
i6 
2.c.¡· 

NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

LA PLANEACION TRIBUTARIA, 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN 

CORRELACION PARA UNA MENOR 
INCIDENCIA DEL IMPUESTO EN LAS EMPRESAS 

SEMINARIO DE INVESTIGACION 

CONTABLE 

QUE EN OPCION AL GRADO DE : 

LICENCIADO EN CONTADURIA 

P R E S E N T A: 

EDUARDO LOPEZ CLAVERIE 

PROFESOR DEL SEMINARIO: 
C. P. CESAR CALVO LANGARICA 

1 9 8 8 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



TEMARIO 

Página 

INTRODUCCION 

CAPITULO I. GENERALIDADES .•• 1 

1.1. La Importancia de la Planeaci6n Fiscal en -

1.2. 

l. 3. 

las Empresas • 

Causas que motivan la Evasi6n Fiscal •• 

Postura del Licenciado en Contaduría •• 

a) Estudio de Puestos en un Departamento de 

1 

2 

5 

Fiscal . • • • • . 9 

1.4. Limitaciones Constitucionales del Poder - -

1.5. 

Tributario. • • • • • • • 10 

a) Principio de Legalidad . 11 

b) Principio de Proporcionalidad y F.qu.idad 11 

c) Principio de Igualdad y Prohibición de -

Leyes Privativas ••• , • • • • . , , 12 

d) Prohibición de la Retroactividad de las-

Leyes • 

e) La Garantía de Audiencia • 

Fuentes de Derecho Tributario 

Referencias Bibliográficas. • 

CAPTITULO II. ELEMENTOS JURIDICOS. 

12 

13 

14 

15 

16 

2.1. Estructura Jurídica del Poder Tributari~ --

Mexicano. • .. 16 

2.2. Jerarquía de las Leyes. 18 

2.3. Interpretación de las Leyes Tributarias 19 

a) La Supletoriedad de las Leyes Específicas • 22 



2.4. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

4. l. 

4. 2. 

b) El Reglamento. • • • 

P§gina 

23 

c) La Supletoriedad del C6digo Fiscal • 24 

d) La Interpretación por Jurisprudencia 25 

e) Interpretaci6n por Costumbre • • 25 

Campo de Acción del Contribuyente • 

Referencias Bibliograficas ••••• 

CAPITULO III. ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Y CONTABLES • 

El Departamento de Fiscal • 

a) Objetivos •• 

b) Funciones del Area Fiscal. 

c) Funciones de Control y Vigilancia. 

d) Funci6n de Planeaci6n. 

e) Función de Asesoria. 

f) Función de Operaci6n 

9) Organización Interna 

1) Por Funciones. 

2) Por Especialidades 

3) Por Establecimientos 

Contabilidad Fiscal • • • • 

Conocimiento Estructural de la Empresa •• 

CAPITULO IV. METODOLOGIA PARA LA IMPLAN

TACION DE PLANEACION FISCAL 

Generalidades • • • • • • 

Metodologia del Plan Fiscal • 

a) Técnica Usuales. • • • 

26 

34 

3: 

35 

35 

37 

37 

38 

39 

39 

42 

42 

43 

44 

45 

50 

53' 

53 

53 

54 



4.3. 

4.4. 

4.5. 

Las Estrategias Fiscales 

a) Su Clasificaci6n ••• 

b) Orden de Aplicaci6n de las Estrategias. 

La Revisión. • 

caso Práctico. 

55 

57 

59 

60 

62 

CONCLUSIONES • • • • • • • • • · • ~.. • • • • • . • 69 



I N T R o D u e e I o N 

Es bien válido reestructurar los negocios, de tal mane

ra que el impacto fiscal sea menor y sin dejar de cumplir -

con nuestras obligaciones impositivas, con esto se evitará -

evadir impuestos, este campo de la planeaci6n reviste varios 

problemas no s6lo los fiscales sino tambi~n administrativos

y contables. 

Me interes6 elaborar corno T~sis Profesional el tema: -

"La Planeaci6n Tributaria, Administrativa y Contable en co-

rrelaci6n para una menor incidencia del impuesto en las ero-

presas" por considerarlo prioritario prestar eficiente aten

ci6n al pago oportuno y correcto de las contribuciones; y -

que éstas no se conviertan en un crisol de compañías que no

realizaron un estudio sobre su ámbito fiscal en que se desen 

vuelven. 

El presente trabajo tiene como finalidad, tocar los pu~ 

tos en una forma breve referente a la importancia del tema -

y tratar asuntos relativos a la ~tica del Licenciado en Con

taduría, su estudio de puestos en los departamentos de im--

puestos o fiscal, a las diversas t~cnicas jurídicas de inter 

pretaci6n de leyes. Y como esta tésis está enfocada a empre

sas. grandes en que su actividad tiene gran influencia fisca~ 



aprovech~ para tocar t6picos relativos a los departamentos -

de impuestos, ya que es imperativo tener una buena organiz~ 

ci6n,. esto para poder delegar funciones de planeaci6n. 

