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El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer una sinopsis del origen del 

ingreso y su repercusion juridica en el marm del lmpuesto Sobre la Renta, ya 

que hoy en dia constituye uno de 10s temas de mayor conflict0 dentro de 

nuestro sistema Fiscal, o bien Penal; incluso con repercusi6n en el Ambito 

intemacional, de ahi que su estudio revele la importancia para abordarlo en la 

fona que se propone. 

La hip6tesis de la investigaci6n fue cumplida de acuerdo al 

planteamiento y forma de concretar el presente trabajo, ya que pude 

corroborar que el control del origen del ingreso, es factor determinante para 

evitar el lavado de dinero y asi tambibn riesgos en la economia national, aun 

y cuando el ingreso de las personas fisicas y morales se presente en muchas 

ocasiones incontrolable por las diversas vertientes a las que pueda 

conducirse y ser dificil entonces encontrar el verdadero origen del ingreso, 

facilltando con ello el que se delinca en una forma de las que en apariencia 

no se deje huella; sin embargo el postulado de mi hip6tesis se convalida en el 

momento mismo en que de acuerdo a mi criterio se propone mayor 

fiscalizaci6n al ingreso para evitar lo antes seflalado. 

Para efecto de abordar la problemhtica surgida en cuanto al origen del 

ingreso y las consecuencias juridicas que de ello derivan, se dividi6 el 

presente trabajo de investigacibn en watro Capitulos; el primer0 de ellos 

titulado lmpuesto Sobre la Renta, antecedentes; en el cual doy a conocer el 

concept0 de Renta y el alcance de este en la legislaci6n y en la 

jurispmdencia Nacional y Norteamericana, para continuar posteriormente con 



las diversas acepciones que en nuestra doctrina han sido aceptadas en tom0 

a dicho t6pico; abordando tambien el rnarco legal del lmpuesto Sobre la 

Renta en nuestro pais y al repercusibn que guarda en el m a m  de otras 

legislaciones como es el caso del C6digo Fiscal de la Federaci6n y del 

C6digo Federal de Procedimientos Penales, para encontrar de esa forma la 

naturaleza jurldica del origen del ingreso, lo que me permite 

consecuentemente hablar de todo aquello que justifica el lmpuesto Sobre la 

Renta en su acontecer de sujetos, objeto y efectos. 

El segundo de 10s Capitulos, denominado lmpuesto Sobre la Renta en 

personas fisicas, efectos juridicos; permite delimitar el estudio respecto a 

dicho impuesto, ya que se centra esencialrnente en el que obtienen las 

personas fisicas, caso en el cual hablo portal efecto de la evasi6n impositiva 

y de las reacciones que conlleva dicho fen6meno; esto tambikn en el marco 

de la economia, punto entranable en el acontecer de las contribuciones que 

tiene derecho a percibir el Estado; sin embargo la evasibn planteada se 

aborda desde dos vertientes que es el punto legal e ilegal y la fwma de como 

una y otra repercuten en el hmbiio econ6mico y fiscal del Estado. 

Por otra parte en el Capitulo tercero denominado el lavado de dinero en 

el marco del origen del ingreso en personas fisicas; planteo 

determinantemente la consecuencia juridica del incorrect0 control respecto 

del origen del ingreso para que con ello se de un saneamiento financier0 al 

estado, abordhndose la perspectiva socioecon6mica que representa dicho 

fen6men0, asi tambikn cuales son las fuentes generadoras del ingreso en 

personas fisicas, algunas vettientes por las cuales nuestra legislacibn permite 

la fluidez de capitales y portal motivo el lavado de dinero que desde un punto 

de vista legal queda establecido dicho concepto, sus wmponentes, su 



wlocaci6n en 10s mercados, su velocidad en nuestro mercado, su integraci6n 

en nuestra ewnomia formal, su repercusi6n en el marw del narwtbfiw asi 

corn0 la sociedad y consumo en relaci6n a dicho fen6meno. 

Por tiltimo en el cuarto Capitulo se analiza la detecci6n y prevenci6n 

del lavado de dinero en nuestra legislaci6n actual, que impliw el que nuestra 

legislaci6n Fiscal y Penal se han endureudos para evitar y wmbatir el lavado 

de dinero desde diversos puntos de vista; de igual forma se plantea en dicho 

Capitulo lo que las lnstituciones Gubernamentales han hecho o dejado de 

hacer respecto al topico que se aborda, la forma de wmbatirlo, lo que westa 

wmbatirlo, la problemhtica que represents, el secreto bancario y la confusibn 

del fen6meno en el marw del secreto financier0 mexicano, todo lo anterior 

para wncluir finalmente que es necesaria una reforma integral para wmbatir 

con eficacia legal lo que origina el lavado de dinero que es precisamente el 

control en el origen del ingreso en personas fisicas, aclarando que nuestra 

investigad6n es de ca&ter te6riw, de ahi la cita de opiniones diversas de 

10s estudiosos del tema investigado. 



C A P ~ T U L O  I 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ANTECEDENTES 



La investigaci6n del tema a tratar remite a conocer sus antecedentes para 

entender el presente, y por wnsiguiente emitir un juicio de valor a futuro. Asi 

pub, hablar del origen del lngreso en Renta lleva a conocer una verdadera 

administraci6n y por consiguiente una perfecta distribuci6n obviamente de 10s 

recursos prevalecientes en el Gobiemo. 

El hecho es que esta cuesti6n no debe pasar desapercibida; porque 

consecuentemente surge la evasi6n, actividad delictiva que y debe de ser 

wmbatida. Todo este panorama es delicado, de ahi la importancia de 

establecer bases de analisis sobre el origen del tema. De esta forma 

pretendemos dar una visi6n global del problema, distinguiendo al respecto 

diversos criterios de estudiosos del derecho, su opini6n incluso sobre las 

consecuencias juridicas, del presente tema; situaci6n que es determinante 

para el pais, por enfrentar actualmente una lucha directa contra este 

fenbmeno. 

1.1 Renta, concepto. 

El concepto de renta cambia segun la doctrina o escuela que lo explique. Es 

un concepto mas estrecho en la escuela Renta- Producto; se amplia con la 

escuela que sostiene que "la renta es igual al flujo de riqueza desde terceros 

y es todavia mas comprensivo en la escuela que la somete wmo la suma del 

wnsumo, miis el increment0 patrimonial".' 

' Garcia Belsuence, lmpuesto Sobre la Renta. pBg.131. 



Garcia Belsuence sostiene que 'la renta es un conjunto eminente 

funcional, que asume forma y wntenidos diversos, segljn la funci6n que eSth 

llamado a desempeliar dentro de 10s objetivos econ6mico-social tenidos en 

rnira por la Legislaci6n".' 
I 

En Mbxico, tradicionalrnente se ha considerado legislativamente que 

pueden percibir rentas, tanto las personas fisicas como las morales, y en 10s 

rnismos cuerpos legales se han incorporado las disposiciones respedivas 

comunes y particulares. En otros paises se ham una mas escrupulosa 

separaci6n entre unas y otras rentas. La reciente Ley del lmpuesto Sobre la 

Renta del30 de Diciembre de 1980, sigue una tendencia ya observada desde 

1964, de hacer una separaci6n de las dos clases de rentas. Huelga decir que 

la Renta por Antonomasia es la persona fisica. 

1.2 Renta, concepto en la legislaci6n y en la jurisprudencla de 10s 

Estados Unidos de Ambrica. 

La Suprema Corte de 10s Estados Unidos de America define la Renta en el 

I caso Stratton's Independence vs.Howbert (y despues en Doyle vs Mitchell y 

en Eisner vs.Macomber) 'wmo la ganancia derivada del capital, del trabajo o 

de ambos combinados, entendiendo que incluye 10s beneficios derivados de 

la venta o conversi6n del  capita^.^ 

De la evoluci6n de la Jurisprudencia ... resulta que el concepto de r&ito 

ha sido empleado siempre en sentido wmente, ordinario o vulgar y no en el 

sentido tbcnico o econ6mico. Los Tribunates han buscado interpretar la Ley 

Idem. 
Idem. 



en su sentido Usual, obsewando repetidas veces que la imposici6n es una 

cuesti6n practica y que no le concieme a ella 10s conceptos te6ricos del 

r6ditO. La Suprema Corte ha dicho expresamente que 'se niega aceptar 10s 

refinamientos de lexicogrhficos y economistas' yen su interpretaci6n ha dado 

el Congreso una creciente y amplia libertad para determinar las 

circunstancias en que deban gravarse 10s beneficios. Mertens, sostiene que 

la 'renta constitucionalmente gravable consiste en aumentos del capital 

realizados, rendimientos o productos realizados, sea en forrna de ingresos o 

beneficios, derivados del uso de capital, servicios, actividades o actos del 

contribuyente, o aquellos otros que ingresan al contribuyente como un 

rendimiento de la inversi6n o capital original, o como la sustituci6n del valor 

monetario de algo definitivamente perdido"' 

La regla que 10s incrementos no realizados en valor no son gravables 

como renta, se considera abandonada cuando el contribuyente opta por usar 

inventarios relacionados con su renta (es el caso de la renta por valorizaci6n 

de inventarios que se sigue en las explotaciones ganaderas, agricolas, 

forestales, etc.) 

Ninguna renta gravable resulta de la compra de bienes, siempre que la 

relacion entre las partes no permita indicar que la transacci6n no es 

simplemente una compra sino que incluye un increment0 u otras 

prestaciones. Se requieren fuertes evidencias para refutar la presunci6n de 

que lo que aparece como una compra no es tal. El hecho de que 10s bienes 

puedan adquirirse a un precio baratisimo (Bargain) o a uno mas bajo, es 

consecuencia del "valor del mercado libre" y ello no permite apartarse de esta 

regla. No obstante las adquisiciones de bienes pueden resultar renta gravada 



cuando ellas no presentan compra, o cuando son otros prop6sitos 10s que se 

han consumado en la adquisici6n de 10s bienes. Hay muchos casos en 10s 

que esto es verdad. Por ejemplo: bienes adquiridos en una compra barata, 

pueden representar retribuciones cuando el vendedor estan en relaci6n de 

empleador y empleado o una distribucidn de dividendos o un regalo. 

El Internal Revenue Code de 10s Estado Unidos de America de 1954, 

con sus modificaciones de 1958, en su secci6n 6Ia, contiene la siguiente 

definici6n de Renta: definici6n general. Salvo lo que de otra manera se 

disponga en este subtitulo, Renta Bruta significa toda Renta de cualquier 

fuente aue derive. 

Garcia Mullin nos expone "el concept0 de una Renta Producto inspirada 

por 10s primeros economistas que estudiaron la Renta como fuente de 

tributos para el Estado y se form6, prirneramente, que las demas doctrinas 

que han recibido el nombre de Escuela o Criterio de la Renta Producto. Parte 

primeramente de que la riqueza puedes ser considerada wmo capital o corno 

renta. El Capital es la riqueza integrada por 10s bienes materiales que estan 

dedicados a la producci6n y desde luego es una de las fuentes de la rer~ta".~ 

La renta por el wntrario, es un producto, que tiene ciertas 

caracteristicas, que son las siguientes: 

1. La Renta es un producto. 

2. Proviene de una fuente. 

Idem. 



3. La fuente de ser relativamente estable o permanente. 

4. La renta debe ser peri6dica. 

5. La fuente debe ser puesta en explotacibn. 

6. La renta debe ser separada y realizada de su fuente. 

7. La renta debe de ser neta 

1.3 Renta y conceptos aplicables en la doctrina. 

Garcia Belsuence, despuks de un amplio estudio en la doctrina, llega a la 

wnclusi6n de que la renta "es la riqueza nueva material, peri6dica o 

susceptible de serlo que fluye de una fuente productiva, durable y que se 

expresa en t6rminos monetario~"~ 

Para Seligman "Renta es aquello que ingresa a un individuo que sobre 

todos 10s gastos necesarios de adquisici6n y que esta disponible para su 

propio wnsumo ... la Renta denota un monto de riqueza que fluye durante un 

period0 de tiempo determinado y que esti a disposicibn de su propietario 

para 10s fines de su consumo, de tal manera que su capital quede 

ina~terable".~ 

Renta, segun Allix Lecercle, 'la renta es el product0 peri6dico o pasible 

de periodicidad que proviene de una fuente durable en estado de 

explotaci6n".' 

' Idem. 
'Giuliani Fonrouge, C.M.. Derecho Financiero, vol. I, 11.150. 

Garcia Belsuence, -. phg. 135. 



Renta de Garcia Mullin, en el concept0 de renta product0 se wnsidera 

que la renta es una riqueza nueva que proviene de un tercero y que ingresa 

al patrimonio del contribuyente. Pero exige ciertos requisitos para que se 

considere renta, de tal manera que solo algunos flujos de riqueza son renta. 

La Escuela Renta igual a Flujo de Riqueza desde 10s terceros es mas 

amplio y elimina algunos requisitos que estableci6 la Escuela Renta- 

Producto. Desde luego, hay que tener en cuenta que admite todas las rentas 

que reconoce la Escuela Renta-Producto, pero adem8s admite otras rentas 

que no provienen de fuente productora estable y permanente o que no tiene 

la periodicidad requerida. 

Por consecuencia se agregan 10s siguientes ingresos: 

a) Ganancia de capital. 

b) Los ingresos por actividades accidentales 

c) Los ingresos eventuales 

d) lngresos a titulo gratuito. 

Las Escuelas que conciben a la renta wmo el wnsumo m8s el 

increment0 patrimonial son: 

Los principales expositores de esta Escuela son Haig y Simons en 10s 

Estados Unidos de Norteamkrica; Schanz en Alemania y Davidson en 

Suecia. 



Doctrina de Schanz: 

a) Renta es la riqueza que acrecienta el patrimonio de un individuo en 

un periodo de tiempo detenninado. 

b) Es indiierente que la fuente de esa riqueza llamada renta sea una 

fuente permanente de la cual la Renta pueda surgir peri6dicamente, 

o que por el contrario, esa fuente desaparezca con el act0 mismo de 

producci6n de la Renta. 

c) Es indiferente que la Renta provenga de una fuente productiva, o 

que, por el wntrario la fuente sea una liberalidad, un awntecimiento 

accidental o extraordinario. 

d) Para su dlculo, el rkdito debe reducirse a un corntin denominador, 

es decir, a su expresibn monetaria. 

Renta es "El increment0 neto del patrimonio en un periodo determinado 

incluyendo 10s beneficios y rendimientos remunerables por tercero ... lncluye 

todos 10s provechos, beneficios, servicios valuables, herencias, legados, 

ganancias de loteria, anualidades de seguros, ganancias especulativas, y 

todo tipo de inter& por prbstamos y ganancias de capital".' 

Doctrina de Garcia Mullin, el concept0 de renta para esta Escuela es 

mas amplio que 10s anteriores, pues considera "Renta la totalidad del 

enriquecimiento de una persona dentro de determinado periodo'.1° Ese 

enriquecimiento puede provenir de dos formas: 

Garcia Belsuenm, Op. Cit, pBg.133. 
'O Idem. 



a) Los aurnentos del valor del patrimonio, cualquiera que sea su causa, 

pueden ser fisicas, de tipo ewnbrnico o simplemente aumento de 

valor por depreciaci6n de la moneda. Esos aurnento de valor es 

suficiente que se constaten, aun wando no se hayan realizado por 

la enajenaci6n del bien valorado. 

b) Ademas, 10s consumos que tuvo la persona durante el periodo de 

tiempo de que se trate, entendiendo por tales 'empleo de bienes y 

sewicios en la satisfaccibn de necesidades". Tarnbikn viene a 

constituir Renta. 

La Doctrina de Garelli, dice que 'la riqueza total producida durante un 

periodo de tiempo, que representa una acci6n neta de valor en el patrimonio 

original del propietario"." 

La Doctrina de Haig, rnenciona que "el valor monetario del increment0 

net0 del poder econ6mico individual entre dos fechas"." 

Los conceptos de Haig en rnateria de Renta podrian definirse asi: 

a) El W t o  es un ingreso que puede consistir en bienes o servicios, 

ambos valuables en moneda. 

b) El ingreso puede ser peri6dic0, transitorio o accidental. 

c) En el wncepto de ingreso se inwrporan 10s aurnentos de capital y 

las utilidades devengadas y no distribuidas. 

"lbid., pbg. 139 
l2 Idem. 



d) No es necesaria la realizaci6n y separacibn del ingreso para que 

este pueda computarse. 

e) Dados 10s tkrminos de la definicih, que consideran como ingreso al 

'increment0 neto del poder econ6micon, pareceria que se refiere al 

acrecentamiento de capital y se excluiria, entonces, todo aquello 

consumido en el periodo fiscal. 

"Renta es el aumento del poder para satisfacer las necesidades en un 

periodo dado, ya estt! dicho poder wnstituido por: 

a) Dinero propiamente dicho 

b) Algo susceptible de valoracibn en tkrminos de dinero9 

Simons, define al rbdito como "la suma algebraica del valor de 10s 

consumos y del valor de lo acumulado entre el principio y el fin del periodo".13 

a) La Renta incluye todos 10s ingresos, materiales, inmateriales, usos y 

sewicios. 

b) Estos ingresos pueden ser regulares o irregulares. 

c) Pueden ser consumidos o estar acumulados en el patrimonio en un 

periodo determinado 

d) La Renta individual es diferente de la Renta Social 



e) Los ingresos gratuitos, esto es, aqu6llos que no responden a una 

contraprestaci6n, tambien deben de ser incluidos entre las Rentas. 

Definici6n de Kaldor: 'la definici6n ideal de Renta, como medida de la 

capacidad gravable, debe concebirse como, consumo mas acumulaci6n de 

capital real".14 

La Doctrina de John F. Due, sostiene que 'la Renta es la suma 

algebraica de dos t6rminos. 

a) Consumo de la persona durante le periodo 

b) El increment0 net0 del patrimonio individual de ella en el periodo. 

Ambos expresados en dinero".'" 

1.4 Renta, doctrinas y opiniones aplicables. 

La recapitulaci6n de todas las doctrinas, Garcia Belsuence las considera de 

la manera siguiente: 

a) R&ito es todo ingreso proveniente de cosas materials, bienes 

inmateriales o sewicios, siempre que 6stas ultimas categorias sean 

perfectamente valuables en moneda. 

b) El ingreso puede estar acumulado al patrimonio o haber sido 

consumido, todo ello dentro de un periodo deterrninado. 

'41bid, phg. 156. 
'5 Idem. 



c) El ingreso puede ser peribdico, transitorio o accidental y no es 

necesario que se rnantenga intacta la fuente que lo produce, 

pudiendo inclusive desaparecer bsta con el act0 de produccibn. De 

tal modo, se incluyen en el concept0 de r6dito las ganancias 

extraordinarias o fortuitas. 

d) El ingreso, para ser computable wmo rbdito, no es necesario que 

este separado del capital ni que sea realizado. 

e) El ingreso debe ser un ingreso neto, esto es, que debe deducirse del 

patrimonio acumulado a1 principio del ejercicio, para gravar el 

excedente, asi como 10s gastos que han sido necesarios o utiles 

para obtener el ingreso, o para wnservar la fuente, cuando 6sta 

fuere regular. 

f) El ingreso debe ser siempre expresado en moneda, 

1.5 Prlncipales aspectos de las dtversas Leyes lmpuesto Sobre la Renta. 

Los principales aspectos de las diversas Leyes de lmpuesto Sobre la Renta 

que han estado en vigor en el pais tomando como punto de partida la 

Constitucibn de 1917. Con la Ley del Centenario del 20 de julio de 1921 y 

continuarb el recorrido hasta llegar a la Ley del 30 de diciembre de 1964, la 

cual estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1980. El anhlisis de la que 

actualmente se encuentra en vigor, que inicib su vigencia el lo de enero de 

1981, lo harb en 10s subsecuentes titulos del presente trabajo. No obstante 

incluirb un comentario sobre 10s propbitos que originaron una importante 

Reforma Fiscal que inici6 su vigencia el lo de enero de 1987, poque es una 

etapa importante en la evoluci6n del lmpuesto Sobre la Renta mexicano. 



El wncepto de renta en el impuesto llamado 'Del Centenario" del 20 de 

Julio de 1921. 

Este irnpuesto, que es reconocido wrno el rn8s rernoto antecedente del 
b lmpuesto Sobre la renta en nuestm pais, carece de una definici6n legal de 

renta o de ingreso y 10s enuncia de la siguiente rnanera: 

lngresos o ganancias particulars que proceden: 

I. Del ejercicio del cornercio o de la industria. 

II. Del ejercicio de una profesibn liberal, literaria, artlstica o 

innominada. 

Ill. Del trabajo a sueldo o salario. 

IV. De la wlocaci6n de dinero o valores a r&ito, participaci6n o 

dividendos. (Art. lo). 

Los intereses o ganancias podrian consistir en numerario, en especie, 

o en valores. (Art. 5O. ). 

Ley del21 de Febrero de 1924 y su Reglamento. (Tratado del Impusto 

Sobre la Renta, evoluci6n, antecedentes ...) 

El 21 de febrero de 1924 se prornulg6 la ley para la recaudaci6n de 10s 

irnpuestos establecidos en la Ley de lngresos vigentes sobre sueldos, 

salaries, emolurnentos, honorarios y utilidades de las sociedades y empresas. 



Esta Ley no fue de carActer transitorio, como fue la del Centenario y marc6 el 

inicio del 'Sistema Cedulaf de gravamen que rigi6 en el pais por 

aproximadamente 40 anos. 

La Ley se estructurb en dos grandes capitulos: 

Una c6dula para las personas fisicas que obtuvieran ingresos por su 

trabajo mediante la percepci6n de sueldos, salarios, honorarios, o 

emolumentos, y otra para las sociedades y empresas. No se estableci6 

ninguna CBdula que gravara 10s productos o rendimientos del capital a pesar 

de que un sistema cedular permite graduar la intensidad con que se desea 

aplicar el impuesto a 10s diferentes tipos de ingreso. La tendencia debi6 

consistir, en gravar con menor intensidad 10s ingresos provenientes del 

trabajo y con una mayor 10s de las inversiones de capital, aspiraci6n que no 

se ha concretado hasta la fecha; en terminos de imposici6n se privilegia el 

capital sobre el trabajo. 

El ingreso derivado del trabajo personal se grav6 con tarifas progresivas 

cuyas tasas fluctuaban del 1% al 2%, lo que signifid un retroceso en la 

progresividad de las tasas en comparaci6n con la Ley del Centenario, ya que 

en esta sus tasas de gravamen iban del 1 al4%. 

En contraste con la Ley del Centenario, esta ley no gravaba 10s 

ingresos brutos de las sociedades y empresas; para la determinaci6n de la 

base gravable se permitia efectuar deducciones de 10s ingresos. Por eso esta 

ley constituye el antecedente mBs remoto del lmpuesto Sobre la Renta ya 

que, ademas de que fue una ley permanente, permiti6 gravar solamente la 

utilidad obtenida, que es la que produce el increment0 en el haber patrimonial 



de 10s contribuyentes; ese increment0 es, propiamente, el sign0 de capacidad 

contributiva. Un defect0 de fondo en que se incurri6 esta ley, de enorme 

trascendencia juridica fue que las deducciones que podian efectuarse se 

establecian en el reglamento, anomalia constitucional que se conigi6 hasta 

1954. La anomalia establece a que se desatendia el principio constitucional 

de legalidad, por lo que resultaba que el Reglamento era irregular respecto 

de la norma superior aue determinaba su creaci6n. 

Las reformas que se hicieron al Reglamento el 24 de julio de 1924 se 

orientaron, principalmente, a resolver la forma de pago del lmpuesto sobre la 

imposici6n de capitales con que se adicion6 esta ley. Le siguieron 

modificaciones tendientes a mejorar 10s sistemas de vigilancia. Con esta ley 

se obtuvieron las primeras experiencias que sirvieron para entrar 

definitivamente, a la Bpoca del lmpuesto Sobre la Renta en Mexico. 

Ley del 18 de Marzo de 1925 y 10s Reglamentos del22 de Abril de 1925 

y de l l8  de Febrero de 1935. 

Esta ley fue la que por primera vez se llam6 'Ley del lmpuesto Sobre la 

Renta". Rigi6 16 aAos durante 10s cuales sufri6 varias modificaciones para 

adecuarse a1 crecimiento econ6mico de Mexico. Defini6 lo que debia 

entenderse por ingreso y por primera vez se le dio consideraci6n al ingreso 

en crMito; sin embargo, se establecia que solo procedia tomarlo en 

consideraci6n cuando no existiera obligaci6n de restiiuir su importe, requisite 

que mbs tarde desapareci6 porque era una redundancia pero ljnicamente 

sirvi6 para evadir el oportuno cumplimiento de la ley. Continu6 el sistema de 

destinar del product0 del impuesto un 10% al estado y un 10% al municipio 

en el que se causara, per0 en esta ocasi6n se condicion6 la participaci6n a 



que no se gravaran las mismas fuentes de ingreso que gravaba la Ley del 

lmpuesto Sobre la Renta o que si, 10s estados o municipios tambien las 

gravaban, redujeran sus tarifas de tal manera que 10s productos de dichos 

gravhmenes disminuyeran en una cantidad aproxirnadamente igual al 10% 

que se les participaria. Con esto queria evitarse la wncurrencia impositiva 

(federal, estatal, y municipal) sobre la misma fuente, que da origen a la doble 

tributaci6n. Se modific6 la forma de pago, ya que en esta ley se establecia 

que el impuesto se podia cubrir en timbres, en efectivo, en cualquier otra 

forma que determinara el reglamento, haciendo m8s flexible el cumplimiento 

de la obligaci6n por 10s contribuyentes. A 10s diversos capitulos que 

agrupaban a 10s causantes para efectos del gravamen se les wntinu6 

llamando "Mulas", y habian siete: comercio; industria; agricultura; 

imposici6n de capitales; explotaci6n del subsuelo; wncesiones otorgadas por 

el estado (que era la que tenia la tarifa mAs elevada), sueldos y honorarios; 

de profesionistas. La CMula VI (cuya base era anual) referente a sueldos, 

tuvo algunos aspectos que denotaban gran visi6n del legislador respecto a la 

forma de gravamen que establecia. Contenia dos tarifas,"A", que se aplicaba 

respecto de ingresos obtenidos en cualquier parte del pais, except0 para 10s 

wntribuyentes que residieran en el Distrito Federal, en las ciudades 

fronterizas con 10s Estados Unidos de America y otras en las que el wsto de 

la vida era superior al que habia en las demes regiones del pais, y la 'B", que 

debian aplicar 10s contribuyentes no comprendidos en la t a m  "A". 

Se permitia la deducci6n de 'Cargas Familiares", en atencion al nljmero 

de personas que sostuviera el contribuyente. En lo referente a 10s 

rendimientos de capital se incluy6 por primera vez en la legislaci6n fiscal 

mexicana el concept0 de inter& presunto. E ~ t e  consistia en un inter& 

minimo gravable, supuesto del 6% anual para determinadas operaciones en 



que no se pactara inter&, o cuando el inter& pactado era inferior a dicho por 

ciento. Los rendimientos de capital permanecieron gravados con el 6% de 

impuesto. En la ley de 1924, se daba un tBrmino de cinco aiios para la 

caducidad de las facultades de las autoridades fiscales para cobrar 10s 
I 

impuestos. Para la restituci6n de lo pagado en exceso por 10s contribuyentes 

se estableci6 tambiBn un plazo de cinco aiios, que posteriorrnente fue 

reducido a dos, disminuci6n que colocaba en desventaja a 10s contribuyentes 

frente al fisco. 

En las reformas del 19 de Abril de 1937, se establecib que para la 

debida calificaci6n de 10s contribuyentes con ingresos menores de $100.00, 

se tendria en cuenta el giro del negocio y 10s resultados que oMuvieran otros 

negocios de ramos similares. Aproximadamente un mes despuBs de 

promulgada esta ley, el 22 de Abril de 1925, se promulg6 su reglamento. Se 

dividi6 en diez capitulos que se referian a declaraciones y plazos, libros; 

costos e inventarios, oficinas receptoras, Juntas Calificadoras, y Revisoras y 

un Capitulo especial para cada M u l a  de la Ley. 

Ley del lmpuesto de la Renta Sobre el superprovecho del 27 de 

diciembre de 1939. 

Durante el period0 comprendido entre 1932 y 1948 aparecieron leyes 

complementarias a la Ley del impuesto Sobre la renta, con diversos fines, 10s 

cuales podriamos sintetizar en la necesidad que tenla el estado de obtener 

recursos par satisfacer las necesidades apremiantes que tenia la naci6n 

originadas principalmente por el estado de guerra existente en esa Bpoca. 



