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DEDICO ESTA TESIS: 

A MI PADRE, ROBERTO A. CALDERON, 

A ~L, DESPU~S DE DIOS, DEBO LA CULMINACI6N DE MI CARRERA Y PARA 

QUIEN NO EXISTE fORMA DE EXPRESARLE MI CARINO, GRATITUD Y RECONO 
CIMIENTO. 

A MI TfA, MARTHA CALDERON, 

EN REALIDAD, MI VERDADERA MADRE. Su ABNEGACI6N Y SACRlflCIO HAN 

SERVIDO DE GUfA EN MI VIDA Y CONTRIBUIDO A QUE ALCANZARA MI META. 

A DONA ANGELINA CALDERON, MI ABUELA, 

EJEMPLO DE TERNURA J DEDICACI6N Y ENTEREZA. 

A MIS TfAS: 

GRACIELA CALDERON, CON TODO CARINO, Y 

MARIA MERCEDES CALDERON DE MENA, 

MODELO DE HIJA, HERMANA, ESPOSA Y MADRE; INfORTUNADAMENTE NO VE 

RA LA CULMINACI6N DE MIS ANHELOS ESTUDIANTILES, POR HABERNOS PRE 
CEDIDO EN EL VIAJE SIN RETORNO: DEscANSA VA, EN LA PAZ DEL SE-~ 
NOR, DESDE EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE ESTE ANo. 

A MI HERMANA, GLORIA RUTH CALDERON, 

CON ENTRANABLE AfECTO. 



Los FARISEOS TRATANDO DE SOR~R~ND~R A JESUS EN LO QUE HABLASE, 

LE ENVIARON SUS DIScfpULOS CON ALGUNOS HERODIANOS QUE, COMO SE SA 
BE, FORMABAN EL PARTIDO POLfTICO DE HERODES, Y ERAN PARTIDARIOS 7 
DE LA DOMINACI6N ROMAN A; LE DIJERON: "MAESTRO, SABEMOS QUE ERES 
VERAZ, Y QUE ENSENAS EL CAMINO DE DIOS CON FORME A LA PURA VERDAD, 
SIN RESPETO A NADIEj PORQUE NO MIRAS A LA CALIDAD DE LAS PERSO-
NAS. ESTO SUPUESTO, DINOS QUE TE PARECE DE ESTO: lES 0 NO ES Lf 
CITO PAGAR TRIBUTO AL CESAR?" 

A LO CUAL JESUS, CONOCIENDO SU MALICIA, RESPONDI6: "lPOR QUE 
ME TENTAIS, HIP6cPITAS? ENSENADME LA MONEDA CON QUE SE PAGA EL -
TRIBUTO." Y ELLOS LE MOSTRARON UN DENARIO. 

Y JESUS LES DIJO: lDE QUIEN ES ESTA IMAGEN Y ESTA INSCRIPCI6N? 
RESp6NDENLE: DEL CESAR. ENTONCES LES REPLIC6: "PUES DAD AL CE
SAR LO QUE ES DEL CESAR, Y ADIos LO QUE ES DE Dlos". CON CUYA -
RESPUESTA SE QUEDARON ADMIRADOS, Y DEJANDOLE, SE FUERON. (EVANGE 
LtO "EL TRIBUTO AL CESAR", SAN MATEO MR 12,13-17; Lc 20,20-: 
26) . 



COMENTARIOS A LA LEY DE 

IMPUESTO SOBRE DONACIONES 

I - CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LOS IMPUESTOS: HISTORIA, CONCEPTO Y -

NATURALEZA. rUNDAMENTACION, OBJETO, FUENTES. CLASIFICACION DE LOS IMPUES-

TOS. SISTEMA TRIBUTARIO DE IMPUESTO UNICO. 

EN LA ANTIGUEDAD, COMO EXACCIONES SEMEJANTES A LOS IMPUESTOS, ENCONTRAMOS 

LOS DERECHOS AOUANEROS DE TRANSITO Y LOS DERECHOS DE MERCADO. EN ROMA SE ORGA-

NIZ6 EL TELONIUM, CON EL OBJETO DE RECAUDAR RECURSOS FIN ANCIEROS, GRAVANDO LAS 

OPERACIONES COMERCIALES QUE SE REALIZABAN POR LOS PUERTOS ROMANOS, ESTE DERECHO 

sf SE LLAM6 PORTORIUM, CONSISTfA EN UN TANTO POR CIENTO, QUE VARIABA DEL DOS AL 

CINCO, SOBRE EL VALOR DE LAS MERCADER(AS OBJETO DEL TRAFICO. 

EN GRECIA SE CONOCIERON TAMBIEN LOS IMPUESTOS ADUANEROS. 

HEEREN, EN SU LIBRO IIIDEAS SOBRE LA POLfTICA Y EL COMERCIO DE LOS PUEBLOS 

DE LA ANTIGUEDAD
II

, OPINA QUE LAS CIUDADES DE ATENAS FUERON INSTITUIDAS EXCLUSI-

VAMENTE PARA ARBITRAR RECURSOS FISCALES DESTIN ADOS AL ERARIO PUBLICO. Los DE--

CASTOLOGOS, ERAN CIUDADANOS ATENIENSES ENCARGADOS DE RECAUDAR EL USUFRUCTO DE -

ADUANAS Y LAS MERCANCfAS QUE ENTRABAN POR EL EMPORIUM SE GRAVABAN CON CUOTAS EN 

TRE EL DOS Y EL DIEZ POR CIENTO DE SU VALOR, SEGUN LAS NECESIDADES DEL ERARIO. 

POSTERIORMENTE, SE RESTRINGIERON LAS EXPORTACIONES DE CEREALES CON EL OBJETO DE 

EVITAR QUE SE ACAPARARAN LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS, EVITANDO CON ELLO QUE LA CA--

RENCIA DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA PRODUJERA CRISIS SOCIALES. COMO PUEDE VERSE, 

ESTE ES EL MAS REMOTO ANTECEDENTE DE LAS DISPOSICIONES PROTECCIONISTAS. 

EN LA EDAD MEDIA, DURANTE LA DOMINACI6N DE LOS ARABES EN LOS REINOS DE 

C6RDOVA, ANDALucfA, SEVILLA Y GRANADA, FUE GRAVADO EL COMERCIO DE MERCADERfAS -
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CON EL ALMOJARI TAZGO MAYOR, SI PROVEN fAN DEL EXTRANJERO Y APLICABAN EL AUMOJARf 

TAZGO MENOR A LAS OPERACIONES DEL COMERCIO INTERIOR Y A LA CIRCULACI6N DE LAS -

MERCANCfAS POR LA ZQNA ADUANERA INTERIOR. ESTE GRAVAMEN CONSISTfA EN UN PORCEN 

TAJE ENTRE EL 10 AL 15 POR CIENTO AD-VALOREM DE LAS MERCANcfAS Y, CON EL "AZA-

QUE" ERA LA M'S PRODUCTIVA FUENTE DE LA HACIENDA DE LOS REINOS 'RABES EN LA PE

NfNSULA IBERICA. EL AZAQUE ERA UN TRIBUTO QUE LOS MUSULMANES TENfAN LA OBLIGA

CI6N DE PAGAR Y CONSAGRAR A OIOS. Los 'RABES CON ) IDERABAN LA RENTA DE SUS ADUA 

NAS EL MAYOR RECURSO DE SU SISTEMA FIN ANCIERO. 

LAS NECESIDADES DE LA RECONQUISTA FUERON PROVEfDAS POR LOS PRIMEROS REYES 

DE LE6N, IMPLANTANDO EL REGI MEN TRIBUTARIO DE LAS RENTAS REALES, QUE, HASTA EL 

SIGLO XIII, CONSTITUYERON LOS RECURSOS DE LA HACIENDA CASTELLANA, JUNTAMENTE 

CON EL INGRESO PRODUCIDO POR LOS OIEZMOS DE LA PRODUCCI6N AGRARIA, EL QUINTO 

DEL BOTfN DE GUERRA Y EL DERECHO DE MONTAZGO, QUE ERA UN TRIBUTO QUE POR EL 

TR'NSITO DE SUS REBANOS ESTABAN OBLIGADOS A PAGAR LOS GANADEROS. 

Los PRIMEROS REYES CRISTIANOS, SOSTENfAN SU HACIENDA, EN LOS PRIMEROS 

TIEMPOS DE LA RECONQUISTA, CON LOS TRIBUTOS DE "MONEOA TORERA", "YANTAR
II

, tlTON_ 

SAOERA" Y IIMANERIA" J CON LOS DERECHOS DE PORTAZGO, OIEZMO, ALCABALA, SALINAS Y 

CON EL IMPUESTO PERSONAL DE CAPITACI6N. 

CUANDO LA CONQUISTA DE CASTILLA SE CONSOLID6, SE NORMALIZARON LAS RELACI£ 

NES COMERCIALES Y SE ENSANCHARON LAS FRONTERAS, ESTABLECIENDOSE DESDE EL SIGLO 

XII EL "OIEZM) DE MAR", DERECHO DE PUERTO QUE S[ IMPUSO A LAS MERCANcfAS Y QUE 

FUE ABOLIDO POR FERNANDO 1 I I, SIENDO RESTITUIDO POR ALFONSO X. EL "OIEZMO DE -

MAR" ERA UN PRIVILEGIO CONCEDIDO A LAS CIUDADES MARfTIMAS, QUE OBTENfAN SUS RE

CURSOS FISCALES SIN LA INTERVENCI6N DEL PODER REAL. 

EN LAS SIETE PARTIDAS ENCONTRAMOS TAMBIEN DISTINTAS LEYES DE CAR'CTER FIS 

CAL, A TRAvES DE LAS CUALES, SE REGLAMENTARON, POR ALFONSO X LAS TRANSACCIONES 

COMERCIALES EN LAS FERIAS CASTELLANAS Y SE ESTABLECI6 EL PORTAZGO QUE EN SUS 

OPERACIONES DEBfAN PAGAR LOS MERCADERES. 
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EN INGLATERRA APARECEN EN EL SIGLO XI I, IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL PATR~ 

MONIO, QUE ERAN OBLIGATORIOS PARA TODOS Y EXACCIONES QUE SE SATISFACfAN EN DE--

TERMINADOS CASOS Y POR PERSONAS DETERMINADAS. HABrA UN IMPUESTO TERRITORIAL Y 

UNA ESPECIE DE IMPUESTO SOBRE 

CUOTAS VARIABLES, QUE ER I N EL 

EL PRODUCTO GRAVABA EL PATRIMONIO MOBILIARIO, CON 

DIEZMO 0 EL QUINCEAVO. QUIEN SE EXIMfA DEL SERV~ 

CIO MILl TAR QUEDABA OBLIGADO AL P AGO DE UN IMPUESTO. POR EL ANO DE 1291 LOS BA 

RONES CONSIGUEN EL DERECHO DE CONCESI6N DE INGRESOS. 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIV SE ESTABLECE UNA MODALIDAD DE IMPOSICI6N DIREC 

TA Y FIJA QUE TIENDE A TRANSFORMAR TODAS LAS EXACCIONES QUE RECAEN SOBRE LA TIE 

RRA, EN UN IMPUESTO GENERAL SOBRE LA TIERRA Y TODAS LAS EXACCIONES PERSONALES -

EN UN IMPUESTO UNIFORME SOBRE LA RENTA. DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PUEDE 

VERSE QUE, INGLATERRA, AL FINALIZAR LA EDAD MEDIA, PONE EN PRACTICA LOS PRINCI-

PIOS DE GENERALIDAD Y UNIFORMIDAD DE LOS GRAVAMENES Y SUPRIME LOS PRIVILEGIOS -

TRIBUTARIOS, ADELANT!NDOSE CON ELLO, A LOS P A fsES TERRITORIALES. 

EN EL SIGLO XVI SE ELEVAN LAS CUOTAS DE LOS IMPUESTOS Y SE ESTABLECEN IM-

PUESTOS EXTRAORDIN ARIOS DE CAPITACI6N SIMPLE Y CLASIFICADA Y DE CLASES. APARE-

CE EN ESA EPOCA, LA IMPOSICI6N INDIRECTA, EN FORMA DE DERECHOS ADUANALES QUE SE 

COBRAN EN LAS FRONTERAS Y QUE PRODUCEN LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS. 

Los ANTIGUOS IMPUESTOS DIRECTOS SON SUSTITUIDOS, EN EL SIGLO XVI r POR LOS 

DENOMINADOS MONTHY ASSESSMENTS, QUE CONSISTEN EN UN GRAVAMEN SOBRE LA RENTA Y -

EL PATRIMONIO QUE AFECTA ADEMAS INGRESOS NO GRAVADOS CON ANTERIORIDAD, COMO LOS 

SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES Y LA ADQUISICI6N PERSONAL POR DISTINTOS ME 

DIOS. LA CANTIDAD QUE CON DICHO GRAVAMEN DEBfA RECAUDARSE, ERA DETERMINADA POR 

MESES, SEGUN LAS NECESIDADES Y EL CONTINGENTE ERA REPARTIDO ENTRE CIUDADES Y 

CONDADOS. 

EN EL ANO DE 1643 FUERON CREADOS IMPUESTOS INTERNOS SOBRE EL CONSUMO DE -

DIVERSOS ARTfcULOS, PRINCIPALMENTE LAS BEBIDAS. ENTRE 1560 Y 1680 SE ESTABLE--
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CI6 EL HEARTH MONEY QUE ERA UN IMPUESTO SOBRE HOGARES, QUE, EN 1696 Fuf SUSTI-

TUIDO POR OTRA SOBRE VENTANAS, EL CUAL, EN 1778, SE SUSTITuy6 A SU VEZ, POR 

OTRO SOBRE LOS EDIFICIOS QUE SE DESTINABAN A VIVIENDAS. 

Los IMPUESTOS SOBRE EL LUJO (CARROZAS, SERVICIOS DE PLATA, ARMAS, RELOJES 

DE BOLSILLO, CRIADOS, ETC.), SE DESARROLLAN EN EL SIGLO XVI I I, ELEVANDOSE TAM-

BIEN LOS IMPUESTOS SOBRE LA BEBIDA Y ESTABLEClfNDOSE Y DESARROLLANDOSE LOS IM-

PUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL , PRINCIPALMENTE LOS DE SUCESIONES. 

CARACTERfsTICO ES, PARA LA HISTORIA DE LA HACIENDA INGLESA, EL ANO 1798 -

YA QUE ES ESTABLECIDO POR PITT EL INCOME-TAX, COMO UN IMPUESTO DE GUERRA PARA -

SUSTITUIR LA ASSESSED-TAX Y LOS IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS. 

EN 1815 ES EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ABOLIDO, HACIENDOSE LO MISMO, EN 1823, 

CON EL IMPUESTO SOBRE EDIFICIOS. 

DAREMOS A CONTINU ACI6N ALGUNOS CONCEPTOS DE IMPUESTO. 

VITTI DE MARCO, DICE: "EL IMPUESTO ES UNA DE LAS RENTAS DEL CIUDADANO, -

QUE EL ESTADO PERCIBE CON EL FIN DE PROPORCIONARLE LOS MEDIOS NECESARIOS PAR A -

LA PRODUCCI6N DE LOS SERVICIOS PUBLICOS GENERALES". 

LUIGI COSSA ; DICE: "EL IMPUESTO ES UNA P ARTE PROPORC I ONAL DE LA R I QUEZA 

DE LOS PARTICULARES DEDUCIDA POR LA AUTORIDAD PUBLICA, A FIN DE PROVEER A AQUE

LLA PARTE DE LOS GASTOS DE UTILI DAD GENERAL QUE NO CUBREN LAS RENTAS PATRIMONIA 

LES". 

LEROy-BEAULIEU, OPINA QUE: "EL IMPUESTO ES PURA Y SIMPLEMENTE UNA CONTRI 

BUCI6N, SEA DIRECTA , SEA DISIMULADA, QUE EL PODER PUBLICO EXIGE DE LOS CIUDADA

NOS PAR A SUBVENIR A LOS GASTOS DEL GOBIERNO". 

NITTI LO DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: "EL IMPUESTO ES UNA CUOTA, PARTE 

DE SU RIQUEZA , QUE LOS CIUDADANOS DAN OBLIGATORIAMENTE AL ESTADO Y A LOS ENTES 

LOCALES DE DERECHO ADMINISTRATIVO PAR A PONERLOS EN CONDICI6N DE PROVEER A LA SA 

TISFACCI6N DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS. Su CARACTER ES COACTIVO Y SU PRODUC-
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TO SE DESTINA A LA REALIZACI6N DE SERVICIOS DE UTILIDAD GENERAL Y DE NATURALEZA 

INDIVISIBLE". 

EHGEBERG AFIRMA: "Los IMPUESTOS SON PRESTACIONES, HOY POR LO GENERAL EN 

DINERO, AL ESTADO Y DEMAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO, QUE LAS MISMAS RECLAMAN, 

EN VIRTUD DE SU PODER COACTIVO, EN FORMA Y CUANTfAS DETERMINADAS UNIL ATERALMEN

TE Y SIN CONTRAPRESTACI6N ESPECIAL CON EL FIN DE SATISFACER LAS NECESIDADES CO

LECTIVAS
fI

• 

EN EL C6DIGO FIscAL FEDERAL DE MEXIco, ENCONTRAMOS LA SIGUIENTE DEFINI---

CI6N: "SON IMPUESTOS LAS PRESTACIONES EN DINERO 0 EN ESPECIE, QUE EL ESTADO FI 

JA UNILATERALMENTE Y CON CARACTER OBLIGATORIO, A TODOS AQUELLOS INDIVIDUOS CUYA 

SITUACI6N COINCIDE CON LA QUE LA LEY SE~ALA COMO HECHO GENERADOR DEL CREDITO 

FISCAL". SOBRE ESTA DEFINICI6N, INSISTIREMOS AL TRATAR EL PUNTO REFERENTE A 

LOS ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

Jost ALVAREZ C,ENFUEGOS NOS GICE: "EL IMPUESTO ES LA PARTE DE RENTA NA--

ClONAL QUE EL ESTADO SE APROPIA PARA APLICARLA A LA SATISFACCI6N DE LAS NECESI

DADES PUBLICAS, DISTRAyfNDOLA DE LAS P ARTES ALfcUOTAS DE AQUELLA PROPIEDAD DE -

LAS ECONOMfAS PRIVADAS Y SIN OFRECER A ESTAS COMPEN S ACI6N ALGUNA ESPECIFICA Y -

RECIPROCA DE SU PARTEII. 

E.R.A. SELIGMAN DEFINE Asf: "EL IMPUESTO ES UNA CONTRIBUCI6N FORZADA DE 

UNA PERSONA PARA EL GOBIERNO PARA COSTEAR LOS GASTOS REALIZADOS EN INTERESES CO 

MUNES SIN REFERENCIA A LOS GENEFICIOS ESPECIALES PRESTADOS". 

MANUEL MORSELLI , DICE: "EL IMPUESTO ES UNA DEDUCCI6N OBLIGATORIA DE RI--

QUEZA PRIVADA, QUERIDA POR EL ESTADO Y POR LAS ENTIDADES MENORES PARA SER DESTI 

NADA A LA CONSECUCI6N DE LOS FINES GENERALES DE LA VIDA PUBLICA". 

GAST6N JEZE , MANIFIESTA: "EL IMPUESTO ES AQUELLA PRESTACI6N REQUERIDA A 

LOS PARTICULARES POR vfA DE AUTORIDAD, A TITULO DEFINITIVO y SIN CONTRAPARTIDA, 

CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES PUBLICAS". 
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DE LAS DEFINICIONES QUE DEL IMPUESTO HEMOS DADO, PODEMOS PONER DE MANI--

FIESTO LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL MISMO: APARECE EN PRIMER LUGAR EL CARACTER 

OBLIGATORIO DEL MISMO. Es IDEA GENERALMENTE ACEPTADA DESDE EL TIEMPO DE ADAM -

SMITH, QUE EL IMPUESTO SE DERIVA DE LA SOBERANfA DEL ESTADO, CARACTERIZADA POR 

SU NATURALEZA OBLIGATORIA. 

TENEMOS, EN SEGUNDO LUGAR, LA AUSENCIA DE TODA RELACI6N DE CORRESPONDEN-

CIA ENTRE LA EXACCI6N EXIGIDA Y CUALQUIER COMPENSACI6N DIRECTA AL CONTRIBUYENTE 

DE PARTE DEL ESTADO. 

COMO TERCER ELEMENTO ENCONTRAMOS QUE, LA PRESTACI6N TRIBUTARIA ES EXIGIDA 

A TfTULO DEFINITIVO, ES DECIR, SIN PROMESA ALGUNA DE REEMBOLSO. 

AHORA BIEN , ESTOS TRES ELEMENTOS MENCIONADOS, CONTRIBUYEN A DEFINIR LA 

INSTITUCI6N IMPOSITIVA, AL PRESENTARSE EN FORMA COMBINADA Y CORRELATIVAMENTE, -

NO AISLADA Y ALTERNATIVAMENTE. 

EL PRIMER ELEMENTO, LA COACTIVIDAD, DEBE TENER COMO BASE LA FALTA DE CON-

TRAPRESTACI6N; PERO NO ES SUFICIENTE J PARA ESTAR FRENTE AL IMPUESTO, UNICAMEN-

TE LA COMBIN ACI6N DE ESTOS DOS ELEMENTOS, ES NECESARIO EL TERCERO: EL COBRARSE 

o INGRESARSE A TfTULO DEFINITIVO, E S DECIR NO HAY EN ~L PROMESA ALGUNA DE DESEM 

BOLSO. 

ALGUNOS AUTORES OPINAN QUE EL ELEMENTO QUE DIFERENCIA EN DEFINITIVA EL 1M 

PUESTO DE OTROS INGRESOS PUBLICOS, ES EL CO ACTIVO, ES DECIR, SU ESENCI A OBLIGA

TORIA. PARA FUNDAMENTARLA, RAZON~N DICIENDO QUE SE PAGA EL IMPUESTO CON EL OB

JETO DE FINANCIAR SERVICIOS PUBLICOS INDIVIDUALES, 0 SEA UTI UNIVERSI, EN TANTO 

QUE LOS OTROS INGRESOS, LAS TASAS PRINCIPALMENTE, SE SOBRAN POR LA PRESTACI6N -

DE UN SERVICIO DIVISIBLE, UTI SINGULI. DE ESTO SE CONCLUYE QUE LA TASA PUEDE -

CONSIDERARSE COMO UN PAGO VOLUNTARIO QUE SE EFECTUA EN CONTRAPRESTACI6N DE UN -

SERVICIO ESTATAL QUE SE HA RECIBIDO, CARECIENDO, COMO HA QUEDADO EXPUESTO, EL -

IMPUESTO DE EST A CONTRAPRESTACI6N. 
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EL CARACTER VOLUNTARIO 0 NO DE LA PRESTACI6N PARA DIFERENCIAR LA TASA DEL 

IMPUESTO, SE BASA, SEGUN SE HA VISTO, EN LA EXISTENCIA DE UN BENEFICIO COMO M6-

VIL DE PAGO VOLUNTARIO DE LA EXACCI6N. AHORA BIEN, EN LOS MODERNOS DERECHOS P~ 

SITIVOS ES FRECUENTE LA PRESTACI6N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DIVISI

BLES CON CARACTER OBLIGATORIO Y PRECEPTIVO, Y POR LO QUE SE ESTABLECEN LOS CO-

RRESPONDIENTES DERECHOS 0 TASAS. 

Los TRATADISTAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO SON LOS QUE HAN ESTUDIADO MAS -

ESTE PROBLEMA, HACIENDO NOTAR QUE SI EL SERVICIO QUE LA ADMINISTRACI6N PRESTA -

AL CIUDADANO ES ESTABLECIDO OBLIGATORIAMENTE POR LA LEY Y NO DEMANDADO LIBREMEN 

TE POR EL SUJETO, DESAPARECE TOTALMENTE YA LA BASE VOLUNTARIA DEL DERECHO 0 TA

SA QUE SE COBRE POR EL. 

ENTONCES, LA DIFERENCIACI6N ENTRE IMPUESTO Y TASA, DERIVA DEL HECHO DE LA 

PURA Y SIMPLE REALIZACI6N DE UN SERVICIO PARTICULAR AL CONTRIBUYENTE Y LA DIFE-

RENCIA ENTRE LA TAS A OBLIGATORIA Y EL IMPUESTO CONSISTE EN QUE EL SERVICIO DEBE 

PRESTARSE INEXCUSABLEMENTE Y, EN CASO DE LA TASA DEBE ACREDITARSE SU PRESTACI6N, 

LO QUE NO OCURRE EN EL IMPUESTO. 

ENTONCES ES EVIDENTE QUE CON EL CRITERIO DISTINTIVO DEL CARACTER DE LA 

CONTRAPRESTACI6N, NO SE ALUDE AL PAGO VOLUNTARIO, SINO UNICAMENTE A LA EXISTEN

CIA OBJETIVA DE UNA PRESTACI6N ADMINISTRATIVA INDIVIDUAL, COMO ANTECEDENTE PARA 

EL COBRO OBLIGATORIO DE LA TASA, MIENTRAS QUE EL ANTECEDENTE DEL IMPUESTO ES 

DISTINTO: EL ACAECIMIENTO DE UN HECHO QUE SE TIPIFICA EN LA LEY COMO DEMOSTRA-

TIVO DE UNA CAPACIDAD TRIBUTARIA DETERMINADA. 

EXAMINEMOS AHORA EL TERCER ELEMENTO, ES DECIR, EL INGRESO A TfTULO DEFINI 

TIVO, QUE ES, EN PRINCIPIO, ESENCIAL, TANTO AL IMPUESTO COMO A LA TASA. AHORA 

BIEN, DICHO ELEMENTO EN EL IMPUESTO SE PRESENTA DE MANERA INCONDICIONAL, ESTAN

DO EN LA TASA CONDICIONADO A LA REALIZACI6N DEL SERVICIO PARTICULAR, SIENDO IN

DIFERENTE QUE EL MISMO SEA 0 NO VOLUNTARIO. Asf, EL PARTICULAR OBLIGADO AL PA

GO DE UNA TASA PODRfA EN CUALQUIER MOMENTO OBTENER LA DEVOLUCI6N DEL MISMO (HE-
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CHO ANTICIP ADAM ENTE) SIEMPRE QUE DEMOSTRARA LA NO PRESTACI6N DEL SERVICIO, EN -

TANT O QUE EL OB LI GADO A PAGAR UN IMPUEST O, POR NO EXISTIR UNA ADSCRIPCI6N ESPE

C(FICA A UN DETERMINADO FIN, NO PODRA PEDIR SU OEVOLUCI6N, DADO EL CASO QUE EL 

SERVICIO HIP OTETICAMENTE P LANEAD O NO SE LLEV AS E A LA PRACTICA. 

EXPUEST AS LA S ANTERIORES IDE AS, AN~LIZAREMOS EL CONCEPT O DE IMPUESTO, QU E 

NOS PARECE MAS COMPLETO, QUE TIENE COMO BASE LA QUE DA GAST6N JEZE , COMPLETADA 

POR IDEAS DE OTROS DE LOS AUTORES CITADOS: IMPUESTO ES AQUELLA PRESTACION PECU 

NIARIA REQUERIDA A LOS PARTICULARES POR VIA DE AUTORIDAD Y QUE ADEMAS NO ESTA -

CONQICIONADA NI DETERMINADA POR UNA PRESTACION ADM INISTRATIVA P AR TICULAR Y CON

CRETA, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, SE INGRESA SIEMPRE A TITULO DEFINITIVO, CON 

EL FIN DE ATENDER A LAS NECESIDADES PUBLIC AS GENERALES". 

1 0 ) PRESTAC ION PECUNIARIA: IMPLICA EL IMPUESTO UNA PR ESTACI6N EN DINERO. 

EN fp ocAs PASADAS, COMO OPOR TUN AM ENTE V IM OS,ABUN:JARON LOS IMPUESTOS EN ESPECIES 

o SERVICIOS. LA PREST AC I 6 N EN D INE RO, CUYA CUANTfA DEBE ES TAR E XPR ESAMENTE DE

TERMIN ADA . 

20) REQUERIDA POR VIA DE AU TORIDAD . EL cARACTER COACTIVO ESTA ENMARCADO 

EN UN CONJUNTO DE NORMAS JURfDIC AS Y CONSTITUCIONALES, QUE HAC EN QUE EL ELEMEN

TO OB LIGATOR I O e EL IM PUESTO S E PONGA DE MAN IFIEST O POR ME D I O DE UNA COACCI6N JU 

RfDICAMENTE FUN DADA Y EJERCIDA. 

EL DERECH O REGULA TODAS LAS REL AC I ON ES DE LA VIDA SOCIAL, Y SUS MANIFESTA 

ClONES MEDIATAS 0 INME D IAT AS, TOMAN LA F ORMA DE AC TOS JURfOICOS. LAS RELACIO-

NES FINANCIERAS POR ENDE , SE PRESENTAN ANTE NOSOTROS COMO ACTOS JUR( DI COS, CONS 

TITUIDOS POR DOS ELEMENT OS FUNDAMENTALES. 

EN PRIMER TERMIN O: EL SUJETO ACTIV O, QUE ES EL ESTADO , ES EL ENTE MAXIMO 

DEL DERECHO. ESTO EQUIVALE A MANIFESTA R QUE LA ACTIVIDAD FINANCIERA , CONSIDER~ 

DA JURfOICAMENTE, NO ES UNA NORMA 0 LA E XPRESI 6 N DE UNA VOLUNTAD (DE PERSONA Ff 

SICA 0 COLECTIVA) QUE SE FOR MA ANTES Y FUE RA DEL DERECH O, Y QUE PARA QUE SE 
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TRADUZC A EN AC TOS Y PODER LOGRAR SUS FINES TIENE NECESIDAD DE LA SANC I6N JURfD~ 

CA, SINO QUE ES LA VOLUNTAD MISMA DEL ESTAD O, QUE SE CONS TITUYE Y E XPR ES A, Y 

VIENE A EXISTIR UNA INHERENTEMENTE, DESDE SU PROPIO ORIG EN, AL NACIMIENT O DEL -

DERECHO POSITIVO, Y LA QUE, AL CONVERTIRSE EN REALIDAD CONCRETA, ES REGIDA UNI-

CAMENTE POR ~ L. 

HAY QUE TOMAR EN CONSIDERACI6N, EN S EGUNDO LUGAR, QUE ES SIEMPRE EL DERE-

CHO P OS ITIVO , PRECEPT O OBLIGATORIO, TANT O PARA EL MISMO [STAD O COMO PARA LOS 

OTROS SUJET OS DE DERECH O. 

DESPUtS DE ESTAS IDEAS PODEMOS CONCLUIR AFIRMANDO QUE EL FEN6MENO FINAN--

CIER O SE HACE OBJ ETO DE CON OC IMIENT O JURfDICO, BAJO UN ASPECTO ESPECfFIC O: AL 

DE R IVAR SU E X ISTENCIA DEL EJERCICI O DE LA POTESTAD DE IMPERI O DEL ESTADO, QUE, 

EN EL MODERN O ESTADO DE DERECH O, ESTA CONSTANTEMENTE REALIZADA Y AC TU ALIZADA EN 

NORMAS DE DERECH O . 

30 ) AUSENCI A DE CONTRAPRESTACION DETERMIN AD,r\ . VIM OS ANTERIORMENTE ESTE 

CARACTER DI S TINTIV O Y, EN EST A OCAS I 6N, TR ANSCR IBI REMOS LO QUE AL RESPECTO D ICE 

tv'ONT[IRO EN SU LI BR O "INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO FI SCA L": liEs DIFfclL 

ENCU ADRAR EN MOLD ES JU R f D IC OPOS ITIV OS COMO UNA CONTRAPRESTACI6N A LA OB LIG ACI6N 

PECUN AR I A DEL TR IBUT O". ALGUNOS AU TOR E S Hi,B LAN DE "DERECHO DE CREDITO II , 0 DE-

II .L II 
CR~DITO ABIERTO , EN F AVOR DEL TES ORO. PER O DE HECH O ESTAS E XPR ESI ONES NO PA-

RECEN TRA DUCIR CON RIGOR LA NATURALEZA DE LA NOR MA TR IBUT AR IA 0 DE LA RELACI6N 

QUE POR VI RTU D DE ELL A SE ESTABLECE ENT RE EL ESTADO Y EL CONTRIBUYENTE. EL CRt 

D IT O ENVUELVE UN HECHO 0 RAZ6N DE DEU DA, ANTERIOR A LA OB LIGACI6N, CORRESPON---

DIENTE A ESTA Y EN LA CUAL QUEDA IMPLICA DA INMEDIATAMENTEj SIENDO UNA ANTICIPA 

CI6N DE INGRES OS, DE ORDEN CONTRACTU AL, IMPLIC A UN REEMBOLSO 0 COMPENS ACI6N. EN 

SU ESENCIA PROFUNDA CONSISTE EN EL APLAZAMIENTO DE UN PAGO. TIENE SIEMPRE POR 

BASE LA CONFIANZA DEL DEUDOR. NINGUNO DE EST OS CARACTERES SE DESCRIBE EN EL 1M 

PUEST O. AD EM AS EL MAND ATO TRIBUTA R I O NO INV OCA RAZ6N DE PA GO NI PROMETE APLICA 
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CI6N, SINO EN TiRM INOS GENERALES Y VAGOS, A LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN VIRTUD 

DE LA OBEDIENCIA QUE LE FUE PRESTADA. D[SLIGA AL CONTRIBUYENTE DE CUALQUIER E~ 

PECTATIVA DE COMFENSANCION EN SERVICIOS PUB LIC OS . EN RELACI6N A ESTOS, LAS ES

PERANZAS 0 DERECHOS DE LOS INDIVIDUOS Y DE LA CO LECTIVI DAD RESULTAN DE LA CIUD~ 

DA NfA 0 DEL HECHO DE LA PRESENCIA EN LA COMUNIDAD - Y NO DEL PAGO DE LAS CUOTAS 

TRIBUTARIAS. LA NOR MA TRIBUTARIA SURGE INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER PROMESA, 

COMPR OM ISO 0 RESPONSABILIDAD PARA CON LOS INDIVIDUOS 0 COLECTIVIDADES LLLAM ADA S 

A CUMPLIRLA, CON LOQQUE EVIDENTEMENTE SE SEPARA DE OTRAS INSTITUCIONES COMO LA 

EXPROPIACI6N , ETC. IGUALMENTE, CON LA REQUISA ADMINISTRATIVA ES CLARA LA DIFE-

RENCIA: ESTA ES UN MODO DE ADQUISICI6N DE BIENES POR vfA DE AUTORIDAD 0 DETER -

MINADO POR NECESIDADES PUBLICAS Y URGENTES QUE, NO DEJANDO LUGAR AL EMPLEO DE -

PROCESO MENOS VIOLENTO, DA LUGAR A JUSTA INDEMNIZACI6N. 

EL IMPUEST O PROVIENE DE UN ACTO DE SOBERANfA; ES PAGADO POR EFECTO DIREC 

TO DE ESTE, SIN EspfRITU DE RETORNO. CONSTITUYE UNA FORMA NORMAL DE ADQUISI--

CI6N DE BIENES PARA PROVEER A LAS NECESIDADES GENERALES DEL ESTA DO . 

LA REQUISA PRESUPONE, POR SU NATURALEZ A, UN DERECHO DEL EST ADO SOBRE LOS 

B IENES DEL CIUDADANO, DADA UN A SITUACION; NO DE OTRA MANERA PODR lA EXPLICARSE 

SU EFECTIVI DAD; E IMPLICA EL ARBITRIO DE LOS ORGANOS AD MINISTRATIVOS, TANTO EN 

LA DECISI6N AC ERCA DEL ESTADO DE LAS NECESI DAD ES Y DE LOS BIENES QUE DEBEN SO--

POR TAR LA ACCI6N ESTATAL, COMO DEL PROC ESO DE EJECUCION. LA PROPIA IDEA DEL 1M 

PUESTO - MANIFEST ACION DE SOB~RANrA, CONSENTIDO 0 CONCEDIDO POR LA COLECTIVIDAD, 

CONFIRMADO ANUALMENTE POR LOS ORGANOS QUE LA REPRESENTAN, ADAPTADO POR ESTOS A 

LA COBERTURA DE LOS GASTOS AUTORIZADOS - ENVUELVE UNA NEGOCIACI ON SIMULTANEA DE 

UN DERECHO DEL E S TAD O SOBRE LOS BIENES 0 EL TR ABA JO DE LOS INDIVIDUOS. EN EL -

IMPUE S TO, LA COLECTIVIDAD, POR MEDIO DEL ORGANO SOBERANO REPRESENTATIVO, AUTOR~ 

ZA , CONCEDE 0 CONSIENTE. EN LA REQUISA, EL ESTADO, BAS'NDOSE EN SU DERECHO Y -

US ANDO DE SU AU TORIDAD , EXIGE INVOCANDO SU POSICI6N DE NECESIDAD. 
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LA NATURALEZA ESPECIAL DE LA NORMA DEL IMPUESTO, FIJANDO EN MOLDES RIGI--

DOS TANTO LA ACCI6N DEL FISCO COMO LA DE LOS CONTRIBUYENTES, EXCLUYE TODA LA 

APRECIACI6N DE CIRCUNSTANCIAS POR LOS AGENTES DE AQUELLA: NO DEPENDEN DE LA AD 

MINISTRACION, QUE, EN MUCHOS CASOS, APENAS ES LLAMADA A EJERCER FUNCIONES DE '-

FISCALIZACI6N. 

AL DETERMINAR EL CONCEPTO DEL IMPUESTO, VARIOS TRATADISTAS EXPRESAN QUE -

SE PERCIBEN UNICAMENTE Y CUANDO LOS INGRESOS DEL ESTADO SON INSUFICIENTES. SE 

EXPLICA ESTO MEDIANTE LA EV OLUCI6N DEL SISTEMA DE INGRESOS DEL ESTADO, INCLUSO 

EN ALGUNAS CONSTITUCIONES HAY CLARAS INDICACIONES DE QUE SE CONSIDERA AL IMPUES 

TO COMO FUENTE SUBSIDIARIA DE INGRESOS. PERO MODERNAMENTE , EN LA VIDA DE LOS -

ESTADOS, A DIFERENCIA DE CONCEPCIONES ANTERIORES, LOS IMPUESTOS SE HAN TRANSFOR 

MADO EN INGRESOS ORDINARIOS, QUE SON PERCIBIDOS EN CADA EJERCICIO, Y SIN LOS 

CUALES NO PUEDEN ES OS ESTADOS SUBSISTIR. 

OTROS TRATADISTAS ASIGNAN AL IMPUESTO UNA FUNCI6N POLfTICO-SOCIAL QUE TIE 

NE POR OBJETO EL QUE INFLUYA EN LA DISTRIBUCI6N DE LA RENTA Y EL PATRIMONIO NA-

CIONALES, Y ADEMAS, EN EL USO DE LA RENTA Y EL PATRIMONIO INDIVIDUALES, EN EL -

SENTIDO DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA. 

CLARO ES EL FIN DEL IMPUESTO. CON EL OBJETO OE QUE SE SATISFAGAN EL CRE-

CIENTE NUMERO DE LAS MODERNAS NECESIDADES COLECTIVAS> EN LAS QUE ES IMPOSIBLE -

ESTABLECER HASTA QUE GRADO HAN SIDO CAUSADOS POR CADA CIUDADANO LOS GASTOS QUE 

AQUELLAS NECESIDADES REQUIEREN, SE NECESITAN MEDIOS COMUNES Y GENERALES. Y DA-

DO QUE NI LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS DE LOS RE-

SIDENTES EN EL ESTADO , NI LOS INGRESOS QUE ESTE PERCIBE DE SUS FUENTES DE ADQUI 

SICI6N ECON6MICO-PRIVADA Y DE LAS TASAS, SON SUFICIENTES A LAS CRECIENTES NECE-

SIDADES DEL ESTADO MODERNO, ES OBVIO QUE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ELLO, s6 
, -

LO SE PUEDEN OBTENER POR EL SISTEMA DEL GRAVAMEN AUTORITARIO, SEGUN NORMAS GENE 

RALES. 
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COMO QUEDA DICHO, EL FIN DE LOS IMPUESTOS ES PROPORCIONAR LOS RECURSOS 

ECON6MICOS PARA QUE EL ESTADO PUEDA CUMPLIR SUS ATRIBUCIONES, PERO ES ADMISIBLE 

QUE UN IMPUEST O TENGA OTROS FINES ACCESORIOS , POR EJEMPLO, LA ELEVACI6N DEL IM

PUESTO SOBRE EL ALCOHOL, TIENDE A RESTRINGIR EL CONSUMO DEL AGUARDIENTE. AHORA 

BIEN, ESOS FINES ACCESORIOS UNICAMENTE SE OBTIENEN CON EL IMPUESTO MIENTRAS SON 

COMPATIBLES CON EL PRINCIPAL FIN DE ESTE, ESTO ES, PERCIBIR INGRESOS CON EL OB

JETO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DEL ESTADO. 

VEAMOS , CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS CON FINES ACCESORIOS, LO QUE , EN LA 

OBRA "HACIENDA PUBLICAtI, NOS DICE EL TRATADISTA CARLOS T. VON EHEBERG: tlCIERTA 

MENTE ~AY QUE ADMITIR QUE PUEDEN LIGARSE AL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO 

OTROS FINES ACCESORIOS, Y Asf, POR EJEMPLO, LA ELEVACI6N DEL IMPUESTO SOBRE EL 

ALCOHOL TIENDE A RESTRINGIR EL CONSUM O DEL AGUARDIENTEj UN ALTO IMPUESTO SOBRE 

PERROS REDUCE EL NUMERO DE ESTOSj UN IMPUESTO SOBRE BAZARES PUEDE ATENUAR LA -

COMPETENCIA QUE HACEN LAS GRANDES EMPRESAS CAPITALISTAS A LOS PEQUENOS Y MEDIA

NOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES. PERO HASTA AHORA TALES FINES ACCESORIOS SOLA 

MENTE SE PERSIGUEN, P OR LO GENERAL, CON EL IMPUESTO EN TANTO EN CUANTO SON COM-

PATIBLES CON EL FIN PRINCIPAL DE ESTE: LA PERCEPCI6N DE INGRESOS PARA SATISFA-

CER LAS NECESIDADES DEL ESTADO. LAS EXACCIONES CUYO FIN PRINCIPAL DIFIERE DE -

ESE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO IMPUESTOS CON UN FIN ACCESORIO SI AL PROPIO 

TIEMPO, COMO CONSECUENCIA OBLIGADA Y APETECIDA , NO SE AUMENTAN LOS INGRESOS DEL 

ESTADO. (EJEMPLO, LAS ADUANAS PROTECTORAS). No HAY QUE CONFUNDIR ES OS IMPUES-

TOS CON LOS IMPUESTOS QUE SE PERCIBEN PARA SATISFACER CON SUS RENDIMIENTOS DE-

TERMINADOS FINES PUBLICOS, COMO, POR EJEMPLO, PARA SATISFACER LAS NECESIDADES -

QUE ORIGINA EL CUI DADO DE LOS POBRES, DE ESCUELAS 0 DE IGLESIAS, PUES A ESTA 

CLASE DE IMPUESTOS SE LES LLAMAN IMPUESTOS FINALISTAS (ZWECKSTEUERN). SE TRATA 

EN ESTOS CAS OS DE CUBRIR LOS GASTOS DE DETERMINADOS RAMOS DE LA ADMINISTRACI6N, 

QUE POR MOTIVOS PRAcTlcos 0 HlST6RICOS SE SEPARARON DE LA ADMINlSTRACI6N GENE--
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RAL DEL ESTADO 0 EL MUNICIPIO, Y A LOS CUALES SE ASIGNARON DETERMINADOS IMPUES

TOS 0 PARTES 0 RECARGOS DE ESTos. A PESAR DE ESTAR DESTIN ADO S A UN FIN ESPE--

CIAL, TALES EXACCIONES SON IMPUE3TOS, PUES SE DESTINAN A LA SATISFACCI6N DE LAS 

NECESIDADES COLECTIVAS, AUNQUE DELIMITADAS, Y SU DISTRIBUCI6N ENTRE LAS PERSO-

NAS A QUIENES GRAVA SE HACE SEGUN LAS NORMAS USUALES EN EL IMPUESTO (EN ATEN--

CI6N A LA RENTA, AL PRODUCTO, ETC.). EN MAYOR 0 MENOR GRADO TODOS LOS IMPUES-

TOS FUERON EN SU ORIGEN IMPUESTOS FINALISTAS, EN CUANTO S6LO SE PERCIBIERON TEM 

PORALMENTE PARA DETERMINADOS FINES (GUERRAS, ETC.). EL SISTEMA DE IMPUESTOS FI 

NALISTAS FUE ESPECIALMENTE ELABORADO EN LA ADMINISTRACI6N LOCAL INGLESA (IMPUE~ 

TO DE POBRES) Y LUEGO EN EL SISTEMA IMPOSITIVO FRANCES DE LOS DEPARTAMENTOS Y -

MUNICIPIOS. EJEMPLO DE ESTE TIPO DE IMPUESTOS EN LA EPOCA MODERNA ES LA CONTRI 

BUCI6N MILITAR DEL IMPERIO ALEMAN ESTABLECIDA EN 1913 (WEHRBEITRAG), EXACCI6N -

POR UNA SOLA VEZ SOBRE EL PATRIMONIO Y LA RENTA PARA CUBRIR CIERTOS GASTOS NO -

PERMANENTES DEL EJERCITO Y LA MARINA. TAMBIEN EL REICHSNOTOPFER (LMPUESTO EX-

TRAORDINARIO SOBRE LA RENTA Y EL CAPITAL) SE CONCIBI6 COMO UN IMPUESTO DE ESTE 

TIPO, PUESTO QUE SU RENDIMIENTO SE DESTINABA A LA REDUCCI6N DE LA DEUDA DEL IM

PE RIO. " 

EN TEORfA EXISTEN DOS SOLUCIONES FUNDAMENTALES CON RELACI6N A LOS FINES -

DE LOS IMPUESTOS, QUE CORRESPONDEN A DOS PENSAMIENTOS POLfTICOS DOMINANTES. 

1) ESCUELA LIBERAL MANCHESTERIANA (GRISIOTTI), LLAMADA Asf, A LA DESARR~ 

LLADA EN FRANCIA E INGLATERRA EN EL SIGLO XIX Y QUE NIEGA QUE LOS IMPUESTOS PUE 

DAN TENER OTRA FINALIDAD QUE LA PURAMENTE FISCAL; EN LA TESIS LIBERAL INDIVI-

DUALISTA, QUE SE OPONE A QUE PUEDA EL ESTADO INTERVENIR EN LA ACTIVl uAD 0 EN LA 

SITUACI6N PERSONAL DE SUS INTEGRANTES. 

2) ADOLFO WAGNER Y HENRI GEORGE CONSIDERAN QUE LOS IMPUESTOS NO SOLAMEN

TE TIENEN UN FIN FINANelERO, SINO QUE SU FUERZA ENORME PUEDE SER APLICADA A FI

NALIDADES DIVERSAS, COMO LA DISTRIBUCI6N DE LAS FORTUNAS EN FORMA MAS EQUITATI

VA. 
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APARENTEMENTE LA FINALIDAD L6GICA DEL IMPUESTO ES LA DE OBTENER RECURSOS 

PARA FINANCIAR LOS GASTOS DEL ESTADO; PERO ESE FIN QUE PODRJAMOS LLAMAR FISCAL, 

NO ES SIEMPRE EL UNIC O QUE HA INSPIRA DO EL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO. EN 

LOS ESTADOS MODERNOS, NO ES COSA RARA, QUE AL ESTABLECER UN IMPUESTO, A LA PAR 

DE LA FINALIDAD FISCAL, EXISTA LA FINALIDAD EXTRA FISCAL, ES DECIR, QUE EL LE-

GISLAuOR, TIENE EN MENTE AL ESTABLECER EL IMPUESTO, OTRAS FINALIDADES, POR EJEM 

PLO DE TIPO CULTURAL, ECON6MICO, POLfTICO, SOCIAL, ETC. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU FINALIDA D, LOS IMPUESTOS SE DIVJDEN EN CUA

TRO GRADOS: 

1) IMPUESTOS DE FINALIDAD EXCLUSIVAMENTE FISCAL: SON AQUELLOS EN QUE LA 

INTENCI6N QUE PRIv6 AL ESTABLECERLOS FUE LA DE QUE CONSTITUYERAN UNA FUENTE DE 

INGRESOS NECESARIOS PARA LA FINANCIACI6N DE LA ACTIVIDAD ESTATAL. ESTA FINALI-

DAD SE VE PRINCIPALMENTE EN LOS IMPUESTOS INDIRECT OS SOBRE EL CONSUMO; EN LOS 

DIRECTOS, POR REGLA GENERAL SE AGREGA LA FINALIDAD EXTRAFISCAL. ADVIRTAMOS QUE 

ES DIFICIL QUE ENCONTREMOS UN SOLO IMPUEST O EN QUE LA FINALIDAD FISCAL SEA EX-

CLUSIVA Y PURA. 

2) IMPUESTOS CON FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES: SON AQUELLOS QUE AL 

MISMO TIEMPO QUE LLEVAN UNA FINALIDAD FISCAL, CONCURREN TAMBIEN FINALIDADES EX-

TRAFISCALES. EJEMPLO: IMPUESTOS DE IMPORTACI6N; EL IMPUESTO PUEDE TENER LA -

FINALIDAD DE PROTEGER LA INDUSTRIA NACIONAL 0 IMPUESTO DE HERENCIAS Y DONACIO-

NES QUE TIENEN COMO FIN LA REDISTRIBUCI6N DE LA RIQUEZA. 

3) IMPUESTOS CON FINES EXCLUSIVAMENTE EXTRAFISCALES: EJEMPLO, IMPUESTO 

DE IMPORTACI6N, CUANDO SU OBJETO ES PROHIBIR DETERMINADA ACTIVIDAD. 

PROHIBITIVOS. 

IMPUESTOS 

4) IMPUESTOS CON FINES EXCLUSIVAMENTE FISCALES J CUYO PRODUCTO SE AFECTA 

A UN DETERMINADO FIN: EJEMPLO, IMPUESTO DE VIALl DAD (CUANDO FUE CREADO) PUES -

SE ESTABLECI6 PARA OBTENER RECURSOS, PERO ESOS RECURSOS NO INGRESABAN AL FONDO 
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GENERAL SINO QUE EST ABA N AFECTADOS A LA CONSTRUCCI6N DE CARRE TERAS Y CAMINOS VE 

CINALES. 

EN CUANTO A LA NATUR ALEZA DEL IMPUESTO, ENUNCIAREM OS BREVEMENTE LAS TEO--

RfAS QUE LA HAN EXPLICADO: TE OR fA DE LA EQUIVALENCIA: CONSISTE EN CONSIDERAR 

QUE EL IMPUESTO ES EL PRECIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ESTADO A LOS PAR 

TICULARES. (PUFFENDORF). Los SERVICIOS CONSISTEN EN LA PROTECCI6N A LA VIDA Y 

A LOS BIENES; COMO LA VIDA ES IGUAL, EL IMPUESTO A ESTA PROTECCI6N DEBfA SER -

IGUAL "PER CAPITA",EL IMPUESTO POR LOS BIENES DEBfA SER PROPORCIONAL AL VALOR -

DE LOS BIENES. 

CR IT I CA: Los SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTAD O NO S6LO SE HAN LIMITADO A LA 

PR OTECCI6N DE LA VIDA Y LOS BIENES PUES HAY SERVICIO DE SANIDAD, CULTURA, ETC. 

