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Atentamente hago de su conocim¡ento que, mediante resolución de fecha doce
de febrero de año dos m¡l trece, fui nombrada como asesora del trabaio de tesis del
estudiante René Rodríguez Esquivel, ¡nt¡tulada "PERCEPCION DE LA
SUPERII{TENDENCIA OE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ENTRE LOS
COMERCIANTES INFORMALES".

En cumpl¡miento de esta des¡gnación y con el apoyo de la experiencia
profesional, he brindado la orientación requerida y se ha real¡zado el tema con la
debida acuciosidad dado como resultado que: El desarrollo del trabajo de tesis, denota
una investigación y estudios completos, su contenido cientif¡co y técnico de la tesis,
cumple con los requ¡sitos del método científico de las ciencias sociales; a través de
éste, se analiza la percepc¡ón desfavomble que t¡enen las personas encuestadas sobre
la Superintendenc¡a de Admin¡stración Tributar¡a, SAT, y las consecuencias de esto en
la ¡ntenc¡ón de tr¡butación de dicho sector; en cuanto a las técnicas empleadas, éstas
tienen como objetivo exponer las operaciones que se realizaron para llegar a resolver el
problema a través de los pasos establecidos previamente, utilizando la recolecc¡ón de
datos tales mmo: libros, d¡cc¡onarios, la exposidón de doctr¡na en páginas Web, y
ejerc¡endo el cronograma de act¡v¡dades planteado en el plan de tes¡s, encuesta y
entrevistas con representantes del sector ¡nformal y funcionarios de la SAT.

La metodología y las técnicas de ¡nvestigación que se han ut¡l¡zado, se
desarrollaron a través de un análisis crít¡co, y descriptivo del conten¡do de la presente
tesis y la realización de la síntesis y deducc¡ones para generar las conclusiones; de
manera que se ut¡lizó el anál¡s¡s de diversas leyes, doctr¡nas y la informac¡ón de
distintas ¡nst¡tuc¡ones que se relacionan con eltema ¡nvest¡gado; todo ello, con el fin de
llegar a la conclus¡ón de determinar los elementos jurídicos de la legislación tributaria
guatemalteca y el sosten¡miento del Estado para el cumpl¡miento de las funciones que
la Constitución Política de la República le ha encomendado.



La redacción utílízada por el estudiante, es la conecta apegándose a los
requ¡sitos de las normas mínimas establecidas en el nomativo de tes¡s de Licenc¡aiura
en C¡enc¡as Jurídicas y Sociales.

La contr¡bución c¡entítica de las ciencias soc¡ales, son las nomas, principios,
fuentes y doctrinas; en donde el bachiller hace sus propias aportaciones, para
comprobar y llegar a cumplir con los objetivos planteados. Las conclus¡ones, resumen
de los resultados obten¡dos en la ¡nvestigación; en la cual se da la importanc¡a del
estudio sobre la institución recaudadora de tributo, y las recomendaciones responden al
contenido del tema investigado dándole la mns¡derac¡ón que amer¡ta al ser estud¡ada,
agregándola como una institución que debe mejorar su ¡magen para alcanzar sus
metas de recaudación y el cumplimiento de las obl¡gaciones del Estado. La bibl¡ografia
consultada se extrajo de fuentes de autores nacionales, por esa razón se toma en
considerac¡ón que es la que más se adecúa a la leg¡slac¡ón guatemalteca.

En conclusión, el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a las exigencias
científicas y técnicas que se deben cumpl¡r de confomidad con la nomativa rcspect¡va;
la metodologla y técnicas de investigación ut¡lizadas, la redacción, las conclus¡ones y
recomendaciones, bibliografia utilizada, son congruentes con los temas desarrollados
dentro de la investigac¡ón.

En tal virtud em¡to DICTAMEN FAVORABLE del bachiller René Rodríguez
Esquivel, en su trabajo de tesis intitulada: "PERCEPCIóN DE LA
SUPERINTENDENCIA DE ADi'IINISTRACIóN TRIBUTARIA ENTRE LOS
COMERCIANTES INFORMALES", a efecto de que continúe con el trám¡te respectivo,
ya que el trabajo desarrollado cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 32
del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en C¡enc¡as Juríd¡cas y
Soc¡ales y del Examen General Públ¡co.

Atentamente,

Licda. Karen
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"INTRODUCCIÓN

Esta investigac¡ón se realizó para anal¡zar la percepc¡ón que personas del sector

informal tienen sobre la Superintendencia de Adm¡nistración Tr¡butaria de Guatemala.

Fue motivada por las cond¡c¡ones med¡áticas que se ofrecieron al públ¡co guatemalteco

a f¡nales del año 2012, ante Ias ¡nquietudes que despertó la apl¡cación de reformas en

las leyes tr¡butarias a partir de enero de 2013 y, sobre todo, por la inquietud del

¡nvestigador sobre la temática f¡scal y la des¡gualdad ante la tr¡butac¡ón.

El Estado guatemalteco se queja continuamente de la falta de liquidez y de las

neces¡dades f¡nancieras que le agob¡an para poder cumplir con sus mandatos

constitucionales. Por otra parte, la soc¡edad en general crit¡ca la escasa cobertura en

materia de seguridad, educac¡ón, salud y comunicaciones que ofrece el Estado. En

virtud de ello, el problema de estud¡o del presente trabajo consistió en determ¡nar las

Glusas por las cuales la ¡nformalidad pref¡ere esa condic¡ón a la de la formalidad.

Con base en lo anterior, se planteó la problemát¡ca así: ¿Cuál es la percepción que

personas del sector ¡nformal t¡ene sobre la Superintendencia de Adm¡n¡stración

Tributaria? Por lo tanto, la hipótesis se planteó en los siguientes términos: "La

percepción que tiene el sector productivo informal en Guatemala sobre la

Super¡ntendencia de Adm¡nistración Tributaria es negat¡va y, por lo tanto, esto ¡mpide

su integración mmo c¡udadanos contr¡buyentes". Los objetivos de la invest¡gac¡ón se

lograron, pues se determ¡nó la percepción que tiene el sector productivo informal sobre

0
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la Superintendencia de Administración Tributar¡a en relación a la responsab¡l¡dad que

tienen todos los ciudadanos de contr¡buir al sostenim¡ento de los serv¡cios estatales'

El trabajo consta de seis capitulos desarrollados así: primero se define la tributación, se

establece su or¡gen y evolución, la teoría tributaria, la polestad tributaria y el derecho

tributar¡o, con la f¡nalidad de comp¡ender el hecho legal que produce la tibutación; el

segundo está dedicado a definir el papel del Estado en la actualidad y las

responsabilidades que tiene hacia los hab¡tantes, para establecer el vínculo entre

tributación y los servicios que presta el Estado; el tercero está dedicado e la tr¡butac¡ón

en Guatemala, los pr¡ncipios constitucionales y legales que Ie dan vida, así como el

mncepto de equidad y un listado de las pr¡ncipales leyes tributarias tendría que cumplir

el sector ¡nformal; el cuarto describe al ente recaudador de la tributac¡ón en Guatemala,

la Superintendencia de Administración Tributaria' SAT, su objeto, funciones y

organ¡zación; en el qu¡nto se analiza el impacto de las actividades ¡nformales en el

desarrollo humano, los beneficios de su ¡ncorpo€ción en el mundo de la fomalidad y

los costos que esto representaría para los ¡nformales PosterioÍmente, se analizan los

resultados de encuestas y entrev¡stas entre personas dedicadas a las actividades

infomales y de la SAT, sobre la incorpolaciÓn al mundo formal. Al finalizar, se ofrecen

las conclusiones y recomendaciones con la ¡ntención de acercar a los informales al

sistema tributario del Pais.

(¡i)
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CAP(TULO \

'1. La tributación

Para comprender el fenómeno de estudio, se hace necesar¡a Ia cons¡deración de varios

términos que servirán para el análisis del trabajo de campo. A continuación se abordan

estas definiciones, que incluyen la tributación, su concepto y la teoria de la tributación.

El tributo

El térm¡no tributo es una palabra castellana que der¡va del idioma latín tributum, a su

vez, originada de la palabra tribu. Consistía en el pago de cada ciudadano de la urbe

realizaba de acuerdo con la nómina de personas que existía por tribul. Este pago era

una responsabilidad de los ciudadanos, es decir de las personas que, dentro de la

República romana gozaban de todos los derechos en la ciudad. Fue la base de la

expansión de la República hacia los alrededores y, por lo tanto, del crecim¡ento del

dominio romano por el centro de ltalia.

Estuvo vigente para los c¡udadanos hasta 168 antes de Nuestra Era, cuando fue

suprimido porque la carga de ingresos se trasladó a las ptovincias conquistadas, donde

permanec¡ó el concepto y se usó el térm¡no para cualquier tipo de contribución. Para

esa época, toda ltalia, Sicilia y otras islas eran parte del dominio romano. Además de

esta contribución, ex¡st¡ó el st¡pend¡um, palabra derivada de stip, una moneda de

1 
Sálnz de Bufandá Femando. Hacienda y DeEho, páqina 139.

1
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pequeña denom¡nación equ¡valente al óbolo griego (de casi seis decigramos) y de la

palabra pendere, pago. El estipendio afectaba a los propietar¡os de tierra y era cobrado

por el Senado.

En la medida que los patricios romanos adqu¡rían más extensiones por las conqu¡stas,

el estipendio aumentaba los recursos del Senado romano. A med¡da que se fue

ampl¡ando el dom¡nio latino por las t¡erras adyacentes al mar lvlediterráneo, el gobierno

romano pudoaplicarel ¡mperium, esdecirel poder público. En sus orígenes, el imper¡o

fue facultad exclusiva de los reyes. Al crearse la Repúbl¡ca, fue as¡gnado a los

cónsules y pretores. Cuando se establec¡ó el lmperio, quedó en manos de Augusto y

sus sucesores. Esta facultad permitia al gobernante establecer dom¡nio civil, en la

ciudad, y militar, en el resto de los dom¡nios romanos. Fue gracias a esta facultad que

los tributos y estipendios fueron establecidos en todo el mundo romano.

Además de estas formas de recaudación de fondos, se lograban ingresos por

conquistas, multas y otros med¡os. Pero el tr¡buto y el estipend¡o eran las formas

regulares de sostenimiento del aparato estatal.

1.2. Evoluc¡ón del tr¡buto

Al desaparecer el dom¡nio romano, en cada región que había sido parte del lmperio, se

produjo una evolución del tributo. En España, en particular (de donde deriva la

formación del Estado y la tradición ¡egal guatemalleca), surg¡ó el reino vis¡godo. Como

heredero del imperium, el re¡no germano mantuvo muchas tradiciones legales romanas,



pero la situación económica era dislinta a la

todos los pueblos germanos, la soc¡edad

nobleza, sacerdocio y terratenientes.
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del per¡odo anterior. Por su parte, como

estaba organizada en tres estamentos;

Como era una época de grandes d¡sturb¡os bélicos, los recursos con los que contaban

los monarcas eran insuficientes para mantener ejérc¡tos regulares. Ello institucional¡zó

la búsqueda de fondos en contribuciones sol¡citadas por el monarca a los nobles y

terraten¡entes que, como se verá en otro apartado, se real¡zaba en reuniones

denominadas Parlamentos, Estados Generales, Dietas y, en la península lbérica,

Cortes.

La apelac¡ón de los monarcas a las Cortes en búsqueda de recursos permitía a los

terraten¡entes y nobles obtener priv¡legios del rey, lo que permit¡a un balance de poder

entre todos y evitaba la arbitrariedad del monarca en la exacc¡ón de recursos. La

tr¡butac¡ón, por lo tanto, garantizaba recursos al rey, en caso de guerra, y mantenía los

priv¡legios de nobles y terratenientes y, al momento de ganar una guerra, perm¡tía el

enriquecimiento de los grupos participantes, asi como la tributación de tierras

conqu¡stadas.

Esto se hizo particularmente efectivo cuando se produjo la ¡nvasión de los moros o

marroquíes, musulmanes, en el siglo Vlll, y la posterior organizac¡ón de reinos

crist¡anos en el norte, especialmente Castilla y Aragón. Cuando se produjo la conqu¡sta

de América, los castellanos incorporaron estos conceptos tributarios, que no eran muy

dist¡ntos a la tributación que ya existía en el territorio maya, pero con base legal romana
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y, sobre todo, con registros escritos y documentos en papel para garantizar el pago

realizado2.

1.3. Teoría tributaria

A esta breve exposición del desarrollo del tributo, debe añad¡rse la interpretac¡ón de los

conceptos indispensables en la teoria tributaria.

'1.3.1. Neces¡dad del Estado

En otro apartado se describe el origen del Estado y de sus obligaciones, por lo que aquí

solamente se expone la teoría de Charles Allan3 que explica la necesidad del Estado.

Según esta propuesta, el Estado es necesar¡o porque satisface tres neces¡dades

sociales:

. Proporciona bienes soc¡ales y bienes meritorios que no puede satisfacer el

mercado, como legalización del matrimonio, adopciones, apl¡cación de justicia

en caso de crímenes, seguridad para los habitantes y otros;

. Ut¡l¡za recursos para favorecer a los pobres;

. Corrige c¡ertos fallos del mercado, como la aplicación de just¡c¡a en térm¡nos

económicos por robo, fraude, competenc¡a deslealy otros.

2 
VariosAutores, H¡stor¡a de la tributación en Guatemála, pág nas 23-33

3 ¡rlan Ctra¡es t¡ Lá t¿oÍá de la tributac¡ón pás¡nas 54-62
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1.3.2. Noción general de la teoría ¡urídica de la tributación

La teoría juríd¡ca de la tributación establece que los tributos constituyen la principal

fuente de ingresos para el Estado moderno, para que éste pueda cumplir con las

atribuciones que le han sido establecidas. M¡entras que a la economia le corresponde

el análisis de ingresos y gastos, es al ámbito jurídico al que compete el estudio de los

instrumentos legales de la tributación, con el objetivo de que el Estado cumpla con sus

obl¡gac¡ones.

1.3.3. Finalidad dé la t¡ibutación

Además, es indispensable que la finalidad de la tributación sea aceptable para los

habitantes, por lo que se entiende que dicha final¡dad es el beneficio constante y

permanente de los ¡ntereses de la sociedad, por lo que se ent¡ende que la tributación

sirve para cumplir con las obl¡gaciones sociales que corresponden al Estado. En otro

apartado se describen estas responsab¡l¡dades.

1.3.4. Potestad tributar¡a del Estado

Desde el plano abstracto, se entiende como potestad tributaria del Estado a la facultad

que tiene éste, con base jurídica, de establecer las obligaciones tributarias de los

habjtantes del mismo. Se le denomina también como supremacía tributaria, potestad

f¡scal, poder de impos¡ción y poder tributario. Grac¡as a esta potestad, el Estado es el

ente que, desde un plano superior por característ¡ca jurídica, t¡ene la facultad de
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imponer tributación a una masa indiscriminada de personas, que queda en un plano

inferior. Esto permite ejercer coacción sobre los hab¡tantes, lo que ev¡dencia una

sujeción ante el Estado, aunque no necesariamente un sometimiento ni una deuda

concreta. Esto convierte al Estado en el sujeto act¡vo de la tributación y al habitante en

el sujeto pasivo, en la relación juridico tributaria. Las características de la potestad

tributaria sona:

1.3.4.1. Carácter or¡ginario

Debido a que la potestad tr¡butaria corresponde al Estado, éste es el titular del poder

tributario y de él emana, en él se or¡gina Ia act¡vidad tributaria.