La iniciativa de Ley del lmpuesto Sobre la Renta sobre el 

Superprovecho decia: "... abrirh un nuevo cauce d8 justicia en el r&imen 

tributario de la Nacibn, al lirnitar, en beneficio del Erario Publico, las 

ganancias excesivas que obtengan 10s contribuyentes de la Cauls I de la 

Ley del lmpuesto Sobre la Renta, es decir, las personas fisicas o morales que 

se dedican a actividades wmerciales, industriales o agricolas". 

Con esta ley el erario lograria una participacion adicional en las 

utilidades que obtuvieran en demasia 10s contribuyentes que percibieran 

ingresos anuales superiores a $100,000. Se wnsideraba utilidad excedente 

la que se obtuviera en exceso del 15% del capital contable o del 20% de 10s 

ingresos en caso de que aqu6l no existiera. Dichas utilidades excedentes se 

gravaban con cuotas progresivas que iban del 15% hash el 33% para las que 

sobrepasaran el 33% del capital invertido. Esta ley fue abrogada por la del 31 

de Diciembre de 1941. El propbito de esta ley volvib a reflejarse en la Ley 

del lmpuesto sobre Utilidades Excedentes del 29 de Diciembre de 1948, en la 

Tasa Complementaria sobre Utilidades Excedentes establecidas en la ley del 

31 de Diciembre de 1953, y en la que cre6 la Tasa Complementaria sobre 

Utilidades Brutas Extraordinarias, el 31 de Diciembre de 1976. 

Ley del31 de Diciembre de 1941 y su Reglamento. 

La iniciativa de la Ley del 26 de diciembre de 1941 senalaba en su 

Exposici6n de Motivos que el irnpuesto sobre la renta '...desde el afio de 

1925, viene siendo objeto de modificaciones, algunas de ellas fundamentales 

sin haberse nunca reelaborado con un criterio sistematico La reforma 

fundamental que implica el proyecto es la supresi6n del impuesto del 

Superprovecho. La raz6n de esta medida radica en el propbito firme del 



gobiemo federal de no limitar las utilidades legitimas en un momento en que 

el pais requiere en alto grado el impulso de la iniciativa y de la empresa 

privada. 

Sin embargo, para compensar la disminucion de 10s ingresos federales 

que ocasion6 la supresi6n del impuesto mencionado se aumentaron las tasas 

de las diferentes tarifas cedulares. Por ello. el 31 de Diciembre de 1941 se 

promulgo una nueva ley que entr6 en vigor el 1 de Enero de 1942. 

Esta ley volvi6 a agrupar en CWulas a 10s diversos contribuyentes. La 

C6dula I, se referia al comercio; industria y agricultura. Los intereses. 

premios, regalias , explotaci6n de juegos de azar, arrendamiento de 

negociaciones wmerciales, industriales, agricolas y otras actividades 

similares, estaban gravadas en la CWula II. La CBdula Ill comprendia las 

participaciones provenientes de la explotaci6n del subsuelo o concesiones 

otorgadas por el Gobiemo Federal, o por 10s Estados o Municipios. La C&ula 

IV, gravaba 10s sueldos, y la CWula V a quienes ejercieran una profesi6n, 

arte, oficio, deporte o espect&culo"." 

Solamente algunas de las principales reforrnas y adiciones que tuvo 

esta ley. Son las reformas del 20 de Enero de 1943 se enfocaron, 

principalmente, a aumentar las tarifas debido al estado de guerra que 

imperaba, las nuevas tarifas para la Cedula I tenian una progresi6n que iba 

del 3.8% a1 30%. lo que significb un aumento de 10% sobre el gravamen 

maxim0 que se establecia anteriormente. La ley grav6 por primera vez las 

ganancias que obtuvieran 10s accionistas de las sociedades mexicanas y 

extranjeras que operaran en territorio national. Para estos ingresos se 

'' Hugo Margain, Comilaci6n de Leves ... pag. MI, 



estableci6 wmo gravamen la tasa pmporcional de 8%, teniendo obligacidn 

las empress que obtuvieran las utilidades de retener y enterar dicho 

impuesto, ya fuera que se decretaran dividendos o no. Al refomarse la ley en 

1945 se cambi6 el nombre de impuesto sobre dividendos por el de impuesto 

sobre ganancias distribuibles, ya que las propias autoridades fiscales 

wmprendiemn que no podia recibir el nombre de impuesto sobre dividendos 

uno que gravara las ganancias susceptibles de repartirse entre 10s 

accionistas, aunque no las distribuyeran. 

El inter& presunto como objeto de Gravamen, deviene lnwnstitucional. 

Jurisprudencia de la Suprema Corte de justicia de la Naci6n. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha resuelto que las 

presunciones legales absolutas resultan violatorias de la garantia de 

audiencia wnsagrada por el articulo 14 Constitucional. Esto lo sostuvo en 

relacinn w n  la presunci6n de la existencia de un inter& minimo del6% anual 

para 10s casos en que 10s creditos no establecieran causaci6n de inter& o lo 

estipularan en un por ciento menor. Al respecto resulta aplicable la 

Jurisprudencia 94 que aparece en fojas 183 y 184 del Ap6ndice de 

Jurisprudencia 1917-1985, Tribunal Pleno, que establece: 

"Productos de capitales, inconstitucionalidad del articulo 316 de la Ley 

de Hacienda del departamento del Distrito Federal ...".I7 

En la reforma del 13 de julio de 1943 se estableci6 que las autoridades 

calificadoras de las declaraciones de 10s causantes mayores serian el 

Departamento del impuesto Sobre la Renta y el Departamento T6cnico 

"Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. p. 1546. 



Caliicador; se cre6 la Direcci6n del lmpuesto Sobre la Renta, 

establecibndose su wmpetencia y se suprimi6 la Junta Calificadora del 

lmpuesto Sobre la Renta. Se modiicaron las tablas que clasificaban a 10s 

causantes menores, complementAndose con giros que no se habian 
I considerado anteriormente. En la C&ula V se retom6 al sistema de gravar 

las utilidades y se abandonaron las categorias. 

El 28 de Diciembre de 1948, se estableci6 para 10s contribuyentes en la 

Cedula I la obligaci6n de efectuar pagos provisionales del impuesto o 

anticipos, 10s cuales se calculaban tomando wmo base la utilidad dedarada 

en el ejercicio anterior, y en el caso de que dicho ejercicio se hubiera 

incurrido en pbrdida, el anticipo del ejercicio se haria considerando wmo 

utilidad estimada del periodo al que el pago provisional se refinera, un 4% de 

10s ingresos del periodo. Este procedimiento de calcular 10s anticipos o pagos 

provisionales de impuesto con base en la utilidad declarada en el ejercicio 

anterior, subsiste hasta la fecha. 

Mediante reforma del 30 de Diciembre de 1949 se estableci6 para 10s 

contribuyentes de la CMula V que obtuvieran ingresos menores a $60,000 

anuales, un sistema optative, tributar con base en sus ingresos o con base en 

sus utilidades. En esta reforma se incluyd a 10s contribuyentes accidentales, 

10s que quedaron gravados con una tarifa especial y de cadcter progresivo, 

que iba desde el 8% para ingresos de $500, hasta 15% para ingresos 

superiores a $1,500. 

Por refona del 29 de Diciembre de 1950, se aumentaron 10s 

porcentajes m&4mos de gravamen de varias CMulas. Llegando la I al 33%, 

la C6dula II al36% y las Cedulas IV y V al33%. 



Sin embargo la principal modificaci6n fue la relativa al impuesto sobre 

ganancias distribuibles, en la que se indic6 que para determinar la base 

gravable se deberia partir de la 'utilidad determinada dentro de la tbcnica 

contable" y se precisaron 10s conceptos de conciliaci6n que inte~endrian 
I para determinar la base del impuesto, por diferir la tbcnica contable de las 

reglas fiscales. Estas reformas tambibn establecieron que si la empresa 

incuma en perdidas fiscales que afectaran el capital social, podrian deducirse 

de las utilidades susceptibles de repartirse a 10s socios o accionistas y que si 

afectaban el superavit podrian deducirse tambien, aunque con ciertas 

limitaciones. Lo importante de esta reforma fue que el legislador cambi6 el 

tradicional punto de vista de cada ejercicio fiscal era independiente de 10s 

demds, por lo que no tenia por qu6 un ejercicio fiscal sufrir una carga de 

ejercicios pasados. Ese enfoque parecia desproporcional y por ende 

doctrinalmente-irregular, por que si debido a que eran 10s primeros anos de 

operacidn del negocio, o por alguna otra causa, se habia sufrido una perdida; 

esta tenia que ser cubierta con capital propio o con capital ajeno, obteniendo 

un pr6stamo mediante el pago de intereses. 

Mediante reformas del 20 de Enero de 1943 se estableci6 en el 

Reglamento que se permitiria deducir, para efectos de c6mputo en C&ula 11, 

el 10% de las utilidades que se reinvirtieran pudiendo efectuarse la 

reinversi6n en cualquier sociedad aunque fuera diferente de aquella que las 

hubiera originado. Con las reformas que sufri6 el reglamento el 31 de 

Diciembre de 1949 se establecieron por primera vez, 10s lineamientos que 

deberlan 0bSeNar 10s contribuyentes para la determinaci6n del cost0 cuando 

sus ingresos fueran de $5,000,000 o mds. Tambi6n se establecib la 



obligation de expedir facturas, siempre que el importe de la venta fuera 

mayor a $50 y la solicitara el comprador. 

Ley del30 de Diciembre de 1953 y su Reglamento. 

Se puede decir que en esta ley se perfeccionaron las normas que 

contuvieron las anteriores; sin embargo no significd transformaci6n o 

evoluci6n en la estructura del lmpuesto Sobre la Renta. Esta ley agrupaba a 

10s contribuyentes en siete cbdulas: comercio, industria , agricultura, 

ganaderia y pesca; remuneraci6n del trabajo personal; honorarios; tbcnicos; 

artesanos y artistas; imposici6n de capitales; y regallas y enajenaci6n de 

concesiones. Por primera vez se consignaron en la ley las deducciones que 

podian hacer 10s contribuyentes para determinar su utilidad gravable, lo cual 

constituy6 un importante avance al adecuarse a la obligaci6n wnstitucional 

de que las contribuciones deben establecerse en una ley y no en un 

reglamento (Principio de Legalidad). El 30 de Enero de 1954, se promulg6 el 

Reglamento cuya estructura fue modificada siguiendo 10s nuevos 

lineamientos establecidos en la Ley. 

Esta ley sufri6 sus principales modificaciones por decreto del 28 de 

Diciembre de 1961 y tuvo como principal adici6n la Tasa Complementaria 

Sobre lngresos Acumulados, la que en materia de impuesto personal trataba 

de wrregir la desproporcionalidad de inequidad del sistema cedular. 

En la ley se aumentaron dos c6dulas mas, w n  lo que el impuesto sobre 

ganancias distribuibles, que estaba wntenido en la CMula VI, tuvo un capital 

especial en la CMula VII, ademas de que se aument6 el impuesto en esta 

CMula con una tasa adicional del 5% que grava 10s dividendos pagados a 10s 



tenedores de acciones al portador y que debia retenerse hasta que el 

dividend0 se pagara. La C&ula Vlll contemplaba el arrendamiento, el 

subarrendamiento y las regalias entre particulares; 10s ingresos provenientes 

de la enajenaci6n de concesiones otorgadas por el Estado y regalias 

relacionadas con Bstas; quedaron gravados en la CMula IX. En esta reforrna 

tambiBn se incluy6 como objeto la utilidad en venta de inmuebles, ya fuera 

que la enajenaci6n la efectuara una persona fisica o una persona moral. El 

recurso de reconsideraci6n administrativa fue suprimido de la ley, por lo que 

una vez que las autoridades fiscales dictaran una resoluci6n desfavorable 

para el contribuyente, Bste s61o podia acudir ante 10s Tribunales wmpetentes 

a ejercer sus medios de defensa, situacidn que solamente origin6 un mayor 

trabajo y espera para obtener una resoluci6n final, por lo que actualmente un 

recurso similar, el de revocaci6n fue implantado, aunque con ciertas 

variantes del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Ley del30 de Diciembre de 1964 y su Reglamento 

En esta ley, que estuvo en vigor 16 aAos (1965-1980), se abandon6 

por primera vez el sistema cedular y se dividi6 en dos Titulos solamente: uno 

para el lmpuesto al lngreso Global de las Empresas y el otro para El 

lmpuesto al lngreso de las Personas Fisicas. Por primera vez se hizo el 

intento de implantar un impuesto global aun cuando no se logrd del todo, por 

que dejaban de acumularse o adicionarse a 10s demhs ingresos del 

wntribuyente persona fisica, 10s intereses que obtuviera provenientes de 

ciertos valores de rendimiento fjo, asi como 10s ingresos que percibiera por 

concept0 de dividendos y 10s que derivaran de sus actividades empresariales. 



Al igual que en la ley de 1953. se incluyeron en este cuerpo legal las 

deducciones que podia efectuar 10s contribuyentes para determinar la utilidad 

fiscal sujeta al pago de irnpuesto, por lo que no se volvi6 a caer en el error en 

el que se incurri6 en las leyes anteriores: establecer en 10s reglamentos 

calidad juridica. En la actual ley se excluyen como sujetos de la obligaci6n 

tributaria, por que el orden juridico no las contempla como centros de 

imputaci6n normativa, o sea corno personas juridicas. 

En relaci6n con 10s ingresos objeto del impuesto, que obtenian 10s 

sujetos del impuesto al ingreso global de las empresas, se estableci6 que no 

serian gravables 10s dividendos o utilidades que percibieran toda clase de 

sociedades que operaran en el pals y de las rnexicanas que operaran en el 

extranjero, siempre que les correspondieren en su carActer de accionistas o 

socios. Esta disposici6n tuvo el prop6sito de reconocer una realidad 

econ6mica; no obstante que 10s accionistas y la persona moral se consideren 

por nuestro orden jurldico corno entes juridicos independientes, 10s primeros 

utilizan a la segunda corno vehiculo o medio para generar utilidades. 

Con la rnedida incluida en la ley se evitaba que se rnultiplicara la 

causaci6n del gravamen respecto de utilidades que iban pasando de una 

sociedad a otra en forma de dividendos por ser una de ellas accionista de 

otra que 10s pagaba. Este fen6rneno de multiplicaci6n de gravamen se 

produciria si cada una de las sociedades tuviera que wnsiderar wmo ingreso 

gravable o acumulable 10s dividendos que obtuviera de otras sociedades en 

las que fuera accionista. Tambibn se estableci6 que no seria ingreso gravable 

el impuesto al valor agregado que trasladaran 10s contribuyentes en 10s 

tbrrninos de la ley respectiva. Esto resulta justificado, por que conforme al 

sistema que se adopt6 en la ley del lmpuesto al Valor Agregado el impuesto 



que causa una persona debe trasladarlo al adquirente de 10s bienes 0 

sewicios, por lo que dicha persona, el sujeto del impuesto, funge realrnente 

corn0 intermediario entre quien recibe la incidencia del impuesto, que es el 

adquirente de 10s bienes o sewicios y el fisco federal. 

En relacion con el costo de ventas, por primera vez en la legislaci6n 

mexicana se dio reconocirniento a la tecnica contable, ya que se estableci6 

en el 20-11 de la LISR, que de 10s ingresos acumulables podia deducirse el 

wsto de las mercancias o de 10s productos vendidos que se deteminaria 

wnforme a lo que denominaba la Tecnica Contable Sistema de Valuaci6n de 

Costeo Absorbente, con bases en costos hist6ricos, estableciendose tarnbien 

que 10s inventarios tenian que valuarse por cualquiera de 10s siguientes 

m6tcdos: 

-Costos ldentificados 

-Costos Promedio 

-Primeras Entradas 

-Primeras Salidas 

-Ultimas Entradas 

-Ultimas Salidas 



Estas disposiciones no se conservan en la ley actual, por que como se 

indic6 se cambio la deducci6n de "costo de lo vendido" por la de 'costo de lo 

adqurirido", lo que origina que 10s wntribuyentes ya no estBn obligados a 

valuar sus inventarios para efectos de este impuesto. 

En cuanto a la deducci6n de las inversiones en activos fijos a travBs de 

la depreciaci6n y de la amortizaci6n para absorber en 10s resultados de varios 

ejercicios el monto de la inversi6n se continu6, con el sistema de establecer 

porcentajes anuales para calcular las deducciones, aunque se arnplio la 

clasificaci6n de dichos bienes en comparaci6n con la que se tuvo en la ley 

anterior. Por primera vez se permiti6 que 10s contribuyentes dedujeran la 

utilidad gravable del ejercicio las perdidas fiscales incurridas en 10s cinw 

ailos anteriores. Al igual por primera vez se estableci6 en la ley la posibilidad 

de deducir las cantidades que 10s contribuyentes destinaran a la reserva para 

fondos de pensiones o jubilaciones del personal, es decir, se les permiti6 

deducir el wsto de sus planes de pensiones y jubilaciones wnforme se fuere 

generando la contingencia, independientemente de la Bpoca en que 

realmente se pagaran las prestaciones a 10s beneficiarios. Se estableci6 

como ingreso objeto del impuesto el que se obtuviera por la adquisici6n de 

bienes, como es el caso de la donaci6n, tesoros, adquisicibn por prescripcibn, 

10s ingresos producidos por la accesi6n en terrenos propiedad del 

wntribuyente, asi wmo cuando se adquirieran bienes en precio inferior a su 

valor de avaldo. 

Se elimin6 de la Ley el lmpuesto Sobre Ganancias Distribuibles que se 

estableci6 en la Ley de 1953, que wnsistia en wbrar el impuesto del 

accionista por el simple hecho de que en la sociedad hubieren ganancias 

susceptibles de distribuirse, arln cuando efectivamente no se repartieran. El 



nuevo sistema consisti6 en que se causara el impuesto a tasa fluctuamn del 

15% al 21%, per0 hasta que efectivamente se decretara la ganancia a favor 

de 10s socios o accionistas. En 1977 se modific6 la ley para volver al sistema 

de ganancias susceptibles de ser distribuidas, per0 al afio siguiente se 

derog6 esta disposici6n, con efectos retroactivos a 1977, por lo que este 

nuevo intento de gravamen no lleg6 a tener ninguna aplicacih phctica. 

Asimismo, se consider6 en la ley como un wncepto equivalente al de 

utilidades distribuidas 10s prbtamos que efectuara una sociedad a sus 

socios o accionistas, except0 cuando satisficieran deterrninados requisites. 

Es decir, se presuponia que no habia justificaci6n para efectuar prestamos a 

10s accionistas cuando habian utilidades acumuladas en la sociedad, por que 

ello representaba tan s61o una mercancia para hacerles llegar el efectivo 

producido por las utilidades acumuladas per0 sin pagas el impuesto 

correspondiente. Esta disposici6n se mantiene en la ley actual, aunque ahora 

se sustiiuy6 el impuesto sobre dividendos a favor de 10s accionistas por un 

impuesto adicional y complementario a cargo de la sociedad que distribuya 

las utilidades. 

Por prirnera vez se introdujo en la ley el sistema wnocido como 

"transparencia Fiscal", para 10s accionistas (personas fisicas) de las 

sociedades mercantiles. Este sistema permitia que tal persona fisica dedujera 

del ISR a su cargo una parte del que hubiere pagado la sociedad. Fue a tal 

grado complicado este sistema. Que tuvo muy poca aplicacion. Tal vez por 

ese motivo se abandon6 en la ley actual. 

Se estableci6 tambien como deducci6n el importe de 10s honorarios 

medicos y dentales pagados por el contribuyente, asi como 10s gastos 

hospitalarios que efectuara para 81 mismo, para su c6nyuge o para la persona 



con la que viviera en concubinato y para sus ascendiente o descendientes en 

linea recta. Estas deducciones solo se permitian si 10s beneficiarios de 10s 

gastos no tenian ingresos propios gravados por la ley, en una cantidad igual 

o superior al salario minimo anual de la zona econ6mica del contribuyente. 

Tambien se permiti6 la deducci6n de gastos de funerales y 10s donativos. 

Estas deducciones se conselvan en la ley actual. 

Fue hasta el 4 de Octubre de 1977. (trece anos despuks de que la ley 

entr6 en vigor) cuando se promulg6 su reglamento. Este ordenamiento two 

muchos aspectos de irregularidaddoctrinal respecto de la norma primaria 

que determinaba su creacibn, debido a que contenia disposiciones que iban 

mas all& de lo que preceptuaba la ley desatendiendo, por lo tanto el principio 

de legalidad que establece la Contiiuci6n. Sin embargo eran cuestiones que 

beneficiaban a 10s contribuyentes y por eso nunca trascendieron al hmbio 

judicial. Muchas de las disposiciones que se contenian en el ordenamiento 

reglamentario se incorporaron a la ley actual adquiriendo asi la jerarquia 

juridica que verdaderamente les correspondia. 

1.6 Naturalem Juridica del lmpuesto Sobre la Renta. 

Los tributos constituyen la m&s importante clase de ingresos del Estado 

modemo para conseguir 10s medios necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. El derecho que se ocupa de ellos constiiuye una de las ramas 

del Derecho Financier0 y ha recibido el nombre de Derecho Tributario. 

Por mucho tiempo se consider0 que no era posible realizar una teoria 

juridica de la tributaci6n y debe reconocerse el mkrito a 10s juristas alemanes 

e italianos por haber demostrado su posibilidad. Para ello, como dice Giuliani 



Fonrouge 'se ha necesitado aislar el sustrato juridiw wmlSn a 10s diversos 

sistemas impositivos, prescindiendo de sus limitaciones en el tiempo y en el 

espacio y de sus aplicaciones prhcticas".18 

lmpuesto Sobre la Renta. 

El impuesto sobre la renta propone gravar la riqueza en formaci6n. La 

renta esta constituida esencialmente por 10s ingresos del contribuyente, ya 

sea que provengan de su trabajo, de su capital o de la combinaci6n de 

ambos. 

Los autores distinguen varias ciases de renta. Hay en primer lugar la 

renta bruta que es aquella que se considera sin deducci6n de 10s gastos que 

requiere la producci6n de esa renta. Es el caso, por ejemplo, del impuesto 

sobre la renta que deben pagar las personas fisicas contribuyentes menores 

que realizan actividades empresariales o el impuesto que pagan las personas 

fisicas por 10s rendimientos de su trabajo de su trabajo prestado en 

condiciones de dependencia, en el sistema rentario mexicano. 

La renta neta "es aquella que resulta de que a la renta bruta se le 

deduzcan 10s gastos de producci6n de esa renta. A este tipo de renta se 

aproxima el ingreso gravable del impuesto al ingreso de las personas fisicas, 

de acuerdo con la Ley Mexicana del lmpuesto Sobre la Renta de 1981. La 

renta libre es la que queda al contribuyente despu6s de deducir, no s61o 10s 

gastos de production de la renta , sino tambibn las cargas de todas clases 

que puedan recaer sobre ella. A esta renta se aproxima el ingreso gravable 

"Giuliani Fonrouge, C. M., Deracho Financiero, p. 151 



por el impuesto al ingreso de las personas fisicas en el derecho Mexican0 y 

el personal "income tax" en el sistema fiscal federal norteamericano"." 

La renta legal 'es la que resulta de deducir de 10s ingresos totales s6lo 

aquellos que la ley autoriza. La renta legal puede coincidir o aproximarse a 

la renta bruta, a la renta o a la renta libre, seg~in el tratamiento que a cada 

caso le haya dado el legislador. En realidad, siempre hay una renta que se 

determina por las reglas legales, porque el legislador no deja el contribuyente 

en libertad para determinar a su arbitrio el ingreso gravable"." 

Tambien se hace la distinci6n entre las rentas fundadas y las no 

fundadas, con objeto de realizar un postulado de la politica fiscal que consiste 

en gravar mhs fuertemente aqukllas que kstas. Son rentas fundadas las que 

provienen del capital y no fundadas las que proceden del trabajo. Sin 

embargo, aunque a veces 10s sistemas legales parecen acoger esta 

clasificaci611, wmo sucedi6 en la Ley del lmpuesto sobre la Renta de 1953, el 

postulado no s61o no se practicb, sino que, por otras razones, se regul6 en 

forma inversa. 

Caracteristicas legales. 

Del estudio legal del impuesto, en relaci6n con 10s principios que sobre 

la materia recoge la Constituci6n Politica del pais, se obtiene que todo 

impuesto debe reunir la siguientes caracteristicas: 

a) "Debe estar establecido en una Ley. Este principio, conocido como 

de legalidad, se encuentra consignado en el articulo 31, fracci6n N 

l9 ldem. " ldem. 



de la Constituci6n federal, que establece la obligacibn de los 

mexicanos de contribuir a1 gasto publico, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes. El principio de legalidad aqui 

establecido se reafirma con las disposiciones contenidas en 10s 

articulos 73, fracci6n VII y 74, fracci6n IV de la propia constituci611, 

que disponen que el Congreso de la uni6n debe discutir y aprobar 

anualmente, durante su peri6do ordinario de sesiones, las 

contribuciones que basten para cubrir el Presupuesto de Egresos, 

de donde se concluye que 10s impuestos deben estar establecidos 

en una ley expedida por el Poder Legislative, salvo 10s casos del 

Decreto-Ley y del Decreto-Delegado. 

b) El pago del impuesto debe ser obligatorio. En principio, la 

obligatoriedad del pago del impuesto se encuentra consignada en el 

articulo 31, fracci6n IV de la Constiiuci6n, que seirala la obligaci6n 

de todos 10s mexicanos de contribuir a 10s gastos publicos, 

obligaci6n &ta que, al decir Emilio MargAin, deriva de la necesidad 

de dotar a1 estado mexicano de 10s medios suficientes para que 

satisfaga las necesidades publicas o sociales a su cargo. Pero Bsta 

es irnicamente la obligaci6n general en materia contributiva, porque 

la obligaci6n concreta de cubrir el impuesto deriva de la realizaci6n 

de 10s hechos o actos previstos por la ley fiscal como hechos 

generadores de la obligacibn fiscal, o sea, que el deber de pagar 

proviene del hecho de que se haya coincidido con la situaci6n 

seiialada par que nazca la obligacibn fiscal. 

c) Debe ser proporcional y equitatiio. Esta caracteristica, corno ya se 

ha apuntado en apartados anteriores, se encuentra consagrada y 



tambibn por el articulo 31, fracci6n IV de nuestra Ley Fundamental y 

se ha considerado que constituye una autentica garantia individual. 

Sobre su significado coincidimos con Flores Zavala en el sentido de 

que ambas palabras son un solo concept0 y significan justicia en la 

imposici611, es decir, recogen el principio de justicia de Adam Smith 

y , por lo tanto, se debe entender que esta caracteristica se refiere a 

que 10s irnpuestos deben ser establecidos en funci6n de la 

capacidad contributiva de las personas a quienes va dirigido. 

No se considera correct0 que se asimilen 10s terminos 

proporcionalidad y equidad a 10s de generalidad y uniformidad, 

respectivamente, como lo hace MargBin, pues no debe perdene de 

vista que 10s principios de generalidad y uniformidad, aunque 

complernentarios del principio de justicia, son diferentes, pues no es 

lo mismo establecer un tributo en funci6n de la capacidad 

contributiva del particular, proporcionalidad y equidad, que prever 

una hip6tesis legal en forma general y abstracta, con la que 

cualquiera pueda coincidir y asi genera obligaci6n fiscal, 

generalidad, ni que prever un tratarniento igual a situaciones iguales 

y tratamiento desigual a situaciones desiguales, uniformidad. En 

conclusi6n, se sostiene que la caracteristica de proporcionalidad y 

equidad se refiere a que 10s impuestos Sean establecidos 

atendiendo a la capacidad econ6mica del contribuyente, 

independientemente de la generalidad y uniformidad que tambien 

debe tener el tributo. A prop6sito de la proporcionalidad de 10s 

impuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n sostuvo el 

siguiente criterio: 



IMPUEST0S.- Los impuestos no son tributos establecidos en virtud 

de un derecho superior, sin0 una contribuci6n que se basa en las 

cargas de la vida social. Los impuestos deben ser proporcionales a 

las facultades de 10s contribuyentes, a las rentas o al capital, segun 

el sistema que se adopte. Si se trata de impuestos indirectos, el 

hecho que 10s causa, es lo que la ley torna en cuenta y la 

wntribuci6n debe estar en proporcibn de la impoltancia del acto. 