Adicionando a la presente t~sis, aspectos contables in

dispensables para apoyar a la planeaci6n de nuestros impues

tos, a una adecuada metodología para estructurar las diver-

sas investigaciones sobre cifras e informaci6n valiosa para

la toma de decisiones y, ordenar las estrategias fiscales, -

finalmente adiciono un caso práctico que habrá de ilustrar -

en un manera práctica lo expuesto en esta t~sis. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 La importancia de la planeaci6n fiscal en las empresas 

La planeaci6n es un procedimiento aplicable a cualquier-· 

actividad humana, ya sea en las labores cotidianas, como en -

cualquier aspecto de nuestra vida, es una especie de tablita-

que nos hace cruzar un abismo. Dando un concepto más general: 

"La planeaci6n es prefiguraci6n simb6lica de los hechos

y fen6mcnos que se pretenden controlar" (segün el sr. C.P. -

Daniel Diep en su obra Planeaci6n Fiscal). (l) 

La planeaci6n es decir por adelantado ¿Qué hacer? ¿C6mo

y cuándo hacerlo? y ¿Qui~n ha de hacerlo?, cubre la brecha 

que va desde donde estamos hacia donde queremos ir, y hace p~ 

sible alcanzar los objetivos planteados. Específicamente la

planeaci6n fiscal, se especializará a controlar, predecir y -

actuar sobre materia impositiva, así mismo utilizará diversos 

elementos: Derecho Fiscal, Economía, Administraci6n y Canta-

bilidad. 

Es evidente la reelevancia de este tema ya que casi nin-

guna empresa deja de planear por el contrario contemplan más-
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aspectos en sus operaciones, elabora pron6sticos .y an~lisis -

sobre su situaci6n, y se basa menos en la intuici6n. 

Ahora bien es objeto fundamental de la planeaci6n fiscal, 

abati.r al máximo posible y siempre dentro de la observancia

de las leyes,el costo fiscal de nuestras operaciones. Al pr~ 

tender un ahorro fiscal será simpre bajo la ley y no adoptan

do una postura pasiva de pagador de impuestos, que a la larga 

no beneficiará a la empresa. 

1.2 causas que motivan la evasi6n fiscal 

La evasi6n, un fen6meno extrechamente ligado o en co --

nexi6n con el establecimiento de los tributos, se ha converti

do en un problema social de dimensiones gigantescas y puede

conceptualizarse como una actitud negativa del contribuyente

que evita la reali~aci6n del hecho generador del impuesto, y

por supuesto no cabe en el mundo de las formas jurídicas. 

Es entendible y obligatori.o para las empresas que reali

cen un control fiscal, esto con el objeto de que el impuesto

tenga una menor incidencia en éstas, y observando todos aque

llos ordenamientos fiscales que nos imponen una determinada -

conducta, o que nos hace tomar la opción que más nos convenga, 

lógicamente esta planeci6n es operada bajo el aspecto legal. 
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En cualquier naci6n cuenta con dos causantes el que cum

ple y el que no lo hace, lamentablemente a este grupo se unen 

algunos funcionarios y empleados de Gobierno que al encontrar 

contribuyentes defraudando al fisco, los solapan ocasionando~ 

desconfianza en la poblaci6n que si cumple con sus obligacio-

nes. 

Invariablemente es importante cumplir ya que con esto se 

redistribuye la riqueza de la naci6n creando una mejor infra

estructura mejorando las finanzas püblicas, y evita la posi 

bilidad de que el estado caiga debido a su débil poder econo

mico. 

Para tratar de erradicar este problema el Gobierno Fede

ral ha puesto en marcha un programa denominado "Cruzada Naci2 

nal Contra la Evasi6n Fiscal", que tiene por objetivos: 

Disminuir los niveles de evasi6n a través de una mayor -

presencia fiscal en el interior de los diversos sectores eco

nómicos y a largo y ancho del pa!s. Con ~sta presencia se i~ 

tenta ofrecer un servicio cercano, accesible y eficiente para 

el contribuyente cumplido; elevar el nivel de cumplimiento v~ 

luntario, incorporar contribuyentes que no estén registrados, 

maximizar el efecto multiplicador de la fiscalización, con lo 

cual se atenuará la erosión de la recaudación. 

Aunado a estos objetivos este programa cuenta con un foE 



4 

tablecimiento de sus recursos humanos la restructuraci6n de la 

organizaci6n a nivel central y regional, establecimiento de -

nuevos sistemas de revisión instrumentados y la utilizaci6n

de un equipo de cumputaci6n para apoyar a la fiscalizaci6n. 

Existen varias causas para que los contribuyentes omitan 

el pago del impuesto correspondiente, éste puede derivar de -

varios aspectos, econ6micos, psicol6gicos e inclusive nacion~ 

listas. 

Las causas son las siguientes: 

1) Ignorancia sobre los fines de los impuestos. 

