema Nacional de Coordinacién 

Fiscal, establecido en 1980, ha sido objeto de sistematicas transformaciones orientadas a ajustar el 

Todo y el monto en que la federacién participa de los impuestos a los estados, a fomentar el esfuerzo 

recaudatorio de los gobiemos estatales y a imprimir un criterio de equidad que brinde viabilidad a los 

  

* Martinez Cabafias. op. cit, pag. 269. 
*Chapoy Bonifaz. Dolores Beatriz, et.al. Derecho Fiscal. Ed. UNAM, México, 1991. pag. 121. 

'Necesidades de Cambio en las Relaciones Hacendarias Intergubernamentales en México”. Arellano 
Cadena, Rogelio. 
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esfuerzos regionales por superar aquellas trabas financieras que impiden el desarrollo pleno y 

equilibrado de las regiones que componen al pais. 

A continuacién se presenta un breve andlisis de las reformas a que se ha visto sujeto ef Sistema 

Nacional de Coordinacién Fiscal presentado por Rogelio Arellano: 

1) Hasta antes de 1980, et ingreso con el que contaban las entidades fedcrativas estuvo conformado 

por cuatro rubros: 

a) la participacion del impuesto sobre ingresos mercantiles y las comisiones por gastos de 

administracién del mismo; 

b) las participaciones sobre impuestos especiales; 

c) los impuestos estatales y municipales; y, 

d) los derechos. 

Sin embargo, cabe advertir que dentro de este esquema las disparidades en relacién a los montos 

asignados a cada Estado comenzaban a visualizarse tacitamente, dado que algunas ecntidades 

federativas percibian muchos recursos de participaciones federales por concepto de impuestos 

especiales, Tal fue el caso del Estado de Tabasco que, como principal productor de petréleo, la 

derrama en recursos econdémicos del gobiemo federal hacia la entidad fue muy cuantiosa, condicién 

que impediria incrustar fehacientemente el criterio de equidad que ai espiritu del propio sistema se 

confiere. Por otra parte, cabe sefialar que la autonomia en la implantacion y administracion de 

impuestos por parte de los estados y municipios era mas amplia de la que prevalece hoy en dia; tos 

impuestos a la educacién y los impuestos agropecuarios que para entonces se manejaban son prueba 

de etlo. 

2) 1980-1987. A partir de 1980 entra en vigor la Ley de Coordinaci6n Fiscal que sustituye al anterior 

sistema basado en el impuesto sobre ingresos mercantiles y con los impuestos especiales. Dentro de 

este esquema de participaciones federales la introduccién del Impuesto al Valor Agregado (FVA) 
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sustituye al impuesto sobre ingresos mercantiles; ademas en este periodo se instituye la celebracion 

de un convenio de adhesién al Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal mediante el cual las 

entidades federativas se comprometen a suspender el cobro de ciertos impuestos mientras que el 

gobiemo federal se compromete a adoptar una politica de resarcimiento con objeto de asegurar que el 

estado adherido compense su captacién de recursos, es decir, que su adhesidn al sistema no signifique 

una pérdida en la captacién de recursos que hasta antes de mcorporarse recaudaba. 

Un paso fundamental en este periodo fue la creacién de tres fondos que, concatenados, permitieran 

accionar y reforzar el espiritu federal y al mismo tiempo fomentar una captacién de recursos 

financieros suficientes para hacer del quehacer publico una accién eficaz y eficiente, con el 

subsecuente desarrollo equilibrado de las entidades federadas, previendo que la relacién fiscal entre 

las instancias de gobiemo fuese también equilibrada. 

Asi, los tres fondos que nacen en este nuevo esquema, a palabras de Rogelio Arellano” son los 

siguientes: 

i) Fondo General de Participaciones. Representd la principal fuente de recursos de los gobiemos 

locales. Desde el comienzo comprendid 13% de la recaudacién federal participable (impuestos 

federales mds derechos de extraccién de petréleo y mineria); incrementandose paulatinamente este 

porcentaje hasta 18.5% en 1993. 

La distribucién de este fondo entre los diferentes estados también ha presentado numerosos cambios. 

Asi, en 1980 la participacion estatal (Pi) del FGP se computo mediante la siguiente formula: 
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siendo Ai el total de recursos obtenidos por la entidad i en 1978. Por tanto, el monto asignado al 

estado i por participaciones federales fue Pi* FGP. Es decir, en ese aiio el principio de distribucién de 

participaciones fue meramente resarcitorio, manteniéndose las ponderaciones vigentes en el esquema 

anterior, pero implicando la continuacion de sus fallas. De tal forma que los estados extractores de 

petréleo seguian viéndose favorecidos por este esquema. Sin embargo, se presentaron 2 problemas: 1) 

para ese afio el precio del petroleo se elevd considerablemente y sucedié to mismo en fos montos que 

recibian los estados productores en detrimento de los no productores. Esta situacién se vio 

modificada en afios posteriores, cuando el precio de! hidrocarburo entré en declive y las 

participaciones no se corrigieron; y, 2) la alta afluencia de recursos a dichas entidades no fue 

utilizado con un criterio de desarrollo y productividad, es decir, el hecho de que algunos estados 

tuvieran altas participaciones no significé una elevacién en su potencial productivo. 

Las subsecuentes modificaciones a la formula tenian por objeto incentivar el esfuerzo recaudatorio 

estatal, para lo cual se asigné un mayor porcentaje de participacién (Pi) a tos estados que 

incrementaron su recaudacién respecto al promedia de recaudacién nacional. Asi, en 1981 y 1982 la 

distribucién de los recursos del Fondo General de Participaciones se realizé mediante la aplicacion de 

  

Ja siguiente formula: 

Py R, 
7 iran 32 t-1 ER, 

Pi,» Pi, +| ———_S"_4 | (rep, FGP,_1] 
  

siendo Ri la recaudacién obtenida en la entidad i. 

Fueron precisamente estos criterios de distribucién los que originaron, a nuestro parecer, ef germen 

de! desequilibrio fiscal en los esquemas de distribucién, dado que mediante éstos las entidades 

productoras de petréleo se vieron favorecidas con una derrama de recursos bastante amplia, aunque 
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por ineficiencias ello no implicé un nivel de desarrollo aceptable y, por otra parte, ese espiritu 

incentivado de mayor recaudacién estatal implicd diferencias sustanciales en tanto que los estados 

con mayores capacidades impositivas (permitidas por la desigualdad en los grados de desarrollo de 

sus respectivos mercados intemos y por las capacidades administrativas diferenciales entre si) 

resuitaban ser los mas beneficiados con estas medidas, sin olvidar el detrimento obligado para 

aquellos estados con mayores rezagos en este sentido. , 

ii) Fondo Financiero Complementario. Se conformé inicialmente por 3.5% del Fondo General de 

Participaciones y por un monto aportado por la federacién equivalente a 3% del Fondo General de 

Participaciones. 

Su distribucién entre los estados se establocié de manera inversa a la participacién asignada en el 

FGP, convirtiendo este hecho al Fondo Financiero Complementario en una herramienta con criterio 

distributivo, es decir, al ser operado en forma inversa al FGP, los estados que dentro de este ultimo 

fondo recibian menores recursos podrian compensar sus montos por las participaciones que recibirian 

dentro del FFC, aunque debe advertirse que no lo suficiente dada la enorme diferencia de porcentajes 

que ambos fondos comprenden, es decir, la compensacién era minima. 

II) Fondo de Fomento Municipal. Se constituy6 inicialmente con 96.7% de la recaudacién 

correspondiente al 95% de! derecho adicional sobre hidrocarburos y por el impuesto adicional del 3% 

sobre ef impuesto general de las exportaciones de petrdleo crudo y gas natural. En la distribucién, 

67% se dirigia exclusivamente a los municipios coordinados con la federacién en materia de 

derechos; del 33% restante, participaban todos los municipios, coordinados 0 no. 

3) Periodo 1988-1989. Se reformé la Ley de Coordinacion Fiscal, asignando directamente 30% de la 

recaudacién del TVA al estado que le correspondia, mas una participacién similar a la del afio 

anterior, calculada sobre un fondo ajustado. Esta reforma trajo consigo dos problemas, ei primero de 

ellos fue que Jos estados con mayor recaudacién de IVA se vieron favorecidos con las nuevas 
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medidas mientras que aquellos estados con menores capacidades recaudatorias y con mercados 

intemos reducidos se vieron seriamente afectados; y el segundo, que la continuidad sistematica de las 

fallas en los esquemas de participaciones federales configuré el principal factor de desequilibrio 

regional en los grados de desarrollo econémico nacional. Asi, un estado con mayores ingresos 

posibilitaba un mayor crecimiento econdmico y por tanto una mayor participacion en la recaudacion 

federal participable, mientras que aquellas entidades con ingresos escasos y limitadas capacidades 

recaudatorias agudizaban sus problemas econdmicos y financieros al recibir de las participaciones 

federales montos reducidos. 

4) 1990-1997. El Fondo General de Participaciones en 1990 aumentd su porcentaje al 18.76% de la 

recaudacién federal participable fusionando el Fondo Financiero Complementario; ademas, se 

reformé la formula de distribucién de participaciones asignando 45.7% del nuevo fondo en términos 

per capita y se asigno un 45.7% del nuevo fondo respecto a la recaudacién de impuestos asignable 

correspondientes a 1a entidad. Asi, el nuevo patron de distribucién implicé la asignacién de 45.7% en 

Proporcién directa con el numero de habitantes de cada entidad federativa; 45.17% mediante la 

aplicacion del nuevo coeficiente de participacién, determinado como: 

siendo CPi el nuevo coeficiente de participacién de {fa entidad i, Ai los impuestos asignables de la 

entidad i y, para el primer aiio, CPt-1=P1989, es decir, el nuevo coeficiente de participaciones parte 

del coeficiente de participaciones previo; y el 9.66% restante, en proporcion inversa a las 

participaciones por habitante de cada entidad. 
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Esta formula ha sido cuestionada por dos autores expertos en la materia; la primera consideracion 

que hace uno de ellos es que “la formula vigente de distribucién de participaciones mezcla varios 

criterios de asignacién, intentando cumplir simultaneamente con los objetivos de eficiencia y equidad 

e ignorando que estos criterios continuameate pueden favorecer objetivos distintos y hasta 

contradictorios. En este sentido habria que considerar la posibilidad de idear un arreglo fiscal que 

tenga su base en un criterio diferenciado que premie el esfuerzo recaudatorio, por un lado, y que 

compense las desigualdades regionales, por el otro””*, 

‘Por su parte, el segundo autor propone tres criterios altemativos de distribucién “1) una participaciéa 

equiproporcional respecto del PIB estatal, 2) una participacién per cdpita homogénea, 3) una 

participaciGn per capita ajustada a partir del grado de marginacion’””’. 

Es menester sefialar que ambos expertos coinciden en que los objetivos de eficiencia y equidad de! 

sistema no son alcanzados plenamente mediante esta formula; sin embargo, nos inclinamos a hacer la 

siguiente consideracién al respecto: 

Este nuevo esquema es mas equitativo al considerar un porcentaje de distribucién per capita, otro 

que premia el esfuerzo recaudatorio y otro inverso al per capita, aunque siguen siendo insuficientes 

estos criterios puesto que los costos de administracién y de prestacién de servicios publicos difieren 

en cada estado; siendo también que cada entidad federativa posee diferentes grados de desarrollo 

econdmico y administrativo (por lo que la sugerencia de implantar un criterio de participacién 

equiproporcional respecto del PIB estatal que propone Arellano minimiza esta desventaja); ademas, 

la agudeza de la marginacién y pobreza extrema son otros indicadores que al no ser considerados 

contrastan con el actual criterio homogéneo de distribucion per capita de los recursos a todas las 

entidades federadas por igual. Es necesario subrayar que las diversidades econdémicas, politicas, 

® Raich, Uri. Federalismo viejo y nuevo: una aproximaci6n a jas relaciones fiscales entre los tres érdenes de 
gobierno. En Gobierno Local. Revista del Colegio de Ciencia Politica y Administracién Publica. Afio II, No. 
5, segundo semestre de 1995, México, pag. 141 

% thid. 
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administrativas y sociales que existen entre las entidades federativas son factores que determinan la 

celeridad o ef entorpecimiento o freno del desarrollo de cada uno de los estados, por lo que dichas 

variables deben ser consideradas dentro del propio Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal a partir 

de [a integracién de criterios que fortalezcan, al momento de distribuir la Recaudacién Federat 

Participable, el principio y la viabilidad de la equidad fiscal. 

En otro criterio distributivo basa su asignacién en ef esfuerzo recaudatorio de !as entidades 

federativas, siendo que cada estado posee diversos grados de desarrollo econdmico y administrativo, 

lo que se trata de resaltar es que este criterio no comprende integralmente el principio de eficiencia en 

la recaudacién, sino que imprime un elemento de desigualdad entre aquellas entidades con 

administraciones publicas fortalecidas y desarrolladas y aquellas que cuentan con un grave grado de 

subdesarrollo, viéndose favorecidas las primeras. 

Mientras que el monto y porcentaje del tercer criterio (inverso al per cdpita) que tiene caracter 

compensatorio no es suficiente para nivelar las desiguaidades y asimetrias que existen en la 

distribucién de fos recursos entre las entidades ricas y pobres. 

Para 1995, la Ley de Coordinacién Fiscal sefiala que la integracién del Fondo General de 

Participaciones sera con el 20% de la recaudaci6n federal participable que obtenga la federacion en 

un ejercicio, Ello constituye un aumento sustancial en el porcentaje ya que representa la quinta parte 

de! total de ingresos federales; sin embargo, posteriormente analizaremos las insuficiencias que 

actualmente presenta la estructura y funcionamiento de cada uno de los componentes y factores que 

integran al Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. 
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3.4. MARCO JURIDICO DEL SISTEMA NACIONAL 

DE COORDINACION FISCAL 

El fundamento juridico de las relaciones intergubermamentales que operan en nuestro pais en materia 

fiscal basan su existencia en la Ley Fundamental de la federacion, es decir, en la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos que, como se ha anotado, es ef marco juridico en donde 

quedan asentados los fines del Estado. 

Se ha mencionado también que nuestra Constitucién no sefiata una distribucién de las fuentes 

tributarias para la federacién, las entidades federativas y los municipios, sino que otorga facultades a 

los estados y a los municipios para imponer contribuciones que les permitan cubrir sus propios 

presupuestos y, también sefiala las prohibiciones que poseen los estados para imponer 

contribuciones.™* 

En el articulo 124 constitucional sefiala “Las facultades que no estan expresamente concedidas en 

esta Constitucién a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.” E! Congreso de 

1a Unién otorg6 facultades para imponer tas contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto 

local.” 

Para el caso de los municipios el articulo 115 sefiata que “IV. Los municipios administraran 

libremente su hacienda la cual se formara de los rendimientos de tos bienes que les pertenezcan, asi 

como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo 

caso: 

a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, division, consolidacion, traslacién y mejora, asi como 

las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

™ Martinez Almazan. op. cit. pg. 28 
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Los municipios podran celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 

las funciones relacionadas can la administracion de esas contribuciones. 

B) Las participacioncs federales, que seran cubiertas por !a federacién a los municipios con arreglo a 

las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de fos estados. 

C) Los ingresos derivados de la prestacién de servicios publicos a su cargo.” 

El articulo 73 sefiala que dentro de las facultades del Congreso éste posee en su fraccian XXIX “para 

establecer contribuciones (sobre): 

y) El comercio exterior 

2) El aprovechamiento y la explotacién de recursos naturales en los parrafos IV y V del articulo 27. 

3) Instituciones de crédito y sociedades de seguros. 

4) Servicios publicos concesionados o explotados directamente por la federacion y, 

5) Especiales sobre: a) energia eléctrica; b) produccion y consumo de tabacos labrados; c) gasolina y 

otros productos derivados del petroleo; d) cerillos y fosforos; e) aguamiel y productos de su 

fermentacién; f) explotacién forestal y, e) produccion y consumo de cerveza.” 

“Las entidades federativas participaran en el rendimiento de éstas contribuciones especiales, en la 

proporcién que 1a ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijaran el porcentaje 

correspondiente a los municipios, en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energia eléctrica.” 

En relacién a las prohibiciones constitucionales que para los estados existen, el articulo 117 establece 

que: 

“Los estados no pueden en ningun caso: 

IV. Gravar el transito de personas 0 cosas que atraviesen su territorio. 

V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente, las exportaciones o importaciones de mercancias. 
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VI. Gravar la circulacién ni ef consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exencién se efectie por aduanas locales, requiera inspeccién o registro de bultos o 

exija documentacién que acompafie la mercancia. 

VII. Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que imponen diferencias de impuesto 

© requisitos por razén de procedencia de mercancias nacionales y extranjeras, ya sea que éstas 

diferencias se establezcan respecto de la produccién similar de la localidad © ya entre predicciones 

semejantes de distinta procedencia. 

IX: Gravar la produccién, el acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 

mayores de las que el Congreso de la Unién autorice.” 

En el articulo 118 se prohibe a los estados, sin el consentimiento del Congreso de la Unién: 

“Y: Establecer derechos de tonelaje ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones ni derechos 

sobre importaciones 0 exportaciones” 

Hasta aqui, es preciso hacer algunas reflexiones: 

A) La mayoria de las potestades tributarias entre tos dos ordenes de gobiermo son concurrentes, 

excepto aquellas reservadas de forma exclusiva a la federacion: “La Constitucién vigente establece el 

Principio de concurrencia entre la federacién y los estados en materia impositiva. Con excepcién de 

las fuentes tributarias reservadas en forma exclusiva a la federacién.” * 

B) En el articulo 73 quedan sefialadas tas contribuciones del gobiemo federal, mientras que en el 

articulo 115 quedan comprendidas las competencias tributarias para los gobiemos municipales, 

quedando reservadas las demas potestades tributarias en favor de los estados como lo sefiala el 

articulo 124. 

° Ibid, pag. 128



C) El articulo 115 ademas contiene el germen de la coordinacién fiscal entre las entidades foderativas 

y los municipios y, subraya la obligacién del gobiermo federal de participar a los municipios en los 

rendimientos de los impuestos federales. 

D) El articulo 73 reitera la obligacién del gobiemo federal de participar a los gobiemos locales de los 

rendimientes que se obtengan por e! concepto de contribuciones especiales de acuerdo con fo que 

quede puntualizado.en la ley secundaria federal que para tal efecto se expida. Materializandose esta 

disposicion en ta Ley de Coordinacién Fiscal. 

E) EI sistema Nacional de Coordinacién Fiscal es el resultado de legislar éstas competencias e 

interrelaciones fiscales entre las tres instancias de gobiemo 

El ordenamiento juridico que regula el Sistema Nacidnal de Coordinacién Fiscal es la Ley de 

Coordinacién Fiscal del 22 de diciembre de 1978” expedida por el Congreso de la Union que 

sustituyé a la misma Ley del 22 de diciembre de 1953, que tuvo como motivo principal que tanto el 

gobiemo federal como los gobiernos estatales no superpongan gravamenes sobre la poblacion 

contribuyente.” 

A continuacién se presentan los puntos que a nuestra consideracion resultan los mas importantes. 

La ley tiene por objeto: 

a) coordinar el sistema fiscal de la Federacion con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, 

establecer la participaci6n que corresponda a sus haciendas publicas en los ingresos federales, 

distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboracién administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinacién fiscal y dar las 

bases de su organizacién y funcionamiento. 

*Legislacién Fiscal. "Ley de Coordinacion Fiscal’. Ed. Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, 
México, 1995. 
Francisco de la Garza, Sergio. Derecho financiero mexicano. Ed, Porria, México, 1992. pag. 251 
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b) sentar las bases por medio de tas cuales las entidades federativas se integran al Sistema; para ello 

sefiala la celebraci6n de un convenio de adhesion, previa solicitud de las entidades federativas que 

decidan incorporarse, pudiendo con ello participar de la totalidad de los impuestos federales 

tecaudados. Dicho convenio lo celebraran los estados con la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Publico, que debera ser autorizado o aprobado por ia legislatura local. Es importante mencionar que 

la adhesion al sistema debera ilevarse a cabo integralmente y no sélo en relacién con algunos de los 

ingresos de !a Federacion. Por su parte, los Estados que no deseen adherirse a! Sistema Nacional de 

Coordinacién Fiscal, participaran en los impuestos especiales a que se refiere el inciso So. de la 

fraccién XXIX, del articulo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas. 

Asimismo, la coordinaci6n fiscal se instrumenta con un convenio de colaboracién administrativa que 

imprime cierta jurisdiccién en materia de recaudacién, fiscalizacién y administracién tanto para tos 

estados miembros como para los ayuntamientos que, teniendo la capacidad administrativa suficiente, 

puedan manejar fos recursos obtenidos por tos impuestos que en la misma quedan expresamente a su 

cargo, es decir, se especificaran claramente los ingresos de que se trate. Dicho convenio se celebra 

por parte del gobiemo federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y los 

gobiernos de los estados que se hayan adherido al sistema. En los convenios de esta indole quedan 

sefialadas tas percepciones (montos en porcentajes) que recibiran tas entidades o sus municipios por 

las actividades de administracién fiscal que reaticen. Los ingresos federales recaudados por las 

entidades federativas y/o por sus municipios se concentraran directamente en ta Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, acompafiados de una rendicién de cuentas pormenorizada, ello con 

objeto de aplicar ios principios de supervision y contro! para asegurarse de que no existan desvios o 

malversaciones que impliquen un detrimento en los montos recaudados. 

c) con la finatidad de contar con herramientas que permitan hacer participes a los estados de! 

rendimiento de los impuestos coordinados, crea tres fondos: el fondo general de participaciones, el 
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fondo financiero complementario (que en la legislacion actual se suprime para quedar integrado en el 

Primero) y et fondo de fomento municipal. 

Por otra parte, la Ley obliga a las entidades federativas a que hagan participes de sus participaciones 

federales obtenidas dentro del Fondo General de Participaciones a los municipios que integran su 

territorio de cuando menos un 20% del total recibido por este concepto. Cabe sefialar que es !a 

Federacion quien a través de los Estados entrega las patticipaciones a los municipios, previendo que 

la dilatacién en la entrega suponga un proceso de acumulacién de intereses bajo las tasas de recargos 

que el propio Congreso de la Unién establece para éstos casos. Asimismo se prevé’ que el 

incumplimiento por parte de una entidad federativa en este seiialamiento procedera a la entrega 

directa de los montos participables a los municipios por parte de la Federacion, descontando ef 

porcentaje que corresponda al gobierno estatal. 

La seguridad juridica que resulta de la aplicacion de tos preceptos contenidos en la ley afirma la 

voluntad integradora de las acciones intergubemamentales en materia fiscal, en beneficio de la 

poblacién, al prevenir que las participaciones que correspondan tanto a estados como a municipios 

son inembargables, es decir que en ningtin caso pueden retenerse los fondos asignados. Seria 

inadmisible que por errores admiistrativos 0 por faltas y fallas de los servidores publicos y 

funcionarios un estado o un municipio se viera afectado por adeudos o multas y que ello propiciara !a 

suspension de los recursos que le corresponden, procediendo a declarar en banca rota al gobiemo y 

con ello a su inoperancia. Asimismo, la ley contompta las violaciones a los convenios que puoden 

suscitarse, siendo ta Suprema Corte de Justicia de la Nacién fa ultima instancia decisoria en dirimir 

los conflictos. 

La estructura organizativa del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal queda integrada por los 

siguientes Organos que participan en el desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Coordinacién Fiscal: 
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a) fa Reunién Nacional de Funcionarios Fiscales. Integrada por el secretario de Hacienda y por el 

titular del érgano hacendario de cada estado. Sesionara cuando menos una vez al afio y, entre sus 

facultades se encuentran: aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunién Nacional, 

de la Comisién Permanente de Funcionarios Fiscales, de! Instituto para e! Desarrollo Técnico de las 

Haciendas Publicas y de la Junta de Coordinacién Fiscal; proponer al Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaria de Hacienda y a los gobiemos de tos Estados, las medidas que estimen 

convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal. 

b) la Comisién Permanente de Funcionarios Fiscales, formado por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico y por ocho entidades, presidida por el! secretario de Hacienda y por un titular estatal 

hacendario que elija la Comisién de entre sus miembros. Dentro de sus facultades destacan: vigilar la 

creacién e incremento de fos fondos general de participaciones y de fomento municipal, su 

distribucion entre las entidades y tas liquidaciones anuales que de dichos fondos formule ta Secretaria 

de Hacienda, asi como vigilar la determinacién, liquidacion y pago de participaciones a los 

municipios que deben efectuar dicha secretaria y los estados. 