Amparo directo 4205130. Nieves Jose A. 24 de Agosto de 1934. 5 

votos. Ponente: Luis M. Calder6n. Secretario: A. Magarla. 

d) Que se establezca a favor de la administraci6n activa o centralizada 

del Estado. Esta caracteristica se desprende del texto de 10s articulo 

31, fracci6n lv; 73, fracci6n VII y 74, fraccibn lV del C6digo Politico 

Mexicano. En efecto se ha visto que el articulo 31, fracci6n IV de la 

Constituci6n federal dispone la obligaci6n de contribuir a 10s gastos 

publicos de la Federacibn, Estado y Municipio, es decir, a 10s 

gastos pljbliws del Estado como organizaci6n politica soberana y 

s61o para esos gastos, por lo tanto se excluye a 10s organismos que 

constitucionalmente no hay obligaci6n de contribuir o pagar tributos 

para cubrir gastos distintos de 10s de la Federacibn, Estados y 

Municipio, como son 10s gastos de la administracibn delegada, que 

se integra con organismos descentralizados y empresas de 

participaci6n estatal que son entidades w n  personalidad juridica 

propia y por lo mismo diferente y separada de la del Estado, como 

ya se ha reconocido la Suprema Colte de Justicia de la Nacion y se 

obsewa de la siguiente tesis: 



SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICAN0 DEL POR SU 

CARACTER DE ORGANISM0 DESCENTRALIZADO NO ES 

PARTE INTEGRANTE DE LA FEDERAC16N. Siendo el lnstituto 

Mexicano del seguro Social, por expresa determinaci6n de su ley 

constitutiva un organism0 descentralizado con personalidad juridica 

propia, es una entidad separada de la administraci6n central. S61o 

mantiene con el Poder Ejecutivo Federal, conforme a lo previsto por 

diversos ordenamientos legales, relaciones vinculatorias con la 

especifica finalidad de regular el control adrninistrativo de su 

funcionamiento organico. De lo que se sigue que, por la peculiar 

caracteristica de estar dotado de personalidad jurldica propia, 

constituye un ente que no forma parte integrante de la Federaci6n. 

S61o pueden considerarse comprendidos dentro del sistema 

administrativo propiamente dicho, del Poder Ejecutivo Federal y 

como partes integrantes del mismo, 10s organismos que se 

instituyen como figuras que la doctrina clasifica de 

'desconcentraci6n administrativa" y que son aquellos a 10s que se 

les atribuye, mediante subordinacibn je&quica el desempeRo de 

sus funciones actuan como organos del mismo, en tal, es decir, que 

carecen de personalidad juridica propia. SBptima $pow, Volumen 

LIII, Tercera Parte. Pdg. 84. 

Correlativamente a lo dispuesto en el mencionado articulo 31. 

fracci6n IV Constitucional, 10s articulos 73, fracci6n VII y 74, 

fracci6n IV, establecen que en la esfera federal el Congreso de la 

Uni6n discutirti y aprobarti anualmente el presupuesto del estado 

federal, presupuesto que, entonces s61o debe de contener 10s 

gastos publicos de la Federaci6n y para cuya subvencibn se 



aprueban tambi6n las contribuciones que el propio Congreso 

considera necesarias. 

e) El impuesto debe destinane a satisfacer 10s gastos previstos en el 

Presupuesto de Egresos. Esta caraderistica es consecuencia de la 

anteriormente mencionada. En efecto, como ya dijimos, el Congreso 

de la uni6n decreta 10s impuestos que considera que son suticientes 

para satisfacer el Presupuesto de Egresos que discute y aprueba, 

por lo tanto el rendimiento de 10s impuestos debe destinane unica y 

exclusivamente para satisfacer 10s gastos para 10s cuales fueron 

decretados. Hacer cualquiera otra destinaci6n seria violar 10s 

preceptos constitucionales a que nos hemos refer id^".^ 

1.7 Clasificaci6n segun 10s sujetos del lmpuesto. 

Otras clasificaciones atienden al sujeto activo o pasivo del impuesto. 

Segun el Sujeto Activo, 10s impuestos pueden ser federales, estatales o 

municipales, segdn el acreedor de la prestaci6n ttibutaria sea el Gobiemo 

Federal, el gobierno de una entidad federativa o un gobiemo municipal. 

En ocasiones el Sujeto Pasivo; puede estar perfectamente determinado 

por la ley tributaria, que es el caso de 10s tributos subjetivos, en otros casos 

puede estar determinado por implicancia y resultado de la mednica 

econ6rnica del mismo impuesto, como sucede con 10s llamados tributos 

objetivos. 

21 Idem. 



1.8 Principios de 10s impuestos segtin la Suprema Corte de Justicia de 

la Naci6n. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha enunciado que deben regir 10s 

impuestos de la siguiente manera: 

a) Todo impuesto debe ser cierto, es decir, claro, y preciso, para que 

las autoridades y 10s wntribuyentes wmplan mhs pronta y 

eficamente sus deberes. 

b) El impuesto debe ser justo, es decir, equitativo y proporcional y estar 

en relaci6n w n  la riqueza de la nacibn, para que no sea gravamen 

excesivo, ni modo de formar un patrimonio, pues el tributo ha de ser 

lo bastante para satisfacer 10s egresos de la nau6n. 

c) Debe de ser c6modo para que el causante tenga facilidades de 

cubrirlo, sin m8s mermas en su patrimonio. 

d) Debe de ser econ6mic0, para que el fisco no invierta en la 

recaudaci6n el importe del mismo impuesto, o sea aumentando 6ste 

indebidamente por incluir 10s gastos onerosos de la recauda~i6n".~ 

Existen diversas clasificaciones sobre 10s impuestos, a continuaci6n se 

mencionahn las mhs importantes y generalmente citadas y utilizadas: 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. p. 1546, 



a) Directos e indirectos. Esta clasficaci6n parece ser mas de caracter 

econ6mico que juridic0 y presenta el grave problema de su 

imprecisi6n, lo que con toda facilidad mueve a confusi6n; sin 

embargo, es una de las miis manejadas en el campo de la Hacienda 

Publica y a ella se hace frecuente referencia al hablar de 10s 

impuestos. No existe un criterio uniforme par distinguir a 10s 

impuestos directos y a 10s indirectos, de ahi la imprecisidn que se ha 

mencionado, por lo que se comentara 10s diferentes criterios de 

distinci6n que se han elaborado. 

El criterio de la incidencia seilalada que son impuestos directos 

aquellos que no pueden ser trasladados, de mod0 que inciden en el 

patrimonio del sujeto pasivo de la obligaci6n puesto que no le puede 

recuperar de otras personas, y son impuestos indirectos 10s que si pueden 

ser trasladados, de mod0 que no inciden en el patrimonio del sujeto pasivo. 

sino en el de otras personas, de quienes lo recupera el sujeto pasivo. 

A este criterio se le ha criticado (Dino Jarach, Curso Superior de 

Derecho Tributario) indicando, principalmente, que todos 10s impuestos, en 

determinadas condiciones, son susceptibles de traslacibn, sobre todo 

aquellos que recaen sobre fen6menos del mercado y que, por lo tanto, tienen 

efecto sobre 10s precios, de manera que seran razones econ6micas las que 

deterrninahn si el impuesto se traslada o no se traslada, per0 no puede 

saberse "a priori". 

El criterio administrativo o del padr6n senala que son impuestos 

directos aquellos que gravan peridicamente situaciones que presentan una 

cierta permanencia y estabilidad, por lo que pueden hacerse padrones o 



listas de contribuyentes; y que son impuestos indirectos aquellos que gravan 

hechos aislados o accidentales; y como se retieren a situaciones transitonas 

noes posible hacer una lista o padr6n de contribuyentes. 

A este criterio se le critica que de acuerdo con 61, impuestos que sin 

discusi6n se consideran indirectos, resultarian ser directos, por el solo hecho 

de gravar peri6dicamente situaciones que presentan una cierta permanencia 

y de que es posible hacer un padr6n de contribuyentes, como es el caso del 

lrnpuesto al Valor Agregado; y que impuestos indiscutiblemente directos 

resultarian indiredos por la sola raz6n de gravar hechos aislados y de que no 

es posible hacer un padr6n de contribuyentes, como es el caso del lmpuesto 

Sobre la Renta a cargo de las personas fisicas respecto de 10s ingresos por 

obtenci6n de premios. 

El criterio de la manifestaci6n de la capacidad contributiva seiiala que 

son impuestos directos 10s que recaen sobre manifestaciones directas de la 

capacidad contributiva en las que la riqueza se evidencia por sus elementos 

ciertos, que son, la renta, aspecto dinbmico de la riqueza, o el patrimonio, 

aspecto estbtico de la riqueza, y son impuestos indirectos 10s que recaen 

sobre manifestaciones indirectas de la capacidad contributiva, ya que no 

gravan la riqueza en si misma, ya sea en su aspecto dinhmico o estatico, sino 

una riqueza presunta a que se llega por otras manifestaciones como 10s 

consumos o transferencias. 

Este ultimo criterio, si nos permite distinguir a 10s impuestos directos de 

10s indirectos, pero no esta exento de critica ya que presenta inconvenientes 

en su aplicaci6n, porque hay casos en que ni la riqueza en si rnisma, ya sea 

en su aspecto dinbmico o estbtico, ni la riqueza presunta a que se llega por 



otras manifestaciones como 10s wnsumos o transferencias, evidencian la real 

capacidad contributiva del sujeto pasivo. 

b) Reales y personales. Los impuestos reales son 10s que se 

establecen atendiendo, exclusivamente, a 10s bienes o cosas que 

gravan, es decir, se desentienden de las personas, o mejor dicho 

prescinden de consideraciones sobre las condiciones personales del 

sujeto pasivo y s61o toman en cuenta una manifestaci6n objetiva y 

aislada de riqueza; en cambio, 10s impuestos personates son 10s que 

se establecen en atenci6n a las personas, esto es, en atenci6n a 10s 

contribuyentes o a quienes se prevb que seran 10s pagadores del 

gravamen, sin importar 10s bienes o las cosas que posean o de 

d6nde denva el ingreso gravado, por tanto, toman en cuenta la 

situaci6n y cargas de familia del sujeto pasivo. 

c) Especificos y ad valorem. El impuesto especifico es aquel que se 

establece en funci6n de una unidad de medida o de calidad del bien 

gravado y el impuesto ad valorem es el que se establece en funci6n 

del valor d d  bien gravado. 

d) Generales y Especiales. En esta clasificacibn se encuentran dos 

criterios para distinguir cuales son 10s impuestos generales y cuales 

son 10s impuestos especiales. 

Uno de 10s criterios seiiala que el impuesto general es el que grava 

diversas actividades u operaciones, per0 que tienen un denominador com~in, 

por ser de la misma naturaleza; en cambio; el impuesto especial es el que 

grava una actividad deterrninada en forma aislada. El otro de 10s criterios 



seilala que el impuesto general es el que recae sobre una situacion 

econ6mica globalmente considerada y el impuesto especial es el que recae 

sobre un elemento de esa situacibn econbmica. 

Al primer0 se le llama tambien sintetico y al segundo, impuesto 

analitiw. 

e) Con fines fiscales y con fines extratiscales. Los impuestos con fines 

fiscales son aquellos que se establecen para recaudar 10s ingresos 

necesarios para satisfacer el presupuesto de egresos. Los 

impuestos con fines extrafscales son aquellos que se establecen sin 

el animo de recaudarlos ni de obtener de ellos ingresos par 

satisfacer el presupuesto, sino con una finalidad diferente, en 

ocasiones de cahcter social, ewn6mic0, etdtera. 

En Mexico es criticable el establecimiento de impuestos con fines 

exclusivamente extrafiscales, pues como ya se ha dicho una de las 

caracteristicas esenciales del impuesto, derivada de la Constituci6n Politica 

del pais, es que se decreten para satisfacer el presupuesto de Egresos, es 

decir, la Constituci6n no prevk ni autoriza el establecimiento de impuestos 

con fines diferentes de la satisfacci6n del Presupuesto de Egresos. 

f) Alcabalatorios. Los impuestos alcabalatorios son aquellos que 

gravan la libre circulacion de mercancias de una entidad a otra, o 

inclusive, dentro de una misma entidad. Las principales formas de 

impuestos alcabalatorios son 10s siguientes: lmpuestos al Trhnsito, 

que gravan el simple paso de las mercanclas por el territorio de una 

entidad, viniendo de otra y destinadas a una tercera. 



lmpuestos de circulaci6n, son 10s que gravan la simple circulaci6n de la 

mercancia en una misma entidad. 

lmpuestos de extracci6n, que gravan la salida de un product0 de una 

entidad, con destino a otra o al extranjero. lmpuesto de introducci6n que 

gravan la entrada de mercancias a una entidad proveniente de otra o del 

extranjero. lmpuestos diferenciales, son 10s que gravan la entrada o salida de 

productos, con cuotas distintas a las establecidas respecto a 10s productos 

locales similares o a 10s que permanecen en el interior par su consumo. 

Efecto de 10s lmpuestos 

Los efectos de 10s impuestos se pueden estudiar en dos grandes 

grupos, el primero, 10s efectos de 10s impuestos que no se pagan; en el 

segundo, 10s efectos de 10s impuestos que se pagan. 

El efecto de 10s impuestos que no se pagan es, en general, la evasi6n o 

la elusion. La evasion se presenta cuando el contribuyente se sustrae al pago 

del impuesto recurriendo a conductas ilicitas, es decir, violatorias de la ley, ya 

sea por que realice lo que Bsta prohibe u omita efectuar lo que ordena. Corno 

ejernplo podemos citar el contrabando y el fraude fiscal. 

La elusibn consiste tambikn en sustraerse al pago del impuesto, per0 

sin recurrir para ellos a conductas ilicitas, sino realizando conductas licitas, 

como son evitar coincidir con la hip6tesis legal, ya sea trasladando la fuente 

del impuesto a un lugar diierente de aqubl en que deba aplicarse el tributo o, 

mas sirnplemente, abstenikndose de realizar 10s hechos o actos 

especificamente gravados por la ley. 



El efecto de 10s impuestos que se pagan es la posibilidad de traslaci6n 

del gravamen, tambien wnocida wmo repercusi6n. La traslaci6n del 

impuesto es un fen6meno ewn6mico a veces ordenado, a veces prohibido y 

a veces permitido por la ley, luego, no siempre regulado, que, salvo que este 

prohibido, siempre es legal y que consiste en cargar a un tercero el impuesto 

originalmente a cargo del sujeto pasivo senalado por la ley, de mod0 que sea 

aqu6l y no este quien sufra el impact0 econ6mico, o sea, en quien incida el 

impuesto. 

La traslaci6n del impuesto se verifica en tres fases: 

a) 'Percusi6n. Es el momento en que se realiza el presupuesto de 

hecho previsto por la ley fiscal para que nazca la obligaci6n, es 

decir, el causante del tributo se adecua a la hipMesis normativa y 

genera la obligaci6n fiscal. 

b) Traslaci6n. Es el momento, en que el causante del impuesto, es 

decir, la persona a quien la ley serlala como sujeto pasivo del 

impuesto, traslada el gravamen a un tercero, que a su vez puede 

transmitirlo a otro. 

La traslaci6n puede ser hacia delante o pro traslaci6n, o bien hacia 

atras o retrotraslacibn, segGn la direcci6n de traslacibn. En la traslaci6n hacia 

delante el causante cobra por 10s bienes o sewicios, que enajena no 

solamente el precio de 10s mismos, sino, ademas, fuerza al consumidor a que 

pague el impuesto que ha causado el contribuyente. En la retrotraslaci6n, el 

adquirente de bienes fuerza a su proveedor a que se le pague el impuesto 

que causarh en cuanto realice la mercancia adquirida. 



Para Griziotti, existe otro tipo de traslaci6r1, la lateral que se presenta 

cuando no pudiendo realizarse la traslaci6n hacia delante o hacia atrib, el 

causante consigue hacer recaer el pago del impuesto sobre 10s pmveedores 

o 10s compradores de otras mercancias o de otros sewicios, que no son 

gravados con tributes, pero que son producidos a costos conjuntos con las 

mercaderias o 10s sewicios gravados, o bien son cornplementarios de 10s 

procesos de producci6n respecto de 10s bienes por 10s servicios gravados. 

c) Incidencia. Es el mornento en que el impuesto llega a quien ya no 

puede trasladarlo y se ve forzado a pagar el tribute"." 

" Idem. 



LA E V A S I ~ N  COMO EFECTO DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA EN PERSONAS F ~ S I C A S  



Las leyes tributarias son redactadas utilizando conceptos, instituciones y en 

general, vocabulario propio del Derecho Privado, prescindiendo 

inveteradamente de las capacidades econ6micas (renta, patrimonio, gasto, 

etc.) que sirven de causa y soporte a la exaccion de 10s impuestos. En este 

trabajo y al hilo de la evasion legal tributaria, se propone que 10s supuestos 

de sujecion a gravamen sean descritos o definidos segrin su contenido, 

sustancia o trasfondo econ6mico.s. 

El concepto de evasion fiscal plantea muy delicados y complejos 

problemas de calicaci6n, segun la extension y la significacibn que se 

asignen a 10s respectivos comportamientos de 10s contribuyentes y 10s 

responsables en general. La propia naturaleza de 10s hechos de 10s 

generadores de las obligaciones tributarias, que aun es materia de discusibn 

entre 10s tratadistas, traslada su problematica a la doctrina de la evasion 

fiscal por la decisiva influencia que en la misma tiene. Por otra parte la 

eleccion de este tema como de estudio en las IV Jomadas de Estudios 

Tributaries acredita w n  toda autoridad tanto la importancia como la vigencia 

de su discernimiento. La imprecisi6n de su concepto y el importante nrimero 

de figuras que se cobijan en el marco de la evasion tributaria, autorizaria 

adoptar cualquier clasificaci6n de sus modalidades. Sin embargo, en 

obsequio a la designacibn del tema y a la wnveniencia de no desorbitar su 

estudio, se condiciona toda su elaboracibn a que la 'evasi6n legal impositiva" 

constituya una categoria juridica operativa y univoca dentro de la evasion en 

general. 



2.1 Concepto Doctrinal y Legal. 

La evasi6n legal impositiva es un fen6meno estrechamente vinculado al de la 

incidencia y, por ende, al de la traslacibn. El wntenido econ6mico de dichas 

categorias tributarias no necesita ser destacado. Su grado de sometimiento al 

ordenamiento juridico tampoco precisa especial exposicibn. Su dependencia 

de las decisiones politicas es, asimismo obvia. Esta wnvergencia de 

criterios, disciplinas, y clasificaciones ha enturbiado su analisis e 

investigaci6n. Las perspectivas ewn6micas y juridicas del fen6meno se han 

influido mutua y desconsideradamente a1 sistematizar y definir su wntenido y 

dinarnica. En ocasiones, el formalismo de la disciplina juridica ha influido en 

el anblisis economiw del impuesto. Otras veces, las construcciones 

econ6micas han pretendido absorber el tratarniento juridico, amparandose 

que la evolucidn real suele desbordar las previsiones legales. 

Las expresadas inwherencias se dan cita a la evasi6n legal impositiva. 

No obstante el grado de diferenciaci6n que se esta consiguiendo en la 

literatura hacendistica al considerar las vertientes juridica y econ6mica del 

fen6meno impositivo, son todavia bastantes 10s autores que manejan 

romiscuamente 10s wnceptos y sobre todo, 10s que traen a wlocaci6n 

indiscrirninada, posiciones doctrinales que wnternplan aspectos distintos de 

la imposici6n fiscal. De aqui que una de las primeras tareas sea la de 

elaborar wnceptos y depurar el vocabulario ad hoc. Per0 de antemano ha 

de reconocerse que no ser2 posible superar planteamientos que son distintos 

por su propia versibn del impuesto. No es posible alinear todos 10s 

tratadistas, Sean juristas, economistas, o integralistas, en el univoco empleo 

de 10s terrninos y de las nociones referentes al impuesto. Y por ello, habra 



que renunciar a superar las distintas posiciones doctrinales, y en, particular 

de quienes ya las han amalgamado con criterios meramente formales. 

Con ello no se quiere decir que ambos planteamientos de un miSm0 

fenomeno han de ser siempre y necesariamente contrapuestos. Per0 no cabe 

duda, por ejemplo que la traslaci6n impositiva ha de merecer atenci6n distinta 

por parte del analisis ewn6miw que por el de su disciplina juridica. No es de 

extrailar, por tanto, que para el Profesor Fasiani; sea preferible "incluir el 

fen6meno de la traslaci6n entre las evasiones leg ale^".'^ 

Pies para Bste tratadista de la economia financiera, con importante 

carga politica wnstituye una evasion legal que el impuesto no se ha 

soportado por quien esta legalmente obligado a ello en funcion de su 

capacidad econ6mica, aunque aquBl haya sido satisfecho a la 

correspondiente Hacienda Pljblica. En cambio para una Hacienda Publica o 

para la Ley Impositiva, no existe 'evasion legal", si el impuesto ha sido 

ingresado en el tesoro, aunque el titular de la capacidad contributiva haya 

conseguido trasladar el impuesto a otra ewnomia individual. Precisamente 

por encarar jurldicamente el tema, ha de renunciarse a utilizar entre otras, las 

clasificaciones del docente de GBnova. 

Concluyendo y como ha escrito el Profesor Fuentes Quintana en su 

presentation a la evasion al castellano de la obra de Prest: "la Economia y el 

Derecho son dos campos distintos que deben cultivarse con mBtodos 

radicalmente diferentes. Y es sabido, que agregamos que el impuesto acaso 

sea el fen6meno que mhs contundentemente presenta la dualidad de 

24 Luigi Einaudi, Principios de la Hacienda, p8g. 277. 



perspectivas juridica y econ6mica que caracteriza a la actividad financiera. 

Se ha de procurar por tanto, que la elaboraci6n del concept0 de la evasi6n 

legal irnpositiva y la enunciacibn de sus problemas respondan a criterios 

juridicos que no se situen a espaldas de la correspondiente realidad 

2.2 Evasi6n Legal Impositwa. 

Primera aproximaci6n. 'La noci6n amplisima de evasi6n procede a las 

primeras elaboraciones del impuesto desde el angulo econ6mic0".~ 

Tantaneoni, 'por ejemplo suele ser el autor que con preferencia se cita 

cuando en la evasi6n se incluye el contrabando, el fraude fiscal, la remoci6n, 

la emigracibn impositiva, etc. La recepci6n de criterios "legales" en 

posteriores tratadistas como, ~ i n a u d i : " ~  determin6 la clasificaci6n de evasi6n 

imposliva en "legal" e 'ilegal", agrupando en Bsta ultima 10s supuestos en que 

el contribuyente se sustrae al pago del impuesto incumpliendo preceptos 

legales. Por el contrario la evasi6n legal consistia en el impago de impuesto 

utilizando a tal fin 10s 'medios legales", esto es, todos 10s que no contrariaban 

concretas y taxativas disposiciones de la Ley. Y la meritisima pretensi6n de 

conjugar las distintas perspectivas del fen6meno tributario, detem1in6 a 

desgajar de la "evasi6n" todos 10s comportamientos ajenos a la relaci6n Fisco 

contribuyente de derecho, 10s cuales eran la "remoci6n y la amortizaci6n 

impo~itivas".~~ El campo "alegal" de la dinarnica impositiva se situaba al 

margen de la evasi6n. En la evasi6n permanecian 10s cornportamientos 

'legales" e "ilegales". 

''Hacienda Publica. Madrid 1967. pig. XVIII, in fine -- 

=~antaneoni, Teoria de la ~raslazione dei tributi, pig. 25. 
Luigi Einaudi. Op Cit pig. 260. 

ZBGri~i~tt i ,  P r i n d ~ i O ~  de Politica. Derecho v Ciencia de la Hacienda Publica. pig.  164. 



En Ellumenstein se encuentra un wncepto de evasi6n impositiva que 

responde a criterios puramente juridicos. 

"Para dicho tratadista, la evasion consiste en el hecho de que una 

prestaci6n impositiva es sustraida al ente publico por parte de una persona 

obligada a la prestacion, y se subdivide en dos especies, que llama 

"sustracci6n" y "fraude" impositivos. La primera consiste en la sustracci6n a 

un ente publico en todo o en parte, de un impuesto que le corresponde. El 

fraude constituye una especie cualificada por la naturaleza de 10s medios 

empleados para lograr la evasi6n del impuesto. En estas nociones ya se 

apunta una circunstancia wmun a ambas modalidades de la evasi6n 

(presencia de la capacidad econ6mica sujeta a imposicibn) y otra diferencial 

(utilizando de medios 'legales" e 'ilegales" para que el impuesto resulte 

impagado total o parcialmente"." 

No obstante lo ya expuesto, es oportuno replantear las distintas clases 

de comportamientos del particular en cuanto a la exaccion de 10s impuestos 

para poder aislar con rigor 10s que se wnsideran extraiios a la 'evasi6n 

legal". 

2.3 La evasidn y la8 reacciones de las unidades econ6micas. 

Ha de admitirse que cualquiera que sea el grado de colaboraci6n de las 

unidades econ6micas ante la Hacienda Publica, estas consideran que el 

impuesto constiiuye un obstAculo o una perturbaci6n para sus planes y a la 

hora de adoptar sus decisiones. 

28Gri~iotti. Sistema di Diritto delle imvoste. pAg. 292. 



El particular puede ingresar las deudas tributarias en las Cajas de la 

respectiva Hacienda Publica segun Bste previsto en la Ley. El exact0 

cumplimiento de las obligaciones tributarias segun las prescripciones del 

ordenamiento juridic0 en vigor wnstituyen un comportamiento que, 

necesariamente, se situa fuera del campo de las evasiones, aunque estas se 

asigne amplisimo concepto. 

Ahora bien, el pagador del impuesto al tesoro puede serlo en cuanto 

titular de la correspondiente capacidad contributiva o por cuenta de otra 

unidad ewn6mica, por asi disponerlo la Ley. 

En estos ultimos casos estAn obligados al pago del impuesto por 

'deuda ajena" y suelen ser denominados "sustitutos del contribuyente" 

aunque en el Modelo de C6digo Tributario preparado para el programa 

wnjunto de tributaci6n para America Latina (OEA-BID) se utilice 

"responsable", pues se considera es aquBlla mhs e~presiva.~' 

Cuando el impuesto ha sido pagado al Tesoro por el "sustiiuto del 

contribuyente", la Ley es consecuente con tal atribuci6n de obligaciones 

tributarias, y le autoriza o conmina a que repercuta, recobre, retenga o de 

otro modo traslade su importe a quien, segun la ley, es titular de la capacidad 

econ6mica sujeta a gravamen. Si Bste ultimo (wntribuyente) no satisface el 

impuesto al "sustituto" en 10s supuestos en que por la ley estb 

preceptivamente obligado a ello, parece evidente que el contribuyente 

comete, siquiera sea mediatamente, una 'evasi6nm. Ahora bien, en cuanto a 

la legislaci6n o al menos, la doctrina juridica no wnstruyan un proceso de 

30 "El Sustituto del Contribuyente" es mencionado en el Artlculo 30 de la Lev General 
Tributaria y definido en el Artlculo 32 del mismo cuerpo legal. 



repercusi6n impositiva igual al que rige para la recaudaci6n por parte de 

Hacienda Publica3' parece aventurado que aqudlla negativa a la repercusi6n 

"legal" del irnpuesto pueda calificarse de evasi6n en su concepto juridico. Si 

la oposici6n del 'contribuyente" a que el 'sustituto" le repercuta el irnpuesto 
> se sustancia por procedimientos distintos a 10s especificos de la Hacienda 

Pdblica, no parece adecuado que dicha negativa se articule wmo una 

rnodalidad de la 'evasi6nS en su consideraci6n juridica. Distinta seria la 

opini6n si las obligaciones del "contribuyente" ante el "sustituto del 

wntribuyente" fueran de la misma naturaleza y gozaran del rnismo amparo 

juridico que las nacidas para w n  la Hacienda Pljblica. 

Cuando el irnpuesto ha sido pagado al tesoro por el 'sustituto del 

contribuyente" y la ley sirnplernente le faculta o autoriza para repercutir, 

cobrar, retener o de otro rnodo trasladar su importe a quidn, segun la ley 

debe soportarlo por ser titular de la capacidad econbmica sujeta a gravamen, 

10s supuestos de negativa a tal incidencia por parte del "contribuyente" no 

pueden ser wmprendidos en la noci6n juridica de evasi6n porque el 

wmportamiento de dste ultimo, tiene lugar en el sen0 de las relaciones 

wntractuales de naturaleza privada, esto es, a extramuros de la estricta 

obligaci6n tr ib~tar ia.~ 

Y por ultimo cuando el irnpuesto ha sido pagado al Tesoro por el 

"contribuyente" esto es, por quidn debe soportar la carga en cuanto a su 

poftador de la capacidad ewnbrnica sujeta a gravamen, hay que considerar 

3' Constituye una exwpci6n el articulo 11-2 del texto refundido del lmpuesto General 
sobre el TrCtfico de las Empresas, fecha 29-Xll-1966, el cual puede crear importantes 
problemas de aplicacion a la Administraci6n tributaria y a 10s Tribunales por razbn del 
c6mputo de interposici6n de las oportunas impugnaciones. 
32 Lev General Tributaria. Articulo 36. 



que wnsigna 0 no "trasladar" su importe a otras unidades econ6micas, 

'absorber" el impuesto en el proceso de producci6n o que de algun mod0 

"incida" o se 'desplace" a otra ewnomia. Este planteamiento del 

comportamiento del "contribuyente", lo juzgamos suficiente desde el prisma 

juridico. 