2) Una planeación fiscal inadecuada para la empresa yfuera

del ámbito legal. 

3) Sentimiento de obtener ciertas ventajas por medio de la

evasi6n, que algunas personas lo ven como sinónimo de ha

bilidad. 

4) cuando la Administración Pública por algún motivo presta 

servicios públicos defectuosos se robustece el criterio

de la inutilidad del pago. 

5) En casos de inmoralidad de los funcionarios de la Admi-

nistración Pública, porque el causante consia~ra quepa

gar impuestos es contribuir al enriquecimiento ilegítimo 

de los funcionarios deshonestos. 

6) Pesimismo hacia el futuro, falta de integraci6n con gru-
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pos, o falta de nacionalismo. 

7) Insaciable ambici6n de obtener ganancias a costa de la -

elusi6n fiscal de algunos contribuyentes. 

Como se observa en líneas anteriores existen diversos mo

tivos en los cuales los contribuyentes hacen uso de la elusi6n 

o evasi6n fiscal, es imperativo dar más importancia al pago -

oportuno y correcto de los impuestos esto sin dañar la situa-

ci6n econ6mica de la empresa, llevando a cabo una adecuada pl~ 

neaci6n de nuestro negocio esto nos traerá beneficios a un cor 

to y largo plazo en. nuestra naci6n, y por supuesto en la compa

ñía.· 

1.3 Postura del Licenciado en Contaduría 

Es tajante señalar que el Licenciado en Contaduría o el

Contador Público son los Únicos que pueden intervenir en as-

pectos fiscales, porque ni el Licenciado en Leyes que tiene -

los conocimientos jurídicos, pero no cuenta con los contables. 

Obviamente, el Licenciado en Contaduría tampoco cuenta con -

los conocimientos jurídicos de un abogado, sin embargo el Br2 

fesionista en Contaduría se encuentra en un justo medio para

la aplicaci6n de leyes fiscales en la contabilidad de una com 

pañía, y al elaborar la planeaci6n de los impuestos. 

Necesariamente es indispensable que observe las disposi-
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cienes de nuestro C6digo de Etica Profesional del Instituto -

Mexicano de Contadores Públicos, que no debe de considerarse

como una reglamentaci6n, al contrario como una norma de con--

ducta a la pr§ctica diaria, bajo la premisa de que todos los

actos son regidos por la ética. 

De este C6digo se desprenden algunos aspectos que se li-

gan con nuestro tema: 

Postulado VI. El Contador Público tiene la obligaci6n -

de guardar el secreto profesional y de no revelar por ningún

motivo los hechos, datos o circunstancias de que tenga conoc.! 

miento en el ejercicio de su profesi6n a menos que lo autori

cen los interesados, excepto por los informes que establezcan 

·las leyes respectivas. (2) 

Postulado VII. Obligación de rechazar tareas que no C\l!!! 

plan con la moral: Faltará al honor y dignidad profesional -

todo Contador Público que directa o indirectamente intervenga 

en arreglos o asuntos que no cumplan con la moral(3 l 

En relaci6n al Artículo 1.11 que menciona el Contador PQ 

blico no deberá usar sus conocimientos en tareas que estén 

fuera de la esfera moral. 

Así mismo el Postulado III menciona la calidad Profesio-

nal de los trabajos que deben de estar presentes en las labo-
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res que realicen. 

En los estatutos y artículos anteriores que sirvieron a 

manera de ejemplo queda delimitada la actividad del Licencia 

do en Contaduría en el campo de la ~tica. 

Adicionando al tema de la Postura del Licenciado en Con 

taduría, tenemos que la Asociaci6n Mexicana de Contadores Pfi 

blicos, ha realizado tambi~n un C6digo de Etica y que en es

cencia va encaminado a los mismos objetivos que el C6digo de 

Etica del Instituto, sin embargo, realizar~ algunos comenta

rios acerca de aspectos que investigue y aportarán interesan 

tes situaciones. 

Dentro de su capitulo I del C6digo de Etica de la Aso-

ciaci6n Mexicana de Contadores Pfiblicos intitulado"Proleg6m~ 

nos" que significa "introducci6n de un escrito" y de ~ste se 

desprenden los artículos 1° y 2° que hablan de lo siguiente: 

Artículo 1°.- La Etica profesional es un conjunto de -

normas positivas promulgadas para Licenciados en Contaduría

º Contadores Pfiblicos. 

Artículo 2º.- La trascendencia de la Etica Profesional, 

se refiere que la ~tica es un medio de progreso moral y -

profesional, es necesaria ya que la sociedad requiere capac~ 
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dad calificada en la satisfacci6n de necesidades. 

Los artículos precedentes delimitan a quienes se dirige 

este C6digo y por ende el desarrollo de la ~tica ensaltando

una preparaci6n calificada para un servicio al público. 

Dentro del Capítulo III "Deberes Profesionales Sociales" 

inciso A, "Deberes para con la patria" tenernos que el Artícu 

lo 28, sanciona a quien sirve a interp6sita persona a inte-

r~s o despachos de contadores públicos extranjeros, en una -

forma servil en lo material o intelectual. 