Los MAS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS PUBLICOS, SON LOS POBRES QUE NO PA 

GAN IMPUESTOS. 

MADAME CLEMENCE ROGER, SOSTIENE LA MISMA TE ORIA Y DICE: "EL IMPUESTO ES 

LA PARTE DE PODER PRODUCTIVO BAJO LA FORMA DE SERVICIOS PERSONALES 0 DE CONTRI-

BUCIONES DE TODA NATURALEZA QUE CADA CIUDADANO DEBE A LA COMUNIDAD EN CAMBIO DE 

LOS SERVICIOS QUE HA RECIBIDO, RECIBE Y RECIBIRA, POR EL HECH O DE PAR TICIPACI6N 

SOCIAL Y A TfTULO DE RESTITUCI6N DE LAS VENTAJAS ALCANZ ADAS POR LAS GENERACIO--

NES PASADAS EN PROVECHO DE LAS GENERACIONES FUTUR AS ". CONSIDERADO EN GENERAL Y 

ABSTRACTO TIENE FONDO DE VERDA D, PORQUE CONSIDERA QUE LOS IMPUEST OS VAN A SER--

VIR PARA SUFRAGAR LOS SERVICIOS PUBLICOS . 

CRITICA: No TOD O EL RENDIMIENTO DE LOS IMPUESTOS SE INVIERTE EN SERVI---

CIOS PUBLICOS, SIN O QUE EL ESTADO HACE GASTOS FUERA DE SU ACTIVIDAD LEGAL. EJ. 

GUERRA. 

HAY SERVICIOS PUBLICOS QUE SE PRESTAN A PARTICULARES QUE POR SU SITUACI6N 

ESPECIAL NO SON CONTRIBUYENTES. EJ., ASILOS, HOSPITALES DE CARIDAD, ETC. "Los 

" SERVICIOS QUE RECIBE EL POBRE NO SON EQUIVALENTES A LOS IMPUESTOS QUE PAGA • 



16 

TEORIA DEL SEGURO: GIRARDIN, !ICONSIDERA QUE EL IMPUESTO ES LA PRIMA DEL 

SEGURO DE NUESTRA VIDA Y DE NUESTRAS PROPIEDADES, ES DECIR, QUE CONSIDERA QUE -

EL ESTADO ES LA EMPRESA ASEGURADORA POR As f DECIR, QUE NOS ESTA GARANTIZANDO 

NUESTRA VIDA Y NUESTRAS PROPIEDADES Y QUE EL IMPUESTO QUE LE PAGAMOS ES LA CUO-

TA, ES LA PRIMA POR ESE SEGURO. 

CRITICA: EN EL ESTADo CONSTITUCIONAL MODERNO, LA ACTIVIDAD DEL ESTADO NO 

SE LIMITA A LA PROTECCI6N DE LA VIDA Y EL PATRIMONIO, SINO QUE INTERVIENE EN TO 

DOS LOS 6RDENES DE LA ACTIVIDAD INDIVIDUAL. CUANDO UN CONTRIBUYENTE SUFRE UN -

RIESGO, EL ESTADO NO SE COMPORTA COMO EMPRESA ASEGURADORA, PUES NO ESTA OBLIGA

DO A INDEMNIZAR 0 RESARCIR. EJ.: HOMICIDIO, ROBO. 

TEORIA DEL CAPITAL NACIONAL. (MENIER). !TEL ESTADO COBRA EL IMPUESTO PA

RA PODER EXPLOTAR EL CAPITAL NACIONAL Y EL IMPUESTO ES EL COSTO DE EXPLOTACI6N 

DEL CAPITAL NACIONAL.!1 

CR IT leA: LA ACTIVIDAD NAC ION AL NO TIENE UN SOLO CAUCE. 

TEORIA DEL SACRIFICIO. (JOHN STUART MILLs). !TNo TIENE POR OBJETO DAR UN 

CONCEPTO DE IMPUESTO NI SENALAR SU NATURALEZA, SINO QUE SENALA UN ELEMENTO MUY 

UTIL PARA REALIZAR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN LA IMPOSICI6N.!T 

STUART MILLS ESTIMA QUE EL IMPUEST O SIGNIFICA UN SACRIFICIO, Y QUE LA 

IGUALDAD ENTRE EL IMPUESTO ESTRIBA PRECISAMENTE, EN LA IGUALDAD DEL SACRIFICIO 

A QUE LOS OBLIGA EL IMPUEST O. EL FUNDAMENTO CIENTfFIC O DE LA TE OR fA ES LA TEO

RfA DE LA UTILI DAD MARGINAL, QUE CONSISTE EN QUE UN BIEN VA EXPERIMENTANDO UNA 

DISMINUCI6N EN SU CAPACIDAD DE PRODUCIRNOS UTILI DAD A MEDIDA QUE AUMENTA EL NU

MERO DE BIENES QUE POSEEMOS DE ESA NATURALEZA. 

ESTA TESIS ES CERTERA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL SUJETO DEL IMPUESTO, 

PORQUE EL QUE LO PAGA NO OBTIENE COMPENSACI6N ALGUNA CONCRETA VISIBLE MENSURA--

BLE. 
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CRITICA: No ES POSIBLE HALLAR UN DENOMINADOR COMUN A LA UTILI DAD DECRE-

CIENTE, PUES ES DE CARACTER SUBJETIVO Y ESTA FALTA DE OBJETIVIDAD ES LA CRfTICA 

MAS FUERTE QUE SE HACE A LA TEORfA. EL DESCENSO DE LA UTILI DAD MARGINAL NO SE 

DA CON LA MISMA VELOCIDAD EN DOS PERSONAS CON IGUAL CAPACIDAD ECON6MICA, PERO -

CON GUSTOS Y MODOS DE VIDA DISTINTOS. 

TEORIA DE EHEBERG. SOSTIENE QUE DEBE RECHAZARSE LA IDEA DEL SACRIFICIO Y 

CONSIDERAR EL DEBER TRIBUTARIO, COMO UN AXIOMA QUE EN SI MISMO NO RECONOCE LfMI 

TES PERO QUE LOS TIENE EN CADA CASO PARTICULAR EN LAS RAZONES DE OPORTUNIDAD 

QUE ACONSEJA LA TENDENCIA A SERVIR EL INTER~S GENERAL. EL ULTIM O FUNDAMENTO JU 

RfDICO DEL IMPUESTO ES PRECISAMENTE EL OE QUE NO NECESITA FUNDAMENTO JURfDICO -

ALGUNO. 

Asf COMO LA NACI6N PUEDE EXIGIR LA OFRENDA DE SUS MIEMBROS, SIN FUNDAMEN

TO JURfDICO ESPECIAL, Asf PUEDE EXIGIR IMPUESTOS QUE CONSTITUYEN FUERZAS Y VALO 

RES ECON6MIC OS MENOS VALIOSOS QUE LA VIDA, Y ESTO DEBE CONSIDERARSE UN AXIOMA -

CUANDO Asf LO EXIGE EL BIEN GENERAL. 

SACRIFICIO IGUAL: SIGNIFICA QUE CADA UNO DE LOS CONTRIBUYENTES DEBE PAGAR 

AQUELLA SUMA MONETARIA DE IMPUESTO QUE OCASIONE A CADA UNO UN SACRIFICIO IGUAL 

AL QUE EXPERIMENTAN LOS DEMAS. 

SACRIFICIO MINIMO: SIGNIFICA QUE CADA UNO DE LOS CONTRIBUYENTES DEBE PA-

GAR AQUELLA SUMA MONETARI A DE IMPUESTO QUE OCASIONE A LA COLECTIVIDAD UN MfNIMO 

DE SACRIFICIO. 

EL SACRIFICIO MfNIMO ENCAMINADO A DAR LA MAXIMA SATISFACCI6N A LOS COMPO

NENTES DE LA SOCIEDAD, SE DENOMINA "pRINCIPIO DE NIVELACI6N DE FORTUNAS". 

SACRIFICIO PROPORCIONAL: SIGNIFICA QUE CADA UNO DE LOS CONTRIBUYENTES DE 

BE PAGAR AQUELLA SUMA MONETARIA QUE OCASIONE A CADA UNO UN SACRIFICIO QUE SEA -

ID~NTICO EN PROPORCI6N DE LA UTILI DAD QUE OBTENfAN DE SUS RESPECTIVOS PATRIMO--

NIOS ANTES DEL IMPUESTO; POR EJEMPLO, EL 10%. 



CRITICA: ESTos TRES PRINCIPIOS TENDRfAN UN SENTIDO L6GICO S6LO SI PUDIE-

RAMOS SUPONER: 

1) QUE LAS UNIDADES DE LOS BIENES 0 DE LA MONEDA FUESEN FINITAS J IGUALES 

ENTRE sf Y FUNGIBLES 0 SUSTITUIBLES. 

2) QUE CADA INDIVIDUO ESTUVIESE EN CONDICIONES DE MEDIR LA VENTAJA DE 

LAS DISTINTAS D6sIS 0 UNIDADES DE LA PROPIA RIQUEZA Y EL SACRIFICIO DE SER PRI-

VADO DE ELLOS POR MEDIO DEL IMPUESTO. 

3) QUE PARA CADA INDIVIDUO Y A PARTIR DE UN CIERTO PUNTO, LA UTILI DAD DE 

LAS SUCESIVAS D6sIS DE RIQUEZA FUESE DECRECIENTE DE MODO QUE LA SATISFACCI6N 

QUE OCASIONA UNA DETERMINADA LIRA, POR EJEMPLO LA CENTESIMA ES MENOR QUE LA VEN 

TAJA QUE CONFIERE LA LIRA INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y MAYOR QUE LA DE LA LIRA IN-

MEDIATAMENTE POSTERIOR. 

4) QUE SE PUDIESE AFIRMAR LA EXISTENCIA DE UN INSTRUMENTO INTROSPECTIVO 

QUE FOTOGRAFfA LAS REACCIONES PSICOL6GICAS CUANTITATIVAS DE CADA HOMBRE, COMO -

CONSECUENCIA DE LA ADQUISICI6N 0 DE LA PRIVACI6N DE LAS UNIDADES DE RIQUEZA. 

CONCLUSION: EN TODAS LAS TESIS ANTERIORES QUE TRATAN DE JUSTIFICAR EL 1M 

PUESTO EXISTEN ELEMENTOS COMUNES; ELEMENTO COMUN ES EL QUE EL ESTADO NECESITA 

MEDIOS PARA REALIZAR SUS FINES Y EN ESA NECESIDAD ESTRIBA PRECISAMENTE EL FUNDA 

MENTO JURfDICO, SOCIAL, POLfTICO Y ECON6MICO DEL IMPUESTO. 

VEAMOS A CONTINUACI6N LOS PRINCIPIOS TE6RICOS DE LOS IMPUESTOS. 

LOS CANONES DE TRIBUTACION DE ADAM SMITH: EN 1776 EN su TRATADO liLA RI-

QUEZA DE LAS NACIONES", SMITH PUBLIC6 LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL IMPUESTO. 

COMO UNICA CRfTICA, SE OBJETA QUE SMITH S6LO TOM6 EN CUENTA EL CONTRIBUYENTE. 

1) PRINCIPIO DE JUSTICIA: "Los SUBDITOS DE CADA ESTADO DEBEN CONTRIBUIR 

A LOS GASTOS DEL GOBIERNO EN LA POSIBILIDAD DE SUS FACULTADES RESPECTIVAS, ES -

DECIR, EN PROPORCI6N A LA RENTA DE QUE GOZAN RESPECTIVAMENTE BAJO LA PROTECCI6N 

DEL ESTADO. DE LA OBSERVANCIA 0 EL MENOSPRECIO DE ESTA MAXIMA, DEPENDE LO QUE 

SE LLAMA LA EQUIDAD 0 LA FALTA DE EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS". 
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COMO EL CONCEPTO JUSTICIA J VAR1A DE UNA EPOCA A OTRA, SERA EL PENSAMIENTO 

FILos6FICO-JURfDICO DETERMINANTE EN UNA COLECTIVIDAD, EL QUE NOS DE EL DESARRO

LLO DE ESTE PRINCIPIO. ACTUALMENTE SE DESARROLLA A TRAVES DE TRES ELEMENT OS : -

PRINCIPIOS DE GENERALIDAD, UNIFORMIDAD Y LEGALIDAD. 

PRINCIPIO DE GENERALIDAD: "To DOS DEBEN PAGAR IMPUESTO, 0 DICHO EN FORMA 

NEGATIVA, NADIE DEBE ESTAR EXENT O DE PAGAR IMPUESTOS". ESTA AFIRMACI6N NO DEBE 

ENTENDERSE EN SENTIDO ABSO LUTO. 

PRINCIPIO DE UNIF OR MIDAD: "ToDOS SOMOS IGUALES FRENTE AL IMPUESTO". LA 

IGUALDAD DEBE TOM ARS E EN EL SENTIDO DE QUE EL SACRIFICIO QUE IMPLIC A EL IMPUES

TO SEA IGUAL PARA TODOS, QUE LA DISMINUCI6N DE SATISFACTORES QUE EXPERIMENTA EL 

QUE PAGA IMPUESTO, SEA LA MISMA QUE EXPERIMENTA CU ALQUIER OTRO QUE PAGA ESE MIS 

MO IMPUESTO. ESTE PRINCIPIO SE CUMPLE CON EL IMPUESTO PR OGR ESIV O FUN DAMENTADO 

EN LA TEORfA DEL SACRIFICIO. 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD: "ToDO IMPUEST O DEBE ESTAR FUNDADO EN LEYES". ART. 

46, No. 15 Y 119 c. Po L • 

2) PRINCIPIO DE CERTIDUMBRE: "EL IMPUESTO QUE CADA CIUDADANO ESTA OBLI-

GADO A PAGAR DEBE SER CIERTO Y NO ARBITRARIO. LA EP OCA, LA FORMA Y LA CANTIDAD 

DEL PAGO, DEBEN SER CLARAS PARA CADA CON TRIBUYENTE, Asf COMO PARA TODA OTRA PER 

SONA". EL OBJETO DE ESTE PRINCIPIO ES EVITAR ARBITRARIEDADES EN LOS ENCARGADOS 

DE SU APLICACI6N. Es UNA GARANTfA PARA EL CONTRIBUYENTE. 

3) PRINCIPI O DE COMODIDAD: "CONS ISTE EN QUE TODO IMPUESTO DEBE SER RE--

CAUDADO EN LA EPOCA Y EN LA FORMA QUE PAREZCAN MAS CONVENIENTES PARA EL CONTRI

BUYENTE". ESTE PRINCIPIO ES DE FACIL APLICACI6N EN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. 

4) PRINCIPIO DE ECONOMfA: "ToDA CONTRIBUCI6N DEBE SER ESTABLECIDA DE MO 

DO QUE LA DIFERENCIA DE LO QUE SE RECAUDA Y LO QUE INGRESA EN EL TESORO DEL Es

TADO, SEA LO MAS PEQUE~A POSIBLE". Es DECIR QUE EL COSTO DE RECAUDACI6N SEA LO 

MAS PEQUENO POSIBLE. 
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Los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE ADAM SMITH, RESUMEN EN sf TODOS LOS PRIN

CIPIOS DE LA IMPOSICI6N, EXCEPTO EL PRINCIPIO DE PRODUCTIVIDAD, QUE CONSISTE EN 

QUE DE DOS IMPUEST OS DE CARACTERfsTICAS IGUALES, DEBERA SELECCIONARSE EL IMPUES 

TO MAS PRODUCTIVO. 

PRINCIPIOS DE ADOLFO WAGNER 

TIENEN COMO VENTAJA SOBRE LOS DE A. SMITH EL HECHO DE QUE WAGNER TOM6 EN 

CONSIDERACI6N, POR UNA PARTE, LAS NECESluADES FINANCIERAS DEL ESTADO, Y POR 

OTRA, EL PUEBLO QUE SOPORTA EL GRAVAMEN. 

SON NUEVE PRINCIPIOS RESUMIDOS EN CUATRO POSTULADOS. 

PRINCIPIOS DE POL(TICA FINANCIERA: (COMPRENDE LOS DE "SUFICIENCIA Y ELAS 

TICIDAD"). POR SUFICIENCIA DE UN SISTEMA IMPOSITIVO, SE ENTIENDE QUE EL MONTO 

TOTAL DE LOS INGRESOS QUE EL ESTADO PERCIBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DEBE BA~ 

TAR PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ESTATALES, EN LA MEDIDA EN QUE OTROS MEDIOS, 

NO SATISFAGAN ESA NECESIDAD. 

EL PRINCIPIO DE ELASTICIDAD 0 MOVILIDAD, CONSISTE EN QUE DENTRO DE UN SIS 

TEMA TRIBUTARIO DETERMINADO, DEBEN EXISTIR DOS 0 MAS IMPUESTOS SUSCEPTIBLES DE 

PRODUCIR UN INGRESO DETERMINADO, CUANDO Asf LO DESEEN 0 Asf LO JUSTIFIQUEN LAS 

NECESIDADES ESTATALES. Los IMPUESTOS MAS ELASTICOS SON LOS INDIRECTOS. 

PRINCIPIO DE ECONOMfA PUBLICA: 

y ELECCI6N DE CLASES DE IMPUESTO). 

(PRINCIPIOS! ELECCI6N DE BUENAS FUENTES 

SEGUN WAGNER LAS FUENTES DE IMPOSICI6N SON TRES: LA RENTA NACIONAL, EL -

CAPITAL Y LOS MEDIOS DE CONSUMO. 

LA MEJOR FUENTE ES LA RENTA, PORQUE NO SE AGOTA EL CAPITAL, ES DECIR, NO 

SE AGOTA LA FUENTE MISMA. 

RENTA NACIONAL: Es EL MONTO DE SATISFACTORES QUE ESTAN A DISPOSICI6N DE 

UN PUEBLO EN UN PERfoDO DETERMINADO SIN QUE SE AMENGUE EL CAPITAL PRODUCTOR. 

CAPITAL NACIONAL: Es EL CON JUNTO DE BIENES QUE EN UN MOMENTO DADO SON 

SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR RIQUEZA. 
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ELE CC 16N DE CLASES DE I MPUESTOS: EL UN I MPUESTO DE 

BE PREVIAMENTE TENER EN CUENTA EL SUJETO Y EL OBJETO DEL IMPUESTO PARA LOS EFE~ 

TOS DE LA INCIDENCIA PARA QUE SI UN IMPUESTO RECAE POR LA REPERCUSI6N SOBRE UNA 

CLASE SOCIAL DETERMINADA, GRAVA A LA CLASE QUE SE ESCAP6 DEL IMPUESTO, CON 

OTROS I MPUESTOS. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD: (COMPRENDE EL DE GENERALIDAD Y UNIFORMIDAD), IGUAL 

AL DE SM I TH. 

PRINCIPIO DE ADMINISTRACI6N FISCAL! (FIJEZA, COMODIDAD Y ECONOMfA EN LOS 

COSTOS DE RECAUDACI6N). COINCIDEN EXACTAMENTE CON LOS DE SMITH. 

CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 

CON EL OBJETO DE EVITAR LA INJUSTICIA QUE RESULTARfA DE QUE TODOS LOS IN-

TEGRANTES DE UN ESTADO, TRIBUTAREN EN IGUAL CUANTfA) SE HAN PROPUESTO VARIAS S~ 

LUCIONES, QUE SI BIEN ES VERDAD QUE NO HAN LOGRADO UNA DEBIDA JUSTI CIA TRIBUTA-

RIA, HAN HECHO, POR LO MENOS, MENOS INJUSTA LA DISTRIBUCI6N DE LOS IMPUESTOS. 

EN LOS ESTADOS MODERNOS, COEXISTEN GRAN DIVERSIDAD DE IMPUESTOS Y SE HAN 

CLASIFICADO, DESDE VARIOS PUNTOS DE VISTA: LA CLASIFICACI6N TRADICIONAL DIVIDE 

LOS IMPUESTOS EN DIREcTos E INDIRECTOS, Y, CON RESPECTO A ELLOS, HAY VARIOS CRI 

TERIOS DE DISTINCI6N: UNO BASADO EN LA REPERCUSI6N DEL IMPUESTO Y OTRO QUE Po-

DEMOS LLAMAR ADMINISTRATIVO. 

CRITERIO DE LA REPERCUSI6N: DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO, IMPUESTO DIREC 

TO ES AQUEL EN EL QUE EL LEGISLADOR SE PROPONE ALCANZAR INMEDIATAMENTE DESDE 

LUEGO, EL VERDADERO CONTRIBUYENTE, SUPRIME TODO INTERMEDIARIO ENTRE PAGADOR Y -

FISCO, DE MANERA QUE LA CALIDAD DE SUJETO PASIVO Y PAGADOR DEL IMPUESTO SE CON-

FUNDE. 

IMPUESTO INDIRECTO: ES AQUEL EN EL QUE EL LEGISLADOR NO GRAVA DESDE LUE-

GO AL VERDADERO CONTRIBUYENTE, SINO QUE LO GRAVA POR REPERCUSI6N; LAS CALIDADES 

DE SUJETO DEL IMPUESTO Y PAGADOR SON DISTINTAS. EJEMPLO DE IMPUESTOS DIRECTOS: 
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SOBRE LA RENTA y HE RENCIAS, DONACIONES~ VIALIDAD. EJEMPL O DE IN D IRECTOS: CONSU 

MO, IMPORTACI6N Y EXPORTACI6N. 

CRITERIO DE DISTINCI6N DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO: OIRECTOS, 

SON LOS QUE RECAEN SOBRE LAS PERS ONAS, LA POSESI6N 0 EL DISFRUTE DE LAS RIQUE-

ZAS, GRAVAN SITUACIONES NORMALES Y PERMANENTES, SON MAS 0 MEN OS ESTABLES Y PUE-

DEN PERCIBIRSE SEGUN LISTAS NOMINATIVAS DE CAUSANTES. INDIRECTOS, POR EL CON--

TRARIO S ON PERCIBIDOS CON OCASI6N DE UN HECHO, DE UN ACTO, DE UN CAMBIO AISLADO, 

ACCIDENTAL, NO PUEDEN FOR MARSE LISTAS NOMINATIVAS DE CONTRIBUYENTES. EJ. DE 01 

RECTOS: SOBRE LA RENTA, SOBRE EL CAPITAL 0 SEA EL DE VI ALIDA D, TERRIT OR IAL, 

PREDIAL, PAVIMENTACI6N Y SANEAMIENTO. EJs. INDIRECTOS: TIMBRE , PAPEL SELLADO, 

ALGOD6N, LICORES, IMP OR TACI6N Y EXPORTACI6N, EN FIN TODOS LOS IMPUESTOS QUE GRA 

VAN LA PRODUCCI6N 0 LAS TRANSFERENCIAS, ALCABALA. 

VENTAJAS DE LOS IMPUESTOS OIRECTOS : 

A) S ON DE PRODUC TIVIDAD CIERT A, AS EGURAR AL ESTADO UNA RENTA CIERTA YA -

QUE CONOCIENDO QUIENES SON LOS CONTRIBUYENTES Y EN CAPACID AD , SE CONOCE TAMBIEN 

MAS 0 MENOS CON E XA CTITU D EL RENDIMIENTO DEL IMPUEST O . 

B) HACEN P OS IBLE LA REALIZACI6N DE LA JUSTICIA FISCAL, PUES YA QUE SE CO 

NOCE AL CONTRIBUYENTE ES POSIBLE ESTABLECER EXCUSIONES PARA CIERTOS MfNIMOS NE

CESAR lOS 0 BIEN DEDUCCIONES POR DIVERSOS GASTOS. 

C) TIENEN EN TIEMPO DE CRISIS CIERTA FIJEZA 0 CUANDO MENOS MAYOR FIJEZA 

QUE LOS IN DI RECT OS . 

OESVENTAJAS DE LOS DIRECTOS: 1) SON MUY SENSIBLES A LOS CONTRIBUYENTESj 

PUES SABEN CUANTO TIENEN QUE PAGAR Y QUE NO RECIBEN UNA CONTRAPRESTACI6N POR 

AQUEL D INERO. 

2) SON POCO PRODUCTIVOS: AL ELEV AR LA CUOTA PROV O CAN INC ON FORMIDAD Y 

PR OTESTA CONTRA EL ESTA DO , Y PR OVOCA UN A TEN DENCIA DE EV AD IR EL IMPUEST Oj NO

PERMITEN UN CONTROL EXACTO DE LA BASE POR LA FOR MA DE DETERMINARLOS (DECLARA--

CI6N, SIGNOS EXTERNOS, PERITAJE). 
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3) SI E X I ST IER AN SOLOS SERf AN PESADOS; PUES COM O E XIS TEN LAS E XENC!ON ES , 

LA S CU OTAS DE LOS RES TAN TES CONTRIBUYENTES SERAN ELEV ADAS; 

s 16N, 

4) SO N POCO EL AS TI COS 

PROVOCANDO LA EV A--

5) Los CONTRIBUYENTES SON MAS ES TRICTOS AL JUZGAR LOS GAS TOS, PUES S IEN

TE MAS EL IMPUEST O POR CONOCERLO. 

6) SE PRE S TAN MAS A ARBITRARIEDADES POR PARTE DE LOS AG ENTE S FISCALES 

(EN LOS PERITAJES). 

7) OEJ AN S IN GRAVAR A UN GRAN SECTOR SOC I AL, COMO AQU ELL OS QU E PERCIBEN 

IN GR ESOS INFE R I OR ES AL MfNIMO DE E XIS TEN C I A, E XTRANJ ER OS DE PASO Y OTROS . 

VENTAJA OE LOS INOIRECTOS: 

1) SO N POCO S ENSI BL ES P ARA QUIENES EN RE ALI DAD LOS PAGA N, PUES SE D I S IMU 

LAN BAJO EL PRECI O DE LAS COSAS, AL ELEV ARS E EL IM PU EST O S E SI ENTE , PERO DES--

PU ~ S SE ACOSTUMBR AN . 

2 ) SON MAS PRODUCTIV OS QU E LOS D I RE CTOS PUES S E PU E DEN ESTABLECER CUOTAS 

ELEVADAS Y LA GENTE SE CONFORMA PORQUE EL IM PU ES TO SE CONFUN DE CON EL PR ECI O . 

3) PE RM ITE GRAVAR A TOD O UN S ECT OR DE LA POB LAC I 6 N QU E ESC APA A LOS IM--

PUESTOS DIRECT OS . 

4) SO N MUY EL AS TI COS . 

5) SON MAS POPUL AR E S QU E LOS C I RECT OS CUANDO PARA UN CONTROL NO E XI S TEN 

MEDIDAS MOLEST AS Y SU CUO TA ES BAJA Y S E EXIGE DE POCAS PE RSONAS . 

6) SON VOLUNTARIOS: EN PARTE Y TRA TANDOS E DE ART f cU LOS QUE NO SO N DE 

PRIMERA NECE S I DAD . 

7) SON C6MODOS APAR ENTEMENTE , PUES EN LOS AR TfcUL OS DE PR I ME RA NECESIDAD 

SE DE BE PAGAR EL IMPUESTO AUNQU E NO S E A EL MOMENTO PROPICI O AL CONTR I BUY ENTE. 

8) EN ALGUNOS CASOS HAN AYUDADO AL DESARROLLO IN DUS TR I AL, PUES S E MEJORA 

EL PRODUCTO TECNICO PARA PODER Asf CUBRIR EL IMPUESTO . 
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DESVEN CAJA DE LOS INDIRECTOS 

1) No SON JUSTOS, PESAN MAS S OBR E LOS POBRES. 

2) No TIENEN LA MISMA FIJEZA QUE LOS DIRECTOS. 

3) Los GASTOS DE PERCEPCI6N SON ELEVADOS, PUES SE NECESITA GRAN PERSONAL 

PARA EVITAR EL FRAUDE. 

4) PRODUCEN MOLESTIAS QUE ENTORPECEN LA IN DUS TRIA, POR LA NECESIDAD DE -

CONTR O LAR LOS . 

5) PROVO CAN UNA REDISTRIBUCI6N DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA, PUES EL IM-

PUESTO ADUANAL OBLIGA A QUE EL TRAFICO DE MERCANCIAS SE HAGA POR LOS LUGARES AU 

TORI ZADOS. 

6) COMO ESTOS IMPUESTOS REQUIEREN GRAN PERSONAL, ESTE PERSONAL SE SUBS--

TRAE A LA INDUSTRIA , ES UNA CARGA IMPRODUCTIVA. 

7) PROVOCAN UNA DESMORALIZACI6N CUANDO LAS CUOTAS SON DEMASIADO ALTAS, -

PUES EL ALZA EXCESIVA DE PRECIO PUEDE DAR LUGAR A UNA DISMINUCI6N EN LA DEMANDA. 

CONCLUSION: 

POR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA SISTEMA, NINGUN SISTEMA TRIBUTARIO 

DEBE BASARSE EXCLUSIVAMENTE EN UNA CATEGORIA DE IMPUESTOS, SINO QUE DEBEN COMBI 

NARSE AMBOS TIPOS. 

SISTEMA TRIBUTARIO DE IMPUESTO UNICO 

SE ENTIENDE POR SISTEMA TRIBUTARIO UNA ESTRUCTURA DE DIV ERSAS CLASES DE -

IMPUESTOS, BASADOS EN UN PENSAMIENTO FUNDAMENTAL. Los DIFERENTES IMPUESTOS DE

BEN GRAVAR LAS PERSONAS 0 COSAS DEL MODO MAS ADECUADO PARA EL BUEN EXIT O FINAN

CIERO, DEBEN COMPLEMENTARSE MUTUAMENTE EN CUANTO A SUS EFECTOS SICOL6GICOS Y DE 

ECONOMI A NACIONAL Y PRIVADA Y DEBEN, EN CONJUNTO, OBTENER UNA JUSTA DISTRIBU--

CI6N DE LA CARGA TRIBUTARIA. DEBE, ADEMAS, EL SISTEMA TRIBUT ARIO, ESTAR ORGAN~ 

CAMENTE ARTICULADO EN EL SISTEMA DE LA POLfTICA EC ON6M ICA > POR EJEMPLO, LOS IM

PUESTOS A LA AGRICULTURA NO DEBEN CONTRADECIR LAS TENDENCI AS FUNDAMENTALES DE -
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LA POLfTICA AGRARIA. Es PARTE ESENCIAL DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE UN ESTADO, LA 

FORMA EN QUE SUS IMPUEST OS ESTAN CLASIFICADOS, PUNTO ESTE QUE ANTERIORMENTE HA 

QUEDADO E XP LICADO . 

ANTE LA MULTIPLICIDAD DE IMPUESTO S E X ISTENTES EN EL PASADO, QUE NO OBEDE-

cfAN A UN SISTEMA ORGAN IC O, LOS ESTUDI OS DE LAS FINANZAS PUBLICAS TRATARON DE -

REMEDIAR ESA VARIEDAD DESORGANIZADA DE LOS IMPUEST OS , SURGIENDO EN EL SIGLO XVI 

UNA SERlE DE TEORfAS QUE CONSIDERABAN EL IMPUESTO UNICO QUE SUPRIMIERA DEL CAM-

PO DE L~S FIN AN ZAS PUBLICAS, CON VARIEDAD DE IMPUESTOS CUYOS EFECTOS NO SON PO-

SIBLES. 

JUAN BODINO) SIGLO XVI PROPUGNA POR EL EST AB LECIMIENT O, ADEMAS DEL IMPUE S 

TO DE ADUANAS, DE UN IMPUEST O UNICO SOBRE LAS RENTAS. 

CHAMBERLA IN, SUGIERE UN IMPUESTO UNIC O SOBRE EL LUJ O, SOBRE LOS E XCESOS, 

S OBR E LA CORRUPCI6N, SOBRE LA PEREZA , NEGLIGENCIA, EN FIN UN IMPUESTO QUE GRAVA 

TOD AS AQU ELLAS MANIFESTACIONES DE RIQUEZA QUE EXCEDEN AL EMPLE O MADURADO 0 DE--

CENTE DE LOS BIENES 0 SERVICIOS. 

EL MARISC A L VAU BAN, EN SU LIBRE DIME ROYA LE REC OMIEND A UN IMPUESTO UNICO 

SOBRE LA TIERRA , RENTA DE LOS E D IFICIOS , SUELDOS Y SALARIOS. 

ES LA ESCUELA DE LOS FISIOCRATAS LA QUE CON CARACTERES DEFINITIVOS, ESTA-

BLECE LA TEORfA DEL IMPUE S TO UNICO 0 SIENDO SU EXPOSITOR FRANCOIS Du QUESNAY, -, 
SIGLO XVIII. 

Los FISI6cRATAS CONSIDERAN DENTRO DE SU POSICI6N ECON6MIC A, QUE LA UNICA 

INDUSTRI A QUE DA UNA RENTA NETA, ES LA AG RiC OLA, QUE LA ONICA RENT A PRODUCTIVA 

DEL HOMBRE, ES LA DE LA TIERRA. QUE LA LABOR DE LOS ARTESANOS Y ARTfFICES, ES 

NADA MAS QUE LA DE AFINAMIENTO DE ES 0S BIENES 0 SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA 

TIERRA , PARA ADECUARLOS, P ARA PERMITIR SU MEJ OR USC, SU MEJOR DISPONIBILIDAD, Y 

EL DINERO QUE OBT IENE A CAMBIO DE ESE TR ABA J O, ES EL VALOR PRECISAMENTE DE ESE 

AFINAMIENTO. JUZGADA AS ! SU TEORfA, CONSIDERAN RAZONABLE QUE LOS IMPUESTOS GRA 
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VA RAN EXCLUSIVAMENTE LA RENTA DE LA TIERRA. Y Asf LOS FISI6cRATAS, PROPUGNAN -

POR EL ESTABLECIMIENTO DE UN IMPUESTO UNICO SOBRE LA TIERRA. SERA EL FEN6MENO 

DE LA REPERCUSI6N EL QUE SE ENCARGUE DE DIFUNDIR, DE TRASLADAR GRADUALMENTE ESE 

IMPUESTO A TODOS LOS DEMAS HABITANTES QUE VIENEN A SER BENEFICIADOS POR ESE PRO 

DUCTO UNICO, INICIAL DE LA TIERRA. 

FUE CR I T I CADA ESTA TEOR r A, V I OLENTAMENTE, paR VOLTA I RE EN SU CUENTO tiEL -

HOMBRE DE LOS CUARENTA ESCUDOS tI • 

No OBSTANTE LA SEDUCCI6N QUE OFRECE EL SISTEMA DEL IMPUESTO UNICO , LA HIS 

TORIA HA DEMOSTRADO SU FRACASO. 

DESVENTAJAS: 

1) Es NECESARIA LA DETERMINACI6N EXACTA DE LA CAPACIDAD ECON6MICA DE CA

DA CONTRIBUYENTE, CUANDO SE HABLA DE IMPUESTO UNICO SOBRE LA RENTA. 

2) No SE CUMPLE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA (GENERALIDAD Y UNIFORMIDAD), 

PUES AL PRETENDER CUMPLIRLO HABRA QUE EXAMINAR LAS DISTINTAS FUENTES DE RENTAS 

DEL CONTRIBUYENTE Y SU CONDICI6N PERSONAL, LO QUE IMPLICA VARIOS IMPUESTOS DEN

TRO DEL IMPUESTO UNICO. 

3) Es MUY SENSIBLE Y ES PESADO. 

4) Es INELASTICO. 

5) DADAs LAS MULTIPLES ACTIVIDADES DE LA VIDA ACTUAL ES IMPOSIBLE ESTA-

BLECER UN SOLO IMPUESTO, QUE EN FORMA JUSTA GRAVARA EL RENDIMIENTO DE TODAS 

ESAS ACTIVIDADES. 

DEBE RECHI~ZARSE POR IRREALIZABLE, EL IDEAL DEL IMPUESTO UNICO, AUN CUANDO 

sf ES POSIBLE ESTABLECER COMO GRAVAMEN FUNDAMENTAL UN GRAN IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, PERO AUXILIADO POR OTROS GRAVAMENES PARA NO HACER DEMASI ADO FUERTE SU 1M 

PACTa EN LAS ECONOMfAS INDIVIDUALES, DADAS LAS GIGANTESCAS NECESIDADES ESTATA-

LES Y SEGUN BEATRfz, PARA QUE SEAN GRAVADAS AQUELLAS RENTAS QUE ESCAPARON AL 1M 

PUESTO SOBRE LA RENTA POR INCAPACIDAD DEL 6RGANO FISCAL 0 POR EVASI6N. 
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I I - IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL. 

YA EN LA EPOCA ROMANA ENCONTRAMOS LOS ANTECEDENTES MAS ANTIGUOS DE LOS 1M 

PUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL: EXISTI6 LA CENTESIMA RERUM VENALIUM QUE 

CONSISTfA EN UNA EXACCI6N DEL 1% SOBRE TODAS LAS TR ANSACCIONES. TAMBIEN PODE--

MOS CITAR LA VIGESIMA HEREO/TATUM QUE) CREAD A POR AUGUSTO, GRAV ABA LAS HEREN---

CIAS CON EL 5% A FAVOR DEL Fisco. POSTERIORMENTE ESTE TIPO SE ELEV6) POR CARA-

CALLA, AL 10%. 

EN LA EDAD MEDIA HALLAMOS TAMBIEN DIVERSOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PA-

TRIMONIAL. RECORDEMOS LA MONER/A Y LA LUCTUOSA 0 MINC/ON, PRESTACIONES DE CA--

RACTER FEUDAL QUE GRAVABAN LAS HARENCIAS. LA MONER/A ERA LA PORCI6N DEL PATRI-

MONIO DEL VASALLO QUE, A SU MUERTE, PASABA AL SENOR; POR MEDIO DE LA LUCTUOSA 

o M/NC/ON, EL VAS ALLO QUE NO TENfA HEREDEROS, PARA PODER HACER TESTAMENTO ESTA-

BA OBLIGADO A PAGAR AL SENOR UNA CANTIDAD EN DINERO 0 EN ESPECIE. 

TAMBIEN EL TRAFICO ENTRE VIVOS, EN LA EPOC A MEDIEVAL PESA8AN DIVERS AS GA-

VELAS DE fNDOLE LOCAL 0 SENORIAL. RECORDEMOS QUE, ESTA EPOCA TENDf A A UNA ECO-

NOMfA DE TRAFICO LIMITADO. ENTRE LAS GAVELAS PUEDE CITARSE EL LAUOEM/O , QUE 

CONSISTfA EN UN PAGO QUE DEBfA HACER EL VASALLO A SU SENOR AL TRANSMITIR LA PRO 

PIEDAD DE BIENES RECONOCIENDO Asf EL DOMINIO SUPERIOR DE ESTE. 

EN ESTA EPOCA APARECE COMO IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL LA ALCA-

BALA QUE GRAVAB A LAS VENTAS DE UN INMUEBLE, CASI SIEMPRE CON EL 1%. 

EN ESPANA, FELIPE IV ESTABLECI6 EL ANTECEDENTE DEL TIMBRE AL CRE AR EL DE-

RECHO DE SELLO; CARLOS I I I, EN 1768, HIZO RESURGIR UN DERECHO DE HIPOTECA APA-

RECIDO BREVEMENTE EN TIEMPO DE CARLOS I. EN 1790 SE CRE6 EL PRIMER IMPUESTO SO 

BRE HERENCIAS, QUE FU£ AFECTADO A LA CAJA DE AMORTIZACI6N DE DEUDA. 



PRONTO ESTE IMPUESTO SOBRE HERENCIAS rUE AMPLI ADO. SE EXCLUYERON DE TRI

BUTACI6N LAS SUCESIONES DIRECTAS, SUJETANDOSE LAS TRANSVERSALES A TIPOS IMPOSI

TIVOS QUE OSCILABAN ENTRE EL 1.5 Y EL 6%. 

POR DECRETO DE 3 DE MAYO DE 1811 LAS CORTES DE CADIZ, CREARON UN NUEVO 1M 

PUESTO SOBRE SUCESIONES: LA MANDA PIA FORZOSA. EL IMPUESTO CONSISTfA EN EL PA 

GO DE 12 RE ALES DE VELL6N EN LA PENfNSULA Y 3 PESOS EN AMERICA POR CADA TESTA-

MENTO QUE SE OTORGASE; EL PRODUCTO DE ESTE IMPUESTO, SE APL Ic6, AL PRINCIPIO, 

AL SOCORRO DE LAS ViCTIMAS DE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA, DE DONDE PROVIENE 

SU NOMBRE, LUEGO SE DESTIN6 A LOS GASTOS GENERALES DEL ESTADO. 

ESTE DECRETO A QUE ACABAMOS DE HAC ER ALUSI6N, ES EL ANTECEDENTE M!S REMO

TO DE NUESTRA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES Y EL QUE SIRVI6 DE BASE AL DE-

CRETO LEGISLATIVO DE 16 DE rEBRERO DE 1841, QUE EN SU ART. 6 DEcfA: "SE DESTI

NAN ESPECIALMENTE A LA INSTRUCCI6N PUBLICA LOS PRODUCTOS DE LA RECEPTORiA DEL -

PARTIDO DE ZACATECOLUCA, Y LOS REDITOS DE LAS CAPELLANfAS DE SANGRE QUE NO TIE

NEN POSEEDOR,DE ESTA rECHA EN ADELANTE. ASIMISMO SE DESTINA UN!\ MANDA FORZOSA, 

QUE SE ESTABLECE A CADA TESTADOR CU '/O CAPITAL P ASE DE QUINIENTOS PESOS , NO BA--

JANDO ELLA DE TRES, EXIGIENDOSE LA MISMA DE LAS HERENCIAS AB- INTESTATO QUE 

MONTEN EL CAPlTi\L DICHO EN ADELANTE". 

EN 1813, POR DEcRETO DE LAS CORTES SE SUPRIMI6 LA ALCA BAL A, SIENDO SUSTI

TUIDA POR UNA CONTRIBUCI6N DIRECTA, QUE NO TUVO EFECTIVIDAD, POR LO CUAL EN 

1814 , FERNANDO VI I DEVOLVI6 LA VIGENCIA A LOS IMPUESTOS SUPRIMIDOS. 

NUEVAMENTE EN 1817 FUE SUPRIMIDA LA ALCABALA, SIENDO RESTABLECIDA EN 1824. 

EN ESTE ANO SE AMPLI6 EL DERECHO DE SELLO Y S E ESTABLECIERON LAS BASES PARA SO

METER A EL LOS DOCUMENTOS DE GIRO, CREDITO, LIBROS, ETC. 

POR RE AL DECRETO DE 31 DE DICIEMBRE DE 1829 SE REDUJO AL 4% LA ALCABALA -

APLICABLE A TRANSMISIONES DE INMUEBLES Y SE ACENTu6 LA TRIBUTACI6N SOBRE HEREN-
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CIAS; ELEVANDOSE HASTA EL 10% LOS TIPOSj CONTINUARON EXENTOS LOS DESCENDIENTES 

LEGfTIMOS Y SE RECARG6 LAS SUCESIONES INTESTADAS, LLAMANDOSE A TRIBUTAR A LOS -

DESCENDIENTES NATURALES. 

POR DECRETO DE 10. DE ENERO DE 1830 SE FIJ6 UN IMPUESTO DEL 0.5% DEL VA-

LOR DE LOS BIENES INMUEBLES Y DERECHOS REALES QUE SE VENDIESEN 0 FUESEN OBJETO 

DE OTRO CONTRATO. 

ESTO ES A GRANDES RASGOS, LA HISTORIA DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO -

PATRIMONIALj OPORTUNAMENTE TRATAREMOS DE AMPLIAR LO REFERENTE A NUESTRAS LEYES 

DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES Y DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL, SON AQUELLOS ORIGINADOS CON MOTI

VO DE LA TRANSMISI6N DEL PATRIMONIO 0 DE PARTES, DERECHOS PATRIMONIALES 0 VALO-

RES. SE PUEDEN CLASIFICAR ESTOS IMPUESTOS EN DOS GRUPOS: 10. IMPUESTOS SOBRE 

EL TRAFICO PATRIMONIAL INTERVIVOS Y 20. IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMO--

NIAL PARA CASOS DE MUERTE, (IMPUESTO SOBRE SUCESIONES) Y SOBRE DONACIONES. EN 

EL PRIMER GRUPO ESTAN COMPRENDIDOS ESPECIALMENTE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO 

PATRIMONIAL INMOBILIARIO, EL EQUIVALENTE TRIBUTARIO Y EL IMPUESTO SOBRE EL TRA

FICO DEL PATRIMONIO MOBILIARIO. 

Los IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL SE DIFERENCIAS DE LOS IMPUES-

TOS SOBRE EL PATRIMONIO EN QUE AQUELLOS SE PERCIBEN DE UN MODO NO PERI6DICO Y -

SE CALCULAN UNICAMENTE SOBRE EL VALOR PATRIMONIAL QUE CAMBIA DE PROPIETARIO, EN 

TANTO QUE, LOS SEGUNDOS GRAVAN EL PATRIMONIO QUE POSEE UNA PERSONA EN UN MOMEN

TO DETERMINADO Y PUEDEN SER PERCIBIDOS PERI6DICAMENTE. 

MUCHA SEMEJANZA TIENEN CON LAS TASAS LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRI 

MONIAL: A VECES SON PERCIBIDOS CON MOTIVO DE LA INTERVENCI6N DE UN FUNCIONARIO 

PUBLICO 0 CUANDO EL ACTO JURfDICO SE PERFECCIONA 0 EL COBRO PUEDE HACERSE POR -

MEDIO DE TIMBRE FISCAL, LO QUE EN LAS TASAS ES USUAL. PERO SE DISTINGUEN DE 



LAS TASAS ESENCIALMENTE, EN PRIMER LUGAR POR LA CAUSA QUE ORIGINA SU COBRO, YA 

QUE EN EL IMPUESTO SOBRE EL TRAFICO ES EL CAMBIO DEL PATRIMONIO Y EN LAS TASAS, 

LA INTERVENCI6N DEL FUNCIONARIO. OTRA DIFERENCIA ES LA FINALIDAD FISCAL: EL-

IMPUESTO TIENDE A LA OBTENCI6N DE INGRESOS PROPIAMENTE DICHO, EN TANTO QUE EL -

PRODUCTO DE LAS TASAS ESTA DESTINADO A LA SATISFACCI6N TOTAL 0 PARCIAL DE LOS -

GASTOS OCASIONADOS. OTRA DIFERENCIA LA ENCONTRAMOS EN LO QUE A LA CUANTIA SE -

REFIERE, YA QUE EN LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL LA DETERMINA EL -

VALOR DEL PATRIMONIO Y LA DE LAS TASAS LA CUANTfA DE LOS GASTOS ASIGNADOS 0 EL 

VALOR DE LA PRESTACI6N. 

EHEBERG A PRop6sITO DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL, NOS D~ 

ilL CE: A FUENTE DE GRAVAMEN CONSISTE, EN PARTE, EN LOS INGRESOS Y GANANCIAS QUE 

PROPORCIONA LA TRANSMISI6N DE LA PROPIEDAD J Y EN PARTE, CUANDO NO SE OBTIENE GA 

NANCIA ALGUNA DEL ACTO SOMETIDO A GRAVAMEN, EN EL RESTO DE LA RENTA 0 EL PATRI-

MONIO DEL LLAMADO A CONTRIBUIR POR ESTE CONCEPTO. MIENTRAS EL PROCESO DEL TRA-

FICO PROPORCION A UNA ADQUISICI6N 0 LUCRO 0 UN AUMENTO P ATRIMONIAL, ACTUAN ESTOS 

IMPUESTOS AL MODO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA ADQUISICI6N 0 EL LUCRO 0 EN-

RIQUECIMIENTO; Y MIENTRAS LOS ACTOS DE TRAFICO PATRIMONIAL SOMETIDOS A GRAVA--

MEN NO PROPORCIONAN GANANCIA 0 INCLUSO IMPLICAN PERDIDAS, ACTUAN ESTOS IMPUES--

TOS A MODO DE RECARGOS SOBRE LOS DEMAS IMPUESTOS SO~RE LA RENTA Y EL PRODUCTO, 

o COMO IMPUESTOS PARCIALES SOBRE EL PATRIMONIO. 

POR LO GENERAL, LA BASE DE GRAVAMEN SE DETERMINA POR EL VALOR QUE REPRE--

SENTA EL OBJETO DEL TRAFICO PATRIMONIAL. EL OBJETO DE GRAVAMEN ES FRECUENTEMEN 

TE EL DOCUMENTO EN QUE SE HACE CONS TAR EL ACTO DEL TRAFICO. EL IMPUESTO SE PER 

CIBE, LA MAYOR PARTE DE LAS VECES, DIRECTAMENTE DE UNA DE LAS PARTES CONTRATAN-

TES 0 DE AMBAS CONJUNTAMENTE, BIEN SEA POR PAGO EN METALICO EN UNA CAJA PUBLICA 

o BIEN POR MEDIO DEL TIMBRE; PERO A VECES SE PERCIBE TAMBIEN DE UN MODO INDI--
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RECTO, CUANDO POR MOTIVOS DE CONVENIENCIA SE SATISFACEN POR lA PERSONA MEDIADO

RA EN lA CONSUMACI6N DEL NEGOCIO, lA CUAl QUEDA FACUlTADA PARA REINTEGRARSE DEL 

IMPUESTO POR lAS PARTES CONTRATANTES." 

DECIAMOS QUE EN El PRIMER GRUPO SE COMPRENDEN lOS IMPUESTOS SOBRE El TRA

FICO PATRIMONIAL INMOBllIARIO, EQUIVAlENTE TRIBUTARIO Y El IMPUESTO SOBRE El 

TRAFICO DEL PATRIMONIO MOBlllARIOj VER[MOS EN FORMA BREVE EN QUE CONS I STEN. 1M 

PUESTO SOBRE El TRAFICO PATRIMONIAL INMOBllIARIO, llAMADO TAMBIEN IMPUESTO DE -

TRANSMISIONES 0 CAMBIOS DE PROPIEDAD, ES El QUE ES PERCIBIDO CON MOTIVO DE lAS 

MODIFICACIONES DE DOMINIO SOBRE BIENES INMUEBlES 0 DE lOS DERECHOS REAlES CONS

TITUIDOS SOBRE EllOS. Es EN PRINCIPIO, UN IMPUESTO SOBRE TODAS lAS TRANSMISIO

NES DE DOMINIO Y SE CAlCUlA SOBRE UN TANTO POR CIENTO DEL VALOR Y SE PUEDE PER

CIBIR POR MEDIO DEL TIMBRE 0 DIRECTAM "- NTE POR lOS FUNCIONARIOS PUBlICOS. 

El EQUIVAlENTE TRIBUTARIO, llAMADO TAMBIEN EQUIVAlENTE A lA TASA, ES UN -

IMPUESTO COMPlEMENTARIO DEL QUE GRAVA El TRAFICO INMOBlllARIO Y MEDIANTE El 

CUAl S[ SOMETEN A GRAV AMEN AQUEllAS PROPIEDADES CUYO DOMINIO SE SUSTRAE DEL ll

BRE TRAFICO (MANO MUERT A). 

ESTE IMPUESTO ACTUA COMO EQUIVAlENTE DC l IMPUESTO SOBRE El TRAFICO INMOBI 

llARIO INTERVIVOS 0 COMO SUSTITUTIVO DEL DE SUCESIONES. El EQUIVAlENTE PUEDE -

PERCIBIRSE YA COMO IMPUESTO ANUAl SOBRE El PRODUCTO DE LOS BIENES DE QUE SE TRA 

TA, 0 BIEN TRANSCURRIDO UN DETERMINADO NUMERO DE ANOS, SOBRE El VALOR DE lOS IN 

MUEBlES. 