Los supueSt0S que acaban de ser aludidos son de incidencia "real" o 

"efectiva" en unidad ewn6mica distinta de aquella en que debi6 producirse la 

incidencia "legal". La ley impositiva establece siempre qui6n ha de pagar el 

gravamen al f i ~ w . ~  

En este momento se produce la "percusibn" del impuesto y bsta es una 

noci6n eminentemente econ6mica, pues para el orden juridica se trata del 

pago de una deuda tributaria. Per0 la Ley impositiva tambib se puede 

deteminar que unidad econ6mica ha de incidir el gravamen. Se trata, pues, 
de la que pudibramos llamar incidencia 'legal" que la ley debe de advertir 

tenga lugar en la unidad economics que sea titular de la correspondiente 

capacidad econ6mica que sea titular de la correspondiente capacidad 

econ6mica (wntribuyente) Si el 'percutido" es contribuyente no ha lugar, a 

que se produzca desplazamiento alguno del impuesto pagado. Si el 

'percutido" no es contribuyente, sino, "sustituto del contribuyente" o 

'responsable" segun la terrninologia juridica, la incidencia 'legal" se 

instrumentaM mediante la retencion, la repercusibn, el recobro, etc.. a la 

unidad econ6mica 'contribuyente". 

Pues bien, en todos aquellos casos en que la incidencia "real" o 

"efectiva" no haya tenido lugar en la unidad econdmica en que debi6 incidir 

" Sujeto Pasivo en la Terminologia de la Lev General tributaria. Miculo 30. 



segun la ley, se habrA dado una evasi6n de carActer econ6mic0, pues quibn 

debi6 soportar econ6micamente el impuesto por precept0 de ley log16 que el 

irnpuesto recayera en otra persona o entidad por cualquiera de 10s procesos 

econ6micos que analiza la economia financiera: traslaci6n, absorci6n, 

arnortizaci6n etc. Pero estos casos tampoco son de evasi6n segun su 

concepci6n juridica. 

Por cuanto queda expuesto, puede concluirse afirmando que cualquiera 

que sea la reacci6n o wmportamiento de las unidades econ6micas al margen 

de la relaci6n FiscoGontribuyente; o Fisco sustiiuto de contribuyente se 

tratari5 de supuestos extraiios a la contiguraci6n juridica de la evasi6n. 

DiscurrirAn por cauces estrictamente econ6micos, esto es, ignorados o 

indiferentes para el Derecho Positive. Todos 10s procesos econ6miws no 

pueden quedar sometidos al imperio de la norma. De aqul que muchos 

autores hayan calificado de "legales" a determinadas evasiones, que en 

puridad, son 'alegales" o ajenas al ordenamiento juridiw positivo. 

La Ewnomia de Opci6n o Ewnomia de Opci6n Impositiva, s61o pueden 

darse cuando la Ley explicitamente ofrezca dos f6rmulas juridicas con sus 

correlatives contenidos econ6micos y tratamientos impositivos indiferentes y 

ambas instrumenten el fin prtctico o resultado real que el contribuyente se 

pmponga alcanzar. 

"Se destaca que la opci6n ha de estar expresamente planteada en la 

ley impositiva. Cuando la alternativa no resulte de la ley, sino que el 

contribuyente la construye, el amparo de la ley, se esth ante un supuesto de 



"evasi6n legal" per0 no de economia de opcion. Un requisite de la ewnomia 

de opci6n es que exista absoluta concordancia entre lo formalizado y la 

realidad (~arraz)"." 

Es decir si la ley establece el tratamiento impositivo de la wmpra-venta 

y el arrendamiento, por ejemplo el contribuyente que opte por uno u otro 

negocio juridico comprarir o arrendari tanto en la formalizaci6n del contrato 

como en su wntenido operativo. El efecto comtjn serir adquirir la posesibn de 

la cosa comprada o arrendada, pero dentro del respective marco obligacional 

de 10s citados negocios juridicos. 

En cuanto a la opci6n, resulta del propio texto legal, serir licita y 

ademas no podri ser calificada de fraude a la ley impositiva. "Ni aun cuando 

la opci6n conduzca a la exoneraci6n impositiva para wnseguir el 

contribuyente el mismo resultado social con el negocio juridico gravado con el 

exceptuado, siempre, insistimos que de 10s tkrminos de la Ley se desprenda 

la altemativa de que se siwa el ~ntribuyente".~' 

Resta por indicar que la opcibn puede presentarse incluso 

dispositivamente por ley, el contribuyente ha de elegir necesariamente entre 

uno u otro rhimen impositivo Por ejemplo, en la estimaci6n directa u objetiva 

(evaluacibn global y convenios con agrupaciones de contribuyentes) de las 

bases imponibles. Por todos 10s preceptos relatives a esta opcibn, el articulo 

49-2 de la Ley General Tributaria , o como es usual depende del propdsito 

prhctiw del contribuyente en cuanto pude ser rectamente alcanzando por 

" CBsar Garcia, Metodoloaia avlicativa del Derecho Tributario. phg. 61 
35 Walker Garrigues, La Reoresi6n del Fraude Fiscal Para el Proareso de la Direcci6n. 
pdg. 6. 



negocios juridicos distintos, al encontrarse solapadas en ellos determinadas 

prestaciones econ6rnicas. 

Queda, pues configurada la "econornia de opci6nS corno instituci6n 

ajena a cualquier elaboraci6n juridica del concepto de evasibn irnpositiva. 

Esta conclusi6n la juzgamos vBlida en la rnedida que la opci6n estb explicita 

en la ley irnpositiva. 

2.5 Evasi6n y elusi6n corno efectos del impuesto. 

Segun ja se ha indicado, pocos ternas plantean tantas y tan esforzadas 

precisiones terminol6gicas corno el de la evasi6n legal irnpositiva. En el 

repertono de voces que se entrecruzan con dicha expresi6n se encuentra la 

"elusibn". En primer lugar ha de exarninarse si el terrnino "elisi6n" debe o no 

ser utilizado en Brnbito tributario. Su aceptaci6n rnBs propia es de naturaleza 

gramatical y por tanto, a la irnposici6n fiscal. En cuanto derivado de 'eludir" 

hace referencia a frustrar, debilitar, desvanecer una cosa y por ello parece 

aconsejable resewar Bste tBrmino para supuestos en 10s que el contribuyente 

satisfizo el impuesto a la respectiva Hacienda Pliblica y despuBs consigue 

"frustrar, debilitar, desvanecer" sus efectos incidencia material mediante su 

transferencia a otra u otras econornias individuales. En cualquier caso se 

trata de un concepto sin relevancia juridica, ya que discurre a caballo de 

aquellos fen6rnenos econ6rnicos que son indiferentes al ordenarniento. 

Asimisrno, no tiene arrraigo en el carnpo de la difusi6n irnpositiva, poque 

existen terminos que especificarnente se ernplean para denominar las 

distintas rnodalidades de la traslaci6n impositiva. "P0r otra parte su utilizaci6n 

es product0 de aisladas traducciones al ~a~tel lan0 en supuestos de 

incidencia efectiva no percusion del impuesto o en clara confusi6n con la 



elusi6n impositiva Por todo ello se prescinde de este t6rrnino al establecer 

analogias o diferencias con la evasi6n legal impo~itiva".~ 'Antes de entrar 

en el examen de la que se considera acepci6n estricta de la "elusion" hemos 

de referimos a 10s "efecto-anuncio" y 'efectos-sustituci6n directos" que, por 

ejemplo, describe el Profesor Re~ktenwald".~' 

'Al primer0 de ellos corresponde, por ejemplo, el comportamiento de 10s 

productores agropecuarios argentinos cuando, ante la inminencia de la 

entrada en vigor de una ley creando un impuesto del 5 por 100 sobre su 

producci6n, se apresuraron a vender frutos, evitando el nuevo gravamen. El 

aurnento de las ventas a plazo fue inusual y provocado por la aparici6n del 

nuevo impuesto, que no pudo ser aplicado a tales productos por ser 

transferidos con anterioridad al comienzo de su vigen~ia."~ "Este supuesto 

no es de evasibn legitima para el Profesor Saccone y en su calificaci6n se 

abunda. Se ha producido una disminuci6n de la recaudaci6n prevista por el 

legislador al establecer el impuesto, pero no puede afirrnarse exista evasi6n. 

Los llamados 'efectos-anuncio" corresponden a ventajas econ6micas que se 

obtienen antes de la entrada en vigor de una modificaci6n impositiva y en 

consideracidn a ella. Este fen6meno pues no se considera como de "elusi6n" 

impositiva, por el factor temporal queen 61 intewiene"." 

"Los 'efectos-sustiiucibn directos", pueden parangonarse con 10s 

'efecto-anuncio" en raz6n de su inmediatividad a la entrada en vigor de la 

respectiva reforma tributaria. Sin embargo 10s "efectos-sustituci6nn directos 

~ ~ 

Grizziotti,Op.Cit. phg. 95. 
37 Tantaneoni. Teoria de la Traslaci6n de 10s lm~uestos, pig. 53. " Profesor Mario Augusto Saccone, Ponenda Nacional Aroentina, sobra la evasi6n legal 
tributaria, pBg. IV Jornada. 
"Griuioni.0~. Cit. phg. 29. 



son deteninados por decisiones econ6micas distintas, que, a su vez se han 

adoptado wmo wnsecuencia de la modificaci6n que el impuesto ha 

introducido en las condiciones del propio wmportamiento. Por ello, y C6mO se 

expone estos "efectos-sustitucibn directos" han de entenderse comprendidos 

en la 'elusi6nm impositiva. lmportaba formular esta distind6n para evitar su 

equiparaci6n a 10s 'efectos-anuncio" extrafios a la elusi6n impositiva- en 

meritos a ser contemporaneos a las reforrnas tributarias. Un ejemplo que 

propone Recktenwald es muy aleccionador a la hora de clasificar 10s 'efectos- 

sustituci6n directos" a 10s tines de este estudio. Es un impuesto general de 

capacitacidn dice el 'efecto-sustituci6n" es nulo, a no ser que se produzca 

una ernigraci6n"." En cambio el 'efecto-sustituci6n indirecto" ha de ser 

considerado wmo una de tantas modalidades de la traslaci6n impositiva y, 

por tanto, es ajeno a la elusibn y a la evasi6n segun se ha considerado 

El concept0 de "elusi6n", ha de ser elaborado partiendo de la evasi6n 

legal impositiva como si se tratara de un dato de &a. El tema de estudio de 

las jornadas versa sobre la evasi6n legal impositiva y, por tanto, como ya se 

ha advertido, esta expresi6n no puede minimizarse, ni desecharse en esta 

ponencia. Ademas ha sido, acunada por la literatura tributaria, aunque se 

juzgue poco o nada afortunada desde el prisma terminol6giw. Atendida la 

etimologia del verbo eludir, la elusi6n impositiva tiene lugar cuando se evita el 

devengo del impuesto mediante procedimientos, actitudes o decisiones de 

naturaleza estrictamente econ6mica, cuales son la remoci6n impositiva total o 

parcial, la emigrad6n impositiva y la remisi6n del impuesto. El abandono. 

reducci6n o moditicaci6n (tecnologica o no) de 10s procesos productivos; la 

abstencibn en usos, consumo o gastos en general; la emigraci6n de personas 



o bienes naciones extranjeras o a territorios nacionales fiscalmente mejor 

tratados, etc., son supuestos por 10s que se evitan "situaciones de hecho" que 

en otro caso generarian las correspondientes obligaciones impositivas. En 

esta linea se encuentran tambiBn las decisiones del contribuyente que 

conlleven a una menor carga impositiva en el futuro, siempre que la ejecuci6n 

de aquBllas quede plena o integramente sometida a1 ordenamiento impositivo 

vigente. En este grupo de supuestos se da la abstencion o evitacibn 

caracteristicas de la 'elusi6nS impositiva, aunque la decisi6n quede sometida 

a plazo en sus efectos elusivos y ademhs entrane una conducta positiva o 

negativa. 

Hasta aqui se ha presentado la elusi6n impositiva como un 

comportamiento del contribuyente por el que denuncia a poseer, rnaterializar 

o desarrollar una capacidad econ6mica sujeta a gravamen. Se trata, pues de 

un comportamiento del particular que se wrresponde con la realidad social y 

que por dra parte se ampara en el derecho al libre desenvolvimiento de la 

personalidad, wmo uno de 10s derechos naturales del hombre. Piensese que 

en Europa y hasta 1789 como relata Einaudi "era ilicita la remoci6n del 

impuesto sobre la sal, porque el legislador previniendo Bste fen6men0, habia 

declarado obligatorio el wnsumo de una cierta cantidad de sal. Hoy no es 

obligatorio realizar actos que se generen la exacci6n del impuesto. La Ley no 

impide la obligaci6n de realizare el supuesto de hecho tributario. Y por tanto, 

la elusion no contraria a la Ley, pues s61o evita se produzca el supuesto de 

hecho por ella previsto y regu~ado".~' 

"Esta nocibn de la elusi6n puede entenderse opuesta a la mantenida 

por determinados tratadistas o por supuestos distintos. Per0 tal contradiccibn 

41 Luigi Einaudi Op. Cit. pAg. 263-264 



debe ser examinada a la luz de la materia que se estudie o de 10s propositos 

que orienten la investigaci6n y en su virtud, comprobar si se contemplan o no 

hipbtesis iguales. No cabe duda para la Teoria Econ6mica del lmpuesto 

pueden darse msos de elusi6n aunque el hecho generador se haya 

producido y la deuda tributaria se haya satisfecho por el percutido. Per0 en 

estos supuestos, no se da una evasi6n propiamente dicha, pues el Estado ha 

recaudado el importe del impuesto tal y como la Ley lo haya dispuest~".~~ 

'Sin embargo, es evidente que no puede elaborar ningun concept0 

fiscal de validez general si no se atiende a una determinada situaci6n 

prevista y regulada por el ordenamiento juridico. De aqui la necesidad de una 

Teoria Juridica de la evasi6n impositiva en sus muchas modalidades. Autores 

corno Antonini que tanto se ha esforrado en distinguir la elusi6n y la evasi6n 

dentro del ordenamiento juridico italiano, no siempre ha conseguido 

establecer una diferencia entre una y otra conducta en particular"." Lo que si 

parece 'admitido es que la 'elusi6nm del impuesto no st? p~ede amparar o 

servir de determinados actos o negocios juridicos para evitar el devengo del 

gravamen. Por ello cuando Hensel considera la 'elusi6nS en el mundo de las 

formas juridicas, es indudable que contempla unos modos de evitaci6n del 

impuesto extrarlos a 10s que se insertan en el comportamiento real de 10s 

contribuyentes y, por tanto, amplia su contenido, con evidente detriment0 de 

su homogeneidad"." 

" Ponencia Nacional Brasilefia, redactada por el Profesor de Sao Paulo, Antonio Roberto 
Sampaio Doria. 
43 Studi di Diritto Tributari~, Milano 1959. Y especificamente Equivalenza di fannspecie 
tributaria ed elusione di imposta, en 'Riv. Di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze". 
1966 (Estudio de Derecho Tributario especificamente en equivalenda en la especie 
tributaria y elusi6n impositiva, publicada en la revista de Derecho Financier0 y Cienua de 
las Finanzas). 
" Hensel, Dirino tributario. phg. 147. 



"Al explorar las nociones elaboradas o utilizadas por 10s autores, se 

encuentran posiciones antag6nicas dificilmente superables, como hemos 

anticipado y debidas bien al uso indiscriminado de 10s respectivos vocables, 

bien a la asignaci6n de contenidos insuficientemente delimitados. En este 

sentido, acaso sea Giorgetti quien mhs rotundamente amplie el concept0 de 

evasi6n legal a 10s supuestos que pretendemos agrupar como "elusi6n". Se 

refiere a 10s actos de omisi6n o renuncia del virtual contribuyente para evitar 

la exacci6n del impuesto y 10s incluye con forrnas de evasibn G6mes 

de Sousa distingue netamente la figura de la 'elusi6n". 'que contrapone al 

fraude, per0 concluye por denominarla evasi6n"." 

'No obstante, algunas citas pueden hacerse en linea con la noci6n que 

postulamos. Para el propio Hensel, la elusi6n impide el nacimiento de la 

obligaci6n tributaria, al evitar el contribuyente la realizaci6n del hecho 

generatior. El Profesor PBrez de Ayala, al caracterizar el fraude de la Ley 

Tributaria, advierte que por la 'elusi6n" se elude, pero no se oculta, un hecho 

imponible"." 

La ponencia del doctor Sampaio Doria es muy sugestiva a este 

respecto y constituye una importante aportaci6n al terna. Es cierto que la 

elusihn, en la significacibn que venimos proponiendo, es examinada bajo el 

epigrafe de 'evasi6n impropia", per0 dicho tratadista contempla 10s supuestos 

en que el contribuyente se excluye deliberadamente de la realidad 

econ6mica, con lo que evita se realice el presupuesto de tributaci6n o hecho 

generador situaci6n econ6mica. Por ello atendiendo a lo que importa, esto es, 

45 Gorgetti, -, Caps. VI y VII. 
* G6rnes de Sousa, Tributaria Cm~endio  de Leaislacao, phg. 113. " PBrez Ayala, Derecho Tributario, pAg.133. 



el contenido material de la institucibn, puede atirmarse que la posici6n del 

doctor Zampado coincide con la que se mantiene en este trabajo. 'El que la 

denomine 'evasi6n impropia" (para Aliomar Baleerio, por ejemplo, "evasi6n 

licita") carece de trascendencia ya que claramente la distingue de la que 

llama 'evasibn licita o legitima"." 

"Antes de dar por concluido este apartado, es preciso indicar 10s 

comportamientos de 10s contribuyentes con fines elusivos del impuesto no 

siempre se presentan con la sencillez o elementalidad que se ha intentado 

describir con anterioridad. En ocasiones, el contribuyente evita la realizaci6n 

de un supuesto de hecho ... per0 practica otro que de algun mod0 o en cierta 

medida de satisfacci6n a sus propositos primitivos. En estos casos serh 

preciso discemir cuidadosamente si el comportamiento del contribuyente fue 

de elusi6n o con ribetes de evasi6n legal. Lo que si puede afinnarse 

rotundamente, una vez mas, es que, si se "elude" la realizaci6n del supuesto 

de hecho mediante la prhctica de otro u dros que permitan la consecucion de 

resultado econ6mico equiparable, en modo alguno estaremos ante un caso 

de 'elusion" impositiva segun la nocibn. Tambien puede atirmarse que toda 

evitacion del impuesto mediante comportamiento meramente formales 

tampoco const'iuyen "elusi6n" segtin el concept0 que se viene manejando. 

Gerloff cita el contrato que se concluye verbalmente renunciando a fonnularlo 

por escritoq.* 

Por el contrario, si el contribuyente no realiza la operacion prevista 

hasta que transcurre el plazo seilalado por la Ley para que sea impunible un 

increment0 de valor o cualquier otra categorla economics, se opina que 

a Baleeno Al~ornar, Uma lnhoducao a Clencla das Flnancas, piig 216 
a Genoff, Tratado de Flnanpas. de Gerloff v Neumark, pag 265 



existe una abstenci6n dentro del plazo determinado por la Ley lmpositiva y 

por, tanto, estamos ante un caso de 'elusion" ya que, de un lado, no llega a 

establecerse el supuesto de hecho y, de otro, el wntribuyente no obtiene 

resultado econdmico alguno. 

I 

Acaso se afirme que esta noci6n tan vaga, amplia o generica de la 

elusi6n carece de toda utilidad y tambien de rigor conceptual. Se entiende 

sin embargo, que la "elusi6n", al igual que 10s supuestos de 'no sujecion 

impositiva" (art.29 Ley General Tributaria), son categorias 'negativas" que 

apenas consienten descripci6n y desde, luego no permiten ser 

exhaustivamente enumeradas. Pero tanto la "elusi6nn como la "no sujeci6nN 

en sus respectivos campos siwen para seiialar las fronteras del hecho 

imponible. (real en la ptimera y legal en la segunda.) Por otra parte, siempre 

sera posible una cita pormenorizada de supuestos de "elusi6n" (wmo las 

leyes tributarias hacen con deterrninados supuestos de "no sujeci6n") cuando 

se den en la zona polemica del respective contorno de la evasi6n legal. 

En wnclusi6n y con la mira puesta en su diferencia con la evasi6n 

legal, se caraderiza la "elusi6n" impositiva: 

a) Por una inactividad o abstencibn del virtual wntribuyente que evita la 

realizaci6n del hecho generador de la obligaci6n tributaria. 

b) Por la Naturaleza Material o Real de la inactividad o abstenci6n del 

potencial contribuyente (no serA ocioso advertir que si la inactividad o 

abstenci6n se refiere a una deterrninada 'forma juridica", pero se realiza otra 

con iguales o parecidos resultados econ6miws, el supuesto no sea de 

"elusi6nn). 



c) Por dirigirse el wmportamiento del posible contribuyente a la 

respectiva Hacienda Publica, esto es, en la fase que habria sido de percusi6n 

impositiva si la elusi6n no hubiera operado. 

2.6 Evasibn en el Ambito legal e ilegal. 

'Fuente de generalizadas censuras es la calificaci6n de legal que se da a 

determinadas clases de evasiones. Con toda crudeza han expuesto autores, 

como Andreoui, cuan artificiosa es la clasificaci6n de la evasi6n impositiva 

en legal e i~egal."~' "Si la evasi6n impositiva consiste en sustraerse al, pago 

del respective gravamen, parece, en principio que toda evasion ha de 

reputarse de ilicito. Asi argumenta Giuliani Fonrouge, con acierto y tkrminos 

rot undo^".^' 

En nuestra conception es, inaceptable el distingo que suele efectuarse 

entre fraude licito o entre fraude legal o ilegal tambikn denominados fraude 

de hecho y fraude de intencibn, como asimismo, evasi6n legitima y evasi6n 

ilegitima, evasi6n legal y evasidn ilicita. MAS se agrega: 'Ya sea que se utilice 

la expresion defraudacibn (o fraude) o se prefiera evasi6n, la expresion debe 

llevar implicit0 el concept0 de ilicitud". Hay que sumarse a su critica y con 61 

se ha de entender que la evasi6n legal consiste en un "proceder ... que, sin 

infringir el texto de la Ley, procura el alivio tributario mediante la utilizaci6n de 

estructuras juridicas atipicas o andmadas". 

No obstante, la denominaci6n de "evasibn legitima" no ha sido seguida, 

en general, por la doctrina. El propio Tarantino que es presentado como el 

" Andreoui, Derecho Tributario Araentino, phg. 219 
" Giuliani Fonrouge, Op. Cit pAg. 591. 



mbs decidido defensor de dicha expresi6n con alcance distinto al de elusi6n. 

no siempre la distingue de esta ultima con plenitud de concepto. "En efecto, 

cuando entiende por evasi6n legitima 'el impedir por medios id6neos ( no 

prohibidos por la Ley) el nacimiento de la obligaci6n impositiva que de otro 

mod0 hubiere correspondido para el caso de realizarse el hecho configurado 

de la Ley Tributaria", es obvio que el supuesto por 61 descrito encaja en el 

contenido propio de la 'elusi6n" impositiva o en el de 'evasi6n legal", segun el 

alcance que se d6 a la expresi6n "medios id6ne0s".~~ "G6mes de Sousa 

distingue 10s comportamientos licitos e ilicitos d d  contribuyente en base a 

que se haya realizado o no realizado el "hecho generado? y la obligaci6n 

tributaria no nazca. Para Jarach, tambikn coincide la 'evasi6n legitima" con la 

'e1usi6n".~ 

'Becker abunda en la misma identidad (evasion legitima y elusi6n). El 

doctor Sampaio Doria, en su ponencia, tambibn equipara evasi6n licita o 

legitima a evasi6n en sentido estricto y a elusi6n, aunque establece ciertas 

puntuaciones"." 

Para el ponente brasileilo, la evasi6n licita se subdivide en las 

inducidas u ofrecidas por la Ley impositiva y en las resultantes de las 

lagunas, fisuras o imperfecciones de la Ley. Esta 13ltima clase de evasiones 

son las que con propiedad pueden ser consideradas como tales, ya que las 

primeras son product0 de medidas legislativas de reducci6n o exoneraci6n 

impositivas al sewicio de la politica econ6mico-social. En efecto, cuando el 

contribuyente se le ofrecen dos regirnenes (normal y exceptional ha de 

Cbsar Albillana. Garcia, La evasi6n leaal del im~uesto. phg. 21-57 
53 Jarach, D. Curso Suwrior de Derecho Tributario, pag. 358. 
" Backer. Teoria General do Direito Tribut'pario, phg. 122. 



presumirse que pretender8 acogerse el m8s beneficioso, pero, verdad, 00 

puede afinnarse que su comportamiento tributario es de evasi6n. La 

considerable importancia que en 10s actuales sistemas tributarios tienen 10s 

impuestos "politicos" o de "ordenamiento", autoriza incluso a asegurar de que 

existen "economias de opcion" per0 es evidente que en el hecho generador 

previsto en la Ley estan incluidos 10s elementos f8ctiws que deterrninan la 

aplicacibn del r6gimen de bonificaci6n o exenci6n irnpositivas en foment0 o 

estimulo a una wncreta finalidad economico-social. Por ello, 10s supuestos 

de hecho que se vienen aludiendo est8n inmersos en la exacci6n normal de 

10s impuestos y la pretendida 'evasi6n Legal". Es decir, el wntribuyente no 

opta por el tratarniento impositivo mas favorable segun un wncreto 

comportamiento economiw, sin0 que adopta su decisi6n conforme al 

ordenamientos tributario vigente, sin pejuicio de que en ella influyan 10s 

correspondientes incentivos fiscales, tal y como pretende el legislador al 

establecerlos. 

En la evasion legal en sentido estricto incluye el doctor Sampaio Doria 

10s supuestos que wmunmente st? wnsideran como de 'evasibn legal" y 

advierte que en la evasi6n licita y en la ilicita son idknticos 10s fines o 

propbitos, per0 diferentes 10s medios de que s i ~ e n  una y dra, asi como en 

las Bpocas en que se posibilitan. Este segundo aspect0 lleva al autor a 

establecer la diferencia entre la evasi6n legal y la elusi6n segun las nociones 

que se han utilizado, quedando patente la amplitud de su construcci6n. 

La linea divisoria de las evasiones licitas e ilicitas ha de apoyarse 

fundamentalmente en la naturaleza de 10s instrumentos a tal fin utilizados 

(por ejemplo, si se simula una compra-venta para evitar el impuesto sobre 

herencias, se da una evasi6n ilicita). Y en definitiva, en la posici6n que la Ley 



adopte en cada caso al tipificar los comportamientos ilicitos. No obstante, es 

de interes traer a wlocaci6n las lineas de pensamiento que informan laS 

calificaciones de licitud o ilicitud en torno a las evasiones impositivas. 

> Ya son clhsicas las afirmaciones de Rosier que a continuaci6n se 

describen "El Fraude es por el contrano, legal, llcito y permitido, cuando un 

contribuyente se limita a esquivar simplemente el texto en lugar de violarlo, 

cuando recurre a una wmbinaci6n, a una operaci6n o a una convenci6n no 

contemplada por la legislaci6n, cuando usa una palabra habilmente, una 

fisura del armaz6n o de la red fiscal. Este tip0 de fraude escapa en principio a 

la sancibn porque deriva de una regla jurldica secular; 10s wntribuyentes que 

tienen varios medios legales para llegar al mismo resultado, tiene la facultad 

de escoger el que da origen a las prestaciones menos elevadas". Esta 

posicidn de mexima "ilicitud" en el campo de las evasiones impositivas se 

funda en la apoteosis de la libertad de 10s particulares incluso en el ambit0 

tributario. Autores wmo Berlin, sostiene que donde no existan 'limites" 

establecidos por el poder tributario, 10s particulares son libres de wnfigurar 

sus relaciones juridicas sin restricci6n a~guna".'~ "A otros como Scailteur no 

deja de sorprender que el particular pueda acudir a astucias con 10s textos 

legales para evadir el impuesto que el legislador pretendi6 fuese aplicado a 

sus operaci~nes".~ "En esta linea tambien Grizioti y la llamada escuela de 

Pavia, cuando atirma debe evitarse que actos econ6micos reveladores de 

identica capacidad wntributiva, tributen de distinto mod0 por la habilidad o 

astucia con qua el contribuyente maneje el Derecho civil"." 