El Artículo 30 indica que el Contador Público debe apo

yar a las autoridades y pronunciarse siempre que injustamen

te o irrespetuosamente se les ataque y preve el mismo prece~ 

to que en caso de que un Profesional de la Contaduría tenga

un conflicto con alguna autoridad por situaciones de la pro

fesi6n, deberá presentar esta situación ante la Cornisi6n de

Honor de la Asociaci6n y esta lo apoyará, según sea determi

nado por la mencionada Cornisi6n. 

En el Artículo 31 sanciona al profesional que en alguna 

manera utilize el soborno o cohecho a las autoridades. 

El C6digo de Etica de la Asociaci6n Mexicana de Contad~ 

· res Públicos refuerza los comentarios acerca de la ~tica co-
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mo un perfil del Contador PGblico o Licenciado en Contaduría. 

a) Estudio de puestos en un departamento de fiscal. 

Siguiendo con el punto relacionado al perfil del Licen

ciado en Contaduría y en específico al análisis o estudio -

dentro de un departamento de fiscal, tenernos que en empresas 

grandes requieren de un personal altamente calificado para -

ocupar puestos a nivel ejecutivo-fiscal, en algunas de estas 

compañías solicitan personas con estudios de posgrado, y al

go muy importante una capacidad de pensar en t~rminos abs--

tractos, creatividad. Entrando en detalle tenemos que a un -

Director de impuestos deberá de tener el siguiente perfil: -

Contador PGblico, experiencia en fiscal de 8 a 10 años, 3 -

años en Auditoría, conocimientos de ingl~s y t~cnicas de Ad

ministraci6n, don de mando, criterio para interpretar leyes, 

capacidad para abstracciones y gusto por el estudio. Los ob

jetivos de este director es el cumplimiento de las obligaci~ 

nes fiscales de la empresa, conseguir los máximos beneficios 

y ahorros fiscales dentro de los marcos legales, tendrá a su 

mando dos gerentes, de control y rn~todos, y planeaci6n fis-

cal (dependiendo de la empresa) • 
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El Gerente de Control y M~todos debe de tener ciertos r~ 

quisitos muy similares al Director aunque en experiencia un -

menor tiempo que puede ser de 3 a 5 años en el campo fiscal -

y 3 en auditoría, tiene la peculiaridad este puesto que debe

de dominar todas las leyes fiscales y algunas otros ordena--

mientos como Ley de Títulos y Operaciones de Cr~dito, C6digo

Civil, C6digo de Procedimientos Civiles etc. Está encargado

de que la empresa cumpla con todas sus obligaciones fiscales

auxiliado quizá por un grupo de analistas o auxiliares en --

impuestos. 

El Gerente de Planeaci6n Fiscal, su experiencia es simi-

lar al gerente de control y métodos sin embargo tiene ciertas 

características este puesto como: gusto por la investigaci6n

de operaciones, criterio para analizar problemas, capacidad -

imaginativa y receptora, ya que en este gerente descansa una

actividad muy importante que es la planeación. 

Es también recomendable hacer inventario del personal -

técnico, el conocer sus estudios y habilidades, ya que en un

rnomento dado podría necesitarse una promoción, esto es aplic~ 

ble a niveles gerenciales, subgerenciales y analistas. 

1.4 Limitaciones Constitucionales del Poder Tributario 

El poder tributario ejerce su fuerza a los contribuyen-

tes atendiendo ciertas fronteras que son impuestas por nues--
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tra Constitución Política y considerándose como garantias in-

di viduales. 

a) Principio de Legalidad 

Se encuentra plasmado en el texto Constitucional Art. 31-

Facci6n IV que señala que las contribuciones que deben pagarse 

para gastos públicos, deben estar establecidos por las leyes -

tributarias. 

El principio de legalidad en materia tributaria puede --

enunciarse mediante el aforismo, adoptado por Analogía de Dere 

cho Penal "Nullum tributurn sine lege". t4> 

b) Principio de Proeorcionalidad y Equidad 

La Constitución en el antes mencionado articulo establece 

que un impue:;to debe destinarse a gastos públicos y deben ser

" Proporcionales y Equitativos", esto último, la Suprema corte

de Justicia nunca a podido destacar cuales son los requisitos

para definir lo enunciado. Sólo ha sostenido que viola esta -

garantía cuando los impuestos son notoriamente exorbitantes y-

ruinosos. 
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c) Principio de Igualidad y Prohibici6n de Leyes Privativas 

El Artículo 13 de la Constituci6n Federal establece que -

"nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribuna-

les especiales" esta garantía individual tiene su extensi6n en 

el campo de lo fiscal. 

cuando un decreto comprende un ndmero de individuos no -

implica que se considere privativo si fuera as!, la disposici6n 

tendría que mencionar individualmente a la persona o grupo de

ellas. 