ENTRE lOS IMPUESTOS SOBRE El TRAFICO PATRIMONIAL MOBILIARIO, ENCONTRAMOS 

ENTRE OTROS, lOS SIGUIENTES IMPUESTOS: SOBRE CUENTAS, RECIBOS Y PAGOS, SOBRE -

lETRAS DE CAMBIO, SOBRE FACTURAS Y P6LIZAS EN NEGOCIOS DE BOlSA, SOBRE EMISI6N 

DE ACCIONES, SOBRE P6llZAS DE SEGURO, ETC. 
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SE EXPLICAN ESTOS IMPUESTOS POR LA ASPIRACI6N DE GRAVAR EL TRAFICO CON VA 

LORES MOBILIARIOS, AL IGUAL QUE SE HACE CON EL INMOBILIARIO, SATISFACIENDOSE DE 

ESA MANERA EL POSTULADO DE LA JUSTICIA DISTRIBUTIVA. SE LOGRA CON ESTOS IMPUES 

TOS SOMETER A GRAVAMEN PARTES DE RENTA Y DE PRODUCTOS QUE DE OTRO MODO, SERf AN 

FACILMENTE ELUDIBLES. Su GRAN IMPORTANCIA RADICA EN EL MAYOR INCREMENTO QUE 

DfA A DfA TIENEN LAS OPERACIONES QUE LOS ORIGINAN. 

VEREMOS ALGUNOS DE ELLOS: 

EN EL IMPUESTO SOBRE RECIBOS, ES EL ACREEDOR EL SUJETO DEL IMPUESTO, SIE~ 

DO EL RECIBO MISMO EL OBJETO DEL GRAVAMEN. SE PERCiBE POR REGLA GENERAL EN FOR 

MA DE TIMBRE Y EN RELACI6N CON EL VALOR QUE REPRESENTA. ESTE IMPUESTO PUEDE EX 

TENDERSE A GRAN CANTIDAD DE ACTOS Y PRODUCE INGRESOS APRECIABLES, SIN SER ESPE-

CIALMENTE MOLESTO NI GRAVOSO. EL IMPUESTO SOBRE LETRAS DE CAMBIO, LIBRANZAS , -

PAGARES A LA ORDEN ES EL QUE GRAVA ESTA FORMA DEL TRtFICO PATRIMONIAL. SE DE--

VENGA ESTE IMPUESTO AL HACERSE USO DE LA LETR A 0 AL SER EXPEDIDA. Su PAGO SE -

EFECTUA GENERALMENTE CON EL TIMBRE. 

EL IMPUESTO DE BOLSA ES EL QUE REC AE SOBRE LOS NEGOCIOS QUE SE REALIZAN -

EN BOLS A . SON SATISFECHOS POR LAS PERS ONAS ~UE INTERVIENEN EN LA OPERACI6N. SE 

RECAUDA GENERALMENTE POR MEDIO DE TIMBRE Y EL IMPUESTO SE DEVENGA AL EFECTUARSE 

LA OPERACI6N. 

ESTUDIAREMOS AHORA LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL PARA CASOS DE MUER = 
TE Y SOBRE DONACIONES 

SON LOS IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS Y DONACIONES DE LOS QUE GRAVAN EL TRAFI 

CO PATRIMONIAL. LA FUENTE DE GRAVAMEN ES, EN EL PRIMERO LA MASA HEREDITARIA Y 

EN EL SEGUNDO EL VALOR DE LOS BIENES DONADOS. 

SUJETOS SON, DEL PRIMERO: LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS Y DEL SEGUNDO LOS -

DONATARIOS. 
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DECIMOS DE ESTOS IMPUESTOS QUE SON GRAVAMENES SOBRE EL TRAFICO PATRIMO--

NIAL PORQUE GRAVAN EL PATRIMONIO AL CAMBIAR DE PROPIETARIO Y NO SE PERCIBIRfA -

SI ESTE CAMBIO NO SUCEDE. 

LA MASA HEREDITARIA 0 DONADA ES LA BASE Y LA FUENTE DEL GRAVAMEN, YA QUE 

ES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

ESTE IMPUESTO HA SIDO CALIFICADO CERTERAMENTE COMO IMPUESTO INTERMITENTE, 

YA QUE NO SE PERCIBE DE UN MODO PERI6DICO SINO UNICAMENTE CUANDO SE VERIFICAN -

LOS SUPUESTOS QUE LO OCASIONAN. 

EL TRATADIST A EHEBERG, CITADO ANTERIORMENTE, EN SU LIBRO "HACIENDA PUBlI

CAlf, AL HABLAR SOBRE LOS IMPUESTOS EN ESTUDIO, NOS DICE LO SIGUIENTE: IfpOR LO 

QUE RESPECTA A LA EXTENSI6N DEL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS HAY QUE DISTINGUIR LA 

OBLIGACI6N DE CONTRIBU1R OBJETIVA DE LA SUBJETIVA. 

LA DETERMINACI6N OBJETIVA DE LA OBLIGACI6N DE CONTRIBUIR PLANTEA LOS PRO

BLEMAS SIGUIENTES: QU~ VALORES PATRIMONIALES DEBEN SOMETERSE A GRAVAMEN Y C6MO 

SE DETERMINARAN ESTOS VALORESj Y SI SE HA DE SOMETER A GRAVAMEN TODA LA MASA -

HEREDITARIA 0 SOLAMENTE EL IMPORTE EN QUE EL HEREDERO SE ENRIQUECE REALMENTE. -

EL GRAVAMEN DE LA MASA TOTAL HEREDITARIA SIN DEDUCCI6N DE DEUDAS, GASTOS, GRAV~ 

MENES, ETC., NO ERA RARO ANTERIORMENTE E IMPER A AUN EN ALGUNOS PAfsES; POR EL 

CONTRARIO, LA MODERNA LEGISLACI6N TRIBUT ARIA A ESTE RESPECTO SE EXTIENDE SOLA-

MENTE Y CON RAz6N A AQUELLOS VALORES QUE IMPLICAN PARA EL HEREDERO UN ENRIQUECI 

MIENTO EFECTIVO. CON ESTA LIMITACI6N EL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS GRAVA, POR LO 

GENERAL, A TODOS LOS ELEMENTOS DE LA MASA HEREDITARIA, MUEBLES 0 INMUEBLES, PA

TRIMONIO DE ADQUISICI6N 0 DE USO Y CR~DITOS, BIEN SE TRANSMITAN EN PLENA PROPIE 

DAD 0 EN USUFRUCTO. PARA LA ESTIM AC I6N DE LA MASA HEREDITARIA SE PARTE, POR LO 

GENERAL, DEL VALOR CORRIENTE 0 EN VENTA. Los DERECHOS DE USUFRUCTO Y PRESTACIO 

NES ANUALES DE CARACTER TEMPORAL SE CAPITALIZAN EN ATENCI6N AL TIEMPO DURANTE -



EL CUAL HAYAN DE DISFRUTARSE. PARA LOS FUNDOS AGRfCOLAS ES FRECUENTE QUE SE ES 

TABLEZCA QUE NO SE TENGA EN CUENTA EL VALOR CORRIENTE EN TRAFICO 0 VENTA SINO -

EL QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO DE LOS PROP lOS FUNDOS. 

POR LO QUE RESPECTA A LA DETERMINACI6N SUBJETIVA DE LA OBLIGACI6N DE CON

TRIBUIR HAY QUE DISTINGUIR EL IMPUESTO GENERAL SOBRE HERENCIAS DEL LIMITADO. EL 

PRIMERO GRAVA EN PRINCIPIO A TODOS LOS HEREDEROSj EL SEGUNDO SOLAMENTE A LOS -

PARIENTES DE LA LfNEA COLATERAL, A LOS EXTRANOS Y, POR LO GENERAL, TAMBI(N A 

LOS ASCENDIENTES. EL IMPUESTO GENERAL SOBRE HERENCIAS PUEDE SER 0 BIEN UN IM-

PUESTO SOBRE EL TOTAL CAUDAL HEREDITARIO 0 IMPUESTO DE SUCESIONES (NACHLASSSTEUER) 

o BIEN UN IMPUESTO GENERAL SOBRE LA HERENCIA (ERBANFALLSTEUER) EN EL SENTIDO 

PROPIO DE LA PALABRA. EL PRIMERO ES UN IMPUESTO QUE SE SATISFACE DE LA MASA HE 

REDITARIA TOTAL (UNA VEZ DEDUCIDAS LAS DEUDAS Y GRAVAMENES) SIN TENER EN CUENTA 

LA RELACI6N DE PARENTESCO DEL ADQUIRENTE 0 ADQUIRENTES CON EL CAUSANTE. CUANDO 

EN ESTE CASO SE GRADUA EL TIPO DE GRAVAMEN y ESTA GRADUACI6N SE HACE SOLAMENTE -

EN ATENCI6N A LA CUANTfA DE LA MASA HEREDITARIA 0 TOTAL CAUDAL RELICTO Y NO EN 

ATENCI6N AL GRADO DE PARENTESCO 0 A LA SITU ACI6N ECON6MICA DEL HEREDERO. A VE

CES SE EXIMEN TAMBI{N DEL IMPUESTO LAS MASAS HEREDITARIAS DE PEQUENA CUANTfA. -

AL LADO DEL IMPUESTO SOBRE EL TOTAL CAUDAL RELICTO, QUE POR CONSIGUIENTE GRAVA 

TAMBI{N EL PATRIMONIO QUE SE ADJUDICA AL C6NYUGE Y A LOS DESCENDIENTES, PUEDE -

ESTABLECERSE ADEMAS OTRO IMPUESTO QUE GR AVE A TODOS LOS HEREDEROS 0 SOL AMENTE A 

LOS PARIENTES COLATERALES 0 A LOS EXTRANOS, AS! COMO A LOS ASCENDIENTES. EL 1M 

PUESTO GENERAL S08RE LA HERENCIA EN SENTIDO ESTRICTO GRAVA TAM81(N EN PRINCIPIO 

A TODOS LOS HEREDEROS Y, POR CONSIGUIENTE, AL C6NYUGE Y LOS DESCENDIENTES, PERO 

NO GRAVA A LA MASA HEREDITARIA COMO TAL SINO A LA PORCI6N HEREDITARIA QUE CADA 

HEREDERO PERCI8E. EL IMPUESTO LIMITADO 0 RESTRINGIDO SOBRE LA HERENCI A (lMPUE~ 

TO COLATERAL) EXIME AL C6NYUGE Y LOS DESCENDIENTES Y GRAVA, COMO INDIC A SU NOM-
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BRE, SOLAMENTE A LOS COLATERALES, ASCENDIENTES Y DEMAS HEREDEROS. EN €STE, co

MO EN EL IMPUESTO GENERAL SOBRE LA HERENCI A EN SENTIDO ESTRICTO, SE GRADUA EL -

TIPO DE GRAVAMEN EN ATENCI6N AL GRADO DE PARENTESCO, EN FORMA QUE EL TIPO SE 

ELEVA A MEDIDA QUE AUMENTA EL GRADO DE PARENTESCO ENTRE EL CAUSANTE Y EL HERED£ 

RO. POR LO GENERAL, SE DA TAMBIEN UNA PROGRESI6N DE TIPOS DE GRAVAMEN DENTRO -

DE CADA GRADO DE PARENTESCO EN RELACI6N CON LA CUANTfA DE LA PORCI6N HEREDITA-

RIA. A VECES SE ELEVAN TAMBIEN LOS TIPOS DE GRAVAMEN POR ENCIMA DEL IMPORTE 

NORMAL CUANDO EL PATRIMONIO DE QUE PREVIAMENTE DISFRUTA EL HEREDERO EXCEDE DE -

CIERTA SUMA. 

PUEDEN LOS IMPUESTOS SOBRE HERENCIAS Y DONACIONES, SER CLASIFICADOS DESDE 

DOS PUNTOS DE VISTA: ATENDIENDO A LA BASE IMPONIBLE 0 TOMANDO EN CONSIDERACI6N 

LOS TIPOS DE GRAVAMEN. 

EN CUANTO AL PRIMER SUPUESTO, LA BASE IMPONIBLE PUEDE SER 0 EL TOTAL DE -

LOS BIENES HEREDADOS 0 DONADOS - IMPUESTO SOBRE EL CAUDAL RELICTO - 0 BIEN SO--

BRE LA PORCI6N ADJUDICADA A CADA HEREDERO 0 DONATARIO: IMPUESTO SOBRE HIJUELAS. 

EL SISTEMA DE TRIBUTACI6N A BASE DE DOS IMPUESTOS, TUVO GRAN AUGE, EN LOS 

AN OS ANTERIORES A LA GRAN GUERRA, PERO, HABIENDOLO DEJADO FRANCIA Y ALEMANIA, -

POCO A POCO FUE ABANDONADO Y ADAPTADO EL IMPUESTO UNICO SOBRE HIJUELAS. EL DE 

LOS DOS, OPERA ACTUALMENTE EN ESPANA, LOS PAfsES ANGLOSAJONES E ITALIA. 

LA CLASIFICACI6N QUE NOS OCUPA TIENE POCO INTERES PRACTlco, SIENDO PROPOR 

CIONALES LOS TIPOS IMPOSITIVOS, PERO TIENEN GRAN IMPORTANCIA CUANDO SON PROGRE-

SIVOS. 

EN CUANTO A LOS TIPOS DE GRAVAMEN SE REFIEREN, LOS IMPUESTOS EN ESTUDIO -

PUEDEN SER FIJOS, PROPORCIONALES Y PROGRESIVOS. 

FIJOS, SON CU ANDO CONSISTEN EN EL P AGO DE UNA CANTIDAD CONSTANTE POR CADA 

HERENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUANTfA DE LA MISMA 0 DE OTRAS CIRCUNSTAN---



CIAS. ESTos IMPUESTOS SON RARfsIMOS, YA QUE LLEVAN EN ELLOS GRAN INJUSTICIA SO 

CIAL, POR GRAVAR CON TIPOS IMPOSITIVOS MAYORES, LAS HERENCIAS MAS PEQUENAS. EN 

TRE NOSOTROS, TENfA ESTE CARACTER LA MANDA PIA FORZOSA. 

EN SENTIDO ESTRICTO SON PROPORCIONALES LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN TODAS LAS 

HERENCIAS CON UNA SUMA QUE REPRESENTA EL MISMO PORCENTAJE DE LAS MISMAS (EL 10%, 

POR EJEMPLO). ESTE IMPUESTO, COMO EL ANTERIOR, ES REGRESIVO, LA CUOTA NO ES FI 

JA, PERO CRECE EN MENOS PROPORCI6N QUE LA CUANTfA DE LA HERENCIA. FUERON FRE-

CUENTES EN LOS PRIMEROS DE LOS IMPUESTOS SUCESORIOS. 

SON PROGRESIVOS AQUELLOS EN LOS QUE LAS CUOTAS TRIBUTARIAS REPRESENTAN 

PORCENTAJES VARIABLES DE LAS HERENCIAS CORRESPONDIENTES. 

PODEMOS ENUMERAR LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PROGRESI6N: PRIMERO: LA 

CUANTfA DEL CAUDAL RELICTO. SEGUNDO: LA MAGNITUD DE LAS HIJUELAS HEREDITARIAS. 

TERCERO: EL PARENTESCO DEL HEREDERO CON EL C,~USt\NTE. CUARTO: LA MANERA DE 

SER DEFER IDA LA HERENCIA. QUINTO: LA FORTUNA QUE YA TENIA EL HEREDERO AL MO-

MENTO DE LA HERENCIA. 

CASI TODOS LOS SISTEMAS IMPOSITIVOS SOBRE HERENCIAS Y DONACIONES SON PRO

GRESIVOS, ESTANDO GRADUADOS DE ACUERDO CON UNO SOLO DE LOS CRITERIOS ENUMERADOS 

o CON COMBINACIONES DJFERENTES DE LOS TRES PRIMEROS. MENOS FRECUENTE ES EL CRI 

TERIO RELATIVO A LA FORMA DE DEFERIRSE LA HERENCIA Y EL QUE SE RELACIONA CON LA 

FORTUNA ANTERIOR DEL HEREDERO 0 DONATARIO ES RARfslMO, S6LO SE SABE QUE EXISTI6 

E N ALE MAN I A E I TAL I A PO R LOS AN 0 S 1 91 9 - 1920 • 

EN ESTADOS UNIDOS SE SIGUEN LOS CRITERIOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO; IN 

GLATERRA, PRIMERO Y TERCERO; ALEMANIA Y FRANCIA, SEGUNDO Y TERCERO; ESPANA,

LOS CUATRO PRIMEROS. ANTES DE VER LA JUSTIFJCACI6N DE LOS DISTINTOS CRITERIOS 

DE PROGRESI6N, VEAMOS EN QUE CONSISTEN LOS IMPUESTOS PROGRESJVOS, REGRESIVOS, -

DEGRESIVOS Y GRADUADOS. PARA ELLO, TRANSCRIBIREMOS LO QUE DICE SELEZMAN, TRATA 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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DtSTA CtTADO EN SU TEsts DOCTORAL POR EL DOCTOR JORGE ALBERTO HUETE, EN SU Lt-

BRO "EL IMPUESTO PROGREStVO EN LA TEORfA Y EN LA PRtCTICA
11

: 

liSE DICE QUE UN IMPUESTO ES PROPORCIONAL CUANDO SE CONSERVA INVARIABLE LA 

RELACI6N MATEMATICA ENTRE SU IMPORTE Y EL DE LA MATERIA IMPONIBLE. EL IMPUESTO 

ES PROGRESIVO CUANDO ESA RELACI6N VARfA DE TAL MODO QUE) A MEDIDA QUE AUMENTA -

LA CUANTfA IMPONIBLE, EL IMPUESTO REPRESENTA CADA VEZ MAYOR FRACCt6N DE ESA 

CUANTfA. ORDINARIAMENTE SIGNIFICA QUE EL TIPO CRECE CON LA SUMA IMPONIBLE. PE 

RO NO ES NECESARIO QUE ESTO OCURRA, PORQUE EL TIPO PUEDE CONSERVARSE INVARIABLE 

Y PRODUCIRSE EL CAMBIO DE LA RELACI6N MEDIANTE UNA ALTERACI6N EN LAS SUMAS GRA

VADAS, ES DECIR, APLICANDO EL MISMO TIPO DE IMPOSICI6N A FRACCIONES CADA VEZ 

MAS PEQUENAS DE LA COSA GRAVADA. HUELGA DECIR, QUE PRACTICAMENTE, EL RESULTADO 

ES ID~NTICO, PORQUE SI PARTIMOS DE UN TIPO Y UN IMPONIBLE DADOS, EL MISMO TIPO 

SOBRE MENOR IMPONIBLE EQUIVALE A UN TIPO MAS ALTO SOBRE EL MISMO IMPONIBLE." 

EL T(RMINO COM6NMENTE EMPLEADO EN INGLATERRA ES EL DE TRIBUTACI6N GRADUA

DA (GRADUATED TAXATION). ESTE PUEDE INDUCIR A ERROR. SI UN IMPUESTO ES GRADUA 

DO EN VEZ DE SER PROPORCIONAL, LA GRADUACI6N PUEDE SER ASCENDENTE 0 DESCENDENTE. 

TRIBUTACI6N PROPORCIONAL, EN SU ACEPCI6N ORDINARIA, SIGNIFICA LA EXACCI6N DE UN 

MISMO TIPO, CUALESQUIERA QUE SEAN LAS CANTIDADES DE LA RIQUEZA GRAVADA, Y YA SE 

TRATE DE CAPITAL 0 DE RENTA 0 DE OTRA COSA; TRIBUTACI6N GRADUADA PUEDE SIGNIFI 

CAR: 0 BIEN QUE EL TIPO AUMENTA, 0 BIEN QUE DISMINUYE A MEDIDA QUE AUMENTA EL 

CAPITAL 0 LA RENTA. CUANDO EL TIPO AUMENTA CON LA CUANTfA DE LA RENTA, POR 

EJEMPLO, TENEMOS TRIBUTACI6N PROGRESIVA Y ESTO ES LO QUE LOS ESCRITORES INGLE-

SES ENTIENDEN GENERALMENTE POR TRIBUTACI6N GRADUADA. PERO, CUANDO EL TIPO DE-

CRECE A MEDIDA QUE AUMENTA LA RENTA, EL IMPUESTO ES TAMBIEN GRADUADO. EL TERMI 

NO T€CNICO CORRESPONDIENTE A SEMEJANTE TRIBUTACI6N ES EL DE TRIBUTACI6N REGRESI 

VA, LO QUE LOS FRANCESES LLAMAN PROGRESI6N AL REV~S (PROGRESI6N A REBOURS). Asf 



PUES, BAJO lA DENOMINACI6N DE IMPOSICI6N GRADUADA, EN SU MAS AMPllA ACEPCI6N, -

SE COMPRENDEN lOS IMPUESTOS PROGRESIVOS Y lOS REGRESIVOS. 

FINAlMENTE ; ES POSIBlE UN TERCER M~TODO. El TIPO DE IMPOSICI6N PUEDE CR£ 

CER HASTA CIERTO lfMITE , Y, A PARTIR DE ~STE, PERMANECER CONSTANTE. PUEDE HA-

BER PROGRESI6N HASTA UN PUNTO DETERMIN ADO, Y PROPORCI6N DESPU~S. ESTA TRIBUTA

CI6N SE DENOMINA DEGRESIVA. El TIPO PROPORCIONAl ES CONSIDERADO COMO El NORMAL; 

PERO PARA lAS SUMAS INFERIORES A AQUEl lfMITE, El TIPO DE IMPOSICI6N DISMINUYE 

GRADUAlMENTE. LA TRIBUTACI6N DEGRESIVA ES, PUES, TAMBI~N TRIBUTACI6N GRADUADA 

Y POR CIERTO UNA DE SUS FORMAS MAS COMUNES. 

QUE DENOMINEMOS PROGRESIVO 0 DEGRESIVO UN IMPUESTO, DEPENDE POR COMPlETO 

DEL PUN TO DE QUE P ARTAMOSj PORQUE AUN EN lOS IMPUESTOS PROGRESIVOS lA PROGRE--

SI6N SE DETIENE CASI SIEMPRE EN UN DETERMINADO lfMITE. El MAS ALTO TIPO QUE RE 

GISTRA lA HISTORIA COMO EXISTENTE EN lA ACTUAllDAD ES 37~ POR 100 (ACTUAlMENTE 

llEGA EN NUESTRA lEGISlACI6N Al 44%). No SERrA CONCEBIBlE QUE EXCEDIESE DE 100 

POR 100. SIN EMBARGO , DESDE CIERTO PUNTO DE VISTA PUEDE SOSTENERSE lA DISTIN-

CI6N ENTRE PROGRESI6N Y DEGRESI6N. EN lA DEGRESI6N, El IDEAL ES l A TRIBUTACI6N 

PROPORCIONAl, SI BIEN, MEDIANTE TIPOS MAS BAJOS 0 EXENCIONES 0 DEDUCCIONES, SE 

HACEN CONCESIONES A lAS ClASES MAS POBRES, QUE TE6RICAMENTE DEBEN P AGAR El MIS

MO TIPO, PERO QUE SON CONSIDERADAS COMO IMPOSIBlllTADAS PARA HACERlO. EN lA 

PROGRESI6N El IDEAL ES lA TRIBUTACI6N NO PROPORCIONAlj LAS ClASES MAS RICAS PA 

GAN TIPOS MAS ElEVADOS, PORQUE SEGUN LA TEORfA , DEBEN SOPORTAR UN GRAVAMEN MAS -

QUE PROPORCIONAl. EN lA IMPOSICI6N PROGRESIVA, lA GRADUACI6N SUELE EMPEZAR EN 

El PUNTO EN QUE TRI8UTACI6N DEGRESIVA CESA LA GRADUACI6N Y COMIENZA lA PROPOR-

CIONABILIDAD. SIN EMBARGO, ESTE PUNTO PRECISO EN QUE EMPIEZA lA GRADUACI6N ES 

ALGO ARBITRARIOj EL QUE UNO llAMARfA IMPUESTO DEGRESIVO PODRfA SER llAMADO POR 

OTRO IMPUESTO PROGRESIVO. SIN EMBARGO, MIENTRAS QUE lAS TARIFAS DEGRESIVAS TIE 
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NEN MUCHOS PUNTOS COMUNES Y SON REALMENTE DOS DIFERENTES MODOS DE EXPRESAR LO -

QUE ESENCIALMENTE ES LA MISMA IDEA, LAS TARIFAS DEGRESIVAS Y REGRESIVAS SON, EN 

CIERTO SENTIDO COMO ACABAMOS DE VER, LAS QUE EN VERDAD SE OPONEN ENTRE sf. 

Los TERMINOS "IMPUESTO PROGRESIVO" 0 "IMPUESTO GRADUADO" SE EMPLEAN TAM--

BIEN EN OTRO SENTIDO. SI SOBRE DIFERENTES CLASES (NO DIFERENTES SUMAS) DE CAP~ 

TAL 0 DE RENTA SE IMPONEN DIFERENTES TI POS, NO HABLAREMOS DE GRADUACI6N, SINO -

DE DIFERENCIACI6N DEL IMPUESTO. PERO SI SOBRE LAS HERENCIAS 0 LOS LEGADOS SE -

EXIGEN DIFERENTES TIPOS SEGUN EL GRADO DE PARENTESCO ENTRE EL TESTADOR Y EL SU-

" "" CESOR 0 HEREDERO, ESE IMPUESTO SE DENOMINA ALGUNAS VECES GRADUADO 0 PROGRESI 

VO". EN GENERAL LA PROGRESI6N DENOTA UN TIPO QUE CAMBIA CUANDO VAR fAN LAS SU--

MAS; EN ESTE ULTIMO CASO SIGNIFICA QUE EL TIP O VARfA PARA LAS MISMAS SUMAS, S£ 

GUN LAS PERSONAS A QUIENES AQUELLAS VAYAN. EN LA PRESENTE MONOGRAFfA SE EMPLEA 

RA EL TERMINO EN SU ACEPCI6N USUAL, APLICANDO A LOS IMPUESTOS DE SUCESI6N COLA-

TERAL DE ESTA CLASE LA DENOMINACI6N DE TRIBUTACI6N GRADUADA. 

LA CUESTI6N DE LA IMPOSICI6N PROGRESIVA NO SE LIMITA AL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. PUEDE HABER PROGRESI6N EN OTROS IMPUESTOS DIRECTOS, COMO LOS QUE RECAEN 

SOBRE LA FORTUNA) SOBRE LAS CASAS, SOBRE LA TIERRA 0 SOBRE LAS SUCESIONES. PUE 

DE HABER PROGRESI6N AUN EN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS, Y POR CIERTO EN UN DOBLE -

SENTIDO. EN PRIMER LUGAR, LOS TIPOS DE CIERTOS IMPUESTOS, TALES COMO LOS DE 

TIMBRES , NEGOCIOS 0 PRODUCTOS PUEDEN CRECER CON ARREGLO AL IMPORTE DE LA TRAN--

SACCI6N, DE LAS VENTAS, DEL CAPITAL, DE LA CAPACIDAD 0 DE LA PRODUCCI6N. EN SE 

GUNDO LUGAR, EL PRINCIPIO PROGRESIVO PUEDE INTRODUCIRSE EN UN SISTEMA TRIBUTA--

RIO POR UNA ORGANIZACI6N EN VIRTUD DE LA CUAl LOS ARTfcULOS DE LUJO SEAN GRAVA-

DOS A TIPOS CRECIENTES MAYORES QUE LOS SENALADOS PARA LOS AR TfcULOS DE COMODI--

DAD 0 NECESIDAD. SIN EMBARGO, LA DISCUSI6N SE HA LIMITADO CASI POR EJEMPLO A -

LA TRIBUTACI6N DIRECTA Y CON FRECUENCI A AUN AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIQUIE-

RA NO HAYA RAZ6N SUFICIENTE PARA ELLO. 
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FACIL ES JUSTIFICAR CADA UNO DE LOS CRITERIOS DE PROGRESI6N A QUE ANTES -

SE HA HECHO REFERENCIA: EL PRIMERO Y SEGUNDO, QUE, COMO DECfAMOS, TOMAN EN CO~ 

SIDERACI6N LA MAGNITUD DEL CAUDAL RELICTO 0 DE LAS PORCIONES, PUEDE DEFENDERSE 

CON IDENTICO ARGUMENTO QUE LA PROGRESI6N EN LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL -

PATRIMONIO, LA CAPACIDAD DE PAGO AUMENTO MAS QUE PROPORC IONALMENTE, CON EL AU-

MENTO DE LA RENTA, DEL PATRIMONIO 0 DE LA HERENCI A 0 DONACI6N, ES DECIR QUE LA 

PRIVACI6N 0 SACRIFICIO QUE SIGNIFICA PARA EL TITULAR EL PAGO DE UNA PARTE ALf-

CUOTA DE LOS MISMOS , ES INFERIOR AL QUE SIGNIFICA EL PAGO DE LA MISMA ALfcUOTA 

HECHO POR UN TITULAR DE UNA RENTA, PATRIMONIO, HERENCIA 0 DONACI6N MENORES. 

EL TERCER CRITERIO, ES DECIR LA IMPOSICI6N DE TIPO MAs ELEVADO CUANTO MAS 

LEJANO ES EL PARENTESCO , PUEDE JUSTIFICARSE, SI SE TOMA EN CUENTA QUE LA HEREN

CIA 0 DONACI6N ADQUIEREN cARAcTER MAS IMPREVISTO CUANTO MAS LEJANO ES EL PAREN-

TESCO, YA QUE, EN MUCHOS CASOS LOS BIENES DONADOS 0 HEREDADOS NO SIGNIFICAN UNA 

ADQUISICI6N, S INO LA CONTINUACI6N DEL ESTADO DE COSAS ANTERIOR. EL SACRIFICIO 

DE UN PARIENTE LEJANO 0 DE UN EXTRANO, ES MUCHO MENOR, YA QUE, POR REGLA GENE-

RAL, ES UNA PURA GANANCIA IMPREVISTA, POR LO QUE PUEDE SER EL TIPO MAS ELEVADO. 

EL CRITERIO RELACI ONADO CON LA MANERA DE DEFERIRSE LA HERENCIA, QUE, COMO QUEDA 

DICHO, ES POCO FRECUENTE, PUEDE JUSTIFICARSE ARGUMENTANDO QUE EL CAUSANTE, AL -

NO HACER CONSTAR SU ULTIMA VOLUNTAD, DEMUESTRA POCO INTERtS EN QUE SU HERENCIA 

PASE A SUS HEREDEROS. PERO ESTO PUEDE CONTRADECIRSE MANIFESTANDO QUE LA NO EX

PRESI6N DE VOLUNT AD, PUEDE DEBERSE A LA COINCIDENCIA DE ESA VOLUNTAD CON LA DE

SIGNACI6N QUE LA LEY HACE DE LOS HEREDEROS AB-INTESTATO. SIN EMBARGO, LA FUER

ZA DE ESTOS ARGUMENTOS NO SON DECISIVOS, YA QUE, AL NO HABER TESTAMENTO PUEDE -

SER UNA PRESUNCI6N DE POCO INTERES A LOS HEREDEROS Y ES PRECISAMENTE ESTE POCO 

INTERES EL QUE JUSTIFICA UN MAS ALTO IMPUESTO. 
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EL CUARTO CRITERIO QUE, COMO VEfAMOS HACE CONSISTIR LA ELEVACI6N DEL GRA

VAMEN SEGUN SEA LA FORTUNA ANTERIOR DEL BENEFICIADO, SE JUSTIFICA CON LA MENOR 

UTILI DAD QUE UNA MISMA HERENCIA SIGNIFICA PARA EL HEREDERO A MEDIDA QUE SE ELE-

VA LA i-ORTUNA DE ESTE. INVESTIGAR EN CADA CASO EN QUE CONSISTE ESTA FORTUNA, -

DIFICULTA ESTE CRITERIO. 
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I I I - LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES: HISTORIA Y OBJETO 

EL DECRETO DE 3 DE MAYO DE 1811 DICTADO POR LAS CORTES DE CADIZ, SIRVI6 -

DE BASE A NUESTRO DECRETO LEGISLATIVO DE 16 DE FEBRERO DE 1841, QUE ES A SU VEZ, 

EL M~S REMOTO ANTECEDENTE DE NUESTRA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. EN DI

CHO DECRETO SE ESTABLECI6, A CARGO DE CADA TESTADOR CUYO CAPITAL EXCEDfA DE QUI 

NIENTOS PESOS, UNA MANDA FORZOSA QUE NO BAJASE DE TRES, EXIGIENDOSE ESTA SUMA Y 

EN IGUAL CONCEPTO, DE LAS HERENCIAS AB-INTESTADO. ESTE GRAVAMEN TENfA UN DESTI 

NO ESPECIAL: LA INSTRUCCI6N PUBLICA. 

EL 28 DE FEBRERO DE 1849 / SE DICT6 UNA NUEVA LEY, EN CUYO CONSIDERANDO, -

APAREC(A LO SIGUIENTE: liLA C~MARA DE DIPUTADOS DEL ESTADO DEL SALVADOR, CONSI-

DERANDO: QUE LA EDUCACI6N PRIMARIA Y SUPERIOR DE LA JUVENTUD DEBE SER EL OBJE

TO PREFERENTE DE LAS ATENCIONES DEL CUERPO LEGISLATIVO: QUE LA UNIVERSIDAD DEL 

ESTADO ENCARGADA DE LA DIRECCI6N DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN TODAS LAS POBLA-

ClONES CARECE DE FONDOS Asf PARA PROVEER LAS CLASES CREADAS POR SUS ESTATUTOS -

COMO PARA DOTAR A SUS PRECEPTORES DE PRIMERAS LETRAS Y POR ULTIMO QUE UN IMPUES 

TO INDIRECTO SOBRE PERSONAS QUE NO DEBAN SENTIRLO ES EL MEDIO MAS ADECUADO PARA 

LLENAR AQUEL FIN, HA TENIDO A BIEN DECRETAR Y DECRETA ••• n • 

EN ESTA LEY SE GRAVABA CON UN MEDIO POR CIENTO DEL CAUDAL HEREDITARIO, DE 

DUCIDOS LOS CREDITOS PASIVOS, A LOS HEREDEROS TESTAMENTARIOS 0 ABINTESTADOS, DE 

LAS LfNEAS COLATERALES 0 EXTRANOS, ESTANDO EXENTOS DE PAGAR EL IMPUESTO SUS HE

REDEROS FORZOSOS EN LAS LfNEAS DE ASCENDENCIA 0 DESCENDENCIA. 

DEBE HACERSE NOTAR QUE LAS HERENCI AS INFERIORES A CIEN PESOS, ESTABAN 

EXENTAS DEL GRAVAMEN Y, COMO LO DICE EL CONSIDERANDO, TENfA LA FINALIDAD DE OB

TENER FONDOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD CUMPLIERA CON SUS FINES. EL RECTOR WNIVE~ 

SITARIO Y EL CLAUSTRO DE CONCILIAR lOS CUIDABAN DE QUE EL IMPUESTO SE RECAUDARA 



E iNGRESARA AL TESORO DE LA UNIVERSIDAD, DEBIENDO VIGILAR SU DISTRIBUCI6N A LAS 

ESCUELAS QUE, COMO SE DIJO, DEPENDfAN DE LA UNIVERSIDAD. 

EN 1854 , EL 10 DE OCTUBRE, SE EMITI6 UN ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL, SE -

RECORDABA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DECRETOS QUE ESTABLEcfAN LA MANDA FORZOSA QUE, 

COMO SE DIJO, LA ESTABLECI6 EL ART. 6 DE LA LEY DICTADA EL 16 DE FEBRERO DE 

1841. 

EL 26 DE AGOSTO DE 1855, SE DICTARON MEDIDAS PARA HACER ~UMPLIR LAS LEYES 

QUE ESTABLECIERON EN LAS HERENCIAS TESTADAS E INTESTAD AS, LA MANDA FORZOSA Y EL 

MEDIO POR CIENTO EN LAS DE LOS COLATERALES Y EXTR ANOS. 

EN 1819, APARECIERON , EN EL LIBRO 14 DE LA OODIFICACI6N DE LEYES PATRIAS, 

LOS ARTs. 341 Y 348 QUE AMPLIARON Y MODIFICARON LAS LEYES DE 1841 Y 1849. DI--

CHOS ARTfcULOS ERAN DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: LA MANDA FORZOSA 

DE TRES PESOS ESTABLECIDA A BENEFICIO DE LOS FONDOS DE LA UNIVERSIDAD SE COBRA

RA DE LAS MORTUALES AB-INTESTATO Y EN GENERAL DE TODAS AQuELLAS CUYO CAPITAL NO 

BAJA DE QUINIENTOS PESOS. Los JUECES Y ESCRIBANOS PUBLICOS NO AUTORIZARAN TES

TAMENTO ALGUNO SIN CONSIGNAR EN EL DICHA MANDA ) SO PENA DE PAGAR EL DUPLO DE 

ELLA EN CASO DE OMISI6N Y DE NULIDAD DEL TE S TAMENTO QUE CAREZC A DE ESTE REQUISI 

TOll. ESTE ARTfcULO Futf REFORMADO EL of A 2 DE MAYO DE 1891, DICIENDO EN EL CON-

SIDERANDO RESPECTIVO, LA ASAMBLEA NACIONAL: IIQUE NO ES JUSTO ANULAR UN TESTA--

MENTO POR NO CONSIGNAR EN EL LA MANDA FORZOSA Y QUE sf PROCEDE LA IMPOSICI6N DE 

UNA MULT A AL CARTUL ARIO QUE OMITIENDO LAS FORMALIDADES DE LEY, AUTORICE UN TES

TAMENTO QUE NO SEA V!LIDO
It

, Y DECRETANDO: 

II ART • 10.- EL ARTfcULO 347 DEL LIBRO 14 DE LA CODIFICACI6N DE LEYES PA-

TRIAS VIGENTE SE REFORMA EN ESTOS TERMINOS: "Los JUECES Y ESCRIBANOS CUANDO AU 

TORICEN ALGUN TESTAMENTO EN QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO DE MAND A FORZOSA, TIENEN 

OBLIGACI6N DE AVISARLO AL ALCALDE RESPECTIVO PARA QUE ESTE A SU VEZ, PONGA EN -

CONOCIMIENTO DEL SECRETARIO DE LA UNIVERSIDAD LA DEFUNCI6N DE UNA PERSONA CUYA 
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SUCESI6N DEBA P AGAR EL EXPRESADO IMPUESTO." 

"ART. 20.- TODO CARTULARIO QUE AUTORICE UN TESTAMENTO, SER' INCURSO EN -

LA MULTA DE DOSCIENTOS PESOS SIN FORMA DE JUICIO, SI EL EXPRESADO TESTAMENTO 

FUESE DECLARADO NULO POR FALTA EN LA FORMA. 

EL JUEZ QUE DECLARE LA NULl DAD IMPONDRA LA MULTA RELACIONADA, SIN PERJUI

C lODE LAS DEMAS PEN AS ESTABLE C I DAS POR DERECHO." 

E. ART. 348 DEL CITADO CUERPO DE LEYES, DECfA: "LAS TESTAMENTAR I AS YACEN 

TES Y AQUELLAS EN QUE NO HAYAN HEREDEROS FORZOSOS, CUYO CAUDAL INVENTARIADO EX

CEDA DE DOSCIENTOS PESOS HASTA CUALQUIER CANTIDAD PAGARAN UN MEDIO POR CIENTO A 

BENEFICIO DE LOS MISMOS FONDOS, CORRESPONDIENDO SU COBRO A LOS ADMINISTRADORES 

DE RENTAS EN CUYO DISTRITO EXISTAN LOS BIENES INVENTARIADOS. Los JUECES Y ES-

CRIBANOS QUE PRACTIQUEN EL INVENTARIO DARAN EL CORRESPONDIENTE AVISO AL ADMINI! 

TRADOR, SO PENA, EN CASO DE OMISI6N, DE PAGAR EL DUPLO DE LA CANTIDAD QUE SE DE 

JARE DE COBRAR". 

EN EL ANO DE 1891, EL 4 DE ABRIL, LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REP6BLICA, -

DECRET6 LA PRIMERA LEY QUE TOMA EN CUENTA EL GRADO DE PARENTESCO ENTRE CAUSANTE 

Y HEREDEROS Y ESTABLECE UNA TARIFA PARA SU COBRO. EL IMPUESTO QUE POR MEDIO DE 

ELLA SE PERCIBE, SIGUE DESTINADO AL DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INSTRUCCI6N pu-
BLICA EN LOS DIVERSOS RAMOS. SE ESTABLECE EN DICHA LEY QUE TODA SUCESI6N EN 

QUE NO HAYA ASCENDENCIA NI DESCENDENCIA LEGfTIMA, NI HIJOS NATURALES LEGAlMENTE 

RECONOCIDOS, DEBE PAGAR EL IMPUESTO EN LA FORMA QUE SIGUE: EL UNO POR CIENTO -

SI LA HERENCIA SE DEFIERE A HEREDEROS COMPRENDIDOS EN EL SEGUNDO GRADO DE CON-

SANGUINIDAD. SI LOS HEREDEROS ESTAN COMPRENDIDOS FUERA DEL SEGUNDO GRADO HASTA 

EL CUARTO INCLUSIVE, PAGARAN EL DOS PQR CIENTO Y EN CUALQUIER OTRO CASO, EL CU~ 

TRO POR CIENTO. COMO DIJIMOS, EN ESTA LEY, APARECE ENTRE NOSOTROS, LA PRIMERA 

ESCALA QUE TOMA EN CUENTA, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO, EL PARENTESCO. 



ESTABAN EXCEPTUADOS DE PAGAR EL IMPUESTO LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFI-

CENCIA A QUIENES SE INSTITUfA HEREDCROS Y LOS HIJOS ESPURIOS CON RESPECTO A LA 

MADRE. LA PRIMERA E XENCI6N QUE MENCIONAMOS ES EL MAS REMOTO ANTECEDENTE DEL 

ART. 9 DE LA VIGENTE LEY DE GRAVAMENES DE LAS SUCESIONES. 

QUEDA DE MANIFIESTO QUE EN LA LEY QUE SE RELACI ONA, NO ESTABAN OBLIGADOS 

AL PAGO DEL IMPUESTO LAS SUCESIONES EN QUE HUBIERE ASCENDIENTES 0 DESCENDIENTES 

LEGfTIMOS 0 HIJOS NATURALES LEGALMENTE RECONOCIDOS. 

No SE CONCEDfA LA POSESI6N EFECTIVA DE LOS BIENES HEREDITARIOS SI NO CONS 

TAB A ESTAR PAGADOS LOS IMPUESTOS Y, SI NO SE HABfAN SATISFECHO DENTRO DE LOS 

SEIS MESES DE ABIERTA LA SUCESI6N, EL Fisco DEBfA PROCEDER A COBRARLOS, PREVIO 

INVENTARIO DE BIENES QUE DEBfA HACERSE CON SU INTERVENCI6N. 

EL 18 DE ABRIL DE 1899, POR DECRETO LEGISLATIVO PUBLICADO EL 21 DEL MISMO 

MES Y ANO, SE DICT6 UNA NUEVA LEY QUE DER OG6 LA DICTADA EL 4 DE ABRIL DE 1891, 

A QUE ACABAMOS DE REFERIRNOS Y LA LEY UNICA , LIBRO 14 DE LA CODIFICACI6N DE LE

YES PATRIAS , QUE CITAMOS ANTERIORMENTE. EN LA NUEVA LEY, APARECE LO SIGUIENTE 

EN EL CONSIDERANDO: "QUE LA JUSTICI A Y LA EQUID AD DEMANDAN QUE LOS IMPUESTOS-

DESTINADOS A LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PESEN PRINCIPALMENTE so-

BRE LAS CLASES ACOMOD ADAS DE LA SOCIEDA D ••• " COMO PUEDE VERSE, A PARTIR DE ES

TA LEY , EL IMPUESTO SERVIRfA PAR A LOS GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACI6N PU

BLICA Y NO COMO EN LAS ANTERIORES, PARA LA UNIVERSIDAD E INSTRUCCI6N PUBLICA, -

SIN EMBARGO , QUEDABA VIGENTE EL PRIMITIVO DEcRETO DE 16 DE FEBRERO DE 1841 , QUE, 

COMO HEMOS VISTO, ESTABLECfA LA MANDA FORZOSA Y QUE, COMO VEREMOS , FU~ DEROGADO 

EN 1902. 

LA LEY DE 1899 GRAVAB A TODA SUCESI6N POR CAUSA DE MUERTE, REFERENTE ABlE 

NES QUE EXISTAN EN LA REPUBLICA YA SEA POR TESTAMENTO 0 ABINTESTATO. Los IM--

PUESTOS SE PAGABAN SOBRE EL MONTO LfQUIDO DE LA CUOT A HEREDITARIA 0 VALOR DEL -

LEGADO EN LA FORMA Y PROPORCI6N QUE SIGUE , SEGUN EL ARTfcULO PRIMERO: 
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1/4% SI LOS COPARTfclPES EN LA HERENCI A SON ASCENDIENTES LEGfTIMOS J DES-

CENDIENTES LEGfTIMOS , H!JOS NATURALES LEGALMENTE RECONOCIDOS, MADRE ESPURIA 0 -

HIJOS ESPURIOS. RECORDEMOS QUE EN LAS LEYES ANTERIORES ESTAS PERSONAS NO PAGA-

BAN EL IMPUESTO; 

~% SI LA HERENCIA SE DEFIERE A HEREDER OS COMPRENDIDOS EN EL SEGUNDO GRADO 

DE CONSANGUINIDAD, HASTA EL CUARTO INCLUSIVEj Y 

2% EN LOS DEMAS CASOS. 

EN ESTA LEY APARECEN VARIAS SANCIONES PARA CASOS DE INFRACCI6N 0 INCUMPLI 

MIENTO DE SUS DISPOSICIONES , Asf, EL ART. 7, DECfA: "s I TRANSCURR I ERE UN ANO -

DE ABIERTA UNA SUCESI6N SIN QUE SE HAY A PEDIDO EL INVENTARIO, 0 CONCLUIDO ~STE ) 

PASASEN SEIS MESES SIN QUE SE SOLI CITE LA PARTICI6N JUDICIAL 0 SE HAGA LA EXTRA 

JUDICIAL, SE PAGARA UN 25% DE RECARGO SOBRE EL IMPUESTO ESTABLECIDO". 

"ART. 11.- Los QUE CON EL OBJETO DE ELUDIR EL PAGO DEL IMPUESTO 0 DISM!

NUIR EL MONTO DEL VALOR DE LOS BIENES SUJETOS A ~L, OCULTAREN BIENES 0 SE NEGA

REN A MOSTRAR TESTAMENTOS Y OTROS DOCUMENTOSj FINGIEREN DEUDAS 0 NEGOC!ACIONES, 

INCUR~IRAN ADEMAS EN EL PAGO DEL 25% DE RECARGO". COMO PUEDE VERSE, ESTE ES EL 

ANTECEDENTE DEL ARTfcULO QUE, EN LA LEY VIGENTE, SANCIONA LA FALTA DE DECLARA-

CI6N Y EL ANTERIORMENTE TRANSCRITO, LA EXTEMPORANEA DECLARACI6N. 

A PARTIR DE ESTA LEY, ADEMAS, APARECE EL CARGO DE REPRESENTANTE DEL FISCO, 

QUE DEBfA SER DESEMPENADO POR UN ABOGADO, DE NOMBRAMIENTO DEL SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA. 

EL of A 13 DE MARZO DE 1902, POR DECRETO LEGISLATIVO QUE FU~ PUBLICADO EN 

EL DIARIO OFICIAL DEL 14 DE ABRIL DEL MISMO ANO, SE DICT6 UNA NUEVA LEY QUE DE

ROG6 LA ANTERIOR, Y EL DECRETO DEL 16 DE FEBRERO DE 1841 QUE, COMO VIMOS , ESTA

BLECI6 LA MANDA FORZOSA. 

EN ESTA LEY, SE GRAv6 LA SUCESI6N POR CAUSA DE MUERTE, POR TESTAMENTO 0 -

ABINTESTATO, REFERENTE UNICAMENTE A BIENES RAfcES. SE ELEV6 EL PORCENTAJE, EN 



MEDIO POR CIENTO SI LA HERENCIA S E REFIERE A HEREDER OS COMPRENDIDOS EN EL 

SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD; 

UNO POR CIENTO SI LOS HEREDER OS ESTUVIESEN COMPRENDIDOS FUERA DEL SEGUNDO 

GRADO DE CONSANGUINIDAD HASTA EL CUARTO INCLUSIVE; Y 

Dos POR CIENTO EN LOS DEMAS CASOS. 

QUEDARON EXCLUIDOS DE PAGAR LOS IMPUESTOS ANTERIORES LOS AS CENDIENTES Y -

DESCENDIENTES LEGfTIMO S , HIJOS NATURALES LEGALMENTE RECONOCIDOS, PADRES NATURA

LES, MADRE ESPURIA , HIJOS ESPURIOS Y EL C6NYUGE SOBREVIVIENTE. EST A E XC LUSI6N 

CONTRADECfA EL CONSIDERANDO DE LA LEY QU E ERA DEL TENOR LITER AL SIGUIENTE: "QUE 

LA LEY DE 18 DE ABR IL DE 1899, QUE GRAVA LAS SUCESIONES, NO HA DADO EN LA PRAC

TICA LOS BEN~FICOS RESULTADOS QUE SE TUVIERON EN MIRA Y QUE ERA DE ESPER ARS E, -

POR SER MUCHOS LOS GASTOS QUE SE CAUSAN A LOS HEREDEROS EN EL INVENTARIO Y PAR

TICI6N QUE SE LES OBLIGA A PRACTICAR, Y MUY POCA E INSIGNIFICANTE LA UTILI DAD -

QUE DEJA EL IMPUESTO ASIGNADO A FAVOR DEL ERARIO NACIONAL: QUE POR LOS TERMI-

NOS GENERALES EN QUE ESTAN CONCEBIDOS ES TENDIENTE A LA SEPARACI6N DE INTERESES 

Y MIEMBROS DE UNA FAMILIA QUE DESEA VIVIR UNIDA DESTRUYENDO LA PAZ Y BUENA ARMO 

NfA QUE DEBIERA REINAR EN ELLA Y CAUSANDO GRAN PERJUICIO EN LA BASE Y FUNDAMEN

TO DE LA SOCIEDAD." 

EN 1907 SE DICT6 UNA NUEVA LEY, EL D1A 6 DE MAYO, LA QUE SE PUBLIC6 EN EL 

DIARIO OFICIAL DEL 4 DE JUNIO DEL MISMO ANO . EN ESTA OPORTUNIDAD, SE GRAv6 LA 

SUCESI6N POR CAUSA DE MUERTE , YA SEA POR TESTAMENTO 0 ABINTESTATO, REFERENTE A 

BIENES RAfcES, MUEBLES Y SEMOVIENTES, EN LA FORMA Y PROPORCI6N SIGUIENTE: ME--

010 POR CIENTO, SI SE DEFIERE LA HERENCI A A HEREDEROS COMPRENDIDOS DENTRO DEL -

SEGUNDO GRADO DE PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD; UNO POR CIENTO, SI LOS HEREDE--

ROS ESTUVIEREN COMPRENDIDOS FUERA DEL SEGUNDO GRADO DE PARENTESCO DE CONSANGUI

NIDAD, HAS TA EL CUARTO GRADO INCLUSIVE, Y DOS POR CIENTO EN LOS DEMAS CASOS. CO 

MO tN LA ANTERIOR, QUEDABAN EXCLUIDOS DEL PAGO LOS ASCENDIENTES Y DESCENDIENTES 



48 

LEGfTIMOS, HIJOS NATURALES LEGALMENTE RECONOCIDOS, PADRES NATURALES, MADRES ILE 

GfTIMAS> HIJOS ILEGfTIMOS Y EL C6NYUGE SOBREVIVIENTE. 