¢) Ef Instituto para ef Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas, organismo publico con 

personalidad juridica y patrimonio propios, con las siguientes funciones: hacer estudios permanentes 

de la tegislacion tributaria vigente en la Federacién y en los Estados; sugerir medidas encaminadas a 

coordinar la accién impositiva federal y local, para lograr la mas equitativa distribucién de los 

ingresos entre la Federacidn y las Entidades; capacitar técnicos y funcionarios fiscales; y, desarrollar 

los programas que apruebe la Reunién Nacional de Funcionarios Fiscales. 

De todo lo anterior podemos resumir que la integracién del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal 

contleva un proceso de negociacién entre las voluntades participantes, es decir, en primer término se 

expresa la voluntad soberana de las entidades federativas que mediante su Congreso Local deciden 
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adherirse 0 no a dicho sistema, ejerciendo plenamente el principio de autonomia que el propio Pacto 

Federal les reconoce. 

Asimismo, su estructura y funcionamiento derivan en una interrelacion gubemamental que bajo el 

auspicio del espiritu de coordinacién les permite resolver una falla juridica de caracter técnico en 

beneficio de sus propias haciendas que se traduce en una mayor participacion de la riqueza nacional 

generada, pudiendo asi contribuir a! desarrollo justo y equitativo de las regiones y partes constitutivas 

de nuestro territorio nacional a través del reparto, asignacion y distribucién de los recursos publicos 

federales. 

Si bien es cierto que ati son insuficientes los esfuerzos realizados en materia de coordinacion fiscal, 

et recuento de las transformaciones y enmiendas de que ha sido objeto el Sistema Nacional de 

Coordinacion Fiscal permiten visuatizar ese animo gubemamental por mejorar sus sistemas y 

procedimientos, por hacer de la actividad financiera del Estado la principal herramienta de! desarrollo 

municipal, estatal y regional de nuestro pais. 
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3.5. DE LOS CONVENIOS DE COLABORACION 

ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. 

Dicho convenio se celebra entre 1a Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y el Gobiemo de] Estado 

de que se trate de acuerdo con los articulos 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinacién Fiscal en donde se 

seflala que este instrumento sdlo podra ser utilizado por aquellas entidades que se encuentren 

adheridas al Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal quedando prevista su anulacién (parcial o 

total) cuando asi lo considere alguna de las partes. 

Dentro det Convenio de Coordinacién Fiscal existen dos posibilidades de adhesién al Sistema 

Nacional de Coordinacién Fiscal; la primera consiste en que las entidades federativas se coordinen 

unicamente en materia de impuestos, mientras que la segunda permite coordinarse en impuestos y en 

derechos. Cabe destacar que la celebracién de cualesquiera de ellos debe de ser aprobada por la 

Legislatura Loca! det Estado adherente ademas de ser publicado em el Diario Oficial de la Federacion 

y en ef Periddico Oficial del Estado de que se trate; en él, conviene el Estado adherido en suspender el 

cobro de ciertos impuestos estatales y/o municipales, mientras que la participacién en la recaudacién 

federal participable son contemplados todos los impuestos federales es decir, que no existe 

posibilidad alguna de coordinarse en algunos ingresos de la federacién sino que la coordinacién se 

lleva a cabo integralmente, siendo la recaudacion federal participable todos los impuestos federales 

asi como los derechos sobre hidrocarburos y de mineria que la Federacién perciba en cada ejercicio 

fiscal. 

“Las entidades federativas que opten por coordinarse, en derechos, ademas de impuestos, no deben 

mantenerse en vigor derechos estatales 0 municipales por: 
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1. Licencias y en general concesiones, permisos o autorizaciones, inclusive fos que resulten como 

consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una disposicién administrativa tales como la 

ampliacién de horario, con excepcidu de las siguientes: 

a) licencias de construccién. 

b) licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes publicas de aguas y alcantarillado. 

¢) licencias para fraccionar o lotificar terrenos. 

d) licencias para conducir vehicules. 

e) expedicién para placas y tarjetas para la circulacién de vehiculos. 

If. Registros © cualquier acto relacionado con los mismos, a excepcién de los siguientes: 

a) Registro Civil. 

b) Registro de ta Propiedad y del Comercio. 

Tl. Uso de las vias publicas o la tenencia de bienes sobre la misma, incluyendo cualquier tipo de 

derechos por el uso o tenencia de anuncios. No se consideran comprendidos (...) los derechos de 

estacionamiento de vehiculos. 

IV. Actos de inspeccién y vigilancia”.™ 

Asimismo, los impuestos locales 0 municipales que no deberan permanecer en vigor dentro del 

esquema de coordinacién son tos siguientes: 

“A.- En el Impuesto al valor Agregado. 

(...) los actos o actividades por los que deba pagarse [VA o sobre fas prestaciones o 

contraprestaciones que se deriven de los mismos, o sobre la produccién de bienes cuando por su 

enajenacion deba pagarse dicho impuesto (;) los bienes que integren el activo o sobre la utilidad o el 

‘capital de las empresas (;) los intereses, los titulos de crédito y los productos derivados de su 

*Francisco de ta Garza, Sergio. Derecho Financiero Mexicano. Ed. Porria, México 1992, pag. 252. 
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propiedad (;) el uso temporal de casa habitacién (;) los espectaculos publicos (;) sobre la produccién, 

comercializacion o consumo de energia eléctrica. 

B.- En el Impuesto Especial sobre Producciéa y Servicios. 

(...) los actos 0 actividades por los que deba pagarse, sobre las prestaciones 0 contraprestaciones que 

deriven de los mismos, ni sobre la introduccién, produccion, distribucién o almacenamiento de bienes 

gravados por dicho impuesto {tales como bebidas alcohdlicas, cerveza, tabacos labrados y gasolinas). 

C.- En el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos. Con excepcién de los vehiculos de mas de 

diez aitos de fabricacion. 

D.- En el Impuesto sobre Adquisicién de Inmuebles. Siendo la Federacién quien suspende la 

aplicacion de este gravamen a solicitud de los estados”. ” 

Debemos aclarar que este tipo de coordinacién opera tanto para los Estados coordinados unicamente 

en impuestos como para aquellos que se coordinan en impuestos y en derechos. 

Como es posible visuatizar la coordinacion que se erige entre los dos érdenes de gobierno tiene por 

objeto garantizar que tanto el procedimiento administrativo en la imposicién tributaria como el 

manejo, administracién y distribucién de los ingresos que el Estado se provee a partir de fa 

recaudacién fiscal, sean tareas que por su operacién se manifiesten en un eficiente y eficaz manejo de 

tos recursos publicos disponibles, ademas de velar por que los principios rectores del sistema 

(equidad y subsidiaridad) se materialicen cabalmente. Asimismo, no debe dejar de advertirse que 

tanto los impuestos como los derechos a los que hemos hecho mencién constituyen las principales 

fuentes de captacién de recursos del gobiemo, ello implica que los montos de las recaudaciones de las 

materias coordinadas sean de fundamental importancia en !a actividad financiera de! Estado. 

Finalmente diremos que este tipo de convenios resulta en una garantia de que las potestades 

tributarias de tos dos érdenes de gobierno confluyan congruentemente entre si dando cabida a una 

5°" os sistemas de Participacién en los Ingresos. El caso de México”. Sanchez Hernandez, Alejandro. 
Revista del Tribunal Fiscal de la Federacién, 3a. época, Vol. 6. No. 66, jumio de 1993, pags. 42-43. 
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politica mas acertada sobre el manejo y distribucién de la riqueza nacional. Este tipo de herramientas 

permite entonces suprimir la doble o multiple tributacion, fomentando con ello repercusiones 

positivas en materia de desarrollo econémico nacional al impedir el abuso de la carga fiscal a los 

contribuyentes. (Anexo 2) 
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3.6. DE LOS FONDOS DEL SISTEMA NACIONAL 

DE COORDINACION FISCAL 

Las participaciones federales, como se ha visto, constituyen el principal instrumento que permite, por 

una parte, organizar las relaciones intergubemnamentales en materia fiscal, basada en la coordinacion 

de esfuerzos a fin de garantizar la viabilidad fiscal y financiera que cada nivel de gobiemo necesita 

para materializar sus facultades, funciones y responsabilidades que el Estado de Derecho (a través 

de la Constitucién, entendida como el documento en que queda depositada la voluntad soberana del 

pueblo) le ha encomendado, mientras que, por otra parte, éstas (las participaciones federales) han 

Uevado a los legisladores a normar y reglamentar su operacion a través de la consolidacion del 

Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. 

En este sistema la creacin de tres fondos de recursos publicos provenientes de la Recaudacion 

Federal Participable, en donde los tres niveles de gobiemo se encuentran involucrados, constituyen 

las herramientas indispensables que permiten la transferencia de una parte de la riqueza nacional 

generada y gravada a fin de otorgar solvencia econémica y financiera a los estados y municipios para 

que cumplan sus obligaciones y fines. Estos fondos son: 

1) Fondo General de Participaciones. 

2) Fondo Financiero Complementario. 

3) Fondo de Fomento Municipal. 

Cabe seiialar que el Fondo Financiero Complementario, como se ha visto en las paginas anteriores, 

estuvo en funcionamiento hasta el aiio de 1990 después del cua! éste fie absorbido por el Fondo 

General de Participaciones. 

A continuacién se presenta el estado actual que guardan tanto cl Fondo General de Participaciones 

como el Fondo de Fomento Municipal. 
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3.6.1. EL FONDO GENERAL 

DE PARTICIPACIONES 

E! Fondo General! de Participaciones actualmente se integra, segiin la Ley de Coordinacién Fiscal del 

15 de diciembre de 1995, con el 20% de la recaudacién federal participable que obtenga la federacién 

en un ejercicio. Cabe mencionar que antes de esta fecha el Fondo se constituia con ef 18.51%, es 

decir que el monto se ha visto aumentado a partir de la reforma de diciembre de 1995. Eilo constituye 

un esfuerzo gubernamental materializado en la presente administracion y es, por tanto, uno de los 

mayores logros en materia de Nuevo Federalismo Fiscal que hasta la fecha se ha logrado. 

El Fondo se distribuira conforme a lo siguiente: 

I. El 45.17% del mismo, en proporcién directa al ntimero de habitantes que tenga cada Entidad en el 

ejercicio de que se trate. Tomando como base la informacion censal que realiza el Instituto Nacional 

de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI). 

IE. El 45.17% aplicado al coeficiente de participacién que se determinara conforme a la formula que 

presenta el articulo 30. de ta propia ley de Coordinacién. 

Ill. El 9.66% restante, se distribuira en proporcién inversa a las participaciones por habitante que 

tenga cada entidad, éstas son el resultado de la suma de las participaciones que se indican en los 

incisos anteriores. 
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3.6.2. EL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL. 

Este fondo es creado en enero de 1981, quedando constituido por ef 0.42% de la recaudacién federal 

Participable, que consiste en la recaudacién que obtiene et gobiemo federal por todos sus impuestos, 

asi como por los derechos sobre hidrocarburos y de mineria, Su forma de distribucién es la siguiente: 

a) El 30% del mismo para todos los municipios del pais 

b) 70% del mismo para los municipios de aquellos estados coordinades en materia de derechos.'” 

Cabe destacar que este Fondo es una parte complementaria de fos recursos que reciben fos 

municipios, dado que existen dos fuentes de financiamiento adicionales, a saber: 

1) El 20% minimo del monto que reciban los estados a través del Fondo General de Participaciones. 

II) Las que proceden de participaciones de los impuestos al comercio exterior. 

‘Francisco de la Garza, Sergio. op.cit. pig. 255 
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3.6.3. DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES. 

En el Diario Oficial de la Federacién del 29 de Diciembre de 1997 se adiciona un nuevo Capitulo a la 

Ley de Coordinacién Fiscal en el que se integran cinco Fondos de Aportaciones Federales; cabe 

destacar que dicha adicién comprende las Ultimas reformas juridicas que hasta la fecha se han 

suscitado en la materia, y por tanto la presente investigacién queda ‘actualizada hasta dicho 

sefialamiento. (Anexo 3). 

Los Fondos mencionados en el parrafo anterior son los siguientes: 

I. Fondo de Aportaciones para la Educacion Basica y Normal; 

Il. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 

IIL. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

TV. Fondo de Aportaciones para ef Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y 

V. Fondo de Aportaciones Multiples. 

La integracion de este Capitulo a la Ley de Coordinacién Fiscal responde principalmente al proceso 

de descentralizacién de los recursos publicos en materias que han sido objeto de debate nacional en 

los diversos Organos publicos de los tres drdenes de gobierno, entre las que destacan la 

descentralizacién de los servicios publicos de educacién y salud, comprendidos en tos dos primeros 

Fondos. Mientras que tos tres Fondos restantes encuentran su razon de ser en las necesidades de 

fortalecimiento econdémico y combate a la pobreza en todas y cada una de las entidades federativas 

del pais. 

Por su parte, la totalidad de los Fondos se determinara cada afio en e! Presupuesto de Egresos de la 

Federaciéa correspondiente, por to que el monto de cada uno de ellos sera def conocimiento publico y 

se formulara de acuerdo a las necesidades y demandas jurisdiccionales que en cada renglén que estos 

comprenden sean requeridos, 
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Es menester sefialar que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social comprende acciones 

dirigidas al combate a la pobreza extrema y que en su manejo integra factores de decision §y criterios 

de asignacién de recursos piblicos mediante la contemplacién de tos indices de marginalidad (que 

teconociendo su diversidad y singularidad pretenden ser objetivamente focalizados) en cada una de 

las regiones, constituyendo este hecho una nueva forma de distribucién fiscal en el que el indice de 

marginacion sea e! eje fundamental de su manejo. 

En relacién al Fondo de Aportaciones para e! Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito 

Federal queda sefialado que las aportaciones federales que de éste reciban los municipios se 

destinaran exclusivamente a la satisfaccién de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento 

de sus obligaciones financieras y a la atencién de las necesidades directamente vinculadas a la 

seguridad publica de sus habitantes (siendo esta materia la principal prioridad de la agenda 

gubemamental a nivel naciona!). 

Finalmente, ce! Fondo de Aportaciones Multiples tiene como objetivo destinar sus recursos 

exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimenticios y de asistencia social a 

la poblacién en condiciones de pobreza extrema. 

La institucionalizacion y reconocimiento juridico de las aportaciones federales tendientes a minimizar 

las problematicas sociales hacen del espiritu foderalista y descentralizador la herramienta principal de 

concreci6n de tales objetivos. 

Sin embargo, y aunque los esfuerzos han sido constantes, es necesario admitir que no han sido 

suficientes para remontar las adversidades que la historica centralizacién politica y fiscal ha 

generado, 
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3.7, PROGRAMA PARA UN NUEVO FEDERALISMO 1995-2000 

El Programa para un Nuevo Federalismo™ es el documento medular, derivado del Plan Nacional de 

Desarrollo 1995-2000, del cual se desprenden todos tos objetivos, estrategias y metas que el gobiemo 

federal ha acordado y definido seguir, en coordinacién con los gobiemos estatales y municipales, con 

objeto de emprender una profunda redistribucién de facultades, “recursos, funciones y 

responsabilidades de parte del gobierno federal hacia los gobiemos estatales y municipales. Dicho 

Programa, se asegura, es el resultado de un amplio esfuerzo por integrar tanto las aspiraciones 

gubemamentales como las necesidades regionales y locales que mediante la celebracion de consultas 

y foros (nacionales, regionales y estatales) se han discutido y debatido ampliamente, contando con la 

Participacién de los sectores social y privado, Empero, el fundamento especifico de la nueva 

intenci6n por descentralizar el poder piblico nace desde los propios gobiernos estatales y municipales 

a partir de la critica situacién que atraviesan en todos los mbitos, desde sus estructuras hasta sus 

Presupuestos pasando por el alto grado de dependencia que poseen en relacién con ef gobierno 

federal. El espiritu descentralizador que ha permeado tanto a las estructuras gubemamentales como a 

la sociedad civil organizada (y ahora reconocida como un espacio de diversidad y pluratidad), se 

materializa y visualiza en este esfuerzo por arribar a un México con menores contrastes sociales, 

tegionales, econdémicos, financieros, fiscales y politicos que fundamente su arribo en la integracion 

de las necesidades, demandas y expectativas ciudadanas a las decisiones fundamentales de gobierno. 

Los objetivos generates del programa pueden sintetizarse en las siguientes aspiraciones: 

a) Reforzar el Pacto Federal como elemento unificador del Estado en donde cada una de tas partes 

expone y cimienta sus acciones en favor de sus intereses particulares sin que ello suponga una 

rivalidad © distanciamiento interestatal o una fractura de la unidad nacional, sino por el contrario 

'°! Diario Oficial de la Federacién, México, Agosto 6, 1997, Segunda seccién, p.p. 2-32 
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logre afianzar el espiritu cooperativo y solidario que posee la estructura federal. Se trata entonces de 

entender al federalismo como el eje fundamental del desarrollo nacional a través del fortalecimiento 

de sus unidades componentes que estan en perpetua interaccion € interdependencia, sin que ello 

resutte en una violacién o menoscabo de sus soberania y autonomia gubemamental como entidades 

federativas. 

B) Continuar con e! proceso descentralizador def poder publico por parte del gobierno federal hacia 

las entidades federativas y los municipios a través de una redistribucion de funciones, recursos, 

responsabilidades y facultades con objeto de eficientizar la accién gubernamental y de equilibrar las 

relaciones intergubemamentales que en este entramado politico-institucional se entretejen, a fin de 

incorporar los principios de cooperacién y coordinaci6n intra e intergubemamental. 

C) Otro de los grandes objetivos que persigue ef programa es aquel en el que se pretende transformar 

el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal en un Sistema Nacional de Coordinacién Hacendaria con 

objeto de fortalecer las haciendas piblicas locales, asi como fas relaciones fiscales 

intergubernamentales que contempla el propio sistema; se busca también otorgar mayores ingresos y 

atribuciones de gasto a los estados con las subsecuentes responsabilidades que el esquema de 

distribucion de facultades y funciones publicas comprende. Es menester sefialar que este objetivo es 

ef mas importante para la presente investigacion y, dado su enorme interés e impacto, sera objeto de 

estudio mas amplio que se presentara mas adelante. 

D) La promocién del desarrollo administrativo de la gestién publica entre los tres niveles de gobiemo. 

E) Promover el desarrollo regional a través de la redistribucion de la inversién y el gasto federal 

hacia las zonas con mayores necesidades de infraestructura y, fortalecer la vida municipal mediante 

la revision de tas atribuciones y responsabilidades del municipio. 
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3.7.1. FEDERALISMO HACENDARIO 

Uno de los subprogramas que contempla el Programa para un Nuevo Federalismo es e! denominado 

federalismo hacendario que, como se ha anotado, pretende transformar el actual Sistema Nacional de 

Coordinacién Fiscal en un nuevo esquema denominado Sistema Nacional de Coordinacién 

Hacendaria con objeto de redimensionar los criterios de distribuciéa de las participaciones federales, 

fortaleciendo las fuentes locales de ingreso y descentralizando el gasto publico, aparejado de una 

nueva distribucién de responsabilidades en materia fiscal. Todo ello pretende el reajuste de los 

mecanismos distributivos y operativos tanto de los recursos piblicos como de las relaciones 

intergubemamentales que de esta materia se desprenden. 

Los objetivos especificos que ef programa propone alcanzar son: 

a) Avanzar hacia un Sistema Nacional de Coordinacién Hacendaria que incorpore las areas de 

ingreso, gasto y deuda, a fin de generar una mayor autonomia financiera de fos estados, mediante 

imstrumentos que amplien sus capacidades para generar ingresos propios; mayor certeza en ef acceso 

a sus patticipaciones, reglas claras para solventar sus responsabilidades en materia de gasto piblico, 

al tiempo que fortalezcan y amplien su acceso al financiamiento publico. 

b) Asegurar para los estados y municipios aquelias potestades tributarias que sean capaz de ejercer, 

procurando la correspondencia entre la generacién de ingresos propios y la erogacién dirigida a 

mitigar las necesidades locales. 

c) Promover el desarrollo se sistemas estatales de coordinacién bacendaria interestatal y estatales- 

municipales en relacion a aspectos juridicos, normativos, administrativos y de informacién. 

d) Promover una mayor responsabilidad en tomo a las garantias, calidad y rentabilidad econémica y 

social de los proyectos que los estados proponen para recibir financiamiento publico y de mercado. 

Las estrategias sugeridas mas importantes son: 
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1) Revisar el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal y reformar la ley que Io rige segin se 

considere pertinente. Lo mismo se pretende realizar para cada uno de los sistemas hacendarios 

estatales a fin de que tanto las entidades federativas como los municipios fortalezcan sus ingtesos a 

través de fuentes tributarias propias, propiciando al mismo tiempo un mayor desarrollo de sus 

haciendas. 

2) Revisar las legislaciones locales en materia de endeudamiento. 

3) Revisar las legislacién tributaria a fin de ampliar las potestades impositivas de los estados. 

Dentro de las lineas de accion se encuentran: 

- Dar apoyo institucional a los gobiernos locales para que asuman sus nuevas potestades de manera 

plena. Lo mismo sucedera para aquellas potestades compartidas entre los estados y los municipios, 

mismas que se derivan de las siguientes acciones: 

- Los estados podran gravar en las siguientes materias: sobre el Impuesto sobre Adquisicion de 

Inmuebles, sobre servicios de hospedaje, sobre el impuesto sobre tenencia o uso de vehiculos, sobre 

la expedicion de licencias de establecimientos cuyos giros sean la expedicion de bebidas alcobdlicas, 

sobre la colocacion de anuncios en via publica. En materia del Impuesto Sobre la Renta se reforma y 

se establecera que el impuesto federal por los ingresos derivados de loterias, rifas y concursos 

reduciendo de 21 al 15%, en el caso de que a nivel local se establezca un puesto de 6% sobre ta 

misma base. En relacién al Impuesto Sobre Automdviles Nuevos en 1997 se restablece esta ley con 

objeto de que los ingresos recaudados por éste correspondan en su totalidad a los estados. Asimismo, 

se pretende modemizar !os sistemas municipales de catastro para incrementar sustantivamente sus 

ingresos. 

~- En relacién a las participaciones federales se propone revisar los criterios de distribucién de los 

fondos participabies asi como proseguir con los estudios para perfeccionar el sistema de 

patticipaciones.



~ En el rubro del Gasto Publico se pretende impulsar estudios sobre fos modelos de asignacién de 

Tecursos derivados de las propuestas para redistribuir funciones publicas, de titutaridad 0 ejercicio 

que implique reformas constitucionales en favor de tos estados, asi como proponer nuevos modelos 

tendientes a redistribuir y equilibrar vertical y horizontalmente la asignacién del financiamiento de 

algunas funciones de gasto social y de la inversion publica federal. 

-En materia de Crédito Publico se busca fortalecer la banca de desarrollo, los fideicomisos y los 

fondos de fomento publico para impulsar proyectos productivos y de infraestructura regional. El 

apoyo de estos proyectos con transferencias complementarias se dara mediante un ejercicio de 

revision de los programas de financiamiento, de asesoria técnica y bancaria y de difusién con base en 

criterios de desarrollo regional. Buscando favorecer a las regiones y focalidades con mayor atraso 

telativo. Otro de los renglones en los que se pretende incidir corresponde al mejoramiento de! sistema 

de informacién y registro sobre deuda local en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, revisando 

las reestructuraciones de dichas deudas a fin de minimizar los costos de intermediacién y asegurar 

que éstas se empaten con !a capacidad de pago de les gobiemos locales. 