No son privativas cuando el Gravamen de un impuesto inci

de a un grupo de sujetos, corno fabricantes, transportistas, c2 

merciantes, etc. Porque ellos comprenden a un grupo de clasi-· 

caci6n establecida. 

La garantía de igualdad explicada por el Lic. Sergio de -

la Garza, "señala las leyes que deben tratar igualmente a los

iguales, en iguales circunstanc~as". (S) Obviamente las leyes

deberán indicar quienes son identicos para tal efecto, e indi

car las diferencias que caractericen a cada una de las personas. 

d) Prohibici6n de la Retroactividad de las Leyes 

El Artículo 14, Primer Párrafo de la Constituci6n Federal, 
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disponf! que "a ninguna Ley se le dar a efecto retroactivo en -

perjuicio de persona alguna". La retroactividad a sido defin.!, 

da por la Suprema Corte de Justicia la que expreso de esta ma

nera: "Para que una Ley sea retroactiva se requiere que obre -

en el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo

de Leyes anteriores (Jurisprudencia Núm. 162) a su vez surge -

el razonamiento ante lo expuesto", la Constitución prohibe la

retroactividad en las Leyes que perjudiquen a los individuos -

en contrario a esto, a una Ley se le puede dar retroactividad

si este no causa un perjuicio, promoviendo un beneficio al in

dividuo. 

e) La Garant!a de Audiencia 

El Artículo 14 constitucional consagra la garant!a de au

diencia cuando prescribe que: "Nadie podr~ ser privado de la

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-

chos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previa-

mente establecidos, en el que se cumplan las formalidades es-

cenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas -

con anterioridad al hecho". La Suprema Corte de Justicia de -

la Naci6n ha explicado el precepto Constitucional corno sigue: La 

audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre pos

terior a la aplicaci6n del impuesto es hasta entonces cuando -

el sujeto puede impugnar ante las propias autoridades, el mon

to y cobro correspondiente. 
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1.5 Las Fuentes del Derecho Tributario 

Por fuentes gramaticalmente se entiende 'el principio, ca~ 

sa u origen de que procede una cosa, al hablar de fuer.tes del

derecho debemos entender en donde y como ha nacido una dispos! 

ci6n jurídica o conjunto de ellas. (Segfin el tratadista, Lle.

Clemente Soto Alvarez en su obra Derecho y Nociones del Dere-

cho Civil) • (6) 

En si la norma nace de una serie de procesos jurídicos -

muy complejos en virtud de distintos factores sociales, econ6-

micos y politices. 

Es evidente que en nuestra Legislaci6n la fuente de todo

ordenamiento es la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos y específicamente para materia tributaria es el Arti 

culo·31 Fracci6n IV qu~ nos obliga a contribuir con los gastos 

Pfiblicos de una manera equitativa y proporcional, también ten

dremos que considerar a las Leyes Específicas de cada tributo

y sus reglamentos forman parte de este proceso al igual que el 

Código Fiscal de la Federaci6n y sus supletorios de éste, co

mo el C6digo Civil del Distrito Federal, el Código Federal de

Procedirnientos Civiles, el C6digo Penal del Distrito Federal,

y el Código Federal de Procedimientos Penales, finalmente a -

este engranaje legal se unen la Jurisprudencia y la Costumbre

que son fuentes del Derecho Triburario. 
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CAPITULO II 

ELEMENTOS JURIDICOS 

2.1. Estructura Jurídica del Poder Tributario Mexicano. 

Para un mejor entendimiento de las leyes es conveniente co

nocer la Organizaci6n del Estado Mexicano, ya que éste ha segre

dado su poder en tres 6rganos: el Legislativo, Judicial y EjecE_ 

tivo. 

Así tenemos que el Poder Legislativo tendrá la preferencia

de indicar los lineamientos bajo los cuales el Ejecutivo debe -

actuar en materia tributaria y señalando las normas conforme a -

las cuales el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones i~ 

positivas. En nuestro pa!s, el anico 6rgano que tiene poder tr!_ 

butario es el Legislativo, tal menci6n proviene del texto const!_ 

tucional, y determina cuales serán las entidades jurídicas en-

cargadas de realizar distintas tareas o funciones pablicas, algE_ 

nas de estas funciones son las siguientes: 

1.- Expide las leyes que crean las contribuciones necesa -

rias para cubrir el presupuesto. 

2.- Explica las bases en las cuales el Ejecutivo puede cele 

brar empréstitos sobre créditos para la naci6n. 

3.- Manda pagar la deuda Nacional. 
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4.- Examina la cuenta p6blica que anualmente debe de pre--

sentar el Ejecutivo. 

s.- Crea contribuciones de rendimiento participante entre 

la tederaci6n y los estados, además determina la participaci6n 

de estas ~ltimas entidades. 

6.- Aprueba el presupuesto anual de gastos. 