SE ESTABLECI6 QUE EL IMPUESTO SE COBRARfA JUDICIALMENTE, CON INTERVENCI6N 

DEL REPRESENTANTE DEL FISCO Y PARA TASARLO SERVIA DE BASE EL PRECIO EQUITATIVO 

QUE SE DABA A LOS BIENES,EN LAS DILIGENCIAS DE INVENTARIO, CONCLUIDAS LAS CUA-

LES, EL JUEZ SENALABA DrA Y HORA PARA LA TASACI6N DEL IMPUESTO Y DE LAS COSTAS 

JUDICIALES. 

CUANDO TRANSCURRIDOS NOVENTA DfAS DE ABIERTA LA SUCESI6N, NO SE HABIA SO

LICITADO EL INVENTARIO, EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA RESPECTIVO, LO PRACTICABA 

DE OFICIO, CON EL OBJETO DE HACER EFECTIVO EL IMPUESTO. 

CUANDO HABrA PARTICI6N EXTRAJUDICIAL 0 SE HACfA ESTA POR ACTO TESTAMENTA-

RIO, EL IMPUESTO SE REGULABA POR EL VALOR QUE A LOS BIENES LE HUBIERAN DADO LOS 

HEREDEROS 0 TESTADOR} SIN NECESIDAD DE QUE SE PRACTICARA EL INVENTARIO. 

TRES DIAS DESPUES DE QUE SE PRACTICABA LA TASACI6N DEL IMPUESTO, DEBfAN -

LOS INTERESADOS PAGARLO Y EN CASO CONTRARIO, EL JUEZ, A SOLICITUD DEL REPRESEN

TANTE DEL FISCO , EXPEDIA CERTIFICACI6N DEL AUTO DE TASACI6N, LA CUAL TENIA FUER 

ZA EJECUTIVA. 

ESTA LEY, COMO PUEDE VERSE, TRAE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA LA TASA-

CI6N Y COBRO DEL IMPUESTO, PROCEDIMIENTO QUE, COMO VEREMOS OPORTUNAMENTE, ES 

SUSTITUIDO EN LA LEY VIGENTE QUE CREA UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. 

EL 8 DE JUNIO DE 1914 UNA NUEVA LEY SUSTITUYE A LA QUE ACABAMOS DE RELA-

CIONAR, LA CUAL, CON REFORMAS EN 1915 Y 1916 ESTUVO EN VIGENCIA HASTA QUE FUE -

DEROGADA POR LA QUE SE DICT6 A LOS 18 DfAS DEL MES DE MAYO DE 1928. 

Los DECRETOS LEGISLATIVOS DE 16 DE AGOSTO DE 1928 Y DE 3 DE AGOSTO DE 

1930, REFORMAN LA LEY DE 1928; EL PRIMERO APARECI6 PUBLICADO EN EL DIARIO ~TI

CIAL No. 196, TOMO 105 DEL DfA 28 DEL MISMO MES Y ANO Y EL SEGUNDO EN EL No. 

203, TOMO 109 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1930. 



EN EL DIARlo OFICIAL No. 144, TOMO 120 DE 25 DE MAYO DE 1936 J APARECE PU

BLICADO EL DECRETO LEGISLATIVO No. 52, DICTADO A LOS 20 of AS DEL MES Y ANO CITA 

DOS, QUE CONTI ENE LA VIGENTE LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. ESTA LEY FUE -

PROPUESTA A LA CONSIDERACI6N DE LA ASAMBLEA, POR EL PODER EJECUTIVO, EN EL RAMO 

DE HACIENDA, CREDITO PU8LICO, INDUSTRIA Y COMERCIO J DANDOSE LAS SIGUIENTES RAZO 

NES EN LA EXPOSICI6N DE MOTIVOS: "N ATURA LEZA DEL IMPUESTO: TECNICAMENTE CONSI 

DERADO EL IMPUESTO SOBRE LAS HERENCIAS VIENE A SER UN IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL, 

SIN QUE EL ACUERDO UNANIME SOBRE ESTE PUNTO HAYA SIDO OBSTACULO PARA QUE ALGU-

NOS LO HAYAN CONSIDERADO COMO UNA TASA". 

LEROY BEAULIEU COMBINANDO LOS DOS CRITERIOS LO HA CLASIFICADO DE IMPUEST O 

TASA, POR EL SERVICIO QUE PRESTA AL ESTADO, AL GARANTIZAR, MEDIANTE LA INSTITU

CI6N DE LA HERENCIA , EL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD DEL TESTADOR Y LA EFECTIVI

DAD DE LA TRANSFERENCI A HEREDITARI A . 

CARLOS T. VON EHEBERG LO CLASIFICA QUIZAS CON MAYOR ACIERTO, COMO UN IM-

PUESTO QUE GRAVA EL TRAFICO PATRIMONIAL 0 SEA QUE SE PERCIBE CON OCASI6N DE LA 

TRASMISI6N DEL PATRIMONI O . 

No PUEDE CONTEMPLARSE ESTE IMPUESTO SIMPLEMENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA -

FISCAL SINO QUE TAM81EN DEBE ATENDERSE A LOS FINES SOCIALES QUE ENCIERR A J YA 

QUE MEDIANTE EL SE PROPONE A GRAVAR LA EXCESIVA ACUMULACI6N DE RIQUEZA ESTATICA 

CON PROYECCIONES A LA DIFUSI6N UTIL DEL BIEN ECON6MICO. 

EL ESTADO TIENE DERECHO A PARTICIPAR MEDIANTE ESTE IMPUESTO EN LOS PATRI

MONIOS TRASMITIDOS, YA QUE ESTOS SE CONSERVAN Y PASAN A OTRAS MANOS DE GENERA-

CI6N EN GENERACI6N. MEDIANTE LOS MEDIOS ADECUADOS QUE BRINDA: REGIMEN LEGAL -

ADECUADO, GARANT fA A LA PROSPERI DAD, SEGURIDAD PUBLICA, ETC. 

SE HA CONSIDERADO TAMBIEN ESTE GRAVAMEN COMO COMPENSATORIO DE LAS POSI--

BLES EVASIONES EN QUE EL TESTADOR HAYA INCURRIDO EN VIDA SUSTRAYENDOSE, CON PER 

JUICIO DE LOS FINES SOCIALES DEL ESTADO, A LA CARGA TRIBUTARI A QUE ESTABA EN LA 

OBLIGACI6N DE SOPORTAR. 
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QUIZA SEA OPORTUNO TRANSCRIBIR PARTE DEL MENSAJE QUE EL PRESIDENTE DE Es

TADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, DIRIGI6 EN JUNIO DE -

1934 AL CONGRESO DE SU PA1s, Y QUE EN RELACI6N CON EL PUNTO TRATADO, st EXPRESA 

BA As1: 

lilA RIQUEZA EN EL MUNDO MODERNO NO PROVIENE SIMPLEMENTE DEL ESFUERZO INDI 

VIDUAL; ES EL RESULTADO DE UNA COMBINACI6N DE ESFUERZOS INDIVIDUALES Y DE LOS 

MULTIPLES US OS A QUE LA COMUNIDAD ENCAMINA SUS ESFUERZOS. EL INDIVIDUO NO CREA 

EL PRODUCTO DE SU INDUSTRIA CON SUS PROPIAS MANOS; UTILIZA LOS DIVERSOS PROCE

DIMIENTOS Y FUERZAS DE LA PRODUCCI6N EN MASA PARA HACER FRENTE A LAS DEMANDAS -

DE UN MERCADO NACIONAL 0 INTERNACIONAL ••••• " 

"MI PRIMER PROPUESTA DE ACUERDO CON ESTA AMPLIA POLfTICA} (SE REFIERE A -

UNA POLfTICA TRIBUTARIA) SE RELACIONA CON LAS HERENCIAS Y DONACIONES. lA TRANS 

MISI6N DE GENERACI6N EN GENERACI6N DE VASTAS FORTUNAS MEDIANTE TESTAMENTO, HE-

RENCIA 0 DONACI6N NO ES COMPATIBLE CON LOS IDEALES Y SENTIMIENTOS DEL PUEBLO 

AMERICANO. EL DESEO DE PROPORCIONAR SEGURIDAD PARA UNO MISMO Y SU FAMILIA ES -

NATURAL Y SANO, PERO SE SATISFACE ADECUADAMENTE MEDIANTE UN A HERENCIA RAZONABLE. 

lAS GRANDES ACUMULACIONES DE RIQUEZA NO PUEDEN JUSTIFICARSE SOBRE LA BASE DE LA 

SEGURIDAD PERSONAL Y DE LA FAMILIA. EN ULTIMO ANALISIS, DICHAS ACUMULACIONES -

EQUIVALEN A UNA PERPETUACI6N DE UNA CONCENTRACI6N GRANDE E INDESEADA DE CONTROL 

POR PARTE DE UNOS INDIVIDUOS RELATIVAMENTE POCOS SOBRE EL EMPLEO Y BIENESTAR DE 

MUCH OS. DICHO ' PODER ECON6MICO HEREDADO ES TAN INCOMPATIBLE CON LOS IDEALES DE 

ESTA GENERACI6N COMO EL PODER POLfTICO HEREDADO FUE INCOMPATIBLE CON LOS IDEA-

LES DE LA GENERACI6N QUE ESTABLECI6 NUESTRO GOBIERNO ..... " UN IMPUESTO SOBRE -

EL PODER ECON6MICO HEREDADO ES UN IMPUESTO SOBRE LA RIQUEZA ESTtTICA, NO SOBRE 

AQUELLA OTRA RIQUEZA DINAMICA QUE TIENDE A LA DIFUSI6N SALUDABLE DEL BIEN ECON6 

M I CO •...• II 
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LAS FRASES TRANSCRITAS DARAN UNA IDEA DE LA APRECIACI6N INTERESANTE QUE -

SOBRE TAN IMPORTANTE MATERIA HACE UNA DESTACADA FIGURA POLfTICA MUNDIAL. COIN-

CIDE ESA MANERA DE PENSAR CON LA DE ANDREW CARNEGIE QUE AFIRMABA: 
II 

CUANDO 

LA RIQUEZA SE ACUMULA CON HONRADEZ J EL PUEBLO ES SIEMPRE UN COLABORADOR SILEN-

CIOSOII. 

VENTAJAS DEL IMPUESTO 

LAS VENTAJAS QUE OFRECE EL IM~UESTO A LAS HERENCI AS PODR1AN RESUMIRSE EN 

LAS SIGUIENTES: 

A) Es JUSTO PORQUE GRAVA UN P ATRIMONIO CONSTITUIDO J NO POR EL ESFUERZO -

DEL QUE LO RECIBE, SINO POR EL DE SU ANTECESOR. EL PATRIMONIO PUEDE LLEGAR HAS 

TA UN EXTRANO CUANDO AL HEREDERO NO LO UNEN VfNCULOS DE CONSANGUINIDAD CON EL -

CAUSANTE. 

B) No ES SUSCEPTIBLE DE TRASLACI6N. SE SABE DE FIJO A QUIEN SE GRAVA 

CON LA VENTAJA DE QUE SE CONFUNDE EL CONTRIBUYENTE DE JURE Y EL CONTRIBUYENTE -

DE FACTO. 

C) Es C6MODO J PORQUE RECAE EN UN MOMENTO EN QUE SE ACRECIENTA LA CAPACI

DAD TRIBUTARIA DEL CIUDADANO. 

D) Es SUBJETIVO , PUES EN LA MAYORfA DE LOS CASOS PARA DETERMIN AR LA CUAN 

T(A DEL GRAVAMEN SE ATIENDE AL GRADO DE PARENTESCO J DE TAL MANERA QUE A UN MAS 

ESTRECHO VfNCULO DE CONSANGUINIDAD CORRESPONDE UNA MAS LEVE CARGA TRIBUTARIA. 

E) LIBERA LAS PEQUENAS FORTUNAS 0 POR LO MENOS LES DA UN TRATAMIENTO DE 

FAVOR. ALGUN AS LEGISLACIONES LIBERAN DE TODA IMPOSICI6N AQUELLAS ASIGNACIONES 

HECHAS CON UN FIN FILANTR6PICO 0 SOCIAL. 

F) Es DE FACIL RECAUDACI6N. 

TEND(NCIAS MODERNAS SOBRE EL IMPUESTO SUCESORAL 

COMO PUNTOS SALIENTES DE LA LEGISLACI6N MODERNA SOBRE LAS SUCESIONES PUE

DEN SENALARSE LOS SIGUIENTES: 
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10. LA CUOTA DEBE SER EN FORMA PROGRESIVA, DE TAL MANERA QUE RESULTEN 

GRAVADOS MAS FUERTEMENTE LOS GRANDES CAPITALES QUE LAS FORTUNAS MODESTAS, CUM-

PLIENDOSE As1 CON UN PRINCIPIO DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA. 

20. EL GRADO SUCESORIO DEBE SER LIMITADO PARA EVITAR QUE LAS FORTUNAS 

LLEGUEN EN LA SUCESI6N INTESTADA A PARIENTES REMOTOS CUANDO BIEN PODRfAN PASAR 

AL ESTADO, DESEMPENANDO Asf UN FIN SOCIAL MAS CONVENIENTE. 

30. EL PAGO DEL IMPUESTO DEBE HACERSE POR CUOTAS, PORQUE SI BIEN ES CIER 

TO QUE SE IMPONE EN UN MOMENTO EN QUE HAY ACRECENTAMIENTO DE RIQUEZA PARA EL H£ 

REDERO, NO SIEMPRE TIENE ESTE LOS MEDIOS ECON6MICOS INDISPENSABLES PARA HACER -

FRENTE A LA OBLIGACI6N. 

EN ESTE CASO EL IMPUESTO DEBE SER GARANTIZADO CON EL PATRIMONIO HEREDADO. 

40. EL IMPUESTO GRAVA A LA MASA TOTAL LfQUIDA DE LAS ASIGNACIONES A FA-

VOR DE HEREDEROS. Es PUES UNA IMPOSICI6N SOBRE CAPITALES NETOS. 

50. CUANDO LOS HEREDEROS, DONATARIOS 0 LEGATARIOS TUVIEREN YA UN CAPITAL 

PROPIO, EL IMPUESTO SE PAGA CON RECARGO. 

EL ANTEPROYECTO RELACIONADO SE SOMETI6 A CONSIDERACI6N DE LA CORTE SUPRE

MA DE JUSTICIA, QUIEN EVAcu6, A LAS DIEZ HORAS DEL of A 26 DE MARZO DE 1936, EL 

DICTAMEN CONSTITUCIONAL DE RIGOR, DEL CUAL TRANSCRIBIMOS LO SIGUIENTE: IIEL SU

PREMO PODER EJECUTIVO, EN EL RAMO DE HACIENDA, ELEV6 A LA HONORABLE ASAMBLEA NA 

ClONAL, EL ANO PR6xIMO PASADO, DOS PROYECTOS DE LEY, CON ALGUNAS ENMIENDAS POS

TERIORES A SU FECHA, REFERENTES, UNO AL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, Y EL OTRO -

AL IMPUESTO SOBRE DONACIONES; PROYECTOS AMBOS ENVIADOS A ESTE SUPREMO TRIBUNAL, 

POR DICHA ASAMBLEA, PARA QUE DE SU INFORME CONSTITUCIONAL, El QUE EMITE DE LA -

MANER A SIGUIENTE: GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. VERDAD IRREFUTABLE ES QUE EL I~ 

PUESTO SOBRE LAS SUCESIONES, POR SU NATURALEZA Y PRACTICA EJECUCI6N, DESCANSA -

EN UN PRINCIPIO DE EMINENTE JUSTICIA Y GOZA DE LAS VENTAJAS QUE ACERTADAMENTE -

ENUMERA LA EXPOSICI6N DE MOTIVOS QUE PRECEDE A LOS REFERIDOS PROYECTOS DE LEY, 



53 

Y NO SE DETENDRA ESTE TRIBUNAL EN EXAMINAR DESDE TAL PUN TO DE VISTA EL GRAVAMEN 

SUCESORAL. 

CONSIDERA LA CORTE QUE EL PROYECTO SOBRE lfEL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES -

SE HA COLOCADO DENTRO DE LOS L(MITES DE LA EQUIDAD Y LA PRUDENCIA, EN CUANTO AL 

SISTEMA ADOPTADO, YA EN LO QUE SE REFIERE A LAS AGRUPACIONES HECHAS DE LOS SUJE 

TOS DEL IMPUESTO, YA RESPECTO DE LA PROGRESIVIDAD DE ~STE EN RELACI6N CON EL CA 

PITAL OBJETO DE LA IMPOSICI6N, 0 EN RELACI6N CON EL PARENTESCO DE CONSANGUINI-

DAD QUE SE VA ALEJANDO DEL CAUSANTE HASTA CONFUNDIRLO CON LOS EXTRANOSj Y AQU( 

S6LO CABE HACER NOTAR QUE EL PORCENTAJE SENALADO A LOS GRUPOS DE PARIENTES Nos. 

I I Y II I QUE TRAE LA TAR I FA, NO GUARDAN ENTRE S ( LA DEB IDA PROPORC 16N QUE EX I S

TE ENTRE LOS PORCENTAJES DE LAS OTRAS AGRUPACIONES, PUES EN AQUELLOS HAY UN DIS 

TANCIAMIENTO MAYOR QUE EN LOS OTROS. 

EN CUANTO AL PORCENTAJE MISMO DEL IMPUESTO, ES ASUNTO NETAMENTE ECON6MICO, 

CUYA JUSTICIA Y CONVENIENCIA SOCIAL ESTAN VINCULADOS A UNA SERlE DE FACTORES 

QUE CORRESPONDE APRECIAR A LOS DIRIGENTES EN EL RAMO DE LA HACIENDA P6BLICA Y A 

LA HONORABLE ASAMBLEA, TOMANDO EN CONSIDERACI6N LAS NECESIDADES INGENTES DEL TE 

SORO NACIONAL PARA SATISFACER LOS SERVICIOS PUBLICOS, A BASE DE CULTURA Y CIVI

LIZACI6N ALCANZADAS EN EL PAlS, CONTANDO SIEMPRE CON EL AUXILIO EFICIENTE DE LA 

ESTAD1STI CAj Y, POR ESTO, DEJA A LA ASAMBLEA EL ESTUDIO DE ESTE DELICADO PUNTO 

PARA RESOLVERLO CON ALTO ESPlRITU DE JUSTICIA Y DETENIDO EXAMEN. 

PUNTO IMPORTANTE DEL PROYECTO ES DAR UNA NUEVA ORGANIZACI6N AL PROCEDI--

MIENTO QUE HA DE EXIGIRSE PARA LA TASACI6N DEL IMPUESTO SUCESORIO. VE CON AGRA 

DO EL TRIBUNAL QUE SE HAYA QUITADO A LOS JUECES LA MISI6N PURAMENTE FISCAL DE -

HACER TASACIONES DE ESE IMPUESTO, ACTIVIDADES MUY AJENAS A SUS FUNCIONES DE AD

MINISTRAR JUSTICIAj Y CONFfA EN QUE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS CREADOS PARA TAL -

FIN SABRAN INSPIRARSE EN LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y BUENA F~, PARA GARANTIZAR 

LOS DELICADOS INTERESES DE LOS CONTRIBUYENTES. 



ENTRANDO AL EXAMEN EN DETALLE DEL MENCIONADO PROYECTO, ESTIMA LA CORTE 

QUE MERECE EN GENERAL SU APROBACI6N, PORQUE SE HAN TOMADO EN CUENTA LOS ADELAN

TOS DE LA CIENCIA, SE HAN LLENADO MUCHOS VAcfos NOTADOS EN LA LEY VIGENTE Y SE 

HA PROCURADO CERRAR LA PUERTA AL FRAUDE DE LOS INTERESES FISCALES CON DISPOSI-

ClONES PRUDENTES Y OPORTUNAS •.••• 11 

PROPUSO LA CORTE ALGUNAS REFORMAS QUE FUERON TOMADAS EN CONSIDERACI6N POR 

LA ASAMBLEA. 

EL ANTEPROYECTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA CON EL DICTAMEN DE LA CORTE, -

POR RESOLUCI6N DE LA SECRETARfA DE LA ASAMBLEA, DE LAS OCHO HORAS DEL of A 21 DE 

ABRIL DE 1936, PAs6 A LA COMISI6N DE LEGISLACI6N, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN, -

LA QUE EL 8 DE MAYO DEL MISMO ANO, EN LO SUSTANCIAL, DIJO: IIEL DETENIDO ESTU--

DIO LE PERMITE OBSERVAR QUE SE HA CONFRONTADO CON UNA VISI6N AMPLIA, LA FUNDA-

MENTAL REFORMA A LA LEY DE GRAVAMEN SUCESORAL, QUE UN CRITERIO NUEVO, EL DE LA 

FUNCI6N SOCIAL QUE DEBE CUMPLIR LA RIQUEZA, EN PARTICULAR LA RIQUEZA EST~TICA, 

CONFORME LOS REFERIDOS PROYECTOS DE LEY. Es SIGNO ALENTADOR DE UNA EVOLUCI6N -

SOCIAL, QUE SE HAYA ABA NDONADO EL CRITERIO IN D IVIDUALISTA, CON QUE SE PRETENDI6 

RESOLVER LAS CUEST 10NES DE I NTER(S COLE CT I VO; DEVIENE UNA tpOC A PARA NUESTRO -

PAfs, EN QUE LAS NECESIDADES CREADAS POR LA CULTURA Y CIVILIZACI6N, EXIGEN SU -

PLENA SATISFACCI6N; MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN AMPLIO PROGRAMA DE ADMINISTRA

CI6N DE LOS GOBERNANTES. EL EFIC AZ FUNCION AM IENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, -

OEMANDA DEL ESTAD O, UNA ATENCI6N PREFERENTE, DE AHf QUE SEA PRECISO, NECESARIO, 

REFORMAR NUESTRO SISTEMA TRIBUTARIO, A FIN DE EVITAR LA EVASI6N DEL IMPUESTO SO 

BRE EL TR~FICO PATRIMONIAL, EN BENEFICIO DE LOS INTERESES FISCALES. Es DE NO-

TAR TAMBlfN , QUE EN DICHOS PROYECTOS DE LEY, SE HAYA ADOPTADO UNA TfcNICA JURf

DICA MODERNA; ADECUADA A LA NATURALEZA DE ESTOS IMPUESTOS. EL FUNDAMENTO JURf

DICO DEL IMPU"ESTO SOBRE EL TRAFICO PATRIMONIAL ES DE TAL MODO FIRME J QUE JUSTI

FICA POR SU FIN SOCIAL, LA EXISTENCIA DE LA INSTITUCI6N DE LA HERENCIA, PERO SI 
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NO SE EXCEDEN LOS LtMITES MODERADOS, QUE UNA SOCIEDAD BIEN ORGANIZADA DEBE TE-

NER, Y EL PROYECTO DE LEY QUE ES OBJETO DE NUESTRO ESTUDI O, TIENDE AL BIENESTAR 

SOCIAL, PORQUE EVIT ARA LA CONCENTRACI6N DE LA R IQU EZ A EST ATICA Y LA EVASI6N DEL 

IMPUESTO. OPINA LA COMISI6N QUE ES ATIN ADO EL CRITERIO DEL PODER EJECUTIVO DE 

SOMETER LAS DONACIONES A LA MISMA CONTRIBUCI6N FISC AL QU E LAS SUCESIONES POR 

CAUSA DE MUERTE , PUES POR LOS MUCHOS PUNTOS DE CONTACTO QU E GUARDAN, NO SE EX-

PLICA POR QUE [STAN CONSIDERADAS DESDE DISTINTOS PUNT OS DE VISTA FISCAL, EN LAS 

LEYES V I GENTES. 

EN EL ART. 1 ES MAS ADECUADO EMPLEAR EL TERMIN o ~~SFE~CIA, QUE S E 

APLICA A LA SUCESI6N PO R ACTO ENTRE VIVOS, ES DECIR, EN LOS CASOS EN QUE HAY 

TRADICI6N, EN CON TRAPOSICI6N A LA PALA BRA TR ASM ISI6N , QUE ES EL NOMBR E QUE TOMA 

LA SU CESI6N POR CAUSA DE MUERTE, POR LO QU E LA COMISI6N OPINA QU E DEBE CAMBI AR 

SE EN EL EXPR ESADO ARTfcULO, EL TERMIN O TRAS MISI 6N POR EL DE TR ANS FERENCIA. 

LA S REFORM AS QUE PROPONE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN SU BIEN MEDIT ADO 

INFORME ; SON ATINADAS, POR LO QU E LA COMISI6N OPINA SE ADOP TEN EN LA FORMA QUE 

INDICA EL EXPR ESAD O TR I BUNA L. II 

POR CONSIDERARLO INNE CESAR IO, NO IN S ERTAMOS EN ES TE TR ABAJO LA VIGENTE 

LEY DE GRA VAMEN DE LAS SUCFSIONES. 

TERMINA REM OS ES TE PUNTO, HABLANDO DEL OBJ ETO DEL IM P UE S TO QUE NOS OCUPA . 

DICE EL TRATADISTA MEJICANO ERNESTO FLOR:::S ZAVALA, EN SU LIBRO "ELEMENTOS 

DE FIN ANZ AS PUBLICAS MEJICANAS
II

, QUE OBJ ET O DE UN IMPUESTO ES LA S ITU AC I6N QUE 

LA LEY SENALA COMO HECH O GENERADOR DEL CREDITO FISCAL; ESTE CONCEPTO COINCIDE 

CON LO S QUE DA FLEINER Y WAGNER, CITADOS EN EL LIBR O MENCIONADO, EL PRIMERO DE 

LO S CUALES MANIFIE S TA: IIEL OBJETO DEL IMPUE S TO EST R IBA MAS BIEN EN LAS CIRCUNS 

TANCIA S EN VIRTUD DE LAS CU ALE S UNA PERSO NA SE VE OBLIGADA A PAGAR DETERMIN ADO 

TRIBUT O". EL S EGUN DO, DICE: IIOBJETO DEL IMPUESTO ES LA CIRCUNSTANCIA EN RAz6N 

DE LA CUAL HA LUGAR AL PAGO DEL IMPUEST O" . ESTA CIRCUNSTANCIA PUEDE SER LA PER 



CEPCI6N DE UTILIDADES 0 DE UNA HERENCIA, 0 LA REALIZACI6N DE UN ACTO, 0 LA CEL~ 

BRACI6N DE UN CONTRATO, ETC. SIN EMBARG O, ES FRECUENTE QUE SE CONSIDERE COMO -

OBJETO DEL IMPUESTO LA COSA 0 ACT O A QUE ESTA LIGADO EL IMPUESTO Y QUE DETERMI

NA EL DEBER REAL DE SATISFACERLO. POR LO GENERAL, EL OBJETO DA EL NOMBRE AL 1M 

PUESTO, AUNQUE EL NOMBRE NO SIEMPRE PERMITE DEDUCIR EL OBJETO. 

EL OBJETO Asf CONSIDERADO PUEDE SER UNA COSA, MUEBLE 0 INMUEBLE, UN ACTO, 

UN DOCUMENTO, UNA PERSONA QUE EN ESTE CASO SERA SUJETO Y OBJETO DEL IMPUESTO, -

COMO ACONTECE EN LOS IMPUEBTOS DE CAPITACI6N. 

APLICANDO LO ANTERIOR, PODEMOS DECIR, QUE EN LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS Su 

CESIONES EL OBJETO CONSISTE EN LA TRASMISI6N DE BIENES POR CAUSA DE HERENCIA, -

LEGADO, DONACI6N POR CAUSA DE MUERTE, 0 EN VIRTUD DE FIDEICOMISO) TAL COMO LO -

EXPRESA EN SU PRIMER INCISO, EL ART. 10. DE LA LEY DE LA MATERIA. 
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IV - LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES. HISTORIA. OBJETO. SUJETOS. ALGU-

NOS COMENTARIOS A LOS ACTOS QUE ORIGINAN EL IMPUESTO SOBRE DONACIONES. OB 

JETO DEL IMPUESTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CODIGO CIVIL. 

APARECE LA VIGENTE LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES EN EL DIARIO OFICIAL 

No. 115 DEL D(A 26 DE MAYO DE 1936, Y ES EL COMPLEMENTO OBLIGADO DE LA LEY DE -

GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. 

ANTES DE ESTA FECHA, FACILMENTE SE EVAD(A EL IMPUESTO SUCESORAL TRASPASAN 

DO LOS BIENES A LOS FUTUROS HEREDEROS, Y FUE PRINCIPALMENTE CON EL FIN DE EVI-

TAR ESA EVASI6N DEL IMPUESTO SUCESORAL, QUE SE DICT6 LA LEY QUE COMENTAMOS. 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, AL EVACUAR EL INFORME CONSTITUCIONAL DE RI

GOR, CON RELACI6N A LA LEY EN ESTUDIO, DIJO EN LO PERTINENTE: I!EsTE PROYECTO -

ES UN COMPLEMENTO DEL QUE SE REFIERE AL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. LA NATURA

LEZA (NTIMA DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS TIENE MUCHO DE SEMEJANTE A LAS SUCE-

SIONES POR CAUSA DE MUERTE, Y POR ESTO SE OBSERVA QUE AL REGLAMENTAR EL C6DIGO 

CIVIL, LAS DON ACIONES CONSIGNA MUCHOS ART(CULOS EN PERFECTA ARMON(A CON LOS QUE 

REGLAN LAS SUCESIONES, SIGUIENDO EL MISMO CRITERIO, COMO SE COMPRUEBA CON LOS -

ARTfcULOS 1269 > 1270, 1286, 1289, 1291, 1292 Y OTROS MAS DE DICHO C6DIGO, EN EL 

T(TULO XII} LIBRO 30. QUE TRATA DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOSI!. 

SIN DUDA ALGUNA , POR ESTO EN EL PROYECTO QUE SE EXAMINA, SIGUIENDO OTRAS 

LEGISLACIONES HACENDARIAS, SE HA ESTABLECIDO CON MUCHA RAZ6N LAS MISMAS BASES Y 

EL MISMO PORCENTAJE DEL IMPUESTO, ANALOGOS PROCEDIMIENTOS Y OTRAS DISPOSICIONES 

SEMEJANTES QUE REGLAMENTAN !tEL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES". 

NINGUNA OBJECI6N TIENE QUE HACER LA CORTE AL CITADO PROYECTO.I! 

EN EL PROYECTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA , CREDITO PUBLICO, INDUSTRIA Y -

COMERCIO, DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 1935, SE DECfA: I!LA LEY DE DONACIONES CON-

TIENE ADECUADOS PRINCIPIOS QUE VENDRAN A COMPLEMENTAR Y A DAR VIDA Y REALI DAD A 

LA PERCEPCI6N EFECTIVA DEL IMPUESTO SUCESORAL
tI

• 
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DEBE ADEMAS AGR EGARSE QUE LA TRANSFERENCIA DE BIENES A TRAVES DE DONACIO-

NES, ES SUJETA A IMPUEST O DEBIDO A QUE ES MOMENTO OPORTUNO PARA OBTENER ALGUNA 

PARTE DE LOS INGRESOS QUE EL ESTADO DEBE OB TENER PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

ATRIBUCIONES. DECIMOS OPORTUNO PORQUE EN ESE MOMENTO HAY ENRIQUECIMIENTO DE PA 

TRIMONIO DE QUIEN RECIBE LOS BIENES DONADOS. 

OBJETO DE UN IMPUESTO ES, COMO VIMOS EN EL CAPITULO AN TERIOR, LA ACTIVI-

DAD, SITUACI6N 0 HECHO TIPIFICADOS EN LA LEY COMO PRESUPUESTOS PARA EL DEVENGO 

DEL IMPUESTOj PERCEPCI6N DE UN INGRES O, REALIZACI6N DE CIERTOS ACTOS DE CONSU-

MO, DE CAMBIO) DE ADQ UISICI6N DE VALORES PATRIMONIALES. 

SEGUN ESTE CONCEPTO, SERrA EL OB JETO DEL IMPUESTO QUE NOS OCUPA, LA TRAN2 

FERENCIA DE BIENES POR MEDIO DE DONACI6N. AL RESPECTO, NOS REMITIREMOS TAMBIEN, 

A LO EXPUEST O AL HABL AR , EN PAGINAS ANTERIORES, DE LOS IMPUESTOS SOBRE EL TRAFI 

CO PATRIMONIAL. 

EN EL INCISO SEGUNDO, EN LA PARTE FINAL DEL AR T. 2, HABLA DELOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL P AGO DEL IMPUESTO AL ESTABLECER QUE "DoNANTE Y DONATARIO RESPONDE 

RAN SOLIDARIAMENTE POR EL PAGO DEL IMPUESTO II • ORIGINARIAMENTE LA OBLIGACI6N DE 

PAGAR TAL IMPUESTO ERA A CARGO DEL DONATARIO Y, SUBSIDIARIAMENTE, A CARGO DEL -

DONANTE, DE LO QUE SE DESPRENDE QUE PARA HAC ER EFECTIVO EL IMPUESTO, EN CASO DE 

MORA, DEBfA PRIMERO COBRARSE AL DONATARIO Y UNICAMENTE EN CASO DE INSOLVENCIA -

DE ESTE , RESPONDfA EL DONANTE. A PARTIR DE LA REFORMA DE 1940, SE CAMBI6 EL 

CRITERIO DE SUBSIDIARIDAD, POR EL QUE ACTUALMENTE RIGE, TOMANDO EN CONSIDERA--

CI6N EL LEGISLADOR, LA MAYOR PROTECCI6N A LOS INTERESES FISC ALES POR MEDIO DE -

LA SOLIDARIDAD. 

PERO SI ANALIZAMOS EN CONJUNTO EL ART. 2 EN COMENTO, NOTAMOS QUE HAY UNA 

PATENTE CONTRADICCI6N AL EST AB LECER, POR UNA PARTE, QUE, IIESTAN OBLIGADOS A PA 

GAR ESTE IMPUEST O LOS DONATARIOS ••. II Y, POR LA OTRA QUE IIDONANTE Y DONATARIO 

RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR EL PAGO DEL IMPUESTO
II

• Lo PRIMERO ES LA REGLA -
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6 II II 
GENERAL, ES DECIR QUE ELSUJET O DE LA OB LIGACI N PRINCIPALMENTE ES EL DONATA-

RIO Y QUE S6LO EN CASO DE SU INSOLVENCIA PUEDA PERSEGUIRSE A OTRA PERSONA. PE-

RO, SI NO ES INSOLVENTE; POR QU~ ESTABLECER LA SOLIDARIDAD, SI ESTA IMPLICA QUE 

EL Fisco PUEDE PERSEGUIR INDISTINTAMENTE A DONAN TE Y DONATARIO? TAL VEZ, AUN -

CUANDO NO SE PIENSE CON SENTIDO JURfDICO, LA DISPOSICl6N ERA MAS L6GIC A CU ANDO 

LA OBLIGACI6N ERA SUBSIDIARIA DEL DONANTE, EN CASO DE INSOLVENCIA DEL DONA TARIO. 

REFUERZA LA TESIS DE LA INOPERABILIDAD DE LA SOLIDARIDAD, EL ART. 21 DE LA LEY 

DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES AL QUE SE REMITE EL ART. 12 DE LA LEY DE IMPUESTO 

SOBRE DONACIONES, EN CUANTO A QUE, SI TRANSCURRIDO CIERTOTERMINO SIN HABERSE -

SATISFECHO EL IMPUrSTO RESPECTIVO, ES OBLlGACI6N DEL ADM INISTRADOR DE RENTAs, -

CERTIFICAR AL REPRESENTANTE DEL Fisco EL BOLETO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR 

LA V(A EJECUTIVA. PERO TALES BOLETOS 0 MANDAMIENTOS , SON EXPEDIDOS GENERALMEN-

TE, A NOMBRE DEL DONATARIO. 

CREEMOS QUE EN DONDE sf VERDADERAMENTE OPERA LA SOLIDARIDAD, ES EN LAS DO 

NACIONES EN LAS CUALES EL DONANTE SE RESERVA EL USUFRUCTO Y EN LAS QUE SE DONA 

EL USUFRUCTO Y LA NUDA PROPIEDAD A DOS PERSONAS DISTINTAS. TANTO EN EL PRIMERO 

COMO EN EL SEGUNDO CASO, YA SEA QUE EL DONANTE INDIQUE 0 NO A QUIEN CORRESPONDE 

PAGAR EL IMPUEST O, HAY UN INTERES TANTO DEL MISMO DONANTE USUFRUCTUARIO 0 DEL -

QUE HAGA LAS VECES DE E S TE , COMO DEL NUDO PROPIETARIO. PORQUE SI NO DICE QUIEN 

SATISFACERA EL IMPUESTO, CORRESPONDE PAGAR A EL LAS TRES CUARTAS PARTES DEL MIS 

MO, Y, LA CUARTA PARTE RESTANTE, AL NUDO PROPIETARIO. ENTONCES, COMO AMBOS SON 

OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO, IN DISTINTAMENTE PUEDE COBRARSE A CUALQUIERA, P~ 

RO EN TAL CASO, HAY SUBROGACI6N DE PARTE DEL QUE PAG6 PARA PERSEGUIR AL QUE NO 

EFECTUE DICHO PAGO, CON ACCI6N, INCLUSO PARA PERSEGUIRLO EN EL BIEN OBJETO DEL 

CONTRATO. Lo MISMO PUEDE ASEVERARSE CU ANDO SE HAYA DONADO A UNA PERSONA EL USU 

FRUCT O Y A OTRA LA NUDA PROPIEDAD. 



60 

PARA LOS INTERESES DEL FISCO, PUEDE SER PREFERIBLE, TE6RIC AM ENTE, EL CRI

TERIO DE LA SOLIDARIDAD, PERO EN LA PRACTICA TAL PROCEDIMIENTO RESULTA INOPERA~ 

TE , PUES PODRfA DARSE EL CASO EN QUE SE QUISIERA HACER EFECTIVO EL P AGO DEL IM

PUESTO, DE UNA PERSONA QUE NO ESTUVIER A EN CAPAC IDAD DE SATISFACERLO, COMO EN -

EL CASO DE QUE EL DO NANTE , POR EFECTO DE UNA DONACI6N CUANTIOSA, SE HUBIERA DE! 

PRENDIDO DE TODA CLASE DE B IENES Y, A LA LAR GA , BUSC AR EN tL EL PAGO DEL IMPUE! 

TO, SERf A RETARDAR LA GESTI6N ADM INIST RA TIV A) EN DETRIMENTO DE LOS INTERESES 

FISCALES. 

EL C6DIGO CIVIL DEFINE LA DONACI6N IRREV OCABLE, DE LA MANERA SIGUIENTE: -

liLA DO NACI6N ENTRE VIVOS ES UN ACTO POR EL CUAL UNA PERSONA TR ANSFIERE GRATUITA 

E IRREV OCAB LEMENTE UNA P AR TE DE SUS BIENES A OTRA QUE LA ACEPTA
II

• E SA DEFINI-

CI6N SE HA CRITICADO EN CUANTO DICE QUE LA DONACI6N ES UN IIACT OII, YA QUE DEBI6 

DECIR QUE ES UN CONTRATO. VEREMOS, PARA TERMINAR ESTE PUNTO LOS CARACTERES QUE 

LAS DONACIONES PRE S ENT AN, DENTRO DE LAS D IVERSAS CLASIFICACIONES QU~ DE LOS CON 

TRATOS SE HACEN: A) Es UN CONTRATO UNILATERAL, YA QUE DE (L UNIC AMENTE PARA -

EL DONANTE NACEN OBLIGACIONES; B) CONTRA TO GRATUITO, YA QUE EL DONATARIO RECI 

BE, SE BENEFICI A, PESANDO EL GRAVA MEN S OB RE EL DONA NTE; C) CONT RA TO PRINCIPAL 

Y NOMINADO, POR SUBSISTIR POR sf SO LO Y POR RE GLAM ENTARL O EL LEGI S LAD OR ; D) 

CONTRATO ENTRE VIVOS;II ADEMAS, PRESENTA LA DONACI6N OTRAS CARACTERfsTICAS QUE -

LE SON PECULIARES: 10) Es UN CONTRATO QUE NUNCA SE PR ESUME; EL ART. 1272 C., 

DICE: "LA DO NAC I6N ENTRE VIVOS NO SE PRE S UME, S IN O EN LOS CASOS QUE EXPRESAME~ 

TE HAYA N PREVISTO LAS LEYES
Tt

• EL PRECEPTO DE QUE NO SE PRESUME LA DONACI6N, LO 

PONE EN PRACTICA EL ART. 2050, CONS IGNADO EN EL PAGO DE LO NO DEBIDO Y SEGUN EL 

CUA L: "DEL QUE DA LO QUE NO DEBE NO SE PRESUME QUE LO DONA, A MENOS DE PROBAN -

ZA QUE TUV O PERFECTO CONOCIMIENTO DE LO QUE HACfA, TANT O". 

20 ) Es, COMO VIMOS EN LA DEFINICI6N I RR EVOCABLE. E S TE CARACTER ES ADE-

MAS, LA REGLA GENERAL EN LOS CONTR ATOS, QUE NO NAC EN A LA VID A JURfDICA A TRA --
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vts DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES, DESHACltNDOSE EN EL DERECHO LAS COSAS DE LA 

MISMA MANERA COMO SE HACEN, TAMBltN PARA DEJAR SIN EFECT O UN CONTRATO, ES NECE

SARlO EL CONSENTIMIENTO MUTUO DE LOS CONTRATANTES. ESTO LO REGULA EL C6DIGO EN 

EL ART. 1433 c., Y ES CONOCIDO COMO RESCILIACI6N 0 ANULACI6N CONVENCIONAL. DE 

IGUAL MANERA QUE EN LOS CONTRATOS, NO PUEDE UNA SOLA DE LAS P AR TES DEJARLO SIN 

EFECTO, EN LA DONACI6N, EL DONANTE NO PUEDE REVOCAR LA DONACI6N, EXCEPTO EL CA

SO QUE CONTEMPLA EL AR T. 1428, QUE SE REFIERE A INGRATITUD DEL DON ATARIO. 

30) Es SIEMPRE LA DONACI6N A TfTULO SINGULAR. POR LA DONACI6N, S6LO PUE 

DEN TRANSFERIRSE BIENES DETERMINADOS. 

40) Es UN TfTULO TRASLATICIO DE DOMINIO. P OR sf SOLA, LA DONACI6N NO 

TRANSFIERE EL DOMINIO, PARA QUE ESTO SUCEDA, ES MENESTER UN MODO DE ADQUIRIR 

QUE , EN ESTE CASO) SERf A LA TRADICI6N. SIENDO, COMO SE HA DICHO, LA DONACI6N -

UN CONTRATO, UNICAMENTE ES UN TITULO QUE HABILITA PARA QUE, POR TRADICI6N, SE -

ADQUIERA EL DOMINIO. 

DEBE LA DONACI6N, COMO CONTRATO, REUNIR LOS REQUISITOS COMUNES A ELLOS, -

ES DECIR: CONSENTIMJENTO, CAPACIDAD, OBJETO Y CAUSA. PRESENTA TAMBIEN UN ELE

MENTO CARACTERfsTICO Y PROPIO QUE CONSISTE EN LA EXISTENCI A RECfpROCA DE UN EN

RIQUECIMIENTO Y EMPOBRECIMIENTO DE PATRIMONIOS. ADEMAS, EN ALGUNOS CASOS, ESTA 

SUJETA A SOLEMNJDADES. 

VEAMOS BREVEMENTE ES OS REQUISITOS: 

A) CONSENTIMIENTO. EL ART. 1265, AL DEFINIRLA, DICE QUE EL DONATARIO D£ 

BE ACEPTAR LA DONACI6N. AHORA BIEN, EN LA DONACI6N, EL CONSENTIMIENTO PRESENTA 

MODALIDADES ESPECI ALES: 10) SE FORMA POR LA NOTIFICACJ6N AL DONANTE DE LA 

ACEPTACI6N DEL DONATARIO; 20) HAY UNA FORMA DE REPRESENTACI6N LEGAL PARA LOS 

EFECTOS DE LA ACEPTACI6N DEL DGNATARIO. 

Dos FASES ESENCIALES EXISTEN EN LA FORMACI6N DEL CONSENTIMIENTO: LA OFER 

TA Y LA ACEPTACI6N. HAY VARIAS DOCTRINAS CON RELACI6N AL MOMENTO EN QUE EL CON 
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SENTIMIENTO SE TIENE POR PERFECTO Y EN EL CUAL EL CONTRATO TIENE VIDA JURfDICA: 

LA DOCTRINA DE LA ACEPTACION CONSIDERA QUE SE FORMA EL CONSENTIMIENTO POR EL SO 

LO HECHO DE ACEPTAR LA OFERTA DEL DESTINATARIO DE LA MISMA. POR EL CONTRARIO, 

LA DOCTRINA DEL CONOCIMIENTO ESTIMA QUE EL CONSENTIMIENTO SE FORMA CUANDO LA 

ACEPTACI6N DEL DESTINATARIO LLEGA A CONOCIMIENTO DEL OFERENTE. ESTE ES EL CRI

TERIO QUE NUESTRO C6DIGO ACEPTA, YA QUE EL ART. 1287 c., DICE: IIMIENTRAS LA DO 

NACI6N ENTRE VIVOS NO HA SIDO ACEPTADA Y NOTIFICADA LA ACEPTACI6N AL DONANTE, -

PODRA ESTE REVOCARLA A SU ARBITRIO. PUEDE PUES, EL DONANTE, EN TANTO EL CONSEN 

TIMIENTO NO EST~ FORMADO, REVOCAR A SU ARBITRIO LA LIBERALIDAD. EN LO QUE A LA 

ACEPTACI6N SE REFIERE, DIREMOS QUE, EN LOS ACTOS JURfDICOS ES REGLA GENERAL EL 

QUE PUEDAN CELEBRARSE POR MEDIO DE MANDATARIOS Y REPRESENTANTES.
II 

CON RELACI6N 

A ESTO, CITAREMOS LOS INCISOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ART. 1286 C., QUE A LA LE--

TRA DICE: IINADIE PUEDE ACEPTAR SINO POR SI MISMO, 0 POR MEDIO DE UNA PERSONA -

QUE TUVIERE PODER ESPECIAL SUYO AL INTENTO, 0 PODER GENERAL PARA LA ADMINISTRA

CI6N DE SUS BIENES) 0 POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL. PERO BIEN PODRA 

ACEPTAR POR EL DONATARIO, SIN PODER ESPECIAL NI GENERAL, CUALQUIER ASCENDIENTE 

o DESCENDIENTE LEGfTIMO SUYO) CON TAL QUE SEA CAPAZ DE CONTRATAR Y DE OBLIGARSE". 

EL SEGUNDO INCISO ESTABLECE UN CASO ESPECIAL DE REPRESENTACI6N POR MINIS

TERIO DE LEY J YA QUE ; AUN SIN MANDATO, PUEDEN ACEPTAR POR EL DONATARIO SUS AS-

CENDIENTES 0 DESCENDIENTES J SIENDO PERSONAS CAPACES DE OBLIGARSE. 

8) CAPACIDAD. EN CUANTO A LA CAPACIDAD, HAY QUE CONSIDERAR SEGUN SE TRA 

TE DEL DONANTE 0 DEL DONATARIO. EN CUANTO AL PRIMERO, DEBE TENER LA MAS AMPLIA 

CAPACIDAD, ES PRECISO TENER LA LIBRE DISPOSICI6N DE LOS BIENES. EL ART. 1266 C., 

DICE QUE: liEs HABIL PARA DONAR ENTRE VIVOS TODA PERSONA QUE LA LEY NO HAYA DE-

CLARADO INHABILllj Y EL 1267 ESTABLECE: IISON INHABILES PARA DONAR LOS QUE NO -

TIENEN LA LIBRE ADMINISTRACI6N DE SUS BIENES, SALVO EN LO S CASOS Y CON LOS RE-

QUISITOS QUE LAS LEYES PRESCRIBEN
II

• 



LA CAPACIDAD DEL DONATARIO ES MAS LIBERAL, DISTINCI6N QUE ES JUSTIFICADA 

PORQUE EL DONATARIO RECIBE UNICAMENTE UN BENEFICIO Y LA DONACI6N NO REPRESENTA 

PARA EL PELIGRO ALGUNO. 

E L AR T. 1268 C., 0 I CE : liEs CAPAZ DE RECIBIR ENTRE VIVOS TODA PERSONA QUE 

LA LEY NO HA DECLARADO INCAPAZ". LA CAPACIDAD DEL DONATARIO ES LA MISMA QUE LA 

LEY EXIGE PARA PODER SUCEDER LO QUE TIENE SU JUSTIFICACI6N EN EL HECHO DE QUE -

EL TESTADOR PODRfA BURLAR LAS INCAPACIDADES PARA SUCEDER, TRANSFIRIENDO EN VIDA 

SUS BIENES A LOS INCAPACES. RECORDEMOS QUE EN PAGINAS ANTERIORES DECIAMOS QUE 

EVITAR EN LO IMPOSITIVO ESA BURLA, HABfA SIDO LA IDEA TENIDA EN MENTE CUANDO SE 

ESTABLECI6 LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

C) OBJETO. LA LEY NO HACE EN CUANTO AL OBJETO NINGUNA DISTINCI6N, PUEDE 

POR CONSIGUIENTE SER TANTO CORPORAL COMO INCORPORAL, MUEBLE COMO INMUEBLE. CI-

TAREMOS EL ART. 1275 QUE PODRIA SER UNA EXCEPCI6N: "Los SERVICIOS PERSONALES -

GRATUITOS NO CONSTITUYEN DONACI6N, AUNQUE SEA DE AQUELLOS QUE ORDINARIAMENTE SE 

PAGAN". COMO PUEDE VERSE PUES, LOS HECHOS, LAS OBLIGACIONES DE HACER, NO PUE-

DEN SER OBJETO DE DONACI6N, ESTO SE DEBE A QU E SIENDO HECHOS NO HAY EMPOBRECI-

MIENTO PARA UN PA TRIMONIO Y ENRIQUECIMIENTO PARA OTRO. POR EJEMPLO, UN MEDICO 

ATIENDE A UN PACIENTE DURANTE ALGUN TIEMPO Y LE DA ESA ATENCI6N GRATUITAMENTE, 

NO SE DESPRENDE DE PARTE ALGUNA DE SU PATRIMONIO, SINO SOLAMENTE DEJA DE OBTE-

NER UNA GANANCIA. 

D) LA CAUSA. EN EL CONTRATO QUE NOS OCUPA, ES LA CAUSA EL MERO ESPIRITU 

DE LIBERALIDAD DEL DONANTE, EXPRESAMENTE LO DICE LA PARTE FINAL DEL INCISO PRI

MERO DEL ART. 1338 c. 

E) LAS SOLEMNIDADES. LA REGLA GENERAL, EN LAS DONACIONES, ES QUE SEAN -

CONSENSUALES, AHORA, AL TRATARSE DE BIENES RAfcES, DEBEN SEGUIRSE LAS REGLAS 

QUE A ESTOS SE REFIEREN. 
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VEAMOS AHORA LO QUE CONSIDERABAMOS IIREQUISIT OS ESPECIALES DE LAS DONACIO

NES II , EL ENRIQUECIMIENT O Y EMPOBRECIMIENT O RECfpROCO DE LOS PATRIMONIOS. SUPO-

NE LA DONACI6N UN DESPLAZAMIENTO DE BIENES: UNOS QUE SALEN DEL PATRIMONIO DEL 

DONANTE IMPORTANDOLE UN EMPOBRECIMIENTO Y VAN A RADICARSE AL PATRIMONIO DEL DO-

NATARIO, A QUIEN REPORTAN UN ENRIQUECIMIENTO. 