1 -3-4-2- Carácter irrenunciable

Ya que la potestad tributaria se manifiesta en la ley, el Estado no puede renunciar a

ella, de lo contrario dejaría de ser un Estado.

1.3.4.3. Carácterindelegable

Al ser la potestad tributaria una caracter¡stica del Estado, éste no puede delegar o

ceder su capac¡dad de establecer leyes tr¡butarias, puesto que es parte de la soberanía

que ejerce.

V¡llegas Héclo¡ CuFo dé nnanzas, derecho finánciero ytr¡butario

5



1.3.4.4. Carácter imprescr¡ptible

M¡entras exista el Estado su potestad tributaria nunca prescribe, aunque no la ejerza

(aunque esto jamás haya sucedido).

1.3.4.5. Carácterlegal

La expres¡ón de la potestad tributaria se manifiesta en normas legales, establec¡das por

el Estado. En el Estado moderno, esta facultad corresponde al Poder Legislativo,

expresado en el Organismo Legislativo.

1.3.4.6. Carácterlimitado

Por ser expresado en términos legales, la potestad tributaria está limitada por las

facultades que los pr¡ncipios legales v¡gentes y posit¡vos se encuentren en el Estado,

principalmenle por la Constitución.

1.3.5. Competenciatr¡butar¡a

En tanto que la potestad tributaria es un concepto abstracto, la capacidad de convert¡rla

en un hecho concreto se denomina competencia tributar¡a. A diferenc¡a de la potestad

tributar¡a, que no puede ser ced¡da, la competencia si. La competencia tr¡butaria, que

podría afectar en forma lesiva a la población, está limitada, en los Estados modernos,

por la m¡sma legislación, en forma part¡cular en la Const¡tuc¡ón de cada Estado.
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Además, la mayoría de Constituciones establecen principios de capacidad contributivá{:

o de pago, para acluar con justicia y equidad en la tr¡butación. Esto const¡tuye la

principal garantia para los hab¡tantes de cada Estado.

Derecho tribulario

Para la aplicación de la ley en el aspecto tributario, existe una rama del Derecho

denominada Derecho tributario, ¡mpositivo o fiscal. Comprende el conjunto de normas

jurídicas que se encargan de la tributación con lo que lo regulan en todos sus aspectos.

Se le considera parte del Derecho financiero, presupuestario y del patrimonial del

Estado. Se encarga específicamente de Ia act¡vidad del Estado en relación a las

personas en las relaciones nacidas de la leg¡slación tributaria y, por lo tanto, de las

actividades económicas. Comprende dos partes5:

La general, que es la teórica. Abarca la regulación legal que ¡mp¡da la

arbitrariedad, por lo que impljca normas aplicables a toda Ia población.

La especial, que comprende las d¡sposiciones específicas de un sistema

tributar¡o, es decir del conjunto de tributos de un Estado en particular.

1.4.1. Relac¡ón jurídicotributar¡a

A part¡r de ¡a potestad tr¡butaria, surge un vínculo entre el Estado y los habitantes, es la

relación jurídico tributaria. Por esta relación, se establece una obligación del sujeto

5 
Glllliani, Carlos, Elderccho fiñanc¡ero. fomo I, págiña 37
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pasivo, contr¡buyente, con el activo, Estado. Esta obligación es de tipo pecuniario, el il"'

tributo prop¡amente d¡cho. Por su generac¡ón, en la ley creada por el Poder Leg¡slativo,

su naturaleza es pública, aunque haya surgido de la actividad privada.

1.4.2. Justic¡atr¡butaria

Aunque muchos teóricos prefieren no añadir adjetivos al sustantivo justicia, el concepto

de justicia tributaria es uno de los más frecuentes en materia tributaria. La justicia fue

def¡nida por los antiguos romanos con Ulpiano, en el siglo ll de Nuestra Era como "la

constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho", en el sentido práct¡co de

aplicar la bondad y justicia en hechos concretos y no abstractos.

En términos generales, ha sido def¡nida como "Virtud que inclina a dar a cada uno lo

que corresponde"o, en consonanc¡a de la f¡losofía aristotélica de que a cada quien

corresponde lo que aporta a la soc¡edad.

Por otra parte, se encuentra el término tributaria, que alude a la potestad tributaria y,

por lo tanto, la facultad del Estado de establecer tr¡butos. Por ello, puede defin¡rse la

justicia tributaria como la autoridad del Estado de exigir de los hab¡tantes el tributo, con

base en el Derecho, para poder cumplir con sus atribuciones. En este sentido, se

esperaría que la justicia tributaria regule lo relativo a la tributación.

Los princip¡os que fundamentan la justicia tributaria son: equidad, igualdad, capacidad

6 
Ossono Manuel, Oiccionario de cioncbs juridicas, por¡ticas y soc¡ares, página 41 1 .

9
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contributiva, generalidad y no conf¡scatoriedad. En este sentido, el tributo no puede ser

injusto ni desproporcionado, pues sería perjudicial para el sector product¡vo. Se le

consideraría ¡njusto si afectara el derecho de prop¡edad; imp¡diera o des¡ncent¡vara el

desarrollo de una activ¡dad empresar¡al lic¡ta al reducir los márgenes de utilidad

legítima; restringiera Ia libertad de trabajo o disminuyera el patrimonio del contribuyente

hasta el punto de resultar confiscatorio de la empresa y sus bienes.

En tal sentido, la justic¡a tributaria se encarga de que los recursos obten¡dos por medio

del tr¡buto retornen al contribuyente en los servicios que presta el Estado y que

constituyen el "bien común".

Obl¡gaciones tributarias

La obligación tributaria es el vinculo jurídico por el que el Estado, mediante su

administración tributaria, impone y ex¡ge a los sujetos pas¡vos la prestación de un

tributo y puede hacerlo coactivamenteT. El origen de la obligación tributaria es el hecho

imponible establecido en una determ¡nada ley. Las obligaciones tr¡butar¡as se clasifcan

en:

. Obligación hibutaria formal:

Son las cargas establecidas en las leyes específicas.

7 
lriás, Mquel, Ca!álogo de tém¡nos y sus acepc¡ones uülizadas en adm¡n¡stEc¡ón f¡nanc¡era y adminÉtEc¡ón tribuk.ia,

pág¡na 198

10



. Obligación hibutaria material:

Que consiste en la determinación de un

se hace el pago, cuando se extingue la

la obl¡gac¡ón.

¡mpuesto y el pago. Se extingue cuando

ley o se autoriza por cumplida o extinguida

11
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CAPITULO II

2. El papel del Estado

En este punto, se hace necesar¡o abordar el tema del papel del Estado en la sociedad

actual

Desarrollo histórico del Estado

El Estado es la inst¡tución humana creada por la sociedad para garantizar la vida y la

prop¡edad de los individuosE. Según las teorías más aceptadas, los grupos humanos,

como especie, han reconocido el l¡derazgo de aquellas personas que demuestran

capacidades para permitir la sobrevivencia del grupo. Conforme ha crecido el número

de miembros de un grupo, el liderazgo se tornó hered¡tario. Es dec¡r, que los m¡embros

del grupo reconocieron en los hijos de sus pr¡meros lideres las características por las

cuales hab¡an seguido el liderazgo pr¡m¡gen¡o. Al crecer los grupos y convertirse en

sociedades, el liderazgo se transformó en gobierno y, al surg¡r un cuerpo legal

reconocido por todos los miembros (en forma coercitiva o no), se convirt¡ó en Estado.

La distribución de las activ¡dades entre los miembros de la soc¡edad. sobre todo

después del descubrim¡ento de la agr¡cultura y la ganadería, con la espec¡alizac¡ón

tecnológica (fabricación de herramientas y armas), hizo más compleja la asignación de

tareas, lo queformó un grupo especializado en las act¡vidades de gob¡erno y, sobre

3 
et OeRnto ae este onepro fue el flósolo b¡iiánico Thoñas Hobb€s, en el s¡gto XVtt. Ver. Hobbes, Thomas, Lev¡atán.

13
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todo, de la protección de los individuos product¡vos, en ejércitos y cuerpos policiales.

El desarrollo de los sistemas de escr¡tura, en los valles del Nilo, de Mesopotamia, de los

rios Ganges, Amar¡llo y Azul, en Asia y África, asi como en el área maya, en el

continente americano, dio origen a una burocracia que pudo redactar sus cód¡gos

legales para que no sufrieran n¡nguna transformac¡ón. Este cuerpo legal generó

Estados cada vez más sól¡dos.

A lo largo de la historia europea, el imper¡o romano fue el Estado que logró crear un

cuerpo jur¡dico lo suficientemente complejo como para permitir el func¡onamiento de su

burocracia y perdurar con el paso del tiempo. Si bien los imperios eg¡pc¡os, arcádicos,

persas, chinos y muchos otros, conformaron sus cuerpos juridicos, fue el romano el que

influyó decisivamente en el desarrollo de la teor¡a politica occidental y se conv¡rt¡ó en

fuente del Derecho para la mayoría de los países europeos, especialmente Francia y

España, de donde deviene el cuerpo legal guatemalteco.

El concepto que pr¡va sobre el Estado en los países mediterráneos se ha enriquecido

con teorías surg¡das mucho después que el famoso tratado de Thomas Hobbes,

asignándole atribuciones de prestac¡ón de servicios, espec¡almente la atención en

salud, educación, comun¡caciones y, con la teoría del Estado de Bienestar, inversión

social para fomentar el desarrollo equilibrado de todos sus individuose.

Toda la actividad estatal, desde sus or¡genes, tuvo como base de financ¡am¡ento la

s 
Ver, enireotros. Heller, Hemán T¿oÍadel &tado Fernández Tomás. ElEstadode B¡enesta. y s@¡aldemocracia.

14
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tr¡butación. Cada uno de los gobiernos establec¡dos ha funcionado gracias a la

recaudación tributar¡a. No es de efrañar que el consejo de N¡colás l\,laquiavelo para el

gobernante sea que trate de no locar el "bolsillo" de sus gobernados en forma

inadecuada o sin justif¡cación, para evitar la pérdida de su gobiernol0.

La tr¡butac¡ón, por lo tanto, ha s¡do uno de los puntos más sensibles para gobernantes y

gobernados. De manera que se ut¡l¡zan todos los recursos d¡sponibles para que la

recaudación se ¡ncremente sin oposición de los contribuyentes. La evolución en la

teoría sobre el Estado que le atribuyó las funciones sanitarias, educativas, de

comunicación y de inversión social han favorec¡do ampl¡amente los argumentos para Ia

recaudación f¡scal. Este fue uno de los elementos utilizados en la célebre reforma fiscal

estadounidense de los años 30, posteriores a la Gran Depresión, que ut¡lizó los criter¡os

de John Maynard Keynes y que ha sido uno de los recursos más utilizados para

cualquier reforma f¡scal.

De cualquier manera, el Estado, a través del gob¡erno, encuentra los mecanismos para

incrementar la recaudación y, para ello, se cuenla con un aparato burocrático lo

suficientemente ef¡caz que se alimenta a sí m¡smo. En Guatemala, la institución

encargada de la recaudac¡ón tr¡butaria fue la Dirección General de Rentas lnternas,

hasta 1998, cuando se creó la Super¡ntendenc¡a de Administración Tributaria, mediante

el Decreto No. 1-98 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemalall.

10 
Ver Maqu¡avelo, N¡@lás El princip€.

11 
VariosAutores. Historia de latributác¡ón en cuateñara

15



'/|'

2.2. El Estado, el gobierno y sus papeles en la soc¡edad actual

Se entiende por Estado a la entidad política capaz de ejercer soberania, por medio de

una legislación, sobre una sociedad en un territor¡o determinadol2. El papel del Estado

ha cambiado con el paso del tiempo, desde las monarquías hasta las democrac¡as

occ¡dentales, pasando por el Estado de Bienestar. En la actualidad, el papel del Estado

dejó la faceta de protector de s¡stemas económ¡cos dentro de su terr¡torio a un ámbito

exclusivamente polít¡co y militar, por la mundialización de la economía13. Por otra parte,

se entiende como gob¡erno al ejercicio del poder por funcionarios concretos a través de

las instituciones del Estado, mientras que el Estado es permanente, el gobierno puede

cambiar y, en las sociedades democrát¡cas, cambia en forma periódica1a.

2.3. Las demandas de la soc¡edad sobre el gobierno

La sociedad, que adquirió gran parte de sus características actuales a partir de la

Revolución lndustrial, entre ellas: élites industriales, grupos de pres¡ón (como

sind¡catos), med¡os masivos de información (primero per¡ódicos y luego med¡os

audiovisuales y d¡gitales), fenómeno urbano, cambios en la percepción del fenómeno

religioso y otros15.

El surgimiento de los proyectos de benefic¡o para los obreros industriales en Alemania,

.. Cr Weber Már ElpolÍico y elciénlrfco TheTheory ot socialand econom¡c org¿n¡zation
- Cr NorbeB Jo%n En deñen$ dél cáp¡lalismo globál

to Ct, eoOU¡o l¡o,b"Lo, e"hdo. qobiemo y sociedad.
15 

Oonz¿lez-¡nleo Juán, Pac comprenderla soc¡olog¡a.
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dio origen a las teorías del Estado de Bienestar, para evitar el crecimiento del

comunismo marx¡sta. Con el Estado de Bienestar se asignaron nuevas atribuciones al

Estado, pr¡ncipalmente en materia de salud, comunicaciones y jubilaciones. En la

segunda mitad del siglo XX, países altamente ¡ndustr¡al¡zados, como Alemania,

Noruega, Suecia, Dinamarca, lsland¡a, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón

alcanzaron los mejores niveles en cobertura social, en los ámbitos propuestos por el

Estado de Bienestar: educación, salud, jubilac¡ón, comun¡caciones e, incluso, subsidios

a trabajadores en momentos de desempleo, lo que dio popularidad en todo el mundo a

los alcances sociales del Estado de Bienestarl6

La mundializac¡ón de la econom¡a, acelerada con el desarrollo de las comunicaciones,

tuvo una transformación cuando provocó el cambio en la economía de China, cuyo

régimen era socialista pero se volcó a la econom¡a estadoun¡dense a partir del decenio

de 1970, al mismo tiempo que los países petroleros alcanzarcn un protagonismo

político además del proveedor de carburantes. Estas transformaciones hicieron

¡mposible el mantenimiento del régimen soviético, por lo que la URSS desapareció en

1991 . Aunque ¡a propaganda soviética anunciaba la total cobertura de los trabajadores

en su sistema, la realidad demostró, espec¡almente en lugares como Rumania y la

propia URSS, que eso no correspondía a la verdad y que existia una profunda

des¡gualdad e, incluso, falta de cobertura, que estaba muy lejos de los logros del

Estado de Bienestar de los países ya citadoslT.