Y, finalmente, proseguir tanto con el programa de apoyo crediticio a entidades y municipios con 

mayores déficits operacionales como promover reformas locales en materia de deuda publica. 

- En relacion a la Descentralizacion y Colaboracion Administrativa se busca consolidar la eficiencia 

de la colaboracién administrativa en todas las facultades delegadas y en particular la de fiscalizar el 

IVA, ISR, Impuesto al Activo y el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios, para lograr 

mayores estimulos por su gestién y cl mejor cumpfimiento de sus obligaciones fiscales en provecho 

de los tres niveles de gobiemo, asi como perfeccionar los sistemas de informacion que determinan la 

Recaudacién Federal Participable, Impuestos Asignables, poblacién, y en general afinar la 

oportunidad y precision de los indicadores que intervienen en la distribucién de las participaciones 

federales. 
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- Finalmente ef documento sefiala que dentro de! Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal y a través 

de tos grupos de trabajo de la Comision permanente se promueva, con respeto a la soberania estatal, 

ta reforma, adecuacién o creacién de ta legislacién estatal que regule tas relaciones hacendarias entre 

estados y municipios, en congruencia con la renovacién de las relaciones entre la federacién y las 

entidades, para avanzar en la conformacién de un Sistema Nacional de Coordinacién Hacendaria. 

Hasta aqui se han presentado de forma pormenorizada los elementos mas sobresalientes que el 

Programa para un Nuevo Federalismo contiene. A continuacién se presentan algunas consideraciones 

y criticas fundamentales que no deben soslayarse a este respecto. 

Primeramente debe sefialarse ta relacion entre el periodo que comprende el programa (1995-2000) y 

la fecha de su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion (6 de agosto de 1997), advirtiendo la 

asimetria existente entre ambos. Al parecer la prioridad de instaurar un federalismo renovado (Nuevo 

Federalismo) como el eslabén fundamental del nuevo programa de gobiemo que encabezaria el Dr. 

Emesto Zedillo no tuvo una verdadera respuesta cn la presente administracién, resulté no ser tan 

importante aquella maxima en la que se proponia emprender una cruzada descentralizadora en favor 

de los gobiemos estatales y municipales a través de una nueva distribucion de facultades, funciones, 

Tecursos y responsabilidades aparejando ésta con la promesa de desarrollar un proceso que tuviera 

por resultado el fortalecimiento de los poderes piiblicos de los gobiemos locales en relacion con el 

Gobiemo Federal. 

De seis afios de duracién del actual gobiemo casi ta mitad de ellos no entraron en los lineamientos 

establecidos por el Programa para un Nuevo Federalismo. Este hecho debe relacionarse ampliamente 

con los propios objetivos del Programa con objeto de vistumbrar que su consecucidn no es en el corto 

plazo sino que estan disefiados con una 6ptica, si bien incremental, también paulatina; es decir que 

durante el periodo restante de fa presente administracién no podran lograrse los objetivos planteados 
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(pero si avanzar en ellos), empero, lo mas importante de resaltar es el hecho de que nada garantiza su 

continuidad en la siguiente administracion. 

En segundo lugar, en materia hacendaria y fiscal lo que el Programa propone en el sentido de 

transformar el actual Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal en un Sistema Nacional de 

Coordinacién Hacendaria con la finalidad de integrar (tanto en el analisis como en La operacién) las 

interacciones que entre los rubros de ingreso, gasto, deuda y crédito se suscitan a fin de constituir un 

sistema fiscal mas sdlido y eficiente. Sin embargo, cabe sefialar que sus propdsitos fundamentales 

refieren la misma tendencia que aquellos demandados en las Convenciones Nacionales Fiscales. Lo 

que se pretende son adecuaciones de forma y no de fondo. Hemos ya argumentado que el problema 

que se presenta dentro del Sistema posee un caracter integral dado que los rubros de ingreso, 

distribucién y manejo y administracién de los recursos publicos disponibles presentan fallas 

sistémicas, mismas que impiden su funcionamiento dptimo. El Programa no contempla medidas que 

transformen estructuralmente los criterios y mecanismos de asignacién de recursos del Sistema ni 

contempla modificaciones sustanciales en el reparto de atribuciones fiscales entre las tres instancias 

de gobiemo. 

En tercer lugar, los objetivos generales def Programa han constituido histéricamente los grandes 

anhelos de bienestar, desarrollo, equidad y crecimiento que han perseguido los hombres de México. 

Sin que su esfuerzo haya fructificado, sino por el contrario pareciera ser que la situacién actual de 

México atraviesa por fuertes crisis en todos los aspectos de la vida en comunidad y especialmente en 

relacién a la precaria situacion financiera en que se encuentran los municipios del pais; éstos se 

encuentran en quiebra (por lo menos mas de mil quinientos municipios) debido a las bajas 

participaciones federales que reciben, pero fo mas dramatico y preocupante es que los municipios 

mexicanos ocupan el ultimo lugar mundial en cuanto al apoyo econémico otorgado por la federacién 

“(...) México quedo ya rezagado en ef ultimo lugar mundial en cuanto al apoyo econémico que se 
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brinda a estas instancias de gobierno, situacién que provocé la quiebra del mas del 65 por ciento de 

los ayuntamientos del pais, to cual significé una cifra superior a los mil 500.”"°* 

Finalmente, cabe resaltar que en el tercer informe de gobierno del presidente de la Republica, Dr. 

Emesto Zedillo Ponce de Leon", aludié muy sucintamente el aspecto del Nuevo Federalismo 

propuesto por su administracién, sin reportar avances significativos en !a materia, lo que conlieva a 

aseverar que los objetivos fundamentales determinados con antelacién no han sido alcanzados a 

plenitud. 

'@ Moreno, Juan., “En quiebra, mas de mil 500 ayuntamicntos por las bajas participaciones federales que 
reciben.” E! Municipal. México, Abril 28, 1997, Afio II, No. 93, p. 1 
103 Zedillo Ponce de Leén, Emesto., Tercer Informe de Gobierno., Exoélsior, Septiembre 2, 1997, México, 
1997, p. 26-28A 
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CAPITULO EV. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE COORDINACTON FISCAL. 

A lo largo de la presente investigacién hemos descrito la estructura organica funcional mediante la 

cual opera el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal; asi también hemos anotado algunas de sus 

insuficiencias que tienen como resultado una constante y mayor polarizacién de las entidades 

federadas en lo referente a su desarrollo. 

Por otra parte la descripcién de los sistemas fiscales de los diversos paises aqui estudiados nos ha 

permitido identificar las coincidencias que poseen entre si y con nuestro pais, pudiendo de tal forma 

cotejar tanto los aciertos como las fallas que presenta este ultimo. Sin embargo, es menester sefialar 

que para el caso concreto de México el apuntalamiento de su sistema fiscal no basta con presentar 

una propuesta que modifique sus procedimientos y formulas de asignacién de recursos tanto a las 

entidades federativas como a los municipios por parte del gobiemo federal, sino también es 

imprescindible contar con una estructura administrativa suficiente, capacitada e informada que 

coadyuve al buen funcionamiento del sistema fiscal mexicano. 

Es decir, estamos haciendo alusién a uno de los grandes retos que enfrenta !a Administracion Publica 

en su conjunto y que tiene su fundamento en los principios de eficacia, eficiencia y calidad tanto en 

las tareas realizadas como en la atencién y solucién de las demandas sociales que se le presenta a 

cada nivel de gobierno. 

La creacign e instauracién del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal ha tenido diversos beneficios 

entre los que destacan: 

a) La presencia de un sistema tributario homogéneo de caracter nacional que queda garantizado por 

los convenios y la coordinaci6n fiscales que llevan a cabo los dos érdenes de gobierno. Proceso que 

facilita la recaudacién, administracidn, fiscalizacién y reparto de! rendimiento de las fuentes de 
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ingreso entre los niveles federal, estatal y municipal, contribuyendo al abatimiento de los costos de 

operacion que de estas actividades resultan. 

b) Hemos podido observar sus transformaciones, la mas importante hasta la fecha se considera que 

ha sido ef aumento en el monto que se destina a formar el Fondo General de Participaciones y que 

actualmente comprende al 20% de la Recaudacién Federal Participable, traduciéndose este 

incremento en mayores ingresos via participaciones para las entidades federativas adheridas al 

sistema. : 

¢) Su existencia ha contribuido a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y 

subsecuentemente a abatir la evasion fiscal, promoviendo con ello una actividad recaudatoria mas 

efectiva y sana, al igual que mas informada sobre las actividades y las funciones que el nivel de 

gobiemo debe realizar dentro de! marco del sistema. 

d) Ha propiciado el incremento de la cooperacién intergubernamental en materia de administracién de 

impuestos federales a través de la colaboracién administrativa estrecha entre los gobiemos locales y 

el gobierno federal que queda circunscrita en los convenios de colaboracién administrativa en materia 

fiscal federal, 

e) Los resultados en cuanto a la Recaudacién Federal Participable han ido incrementandose afio con 

afio, es decir que el monto recaudado es cada vez mas elevado: ello responde a que por una parte se 

ha renovado y precisado con mayor exactitud el sistema y los convenios de colaboracién 

intergubernamental en la materia; mientras que por otra parte la tasa de! crecimiento de fa actividad 

productiva, econémica y comercial se ha elevado consintiendo entonces un mayor volumen de 

contribuyentes integrados a la economia formal y sujetos a tributacién y fiscalizacién. No debe 

olvidarse la importancia que este hecho posee pues al aumentar la recaudacién aumenta en 

consecuencia el monto nominal designado a configurar el Fondo Generai de Participaciones, 

traduciéndose en mayores ingresos para {as entidades federativas y los municipios. Un suceso 
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significativo que coadyuvo a que el Fondo General de Participaciones se incrementara del 18.51% al 

20% fue el aumento de! 50% al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en diciembre de 1995. 

En contraparte, la escasez de recursos obliga a que la prestacion de los servicios piblicos no sea de la 

calidad, cantidad y oportunidad que se requieren para atender debidamente a los usuarios. Aunado a 

elfo debe recordarse que el fendmeno de la explosién demografica sin duda incrementd la demanda de 

servicios y pone en “jaque” a fos gobiemos estatales y municipales mas pobres que no poseen los 

recursos necesarios y suficientes para atender estas situaciones de caracter incremental, sino por el 

contrario parecen ver cada vez mas reducido su potencia) de desarrollo real, pues un aumento 

nominal de sus participaciones no se traduce en un aumento real de su capacidad de maniobra para 

temontar sus adversidades de desarrollo. 

Por su parte, es menester sefialar que este escenario de escasez ha sido un legado histérico en donde 

fos déficits financieros y operacionales han sido consecuencia de deficiencias administrativas e 

inercias politicas que permitieron un centralismo agobiante. Mientras que el gobiemmo federal ha ido 

ampliando sus potestades, las entidades y municipios han visto reducir sus margenes de accién en 

materia fiscal. 

El sistema fiscal mexicano se encuentra permeado de por lo menos seis factores que limitan su 

desarrolio y en consecuencia impiden que las haciendas publicas de los gobiemos locales se 

constituyan en las principales herramientas susceptibles de imputsar un repunte en los rubros 

econdmico y de bienestar social y calidad de vida de los ciudadanos: 

a) el primero de ellos se circunscribe al alto grado de centralizacién de los ingresos y del gasto. Como 

se ha anotado, los gobiernos estatales y municipales enfrentan una fuerte dependencia financiera en 

relacién al gobierno federal; asimismo encontramos una importante actividad tributania en manos del 

gobiemo central y, en contraparte, una serie de potestades fiscales muy reducida para los gobiemos 

de las entidades federativas y de los municipios. “El Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal 
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establece que los siguientes impuestos quedan reservados exclusivamente para la federacién: e! 

impuesto sobre la renta (ISR) de personas fisicas y morales, el impuesto al activo, impuesto especial 

sobre produccién y servicios (IEPS), el impuesto sobre ia tenencia de los autos, el impuesto al valor 

agregado (IVA), el impuesto sobre automéviles nuevos (ISAN) y los impuestos generales sobre 

importacién y exportacién. Los gobiemos cstatales (...) por lo regular, los mas comunes son: cl 

impuesto sobre némina, sobre espectacutos publicos, sobre transmisiones patrimoniales, y sobre 

compra y venta, en los casos no sujetos al TVA. Los gobiemos municipales (...) tienen a su cargo: el 

impuesto predial, ef impuesto sobre traslacién y dominio, y los derechos derivados de la prestacion de 

servicios publicos”. '™ Observando con ello que los principales impuestos (los que mayor 

recaudacion real y nominal implican) se constituyen como fuentes de ingreso exclusivos de la 

federacion. 

b) la capacidad financiera de los estados y municipios presenta serios problemas al no ser suficiente 

para cubrir sus responsabilidades de gasto; aunado a ello dichas responsabilidades, al contrario de lo 

que sucede en el renglén de ingresos, no estan claramente diferenciadas y distribuidas entre las 

instancias de gobierno; al mismo tiempo no existe una herramienta juridica que indique con precisién 

cuales son las materias de gasto que deben sufragar los tres niveles gubernamentales. Ello ha 

contribuido al fortalecimiento del caracter centralista con que cuenta el gobiemo federal; la 

discrecionalidad con que éste asigna el gasto a través de los Convenios de Desarrollo Social ha 

constituido el principal instramento mediante el cua! se asegura y reproduce dicha centralizacién. “El 

instrumento fundamental de coordinacién para e! gasto es el Convenio de Desarrollo Social (CDS) 

que suscriben el gobiemo federal y los estados. (...) Ante la inexistencia de un marco claro con 

respecto a las funciones de gasto de cada ambito de gobierno, la federacién ha ejercido un fuerte 

' Uri Raich., “Federalismo viejo y nuevo: una aproximacién a las relaciones fiscales entre los tres érdenes 
de gobierno”, Revista del Colegio. Ciencia Politica y Administracién Publica, Affo Lil, No. 5, Segundo 
semestre de 1995, México, p.p. 137-138. 
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control sobre el destino del gasto, prevaleciendo la discrecionalidad en su asignacién”.'® Este hecho 

obliga a vislumbrar que el caracter centralizador de! gasto en manos del gobiemo federal ha 

constituido el motor fundamental que agudiza la polarizacién de! desarrollo manifiesto en las 

abismales desigualdades regionales. Ello se explica por que el gobierno central es propenso a disefiar 

politicas de desarrollo que incrementen las capacidades de aquellas regiones o entidades en que la 

factibilidad de ascenso y crecimiento econémico es mayor (dada la infraestructura y ta capacidad 

instalada con fa que cuenta preocupandose medianamente en mitigar la pobreza y el subdesarrollo 

, que se presentan en muchas y muy diversas comunidades en el pais); tanto politica como 

econémicamente es mas rentable invertir en regiones con altos grados de éxito probado que en 

latitudes apartadas, marginadas, poco pobladas y pobres. 

¢) Muy estrechamente ligado con el punto anterior, la falta de infraestructura y capacidades 

administrativas de las entidades federativas y municipios pobres limitan sus facultades decisorias en 

lo relativo al gasto, es decir si la esfera de gobiemo no cuenta con el personal administrativo 

adecuado y en el puesto correcto, en ef area administrativa requerida para atender un cimulo de 

demandas, necesidades y expectativas ciudadanas, previendo que la utilizacion de todos sus recursos 

se utilicen de manera racional con objeto de maximizarlos, sucede entonces que las actividades 

decididas a realizar carecen ya sea de ejecutores capaces, de una vision de solucién, de estudios y 

analisis en prospectiva, o de un criterio de austeridad en el manejo de los recursos publicos ante la 

inminente escasez de los mismos. Si a este fendmeno aunamos la poca movilidad y capacidad de 

decisién con que cuentan los gobiemos locales dada la centralizacién ejercida por el gobierno federal, 

es posible visualizar ia vigencia que poseen las labores y los esfuerzos tendientes a ta 

descentralizacion del poder publico a fin de otorgar capacidades, recursos y responsabilidades a 

"5 Ibid, pag. 138 
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esferas de gobierno subnacionales con objeto de que las decisiones que se tomen estén permeadas de 

la participacin social y de la visién de verdaderos profesionales y técnicos en las diferentes materias. 

d) Existe una relacion asimétrica en lo referente a las participaciones que los gobiemos estatales y 

municipales reciben a través de los Fondos del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal y las 

necesidades fiscales con las que cuentan, es decir que el financiamiento via las participaciones 

federales es insuficiente para cubrir los requerimientos sociales y econémicos que las conmunidades 

reclaman; se esta aludiendo al hecho de que los gobiernos de las entidades federativas y los gobiermos 

Tunicipales poseen responsabilidades de gasto que no se empatan con los medios de ingreso; 

perciben menos recursos de los que necesitan utilizar a fin de remontar sus adversidades y problemas. 

Mientras que et gobiemo federal centraliza el 80% de la Recaudacién Federal Participable. 

A continuacion se presenta un cuadro'™ que indica la estructura porcentaje del ingreso por niveles de 

gobiemno que permite visualizar el grado de la centralizacién del ingreso: 

  

  

Ajo Federal Estatal Municipal 

1970 86.4 12.0 16 

1975 90.1 8.6 13 

1980 89.4 9.4 Ll 

1985 82.6 15.0 24 

1991 81.1 15.5 3.4       
  

¢) E! desequilibrio regional es uno de los puntos mas importantes que se debe considerar. El sistema 

fiscal mexicano presenta una aguda polarizacién entre regiones y estados ricos y pobres, mas aun, en 

un mismo estado se visualizan éstas asimetrias de desarrollo y bienestar social entre uno y otro 

municipio. El desequilibrio regional ha persistido sin contar ain con una politica fiscal lo 

166 Thid. pig. 139 
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suficientemente resarcitoria que reparta los beneficios de la coordinacién fiscal de mancra cquitativa, 

en tanto que los polos de desarrollo mas prosperos siguen siendo beneficiados con mayores recursos, 

mientras que las comunidades mas pobres cada vez extreman mas sus precarias condiciones de vida. 

Como hemos anotado, este fendmeno tiene como causa, entre otras muchas, el hecho de que en tas 

formulas del Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal persistan criterios de distribucién homogéneos 

para todas las entidades sin considerar sus rezagos y las diferencias que existen entre ellas. 

f) Los criterios de distribucién del Fondo Generat de Participaciones, como se ha visto, tienen el 

inconveniente de considerar un criterio per cdpita genérico sin sopesar las enormes diferencias que 

existen entre las diversas entidades fedcrativas en relacién al costo de los servicios publicos que 

prestan, es decir, en una entidad “x” desarrollada (con infraestructura, comercio y mercado intemo 

fortalecido) un ciudadano representa menos gasto en servicios publicos que en una entidad “y” 

atrasada, por tanto, es un criterio que deja de lado el grado de marginacion y las necesidades basicas 

. que en cada estado puedan existir, 

A continuacién se analizan diferentes acciones encaminadas a mejorar las relaciones 

intergubemamentales en materia fiscal dentro del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. 
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4.1, PROPUESTA DE LEY ESTATAL DE COORDINACION FISCAL. 

Hemos sefialado con anterioridad que la excesiva centralizacién de funciones, recursos y 

responsabilidades por parte de! gobiemo federal ha tenido grandes consecuencias en la administracion 

publica en su conjunto, de ellas se ha destacado la pérdida de autonomia municipal que queda 

reducida a una instancia de organizacién administrativa y no a un espacio de gobiemo politico- 

administrativo, derivando en un instrumento de los gobiemos estatales para echar a andar los 

programas y proyectos que éste ha resuelto accionar sin considerar necesariamente fos problemas y 

prioridades de las jurisdicciones municipales. En este orden de ideas no debe soslayarse ef hecho de 

que en los Convenios de Desarrollo Social que el Ejecutivo Federal celebra con los gobiemos 

estatales, el 50% de los recursos del Ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federacién (retativos 

al desarrollo regional) son asignados y manejados directamente por los gobiemnos municipales. Sin 

embargo esta accién que es sin duda positiva es también insuficiente para aminorar la fuerte carga de 

responsabilidades que éste nivel de gobiemo posee; como tampoco es suficiente para reducir cl peso 

politico que el sistema presidencial mexicano le imprime a las relaciones intergubernamentales. 

La discrecionalidad con la que son manejados los apoyos financieros del gobiemo estatal para los 

Programas y proyectos municipales ha contribuido sustancialmente a la agudizacion de los problemas 

de desequilibrio regional no sélo a nivel interestatal sino también en tos niveles intracstatales ¢ 

intramunicipales. 

El caracter politico y politizado que encontramos en las decisiones fundamentales de gobiemo en los 

niveles estatales versus municipates ha sido caracteristica permanente que resulta en politicas 

gubernamentales ajenas a las necesidades reales de los municipios, asi como en presupucstos y 

transferencias de recursos pUblicos muy asimétricas. 
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La inexistencia de un marco juridico de caracter estatal en materia de distribucién de recursos 

publicos de la autoridad estatal hacia fos gobiemos municipales es uno do los principales factores que 

coadyuvan a la permanencia de practicas discrecionales en materia de ingresos y gastos. 

La idea de integrar un instrumento juridico fiscal que termine con dicha discrecionalidad en el manejo 

hacendario estatal resulta un elemento de primordial importancia en este orden de ideas dado que al 

contar con formulas redistributivas que consideren, analicen y decidan en base a las situaciones 

particulares por las que cada ayuntamiento atraviesa, ademAs de que contemplen los criterios y los 

tiempos en que las transferencias deban realizarse, estaremos arribando a un escenario de eficiencia, 

control, supervision y eficacia administrativa en el manejo de los recursos publicos; al mismo tiempo 

se posibilitara y otorgara a cada municipio un margen de accién incrementado sustancialmente para 

desahogar sus conflictos y necesidades mas apremiantes a través de la viabilidad financiera de los 

Programas y proyectos que se disefien en sus respectivas jurisdicciones. “Establecer en cada entidad 

federativa una Ley Estatal de Coordinacién Hacendaria, que especifique con toda claridad las 

formulas para la redistribucién de las participaciones que correspondan a las haciendas publicas 

municipales, y sefiale los tiempos y los mecanismos de informacion oportuna y de distribucién de los 

recursos”.'” 

Es indispensable enriquecer la vision de las autoridades estatales en cuanto a la gran variedad de 

problematicas que presentan las diversas y diferenciadas comunidades comprendidas cn sus 

jurisdicciones a fin de que se actie en consecuencia de manera integral e informada. Contar con un 

cuerpo colegiado, compuesto por autoridades municipates en materia hacendaria y representantes 

estatales, procurando integrar fa participacion ciudadana en la definicién de los problemas locales, 

posibilita la formulacién de politicas publicas integrales que no solamente ataquen las problematicas 

de manera efectiva, sino que en su planeacién queden comprendidas tas especificaciones requeridas 

‘7 Archivo General de la Nacién y Centro Nacional de Desarrollo Municipal., El Municipio en México. De. 
AGN-CEDEMUN y SEGOB, México, 1996, p.547. 
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para solucionar cada uno de los casos y, principalmente, fortalezcan ta coordinacién de recursos y 

esfuerzos compartidos, de manera que la utilizacion racional y la optimizacién de los recursos 

pablicos disponibles se manifieste cabalmente. Mientras que por otra parte permitiria una asignacion 

mas equitativa, previendo empatar gradualmente la asistencia financiera a todos aquellos gobiernos 

municipales que hasta ahora enfrentan graves problemas fiscales dada la dependencia y baja 

Participacién de tos rendimientos federales que perciben. , 

Finalmente, cabe destacar la propuesta de que las Leyes de Coordinacién Estata! Fiscal, para cada 

una de fas entidades federativas, comprendan los objetivos que se han desprendido del Programa para 

un Nuevo Federalismo; a saber: tos rubros que descentralizan fos recursos a través de nuevas 

Potestades fiscales a estados y municipios, asi como lo relativo a la descentralizacion det gasto, el 

controt del crédito y de la deuda publica con objeto de que su contribucién juridica sea integral, 

teniendo como principal propésito el fortatecimiento de las haciendas publicas municipales. 
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4.2. CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE AUTORIDADES HACENDARIAS 

Otro de los renglones en los que se habra de ahondar para hacer efectiva la idea anterior se refiere a 

los procesos de capacitacién y actualizacién de las autoridades hacendarias estatales y municipales, 

mediante el fortalecimiento del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Publicas 

(INDETEC) que, como henws senalado, entre muchas de sus funciones tiene a su cargo la alta 

responsabilidad de capacitar técnicos y funcionarios fiscates; empero fortalecerlo significa obligar a 

que dentro de las nuevas enmiendas al sistema se garantice la profesionalizacién de los servidores 

publicos que tengan a su cargo asuntos fiscales en {os tres niveles de gobiemo, imprimiendo un 

esfuerzo adicional a la capacitacién de los funcionarios fiscales municipales. 