55 La lulte contra la fraude fiscales, 'Bulletin For International Fiscal Documentation"; 1952, 
IV, phgs. 263. Vbase Guijarro Arrizabalaga: La Lucha Contra el Fraude Fiscal. fl 
kensamiento de Camille Rosier, en Rev. Derecho Financiero, p. 883. 
- Griuiotti, Prindpios de Derecho Tributariogag. 477. " Griuiotti, El DBber Fiscal, p8g. 101. 



'De aqui la necesidad de acudir al ordenamiento juridico-positivo para 

deducir criterios mas firmes en la clasificaci6n de las evasiones en legales e 

ilegales, sin perjuicio de que se postule el mayor grado de eticidad en el 

Derecho Vigente. A esta conclusi6n llega el Profesor Giorgetti cuando intenta 

diferenciar la evasi6n tributaria respecto del ilicito o del delito tributario. En la 

propia construcci6n de Dus, siernpre esth presente la Ley que configura y 

caracteriza el ilicito fiscal. Por tanto en la tipificaci6n de las infracciones 

tributarias que cada ordenamiento contenga, se encontrarhn 10s criterios 

residuales para definir las evasiones legales. Asi el articulo 100 del rnodelo 

De C6digo Tributario preparado para el pmgrama conjunto de t1ibutaci6n para 

America Latina (OWBID), que en su apartado primer0 presume la intenci6n 

de defraudar cuando se adopten formas o estructuras rnanifiestamente 

inadecuadas para configurar la respectiva operaci6n gravada y dlo se 

traduzca en apreciable disminuci6n del ingreso trib~tario".~' Aunque se trata 

de una presunci6n de culpabilidad que admite prueba en wntrario, en dicho 

precept0 se encuentra tipificado un comportamiento que la Ley califica de 

ilicito y a BI habri de atenene la doctrina jurisprudential. Es decir, las 

evasiones impositivas tendan una calificaci6n en el orden moral respecto de 

su licitud, per0 en terminos positivos, al ordenarniento vigente en cada pais 

correspondea determinar que evasiones son constitutivas de infracciones 

tributarias y las dernas se reputaran legales. "En esta rnateria tiene ancha y 

progresiva aplicaci6n las rnedidas de reacci6n, positivas y negativas que el 

Derecho adopta frente a evasiones impositivas de nuevo cuno o que dejan de 

considerarse "legales" como Martin Oviedo, ha expuesto en comunicaci6n 

presentada a las I Jornadas de Estudios Tributarios celebradas en Curia 

(Portugal). Asi por ejernplo cuando segljn el tantas veces citado Modelo De 

58 Georgetti, Teoria aenerales dellillecito fiscalas. pdg. 57 



Cbdigo Tributario (OEA-BID), el abuso de las formas juridicas (Art. 80 Tercer 

pbrrafo) y constituye, por regla general, una infraccion objeto de sancion 

(articulo 100 Numero I)".~' 

En este punto corresponde destacar que cuando se den las 

caracteristicas propias de las infracciones en general y de las tributarias en 

particular, es obvio que dos de ellas, (antijuricidad y tipicidad) ademhs de 

declararlas ilegales excluyen toda polemica en torno a la definici6n y a la 

calificaci6n juridicas de las respectiwas evasiones. La llamada evasi6n legal 

vive y prolifera a costo de las abstracciones formales de las imprecisiones de 

las lagunas, o de las wntradicciones de la ley impositiva como infracciones, 

es evidente que la evasion c u p  licitud podria ser materia opinable se habr6 

transformado en definido "fraude" segun el orden juridiw positivo. 

Para concluir este apartado es precis0 dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ipor qu6 determinadas evasiones se consideran legales'? y La 

qu6 clase de evasiones puede en la actualidad convenir el apelativo de 

legales? 

El concept0 de evasi6n tiene origenes no juridicos. La evasion 

irnpositiva tipificada como infraccion en el respective ordenamiento juridico, 

tenia y tiene denominaciones eSpecificas en las que la evasion solo era la 

finalidad del comportamiento ilicito. La "evasibn legal" es expresion nacida y 

utilizada en 10s textos clasicos de Hacienda Pirblica. Cuando el impago del 

tributo no era objeto de sanci6n por la legislacion fiscal, la evasion era "legal", 

porque la ley establecia una exenci6n o poqus la ley ignoraba, consentia o 

no castigaba la evasion impositiva. La evasi6n Iqa l  ... continua en ese renglon 

"Martin Ouiedo, 'Memoria Asociacion E~~aiiOla de Derecho Financieron, pAg. 571 



"legal" podia contratar la 'intenci6nn o el 'espiritu" de la ley impositiva, per0 en 

puridad discurria al margen del ordenamiento vigente y s61o servia para 

designar las "elusiones" o de las "evasiones" habidas tanto en la norma no las 

declara ilegales. 

Hoy la evasi6n legal se esta convirtiendo en una expresi6n en si misrna 

contradictoria, S6lo en el orden Mctico y alegal pueden ser llamadas "legales" 

determinadas evasiones. En el orden juridico carece de sentido la 'evasi6n 

legal" corno no sea para el derecho constituyente o en 10s casos en que el 

derecho vigente reaccione contra la evasi6n sin declararla ilegal sin0 por 10s 

procedimientos normales de liquidaci6n tributaria. Se refiere a 10s supuestos 

de correcci6n sin sanci6n o penalidad corno, por ejemplo, en las normas de 

calificaci6n del hecho generado contenidas en 10s phrrafos primer0 y segundo 

del articulo 80 del Modelo de C6digo Tributario, antes rnencionado, segtin el 

siguiente tenor, "cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a 

situaciones definidas por otras ramas juridicas, sin rernitirse ni apartarse 

expresamente de ellas, el interprete puede asignarle el significado que mas 

se adapte a la realidad considerada por la ley a1 crear el tributo. 

Las formas juridicas adoptadas por 10s contribuyentes no obligan al 

interprete, quien podr2 atribuir a las situaciones y actos ocurridos una 

significacidn acorde con 10s hechos, cuando de la ley tributaria surja que el 

hecho generador fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma 

juridica". He aqui un resorte de correcci6n de cornportamientos de evasi6n 

que es "legal" en cuanto la norma no le ha declarado "ilegal" y que no 

alcanzan su finalidad de evasi6n merced a las pertinentes normas de 

interpretation legal o de calificaci6n del hecho generador de obligaciones 

tributarias. 



EL LAVADO DE DINER0 EN EL MARC0 DEL ORIGEN DEL 
INGRESO EN PERSONAS F~SICAS 



3.1 Origen socio econ6mico del concepto. 
J 

Por sus antecedents, el lavado de dinero puede considerarse un fen6meno 

de carhcter socioecon6mico. 

Es social, porque su origen esu determinado por una sene de 

situaciones ilfcitas, que a su vez se gestan en el desorden y la 

descomposici6n social, es decir el fen6meno lavado de dinero, tiene como 

fuentes otros fen6menos sociales que lo alimentan y lo fortalecen, ahora bien, 

en virtud de su proyecci6n, es econ6mico, ya que la mayoria de sus acciones 

se desenvuelven dentro del dmbito financiero, pues es ahi donde existe 

manipulaci6n de capitales, ya sea en dinero o en bienes tangibles e 

intangibles, yes en donde encontrarh el medio propicio para su desarrollo. 

"Asimismo, el fen6meno lavado de dinero, obedece fundamentalmente 

a ciertas operaciones de manejo de dinero que por no haber sido previstas 

oportunamente en 10s diversos ordenamientos legales, se extendieron 

paulatinamente y, de la manera mds natural fueron aceptadas dentro de 

politicas econ6micas estatales, habiendo incluso mds predisposici6n que al 

rechazo al valorarlo como un asunto de transacci6n monetaria de cardcter 

~rdinar io*.~ 'Es a partir de 10s noventas cuando adquiere mayor 

envergadura, ya que su trascendencia no se limita a una circunscripci6n 

territorial determinada, pues de hecho, por lo regular, en su dmbito de acci6n 

es de cardcter internacional, afectando no d l 0  intereses patrimoniales 

H a o r  F. Castaiteda Jidnez. Asoectos Socioewn6rnicos del lavado de Dinero en 
MBxim. phg. 13. 



individual-, si no lo que es rnbs importante tambien colectivos, en su 

realizaci6n inte~ienen casi siempre organizaciones de lndole delictiva, que 

disimulan sus operaciones bajo aparentes actividades licitas, como las 

empresatiales, comerciales o bancarias"." 
) 

Por lo tanto, existe en esta problem&tica todo un proceso de 

internacionalizaci6n que es muy evidente, de tal manera que no pude ser 

considerado exclusive de un pais en raz6n de que el dinero es una 

mercancia que fluye por todo el mundo a traves de sistemas operativos, que 

transgreden leyes y fronteras nacionales aparentemente sin ser advertida 

esta situaci6n y, cuando por una o por otra causa lo es, ha sido porque esthn 

bien cimentadas sus condiciones de poder. 

En cuanto a la terminologia aplicable a este tipo de operaciones 

financieras, tratbndose de una cuesti6n que tiene ramificaciones 

intemacionales wmo seflalamos anterionente, las acepciones empleadas 

son diversas. 

Algunas opiniones son contrarias a utilizar el tbrmino lavado de dinero 

por wnsiderarlo poco t&nico, mAs cuando se aplica en relaci6n al aspect0 

jurfdiw, prefiriendo hablar de reciclaje de activos procedentes de actiiidades 

ilicitas; otros se conforman con dade la connotaci6n de simples transacciones 

sospechosas, sin que muchas veces se precise el alcance de tal expresibn. 

Muchas veces se confunde con el denominado en 10s circulos econ6micos 

dinero secreto, sin embargo el mismo; puede llegar a constiiir el objeto 

material con que se opera a t e  fen6men0, sin que por ello se les pueda 

equiparar. 

" bid, p8g. 21. 



Por otra parte dicho fen6men0, esth compuesto por diversas fases, las 

cuales se manfiestan sucesivamente y en conjunto, siendo factible hablar de 

lavado de dinero como un proceso consistente en la inversi6n que algunas 

personas hacen de 10s recursos provenientes de actividades ilicitas, y que 
I incorporan a la circulaci6n econ6mica a travbs de procedimientos que en 

apariencia son legales, con diversos prop6siis, uno de ellos, el ocultar el 

origen fuera de ley de dichos recursos. 

Sin embargo, el criterio comun, en esta cuesti6n, no radica en un 

conflict0 de terminologia, sino mas bien de objetivos en relaci6n al esfuem 

emprendido contra este tipo de operaciones financieras, c u p  ilicitud no 

acaba de ser reconocida por todas las naciones involucradas en dicha 

problem6tica o por aqubllas susceptibles de estado. 

3.2 Origen del ingreso en personas fisicas, fuentes generadoras. 

En 10s ultimos tiempos han ido emergiendo y avanzando 10s fen6menos y 

procesos de la llamada economia criminal. 

Se trata de la proliferaci6n de una amplia gama de hechos y acciones 

criminals, tales como el narcothtico, 10s trAficos ilicitos de joyas, annas, 

divisas, evasi6n fiscal, corrupci6n de funcionarios, etc. "El dsarrollo de la 

economia criminal ha estado condicionado por una sene de factores, fuerzas. 

y procesos de tipo econ6mico, social, cultural, ideol6gic0, politico, estatal, 

juridico, tanto nacionales como internaciona~es".~ 

" Jose M. Sirnonetti, Julio M. Virgolini, Del Delito de Cuello Blanw a la Emnornia 
Criminal, pBg.47. - 



Los actos y trhficos ilicitos que constituyen en conjunto la economia 

criminal, se configuran como subsistemas con sus propios espacios y 

alcances, per0 tienden ademas crecientemente a interrelacionarse. Nucleos y 

redes criminales entrelazan y combinan, aparatos, recursos, conexiones 
4 socio econ6micas y politicas: crecen y avanzan en sus diferentes aspectos y 

niveles, se realimentan y refuerzan mutuamente. 

La economia criminal tiene multiples implicaciones para las economias 

y sociedades para sus culturas y sistemas politicos, para el estado en su 

aspect0 interno y extemo. 

De esta manera enfrentamos a casos por medio de 10s cuales el efecto 

es el blanqueo o lavado de dinero y la causa habr5 de localizarse en casos 

de apariencia disimiles, como la religi6n y el trhfiw de armas, 10s negocios 

publicos y el trAfico de drogas, afanes de industrializarse y el contrabando de 

mercancia, las politicas de bienestar y el trAfico de divisas, simplemente 

como ejemplos de 10s factores a 10s que obedece actualmente el fen6meno 

de lavado de dinero. El lavado de dinero se encuentra principalmente a travbs 

de tres Bmbitos uno que cae dentro de universo de las actividades del 

narcotr5fico; otm que cab dentro del Ambito de la defraudacibn fiscal; y el 

tercero de magnitud considerable y que involucra a componentes del sector 

publiw y privado, el cuAl esth representado por casos de cormpci6n, a trav& 

de 10s cuales se realizan lucrativos negocios o se desvian importantes 

cantidades de dinero. 

Asi pues, el narwtdfico no es la unica actividad ilicita que propicia el 

lavado de dinero, aunque si la causa principal o de mayor repercusi6n debido 

a las graves consecuencias que conlleva; tambibn existen como generadores 



otros delitos: la defraudaci6n fiscal y el contrabando suelen generar casos de 

lavado de dinero, aunque si bien es cierto que a diferencia de la agresividad y 

violencia que caracterizan al narcotrhfico, resultan ser menos peligrosos para 

la sociedad, tal circunstancia no les quita su enorme carhcter lesivo 
I 

El Estado para cumplir sus funciones y hacer frente a 10s 

requerimientos esenciales para el bienestar ptiblico y colectivo, debe obtener 

las contribuciones necesarias en 10s terminos de equidad y proporcionalidad 

que seiialen las leyes en cada caso previsto: cualquier exceso. defect0 u 

omisi6n en la obse~ancia de estos principios, genera arbitrariedad por parte 

de la autoridad o privilegios indebidos segcin las circunstancias, siendo a 

mediano o a largo plazo contraproducente al mismo Estado; al producirse la 

fuga de capitales y propiciar la defraudation fiscal con el consabido reciclaje 

de dinero, como consecuencia. 

Por otra parte toda actividad clandestina de producci6n y 

comercializaci6n implica el fomento de la ewnomia subterrhnea, lo cual se 

aplica al contrabando. 

A su vez el capital procedente de narwtrhfico, contrabando 

defraudaci6n fiscal, requiere de operaciones de blanqueo para se reutilizado 

y volver a ser integrado en forma licita a la circulacibn econ6mica, por este 

motivo que las operaciones de lavado de dinero constauyen en cierta medida 

un aspect0 de la economia subterrhnea. En cuanto al tercer ambit0 se trata 

de 10s llamados delitos ocupacionales o respetables; son 10s cometidos por 

personas de estatus social alto, en el curso de las ocupaciones o actividades 

profesionales que se desemperlan habitualmente con aprovechamiento de 

las oportunidades y prestigio sociales o profesionales y de 10s conocimientos 



tecniws que deriven de su posici6n y que a su vez les permite realizar ciertas 

transacciones ilicitas de las cuales obtienen determinadas ganancias. 

En este tipo, de delitas, se presentan ciertas caracteristicas que derivan 

I 
en la inmunidad que rodea al acto y al autor, la ausencia de previsiones 

legales o su insuticiencia tknica, la ineficacia de mecanismos institucionales 

para su control, la escasa visibilidad social, el bajo nivel de reprobacibn 

generai y de represi6n efectiva. La inmunidad no deriva directamente de las 

deficiencias y lagunas de la ley ni de la adecuaci6n de cieltos hechos para su 

penalizaci6n. 

'La inmunidad surge por las relaciones de funcionalidad entre las 

necesidades de producci6n y crecimiento del sistema y de 10s gnrpos 

identificados con 61 y las conductas de 10s operadores que se vuelven lesivas 

para 10s intereses y derechos de la poblacibn may~ritaria".~ 

En esta perspectiva, '10s actas y trhficos ilicitos constitutivos de la 

economia criminal, dejan de ser mera patologia del sisterna, y son 

wnsiderados wmo funcionales a Bste s61o en el momento y en la medida en 

que quebranten ciertas reglas del juego que el sistema se da asi mismo; por 

lo tanto, se vuelven objeto de criminalizacidn cuando afectan la funcionalidad 

del orden legal en el que se hallan inmer~os".~ 

3.3 El lavado de dinero en el marco de nuestra legislaci6n actual. 

El Art. 400 bis. Del C6digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero 

Comirn y para toda la Republics en Materia de fuero Federal; define 'el 

" Ibid, pAg. 9. 
Castaireda Jidnez, Op. Cit., phg. 21 



lavado de dinero como la conducta mediante la cual una persona: 

Adquiere, enajena, administra, custodia, cambia, deposita, otorga en 

garantia, invierte, transporta o transfiere, dentro del tenitorio national, de Bste 
I 

hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, con wnocimiento de que proceden o representan el product0 de 

una actividad ilicita, con alguno de 10s siguientes prop6sitos: ocultar o 

pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localizacibn, destino o 

propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad 

i l i ~ i t a " . ~  

Por desgracia, el concept0 desarrollado en la legislaci6n mexicana se 

caracteriza por estudios insuticientes y falta de visi6n, pues al delimitar el 

tema a un articulo; el legislador orniti6 incluir todos 10s verbos o las acciones 

implicados en el lavado de dinero. Esta grave deficiencia podria provocar en 

el futuro problemas y denegaciones en 10s procesos de extradicih, 

aseguramiento de bienes o solicitudes de infomaci6n y evidencias al 

extranjero. 

El wncepto previsto en el citado precept0 resulta, ademas; obsolete, 

pues no desarrolla el tBrmino dinero virtual o cybemoney y tampoco toma en 

cuenta el manejo de bienes intangibles, como la infomaci6n contenida en 10s 

medios electr6niws. 

" CMigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y para toda la 
Republics en materia de Fuero Federal. Art.400. 



3.4 Lavado de dinero, propuesta de definicibn. 

Una definici6n de lavado de dinero requiere una discusion de alcance 

intemacional, a fin de concretar el concepto de su procedimiento y, 

3 posteriormente, especificar las actividades de que lo apoyn, con miras a 

eliminar las imprecisiones del tbrmino. 

Conforrne a lo anterior, se propone la siguiente definici6n: 

"El Lavado de Dinero es el proceso mediante el cual se realiza 

cualquier acto u operaci6n con divisas o activos que provengan de una 

actividad tipificada como delito por la legislaci6n del pais en el que se 

efectuen dichos actos u operaciones, con el prop6sito fundamental de ocultar 

el origen ilicito de tales divisas y activos, utilizando una sene de actos 

perrnitidos por la ley, para llegar a un fin prohibido por la r n i ~ m a " . ~  

La definici6n y connotaci6n de las palabras divisas y activos deben 

quedar perfedamente precisadas, pues de ello depende la correcta 

integraci6n del concepto de lavado de dinero, se entiende por divisa.- La 

moneda o el papel de 10s Estados Unidos Mexicanos o de cualquier otro pais 

que sea de curso legal, que circule, que se utilice, y acepte de manera 

consuetudinaria como medio de intercambio en el pais que la emite; respecto 

a 10s activ0s.- Para efectos de la definicibn propuesta debe de entenderse por 

activos 10s bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, inmuebles, 

raices o muebles, tangibles o intangibles y 10s documentos o instwmentos 

legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre bienes, incluidos 

sus derivados. 

" Pedro Sbnchez Zamora, Marw Juridico del Lavado de Dinem. p8g. 6. 



Una vez establecida la definici6n de lavado de dinero wrno 

procedimiento, es necesario incorporar al concept0 diversas wnductas que lo 

apoyan y que deben considerarse delitiwas, cuya sanci6n se aplicara: 

Al que convierta o transfiera activos, debiendo tener conocimiento, 

teniendo conocirniento u ornitiendo de rnanera intencional el hecho de que 

tales bienes son producto de un ilicito. 

A la persona que adquiera, posea o utilice activos, debiendo tener 

conocirniento, teniendo conocirniento u ornitiendo de rnanera intencional el 

hecho de que tales bienes son producto de un ilicito. 

A aquella persona o personas que oculten, encubran, o impidan la 

determinaci6n real de la naturaleza; origen, ubicacibn, destino, el rnovirniento 

o la propiedad de activos, o de derechos relatives a bstos, debiendo tener 

conocimiento, teniendo conocirniento u ornitiendo de rnanera intencional el 

hecho de que tales activos son producto de un ilicito. 

A quibn participe en la cornisi6n de alguno de 10s delitos antes 

descritos, la asociaci6n o la confabulaci6n para corneterlos, la tentativa de 

wrneterlos, la asistencia en relaci6n con su comisi6n, o que ayude a 

cualquier persona que participe en la comisi6n de tal ilicito o ilicitos a eludir 

las consecuencias juridicas de sus acciones. 

Los delitos citados s e ~ n  investigados, enjuiciados, fallados o 

sentenciados por el tribunal o la autoridad cornpetente wmo delito aut6norno 

de 10s dernas delitos vinculados o relacionados. 



La definicibn de lavado de dinero propuesta, y las diversas conductas 

que lo apoyan, no pretende abarcar todos 10s fen6menos que lo integran; 10s 

avances de la tecnologia, el constante desarrollo de 10s productos y se~icios 

financieros y 10s nuevos m6todos para lavar dinero constituyen realidades 

que, como a cualquier definici6n, pueden rebasarla o desactualizarla; sin 

embargo, y a efecto de no convertir en ineficaz la aplicaci6n de la norma, el 

legislador debe tomar en cuenta dicha situaci6n al llevar a acabo las 

modificaciones pertinentes. 

A fin de comprender lo anterior, es necesario analizar 10s componentes 

y participantes en el proceso de lavado de dinero 

3.5 Lavado de dlnero, componentes y proceso. 

Para enunciar integralrnente el fenbmeno de lavado de dinero es necesario 

comprender sus componentes de que consta: 

1.- Delito Previo 

2.- Necesidad de ocultar el origen de 10s activos. 

3.- Inversi6n, goce y disfrute de 10s bienes. 

3.5.1 Delitos previos, al lavado de dinero. 

El primer componente del fen6meno del lavado de dinero es una actividad 

ilicita, mpaz de generar un ingreso para el delincuente. La motivaci6n 

principal de la mayoria de las conductas delictivas es la obtenci6n de un 



beneficio de car&cter econ6mico. El tr&fico de drogas o el de arrnas, 

otros, generan enormes cantidades de dinero y de activos, entre 10s cuales 

podemos encontrar bienes inmuebles, obras de arte, oro, etc. La obtenci6n 

de estos bienes, en conjunto con 10s actos ilicitos que 10s generan, son el 

detonante del proceso de lavado de dinero, ya que de no existir un delito 

previo del que resutte una ganancia para el criminal, dicho proceso no se 

puede iniciar. Es decir, el dinero que se lava debe provenir de una actividad 

tipiticada como delito. 

3.5.2 El lavado de dinero, origen de sus activos. 

Este componente es en si el objetivo del lavado de dinero, en el que el 

criminal inicia una serie de operaciones de cahcter legal y financier0 para 

apartar sus ganancias de las actividades ilicitas que las generaron. 

La meta que persigue el delincuente no s61o es evitar que las 

autoridades descubran el origen ilegal de 10s fondos que detenta, sin0 que en 

caso de que se inicie un proceso de caracter judicial en su contra y sea 

condenado por la realization de licitos, 10s gobiemos no puedan ejercer sus 

facultades de aseguramiento, decomiso y confiscaci6n. 

3.5.3 lnveni6n, goce y disfrute de los bienes, en el marco de lavado de 

dinero. 

Por liltimo y despubs de haber ocultado exitosamente el origen de sus 

bienes, el criminal 10s utilizara para invertirlos en sus actividades ilicitas, lo 

que le permitirh aumentarlas, o para disfrutar de ellas sin temor a ser 

molestado por las autoridades. 



Una vez descritos 10s componentes del lavado de dinero, corresponde 

hacer una referencia a su proceso. El proceso tiene consecuencias SocialeS 

devastadores. 

"El lavado de dinero provee el combustible que requieren 10s traficantes 

de estupefacientes, terroristas, traficantes de armas y otros criminales, para 

extender sus operaciones. 10s delincuentes manipulan 10s sistemas 

financieros en EUA y en otros paises para habilitar atin mas sus actividades 

ilicitas. De no ser supelvisado y atacado, el lavado de dinero puede erosionar 

la integridad de nuestra naci6n y de las instituciones financieras del mundo"." 

Aunque 10s m6todos de lavado de dinero se modifican constantemente 

con el uso de 10s circuitos financieros, en combinaci6n con equipo tecnificado 

en todo el mundo; 10s lavadores de dinero siguen aun tres etapas conocidas 

para lograr sus fines? 

1.- Introduction o colocaci6n del dinero. 

2.- Distribucibn o Transformacion 

3.- Integraci6n a la economia formal. 

3.6 Lavado de dinero, colocacibn en 10s mercados. 

Debido a que diversos sistemas juridicos requiere que laS personas 

justifiquen sus ingresos y cumplan con las obligaciones fiscales respectivas, 

el delincuente, en el momento de obtener ganancias, necesita justificarlas, 

motivo por el que recurre al lavado de dinero. 

67 lbid, pag. 11-12. 
Idem. 



'La wlocaci6n del dinero implica disponer fisicamente del efectivo en 

una instiiuci6n financiera. Esta etapa del proceso (Las cinco etapas del 

lavado de dinero, informaci6n national. La wnsignaci6n inicial de fondos se 

debe hacer en un banco de un pais donde 10s que lavan el dinero que ni 

ellos, ni sus asociados van a ser arrestados inmediatamente y tampow se 

congelarhn 10s fondos. Este primer paso es el mas peligroso y el mhs 

importante, debido al riesgo que corren el depositante, el banquero y el 

"propietario" del dinero, de ser detectados por las autoridades) en la que se 

deposita el efectivo en la instiiuci6n financiera, es la mhs susceptible de 

detecci6n por parte de las autoridades"." 

Los narwtraficantes reciben cantidades considerables de dinero por 

parte de sus clientes en billetes de bajas denominaciones, situaci6n que 

dificulta su transporte y 10s obliga a introducir sus ganancias en el sistema 

financiero. El problema para 10s delincuentes radica en que el ingreso al 

sistema financiero de montos significatwos de efectivo en billetes de baja 

denominaci61-1, es f&cilmente detectable por las autoridades. 

'Por tal motivo, la colomci6n del dinero se realiza frecuentemente por 

medio de la creaci6n de empresas de papel, sociedades pantalla o entidades 

fanta~ma".~ Este metodo no crea otra etapa en el proceso de lavado de 

dinero; s61o pretende encubrir y disimular el origen de 10s activos, lighdolos 

con empresas legitimas para desvincularlos de las actividades ilicitas. 

" Idem. 
Idem. 



3.7 La velocidad del dinero como producto de su lavado. 

Una vez que el activo ingresa exitosamente en el sistema financiero, circula 

a travb de mtjltiples cuentas e incluso se envia a paises distintos del de 

origen. 

'Estas complicadas transacciones se llevan a cab0 con la intenci6n de 

entorpecer y obstaculizar la ubicaci6n del origen del dinero; es decir, la 

distribuci6n el separar las ganancias illcitas de su fuente al crear capas 

cornplejas de transacciones financieras, diseliadas par ocultar el rastro 

contable y proveer de anonimato) o transformaci6n del capital a travbs de 

instituciones lo aleja de su fuente origina~".~' 

De tener &xito esta transformaci6n, el siguiente paso es su integraci6n a 

la economia formal del pais de origen. 

3.8 El lavado de dinero y su integracidn a la economia formal. 

"La integracibn, el proveer de una apariencia legitima a una riqueza de origen 

criminal"." Si el proceso de distribuci6n o layering es exitoso, 10s esquemas 

de integraci6n colocan las ganancias lavadas de regreso en la economia, de 

tal manera que reingresen al sistema financiero aparentando ser fondos de 

negocios normales del dinero a la economia formal implica el desplazamiento 

de 10s fondos hacia ernpresas o negocios legitimos encargados de 

incorporarlos con bienes obtenidos illcitamente. 

71 Idem. 
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Una vez que las etapas de colocacibn, distribuci6n e integraci6n del 

dinero se wrnplementan, el proceso de lavado de dinero concluye. El &xito 

de esta actividad wnsiste en dominar la complejidad de las operaciones en el 

Ambit0 financier0 para eludir la detecci6n. 

A fin de comprender mejor este proceso, es necesario wnocer 10s 

elementos que el delincuente utiliza para lavar el dinero. 

3.9 Origen del ingreso, repercusidn jurfdica en el marco del narcotrafico. 

La generalidad de las acciones que se han venido desamllando para evitar 

el lavado de dinero han surgido en respuesta a un fen6meno tarnbi6n de 

cackler intemacional y cuyas clams implicaciones son causa de creciente 

prwcupaci6n en la sociedad y motivo de medidas cada vez miis dhsticas 

por parte de 10s gobiernos estatales: El namtr3fico. 