Como se observa, el Legislativo tiene una gran actividad y 

quiz~ una de las m~s importantes. es el de emitir leyes fisca-

les, esto lo obliga necesariamente a tener un mayor cuidado en 

que las leyes no violen las garant!as individuales marcadas en 

la constituci6n y respetar lo estipulado en el artículo 31, 

fracci6n IV de nuestra Carta Magna. 

Por su parte el Poder ~udícial de la Federaci6n, por medio 

del procedimiento de juicio de amparo puede decretar la incons

ti tucionalidad de la expedici6n o la aplicaci6n de las leyes -

que violen las garant!as individuales, y a trav~s de ese mismo

juicio de amparo puede revisar las resoluciones que dicte el -

tribunal fiscal de la federaci6n. 

Agregaré que el artículo 107 constitucional es categ6rico

acerca de que una ley no pierde su vigencia por el simple hecho 

que en varias ocasiones se haya concedido el amparo contra su 

aplicaci6n, lo que si es seguro que en lo posterior su existen

cia del ordenamiento será más precaria. 
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El proceso del Poder ~udicial al declarar que una ley le-

siona las garantías individuales no se da en el acto. 

El Ejecutivo no tiene protestad tributaria, tiene protes-

tad reglamentaria, con el objeto de facilitar la aplicaci6n y -

observancia de las leyes (Artículo 89, Fracci6n I, Constitucio

nal). Existen dos excepciones en el caso del decreto ley a que 

se refiere el art1culo 29 Constitucional y del artículo 131, s~ 

gundo párrafo del llamado decreto delegado. 

Estos dos ~nicos casos en que el ejecutivo puede estable -

cer contribuciones. 

2.2. Jerarquía de las Leyes. 

Para efectos del estudio del derecho tributario y a fin de 

ubicarnos en el marco jurídico del país, cabe enunciar la jera~ 

quizaci6n de acuerdo al Lic. Sergio de la Garza en su obra Der~ 

cho Financiero Mexicano: 

I.- La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexica

nos como fuente de todo ordenamiento jurídico. 

II.- Leyes Orgánicas, las cuales tienen por objeto regular

la estructura y funcionamiento de alguno de los 6rganos de Est~ 

do, corno es: la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda 

o Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

\ 
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III.- Leyes Reglamentarias, ~stas tienen como meta definir 

o detallar las disposiciones contenidas en la Carta Magna, co

mo ejemplo destacarían: La Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Pctblico .. 

IV.- Leyes Ordinarias que son el producto de la actividad 

del Congreso, autorizada por la Constitucidn. (1) 

2.3. lnterpretaci6n de las Leyes Tributarias. 

Para alcanzar un cabal entendimiento de las leyes fiscales 

es importante destacar que no s6lo debe ser una interpretaci6n 

restrictiva, (lo que dice la ley) tiende a ser algo más comple

jo para sustentar lo anterior, enuncio los criterios siguien -

tes: el Lic. Emilio Margain en su obra Introduccidn al Estudio

del Derecho Tributario Mexicano, sugiere que la interpretaci6n

de una norma no debe ser aislada, sino aI'llll1nica o vinculada con 

los demás ordenamientos, el Tribunal Fiscal de la federacidn -

sento jurisprudencia el 17 de marzo de 1941 y dice: "Las nor-

mas que la integren deben relacionarse unas con otras, a fin de 

no dar un precepto aislado, o un alcance indebido, por la sola

circunstancia de que dicho ordenamiento haya determinada pala-

bra sin hacer distingos, 

Esté tratadista consigue mediante la explicacidn anterior, 

desechar la imagen simplista de la interpretaci6n ya que no es 

una bctsqueda de significados de palabras, y al contrario extraña 
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a no acercarse a un sentido literal de las leyes, sino a su sen 

tido técnico legal. 

El Lic. De la Garza en su obra ya citada en párrafos ante

riores destac.a un ejemplo que habrá de ilustrar lo anterior: si 

la ley habla de hombre y en otra de la mujer, ser4 obvio que se 

refiere al vardn, habrá una distinci6n entre ambos individuos,

aunque esto sea un ejemplo ya que constitucionalmente el hombre 

y la mujer tienen la misma identidad. (2) 

El Cddigo Fiscal de la Federaci6n en su artículo S~ señala 

como debe ser la interpretaci6n de las leyes tributarias: "Las 

disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las -

que señalan excepciones de las mismas, as! como las que fijan-

las infracciones y sanciones, son de aplicacidn estricta. Se-

considera que establecen cargas a los particulares las normas 

que se refieren al sµjeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplican

do cualquier método de interpretaci6n jurídica. A falta de nor 

ma fiscal expresa, se aplicar~ supletoriamente las disposicio

nes del derecho federal coman cuando su aplicacidn no sea con-

traria a la naturaleza propia del derecho fiscal". 

Del anterior artículo podremos concluir de éstP. que la in

terpretacidn por analogía este prohibida, ya que el C6digo Fis

cal está siendo claro al referirse a sujeto, objeto, base, 
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tasa o tarifa, salvo que no se trate de éstas, podrá aplicarse ~ 

la interpretación por Analog!a (que resultar!a de aplicar cual

quier otra técnica de interpretaci6n jur!dica). 