16 
Grau t¡oranc¡o. nam¡¡o. C.isis del Estádo de B¡enestar.

17 
Cfr ta¡¡o Ca¡os, nus¡a en la6E de Putin

7l



2.3.1. Educac¡ón

A partir de la creación de los estados nacionalistas, se incorporó como obligación del

Estado la educación. Los gobiernos l¡berales, en 1832, pr¡mero, y 1871, en forma

defin¡tiva, establecieron la educación como una obligac¡ón del Estado. S¡n embargo,

nunca se ha a¡canzado una cobertura satisfactoria. La situación se tornó critica en

'1896 cuando, por Ia crisis cafetalera, el gob¡erno quedó con muy pocos recursos, lo que

se agravó al año siguiente, con una sublevac¡ón en Quetzaltenango, por lo que e¡

gobierno decidió cerrar los centros educativos en forma indefin¡da. Fue por ello que, en

1898, el nuevo gobierno se autoproclamó protector de la educación y la juventud,

porque abrió nuevamente todos los establecimientos de gobierno. Esta responsabil¡dad

estatal fue asum¡da por cada gob¡erno con la intenc¡ón de formar c¡udadanos dóciles a

las políticas del gobernante. Las f¡estas de las Minervalias, real¡zadas entre 1900 y

'1919 fueron pretextos para exaltar al gobierno y conseguir adeptos. El gobierno liberal

de '1931 a 1944 también util¡zó la educación para formar ciudadanos con las m¡smas

característ¡cas. Entre 1944 y 1954 se operaron camb¡os educativos, esta vez con la

intención de incorporar los ideales polít¡cos de los nuevos gobiernos. Nuevamente

ocurrió un fenómeno parecido después de'195418. En 1985 se produjo una crisis en el

s¡stema educativo, por mot¡vos polít¡cos y económicos, que se agravó en .1989. Lo que

trajo como consecuencia la destitución de gran parte de los maestros y la sustituc¡ón

con docentes egresados en 1985 por un decreto gubernamental, quienes no

necesariamente abrian sido graduadosle. En defin¡tiva, las cifras de la cobertura y la

- Go¡zalez Orel ana C¿¡los H¡storia dé la educación en cuatemala: Walter, Kn ul La eduedón en Cenroamérica
' Cfr Pdz Rol¿noo. El movimienlo magisténal guatemalteco, notas pera su historia.



calidad educativa son siempre def¡cientes en Guatemala20

2.3.2. Salud

De la misma forma que la educac¡ón, la cobertura en materia de salud se incorporó

como func¡ón del Estado a partir de 1832, cuando el gobierno l¡beral expropió los bienes

eclesiást¡cos, incluido el Hospital General San Juan de Dios, que pertenecía a una

orden religiosa. Cuando los conservadores recuperaron el poder, en 1838, continuaron

con el control de los hospitales, aunque buscaron el apoyo de comunidades religiosas,

espec¡ficamente de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paú|. Al retornar los

liberales, en 1871, se estableció en forma defin¡tiva el control del Estado en mater¡a de

salud, asi como la responsabilidad de cuidar el aspecto sanitario en todo el país. Sin

embargo, nunca se ha logrado una cobertura eficaz en mater¡a de salud. Cada año se

presentan dificultades que hacen evidente la incapacidad del Estado para solucionar las

neces¡dades sanitarias de la población.

2.3.3. Comun¡cac¡ones

Desde 1826, cuando se adquirió el primer empréstito internac¡onal para el

func¡onam¡ento del gobierno cenlroamericano, se destinó el producto del préstamo para

la construcción de puertos y carreteras. Sin embargo, el dinero se utilizó para sofocar

la revuelta de los liberales que se alzaron contra el gobierno federal. Así, los recursos

20 Ver Von ttoegen, Miguel (Coordioador), l€ne Soráres y Donard Uriosle, Empteo y dFarrotto humano on Guatémata
UNESCO Educación para un futuro scten¡ble
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que debieron ser utilizados para la apertura de carreteras y puertos nunca sirvieron

para su fin explicito. Durante los gobiernos conservadores, se inició la tramitación para

la instalación de un ferrocarril, que comunicara la cap¡tal con el Puerto de San José.

Sin embargo, fue la iniciativa estatal, en 1874, la que realizó la construcción. A partir de

entonces, se encargó al gobierno la fábr¡ca de las vias de comunicac¡ón. El máximo

proyecto se realizó entre 1892 y 1898, con la construcc¡ón del Ferrocarril del Norte,

financiado por medio de ¡mpuestos extraordinarios, cuyo producto fue ¡nsuficiente para

term¡nar la vía férrea. En 1899, el gob¡erno guatemalteco ced¡ó todos los ferrocarr¡les

ya construidos a la empresa de Mynor Keity y William van Horne, para que finalizara el

tramo de vía férrea desde la cap¡tal hasta la ubicación denominada El Rancho, durante

un período de 99 años. M¡entras tanto, el sistema de carreteras recib¡ó poca atención,

ya que las comun¡dades indígenas eran las responsables de los tramos carreteros en

sus jurisdicc¡ones. Fue hasta el gobierno de 1931 a 1944 cuando, para fomentar el

pleno empleo durante la reces¡ón mundial conocida como la Gran Depresión, se

utilizaron diversos medios (incluido el trabajo de presidiarios) para complelar un sistema

de carreteras que perm¡tiera el paso de automotores, asi como el inic¡o de la

conslrucción de la Carretera lnteramericana, que debía comunicar a los países del

continente en plena Segunda Guerra Mundial, y la construcción del Aeropuerto La

Aurora. En ese período fue establec¡da la Direcc¡ón General de Caminos2l. El

mecan¡smo fiscal empleado perm¡tió que el pago pudiera hacerse en trabajo, lo que

aceleró las construcciones. Durante los siguientes gobiernos, el aspecto prioritario fue

la Carretera al Atlántico, para hacer competencia a los ferrocarriles, lo que provocó la

quiebra de la empresa y su posterior compra por parte del gob¡erno guatemalteco, en

2r hllp,//M cam¡nos.gob.gvaér€,4historia, consuttado 2 de rebero de 2Oj3 a as B:05 horás
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1968. Lo que consistió en la compra de un bien ya financiado por los impuestos.

Con el paso de los años, las inversiones en ¡nfraestruclura cobraron gran relevancia,

con la construcc¡ón de la Zona de Libre Comercio en el Puerto de Santo Tomás de

Castilla, Puerto Quetzal y la hidroeléctrica Chixoy, para los que se adquir¡eron

¡mportantes empréstitos con pago por parte de¡ Presupuesto de Gastos de la Nación22.

Alempezar el siglo XXl, esta responsabilidad del Estado continúa siendo insuficiente.

2.3.4. lntentos por establecer un Estado de b¡enestar

En la segunda mitad del siglo XX se implementaron varios mecanismos para emular los

logros que estaban siendo alcanzados en los paises altamente ¡ndustrial¡zados. En

1945 entró en v¡genc¡a el Código de Trabajo y, poster¡ormente, el Seguro Social

(aunque éste es f¡nanciado po¡ patronos y trabajadores, por lo que solamente

corresponde al Estado como patrono de los empleados del mismo). Además, de estos

benefic¡os, se ¡ntentó que el Estado asum¡era otras responsabilidades, vivienda,

telefonia y servicio de energia eléctrica.

2.3.5. V¡vienda

La inclusión del Estado en materia de vivienda data de finales del siglo XlX. También

22 Ye¡ ee¡e A¡era, Rafáel, lnfEetructura, comerc¡o y sery¡c¡os púbt¡cG págr¡as 431 -449; yurrita, Manue agr¡cuttura
pág¡nás 383¡11: Schneider, Pablo, ilo¡eda y finan¿s públicas. páginas 451-463. conzátez, Jorge, La bánca. pá9 nas 465-471,
En Hisloria GeneÉl de Guátemálá T.ño Vl
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como proyecto de los gob¡ernos liberales, se urbanizaron algunos sectores con" la., . '

f¡nal¡dad de dotar de lotes a familias de escasos recursos. Los primeros proyectos

fueron el barr¡o Gerona, el cantón Elena o Santa Elena, seguido por el cantón Barrios,

durante el gobierno de Justo Rufino Barrios (1873-1885). Luego, se lotificó el cantón

Barillas, durante el gobierno de Manuel L¡sandro Barillas (1885-1891). A part¡r de los

discursos liberales, se adjudicó al Estado la responsab¡lidad de proporcionar viviendas

a personas consideradas de escasos recursos. Tras los terremotos de '1917 y 1918 la

demanda aumentó, lotificándose las áreas denominadas El Gallito y La Palm¡ta,

tamb¡én para personas pobres. Por ello, en 1930, fue creado el Crédito Hipotecario

Nacional23, un banco con capital estatal para financ¡ar proyectos inmob¡liarios, aunque

no s¡empre para personas pobres.

Los gobiernos de med¡ados del s¡glo XX ¡n¡ciaron proyectos de construcc¡ón de v¡v¡enda

para estos grupos sociales. La entidad encargada de los proyectos fue el lnstituto

Nacional de la V¡vienda, lNVl. Se iniciaron en la ciudad cap¡tal, en la zona 5, con dos

colonias, una en venta y otra en arrendamiento, que fue vendida posteriormente. El

lNVl fue transformado en una institución bancaria con la finalidad de autof¡nanciarse,

por lo que se denominó Banco Nacional de la Viv¡enda, BANVI. Tamb¡én deberían

favorecer la construcción de viviendas el lnst¡tuto Nac¡onal de Transformación Agrar¡a,

lNTA2a, y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, BANDESA'?5. Estas instituciones

desaparecieron tras las pr¡vatizaciones real¡zadas entre 1996 y 2000. Después, para

hilp /¡¡w ch n com gt¡pm chn/publ¡6/páginás/ nicio jsp?p_cod_pagiia=238 coñsullado 2 de febrero de 201 3 á ás a:40 horas
'- Decreto No.'1551 de Coñgresode la ReoLbrca. I / de oclubre de 1962

" Mo.a¡ Am¿da pr ¿l Viviénda y politicá en Guálemára
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Desarrollo de lafiniquitar los procesos ¡niciados por el BANVI se creó

Vivienda Popular, UDEVIPO'?6.

'?6 trttp,llw.etperioOico.com.gves/20061028/6/33367/;
mnsulládos 3 de iebreró dé 20J 3 á as 1 0:42 hoás

2.3.6. Empresasestatales

Además, se intentó favorecer a la población con la creación de empresas estatales,

dentro de un mundo polarizado entre socialismo y democracias occidentales. El primer

avance en este sent¡do fue la adqu¡sición de la empresa ferrocarr¡lera, que estaba en

qu¡ebra, en 1968. Poco después, se adqu¡rieron las empresas de telefonía y de

generación eléctrica, con lo que el Estado absorb¡ó, en forma def¡citaria e ineficaz,

estas func¡ones. Para la cap¡talizac¡ón de las empresas, se recurrió a los recursos

tributarios, pero nunca su buscó la autosuficiencia pues ¡nevitablemente cayeron en la

esfera de activ¡dades políticas. En el decen¡o de 1980, la Escuela de Econom¡a de

Ch¡cago puso en evidencia la conven¡encia de pr¡vatizar las empresas def¡c¡lar¡as

estatales. Chile fue uno de los primeros países en hacerlo. Con la apertura comerc¡al

de los años 90 y la firma de tratados de libre comerc¡o, se hizo indispensable la

privatización de empresas para lograr la equidad de condic¡ones entre los paises

signatarios. Así, se privat¡zaron empresas que habían sido costeadas con los

¡mpuestos de todos los habitantes. De tal manera que se pr¡vatizaron las empresas de

telefonia y de energía eléctrica. En ese periodo la Direcc¡ón General de Cam¡nos

modificó sus func¡ones y redujo sus actividades.

http./¡¡w údevipo gob gV ñde! php/leypresupuestc/prueba?¡d=81
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Jamás se intentó establecer un plan de protección al trabajador en época de

desempleo, como existía en otros paises. Sin embargo, se han puesto en práctica

numerosos procesos de subsidio a diversas act¡vidades económicas, especialmente el

transporte público. Éste se inic¡ó con autobuses por empresas privadas en 1927. Con

la crisis del petróleo de 1973, cuando los paises productores de petróleo aumentaron

aceleradamente los precios del carburante, se inició un subs¡dio constante que aún

permanece en el transporte público capitalino2T.

Por otra parte, por infuenc¡a de los ideales marx¡stas, a partir de 1986, cuando se inic¡ó

el proceso democrat¡zador que rige en la actualidad, d¡versos grupos, especialmente

organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero, ¡niciaron a exigir

otros beneficios del Estado, como tierras.

2.3.8. Responsab¡lidadesconst¡tucionales

La Constitución Política de la República de Guatemala, que fue elaborada por una

Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente en 1985 y reformada en 1993, establece las

obligaciones del Estado: "El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la

persona y a la familia; su fin supremo es la real¡zac¡ón del bien común" (Arlículo 'l) y

reconoce como deberes del Estado: "garant¡zarle a los hab¡tantes de la República la

27 ¡n¡aza tr¡ar¡o, Gausas, ¿6de el punto de v¡sta económ¡co, dé las delicienc¡as del tr¿ñspo.té colectivo urb¿no en el á@
metropoliLna de la c¡udad deGuatemala
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vida, la libertad, la just¡c¡a, la segur¡dad, la paz y el desarrollo integral de la persona"

(Artículo 2). Se garantiza el derecho a la prop¡edad privada (Articulo 39) y la cultura

(Articulos 57 al 70). Así como se establece la responsabil¡dad del Estado en la

educación, espec¡ficando: "Es obligación del Estado proporc¡onar y fac¡l¡tar educación a

sus hab¡tantes sin discriminac¡ón alguna. Se declara de ut¡lidad y neces¡dad públicas la

fundac¡ón y mantenimiento de centros educativos culturales y museos" (Artículo 71 y

enumera otras atribuciones hasta el Artículo 81), as¡ como actividades deport¡vas

(Artículos 91 y 92). Tamb¡én establece el financ¡am¡enlo de la Un¡versidad de San

Carlos (Artículos 82 al 90). En materia de salud, indica que el "Estado velará por la

salud y la asistenc¡a social de todos los habitantes" (Articulo 94), y est¡pula las

atr¡buc¡ones de los entes estatales en tema sanitario (Artículos 93 a 100). También se

establece como obligación del Estado "Promover el desarrollo económ¡co de la Nación"

(Artículo 119, ¡nc¡so a), a través de diversos medios descritos en la Carta Magna,

también "se reconoce la utilidad pública, y por lo tanto, gozan de la protecc¡ón del

Estado, todos los servicios de transporte comercial" (Articulo 131). Se indica que "Es

potestad exclusiva del Estado, em¡t¡r y regular la moneda" (Artículo 132). lncluso se

habilita al Estado para intervenir en empresas privadas que prestan servicios públicos

cuando se considere necesario (Artículo 120).

Queda especificado que es el Congreso de la Repúbl¡ca el responsable de aprobar el

Presupuesto de lngresos y Egresos del Estado "El e.iecutivo deberá env¡ar el proyecto

de presupuesto al Congreso con ciento veinte días de anticipación a la fecha en que

principiará el ejercicio fiscal" (Art¡culo 171, inciso b, ver Artículo 183, ¡nc¡so j). Se

establece que el "Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado, aprobado
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para cada ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución,

incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar. La

unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos

del Estado constituyen un fondo común indiv¡sible destinado exclusivamente a cubrir

sus egresos" (Artículo 237). Para la obtención de los recursos, se delega en el

Congreso "Decretar impuestos ordinarios y efraordinar¡os conforme a las necesidades

del Estado y determinar las bases de su recaudación" (Articulo 171 , inciso c).

En resumen, en la actualidad, al Estado se le demanda una gran cantidad de beneficios

que se consideran obligaciones del Estado y que deben sufragarse con la recaudación

tributaria.