Anteriormente se ha sefialado que uno de los mayores obstaculos que historicamente que han diluido 

las posibilidades de desarrollo de las administraciones publicas locales es el hecho concemiente a la 

actuacién def personal publico que tiene a su cargo sjercer las facultades otorgadas por derecho a 

cada nivel de gobierno en materia tributaria. Sin duda, el gobierno federal, en este sentido, es quien 

menores problemas presenta; ello responde a su grado de financiamiento y desarrollo administrativo 

para la implantacién de programas de capacitacién y actualizacién de los servidores publicos, 

empero, es menester destacar que dicha capacitacién desafortunadamente no permea a todas las arcas 

del gobierno central. Sin embargo, en el renglén hacendario se puede afirmar que constituye la esfera 

gubemamental mas informada, capacitada y actualizada en la materia. Las causas de este fendmeno 

son faciles de dilucidar: primeramente es ef gobierno central quien posee una franca superioridad en 

las actividades fiscales, tanto en potestades como en accioncs coordinadas de recaudacién, 

fiscalizacion, distribucién y participacién, to que ha conilevado a contar con modemas tecnologias 

que amplien las capacidades del personal: entre éstas la que mas destaca es la introduccién de 

sistemas de cémputo muy sofisticados y con bases de datos muy amplias. Por su parte, el gobierno 
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federal posee mayor injerencia (centralizaci6n) en e! disefio, formulacién, ejecucién y evaluacién de 

las politicas publicas mas importantes generadas en el pais, !o que obliga a que ef personal que fabora 

en estas materias deba, necesariamente, poseer conocimientos suficientes a! respecto, es decir saber 

tos aspectos de la planeacion, organizaci6n, direccién, presupuestacién, programacién, etc. 

El panorama presentado para este nivel de gobierno se desdibuja cuando introducimos al analisis de 

la capacitacién y actualizacién de las autoridades hacendarias estatales y municipates. Para los 

primeros, la capacitacién resulta un problema mediano, es decir, al parecer las entidades federativas 

no se preocupan demasiado ea capacitar a su personal en materia fiscal dado que, por una parte, la 

existencia de los Fondos creados en e! Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal "arreglan" por si 

solos los problemas fiscales y 1a distribucién de la Recaudacién Federal Participable, Mientras que 

por otra, juridicamente no existe una ley que obligue a los estados a estudiar y desarrollar tanto 

criterios como formulas de asignacién y distribucién de recursos y participaciones, quedando a la 

discrecionalidad y buena fe de las autoridades estatales ejercer estas facultades (de asignacién y 

distribucion) pero, sobre todo quedando expuestas y subordinadas al grado de conocimiento 

especializado en las materias de ingresos y gasto con que cuentan los legisladores locales, elio, 

repercutiendo negativamente en e! siguiente nivel gubemamental: el municipio. 

El renglén de los ayuntamientos es el que mayor problema de capacitacién presenta; la primera 

respuesta a este suceso se origina en el propio entramado interinstitucional en el cual se desenvuelven 

las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobiemo, es decir en el propio Sistema Nacional 

de Coordinacién Fiscal en donde las participaciones federales a los municipios, asi como la asistencia 

financiera a los mismos se encuentran hoy en el ultimo lugar mundial de apoyo y transferencias 

financieras federales. Esto de facto pone al descubierto la grave situacién financiera por la que 

atraviesan fos municipios mexicanos; ahora bien, el precario presupuesto recibido no alcanza siquiera 

para cubrir las acciones mas indispensables que procuren un nivel de vida aceptable a partir de 
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decisiones politicas informadas, Por estos motivos, ta capacitacién de todas las autoridades y en 

especial de las autoridades hacendarias no figura (y por el momento no puede pensarse en que Ilegue 

a hacerlo) ea las agendas municipales; por lo tanto puede hablarse de !a inexistencia en los 

ayuntamientos de un conocimiento minimo entre la relacién que guardan tos aspectos de ingresos y de 

egresos, mucho menos puede pensarse en la capacidad de éstos para la elaboracién de estudios 

fiscales que permitan decidir el destino de los recursos, prospectivas, resultados y proyecciones al 

mediano o fargo plazo; pero tampoco existe ni la infraestructura ni fa capacidad det personal 

administrativo para buscar nuevas formas y formulas de arreglo institucional que modifiquen las 

relaciones fiscales a su favor. Las fuertes presiones financieras de los municipios obligan a sus 

tesorerias a preocuparse mas que por todo por la administracién det gasto o erogacion de sus escasos 

recursos, quedando sin oportunidad alguna la planeacién con objeto de incidir en el desarrollo. “Los 

condicionantes estructurales de los municipios, los obligan a adoptar actividades encaminadas al 

gjercicio de! gasto, mas que a fa administracién financiera con perspectivas de influir ena el 

desarrollo"."* Asimismo, en materia fiscal las capacidades del personal no permite hacer una 

aproximacion del monto total que recibiran por concepto de participaciones en un ejercicio fiscal, 

facilitando la practica de la malversacién de fondos por parte de autoridades corruptas municipales. 

Ante esta situacion, se visualiza la importancia arrolladora que posee la capacitacion de los 

servidores y autoridades hacendarias tanto estatales como municipales. Contar con un sistema 

nacional de capacitacién para tal efecto que ademas cuente con }a asesoria de los organismos creados 

dentro del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal (como es el caso del INDETEC) y auxiliados de 

organismos académicos y privados especializados en las materias fiscales resultara sin duda una 

inversion altamente rentable por los resultados que esta practica potencialmente puede derivar; entre 

los mas importantes se destacan: 

18 Uri Raich., Op. Cit., peg. 150 
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A) Posibilidades de planeacién, programacion y presupuestacién de actividades (proyectadas en ef 

corto, mediano y largo plazo) tendientes a remontar el subdesarrollo local tanto de las entidades 

federativas como de sus municipios. 

B) Posibilitar la adopcién y absorcién plena de las nuevas facultades, responsabilidades y recursos 

que el Programa para un Nuevo Federalismo busca concretar. 

C) La introduccién paulatina de nuevas tecnologias con objeto de eficientizar las acciones 

administrativas de los gobiemos estatales y municipales. 

D) Maximizar y optimizar el uso de los recursos publicos escasos de manera sabia. 

E) Proponer mejoras en las refaciones intergubemamentales en materia fiscal a fin de hacerlas mas 

compartidas y productivas y, 

F) Promover la integracién de nuevas estrategias y conocimientos a las decisiones fundamentales de 

gobierno a fin de proporcionarles un alto grado de factibilidad de materializacion. 

Una de las derivaciones quiza mas ambiciosa del Nuevo Federalismo Fiscal es aquella en que las 

competencias fiscales puedan ser delegadas de los niveles federal al estatal y de éstos a las 

administraciones municipales una vez que se compruebe que el desarrollo de la capacidad 

administrativa en los estados y ayuntamientos garantiza el buen desempefio de la transferencia de 

dichas potestades tributarias. Ello conllevaré en primera instancia a facilitar la recaudacién y 

administracion y manejo de los recursos piblicos asegurados; ademas simplificaria notablemente la 

tramitologia necesaria pata que los contribuyentes efectiien sus pagos; se reducirian las practicas de 

evasion fiscal ademas de que se posibilitaria la instauracién de un sistema de informacién en la 

materia que permitiera la adopcién de aquelios procedimientos y mecanismos impulsados en los 

diversos estados y ayuntamientos que hayan tenido un buen desempefio con objeto de ser divulgados e 

instrumentados por aquellos municipios en los que la experiencia probada no haya sido satisfactoria. 

Esto permitiria un desarrollo constante y simétrico de las haciendas publicas estatales y municipales.



Pero sobre todo, la amptiacién de las fuentes impositivas a los estados y municipios, redundaria en 

una ampliacion del producto de ta recaudacién (dada la eficacia de la fiscalizacién) en beneficio de 

las tres instancias de gobiemo. 
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4.3. NUEVA DISTRIBUCION DE POTESTADES FISCALES 

ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO. 

Ha quedado notado el hecho de que actualmente las potestades fiscales del gobiemo federal superan 

‘por mucho a las encomendadas a los gobiernos estatales y municipales y, en consecuencia, se habla 

de una centralizacién muy marcada de los ingresos y de las funciones de gasto en manos de esta 

esfera de gobiemo. Dicha situacién ha provocado que dentro del Sistema Nacional de Coordinacign 

Fiscal exista una situacién desfavorable que inhibe el desarrollo de las relaciones fiscales 

intergubernamentales en tanto que la adhesién de las entidades federativas al sistema ha significado !a 

renuncia a ejercer sus potestades tributarias a cambio de participar en los rendimientos federales; este 

hecho no es por si slo un problema, por el contrario ha constituido un arreglo constitucionat en favor 

de las haciendas publicas estatales y municipales, sin embargo, los problemas surgen cuando su 

adhesion se convierte en sindnimo de pasividad por parte de los estados y municipios, es decir en 

desinterés por sumar las capacidades y esfuetzos administrativos en materia fiscal (comprendiendo 

recaudaciGn, asignacion, participacién, distribucion, fiscalizacion y todos los demas componentes de 

esta actividad) para desarroflar progresivamente al propio sistema mediante la participacion activa y 

responsable, capacitada y suficiente de las tres esferas de gobiemo y, sobre todo para beneficiar a las 

administraciones estatales y municipales a través de su integracion plena en la actividad tributaria, es 

decir a partir del desarrollo de su potencial administrativo y a partir de un nuevo arreglo en relacion a 

las potestades tributarias de cada nivel con objeto de fortalecer sus finanzas mediante la ampliacién y 

el fortalecimiento de sus ingresos propios. 
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4.4, NIVELACION O EQUILIBRAMIENTO FISCAL. 

La manifestacién principal que poseen tas deficiencias que presentan tas relaciones 

intergubemamentales en materia fiscal es el desarrotlo desigual de las regiones, entidades federativas - 

y municipios entre si. La polaridad entre pobreza y riqueza ha conducido a la existencia de mercados 

intemos altamente desarrollados, con una actividad econdémica muy superior al estandar nacional que 

se ven mayormente beneficiadas (Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, etc.) en e! rubro de 

asignacién de recursos por via de las participaciones federales y, en contraparte, se encuentran 

estados sumidos en una pobreza extrema (como es ef caso de Oaxaca, Chiapas y Guerrero por 

mencionar algunos) en donde la actividad econémica es muy baja, la infraestructura es minima y el 

grado de desarrollo de las haciendas publicas municipales es nulo, ya que presentan déficit 

operacionales de cuasi institucionalizada tradicién, por lo que sus mercados internos resultan estar 

estancados y subdesarrollados. 

Todos estos indicadores demuestran el grave desequilibrio regional y fa ausencia de una politica 

niveladora que promueva el desarrollo compartido de todas y cada una de las entidades federadas. 

Una accion impostergable para comenzar a aminorar el grave desequilibric regional basa su objetivo 

en la implementacién de una politica de nivelacion fiscal que busque que aquellas entidades 

federativas que presentan los niveles mas bajos de captacién de recursos por vias propias y por el 

sistema de participacién en los fondos que contempla en Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal se 

vean favorecidos, ayudados y respaldados financieramente por parte del gobiemo federal que 

mediante un programa de financiacién de programas prioritarios les permita hacer frente a sus 

problemas y necesidades, pero sobre todo que éstos cuenten con una visién de desarrollar 

integralmente a las regiones mas necesitadas. Esto no representa un obstaculo para la coordinacién 

fiscal, sino se refiere a una politica descentralizadora del gran potencial financiero que el 80% del 
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manejo de los recursos que por via de la recaudacién federal participable mancja el gobicmo federal. 

Se refiere entonces a una politica que refuerce el sistema de transferencias entre los diversos niveles 

de gobiemo y aplique al mismo tiempo el principio de subsidiaridad y cooperacion con que cuenta la 

teoria del federalismo. Financiar el rezago y materializar el potencial de desarrollo de los gobiernos y 

las regiones es sin duda e! paso fundamental para acotar los graves desequilibrios regionales que 

atraviesa nuestra nacién. El desarrollo de unidades productivas; !a explotacién de potencial 

productivo de los grandes conglomerados sociales marginados y la inversion en obras e 

infraestructura son sélo algunos renglones que se verian favorecidos al implementar una politica de 

esta naturaleza. 

Las experiencias y resultados que ha tenido esta politica en su implantacién en el sistema fiscal 

canadiense hablan por si solas de sus beneficios y, guardando cuidadosamente sus diferencias, son 

factor de un estudio mas a fondo que retome sus principales postulados. 

144



4.5. ESTUDIO DE LA FORMULA DE PARTICIPACIONES. 

Dentro de los fondos que crea la Ley de Coordinacién Fiscal, ef mas importante resulta ser el Fondo 

General de Participaciones ya que representa el monto mas amplio en que la recaudacién federal 

participable es asignada. En el capitulo III se ha descrito ampliamente su conformacién, interesando 

destacar en este apartado la importancia que poseen sus criterios de asignacion. El 45.17% del mismo 

se distribuye de manera per cdpita, es decir de acuerdo al numero de habitantes que residan en cada 

entidad federativa, sin integrar criterios que consideren tos grados de marginacion, pobreza extrema, 

desarrollo econémico (tanto estatal como regional), capacidad recaudadora, costo de los servicios 

publicos, entre otros criterios de esta indole que no son considerados y que propician el 

distanciamiento del objetivo institucionalizado en el propio Sistema: la equidad fiscal; otro 45.17% 

del mismo posee un criterio distributivo que basa su asignacién en el esfuerzo recaudatorio de las 

entidades federativas, siendo que cada estado posee, como hemos visto, diversos grados de desarrollo 

tanto econémico como administrativo; lo que se trata de resaltar es que este criterio no comprende 

integralmente el concepto de eficiencia en la recaudacién sino que imprime un elemento de 

desigualdad entre aquellas entidades con administraciones pablicas muy desarrolladas y aquellas que 

cuentan con un grave grado de subdesarrolio, viéndose favorecidas las primeras. Mientras que el 

9.66% restante se distribuye de manera inversa al criterio per cdpita, es decir posee un elemento 

redistributivo, mas no suficiente para aminorar los graves déficits operacionales y financieros que 

aquejan a ta mayoria de las entidades y municipios del pais. Como se observa los criterios de 

asignacion no garantizan que ésta comprenda los principios de equidad y eficiencia fiscal que 

consagra la Ley de Coordinacién Fiscal. 

En relacion al estudio y desarrollo de la férmula de participaciones se hace indispensable que los 

grupos de especialistas aseguren que la evolucién de tas formulas contengan los principios de equidad 
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y efectividad fiscal; la primera como producto de una actividad conjunta y arménica del desarrollo de 

los mercados intemos y potencialidades especificas de cada entidad federativa; la segunda como 

garantia de que la actividad estatal en cualquiera de sus niveles y modalidades posea el suficiente 

Potencial econémico para asegurar el financiamiento de los programas y obras publicas que se 

decidan implementar. 

Es menester seiialar que cualquier modificacién que pudiera sufrir el Sistema de Participaciones y su 

formula debera garantizar que los beneficios, que a partir de una asignacién de recursos mayor, que 

reciba alguno de los estados federados no debe ser consecuencia del sacrificio o detrimento de los 

montos asignados a otros estados; es decir en este proceso debe mantenerse la nocién de que se trata 

de modificaciones a un sistema, y como tal, un cambio en su estructura total o en alguno de sus 

érganos componentes origina modificaciones para el resto del sistema.. 

Cabe destacar que los criterios mediante los cuales se han modificado y reformado las formulas de 

participacién en los ingresos federales han ido incrementalmente propiciando que los grandes escolios 

que presentaba el Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal, como por ejemplo el hecho de que fas 

entidades federativas productoras de petroleo se vieran beneficiadas con las asignaciones federales 

Por ese sélo hecho y en detrimento de los demas estados, vayan corrigiéndose, es decir comienza a 

vislumbrarse un equilibrio fiscal en la asignacion de recursos entre los estados beneficiados con los 

criterios anteriores que contenian las formulas, para dar paso a un proceso de equiparamiento 

distributivo entre las mismas. Este hecho es un objetivo mas del Nuevo Federalismo Fiscal que ha 

empezado a materializarse, pero que sin embargo no ha Ilegado a concretarse definitivamente. Siendo 

mucho el camino que debe recorrerse y las acciones que deben emprenderse a fin de instaurar un 

esquema de participaciones viable y equitativo. 
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Finalmente, se menciona que los criterios distributives de las formulas de! Fondo General de 

Participaciones son perfectibles y que pueden rendir mayores frutos si en ellos se integran los 

citterios de marginacién y desequilibrio regional que antes hemos sefialado. 
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4.6. ALGUNAS CONSIDERACIONES ADICIONALES, 

En este momento es necesario reflexionar acerca de los alcances y limitaciones del mejoramiento del 

Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal. 

Primero; dimensionando al propio Sistema dentro del ambito general de la administracion publica se 

observa que éste cumple con una minima funcion de tantas que ejecuta el quehacer gubemmameatal, 

aunque no por ello deba entenderse que su importancia se diluye, sino por el contrario, por ser una 

parte constitutiva de! sistema federal lo afecta directamente y es por elio que cobra vigencia su 

Segundo; el desarrolio nacional se basa en la concatenacién de una extensa gama de eslabones 

{acciones gubemamentales, del sector privado y del social), por to que la mejora en uno de ellos 

fepercute positivamente en el propio mejoramiento de la cadena en general. 

Tercero; que el dptimo funcionamiento de] Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal no garantiza por 

si mismo el arreglo de las diversas fallas que presenta nuestra administracion publica, sino que se 

Tequiere de! mejoramiento de todos fos elementos constitutivos de esta ultima; y, 

Cuarto; garantizar a estados y municipios recursos publicos suficientes para hacer frente a sus 

funciones y responsabilidades no es equivalente, como hemes visto, a asegurar, de facto, el arribo a 

mejores estadios de bienestar social y crecimiento econémico, ya que son muchos otros los factores 

que para arribar a este propdsito son necesarios. 

Anteriormente hemos sefialado que la descentralizacién de los recursos publicos del gobiemo federal 

hacia los gobiemos estatales y municipales es un requerimiento de primera importancia para lograr 

avanzar en el aspecto fiscal. En este sentido es importante destacar que todos aquellos recursos que 

sean descentralizados deberan contener un criterio de eficiencia y responsabilidad ineludible, 

Propiciando con ello que en materia de inversién éstos sean utilizados en primera instancia con objeto 
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de que el buen manejo de los mismos se traduzca en un mayor crecimiento econémico real de las 

entidades federativas dado que este hecho seria el primero y el mas importante para comenzar a 

revaluar las acciones gubermamentales en materia de gasto para poder arribar, junto con la poblacién 

@ mejores estadios de bienestar social y a un mismo tiempo se posibilitaria la obtencién de recursos 

propios para las entidades, fortaleciendo entonces sus finanzas piblicas y originando que el sistema 

de planeacién nacional, estatal y municipal y los recursos publicos con los que cuentan permitiera 

concretar definitivamente los objetivos y metas planteados para cada nivel de gobiemo. Un elemento 

adicional que esta practica traeria consigo se refiere a que una suma mayor de recursos, aunado a un 

Mejor manejo de ellos derivaria en un superavit y en un ahorro que permitiria canalizar esos recursos 

a la formulacién e implementacion de programas sociales masivos que tuvieran como principal 

pnoridad atacar a la pobreza extrema que con cada vez mas fuerza se manifiesta en nuestra nacién. 

Asi también, podria cubrirse el déficit operacional de los gobiemos estatales y municipales que se 

materializa sobre todo en la escasez y deficiencia en ta prestacién de los servicios publicos que a cada 

uno le corresponde brindar. 

Otro de los elementos que se deben rescatar en materia de ingresos es aquel en que las potestades 

concedidas a tos diferentes niveles de gobiemo se lleven a cabo de manera eficiente y coordinada , 

con objeto de que tanto las entidades federativas como los municipios demuestren que pueden hacerse 

cargo eficazmente de la administracién de las contribuciones federales, abatiendo al mismo tiempo 

los gastos que se derivan por administrarlas, en beneficio de las partidas presupuestales que a cada 

instancia le corresponden. 

Uno de los requerimientos fundamentales para reforzar las haciendas piblicas estatales y municipales 

se refiere a la deuda ptblica con que cada entidad federativa cuenta. Los altos endeudamientos 
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estatales repercuten sin duda negativamente en el manejo de los recursos publicos ya que las 

obligaciones de pago por éste concepto deben ser restadas a los montos asignados a cada entidad. En 

este sentido se propone la creacién de un instrumento juridico que aminore las posibilidades de 

endeudamiento de los estados a fin de que se ajusten a sus presupuestos y, en caso de necesitar 

contratar deuda las legislaturas locales sean mas firmes en relacién al estudio y supervisién del 

manejo de dicha deuda, es decir el organo legislativo debe prever la garantia de que ef uso de los 

apoyos financieros por via de! empréstito resulte en un beneficio superior al sacrificio que significa el 

endeudamiento. Este instrumento también debera contar con clausulas rigidas a fin de evitar la 

transferencia de obtigaciones a las nuevas administraciones que asuman el cargo. Es decir, se trata de 

establecer una serie de responsabilidades de endeudamiento versus gasto con objeto de que la 

inversion publica en obras e infraestructura posibilite el desarrollo del estado o de la region. 

De todo lo anterior se desprende que los elementos sefialados integran un nuevo espectro de la 

Participacién que los diferentes gobiernos poseen de la recaudacién federal participable, viéndose 

sobre todo fortalecidas las hacicndas piblicas estatales y municipales al contar éstas con las 

participaciones federates tradicionales, con nuevas potestades fiscales que se traducen en mayores 

ingresos, fortaleciendo los ingresos propios y descentralizando e! gasto, a fin de que se cumpla en 

cada instancia con los cometidos sociales, econdmicos y politicos que poseen; empera, aventajando 

ademas en el proceso de apertura democratica en el que transita nuestro pais, al disminuir 

considerablemente la subordinacién de entidades y municipios a la ayuda federal que se ha traducido 

en componendas politicas que tratan de beneficiar al o a los grupos politicos encargados de ejercer el 

poder publico. Liberar et control politico que se ve apuntalado por la centralizacién y dependencia de 

recursos publicos hacia el gobiemo federal es un paso progresivo, incremental y positivo para 
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arribar y hacer de nuestra Constituciéa un ordenamiento juridico en el que ef sistema federal de 

gobiemo se respete cabalmente. 

{5}



4.7, LA POLITICA FISCAL COMO POLITICA PUBLICA. 

El interés de contribuir al mejoramiento de fas relaciones intergubemamentales en materia fiscal y 

especificamente por contribuir al reforzamiento del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscai requiere 

de un estudio adicional sobre to que las tecnologias de buen gobiemo denominadas politicas publicas 

pueden aportar en este sentido. 

A lo largo de la presente investigacién hemos aludido a que la centralizacién politica y fiscal tienen 

como consecuencia una dilatacién en la toma de decisiones y una extrema dependencia financiera de 

los gobiemos nacionales hacia el gobiemo central; ambos factores supanen un debilitamiento 

considerable tanto de {a soberania intema como de la autonomia de los estados y 10s municipios 

Tespectivamente. Este fendmeno centralizador ha permeado todos los niveles de la administracién 

publica en su conjunto, provocando resultados no deseados en casi todos los ambitos de su actuacién. 