Lo ANTERIOR TIENE SU CONSAGRACI6N LEGAL EN EL ART. 1277 c., QUE A LA LE--

TRA DICE: IINo HAY DONACI6N SI HABIENDO POR UNA PARTE DISMINUCI6N DE PATRIMONIO, 

NO HAY POR OTRA AUMENTO; COMO CUANDO SE DA PARA UN OBJETO QUE CONSUME EL IMPOR 

TE DE LA COSA DONADA, Y QUE EL DONATARIO NO REPORTA NINGUNA VENTAJA APREC1ABLE 

EN DINEROII. TAL COSA SUCEDERfA SI SE HACE UNA DONACI6N PARA QUE EL DONATARIO -

PAGUE LAS DEUDAS DEL DONANTE. 



v - OPERACIONES CONSIDERADAS POR LA LEY COMO DONACIONES. CLASE DE PRESUNCION. 

COMO HA SIDO CONSIDERADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIREC

TAS. LA DONACION PRESUNTA Y LA FE DEL NOTAR IO. 

El ART. 4 DE l A LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES, ES DEL TENOR liTERAL SI 

GUIENTE: "PARA lOS EFECTOS DE ESTA LEY SE REPUTAN COMO DONACIONES, SALVO PRUE-

BA EN CONTRARIO: 

10) LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA QUE SE EFECTUEN ENTRE ASC EN DIENTES Y 

DESCENDIENTES, HERMANOS, C6NYUGES 0 ENTRE PARIENTES POR AFINIDAD DENTRO DEL SE

GUNDO GRADO. PERO SI TALES OPERACIONES SE VERIFICAREN POR INTERP6SITA PERSONA , 

HABRA PRESUNCI6N DE DERECHO DE QUE HA HAB ID O DONACI6N PARA LOS EFECTOS DE ESTA 

LEY, CUANDO EL BIEN 0 BIENES ENAJENADOS VOLVIEREN AL DOMINIO DE DICHAS PERSONAS 

DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA INTERP6sITA LOS ADQUIRI6. SI ES

TO ULTIMO TUVIERE LUGAR DESPUES DE TRANSCURRIDO ESE ANO, SE COBRARA IMPUESTO DE 

DONACI6N. 

20) LA PERMUTA DE BIENES ENTRE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN LA FRACCI6N -

ANTERIOR, CUAN DO LA D IFERENCIA DE VALORES DE LAS COSAS PERMUTADAS EXCEDA DE MAS 

DE UN DIEZ POR CIENTO DEL VALOR INFERI OR DE ALGUNA DE ELLAS, GRAVANDOSE EN ESTE 

CASO EL EXCESO, DEDUCIDO EL DIEZ POR CIENTO EXPRESADO. 

30 ) LA CONSTITUCI6N A TfTULO ONEROSO DE RENTA VITALICIA 0 DE LOS DERE--

CHOS DE USUFRUCTO, USO 0 HABITACI6N A FAVOR DE LAS PERSONAS EXPRESADAS. SI PA

RA TAL ACTO 0 CONTRATO HA MEDIADO INTERP6sITA PERSONA, TENDRA LUGAR LA PRESUN-

CI6N DE DERECHO ESTABlECIDA EN El NUMER O PRIMERO, CONCURRIENDO lAS MISMAS CIR-

CUNSTANCIAS Y PRODUCIENDO LOS MISMOS EFECTOS. 

40) LA ADJUDICACI6N DE BIENES EN LA DISOLUCI6N DE SOCIEDADES, CUANDO LOS 

VALORES DE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN A CADA SOCIO, DEDUCIDAS LAS UTILIDADES -

ACUMULADAS, ALTEREN LA PROPORCI6N QUE EXISTI6 ENTRE LOS APORTES RESPECTIVOS EN 

BENEFICIO DE ALGUNO 0 ALGUNOS DE ELLOS. 



66 

50) LA DAC I 6 N EN PAG O HECHA POR UNA PERS ONA 0 A NOM8R E DE tST A A FAVOR -

DE SUS ASCENDIENTES~ DESCENDIENTES, HE RMANOS, C6NYUGES 0 PARIENTES POR AFINIDA D 

DENTRO DEL SEGUNDO GRADO; Y LA ADJUDICACI6N EN SUBASTA JUDICIAL DE B IENES DE -

UN A PERSONA A FAVOR DE OTR A U OTRAS DE LAS ENUMER ADAS AN TE S . 

EN ESTE ULTIMO CASO, EL JUEZ HARA CONS TAR EL PARENTESCO~ EN EL ACT A DE RE 

MATE~ CONF ORME A LAS u ECLA RAC I ON ES QUE ES TARA OBL IGAD O A HAC ER EL AD JUDICATARI O 

AL PE D I R LA ADJUDICACI6N. EL RE G ISTRA DOR DE LA PROPIE DAD NO INSCRI B I RA TAL CER 

TIFICACI6N MIENTRAS NO SE LE PRESENTE LA CONSTANCIA RESPECTIVA~ EXTENDID A POR -

EL DELEG ADO FI SCA L DE HAB ERSE SA TISFECH O EL IMPUESTO DE DO NACI ONES. 

TAMBIEN SE REPUTA QUE E X ISTE DO NAC I6N , CUANDO EN LA CONSTITUCI6N DE SOCIE 

DADES 0 EN LA MODIFICACI6N DE ELLAS, SE D IE S E A UNA PERSONA LA PROPIEDAD DE UN 

DERECHO SOCIAL~ SIN APARECER QUE HA YA HECH O UN APOR TE EFECTIV O Y REAL~ 0 CUANDO 

APAREZCA QU E LO HA HECH O POR VALOR INFE R I OR AL DEL DERECH O SOCIAL OTORGADO . EN 

E S TE ULTIM O CASO EL GRAVAM EN RE CA ERA UNIC AM ENTE SOBR E LA D IFERENCI A." 

COMO PU E DE VERSE DE LA SOLA LECTUR A DEL AR TfcUL O, CI ERT OS CONTRATOS HAN -

SIDO CONSIDER ADOS COMO DO NAC I ONE S, CON EL OB JET O DE EVIT AR QUE POR MEDIO DE 

ELLOS~ SE BURLEN , EN PER JUICI O DE LOS INTE RES E S DEL FISCO, LAS DISPOSICIONES DE 

LA LE Y DE IM PU E S TO SOBR E DONAC I ONES; TALES CONTRATO S~ TENIEN DO EN APAR IENCIA _ 

CARACTERfsTICAS DE ON E ROSAS, PU E DEN PR ESUMIRS E S IMULADOS . 

ESTE AR TfcUL O) EN EL ANTE PROY ECT O DE HACIENDA A QU E CON ANTERIORIDAD NOS 

HEMOS REFERIDO, ESTA BA REDACTADO DE LA MANERA S I GUIENTE: "PARA LOS EFECTOS DE 

ESTA LE Y, SE REPUT AN COMO DONACIONES, SA LV O PRU E BA EN CONTRARIO: 

10 . LAS OP E RAC IONES DE COMPRAV ENT A QUE SE EFECTUEN ENTRE ASCENDIENTES Y 

DESCENDIENTES Y ENTRE C6NYUGE S . 

20. LAs OP ERAC I ONES DE COMPRAVENT A EN QUE NO MEDIA ENT REGA DEL PRECIO AN 

TE EL NOT AR I O 0 FUNCI ONARIO QUE AUT OR ICE 0 AN TE QUIEN S E COMPRUEBE LA AUTENTI-. 

CIDAD DE LAS FIRMAS. 



30. LA CONSTITUCI6N DEL DERECHO DE USUFRUCT O, USO 0 HABITACI6N A FAVOR -

6 II 
DE ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, C NYUGE 0 DE HERM ANOS . 

CUANDO ESTE ANTEPROYECTO FUE SOMETIDO A LA CONSIDER AC I6N DE LA COR TE Su--

PREMA DE JUSTICIA, PROPUSO EN EL DICTAMEN LO SIGUIENTE: "EN EL ARTfcULO 4 No. 

3 SE REPUTA COMO DONACI6N LA CONSTITUCI6N DEL DERECHO DE USUFRUCTO, usa 0 HABI-

TACI6N A FAV OR DE ASCENDIENTES, DESCEN D IENTES, C6NYUGES 0 DE HERMANOS. No EN--

CUENTRA EL TRIBUNAL EXPLICACI6N PLAUSIBLE PARA COMPRENDER EN ESTE NUMERO A LOS 

HERMANOS, HABI~NDO LOS EXCLUIDO DEL No .1, EXISTIENDO LA MISMA RAz6N EN UNO Y 

OTRO CAS O; PARA ARMONIZAR AMBAS D ISPOSICIONES, DEBE SUPRIMIRSE EN EL CITADO NU 

MERO TERCERO, LAS PALABRAS FINALES " 0 DE HERMANOS" Y CONCLUIR LA ORACI6N DICIEN 

DO fly C6NYUGES". 

COMO PUE DE VERSE; LA ASAMBLEA NO TOM6 EN CONSIDERACI6N LA SUGERENCIA DE -

LA CORTE, SINO POR EL CONTRARIO, PUSO A LOS HERMANOS EN EL NUMERAL PRIMERO. 

LA COR TE, EN LA MISMA OPORTUNIDAD, PROPUS O ADICIONAR EL ART. 4 CON EL SI-

GUIENTE NUMERAL: "DE LA OPERACI6N REALIZADA FUERE UNA PERMUTA, EN QUE LA DIFE-

RENCIA DE VALORES DE LAS COSAS PERMUTAD AS EXCEDE EN MAS DE UN DIEZ POR CIENTO -

DEL VALOR INFERIOR DE ALGUN A DE ESTAS COSAS, SE TENDRA COMO DONACI6N ESE EXCESO, 

DEDUCIDO EL DIEZ POR CIENT O EXPRESADO. 

Lo DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTfcULO NO TENDRA APLICACI6N CU ANDO EL CASO 

OCURRENTE ESTUVIERE COMPRENDIDO EN EL ARTfcULO 5 0 . DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS 

SUCESIONES." ESTE ARTfcULO QUE FUE SUPRIMIDO POR DEcRETO LEGISLATIV O NUMERO 195 

DE 29 DE DICIEMBRE DE 1936, PUBLICADO EN EL DIARI O OFICIAL No .3, TOMO 122 DEL 

7 DE ENERO DE 1937, ER A DEL TENOR LITER AL SIGUIENTE: "TODO BIEN ENAJENADO POR 

EL CAUSANTE A SUS PRESUNTOS HEREDEROS DENTRO DEL ANO QUE PRECEDE A su FALLECI--

MtENTO, SE INCLUIR! TAMBIEN EN EL ACTIVO DE LA SUCESI6N, PARA EL EFECTO EXCLUSI 

VO DEL COBRO DEL IMPUESTO. QUEDA COMPRENDIDO EN EL INCISO ANTERIOR LA PERMUT A 

, 
DE BtENES CUANDO EL VALOR DE LA COSA PERMUTADA POR EL CAUSANTE, EXCEDE EN MAS -
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DEL DIEZ POR CIENTO Dt LA COSA VENDIDA EN CAMBIO, EN ESTE CASO SE INCLUIRA EN -

EL ACTIVO DE LA SUCESI6N ESE EXCESO CON DEDUCCI6N DEL DIEZ POR CIENTO MENCIONA-

DO 11. 

EL ART. 40. DE LA LEY, SUFRI6 MODIFICACIONES A TRAV~S DE REFORMAS PROPUE~ 

TAS POR EL PODER EJECUTIVO EN EL MINISTERIO DE HACIENDA> CON FECHA 22 DE SEP--

TIEMBRE DE 1936, QUEDANDO EL ARTfcULO EN LA FORMA QUE ESTA EN LA ACTUALIDAD. 

ESE PROYECTO DE REFORMAS FU~ SOMETIDO A LA CONSIDERACI6N DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, QUE EMITI6 A LAS NUEVE HORAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 1936, EL DICTAMEN 

CONSTITUCIONAL DE RIGOR QUE, EN LO REFERENTE AL ART. 40. EN ESTUDIO, DIJO: liLA 

PRESUNCI6N LEGAL ESTABLECIDA EN EL NUMERO UNO, NO DEBE COMPRENDER EN NINGUN CA

SO, PARA REPUTARLAS COMO DONACIONES, LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA, HECHAS POR 

INTERP6sITA PERSON A ENTRE LAS DESIGNADAS EN EL MISMO NUMERO. PORQUE LA MISMA -

DISPOSICI6N HA ESTABLECIDO PARA ESTE CASO ESPECIAL UNA PRESUNCI6N DE DERECHO QUE 

TARDARA EN SUS EFECTOS llDENTRO DEL ANO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA INTERP6SITA 

PERSONA LO ADQUIRI6
tr

j Y NO SE CREE CONVENIENTE QUE AL CESAR LOS EFECTOS DE ES-

TA PRESUNCI6N, AL T~RMINO DtL ANO EXPRESADO, CONTINUE RESPECTO DE LA MISMA OPE

RACI6N LA PRESUNCI~N LEGAL ESTABLECIDA PR\MERAMENTE EN T~RMINOS GENERALES, POR

QUE LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESUNCI6N DE DERECHO NO CAMBIAN DE NATURALEZA POR EL 

TRANSCURSO DEL TIEMPO, Y POR LO MISMO NO PUEDEN DEBILITARSE SUS EFECTOS CONVIR-

TI~NDOSE EN SIMPLE PRESUNCI6N LEGAL; Y AL ESTABLECERSE LA PRESUNCI6N DE DERE--

CHO POR EL CORTO TIEMPO DE UN ANO, DEBE SER PORQUE SIENDO LA PERSONA INTERP6SI

TA UN TERCERO QUE ADQUIERE EL DOMINIO A TfTULO DE COMPRAVENTA, NO HA DE QUEDAR 

POR MUCHO TIEMPO INCIERTO SU DERECHO DE DOMINIO, CON GRAVAMENES LEGALES QUE A -

LA LARGA PERJUDICAN SUS INTERESES Y LOS DE LA ECONOMfA NACIONAL, APARTE DE QUE 

LA GARANT fA DE LA CONTRATACI6N QUEDA QUEBRANTADA." 

TRANSCRIBIREMOS TAMBI{N EL DICTAMEN DEL MINISTERIO DE HACIENDA CUANDO PRO 

PUSO A LA CONSIDERACI6N DE LA ASAMBLEA , TANTO LA REFORMA DEL ARTA 40. A QUE NOS 



ESTAMOS REFIRIENDO, COMO DE OTROS: liLA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL MANEJO Y 

APLICACI6N DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES HA INTRODUCIDO PR~CTICAS ENCA 

MINADAS TANTO A HACER M~S F~CIL Y EFECTIVA LA TASACI6N Y COBRO DE DICHO IMPUES

TO, COMO A EVITAR 0 DISMINUIR LA EVASI6N DE ELLOS; ESAS PRAcTlcAS SE HAN CRIS

TALIZADO EN EL PRESENTE PROYECTO DE REFORMA. EL ARTfcULO 10. SE ADICIONA CONSI 

DERANDO LAS DONACIONES REVOCABLES, 0 SEA LAS DONACIONES POR CAUSA DE MUERTE, 

CUANDO HUBIERE TRADICI6N, PUES ELLO SIGNIFICA EL DISFRUTE POR PARTE DEL AGRACIA 

DO DE LOS SIENES DONADOS. ANTERIORMENTE LA LEY S6LO SE REFERfA A LAS DONACIO-

NES ENTRE VIVOS". 

EL ART. 2 QUE ANTES DECfA: IISUJETO DEL I MPUESTO: ESTAN OBL I GADOS A PA--

GAR ESTE IMPUESTO, LOS DONATARIOS EN PROPORCI6N A LOS BIENES QUE RECIBAN EN 00-

NACI6N. DICHOS BIENES QUEDARAN PREFERENTEMENTE AFECTOS AL PAGO DEL IMPUESTO.
II

-

ESTE ART. 2 REDACTADO COMO APARECE EN LA ACTUALIDAD, HACE DESAPARECER LA VAGUE

DAD QUE SOBRE LA PROPORCI6N DEL IMPUESTO ESTABLECfA EL ARTfcULO QUE ACABA DE 

TRANSCRIBIRSE. 

SE FIJA LA TABLA ESTABLECIDA EN LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, CO

MO PARTE A QUE OESER! CE~IRSE, PARA EVITAR EL ESCOLLO QUE ANTES SE PRESENTABA -

DE QUE CONFORME A LA LEY ORDINARIA, EL DONANTE ES QUIEN DEBE PAGAR LOS IMPUES-

TOS Y SOLfA OCURRIR QUE NO PUDIERA 0 NO QUISIERA PAGARLOS, PUES EN VECES SE HA

BfA DESECHO DE TODO SU CAUDAL, SE DECLARA QUE DONANTE Y DONATARIO RESPONDERAN -

SOLIDARIAMENTE POR EL PAGO DEL IMPUESTO. 

EL ART. 40. SUFRE TAMBIEN MODIFICACIONES AL INDICAR NUEVOS CASOS EN QUE -

LA TRANSFERENCIA DE SIENES 0 LA CONSTITUCI6N DE CIERTOS DERECHOS SOBRE ELLOS, -

SERA REPUTADA COMO DONACI6N PARA LOS EFECTOS IMPOSITIVOS. 

OPORTUNAMENTE MENCIONAREMOS OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY EN ESTUDIO QUE 

FUERON REFORMADAS EN LA MISMA FECHA QUE EL ARTfcuLO EN ESTUDIO. 
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COMO DECfAMOS ANTERIORMENTE, LA PRESUNCI6N QUE EL ARTfcULO EN ESTUDIO ES

TABLECE, ES UNA PRESUNCI6N LEGAL, YA QUE ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO, LOS ELEME~ 

TOS DE ESA PRESUNCI6N SON: QUE SE CELE BR E UNA OPERACI6N DE LAS EXPRESAMENTE DE 

TERMINADAS EN EL CITADO ARTfcULO ENTRE PERSONAS DE LAS QUE EL MISMO ENUNCIA. 

ESAS PERSONAS SON ASCENDIENTES) DESCENDIENTES, HERMA NOS ) C6NYUGES 0 PARIENTES -

DENTRO DEL SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD. LA PRUEBA EN CONTRARIO QUE PUEDE VERTIR

SE, EN EL CASO DE COMPRAVENTA, ES QUE EL COMPRADOR ENTREGUE EFECTIVAMENTE EL 

PRECIO Y EL VENDEDOR LO RECIBA REAL Y EFECTIVAMENTE. SIN EMBARGO, LA DIRECCI6N 

GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS HA CONVERTIDO ESA PRESUNCI6N SIMPLEMENTE LE

GAL EN UNA VERDADERA PRESUNCI6N DE DERECHO, YA QUE SOSTIENE LO SIGUIENTE: liLA 

PRESUNCI6N LEGAL CONTEMPLADA POR EL AR TfcUL O 4 0 . NUMERAL 1 0 .DE LA LEY DE IMPUES 

TO SOBRE DONACIONES, COMPRENDE LOS ELEMENTOS SIGUIENTES: 1 0 ) 0 f' ERACI6N DE COM 

PRAVENT A Y 20) QUE DICHA OPERACI6N SE EFECTGE ENTRE LAS PERSONAS YA MENCIONA 

DASII. E XIS TIENDO EST AS DOS CIRCUNSTANCIAS HA DE PRESUMIRSE LEGALMENTE QUE HAY 

DONACI6N. LA PRUEBA EN CONTRARIO A QUE ALUDE LA LEY, PODRA SER CUALQUIERA ME-

NOS LA QUE AFECTE UNO DE LOS ELEMENT OS DE LA PR ESUNCI6N. Es DECIR QUE, AUNQUE 

CAMBIE LA SITUACI6N SUPUESTA, LOS ELEMENT OS UNO Y DOS DEBEN QUEDAR INALTERABLES. 

POR EL CONTRARIO, SI SE COMPROBARA, POR EJEMPL O QUE NO HAY COMPRAVENT A, QUE ES 

EL ELEMENTO PRIMERO ENUNCIADO ) NO OPERARfA LA PRESUNCI6N, PUES FALT AR fA UNO DE 

SUS ELEMENTOS. 

DE LA DISPOSICI6N CITADA) SE DEDUCE QUE LA INTENCI6N DEL LEGISLADOR FUE -

LA DE PERMITIR PROBAR EN CONTRARIO QUE NO HAB1A DONACI6N COMPROBANDO QUE) EFEC

TIVAMENTE, LA OPERACI6N HABfA SIDO COMPRAVENTA, PERO AL REDACTAR EN LA FORMA 

QUE LO HIZO J VED6 PR!CTICAMENTE LA APORTACI6N DE TAL PRUEBA PUESTO QUE, COMO YA 

SE DIJO, NO SE PUEDE ALTERAR NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DE LA PRESUNCI6N. HUBIE

RA SIDO MEJOR QUE LA LEY CONCEDIERA UNA FACULTAD DISCRECIONAL AL TRIBUNAL PARA 

QUE ESTE APRECI ARA SI, DADOS LOS ANTECEDENTES NECESARIOS, HABfA 0 NO HABfA DONA 
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CI6N. SERf A UNA APRECIACI6N MORAL DE PARTE DEL QUE APLICA LA LEY, PERO NO EXIS 

TE OTRA FORMA DE REBATIR LA PRESUNCI6N ESTA8LECIDA. 

Los ARGUMENTOS DADOS POR LA 0lRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES OIRECTAS, 

TRANSFORMAN COMO SE HA DICHO, EN PRESUNCI6N DE DERECHO UNA QUE ES SIMPLEMENTE -

LEGAL. SE ADMITE COMO PRUEBA EN CONTRA PARA DESTRUIR ESA PRESUNCI6N, INDEPEN-

DIENTEMENTE DE LA DECLARACI6N DE LOS OTORGANTES, DE LA FE DEL NOTARIO Y DE LOS 

TESTIGOS QUE FIGURAN EN LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE, QUE SE HAYA PAGADO EFECTI 

VA Y REALMENTE EL PRECIO DE LA VENTA. COMO QUEDA EXPUESTO, CONTR/BUCIONES HA -

ESTIMADO QUE SON LAS VENTAS LAS QUE LA LEY PRESUME DONACIONES. 

ESTIMAMOS QUE, COMPROBANDOSE FEHACIENTEMENTE LA ENTREGA REAL Y EFECTIVA -

DEL PRECIO DE PARTE DEL COMPRADOR Y EL RECIBO DEL M/SMO POR EL VENDEDOR, NOS EN 

CONTRAMOS EN PRESENCIA DE UNA COMPRAVENTA Y NO DE DONACI6N, LA CUAL AL TENOR 

DEL ART. 1265 c., CONSISTE EN LA TRANSFERENCIA "GRATUITAIt E IRREVOCABLE DE BIE

NES QUE UNA PERSONA HACE A OTRAj AL APARECER PUES, QUE EL ADQUIRENTE PAGA AL -

VENDEDOR EL PRECIO DE LA COSA VEND/DA, NO SE PUEDE L6GICAMENTE, PRESUMIR DONA-

CI6N EN EL CONTRATO DE REFERENCIA, SINO QUE LO CORRECTO ES CONCLUIR QUE SE EFEC 

T6A UNA VENTA REAL Y VERfDICA. 

EL NUMERAL 20. DEL ARTfcULO EN ESTUDIO CONSIDERA COMO DONACI6N , TAMBIEN -

SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, LA PERMUTA DE BIENES ENTRE ASCENDIENTES Y DESCENDIE~ 

TES, HERMANOS, C6NYUGES 0 ENTRE PARIENTES paR AFINIDAD DENTRO DEL SEGUNDO GRADO, 

CUANDO LA DIFERENCIA DE VALORES DE LAS CaSAS PERMUTADAS EXCEDA DE MAS DE UN 

DIEZ POR CIENTO DEL VALOR INFERIOR DE ALGUN A DE ELLAS, GRAVANDOSE EN ESTE CASO 

EL EXCESO DEDUCIDO EL DIEZ POR CIENTO EXPRESADO. LA PERMUTA EN LOS TERMINOS DI 

CHOS PUEDE SERVIR PARA BURLAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 00-

NACIONES YA QUE POR MEDIO DE ELLA SE PUEDE HACER UNA DONACI6N, POR EJEMPLO: SE 

PERMUTA UNA FINCA DE VE~TICINCO MIL COLONES POR UN TERRENO QUE VALE 6NICAMENTE 

CINCO MIL. La QUE SE HA PRETENDIDO ES DONAR VEINTE MIL COLONES Y ES NECESARIO 
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QUE POR ESTA CANTIDAD SE PAGUE EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE HACIENDOSE EL DrS---

CUENTO DEL DIEZ POR CIENTO CORRESPONDIENTE. 

EN EL NUMERAL 30. SE PRESUME COMO DONACI6N LA CONSTITUCI6N A "T(TULO ONE

ROSO" DE RENTA VITALICIA 0 DE LOS DERECHOS DE USUFRUCTO, USO 0 HABITACI6N A FA

VOR DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN LOS NUMERALES ANTERIORES. SI TALES DERECHOS 

SON A TfTULO GRATUITO, DESAPARECE TODA PRESUNCI6N Y SE IMPONE LA REALI DAD DE 

UNA VERDADERA DONACI6N. ESTE NUMERAL APARECE CON LA REDACCI6N ACTUAL A PARTIR 

DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 1431 DE 18 DE MARZO DE 1954, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL No. 64, TOMO 163 DEL 10. DE ABRIL DEL MISMO ANO. 

EL NUMERAL 40. TIENE EL MISMO ~ UNDAMENTO QUE EL 20., YA QUE CON EL FIN DE 

DEFRAUDAR LOS INTERESES DEL Fisco ) EN LAS DISOLUCIONES DE SOCIEDADES, ADJUDICAN 

DO BIENES QUE ALTEREN LA PROPORCI6N QUE EXIST~6 ENTRE LOS APORTES EN BENEFICIO 

DE ALGUNO 0 ALGUNOS DE LOS SOCIOS. 

EL NUMERAL 50., TIENE POR OBJETO EVITAR QUE SE EVADA EL IMPUESTO SOBRE DO 

NACIONES SUPONIENDO DEUDAS A FAVOR DE QUIEN SE QUIERE BENEFICIAR. AS(MISMO SI 

SE ADJUDICA EN SUBASTA JUDICIAL BIENES DE UNA PERSONA A FAVOR DE ASCENDIENTES Y 

DESCENDIENTES, HERMANOS J C6NYUGES 0 ENTRE PARIENTES POR AFINIDAD DENTRO DEL SE

GUNDO GRADO, TAL ADJUDICACI6N TAMBIEN SE REPUTA DONACI6N. 

EL INCISO 30. DEL NUMERAL 50. DEL ARTfcULO QUE ESTUDIAMOS, COMPRENDE DOS 

CASOS: 10) QUE A UNA PERSONA SE DE LA PROPIEDAD DE UN DERECHO SOCIAL SIN QUE 

APAREZCA QUE HA VERIFICADO UN APORTE REAL Y EFECTIVO; Y 20) CUANDO AP AREZCA 

QUE EL APORTE LO HA HECHO POR INFERIOR VALOR AL DEL DERECHO SOCIAL QUE SE LE 

OTORGA. 

EL PRIMER CASO NO OFRECE EN SU INTERPRETACI6N DIFICULTAD ALGUNA, YA QUE -

SI A ALGUNA PERSONA SE LE OTORGA LA PROPIEDAD DE UN DERECHO SOCIAL SIN QUE HAYA 

VERIFICADO APORTE ALGUNO AL SER CONSTITUIDA 0 MODIFICADA UNA SOCIEDAD, EVIDENTE 

RESULTA EL HECHO DEL CUAL SE PRESUME LA EXISTENCIA DE UNA DONACI6N, Y TIENE 
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QUIEN RECIBE TAL BENEFICIO LA CALI DAD DE DONATARIO Y LOS QUE VERDADERAMENTE HAN 

HECHO APORTES EFECTIVOS Y REALES A LA SOCIEDAD CONSTITUIDA 0 MODIFICADA, LA DE 

DONAN TES. 

EN EL SEGUNDO DE LOS CASOS LA EXPRESI6N "CUANDO APAREZCA QUE LO HA HECHO 

POR VALOR INFERIOR AL DEL DERECHO SOCIAL OTORGADO", NO HA SIDO MUY AFORTUNADA, 

POR NO APARECER CLARA LA INTENCI6N DEL LEGISLADOR YA QUE LA EXPRESI6N "DERECHO 

SOCIAL OTORGADO" COMPRENDE UN CONJUNTO DE FACULTADES JURfDICAS, COMO SON: PAR-

TICIPAR DIRECTAMENTE EN LOS NEGOCIOS SOCIALES, PERCIBIR LAS UTILIDADES QUE SE -

ORIGINAN DE LAS MISMAS, REPARTO DE LOS BIENES SOCIALES EN CASO DE DISOLUCI6N 

CUANDO EN LA ESCRITURA RESPECTIVA NO SE HA PREVISTO QUE DICHA PARTICIPACI6N HA 

DE HACERSE EN PROPORCI6N A LOS APORTES HECHOS EFECTIVAMENTE A LA SOCIEDAD POR -

LOS SOCIOS, Y OTRAS FACULTADES QUE NO SON DEL CASO MENCIONAR. LA DONACI6N PRE

SUNTA S6LO PUEDE TENER LUGAR CUANDO LOS BIENES SOCIALES SE REPARTEN DANDOSE A -

UNO 0 MAS DE LOS SOCIOS BIENES POR MAYOR VALOR DE LOS APORTES EFECTIVOS Y REA--

LES HECHOS A LA SOCIEDAD; Y ES ESTO LO QUE PARA EVITAR LOS FRAUDES EN CASOS DE 

DONACI6N QUISO PREVER EL LEGISLADOR, PUES MUCHAS PERSONAS ACUD(AN PARA EVADIR 0 

ELUDIR EL PAGO DEL IMPUESTO A ESTE ARTIFICIO. CON RELACI6N A LA DIVISI6N DE 

LAS UTILIDADES, PUEDE CONVENIRSE EN EL PACTO SOCIAL QUE UNO 0 MAS DE LOS SOCIOS 

RECIBAN UNA MAYOR UTILIDAD QUE LA QUE LES TOCARfA EN UNA DISTRIBUCI6N PROPORCIO 

NAL DE LAS UTILIDADES POR LOS APORTES RESPECTIVOS, SIN QUE ESTO PUEDA CONSTI--

TUIR LA PRESUNCI6N QUE LA LEY ESTABLECE PARA LA EXISTENCIA DE LA DONACI6N, YA -

QUE PARA DISTRIBUIR UTILIDADES PUEDE TOMARSE EN CONSIDERACI6N, ADEMAS DE LOS 

APORTES EFECTIVOS HECHOS A LA SOCIEDAD, EL TRABAJO, LA INDUSTRIA Y OTROS ELEMEN 

TOS QUE CONSTITUYEN APORTES QUE JUSTIFICAN EL REPARTO DE LAS UTILIDADES, SIN 

SER APORTES EFECTIVOS EN BIENES REALES. 

PUEDE DARSE LA PRESUNCI6N, COMO DICE LA LEY "CUANDO APAREZCA QUE LO HA HE 

CHO POR VALOR INFERIOR AL DERECHO SOCIAL OTORGADO" ESTANDO LA ULTIMA EXPRESI6N 
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LOR SUPERIOR AL APORTE EFECTIVO Y REAL QUE CUANDO SE CONSTITUy6 0 SE MODIFIC6 -

LA SOCIEDAD SE HIZO, 0 CUANDO SE DE UN VALOR NOTABLEMENTE SUPERIOR A LOS BIENES 

APORTADOS SOBRE LOS QUE REALMENTE TIENEN, DE MODO QUE SE OBTENGA SIEMPRE EL RE

SULTADO DE QUE EL SOCIO FAVORECIDO, RECIBA 0 PUEDA RECIBIR, EN LOS CASOS DE 01-

SOLUCI6N DE LA SOCIEDAD, BIENES POR MAYOR VALOR EN PROPORCI6N A LO REALMENTE 

APORTADO. 

LA REDACCI6N DEL NUMERAL 50. APARECE EN LA FORMA ACTUAL A PARTIR DEL DE-

CRETO LEGISL ATIVO No. 95 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1940, PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL No. 36, TOMO 130 DEL 13 DE FEBRERO DE 1941. 

PUNTO INTERESANTE AL HABLAR DE LA DONACI6N PRESUNTA ES EL REFERENTE A LA 

FE QUE INTERPONE EL NOTARIO. SE ESTIMA QUE AL CONSIDERAR COMO DONACI6N UNA OPE 

RACI6N EN LA CUAL EL NOTARIO INTERPONE SU FE DE QUE ES UNA VERDADERA COMPRAVEN

TA YA QUE VI6 LA ENTREGA DEL D/NERO AL COMPRADOR, SE VULNERA ESA FE DEL NOTARIO, 

YA QUE LA MANIFESTACi6N POR tL HECHA DE HABER PRESENCIADO LA ENTREGA DEL PRECIO, 

DESTRUYE UNO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA CONSIDERAR COMO DONACI6N LA OPERA 

CI6N REFERIDA. OTROS OPINAN QUE ESA FE PUBLICA NO NOS SIRVE, YA QUE EL NOTARIO 

TAMBIEN PUDO HABER SIDO ENGANADO POR EL SUPUESTO VENDEDOR, DEVOLVIENDO POSTE--

RIORMENTE EL PRECIO AL COMPRADOR. 

CON RELACI6N A LA FE DEL NOTARIO TRANSCRIBIREMOS LO QUE AL RESPECTO DICE 

EN SUS flESTl:JDIOS DE DERECHO NOTARIAL!!, EL REGISTRADOR DE LA PROP/EDAD Y NOTARIO 

DE GRANADA , DON PEDRO AVILA ALVAREZ: !!LA FUNCI6N DEL NOTARIO ES LA DE DAR FE -

DE CIERTOS ACTOS; Y EL VALOR DEL INSTRUMENTO EL DE HACER FE DE SU EXISTENCIA Y 

DE TODO 0 PARTE DE SU CONTEN/DO. LA VIDA JURfOICA - SE DICE - SERf A IMPOSIBLE 

SI PUDltRAMOS NEGAR 0 PONER EN DUDA TOOOS LOS ACTOS Y CONTRATOS CUYA CELEBRA--

CI6N NO HUBIERAMOS PRESENCIADO. Es PRECISO ARBITRAR ALGUN MEDIO PARA QUE LOS -

MISMOS NO PUEDAN SER DESCONOCIDOS 0 NEGADOS POR LOS QUE EN ELLOS NO HAN INTERVE 
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NIDO. ATENDIENDO A ES A NECE S ID AD) EL PODER PUBLICO, CU ANDO AQUELLOS ACTOS SE -

HAN CELEBR ADO EN PRESENCI A DE UN "TESTIGO PUBLICO", IMPONE A TODOS LA CREENCIA 

EN SU CERTEZ A . EN ES A CERTEZA Y EFIC ACIA QUE CONCEDE EL PODER PUBLICO A LOS AC 

TOS AUTENTIC ADOS POR EL FUNCION ARIO (NOT ARIO) EN QUIEN EL DELEGA CONSISTE LA FE 

, II 
PUBLIC A NOT ARIAL. 



VI - ACUMULACION DE DONACIONES. 

El ART. 60. DE lA lEY EN ESTUDIO, QUE S E REFIERE A LA ACUM ULACI6N DE DON~ 

ClONES, ES DEL TENOR LITERAL SIGU IENTE: "CUANDO SE EFECTUEN DOS 0 MAS DONACIO-

NES SUCESIVAS POR UNA MISMA PERSON A MEDI ANDO ENTRE ELLAS UN PLAZO MENOR DE 5 

A~OS, A FAVOR DE UNA 0 VARIAS PER SONAS COMPRENDIDAS EN UN MISMO NUMERO DE LOS -

QUE SENA lE EL ARTICU LO 7 DE LA LEY DE GRAVAMENES DE l AS SUCESIONES, El IMPUESTO 

SERA CALCULADO SOBRE EL MONTO DE TODA S LAS DONACIONES EFECTUADAS, Y A ESTE IM-

PUESTO ASI CALCUL ADO SE LE DEDUCIRA LA CUANTfA DEL IMPUESTO ANTERIORMENTE PAGA

DO POR DONACI6N 0 DON ACIONES PRECEDENTES. 

PARA LOS EFECTOS DE ESTE AR TICULO, SE ACUMU lARAN l AS RESPECTIVAS DILIGEN

CIAS EN l AS DELEGACIONES FI SCA LES 0 EN lA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES -

EN SU CASO.t! 

LA REDACCI6N DEL ARTICULO CITADO EN l A FORMA QUE SE HA TR ANSCRITO, DATA -

DEL 13 DE DICIEMBRE DE 1940, EN QUE SE DICT6 EL DECRETO LEGISLATIVO No. 95, QUE 

FUE PUBLICADO EN El DIARIO OFICIAl No. 36, TOMO 130, DE 13 DE FEBREO DE 1941. 

ANTES DE LA REFORMA QUE SE DEJA RELACIONADA, El ARTICULO DE QUE SE TRATA 

ERA DEL TENOR LITER AL S IGUIENTE: "CUANDO SE EFECTUEN DOS 0 MAS DONACIONES SUCE 

SIVAS POR UNA MI SMA PERSONA, MEDIANDO ENTRE ELLAS UN PLAZO MENOR DE 5 ANOS A F A 

VOR DE UNA MISMA PERSONA, EL IMPUESTO SERA CALCULADO SOBRE EL MONTO DE TODAS 

lAS DONACIONES EFECTUADAS, COMO SI SE TRATASE DE UNA SOLA, Y A ESTE IMPUESTO ASI 

CAlCULADO SE lE DEDUCIRA LA CUANTfA DEL IMPUESTO PAGADO ANTERIORMENTE POR DONA

CI6N 0 DONACIONES PREFERENTES". 

POR MEDIO DE LA REFORMA SE AMPLI6 EL AMBITO DE APL ICACI6N DEL AR TICULO, -

YA QUE PRIMITIVAMENTE S6 l0 TENIA LUG AR LA ACUMULACI6N CUANDO LAS DONACIONES SU-

CESIVAS ERAN EFECTUADAS A FAVOR DE UNA SOLA PERSONA Y NO CUANDO FUERE A OTRA, -

AUNQUE ESTUVIERE EN EL MISMO NUMERO DE LOS SENALADOS EN El ART. 7 DE LA LEY DE 

GRAVAMENES DE LAS SUCESIONES. 
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POR MEDIO DE ESTA DISPOSICI6N EL CONTRI8UYENTE QUEDA EXPUESTO, DURANTE 5 

ANOS, A RECLAMOS FISCALES, PUES EL AUMENTO DE LA PORCI6N DE 81ENES DONADOS, CAM 

, " 81ARA EL PORCENT AJE DEL IMPUESTO, AUMENTANDOLO CADA VEZ MAS. 

ADEMAs, ES POCO CL ARA U, LEY EN CUANTO A LA FORMA EN QUE DICHOS 5 AN OS D£ 

8EN COMPUTARSE , YA QUE NO DICE A PARTIR DE CUAL DE LAS DONACIONES QUE SE HAGAN 

DE8EN COMPUTARSE, QUEDANDO INDEFINIDAMENTE UNA INCERTIDUM8RE PARA LOS 08LIGADOS 

A SU PAGO. POR ESO CONSIDERAMOS ACERTADA LA DISPOSICI6N DE LA LEY DEL IMPUESTO 

S08RE DONACIONES PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES, QUE RIGE EN MEXICO A 

PART I R DE L 25 DE A8R I L DE 1934, QUE EN SU ART. 26, DICE: IICUANDO DENTRO DE UN -

PLAZO DE VEINTE ANOS SE HAGAN VARIAS DONACIONES POR UNA MISMA PERSONA A FAVOR -

DEL MISMO DONATARIO, PARA LA APLICACI6N DE LAS CUOTAS SE SUMARAN TODAS LAS DONA 

ClONES HA81DAS DENTRO DE ESE TERMINO , SIEMPRE QUE ENTRE UNA Y OTRA MEDIE UN PLA 

ZO NO MAYOR DE CINCO ANOS, Y SE ATENDERA AL MONTO TOTAL DE LAS DONACIONES. A-

ESE EFECTO, LA LIQUIDARSE EL IMPUESTO CAUSADO POR TODA DONACI6N, A PARTIR DE LA 

SEGUNDA SE TOMARA EN CUENTA EL VALOR DE LAS ANTERIORES, PERO EN ESTE CASO SE 8E 

NEFICIARA EL IMPUESTO PAGADO POR CADA UNA DE LAS DONACIONES QUE PRECEDA. 

EL PLAZO DE VEINTE ANOS A QUE SE REFIE RE ESTE PRECEPTO SE CONTARA A PAR--

TIR DE _LA FECH A DE LA PRIMERA DON ACI6N. PAS ADOS CINCO ANOS ENTRE UNA DONACI6N 

Y LA SIGUIENTE, ESTA VOLVERA A TENER EL CARACTER DE PRIMERA Y Asf SUCESIVAMENTE." 

EL lNCISO 20. DEL ART. 60. EN ESTUDIO, PRESCRI8E QUE LAS ACUMULACIONES SE 

HARAN EN LA DELEGACI6N FISC AL 0 EN LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRI8UCIONES, TE--

NIENDO LUGAR LO PRIMERO CUANDO SE EFECTUEN DEsPuES DE ESTAR EJECUTORIADA LA RE-

SOLUCI6N QUE FIJ6 EL IMPUESTO S08RE DONACIONES, Y LO SEGUNDO CUANDO LAS DILIGEN 

CIAS CORRESPONDIENTES ESTEN EN CONTRI8UCIONES EN REVISI6N 0 APELACI6N. 



VI I - TARIFA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO. ESTUDIO DEL ART. 5, EN RELACION CON EL 

ART. 7 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES. 

DICE EL ART. 5 DE LA LEY EN ESTUDIO! "EL PAGO DEL IMPUESTO SE HARA CON--

FORME A LA TARIFA QUE SE APLICA PARA EL COBRO DEL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, -

TOMAN DOSE EN CUENTA LAS MISMAS DISTINCIONES EN LO QUE RESPECTA A LA CUANTfA DE 

LOS BIENES Y GRADOS DE PARENTESCO ENTRE DONANTE Y DONATARIOS 0 EL HECHO DE NO -

EXISTIR ENTRE ESTOS, V(NCULO FAMILIAR RECONOCIDO POR LA LEY". 

EL ART. 7 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, DICE: "ART. 70.- TA-

RIFA.- EL PAGO DEL IMPUESTO SE HARA CONFORME A LA TARIFA SIGUIENTE: 

MASA TOTAL LIQUIDA A FAVOR 

DE ASIGNATARIOS COMPRENDI

DOS EN EL MISMO NUMERO 

DESDE ¢4,000.-

SOBRE EL EXCESO, HAS TA ¢ 
"" IT IT 
IT 

" 
" 
II 

" 
IT 

IT 

IT 

" 
IT 

IT 

II 

IT 

IT 

IT 

IT 

" 
11 

II 

11 

IT 

" 
IT 

" 
IT 

" 
" 
" 
" 
II 

" 
IT 

" 
11 

IT 

IT 

" 
IT 

IT 

IT 

EN MAS DE UN MILL6N 

" 
" 
IT 

" 
" 
" 
IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

IT 

" 
11 

II 

IT 

" 

IT 

" 
" 
" 
" 
IT 

IT 

11 

" 
" 
IT 

" 
IT 

IT 

" 
" 
11 

" 
" 
IT 

6,000 
8,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
30 ,000 
35,000 
40,000 
45,000 
50 ,000 
60,000 
70,000 
80,000 
90,000 

100,000 
200,000 
300,000 
400,000 
600,000 
800,000 

1.000,000 
-.-

% 

1.40 
1.60 
1.80 
2.00 
2.50 
3·00 
3.50 
4.00 
4·50 
5·00 
5.50 
6.00 
6.50 
7·00 
7·50 
8.00 
9·00 

10.00 
11 .00 
12.00 
13.50 
16.00 
20.00 

I I 

% 

2.40 
2.60 
2.80 
3·00 
3.50 
4.00 
4.50 
5. 00 
5.50 
6.00 
6·50 
7·00 
7·50 
8.00 
8.50 
9·00 

10.50 
12.00 
13.50 
15.50 
17.50 
20.00 
23. 00 

II I 

% 

6.40 
6.60 
6.80 
7.00 
7.50 
8.00 
8.50 
9. 00 
9.50 

10.00 
11.00 
12.00 
13. 00 
14.00 
15. 00 
16.00 
19·00 
22.00 
25.00 
28.00 
32 •00 
35.00 
38.00 

IV 

% 

9. 40 
9.60 
9.80 

10.00 
10.50 
11.00 
11 .50 
12.00 
12.50 
13·00 
14.00 
15·00 
16.00 
17.00 
18.00 
19·00 
22.50 
25·00 
28.00 
31 .00 
34.00 
38.00 
41.00 

V 

% 

12.40 
12.60 
12.80 
13. 00 
13.50 
14.00 
14.50 
15·00 
15.50 
16.00 
17 .00 
18.00 
19·00 
20.00 
21.00 
22.00 
25·00 
28.00 
31 .00 
34.00 
37. 00 
40.00 
50 .00 

EL No. CORRESPONDE A ASCENDIENTES, DESCENDIENTES LEGfTIMOSj PADRES NA-

TURALES, HIJOS NATURALES, LA MADRE ILEGfTIMA, HIJOS ILEGfTIMOS EN LA SUCESI6N -
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DE LAS MADRES; ABUELOS ILEGITIMOS , NIETOS ILEGfTIMOS Y C6NYUGE SOBREVIVIENTE. 

EL No. II CORRESPONDE A COLIATERALES DEL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD. 

EL No. I I I CORRESPONDE A COLATER ALES DEL TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD. 

EL No. IV CORRESPONDE A COLATERALES DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD. 

EL No. V CORRESPONDE A P ARIENTES REMOTOS Y PARTICULARES. 

EL IMPUESTO SE CALCULAR~ SOBRE LA MASA TOTAL LfQUIDA QUE CORRESPONDE A -

TODOS LOS ASIGN ATARIOS DE CADA NUMER O, HACIENDOSE LA DEDUCCI6N PREVIA DE - - -

¢4,ooo.oO, QUE ESTABLECE LA TARIFA, Y LOS PORCENTAJES ASCENDERAN EN LA FORMA -

PROGRESIVA QUE IN D IC A LA MISMA, DEBIENDO APLICARSE CADA UNO DE ELLOS SOBRE LA 

DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDE Y LA INMEDI ATA ANTE 

RIOR, HASTA DONDE ALCANCE LA MASA. CUANCO ESTA SE HALLARE COMPRENDIDA ENTRE -

DOS DE DICHAS CANTIDADES, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIORMENTE ESTABLECIDO, EL 1M 

PUESTO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR SE APLICARA SOBRE LA DIFERENCIA EXISTENTE EN 

TRE LA MASA Y LA MENOR.
II 

COMO PUEDE VERSE, EL IMPUESTO AUMENTA A MEDIDA QUE EL P ARENTESCO ENTRE -

DONANTE Y DONATARIO, EN SU CASO, ENTRE CAUSANTE Y HEREDERO, SE VA ALEJANDO. 

EN ANTERIORES PAGIN AS, HA QUEDADO REL ACIONADA LA FORMA EN QUE LA ACTUAL 

TARIFA HA EVOLUCIONADO, LO MISMO QUE LA MANER A DE COMPUTARSE EL IMPUESTO. 

EL ART. 7 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES TAL COMO SE HA TRANS--

CRITO, FUE MODIFICADO POR DEcRETO LEGISLATIVO No. 195 DE 29 DE DICIEMBRE DE 

1936, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No.3, TOMO 122 DE 1 DE ENERO DEL SIGUIEN 

TE ANO, EN EL SENTIDO DE AGREGAR EL ULTIMO INCISO, QUE ANTES ESTABA REDACTADO 

AS f: ItLos PORCENT AJES SE APLIC ARAN EN FORMA PROGRESIVA, ES DECIR, EL AUMENTO 

EN LA TABLA SE APLICARA SOBRE EL EXCESO CORRESPONDIENTE Y NO SOBRE LA PRIMERA 

UNIDAD
II

, Y MO D IFICAR LA PARTE PRIMERA, QUE DEcfA: 

GAR DE MASA TOTAL LfQUIDA A FAVOR DE ASIGNATARIOS COMPRENDIDOS EN EL MISMO NU-

MERO , COMO D I CE EN LA ACTUAL I D u'BIBLlOTECA CENTRAL 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



EL IMPUESTO COMIENZA A AP LI CARS E EN LA FORMA PROGRESIVA DESPUES DE LOS -

PRIMEROS CUATRO MIL COLONES, QUE ES EL LfMITE MfNIMO I MPON IBLE. ESE LfMITE IN 

FER lOR QUIERE DECIR QUE LAS DONACIONES CUYO TOTAL NO EXCEDE DE ESA SUMA, ESTA 

EXENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

ESTA EXENCI6N E STA CONSAGRADA EN ATEN CI6N AL POCO VALOR DE LO REC I BIDO -

EN DONACI6N, PERO E S DE JUST ICI A QUE S E ELEVE, POR LO MENOS A DI E Z MIL COLONES, 

YA QUE, COMO ESTA y APARECE DESDE LA LE Y DE 1936, FECHA EN LA CU A L, EL VALOR AD 

QUIS ITIV O DEL DINERO, ERA MAYOR QUE EN LA ACTUALIDAD. 

EL IMPUESTO SE CALCU LA SOBRE EL TO T AL DE BIENES QUE REC I BA CADA DONATA--

RIO, TASANDOSE EL I MPUESTO SEGUN SEA EL GRADO DE PARENTESCO QUE UNA A DONAN TE 

CON DONATAR I O, APLICANDOSE EL MAYOR PORCENTAJE S I NO HAY VfNCULO FAMILIAR ALGU 

NO. 

LA APL I CACI6N DE LA TARIFA REQUI E RE UNA SER lE DE OPERACIONES AR ITMETICAS 

PARA CALCULAR EL IMPUESTO, YA QUE, PRIMERO , DEBEN DEDUCIRSE LOS CUATRO MIL CO-

LONES EXENTOS Y LUEGO IR, EN FORMA PROGRESIVA, APLICANDO EL PORCENTAJE CORRES-

PONDIENTE A CADA UNA DE LAS CANT I DADES PARC I AL E S QUE S E IN D ICAN, CALCULANDO EN 

CADA UNO EL IMPUESTO PARCIAL, PARA POR ULTIMO CALCULAR EL IMPUESTO TOTAL. POR 

EJEMPLO, TOMEMOS UNA DONACI6N ENTRE PADRE E HIJO , CUYO VA LOR ASCIENDE A 35,000 

COLONES . COMO SABEMOS, SE AP LI CA LA ESC ALA DEL ART . 7 DE LA LEY DE GRAVAMEN 

DE LAS SUCESIONES; P ARA CALCULAR EL I MPUESTO, APLICANOO LA TAR IFA, SE HAC EN -

LOS 
/ 

CALCULOS EN LA FORMA S I GUIENTE: 

4,000 EXENTOS 4,000 IM.P ARC . 