26
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CAPíTULO III

3. La tributación en Guatemala

Guatemala cuenta con una amplia leg¡slación tributar¡a de herencia romana, que se

remonta al establecimiento del domin¡o español en el territorio, desde las primeras

normas establec¡das por el Ayuntamiento de Guatemala, la legislación de la Casa de

Contratación de Sevilla y los consulados de comercio hasta las leyes más rec¡entes en

un mundo globalizado. Como ejemplo de estas medidas legislativas, puede citarse la

Declaración de los Derechos del Estado y sus Habitantes, promulgada en 1839, que

ind¡có: "todos ¡gualmente están obl¡gados a contribuir para los gastos públicos; mas las

contribuciones deben ser generales, y calculadas de modo que cada cual concurra al

sostén de la adm¡n¡stración, según su respect¡va pos¡b¡l¡dad", por lo que el principio de

equ¡dad ya descrito prevaleció ya en ese momento2s.

Desde el período h¡spánico hasta la segunda mitad del siglo XIX los principales

impuestos fueron la alcabala, asi como al tabaco, bebidas embr¡agantes y papel

sellado. En el últ¡mo cuarto de esa centuria, se amplió la recaudación al crear

impuestos a las exportaciones, a los ingresos por alquileres de inmuebles e

importaciones. En 188'l se elaboró el primer Código F¡scal, mediante el Decreto No.

263. Sin embargo, la falta de una política a largo plazo mantuvo los gobiernos de este

período en constante crisis. En el primer cuarto del siglo XX los ingresos tributarios

dependían en un 7570 del gravamen a las exportaciones, mientras se manluvieron

2a 
varosAuloÉs. H¡stor¡a dé la tributación en Guatemala
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aranceles a la importación de textiles y ceNeza para favorecer dos industrias

particulares. Poco después de la crisis de l929, se aplicaron impuestos a combustibles

y circu¡ación de vehículos y, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Estado

incrementó sus ingresos por la nacional¡zación de f¡ncas cafetaleras de propietarios

alemanes.

En la segunda mitad del siglo, destacaron la emisión del Decreto 1559, de 1962, que

establec¡ó el lmpuesto Sobre la Renta, así como la reducc¡ón de aranceles a productos

centroamericanos (en el marco del l\,lercado Común Centroamer¡cano) así como

incentivos flscales a ¡ndustr¡as y diversificac¡ón de cultivos. En 1966 se logró

incremenlar la recaudación a través del lmpuesto al T¡mbre ya existente. La crisis del

petróleo de 1973 tuvo un efecto negat¡vo en la economía del país y de la recaudación.

El aumento de los precios del café, que coincidieron con el terremoto de 1976, permitió

un aumento en la recaudación, pero al caer los precios la tributación se contraio de

nuevo. De nuevo, el lmpuesto al Papel Sellado y a los Timbres fueron los princ¡pales

ingresos estatales. Dentro de las medidas económicas que los organismos

internacionales exigían a los gobiernos lat¡noamericanos se encontraba una reforma

fiscal. En Guatemala, en 1983, se implementó el lmpuesto al Valor Agregado, con un

valor del '10%, mediante el Decreto Ley 72-83. Al poco tiempo se redujo al 77o. En

1985 se ¡ntentó, sin éx¡to, una reforma tr¡butar¡a. En 1987 se implementó un nuevo

paquete tributario, que no tuvo el éxito deseado por los gobiernos del momento. En

1995 se produjo un incremento en la recaudación. Al año siguiente se firmó la paz

entre el gobierno y la guerrilla, entre cuyos Acuerdos se establec¡ó una reforma

tributaria, tamb¡én por presiones del Fondo Monetar¡o lnternacional que exigia un

2A
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aumento en la carga tributaria. En 1998 se ¡mplementó el lmpuesto Único sobre

lnmuebles, se estableció Ia Superintendenc¡a de Administración Tributaria (que quedó

autónoma del Minister¡o de Finanzas Públicas) y se inició la búsqueda de un Pacto

Fiscal, que no logró concretarse. En2001 se ¡ncrementó el lmpuesto al Valor Agregado

y, en 2004 se inició un nuevo proyecto de reforma tr¡butaria. Por otra parte, los

Tratados de Libre Comercio lim¡taron la posibilidad de ampliar la recaudación2e. Hasta

2012, la recaudación se basó princ¡palmente en el lmpuesto al Valor Agregado. En

dicho año se emitió el Decreto No. 10-2012, Ley de Actual¡zación Tributaria, con

mod¡f¡caciones a la legislación tributaria, por lo que no se conocen aún datos sobre los

efectos de esta transformación-

Principios const¡tucionales y legales del Derecho tributar¡o

La principal fuente de flnanciamiento para las actividades del Estado es la tributación.

Ésta consiste en el pago obl¡gatorio de impuestos que establece el Organismo

Legislativo, como ¡ndica la Constitución Política de la República de Guatemala en el

¡nciso c del Artículo 171: Otras atribuciones del Congreso. "Decretar impuestos

ord¡narios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las

bases de su recaudación". Además, la prop¡a Constitución establece, en el Articulo

239. "Principio de legal¡dad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la

República, decretar ¡mpuestos ordinarios y extraordinarios, arb¡trios y contribuciones

especiales, conforme a las neces¡dades del Estado y de acuerdo a la equ¡dad y just¡cia

tributaria, as¡ como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:

29



El hecho generador de la relación tributar¡a

Las exenc¡ones

El sujeto pasivo del tributo y la responsab¡lidad solidar¡a

La base imponible y eltipo impositivo

Las deducc¡ones, los descuentos, reducciones y recargos, y

Las infracc¡ones y sanciones tr¡butarias".

A esto se añade el Artículo 243 Const¡tución Política de la Republica. "Principio de

capac¡dad de pago. El s¡stema tr¡butar¡o debe ser justo y equitativo. Para el efecto las

leyes tr¡butar¡as serán estructuradas conforme al pr¡nc¡pio de capacidad de pago. Se

prohíben los tributos confiscatorios y la dob¡e o múltiple tributación ¡nterna". En este

punto, existen varias teorías para interpretar la capac¡dad de pago, la más aceptada es

la Teoría de la Capacidad Contribut¡va, que se basa en la apt¡tud económica de¡

contribuyente3o, lo que está relacionado con el concepto de justicia distributiva que se

resume en que quien t¡ene más recursos debe contribu¡r más que qu¡en tiene menos.

La Corte de Constitucional¡dad emitió un fallo en el que se establec¡ó el pr¡ncip¡o de

capac¡dad de pago "mediante la creación de impuestos que respondan de tal forma

que, a mayor capacidad contributiva, la inc¡dencia debe de ser mayor"3r.

A partir

Articulo

ejercicio

de

de

estos principios constitucionales, el Código Tributar¡o define el tributo, en el

como "Las prestaciones comúnmenle en dinero que el Estado ex¡ge en

su poder tr¡butario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento

30 
Tarstano, Abeno. Estud¡Gde Derecho Conslitucional Tr¡butar¡o. pág¡na 302

3r 
Gaceta Jurisprudonc¡ál de la Corte de Coñst¡tuc¡onar¡dad No.37, pag ¡a 45. Exped¡ente 167-95. Sentencia 19 de agosto de
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de sus fines". En el Art¡culo 10 se establecen los tipos de tributos, que son: impuestos,

tasas, contr¡buciones especiales y contr¡buciones por mejoras. En este sentido, el

¡mpuesto, fue definido por la Corte de Constitucionalidad como "El tributo exigido por el

Estado a quienes se hallan en situaciones cons¡deradas por la ley como hechos

imponibles, siendo estos hechos impon¡bles ajenos a toda actividad estatal relativa al

obligado"32. l\4ientras que, el arbitr¡o es un impuesto en favor de una o varias

municipalidades (Artículo 12 del Código Tributario) y las contribuciones especiales y por

mejoras se establecen para beneficios espec¡ficos de la población en obras públicas y

servicios estatales (Artículo 13).

Para la utilidad de la presente tes¡s, el tema princ¡pal es el de los impuestos. Existen

varias clases de impuestos. Los d¡rectos son aquellos que recaen sobre personas,

posesión o d¡sfrute de riqueza y situaciones estables o permanentes, pues los elabora

el legislador para afectar al sujeto pasivo, como el ¡mpuesto Sobre la Renta, mientras

que lo ind¡rectos son los afectan un hecho o acto, por lo que el sujeto pas¡vo lo traslada

al consumidor, como el lmpuesto alValor Agregado33.

La tr¡butación surge a partir de un hecho generador, una activ¡dad económica que la

legislación ha previsto como imponible. Según el Código Tr¡butario, en Artículo 31:

"Hecho generador es presupuesto establec¡do por la ley, para tipificar el tributo y cuya

real¡zac¡ón or¡gina el nacimiento de la obligación tributar¡a". La Corte de

Constitucionalidad, lo define como: "el supuesto abstracto previsto por la norma jurídica

32 
Ga@ta Jur¡sprudencial de la Corte de Constituc¡onar¡dad No. 1'r páqha 19 Exped€nte No 142-aa. senrenoa der3 de

33 
Cfr. F ores, Ernesto, Elementos definanzas públicas mex¡Énas, paqrna 23
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para configurar el tr¡buto, y cuando ese hecho hipotético se produce en la realidad;'15:.,:,'

convirtiéndose en un hecho concreto, surge la obligación tributara". Además, añade la

Corte: "todo hecho generador lleva implícito un elemento temporal, que hace relación al

momento en que debe cons¡derarse consumado el hecho prev¡sto en la norma legal, lo

que puede ocurrir mediante dos modalidad a saber: a) el instantáneo, cuando se realiza

en determinado momento y simultáneamente origina una obl¡gación tributaria

autónoma, que no puede repetirse, y b) periód¡co, cuando se pÍoduce una serie de

hechos globalmente considerados cuya integración se complela durante determinado

período"s. En resumen, el hecho generador, una act¡vidad económica, es el ¡nic¡o de

la obligación tributar¡a del sujeto pasivo.

En cuanto al afectado por el tr¡buto, denominado sujeto pas¡vo, quedó defin¡do en el

Cód¡go Tributar¡o, en el Artículo '18, como "el obligado al complimiento de las

prestaciones tr¡butarias, sea en calidad de contr¡buyentes o de responsable". La

d¡ferenc¡a entre ambos términos, contribuyente y responsable, radica en que el

conlribuyente es la persona afecta, a titulo personal, mientras que el responsable es el

designado por quien está afecto. En el Articulo 22 quedan definidos como

responsables los fiduciarios en un fideicomiso, el gestor en un contrato de part¡c¡pación,

los copropietarios en una copropiedad, los socios en una sociedad de hecho y

soc¡edades irregulares y los albaceas y herederos en una sucesión indivisa.

De manera que, para cumplir con sus obligac¡ones, el Estado depende en gran med¡da

s Gaceta Jurisprudencial de la Corte
Nos 269-92, 326-92, 325-92 y 41-93,

de Constitucionalidad No. 31, página 24, Expedientes acumulados
sentencia del 11 de noviembre de 1994
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de la recaudación tr¡butaria, que debe ser equitat¡va.

3.2. La equidad en tributación

Como se ha citado anter¡ormente, existe el principio de equidad en la tributación,

establecido en elArtículo 239 de la Const¡tución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

que ¡ndica que la tributac¡ón debe imponerse: "de acuerdo a la equidad y justicia

tributar¡a". A su vez, la Constitución, en elArtículo 135, ¡nciso d, dispone como deberes

y derechos c¡vicos de los individuos: "Contribuir a los gastos públ¡cos, en la forma

prescrita por la ley". A lo que se añade lo prescr¡to en el Artículo 4: "Libertad e

igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son l¡bres e iguales en dignidad y

derechos". Por lo que todos los indiv¡duos deberían contribuir en el sostenimiento del

Estado.

Aquí surge la necesidad de definir el concepto de equidad. La palabra deriva del latín

aequitas35 y el concepto surgió como parte de la evolución del Derecho romano.

Cuando la vida romana se ampl¡ó de una pequeña ciudad a una República en

expansión, la legislac¡ón pasó del rey a los cónsules y de éstos a los magistrados, por

lo que los pretores (mag¡strados con capac¡dad de crear normas a problemas s¡n

precedentes) utilizaron la aequ¡tas para solucionar los problemas no comprendidos en

el Derecho civil ya establecido, sobre todo cuando era necesario aplicar la ley a

personas que no eran ciudadanos romanos, es decir cuando se aplicaba el Derecho de

las Gentes. Por lo tanto, la aequitas ¡mplicaba cons¡derar las part¡cularidades de cada

mi¿ Fspánora de ra Le¡gua
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caso para la aplicación de la ley. Esto der¡vó en la definición de Aristóteles, que---

¡nterpretó la equidad como la justicia apl¡cada a las circunstancias de cada individuo, ya

que la ley es general y no específica. En otras palabras, la equidad es ajustar la ley a

las condiciones paÍticulares para benef¡c¡ar a la parte más vulnerable, por sol¡daridad

humana y práctica de valores éticos y morales36.

Este es el princ¡pio que prevalece en la elaboración de leyes tr¡butarias en Guatemala,

pues se establece que ex¡sten sujetos que quedan libres de la tributación, quienes

gozan de una exenc¡ón. El Cód¡go Tributar¡o, en el Articulo 62, establece que la

"Exención es la dispensa total o parc¡al del cumpl¡miento de la obl¡gación tributar¡a que

la ley concede a los sujetos pasivos de ésta, cuando se ver¡f¡can los supuestos

establecidos en la ley". En este sentido la Corte de Constitucionalidad instituyó que:

"Por exención se excluye, por razones determ¡nadas, a quienes de acuerdo con los

térm¡nos de la ley alcanzan el gravamen; en especial porque priva el pr¡ncipio de que el

impuesto debe de ser general cubriendo a la totalidad de los conlr¡buyentes, de manera

que nadie puede ser excluido sino por motivos especiales; por ello, una exención tiene

una razonabil¡dad, ya sea a favor del Estado para impulsar el desarrollo o a favor de

ciertas actividades útiles. Las exenciones son expresas, y es al legislador a quien

compete ponderarlas. Quien tiene el poder de crear el gravamen t¡ene el poder de

crear la exenc¡ón. De ahí que las exenciones se encuentran establec¡das en la ley con

carácter de excepc¡ón a la obligación impositiva tributaria, cuya determinac¡ón compete

fijar al Congreso de la República por mandato de la propia Constitución, corresponde a

sus propias facultades de valoración establecer qu¡énes están exentos del pago de la

36 
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obligación tributaria y quiénes no"37. De manera que el Congreso tiene la

privilegiar sujetos en mater¡a tr¡butaria, por lo que Ia equ¡dad se aplica de

unos sujetos pagan y otros no.

,ír-" i-)

,""",,"0 f-'*-..j'
manera que

A pesar de esta discrecionalidad en la aplicación del tributo, se ha intentado establecer

una moral tributaria, "a través del combate a la evasión, la defraudación y el

contrabando, la simplif¡cación de los procedimientos, una mayor efectiv¡dad de los

sistemas que se aplican para la recaudación y un mejor serv¡cio a los contribuyentes,

de manera que se eleve la moral tr¡butaria de los contribuyentes responsables que

cumplen con sus obligaciones"3s. Por lo tanto, para la leg¡slac¡ón guatemalteca la

equidad cons¡ste en la elaboración de leyes tributarias que, en busca de equidad,

permitan exenciones y, a la vez, aumentar la recaudación para cumpl¡r con las

atr¡buciones que se le han encomendado al Estado.