Sin embargo, para fines de este estudio abocaremos el analisis de las politicas publicas en rclacién 

directa con la politica fiscal de nuestro pais. 

Las politicas publicas refieren un nuevo esquema de ordenacion y ejecucién de las acciones 

gubermamentales en donde la toma de decisiones cobra un papel relevante ya que de éstas dependen 

todas las demas acciones que habran de ejecutarse. Por lo tanto, todas ellas (las decisiones) deben de 

ser tomadas de una manera objetiva, estudiada, informada y proyectada a fin de conocer sus 

alcances, sus objetivos, sus tiempos, sus costos y sus beneficios. Empero la caracteristica mas 

sobresaliente en el proceso de toma de decisiones es la participacién activa de todos los sectores 

sociales y grupos interesados, afectados 0 involucrados directa o indirectamente por las acciones 

emprendidas por el gobiemo a fin de solucionar o atender cualesquiera de las demandas o necesidades 

de una comunidad determinada; es decir que el gobierno interactia con la ciudadania (diferenciada, 

participativa e informal) y ello representa un cambio de consideracién en el actuar gubemamentai al



abandonar éste la practica de las decisiones copulares y unilaterales permitidas a través de un 

ingenioso sistema politico extremadamente jerarquizado y, cambiandolas por un esquema mas 

horizontal en donde las preferencias ciudadanas se integran a las decisiones fundamentales de 

gobierno. Por otra parte, el enfoque de politicas publicas contempla la materializacién de las 

decisiones gubemamentales en todas sus etapas, es decir, desde la hechura y disefio de la propia 

politica, pasando por su ejecucién, control y supervisién, hasta un proceso de monitoreo constante, lo 

que permite que su seguimiento detecte sus deficiencias, fallas u obstaculos y, en consecuencia se 

ajuste y adapte la politica con objeto de que sus fines y metas se logren cabalmente. Contempla 

entonces los factores del medio ambiente que lo rodea, tales como: los espacios politicos en su 

continua competencia de intereses; los recursos disponibles (el factor mas importante en nuestro 

analisis) con objeto de que éstos sean suficientes y oportunos; el costo-beneficio; los intereses que se 

trastocan en cada una de las decisiones gubemamentales; los consensos y disensos que la 

participacién de los diversos grupos de poder y presién suponen; etc. 

Otro de los elementos importantes de la escuela de politicas publicas se refiere a que pata cada 

problema debera concemir una politica publica especifica, es decir que la atomizacién de las grandes, 

variadas y diferenciadas problematicas requieren, por asi decirlo, de un tratamiento especializado 

ademas de sui géneris y, por tanto, de recursos publicos especificos. Adicionalmente, el tratamiento y 

la propia dinamica de este enfoque supone fa apertura de espacios democraticos a fin de permitir la 

participacién conjunta entre gobiemo y sociedad. 

Ahora bien, en el caso particular de la politica fiscal el enfoque de politicas publicas posee las 

siguientes ventajas: 

a) Las decisiones gubemamentales en la materia son dictadas desde ef gobiemo federal y quedan 

consagradas en la Ley de Coordinacién Fiscal, mientras que con la insercién de los principios de 

las politicas publicas, dichas decisiones deberian ser producto de una participacién y negociacion 
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primeramente entre los ciudadanos y el nivel de gobierno inmediato encargado de procurar !a 

enmienda de ia problematica o de la prestacién dei servicio segun sea el caso. Este proceso 

fortaleceria a la propia coordinacién fiscal dado que las necesidades y requerimientos de los 

gobiemos locales y municipales estarian comprendidos y presupuestados directamente en las 

haciendas publicas del nivel correspondiente. 

6) Por su parte, la apertura de la participacién de los sectores sociales en fos asuntos 

gubemameatales contendria potencialmente la capacidad de someter a consulta todas y cada una 

de las decisiones gubemamentales en materia fiscal. Hemos sefialado anteriormente que la idea de 

que cada entidad federativa cuente con una ley de coordinacién fiscal supondria por lo menos dos 

arvegtos institucionales: e! primero se refiere al abandono de la discrecionalidad en que los 

recursos publicos son distribuidos del gobiemo estatal hacia tos gobiemos municipales, 

permitiendo con ello que la planeacién del desarrollo y todas las actividades de que de él deriven 

se tealicen de manera compattida, distribuyendo asi, de mejor manera, los beneficios del 

desarrollo. 

c) En relacién con los gobiernos municipales las potiticas publicas fortalecerian su actuacion en por 

lo menos dos sentidos: el primero de ellos se refiere a la capacidad de atender las diversas 

problematicas que presentan mediante la formulaci6n de politicas gubernamentales especificas a 

cada problema, obteniendo mejores resultados en la concrecién de su agenda gubemmamental, 

mientras que el segundo se refiere a que la atomizacién de las demandas sociales posibilitaria que 

la asignacién presupuestal fuese mucho mas clara y precisa, eficientizando y maximizando los 

recursos publicos disponibles para cada gobierno municipal, descentralizando asi las 

tesponsabilidades de gasto en beneficio de las comunidades comprendidas en cada ayuntamiento.



CONCLUSIONES 

La importancia de la aportacién del Licenciado en Ciencias Politicas y Administracién Publica en cl 

estudio del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal en el Marco del Nuevo Federalismo reside en el 

tratamiento especializado de la actividad fiscal del Estado; es importante mencionar que aunque la 

presente investigacién aborda fundamentalmente el aspecto distributivo de los ingresos 

gubemamentales federales entre sus tres niveles de gobierno no pasa por desapercibido fos procesos 

de recaudacién, manejo y administracién de tos recursos fiscales, asi como tampoco deja fuera el 

contexto politico, social y econémico por el que atraviesan las decisiones gubemamentales en la 

materia. 

Consideramos que el Licenciado en Administracién Publica debe siempre aplicar sus conocimientos y 

capacidades para diagnosticar y pronosticar objetivamente las decisiones y procesos de gobiemo que 

éste efectiia o debe efectuar ante una problematica o hecho especifico, obligando a que este proceso 

conlleve al arregio o solucién piena de las demandas ciudadanas y de las propias necesidades de la 

administracion gubernamental. 

Si fa administracién publica se define como el gobiemo en accién, el estudio de la accién 

gubemamental en materia fiscal es objeto de estudio de la propia administracion publica. Identificar 

las fallas eventuales © sistémicas que se suscitan en el quehacer gubemamental con objeto de 

eliminarlas y mejorar asi el rendimiento, la eficacia y la calidad de las acciones de gobiemo 

constituye, sin duda, la prioridad fundamental de nuestra ciencia. 

La hipétesis presentada al inicio de la investigacion se cumple dados los siguientes elementos: 

Hemos aludido a que tos principios de eficiencia y equidad fiscal que comprende ef Sistema Nacional 

de Coordinacién Fiscal se han visto limitados debido a una tradicional politica fiscal centralista: 
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El federalismo mexicano se ha caracterizado por una excesiva centralizacién tanto del poder publico 

como de los recursos, funciones, responsabilidades y facultades por parte del gobierno federal en 

relacién con tos gobiemos subnacionales, provocando con ello una aguda dilatacién en ta toma de 

decisiones, una situacién financiera desfavorable para las haciendas publicas estatales y municipales, 

una subordinacién de los poderes publicos locales hacia e! centro y un deterioro considerable de los 

niveles de vida de los ciudadanos. Dicha centralizacién ha sido el resultado de procesos histéricos en 

que la unidad nacional corria fuertes riesgos de iniciar un proceso separatista y en donde la 

institucionalizacion de un poder hegeménico en la figura presidencial ha constituido un elemento 

caracteristico de nuestra historia. Las repercusiones de dicha centralizacién en el renglén de las 

telaciones fiscales intergubernamentales se visualizan por la alta dependencia financiera que del 

gobiemo federal posecn tanto las entidades federativas , como las municipatidades; la baja 

participacion que de los rendimientos fiscales son objeto éstas, han puesto en una grave situacién 

financiera a un porcentaje muy significativo de las regiones del pais, Mientras que el problema se 

agudiza debido a que los rubros de desarrollo econédmico y social se encuentran sumergidos en una 

crisis generalizada. Elfo no solo ha originado que las fuentes de ingresos y de apoyo con los que 

cuenta cada entidad federativa y municipal se vea limitada para ejercer las funciones que a cada una 

de ellas corresponde, sino también que dichas fuentes no sean suficientes ni adecuadas para cubrir las 

necesidades basicas de los gobiemos locales. En este sentido, es menester subrayar que los actuales 

criterios de las formulas del Sistema que distribuyen las participaciones federales son insuficientes 

para garantizar una verdadera equidad fiscal, dado que, como hemos visto, los tres criterios de 

distribucién no garantizan un reparto equitativo. 

Por su parte, otra de las deficiencias del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal se encuentra 

directamente relacionada con las capacidades tributarias de los gobiemnos estatales y municipales, es 

decir, se visualiza, por una parte, un porcentaje de participacién muy bajo para dichos niveles de



gobiemo (el 20% de la Recaudacién Federal Participabte), mientras que por otra, una reducida 

capacidad de allegarse de recursos propios. Como se sefialé en la investigacién, las potestades 

tributarias estatales y municipales son insuficientes para remontar los fuertes déficits operacionales 

que registran la mayoria de ellos. 

Es menester sefialar que otro de los elementos adversos del Sistema se encuentra relacionado con las 

diferencias en relacién a la capacidad técnica y administrativa entre las entidades federativas asi 

como de los grados de desarrollo econdmico que éstas presentan. Si uno de los criterios de 

distribucién del Sistema premia el esfuerzo recaudatorio de las entidades, resulta entonces que 

aquellas entidades con menor grado de desarrollo administrativo y econdmico se encuentran en 

desveataja en relacién con aquellos estados mas présperos, dado que su recaudacién sera 

necesariamente menor a la del estandar nacional; asi, su participacion en la distribucién mediante este 

criterio sera también escasa en realacién al estandar nacional. 

Por su parte, ef hecho de haber sefialado en la hipétesis la existencia de una limitacién en la 

consecucién plena de los objetivos y principios del Sistema (eficiencia y equidad fiscal), no significd 

desacreditar al propio Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal, por lo que es necesario destacar los 

siguientes aspectos: 

Uno de fos factores mas importantes con los que cuenta el Sistema se refiere a la participacion 

ordenada con que interactuan los tres niveles de gobiemo en el desarrollo de las funciones fiscales. La 

coordinaciéa fiscal ha constituido la herramienta que posibilita la adecuacién de! reparto de las 

competencias tributarias entre los tres niveles de gobiemo; ello ha contribuido a gravar y recaudar 

una parte importante de la riqueza nacional generada; ademas ha contribuido a ordenar tas 

transacciones de los diversos y diferenciados mercados intemnos nacionales. 

Los factores inmediatos que deben ser reforzados dentro del Sistema y mas especificamente dentro de 

las relaciones fiscales intergubemamentates son: 
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1) Los ingresos: que como bien es sabido, las finanzas publicas del gobiemo en general atraviesan 

por una fuerte crisis que se manifiesta en una constante escasez de recursos publicos, por lo que los 

Procesos de recaudacién y fiscalizacién de las obligaciones de los contribuyentes deben reforzarse y 

apuntalarse mediante la participacién eficiente y ordenada de cada uno de los tres niveles de 

gobiemo, mediante una distribucién de funciones que tenga como criterio principal las capacidades 

reales (tanto técnicas como administrativas) de cada uno de los participantes a fin de que las tareas 

encomendadas puedan ser cumplidas cabalmente en beneficio del quehacer gubemamental 

propiamente dicho. 

2) La distribucién de las participaciones: en este rengion se debera subsanar la hasta ahora existente 

centralizacién de recursos en manos del gobiemo federal para poder descentralizar el ingreso hacia 

los gobiemos de las entidades federativas y de las municipalidades, contemplando, irrevocablemente, 

que este proceso de descentralizacién requiere de esquemas paulatinos tanto de liberalizacién de 

Tecursos como de adaptacién y absorcién de las nuevas responsabilidades con las que contaran los 

estados y los municipios a lo largo de! proceso, ello con objeto de evitar posibles alteraciones en la 

insercion de un esquema fiscal mas participativo y responsable. 

3) El gasto publico: La ineficiente e insuficiente capacidad local para planear, programat y ejecutar 

objetiva, oportuna y eficientemente los presupuestos asignados, asi como la alta discrecionalidad con 

la que cuentan los gobiemos locales en materia de finanzas (siendo ellos quienes determinan los 

montos designados a cada ayuntamiento sin contar con una base legal sélida que determine la forma 

y formulas por las cuales debe llevarse este proceso), aunada a la centralizacion e inmiscusion 

politica y econémica del gobierno federal hacia estados y municipios, hacen det proceso del manejo 

del gasto una actividad que no cumple cabalmente sus cometidos, es decir, la falta de planeacién yla 

baja capacidad administrativa y financiera de los gobiemnos locales ha fomentado que el desarrollo de 

las localidades, estados y regiones se encuentre en un estado de letargo alarmante. 
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EI Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal actualmente se encuentra en un Proceso permanente de 

cambio, ajuste y adecuacién como resultado de tas presiones que hasta ahora han ido realizando los 

gobiemos estatales y municipales, sirviendo de sustento y vigorizando sus demandas la propia 

administracién federal encabezada por el Presidente de la Republica a través de un programa de 

gobiemo que contempla la insercién de un Nuevo Federalismo y que hasta hace muy poco logro 

Poseer un documento oficial que enmarcara y dictara tanto los objetivos como las lineas de accion 

que deberan conseguirse, documento denominado Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000. 

Dicho Programa, aunque contempla un cambio de denominacion del propio sistema para nombrarlo 

Sistema Nacional de Coordinacién Hacendaria, a juicio propio concede una reestructuracién 

sustantiva de las relaciones intergubemamentales en materia fiscal, ademas, hay que reconocer que su 

diagnéstico en cuanto a necesidades de cambio y redistribucién de las competencias tributarias en 

favor de los estados y de los municipios constituye un elemento singular en esta materia, esto es, el 

pleno reconocimiento de las falas sistémicas y de las insuficiencias que dichas relaciones presentan 

por parte del gobiemo federal. 

Asi, la segunda parte de nuestra hipdtesis aseverd que el apuntalamiento inmediato de fa 

descentralizacion era el Programa para un Nuevo Federalismo 1995-2000. Ciertamente el Programa 

pretende apostar a la descentralizacion de recursos, funciones y responsabilidades con objeto de 

eficientizar la accion gubernamental. Uno de los logros mas importantes del Programa se refiere a 

que la constitucion del Fondo General de Participaciones se incremento al 20% de la Recaudacion 

Federal Participable. Cabe sefialar que la descentralizacién lleva consigo, indivisiblemente, un nuevo 

arreglo tanto del ejercicio del poder publico como de ta relacién que existe entre la division de 

poderes en los niveles federal, estatal y municipal, de alli que el propio Programa considere una 

tedistribucién de facultades (traducidas en nuevas potestades fiscales), recursos (traducida en un 

mayor porcentaje de participacion) y responsabilidades (traducida en un mayor campo de accion para 
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los gobiemos estatales y municipales, considerando a un mismo tiempo ta captacion de recursos para 

hacer frente a estas nuevas tareas) del gobiemo federal hacia los gobiernos estatales y municipales. 

Por su parte, las perspectivas del Sistema son alentadoras en varios sentidos: el primero y el mas 

importante es el reclamo estatal y municipal por ampliar su participacién dentro del mismo, aunado a 

la disponibilidad expresa de! gobiemo federal de descentralizar, el segundo elemento se refiere al 

analisis y diagnéstico realizado en torno a los déficits operacionales que presentan los gobiernos 

subnacionales con objeto de alentar sus capacidades financieras a través de la mejor capacitacion de 

las autoridades hacendarias; y, tercero, la decisién de considerar integralmente las interrelaciones que 

cada uno de los elementos del Sistema Nacional de Coordinacién Fiscal posee con los demas, es decir 

contemplar los aspectos de ingreso, distribucién y participaciones, manejo y gasto, y, deuda publica 

desde una visién global y con criterio concomitante. 

Por su parte, debe garantizarse que la integracién de un nuevo modelo de coordinacién que tenga 

como fundamento la distribuci6n de mayores potestades fiscales a los gobiernos subnacionales sea 

asimilado plenamente por éstos a partir del otorgamiento de una capacitacién a fos funcionarios 

fiscales, acompaftandola con un fortalecimiento de las capacidades administrativas de cada entidad o 

municipio. 

Apostar a la descentralizacién significa apostar al desdoblamiento de la accion gubernamental en 

todos sus niveles; a conceder mayores margenes de accion a los gobiemnos estatales y municipales; a 

posibilitar la toma de decisiones inmediatas a los gobicmos subnacionales, a eficientizar la funcion 

publica en los tres niveles de gobiemo. Implica redistribuir el poder politico, modificando el 

tradicional y agobiante centralismo. Significa también posibilitar la instauracién plena de una politica 

fiscal dindmica, participativa, eficiente y eficaz, que contribuya al fortalecimiento de las finanzas



publicas estatales y municipales en general y al reforzamiento y mejora del Sistema Nacional de 

Coordinacién Fiscal en lo particular. 
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ANEXO 2, 
CONVENIO de Colaboracién Adziniziraciva en Mateité Fiscal Federal que cetebran Ia Secretarin de Hacienda 
x Crédita Pablico y et Gobierno del Estado de México. 

    

Al margen un seo con el Escudo Nacional, que dice; Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Hacienda y 
Crédta Pablica 

CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEOERAL QUE CELEBRAN 
EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ¥ 
€L GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO. 

El Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Créciio Publica, ala que en lo sucesivo 
$e denomunard la "Secretaria", representada por su taular el C. Or, Guillermo Ona Martinez y #1 Gobierno 
det Estado Libre y Soterano de México, al que en lo sucesive se denominasa el “Estado”, representado por 
fos CC. Lic César Camacho Quuoz, Lic, Héctor Kimenez Gonzalez y Lic. José Luis Acevedo Valenzuela, en 
tu caracter da Gobernador, Secretario General de Gobverno y Secreiario de Fmanzas y Ptaneacion del 
Estado, rexpectivamente, con fungamento en los siguentes acticulas de la (egislacion tederat, 25, 26 y 116 
tracen Vi de la Constauciin Polltica de os Estados Unidos Mexicanos, 31 fracciones I, XI. XIV, XV y XXV 
de W Ley Organica de la Aammnstracion Pubbea Federal, 60. traccabn XVIUI del Reglamenta Intenor de ta 
Secretaria de Hacienca y Crédto Pibaco, en relacién can los articules 13, 14 y 15 c2 ta Ley de Cocromacin    
Fiscal; y en ta tegislacsén estatal, en los artleuios: 4 y 77 traccwones |, tl y XXilf de ta Constaucion Fottticn dit 
Estado de México; 5, 7. 23 y 24 fraccones Oy IV da la Ley Organica de la Adminstracion Pubica aa. 
Estado; 1, 2. y 10 del Codigo Fiscal det Estado; 1, 2 y 5 del Codigo Fiscal Municipat del Estado; 63 de ta Ley 
de Hacienga del Estado y 146 de a Ley de Hecienda Municipal dei propio Estado, y 

CONSIDERANDO: 
Que ta Constavcion Potltica de tos Estados Unitas Mexicanos consagra los ptincipos normaivos de ta 

cancuccwn cel desartotio econdmuce y sociat de la nacién y estavlece las bases para ta mlegracién y 
functonamiento de la planeacion nacional, como mstrumento para lograr el ejercicio de tas almbuciones que 
ta propia Constitucién y [4s leyes otorgan al Estado como rector de la vida econdmuca, social, politica y 
curtural det pais. 

Que dentra del Sistems Nacional de Planeacsén, la Secretaria de Hacienda y Crédno Publica desarrom: 
una funcién de apoyo al proyectar y calcular los ingresos piiblcos tomanco en cuenta laz necesiades del 
gasto y el equilibro financtera dei eratia federal y que un marca juridico acecuace permiira el cumohmients 
de los objetwos y prioridades para que ef Plan Nacaonat de Desarrollo 1995-2000 y los programas que 
contiene, se realicen de manera electva, reconociendo, en tooo momento que tas camows que imperan al 
presente, puecen obligar su modificacién y actuahzacdn, 

Que ef Plan prapone impulsaz un nueve federairsmo para fortaiecer a los Estados y los Municipios y 
iomentat ta descentralizacion y el desarrolla regional, pot lo que smpuisar la colaboracion adminestratva entre 
"3 Federaci6a y tos gobiemss locales en matena fiscal, tene el donie pronésta de otorgat simuténeamente 
mayores ingresos y alnbucwnes a tas entedades feaermuvas, en corestondencys con sus fesponsaciedades. 
-nsttucionates y sus funciones publicas. 

Que en el marco dal pacto federal, entendide éste como una relacién polltica, econdmica y sociat que 
implica la corresponsabilidad de todas Jas entxiaces, el Plan Nacional d= Desartotc wentifica al Sistema 
Nacional de Cooreinacidn Fisca! como un instruments ctave Cel federalismo, cinamico y pertectibie, a waves 
ge una transformacién y actualzacin permanente, basada en la realidad, mediaote un proceso de examen, 
evaluacién y modificacién tanto en materia tegislativa come en administracién. 

Que centro del Sestema Nacionat de Cooramac:in Fiscat fa colzboracion administrativa ha sico odjeto de 
estrategia y redefiniciin ce auenaceres y cesoonsabdioades de ‘as entidades federativas, Muracioios y et 
Govierne Federal, por esta faz4n han sido celebrades convenios y anexcs que & su vez han sido 
Supsttudos por otfos 4n ics que fas labores especificas a sealzar son el ‘esultado ve las politicas 
nazonales. 

Que lo anterior significa también, que las entidades y sus Municipios no son meras ‘eceptores de 
ingresos pravenentes ce paricpacones, smo que son carte actuante de la admuinistracion inbutana 
nacional, pues de ellas depende también en forma esencial ta mejorla en los sistemas de admingtracion de 
los canceptos denominados ingresos caotdinadas, siendo algunas tan importantes coma el impuesio ai valor 
agregado. 

Que ef esfuerze desarrottade por las entidades (ederativas es congruente can tas directnces de Lb 
Planeacion Nacional y its ensefanzas y expenencis acumuladas en la gneracion de toa cenvenios C2 
colaboracién admin'strewwa y sus anexos han demostrado un desenvolvimienta de ls capacidad 
administrative de las entidades federatives y Municipies, fo cua ha hecho posibie el incremento de los 
recursos a los tres niveies de gobierno, 

Qua Ja firma de un convenio en el que ademas de continuar con las facutades delegadas a tos Estados, 
‘tstas se ampllen, obedece a la necesidad de instrumentar y darie apticacién al contenido del Pian Nacional 
Se Desarrollo 1995-2000 en el que se estadlece que “debe mejorar la colaboracién administrativa enue ta 
Federaciin y ts gobiernos locales en materia fiscal En particular, deben aprovecharse fas ventajas 
comparativas de cada nivel de gobierno para ceatizar las tareas de fiscaizacwn y deben mtroducise 
incentrvos que premien a ios gobiermos locales cuando contnbuyan # lograr un cumphrmento amplio ¥ 
correcto de tas obligaciones fiscaies’. 

Que por to anteriormente expuesto, ¢ nace necesaria la concertacion de un nyeve convenio de 
colaboracién adminitirativa entre ta Federacion y ef Estado en ef que se incluyan nuevas fecutades ¥ 
cespansabilidages come son tas correspondientes a la reaiizacion de actos de comprobacién en materia det 
impuesto al valor agregado sin la presencia de ta Secretaria de Hacienda y Crédto Publica, bajo un 
programa coordinado, que se denominard ‘fcatzacién concurrente’, 

Que squaimente e! Estado, podré reaizar actos de comorobacion del impuesto sobre ia renta e impuesto 
ai acto, simuttanesmente con la revisién at enpuesto al valor agragado, con tas excepciones que en et 
propio convenna se establecen, 
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‘Que asimusmo, son delegadas al Estado tacuttades en materia del impuesto especial sopre produccion y 
servcns, tralancose Ce contnbuyentes sujetos a régimen sunplficada en el mpuesto sobre la reata, en los 
masmos (éfmunos Que se establecen para el impuesto al valor agregado. 