SOBRE EL E XCESO, HASTA 6,000 ES DE C I R SOBRE 2,000 1.40% 28 
" " II " 8,000 II II II 2,000 1.60% 32 
II II II II 10,000 II 11 II 2,000 1.80% 36 
11 II II II 15,000 II 11 II 5,000 2.00% 100 
II II 11 II 20,000 II II II 5,000 2.50% 125 
II II II II 25,000 II 11 II 5,000 3 .00% 150 
II 11 11 II 30,000 11 11 11 5,000 3.50% 175 
11 11 11 11 35,000 11 11 11 5,000 4.00% 200 

35,000 846 IM PUES 

TO TOTAL 



QUEDA CLARO EN EL EJEMPL O J LA FOR MA EN QUE OPERA LA PROGRESI6N Y COMO AU 

MENTA EL PORCENTAJE DEL IMPUESTO, EN LAS DISTINTAS CANTIDADES EN QUE DEBE DES-

COMPONERSE EL TOTAL. COMO PUEDE VERSE, HAY QUE PRACTICAR BASTANTES OPERACIO--

NES ARITMfTICAS PARA EL C~LCULO DEFINITIVO DEL IMPUESTO. 

LAS TAB LAS DEL ART. 7 TANTAS VECES MENCIONADO DEBIDAMENTE DESARROLLADAS, 

SE INSERTAN A CONTINUACI6N, NO DUDANuO QUE POR SU APLICACI6N, SE FACILITA EL -

C~LCULO DEL IMPUESTO, CON SOLO CONSULTAR DIRECTAMENTE CON ELLAS; SE PUEDE OMI 

TIR LA APLICACI6N ESCALON ADA DE CADA UNO DE LOS PORCENTAJES QUE > EN FORMA GRA-

DUAL, SENALA LA TAR IFA. 

LA PRIMERA COLUMNA INDICA EL CAPITAL SOBRE QUE VA A CALCULARSE EL IMPUES 

TO (RECORDEMOS EL CASO QUE PONfAMOS EN LA DONACI6N DE 35,000, UNICAMENTE BUSCA 

MOS ESTA CANTIDA DJ Y VEMOS QUE EL IMPUESTO ES, COMO DEC1AMOS, ¢846, PERO ESTA 

CANTIDAD LA ENCONTRAMOS SIN EFECTUAR L AS OPERACIONES QUE VIMOS). 

EN LA SEGUNDA Y TERCERA COLUMNAS> VEMOS LA PROGRESI6N Y EL PORCENTAJE 

QUE EN CADA AUMENTO SE APLICAj EN LA CUARTA ENCONTRAMOS EL IMPUESTO PARCIAL,-

ES DECIR SOBRE LAS RESPECTIVAS PROGRESIONESj Y EN LA QUINTA, EL IMPUESTO TO--

TAL, QUE CORRESPONDE A CADA CAPITAL ENUNCI ADO EN LA PR IMERA. 

HAY CINCO ESCALAS, SEGUN EL GRADO DE PARENTESCO ENTRE DONANTE Y DONATARIO. 

CUANDO LA CANTIDAD QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA EL C~LCULO DEL IMPUESTO, 

NO ESTA EN LA COLUMNA PRIMERA, SE VERIFICA UN SENCILLO CALCULO: SE TOMA EL CA 

PITAL E IMPUESTO INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y A LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMERO Y 

fSTE, SE APLICA EL PORCENTAJE SIGUIENTE; OBTENlfNDOSE EL IMPUESTO PARCIAL SO--

BRE LA DIFERENCIA J LUEGO SE SUMAN AMBOS IMPUESTOS - EL QUE APARECE EN LA TABLA 

Y EL QUE RESULTA - Y SE TIENE EL QUE SE BUSCA. 

POR EJEMPLO, SE QUIERE CALCULAR IMPUESTO A UNA DONACI6N DE 39,000 ENTRE 

C6NYUGES. ESCALA PRIMERA: 

TOTAL 

35,000 
4,000 

39,000 

IMPUESTO 

4.5 
846 
1~ 

1,031 



PRIMERA ESCALA DE TABLA DEL ART. 7 G.S. 

- I -

CAP I Tt',L CANT I DADES PORCENTAJE IMPUESTO IMPUESTO 
PARC 1,tI LES TOT/'lL 

(PROGRESI6N) 

¢ 4,000.- ¢ 4,000.- ¢ 00.00,% ¢ 00.000 ¢ 00.000.-
I! 6,000.- I! 2,000.- I! 1.40,% I! 28 II 28 .-
I! 8,000. - I! 2,000 .- I! 1.60,% I! 

32 I! 60.-
11 10,000.- II 2,000.- 11 1.80% 11 

36 IJ 96 .-
IJ 15 , 000.- IJ 5,000.- IJ 2.00% IJ 100 IJ 196 .-
IJ 20,000 .- IJ 5,000.- I! 

2 .50% II 125 
II 

~21 .-II 25,000.- II 5 ;000.- IJ 3.00% II 150 II 71.-
II 30,000.- II 5 , 000.- IJ 

3.50% 
II 

175 
I! 646.-

11 
~5,000.-

II 5 >000.- II 4.00% II 200 11 846.-
II 0,000.- IJ 5,000.- IJ 4.50% IJ 225 IJ 1, 07 1.-
IJ 45,000.- IJ 5,000.- IJ 

5. 00% IJ 250 IJ 1 ;. 321 .-
IJ 50,000.- IJ 5,000.- II 

5·50% 
IJ 

275 
IJ 1,596 .-

II 60,000.- II 10 , 000.- IJ 6.00% IJ 600 II 2) 146.-
II 

~,ooo.-
II 10,000.- II 

6.50% IJ 650 II 2 )8 6.-
IJ ,000.- IJ 10,000.- IJ 7.00% IJ 

700 IJ ~,546.-IJ 90,000.- II 10,000.- IJ 

~.50% 
IJ 

~g 
II ,296.-

II 100,000.- IJ 10,000.- II .00% II II ~,096.-II 200,000.- IJ 100,000.- IJ 9 .00% II 9,000 II 1 ,096 .-
IJ 300,000.- II 100,000.- II 10.00% II 10,000 IJ 24,096.-
IJ 400,000.- IJ 100,000.- II 11 .00% II 11,000 II 35,096 .-
IJ 600,000.- IJ 200,000 .- II 12.00,% II 24,000 IJ 

~ , 096.-II 800,000 .- IJ 200,000 .- II 
13.50% IJ 27,000 IJ ,096.-

IJ 1.000,000.- II 200,000.- IJ 16.00% IJ 32 ,000 II 118,096. -

EN MAS DE ¢ 1 .000,000.- II 20.00% 



SEGUND/" ESU\ LA DE LA Ti\8!_A DEL ,'\RT. 7 G.S. 

- II -

CAPI TAL CANTIDADES PORCENTAJE IMPUESTO IMPUESTO 
PARC I r~ LES TOTAL 

(PROGRESI 6 N) 

¢ 4,000. - ¢ 4)000 .- ¢ 00.00% ¢ 00 .000 ¢ 00 .000. -
tl 6,000.- " 2,000 . - II 2 . 40% tl 48 " 48. -
" 8,000 . - I! 2 , 000.- II 2 . 60% II 52 

II 100. -
I! 10,000. - II 2,000.- II 2.80% II 

56 
II 156 .-

II 15,000. - II 5,000. - II 3. 00% II 150 !.! 306 .-
II 20,000 .- II 5,000. - II 

3 . 50% 
II 

175 
II 481.-

II 25,000 . - II 5 , 000 . - II 4.00% II 200 II 681.-
II 30 ,000.- II 5,000 .- II 4 . 50~& II 225 II 906 . -
II 35,000.- II 5 , 000.- II 

5·00% " 250 II 1 , 156.-
tl 40 , 000. - " 5,000 .- " 5 . 50% " 275 

II 1, 431 . -
II 45,000.- " 5,000. - II 6 . 00% " 300 I! 1, 731.-
I! 50 ,000 . - II 5,000. - II 6.50% If 

325 " 2, 056.-
II 60,000. - " 10,000 .- " 7.00% " 700 II 2,756 . -
" ~0,000. - " 10,000. - II 

~ . 50% " 66g " ~,506.-II 0 , 000.- II 10,000.- II .00% II " ,306. -
II 90)000. - " 10,000.- II 8 . 50% II 

850 II 5 ) 156 .-
II 100,000 . - II 10 , 000 . - II 9.00% II 900 II b , 056 . -
II 200,000.- II 100,000.- II 10.50% II 

10,500 " 16,556 . -
II 

~oo , ooo. -
II 100,000 .- if 12.00% II 12,000 II 28,556 .-

II 00,000 .- II 100,000 .- II 
13.50% II 13,500 II 42,056 .-

II 600 , 000.- II 200 , 000.- II 
15 . 50% II 31,000 II 76,056.-

II 800,000. - II 200,000. - II 
17.50% II 

~5,000 
II 10 ,056.-

I! 1 .000,000. - II 200,000. - II 20 . 00% II 0,000 II 148,056 .-

EN MAS DE ¢1 .000,000.00 II 23.00% 
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TE RCER A ESCALA DE TABLA DE L ART. 7 G.S . 

- I I I -

CAP ITA L CANTI DADES PORCENT?\JE IMPUE STO IMPUESTO 
PARC I /~ LES TOTAL 

(PROGR ESI6N ) --

¢ 4,000 .- ¢ 4,000 . - ¢ 00 . 00% ¢ 00 .000 ¢ 00 .000 .-
II 6,000. - II 2,000 .- II 6 . 40% t1 128 I! • 128~ -
II 8,000 . - II 2,000 .- I! 6.60% I! 132 I! 260. -
I! 10,000 .- t1 2,000 .- I! 6.80% I! 136 " 3~6 . -t1 

' 5,000. - t1 5,000 .- " 7·00% I! 

350 I I 7 6. -
" 20,000. - t1 5 , 000 .- " ~ .50% 

t1 
~75 

I! 1, 121.-
I! 25, 000 .- " 5 , 000 .- " . 00% I! 00 t1 1, 52 1 .-
I! 30, 000 .- t1 5,000 .- " 8 . 50% " 425 

I! 1,946 .-
" ~5,000 . - " 5,000 .- t1 

9 . 00% t1 450 I! 2,~96 . -I! 0,000. - I! 
5 , 000.- t1 

9 · 50% 
I! 

475 
t1 2, 71. -

I! 45 , 000.- t1 5,000 . - t1 10.00% t1 
500 " 3, 371.-t1 50 , 000 . - " 5 , 000. - I! 11. 00% t1 1 550 I! 3, 921.-t1 60 , 000 . - t1 10 , 000. - t1 12 . 00% I! 1, 200 I! 5, 121 . -I! 

~, OOO. - " 10 , 000 .- I! 13. 00% " 1, ~OO 
I! 6,42 1 . -

I! ,000 . - I! 10,000 .- I I 14. 00% I! 1, 00 " 7 , 82 1 .-
I! 90,000. - " 10,000. - I! 15 ·00% I! 1,500 I! 9 , 321 . -t1 100,000 . - t1 10 , 000. - t1 16 . 00% I! 1,600 I! 10,92 1. -
" 200,000 . - " 100,000 . - " 19.00% " 19,000 " 29,921.-t1 

~00 ,000 . - " 100,000 . - " 22 . 00% I! 22 , 000 " 51, 92 1 . -
" 00,000.- II 100,000.- " 2~.00% " 25,000 I! 76 ,92 1. -t1 600,000 .- II 200,000 . - " 2 . 00% I! 56 , 000 I! 132,92 1 .-I! 000,000. - I! 200,000 .- " 32 .00% " 64,000 t1 196 , 92 1. -
" 1 . 000,000 . - II 200,000 .- " 35 . 00% " 70 ,000 " 266,92 1.-

EN MAS DE ¢1. 000,000 .00 " 38 •00% 
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CUARTA ESC ALA DE TABLA DEL ART. 7 G.S. 

- IV -

CAP I TAL CANTIDADES PORCENTAJE IMPUESTO IMPUESTO 
PARC IALES TOTAL 

(PROGRESI6N) 

¢ 4;000.- ¢ 4,000.- ¢ 00.00% ¢ 00.000 ¢ 00.000.-
I! 6,000.- II 2,000.- I! 9. 40% I I 188 II 188.-
" 8,000.- I! 2,000.- " 9·60% " 192 " 380.-
" 10,000.- " 2,000.- " 9.80% " 196 " 576.-
" 15,000.- " 5,000.- " 10.00% " 500 II 1,076 .-
" 20,000.- " 5,000.- " 10.50% " 525 " 1,601 .-
II 25,000 .- " 5,000.- " 11.00% " 550 " 2,151.-
" 30 ,000.- " 5,000.- " 11.50% If 

g75 " 2,726 .-
" ~5,000.-

II 5,000.- If 12.00% " 00 " 3, 326.-
" 0,000.- " 5,000.- If 12.50% " 625 " ~,951.-
" 45,000.- If 5,000.- If 

1 ~,OO% " 650 " J 601 .-
" 50,000.- If 5,000.- If 1 .00% " 700 I! 

5,~1.-
" 60,000.- I! 10,000. - " 15·00% " 1,500 " 6, 1 .-
" ~,OOO.- " 10,000.- " 16.00% II 1,600 II 8,401.-
I! ,000.- " 10,000.- " 1 ~ .00% " 1 ,~o " 10,101.-
" 90,000.- " 10,000.- " 1 .00% " 1, ° " 11 ,901 .-
" 100,000.- " 10,000.- " 19·00% " 1, 900 " 13,801.-
" 200,000. - " 100,000.- " 22.00% " 22,000 " 35,801.-
" ~Oo,ooo.- " 100,000.- " 2

8
.00% " 28,000 " 60,801. -

" 00,000.- " 100,000.- " 2 .00% " 2 ,000 " 88,801. -
" 600,000.- " 200,000 .- " 31.00% " 62 , 000 " 150,801.-
II 800,000.- " 200,000.- " 34.00% " 68,000 " 218,801 .-
" 1 .000,000. - " 200,000.- " 38 •00% " 76 ,000 " 29 4,801. -

EN MAS DE ¢1.000,000.00 " 41.00% 
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QUINTA ESC AL/\ DE Tr'l BLA DEL ART. 7 G.S. 

- v -

CAPITAL CANTIDADES PORCENTAJE IMPUESTO IMPUESTO 
PARCIALES TOTAL 

(PROGRESI6N) --

¢ 4,000.- ¢ 4,000.- ¢ 00.00% ¢ 00.000 ¢ 00.000.-
n 6,000.- n 2,000.- n 12.40% n 248 n 248.-
n 8,000.- n 2,000.- I! 12.60% I! 252 " 500 .-n 10,000.- n 2,000.- " 12.80% II 256 II 

756 .-
II 15,000.- II 5,000.- n 13·00% I! 650 I! 1,406. -
" 20,000.- II 5,000.- II 13.50% IT 

675 " 2,081.-
" 25,000.- II 5,000.- II 14.00% " 700 II 2,781.-
II 30,000. -- IT 5,000.- II 14.50% II 

725 
II 3,506 .-

II 
~5 , ooo.-

I! 5,000.- II 15. 00% II 
750 

I! 4,256.-
II 0,000.- I! 5,000.- I! 

15.50% 
II 

~75 
II 5,031.-

II 45,000.- n 5,000.- II 16.00% I! 00 I! 5,861.-
n 50 ,000.- I! 5,000.- n 

1~.00% 
I! 850 II 6,6 1.-

I! 60,000.- n 10,000 .- I! 1 .00% II 1,800 II 8,481.-
II 

~,OOO.-
I! 10,000.- II 19.00% II 1,900 II 10,381. -

II ,000.- I! 10,000 .- I! 20.00% n 2,000 I! 12,~81.-II 90,000.- I! 10,000.- II 21 .00% II 2,100 I! 14, 81.-
I! 100,000.- I! 10,000.- I! 22.00% I! 2,200 II 16,781.-
II 200,000.- II 100,000.- II 2~ .00% II 2~,000 I! 41,681.-
I! 

~OO,OOO.-
I! 100,000.- I! 2 .00% I! 2 ,000 I! 69,681.-

I! 00 , 000.- I! 100 ,000.- I! 31.00% II 31,000 I! 100,681.-
II 600,000.- I! 200,000 .- I! 34.00% II 68 000 I! 168,681.-
II 800,000.- ' , II 200,000.- I! 37. 00% II ~4,oOO I! 242 ,681.-
I! 1 .000,000.- II 200,000.- II 40.00% I! 0,000 II 322 ,681.-

EN MAS DE ¢1.000,OOO.00 I! 50.00% 



VI I I - SANCIONES QUE LA LEY IMPONE: DECLARACION EXTEMPORANEA. FALSA DECLARA-

CION. SANCIONES A TERCEROS. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY SE APLICAN LAS SANCIONES ESTABLECI--

DAS EN LO S ARTS. 35, 36 Y 37 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE SUCESIONES) DISPOSICI O--

NES A LAS QUE SE REMITEN LOS ARTS. 17 Y 18 DE LA LEY QUE COMENTO. ESAS SANCIO 

NES PODEMOS CONSIDERARLAS, SEGUN EL INFRACTOR SEA: 

A) EL SUJETO PASIVO DEL IMPUESTOj 

B) Los FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACI6N IMPOSITIVAj Y, 

C) OTROS FUNCIONARIOS OBLIGADOS POR LA LEY. 

Los SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO, ES DECIR, AQUELLAS PERSON AS DIRECTAMEN 

TE OBLIGADAS A PROMOVER LA ACTIVIDAD FISCAL ENCAMINADA AL PAGO DEL IMPUESTO, -

PUEDEN I NFR I NG I R LA LEY EN DOS CASOS: PRESENTANDO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLA-

RACI6N A QUE ESTAN OBLIGADOS SEGUN EL ART. 11 E INCURRIENDO EN FALSEDAD EN SU 

DECLARACI6N. 

HAY DECLARACI6N EXTEMPORANEA CU ANDO SE PRESENTA DESPUES DE QUINCE DfAS -

LA DECLARACI6N QUE SE HA REL ACION ADO, EN CUYO CASO SE IMPONE AL INFRACTOR UNA 

MULTA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO DEL IMPUESTO QUE SE LIQUIDE. 

LA FALSA DECL ARACI6N PUEDE CONSISTIR EN CUALQUIER MANIOBRA DOLOSA ENCAMI 

NADA A LOGRAR LA EVASI6N PARCIAL 0 TOTAL DEL IMPUESTO, CU ANDO NO COINCIDEN LOS 

VALUOS DECLARADOS CON LOS QUE SIRVEN DE BASE A LA LIQUIDACI6N. A ESTE RESPEC-

TO, LA PARTE FINAL DEL INCISO 20. DEL ART. 35 DE LA LEY DE GRAV AMEN DE LAS Su-

CESIONES, DICE: tlSE CONSIDERARA FALSA LA DECLARACI6N CUANDO LA DIFERENCI ~\ DEL 

, , 6 VALUO DECLARADO INICIALMENTE Y EL VALUO QUE SIRVE DE BASE A LA LIQUIDACI N, E~ 

CEDA DE UN VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALUO DECLARADO, 0 CUANDO SE OMITAN BIE-

NES DEL CAUSANTE EN LA DECLARACI6N". EN EL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE IMPUESTO 

SOBRE DONACIONES, REMITIDO POR El MINISTERIO DE HACIENDA A LA ASAMBLEA NACIONAL, 
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LA MULTA POR FALSA DECLARACI6N ERA EQUIVALENTE A UN CINCUENTA POR CIENTO DEL -

IMPUESTO QUE SE TRATABA DE ELUDIR Y EN ESA FORMA FU~ ENVIADO EL PROYECTO LEGIS 

LATIVO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA QUE, EVACUARA EL DICTAMEN CONSTITU 

ClONAL AL RESPECTO. EN ESTE DICTAMEN, DE LAS D IEZ HORAS DEL OrA 26 DE MARZO -

DE 1936, DIJO EL ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA LO SIGUIENTE: "EsTA MULTA LA CONSI 

DERA EL TRIBUNAL MUY EXCESIVA, DEBIENDO REDUCIRSE A UN A QUE EST~ COMPRENDIDA -

ENTRE EL DIEZ Y EL VEINTICINCO POR CIENTO, APLICABLES SEGUN EL CASO. ESAS AL

TERACIONES DE LA VERDAD, MUCHAS VECES SON EFECTO DE LA IGNORANCIA, OTRAS DE 

ERRORES INVOLUNTARIOS 0 DE APRECIACIONES INEXACTAS POR FALTA DE DATOS PRECISOS 

Y VERfDICOS Y NO MERECEN CASTIGO TAN ELEVADO, MAXIME SI LA INFRACCI6N NO HA TE 

NIDO PROYECCIONES DE GRAN SIGNIFICANCIA EN PERJUICIO DE LOS INTERESES FISCALES, 

PUES EL DELEGADO QUE RECIBE LA DECLARACI6N TIENE AMPLIAS FACULTADES PARA INVES 

TIGAR LA VERDAD". COMO QUEDA ANTERIORMENTE EXPRESADO, SE ACEPT6 LA SANCI6N EN 

LA FORMA PROPUESTA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

Los FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA RELACI6N IMPOSITIVA QUE, COMO SA

BEMOS SON LOS DELEGADOS FISCALES Y LOS REPRESENTANTES DEL FlscO J PUEDEN SER 

SANCIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LES IMPONE LA LEY 

CON MULTA ENTRE DIEZ Y CIEN COLONES, 0 CON LA DESTITUCI6N DEL CARGO, SEGUN LA 

GRAVEDAD DE LA INFRACCI6N. 



IX - REDUCC/ONES Y RECARGOS. 

EL ART. 8 DE L,' LEY DE IMPUESTO SOBRE DON AC IONES, DICE: "CON RESPECTO A 

, 
LOS ARTS. 10 Y 1 1 DE LA LAS REDUCCIONES Y RECARGOS DE IMPUESTOS, SE APLICARAN 

LEY DE GRAVAMEN SUCESIONES, " DE LAS EN LO QUE FUERE APLICABLE . 
EL ULTIMO DE LOS AR TfcULOS C I TA DOS> SE SUPRIMI6 POR DEcRETO LE GIS L A T I V 0 

No. 96, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1940, QUE FUE PUBL I CADO EL ANO S I GU I ENTE -

EN EL DIARIO OFICIAL No. 36, TOMO 130 eEL 13 DE FEBRERO. DICHO ART. 11, ERA -

DEL SIGUIENTE TENOR LITERAL: "Los MAYORES DE EDAD, QUE RECIBAN COMO HERENCIA 

o LEGADO UNA CANTIDAD MAYOR DE QUINCE MIL COLONES Y POSEAN BIENES PROPIOS DE -

FORTUNA POR UN VALOR QUE SUPERE A LA EXPRESADA CANTIDAD PAGARAN EL IMPUESTO 

SUCESORAL CON EL RECARGO DEL 25%. SI TRANSCURRIDOS SEIS MESES DE ABIERTA LA -

SUCESI6N LOS HEREDEROS Y LEGATARIOS NO HUBIESEN EFECTUADO EL PAGO DEL IMPUESTO 

SUCESORAL, SIN H,;BE R HAB IDO LITIGIO, PAGARAN ESTE CON EL RECARGO DEL 25%". LA 

FRASE SUBRAYADA SE SUPRIMI6 POR LA SIGUIENTE, DESPUES DE VALOR ... "DE CINCUEN-

TA MIL COLONES". EN EL TANTAS VECES CITADO AN TEPROYECTO DEL MINISTERIO DE HA-

CIENDA, APARECfA LA CLAUSULA FINAL QUE OEcf A... "PAGARAN EL IMPUESTO SUCESO--

RAL CORRESPONDIENTE CON EL RECARGO DE UN 20% APLICABLE AL TOTAL DEL IMPUESTO -

I MPON I BLE "; Y EN EL INCISO SEGUNDO DEL MISMO ARTfcULO, DECIA AL FIN AL ••• 

GARAN ESTE CON EL RECARGO DE UN 25%, APLICABLE AL TOTAL DEL IMPUESTO IMP ONIBLE". 

QUEDA EN LA FORMA TRANSCRITA POR SUGERENCIAS QUE A LA ASAMBLEA HIZO LA CORTE -

SUPREMA DE JUSTICIA, EN EL DICTAMEN CONSTITUCIONAL, A QUE HEMOS HECHO ALUSI6N. 

PARA LA SUPRESI6N DEL ARTfcULO CITADO, SE PUSO COMO RAz6N QUE NO ERA JUS 

TO QUE TUVIERA TRATO DISTINTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO, UNA PERSONA POR EL SOLO 

HECHO DE TENER BIENES DE FORTUNA DISTINTOS A LOS QUE RECIBIERA COMO HERENCIA, 

LEGADO 0 DONACI6N. 
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Lo AN TERI OR S E CITA UNICAMENTE COM O AN TECEDENTE HI S T6R I CO, YA QUE LA RE

MISI6N QUE E L ART. 8 DE LA LE Y DE IMPUE S TO SOBR E DON ACIONES, HACE AL 11 DE LA 

QU E GRAVA LAS SUC ES I ON E S, NO TIENE RAZ6N DE S E R, POR HABER S I DO, COMO S E DIJO , 

SUPR IMI DO POR EL DEc RET O DE LA ASAMB LE A QU E S E HA REL AC I ONADO . 

EL AR T. 10 DE LA LE Y DE GRAVAMEN DE LAS SUC E S I ONE S, DICE: "RE DUCC IONES. 

Los MENORES DE EDAD, LAS E SPOSAS Y LOS I NCAPAC I TADOS PERMANENTEMENTE PARA EL -

T RABAJO, QUE RECI BAN COMO HERENCI A, 0 LEGADO UNA CANTIDAD QUE NO PAS E DE DIEZ 

MI L COLONES Y NO TEN GAN B IENE S DE FORTUNA CUYO VALOR TRASPAS E LA CANTIDAD E X- 

PRESADA, TENDRAN DERECHO A PAGAR EL IMPUEST O CON LA REDU CCI6N DE UN 50%." 

E S TE AR Tfc ULO ES CONSAGRACI6N DEL PR INCI PIO DOCTRINARIO QUE E S TA BLEC E LA 

INFLUE NCIA DEL SEXO Y DE LA E DAD EN LA RELACI6N TRIBUTARIA. T I ENE CONCORDAN- -

C I A CON EL AR T. 8, FRACC I 6N 1 A • , DE LA LEY DE IM PUESTOS SOBR E HEREN C I AS Y LEGA 

DOS, DE MEXIco } QUE CONCEDE UNA REDU CCI6N DEL 10% A LA C6NYUG E o CONCUBINAj LA 

MISMA RED UCC I6 N HAC E LA LEY DEL IMPUES T O SOBRE DON ACIONES DE L M I SMO PA r S, AUN-

QU E LIMIT ANDO LA EXENCI6N A QU INIENT OS P E SOS . T AMB IEN LAS MISMAS LE YES PR E S -

CRIBEN REDU CC IONE S A LOS MENORES DE 21, 14 Y 7 ANOS, E IN CLUSO A LOS MAYOR E S -

DE 60 ANOS QUE E STAN EN CIERTO GRADO DE PAR ENTE SCO . 

EL FUNDAMENTO DE LA REDU CC I6N E S LA IDE A DEL LE G I SLADOR DE FAVORECER A -

CIERTAS PERSONAS, QUE POR COND I C I6N ESPECIAL E S TAN EN SITUAC I 6N DIFfclL Y GRA

VARLOS S ERrA CAS I COMO PRIVAR LOS DEL DIARIO SUST ENTO. 

PARA GOZAR DE LA REDUCC I6N, DEBE PROBARS E , EN PRIMER LUGAR QUE SE CAREC E 

DE B IENE S DE FORTUNA SUPERIOR E S A LA CAN TID AD DE DIEZ MIL COLONESj ESTO PUED E 

HACERSE PR E S ENT ANDO CERTIFICACI6N E XTENDID A POR TODOS LOS REGISTRADORES DE LA 

PROPIEDAD RAfz DE TODA LA REPUBLICA Y, AD EM AS, COMPROBAR LA CONDICI6N DE E SPO

SA DE PART E DE LA DONATARIA, LA MENOR EDAD 0 QUE SE ESTA INCAPACITADO PE RMAN E N 

TEMENTE PARA EL T RABAJO. 
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LA REDUCCI6N LA APLICA EL DELEGADO FISCAL CU ANDO EFECTUA LA LIQUIDACI6N 

DEL IMPUESTO Y SOBRE LA CANTIDAD QUE RESULTE, SE CALCULANLOS ACCESORIOS QUE -

PROCEDEN, COMO MULTAS, P AGO DE HONORARIOS PERICIALES, ETC. 

LA REDUCCI6N, POR NO HAB ER HECHO EL LEGISLADOR NINGUN A DISTINCI6N, DEBE 

APLICARSE CUALQUIERA QUE SEA LA CLASE DE DONACI6N DE QUE SE TRATE, ES DECIR YA 

SEA DONACI6N REAL 0 PRESUNTA. 

ADEMAS PROCEDE SEA CUAL FUERE EL GRADO DE PARENTESCO ENTRE DONANTE Y DO

NATARIO, DEBIENDO, CLARO ESTA , APLICARSE EN LA ESCALA QUE CO RR ESPOND A. 

OTRA REDUCCI6N ES LA QUE ESTABLECE EL ART. 22 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE -

LAS SUCESIONES, AL QUE SE REMITE EL ART. 12 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONA- 

ClONES. DICE EL PRIMERO J EN SU INC ISO SEXTO, QUE LAS PERSON AS QUE OCURRAN A -

HACER EL PAGO EN EFECTIVO A LAS COLECTURfAS, DENTRO DE SEIS MESES DE EJECUTO-

RIADA LA LIQUIDACI6N , GOZARAN DE UNA REBAJA DEL 25% DE SU IMPUESTO, INCLUYENDO 

ACCESORIOS AUN CUANDO LOS PAGOS SEAN FRACCION ADOS. 

DlsTINTO ES , EN ESTE CASO, EL FUND AM ENTO DE LA REDUCCI6N, LO MISMO QUE -

LA FORMA DE EFECTUARLA. AQ UI TR ATA LA LEY DE QU E EL Fisco PERCIBA EL DINERO -

PRODUCTO DEL IMPUESTO EN EL MENOR ESPACIO DE TIEMPO POSIBLE. EN ESTOS CASOS -

ES EL COLECTOR QUIEN HACE LA REBAJA EN EL MOMENTO DE HACE RS E EFECTIVO EL PAGO. 

Es OPORTUNO, EN EST A OCASI6N, DECIR UNAS PA LABRAS CON RELACI6N A LAS 00-

NACIONES EXENT AS DEL P AG O DEL IMPUESTO. DICE AL RESPECTO EL ART. 7; 

EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUESTO: 

"E S TAN -

10. LAS DONACIONES QUE SE HAGA N PAR A LA CREACI6N 0 FOMENTO DE INSTITU--

ClONES 0 EST ABLECIMIENTOS DE UTILID AD PUBLIC A COSTEADOS POR EL ESTAD O 0 EL Mu-

NICIPIOj 

20. LAS DONACIONES QUE SE HAGA N PARA LA CREACI6N 0 FOMENTO DEL BIEN DE 

FAMILIA; 

30. LAS DONACIONES QUE SE HICIEREN A FAVOR DE INSTITUCIONES DE BENEFI--

" CENCIA 0 PARA FINES DE ESTA CLASE. 
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ESTE ART(CULO APARECE EN LA FORMA TR ANSCRITA A PARTIR DEL DECRETO LEGIS-

LATIVO No.107 DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 1946, PUBLICADO EN EL DI AR IO OFICIAL No. -

206, TOMO 141 DEL of A 17 DEL MISMO MES Y ANO. 

ESTE ART(CULO EN EL PROYECTO DE LEY QUE EL MINISTERIO DE HACIENDA SOME--

TI6 A CONSIDERACI6N DE LA ASAMBLEA, EST ABA REDACTADO As f: 

ESTAN EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUESTO: 

lA) LAS DONACIONES CUYO VALOR NO EXCED A DE ¢l,OOO, SIEMPRE QUE EL DONA-

TARIO 0 DONATARIOS, NO TENGAN UN PATRIMONIO PROPIO QUE TRASPASE DICHA CANTIDAD. 

2A) LAS DONACIONES EN FAVOR DE INSTITUCIONES 0 ESTABLECIMIENTOS PUBLI--

COs. 

3A) LAS DONACIONES QUE SE HAGAN PARA EL FOMENTO 0 CREACI6N CON FORME A -

LAS LEYES DEL PAfs DE ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA PUBLICA 0 DE EDUC ACI6N 

, 
PUBLICA. 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN EL CITADO DICTAMEN CONSTITUCIONAL QUE, -

COMO SABEMOS, RINDI6 A LAS DIEZ HORAS DEL 26 DE MARZO DE 1936, DIJO CON RELA--

CI6N Al ARTfcUlO REFERENTE A lA EXENCI6N) COMENTANDO El DEL PROYECTO DEL MINIS 

TERIO QUE ACABAMOS DE VER: "ENTRE LAS DONACIONES EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUES-

TO, SEGUN EL ART. 7 , ESTAN LAS QUE F AVOR ECEN A INSTITUCIONES 0 ESTABlECIMIEN--

TOS PUBlICOS , 0 ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA PUBLICA. LA CORTE ES DE PARE 

CER QUE SOLAMENTE DEBEN ESTAR EXENTAS DEL PAGO DEL IMPUESTO, LAS DONACIONES H£ 

CHAS CON El FIN DE CREAR 0 FOMENTAR INSTITUCIONES 0 ESTABlECIMIENTOS DE UTILI-

DAD PUBLICA COSTEADOS POR EL ESTADO 0 POR El MUNICIPIO, PORQUE ESTOS PERSIGUEN 

EXClUSIVAMENTE UNA FINALIDAD SOCIAL DE INTERES COMUN COMPRENDIDA ENTRE LAS AC-

TIVIDADES DEL ESTADO, AJENAS A TODA TENDENCIA DE LUCRO PERSONAL, Y POR ENDE, -

El IMPUESTO DE QUE SE TRATA SALDRfA DE Y VOlVERfA A LAS ARCAS NACIONALES, OPE-

RACI6N INOFICIOSA. EN CAMBIO LAS INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO, AUNQUE 

llEVAN EN MIRA EL INTERES PUBLICO, BUSCAN ES PECIALMENTE EL LUCRO PERSON AL, El 
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NEGOCIO BIEN MEDITADO QUE HA DE PRODUCIR UNA RENTA MAS 0 MENOS IMPORTANTE, CON 

LO CUAL BIEN PUEDE PAGARSE EL IMPUESTO DE DONACI6N QUE HA DE AUMENTAR SUS GA--

NANCIAS. PROPUSO LA REDACCI6N DEL NUMERAL DOS EN LA FORMA QUE, CON EL NUMERO 

UNO APARECE EN LA ACTUALIDAD. 

AsfMISMO PROPUSO EL ACTUAL NUMERO TRES, CON EL OBJETO DE PROTEGER Y FO-

MENTAR LA EXISTENCIA DE INSTITUCIONES QUE FAVOREZCAN A GRAN PARTE DE LA FAMI-

LIA SALVADORENA DESHEREDADA DE LA FORTUNA. 



x - FRACCIONAMIENTO DE LA PLENA PROPIEDAD. EXAMEN DEL ARTICULO 9 · 

CUANDO
J 

A CONSECUENCIA DE UNA DONACI6N, HAY FRACCIONAMIENTO DE LA PLENA 

PROPIEDAD J OPERA EL AR T. 9 QUE REGULA LAS SITUACIONES QUE EN TAL CASO PUEDEN -

PRESENTARSE. 

DICHO ART fcULO DICE: "FRACCIONAMIENTO DE LA PLENA PROPIEDAD. CUANDO A 

UNA PERSONA S E DONE LA NUDA PROP IEDAD Y A OTRO EL USUFRUCTO VITALICIO, USO 0 -

DERECHO DE HABITACI6N VITALICIOS, CORRESPONDERA AL DON AN TE INDICA R QU IEN DE 

LOS BENEFICI ARIOS PAGARA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DONACI6N EN SU CON-

JUNTO. SI NO LO HICIERE J PAGARA EL NUDO PROPIETARIO LA CUARTA P ARTE DEL IM--

PUESTO Y LAS OTRAS TRES CUARTAS P ARTES EL USUFRUCTU AR IO; EN CASO DE QUE EL 

FRACCIONAMIENTO CONSISTIERA EN DONAR LA NUDA PROPIEDAD Y EL USUFRUCTO A UNA 

PERSONA, Y LOS DERECHOS DE USO 0 HABIT AC I6N A OTRA U OTRAS, P AGARA AQUELLA TO-

DO EL IMPUESTO fNTEG ROj Y SI EL F RACC ION AM IENTO FUERE DON AR LA NUDA PROPIEDAD 

A UN A PERSONA, EL USUFRUCTO A OTRA Y EL USO ° HABITACI6N A UN TERCERO, PAGARAN 

EL IMPUESTO LAS DO S PRIMERAS EN LA FORMA AN TES CITADA. 

SI EL FRACCIONAMIENTO CONSISTIERA EN DON AR LA NUDA PROPIEDAD A UN A PERSO 

NA ) RESERVANDOSE EL DON AN TE EL DERECHO DE USUFRUCTO, SIN DECIR QUIEN DEBE PA-

GAR EL IMPUEST O) P AGAR A EL NUDO PROP IETA R IO LA CUARTA PARTE DEL IMPUESTO LEG AL 

Y EL DONANTE USUFRUCTUARIO, LAS OTRAS TRES CUARTAS PARTES. No PAGARA IMPUESTO 

ALGUNO EL QUE S6LO GOC E DE LOS DERECHOS DE USO 0 HAB ITACI6N , EN LOS CASOS DE-

TERMINADOS EN ESTE ARTfcULO. 

EN LOS CASOS DE ESTE AR TfcULO, CUANDO EL USUFRUCTO SE CONSTITUY A 0 RESER 

VE POR TIEMPO DETERMINADO, PAGARA EL DONANTE USUFRUCTUARIO 0 EL BENEFICIARIO -

DEL USUFR UCTO LA MITAD DEL IMPUESTO, Y LA OTRA MITAD EL NUDO PROP IETARIO. EL 

QU E GOCE DEL USO 0 HABITACI6N EN LOS CASOS DE ESTE INCISO, NO PAGARA IMPUESTO 

ALGUNO. 
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EN LA CONSTITUCI6N DE RENTA VITALICI A A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 0 • 

DEL ART. 40., PAG A R~ EL IMPUESTO EL QUE RECIBA EL PRECIO DE LA RENTA, SIN PER

JUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE QUE HABLA EL ART. 20~1I 

CONSTA EL ARTfcu~o DE CUATRO INCISOS, HABIENDOSE MODIFICADO LOS TRES UL

TIMOS POR REFORMAS SUCESIVAS, Asf: EL 20. EN 1936, EL DfA 29 DE DICIEMBRE, S~ 

GUN DECRETO LEGISLATIVO No. 196 QUE SE PUBLIc6 EN EL DIARIO OFICIAL No.3, To

MO 122 DE 7 DE ENERO DEL ANO SIGUIENTE; EL 30. POR DECRETO LEGISLATIVO No. 95 

DE DICIEMBRE 13 DE 1940, APARECIDO EN EL DIARIO OFICIAL No. 36, TOMO 130 DE 13 

DE FEBRERO DEL ANO SIGUIENTE; Y EL 40., POR DECRETO No. 1431, DE 18 DE MARZO 

DE 1954, QUE SE PUBLIC6 EN EL DIARIO OFICIAL No. 64, TOMO 163, DE 10.DE ABRIL 

DE 1954. 

LA SITUACI6N QUE EL ARTfcULO PRESENTA ES LA SIGUIENTE: 

10) [L DONANTE DONA A UNA PERSONA LA NUDA PROPIEDAD Y A OTRA EL USUFRUC 

TO VITALICIO, usa 0 DERECHO DE HABITACI6N VITALICIA. PUEDE SUCEDER QUE EL DO

NANTE INDIQUE QUIEN DEBE PAGAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DONACI6N EN 

CONJUNTO, EN CUYO CASO, EL SENALADO 0 DESIGNADO DEBE SATISFACERLO TOTALMENTE. 

51 EL DON ANTE NO INDICA QUIEN DEBE SATISF ACER EL IMPUESTO, CORRESPONDE -

PAGAR Asf: 

AL NUDO PROPIETARIO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1/4 

AL USUFRUCTUAR I 0 •.•..••••..•••..•.••..•.•.•.•.•.....•.•.••• 3/4 

20) EL FRACCIONAMIENTO CONSISTE EN DONAR A UNA PERSONA LA NUDA PROPIE-

DAD Y EL USUFRUCTO Y A OTRA LOS DERECHOS DE usa 0 HABITACI6N; QUIEN RECIBE LA 

NUDA PROPIEDAD Y EL USUFRUCTO DEBE SATISFACER EL IMPUESTO EN SU TOTALID AD. 

30) CUANDO EL FRACCIONAMIENTO ES A TRES PERSONAS DE DISTINTOS ELEMENTOS 

DE LA PROPIEDAD, EL IMPUESTO SE PAGA Asf: 

A UNA PERSONA LA NUDA PROPIEDAD, PAGA 

A OTRA PERSONA EL USUFRUCTO, P AGA 

USO 0 HABITACI6N A UN TERCERO 

1/4 

3/4 

NADA 



40) SE DONA LA NUDA PROPIEDAD A UNA PERSONA, RESERVANDOSE EL DONANTE EL 

DERECHO DE USUFRUCTO, SI NO DICE ESTE QUIEN PAGA EL IMPUESTO, SE CALCUL A Asf: 

EL NUDO PROPIETA R IO, PAGA 

EL DONANTE USUFRUCTUARIO, PAGA 

1/4 

3/4 

50) EL QUE S6LO GOlA DE LOS DERECHOS DE USO 0 HAB ITACI6N, NO PAGA, DE--

BIENDO HACERLO, 0 EL NUDO PROPIETARIO, 0 ESTE Y EL USUFRUCTUARIO EN LOS TERMI

NOS DICHOS. 

EN TODOS LOS CASOS, SI SE HA CONSTITUIDO EL USUFRUCTO 0 SE HA RESERVADO, 

POR TIEMPO LIMITADO, EL DONANTE USUFRUCTUARIO 0 EL BENEFICIARIO DEL USUFRUCTO, 

DEBERA PAGAR LA MITAD DEL IMPUESTO Y EL NUDO PROPIETARIO LA OTRA MITAD. 

51 SE GOlA DE usa 0 HABITACI6N POR TIEMPO LIMITADO, NO DEBERA EL TITULAR 

DE ESOS DERECHOS PAGAR NINGUN IMPUESTO. 

A LA CONSTITUCI6N A TfTULO ONEROSO ENTRE PARIENTES, PUEDE SER SUSTITUIDO 

POR EL SIGUIENTE AR TfcULO, QUE CONSIDERAMOS MAS JUSTO: 

"EN LAS DONACIONES DE PENSIONES PERI6DICAS, SE CAPITALllARA LAPENSI6N 

QUE HAYA DE RECIBIRSE EN UN ANO, AL SEIS POR CIENTO ANUAL. 

51 LA PENSI6N FUERE VITALICIA, SE EXIGI RA EL IMPUESTO SOBRE LA FRACCI6N 

DEL CAPITAL Asf DETERMINADO QUE RESULTE DE APLICAR LA ESCALA QUE SE ESTABLECE 

PARA EL USUFRUCTO VITALICIO, TENIENDO EN CUENTA LA EDAD DEL PENSIONADO. 

51 LA PENSI6N FUESE TEMPORAL SE EXIGIRA EL IMPUESTO SOBRE EL TREINTA POR 

CIENTO DE LA CAPITALIlACI6N POR CADA PERfoDO DE DIEl ANOS 0 FRACCI6N; PERO SI 

EXPRESAMENTE SE CONSTITUYERE LA PENSI6N POR DOS ANOS 0 MENOS, EL IMPUESTO S6LO 

SE CAUSARA SOBRE EL QUINCE POR CIENTO DEL CAPITAL. 

51 LA PENSI6N FUESE A FAVOR DE UN A PERSONA JURfDICA Y SI N DETERMIN AC I6N 

DE TIEMPO, SE CONSIDERARA COMO TEMPORAL Y POR EL LAPSO DE VEINTE ANOS . 

No HABRA LUGAR A LA CAPITALIZACI6N DE QUE TRATA EL PRESENTE AR TfcULO , 

CUANDO LA DONACI6N CONSISTA EN UN CAPITAL DETERMINADO 0 FIJO QUE DEBA ENTREGAR 
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SE POR PARTES, EN CUYO CASO EL IMPUESTO SE EX I GIRA fNTEGRAMENTE SOBRE ES TE CA -

11 
P I TAL. 

EN EL CAP(TULO FINAL, PROPONEMOS UNA REFORMA TOTAL AL ART (CUL O EN ESTU--

010, YA QU E ES INNEGABLE QUE ES INDEBIDA LA FORMA EN QUE EN LA AC TU AL lOAD ESTA 

REGU LADO EL PAGO DEL IMPUESTO AL HACER FRACCIONAMIENTO DE LA PROPIED AD. 

COMO INFORMACI6N Y PARA TE RMINAR ESTE CAPfTULO, CITAREMOS LA FORMA EN 

QU E LOS CASOS VISTOS ESTAN REGULADOS EN LA LE Y DEL IMPUESTO SOBR E HERENCIAS Y 

LEGADOS PARA EL DISTRITO Y TE RRITOR IO S FEDE RA LE S DE MEXICO Y QUE, PODR f A APLI -

CARSE ENT RE NOSOTROS CON MAS FORTUNA QU E LA NUES TRA: 

IICUANDO A UNA PERSONA SE DEJA POR HERENCIA 0 LE GADO EL USUFRUCTO VITALI-

CIO, usa 0 DERECHO DE HABITACI6N VITALICIO, Y A OTRA PERSONA LA NUDA PROP IED AD 

SE REPART I RA EL I MPUESTO QUE CORRESPONDE A LA P LE NA PROPIEDAD CONFORME A LA S I 

GUIEN TE TARIFA : 

EDAD DEL USUFRUCTUARIO 
VALOR DE LA NUDA PRO-

VALOR DEL USUFRUCTO PIE DAD 

MENOS DE 20 ANOS CUMPLIDOS 1/10 ~/ 1 0 
MAs DE 20 Y MENOS DE ~g 6/10 /10 
MAs DE ~g Y MENOS DE ~!1O 5/10 
MAS DE Y MENOS DE 50 /10 b/lO 
MAs DE 50 Y MENOS DE 60 3/10 ~/10 
MAS DE 60 Y MENOS DE 70 2/10 /10 
MAs DE 70 AN OS 1/10 9/ 10 

riEL 6 USUFRUCTO, uso 0 DERECHO DE HABITACI N TEMPORAL 0 A PLAZO FIJO SE VA 

LUARA S I N TENER EN CU ENT A LA EDAD DEL USUFRUC TUAR IO 0 USUARIO EN TRES DEC IM OS 

DEL MONTO DEL IM PUES TO, POR CADA PERf 000 DE DIEZ ANOS 0 FRACC I 6N S IN QU E EN 

NINGUN CASO PUEDA EXCEDER DE L VALOR QUE CORRESPONDERfA SI EL USUFRUCTO FUERA -

VITALIC IO, DE ACUERDO CON LA EDAD DEL USUFRUCTUAR IO . LA NUDA PROP IE DAD S E VA -

LU ARA CORR EL ATIV AMEN TE DE MAN ERA QU E CON EL MONTO DEL I MPUESTO APL IC ABLE SUMA -

DO AL QUE S E APL IQUE AL USUFRUCTO, SE OBTENGA EL QUE DEBERA CORRESPONDER A LA 

PLENA PROP IED AD .
II 



XI - FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO. ATRI8UCIO-

NES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRI8UCIONES DIRECTAS. ATRI8UCIONES DEL 

DELEGADO FISCAL. ATRI8UCIONES DEL REPRESENTANTE DEL FISCO. OTROS FUNCIO 

NARIOS 08LIGADOS POR LA LEY. 

EN PRIMER LUGAR, ES UN FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL PODER EJECUTIVO EL -

QUE PRIMERO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO ENCAMINADO A LA TASACI6N Y COBRO 

DEL IMPUESTO. ESTE CARGO FUE ESTABLECIDO POR MEDIO DE LA LEY DE GRAVAMEN DE -

LAS SUCESIONES DE 1936, YA QUE ANTERIORMENTE, LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA 

TENfAN LA MISI6N DE PRACTICAR LA LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO. 

EL DELEGADO FISCAL, TIENE EN LO IMPOSITIVO, FUNCIONES DE PRIMERA INSTAN

CIA, ANTE EL SE PRESENTA LA DECLARACI6N QUE PONE EN MOVIMIENTO LA ACTIVIDAD 

FISCAL ENCAMINADA AL COBRO DEL IMPUESTO. 

YA HEMOS VISTO COMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DEL DELEGADO FISCAL, AGR£ 

GAREMOS UNICAMENTE QUE, TAMBIEN ESTAN FACULTADOS PARA RECABAR TODA CLASE DE DA 

TOS PARA PODER APRECIAR LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES QUE PARA EL PAGO DEL 

IMPUESTO LE SEAN PRESENTADAS, PARA TAL EFECTO, PUEDEN REQUERIR A CUALQUIER OFI 

CINA PUBLICA 0 PRIVADA. 

LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS, TIENE, CON RELACI6N AL 

IMPUESTO EN ESTUDIO, FUNCIONES PROP lAS DE TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA, YA 

QUE CONOCE, BIEN EN REVISI6N, BIEN EN APELACI6N DE LAS DILIGENCIAS INICIADAS -

ANTE EL DELEGADO FISCAL. ESTA COMPETENCIA DE LA REFER IDA OFICINA, LA ENCONTRA 

MOS ESTABLECIDA EN EL DECRETO DEL CONSEJO DE GOBIERNO REVOLUCIONARIO, DE FECHA 

21 DE DICIEMBRE DE 1949, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMER D1A DEL SIGUIENTE ANO, 

QUE CRE6, EN LUGAR DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES, LA DIRECCI6N GE

NERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS Y LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES INDI 

RECTAS, CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA ORGANIZACI6N MAS SISTEMATICA Y EFICIENTE -
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DEL SISTEMA TRIBUTARIOj TAL ATRIBUCI6N APARECE EN EL LITERAL A) DEL ART. 20. 

DEL REFERIDO DECRETO, QUE DICE: liLA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRE.£ 

TAS TENOR' A SU CARGO LAS ATRIBUCIONES CONCERNIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA REN-

TA; AL IMPUESTO DE VIALIDADj AL GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES; AL IMPUESTO SO-

BRE CONACIONES; AL IMPUESTO DE ALCABALA; AL IMPUESTO DE SANEAMIENTO Y PAVI-

MENTACI6N; AL REGISTRO Y MATRfcULA DE COMERCIO Y A LA MATRfcULA DEL TIMBRE." 

EN LA LEY DE 1936, SE QUIT6 A LOS JUECES LA MISI6N PURAMENTE FISCAL DE -

HACER TASACIONES DE IMPUESTOS, ACTIVIDADES QUE ERAN MUY AJENAS A SUS FUNCIONES 

DE ADMINISTRAR JUSTICIA. POR ESTO, A PARTIR DE DICHA FECHA LAS FUNCIONES DEL 

REPRESENTANTE DEL Fisco FUERON EXCLUSIVAMENTE FISCALES, QUEDANDO RESTRINGIDA -

SU INTERVENCI6N JUDICIAL A LOS CASOS EN QUE EL JUEZ LO CITE. 