3.3. Leyes tr¡butarias en Guatemala

En la actualidad, las pr¡ncipales leyes tributarias son:

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala

Decreto No. 6-91, Código Tribular¡o, reformado por el Decreto No. 10-2012, Ley

de Actual¡zación Tributar¡a

Decreto No. 27-92, Ley del lmpuesto al Valor Agregado

37 cáeta Junsprudencial de la co.te de const¡tuc¡onardad No 27. página 20 Expedienre 284-92. sentenoa det 23 de rebrero de
1993
3a 

Consderando, Dec¡eto Número 1 98 delcongresode ta Repúbiq.
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de la Ley del lmpuesto al Valor Agregadci:.-'

de 2013 ante la Corte de Constitucionalidad3e

Decreto No. 5-20'13, Reglamento

(aunque fue impugnada en enero

y, nuevamente, en febreroao)

Decreto 16-2003, Reforma a la

Exención de Medicinas

Ley al lmpuesto al Valor Agregado, sobre

Decreto No. 26-92, lmpuesto Sobre la Renta, reformado por el Decreto No. 10-

2012, Ley de Actual¡zación Tributaria

Acuerdo Gubernat¡vo No. 206-2004, Reglamento del lmpuesto Sobre la Renta

Decreto No. 20-2006, Disposiciones Legales para el Fortalec¡miento de la

Administración Tributaria

Decreto No. 25-71, Ley de Registro Tributario Unificado y Control General de

Contribuyentes

Decreto No. 58-90, Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros.

. Decreto No. 37-92, Ley del lmpuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado

Especial para Protocolo

. Decreto No. 38-92, Ley del lmpuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y

Combust¡bles Derivados del Petróleo

Acuerdo Gubernat¡vo 663-2005, Reglamento de la Ley del lmpuesto a la

Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Der¡vados del Petróleo

Decreto 70-94, Ley del lmpuesto sobre Circulación de Vehiculos

. Acuerdo Gubernativo 1 I 1-95, Reglamento de la Ley del lmpuesto sobre

"" tttp,lr* p,"n""tlor" -r/nolicias/politica/lmpugnada-Ley-adlarzaoon- I nbuta na-0-4531I4963. hlmt consult¿do 5 de febeo
de 2013 a as 20:23 horasoo t'ttp,ll'n* 

"9n "o. 9t/ ndex php/rcnd/polrt¡6/iler/234G6-suspende-an%C3"/"ADcul0-61 -deley-d+aclualized%C3%83n-
lributaria, consullado 5 de leb€ro de 2013 a las 20:38 horas



Circulación de Vehiculos

. Decreto 26-95, Ley del lmpuesto sobre Productos Financieros

Decreto 44-2000, Ley de Supresión de Privilegios y Benef¡cios F¡scales, de

Ampliación de Base lmponible y de Regular¡zación Tr¡butaria

Decreto 79-2000, Ley del lmpuesto Espec¡f¡co a la Distribución de Cemento

Decreto 9-2002, Ley del lmpuesto Específico sobre la D¡stribución de Bebidas

Gaseosas lsotónicas o Deportivas, Jugos y Néctares, Yogures, Preparaciones

Concentradas o en Polvo para Elaboración de Beb¡das y Agua Natural Envasada

Acuerdo Gubernativo 12O-2OO2, Reglamento de la Ley del lmpuesto Específico

sobre la Distr¡buc¡ón de Bebidas Gaseosas lsotón¡cas o Deportivas, Jugos y

Néctares, Yogures, Preparaciones Concentradas o en Polvo para Elaborac¡ón de

Beb¡das y Agua Natural Envasada

Ley del lmpuesto sobre la Distribuc¡ón de Bebidas Alcohól¡cas Destiladas,

Cervezas y Otras Beb¡das Fermentadas

Acuerdo Gubernativo 205-2OO4, Reglamento de la Ley del lmpuesto sobre la

D¡stribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, Cervezas y Otras Bebidas

Fermentadas

Decreto No. 61-77, Ley de Tabacos y sus Productos

Decreto No.4-20'12, D¡sposiciones para el Fortalec¡m¡ento del Sistema Tributario

y el Combate a la Defraudación y el Contrabando

Decreto No. 15-98. Ley del lmpuesto Único Sobre lnmueble

Decreto No. 82-96, Ley del Timbre forense y Timbres Notariales
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Aunque no es una ley tributaria, tamb¡én es de ¡mportanc¡a el Decreto No. 2-70, Códigó: -

de Comercio de Guatemala, pues regula lo relacionado con el intercambio de bienes y

servicios. Es con este panorama legal que se encuentra el contribuyente guatemalteco

para sufragar los gastos del Estado y el cumpl¡miento de éste con los papeles que se le

han asignado a lo largo de la historia reciente.

Dentro de la temática de la presente tesis, muchas de estas leyes se aplicarían a las

activ¡dades productivas que se realizan en el sector ¡nformal en el territor¡o

gualemalteco.
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CAPíTULO IV

4. Super¡ntendencia de Administración Tr¡butar¡a, SAT

Para la recaudación tributaria, fue creada, en 1998 la Superintendencia de

Administrac¡ón Tributaria, con base en el Decreto 1-98 del Congreso de la República,

Ley Orgán¡ca de la Super¡ntendencia de Administración Tr¡butaria, SAT, como resultado

de los Acuerdos de Paz, f¡rmados en '1996, que estipularon una reforma tributaria. El

Acuerdo entró en vigenc¡a el 21 de febrero del mismo año. Por el Acuerdo de D¡rectorio

No. 7-2007, se cÍeó el Reglamento lnterno de la Superintendencia de Administración

Tributaria

Cuando se creó la instituc¡ón se hizo para "reformar estructuralmente la Administración

Tributaria, para que se recauden con efect¡v¡dad los ¡ngresos que el Estado requiere

para cumplir con sus obligaciones constitucionales, en particular las que tienen relación

con el gasto social en salud, educación, seguridad civil, vivienda e ¡nfraestructura; así

como para la modernizac¡ón del Estado".

También se especificó en la Ley que se creó para el "combate a la evasión, la

defraudación y el contrabando, la simplificación de los procedimientos, una mayor

efectiv¡dad de los s¡stemas que se aplican para la recaudación y un mejor servic¡o a los

contribuyentes, de manera que se eleve la moral tributar¡a de los contribuyentes

responsables que cumplen con sus obligac¡ones". Por lo tanto, la Super¡ntendencia fue

concebida como una ent¡dad descentralizada con "autonomía funcional, económica,
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financ¡era, técnica y admin¡strativa, así como personalidad jurídica,

recursos prop¡os".

4.1. Objeto

El objeto de la SAT es "ejercer con exc¡usividad las funciones de Adm¡nistrac¡ón

Tributaria contenidas en la legislac¡ón de la materia y ejercer las funciones específicas",

de manera que su campo de acción es la que se establece específicamente en el

Decreto No. 'l-98.

4.2. Func¡ones de la SAT

Las funciones de la institución fueron def¡n¡das por el citado Decreto, en el Artículo 3,

así:

Ejercer Ia administración del rég¡men tr¡butario, aplicar la legislación tributaria, la

recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los

tributos que gravan el comercio exterior, que debe percib¡r el Estado, con

excepc¡ón de los que por ley administran y recaudan las Municipalidades,

. Administrar el sistema aduanero de la República;

. Establecer mecanismos de verificación de prec¡os, origen de mercancías y
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denominación arancelaria, a efecto de evitar la sobrefacturac¡ón o la

subfacturación y lograr la correcta y oportuna tributac¡ón;

Organizar y administrar el s¡stema de recaudación, cobro, f¡scalización y control

de los tr¡butos a su cargo;

Mantener y controlar los reg¡stros, promover y ejecutar las acciones

administrativas y promover las acciones judiciales, que sean necesar¡as para

cobrar a los contribuyentes y responsables los tributos que adeuden, sus

intereses y, s¡ corresponde, sus recargos y multas;

Sancionar a los sujetos pasivos tr¡butarios de conformidad con lo establecido en

el Cód¡go Tributario y en las demás leyes tributar¡as y aduaneras;

Presentar denuncia, provocar la persecución penal o adherjrse a la ya ¡niciada

por el Ministerio Públ¡co, en los casos de presunción de delitos y faltas contra el

régimen tributario, de defraudac¡ón y de contrabando en el ramo aduanero;

Establecer y operar los procedimientos y s¡stemas que faciliten a los

contribuyentes el cumpl¡miento de sus obl¡gaciones tributarias; este es el tema

que más afecta a la actividad informal en el país;

. Realizar, con plenas facultades, por los medios y procedimientos legales,
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técnicos y de anális¡s que est¡me convenientes, las ¡nvestigaciones necesa¡ag-.

para el cumpl¡miento de sus fines y establecer con precisión el hecho generador

y el monto de los tributos. Para el ejercicio de estas facultades contará con el

apoyo de las demás instituciones del Estado.

Establecer normas internas que garanticen el cumplim¡ento de las leyes y

reglamentos en mater¡a tributaria.

Asesorar al Estado en materia de polit¡ca f¡scal y legislación tributaria, y proponer

por conducto del Organ¡smo Ejecutivo las med¡das legales necesarias para el

cumplim¡ento de sus fines.

Opinar sobre los efectos fiscales y la procedenc¡a de la concesión de incentivos,

exenciones, deducciones, benef¡cios o exoneraciones tributarias, cuando la ley

asi lo d¡sponga. Así mismo evaluar periódicamente y proponer, por conducto del

Organismo Ejecutivo, las mod¡ficaciones legales pertinentes a las exenciones y

los beneficios vigentes.

Sol¡citar la colaborac¡ón de otras dependencias del Estado, entidades

descentral¡zadas, autónomas y entidades del sector privado, para real¡zar los

estud¡os necesarios para poder apl¡car con equidad las normas tributarias.

. Promover la celebración de tratados y convenios internacionales para el
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intercambio de ¡nformac¡ón y colaboración en materia aduanera y tributaria.

Plan¡ficar, formular, d¡rigir, ejecutar, evaluar y controlar la gestión de la

admin¡stración tributar¡a.

. Administrar sus recursos humanos, materiales y financieros; y,

Todas aquellas que se v¡nculen con la administración tributaria y los ingresos

tributarios.

4.3. Exoneración de multas, ¡ntereses y recargos

La SAT no puede otorgar exoneración de multas, intereses y recargos a los

contr¡buyentes que hayan sido sancionados, ya que su función es la de recaudar y no

de emitir leyes relacionadas a la tr¡butac¡ón, pues es facultad exclus¡va del Congreso de

la Repúbl¡ca.

4.4. Organ¡zación ¡nstituc¡onal

Para cumplir con sus func¡ones, la SAT cuenta con una estructura organizac¡onal,

cuyas máximas autoridades son el Directorio, el superintendente y los intendentes.

Cada una de estas instancias cumple con funciones específicas que le estipula la ley

con la finalidad de recaudar los tributos.
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4.4.1. Directorio

Está integrado por el ministro de Finanzas Públicas, quien lo pres¡de; el

superintendente, qu¡en funge como secretario con voz pero sin voto, y cuatro t¡tulares

designados por el presidente de la Repúbl¡ca de una l¡sta de 12 candidatos nominados

por una Comisión de Postulación, todos con sus suplentes. La Com¡sión de

Postulac¡ón está integrada por el rector, el decano de la Facultad de Ciencias

Económ¡cas y el decano de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la

Un¡versidad de San Carlos de Guatemala; un representante designado por los rectores

de las universidades privadas del país; un representante designado por los decanos de

las facultades o escuelas de C¡encias Económicas de las universidades privadas del

país; otro designado por los Decanos de las facultades o escuelas de Ciencias

Jurídicas y Sociales de las universidades privadas del país; un representante des¡gnado

por la Junta D¡rectiva del Colegio de Profesionales de las Cienc¡as Económ¡cas; un

representante designado por la Junta D¡rect¡va del lnstituto de Contadores Públ¡cos y

Auditores; y un representante designado por la Junta Direct¡va del Colegio de Abogados

y Notar¡os de Guatemala, con sus respectivos suplentes.

Es el órgano de d¡recc¡ón superior. Le corresponde dir¡gir la política de la admin¡stración

tr¡butaria y velar por el buen funcionamiento y la gestión ¡nst¡tucional de la SAT. Entre

sus funciones están la de emit¡r op¡nión prev¡a a su presentac¡ón sobre toda iniciativa

de ley que presente el Organismo Ejecutivo en materia tributaria; sobre los efectos

fiscales y la procedencia de la concesión de ¡ncenlivos, exenc¡ones, deducciones,

beneficios o exoneraciones tributar¡as; proponer al Ejecutivo, por conducto del
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l\¡¡nister¡o de Finanzas Públicas, las medidas legales necesar¡as para el mejoramiento

de la administrac¡ón tributaria; asesorar al Ejecutivo en mater¡a de legislación y política

tributar¡a; y conservar el func¡onam¡ento interno de la institución.

4.4.2. Superintendente

Es el funcionario de mayor n¡vel jerárquico que tiene a su cargo la administrac¡ón y

d¡rección general de la SAT, su principal atribución es ejecutar la politica de

admin¡strac¡ón tr¡butaria, asi como presentar ante el Congreso de la República informes

analít¡cos de la ejecución presupuestaria cada cuatro meses. Es des¡gnado por el

presidente de la República de una terna propuesta por el Director¡o de la SAT. S¡ el

func¡onario no cumple con las metas de tributar¡a establec¡das en el convenio que se

celebre anualmente entre el Organismo Ejecut¡vo y la SAT puede ser remov¡do de su

cargo.

4-4.2.1. Metas tr¡butarias

Para establecer las metas de recaudación anual, se toman en cons¡deración las c¡fras

de recaudac¡ón del año anterior; la s¡tuac¡ón de la economía y el presupuesto de

ingresos aprobado por el Congreso de la República para el año correspondiente. Esto

s¡gnif¡ca que se amp¡¡a la c¡fra que se espera alcanzar en materia tr¡butaria con base en

los datos del año precedente, así como los reportes que indican si el Producto lnterno

Bruto se ha incrementado o decrecido, lo mismo las exportaciones y otros índices

macroeconómicos y, por supuesto, lo que el gobierno espera gastar.



4.4.3. lntendenc¡as

Son las unidades de operac¡ón de la SAT. Su máxima autoridad es el intendente,

nombrados y removidos por el superintendente. Son responsables del cumplimiento de

las funciones y atribuciones asignadas a su respectiva lntendencia Actualmente la

SAT está integrada por:

lntendencia de Asuntos Juríd¡cos: encargada de los temas legales.

lntendencia de Aduanas: encargada de Ia recaudación en las aduanas.

lntendenc¡a de Coordinación de Operaciones: encargada del funcionamiento de

recaudac¡ón. Cuenta con las dependencias:

o Gerenc¡a de Or¡entación Legaly Derechos del Contribuyente

o Gerencia de Atención al Contr¡buyente

o Gerencia Regional Central

o Gerenc¡a Regional Sur

o Gerencia Regional Occidente

o Gerencia Regional Nor-Or¡ente

o Gerencia de Contribuyentes Especiales Grandes

o Gerenc¡a de Contr¡buyenles Especiales Medianos

lntendencia de Fiscal¡zac¡ón: que se encarga de la supervisar, inspeccionar y

verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligac¡ones f¡scales.

lntendencia de Recaudación y Gestión: encargada de planificar, organizat,

evaluar y ejecutar las acciones de recaudación41.