Esta actividad ilicita, se ha convenido en una desmesurada 

delincuencia por motivos econ6miws; criminalidad de lucro. 'Pensando en el 

bien juridiw que ataca, el C6digo Penal, habla de deliios Contra la Salud, sin 

embargo 10s bienes juridiws en juego son otros: la soberania, la paz, la 

seguridad pub~ica"?~ 

'El traficante, no pretende en forma directa, quebrantar la salud del 

wnsurnidor o causarle la muerte, a diferencia del lesionador y homicida con 

dolo que quieren herir o matar. El traficante busca riqueza y como cualquier 

empresario, oculta el origen del mismo, para ello cuenta con una extensa red 

de profesionales en mercadotecnia, bienes raices, inversiones, 

financiamiento, administraciones bancarias, cornercio de diamantes, 

" Sergio Garcia Rarnirez. Un Punto de Vista Medcano. p8g. 36-37 



abogados, contadores, traficantes de armas, politicos, tecnicos y personal de 

apoyo que 10s ayudan y a asesorar a lavar dinero, mediante diversos 

procesos que transforman sus ilicitas ganancias en inversiones legitimas"." 

Y Por naturaleza misma del narcoWJfico las operaciones comerciales que 

se efect~jan durante el complejo proceso de pmduccjon, trhfico y venta de 

drogas son siempre en efectivo aunque luego se transfieren o se lavan 

mediante transacciones financieras legitimas para ocultar sus oscuros 

origenes. 

Es asi como se emprende el lavado de dinero y se conviefte como 

setialamos anteriormente, en una forrna de economia subterrbnea. 

'La economia subtednea es un fen6meno que ejerce efectos, tanto 

positivos como negativos sobre el funcionamiento global de una economia y 

que no pueden pasarse por alto si se pretende alcanzar una mayor equidad 

irnpositiva, un conocimiento real de la misma, mayor efectiwidad de las 

politicas economicas y un funcionamiento mbs eficiente del sistema 

economico en su conjunto. La caracteristica comlin de toda actividad 

subterrttnea es que escapa total o parcialmente a la contabilidad nacional y al 

sistema fiscal. Por lo general, la prohibicibn de llevar a cab0 determinada 

actividad se debe a que son aqu6llas que se consideran socialmente 

indeseables o delictuosas, como el trhfico de drogas, contrabando, 

defraudacion fiscal y otras, sin embargo tales prohibiciones, aumentan el 

precio de 10s bienes y se~icios sujetos a ello, y por tanto las vuelven mbs 

rentab~es".~~ 

7' Idem. " Ibid, p&. 76. 



Asi pues, todos 10s recursos provenientes de dichas actividades 

emergen limpios y renovados a traves de todo un proceso de simulaci6n que 

oculta su ilegal procedencia y que en muchas ocasiones es casi imposible 

detectar, ya que se encuentra desde el principio inmersos dentro de la gran 

corriente ewn6mica. 

3.10 lmplicaciones del lavado de dinero: inversi6n, sociedad y consumo. 

Los narcotraficantes tienden a wmbinar cada vez mas la ubicacion de sus 

operaciones en 10s campos legal o ilegal asi como el logro y entrelazamiento 

de las metas de uno u otro tipo. Asi por una parte aspiran a constituir, y 

consolidar y rnejorar la ernpresa del narcot&w con la mayor autonomia 

posible en la obtencion de la materia prima; en el procesamiento del 

transporte y la wmercializaci6n internacional. Tambien en lo relativo a la 

mAxima obtencion de beneticios, ewnomia en la materia prima, transporte, 

buenos precios de wmpra, buenas condiciones de lavado de dblares, 

reducci6n de gastos de funcionamiento (seguridad, soborno). "Por otra parte 

10s narwtraficantes aspiran a una inserci6n legal en la economia y la 

sociedad, a la aceptacion de las elites dirigentes y de 10s grupos dominantes 

a traves de inversiones y empresas de todo tipon." 

Convertidos en inversionistas, 10s narcotraficantes prefieren orientar sus 

vastos recursos hacia actividades legales segun un orden descendiente de 

prioridades: prioridades urbanas y mrales; ganaderia y agricultura; 

construcci6n, comercio y servicios, recreation e industrias. La wmpra de 

bienes inmuebles urbanos y mrales, responden a motivaciones de inversi6n y 

especulaci6n, asi como de operaciones de lavado de dinero. 

78 Kaplan Marcos, AsDectos Socio~olitiws del Narcutrafico, pag.97 



Las inversiones inmobiliarias incluyen el control de firrnas dedicadas a 

este rubro, que congelan 10s precios de 10s bienes raices y especulan con 

ellos. 

Las inversiones del narcotraficante se dirigen tambibn a la 

incorporacibn del campesinado a la producci6n y siembra de enervantes, asi 

corno la adquisici6n de tierras, a las exploraciones agropecuarias y a las 

empresas agroindustriales. 

Estas phcticas contribuyen a convertir a 10s narcotraficantes en 

influyentes dirigentes en las regiones rurales. 

'El sector Industrial tambien se beneficia directa o indirectamente del 

narcotrAfico; ya que el flujo monetario producto del mismo contribuye a la 

ampliacion de la demanda de bienes producidos por el aumento de 10s 

ingresos correspondientes a rentas, utilidades y operaciones clandestinas de 

10s narcotraticantes; es decir, por la motivaci6n de este dinero ilicito, en virtud 

del aumento de 10s precios de bienes raices, el ingreso de divisas originadas 

en actividades de narcotMico, puede reducir la disponibilidad de viviendas de 

inter& social".* 

Es menor la preferencia de 10s narcotraficantes por las inversiones en el 

comercio, 10s sewicios, y la recreaci6n; sin embargo realizan enormes 

inversiones en gigantescas cadenas de hoteles, restaurantes, bares de lujo, 

centros comerciales. Tambibn en concesionarias de venta de autom6viles, 

estaciones, gasolineras, agregandose tambien; empresas de computaci6n, 

asi como las vinculadas al deporte. 



Estas ljltimas combinan la creadon de facilidades para el thfico de 

drogas, el lavado de d6lars y el logro de altas ganancias. 

Si bien las inversiones directas de 10s narcotraficantes en el comercio 

no son prioritarias, el sector se beneticia por la ampliaci6n de la demanda de 

bienes de wnsumo masivo. 

"Asi las pautas consumistas y suntuarias de 10s narcotraficantes, el 

mantenimiento o aumento del empleo y del ingreso de sus sewicios y 

clients, generan o refuerzan una proliferaci6n de actividades comerciales y 

profesionales para satisfacer una creciente demanda de bienes y de sewicios 

de 10s mas variados tipos a titulo de ejemplo se menciona; florerias, tiendas 

de modas, y adomos, centros comerciales, concesionarias de vehiculos, 

discotecas, proveedoras de materiales de construcci6n y un sin tin de 

actividades mas. Ello va acompairado del aumento y prosperidad de las 

profesiones y oficios correspondientes y por tanto, del nivel del empleo. 

Aunque sea dificil una cuantiicaci6n mhs o menos precisa de la cuesti6n; es 

indudable que el narcotri3fico contribuye a la generaci6n de empleo, en virtud 

de las actividades, inversiones, y wnsumos que 10s narcotraficantes realizan 

directamente en sus actividades licitas o ilicitas y por 10s efectos que inducen 

en otras ramas y sectores de la economia. No puede olvidarse sin embargo 

del aumento del empleo se produce sobre todo por el trt~tico ilicito. Su 

estimulo al comercio y 10s se~icios personales. A la incidencia del aumento 

de la demanda que provienes de 10s ingresos criminales, las rentas y a las 

utilidades del nar~otr,Wco".~~ 

El aumento del empleo va acompairado por la inflacion en virtud de 

mayores precios. 

78 Idem. 



El narcotrafico tiene adernas efectos negativos para la estructura 

productiva y distributiva de cualquier pais. No obstante, la irrigaci6n de dinero 

del narcotdfico, el aumento de empleo va acomparlado por la inflacih, en 

virtud de mayores precios. El narcotrafico tiene ademas efectos negativos 

para la estructura productiva y distributiva de cualquier pais. 

"No obstante, la irrigaci6n de dinero del narcotrMco a la economia, se 

ha vuelto fuente de empleo e ingresos para considerables grupos y sectores, 

sobre todo marginados o de recursos reducidos y les ha permitido salir de la 

indigencia o de una posici6n inferior o precaria para acceder al consumo de 

masas"." 

"Es asi como el narcotrafico va dando lugar a la aparici6n de una 

diversidad de adores, fuerzas, relaciones y estructuras, procesos sociales 

que incluyen no s6lo 10s narcotraticantes como un nuevo grupo especifico, 

protag6nic0, dirigente, organizador y principal beneticiario directa o 

indirectamente con las oportunidades abiertas por la industria de la droga, a 

10s integrantes de la consiguientes red de complicidad y a 10s nuevos 

espacios sociales que este conjunto de factores y procesos generan y en 10s 

cuales se mueven 10s antes mencionad~s".~ 

Tg Ibid, pBa. 102. 
* Idem. 



EL ORlGEN DEL INGRESO Y EL LAVADO DE DINER0 
PERSPECTIVAS LEGALES Y REGULACION DE DICHAS 

FIGURAS 



4.1 Detecci6n y prevenci6n del lavado de dinero en el marco de nuestra 

leglslaci6n actual. 

En el analisis de este problema, el termino de detecci6n se enfoca como el 

acto de descubrii, localizar, poner de manifiesto mediante 10s procedimientos 

que marca la ley. Operaciones financieras que tengan como finalidad el 

origen ilicitos de recursos. La prevenci6n se analiza como un acto de 

fiscalizaci6n, del manejo del dinero para entender su origen, traslado y 

destino. 

Por otra parte vivimos en una sociedad dentro de la cual el valor de 

cualquier articulo se mide en t6rminos de dinero, de tal manera que el dinero 

es una unidad de medida y tambien medio de cambio, ya que 10s bienes y 

servicios no se cambian por otros bienes y sewicios, sin0 por dinero. Este 

circula con tal libertad que llega a ser realmente dificil y a veces imposible de 

saber si es ilegal o legal, no solo por su origen sin0 por su manejo, circulaci6n 

y destino. 

Una acci6n preventiva realmente inexistente a tal grado que cuando se 

presume o se sospecha que hay manejo ilegal de dinero, y por tanto indicios 

de lavado de dinero, es cuando se procede a iniciar averiguaciones casi 

siempre de car&cter judicial; per0 la presunci6n o 10s indicios llegan de 

manera indirecta, esto es porque surgen rumores de operaciones que no 

estaban previstas o que obedecen a un sistema irregular de informaci6n, 

aislado o disperso que no tiene como fuente primaria, bases efectivas no hay 



entonces mecanismos de carhcter preventivo que obedezcan a un principio 

de unificaci6n de criterio por medio del cual se logren registros que 

inrnediatamente den wmo resultados el descubrimiento de operaciones del 

lavado de dinero. 

En M6xico el fen6meno de lavado de dinero se origina principalmente a 

tr.v&s de tras fuentes el narcotrafico, el traslado de dinero por maniobras de 

defraudaci6n fiscal y por virtud de cormpcibn de funcionarios publicos. 

Es a partir de 1989 que se empieza a discutir dentro del rubro de 

delitos fiscales en el C6digo Fiscal de la Federacibn. 

Es asi, wmo dentro del proyecto de reformas a la miscelanea fiscal del 

13 de Noviembre de 1989, fue incluida a la adici6n al artlculo 115 de dicho 

Cbdigo, por lo tanto, una vez aprobada, se public6 el 28 de Diciembre de 

1990 y entr6 en vigor el 1 de Enero de 1991; apareciendo el llamado ddito de 

Lavado de Dinero wmo el articulo 115 BIS, del C6digo Fiscal de la 

Federacion. 

Los motivos por 10s cuales el lavado de dinero fue implementado como 

un delito especial en una ley de caracter federal como es el C6digo Fiscal, no 

aparecen muy clams, sin embargo una de las razones se pueden encontrar 

en la creciente preocupaci6n del gobierno federal, por detectar 

fundamentalmente 10s capitales provenientes de actividades de narwtrhfico 

en virtud del enorme auge que 6stas han adquirido en 10s ultimos atios, asi 

como de las cada vez m8s insistentes presiones internacionales con 

respecto de 10s paises oferentes dentro del mercado mundial del tr8fico de 

estupefacientes. Lo cual constituye el caso de nuestro pais. Por lo tanto, al 



ser tipificado el lavado de dinero como un delito federal, se subrayo el inter& 

que time el gobierno federal en la persecucibn de este delito, no s61o por las 

consecuencias que acarrea en si mismo, sin0 como una forrna de atacar 

otras conductas delictuosas igualmente lesivas, como es el narcdMco y la 

defraudacibn fiscal. 

Ademhs otro aspecto importante en que 10s capitales sujetos al proceso 

de lavado de dinero, son detectados principalmente a traves de la via fiscal; 

conforme al articulo 115 BIS del C6digo Fiscal de la Federacibn; el delito de 

lavado de dinero se castigaba con pena que van de tres a nueve aiios de 

prision, peneguido por querella interpuesta ante el Ministerio Publico Federal, 

y corresponde formular ante la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico, 

siendo el Juez de Distrito respectivo, quien aplica la ley al caso concreto por 

tratarse de un delito de carhcter federal. 

De conforrnidad con el marco constitucional y legal, y ante la magnitud y 

el increment0 en el mundo del fen6meno denominado lavado de dinero, 

relacionado con el trBfico ilicito de estupefacientes y otras actividades 

delictivas organizadas, la estrategia y 10s objetivos por seguir por parte del 

gobiemo mexicano en esta materia se encuentran contenidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo 19952000. 

En este Plan se propone, en el Bmbito interno, cwrdinar las acciones 

de las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal y de 

10s Estados de la Federaci6n para intensificar 10s esfuerzos en el combate a 

la delincuencia organizada, mientras que en materia de cooperaci6n 

intemacional se busca fortalecer 10s convenios y acuerdos tendientes a 

identificar y perseguir a 10s delincuentes, sus operaciones y 10s movimientos 



que impliquen lavado de dinero e inversi6n de fondos que se obtienen de 

esta actividad ilicita, asi como a simplificar y agilizar la cooperaci6n procesal 

en materia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, notificaciones y 

actuaciones que deban realizarse en el extranjero o que, provenientes de BI, 

tengan que llevarse a cab0 en MBxiw. 

En gran medida, y en terminos generales. Bstos son 10s compromisos 

para enfrentar el fen6meno que, ubicado dentro de un wntexto intemacional, 

repercute de manera considerable en la seguridad nacional. 

Anteriormente wmo ya se menciono, la wnducta de lavado de dinero 

se tipificaba en el articulo 115-bis del C6digo Fiscal de la Federacibn; como 

un delito de naturaleza fiscal, su texto era el siguiente: 

Art.ll5bis. 'Se sancionart'! con pena de tres a nueve ailos de prision, a 

quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de cualquier 

naturaleza provienen o representan el product0 de alguna actividad ilicita; 

I.- Realice una operaci6n financiera, compra, venta, garantia, dep6sit0, 

transferencia, cambio de moneda o en general, cualquier enajenacibn o 

adquisicion que tenga por objeto el dinero o 10s bienes antes citados, con el 

prop6sito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de cr&itos fiscales; 

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o 

localizaci6n del dinero o de 10s bienes de que se trate; 



c) Alentar alguna actividad ilicita, 

d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operacibn; o 

II. Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes 

mencionados, desde algljn lugar a otro del pais, desde MBxico al extranjero o 

del extranjero a Mbxico, con el propbsito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de craitos fiscales; 

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o 

localizacibn del dinero o de 10s bienes de que se trate; 

c) Alentar alguna actividad ilicita; u 

d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operacibn. 

Las mismas penas se impond~n a quien realice cualquiera de 10s actos 

a que se refieren las dos fracciones anteriores, que tengan por objeto la 

suma de dinero o de 10s bienes sefialados por las mismas con conocimiento 

de su origen ilicito, cuando bstos hayan sido identificados como product0 de 

actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y dichos 

actos tengan el propbsito de: 

a) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, destino, o localizaci6n del 

dinero o de 10s bienes de que se trate; o 

b) Alentar alguna actividad ilicita. 



lgual sanci6n se impondb a 10s ernpleados y funcionarios de las 

instituciones que integran el sistema financiero, que con el propbito de 

prestar auxilio o cooperaci6n para evitar la identificacibn o localizaci6n de las 

sumas de dinero o de bienes a que se refiere este articulo, no cumplan con la 

obligacidn de recabar o falseen la informaci6n sobre la identification del 

cliente y la correspondiente operaci6n, wnforma a lo previsto en las 

disposiciones que regulan el sistema fnanciero. 

Para 10s efectos de este articulo, se entiende por sistema financiero el 

comprendido por las instituciones de crMio, de seguros, de fianzas, 

almacenes generales de dep6sit0, arrendadoras financieras, sociedades de 

ahorro, y prestamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de 

cedito, empresas de factoraje financiero, intermediaries bursAtiles, casa de 

cambio y cualquier otro intenediario financiero o cambiario. 

En este wntexto, la entonces Comisi6n Nacional Bancaria emiti6 en 

1993 la Guia par prevenir el Lavado de Dinero en los bancos, con base en 

10s Principios emitidos por el Comite de Basilea; las 40 recomendaciones del 

FATF y el Reglamento Modelo sobre el Lavado de Activos Relacionados 

con el Trifico llicito de Drogas de la OEA. 

Esta guia tuvo como propbito que 10s bancos woperaran con 10s 

esfuerzos realizados por el gobiemo para evitar el lavado de dinero; sin 

embargo ~inicarnente wnstituy6 un instrumento de consulta para 10s 

funcionarios y ernpleados bancarios, sin que se pretendiera con dicha guia 

establecer directrices de cumplimiento obligado, ya que en esa epoca las 

leyes relativas al sistema bancario mexicano no proveian de manera 

especifica este delito y tampoco incluian medidas wncretas para combatirlo. 



En este sentido, sugeria el establecimiento de politicas y programas 

que cubrieran 10s siguientes aspectos fundamentales: 

a) Sistemas de control intemo que contribuyeran a evitar el lavado de 

dinero. 

b) Capacitaci6n adecuada al personal del banco. 

c) Politicas efectivas de conocimiento del cliente. 

d) Identificaci6n de las partes involucradas en transferencias de gran 

valor. 

e) Control de transacciones en divisas 

f) Identificaci6n de operaciones sospechosas. 

Con base a ejemplos, la guia defini6 10s aspectos que 10s bancos 

debian analimr para detectar oportunamente las actividades de lavado de 

dinem. 

No fue sin0 hasta el 17 de Noviembre de 1995 cuando se public6 en el 

Diario Oficial el decreto que modific6 las leyes de lnstiiuciones de CrMito, 

Del Mercado de Valores, General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 

del CMito, General de lnstiiuciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y 

Federal de lnstituciones de Fianzas, con lo cual se facult6 a la Secretaria de 

Hacienda y CrMio POblico para dictar, escuchando la opini6n de la Comisi6n 

Nacional Bancaria y de Valores o de la Comisi6n Nacional de Seguros y 



Fianzas, disposiciones de ca&ter general para prevenir y detectar en las 

entidades financieras actos u operaciones con recursos, derechos o bienes 

que procedan o representen el producto de un probable delio, 

estableciendose ademas que la violaci6n a dichas disposiciones generales 

por parte de funcionarios y empleados se sancionarA con multa impuesta a 

10s intermediarios financieros. 

Posteriormente el 13 de Mayo de 1996, se public6 en el Diario Oficial. 

El decreto de reformas al C6digo Penal Para el Distrito Federal en Materia de 

Fuero Comun y para toda la Republica en materia del Fuero Federal, entre 

las que destaca la adici6n del articulo 400bis; que tipifica como delio la 

realizacibn de operaciones con recursos de procedencia ilicita y la 

consiguiente derogaci6n del articulo l l5bis del C6digo Fiscal de la 

Federaci6n. 

Actualmente el articulo 400bis del C6digo Penal representa la punta de 

lanza en el combate de lavado de dinero. Su texto es el siguiente: 

Art. 400bis. Se impondra de cinco a quince aiios de prision y de mil a 

cinco mil dias de multa al que por si o por interpdsita persona realice 

cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre. 

custodie, cambie, deposite, dB en garantia, invierta, transporte, o transfiera 

dentro del tenitorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de 

que proceden o representan el producto de una actividad ilicita, con alguno 

de 10s siguientes prop6sitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir 

conocer el origen, localizaci6n. destino o propiedad de dichos recursos, 

derechos o bienes o alterar alguna actividad ilicita. 



La misma pena se aplicarh a 10s empleados y funcionarios de las 

instituciones que integran el sistema financiero, que dolosamente presten 

ayuda o auxilien a otro par la comisi6n de las conductas previstas en el 

parrafo anterior; sin perjuicio de 10s procedimientos y sanciones que 

correspondan confone a la legislaci6n financiera vigente. 

La pena prevista en el primer phrrafo sera aumentada en una mitad, 

cuando la conducta ilicita se corneta por sewidores ptjblicos encargados de 

prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisi6n de delitos. En este caso, 

se impondril a dichos sewidores pljblicos, ademds, inhabilitacion para 

desempefiar empleo, cargo o cornision publicos por un tiempo igual al de la 

pena de prisi6n impuesta. 

En caso de condudas previstas en este articulo, en las que se utilicen 

servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder 

penalmente se requerird la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y 

Crdito Publico. 

Cuando dicha Secretaria, en ejercicio de sus facultades de fiscalizaci6n, 

encuentre elementos que permitan presumir la comisibn de 10s delaos 

referidos en el phrrafo anterior, deberd ejercer respecto de 10s mismos las 

facultades de comprobaci6n que les confieren las leyes y, en caso, denunciar 

hechos que probablemente puedan constituir dicho ilicito. 

Para efectos de este articulo se entiende que son pmducto de una 

actividad ilicita, 10s recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleta, 

cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 



indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisi6n de 

alglin delito y no pueda acreditarse su legitima procedencia. 

'Para 10s mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado 
9 

por las instituciones de cmito; de seguros y de fianzas, almacenes 

generales de dep6sit0, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y 

p&tamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crkdito. 

empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios 

bursatiles, casa de cambio; administradoras de fondos de retim y walquier 

otro intermediario financiem o cambiano"." 

La intewenci6n que da el CMigo Penal a la Secretaria de Hacienda y 

CrMito Publico deriva principalmente de que dicha dependencia cuenta con 

el marco juridiw y con las unidades administrativas necesarias, en el nivel . 
para ejercer facultades de investigaci6n y wmpmbaci6n , siendo Bste el 

medio id6neo para detectar operaciones financieras y comerciales utilizadas 

en la transformaci6n del product0 ilicito, ademL de que conforme a la Ley 

Organics de la Administraci6n Publica Federal, le compete planear; 

coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del pals, asi como ejercer las 

atribuciones que seftalen las leyes en materia de seguros; fianzas y de 

valores y de organizaciones y actividades auxiliares del cruito. 

Asimismo, mediante el citado decreto se reform6 el articulo 180 del 

CMigo Federal de Procedimientos Penales; a fin de establecer que 10s 

requerimientos de informaci6n o documentos relativos al sistema financiero 

que formule el Procurador General de la republica; o el se~id0r  public0 en 

quikn se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, se haan 

'' Diario Oficial de la Federacibn, primera seccibn, 13 de mayo de 1996 



por conduct0 de la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la 

CONDUSEF, Comision Nacional de Seguros y Fianzas; asi corno de la 

Comisi6n Nacional del Sisterna de Ahorro para el Retiro (Consar); en el 

hmbito de sus respectivas cornpetencias y 10s requerirnientos de informaci6n 

, o docurnentos de naturaleza fiscal, por medio de la unidad de la SHCP, que 

determine el titular de &a. 

De iguai manera, se establece que la informacibn y 10s docurnentos asi 

obtenidos s61o pod& utilizarse en la investigaci6n y para efectos del proceso 

penal, debiendose guardar las rnhs estricta confidencialidad. Se sujetad al 

procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, segun corresponda 

al servidor publico que quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione 

copia de ellos o de 10s docurnentos que obran en la averiguaci6n. 

Por otra parte; el mismo decreto reform6 el artlculo 149 del C6digo 

Federal de Procedirnientos Penales a fin de establecer que se califican como 

delitos graves; para todos 10s efectos legales, por afectar de rnanera 

importante valores fundarnentales de la sociedad; 10s previstos en 10s 

distintos articulos del C6digo Penal, entre ellos el artlculo 400-bis, referente a 

la realizacibn de operaciones con recursos de procedencia ilicita. 

Posteriormente el 7 de Noviernbre de 1996 se public6 en el Diario 

Oficial, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, quedando 

comprendido en la misma el tip0 penal de operaciones con recursos de 

procedencia ilicita prevista en el articulo 400-bis del C6digo Penal; cuando en 

su realizaci6n participen tres o rnhs personas que se organicen 0 acuerden 

organizarse para llevar a cabo, en forma permanente o reiterada, conductas 

que por si o unidas a otras, tengan como fin o resultado corneter 



determinados delitos, entre ellos el de lavado de dinero. Se establece 

tambien que traffindose de 10s delitos a que se refiere la mencionada ley, se 

decomisaen 10s objetos, instrumentos o productos del delito, asi como los 

bienes de propiedad del sentenciado y aquellos respecto de 10s cuales Bste 

se conduzca como dueiio, si no acredita su legitima procedencia. 

El aiticula 9 del rsferido ordenamiento establece que cuantio el 

Ministerio Publico de la Federad6n investigue las actividades de miembros 

de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilicita; debeh llevar a cab0 la investigaci6n en 

coordinacibn con la Secretaria de Hacienda y CrMito Publico; el mismo 

precept0 seiiala que 10s requerimientos de informaci6n o documentos 

relativos al sistema bancario y financier0 formulados por el Misterio Publico 

de la Federaci6n o por autoridad judicial federal, se haran por conducto de la 

CNBV, Consar o CONDUSEF, segun corresponda y 10s de naturaleza fiscal, 

a traves de la SHCP. 

Este articulo precisa ademas que la informaci6n que se obtenga pode 

ser utilizada exclusivamente en la investigaci6n o en el proceso penal 

correspondiente, debiendose guardar la mas estricta confidencialidad: Al 

sewidor publico que quebrante las reservas de las actuaciones o proporcione 

copia de ellas o de 10s documentos, se le sujetarti al procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, segun corresponda. 

Finalmente en 10s articulos 43 y 44 de la mencionada ley se establece 

que 10s sentenciados por 10s delitos a que se refiere la misma no tendran 

derecho a 10s beneficios de la libertad preparatoria o de la condena 

condicional, salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la 



investigation y persecucion de otros rniernbros de la delincuencia organizada, 

y que la misrna regla se aplicara en relacion al tratamiento preliberacional y a 

la remisi6n parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las norrnas 

sobre ejecucion de penas y medidas de seguridad. 
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4.1.1 inSt~h'nentaci611 de acciones politicas y juridicas en torno al origen 

del ingreso y del lavado de dinero. 

Las acciones que caen en el orden politico, monetario, financiero, crediticio, 

carnbiario establecido wnforme a lo que ordenan la Constituci6n y demds 

leyes correspondientes han requerido de largos procesos, y de estudio para 

ponerse en practica. Mhs aun dichas acciones siempre han exigido 

enmiendas reformas y adiciones a la propia Constiiuci6n y de las leyes que 

corresponda al grado que el poder legislative tiene que adecuar sus trabajos 

a lo queen esta, rnateria orienta su politics, el poder ejecutivo. 

La propia administration publica ha sido sujeta a mliltiples ajustes en 

razbn del proceso de crecimiento y de desarrollo del pais, de sus relaciones 

con el orden ewn6mico intemacional y de sucesos irnprevisibles o no 

detectados a tiempo. Como es el caso de las devaluaciones, la inflation, 10s 

endeudarnientos y fenomenos como el lavado de dinero y su 

correspondencia tan directa con el narcotrhfico y otras actividades illcitas. 

4.1.2 Lavado de dinero, pilar fundamental del narcotrafico. 

El lavado de dinero no surgi6 rnistenosamente con el narcotrdfico. Ha existido 

tanto tiempo como la banca intemacional y el crimen organizado. Sin 

embargo es precis0 resaltar que este problema cobr6 cada vez mds 

relevancia a partir no solo de la globalizacibn de 10s mercados financieros. 



sin0 tambi6n del increment0 en el trBfico international de drogas. A SU vez 

ambos recibieron el impacto de 10s avances tecnolbgicos de la tiltima d6cada 

sobre todo en materia de comunicaciones que gensr6 mayor velocidad en el 

movimiento mundial de bienes y de dinero. Las utilidades de la venta de laS 

drogas e invertidas de acuerdo con tknicas, producto del buen conocimiento 

de 10s circuitos financieros y tiscales de todo el mundo, representan 

adualmen:e un fsntBstico mercado qile se eieva a 10s 700,000 mil o 900,000 

millones de dolares por aiio. 