Otra regla de interpretaci6n es la "in dubio pro Contribu

yente". Si faltan pruebas suficientes y ante la duda sobre si 

se ha producido o no el hecho generador del crédito fiscal, se 

tendrá que resolver en favor del contribuyente y en contra del

fisco. 

Cabe delinear la forma en que debe de interpretar las le-

yes en los siguientes puntos: 

I.- Si la ley distingue o detalla sus preceptos, tendremos 

que interpretar en base de ésta. 

II.- Cuando la ley no llega a distinguir, pero detalla una 

serie de conceptos habrá que considerarlos. 

III.- Si en la ley no existen los elementos necesarios de i~ 

terpretaci6n, nos avocaremos a las leyes genéricas (reglamentos 

y supletorias). 

IV.- Si la ley no distingue, ni sus leyes genéricas y supl~ 

torias, tendremos que acatar el sentido literal de las palabras 

que se emplearon en la redacción de la norma tributaria. 
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v.- Podría darse el caso que una ley que no detalla ni tam 

poco sus leyes genéricas y supletorias y que su sentido literal 

del precepto es deficiente, habrá que acudir a la interpreta -

ci6n jurídica o técnica de la ley. 

VI.- Por ~ltimo, si la ley, sus leyes genéricas y supleto

rias, además el sentido literal de las palabras que se utiliza

ron en la elaboraci6n de la norma y ni existe una interpreta 

ci6n técnica o jur!dica que haga imposible un entendimiento de 

éstas, se optará por aplicar los principios del derecho que es 

obrar en favor del Contribuyente "In dubio pro Contribuyente". 

En los siguientes incisos, explicaré con mayor detalle al

gunas características y conceptos de la interpretaci6n de las -

leyes en: 

a) La supletoriedad de las Leyes Específicas. 

b) El Reglamento. 

c} La supletoriedad del C6digo Fiscal. 

d) La ínterpretaci6n por Jurisprudencia. 

e) Interpretaci6n por costumbre. 

a) La Supletoriedad de las Leyes Específicas. 

Para efecto de un mayor entendimiento de lo que es una ley 

definiré a ésta con una regla jurídica general con carácter 

obligatorio, se establece en términos abstractos y emana del --
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poder público, es obligatoria y de su inobservancia, surge la 

sanci6n coactiva. 

De nuestras leyes tributarias como lo es el Impuesto So

bre la Renta, que para el tema lo llamamos Ley Específica, -

tiene sus ordenamientos supletorios como el C6digo Fiscal de

la Federaci6n y el C6digo Civil; obsérvese que ni siquiera el 

Derecho Mercantíl, ni el Laboral ni el Penal son supletorios

de las leyes fiscales, aunque el Penal sea anicamente con res 

pecto al Código Fiscal. 

b) El Reglamento. 

Lo conceptualizarernos como un Acto Jurídico que emana 

del Ejecutivo, crea situaciones abstractas e impersonales, 

por medio del cual se desarrollan y detallan los principios -

y contenidos de una ley para hacer práctica y posible la apl~ 

caci6n de ésta. 

Los reglamentos deben estar gobernados por dos princi--

pios: el de reserva de la ley y el de preferencia. 

El de reserva de la ley señala o establece que el Presi

den te al ejercer su facultad reglamentaria, debe de abstener

se de legislar, es decir, no puede crear normas jurídicas so

bre ·materias que son de exclusiva competencia del legislador

como son en materia tributaria, los hechos imponibles: suje-

tos, bases, tasas, exenciones, sanciones, etc. La violaci6n de este 
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principio trae como consecuencia la incostitucionalidad del re-·

glamento. 

Tambi~n existe otro principio, el cual proclama que las di~ 

posiciones de un reglamento no pueden válidamente contrariar u -

oponerse a las disposiciones contenidas en la ley que reglamen-

tan, me refiero al de preferencia de la ley. 

c) La Supletoriedad del C6digo Fiscal. 

Las leyes tributarias como lo es, el Impuesto Sobre la Ren

ta y su Reglamento tienen su ordenamiento supletorio: El Código 

Fiscal de la Federaci6n, este c6digo tiene disposiciones que de

tallan y explican las normas impositivas en materia de presenta

ci6n de declaraciones, aspectos del registro federal de contri-

buyentes, contabilidad, conceptos, multas, visitas domicilia - -

rias, plazos, procedimiento administrativo de ejecuci6n, proce-

dimiento contencioso, etc. El C6digo Fiscal tiene sus leyes

supletorias como el C6digo Civil del Distrito Federal, el C6digo 

Federal de Procedimientos Civiles supletorio en lo relativo al -

Derecho Tributario Administrativo o Formal y en materia de dere

cho procesal fiscal o contencioso el Derecho Penal Tributario; -

en resumen la supletoriedad del C6digo Federal de Procedimientos 

Civiles, debe entenderse procedente en aquellos casos en que fal 

ten disposiciones expresas sobre determinado punto en el C6digo

Fiscal de la Federaci6n. 
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d} La Interpretaci6n por Jurisprudencia. 