41 
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4.4.4. Un¡dad de contribuyentes especiales

Es responsable del seguimiento y control de aquellos contribuyentes individuales o

jurídicos, calificados como tales por la administrac¡ón tr¡butaria debido a la magnitud de

sus operac¡ones, de acuerdo con los ingresos brutos anuales declarados y del monto

de sus activos. Son empresas que tienen un volumen de operaciones considerable,

como empresas multinacionales, por ejemplo.

Cuenta con dos gerencias: de Contribuyentes Especiales Grandes y Contribuyentes

Especiales Medianos.

4.4.5. Archivo de documentos y expedientes

Conserva documentac¡ón contable, administrativa, de operac¡ones y registros

tributarios, as¡ como los expedientes de obligac¡ones tr¡butarias, formados de oficio o

por invest¡gación fiscal, se conservan y pueden ser accesibles mediante mecanismos

ya establecidos. Además, se cuenta con asesorias para el Directorio y el

super¡ntendente, Secretaría General, Gerencia de Planif¡cac¡ón y Desarrollo

lnstituc¡onal, Gerencia de lnformática (indispensable por los procesos actuales de

recaudación y f¡scal¡zación), Comunicac¡ón Social Externa (responsable de mantener

una buena ¡magen de la institución en los medios de información) y Cultura Tributaria

(encargada de divulgar los valores tr¡butarios en todos los ámbitos de la sociedad,

especialmente el sistema educativo). De manera ¡lustrat¡va, se presenta el organigrama

de la instituc¡ón:
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA SAT

ESIRUCTURA ORGANIZACIONAL 
D66PDIOPD.GC.O3

SUPERINf ENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

!ESPACHODTL

SUPERIIi]EI{OEIITE

Fuente: http://portal.sat.gob gVsitio/index. php/institucion lorcanizacionl2' -ganizaci/3-organigrama html,

consultado 7 de febrero de 2013 a las 22:45 horas.

48



,'..- 1\

ira ñ I .=,:

:
Con este aparato institucional, la SAT se encarga de recaudar los fondos que debei]-.:l

perm¡tir el funcionamiento del Estado y cumplir con sus atribuciones en todos los

departamentos del país y en las aduanas aéreas, marítimas y terrestres: Aduana

Centra¡, Aduana Central de Aviac¡ón, Aduana Express Aéreo, de Fardos Postales y de

Vehículos, en la capital; Melchor de lvlencos, El Ceibo y Tikal (aeropuerto Santa Elena),

en el departamento de Petén; Entre Ríos, lzabal; El Florido, Aguacal¡ente y Anguiatú,

en Chiqu¡mula; San Cr¡stóbal, Valle Nuevo y Ciudad Pedro de Alvarado, en Jut¡apa; La

Mesilla, en Huehuetenango; El Carmen y Tecún Umán, en San Marcos, así como en

Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, en lzabal, y Puerto Quetzal, en Escuintla.

Además, a raiz de la publicación del Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la lnformación

Pública, especificamente en el Articulo 68, la Superintendencia emitió una resoluc¡ón,

con fecha 19 de diciembre de 2008, por el que se creó la Un¡dad de lnformación Públ¡ca

de la Superintendencia de Administración Tributaria (UIPSAT), que depende de Ia

Gerenc¡a de Orientac¡ón Legal y Derechos de Contribuyente.

Como una novedad de esta dependencia, la información es solic¡tada en castellano,

kaqch¡kel, k'¡che'y q'eqchi, los cuatro idiomas con más hablantes en el pais. Se espera

que, con esta medida, contribuyentes con origenes de estos idiomas mayas tengan

más fac¡l¡dad para obtener información42.

Decreto 57-2008 establece que de ser necesario, se emitan análisis colegiados. En el

42 
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caso de la SAT, se creó y reguló el Comité Consultivo de lnformación Pública. En

consecuencia con estas d¡sposiciones, se cuenta con un equipo multidisciplinario de

profesionales que pemitan el cumplimiento de los objetivos de la institución y de la Ley

de Acceso a la lnformación Pública

Por últ¡mo, en 2007 la institución adoptó una filosofia de trabajo, que fue definida con la

palabra de origen maya Saqb'e, que s¡gnifica camino blanco y que des¡gnaba las

calzadas que comun¡caban las grandes ciudades en el área de Petén y la península de

Yucatán. De acuerdo con la adopción f¡losófica, se asumió que el concepto definirá las

acciones de la entidad bajo la premisa de un camino transparente o "vía correcta". En

otras palabras: cumplir los objetivos de una forma direcla y l¡mpia. La idea consiste en

poner en práctica los valores de la inst¡tución y lograr la máxima recaudac¡ón tributaria

mediante la integridad en las gest¡ones internas y externas. Como punto de motivación

para el cap¡tal humano de la ent¡dad se afirma que Saqb'e "no es algo que ya hemos

logrado, es algo que buscamos cada día, con la contribución personal y profesional de

cada uno de los colaboradores de SAT".

Estas son, a grandes rasgos, las características de la instituc¡ón recaudadora de

Guatemala. Es necesario recordar que la SAT es la ent¡dad responsable de permitir la

adquisición de recursos para que el Estado cumpla con las funciones que le han

asignado la Constitución Politica de la República de cuatemala, las ideas

contemporáneas sobre el Estado, la tradic¡ón juríd¡ca de que es heredero el Estado

actual, así como su carácter y función originar¡a, de seguridad públ¡ca.
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CAP¡TULO V

5. La informalidad en Gualemala

En el país, gran pafte de la actividad económica se encuentra en el sector informal, por

ello se hace un análisis de este sector productivo.

La ¡nformal¡dad

Una de las característ¡cas de las economías actuales, especialmente en el área

latinoamericana, es la informalidad. D¡cha act¡vidad económica consiste en la

realización de acciones productivas sin participar en la contribución fiscal, por lo que

muchas de las transacciones no aparecen en los registros estadísticos ofic¡ales.

Se ha considerado que el sector informal, también conocido como auto empleo, se

compone de activídades con poco o ningún capital, brinda escasos íngresos a quienes

se dedican a é1, los empleos son inestables y no existen garant¡as ni seguridad pára los

trabajadores. Se le ha def¡n¡do como integrado por "empresar¡os que producen

productos legítimos s¡n los perm¡sos requeridos y estatus legal, por falta de recursos y/o

incentivos para cumplir las reglas y regulaciones necesarias para ser parte de la

economía formal. Asi, las act¡vidades del sector informal están fuera de la ley en

cuanto a las regulac¡ones, y no en sentido criminal"a3.

a3 
Kuchta-Helbl¡ng, Cathenne Análisis dé la econom¡a ¡ntomat án cuatémata, páq¡na 1O
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En Guatemala, los registros de la

economía nacional en el decen¡o

2000, se reportó el 30%aa y, en

siempre la misma, lo que ocurre

,!:. "i.. ,\

,: ,,,:.,,, :i
,, 1'il "economia informal reportaron un 1O% del total de la-*'

de 1960. Dos décadas después era ya el 42o/o; en

2012, el 75%45. Al parecer, la tendencia ha sido

es que han camb¡ado los mecanismos para med¡r la

informalidad, puesto que tanto productores agropecuarios como comerciantes han

quedado fuera de los registros estadíst¡cos f¡scales y, por lo tanto, de la economía

formal.

S¡n embargo, el ámbito de la ¡nformal¡dad es mucho más amplio, pues incluye

pequeñas industrias de lim¡tada inversión, que puede tener maquinaria sofisticada pero

que tienen como consumidores a comerciantes informales. Es el caso de fabr¡cantes

de ropa, cuyos volúmenes de producc¡ón pueden ser considerables, pero que no llevan

registros contables ni presentan reportes fiscales porque sus compradores, al ser

¡nformales, no les exigen comprobantes de pago.

En este caso, podría suponerse que es un riesgo para cualquier empresario no contar

con documentos legales que amparen una transacción comercial. Pero como ninguno

de los dos, comprador n¡ vendedor, reportan al sistema fiscal, la existenc¡a de esta

documentación es irrelevante. Por otra parte, y la más importante, las transacciones se

realizan en efect¡vo, por lo que no es necesario llevar un registro sobre saldos en

créd¡tos. Según reportaron algunos entrevistados, cuando se hace una compra al

crédito, o como se expresa en el lenguaje coloqu¡al guatemalteco "al fiado" (es decir

, P€nsa Lrbre 1ldenovenoreoF2001 paghas2-l
- http //w elperod@ com.qveg2ol2080r/op nron/215867. consurtado 22 de feb¡ero de 2013 a tas 22100 ho6s
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con la confianza de ambos ¡nteractuantes, comprador y vendedor), si

paga a tiempo y completamente la deuda, jamás podrá recibir una

crédito y eso impediría el crecimiento de su negocio.

el comprador

nueva compra

Se reporta por los entrevistados una amplia red de distribuidores que llevan registros en

simples cuadernos, en los que vendedores y compradores de artículos del inventar¡o

(es obvio que no se hace referenc¡a a los consum¡dores finales) anotan con su propia

letra la c¡fra adeuda y la fecha de pago. El resto de la comunidad de informales se

vuelve, en cierta forma, garantía de pago. Por lo general, los proveedores consultan

con otros de sus cl¡entes s¡ el nuevo comprador será conf¡able, en una forma

equ¡valente a los fiadores del mundo formal. Como se consulta a los cl¡entes estables,

los proveedores demuestran confianza en el nuevo comprador. Si llegara a fallar en su

pago, será objeto de rechazo por parte del proveedor y de sus compañeros

vendedores, lo que le cerrará cualquier oportunidad de crecimiento. Es poresto que los

informales respetan con mucha pulcritud la palabra empeñada.

El punto más crítico para el establec¡m¡ento de una actividad informal es la ubicación

para satisfacer el mercado. Si se trata de vendedores, por lo general deben acudir a un

sistema munic¡pal para obtener "derecho de plaza", es decir el derecho a ocupar un

espacio físico en una acera, plaza, mercado o similar. Los encargados municipales del

cobro del de¡echo de plaza cobran a quien se encuentre en el espacio el prec¡o

habitual. Sin embargo, los informales se han encargado de ocupar y preservar los

mismos espacios por largo tiempo, por lo que se consideran una especie de

"propietarios" del lugar.
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Esto puede comprobarse en el montaje de puestos en las fer¡as anuales de toda Ei*-'

República. Los m¡smos vendedores ocupan el m¡smo espacio en la plaza o calle

durante muchos años y, por lo general, se "hereda" de una generación a otra. Es

frecuente encontrar a hüos y nietos de los vendedores que obtuv¡eron el lugar hace

muchos años. Los otros vendedores informales, quienes se encuentran en las m¡smas

circunstancias, apoyan las pretensiones de derecho de cualquiera de ellos, por lo que

muestran solidar¡dad entre sí. Están plenamente conscientes que, si perm¡ten que uno

de el¡os sea expulsado en determinado momento, ellos pueden ser los s¡guientes. Por

eso, al ¡gual que en la adquisición al crédito, deben ser garantes de su palabra

empeñada con acciones concretas.

En el caso de los puestos de venta diarios, como los vendedores ubicados en las

afueras de ed¡ficios munic¡pales dedicados a mercado, ocurre lo m¡smo. Con el paso

de los años, los vendedores e, incluso, los empleados mun¡c¡pales, reconocen a las

personas como quienes tienen plenos derechos de ocupar un espacio.

Caso distinto es el de los mercados semanales o de temporada, como la navideña, en

estos casos, como la presencia de los vendedores no es constante y no siempre son

reconocidos por los informales permanentes, se puede adquir¡r un espac¡o por poco

tiempo. Estos son los vendedores con menos participación en las ventas, puesto que

los cl¡entes prefieren llegar a los lugares donde s¡empre se encuentran vendedores

informales. En muchas ocasiones, para el consumidor final representa la garantía que

el producto no es robado. Es ¡nteresante que los reportes obtenidos ¡nd¡can que los

consumidores prefieren productos de procedencia moralmente aceptable (casos

54



,tt"u'.:' :'.:;:'
1t' t:: i:\
t::: i¡:,:; :i
\.-,'. .-i l.,:.:::::,, 

,. ,.

excepcionales lo constituyen los vendedores de repuestos de vehículos, donde

consumidores y vendedores saben y aceptan la procedencia ilíc¡ta de los artículos).

La mayor parte de las actividades informales se concentran en el abastec¡m¡ento de

productos de alto consumo, entre los que destacan los comest¡bles, la ropa, zapatos y

objetos pequeños. Esto parece estar relacionado con las actividades de montaje y

desmontaje de los puestos de venta. lncluso objetos de gran volumen, como muebles,

deben ser de tales características que puedan ser trasladados con facilidad de un lugar

a otro. Si el artículo es de gran volumen, dificilmente se encontrará en comercios

¡nformales. Aunque también existen numerosas ventas de electrodomésticos, como

refrigeradoras y lavadoras, asi como aparatos para uso de v¡v¡endas, como inodoros,

lavamanos, lavaplatos y otros, que cuentan con locales füos pero que no llevan

contabilidad n¡ pagan impuestos.

La actividad informal está tan arraigada en la cultura guatemalteca que hasta inmuebles

son adqu¡ridos y vendidos sin hacer los trám¡tes necesarios. Es hasta que los

propietarios neces¡tan realizar una actividad en el mundo de la formalidad, como una

h¡poteca, que se ag¡l¡zan los trámites correspond¡entes. En muchos casos, las

herenc¡as se tornan complejas por esta falta de previsión en el reg¡stro correspondiente

de las transacciones. Puede, incluso, mencionarse que la informalidad llega al punto de

personas que no cuentan con reg¡stros de nacim¡ento y, por lo tanto, no pueden tener

acceso a sus plenos derechos c¡v¡les ni legales. Un informante reportó la presencia de

dos generaciones de personas que carecían de estos registros y, por lo tanto, no

ex¡stían para los fines de cualqu¡er Estado. Lo más interesante de estos reportes es
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que ocurrieron en la aldea Boca del Monte, a pocos kilómetros de la ciudad

donde, aunque parezca extraño, los ¡ndividuos sí sabían leer y escribir.

realizaban transacc¡ones económicas que requitieran este tipo de registros.

Pero no

De acuerdo al estudio ya citado, las causas de la informalidad sona6:

Desempleo en la economía formal. Este fenómeno depende de las

caracteristicas de la economía nacional, cuyas transformaciones impactan en la

generación de empleos. La crisis del petróleo del decenio de 1970, el terremoto

de 1976 y la v¡olencia ocurrida entre 1978 y 199447 fueron fenómenos que

¡mpactaron negativamente en la generación de empleos. Poster¡otmente, entre

1998 y 2001 se produjo una gran cantidad de despidos, 130 mil en las pequeñas

y medianas empresas y 300 mil en el sector de construcción, por ejemploas.

lnestabilidad macroeconómica, que incluye fluctuación en la tasa de cambio y

que ¡nc¡de en la causa citado en el punto anterior.