Esta cantidad es igual a todos 10s gastos de todos 10s paises 

occidentales, de un alio entero por compras de petr6leo. "El dinero de la 

droga y su conteo de violencia y corrupci6n, amenaza con la 

desestabilizacion a las principales democracias oc~identales".~~ 

Es tan solo una dkcada, el crimen organizado logro consolidar una 

pujante industria en constante crecimiento, gracias a los habitantes del 

planeta. Gastan mBs dinero en drogas ilegales que en alimentos, vivienda. 

vestido, atenci6n mMica o que walquier otro producto o sewicio. 

Asi pues, el lavado de dinero es la columna vertebral que sostienen el 

imperio del narcotrhfico y su politica no nacib de la imaginacibn de 10s 

criminales de la droga. Ya de principio de siglo el gobierno de 10s Estados 

Unidos empez6 a preocuparse por las crecientes manifestaciones de este 

tipo de conductas delictivas y a buscar formas de atacarlas y sancionarlas. 

Sin embargo no se registraron grandes avances en la materia sino hasta la 

" Guadalupe Gonzbles y Martha Tienda. MBxico v Estados Unidos en la Cadena 
lnternacional del Narcotrbfico, pBg.82 



decada de 10s setenta, cuando se aprob6 una legislacion que permiti6 aplicar 

mktodos concretos de investigadbn sobre este proceso econ6miw ilicito. 

Inicialmente, la investigaci6n se centr6 en el anhlisis de la ascendiente 

9 tendencia de utilizar cuentas bancarias secretas en banws extranjeros, tanto 

por pa!te de 10s ciudadanos como de 10s residentes de ese pais, que se 

valian de estas pdcticas para evadir el pago de impuestos provenientes de 

actividades gravables realizadas, de la especulaci6n de operaciones 

efectuadas en el mercado de valores, asi wmo de las ganancias obtenidas 

en el narcoV&fiw. 

Al principio 10s individuos y grupos dedicados a este ilicito se 

encargaban de sacar de ese pais fisicamente las monedas o de dinero para 

depositarlos en bancos extranjeros generalmente paises europeos y en 

particular banws suizos; al poco tiempo ese dinero regresaba a sus manos y 

reingresaba a 10s Estados Unidos bajo la apariencia de prbstamos, 

concedidos para perfeccionar la simulaci6n y acrecentar sus beneficios 

ilicitos al wnvertirlo en dinero lirnpio. 

'La forma de operar de 10s individuos y organizaciones delictivas, 

dedicadas a este ilicito, fueron cambiando con el paso del tiempo yen forma 

simulthnea a 10s avances tecnol6gicos en cuanto a sistemas y medios de 

wrnunicaci6n; cada vez se hicieron mhs sofisticados y extendieron sus 

ramificaciones para penetrar a muchos paises del mundo y en particular 

Latin~arnbrica".~ 

El Financiero, 'Drcga la Gran Transnational"; pBg.4 



Aunque Estados Unidos es el pais consumidor por excelencia el 

problema del narcotcifico afecta todas las naciones industrializadas y en 

desarrollo. La escala mundial del crimen y la violencia y la dest~ccion 

humana parecen no tener fin cuando las drogas forman parte de la vida 
? 

cotidiana de un pais como Colombia o de ciudades como Washington y 

Miami. Todo parece indicar que el auge que cobraron las drogas durante laS 

dos liltimas d h d a s  es resultado de 10s abruptos cambios que sufriemn las 

estructuras sociales en ese mismo lapso. 

Asi mismo son las sociedades de 10s paises industrializados, las que 

registran el mhs alto indice de demanda; por tanto las naciones 

subdesarrolladas han pasado a ocupar el lugar de la oferta dentro del juego 

mundial del comercio que funciona precisamente bajo este principio. La 

produccibn de drogas en dichos paises, obedece sobre todo a 10s graves 

problemas socioecon6micos que generan altas tasas de desempleo y 

pobreza, por lo tanto, el narcotrAfico induce a1 trAfico de annas, terrorismo, 

financiamiento de movimientos guemlleros y, a la desestabilizaci6n politics. 

Es importante serlalar que 10s vinculos de Estados Unidos con America 

Latina y el Caribe presenta cierta problernbtica ya que con la liberalizacibn de 

10s flujos de capital en la region, el dinero sucio product0 de actividades 

ilegales ha encontrado un acceso eci l  para colocarse en instituciones en este 

caso principalmente Miami, y otras ciudades de Estados Unidos. 

El problema del lavado de dinero originado por actividades de 

narwtrhfico se presenta en 10s Estados Unidos, como un reto en la actual 

decada, con el increment0 de la demanda de drogas en su temtorio, tanto de 

las que provienen de fuera, como las que se producen dentro del propio 



pais, es previsible que tambien aumente el dinero sucio de las drogas y con 

ello el ingenio y la inventiva de 10s narcotraficantes para encontrar nuevas 

f6rmulas que eliminen obsthulos de control legal. 

7 Al mismo tiempo Europa es en la actualidad una de las regiones con 

mayor demanda de drogas. La penetracibn principalmente en Espalia; 

Portugal e ltalia, de 10s llamados drteles wlombianos que son asociaciones 

delictuosas, regionales, dirigidas por un jerarca del cual en muchas ocasiones 

se desconoce su identidad y que wnstituyen imperios subterr;lneos a travb 

de poderosas redes invisible, en las cuales se hayan involucrados politico, 

militares y diplombticos, asi wmo tambien criminales y mercenaries en todos 

10s wntinentes; ademas por su extraordinario manejo econ6mico logran 

superar 10s eswllos que se le oponen al pretender aumentar su expansion y 

el marco de su influencia. 

Este es un tema en wnstante discusi6n, ya que en virtud de esta 

situacibn, existe un potencial crecimiento de actividades relacionadas con el 

lavado de dinero y de mayores esdndalos que involucran a banws wmo el 

caso de 10s asentados en Luxemburgo y sus sucursales en Londres. 

Sin embargo no existe otro pais que funcione mejor para 10s lavadores 

de dinero que Suiza, cuyo sistema bancario esta sustentado en la Ley 

Suprema de la Nacibn que es el secret0 bancario; es decir, la wnfiabilidad a 

su mBs alto nivel. 

'En Suiza el manejo del dinero tiene un caacter sacramental, 

guardarlo, recibirlo de donde proceda, contarlo, asesorarlo, especular con el y 

ocultarlo, son actividades investidas de una majestad casi ontol6gica desde 



10s tiempos del primer refugio. Esto se dio cuando 10s burgueses 

acaudalados de la Francia, Lombardia y 10s Palses Bajos, hacia poco 

wnveltidos al protestantismo y victimas de la persecuci6n religiosa durante la 

primera mitad del siglo XVI se trasladaron a Ginebra. El segundo refugio se 

dio despuh de que Luis XVI revoc6 el edict0 de Nantes sobre la tolerancia 

wnfecional en 1685 y volvieron a emigrar a Ginebra 10s protestantes r i c o ~ " . ~ ~  

El Secreto Bancario comenz6 en Suiza en la d b d a  de 10s afios treinta 

ganando riipidamente clientes en todo el mundo, las organizaciones 

rnuliinacionales de la droga y el crimen, asi como politicos inescrupulosos 

cuentan con gestores especiales en finanzas y abogados. Debido a esto 

Suiza es el eje principal del lavado de dinero y hay varias razones para su 

situacibn privilegiada; durante varios ailos el gobiemo de 10s Estados Unidos 

hizo que la lucha mundial del narcothfiw fuera el eje de su polkica intema 

como externa. Uno por uno, 10s mercados financieros del lavado de dinero, 

de recursos provenientes del narcotbfico; Panama, Bermudas, Curacao, y 

Caiman sobre todo, han sido inte~enidos. Los traficantes de drogas se han 

replegado hasta Suiza como consecuencia. Ademas de power un sistema 

bancario antiguo y muy funcional, sus bancos pueden contar con sucursales 

en todo el mundo. 

Es asi como Suiza se ha convertido en el pais que desde hace siglos, 

ocuta el dinero dudoso de todo el mundo: No existe ninguna ley que prohiba 

la entrada, salida, el lavado y la reinversi6n de capitales que llegan a sus 

Areas. 

Jean Ziegler. Suiza lava mBs Blanw, pBg.46, 



Es la naci6n de la libre conversi6n, en las instituciones financieras en 

Zurci, Basilea y Lugano, el dinero product0 principalmente del narcotdfico; 

desaparece y cambia de identidad, sin dejar huella, para reaparecer lavado. 

limpio, respetable, sin despettar sospecha en 10s mercados inmobiliarios mhs 

8 importantes del mundo. 

4.2 El combate a1 lavado de dinero. 

"Con base en 10s antecedentes enunciados, el 10 de Marzo de 1997 se 

publicaron en el Diario Oficial las disposiciones de carhcter general a que se 

refieren 10s arts. 52-bis3 de la Ley de mercado de Valores; 115 de la Ley de 

lnstituciones Auxiliares de Cr&ito y 95 de la Ley de Organizaciones y 

Actividades auxiliares del craito, que deben ser observadas por las casa de 

bolsa y especialistas burshtiles, instituciones de cMito y socjedades 

financieras de objeto limitado, asi como por las casa de cambio 

re~pectivamente".~ 

Cabe sellalar que la CNBV, por medio de la Vicepresidencia Juridica. 

particip6 act~amente en la elaboracion de estas disposiciones; para ello se 

realizaron estudios e investigaciones sobre las normas de distintos paises y 

las experiencias que se obtuvieron en ellos. 

A continuaci6n se cornentan 10s aspectos mhs relevantes de estas 

disposiciones, para lo cual en lo sucesivo se har4 referencia a las citadas 

sociedades con el tbrmino genbrico de entidades financieras. 

85 Diario Oticial de la Federacibn, 10 de Marzo de 1997, pag. 2-17. 



LaS disposiciones entraron en vigor el 2 de Mayo de 1997; fecha a partir 

de la cual las entidades financieras tiene la obligacidn de observar las norrnas 

relativas a la identificaci6n de sus clientes, tanto de personas flsicas como 

morales, nacionales, o extranjeras a quienes deberrln exigir la presentaci6n 

de una identificacidn personal, oficial y vigente o bien de un documento que 

acredite su legal existencia, cuando realicen operaciones por montos iguales 

o superiores ai equivaiente de 10 000 ciolares, en cualquier instrumento 

monetario (10s billetes y la moneda de 10s Estados Unidos Mexicanos o 10s de 

curso legal de cualquier otro pais, cheques de viajero; oro y plata 

amonedados). Asimismo, deben abrir un expediente de identificaci6n del 

cliente, tanto del titular como de 10s cotitulares, en el que se conservarh copia 

de 10s documentos que acrediten su identidad, domicilio y actividad 

preponderante. 

Desde esa fecha, las entidades financieras tarnbien tienen la obligaci6n 

de dar aviso a la SHCP, por medio de la CNBV, de las operaciones que, por 

sus caracteristicas y a juicio de cada una, se consideren sospechosas, es 

decir, las que presumiblemente est6n vinculadas con actos u operaciones 

con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el product0 de 

un probable delito, en razon al monto, la frecuencia, el tip0 y la naturaleza de 

las operaciones; a1 lugar, la regi6n o la zona en que se efectlien; a 10s 

antecedentes y a la actividad de la persona, fisica o moral, asi como a 10s 

criterios contenidos en 10s manuales de operaci6n correspondientes. Las 

entidades financieras deben remitir a la SHCP, por medio de la CNBV, 10s 

reportes de operaciones sospechosas, dentro de 10s 20 dias hibiles 

posteriores a aquel en que se detecten, conforrne al formato que expidio la 

citada Secretaria. 



Las operaciones relevantes son las que realizan con cualquier 

instrumento monetario, por un monto igual o superior al equivalente a 10 000 

dblares. 

A partir del lo de enero de 1998, 10s reportes de operaciones relevantes 

se envian trimestralmente a la SHCP, por medio de la CNBV, dentro de 10s 

20 dias habiles posteriores al cierre de operaciones del liltimo mes. 

Conforme a las disposiciones, cada entidad financiera elaboro su 

respedivo "Manual de operaci6nU para prevenir y detectar operaciones con 

recursos de procedencia ilicita, en 10s que se establecen las politicas y 

criterios en materia de identificacibn y conocimiento del cliente; 10s criterios y 

bases para considerar las operaciones como sospechosas, y 10s 

procedimientos para reportar operaciones relevantes, entre otros aspectos. 

Estos manuales fueron autorizados y registrados por la SHCP a finales de 

1997, con base en las opiniones de la CNBV, a quien corresponde supewisar 

su estricto cumplimiento. 

Por otra parte, las disposiciones establecen la obligaci6n de 10s 

se~idores publicos de la SHCP, de la CNBV y de 10s empleados y 

funcionarios de las entidades financieras, de mantener la mas absoluta 

reserva respecto a 10s reportes de operaciones sospechosas y relevantes; de 

igual manera, contemplan normas relativas a la capacitaci6n y difusi6n de las 

disposiciones, asi como el rkgimen de sanciones por infringir las mismas. 

Las multicitadas disposiciones preven que las entidades prevkn que las 

entidades financieras, except0 las casas de cambio, deberAn llevar a cabo un 

programa de regularizacion de expedientes de identificacibn de clientes, 



respecto a las operaciones formalizadas con anterioridad a su entrada en 

vigor. 

Como parte de las acciones que el Bmbito juridico se ha ernprendido 
b 

para el cornbate de este fenbmeno, el 7 de rnayo de 1997 se public6 en el 

Diario Oficial un decreto por el que nuevamente se reformaron 10s articulos 

115 de la Ley de lnstituciones de CrMito; 52 Dis-3 de la Ley del Mercado de 

Valores; 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Cdi to;  140 de la Ley General de lnstituciones y Sociedades Mutualistas de 

Seguros; y 112 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas. 

Es importante destacar que con estas refonas se establece que el 

cumplimiento de la obligaci6n de presentar 10s reportes de operaciones 

sospechosas y de operaciones relevantes por parte de las instiiuciones de 

cr6dito y de las casas de bolsa, no implicara transgresibn a lo establecido en 

10s articulos 117 y 118 de la Ley de lnstituciones de Cr&ito, y 25 de la Ley 

de Mercado de Valores, 10s cuales regulan 10s secretos bancario, fiduciario y 

buMtil, respectivarnente. 

4.2.1 La Comisidn Nacional Bancaria y de Valores. 

De acuerdo con las reforrnas efectuadas a las leyes financieras en noviembre 

de 1995 y mayo de 1997, y con expedicibn de las citadas disposiciones, en la 

actualidad se confiere a la CNBV una significativa participaci6n en materia de 

prevenci6n y detecci6n de lavado de dinero, lo que aunado a su faculad para 

sancionar a las entidades financieras cuyos ernpleados y funcionarios 

infrinjan las disposiciones, le penitit3 enfrentar de mejor fOma el problema; 

esto significa un importante avance al respecto. 



Asi pues, ya que el objetivo fundamental de la CNBV es procurar la 

estabilidad y el correct0 funcionamiento de las entidades financieras, asi 

como rnantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema 

financier0 en su conjunto, para proteger 10s intereses del publico, y de que su 

u marco regulatorio en rnateria de lavado de dinero esth enfocado 

primordialmente a su prevencidn y deteccibn. Su papel, como 6rgano 

supervisor se orienta, en gran medida, a cooperar con las autoridades y 

apoyarlas en 10s siguientes aspectos: 

a) Deteccidn de operaciones que por sus caracteristicas y elementos 

objetivos se puedan considerar como sospechosas o inusuales, 

como resultado del ejercicio de sus facultades de S I J P ~ N ~ S ~ ~ ~ ,  e 

infonar de ello a la autoridad competente. 

b) Emisi6n de opiniones de delito a la SHCP, para la presentaci6n de 

la querella correspondiente al Ministerio Publico Federal, en 10s 

casos de delitos especiales previstos en las leyes financieras, 

incluyendo las peticiones de opini6n que respecto al delito de lavado 

de dinero previsto en el C6digo Penal fonule la mencionada 

dependencia. 

c) Recabar y aportar a las autoridades competentes 10s elementos de 

prueba que obren en poder de las entidades financieras, en aquellos 

casos en 10s que se inicien averiguaciones previas por la presunta 

comision de delitos, inclusive del de lavado de dinero. 

d) Operar corno 6rgano de enlace entre las autoridades competentes y 

las entidades financieras, para la obtenci6n de infonnaci6n y 



documentacibn, con el prop6sito de no violar 10s secretos bancario, 

fiduciario y bursatil. 

e) Detectar y emitir opini6n de delito en aquellos casos de funuonarios 

y empleados de las entidades financieras que omitan recabar o 

falseen la informaci6n sobre la identificaci6n del diente y la 

correspondiente operaci6t-1, con el prop6sito de prestar auxilio o 

cooperaci6n para evitar la identificaci6n o localizaci6n de surnas de 

dinem o bienes. 

f) Vigilar que las entidades financieras den estricto cumplimiento a las 

obligaciones que les imponen las disposiciones de carBcter general 

correspondientes, particularmente en lo referente a la elaboraci6n y 

envio de 10s reportes de operaciones sospechosas y de operaciones 

relevantes, en 10s tbrminos y dentro de 10s plazos al efecto 

establecidos; a la wrrecta aplicaci6n de las normas sobre 

identificacibn y wnocirniento del cliente y a la debida integraci6n de 

expedientes, asi como sobre la creaci6n y funcionamiento de 10s 

6rganos de control interno, las rnedidas de seguridad adoptadas 

para la realizaci6n de operaciones, 10s programas de capacitacibn a1 

personal y, en general, sobre el cumplimiento de las nomas 

previstas en 10s manuales de operacion respectivos. 

Corno parte de la estrategia de apoyo al cornbate del lavado de dinero, 

se estan implementando rnedidas tendientes a mqorar 10s sistemas y 

mecanismos de detecci6n de este delito: a) Capacitar al personal para 

detectar operaciones presuntamente realizadas con recursos de procedencia 

ilicita. b) Obligar a las entidades financieras a realizar periaicarnente 



auditorias legales. c) Fomentar el intercambio de informacion con otras 

entidades supervisoras en todo el mundo. d) Orientar y asesorar a las 

entidades financieras sobre las conductas y 10s medios mAs utilizados por 10s 

delincuentes y las bandas organizadas. 
IJ 

De acuerdo con estas medidas, se puede asegurar que en la actualidad 

ya se establecieron las bases legales para prevenir, detectar y sancionar el 

delito de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano, lo que sin duda 

significa un gran avance en el combate del mismo. 

4.2.2 Lavado de dinero, proceso de prevenci6n. 

Secreto en el sistema financiero 

"El sistema financiero intemacional participa en un movimiento diario de 

divisas por 900 mil millones de dblares, 200 mil millones de ddlares en bonos 

y 25 mil millones de d6lares en accionesnsB Con un intercambio de capitales 

superior a 1.125 millones de d6lares. el sistema colabora voluntaria o 

involuntariamente en actividades delictivas. 

En este contexto, y en el Ambito de 10s esfuerzos realizados por la 

comunidad de Estados para combatir el lavado de dinero, es necesario 

examinar el papel que representa el secret0 bancario en la investigacion y el 

aseguramiento de bienes provenientes de actividades ilicitas, pues es en esta 

Area donde existen diversos tratados y acuerdos, bilaterales y muitilaterales. 

Por desgracia, a pesar del apremio e importancia de esta batalla, hay 

paises cuya economia depende en gran parte de 10s servicios financieros que 

BB Fletcher Baldwin, Monev Launderina. Cvberpavments. Pdg. 42. 



ofrecen, por lo que han senalado su preocupaci6n en el sentido de que 

eliminar de su legislaci6n el secreto, ftustraria su principal entrada de divisas. 

Otros estados han adoptado el concept0 de anonimato bancario, en el 
I! 

que el banw desconoce la identidad de su cliente. Algunos de estos estados 

pretenden suavizar su postura adoptando el metodo del secreto bancario 

absolute, c;ue niega la cooperaci6n de cualquier indole, a excepci6n de 

cuestionamientos en materia sucesoria. 

Luxemburgo, al igual que otms paises, mantiene un cierre absoluto. Por 

una parte, crea ordenamientos que expresan su deseo de cooperar en el 

intercambio de informacibn financiera y, por otra, su legislaci6n establece 

severas penas para aquel que viole el secret0 profesional bancario, lo que 

propicia que el Estado reciba la solicitud de ayuda e informacion, pero la 

instituci6n financiera estb imposibilitada para proporcionar 10s documentos. 

Otro bloque de estados permite que se investiguen y se proporcione 

informaci6n sobre las cuentas localizadas en su jurisdicci6n, a las 

autoridades extranjeras. A pesar de esto, sus leyes contienen trabas respecto 

al aseguramiento y la repatriaci6n de 10s activos. 

Conforme a lo antes comentado, se puede concluir que existen tres 

tipos de reserva en el sistema financiero: 

4.2.3 Anonimato bancario. 

En cuanto a este existen diferentes tipos de secretos y al respecto se hace 

una clasificaci6n de 10s mismos. 



- Secreto bancario absoluto. 

- Secreto bancario con mbtodos agilizados de investigacibn, 

- El secreto financiero y su incidencia en el mercado intemacional. 

"Un aspecto importante dentro del vasto mundo de las finanzas 

intemacionales, io constiiuye el secreto financiero, entendibndose por bste la 

no apertura de informaci6n financiera. El significado y la trascendencia de 

esta cuesti6n es un punto que merece ser analizado aparte, desde un 

enfoque particularmente econbmico. El secreto financiero, ante todo es un 

producto, cuya oferta en el mercado intemacional es variable, dependiendo 

de la fuerza de la demanda; esta a su vez deriva de cinco tipos de 

motivaciones diferentes: personal de negocios, politico, fiscal y criminal. Cada 

una tiene un patrbn de demanda ljnico que ayuda a definir la estructura 

general del mercado global del secreto financiero. La confidencialidad se ha 

contemplado en muchas ocasiones como la piedra angular de la libertad 

personal. Los individuos consideran que las finanzas personales no son 

asunto de terceros y que tienen un derecho basico a la privacia financiera"." 

El secreto financiero personal, normalmente permanece en sustancial 

concordancia con la ley y en muchos paises ha sido instituido por largas 

tradiciones de confidencialidad bancaria. La confidencialidad es un aspecto 

importante de 10s negocios financieros. La retenci6n de informaci6n financiera 

a la competencia, por la gente inmersa en el ambio de las finanzas, es un 

derecho que la misma ostenta desde el principio. La liberaci6n de tal 

conformaci6n se hace de manera altamente controlada y en la medida de lo 

" lngo Walter, Secret Money, 1985. pAg. 55. 



posible, de tal manera que bendcie a la empresa como tal, la informaci6n 

financiera va a sentar su importancia de acuerdo al valor del negodo. La fuga 

de dicha inforrnacion podria fhdlmente erosionar este valor y, de esta manera 

la confidencialidad y el uso juicioso de la misma, generalmente se considera 

como un wmponente critiw de las reglas d d  juego en economias de 

mercado bien orientadas. 

Asi pues, 10s individuos en materia de negocios pueden desear ocultar 

informaci6n financiera con respecto a sus empleados, socios, posibles 

adqu~rientes, al fisco, algunas veces de wnformidad con la ley otras no. Los 

arreglos de confidencialidad en t6rminos generales en 10s sisternas bancarios 

y financieros estan bien implementados norrnalmente conforme a la 

necesidad del secret0 en 10s negocios. 

En otras ocasiones, ciertos individuos se preocupan por exponerse al 

riesgo politico, por ejemplo: el propietario de una compaiiia X puede 

preocuparse por el advenimiento de un regimen de gobiemo que pueda 

confiscar sus bienes. El funcionario corrupto de gobierno se preocupa de ser 

descubietto, o si es la maxima autoridad de ser derrocado. Los individuos 

desarrollan una desconfianza personal profunda respecto de las finanzas 

nacionales, ya que estan sujetas a las directrices politicas vigentes en ese 

momento. 

"Dado que el riesgo politico se extiende normalmente s61o hasta la 

frontera del pais; se colocan valores extraordinarios en bienes mas a118 de las 

mismas, en jurisdicciones con mas seguridad politics, sin embargo, las 

propiedades en el exterior pueden ser vistas nacionalmente, como evidencia 

de una faka de comprornisos, tal vez hasta como un delito dando de esta 



manera gran valor al secreto financiero. Tambien esthn 10s evasores fiscales. 

Se dice que la muerte y 10s impuestos son las unicas circunstancias que a 

fuerza tienen que enfrentar 10s seres humanos. Los individuos sienten que 

son injustamente gravados, algunos esthn expuestos a altos gravamenes, 

11 otros se sienten forzados por impuestos indirectos elevados, por wntroles de 

sueldos y precios a escapar a la ewnornia ~ubterrAnea".~ Generalmente hay 

manera de evadir impuestos legalmente, pues lo que no esth prohibido esth 

permitido, asi como tambien hay formas de evasion fiscal penada por la ley. 

ambas son formas de escapar a 10s reclamos del gobierno, sobre ingresos o 

bienes. 

Ninguno se encuentra totalmente libre de riesgo, y todos requieren de 

diversos grados de secreto financiero para funcionar. Una vez mas el tener 

bienes en el exterior fuera del alcance de las autoridades fiscales locales, 

puede adquirir un valor extraordinario para el evasor fiscal. 

Por ultimo tenemos el aspect0 de las acciones criminales como otra de 

las motivaciones que demandan el secreto financiero. Por ejemplo: 10s 

traficantes de estupefacientes no solo acumulan grandes cantidades de 

dinero, si no que tambibn realizan negocios en gran variedad de divisas. Lo 

mismo sucede con 10s traficantes de armas y terroristas, que aumentan la 

confusion politica y la inseguridad, que afecta a individuos y naciones. 

'TambiBn estd el crimen organizado y no organizado (robo simple, 

prostiiucion, extorsi6n, sobornos), todos necesitan formas de esconder 

fondos y eliminar huellas documentales, que pudieran sewir como indicios de 

88 Idem. 



actividad criminal. El dinero tiene que desaparecer y rnantenerse asi hasta 

que reaparezca en forma francamente lavada".@ 

I! 
El chantaje y la compci6n no requieren menos de secreto financiero al 

coiocar inteligentemente 10s fondffi sudos y mantenerlffi lejos de la vista 

publica. 

El objetivo del secreto financiero ya sea respecto de la motivaci6n 

personal, de negocios politico, fiscal o criminal siempre es el mismo, la 

contidencialidad en relacion al asunto que lo dernanda. 

El surninistro del secreto financiero. 

'El aspect0 del surninistro del secreto financiero lo constituye un 

conjunto mhs bien complejo de intermediarios y bienes que producen 

diversos grados de seguridad con respecto a una apertura no deseada, y que 

se denominan bienes se~retos".~ 

El alcance del suministro puede clasificarse corno: bienes financieros en 

el interior, bienes financieros en exterior y bienes fisicos mantenidos en el 

interior 0 en el exterior. Los bienes financieros en el interior incluyen 

depositos bancarios y certificados, cheques de caja, acciones con valor 

liquido, obligaciones y pagarb de emisores publicos y pnvados; todos 

normalmente producen tasas de inter&. La prhctica tradicional bancaria en la 

mayoria de 10s paises proporciona, confidencialidad, con respecto a 

adquisiciones no autorizadas expresarnente; lo cual proporciona proteccidn 

" t40ney Laundering Alert. 1991, pig. 4. 
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adecuada a instituciones e individuos que requieren la misma, ya Sean en el 

plan0 empresarial o en el personal. De cualquier manera, una vez que se 

involucra la ley, ya sea en cuestiones civiles, fiscales o penales, mucho de 

esta proteccidn puede perderse. bajo 10s procedimientos correspondientes al 

1; estado puede fomr la apertura de informacibn por ejemplo en el caso de 

d'~01Ci0,  demanda de acreedores, herencias y asuntos fiscales por no 

mencionar las acciones propiamente penales. 

Los bienes financieros en el interior proporcionan protecci6n a la 

apertura no deseada, cuando estos son colocados a nombre de amigos 

asociados o familiares, asi misrno &ta es mayor si dichas terceras personas 

son de indudable confiabilidad. Tambi6n se pueden usar empresas 

protectoras y frentes de negocios legitimos para ocultar bienes financieros y 

lavar dinem sucio. En tanto que el secreto sea buscado a nivel nacional, y por 

tanto gobernado por un proceso de vigilancia mas o menos eficiente y sujeto 

a 10s caprichos politicos del momento, la calidad de 10s productos del secreto 

en el interior invariablemente se ve afectada. 