EL ART. 27 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, VIGENTE, REGULA LAS 

ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE DEL FISCO DE LA MANERA SIGUIENTE: 

INTERVENIR EN LAS DILIGENCIAS DE INVENTARIO JUDICIAL Y HACER EN ~L LAS GESTIO-

NES QUE ESTIME NECESARIAS A LOS INTERESES DEL Fisco; PARA ESE EFECTO EL JUEZ 

RESPECTIVO LE TENOR' COMO PARTE, PREVIA CITACI6N. LA PUBLICACI6N DE SU NOMBRA 

MIENTO EN EL DIARIO OFICIAL BASTAR' PARA LEGITIMAR SU PERSONERfA. Los VAL60s 

DADOS EN EL INVENTARIO JUDICIAL NO SURTIRAN EFECTO EN LA LIQUIDACI6N DEL IM---

PUESTO. B) INTERVENIR EN LAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO QUE PR AC TICARE EL DE 

LEGADO, PUDIENDO APELAR DE ELLASj C) RECOGER TODA CLASE DE DATOS P ARA ACEP--

TAR U OPONERSE A LAS LIQUIDACIONES DICH AS ; D) HACER OBSERVACIONES A LAS DE-

CLARACIONES QUE PRESENTEN AL DELEGADO LOS INTERESADOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO 

SUCESORAL; E) PROMOVER LAS DILIGENCIAS PARA LA LIQUIDACI6N DE LOS IMPUESTOS 

SUCESORALES CUANDO LOS INTERESADOS NO LO HICIEREN DENTRO DE NOVENTA DrAS DE 

ABIERTA LA SUCESI6N, 0 ANTES DEL VENCIMIENTO DE ESE T~RMINO SI LA HERENCIA HU

BIERA SIDO DECLARAD A YACENTE; F) EL REPRESENTANTE DEL FISCO DEL DEPARTAMENTO 

DE SAN SALVADOR INTERVENOR' COMO PARTE, EN SEGUNDA INSTANCIA, EN LAS APELACIO-
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NES DE LAS LIQUIDACIONES PRACTICADAS paR TODOS LOS DELEGADOS FISCALES DE LA RE 

PUBLICA; G) VELAR PORQUE SE SIGAN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN -

ESTA LEY 0 EN LOS REGLAMENTOS, PARA EL COBRO DEL IMPUESTO; H) DENUNCI AR A 

LOS FUNCIONARIOS 0 EMPLEADOS QUE INTERVENGAN EN EL COBRO DEL IMPUESTO, CUANDO 

MUESTRAN NEGLIGENCIA MANIFIESTA; I) PEDIR LA APOSICI6N DE SELLOS CU ANDO LO -

ESTIME CONVENIENTE Y PROMOVER CUANDO LO CREA NECESARIO A LOS INTERESES DEL FIS 

CO, LAS DILIGENCIAS PARA QUE SE DECLARE LA HERENCIA YACENTE, SI {STA NO HUBIE

RE SIDO ACEPTADA DENTRO DE QUINCE DrAS DE ABIERTA LA SUCESI6N; J) HACER EFEC 

TIVO EL PA GO DEL IMPUESTO DENTRO DE LOS QUINCE of AS DE HABERLE SIDO ENVIADO EL 

RESPECTIVO BOLE TO POR EL ADMINISTRADOR DE RENTAS COMPETENTE, BAJO PENA DE VEIN 

TICINCO A CIEN COLONES DE MULTA QUE IMPONDRA Y HARA EFECTIVA LA DIRECCI6N GENE 

RAL DE CONTRIBUCIONES POR EL METODO DE RETENCI6N ORDENADA A LA OFICINA PAGADO

RA RESPECTIVA, CON SOLO LA COMPROBACI6N DE LA TAR DANZA MEDIANTE LOS INFORMES -

SOBRE EL PARTICULAR DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS QUE ENVI6 EL BOLETO Y DEL JUEZ 

QUE DEBE CONOCER. 11 

ADEMAS DE LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LA LIQUIDACI6N DEL IMPUES

TO DE DONACIONES, QUE ANTES HE CITADO Y QUE INTERVIENEN PRINCIPALMENTE, HAY 

OTROS FUNCIONARIOS CUYA ACTIVIDAD TIENE RELACI6N CON LA MISMA. ENTRE ELLOS PO 

DEMOS MENCIONAR: AL ADMINISTRADOR DE RENTAS, QUE EN DETERMINADOS CASOS EJERCE 

EL CARGO DE DELEGADO FISCAL; A CARGO DEL ADMINISTRADOR DE RENTAS ESTA LA FASE 

FINAL DEL PROCEDIMIENTO POR MEDIO DEL CUAL SE HA CAUSADO EL IMPUESTO SOBRE 00-

NACIONES, YA QUE EN LOS DEPARTAMENTOS, ANTE EL DEBE SATISFACERSE EL IMPUESTO, 

QUE COMO QUEDA E XPUESTO DEBE SER EFECTUADO DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE D1AS A 

PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACI6N DE LA RESOLUCI6N DE LA TASACI6N DEL IM-

PUESTO Y EN CASO CONTRARIO, TIENE LA OBLIGACI6N DE CERTIFICAR EL BOLETO CORRES 

PONDIENTE AL REPRESENTANTE DEL Fisco DE LA JURISDICCI6N, QUIEN POR LA vfA EJE

CUTIVA DEBERA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL IMPUESTO. EN LA CAPITAL ESTAS ATRIBU 
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ClONES LE CORRESPONDEN AL COLECTOR DESIGNADO POR LA DIRECCI6N GENERAL DE TESO

RERfA. 

Los REGISTRADORES Y LOS NOTARIOS RESULTAN AsfMISMO OBLIGADOS POR LA LEY 

QUE SE COMENTA; LOS PRIMEROS, EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 15 QUE 

PRESCRIBE QUE SIN ESTAR PRESENTADA CONSTANCIA AUTENTICA DE HABERSE PAGADO EL -

IMPUESTO DE DONACIONES CORRESPONDIENTE, DE EXENCI6N, 0 DE QUE NO SE HA CAUSADO 

IMPUESTO, NO PODRA TOMARSE RAz6N 0 INSCRIBIRSE DOCUMENTOS EN QUE CONSTE CUAL-

QUIERA DE LAS OPERACIONES QUE ORIGINAN EL IMPUESTO QUE NOS OCUPA. EN LO QUE A 

LOS NOTARIOS RESPECTA, DIREMOS QUE TIENEN OBLIGACI6N DE AVISAR AL REPRESENTAN

TE DEL Fisco DEL OTORGAMIENTO DE LAS ESCRITURAS QUE AUTORIZAREN SOBRE DONACI C

NES 0 CUALQUIER OTRA DE LAS COMPRENDIDAS EN ALGUNOS DE LOS CASOS EN QUE SE PRE 

SUME DONACI6N, Asf COMO LAS DE CONSTITUCI6N J MODIFICACI6N 0 DISOLUCI6N DE So-

CIEDADES. ESTA OBLIGACI6N IMPUESTA A LOS NOTARIOS ES CON EL OBJETO DE QUE EL 

REPRESENTANTE DEL Fisco INICIE LAS DILIGENCIAS TENDIENTES AL PAGO DEL IMPUESTO 

DE DONACIONES CUANDO LOS OBLIGADOS NO LO HICIEREN. 
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xrt - PROCen~MI(NT~ PARA El PAGO. PR.MERA fNSTANCIA. fNV(STtGACt~N PERICIAL. 

CRITICA. 

Es EL DELEGADO FISCAL EL FUNCIONARIO ANTE QUIEN SE INICIAN LAS DILIGEN-

CIAS TENDIENTES AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, EL CUAL TIENE CARACTE-

RfsTICAS EN LO IMPOSITIVO SIMILARES A LAS DE UN JUEZ DE ~RiMERA INSTANCIA. 

RECORDEMOS QUE A PARTIR DE LA LEY DE 1936, SE OUIT6 A LOS JUECES DE PRI

MERA INSTANCIA LA MISI6N PURAMENTE FISCAL DE FIJAR EL IMPUESTO SUCESORAL, LO -

eUE,COMO HEMOS VISTO, SE VERIFICABA EN LAS DILIGENCIAS DE INVENTARIO. 

ANTES DE ANALIZAR EL ART. 15 DE LA LEY DC SUCESIONES EN RELAC.6N DIRECTA 

CON EL ART. 12 DE LA LtY DE DONACIONES, HAR{ UNA BREVE RELAtl6N DEL ART. 11 DE 

ESTA ULTIMA LEY, QUE SE REFIERE A LOS REQUISITOS QUE DtBE CONTENER LA DECLARA

CI6N CON QUE SE PONE EN MOVIMIENTO LA ACTIVIDAO FISCAL ENCAMINAOA A LA TASA--

CI6N DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

DICE AS! EL EXPRESADO ARTfcULO: "DENTRO DE LOS QUINC~ DrAS QUE SIGAN A 

LA FECHA DEL OTORGAMIENTO DE ALGUNA ESCRITURA DE DONACI6N, COMPRAVENTA, PERMU

TA, CONSTITUCI6N A T(TULO ONEROSO DE RENTA VITALICIA 0 OE LOS DERECHOS DE USU

FRUCTO, usa 0 HABITACI6N, ENTRE PARI[NTES DE LOS MENCIONADOS EN EL ART. 40., -

CONSTITUCI6N, MODIFICACI6N 0 DISOLUCI6N DE SOCIEOADES, EL DONATARIO, COMPRADOR, 

OEUDOR DE LA RENTA VITALICIA, USUFRUCTUARIO, USUARIO, HABITAOOR, PERMUTANTES 0 

SOCIOS, ESTAN OBLIGADOS A PRESENTAR, CONJUNTA 0 SEPARADAMCNTE AL DELEGADO FIS

CAL RESPECTIVO, UNA DECLARACI6N EN QUE HARtN CONSTAR: 

A) EL NOMBRE, APELLIDO, (DAD, OFlelO 0 PROFESI6N V DOM1CI~10 D~ LOS OTORGAN--

TESj 

e) EL GRADO DE PARENTESCO ENTR~ ELLOS; 

c} EL VALOR, LA NATURALEZA, EXTENSI6N Y SITUACI6N DE ~OS BIENES ENAJENADOS; 

D) LA PROPORC.6N QUE EXIST~6 ENTRE LOS APORTtS SOCIALES r AS! COMO LA Que ~ENGA 
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ENTRE sf lOS VALORES DE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN A LOS SOCIOS; 

E) LAS CAR GAS IMPUESTAS AL DONATARIO, COMPRADOR, OBLIGADO A LA RENTA VITALI-

CIA, USUFRUCTUARIO, USUARIO, HABITADOR, PERMUTANTES 0 SOCIOS FAVORECIDOSj 

F) Los GRAVAMENES QUE PESEN SOBRE LOS BIENES ENAJENADOS; 

G) LA CUANTfA DE LOS BIENES PROPIOS DEL DONATARIO, COMPRADOR, OBLIGAOO A LA -

RENTA VITALICIA, USUFRUCTUARIO, USUARIO, HABITADOR, PERMUTANTES 0 SOCIOSj 

H) LA PROCEDENCIA DE UNA EXENCI6N LEGAL, EN SU CASO; 

I) Y LOS DEMAS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LA MEJOR APliCACI6N DEL IMPUES-

TO. 

SERA COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DILIGENCIAS RELATIVAS A LA TASACI6N 

DEL IMPUESTO A QUE ESTA LEY SE REFIERE, EL DELEGADO FISCAL DEL DEPARTAMENTO 

DONDE ESTUVIERE ESTABLECIDO EL DOMICILIO DEL DONATARIO 0 PRESUNTO DONATARIO, -

SEGUN LA PRESENTE LEY. CASO DE SER VARIOS LOS DONATARIOS 0 PRESUNTOS DONATA-

RIOS, SERAN COMPETENTES PARA CONOCER, A PREVENCI6N, LOS DELEGADOS FISCALES QUE 

EJERZAN JURISDICCI6N EN LOS LUGARES DE LOS DOMICILIOS RESPECTIVOS. 

CUANDO LAS PERSONAS A QUE EL INCISO ANTERIOR SE REFIERE, NO TUVIEREN DO

MICILIO EN EL SALVADOR, CONOCERA EL DELEGADO FISCAL DE LA CAPITAL DE LA REPU-

BLICA." 

EL ARTfcULO TRANSCRITO APARECE Asf A PARTIR DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 

1131, DE 28 DE MARZO DE 1954) QUE SE PUBLIC6 EN EL DIARIO OFICIAL No. 64, TOMO 

163 DE 10. DE ABRIL DE DICHO ANo. 

TRANSCRIBIREMOS EL ART. 15 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, AL -

CUAL SE REMITE EL ART. 12 DE LA LEY DE DONACIONES PARA REGLAMENTAR EL PROCEDI-

MIENTO DE LIQUIDACI6N Y PAGO DEL IMPUESTO; LUEGO ANALIZARt EN SUS PARTES MAS 

IMPORTANTES EL MISMO ARTfcULO. "ART. 15.- Los FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE RE

CISIR LAS DECLARACIONES INDICADAS EN EL ARTfcULO ANTERIOR, SERAN AQUELLOS QUE 

DESIGNE EL PODER EJECUTIVO Y SE DENOMINARAN DELEGADOS FISCALES, TENIENDO CADA 
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UNO DE ELLOS JURISDICCI6N PROPIA EN EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO, DONDE SE HA 

ABIERTO LA SUCESI6N Y PARA EL CUAL HA SIDO NOMBRADO. EL DELEGADO FISCAL DEL -

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, CONOCERA DE LAS LIQUIDACJONES DEL IMPUESTO SUCE

SORAL QUE CAUSARE LAS SUCESIONES ABIERTAS EN EL EXTRANJERO, CUANDO EL CAUSANTE 

NO HAYA TENIDO DOMICILIO EN EL SALVADOR. RECIBIDA LA DECLARACI6N SE LE DARA -

TRASLADO AL REPRESENTANTE DEL Fisco POR OCHO DfAS, PARA QUE HAGA LAS OBSERVA-

ClONES QUE CREYERE OPORTUNAS, 0 PARA QUE MANIFIESTE SU CONFORMIDAD CON ELLAS. 

EN ESTE ULTIMO CASO 0 EN EL DE QUE NO CONTESTARE EL TRASLADO DENTRO DEL 

TtRMINO LEGAL, LOS DELEGADOS PODRAN PROCEDER A LA LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO SI 

JUZGAN VERfDICA LA EXPRESADA DECLARACI6N. EN EL CASO CONTRARIO, Asf COMO TAM

BltN DADA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL REPRESENTANTE DEL Fisco HUBIERE OBJETADO 

LA DECLARACI6N, PROCEDERA EL DELEGADO A EFECTUAR UNA INVESTIGACI6N, CON LA IN

TERVENCI6N DEL REPRESENTANTE DEL Fisco Y DE DOS PERITOS NOMBRADOS POR LA DIREC 

CI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES A PEDIMENTO DEL DELEGADO FISCAL SI LAS DILIGEN

CtAS SE SIGUIEREN EN LA CAPITAL DE LA REPUBLICA. 

SI SE SIGUIEREN EN OTRA POBLACI6N, LOS PERITOS SERAN NOMBRADOS Y JURAMEN 

TADOS POR EL DELEGADO FISCAL RESPECTIVO, PREVIA AUTORIZACI6N DE LA DIRECCI6N -

GENERAL DE CONTRIBUCIONES, LA QUE DEBERA, ADEMAS J INDICAR A QUIENES SE LES CON 

FERIRA TAL NOMBRAMIENTO, PARA LO CUAL EL DELEGADO FISCAL PROPONDRA A LA DIREC

CJ6N VARIAS PERSONAS DE SU CONOCIMIENTO, QUE REUNAN LOS REQUISITOS LEGALES PA

RA EL CARGO; Y ESTA ULTIMA ESCOGERA ENTRE ELLAS A LOS PERITOS QUE HAN DE NOM

BRARSE. 

Los REPRESENTANTES DEL FISCO, PODRAN, AL CONTESTAR EL TRASLADO DE LEY, -

PROPONER VALUOS A LOS INTERESADOS, A QUIENES SE LOS NOTIFICARAN. SI tSTOS NO 

CONTESTAREN DENTRO DE TERCERO DfA DE NOTIFICADOS DE TAL PROPOSICI6N, SE ENTEN

DERA QUE LA RECHAZAN Y SE INICIARA LA INVESTIGACI6N. SI ACEPTADOS LOS VALUOS, 

€L DELEGADO FISCAL > EN PRIMERA INSTANCIA, 0 LA DIRECCI6N GENERAL, EN SEGUNDA -
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INSTANCIA, NO LOS ESTIMAREN JUSTOS, TENDRAN SU DERECHO A SALVO PARA PROMOVER -

LA INVESTfGACI6N PERfCIAL. 

LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES, PODRA, AL CONOCER EN APELACI6N 0 

6 / ' EN REVISI N, ORDENAR UN NUEVO VALUO POR PERITOS DE ES A OFICINA, CUANDO SEGUN -

LOS DATOS QUE OBREN EN SU PODER NO ESTIME CORRECTOS LOS VALUOS DADOS POR LOS -

PERITOS NOMBRADOS POR EL DELEGADO FISCAL. 

PODRA TAMBI~N lA MISMA DIRECCf6N GENERAL, CUANDO LO CREA CONVENIENTE, CO 

MUNICAR AL DElEGADO FISCAL RESPECTIVO, QUE SE RESERVA El DERECHO DE NOMBRAR 

LOS PERITOS. 

SI EN UNA SUCESI6N HUBIERE BIENES SITUADOS EN DISTINTAS JURISDICCIONES -

DEPARTAMENTALES, LOS DELEGADOS FISCALES A QUIENES COMPETE CONOCER EN EL ASUNTO, 

DEBERAN COMISIONAR A LOS DELEGADOS DE LAS JURfSDICCIONES RESPECTIVAS PARA QUE 

PRACTIQUEN EL VALUO CORRESPONDIENTE, POR MEDIO DE PERITOS NOMBRADOS EN LA FOR-

MA PRESCRITA EN EL INCISO PRIMERO DE ESTE ARTfcULO, PERO SI El INMUEBLE ESTU--

VIERE COMPRENDIDO EN DOS 0 MAS JURISDICCIONES, SE COMISIONARA AL DELEGADO Fls-

CAL DE UNA DE ElLAS P ARA EL VALUO DE TODO EL INMUEBLE Y SUS ACCESORIOS. 

Los PERITOS PERCIBIRAN LOS HONORARIOS ESTABLECIDOS EN EL ARANCEL JUDI---

CIAl Y SERAN PAGADOS POR EL INTERESADO 0 INTERESADOS, A E XCEPC I6N DEL CASO CON 

TEMPlADO EN LA PARTE FINAL DEL INCISO QUINTO DE ESTE ARTfcULO; Y SI FUERE NE-

CESARIO LOS PERITOS PODRAN REClAMAR EL PAGO POR LA vfA EJECUTIVA, SIEMPRE QUE 

COMPRUEBEN SU NOMBRAMIENTO COMO TALES Y LA CORRESPONDIENTE PLANILLA VAYA VISA-

DA POR EL DELEGADO FISCAL RESPECTIVO. 

CUANDO LA DESIGNACI6N DE AQUELLOS SE HICIERE POR LA DIRECCI6N GENERAL DE 

CONTRIBUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS INCISOS SEGUNDO Y SEXTO DE ESTE ARTfcULO, 

LOS HONORARIOS SE CARGARAN EN LA LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE E IN 

GRESARAN EN LA OFICINA FISCAL RESPECTIVA. 
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EN EL CASO DEL ART. 27, LETRA E) DEBERA SEGUIR EL DELEGADO FISCAL LA IN

VESTIGACI6N CORRESPONDIENTE, CON INTERVENCI6N DEL REPRESENTANTE DEL FISCO, OB

SERVANDO LAS DEMAS FORMALIDADES QUE EXPRESA ESTE ARTfcULO. 

CONCLUIDA LA INVESTIGACI6N A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS ANTERIORES, SE 

DARA CONOCIMIENTO DE ELLA A TODOS LOS INTERESADOS EN LA SUCESI6N, INCLUSIVE AL 

CURADOR DE LA HERENCIA YACENTE, EN SU CASO , QUE ESTtN OBLIGADOS A PAGAR EL IM

PUESTO DE LEY, PARA QUE DENTRO DEL TtRMINO DE OCHO of AS COMUNES, CONTADOS DES

DE EL SIGUIENTE DfA AL DE LA ULTIMA NOTIFICACI6N, HAGAN LAS OBSERVACIONES QUE 

ESTIMEN CONVENIENTES Y JUSTIFIQUEN LOS HECHOS EN QUE LAS FUNDAN, ADMITltNDOSE 

TODA CLASE DE PRUEBA, EXCEPTO LA TESTIMONIAL. 

EXPIRADO EL TtRMINO DE PRUEBA SE PROCEDERA A PRACTICAR LA TASACI6N DEL -

IMPUESTO SUCESORAL DENTRO DE LOS DOCE DfAS SIGUIENTES, DEBIENDO DETERMINARSE -

EN LA RESPECTIVA LIQUIDACI6N, LA CUOTA QUE CORRESPONDE A CADA HEREDERO 0 LEGA

TARIO Y HACERSE ADEMAS LA PREVENCI6N DE QUE, EN CASO DE MORA SE PAGARA EL SEIS 

POR CIENTO ANUAL SOBRE EL IMPUESTO ADEUOADO, QUE LIQUIDARA EL ADMINISTRADOR DE 

~ENTAS RESPECTIVO EN EL MOMENTO DEL PAGO SI NO HUBIERE EJECUCI6Nj CASO CONTRA 

RIO EL REPRESENTANTE DEL Fisco EN LA DEMANDA EJECUTIVA RECLAMARA LOS INTERESES 

QUE CORRESPONDEN CON FORME ESTE ARTfcULO." 

EXPRESA EL ARTfcULO ANTERIOR, QUE EL DELEGADO FISCAL, AL RECIBIR LA DE-

CLARACI6N, CORRE TRASLADO POR OCHO DfAS AL REPRESENTANTE DEL FISCO, EL CUAL 

PUEDE: 10. CONFORMARSE CON EL VALUO QUE, A LOS BIENES DONADOS HAN DADO LOS -

INTERESADOS EN LA DECLARACI6N. 20. OBJETARLO, PROPONIENDO VALUO 0 NO. EN ES 

TE CASO) 0 CUANDO NO CONTESTA EL TRASLADO, SE ENTIENDE QUE RECHAZA EL VALUO 

PROPUESTO, EL DELEGADO OYE PARA TERCERO OrA A LOS INTERESADOS QUIENES , A SU 

VEZ PUEDEN , 0 BIEN CONFORMARSE CON LA PROPOSICI6N DEL REPRESENTANTE, 0 BIEN PE 

DIR LA INVESTIGACI6N P(RICIAL. PARA PROMOVER tSTA, SIEMPRE QUEDA A SALVO EL -

DERECHO DEL DELEGADO 0 DE CONTRIBUCIONES, AL CONOCER EN APELACI6N 0 REVISI6N. 
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EN OTRAS PALABRAS, EL PROCEDIMIENTO PUEDE SINTETIZARSE DE LA MANERA SI--

GUIENTE, YA QUE EL ART. 15 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, REGULADOR 

TAMBIEN DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, ES MODELO DE CONFUSI6N: DE LA SOLICI--

TUD QUE, AL INICIARSE LAS DILIGENCIAS DEBE PRESENTARSE DENTRO DE LOS QUINCE 

of AS SIGUIENTES AL DE LA FECHA EN QUE OTORGA LA DONACI6N, SE CORRE TRASLADO 

POR OCHO of AS AL REPRESENTANTE DEL Fisco CORRESPONDIENTE, PARA QUE ESTE HAGA -

OBSERVACIONES, PROPONIENDO EL VALUO DE LOS BIENES QUE A SU JUICIO SEA EL JUSTO 

o SE CON FORME CON LO DECLARADO. EN ESTE CASO, PUEDE EL DELEGADO, AL JUZGAR VE 

RfDICA LA DECLARACI6N, PROCEDER A LA LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO. 

CUANDO EL REPRESENTANTE DEL Fisco HA OBJETADO LA DECLARACI6N 0 CUANDO EL 

DELEGADO NO LA JUZGA CORRECTA, EL ULTIMO FUNCIONARIO INDICADO ORDEN A QUE SE SI 

GA LA INVESTIGACI6N PERICIAL Y LIBRA OFICIO A LA DIREcCI6N GENERAL DE CONTRIBU 

ClONES DIRECTAS, SOllCITANDO EL NOMBRAMIENTO DE DOS PERITOS DEL SENO DE ESA 

OFICINA ) A FIN DE QUE CON lAS FORMAllDADES DE LEY, PROCEDAN A EFECTUAR INVESTI 

GACI6N Y AVALUO DE LOS BIENES DONADOS, ESTO SI SE TRATA DE DlllGENCIAS SEGUI--

DAS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, YA QUE SI SE SIGUIEREN EN OTRO lUGAR, 

El DELEGADO FISCAL , EN PRIMER TERMINO, AL SOllCITAR lA INVESTIGACI6N PERICIAL, 

DEBERA PROPONER A CONTRIBUCIONES VARI AS PERSON AS QUE REUNAN lOS REQUISITOS lE-

GALES PARA SER PERITOS Y DICHA OFICINA INDICARA AL DElEGADO A QUIENES DEBE NOM 

BRAR, AUTORIZANDOlO, AsfMJSMO, PARA QUE lOS JURAMENTE. 

EL ART. 15 DE lA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, EN SU INCISO SEGUNDO, 

" ( PARTE FINAL, EXPRESA: ••• PROCEDERA El DElEGADO A EFECTUAR UNA INVESTIGACION, 

CON LA INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DEL FISCO Y DE COS PERITOS NOMBRADOS POR 

LA DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES ••• " 

LA INVESTIGACI6N POR EXPRESA PRESCRIPCI6N lEGAL, DEBE EFECTUARLA El DELE 

GADO, CON INTERVENCI6N DEL REPRESENTANTE DEL Fisco Y DE LOS PERITOS. AHORA 

BIEN, ESTA DISPOSICI6N HA SIDO CASI DESDE LOS INICIOS DE LA LEY, VIOlADA EN 
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FORMA TOTAL, YA QUE, COMO VICIOSAMENTE PROC EDEN LAS DELEG AC IONES, POR LO MENOS 

LA DE SAN SALVADOR, E S LA SIGUIENTE: 

DESPUES QUE CONTRIBUCIONES NOMBR A LOS PERITOS, LO HACE SABER A LA DELEGA 

CI6N, TRANSCRIBIENDO LA PROV IDENCI A DICTADA AL RESPECTOj EL DELEGADO POR RESO 

LUCI6N TIENE POR NOMBRADO COMO TALE S A LOS PERITOS Y LE S ENTREGA LOS AUTOS ORI 

GINALES, FACULTANDOLOS PARA QUE PREVIO SENALAMIENTO DE DiA Y HORA, PROCEDAN AL 

CUMPLIMIENTO DE SU COMETIDO CON CITACI6N DE LAS PARTES POR SI QUIEREN CONCU---

RRIR. 

ESA RESOLUCI6N DEL DELEGADO LA NOTIFICA A LOS PERITOS Y ESTOS CONSTITU-

YENDOSE EN TRI BUNA L , SENALAN DfA Y HORA PARA PROCEDER A LA INVESTIGACI6N POR -

MEDIO DE RESOLUCI6N QUE ELLOS MIS~OS NOTIFICAN; ESTA RESOLUCI6N NO LA AUTORI-

ZA NINGUNA PERSONA. 

LUEGO LOS PERITOS - CONSTITUIDOS EN TRIBUNAL - PRACTICAN LA INVESTIGA--

CI6N Y AVALUO, DILIGENCIA A LA CUAL NO AS ISTE NI EL DELEG ADO NI INTERVIENE EL 

REPRESENTANTE DEL ri SCO, INFRINGIENDOSE COMO PUEDE VERSE LA DISPOSICI6N EN PAR 

TE CITADA. 

ESTE PROCEDER, A TODAS LUCES ILE GA L E INCORRECTO, PUEDE TRAER COMO CONS£ 

CUENCIA LA NULl DAD DE LA DILIGENCIA As f PRACTICADA, COMO PUEDE VERSE, CREA IN

CLUSO UN PROCEDIMIENTO NO ESTABLECIDO EN LA LEY. 

LUEG O QUE LA INVE S TI GAC I6N SE PRAC TIC A, SE DA CONOCIMIENTO DE ELLA A LOS 

INTERESADOS, QUIENES, DENTRO DE OCHO Df AS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL -

DE LA ULTIMA NOTIFICACI6N, PUEDEN HACER LAS OBSERVACIONES QUE ESTIMEN PERTINEN 

TES> PUDIENDO JUSTIFICAR LOS HECHOS EN QUE LA FUNDAN, EN EST A ESPECIE DE TERMI 

NO DE PR UEB A, POR TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS, E XCEPTO TESTI GOS . 

DESPUES DE DOCE DfAS DE TR ANSCURR IDO EL TERMIN O INDIC ADO, EL DELEG ADO DE 

BE PRACTICAR LA TASACI6N DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, DEBIENDO EN LA LIQUID~ 

CI6N DETERMINAR LA CUOTA QUE CORRESPONDE PAGAR, PREVINIENDO DE QUE SE PAGARA, 
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EN CASO DE MORA, EL SEIS POR CIENTO ANUAL SOBRE EL IMPUESTO ADEUDADO. 

EFECTUADA QUE SEA LA LIQUIDACI6N, SE NOTIFICA A LOS INTERESADOS QUE HAN 

SIDO PARTE, LO MISMO QUE AL REPRESENTANTE DEL Fisco. 

CONTRA LA SENTENCIA DEL DELEGADO FISCAL QUE TASA EL IMPUESTO SOBRE DONA

ClONES, PUEDE INTERPONERSE, PARA ANTE LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES -

DIRECTAS) RECURSO DE APELACI6N Y, CASO NO SE HAGA, SE REMITEN EN REVISION LAS 

DILIGENCIAS A LA MISMA OFICINA. 
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XI I I - RECURSOS: REVISION, APELACION: PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA. 

AMPARO CONSTITUCIONAL. 

DE LOS RECURSOS EN EL IMPUESTO EN ESTUDIO, TRATAN LOS ARTS. 17, 18, 19 Y 

20 DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, A LOS QUE SE REMITE EL ART. 12 DE 

LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DON ACIONES. 

Los CITADOS ARTfcULOS, REGULAN LA SEGUNDA INSTANCIA MAS 0 MENOS EN IDEN

TICA FORMA QUE EL DERECHO COMUN, PERO ESTAN SITU ADOS DESORDENADAMENTE. 

Los ARTf c ULOS DE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, QUE A CONTINUA--

CI6N ANALIZAREMOS, SON DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: 

II ART . 17.- EFECTUADA LA LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO, SE NOTIFICARA A LOS -

INTERESADOS QUE FUEREN PARTES EN LAS DILIGENCIAS A QUE SE REFIERE EL ART. 15 Y 

POR EDICTOA LOS QUE NO SE HUBIESEN PRESENTADO, QUIENES, NO ESTANDO CONFORMES, 

PODRAN INTERPONER EL RECURSO DE APELACI6N DENTRO DE TERCERO DfA. ADMITIDO EL 

RECURSO SE ENVIARAN LAS DILIGENCIAS A LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES." 

II ART • 18.- LA DIRECCI6N GENER AL DE CONTRIBUCIONES CONOCERA EN APELACI6N 

DE TODAS LAS LIQUIDACIONES DE IMPUESTOS Asf COMO DE LAS RESOLUCIONES SOBRE COS 

TAS, RECARGOS Y MULTAS QUE DICTAREN LAS DELEGACIONES FISCALES. SI NO SE APELA 

RE DE ELLAS, CONOCERA EN REVISI6N. 

IIDE LA RESOLUCI6N DE LA DIRECCI6N GENERAL PODRA INTERPONERSE UNICAMENTE 

EL RECURSO DE RECTIFICACI6N POR ERROR EN LOS CALCULOS NUMERICOS. ESTE RECURSO 

DEBERA INSTAURARSE DENTRO DE TERCERO Dr A DE NOTIFICADA LA SENTENCIA Y SERA RE

SUELTO POR LA MISMA DIRECCI6N EN EL TERMINO DE OCHO DfAS DE INTERPUESTO. EN

ESTE CASO, EL PLAZO DE QUINCE DfAS A QUE SE REFIERE EL ART. 21, EMPEZARA A CO

RRER DESDE EL DfA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA RESOLUCI6N RECAfDA EN EL RECURSO.
II 

II ART • 19.- LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES, A PETICI6N DE PARTE, 

FORMULADA AL EXPRESAR 0 CONTESTAR AGRAVIOS, ABRIRA A PRUEBAS EL INCIDENTE RES-
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PECTIVO POR EL TERMINO DE CUATR O DfAS , DURANTE EL CUAL LOS INTERESADOS PODRAN 

PRESENTAR LOS ALEGATOS Y JUSTIFICACI ONES QU E CREYEREN DEL CASO." 

"ART. 20 .- SI SE CONOCE EN AP EL ACI6N, LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBU

ClONES, AL RECIBIR LAS DI LIGENCI AS, SI EL RECURSO FUERE ADM ISIBLE, Y SE PRESEN 

TEN 0 NO LAS PARTES, MANDARA CORRER TR AS LADO A CADA UNA DE ELLAS COMENZANDO 

POR EL APELANTE. SI ALGUNA DE LAS PARTES NO DEVOLVIERE EL TRASL ADO DENTRO DEL 

TERMINO LEGAL, PROVEERA DE OFICIO QUE SE DEVUELVAN LAS DILIGENCIAS Y LAS MANDA 

RA A SACAR AUN POR APREMIO. VENCIDOS LOS TERMINOS DE LOS TRASLADOS, USEN 0 NO 

DE ELLOS LAS PARTES, Y DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DfAS, PRONUNCIARA LA RESO

LUCI6N QUE CORRESPONDA. SI NO SE HUBIERE APELADO, REVISARA LOS AU TOS Y RESOL

VERA EN EL TERMINO DE VEINTE DfAS DE RECIBIDAS LAS DILIGENCIAS LO CONVENIENTE. 

DE EST A RESOLUCI6N NO HAY MAS RECURSO QUE EL DE RESPONSABILIDAD. 

"PARA LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS UNA VEZ PRAC-

TICADA EN FIRME LA LIQUIDACI6N, Y PAGADO EL IMPuESTO CORRESPONDIENTE, EL DELE

GADO FISCAL EXTENDERA UNA CERTIFICACI6N A LOS INTERES ADOS , EN QUE SE ESPECIFI

CARAN TODOS LOS BIENES SOBRE QUE RECAy6 EL IMPUESTO SUCESORAL, DETALLANDO EN -

LOS INMUEBLES, LOS LINDEROS, NATURALEZ A, SUPERFICIE E INSCRIPCI6N SI LA TUVIE

REN." 

ESAS DISPOSICIONES LEGALES FUER ON REFORMADAS, LA PRIMERA EL 13 DE DICIE~ 

BRE DE 1940, POR DECRETO LEGISLATIVO No. 96, QUE SE PUBLIc6 EN EL DIARIO OFI-

CIAL No. 36, TOMO 130 , DE 13 DE FEBRERO DEL SIGUIENTE ANOj LA SEGUNDA POR DE

CRETO LEGISLATIVO No. 33, DE 19 DE JULIO DE 1941, PUBLICADO QUE FUE EL 24 DEL 

CITADO MES Y ANO, EN EL DIARIO OFICIAL No. 36, TOMO 130, DE 13 DE FEBRERO DE -

1941 j LA TERCERA POR DECRETO LEGISLATIVO No. 195, DE DICIEMBRE 29 DE 1936 , 

QUE SE PUBLIc6 EN EL DIARIO OFICIAL No.3, TOMO 122 DE 7 DE ENERO DEL ANO 1937, 

Y LA CUARTA EN LA MISMA FECHA QUE LA PRIMERA. 
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UNA VEZ PRACTICADA LA LIQUID ACI6N, SI LOS INTERES ADOS EN ELL A NO APElAN 

DENTRO DEL TERMINO LEG AL, EL DELEG ADO ENVf A LAS DILIGENCIAS A LA DIRECCI6N GE

NERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS PARA QUE CONOZCA DE LAS MISM AS EN REVISI6N. -

EL ORGANISMO UlTIMAMENTE CITADO PUEDE, B IEN CONFIRMAR LA SENTENCIA DEL DELEGA

DO, BIEN MODIFIC AR LA IN D IC ANDO EN QUE PUNTOS 0 REVOC AR LAS PRONUNCIANDO LA CON

VENIENTE. TODO ESTO, CL ARO ES, CON LA UNIC A VISTA DE lOS AUTOS, SIN PRACTICAR 

DILIGENCIAS DE NINGUNA NATUR ALEZ A . LA RESOLUCI6N A QUE NOS REFERIMOS SE PR O-

NUNCIA EN EL TERMINO DE VEINTE DfAS Y DE EST A RESOLUCI6N, NO HAY MAS RECURSO -

QUE EL DE RESPONSABILIDAD. 

DESPUES DE REVISADA EN LA FORMA DICHA, LA SENTENCIA VUELVE AL DELEGADO, 

QUIEN ORDENA LA CUMPlA LA S ENTENCIA Y S E E XTIEND A LA CERTIFICACI6N 0 CONSTAN--

CI A AUTENTICA A QUE SE REFIERE EL AR T. 15 QUE DICE: "EN NINGUN REGISTRO PUBLI 

CO PODRA TOMARSE RAZ6N 0 INSCRIBIR S E A FAVOR DE DONATARIOS, COMP RADOR ES, USU-

FRUCTUARI OS, USUARIOS> HABIT ADOR E S 0 PERMUTANTES, QUE FUEREN ENTRE sf P AR IEN-

TES DE LO S ENUMER ADOS EN El AR T. 40.; DE SOCIEDADES 0 DE SOCIOS, DOCUMENTO EN 

QUE CONSTE ALGUN A OP ER AC I6N DE LAS COMPRENDIDAS EN EL AR T. 11, S IN QUE SEA PR~ 

SENTADA LA CONST ANCI A AU T~NTIC A DE E S TAR PA GADO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, _ 

DE E XENCI6N, A LA QUE SE REFIERE EL AR T. 7 BIS DE EST A LEY, 0 DE QUE NO SE HA 

CAUS ADO IMPUEST O POR NO LLE GAR A ¢4,ooo EL IM POR TE DE LOS BIENES DONADOS, EN -

SUS RESPECTIV OS CASOS. 

Lo DICHO ANTE R IORMENTE SE AP LIC ARA A LOS REGISTROS DE COMERCIO, CUANDO _ 

SE TRATARE DE ESCRITUR AS DE CONSTITUCI6N, MODIFICACI6N 0 DISOlUCI6N DE SOCIEDA 

DES. " 

AL APELARSE DE LA SENTENCIA DEL DELEGADO, QUEDA CIRCUNSCRITA SU JURISDI~ 

CI6N PARA S6LO DECL ARAR QUE ES ADMI S IBLE Y DEBE REMITIR LAS DILIGENCIAS A CON

TRIBUCI ONES DIRECTAS. EST A OF ICIN A AL RECIBIRLAS, SI EL RECURSO ES AD MISIBLE 

CORR E TRASL ADO A CADA UN A DE LAS P AR TES, SE HAYAN PRESENTADO 0 NO, COMENZANDO 

POR EL APELANTE. 
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CONTRIBUCIONES DIRECTAS PUEDE ABRIR A PRUEBAS POR CUATRO DrAS EL INCIDEN 

TE, SI LAS PARTES, AL EXPRESAR 0 CONTESTAR AGRAVIOS LO PIDEN. 

Los TRASLADOS, TANTO PARA EXPRES AR, AS I COMO P ARA CONTESTAR AGRA VIOS SON 

DE SEIS DrAS, SEGUN EL DERECHO COMUN Y NO HAY ACUSES DE REBELDIA YA QUE SI 

CUALQUIERA DE LAS P ARTES NO DEVUELVE EL TRASL ADO DENTRO DEL TERMINO LEGAL, LA 

OFICINA ORDENA DE OFICIO QUE SE DEVUELVAN LAS DILIGENCIAS Y LAS MANDA SACAR 

AUN POR APREMIO. LA RESOLUCI6N SE PRONUNCIA DENTRO DE VEINTE DrAS. 

QUEREMOS HACER REFERENCIA AL RECURSO DE RECTIFICACI6N POR ERROR EN LOS -

CALCULOS NUMERICOS, QUE PUEDE INTERPONERSE CONTRA RESOLUCI6N DE CONTRIBUCIONES 

DIRECT AS, PRONUNCIADAS EN APELACI6N 0 REVISI6N, RECURSO EL CUAL DEBE INTERPO-

NERSE DENTRO DE TERCERO DrA DE NOTIFICADA LA SENTENCIA Y EN EL TERMINO DE OCHO 

DrAS DE INTERPUESTO, DEBE SER RESUELTO POR LA MISMA DIRECCI6N GENER AL. 

ESTE PROCEDER LO CONSIDERAMOS A TODAS LUCES INCORRECTO , YA QUE LA MISMA 

OFICINA QUE PRONUNCIA LA RESOLUCI6N DE QUE SE RECURRE, ES QUIEN DEBE RESOLVER

LO, LO QUE EQUIVALE A SER JUEZ Y PARTE EN UN MISMO AS UNTO, ESTO y CL ARO , PUEDE 

PRESTARSE A AB USOS DE PAR TE DE LOS ORGA NISM OS TASA DORES, QUE POR REGLA GENERAL 

TRATAN A TODA COSTA DE PROCURAR QUE ENTREN A LAS ARCAS FISC ALES LA MAYOR CANTI 

DAD POSIBLE DE D INERO > LO QUE SERrA ENC OMIABLE SI SE LOGRA ESE FIN SIN VULNE-

RAR LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 

EN EL C AP ITULO FINAL, PROPONEMOS QUE TODO LO REFERENTE A LOS RECURSOS SE 

TRAMITE EN IGUAL FORMA QUE LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 

QUE ES MAS ORD EN ADA, L6GICA Y JUSTA QUE LA QUE NOS OCUPA. 

CUANDO EN LA TRAMITACI6N 0 LIQUIDACI6N DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, SE 

VIOL A ALGUN ~ GARANTIA CONSTITUCIONAL, PUEDE INTERPONERSE EL RECURSO DE AMPARO 

CONTRA LA PROVIDENCIA QUE ORIGINA LA VIOLACI6N. 

PROCEDERIA ESTE RECURSO CONSTITUCIONAL SI SE TASA IM P UESTO SOBRE DONACIO 

NES, CONSIDERANDO COMO TAL UN A OPERACI6N ENTRE PARIENTES QUE EN REALIDAD ES UN 
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CONTRATO ONEROSO, CAS O EN . EL QUE SE VIOLARfA LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE PRES

CRIBE QUE NINGUNA PER SONA PUEDE SER PR IVA DA DE SU VIDA, DE SU LIBERTAD, NI DE 

SU PROPIEDAD 0 POSESI6N, S IN SER PR EVIAMENTE OfDA Y VENCIDA EN JUICI O CON ARRE 

GLO A LAS LEYES. 

AL PRESENTARSE EL RECURSO DE AMPARO, LA SALA CORRESPONDIENTE DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA ORD ENA QUE LA OFICIN A TASADORA INFORME DENTRO DE VEINTICUA 

TRO HORAS. EV ACU ADO QUE SEA EL INFORME ANTERIOR, S E CORRE TRASL ADO POR IGUAL 

TERMIN O AL FISCAL DE LA CORTE Y UNA VEZ PASADO EL TIEMP O DICHO, CONTESTE 0 NO, 

LA SALA J SI ES PROCEDENTE, ORDENA QUE SE SUSPENDA EL AC TO RECLAMADO, COMUNICA~ 

DO TAL ORD EN A LA OFIC INA A QUIEN SE RECLAMA) LA QUE DEBERA CON JUSTIFICACIO-

NES, INFORMAR DENT RO DE TE RC ER O DfA. 

LA OF ICIN A FISCAL PROVEE RESOLUCI6N SUSP ENDIENDO LOS EFECTOS DE LA RESO

LUCI6N POR VIRTUD DE LA CUAL DETERMIN6 EL IM PU ESTO POR EL QU E SE PIDE EL AMPA-

RO Y ORDENA RETIRAR DEL COBRO LOS MAND AMI ENTOS EMITID OS PARA HAC ER EFECTI VO EL 

IMPUESTO. 

POSTERIORMENTE, LA SALA DE AMPAROS DA TR ASLADO POR TRE S of AS Y POR SU OR 

DEN, A LA PARTE QUE PIDE EL AMPARO Y AL FISCAL DE LA CORTE. 

EV ACUADOS LOS CUALES, SE ABR E A PR UE BAS POR OC HO of AS Y, AL TR ANSCURR IR 

EST OS, PASAN LO S AUTOS A LA SECRETARfA PAR A QUE LAS PAR TES PRE S ENTEN SUS RES--

PECTIVOS ALEGAT OS, EN EL TERMINO DE CUATRO of AS . LUEG O LA SALA PRONUNCIA LA -

SENTENCIA, DECL ARA NDO, SI HA LUGAR AL AMPARO SOLICITADO, QUE LAS COSAS VUELVAN 

AL ESTA DO EN QU E SE ENCONTRABAN AN TES DEL ACTO RECLAMADO. 

SEGUIDAMENTE, LA OFICINA DEM ANDADA CUMPLE LA SENTENCIA DE LA CORTE Y RE

VOCA LA RESOLUCI6N QUE MOTIv6 EL RECURSO, ANULANDO Y RETIRANuO DEL COBRO, LOS 

MANDAMIENT OS DE INGRES O EMITIDOS POR EL DELEGADO. 

SI NO HA LUG AR AL AMPARO y As f SE DECL ARA Y SE CONDEN A EN DA~OS Y PERJUI

CIOS AL SOLICITANTE, QU ED ANDO FIRME LA RESOLUCI6N QUE TAS6 EL IMPUESTO, DEBIEN 

DO EL OBLIGADO SATISFACERLO EN EL TERMINO LEGAL. 
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XIV - PAGO DEL IMPUESTO: EPOCA ORDINARIA PARA HACERLO. PLAZO P ARA EL PAGO. 

IMPUESTO EN MORA. 

UNA VEZ TERMIN ADA LA ACT IVI DAD DEL EST ADO ENC AM IN ADA A LA DETE RM IN AC I6N 

DEL IMPUESTO, NACE PARA EL DONATARIO LA OBL IG AC I 6 N DE SATISFACERLO. 

EL P AGO DE BE EFECTUARSE EN LA COLECTURfA CORRESPONDIENTE, DENTRO DEL TER 

MINO DE QUINCE DfAS CONTADOS A PAR TI R DE LA FECHA EN QUE QUEDA FIRME LA RESOLU 

CI6N QUE LO TASA. 

EN ES OS QUINCE DfAS PUEDE EL OB LIGA DO AL PATO DE L IM PU ESTO, SO LICITAR A 

LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRI8UCIONES DIRECTAS, PLAZO PARA PAGARLO; D I CH A 

OFICINA PUEDE CONCEDER HAS TA UN ANO PARA QUE EL IMPUE S TO SE SATISFAGA. 

AHORA BIEN, SI EL MONTO DEL IMPUESTO E S SUP ERI OR A CINCO MIL COLONES, EL 

PL AZO INDICADO PU E DE PRORROGARSE POR UN ANO MAS, A PETICI6N DEL QUE DEBE SATIS 

FACERLO, HECHA DENTRO DE LOS ULTIMOS D IEZ DfAS DEL P LAZO PRORROGABLE. EN AM-

BOS CASOS, ES DECIR; CUANDO HAY PLAZO Y PR6RROGA, EL OB LIGA DO P UEDE PEDIR QUE 

SE LE ADMITAN PAGOS PARCIALES ESCALON ADOS . 

LA CONCESI6N DEL PLAZO QUEDA A JUICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL INDICADA, 

QUE PODRA DENEG AR LO SI CONSIDERA QUE EL OB LIG ADO A PAGAR EL IMPUESTO TIENE BIE 

NES SUFICIENTES PARA PAGAR LO. 

Lo DICHO AN TERIO RM ENTE TIENE su CONSAGRACI6N EN EL AR T. 22 DE LA LEY DE 

GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, AL QUE SE REMITE EL ART. 12 DE LA LEY DE IMPUESTO 

SOBRE DON AC IONES. 

DICHO AR T. 22, DICE: "LA DIRECCI6N GENER AL DE CONTRIBUCIONES PODRA CON-

CEDER P LAZ OS ESPECIALES, HASTA DE UN ANO, PARA EL PAGO DEL IM PU E S TO SUCESORA L 

TAS ADO; PERO S I EL MONTO DEL IMPUESTO EXCEDIERE DE CINCO MIL COLONES, PODRA -

PRORROGARSE DICHO PLAZO POR UN ANO MAS Y A SOLICITUD DE LOS INTERES ADOS, PODRA 

ADMITIR PAGOS PARC IALES ESCALON ADOS DENTRO DE D ICHOS PLAZOS. 
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EL PLAZO A QUE SE REFIE RE EL INCI SO ANT E RIOR DEBERA S OLICITARSE DENTRO -

DEL MISMO TERMINO DE QUINCE of AS SENAL ADO EN EL INCIS O 10 . DEL AR T. 21 PARA EL 

PAGO DEL IM PU ESTO DE QU E HAB LA EL MISMO INCIS O Y LA PR6RROGA DE QUE HABLA LA -

PARTE FINAL DEL REFERIDO INCISO DENTR O DE LOS D IEZ ULTIMOS DrAS DEL PLAZO PRO-

RROGABLE. 

LA CONCESI6N A QUE SE REFIERE ESTE AR TfcUL O QUEDARA SIN NINGUN VALOR SI 

A JUICIO DE LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES LA SUCESI6N TUVIE RE SUFI---

CIENTES BIENES EN EFECTIV O PARA P AGAR EL IMPUESTO. 

LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES NO DEVOLVERA LAS DILIGENCIAS A LA 

DELEG AC I6N FISC AL SINO DESPUES DE 15 DrAS DE HAB ERSE NOTIFICADO LA RESOLUCI6N 

DEFINITIVA, AL EFECTO DE QUE DURANTE ESE TERMIN O PUEDA SOLICITARSE LA PR6RROGA 

A QUE SE REFIERE ESTE ARTfcULO. 

SIN PERJUICIO DE LO ESTATUIDO EN LOS INCIS OS ANT ERIORE S, LAS PERSONAS 

QUE OCURRAN A HAC ER EL PAGO EN EFECTIVO A LAS COLECTURfAS DENTRO DE SEIS MESES 

DE EJECUTORIADA LA LIQUIDACI6N } GOZARAN DE UNA REBAJA DEL VEINTICINCO POR CIEN 

TO DE SU IMPUESTO, INCLUYENDO ACCESORIOS AUN CUANDO LOS PAGOS SEAN FRACCIONA-

DOS. 

No HABRA DERECHO A ESA REBAJA CUANDO EL DINERO OFRECIDO EN EL PAGO PROCE 

DA DE COMPRAS DE BIENES QUE EL ESTADO HAVA HECHO A LOS INTERESADOS." 