Herenc¡a de legados de regímenes previos y factores cullurales. Como eiemplo

de esta causa, pueden considerarse los mercados tradicionales, entre los que

destaca el de San Francisco El Alto, Totonicapán, que es considerado el mayor

mercado trad¡cional en Centro América, y, así como éste, todos los mercados

que existen en el país, por lo menos uno por caserio, aldea y varios en los

centros urbanos.

a6 
Kuchta Hetbhño oo Cr

a7 Poras, Gusi¿vo iDélennc trab¿¡ar! Los buhoñeros de ta zona centrat: Pé.ez. Juañ Pablo Manueta camus y santiago
Beusios ...Todito, todito es trabajo
'_ Prensa Lbre. 20 de áqosro de 2001, p¿qrna r9.
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5.2. El impacto de la informalidad en el desarrollo humano

Además de considerar estos aspectos, es necesar¡o tomar en cuenta el desarrollo

humano generado por las actividades económicas. El concepto de Desarrollo Humano

fue generado, entre un grupo de espec¡al¡stas de la Organización de las Naciones

Unidas, coordinado por el paquistaní Mahbub ul Haq, con base en los conceptos del

economista ¡nd¡o Amrtya Sen y delfilósofo estadounidense John Rawls. Gracias a este

concepto, se creó el indice de Desarrollo Humano, que permite a la ONU medir la vida

digna que llevan las personas en los diferentes países. lncluye el ingreso, acceso a

educación y a los servicios de salud de que goza una persona en cada paísae. De tal

manera, las condiciones de vida que promueve el sector ¡nformal puede determinar el

grado de desarrollo humano que alcanzan las personas que se dedican a estas

act¡v¡dades. Lo más interesante es que, desde la perspectiva de la ONU, no existe una

relac¡ón directa entre ingresos económicos y desarrollo humano, pues se pueden

alcanzar niveles dignos de v¡da con modestos recursos, siempre y cuando se

enmarquen dentro de políticas adecuadas para la promoción de la persona, esto es:

. acceso a educación y

. acceso a los servicios de salud

Con lo que se abren todas las oportun¡dades de desarrollo. Esto es lo que se considera

en el sigu¡ente punto.

ae 
S¡stema de las Nac¡ones Un¡dáseñ cuatemalá. Guatema¡a ra ruéE ¡ncruyente .rér oésaror¡o Humano. págrna 1 Sanahlja,

Anlon¡o DesarrolloHuma¡o
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5.3, Beneficios de

contr¡buyente

la ¡ncorporac¡ón de la informalidad al mundo

El último elemento a cons¡derar es de los beneficios que puede reportar la

incorporación al mundo contribuyente de los ¡nformales o auto empleados.

De acuerdo al estud¡o ya c¡tadoso, se cons¡dera que las consecuenc¡as del comercio

informal incluyen:

. La incapac¡dad de ser escuchados por las autoridades de gobierno, pues no

cuentan con representatividad politica. Esto impide que las autoridades puedan

satisfacer las necesidades del sector ¡nformal. En consecuencia, se espera que

al incorporarse al mundo contribuyente puedan gozar de los beneficios de una

democracia participativa, pues contarían con la representat¡v¡dad propia de

cualquier entidad formal.

. Existe una distorsión entre la asignación de recursos gubernamentales hacia los

m¡embros del sector informal, entre otras razones por falta de estadísticas

confiables. Esto afecta la productividad y competitiv¡dad. Esto se evidencia en

las limitadas pos¡bilidades de crecim¡ento de los productores y comercios

¡nformales. De tal manera que, al incorporarse al esquema tributar¡o, podr¡an

salir beneficiados por la as¡gnación congruente de recursos estatales.

m 
Kuchla Helblng, op c¡l Ver:c¡uz castrc.

al prob¡eha de la fomacióni Ga¡cia Canos,
ánte lá erckF¡ón .oc¡ál

Laúra. Cualificacionés, dE¡gualdad y empleo: Bpu6tas pol¡tic6 divergentes
Migue Melo y Gregoro Rodríguez Uñ inteñto de medición de la vulneráb¡lidad
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Se est¡ma que los informales reciben atención en serv¡cios a un alto costo,

espec¡almente en cuanto a la salud, pues no tienen acceso al seguro soc¡al

regulado por el Estado. En el momento de ¡ncorporarse al mundo contr¡buyente,

pueden optar a estos servicios como el resto de la población que pertenece a la

economia formal.

Se supone que la informalidad incrementa y efueÍza la pobreza y la

desigualdad. Al pasar a formar parte de la economía formal contr¡buyente,

puede encontrarse mejores opciones de solución para romper con este circulo

vicioso.

. lmpide que las organizac¡ones internacionales y regionales puedan contribuir con

acciones concretas de promoción y desarrollo, especialmente por la falta de

estadíst¡cas confiables. De la misma forma, una vez incorporados al sistema

formal, los ¡nformales pueden tener mejores oportun¡dades de acceder a la

cooperación internacional y reg¡onal.

En definitiva, sin representat¡v¡dad no existe posibilidad de conseguir politicas que

generen desarrollo humano, toda vez que, según los especialistas de la ONU, esto no

está directamente relacionado con abundantes ingresos económicos. Pero las políticas

y la representatividad sí son determinantes para promover el desarrollo. Es en ese

sentido que la incorporación al s¡stema formal (representado por la contr¡bución fiscal)

puede ser un factor determinante en forma pos¡tiva para promover el desarrollo humano

entre la actual población informal en Guatemala.
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Como se ha descr¡to, el desarrollo no está directamente relacionado con abundantes

ingresos económicos. Pero las politicas y la representativ¡dad sí son determinantes

para promover el desarrollo. Es en ese sentido que la incorporación al sistema formal

(representado por la contribución fiscal) puede ser un factor determ¡nante en forma

pos¡tiva para promover el desarrollo humano entre la actual población informal en

Guatemala, que no debe confund¡rse (como se indicó oportunamente) con la economia

ilegal51. En Guatemala, la ¡nformalidad ocupa el 71.3o/o de la población ocupada, con

ausencia de seguro social, s¡n conlrato de trabajo, y representa el 93% de las

empresasu'. Dentro de los empleados del sector ¡nformal, los más altos índices son de

jóvenes varones sin cal¡f¡cación, a su vez, la pérd¡da de empleo en el sector formal

afecta al mismo sector de la población53 y se encuentÍa presente en las s¡guientes

actividades product¡vas:

5.3.1. Actividades agropecuar¡as

Las actividades agropecuarias, producción de alimentos y ganaderia, constituyen la

principal actividad económ¡ca de Guatemala y requieren, por lo general, de una

capacitación básica que excluye el s¡stema educat¡vo formal. Por ello, numerosas

personas se dedican a este sector. Gran parte de las actividades se encuentran en la

informalidad, sobre todo las pequeñas parcelas product¡vas pero, sobre todo, gran parte

de las actividades ganaderas y de producción para abastecer el mercado interno.

-^ Cf. PNUD. Laeconm¡a noob*rvadá. uná apro¡'macion al c6o decuaremala
" PNUD Gualemálá ¿Una áconom¡a al sédic'o del Desarollo Humano? Ver. Centro de lnvesligaoones Económ¡cas
Nacioñales Análisis de la Economia lrrfomalen Guatemalai Anál¡s¡s de la Economia lnlomal en Güatemala
53 pt ¡uo, cuatemala ¿Un pa¡s de opo.tunidades paE ra juventud?
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5.3.2. Act¡vidadescomerciales

Las actividades comerciales al detalle en el mercado interno tampoco requieren de una

alta escolaridad, por lo que es frecuente que muchas personas se dediquen a estas

act¡vidades. Pueden ¡niciarse operaciones con una baja inversión y se pueden alcanzar

n¡veles muy altos de util¡dades.

5.3.3. Activ¡dadesindustriales

A diferenc¡a de las actividades anteriores, las actividades industriales requieren una

importante inversión inicial, por lo que no es frecuente que los informales se dediquen a

estas act¡v¡dades. Además del ejemplo ya c¡tado, se ha reportado la ex¡stencia de una

fábrica de ropa interior que es sumamente exitosa y que está fuera de los registros

tributarios, puesto que las empleadas utilizan sus propias máquinas de coser y el

empresario únicamente brinda materia prima. Al momento de la venta, se distribuyen

las utilidades.

Estas son, a grandes rasgos, las características del sector ¡nformal en la economía

guatemalteca y que han sido el objeto de estudio de la presente tesis. Ahora se pasará

a considerar el costo que, para los informales, representaria su ingreso a la formalidad.

5.4. El costo de la incorporación al mundo formal

A las ventajas que se aduce que puede representar a los ¡nformales su ¡ncorporac¡ón
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en el mundo de ¡a econom¡a

incorporación. Para presentar

cuadro:

hace necesario cons¡derar los costos de esa

en forma resumida, se presenta el s¡guiente

formal, se

los datos

Obligación Plazo Sanc¡ón por ¡ncumpl¡m¡ento
(multa)

Actualizac¡ón o modificación de
los datos de inscripción ante el
Registro Tributario Unificado

30 días O30 por cada día de atraso hasta
un máx¡mo de Q'l000

Uso sin errores de los formularios
esteblecidos

Según formulario Q100 por cada documento hasta
un máximo de 01000

Emisión de facturas por cualquier
venta o prestación de servicios

lñrned¡eto 100% de la cifra facturada

Libros contables habilitados 2 meses de
apertura de
establecimiento

Q1000 cada vez que se real¡ce
una f¡scalización

Acceso a libros contables y
documentos de respaldo de
adquisic¡ones, pól¡zas y otros

lnmediato Q1000 cada vez que se realice
una fiscálización

lncluir los impuestos que
correspondan en el precio de
bienes o serv¡cios (como el IVA)

lnmediáto Q2000 cada vez que se
identifique la infracción

Retención de ¡mpuestos cuando
lo establezca la ley

lnmediato '100% del impuesto no retenido

Em¡sión de facturas, notas de
crédito, notas de débito y otros
documentos que correspondan

lnmed¡ato Q'100 por cada documento hasta
un máximo de Q5000 en un mes

Presentar declaración de
impuestos

Plazos
establecidos

Q30 diarios hasta un máximo de
Q600 s¡ es semanalo mensual,
hasta Q1500 si es trimestral y
hasta 03000 si es anuel

Acudir a las c¡taciones de la SAT Plazo establec¡do Q1000 por cada citación

Conservar documentos durante
cuatro años además del año fiscal
de emisión de los mismos

5 años 1% de los ingresos brutos del
per¡odo flscal¡zado

Dar acceso a fiscalizadores de
SAT

lnmediato 1% de los ingresos brutos del
periodo que se desea f¡scalizar

Ver¡ficación mensua¡ del correo
electrónico

Ménsual Sin especificar
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Para la elaborac¡ón del cuadro anterior, se tomó como fuente el Decreto No. 6-91, --

Código Tr¡butario; Acuerdo Gubernativo No. 311-97, Decreto No. 27-92, ley del

lmpuesto al Valor Agregado; Reglamento a la Ley del lmpuesto al Valor Agregado;

Acuerdo Gubernativo No. 206-2004, Reglamento de la Ley del lmpuesto Sobre la

Renta.

Al parecer del autor de la presente tesis, las palabras de un economista peruano

pueden resumir la situación de los informales: "están ahí porque la ley es muy costosa;

es dec¡r por la cantidad de t¡empo e información necesarias para obedecerla. El costo

de la legalidad es el t¡empo y la ¡nformac¡ón que se requiere para cumplirla. Cuanto

más complicada es la ley más se evade"5a. En pocas palabras, para los informales las

ut¡l¡dades de operación son representativas y no se evidencian venta.ias para su

¡ncorporación a la formal¡dad. Por otra parte, adherirse a la tributación es sumamente

costosa, sin ¡mportar los considerandos del Decreto No. 1-98. puesto que s¡gue siendo

una erogación considerable.

s 
Enriqoe Ghe6 . en: hüp:/ rw elper odico coñ Wes/201 304 2gte@ omal227557l @¡suhado 23 de leb¡ero de 201 3 a tas 1 O:1 3
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CAPíTULO VI

6. Percepción de la ¡nformal¡dad sobre el Estado, el gob¡erno y la SAT

Según se estableció en la metodología de trabajo, para la recop¡lación de los datos

empíricos se procedió a rcalizat una encuesta en dos áreas del país, en la ciudad

capital y en el departamento de Santa Rosa, para poder obtener informac¡ón sobre el

sector informal comercial. industrial y agropecuario.

Por recomendación de la asesor¡a de tesis, se utilizó una muestra aleatoria de 100

¡ndiv¡duos, 50 en la ciudad capitaly 50 en el departamento de Santa Rosa.

Edad

La edad de los encuestados fue requer¡da para determinar el segmento poblac¡onal

encuestado. Se recurrió en forma aleatoria, de manera que la encuesta recop¡ló datos

de las personas a las que se tuvo acceso inmediato en los sectores selecc¡onados.

Parece oportuno, en este punto de la tesis, manifestar agradecim¡ento a quienes

gentilmente colaboraron con el autor al brindar ¡nformac¡ón de manera sumamente

cortés.
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CUADRO 1

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

Fuente eláboracúnpropia

GRÁFICA 1

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

18,25

26-33

Mayores dc

Los resultados evidencian que la muestre corresponde a la información proporc¡onada

por las entidades internacionales y por la realidad del pa¡s, pues la mayoría fueron

personas menofes de 33 años, 55yo de los encuestados.

Séxo

Se trató de buscar una s¡militud en la muestra, entre hombres y mujeres, para obtener

elementos objetivos y s¡n una tendencia especifica.

Edad (Años) Capital Santa
Rosa

18-25 13 15
26-33 15
Mayores de

22

Totales 50 50
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CUADRO 2

SEXO DE LOS ENCUESTAOOS

Fuenle: e abo€ció¡ propia

GRÁFICA 2
SEXO DE LOS ENCUESTADOS

Ya que la encuesta se hizo para obtener información de ambos sexos, la diferenc¡a

entre varones y mujeres encuestados no marcó impacto en los resultados.

Uso de los serv¡c¡os públicos

A part¡r de esta pregunta, se cuestionó a los encuestados sobre un tema de interés para

el estudio. Todos los servicios sobre los que se les preguntó, educación, salud,

comunicaciones y seguridad, son financiados a través de los tr¡butos que se han

impuesto en el pais, como puede verse a cont¡nuación.

Sexo Capital
Santa
Rosa

Femenino 26
Masculino 24 za
Totales 50 50
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CUADRO 3
SERVICIOS UTILIZADOS

Fueite elaboraciónprcpia

GRAFICA 3
SERVICIOS UTILIZADOS

gscuelas Públicas

Hospitales Públicos

Poln:ía Na(:i()nal Civil

Los resultados muestran que, de los encuestados, todos han utilizado los pr¡ncipales

servicios públicos y, por lo tanto, se han beneficiado directamente del uso a que están

destinados los impuestos.

6.2. Responsab¡lidad en el tr¡buto

A continuación, se

como c¡udadano en

preguntó a los

la contribución

encuestados sobre la responsabilidad que se tiene

al pago de los servic¡os que habían declarado ser de

Serv¡c¡os
utilizados Capital

Santa
Rosa Totales Porcenta¡e

Escuelas Públicas 27 62 27
Hospitales Públicos 37 64 2A
Carrete¡as 30 69 29
Policía Nacional
Civil I 28 37 16
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utilidad y que afirmaron haber utilizado.