Que como consecuencia de dicha delegacién en materia de los impyestos al vator agregado, sobre la 
renta, al acto y especial sobre produccién y servicios, ef Estado evard a cabo todos ios acios de 
sererminacion del impuesto omtida y sus accesorios, incluso a través del procedmmiento aamunistrative de 
esecueion, exigencia y seguimwento de la garantla det mterés fiseal y asunismo, resolvera sobre los recursos 
aanmisizatvas, en los lérrmnos del Codigo Fiscal de la Federaciin cuando éstos se interpongan en contra 
de fas resoluciones dictadas por el Estado y que walandose de ta mtervencion en juicio, ef Gobierno Federat 
na considerado conveniente aue ef Estado asuma la defensa de las resoluciones que él mismo naya emfide 
en el ejercicis de sus funciones, independiantemente de Ia intervencién que a ta Sectetaria correspanda 

Que por otra pane, el Estado se obliga a cumplir las metas fijadas en el convenio en materia de 
venncacion del pasroA de cantribuyentes y en caso contrato le serén apucabies los descuentos 
corresponaentes, cuyas cantdades una vez descontadas de sus partinpacones o mcentivos. sean 

gsinductas al resto de las entidades que hayan cumpido con sus metas, de conformicad con la formula 
estapieciza Dasada en excedentes de caninouysntes veriicades. 

Que también es de resattarse que, en apoyo a ia presencia fiscal, se ampharan tas lecunaces del Estado 
en la funcion recaudatona de algunos ingresos coordinadas y sus accesotos. Esios seran recibidos en tas 
‘sastauciones de crédito autorzadas por la entidad o en las ofiemas recaudadoras que autonce él propio 
Estado, se autokquidaran y, en su caso, reintegraran a la Tesoreria de ta Federacion lo correspondent? De 
esta manera, s@ bga ef esfuerzo recaudatorio con la abtencisn de tecurses mmesiatos. 

Que sguaimente, se mcluye la obligacion del Estado ve continuar con ta miegraciin y actuanzacion de un 
registro estatal vehicular, independientemente de que el impuesto sobre tenencia o usa ce vehicules sea del 
orden federal o estatai, Este instrumento ce contral protege por una parte, la integracién ce Ja industns 
avtomotnz nacional y. por otra, facilta el cumplinwento de las oblgacines fiscaies en esta materia y 
Consituye (uenie ce informacion, tanto en el ¢mbdo tributane como en oltas stancias gubernamentales. 

Que per otra parte. las entidades federatvas contnuarén con las facuades celegacas en materia 
aduanera, sobre vehiculos de procedencia extranjera de ilegal estancia o tenencia en es pais 

Que en lo que respecta a incentwas econémucos a recibir por el Estado y sus Munxipios, ademas de ios 
conceptos per las que hasta ta fecha na percibida, se mcluyen expresamente las correspondientes a: Ios 
impuestos sobre la renta y a! activa; en ef mpyesto al valor agregado: 100% de las muttas impuestas por ia 
fana Gel actamen tiscat, 100% de las muttas mmpuestas por la cmrsion de oblgaciones dei contribuyente: en 
el imouesto especial sobre produccién y serncios: 100% del monto efectwamente pagado de los créditos 
determmagos y sus correspondientes accesonos. Asimismo, el incremento del 21% a 50% por ‘as 
actividades de vigiancia det umpiimventa de obligaciones fiscales y del 65% al 60%, tratandose de gastos 
Ge ejecucion en esta matena, 

Que en materia ce venficacion de veniculos de procegencia extranjera, excesio automowiles departivos 
Wo de lujo, ¢1 Estado percibica et 100% de ios veniculos embargades precautonamente por é! u otros con un 
valor equrvalente, una vez que hayan sido adjudicadas al fisco feoeral. Ademas para el case de que ios 
vehiculos se encuentren mutizados pecmanentemente para la eveulacion, ta entidad podra enajenarios y 
percibird el 98% del producto neto de dicha enajenaciin, 

Que toca vez que la admunistracion de los mgresos federaes a que esie Convenia se contrae, seran 
sealizaaos por el Estaao y sus Municipros, es inaispe: que la programaoin, narmatividad y 
de estas tareas este en manos def Gooierns Federal y que ello garantza la uniormadad de wos sistemas en 
todo el pais, respecte cet sentida y alcance de las normas tnbutanas para que tos contribuyentes feciban 
igual rato oor parte de as autoridades tiscales y para que se estabiezcan (as oases ce operacién con ia 
Recesaria umtormdad y asimsmo se evaive la eficiencia en el maneyo de Ics ingresos federales operados 
bor el Estado, sempre dentro de un marco de respeto a jas auloraades esiatales comostentes en matena 
fiscal. Las enndades tederatrvas podran formutar proouestas sobre la determmangn ge sus metas y de tos 
Clos ge fiscaizacién para la programacién conjunta. 

Que el sistema ce compensacién de tondos y rengicion ce la cuenta comprodaca requiere un 

procedimento ave perfeccione al que actuaimente se sigue 
Que por locy lo anterior. ta Secretaria y e! Estado, acueroan celebrar el presente Convenio, en ks 

termuncs ae las siguientes 

      

CLAUSULAS: 
SECCIONI 

: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
PRIMERA... Ef objetive del presente Convenio es que tas funciones de administraciin de los ngresos 

federales, que se sefaian en la siguiente cldusula, se asuman por parte cel Estado, a fin ae eecutar 
acciones en materia hacenoana dentro del marco ce ta planeacién nacional det cesarroto. 

SEGUNDA. La Secretaria y el Estado commenen coordinarse en: 
{. (mpuesta al valor agregado, respecto de las facutaces que en este Convene se estabiecen 

‘expresamente, en las cldusuias séptime y octava. 
1. Impuesto sobre la renta © impuesio at activo, en los térmunos que se estadlecen en las cidusulas 

sépuma y octava. 
Hit, impuesto especial sobre produccién y serviaos, en tos térmunos que se establecen en las clausulas 

séptima y octava. 
IV. Impuesto sobre tenencia o uso de vehicules, excepto 2eronaves. en los terminos de la 

stdusuta novena. 

186



V. Mukas impuestas por las autoridades acminstratvas (ederates no fiscales. a intractoces domiciiados 

dentro de is circunscripeién terrtoriat del Estado, excepto tas destinadas 2 un fin especilico y las 

participables con terceras, asi coma las impuestas por a Secretaria y sux organismos desconcentragos, en 

los térmunas de ta clausula décima, 
VI. El ejercicio de las tacuttades relacionadas con las siguientes actwidades: 

Las relerioas en el articulo 41 del Cédigo Fiscal de 1a Federacion, en relacion con las contriouciones ¥ 

en jos léemmos que se establecen en ta clausula decimopaimera. 

bl. La comprobacién del cumplimiente de las obligacones establecidas en los articulos 29 y 42 traccién V 

del Cédigo Fiscal de la Federacién, en tos términos Sefalados en la cldusula decimasegunds. 

¢). Las de ventcacién de ta legal estancia 0 tenenca en testitario nacional de veniculas de pracedencia 

extranjera, en los términos de ta cldusula decanatercera. : 

TERCERA,- La admunistraciin de fos ingresos coordinades y el eyercicio de las facunades a que se 

refere ta clausuis segunda de este Convento s€ efectuaran por el Estado, en relacién con las personas que 

tengan su domnciiia fixcal dentro de su lerrtono y estén obhgadas al cumpimisnto ce las dizposicones 

scales que teguien dichos ingresos y actindades. Lo antenot, con las salvedades que expresamente se 

establecen cn este Convenio. . 

Por ingresos coordinados s¢ entenderan todas aquefos en cuya admaustracion parucips el Estado ya 

sea integral o parcialmente en los termmas de este Convenio. : 

CUARTA.- Las facunades de la Secretaria, que coniorme a este Convene se confieren al Estado, seran 

ajercidas por et gobernador de la entidad 0 por lat autondades que, conlarme a las aisposirones tegales 

locales, estén facutaaas para adnunistrar coninbucwones fecerales. 

‘A laa de las disposiciones a que se reliere el parrata antenor, tas cdadas facunades seran ejercidas por 

tas autoridades lscaves dei proow Estado, que realeen funciones de gual natursieza a tas mencicnagas en 

el presente Convenio, en retacién con contnbuciones locates. 

Mediante pacto expres con ta Secretaria. ¢l Estado, por conducto de sus Municipios. poora eyercer 

parcial 0 totalmente las tacuttades que se te canfieren en este Convento . 

Para el eyererme de las facuRades conferdas, la Secretaria y e1 Estado convenen en que éste las ejerza. 

en los terminos de la legistacién federal epicable. 
QUINTA... El Estado wntormara en todos tos casos a la Secretaria, a través oe 12 admumistiacidn local 

uniaica de ingresos termorralmente competente, sodre la presunta Comision ce cualauie! delto fiscat federal 

Ge cue se tenga canocimmento con motwo de sus actuaciones, en materia ce este Convenio, salvo los de 

   

    

detraucacién fiscal y sus equiparables. 
Tratandose de 10s deltos ce defraudacion fscal y sus equipatadies, el Estado Cebera acordar los casos 

con la Secretaria, por conauete de la adrunestracian local de auddoria fiscal Lerroraimente comperente 

SEXTA.- E! Estado y ta Secretarla se summstraran reciprocamente ja informacion que recureran, 

respecto de ingtesos y actmdades coordinacos 
La Secretaria permiicd la conenidn de los equipas de compute de! Estado a sus sistemas de informacion 

asi como el Estaco a la Secretaria, a fa de que cuerten con acceso overto para msirumentar programas de 

verficscwn y fscaizacen. 

  

SECCION 11 
DE LAS FACULTADES ¥ OBLIGACIONES 

SEPTIMA,. Respecto del umpuesto al valor agregado en el eyertiao de tas facunades ce comoronacen 

el Estado tendra las atrbucrones relatwas a la veritcacion del cumpimiento ce las aisposiciones fiscales. 
incluyendo las dé ordenar y practicar visitas e anspecciones en él domicile fiscal o estadlecicuentos de los 

contibuventes de los resoonsadies solidanas y de los terceros felacwonados con eles esi come en ias 

olicinas oe 1a avlovaad competente. Estas mmas facunades las podra ejeccer el Esiaco resvecto del 

impuesta sopre ia renta, unpuesto al active € imoueste especial score procuccion y sermos, 

simuhaneamente con la revision der mpuesto a! valor agregads. 

Quedan exchudos del ejercxc de las tacutades en matena del imovesto sonve la renia ¢ wouesta a! 

actvo previstas en esta clausula, tos siguientes contribuyentes: 

a}. Los ave integran ei sistema financiero a que se reese el Gnimo parrato de ta fraceiéa Ui del anicule 

7o.-B de la vey dei Imouesto Sobre la Re: 

b). Las soctedades mercantiles que cuenten con autorwaciin de la Secretaria para operar cas 

controladoras y las controladas, en los termmos det Capitulo IV de! Titulo 1! ce ta Ley det imouesta Sopre la 

Renta. 

ch. Los organismos descentralizados y las empresas de Particpacion estatal mayentana de ‘3 

Federacwn, suretas a contol presupuestal. 
Tamnén quedan excludes las otras entidades y sujetos fespecto de los cuales no tengan competencia 

las adminsstraciones locaies de la Secretar 
Tratandose det unpuesto especial sonore produccion y S€rvicis, dichas tacutades $60 se ejerceran par el 

Estado en retacidn enn los contribuyentes sujetas a regimen sumplificado en el emnuesio sopre la renia 

La Secretaria, por conducto de la Administfacon Generat de Recaucacin, proporcinara a! Estaso 

mensualmente, intormacisn sobre las solitudes de mscripci¢n y avmos al Registro Federal de 

Cantnbuyentes 

  

  

187



El Estado ejeccera ademas. las squientes facuttades’ 
|. En materia de determinaciin de impuestos omitides y su actuakzacién, sus accesonos ¢ imposicioa de 

mutas, oo : 
2}. Determinar los mmpuesios omitidos, su actwalizacidn, asi como sus accesorios a cargo de los 

contnbuyentes fiscatizados por el provio Estado, responsables solidanos y demas obligacos con base en 
hecnes que conozca, aervado del eerciio de sus facultades de comprabacion, conforme @ la legislacién 
Gscal federal apcabie. 

b). Imponer tas muttas que correspondan por intracciones al Codigo Fiscal de la Federaciin y demas 
disposicones fiscales federales, que conforme a este Convento corresponaa apiicat a tas autondades 
fscales del Estado, 

€¢). Conconar las muttas que imponga en et ejercicio de sus facultades detegaaas de comprobacién de los 
wmpussios. 

4). Natifear fas resaluciones que cetermmnen tos créditos frscales que se generen con motive cet exercicio 
de tas facullades a que se cefiere esta ciusula. 

it, En matena ce secaudacsan, 
a}. Recaudar ei unporie de los pagos que se obtengan come resullada de sus actuacones. asi como 

tevisar, detecmunar y cobrar tas diferencias que provengan de erores artmeticns y sus accesorns. 
b). Lievar a cabo el grocedimento administrative de ejecuaidn, a fin de que se nagan efectos bos 

ereditos y sus accesonos cue se generen con motno de los actos a que se fefiere esta {ractidn y 1a antenor 
de la presente cldusula 

tas cantiaaces que corressondan al Estado. como resultado de las acciones en materia ce fiscaizacion 
ve estos impuesios, seran pagadas en las instituciones de créano que al efecic avtorice ¢l mismo a en las 
olcinas recauaeacras que autorice e! pronto Estado 

IL En matere de autonzaciones, el Estado otorgara las corresponaientes 2 rago ce crednos fiscales a 
plaza, ya sea dilerco 0 en carciatdaces can garantia det mterés fiscai, en térmunos dei Codigo Fiscal de la 
Feaeracon 

W. En matena ce recursos admnisirauvos, el Estado tramtara y cesolvera los estableciaas en el Codigo 
Fiscat de la Federacion, en retacién con actos 0 resotuciones del propia Esiado, emmidas en ejercicio ce tas 
lacuttages que fe contere este Convento 

  

     

  

V. Ea materia ae jurcios, e! Estaao inlervendra come parte en los que se suscien con motive cel e7ercie” 
ge las facuitages delegacas Oe igual manera, éste asumwa Ja responsanidad en la defensa ce ios mismo 3 perjuicio de ta antervencion Gue corresponde aia Secretaria Para esios efectos el Estago contara con lp 
asesoria fegai de la Secretaria, en la forma y térmmos que se le sahciten 

€i Estado informara penddicamente a la Secretatia, de acueroo con los tnearrentes que a! efecto sehate 
‘9 proma Secretaria la siuacién en que se encuentien los pics en cue naya mervendo ; dé las 
fesoluciones que recaigan soore tos mismos 

OCTAVA.. En materia de fiscalzacion cel impueste al valor agregado, ael mpuesic sore Ia renta, det 
sMouesto al actwe y det mauesto esoecial sobre produccia y servens. e1 Estado tenard jas s:quientes 
opligaciones: 

° 

  

4. Realaar actos de verticacion para mantener actualzada el paoron de coninbuyentes. en une 
Proporcion anual de 20% ge aicno oadran, conforme a los lineanventos y normativiead emitaos oata tal efecto 

Para tos efectos ce esta fraccion, ve consuiera padron de contnbuyentes. al registro sistematizago ce oubgaaas en tos wmouesios a que $e refiere esta clausula, asi come en jas cemas conmisucionss tecerai 
gue reguie'la Secretaria 

    

4, Cumpbr con el programa coeratvs anual cue determme .a Sectelani2, srevemente con¢ertaco can el 
Estaco 

I, Llevar a capo los actos de fiscalizacion en tos técminos estadlecidos en el Cosigo Fiscal ae la 
Feveracion y demas disposiciones federaies apicables. 

AV, Asisul a fas teumiones semesirales con las administraciones fegionales y locales oe auatoria fiscal 
competentes, en las cue carticioaran ta Uveccién General ce Coordinaciin can Enlicades Feaerativas y (as 
Admunstracwnes Generales aa Audtoria Frscal Federal, de Recaudacon y Juridica ce ingresos El onjeto de 
estas reunions sera el ce evaluar por pane ee la Secretaria los avances y las accmnes reahzadas por el 
Estago Asimismo, se hara un seguimento de las acaones que en esta materia se realicen a efecto ae 
intormat los resultados en tas reumones de ta Comesién Permanente de Funcionanas Fiscales 

NOVENA.. El registro y control oe venlculos, excepto aeronaves, asi como las funciones oneratvas de 
admunsiranon del unpuesio score tenencia ¢ uso de vehiculos, excepto seronaves, que se sefaian en las 
fracciones siguientes, se eyerceran oor el Estado, Para la adminstracién del cade imouesio, el Estado 
elercera las tunciones nherentes a la recaudacin, comprobacién, determinacién y cobro en los términas de 
Ja legisiacidr. tederat apicaole. 

Tratandose de vehiculos de procedentva extranjera que se encuentren en et terstorio del Estado, las 
facunaces de ta Secretaria en mater acuanera se otorgan ai mesmo en forma expresa y lmfativa en ta 
clausula decemotercera de presente Convenio 
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|. En matena de regrstro y control vehicutar, excepto aeronaves. el Estado establecera et regrsiso estatal 
vehicular, relatwo a fos vehiculos que tes expida placas de circulacién en su piescicciin terrdonat yh mantenara aciuakzade para su integracuin at Sistema integral de tnformacian Tributaria 

Para control y wigtancia del registro, el Estado ezercera por condutto de sus autondades fiscales, las 
siguientes facuttades: 

a). Efectuar los tramaes de msenpewin, bajas, cambios y rectificaciones que procedan en el registro, Conforme 9 tas regias generates que expuia la Secretaria 
D). Realzar actos de verificacian y comprobaciin para mantener actvatzado el fegistro del Estada, conforme 8 tos lineamientos y normatendad correspondientes. 
¢}. Reciow y, en su caso, requent los aviscs manifestacines y demas documentos que conforme a las 

diersas dispasiciones legales aplicables deban presentarse 
G}. Orsehar y eric los foematos para control venncutar y el conro del unauesio soore tenencia 9 use de veniculos. 10 cuaies ceberan contener camo minumo los siguientes requistas’ : 
Datos generas Entidad Federatwva, ato fiscal que se cubse 
Oatos cel propietano: Nombre o razon socal; registro tecetal dé contrbuyentes: comucibo, codigo posiat 
Datos cet veniculo Marca: modelo: ao modelo, numero de edindros; ongen o procedencia; numero de Motor: numero de chases: numero oe placas, 
¢}. Informar a la Secretaria de los movimientos efectuacos en el registro estaza! venicular y resoner cicno 

registro en $1 totaucad, conforme a tos meds magne:icos y penocicaiad que esiadlezca la Secretaria 

  

i. En materia de recaudaciin, comrrabacitn, determaaciia y cobro del impuesto soure tenencia 0 uso 
ce vehicules, el Estado eyercera las sigurentes facutades 

a}. Recibw y, en su caso, engu las declaraciones, amsos y demas cocurentos que establezcan las ssposiciones fiscales y recaudar tos pagos respectvos, asi como revisar ceterminat y cobsat (as diferencias 
que provengan de errores antmaticos. 

5}. Comoropar ef cumplimenta de tas disposiciones Iiscales y determinar et imouesto. su actualzaciin y 
accesorias'a cargo de tos contribuyentes, resconsables sosvaras y demas ‘abigados, Con motivo det eeroce. 
s# Sus facutades 

¢). Las estableciaas en el aniculo 41 det Codigo Fiscal ge la Federacion 
4). Nonficar los actos adrmnsstratvas y las resolucianes oxctadas por el mismo, asi como recaudar, en su 

caso, el mparte correspondiente. 
el. Lievar a cabo el procedinnento admunstratve ce eecucrin. para hacer efectwo el knpuesto y Sus 

accesories que él mismo determine, 
ill. En matena de devoliciones, compensacenes y paco a plazos dei unpuesto sobre tenencia 0 uso de 

vehiculos, el Estado ejercers tas siguientes facunaces. 
4). Autorzar is solicnudes de devotucién 9 compensacin dé cantdages pagadas mdetdamente y, en su 

caso, efectuar el pago correspondiente. 
b). Autorzar el pago de crédfos fiscales a plazo. ya sea difendo 0 en parciahdades, con garantia det 

interés fiscal, en tos términos del Codigo Fiseal ae la Federacién 
WV. Ea materia de muias en relacién con el imauesto sobre tenenc:a 0 uso de vehiculos, el Estado 

eyercera jas siguientes facunades™ 
a). Imponer tas que correspencan por intracciones at Cédigo Fiseal ce la Feaeracion y demas 

disposiciones tiscales federales relacionadas con e! cumpimiento d@ las obbgaciones fiscaies en matena de 
este impuesto, cuando dichas infracciones hayan sido descubientas por él msmo. 

b}. Condonar las muttas que mponga en el evercieio oe las facultades aue se sefalan en esta clausula e 
informar a la Secretaria sobre tas intraccmanes de que tenga conocimiento en fos demas casos 

V. En matena ce recursos admmnustratvos estableciios en el Cédigo Fiscal de la Feaeracin, el Estado 
tramaara y resolverd los relatives @ sus propios actos o resoluctones, envbdas en eercicic de las facutades 
que le confiere esie Convenio. . 

VI. Ea materia de jurcios, el Estado miervencré come parte en los que se susciten con motivo de tas 
facutades delegadas. De igual manera, éste asumira la responsabilidad en la defensa de las mismos, sin 
Perjuicio de Ia intervencién que corresponde a la Secretaria, Para este efecto el Estado contara con la 
asesoria legal de la Secretarfa, en la forma y términas que se ie solicite. 

Vil. En matena de consuttas del mpuesto sobre tenencia 0 uso de vehiculos, excepto aeronaves, el 
Estado resolvera las que sobre stuaciones reales y concietas fe hagan fos interesados indivduatmente, 
cantorme a la normatividad emfuda al efecto por ta Secretaria. 

DECIMA- Tratdndese de tas muttas empuestas por las autoridades administrativas federales no fiscsies, 
'a Secretaria convene con el Esiado, en tos términos det articulo 13 de ta Ley de Coorainaciin Fiscal, en 
que éste efectuara a través de tas autoridades fiscales municipares, cuando asi lo acuerden expresamente y 
se publique en ed organo de difusxin oficiat del Estado, las siguientes facuzades: 
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1. Noufear tas mutas referdas, determinar sus comespondientes accesonos y recaudar unas y otfos. 
wchise a aves del procedimiento administratwo de ejecundn, tratandose de iniractores gamicaados en ef 

Estado 0, en su caso, en el Municipio de que se trate. 
Sin embargo, respecto de las muttas impuestas por las autoridades de transito federal, su importe 

correspongerd al Municipio en donde se efectué el pago sin importar €] domeciio del intractor 0, en $u caso, 
at Estado 

La cecgudacion de las mukas mencionaaas se efectuard por el Municipio de que se trate 0, en su caso, por 
el Estaco, a través de sus ofcinas recsudadoras, 

It, Efectuar la Gevolucdn de cantdaaes: pagadas indabidamente. 

tl, Autaraar e1 pago de tas mutas a que se refiere esta cldusula, ya sea crfendo 0 en par 
garantia cei interés fiscal, en ios térmmos del Cédigo Fiscal ge Ia Feceracin. 

Ei Estado podra ejercer directamente las facuttades a que se cefiere esta ctausula. 