EL AR TfcUL O QUE ACABA DE TRANSCRIBIRSE, APARECE Asf A PARTIR DEL DECRETO 

LEGISLATIVO No. 96 DE 13 DE DICIEMBRE DE 1940, QUE SE PUBLIC6 EN EL DIARIO OFI 

CIAL No. 36, TOMO 130, DE 13 DE FEBREO DE 1941; ANTES DE ES A FECHA, SU CONTE-

NIDO ERA COMO SIGUE: "LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES PODRA CONCEDER -

PLAZOS ESPECIALES, HASTA DE UN ANO, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SUCESORAL TASADO; 

PERO SI EL MONTO DEL IMPUESTO EXCEDIE RE DE UN MIL COLONES, PODRA PRORROGARSE -

DICHO P LAZO POR UN ANO MAS. 
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EL PLAZO ESPECIAL A QUE SE REFIERE LA PRIMERA PARTE DEL INCISO ANTERIOR, 

OEBER' SOLICITARSE OENTRO DEL MISMO T~RMINO DE QUINCE DrAS SE~ALADOS EN EL IN

CISO PRIMERO DEL ART. 21 PARA EL PAGO DEL IMPUESTO Y LA PR6RROGA DE QUE HABLA 

LA PARTE FINAL DEL REFERIDO INCISO, LO MISMO QUE LA PERMITIDA EN EL INC ISO 2 -

DEL ART. 11, SE PEDIR' DENTRO DE LOS DIEZ ULTIMOS DIAS DEL PLAZO PRORROGABLE.
11 

SE CAE EN MORA EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES SI EL PAGO NO ES 

EFECTUADO DENTRO DEL T~RMINO DE QUINCE DIAS DE NOTIFICADA LA RESOLUCI6N EJECU

TORIADA QUE HA FIJADO EL IMPUESTO. 

AL PRODUCIRSE LA MORA, DE PLENO DERECHO POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEM

PO, EL ADMINISTRADOR DE RENTAS CERTIFICA EL BOLETO RESPECTIV O AL REPRESENTANTE 

DEL Fisco, P ARA QUE, POR LA VIA EJECUTIVA HAGA EFECTIV O EL PAGO DEL IMPUESTO. 

LA CERTIFICACI6N A QUE NOS REFERIMOS, CONFORME AL ART. 591 PR., TIENE 

FUERZA DE DOCUMENTO EJECUTIVO Y ES COMPETENTE PARA CONOCER DE EL EN JUICIO EJE 

CUTIVO EL JUEZ DEL DOMICILIO DEL EJECUTADO. EL MANDAMIENTO DE EMBARGO LO DILl 

GENCIA UNO DE LOS JUECES DE PAZ DEL LUGAR DONDE EST'N LOS BIENES QUE DEBEN EM

BARGARSE. 

EN LA RESOLUCI6N QUE PRONUNCIA EL DELEGADO FISCAL TASANDO EL IMPUESTO 

QUE EN LA DON ACI6N SE HA CAUSADO, SE PREVIENE A LOS INTERESADOS QUE CAYERON EN 

MORA SI TRANSCURRIDOS QUINCE DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA NOTIFICACI6N DE LA 

SENTENCIA QUE PRONUNCIE LA DIRECCI6N GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS, NO PA 

GAREN EL IMPUESTO, QUE EN ESTE CASO PAGARAN ADEMAS, EL INTERES DEL SEIS POR 

CIENTO ANUAL SOBRE EL IMPUESTO. 

ESTE RECARGO DEL SEIS POR CIENTO LO LIQUIDA EL ADMINISTRADOR DE RENTAS -

EN EL MOMENTO EN QUE SE HACE EL PAGO. 

CON EL OBJETO DE QUE SE PERCIB A RAPIDAMENTE EL DINERO PRODUCTO DEL IM--

PUESTO SOBRE DONACIONES, SE HA ESTABLECIDO UNA REBAJA DEL 25% INCLUYENDO ACCE

SORIOS, SI EL P AGO SE VERIFICA DENTRO DE SEIS MESES DE EJECUTORIADA LA LIQUIDA 
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SORIOS, COMO MULTAS, HONORARI OS, PERICIALES, ETC.; 

HACE EN FORMA EXTEMPORANEA Y UN DESCUENTO DEL 25%. 

P AGO DEL IM P UESTO, ACCE-

INTERES [JEL 6% ANUAL 51 SE 

COMO COMPLEMENTO DE LO REFERENTE A LA FUERZA EJECUTIVA DEL BOLETO A QUE 

NOS HEMOS REFERIDO , CITAREMOS EL DEcRET o No . 58 DICTAD O POR LA AS AMBLEA NAcIO

NAL LEGISL ATIVA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MAYO OE 1935, QUE SE PUBLIC6 EN -

EL DIARIO OFICI AL No . 11 , TOMO 126, DE 24 DEL MISM O MES Y ANO, EL CUAL DICE EN 

SU ART. 2: IILAS CERTIFICACI6NES DE LIQUIDACI6N DEL MONTO DE GRAVAMEN SUCESO--

RAL, ENTREG ADOS A LOS REPREsENTANTES DEL Fisco POR LOS ADMINISTRAD ORES DE REN

TAS PARA EL COBRO DE IMPUESTOS INDEBI DOS, TIENEN FUERZA EJECUTIVA. ESTA DISPO 

SICI6N DEBE CONSIDERARSE COM O INTERPRETACI6N DEL ART. 21 DE LA LEY DE GRAVAMEN 

DE LAS SUCESIONES
II

• 

PARA TERMINAR ESTE C APfTUL O , TRANSCRIBIREMOS EL INSTRUCTIVO DEL MINISTE

RIO DE HACIEND A Y CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA, EMITIDO EL 20 DE JULIO DE 

1951 QUE TRAT A DE LA FORMA DE EFECTU AR LA DEDUCCI6N DEL 25% Y EL COBR O DEL 6% 

DE INTERES ANUAL, EN LOS IMPUEST OS DE SUCESIONES Y DON ;,CIONES: IIINSTRUCTIVO

No. 7.- ASUNTO: DE LA FORMA P ARA EL COBRO DEL INTERES PENAL Y DEDUCCI6N DEL 

25% EN IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES. 

SE EMITEN LAS PRESENTES INSTRUCCIONES CON EL OBJETO DE QUE EL COBR O DEL 

6% DE INTERES ANUAL Y LA DEDUCCI6N DEL 25% A QUE SE REFIEREN LAS LEYES DE GRA

VAMEN DE LAS SUCESIONES Y DEL IMPUESTO SOBRE DONA C IONES, SEAN EFECTUADOS POR -

LOS COLECTORES DEL SERVICI O DE TESORERfA CON SUJECI6N A LAS MENCIONADAS DISPO

SICIONES LEGALES, PARA EVITAR LAS PRACTICAS DE ALGUNOS DE ELLOS, DE HACER ESOS 

COBROS Y DEDUCCIONES EN FORMAS DISTINTAS A LAS ORDENADAS POR LA LEY. 

LAS INSTRUCCIONES SON LAS SIGUIENTES: 

A - CUANDO EL CONTRIBUYENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY, HAYA INCURRIDO EN 

MORA Y TENGA QUE AP LIC'RSELE POR TAL MOTIVO EL 6% ANUAL COMO INTERES CALCULADO 
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SOBRE EL I MPUESTO TASADO, ESTO QU I ERE DEC I R, QUE NO SE HARA N I NGUNA I NCLUS 16N 

DE ACCESORIOS TALES COMO: COSTAS PERICIALES , LEGUAJE, MULTA, ETC; 51 EL IM-

PUESTO TASADO ES DE ¢10,000, ES SOBRE TAL CANTIDAD QUE DEBE HACERSE EL COMPUTO 

DEL INTERES DEL 6%) SIN IMPORTAR CUALES SEAN LOS ACCESORIOS. 

B - EN EL CASO DE LA REBAJA DEL 25% QUE LA LEY CONCEDE A LOS CONTRIBUYEN 

TES QUE HAN DE EFECTUAR EL PAGO DEL IMPUESTO ANTES DEL VENCIMIENTO LEGAL DE 6 

MESES, EL C6MPUTO 0 CALCULO DEBERA RECAER SOBRE EL MONTO DE LO ADEUDADO, ESTO 

ES, SOBRE EL VALOR TASADO MAS TODOS LOS ACCESORIOS (COSTAS PERICIALES, LEGUAJE , 

MULTAS, ETC.) , INCLUYENDOSE ADEMAS EL VALOR DEL INTERES ANUAL RES~ECTIVO. 

5E HA OBSERVADO QUE ALGUNOS COLECTORES, AL HACER EFECTIVO EL IMPUESTO DE 

t% SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES ENTRE VIVOS, 0 CUALQUIER TfTULO, CREADO POR -

DEcRETO LEGISLATlvo DEL 24 DE ABRIL DE 1939, REFORMADO POR DEcRETO LEGISLATlvo 

DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1940, LE APLICAN LA REBAJA DEL 25% CUANDO EL COBRO SE 

EFECTUA CONJUNTAMENTE CON EL IMPUESTO DE DONACIONES. ESTE PROCEDIMIENTO NO ES 

CORRECTO YA QUE LA REBAJA DEL 25% CORRESPONDE UNICAMENTE AL IMPUESTO DE DONA-

ClONES Y NO AL DE t% SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES RAfcES, SI BIEN PARA FACILI 

TAR SU RECAUDACION EL REGLAMENTO RESPECTIVO DISPONE QUE ESTE ULTIMO IMPUESTO -

SE COBRE CONJUNTAMENTE CON EL DE DONACIONES 0 EL DE ALCABALA, SEGUN EL CASO. -

POR LO TANTO, AL EFECTUAR EL CALCULO DE LA REBAJA DEL 25% NO DEBE INCLUIRSE EL 

IMPUESTO DE t% ANTES ALUDIDO. 

CUALQUIER DUDA EN LA INTERPRETACION DE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES, SERA 

ATENDIDA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE MINISTERIO 0 

POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA," 
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xv - OTROS IMPUESTOS RELACIONADOS CON EL DE DONACIONES. 

ADEMAS DE SE R EL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, COMO SE HA VISTO, EL COMPLE

MENTO DEL DE LAS SUCESIONES , SE RELACIONA CON OTROS GRAVAMENES. 

CITAREMOS, EN PRIMER LUGAR, EL ART. 19 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONA

ClONES, QUE A LA LETRA DICE: "EN TOO A DONACI6N REAL a PRESUNTA SE PAGARA EL -

RESPECTIVO IMPUESTO DE ALCABALA POR LA PARTE DE CAPITAL QUE NO EST£ AFECTO POR 

CUALQUIER MOTIVO AL IMPUESTO SOBRE DONACIONES." 

RECORDEMOS QUE EL ART. 10. DE LA LEY DE IMPUESTO DE ALCABALA, DICE: "EL 

IMPUESTO DE ALCABALA POR LA ENAJENACI6N DE BIENES RAfcES SERA EL UNO POR CIEN

TO SOBRE EL VALOR REAL DE DICHOS BIENES Y SE PAGARAN POR LA ENAJENACI6N 0 TRAS 

PASO DE ELLOS EN LOS CASOS DE VENTA, PERMUTA, DONACI6N - ENTRE VIVOS - REMATE 

JUDICIAL, 0 DACI6N 0 ADJUDICACI6N EN PAGO. TAMBIEN CAUSARA ALCABALA LA ADJUDI 

CACI6N DE BIENES RAfcES EN LA DISOLUCI6N DE SOCIEDADES, SI EL ADJUDICATARIO -

FUERE EL MISMO SOCIO QUE LOS APORT6 A LA SOCIEDAD". 

EL ART. 19 RELACIONADO, A~ARECE EN LA REFORMA EXPRESAOA, DESDE EL 13 DE 

DICIEMBRE DE 1940, EN QUE SE 016 EL DECRETO LEGISLATlvo No. 95, QUE SALI6 PU-

BLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No.3, TOMO 122 DE 7 DE ENERO DEL ANO 1937, PRIM~ 

TIVAMENTE DECfA Asf: "No SE APLICARA LA LEY DE ALCABALA ANTERIOR VIGENTE, A -

LAS DONACIONES ENTRE VIVOS AQuf GRAVADAS, AL ENTRAR EN VIGENCIA ESTA LEY", POS 

TERIORMENTE SE REDACT6 DE LA MANERA QUE SIGUE; QUE DUR6 HASTA LA REFORMA DE -

1940 QUE SE HA CITADO: "EN TODA DONACI6N SE PAGARA EL IMPUESTO DE ALCABALA 

POR LOS PRIMEROS ¢4,ooo. SOBRE EL EXCESO UNICAMENTE EL DE DONACIONES". 

EN LAS DONACIONES REALES 0 PRESUNTAS SE PAGA EL UNO POR CIENTO DE ALCABA 

LA SOBRE LA CANTIDAD QUE NO ESTA SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE DONACIONES. 

Es LA SENTENCIA DE CONTRIBUCIONES, PRONUNCIADA EN APELACI6N 0 EN REVISI6N, DE 

LAS DILIGENCIAS DEL DELEGADO FISCAL QUE TAS6 EL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, LA 
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QUE FI JA EL RESPECTIVO I MPU ESTO DE ALCA BA LA , EN CUARENTA COLONES, POR REGLA GE 

NERAL. 

OTRA RELACION LA ENCONT RAMOS CON EL IMPUESTO DEL MEDIO POR CIENTO CAUSA-

DO SEGUN DEcRETO LEGISLATlvo No. 38 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 1939, PUBLICADO EN 

EL DIARlo OFICIAL No. 103 DEL 15 DE MAYO DEL MISMO ANO, TOMO 126, REFORMADO 

POR DECRETO LEGISLATlvo No. 60 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 1940, OIARIO OFICIAL No. 

225 DEL 4 DE OCTUBRE DEL MISMO ANO, TOMO 129, EL CITADO DECRETO, DEC(A EN LO -

PERT I NENTE: 

"ART. 1.- CR~ANSE LAS SIGUIENTES CONTRIBUCIONES QUE EMPEZARAN A HACERSE 

EFECTIVAS A PARTIR DEL D(A P R IMERO DE JUNIO DEL ANO EN CURSO: E) LA-

TRANSFERENCIA DE BIENES RA(CES, ENTRE VIVOS, A CUALQUIER T(TULO, SE GRAVA CON 

UN IMPUESTO DEL MEDIO POR CIENTO CALCULADO SOBRE EL VALOR DE DICHOS B IENES". 

ES TE IMPUESTO,COMO EL DE ALCABALA, EN EL CASO ANTERIOR, L0 FIJA LA OIREC 

CION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIREcTAS EN LA S ENTENCI A DICTADA EN REVISION 0 

APELACION. 

EN TORNO A ESTE IMPUESTO DEL ~% RECO RD EMOS LO DICHO EN EL CAP(TULO XIV -

SO BR E EL INSTRUCTIVO EMITIDO POR EL MINlsTERIO DE HAC IEND A EL 20 DE JULIO DE -

1957· 

OTRA RELACION LA TENEMOS CON EL ART. 1, NUMERAL 18 DE LA LEY DE PAPEL SE 

LLADO Y TIMBRES , QUE DICE: "LA CONTRIBUCION DE PAPEL SELLADO SOBRE ACTOS, CO~ 

T RATOS Y DOCUMENTOS PUBLICOS, AUT~NTICOS Y PRIVADOS, ESTARA SUJETA A LA SI----

GUIENTE TARIFA: A-No. 18: CONTRATOS, ACTOS Y OBLIGACIONES QUE CONSTEN EN INS 

TRU MENTOS PUBLICOS, AUT~NTICOS 0 PRIVADOS, PRIMER FOLIO: ••• (ENUNCIA LA TARI-

FA). [STO SE REFIERE AL TESTIMONIO DE LA ESC R ITURA DE DONACI6N, EN LOS CASOS 

EN QUE ES NECESARIA ESTA SOLEMNIDAD. 

CITARE MOS TAMBI~N COMO RELACIONADO CON EL IMPUESTO SOBRE DONACIONES, EL 

ART. 48 REFORMADO, DEL REGLAMENTO~~Q~STRO_~~~_A PROPIEDAD RA(Z E HIPOTE-

SISLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL S ... LV .... DOR 
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CAS, QUE EN LO PERTINENTE, DICE: "Los DERECHOS DE REGISTRO SERAN LOS SIGUIEN

TES: ••• 0) POR LOS T RASPASOS POR HE RENCIA 0 DONACION ENTRE VIVOS, SE COBRARA 

SEGUN LA TASACI6N HECHA POR LAS OFICINAS FISCALES PARA LA PERCEPCI6N DE LOS 1M 

PUESTOS RESPECTIVOS, AS(: HASTA UN MIL COLONES, CINCO COLONES Y VEINTICINCO -

CENTAVOS MAS POR CAD A MILLAR 0 FRACCI6N DE MILLA R SO BR E EL EXC ESO DE UN MIL -

COLONES. 
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XVI - LEGISLACION COMPARADA. 

EN ESTE PUNTO, INCLUIREMOS L AS T AR IFAS QUE EN AL GUNOS PAISES, MUCHO MAS 

AVANZADOS QUE EL NUESTRO, SE APLICA PARA EL CO B RO DEL IMPUESTO SUCESORALj CO-

MO EN NUESTRO PArS, ES LA MISMA QUE GRAVA LA TRANSFERENCIA DE BIENES POR MEDIO 

DE DONACIONES, YA QUE, EN AMBOS CASOS, EXISTE EL MISMO FUNDAMENTO PARA DICHA-

IMPOSICION. 

EN ALGUNOS PArSES UNA SOLA LEY REGULA LO REFERENTE TANTO A SUCESIONES, -

COMO DONACIONES, COMO ACONTECE EN COLOMBIA, EN QUE R IGE LA LEY 63 DE 30 DE MAR 

ZO DE 1936, PO R LA CUAL SE ORGANIZAN LOS IMPUESTOS SOBRE LA MASA GLOBAL HEREDI 

TARIA, ASIGNACIONES Y DONACIONES EN CUYO ART. 11 APARECE: "ESTA BLfcESE UN IM-

PUESTO PRO GRESIVO SOB RE LA CUANT(A L(QUIDA DE TODA ASIGNACION POR CAUSA DE 

MUERTE, A T(TULO UNIVERSAL 0 SIN GULAR, Y DE TODA DONACI6N REVOCABLE 0 IRREVOCA 

BLE, QUE SERA TASADO, EX IGIDO, RECAUDADO Y PAGADO DE ACUE RDO CON LAS DISPOSI--

ClONES DE ESTA LEY". 

VEREMOS A CONTINUACION , LAS TA R IFAS DE VARIOS PAISES: 

EL IMPUESTO EN INGLATERRA. 

INGLATERRA FIJ6 EN 1919, LA ESCALA DE PORCENTAJE EN FORMA PROGRESIVA, 

APLICA BLE AL ESTATE DUTY, ES DECIR, A TO DOS LOS BIENES RA(CES INMUEBLES SIN 

CONSIOERACI6N AL GRADO DE PARENTESCO NI A LA CALIDAD DE LOS HEREDE ROS. LA TA-

RIFA VIGENTE ES COMO SIGUE: 

EN CUANTO LA SUCESI6N 

EXCEOA DE 

100 
500 

1,000 
5, 000 

10,000 
15,000 
20 , 000 
25,000 

PORCENTAJE DEL 

IMPUESTO 



EN CUANTO LA SUC ES IO N 
EXCE DA DE 

30,000 
40 ,000 
50,000 
60,000 
70 ,000 
90,000 

110,000 
130,000 
150,000 
175,000 
200,000 
225,000 
250,000 
300,000 
350,000 
400 , 000 
450,000 
500,000 
600,000 
800,000 

1.000,000 
1 . 250,000 
1·500,000 
2 . 000,000 

I NG LATERRA P ERC I B IO EN 1928, 

PETA BLE SUMA DE ~ 370 . 310,000. 

EL IMPUE STO EN FRANC I A 

PO RCEN TA J E DEL 
IMPUESTO 

9 
10 
11 
12 

~~ 
15 
16 

~J 
19 
20 
21 
22 

~~ 
25 
26 

~J 
30 
32 

~6 
POR I MPU ES TO S SOBRE LAS SUC ES IO NES, LA RES-

EN F RA NCIA, LA LEY V I GENTE ES LA DE 25 DE JU LIO DE 1920 QU E ELEVa LOS T~ 

POS DEL GRAVAMEN Y CUYO OBJETO LO CONSTI TUYE EL PA TR I MONI O HEREDADO DEDUCIDAS 

LAS DEUDAS Y CARTAS CORR IE NTES. CO MO MOD ALI DAD PUEDE SENALARSE QUE ALLA EL 1M 

PUESTO NO SE PERCI BE CUANDO SOBR EV I VEN AL CAUSAN TE 4 0 MAS HIJ OS, DISPOSICION 

QUE ESTA ORI ENTADA HACIA EL AUMENTO DEMO GRAF I CO ; HA Y CASOS EN QU E S E GRADUA 

EL IM PU EST O EN AT ENCION AL CAU DAL Y AL NUMERO DE HIJOS. LA TABLA SIGUIENTE, -

DA RA UNA IDEA DE LA ESCALA AP LI CADA EN EL PArS QUE NOS OCUPA: 
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PORCI6N HEREDIT.EN FRS. GRADO DE PARENTESCO 

I I III IV V VI VII 

1 A 2;000 1 1 ,5 2 2,5 ~ ~,5 
2,001 II 10,000 2 2,5 3 3,5 ,5 

10,001 " 50 ,000 ~ 3,5 4 4,5 5 5,5 
50 ,001 " 100,000 4,5 ~ 5,5 6 6,5 

100,001 II 250 ,000 5 5,5 6,5 ~ ~,5 
25J,OOl II 500 ,000 6 6,5 ~ ~,5 ,5 
500 ,001 " 1.000,000 7 7,5 9 9,5 ,5 

1 .000,001 II 2.000,000 9 9,5 10 10,5 11 11,5 
2.000,001 II 5. 000 ,000 11 11,5 12 12,5 13 13,5 
5. 000,001 II 10.000,000 13 13,5 14 14,5 15 15,5 

10.000,001 II 50 •000 ,000 15 15,5 16 16,5 17 17,5 
MAS DE 50 •000 ,000 17 17,5 18 18,5 19 19,5 

EXPLI CAC ION: 

I - LfNEA DIRECTA DE LOS DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO 
I I - LfNEA DIRECTA DESCENDIENTE EN SEGUNDO GRADO 

~ 
~ 
9 

10 
11 
13 
15, 
17 
19 
22 

I I I - LfNEA DIRECTA DESCENDIENTE EN TERCER GRADO Y SUCESIVOS 
IV - LINEA DIRECTA ASC ENDENTE EN PRIMER GRADO 
V - LINEA DIRECTA ASCENDENTE EN SEGUNDO GRADO 

VI - LINEA DIRECTA ASCENDENTE EN TERCER GRADO Y SUCESIVOS 
V I I - C6NYUGE SUPERST I TE 

V III - HE RMANOS Y HERMANAS 
IX - Tfos Y SOBRINOS 
X - Tf os Y ABUELOS, ETC. 

XI - PARIENTES EN QUINTO GRADO Y SUCESIVOS Y EXTRANOS. 

V III IX X 

10 15 20 
12 17 22 
14 19 24 
16 21 26 
19 24 29 
22 27 32 

~~ 30 §~ 33 
32 ~1 

42 

~~ 46 
45 50 

44 49 54 

N6TESE COMO LA LEY CASTIGA MAS FUERTEMENTE A LOS COLATERALES, PARIENTES 

REMOTOS Y EXTRANOS, AL EXTREMO DE QUE EN UN CAPITAL DE MAS DE 50.000,000 DE 

FRANcos, EL ESTADO PERCIBE MAS DEL 59%. HAY QUE HACER NOTAR QUE EN FRANCIA HA 

HABIDO ANO QUE, COMO EL DE 1926 , PRODUJO 1,719.000,000.00 DE FRANCOS Y EL DE -

DONACIONES 116.000,000.00. 

XI 

25 
27 
29 
31 

34 
37 
40 
43 
47 
51 
55 
59 

LA LE Y FRANCESA ES MAS BENEVOLA QU E LA INGLESA EN LA LINEA DIRECTA DE LA 

SUCESI6N, LO QUE DESDE LUEGO ESTA MAS ACORDE CON EL SENTIMIENTO MEDIO DE UN 

PUEBLO. 

EL IMPUE STO EN ALEM AN IA 

EN ALEM AN IA, LA TARIFA APLICABLE ES LA SIGUIENTE: 



P OR 100 DE GRAVAM EN EN LAS CLASES PORCI6N HEREDITA R IA 

EN REIC HSM ARCK II III IV V 

10,000 
20,000 
30 ,000 
40,000 
50 ,000 

100,000 
150 ,000 
200,000 
300,000 
400,000 
500 ,000 
600,000 
700,000 
800 ,000 
900,000 

1.000,000 
2.000,000 
4,000,000 
6.000,000 
8 .000,000 

10.000,000 
DE 10.000,000 

EXPLICACION 

2 
2,5 
3 
3,5 
4 
4,5 
5 
5,5 
6 
6,5 
7 
~ , 5 

8,5 
9 
9,5 

10 
1 1 
12 

~~ 
15 

4 
g 

~ 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 

~~ 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

~~ 
42 
Lt4 
46 
48 
50 

14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 

~~ 
42 
44 
46 
48 
51 
54 

gb 

I - EL C6NYUGE SUPERS TITE, LOS HIJ OS DEL CAUSAN TE, CON E XC EPCI 6N DE LOS ADOP 

TIVOS, LOS HIJOS NATUR ALE S Y LOS DEM £S HIJ OS QUE SE EQUIP AREN JURfDICA-= 

MENTE A LOS LEGfTI MOS; LOS HIJ OS NATU RALES REC ONOC ID OS PO R EL PADRE. LA 

ADQU I S ICI6N DEL C6NYUGE SOLAMENTE S E GRAVA CUANDO LA DIFERENCI A DE ED AD 

ENT RE LOS C6NYUG E S S E A DE M£S DE VEINTE ANOS Y NO LLEVEN CINCO ANOS DE -

CAS ADOS . 

II - COMP REN DE LOS DESC EN DIEN TE S DE LOS HIJOS DE LA CLAS E I. 
I I I - PADRES Y HE RMANOS DE DOB LE 0 S IMPLE VfNCULO. 

IV - COMPRENDE: A) LOS ABUELOS Y DEM£ S DESCENDIENTES; B) LOS DESCENDIEN-

TE S DE PR IME R GRADO DE HE RMANOS 0 SEA N LOS SOBR IN OS CARNALES; C) LOS 

PADRES PO LfTIC OSj D) LOS HIJ OS ADOPTIV OS Y SUS DESCENDIENTES EN T AN TO 

QUE NO SE IN CLUY AN EN LA S CL AS ES ANTERIORES. 

V - Los DEMAS HE RE DEROS . 

EL IMPUE STO EN ESTADOS UNIDOS 

EN LOS E S TADOS UNI DOS, EL IM PU EST O DA T A DES DE 1885 EN QUE FU~ IM P LAN TADO 

POR EL [ST ADO DE NEW YORK, HAB IEN DOS E E XTENDIDO DESPUES A TODOS LOS OEM£S ESTA 

DOS DE LA UNI6N. HAS T A 191 9, LA LE Y V I GEN TE AFEC TABA TODO EL CAUDAL RELICTO -

S IN DEDUCCI ONES DE NINGUN A NATURALEZA, TENIENDO COMO LfMITE M£XIMO EL 20% . UL 

TIMAMENTE EL PRESIDENTE ROOSEVELT) ALGUNOS DE CUYOS CONCEPT OS S E HAN E XPUESTO 
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EN OT RA P ARTE DE ESTE E S T UD I O, HA RECUIMADO POR LA BENEVOLENC I A DE LA LEY EN -

ESTE REN GL6N DE LA TR I BUT AC I 6 N Y SE HAN D I CTADO Y/), D IS POS I CIONES QUE ELEVAN EL 

PORC ENT AJE HASTA C I FRAS SUPERIORES AL 60%. 

EL IMPUESTO EN MEX ICO 

ME x Ic o PUBLIC6 EN ABR IL DE 1934, LA LEY DEL IM P UESTO SO BRE HERENCIAS Y -

LE GADOS PA RA EL D I STR IT O Y TE RR I TO R l OS FEDERALES. LA TAB LA AP LI CAB LE ES LA SI 

GU IENTE: 

ASC EN D I ENTES 

DE SC ENDIENTES 

C6N YUGE 

CONCUBINA 
P ORC I6N P ADR ES ADOP. 
HERED ADA HIJ OS ADOP . 20 . GRADO 

HASTA 1,000 4 % 6 % 8 % 12 % 20 % 
2, 000 4. 1 6.1 8. 1 12.2 20·3 
~,OOO 4.2 6.2 8.2 12.4 20.6 
,000 4.~ 6·3 8.3 12.6 20 ·9 

5,000 4. 6.4 8.4 12.8 21.2 
6,000 4.5 6·5 8.5 13 2 1. ~ 
~)ooo 4.6 6.6 8.6 13.2 21. 

,000 4. ~ 6 . ~ 8 . ~ 13.4 22. 1 
9,000 4. 6. 8. ~ ~ . 6 22 .4 

10,000 5 7 9 23 
12,000 5.2 7. 2 9·2 14. 3 23.4 
14 ,000 5. 4 7.4 9.4 14 .6 23.8 
16 .1 000 5.6 7·6 9.6 14.8 24.2 
18,000 5. 8 ~.8 9.8 15. 1 24.6 
20 ,000 6 10 15. 4 25 
22,000 6.2 8.2 10.4 15·7 25. 4 
24,000 6.4 8.4 10. 8 16 25 .8 
26,000 6.6 8.6 11. 2 16·3 26.2 
28,000 6.8 8.8 11.6 16.6 26 .6 
30,000 7 9 12 17 27 
35 ,000 ~ .5 9·5 12·5 ~~.5 ~~ .5 40,000 10 13 
45,000 8·5 10·5 ~~.5 18.5 28 ·5 
50,000 9 11 19 29 
60,000 10 12 15 20 30 
~,OOO 11 ~~ 16 21 31 

,000 12 
~~ 22 32 

90,000 ~~ 15 ~~ §~ 100 ,000 16 19 
120 ,000 15 ~~ 20 25. 2 35. 4 
140,000 16 21 26.4 36.8 
160,000 

~~ 19 22 2~ .6 38.2 
180,000 20 23 2 .8 39 ·6 



ASCENDIENTES 

DESCENDIENTES 
C6NYUGE 

CONCUB IN A 
PORCI6N p,\ DRE S ADOP . 
HEREDADA HI JOS {'<DOP. 20. GRAD O 

200,000 19 % 22 76 24 % 30 % 40 % 
250,000 20 24 26 ·5 33 43 
~OO,OOO 21 26 

~~ ~~ 46 
00,000 23 28 52 

500 ,000 26 32 39 48 58 
500 ,001 

EN ADE LANTE 29 36 44 54 64 

EXPLI CAC ION 

COMO MODALIDADES PUEDEN SENALARSE LAS SIGUIEN TE S: 

10) EL DERECHO DE LA CONCUBINA A PAR TICIPAR EN LA SUCES I6N INTESTADA 

JUNTO CON LOS ASCENDIENTES, DESCEND IENTE S, C6NYUGES, PADRES ADOPTIVOS E HIJOS 

ADOPTIVOS. 

20) RECARGO DEL 10% EN LA SUCESI6N INTEST ADA A PART I R DEL SEGUNDO GRADO 

EN ADELANTE. 

30) EXENCI6N DE LAS PORCIONES LfQUIDAS QUE NO E XC EDAN DE $500.00 PESOS. 

40) EXENCI6N DEL PATRIMONIO DE FAM ILIA QUE NO EXCEDA DE $1,000.00 PESOS. 

50) LAS HERENCI AS Y LEGADOS EN FAVOR DE LA FEDE RAC I6N, DE LOS ESTADOS Y 

DE LOS MUNICIPIOS, Asf COMO TAMBIEN AQUELLAS AS IGN AC I ONES PARA EL FOMENTO 0 

CREACI6N DE INSTITUCIONES DE BENEFICENC I A P UBLICA, ESTABLECIMIENTOS DE EDUCA--

CI6N Y UNIVERSIDAD AU T6NOMA, NO CAUSAN IMPUESTO. 

60) EL IMPUESTO SE APLICA SOBRE LA MASA HEREDITARIA LfQUIDA, HECHA DE--

DUCCI6N DEL PAS IVO. 

70) REDUCCI6N, EN EL MONTO DEL IMPUESTO, A LOS HEREDEROS 0 LEGATARIOS -

MAYORES DE 60 ANOS, A LOS MENORES DE EDAD, A LOS INCAP AC ITADOS PERMANENTEMENTE 

PARA TRABAJAR 0 GANARSE LA VIDA, A LA C6NYUGE Y A LA CONCUBINA CUANDO HAYA VI-

VIDO CON EL AUTOR DE LA HERENCIA COM O SI FUERA SU MARIDO DURANTE LOS CINCO 
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ANOS QUE PRECEDAN INMEDIATAMENTE A LA MUERTE DEL CAUSANTE, 0 HUBIERE TENIDO H~ 

JOS DEL MENCIONADO AUTOR DE LA SUCESI6N SIEMPRE QUE HAYAN PERMANECIDO LIBRES -

DE MATRIMONI O DURANTE EL CONCUBINATO. 

80) Los HIJOS ADOPTIV OS TIENEN DERECHO A LA HERENCI A SIEMPRE QUE LA 

ADOPCI6N SE HAYA VERIFICADO EN LOS CINCO ANOS ANTERIORES A LA MUERTE DEL ADOP

TANTE Y QUE HAYAN SIDO RECONOCIDOS COMO TALES. 

90) EN LAS HERENCIAS Y LEGADOS BAJ O CONDICI6N RESOLUTORIA, LA LIQUIDA-

CI6N SE PRACTICA COMO SI FUERE PURA Y SIMPLE; SI LA CONDICI6N FUESE SUSPENSI

VA, TAMBIEN SE LIQUIDA COMO SI FUERE PURA Y SIMPLE. 

100) CUANDO SE DEJE A UNA PERS ONA EL USUFRUCTO Y A OTRA LA NUDA PROPIE

DAD, EL IMPUESTO SE REPARTE ENTRE AMBOS BENEFICIADOS, PERO CON RECARGO PARA EL 

USUFRUCTUARIO. 



XVI I - SUGERENCIAS DE REFORMAS A LA LEY DE DONACIONES. 

EN PRIMER LUGAR, SOMOS DE OP INI6N QUE LA LEY DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIO

NES Y LA LEY DE IMPUESTO SOBRE DONACIONES, ESTEN COMPRENDIDAS EN UN SOLO CUER

PO LEGAL, ESTO PODRA HACERSE INCLUSO ANTES DE QUE TENGAMOS UN VERDADERO C6DIGO 

FISCAL , QUE REUNA TODAS LAS LEYES REFERENTES A IMPUESTOS. 

No CREEMOS NECESARIA LA EXISTENCIA DE DOS LEYES, UNA DE LAS CUALES ES EL 

COMPLEMENT O OBLIGADO DE LA OTRA, COMO LO RECONOCI6, TANTO EL POD ER EJECUTIVO -

AL PROPONER LOS PROYECTOS DE LEY, COMO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AL EVACUAR 

EL DICTAMEN CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, AL QUE HEMOS HECHO MUCH AS VECES 

ALUSI6N Y LA MISMA ASAMBLEA AL CONVERTIR DICHOS PROYECTOS EN LEY DE LA REPUBLI 

CA. 

EN ESA LEY , QUE PODRfA LLAMARSE "LEY DE IMPUESTO SOBRE ASIGNACIONES TES

TAMENTARIAS Y DONACIONES
Il 

0 IILEY DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIONES GRATUITAS DE 

BIENES
lI

, PODRA ESTABLECERSE EL GRAVAMEN EN FORMA PROGRESIVA, INCLUSO TAL COMO 

ESTA EN LA ACTUALIDAD j YA QUE NUESTRA TARIFA ES BASTANTE BENIGNA. 

DEBERfA ESTABLECERSE UN NUEV O PROCEDIMIENTO PARA QUE EL FISCO PERCIBIERA 

EL IMPUESTO AL SOLO PRESENTARSE EL HECH O GENERADOR DEL CREDITO FISCAL 0 A LA -

MENOR BREVEDAD POSIBLE. YA QUE UN PASO EN LA FOR MA E XPUESTA, ES POCO MENOS 

QUE IMPOSIBLE EN NUESTRO PAfs, SUGERIMOS ALGUNAS REFORMAS QUE, A NUESTRO JUI-

CIO, SON DE IMPERIOSA NECESIDAD: 

EN PRIME R LUGAR OPINAMOS QUE DEBEN DEJAR DE CONSIDERARSE COMO DONACI6N, 

LAS OPERACIONES EFECTUADAS ENTRE PARIENTES POR AFINIDAD DENTRO DEL SEGUNDO GRA 

DO. 

ADEMAS, DEBE EVITARSE TODA DUDA EN CUANTO A QUE LA PRESUNCI6N DEL ART. 4, 

ES SIMPLEMENTE LEGAL, PARA EVITAR PROCEDIMIENTOS ABUSIVOS DE PARTE DE LA OFICI 

NA TASADORA, PODRfA PARA ESE FIN, INTERCALARSE UN INCISO QUE OlGA: liEN TODO -
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CASO, QUEDA A LOS PRESUNTOS DONANTES 0 DONATARIOS EL DERECHO DE PROBAR ADMINIS 

TRATIVA 0 JUDICIALMENTE, LA REALI DAD DE LA OPERACI6N, A FIN DE QUE NO SE LES -

EXIJA EL PAGO DEL IMPUESTO
II

• 

I I - Los CUATRO MIL COLONES EXENTOS DEL PAGO DEL IMPUESTO, REPRESENTAN -

UNA CANTIDAD MfNIMA, QUE VIENE DESDE 1936; DEBE ESA EXENCI6N SER DE ¢10,000, 

POR LO MENOS. 

I I I - EL ART. 6 DEBE SUSTITUIRSE POR LAS RAZONES DADAS EN EL CAPfTULO EN 

QUE HABLAMOS SaBRE LA ACUMULACI6N DE DONACIONES; PODRIA REDACTARSE Asf: IICUAN 

DO DENTRO DE UN PLAZO DE 20 ANOS SE HAGAN VARIAS DONACIONES POR UNA MISMA PER

SONA A FAVOR DEL MISMO DONATARIO, PARA LA APLICACI6N DE LAS CUOTAS SE SUMARAN 

TODAS LAS DONACIONES HABIDAS DENTRO DE ESE TERMINO> SIEMPRE QUE ENTRE UNA Y 

OTRA MEDIE UN PLAZa NO MAYOR DE 5 ANOS, Y SE ATEN DERA AL MONTO TOTAL DE LAS DO 

NACIONES. A ESE EFECTO. AL LIQUIDARSE EL IMPUESTO CAUSADO POR CADA DONACI6N, 

A PARTIR DE LA SEGUNDA, SE TOMARA EN CUENTA EL VALOR DE LAS ANTERIORES, PERO -

EN ESTE CASO SE BENEFICIARA EL IMPUESTO PAGADO POR CADA UNA DE LAS DONACIONES 

QUE PRECEDAN. 

EL PLAZO DE 20 ANOS A QUE SE REFIERE ESTE PRECEPTO, SE CON TARA A PARTIR 

DE LA FECHA DE LA PRIMERA DONACI6N. PASADOS 5 ANOS ENTRE UNA DONACI6N Y LA SI 

GUIENTE, ESTA VOLVERl A TENER EL CARACTER DE PRIMERA Y AS! SUCESIVAMENTE.
11 

EL ART. 9, QUE TRATA OEL FRACCIONAMIENTO DE LA PLENA PROPIEDAD, PODRIA -

CAMBIARSE POR EL SIGUIENTE, QUE CONSIDERAMOS MAS JUSTO: 

ilL AS DONACIONES REALES 0 PRESUNTAS DE CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS DE LA 

PROPIEDAD, CAUSARAN IMPUESTO EN LA SIGUIENTE FORMA: SI LA DONACI6N FUERE DE -

LA NUDA PROPIEDAD CON RESERVA DEL USUFRUCTO, USO 0 HABITACI6N, EL IMPUESTO SE 

CAUSARA SOBRE EL VALOR DE LA PLENA PROPIEDAD; SI LA RESERVA FUERE DE LA NUDA 

PROPIEDAD, SE cAUSARA EL IMPUESTO SOBRE EL USUFRUCTO, usa 0 HABI TACI6N, PERO A 

LA MUERTE DEL NUDO PROPIETARIO, SE CAUSARA EL IMPUESTO SOBRE LA NUDA 0 LA PLE-



NA PR OP IE DAD QUE E X ISTIERE EN SU PA TRIM ON I O, Y SI LA DONA CI6N FUERE DE LA NUDA 

PROPIEDAD A UNA PERSONA Y DEL USUFRUCTO, USO 0 HABITACI6N A OTRA, EL IMPUESTO 

SE cAuSARA COMO S I S E TRATARA DE SEPARACI6N DE LOS ELEMENTOS DE LA PR OP IEDAD -

II 
EN ASIGNACIONES POR CAUSA DE MUERTE. 

EN LA LE Y DE GRAVAMEN DE LAS SUCESIONES, DEBE HABER UN ARTfcULO QUE OlGA : 

"CU AND O POR CAUSA DE MUERTE SE ASIGN E A VARIOS ASIGNATAR I OS EL USUFRUCTO, EL -

usa 0 LA HAB IT ACI6N, CADA UNA DE TALES ASIGNACIONES cAUSARA EL IM PUESTO POR SE 

PARADO, DE ACU ERDO CON LAS TARIFAS DE LEY, EN PROPORCI6N A LOS RESPECTIVOS DE -

RECHOS, Y TOMAN DO EN CUENTA LA E DAD DEL RESPECTIVO ASIGN ATARIO, SI FUERE EL CA 

SO. 

LA MISMA DIV I SI6N SE HARA ENTRE LOS VARI OS AS I GNATARIOS DE LA NUDA PRO--

PIEDAD ." 

COMO COMPLEMENTO DE LOS ARTfcULOS PROPUESTOS, DEBE D ICTA RSE UN O QUE, MAS 

o MENOS, O l GA: 

"CUANDO EN UNA AS I GNACI6N POR CAUSA DE MUERTE 0 EN DONAC I 6N ENTRE V IV OS, 

SE ESTABLEZCA LA SEPARACI6N DE LOS ELEMENT OS DE LA PROPIEDAD Y LA AS I GNACI6N 0 

DONACI6N SEA VITALICIA, EL IMPUEST O S E CAUSARA DESCOMPO NIEN DO EL VALOR DE LA -

PLENA PROPIEDAD DE ACUERDO CON LA ESC ALA SIGU IE NTE: 

tOAD DEL ASIGNATARIO V ALOR DEL USUFRUC VALOR DE LA NU 

DEL USUFRUCTO, usa 0 TO, usa 0 HABITA- DA PROP IED AD 

HABITACI6N cI6N 

20 ANOS 0 MENOS 10 % 30 % 

MAS DE 20 ANOS Y NO MAS DE 30 60 40 

MAS DE 30 Y NO MAS DE 40 50 50 

MA's DE 40 Y NO MAS DE 50 40 60 

MAS DE 50 Y NO MAS DE 60 30 70 

MAS DE 60 Y NO MAs DE 70 20 80 

MAs DE 70 10 90 
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CUANDO TALES ASIGNACI ONES SEAN TEMPORALES, EL USUFRUCTO, USO 0 HABITA--

CI6N CAUSAN IMPUESTO SIN TENER EN CUENT A LA EDAD DEL USUFRUCTURARIO, SOBRE UN 

30% DEL VALOR DE LA PLENA PROPIEDAD POR CADA PERfoDO DE 10 ANOS 0 FRACCI6N, LA 

ASIGNACI6N DE UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA PR OPIEDAD SEPARADA A FAVOR DE PERSO-

NAS JURfDICAS, SIN TIEMPO DETERMINADO PARA SU DURACI6N, SE CONSIDERARt COMO 

TEMPORAL Y PARA EL LAPSO DE 30 ANOS. 

LAS DONACIONES DE CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD, CAUSAN 1M 

PUESTOS SOBRE EL VALOR DE LA PLENA PROPIEDAD." 

PODRfA, INCLUSO, LEGISLARSE EL ARTfcULO QUE TRATA DEL FRACCIONAMIENTO DE 

LA PROPIEDAD, EN LA FORMA QUE LO H~CE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE HERENCIAS Y LE 

GADOS PARA EL DISTRITO Y TERRITOR lOS FEDERALES DE MEXIco, QUE CITAMOS EN EL CA 

phULO X. 

IV - EL ART. 10, QUE HABLA DE DONACIONES CONDICIONALES, AL DECIR: "EN

LAS DONACIONES BAJO CLAUSULA RESOLUTORIA, PAGARAN EL IMPUESTO COMO SI FUESEN -

PURAS Y SIMPLESj Y EN LAS SUSPENSJVAS, PAGARA EL IMPUESTO EL QUE ESTE EN POSE 

SI6N DE LOS BIENES, SALVO EL CASO EN QUE EL DONANTE HAYA EXPRESADO QUIEN DEBA 

PAGAR EL IMPUESTO". 

EN ESTE CASO, SI LA CONDICI6N RESOLUTORIA SE CUMPLE, TIENEN LOS BIENES -

DONADOS QUE VOLVER AL DONANTE. HABIENDO EL DONATARIO PAGADO EL IMPUESTO, lEN 

QUE SITUACI6N QUEDARfA YA QUE EN DEFINITIVA NO ENTR6 A SU PATRIMONIO LO QUE RE 

CIBI6 EN DONACI6N? 

OTRO PROBLEMA SE PRESENTA SIENDO SUSPENSIVA LA CONDICI6N, POR ELLO PROPO 

NEMOS QUE EL CITADO ART. 10, SEA SUSTITUIDO POR LOS SIGUIENTES: "PARA LOS 

EFECTOS DEL IMPUESTO, LAS DONACIONES BAJO CONDICI6N, 0 A DfA CI~RTO PERO INDE

TERMINADO, 0 A DfA INCIERTO PERO DETERMINADO, SE CONSIDERARAN COMO PURAS Y SIM 

PLES, Y EL GRAVAMEN RECAERA SOBRE LA PERSONA EN CUYO PODER QUEDE LA ASIGNACI6N 

o DONACI6N, SEA 0 NO A TfTULO DE PROPIEDAD, Y SEGUN SU PARENTESCO CON EL CAU--



SANTE 0 DONANTE; PERO AL CUMPLIRSE LA CONDICI6N 0 AL LLEGAR EL DrA, SE PRACT~ 

CARA UN NUEVO AVAL6o, SE HARA NUEVA LIQUIDACI6N TENIENDO EN CUENTA EL GRADO DE 

PARENTESCO DEL DONANTE CON EL DONATARIO Y SE EXIGIRA A ESTE EL IMPUESTO. UNA 

VEZ RECAUDADO SE DEVOLVERA AL ANTERIOR LO QUE HAYA PAGADO POR IMPUESTO, DESCO~ 

TAN DOLE LO QUE LE CORRESPOND A COM O USUFRUCTUARIO EN EL LAPSO EN QUE PERMANECI6 

LA COSA EN SU POD ER, A MENOS QUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO, LA HAYA DEVUELTO 

CON FRUTOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS, EN CUYO CASO SE LE DEVOLVERA fNTEGRAMENTE 

LO PAGAD O". 

OTRO ARTfcULO: liEN LAS DONACIONES A DrA CIERTO Y DETERMINADO, SE EXIGI

RA EL IMPUESTO SIMULTANEAMENTE A LOS DONATARIOS EN CONSIDERACI6N AL TIEMP O QUE 

CADA UNO HAYA DE TENER LA COS A EN SU PODER. EN ESTE CASO SE ESTIMARA QUE EL -

USUFRUCTO TIENE UN VALOR IGUAL AL TREINTA POR CIENTO DEL ' VALOR DE LA PLENA PRO 

PIEDAD, POR CADA PERfoDO DE DIEZ ANOS 0 FRACCI6N". 

V - DEBEN DESAPARECER LAS ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE DEL FISCO, YA -

QUE LAS FUNCIONES DE EL NO SE JUSTIFICAN EN LA ACTUALIDAD. ANTEs, COMO SABE-

MOS, TENfA INGERENCIA DIRECTA EN LA TASACI6N DEL IMPUESTO, QUE SE HACfA JUDI-

CIALMENTE. AHORA S6LO SE LE DA TRASL ADO DE LA SOLICITUD CON QUE SE INICIAN 

LAS DILIGENCIAS Y PUEDE PROPONER VALU OS, PERO ESTO ES SECUNDARIO, YA QUE QUEDA 

AL ARBITRIO DEL DELEGADO ACEPTARLOS 0 NO, Y EN LA REALIDAD, SIEMPRE SE PROMUE

VE LA INVESTIGACI6N PERICIAL. EN CASO DE MORA, EL JUICIO EJECUTIVO CORRESPON

DIENTE, PODRfA INICIARL O EL FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA, ANTE EL JUEZ GENE

RAL DE HACIENDA. 

VI - EL PROCEDIMIENTO PARA LA TASACI6N Y PAGO DEL IMPUESTO DEBE MODIFICAR 

SE SUSTANCIALMENTE, EVITAND O LA PRACTICA DEL DELEGADO QUE PERMITE QUE LOS PERI 

TOS SE CONSTITUYAN EN TRIBUNAL Y PRACTIQUEN ELLOS, EN FLAGRANTE VIOLACI6N DE -

LA LEY, LA INVESTIGACI6N Y VALUO SIN SU PRESENCIA. 
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VI I - OPINAMOS QUE LO MAS ACERTADO S ERf A QUE LOS DELEGADOS FISCALES TU--

VIERAN CON RESPECTO A LOS IMPUEST OS DE SUCESIONES Y DONACIONES, IGUALES ATRIBU 

ClONES QUE LAS QUE TIENEN CON RELACI6N AL IMPUEST O SOBRE LA RENTA. 

TAMBI£N ES CONVENIENTE QUE PARA EL PAGO DE DICHOS IMPUESTOS SE ADOPTE EL 

SISTEMA EMPLEADO EN EL IMPUEST O SOBRE LA RENTA: EL OBLIGADO SE COMPUTA EL IM-

PUESTO DE CONFORMIDAD CON EL VALUO QUE £L DE A LOS BIENES, QUEDANDO A SALVO EL 

DERECH O DEL Fisco PARA PROMOVER, OPOR TUNAMENTE, LA INTERVENCI6N PERICIAL Y PU-

DIENDO, SI EL CAS O LO AMERITA, EMITIR IMPUESTOS COMPLEMENTARIOS, CON LAS MUL--

TAS DE RIGOR, QUE SERf AN FUERTES, PARA EVITAR LA BURLA A LOS INTERESES FISCA--

LES. ADEMAS EN ESTA FORMA INGRESARfAN M~S RAPIDAMENTE A LAS ARCAS FISCALES, -

LO S IMPUESTOS PROCEDENTES DE DONACIONES. 

VI I I - EN CUANTO A LOS RECURSOS, TAMBI£N PROPONEMOS QUE SE REGULEN COMO 

EN LA LEY DE IMPuEsTO SOBRE LA RENTA, ADAPTA~DOSE LOS ARTs. 69, 70, 71 Y 72, -

QUE TRATAN DE LOS RECURSOS DE RECTIFICACI6N, QUEJA, APELACI6N Y RECURSO DE HE-

CHO, LOGRANDOSE Asf UNA MAYOR JUSTICIA IMP OS ITIVA , TANTO PARA EL CONTRIBUYENTE 

COMO PARA EL Fisc o . DEBE, ADEM~S, AMPLIARSE LA S ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES, PARA QUE ENTRE EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA T ODO LO RELACIONADO 

CON LOS IMPUEST OS DE SUCESIONES Y DONACIONES. 
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