Los bienes financieros en el exterior pueden ofrecer mucho mas a este 

respecto, ya que la soberania nacional se detiene en 10s llmites fronterizos, y 

la investigaci6n extraterritorial normalmente requiere t6ninos de apertura 

cuidadosa y por lo regular reciprocamente negociada entre los gobiernos; 10s 

dep6sitos bancarios pueden mantenerse en el exterior, en paises 

cuidadosamente seleccionados fuera de la jurisdicci6n politica de las 

autoridades nacionales, y de esta manera considerados como aceptables en 

materia de seguridad, en relaci6n a una apertura no deseada. Los valores 

extranjeros y 10s inst~mentos de deuda, pueden proporcionar una seguridad 

similar, aun cuando pueden ser objeto de retenci6n por parte del pais 



anfitri6n. Las wsas son un poco mas faciles, por supuesto cuando el pais 

anfitri6n tambibn es un refugio fiscal. Los certificados al portador, la 

propiedad a nombre de terceros y las wmpaliias que siwen de escudo o 

" proteccibn, pueden proporcionar cierta seguridad adicional. En todos 10s 

casos 10s atributos del secreto en el pais anfitribn evidenciados a trav6s de su 

historia, tradiciones y propensibn a la cormpci6n son de una importancia 

critica. 

Asi pues, una altemativa al secreto financier0 buscado en otros paises. 

se encuentra en 10s bienes financieros en el exterior. Estos pueden 

mantenerse en forma de dep6sitos bancarios o certificados en la banca 

europea o centros de contratacibn que van desde Nueva York a Londres, de 

Singapur a Panama, de Nassau a Luxemburgo. Todos proveen una exencidn 

fiscal sustancial, aunque el secreto puede verse erosionado si se involucran 

depbsitos en sucursales en el extranjero, de bancos del pais de origen (0 

banws extranjeros que hacen negocios localmente) y las autoridades estan 

en posibilidad de forzar la apertura a travb de la entidad national. Los 

depbsitos efectuados en sucursales de bancos extranjeros que no hacen 

negocios nacionalmente en el pais de origen, pueden evadir este problema, 

pero podrian percibirse en algunos casos, como miis riesgosas. Todos tienen 

que ver con grandes cantidades de circulante, de modo que puedan quedar 

fuera 10s llamados banws eventuales en virtud de manejar sumas pequenas. 

Otra forma de bienes en el exterior, la proporcibn 10s euro-bonos 

generalmente disponibles en formas al portador, que pueden adquirirse al por 

menor por cualquier individuo, al emitirse en el mercado internacional. 

Nuevamente las compaiiias protectoras y la propiedad a nombre de terceros 

pueden ser utilizadas para h a w  mAs mnfiable el secreto. 



Todo vendedor de productos del secreto financiero, tienen un inter& 

importante a1 contribuir con su mayor esfuerzo para limitar la apertura, tanto 

corno sea posible sus negocios dependen de ello. Cualquier forma de 

apertura discretional daRa el valor de lo que tiene que vender, quiz3 

11 irreparablernente dada la extrema aversion al riesgo de 10s clientes que 

tornan ventaja de sus servicios. 

Las jurisdicciones gubemamentales bajo las cuales se encuentran 10s 

vendedores de secreto, tienden a estar la mayoria de las veces en total 

acuerdo con sus actividades, dependiendo de la importancia del negocio del 

secreto, y de la prudencia de ganancias econ6micas reales en forma de 

ernpleo local, ingreso e irnpuestos. 

Por Oltimo, estBn 10s bienes fisicos que se rnantienen en forma de 

colecciones de rnetales, piedras preciosas y otras formas de propiedad o 

incluso efectivo (nacional o exterior), escondido en paredes, colchones, cajas 

de seguridad y agujeros en el piso, el atesoramiento es tan antiguo corno la 

humanidad. 

Los individuos en paises desde Francia hasta la India, tienen a traves 

de generaciones una desconfianza profunda en 10s bienes financieros 

convencionales en la rnedida en que han sido afectadas por las olas de 10s 

cambios politicos, la mala administraci6n, econ6mica y la inquietud social. 

Nuevamente 10s bienes fisicos pueden mantenerse en el exterior encargando 

su cuidado a una institucion. 

Todos 10s bienes proporcionan secreto efectivo en tanto no sea 

descubierto per0 pueden poner al dueAo en el riesgo de robo, fraude, 



extorsi6n, o incluso lesiones fisicas si se cuela la informaci6n o se levantan 

sospechas. 

No todos 10s bienes que proporcionan el grado de secreto deseado, 
H 

estbn at alcance de todos. Mientras que 10s bienes flsicos secretos y 10s 

bienes financieros nacionales, generalmente son utilizados por cualquiera. 

=to no sicede con muchos ds 10s bienes en ei exterior miis interesantes que 

son relativamente seguros contra la apertura. 

La falta de infonaci6n y la sofisticaci6n financiers, 10s controles de 

cambio, la inercia, el rniedo a ser descubierto y la magnitud de las 

transacciones necesarias son algunos de 10s factores que inhiben el acceso 

de la gente a 10s productos del secreto, disponibles en el rnundo. Esto lleva a 

una segrnentaci6n considerable en el mercado, que su vez le da irnpulso a 

las lirnitaciones y a las oportunidades provenientes de las ventajas del 

negocio del secreto internacional. 

4.2.3.1 El costo del secreto. 

'El secreto tiene un costo entre miis alto es el grado del secreto (la cualidad 

del producto), mas alto es el costo"." 

El costo del secreto se enfoca en gran rnedida hacia la diferencia 

existente entre el tip0 de ganancia obtenida realrnente en relacibn a 10s 

bienes ocultos y el que hubiera podido ganar con respecto a bienes no 

secretos en el mercado abierto. Mhs aun las ganancias no secretas 

generalmente se tienen que ajustar por impuestos en tanto que las ganancias 

91 Pedro Zamora Sanchez, Op. Cit; pdg. 90. 



secretas no. Mas aun las ganancias no secretas generalmente se tienen que 

ajustar por impuestos en tanto que las ganancias secretas no. De esta 

manera tenemos un costo de oportunidad que comprende al menos ires 

diferenciales: ganancias, cargos y riesgos. 

Los cargos impuestos por 10s proveedores del secreto pueden sumarse 

al costo. Los honoranos bancarios, pueden elevarse a 10s tenedores de 

bien~s. Las transacciones pueden tener que conducirse por medios 

clandestinos, a travks de mercados limitados, aumentando 10s costos de las 

transacciones. Las mismas realizadas con moneda extranjera estiin 

relacionadas con frecuencia al mercado negro. lgualmente es posible que 

haya la necesidad de sobomar genie, tambi6n es posible que tengan que 

recurrir a terceras personas (prestanombres) comparlias protectoras para 

aumentar el secreto, todo esto aunado a la misma causa, ailade mayores 

costos. Tambikn esta la cuesti6n del riesgo, algunos bienes son claramente 

mucho mas riesgosos que otros. Los prestanombres pueden echarse atrtis 

en sus compromisos. 

El oro y otros bienes fisicos pueden seraltamente volatiles en precio y 

sujetos a robo. Los instrumentos financieros sujetos a una renta fija y la 

moneda extranjera exponen al propietario, al riesgo de la tasa de inter& y 

tipo de cambio. Los dep6sitos en bancos potencialmente inestables y la 

compra de acciones y bonos exponen a 10s propietarios y al riesgo politico, el 

cual depende de las disposiciones de 10s gobiemos de aceptar reclarnos 

extemos sobre bienes financieros nacionales. 

Asi pues, el diferencial de riesgo entre un conjunto de bienes que 

producen el grado deseado de secreto financier0 y un conjunto de bienes 



6ptirnos dentro del rnercado abierto, puede definine como un costo implicit0 

para el individuo, rnientras mayor es la aversi6n del individuo al riesgo, mayor 

serd el precio. 

Asi, el costo real del secreto, para un poseedor de bienes con cierta 

preferencia al riesgo es el diferencial net0 de productos ajustado al riesgo, 

entre un conjuntc de productos dal rnercado abierto y un conjunto de bienes 

que contiene la cantidad deseada de secreto financiem. Diferentes tipos de 

buscadores de secreto, enfrentardn costos diferenciales debido a la 

desigualdad en tamafio de transacciones, sofisticaci6n, aversi6n al riesgo y 

demds. 

4.2.3.2 El precio del secreto. 

"Al ir en busca del secreto se confronta una variedad de productos, cada uno 

de 10s cuales tienen un precio, algunos son 10s llamados precios de lista que 

todos tienen que pagar, mientras otros se negocian individualmente. Ambos 

se determinan por las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado 

secreto".ln 

Los precios de lista 10s constituyen las tasas de intereses bancarios, 10s 

rendirnientas de 10s bancos y las ganancias de los valores liquidos, Bstos se 

determinan por las arnplias fuerzas del mercado que van rnds alld de los 

buscadores del secreto. Las ganancias relacionadas, bien pueden irnponer 

un costo de oportunidad al buscador del secreto, y aun asi ser mds altas, de 

lo que el individuo habia sacrificado, para obtener el grado de secreto 

reaimente logrado. Asi disfruta de un beneficio no ganado que podemos 

Pedro Zarnora Sbnchez, Op. Cit. p&. 92 



llamar el beneficio excedente del buscador del secreto. Los productos 

financieros especificamente diseilados para el mercado secreto, wmo todos 

10s productos de alta calidad, involucran costos de oportunidad 

sustancialmente mas altos y, por tanto menor beneficio excedente. Las 

cuentas bancarias numeradas en el exterior, constituyen uno de 10s m6s 
It 

valiosos productos del secreto disponibles; tienden a tener costos de 

oportunidad altos. No sucede lo mismo con productos hechos a la medida por 

la negociacion. El vandedor del secreto trata de determinar lo que vale su 

producto dadas las aparentes motivaciones de buscador secreto. Ajusta su 

precio en consecuencia y puede haber un interval0 de negociacibn antes de 

llegar a un acuerdo definitivo, nunca amenazae con romper la real accibn 

confidencial, ya que esto dailaria seriamente el valor de su producto. En el 

precio negociado finalmente, puede restringirse mucho el beneficio excedente 

al ser eliminado por el vendedor. 

Asi interactdan la oferta y la demanda en el mercado del secreto 

financiero, tal como en cualquier otro mercado. Existe una jerarquia de 

productos diferenciados cada uno con sus propias caracteristicas de 

mercado, a mayor demanda menor precio. Mientras mhs intensa es la 

competencia entre 10s vendedores, y mhs f6cil la sustitucibn de productos del 

secreto mas bajo el precio. El buscador de secreto razonable wrnprae en 

diferentes partes, en tanto su posicibn no se vea amenazada, para llenar sus 

requerimientos con una dptrma mezcla de productos, en un costo que haga 

toda la inversion sea beneficiosa. 



4.2.3.3 Estructura del mercado. 

El secreto 8s un product0 que se puede comprar y vender en mercados 

11 
nacionales e intemacionales y descrito en terminos de ofefta, demanda, cost0 

y precio, por lo tanto alguna de las dimensiones del mercado del secreto en Sf 

en terminos de estructura competitiva y desarrollo deben tambien ser objeto 

de un anelisis rational. 

Por el lado de la demanda, vemos entre 10s buscadores de secreto, 

caracteristicas altamente diferenciadas, en terminos de su disposici6n y 

habilidad par pagar. Tambien vemos productos y vendedores de secreto 

altamente divergentes, muchos de 10s cuales compiten entre si. Unos 

cuantos vendedores tienen productos carentes de bienes sustitutos, de mod0 

que su demanda puede ser inelastica (insensible al precio) y sus vendedores 

por consecuencia est3n en posibilidad de pedir precios muy altos. Algunos 

productos tradicionales del secreto (cajas de seguridad, companias ficticias, 

prestanombres), son Scilmente disponibles en algunos lugares aunque no 

tanto en otros. Otros se han establecido a traves de generaciones como 

dep6sitos seguros, como es el caso de las cuentas numeradas suizas. Tal 

vez es cierto afirmar que 10s niveles m L  altos de secreto implican 

sucesivamente mayor grado de poder monop6lico en la definition de la 

estructura competitiva y organizaci6n del mercado. 

El mercado intemacional, del secreto financier0 es tal vez mtrs 

competitivo de lo que podria parecer, muchos paises lo ven en funci6n de un 

inter& preponderantemente econ6mico y por lo regular marginan 10s arreglos 

institucionales que amenazan con erosionar su valor. 



4.2.3.4 Dinero Secreto. 

Como ya se mencion6 anteriormente, el secreto financiero es un producto 

generic0 que se encuentra sujeto a las leyes de la oferta y la demanda; a la 

11 vez dicho product0 ofrece una amplia gama de posibilidades para 10s sujetos 

que lo demandan de acuerdo a sus requerimientos personales, 

empresariales, politicos o criminales. Por otra parte es importante seiialar, la 

diferencia existente entre secreto financiero y ias opciones que el mismo 

ofrece y que constituyen sus elementos de operaci6n. 

"A Bstos se les denomina dinero secreto o bienes se~retos",~ teniendo 

ambas acepciones dentro del ambito econ6mic0, el mismo significado. El 

dinero secreto puede provenir de fuentes perfectamente licitas ya sea que la 

motivaci6n de su demanda obedezca a pretensiones vhlidas ante la ley, o 

bien su origen esth determinado por la realization de actividades ilicitas ya 

sea que la motivaci6n de su demanda obedezca a pretensiones validas ante 

la ley, o bien su origen esth deterrninado por la realizaci6n de actividades 

ilicitas penadas por la misma. Asi pues, las causas que deterrninan la 

demanda de dinero secreto son las siguientes: 

1.- Motivos de confidencialidad personal y de negocios ordinaries, 

totalmente dentro de 10s limites de la ley dirigida a evitar la erosi6n de 10s 

valores de 10s bienes a trave de una apertura no deseada que a veces 

puede requerir de la colocaci6n de bienes en el exterior. 

2.- Fuga de capital, impulsada por la percepcidn de cambios adversos 

en el desarrollo econ6mic0, politico y social de 10s paises y el riesgo 
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inherente que podria wmprometer el valor de 10s bienes o la seguridad de su 

tenedor. 

3.- Chantaje, wmpci6n relacionados con fondos obtenidos por 
r, funcionarios wmptos, (a veces en cornplicidad con ejecutivos de negacios), 

y wlocados en el exterior por razones de seguridad, as1 wmo la tenencia por 

pate del sobornador. respecto de fondos sucios (de procdencia ilicita), 10s 

cuales tambibn han de rnantenerse lejos del escruiinio del pais de origen. 

4.- La evasi6n fiscal, con ingresos gravables, no reportados a las 

autoridades fiscales, y ocultos a ellos en dep6sitos en el exterior. 

5.- Contrabando y actividades relacionadas (incluso evasi6n del control 

carnbiario), que involucra rnercancia de contrabando o instrurnentos 

financieros cuyos dividendos se deben proteger de las autoridades 

nacionales a travbs de vehiculos en el exterior. 

6.- Violaciones a las disposiciones sobre valores particularmente en el 

comercio intemo que generalmente se emprenden a travb de terceros, que 

son rnhs d'dificiles de localizar y enjuiciar, si residen en el exterior, y por lo 

tanto pueden realizar transacciones de valores usando fondos en el exterior. 

7.- Fraude, que va desde negociaciones a baja escala a, niveles mas 

elevados con bancos e intenediarios financieros, hasta robos de patentes o 

bienes raices, cuyos productos, deben permanecer ocultos y fuera del 

alcance de las autoridades para irnpedir su persecucibn y posterior decomiso. 

8.- Adividades ilicitas que van desde juegos ilegales, prostituci6n, 

extoni6n, hasta triifico de armas y narcotrhfico, rnuchos de 10s cuales 



involucran transacciones en efectivo que ha de wnvertine en fondos 

susceptibles de operar en el sistema financiero antes de ser invertidos en 

bienes legitimos, lo cual wnvierte dichos productos en dinero lavado. 

9.- Actividades gubemamentales clandestinas, generalmente 

emprendidas en el exterior, que pueden ir dirigidas al apoyo de terroristas, 

gobiemos extranjeros y grupos politicos de oposici6n y otras operaciones 

clandestinas, cuyo apoyo legal en si es rnuy ambiguo, per0 se consideran 

que son de inter& national, las cuestiones involucradas generalmente son 

muy distintas de las de lavado de dinero. 

Ahora bien, en relaci6n al dinero secreto, y su wnexi6n con el lavado 

de dinero, hay que precisar, que el primer0 puede llegar a wnstituir el 

instrumento de operaci6n del segundo, de acuerdo al grado de secreto 

financiero que se demande, siempre y cuando el proceso de lavado de 

activos se lleve a cab0 a travks del sistema financiero, ya sea banca o 

mercado de valores. 

Por lo tanto el secreto financiero internacional contnbuye eficientemente 

a la realizaci6n de operaciones de lavado de dinero, pues &as en virtud de 

su naturaleza, requieren de las garantlas y opciones que dicho secreto 

propone, mas alin, cuando es llevado a su mexima expresi6n la cual es: 

conrdencialidad absoluta e inviolable. 

El Secreto Financier0 como vehiculo impulsor del lavado de dinero. 

El secreto financiero, no es en si rnismo la causa o raiz de nada, 

simplemente es el medio, el vehiculo impulsor de wnductas o acciones de 



indole dudoso o francamente reprochables, a travb de sus mecanisrnos de 

operaci6n hace posible ciertas situaciones las facilita en gran medida. 

Debajo del secreto financiero existen causas subyacentes que 

enturbian su esencia, ya que como producto, hablando en terminos 

econbmicos, es un produdo perfectamente vhlido, y a cuyo acceso tienen 

derecho todos 10s individuos en raz6n del respeto a la privacia humana , que 

constituye un aspect0 del derecho inalienable del hombre que es la libertad. 

Sin embargo, existe una patente distorsi6n en cuanto a la concordancia entre 

finalidad y funci6n como elementos operatives del secreto financiero; esto 

obedece como se apunt6 en su oportunidad a las divergentes motivaciones 

de la demanda por parte de 10s sujetos que lo requieren. No se refieren a las 

que son perfedamente legitimas como las motivaciones personales 

empresariales, y algunas de riesgo politico, sin0 aqu6llas que esthn 

deterrninadas preponderadamente por la ilicitud como son las criminales; 

precisamente es aqui donde deben entrar dro tipo de factores de analisis, y 

rnhs cuando se perrilan como causas subyacentes que deben ser prevenidas 

y sancionadas, en conductas de indole delictiva, crehndose un circulo vicioso 

en el cual el lavado de dinero juega un papel importante y, cuyo fin es dificil 

de vislumbrar. Por esto no es de exagerar que 10s gobiernos de todo el 

mundo hayan dado alta prioridad para encontrar formas de control del secreto 

financiero en virtud de su conexion con la promocibn del crimen. 

Al hacerlo parecen confundir la causa y efecto, la enfermedad y el 

sintoma. Sin embargo en muchas ocasiones esta situacibn, por fuerza lleva a 

10s legisladores a enfrentarse preferentemente con 10s sintomas, ya que esta 

puede ser la unica opci6n viable. Por ejemplo la implementaci6n de 

disposiciones legales para controlar el secreto financiero, y por consecuencia 



bloquear uno de 10s canales que faci l in las operaciones de lavado de 

recursos provenientes de actividades ilicitas como el narcothfico, pueden 

producir mejores resultados, que en un esfuerzo equivalente para hacer 

cumplir las leyes en materia de tdfico de estupefacientes. Es por esto que las 

P,  medidas par controlar el secret0 financier0 pueden intentarse tanto por lo que 

se refiere al suministro, como por el aspect0 de la demandad del mismo. Con 

relaci6n al suministro del secreto financiero intemacional, puede ser posible 

convencer gobiemos extranjeros de faciliiar la apertura de informacibn 

cuando Bsta tenga como causa actividades de investigacibn por parte de 

autoridades competentes o bien, establecer medidas represivas contra 

instituciones financieras dedicadas a proporcionar secreto financiero dentro 

de sus fronteras e imponer controles m6s severos a dichas instituciones. 

Todos estros esfuems requieren el ejercicio de poder a nivel de negociaci6n 

o presi6n gubemamental o la mas conveniente de todas: la cooperaci6n 

reclproca intemacional. 

Desde el punto de vista de la dernanda, puede ser posible la represibn 

en el flujo del secreto financiero, penalizando conductas, cuando &as Sean 

definitivamente responsables o en su defect0 imponiendo requerimientos m6s 

estrictos, tanto al sujeto demandante del secreto como al que lo ofrece. Atin 

asi el secreto financiero siempre encontrard una salida a 10s intentos de 

controlarlo, en tanto hayan incentives que lo refuercen y lo sigan convirtiendo 

en product0 de indudable valor. 

El secreto financiero en Mdxico a pesar de estar previsto en algunas 

disposiciones legales, alin no reviste la importancia que debe tener, ya que 



se ha minimindo relativamente su trascendenua en virtud, de ser un tema 

aun incipiente dentro del panorama financiero national. Es ahora debido a 

otros factores como ha salido a recluir su verdadera envergadura. Como se 

I vio el secret0 financier0 juega un papel m y  importante en la problemdtica del 

lavado de dinero, lo facilita, lo solapa convirti6ndose en medio propicio para 

su expansi6n, cuando se erige en principio de conridencialidad absoluta e 

invioiabie. iuS6xico aun no se convierte en un punto primario de iavado de 

dinero a nivel mundial, aunque no quiere decir que no se presente este 

fen6meno; se dA no en la misma magnitud que en otros paises, algunos de 

10s cuales, se han convertido en verdaderos centros de reciclaje de dinero, 

por diversos motivos; leyes fiscales o bancarias muy flexibies, ubicaci6n 

geogrMca idonea, ademds favorables ventajas politicas. Ahora bien dada la 

naturalen intemacional del lavado de dinero, Mexico no puede sustraerse a 

esta influencia que orilla a 10s paises amenazados por esta problemdtica, a 

la celebraci6n de acuerdos intemacionales con el fin de establecer 

disposiciones legales comunes, de tal manera que exista una coordinaci6n 

mutua, en cuanto a las medidas de detecci6n y prevenci6n de este ilicito. Un 

aspect0 relevante en relaci6n a esta circunstancia, lo constiiye la 

implementacibn de regulaciones especificas con respecto a1 secreto 

financiero. 

Por otra parte, nuestra legislacion contempla el secreto financiero 

principalrnente en tres dmbitos: Fiscal; Bancario y Buffidtil. El mismo, permite 

flexibilidad en cuanto a la apertura de informaci6n, siempre que edstan 

intereses vdlidos ante la ley. 



CONCLUSIONES 



El impuesto sobre la renta propone gravar la riqueza en forrnacibn. La renta 
1: 

esa wnstituida esencialmente por 10s ingresos del contribuyente, ya sea que 

provengan de su trabajo, de su capital o de la combinaci6n de ambos. 

Los autores distinguen varias clases de renta. Hay en primer lugar la 

renta bruta que es aquella que se considera sin deducci6n de 10s gastos que 

requiere la producci6n de esa renta. Es el caso, por ejemplo, del impuesto 

sobre la renta que deben pagar las personas fisicas contribuyentes menores 

que realizan actividades empresariales o el impuesto que pagan las personas 

fisicas por 10s rendimientos de su trabajo de su trabajo prestado en 

condiciones de dependencia, en el sistema rentario mexicano. 

Por lo que existen diferentes tipos de renta, al respecto la renta neta es 

aquella que resulta de que a la renta bruta se le deduzcan 10s gastos de 

producci6n de esa renta. A este tip0 de renta se aproxima el ingreso gravable 

del impuesto al ingreso de las personas fisicas, de acuerdo con la Ley 

Mexicana del impuesto sobre la renta de 1981. La renta libre es la que queda 

al contribuyente despuC de deducir, no s61o 10s gastos de producci6n de la 

renta, sino tambien las cargas de todas clases que puedan recaer sobre ella. 

A esta renta se aproxima el ingreso gravable por el impuesto al ingreso de 

las personas fisicas en el derecho Mexicano y el personal 'income tax" en el 

sistema fiscal federal norteamericano. 

En cuanto a la Renta legal es la que resulta de deducir de 10s ingresos 

totales s61o aquellos que la ley autoriza. La renta legal puede coincidir o 



aproximarse a la renta bruta, a la renta o a la renta libre, segun el tratamiento 

que a cada caso le haya dado el legislador. En realidad, siempre hay una 

renta que se determina por las reglas legales, porque el legislador no deja el 

contribuyente en libertad par determinar a su arbitrio el ingreso gravable. 

A lo que tambibn se hace la distinci6n entre las rentas fundadas y las 

no fundadas, con objeto de realizar un postulado de la politica fiscal que 

consiste en gravar m8s fuertemente aquBllas que Bstas. Son rentas fundadas 

las que provienen del capital y no fundadas las que proceden del trabajo. Sin 

embargo, aunque a veces 10s sistemas legales parecen acoger esta 

clasificaci6n, como sucedi6 en la Ley del impuesto sobre la Renta de 1953, el 

postulado no s61o no se practic6, sin0 que, por otras razones, se regul6 en 

forma invena. 

Fuente de generalizadas censuras es la calificaci6n de legal que se da 

a determinadas clases de evasiones. Con toda crudeza han expuesto autores 

cuhn artiticiosa es la clasificaci6n de la evasi6n impositiva en legal e ilegal. La 

evasi6n de acuerdo a la doctrina debe de ser considerada un efecto del 

impuesto, considerando como el impago de dicha contribuci6n, portal motivo 

considerado tambien incumplimiento a la obligaci6n fiscal. 

La evasi6n debe de diferenciarse de la evasi6n fiscal, porque la primera 

es simplemente el impago de la contribucidn y la segunda es el abuso de las 

prerrogativas y ventajas otorgadas por la ley acerca del pago de la 

contribuci6n. 



La evasi6n ha sido por muchos diversificada en legal e ilegal, esto es, 

pemitida o tolerada por la ley, y en su caso ha asumido unicamente por 

voluntad del contribuyente quien soportarti las consecuencias legales. 

La evasi6n produce en el carnpo econ6rnico una reacci6n tal que el 

estado debe de rnedir profundamente para evitar que dicho fen6meno llegue 

a presentarse y para no imp!ernentar dentro de dicha zona tal contribuci6n. 

Actualmente la evasi6n se ha convertido en una expresibn en si misrna 

wrttradictoria, por considerarla legal en algunos casos e ilegal en otros. 

El lavado de dinero; es producto de toda actividad clandestina de 

producci6n, comercializaci6n o contrabando, que generan wmo 

wnsecuencia necesaria la economia subtendnea del estado. 

El estado ha sido tolerante en permitir el lavado de dinero, porque en 

muchas de las veces no investiga legalmente el origen del ingreso, buscando 

la atracci6n de capitales que en muchos de 10s casos han sido producto de 

lavado de dinero. 

La regulaci6n estricta del lavado de dinero no debe centrarse en la 

reforma, leyes que prevean y sancionen dicho fen6meno; sino por el contrario 

debe de existir uniformidad de criterios entre estados para combatir de 

manera intemacional dicho virus que impide el desarrollo y hace decrecer 

financieramente a un estado. 

El lavado de dinero ha traido como consecuencia que la sociedad en 

forrna directa o indirecta se mezcle en dicho fenbrneno permitiendo con ello 

su fortalecimiento. 



La prevenci6n del lavado de dinero debe de ser obligation prioritaria del 

estado, porque sin ello h a b ~  sosobra respecto a la economia que se tiene 

fincada y que es responsabilidad absoluta del titular del Poder Ejecutivo 

Federal de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 25 Constitucional. 

Una acci6n real preventiva para evitar el lavado de dinero, es investigar 

en forma legal y real el origen del ingreso de las personas con la firme 

convicci6n de respetar y hacer valer lo que la ley consigna respecto a 10s 

medios por 10s cuales el estado puede logratio, como es el caso del 

rompimiento al secret0 bancario y a la informacidn cruzada que prev6n 

nuestras legislaciones fiscales y financieras. 

El deterioro de la sociedad, misma que comienza por infiltrarse en dicho 

fen6meno y m8s atin cuando el estado lo tolera y por raz6n de equidad y 

justicia el ingreso que debe de ser gravable y aprovechado para todos es el 

percibido legalmente y en el caso del lavado de dinero, el estado debe de 

imponer como sanci6n su decomiso en cualquiera de 10s ordenes que se 

presenten. 

Propuesta; en opini6n personal se considera, que es urgente una 

reforrna integral a las leyes financieras y fiscales para evitar en todo lo 

posible al deterioro de la sociedad al verse infiltrada con el lavado de dinero, 

y con ello se demostraria que legalmente el Ejecutivo Federal velaria 

correctamente por la rectoria economics del estado que aun y cuando sea su 

obligaci6n ha fallado. 
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