  

OECIMOPRIMERA.. Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones no lo hagan dentro de los 
plazos seAalagos en las aisposiciones fiscales, el Estado ejercera las facuhages que estadiece el ariicuto 41 
oe) Céago Fiscal de la Feaeracdn, pate to cual se estara a to siguiente: 

|. El Estado exigira de tos contnpuyentes ia presentacion del documento respective en matena de 
a). Impuesto soore la renta propio a fetendo 

b}. tmpuesto at vaior agregago 
€). Imoueste a! activo 
4}. Impuesio esoecial sodte produceiin y sermices, sdlo en relacidn con tos controuyentes suetos & 

régumen semplificado en el smpuesio sobre la rents 

Ml, La Secretaria prooorcionara a! Estado fos datos de los contibuventes aye no presentaron tus. 

declataciones en les plazos sefiaiados par tas disposicones fiscales a electo ce cue et Estado enya su 
cumphrwento 

1H. El Estado eyercera las siguientes tacuttades 
a}. Ermiti requerimientos a traves de los cuales exija fa presentacion ae ceclaraciones y, en su caso, et 

Pago Ge tos mpuestes ormutos, su actuauzaciin y accesonos. 
b}. Nouticar los reauerumentas que se emaan y ts demas resokcunes a que se sefere esta cidusula 

"ch. tmponer tas muttas previstas en el Codiga Fiscal de la Feaeractén por presentar prema requerimiento, 
une deciaracién extemporanea, asi como por ne cumpur con los -equerimentas 9 cumplinias fuera de los 
plazos sefiaiagos en ios mismos 

9). Hacer efectiva al contribuyente o responsable sobdario ave haya incurtido en ts omisién, una cantidad 
igual ata contribucion que hublere determinade en ta ima o cualquiera de tas seis uitimas declaraciones de 
ue se trate.-0 la ave resulte para dichos periodas de la determinacion formuiada por la autondad, segin 
corresponaa, cuanco naya omtido presentar oportunamente aiguna deciaracion subsecuente para ei page 
ge contnbuciones propias 0 rerenctas 

*). Hacer electva ai contribuyente con caracter provisional, una cantidad igual a ia que a éste 
corresponda determina’, cuande ja ommion sea de una deciaraciin de ta que se conozca de manera 

fenaciente a caniiaad a la ove le es apbeadie fa tasa o cuota. 

1), Empargar precauioriamente dienes 0 megociaciones cuando ei contnouyente haya ome presentar 
Gectaraciones en tos Uitimos tres eyercicios o cuando no.atienda el requenmento de la avtoridad. 

g). Lievar a cavo el procedimiento administratwo de ejecucién, a fin ce que se nagan efectvos los 
creatos y sus accesorios legales, que se generen con motive de los actos @ cue se referen tos mesos ¢), d) 
yf) ge esta trace-én, 

WV, En materia de recaudacién, el Estada recibira por conducto de las insttuciones de credito que 
autorice ei mismo o ae las oficinas recaudadoras que autoree el prope Estado, Iss cectaraciones, las 
contribuciones y sus accesarios; asimesmo, determinaré y cobrard las diferencias que provengan de errores 
aramences 

V. El Estaoo autorzard el pago de crédtos fiscales a piazo, ya sea diferda 0 en parciahdades, con 
garantia del interés fiscal, en 10s térmunas del Cédige Fiscal de la Feceracidn. 

Vi. El Estazo proporcionara a ta Secretaria, en ta forma y ténmanos que ésta sefizle en la normetwcad que 
‘emata al respecco, ta mrormacion sobre los ‘esuttados que obtenga con motrve ge su actuacian. 

DECIMOSEGUNDA.. En retzcxin con lo aispueste en ios aiticulos 29 y 42 traccion V del Codigo Fiscal a6 la 
Federacin, Ia Secretaria y ef Estado conmenen en que éste ejerza las siguientes facutades: 

1, Venticar, a través de visitas de inspeccidn, con base en una programacion comparida y coordinada por 
ja Secretaria, el uso ce maquinas registradoras de comprobaciin fiscal en establecmuentes 9 focales: 

ubrcadas en el ierttono dey Estago, asi coma Ia expedicidn de comprobantas uscales, ce acuerdo con Ia 
normativdad emiiida para tat efecto, 

W. imponer, notificar y cobrar tas muhas que corresoondan por infracciones al Cécigo Fiseal de @ 
Feaeracin y cemas aiscosiciones fiscales federales, en relacion con fa facunzd a que se refere ia traccén 
antenor, En su caso, el Estado tas cobrare s través det procedimiento adminstratwo de ejecucién. 

Las multas wmouestas por el Estado se pagaran en las instituciones de créaan que al efecto autorice #! 

misma o en las oficinas recaudadoras qua autorice el propio Estado. 

Para el ejercicia de las tacuRaces a que se refiere esta clausuta, ta Secretaria proporoonasé at Estado el 
cagron ge los conirouyentes abligados a expedir comprabantes fiscales en los términos dei Cadigo Fiscal de 
la Federacion 

Para tos efectos de evaluacion, se estara a 40 dispuesto en ia clausula octava, fraccién IV, de este 

Convento. 
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OECIMOTERCERA.- En materia de vehicus de Procedenca extranjera, excepto aeronaves y embarcaciones, intemados en el temtoro del Estado, éste tencra a su cargo, por conducto de sus autondades facaies, 1as siguientes facuttages y obligacones: 
\. Dar cumptinento a las requisitos y¥ formalidades previstos en la Ley Aduanera y sujetarse a ta ormatwedad, knerewentos, paliticas y crterios que pata el efecto emta la Secretaria 
"|. Ocdenar y realizar la venficacién de ta fegal estancia en terrorio nacional de los vehiculos en ewculacin, procediendo, en su caso, al embargo precautono de los mismos. 
Ca Secretaria se reserva el derecho de establecer penodas en los cuales no se poardn ejercer tas facutlades detegadas en esta fraccidn. 
IH, Levantar ei acta respectiva en caso de embargo precautona y notiicar al interesade el inicio del brocedimienta que corresponds, e! cuat sera tramitade y festetto por la admunsiraciin local de auddorla fiscal correspondiente, adscria a ta Adrmunrstracién General de Auditoria Fiscal Federal de ta Secretaria. 
WW. Poner a ctsposiion de ta acmmusiracion loca! de audioria fiscal competente tos vehicules 

embargados, acomoafiando las actuaciones cotresponcientes, dentro de un plaza que no excedera de cuarenta y ocho horas 9 parur dei embargo. Los vehiculos. excepto los descawos y de fu, setén fesquardados y cusioaizdes por el Estado, nosta que cause ejecutona la resolucion dictada en el 
Procedimuento admmusiratve en materia auanera. 

Los vehicules empargados precautoriamente por ef Esiada que hayan sido adjudicados a favor del fisco federal, una ver que cause erecutona ta resoluciin, éstos u otros con un valor equwvalente, s@ entregarin a 
aquel, excepto automovies deportvos y de Wyo, siempre que sean destnadas al ejercxio ge sus funciones Ge derecho publica, at ce sus Municioias 0 de sus organismos cescentralizados Pree aviso a ta Secretaria, dichos vehicuios también podran ser intercambiados con otras entidades federatwas pare igual fin 

Conforme a tas politicas y uneamientos que fife ta Secretaria, el Estado poara enayenar ios vehiculos ae Que se tala, siempre que éstos esten inuttzadas permanentemente para la cireuiacedn 
V. Oar el aviso corresoondiente a ta Secretaria, en caso ge sunesica de vehicutos agjudicados, dentro ae 

las cuarenta y ocho horas siguientes a que éste ocurta 
Vi. Vigdar ta tegay estancia en el pais de veniculos de ongen y procedencia extranjera, que excuten en su terrtono, negar el otergamienta de tarjeta, placas de oreulacion o cuaiquier atro cocumento que permita la 

cwculaciin venicutar, y no aceptar ef pago det erpuesto sobre tenencia 0 uso Ge veniculos, en kos casos en que fo s¢ acredde la tegal estancia en él pais ce los vehieutos en regimen de importacion defintiva. 
Vil." Asestr a tas reumones semestraies con las admmistraciones reganales y locales de audioria fiscal Competentes, en las que panicioaran la Direccwin General de Cooranaciin con Entidades Federativas y tas 

Admunatraciones Generales ce Augiioria Fiscal Federal. de Recaudacson y Juridica de ingresos El objeto de 
estas reuniones sera el de conocer los avances y evalvar las acciones reaizadas por el Estado, procurande Que estas sean Celebradas en tas mismas fechas y lugares que tas referidas eo [a cldusula octava, 
traceién (V de este Convenio, Asimesmo, se hard un Seguotwento ge genas accrones, a efecto de informar ‘os resuttados en las reunones de la Comision Permanente de Funcionanos Fiscaies. 

SECCION it 
OE LOS INCENTIVOS ECONOMICOS 

DECIMOCUARTA.. El Estado percibwa por las actwdades de agminsttacien fiseal que realce con motivo de este Convento, los siguientes incentwos: 
1, 100% del mono efectivamente pagada de los credtos delerminaacs y aue nayan quecado firmes en 

materia del impuesta at valor agregaoo y sus accesonos, con base en ia accion fiscalzadora en dicho gravamen. 
._ tl 100% de las mutas que el msmo imaonga, efectivamente pagacas y que Nayan quedade firmes, asi 
Come de las hanoranos ae nonicacion que se generen, por los requermmentos ce scitcdudes Ce mscnpCKN y 
svrsos al Registro Fecerat de Contriouyentes dervanos ge ta reantacion de actos de veriicacén para mantener actualzado e1 padrén ce coniniduyentes, 

(iI, 100% de las mutas electrvamente pagadas y que hayan quecado frmes en matena cel impueste al 
valor agregado. cuarco en el dictamen fscat correspondiente se nayan re“eado omyswnes en 13s 
obagaciones del contnouyente. 

IV. 100% de las mutas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, en matena del impuesto a! 
valor agregado, ce aauelos contibuyentes que no hayan presextago dictamen fiscal en matena de ese 
empuesio y decha amusion haya sido descubiena por et Estaco. 

      

V. 75% del monta efectvamente pagado de los eréotos determmagos y que hayan quedaao firmes en (matena det empuesto sobre |a renta, enauesto al activo y sus correspongentes accesonos, con base en i accion fiscahzadors del Estace en dichas gravamenes. £1 25% restante carrespondera a la Federaciin, Vi. 100% det monto efectvamente pagado de los crédtos determmados y que hayan queaado firmes en materia cel mouesto esoecia! sabre oroduccion y sermons y sus accesonos. dncamente ttaténdose de coninbuyentes sujelos 2 regimen simpkicaco en el unauesto sabre fa renta. con base en ia accion hscanzagora en dina gravamen 
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Vu, Tratanaose de la verticacion a la que se felere ta traccion I de la ctausula octava, se gescontara de 

fa pamcipacién correspangente, la cantdad que resuite de munpicar el doble del casio de cada acto de 

vereacon at padron de conttibuyentes no seakzado por el Estado. Dicho costo sera equrvaiente 2 cinco 
salaros minimos vgentes en ta zona geografica ala que corresponde el Lisirto Federal 

Determinados los importes a que se refere esia fraccién, éstos seran descor-tacos por la Secretaria de 

fos nicentivos © partcipacones que correspondan al Estado, en el siguiente ejercicn fiscat 
£1 S0% de fos impartes descontados sera distribudo entee las entidades federatvas que hayan cumphdo 

ton sus metas ge venheacién dei padrén de conttbuyentes, en razon directa al numero ce contnbuyentes 

excedente cel programa a que te refiere (a fraccidn § de Ia cttusula octava de este Convenio: la disinbucion 
se hara contorme a la sigurente formula: 

a). Se sumaran tos contnbuyentes que sé nayan revisado adicionatmente a las metas oe todas 135 

entaades federativas. 

bj. Se sumardn los importes de los descuentos de todas las entidades, para integrar el fondo de 

premisciin, 
ch. Se dividira el fondo de premiacdn entre et total de contnbuyentes revisados, excedentes de la meta, 

para obtener el vaicr de premiacion por cada contnbuyente excedente. 

d). El valor de premiacién por cada contimuyente excedente, se fmutipicara por el numero de 
contnbuyentes que haya revisado en exceso cada entidad, El resutado sed ef unporte det incentvvo de 
cada entidad. 

£1 50% restante correspondera a ta Federacsn. 

Vill, 100% de Ia tecaudaciin del smpuesto sonre tenencia o uso de vehiculos. excepto aeronaves, 
incluyende recargos y multas que se obtengan en su terttorn, por ia cealzacion de las tunciones aperatwas 

de acmmistracién de aicho unpyesio. : 
1X. 98% ce Jas mukas impuestas por aulondades federates no fiscales a que Se reniere la clausula 

deems, de cuya cantidad se destmari como meentvo un 90% a sus Municipios, siempre y cuando éstos 
efectien 1a recauaacién. E! 2% restante corresponderd a la Federacion. 

X. Por la reaizacién de los actos de vigtancia del curnplxmento ce odtigacwnes fiscales. a que se refiere 

la clausuls Gecumopnimera of este Convenia 

2}, 50% sobre €1 manto ce los impuestos y recargos que se ‘ecauden por el Estado, con motivo de las 
requerimentas tormulados por él mismo Ei 50% restante corresconderd a la Federacon. 

b), 100% ae 1as munas que el mismo imponga, efectvamenie pagadas y que hayan quecado firmes 

Cc}. 100% de fos nonaranos que se fecauden por ia cotifcacién Ge reguenmentzs para el Cumptmwente 

de obligaciones fiscales, en térmunos del anicula 137, uttime parrato, del Coaigo Fiscal de la Federacion. 

4d). 80% de los gastos de ejecucién que se recauden en termmngs dei ariculo 150 fracciones |, Il y Ill de! 

Céaiga Fiscal de la Federacion, por la eolicacion del procedmmiente administrative ce ejecucrén pata hacer 

electvos tos crédtos que se determmen conforme a fo sefalado en fa taccron Ii de la clausula 

Geeimoprimera de este Convenio, £1 20% restante carrespondera a la Federacién, 
Xt. 100% sei monte efectwamente paga0% por las mufas impuestas como fesuttado dé ia accion 

fiscalzadora cet uso dz las maquinas registradoras de compropacién fiscal y 27 la inspeccion de fa 

expedicin o€ comprozantes uscales y el cobro coactivo Ge dicnas MURSS. 

XI, 190% de fos venicuios emoargadcs arecauioriamente oor el Esiade y que nayan sido aducicados 

detinarvamente at fisco federal, u otros con un valor eauivalente, excevio automowles ceporivos y de luj0 

‘XUll, G5% cat proaucte eto de la enagyenacién de vehicuios a que se tefere la faccion IY de la clausula 

decimstercera de este Converse £1 5% resiants currespondera a [a Feserauicn. 

XIV. 120% Ge Jas muas efectivamenie oagavas y que hayan quegado firmes, én todas los casas a ove 
32 renere ja ciausula gecimotercera oe este Converio 

XV, Cuando et Esiado otorgue la oscumentacion 3 que se (efere ta traccun v! de ‘a clausula 
daenmoters Convene a vanicuios cuya imoonaciin defintwa al oais no sea acreotaga, !a 

  

    

  

  

    

Secretaria nara de su conocimiento 1a walaciin especifica por ésta cescubierla, Data que en un plazo de 
cusrenta y cinco dias nabies macifieste Io que # su derecho convenga. Transcurnde dicho plaza, la propia 
Secretaria, en su caso, efectuara un descuento de los incentvos o parucinaciones que correspondan al 
Estado en tecmunos te fey, sin perpu:cro Ze las otras sarcicres estadlec:cas en ia legisiacdn apicanie, 

La apkcacdon de i$ mcentvos @ que Sc refiere esta Ctausuia, $010 procecerd cuando se paguen 
electvamente los crécnos reapectivos. 

En ningun caso cotespanderdn al Estado des o mas de los mcentivos a que se reliere esta Clausura en 
feiacién con el mismo pago efectuade por ef contnbuyente 0 par terceros. 

Cuando tos créditos determmnados por el Estado hayan sido pagados mediante compensaciin, ésie 
percibira los incentros a que tenga derecho por actos de fiscatzacién, siempre que aquétia sea procedente 
én los terminos det articulo 23 del Cédigo Fiscal de la Federaciin y de las regias generates 
corespondientes. 

Et Estado percibira los incentwos que le correspondan contorme a esta clausula, cuande ei contnbuyente 
coma su stuacion fiscat después de iniciadas las facuttades de comorobacidn fiscal. 
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SECCION IV 
DEL SISTEMA OF COMPENSACION DE FONDOS Y DE LA RENDICION DE CUENTA MENSUAL COMPROBADA DE INGRESOS COORDINADOS 

DECIMOQUINTA .. El Estado. a més tardar ef 25 de cada mes © dia hab! siguiente, enterara ata Tesoreria de la Federacién, por eonducto dei Banco de México, a través de sus corresponseles. 0 bien de una msttucién bancaria que la propia Tesoreria autonce, mediante abono a la cuenta que l¢ sea comunicada, el importe de los ingresos federales captados en el mes MmMediato antenor, una vez que se haya descontado 1 100% del impuesto sobre tenenca o uso de veniculos, ineluyendo recargos y muRas Tecaudados por el Estago en el perioda referido, asi como ¢l monto de fos otros incentwos que le Corresponden, en tos termines de fa cldusula decimocuarta de este Convenio y que sean recaudados 
dvectamente por él, 

DECIMOSEXTA.- El Estado rendird a ta Secretaria, por conducts de la admmistracién regional de fecaudaciin 0, en su caso, de ia a@Omunsstracion focal de recaudacién, seSDectva, a mas tarsar el 10 de cada mes 0 dia hdbil siguiente, ta Cuenta Mensual Comprobada de ingresos Coordinados, Esta incluird tos fesuRades de io recibido ai uttimo dla habi da cada mes. 
El Estado enviaré a ia admunsstracion local de recaudaccin respectiva, cittas preiminares dentro de os prmeres 5 dlas de cada mes. . DECIMOSEPTIMA... Los Municipios, en su caso, renduan al Estado, dentro ae los prmeros 5 dias del mes siguiente a aquél en que se efectud la recaudacion, cuenta de io. secaudado en su circunscripeién 

terrtoriat proveniente de las muttas. npuestas por tas avtordades adrunistratwas federales no fiscales y sus Bccesones. E! Estado inchiird tos resutados dei cabro en la Cuenta Mensusl Comprobada de Ingresos Coarainagos que formule a la Secretaria y enteraré a la Feceraciin el 2% de todo lo recaudado en ta entdad Por este concepto 
El Estado presentard a la Secretaria cada dos meses, informes y estagos comparaiwos ae cavtera Fendiente de cooro de tas muttas imouestas por autordades aominsstrarvas feceraies no fiscales y ei sesumen anual correspondiente, 

En lo aqui no previsio, e! Estado se ayustard a los sistemas y procec:mentes ‘elacionados con la concentracién de tondos y valores propiedad de ts Federacsin 0 al cumace ce ta misma, asi cemo a los relatos en matera de rendicion de ta Cuenta Mensual Comprobada ce Ingresos Coordnades a que sé teliere €1 presente Convento, La Secretaria intervendra en cualquier tempo pata vetificar el cumolumento de rchas obligaciones, en los (érmunas de tas disposiciones respectvas 
DECIMOCTAVA.. La Secretaria, a través de la Tesoretia de ta Federecion, cuprra mensualmente al Estago tos anneises a cuenta de paricroacenes en tos fonds General ce Parncioacrnes y de Fomento Munncipal, ce ta siguiente manera 
|. A mas tardar, Bl dia hadi siguiente del periode de recaugacicn get unauesto al vaior agregado, una cantidad que se cakulara mediante ta apticacién, a todas las enudades federatvas, de un coefciente Geternunado por ta Secretaria y refende en la cldusuta cusrta de ias transitorias ce este Conver. apheado a la barwcimaciones que le corresponaieron al Estado en et mes inmeaiato anienior al aei ediculo del antiapo, 

en los fongos antes chades. 

Il. A mas taroar el 25 de cada mes o aia nabil siguiente, se efectuare la compensaciin entre las 
Partcipaciones provisionates cel mes y et anticipa del mes inmediato antenor 3 Cue Se refiere ta fraccién i ge 

    

esta Ciausula, con la fnatdad de determinar los Saldos cortesponmenies El entero a la Tesoreria de Ia Federacion Ge tos saidos a carga cei Estado se realzard ae acuerda con to estaoleciad en 1a clausula decrmoauinra 
DECHAONOVENA... La Secretaria y el Estaco conwenen en compensar mensuaimente los créates y aceucos. que detven de las clausulas antenores 
Para ssios ererios, a mas taraar el 25 de caga mes o gia hab siguence ‘a Secretaria e: gara al Estecz t@ constancia ce panicioacines dei mes corriente y ésie prooccconara a ta Tesoretia de ia Seceracion fa constancia ae fecaugacion de ingresos tederales dei mes inmeciats anterior Si de a Senticatacién a ambos documentos, ef Estago resulta deudor neto de la Federacion, le temticd a ta Feceracion el orignal del recibo de entero por la diferencia resutante a1 anco de Mexco 2 través oe sus coffesponsares, 0 msiitucién bancaria autorzada por ta Tesoreria de ta Feceracion, cor et abono en ta cuenta estaoiecica para tat fin 4n los terminos de la ‘tlausula decenoquinta, 
di fa Feceranon resulta cexcora neta oel Estado, ie enterara al Estado en e1 lapso restante dex mas, ta GHerencia entre las oaricipaciones que le coriesponden y et importe de ta constancia de fecaudacion, 

SECCIONV 
DE LAS FACULTADES RESERVADAS ALA SECRETARIA 

VIGESIMA.- Sin perc de fo dispuesto en la clausutla vigesima segunda ce este Conveno, [9 Secretaria se reserva las siguientes facuttades: 
|. Farmutar querelias, declaratona de perjuicio y sofcttar et sobresemienta en procesos penates 
"1. Tramiar y resolver tos recursos de revocacion que presenten ios cantnouyentes contra las Tesciuciones defintivas que determmen contnbuciones 0 actesonos, excecto lot cascs previstos en las Clausulas séptuma fraccién IV y novena fraccion V de este Conveni. 
iil. Notticar y recaucar, incluso a traves del proceditiento a¢munstratvo ce, eecucién, el umporte de tas delermnaciones ce jos impuestos al valor agregado, especial soore proguce:en ¥ Servicios, sobre ia renta y al active, que hubiera formulada ta propia Secretaria 
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W. Interponer el recurso da apelacidn ante el Tribunal Fiscal de la Federacioa. 
V. interpaner el recurso de revision ante el Tnbunal Colegiado de Circute competente 
Vi. Intervenit ¢n los juicios de amparo en tos que s¢ impugne la consiftucmnaidad de una ley o 

fegiamento de ngturateza fiscal, 
VIGESIMA PRIMERA. La Secretaria ejercerd las facutades de Planeacién, Programaciin, Normatividad 

¥ Evaluaciin de los ingresos coordinados. El Estado podra formular propuestas sobre la determmnaciin de 
Sus metas: asi como de tos actos de fiscalzacién para la programacsin conyunta a traves de fos Comités y 
Subcomités de Programacién, 

Pata los electos de este Convenuo, se entenderd por: 
Planeacién Actendad onentada a precisar las pworidades y objetvos en materia dé fos mgresos y 

acimaaaes vocrdmedos y ectablecer los ineanventos de politica y los mecanssmos pare su eecucein. 
Pragramacein: Proceso meaiante el cual se determinan las metas y actos de fiscakzaciin a fealzar por et 

Estado, 

Normativdad: Las dsposiciones que se emtan a través de mstructives, circulares, manuaies de 

Procecumentos y de operacién, resoluciones de caracter general y criterias que reguian las contnbucones. 
matena de este Convenio, asi como la aplicacién del musmo, entre otras, tas que sefaien el manejo del 

sistema de compensacton de fondes y de renditesn de cuenta comprobada, 

Evawacdn Proceso mediante ef cual se determinara o precisara por parte de ta Secretaria 
petioaxamente ef grado de avance en cada uno de los programas respecia ce tas tunciones conferaas al 
Estado y sus Municipios, ef materia de mgresos y actwdades coorainados, asi como sus posibles 
Seswaciones. modificaciones y Ja insirumentacién de ias medidas Ge ajusie necesanas para cumpbe cor 
etos 

La olaneacioa ia programacron, la normatnwidad y las medidas que sesunen ge ia evaluacion, seran 
sotigatonas para el Estado 

VIGESIMA SEGUNDA... La Secretaria pogra en cuatquier tempo ejercer tas atribuciones a que se refiere 
este Convenw, aun cuando nayan sido confendas expresamente al Esiaco, sucienaa hacerlo en forma 
Separada 0 conunia con este dtimo 

      

SECCION VI 
DEL CUMPLIMIENTO, VIGENCIA Y TERMINACION DEL CONVENIO 

VIGESIMA TERCERA.- La Secreiaria convendra con el Estado fos programas de trabajo y tyacion ae 
metas para el eercrew Ge tas funciones relacionadas con los mgresos y actmdades coordinadas Et Estado 
witormara penddicamente del cumpumiento de dichas metas. 