CUADRO 4
OPINIÓN SOBRE LOS RESPONSABLES DEL TRIBUTO

Responsables Capital
Santa
Rose Totales

Los R¡cos 16 17 33
Todos 19 18
Nadie 7 6 13
No sé 8 17

Fuenle: elaboració¡ prop¡á

GRAFICA 4
OPINIÓN SOBRE LOS RESPONSABLES DEL TRIBUTO

Todos

Nadie

Este es uno de los resultados que llamó la atención del autor. Se pueden agrupar las

respuestas en tres ramas, con una proporc¡ón equivalente. Un tercio informó que era

responsab¡lidad de las personas acaudaladas, probablemente queriendo ind¡car que

ellos no lo eran. El otro tercio respondió en forma consciente que es una

responsabilidad de todos los hab¡tantes y, el resto, pareció moslrar ignorancia o
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¡nd¡ferenc¡a. Al momento de elaborar la encuesta, se colocó esta pregunta después del

uso de servicios para establecer una conexión lógica de causa efecto. Sin embargo,

dos terceras partes pretendieron ¡gnorar la prop¡a responsabilidad en el financiamiento

de los servicios que aseguran haber utilizado

6.3. Uso de los ¡mpuestos

La s¡guiente interrogante pretendió indagar sobre la percepción directa que tienen los

informales sobre el destino que se da a los recursos colectados para el Estado.

CUADRO 5
OPINIÓN SOBRE EL USO DE LOS IMPUESTOS

Fuerte: elaboración propia

GRÁFICA 5
SOBRE EL USO DEOPINIÓN

F
LOS IMPUESTOS
Pará mánte¡er politicos

Pa¡a pagar hospité es, escuelás,

PaE ayudar a los pob.es

Páre lavore@r a los ¡i@s

Uso de los ¡mpuestos CaDital
Santa
Rosa Totales

Para mantener polit¡cos 15 11 ¿o
Para pagar hospitales, escuelas,
carreteras v Dolicías 13 16
Para ayudar a los pobres 6 6 12
Para favorecer a los ricos 8 6 14

No sé 8 11 '10

10
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Los resultados permiten interpretar esta pregunta y la anterior. l\¡enos de la tercera'::t:.,

parte de los encuestados indicó estar informado sobre el fin último de los impuestos,

que es el f¡nanciamjento de las atribuc¡ones que se han encomendado al Estado en los

últ¡mos tiempos. Según estos resultados, la expectativa en la concientización sobre la

importancia en la responsabilidad tr¡butaria no es positiva, pues el resto de los

encuestados afirmó que el destino de los recursos públ¡cos va a politicos o estratos

sociales. Es de interés que exista la suposición que los impuestos favorecen a los

sectores más exitosos en la economía del pais. Esta percepción parece ind¡car una

oposic¡ón al pago de impuestos, relac¡onada con la idea que son los acaudalados los

que deben tributar. Sería interesante indagar (en otro estudio) s¡ el concepto de

equidad que ha prevalecido en la aplicación de justic¡a prop¡c¡a esta falta de

responsabilidad entre la muestra.

6.4. Op¡n¡ón sobre la SAT

La siguiente pregunta era ya sobre la instituc¡ón objeto de estudio. Fue elaborada para

determinar la percepción que se tiene sobre la ¡nstituc¡ón entre los informales de dos

áreas del país.

11
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CUADRO 6
OPINIÓN SOBRE LA SAT

Fuente eiábor¿c@npropra

GRAFICA 6
OPINIÓN SOBRE LA SAT

Una instilución dcl Estado
pam cobrar im p !¡ estos

Llna depcndencia del
banco de Guatcmala par¿

Una dependencia dc1

[4inistcrio de Finanzas
p¿ra recaudar dincro

Los resultados ind¡can un amplio desconoc¡miento de la ¡nstitución. Aunque el 52%

parece tener claras las funciones y final¡dad de la SAT, es significativo que un

porcentaje similar afirme que es una institución bancaria o dependiente del Ministerio de

Finanzas, como fue la D¡recc¡ón General de Rentas lnternas. Es probable que esto

haya estado relacionado con las personas de más de 33 años, quienes pud¡eron haber

rnton Cap¡tal
Santa
Rosa Totales

Una instituc¡ón del Estado para
cobrar impuestos 28 24
Una dependencia del Banco de
Guatemala para reunir dinero 't1 13 24
Una dependencia del Ministerio
de Finanzas para recaudar
dinero 11 13 24
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ampl¡oconoc¡do la instituc¡ón previa. De cualquier manera, se ev¡denc¡a

desconoc¡miento sobre la ¡nst¡tuc¡ón rectora en la tributación guatemalteca.

5.5. Util¡dad de la SAT

La pregunta formulada a continuación era la más importante para la presente tesis.

ello, y por el públ¡co, al que iba dirig¡do, se formuló después de las ya descritas.

resultados fueron;

Por

Los

CUADRO 7
UTILIDAD DE LA SAT

Fuente: eláboración prop¡a

GRÁFICA 7
UTILIDAD DE LA SAT

Es útil a Guatemala

No sirve p¡ra nada

No sé p¿ra qüe sirue

13

Util¡dad Cao¡tal
Santa
Rosa Toteles

Es útil a
Guatemala 23 24 47
No sirve para
nada to to 32
No sé
sirve

para que
11 10 21



.}'.: ..".

.: .i:
.',.'

Las pos¡bilidades de respuesta fueron concretas: utilidad, s¡n utilidad y desconoc¡miento

por el entrevistado. Aunque la cifra arrojada sobre la afirmación de que es una

institución útil, es menor aún que las respuestas correctas sobre la naturaleza de la

institución. De manera que es ev¡dente que existe una percepción de que la inst¡tución

es una carga o que eS indiferente para los encuestados su util¡dad. Con esta

panorám¡ca, parece poco probable una mejoría en la percepción a menos que se

inv¡erta en campañas que promoc¡onen la ¡nst¡tución (lo que desviaría el fin de los

recursos tributar¡os).

Responsabilidad en la tributac¡ón

Luego de recogida la información ya comentada, se procedió a cuest¡onar sobre eltema

de la responsabilidad en la tributación. Los resultados se muestran a continuación:

CUADRO 8
CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

Fuenie e¿bor¿ción propl.

Cumpliría su
responsab¡lidad CaD¡tal

Santa
Rosa Tolales

Cada vez que hace un
neqocio 14 19 33
Una vez al año, una
cuota fiia 23 14 5t
No paqaria nunca IJ 17 30

14



GRAFICA 8
CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

Cada vez que hace un

Una vez al año, u¿ crota
iija

Los resultados ev¡dencian que una tercera parte de los ¡nformales encuestados no

están dispuestos a pagar trjbutación nunca. Esto debe contrastarse con la afirmac¡ón

del uso de los serv¡c¡os públicos.

También es necesar¡o tomar en cuenta algunos elementos en la interpretación de los

datos de la encuesta util¡zada para la presente tesis. Según la Encuesta de

Percepciones y Expectativas para el Sector Agro, de 2012, los empresarios del sector

¡nvirt¡eron alrededor de Q3 m¡llardos en seguridad privada, lo que representa el 'l2yo del

total de la producción agrícola, a lo que se suma ¡a distorsión de los precios cuando

ex¡ste lavado de dólares55. A esto se suma la v¡olencia imperante en el pais, de 24

asesinatos por cada 100 mil hab¡tantes, en lgg9, se aumentó a 47 en 2009, de los

cuales el 51% se han registrado en los mun¡cipios de Guatemala, Mixco, Villa Nueva (el

área Metropol¡tana), Escuintla y Quetzaltenangoso. Según datos publicados por el

55 cfl PNUD. El costo econóñicode la v¡olénc¡a$ 
htlp.//ww elperiodico com.qvel2ol 1 061 3/opinion/1 96736 consurlado 25 de febrero de 2013 a as 23 0O horas
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lnstituto Nacional de Ciencias Forenses, en 2011, el registro de muertes violentas fue

de 17.09 personas d¡arias57. Estos incidentes mortales, más los que no llegan a ser

mortales, representan una erogación económica de alto impacto para la sociedad. Es

probable que esto ¡mpacte en la percepción del tema de seguridad. S¡n embargo,

muchas de las víct¡mas son atendidas en centros asistenciales públ¡cos.

Parece existir una carencia de información sobre la relevancia de la tr¡butación y los

servicios que se exigen al Estado. Como se anotó en lineas anteriores, se le han

encomendado tantas tareas al Estado que el aparato burocrático ha crecido demasiado

y carece de los mecanismos necesarios para su propio func¡onamiento y para el

cumplim¡ento de su principal y originaria función: la seguridad de sus habitantes.

6.7. Opinión de informales

A más de la encuesta, se procedió a entrevistar a tres comerciantes ¡nformales, qujenes

no perm¡tieron que sus entrevjstas fueran grabadas ni que sus nombres fueran

reportados. Su act¡tud fue de recelo. No mostraron interés alguno en incorporarse al

comerc¡o formal, aduciendo aumento en los costos de operac¡ón. En cuanto a los

argumentos de los beneficios del seguro social, indicaron que no lo neces¡tan pues

ut¡lizan los servicios públicos o pueden costear servicios privados. En el lema de

seguridad, desconfían de los elementos de segur¡dad pues no resuelven el tema de la

57 http,//ww s21 6m gvnacionalev2ol 112131/gúátemárareg sto-promed¡o 1 T,asesinatos{iarios-201 1 ver, zepedá Lopez Raút,
lnd¡cadores de violencia e ¡nsegur¡dad. Consultado I 9 de febreo de 201 3 á tas 22 24 horas.
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delincuencia aún cuando se capture a ladrones comunes. Cuando se les explicó que

ex¡ste un mecanismo legal que ex¡ge un demandante, respondieron que esto compl¡ca

más las cosas y que "de todas maneras losjueces no hacen justic¡a". Por lo que todo el

aparato estatal parece estar en decadenc¡a ante sus percepciones. Tampoco mostraron

interés en la participación pol¡t¡ca que podria beneficiarles, pues la polit¡ca partidista ha

sido lesiva para los entrev¡stados. No parecen considerar benef¡cios en el sistema

democrát¡co representat¡vo. Como dato de ¡nterés, parecen mostrar lástima por los

empleados en el sector formal, que tienen un horario e ingresos fijos. En general, son

reac¡os a la tributac¡ón. lndicaron que ya tributan, al considerar como tal el pago de

derecho de plaza que ocupan diariamente.

6.8. Opinión de func¡onar¡os

Además de la encuesta, se logró entrevistar a dos funcionarios de la SAT, quienes

prefirieron permanecer en el anonimato. Según los funcionar¡os, la ¡nstituc¡ón no se

preocupa por la recaudación en el sector ¡nformal por una razón clave, se requieren

demasiados recursos para dicha recaudación. Por el contrario, ex¡ste una un¡dad

denominada Contribuyentes Especiales, que son empresas con transacciones

comerciales y productivas de grandes proporciones y que, por contar con sistemas

computar¡zados, son más fáciles de auditar, tal es e¡ caso de industrias,

supermercados, restaurantes de comidas rápidas, expendedores de combustibles y

grandes importadores, entre otros. Por ello, las autoridades no están interesadas en

lograr la contribución de los informales, puesto que su elevado número y la escasez de

digital¡zación de sus contabilidades haría muy complejo el trabajo del recaudador. De
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manera que, a la poca informac¡ón de los informales y su desinterés por

existe desinterés en la SAT por registrarlos y recaudar en este sector.

En resumen, parece que los mecanismos de recaudac¡ón tributaria dejan fuera de la

formal¡dad a gran cantidad de la población, al no contribu¡r, y no existe un interés para

que pasen a la formalidad y engrosen con su aporte al financ¡amiento del Estado ni a la

prestación de servicios, aunque muchos de ellos sean los más beneficiados con los

servic¡os de salud y educac¡ón públ¡ca, m¡entras que no quedan al margen de los

beneficios de las comunicaciones y la seguridad.
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\.,.. ", :CONCLUSIONES

1. Pata cumpl¡r con sus obligaciones, el Estado necesita de los recursos

recaudados a través de la tributación, una de las prerrogativas que posee como tal.

2. A Io largo de la h¡storia, al Estado se le han asignado atribuciones cada vez más

onerosas, lo que hace necesaria una mayor recaudac¡ón tributaria.

3. Durante el desarrollo histór¡co de Guatemala. la tributación nunca se ha

considerado satisfactor¡a para cubrir todas las obligaciones del Estado.

4. Aunque existe el principio de ¡gualdad en la tr¡butación, prevalece en la

legislación latinoamericana el princ¡pio de equ¡dad, que promueve un sentido de

solidaridad con aquellas personas que se consideran en desventaja ante el sistema

soc¡al.

5. En los estudios sobre las activ¡dades informales, prevalece la opinión que este

sector económico está en desventaja ante el sistema social y, por lo tanto, merecen

favorecerse por el pr¡nc¡pio de equidad.

6. La ¡ncorporación al mundo de la formal¡dad y, por lo tanto, de la tributación es

sumamente costoso, en tiempo, recursos e información para los ¡nformales.
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7 . Pa-a el sector informal encuestado y entrevistado, no existe ninguna necesidad \.¡..". 1y'

de incorporarse al mundo formal ni, por lo tanto, contribuir al sosten¡miento del Estado

aún cuando son beneficiar¡os de las atribuciones que le se han sido establecidas a lo

largo de su historia.

8. Aunque exista capacidad de pago entre los informales, las autoridades de la

administración tr¡butaria en Guatemala no están interesadas en incorporar al sector

informal en la tr¡butac¡ón porque aducen que representa una inversión mucho más

fuerte que, por ejemplo, los contribuyentes especiales.
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RECOMENDACIONES

1. Es necesaria una campaña entre funcionarios públicos para mantener la

responsabilidad en el uso de los recursos aportados por todos los contribuyentes.

2. Se requ¡ere una campaña para la poblac¡ón en general que haga evidente la

relación entre tributos y servicios públicos, para formar conciencia tr¡butaria.

3. Se podrían establecer reuniones con líderes de actividades informales para

Proponer un tributo único anual.

4. Promover en el Sistema Educat¡vo una formación de conc¡enc¡a tributaria entre

los estudiantes de todos los niveles, desde la pre-primaria hasta ¡os estudios superiores

ya que, de otra manera, la deficiencia en la tributac¡ón puede llegar a perjud¡car el

cumplim¡ento de las obligaciones que se le han asignado al Estado.
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Boleta de encuesta

Universidad de San Carlos

Facultad de Ciencias Jurídicas V Sociales

Encuesta para Tesis de Gr¿do

Percepc¡ón sobre la 5AT

Sexo M F

Escolaridad Primaria Secundaria Superior

1. Usted ha utilizado los seruicios de (marcar los que sea necesario):

a) Escuelas públicas

b) Hospitales públicos

c) Carreteras
d) Policía Nacional Civil

2. quiénes deben pagar impuestos (marcar uno)
a) Los ricos
b) Todos
c) Nadie
d) No sé

3. Para qué se pagan impuestos (marcar uno)
a) Para mantener políticos
b) Para pagar hospitales, escuelas, carreteras y policías

c) Para ayudar a los pobres
d) Para favorecer a los ricos
e) No sé

4. Sabe qué es la 5AT (marcar uno)
a) lJná instltución del Estado para cobrar impuestos
b) Una dependencia del Banco de Guatema a para reunir dinero
c) Una parte del Ministerio de Finánzas para gastar dinero

5. Opina que la SAT (marcar uno)
a) Es útil a Guatemala
b) No sirve para nada

c) No sé para qué sirve

6. Usted pagaria impuesios (marcar uno)
a) Cada vez que hace un negocio
b) una vez alaño una cuota fija
c) No pagaría nunca
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