Los acuerdas respectvvos seran suscrios. tralangase de las autoridades fscales cel Esiado, par el ttular 
ge Jas finanzas en éste y por el tuncionaria responsable del area que maneye 13 funeién o et ingreso 
coord:nago sobre el que verse dicho programa y por la Secretaria, et Suosecretar ce ingresos y el Director 
Generat de Coordmacién con Entidades Federativas, conjuntamente con el vector o Aomunstradar Generat 
correspondiente, 

Tratandose del sistema de compensacién de fondos, tos ctados programas ce trabajo 0 acuerdos. 
también deberan estar suscrtos por él Tesorero de ta Federacson, . 

A fata de programas 0 cuando el Estado no ejerza alguna de tas funciones que asume en este Convenio, 
la Secretaria prestara su apoyo reaizando temooraimente ta tuncsin de que se trate. 

VIGESIMA CUARTA.. La Secretaria podra tomar a su cargo exclustva cualquiera de las atribuciones que 
conforme a este Convenn ejerza ¢l Estado, cuando éste incumola alguna Ge las obbgacines sefalagas en 
eh musmma y mediante aviso por escrao efectuado con anterpacion El Estaco podra deiar ge ejercer aiguna 0 
vanas de dicnas atribucwones, en cuyo caso, dara aveso previo por escrito a la Secretaria 

Las decisiones a que se fefiere el parrato anterior, se pubucaran tanto en el Periidico Oficrat del Estado 
como en el Diario Oficial de ta Federacicn, a mas tardar dentra de las 30 dias siguientes a su natificaciin 
¥ surtiran efectos al dia siguiente de ta pubbcacién en este atime. 

Cuaiquieca de las partes puede car por terminada este Convenio, mediante comunicacion escrta a la 
otra parte. La dectaratoria de terminacién se pubiicard en el Periddico Oficial dei Estado v en el Diario 
Oficial de ta Federacién a ras tartar denuo de ios 30 dias siguientes @ su nctficacién y sururd efectos al 
ala siguiente de su publicacién en este Utumo, Si la terramacién se solcta por el gobierno det Estado, ocha 
solictud se pudlicara ademas en et Penadico Oficial det propio Extado, . 

TRANSITORIAS: 
PRIMERA. Este Convenio se publicara en el Periddico Oficial del Estado y en ei Diario Oficial de la 

Federacién y entraré en vigor a partir del 1 de enero de 1997, fecha en que, con ia excencidn contenida en 
a cldusula siguiente, quedan sin efecto el Convenio de Colaboraciin Administratva en Materia Fiscal 
Feaeral publicad en el Diario Oficial de la Federacidn de 29 de deiembre de 1989 y los Anexos numeros 
2,3. By Dy, en su caso, sus respectivas modificaciones, s! propio convenio, celebrados por ta Secretaria y 
el Estado, mismos que han quedage integrados en ef texto det presente Convenio. 

SEGUNDA - Subsiste la vigencia de les Anexos 5 y 13 af Convenio de Colaboracién Agmmnistratva en 
Materia Fiscal Federal ettado en la clausuis que antecede, publicados en el Diario Oficial de la Federacidn, 
celebrados por ta Secretaria y el Estado, msmos que se entenderan referkios a los términos ae este 
Convers, 
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TERCERA.- En relacién con el impuesto sobre la renta © impuesto al activa. a que se refiere t cldusula séptima ce este Convenio, traténdose de fas personas moraies del Titulo fi de la Ley det impuesto Sobre la Renta, con excepcidn de tas personas morales a que Se refieru el Titulo II-A de dicha ley, el Estado se obliga 2 Capacitar a sus recursos humenos. 
Para los efectos de ta etaboracion de tos programas de capzcitacion correspondiente, el Estado podrs contar con el apoyo del insttute para el Desarrolio Técnico de las Hacendas Publicas (INDETEC} y det instguto Nacional de Capacitacidn Fiscal (INCAFI). 
CUARTA.- Para efectos de Jo dispuesio en la cldusula decimoctava de este Conveno y para el logro da una bquider swnitar de las entidaces federativas en relacidn con Sus partipaciones, se estabiecid un ajuste €n Jos coehicientes ge aplicacién por medio dei cual alcanzaron un nivel de 1.1. 
QUINTA. Los asuntos iniciadus antes del 1 de enero de 1990 en matena de aammstracen del impuesto ai valor agregaso, que a fa fecha de entrada en vigor del presente Convemo se encuentren en tramite ante as autordaces fiscales de! Estado, serén conctuidos por éstas. en fos térmnos ce! Convenio de Colaboracisn Aammnstrativa en Matera Fiscal Federal, celedrado entre ese Estado y '@ Secretaria con fecha 

3 de junto de 1988. 
SEXTA.- Los asuntos inicizdos hasta e! ia antenor at cual este Convenio entre en vigor, en matera de fiscatzacion conjunta del impuesto al valor agregado, que a la fecha de entrada en vigor det presente Convenio se encuentren en tramite ante las autordades fiscales de [a Secretaria y oe! Estado, seran Fonclundas por ambas, an los térmunos del Conveno de Colaberacién Acministratva en Matena Fiscal 

Federal, publicado en ei Diario Oficial de la Federacién da 29 de viciembre de 1989 Los incentives Geewados de estas actos de fiscalzaciin se determmaran contorme at procecimento vigente al dia antenct 
al en que este Convenw entre en vigor. 

SEPTIMA.- Los asuntos a que se retire la clausula decimotercera de este Convenno, que a la fecha de 
Su entrada en vigor se encueniren pencrentes, secan trammados y. en su caso, concluidas por el Estado ° bor la Secretaria segun ccrresponda, en los térmunos de la clausule décims gel Anexo numero 8 al Convenug 
de Volazoraciin Agmunustrativa en Matena Fiscal Federal. 

OCTAVA.. Para tos efectos de to compuesto en la cléusula decumotercera ce este Convenw, se 
consioeran automoviles ceporivos o de iujo fos exciuidas en el listado de venicuios' de ia convocatona publicada el 12 ce adm de 1994, en t9 que se comunican fas bases para et olocgamienta ce permrsos de 
amportaciin, con el obyeto de reahzar ta wternacida sehatva ce aquellos vehiculos de procegencia extraners marsios 1985 0 anteriores, pudscado en el Diario Oficial de la Federacién oe 19 de abrd de 1994 

Manco, DF, a 28 de octuore de 1996 - Por ef Estado: el Gobernador, César Camacho Quiraz.- 
Riionca.- El Secretario General de Gobverno, Héctor Ximénez Gonzélez.- Rubuca.. EF Secretano ce Finanzas y Planeacin; José Luis Acevedo Valenzuela.- Rubtica.- Por la Secretaria: et Sectetana de 
Hacienca y Crédto Pubiico, Guilterme Ortiz. Radnea, 
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Anexo 3 

Articulo primero.- Se adiciona un Capitulo V a la Ley de Coordinacién Fiscal, denominado “De los 
Fondos de Aportaciones Federales”, que comprende de los articulos 25 a! 42, para quedar como 
sigue: 

CAPITULO V. 

DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES. 

Asticulo 25.- Con independencia de lo establecido en los Capitulos I al IV de esta Ley respecto de la 
Participacion de los Estados, Municipios y e! Distrito Federal en la recaudacién federal participable, 
se constituiran en beneficio de dichas entidades federativas y, en su caso, de los Municipios con cargo 
a recursos de la Federaci6n, tos Fondos siguientes: 

L. Fondo de Aportaciones para la Educacién Basica y Nonnal; 
IE. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 
Ii. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 

1V. Fondo de Aportaciones para et Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; y 
V. Fondo de Aportaciones Multiples. 
Dichos Fondos se integrardu, distribuirda, administrar4n, ejerceran y supervisardn, de acuerdo a lo dispuesto 
en el presente Capitulo, 

Articulo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educacién Basica y Normal 
que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirin los recursos econémicos complementarios 
que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los 
articufos [3 y 16 de la Ley General de Educaci6n. 

Articulo 27, El monto del Fondo de Aportaciones para la Educacién Basica y Normal se determinard cada 
affo en el Presupuesto de Egresos de ta Federacién correspondiente, exclusivamente a partir de las siguientes 
elementos: 

I. El Registro Comin de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los calculos de los recursos 

presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripci6n de los Acuerdos 
respectives, inctuyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y 
aportaciones de seguridad social, y 

Il. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educacién Basica y 

Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al presupuesto de Egresos de la 
Federacién durante ef ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adiciondadole lo siguiente: 
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubiesen autorizado con 

cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educacién Bésica y Normal, contenidas en el 
propio Presupuesto de Egresos de la Federacién; 
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas 
cou cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior; y 
c) La actualizacién que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operacién, distintos 

de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Comin de Escuelas. 

Articulo 28. Las autoridades federales y de tas entidades federativas, tanto en materia educativa como las 
responsables del ejercicio presupuestario, se reuniran con una periodicidad no mayor de un aiio, con el fin de 
analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad ¢ impuisen ta mejor utilizacién de los 
recursos transferidos a las entidades federativas para la educacién bdsica y, en su caso, normal. 

Para tat efecto, los gobiemnes estatales y del Distrito Federal proporcionaran al Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaria de Educacién Publica, la informacién financiera y operativa que les sea requerida para el mejor 
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cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeacién, programacién y evaluacién del Sistema 
Educativo Nacional, correspondan a la Federacién, 

Articulo 29. Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud le 
correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibiran los recursos econémicos que los apoyen para ejercer 
las atribuciones que en los términos de los articulos 30., 13 y 18 de la Ley General de Salud les competan. 

Articulo 30. El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Satud se determinard cada affo en ef 
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n correspondiente, a partir de los siguientes elementos: 
1. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cdlculos de los 
Tecursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo ‘de la suscripcién de los 
Acuerdos de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de fos Servicios de Salud respectivos, 
incluyendo las erogaciones que correspondan por concepio de impuestos federales y aportaciones de 
seguridad social; 
f1. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Federacién que se hayan transferido a las entidades federativas, durante el 
sjercicio fiscal inmediato anterior a aquél que se presupueste, para cubrir el gaslo en servicios personales, 
incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren autorizado por 
concepto de incrementos salariales, prestaciones, asi como aquellas medidas econdémicas que, en su caso, se 
requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste; 
UI. Por los recursos que la Federacién haya (ransferido a las entidades [ederativas, durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior a aquél que se presupueste, para cubrir ef gasto de operacién ¢ inversién, y las entidades 
correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente y por los 
Tecursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesta de Egresos de la Federacién en adicién a 
los primeros; y 

IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federacién a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serdn distribuidos conforme a 
to dispuesto en el articulo siguiente. 

Articulo 31. Para la distribucién de los recursos a que se refiere la fraccién IV del articulo anterior, se 
aplicard la siguiente formula de asignacién de recursos, donde E representa la sumatoria correspondiente a 
las entidades federativas y el subindice i se refiere a la i-ésima entidad federativa. 

EFi=E(MTi) 
En donde: 

M= Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién a que se refiere la fraocién 1V del 
articulo 30. 

Fi= Monto correspondiente a [a i-ésima entidad federativa del monto total M. 
Ti= Distribucién porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M. 
Para el calcuto de Ti de la i-¢sima entidad federativa se aplicard ef siguiente procedimiento: 

Ti=DiV/DM 
En donde: 

DM= Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior at minimo aceptado. 
Di= Monto total del déficit de fa i-¢sima entidad federativa con gasto total inferior al minimo aceptado. 

En donde: 

Di= max (POBi (PMIN 0.5 (REMi+IEMi))-Gti),0 

En donde: 
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POBi= Poblacién abierta en i-ésima entidad federativa. 
PMIN= Presupuesto minimo per cipita aceptado 
REMi= Razén estandarizada de mortalidad de 1a i-sima entidad federativa. 
IEMi= Indice estandarizado de marginacién de la i-csima entidad federativa. 
Gti= Gasto total federal que para poblacién abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir M del 
gercicio correspondiente. 
La Secretaria de Salud dard a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud, las cifras que 
corresponden a las variables integrantes de la formula anterior resultantes de los sistemas oficiales de 
informacién. 

Articulo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinaré anualmente en el 
Presupuesio de Egresos de fa Federacién con recursos federales, Por un monto equivalente, sdlo para efectos 

de referencia, al 2.5% de la recaudacién federal participable a que se refiere el articulo 20. de esta Ley, segin 
estimacién que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley 
de Ingresos de la Federacién para ese ejercicio. Del totat de Ia recaudacién federal participable el 0.303% 
corresponderd al Fondo para 1a Infraestructura Social Estaial y el 2.197% al Fondo para la Infraestructura 

Los Fondos se enterardn mensualmente por partes iguales a los Estados por conducto de la Federacién y a los 
Municipios a través de los Estados, sin que para este efecto procedan los anticipos a que se refiere el segundo 
parrafo del articulo 7o. de esta Ley. 

Articulo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarén exclusivamente a financiamiento de obras, 
acciones sociales bisicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de su Poblacién que se 
encueniren en condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en los siguientes rubros: agua potable: 
alcantariflado; drenaje y letrinas, urbanizacién municipal; electrificacién rural y de colonias pobres; . 
infreestructura bisica de salud; infraestructura basica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales: 
¢ infraestructura productiva rural. 

En el caso de los Municipios, éstos podrén disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal que les correspondan, para la realizacion de un programa de desarrollo 
institucional. Este programa serd convenido entre et Ejecutive Federal a través de fa Secretaria de Desarrollo 
Social, el gobierno estatal correspondiente y el Municipio de que se trate. 
Respecto de dichas aportaciones, tos Estados y los Municipios deberin: 
I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo 
de cada una, su ubicacién, metas y beneficiarios; . 
If. Promover la participacién de las contunidades beneficiarias en su destino, aplicacién y vigilancia, asi 
como en la programacién, ejecucién, control, seguimiento y evaluacién de la sobras y acciones que se vayan 
a realizar. 

TIL. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; y 
IV. Proporcionar a ta Secretaria de Desarrotio Social, la informacién que sobre la utilizacién del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social les sea requerida. En e! caso de los Municipios lo hardin por 
conducto de los Estados. 

Articulo 34. E] Ejecutivo Federal, a través de fa Secretaria de Desarrollo Social, distribuird el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, 
conforme a fa siguiente formula y procedimientos: 

IGP}=Pj1B1+Pj2B2+Pj3B3+4Pj4B4+P}SBS 

En donde: 

Pjw= Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad basica w para el hogar j en estudio; 

B1.....,5= Ponderador asociado a la necesidad bisica w; y, 

J Hogar en estudio. 
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Esta formula representa el indice Global de Pobreza de un Hogar, IGPj, el cual se conforma con las brechas 
Pjl, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de tas necesidades bdsicas a que se refiere la fraccién II, sus correspondientes 
ponderadores son B1=0.4616, B2=0.1250, B3~0.2386, B4=0.0608 y B5=0.1140. 
U. Las necesidades basicas, en el orden en el que aparecen en fa férmaula anterior, son las siguientes: 

wl Ingreso per cdpita del hogar; 
w2= Nivel educativo promedio del hogar; 
w3= Disponibilidad de espacio de la vivienda; 
w4= Disponibilidad de drenaje; y 
w5= Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. 
Ill. Para cada hogar se esliman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que 

corresponden a cada una de las necesidades bisicas, con base en la siguiente formula: 

Pj=Zw-Xjw 
Zw 

En donde: 

Zw= Norma establecida para la necesidad bisica w. 
Xjw= Valor observado en cada hogar j, para la necesidad basica w. 

IV. Los resuliados de cada una de éstas brechas se ubican dentro de un intervalo de -0.5 a 1. Cada brecha se 
multiplica por los ponderadores eslablecidos en la fraccién I de este arliculo para, una vee sumadas, obtener 
¢1 Indice Global de Pobreza del hogar, que se encuentra en el mismo intervalo. 
Cabe sefialar que para fos calculos subsecuentes, sdlo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre 
Oy 1, que son aquellos en situacion de pobreza extrema. 

V. El valor de IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los hogares mas pobres. 
Después se muttiplica por el tamaito del hogar, con Io cual se incorpora el factor poblacional. Con lo anterior 
se conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada por la siguiente formuta: 

MCHj=IGPj2 Tj 

En donde: 

MCHj= Masa Carencial def hogar j; 

Tj= Numero de miembros en el hogar j en pobreza extrema. 

AJ sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de un Estado, se obtiene la Masa 
Carencial Estatal, determinada por la siguiente formula: 

MCEK=EMCHjk 

En donde: 

MCEk= Masa Carencial del Estado k: 
MCHjk= Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en el Estado k; y. 
jk= Numero total de hogares pobres extremos en e! Estado k. 

Una vez determinada la Masa Carencial Estata!, se hace una agregacion similar de todos los Estados para 

obtener a Masa Carencial Nacional. 
Cada una de las masas carenciales estalales se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para 

determinar la participaci6n porcentual que.del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le 
corresponde a cada Estado, como lo indica la siguiente formula: 

PEk=MCEk 
MCN 100 

En donde: 
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PEk= Participacién porcentual del Estado k: 
MCEk= Masa Carencial del Estado k; y 
MCN= Masa Carencia! Nacional. 

Asi, la distribucién del Fondo de Aportaciones para la [nfraestructura Social se realiza en funcién de la 
Proporcién que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional, segiin lo establecido. 
Para efectos de la formulacién anual del Proyecto de Presupueslo de Egresos de 1a Federacién, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaria de Desarrollo Social, publicard en el Diario Oficial de la Federacién 
las normas establecidas para necesidades bisicas (Zw) y valores para el cdlculo de esta formula y estimard 
los porcentajes de participacién porcentual (Pek) que se asignarén a cada Estado. 

Articulo 35. Los Estados distribuiran entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal, con una férmula igual a la sefialada en el articulo anterior, que enfatice ef cardcter 
redistributive de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de 
pobreza extrema. Para ello, utilizarin la informacién estadistica mis reciente de las variables de rezago 
social a que se refiere el articulo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatica, En aquellos casos en que la disponibilidad de informacién no permita 1a aplicacién de la 

formula antes sefialada, se utilizaran las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso 
cada una de ellas: 

a) Poblacién ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios minimos respecto de la poblacién del 
Estado en similar condicién; 

b) Poblacién municipal de 15 afios o més que no sepa leer y escribir respecto de la poblacién del Estado en 
igual situacién; 
¢) Poblacién municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje coneciado a fosa 
séptica 0 a la calle, respecto de la poblacién estatal sin cl mismo tipo de servicio; y 
d) Poblacién municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre fa 
poblacién del Estado en igual condicién. 
Con objeto de apoyar a los Estados en Ia aplicacién de sus formulas, la Secreiaria de Desarrollo Social 

publicaré en el Diario Oficial de la Federacién, en los primeros quince dias del ejercicio fiscal de que se 
trate, las variables y fuentes de informacién disponibles a nivel municipal para cada Estado. 
Los Estados. con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaria de Desarrollo 
Social, calcularan las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal correspondientes a 
sus Municipios, debiendo publicarias en sus respectivos érganos oficiales de difusién a mds tardar el 31 de 
enero del ejercicio fiscal aplicable, asi como la férmula y su respectiva metodologia, justificando cada 
elemento. 
Los Estados deberén enlerar a sus respectivos municipios los recursos que les correspondan, conforme al 
catendario de enteros en que la Fedcracién lo haga en favor de los Estados. 

  

Articulo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimtiento de los Municipios y del Distrito Federal se 
determinard anualmente en el Presupuesto de Egresos de fa Federacién con recursos federales, por un monto 
equivalente, sélo para efectos de referencia, al 2.5% de ia recaudacién federal participable a que se refiere el 
articulo 20. de esta Ley, segin estimacién que de la misma se realice en el propio presupucsto, con base en lo 
que ai efecto establezca la Ley de Ingresos de la Foderacién para ese ejercicio. Este Fondo se enterard 
mensualmente por partes iguales a fos Municipios, por conducto de los Estados, y a! Distrito Federal, sin que 

para este efecto procedan los anticipos a que se refiere cl segundo parrafo def articulo 70. de esta Ley. 

Articulo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y del Distrito Federal reciban los Municipios, a wavés de los Estados y ef Distrito Federal se 

destinarin exclusivamente a la satisfaccién de sus requerimientos, dando prioridad a! curmplimiento de sus 
obligaciones financieras y a la atencién de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad publica de 
sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este articulo, los 
municipios y el Distrito Federal tendran tas mismas obligaciones a que se refieren las fracciones | a III del 
articulo 33 de esta Ley. 
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Articulo 38. Et Ejecutive Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Piiblico, distribuird el 
Fondo de Aportaciones para ¢l Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal en proporcién 
directa al nimero de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo a 1a informacién 
estadistica mAs reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informética. 

Las entidades a su vez distribuirin los recursos que correspondan a sus Municipios, atendiendo estrictamente 
a los mismos criterios a que se refiere ¢l pdrrafo anterior. 

Articulo 39. El Fondo de Aportaciones Mitiptes se determinaré anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federaciéa por un monio equivalente, sé1o para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudacién federal 

Participable a que se refiere el articulo 20. de esta Ley, segtin estimacién que de !a misma se realice en el 
propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos ‘de la Federacién para ese 
ejercicio. Para el entero de estos recursos, no procederin los anticipos a que se refiere ef segundo parrafo del 
articulo 70. de esta Ley. 

Articulo 40. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Multiples reciban los 
Estados de la Federacién y el Distrito Federal se destinarin exctusivamente al otorgamiento de desayunos 

escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la poblacién en condiciones de pobreza extrema, 
apoyos a la poblacién en desamparo, asi como a la consiruccién, equipamiento y rehabilitacién de 
infraestructura fisica de los niveles de educacién basica y superior en su modalidad universitaria. 

Articulo 41. Et Fondo de Aportaciones Multiples se distribuird entre las entidades federativas de acuerdo a 
las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de Ia Federacién. 

Asticulo 42. Las aporiaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere este Capitulo, reciban [as entidades 
federativas y en su caso los Municipios, y sus accesorios no seran embargables, ni los gobiernos 
correspondientes podrin, bajo ninguna circunstancia, gravarlas, afectarlas en garantia, ni destinarlas a fines 

distintos a los expresamente previstos en los articulos 26, 29, 33, 37 y 40 de esta Ley. 

Dichas aportaciones serdn administradas y ejercidas por fos gobiernos de las entidades federalivas y en su 
caso de fos Municipios que las reciban, de conformidad a la legislacién que les sea aplicable. Las autoridades 
de control y supervisién del ejercicio del gasto de cada entidad federativa, serdn responsables exclusivas de 
ejercer la vigilancia directa que corresponda, para constatar Ja correcta aplicacién de los recursos que 
reciban de tales Fondos y de fincar, en su caso, las responsabilidades administrativas correspondientes. 

No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
derivadas de afectaciones a la Hacienda Piblica Federal en que, en su caso, incurran las autoridades tocales 
o municipales exclusivamente por motivo de la desviacién de los recursos recibidos de los Fondos seitalados, 
para fines distinfos a los previstos en este Capitulo, seran sancionadas en lérminos de la iegislacién federal:” 
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