En nuestro pa!s, de acuerdo al artículo 193 y 193 bis de la 

Ley de Amparo, la jurisprudencia es creada por la Suprema Corte -

de Justicia de la Naci6n, funcionando en Pleno o en Salas y es -

obligatorio para los Tribunales colegiados, unitarios de circui-

to, Juzgados de Distrito, Tribunales Judiciales del Fuero e omrtn -

de las Entidades Federativas, Tribunales Administrativas Federa-

les y Locales (como el Tribunal Fiscal de la Federaci6n y Tribun~ 

les Fiscales de los Estados y algunos otros Tribunales). 

La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n es de gran importancia y en ocasiones las resoluciones han-

moti vado que las leyes se reformen a fin de corregir los defectos 

de inconstitucionalidad de éstas, es indispensable que no sólo -

los Tribunales Inferiores, sino también autoridades y los partic~ 

lares conozcan la jurisprudencia y las ejecutorias de la Suprema

Corte y sigan sus criterios. 

El objeto de la jurisprudencia, es no crear una norma nueva, 

sino rtnicamente fija el contenido y el alcance de una ya existen

te. Por tal motivo es conveniente aprovechar la interpretaci6n-

jurisprudencial de las leyes para efectos de nuestro tema. 

e) La Interpretación por Costumbre. 

La Costumbre se puede definir como "la observancia constante 
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y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miem-

bros de una comunidad social con la convicci6n de que responde a 

una necesidad jurídica, segGn Rugiera. (citado por Sergio de la

Garza en su ya citada obra). (3) 

La costumbre interpretativa que es la que determina el modo 

en que una norma jurídica debe ser entendida y aplicada; la cos

tumbre introductiva que es la que establece una norma jurídica -

nueva para regir una relaci6n no regulada expresamente por la -

ley, y la costumbre derogatoria que implica la derogaci6n de una 

norma jurídica preexistente o la sustituci6n por una norma diver 

sa. 

2.4. Campo de Acci6n del Contribuyente. 

El objeto fundamental de este punto es el detallar todas 

aquellas fronteras legales entre lo lícito y lo ilícito, para 

que nuestra planeaci6n fiscal quede en el campo permitido por 

los diversos ordenamientos tributarios. 

Las siguientes normas tribut~rias en las cuales se marcan -

el límite fiscal, entre las más importantes que deben seguir los 

contribuyentes, están plasmados en el C6digo Fiscal de la Federa 

ci6n y el Impuesto Sobre la Renta. 

En relaci6n de la presunci6n de ingresos el C6digo Fiscal -

en su artículo 59, fracci6n IV, señala que cuando un administra-

dor, gerente o tercero que liquide deudas de la empresa con su -
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chequera personal y que además los dep6sitos de mencionada cuen 

ta no concuerde con la contabilidad de la empresa se considera

que son ingresos de la misma, en el mismo art!culo, fracci6n -

III, Qestaca que los dep6sitos en cuentas bancarias que no co-

rresponda a la contabilidad son ingresos que deben de pagar con 

tribuciones. 

Al igual el artículo 60 del mismo C6digo, señala que las 

compras no registradas en la contabilidad se presumirá que los

bienes adquiridos y no plasmados en los registros contables, -~ 

fueron enajenados y de esto, deriva un impuesto. 

Los faltantes en inventarios es otro caso y se seguirá el 

procedimiento señalado por el Artículo 60 para ambos casos, 

planteados por el mismo precepto. 

La presunci6n no se aplicará si el contribuyente demuestra 

que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por 

un caso fortuito o fuerza mayor. 

Y en cuanto' al Impuesto Sobre la Renta enfatizando con los 

ingresos, el artículo 16 para efectos de las fechas de obten -

ci6n de ingresos señala, que en relaci6n del art!culo 15 de la -

misma ley se considera que los ingresos se obtienen, en aque-

llos casos no previstos en otros art!culos de la misma ley, en-

1.as fechas que se señalen conforme a lo siguiente: 
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a) Se expide el comprobante que ampare el precio o la con 

tra prestaci6n pactada. 

b) Se env!e o entregue materialmente el bien o cuando se 

preste el servicio. 

c) Se cobre parcial o totalmente el precio o cuando quien 

adquiera el bien o contrate la prestaci6n del servicio se obl! 

gue en cualquier forma a pagarlo. 

Es importante el control de los ingresos fiscales y cont~ 

blemente como lo menciona el art!culo 59 del C6digo Fiscal, 

evitar tener dep6sitos de la empresa en cuentas bancarias de 

empleados o administradores, ya sea por mala organizaci6n o 

una situaci6n dolosa, las compras y faltantes inventarios no 

plasmados en la contabilidad, hace pensar a las autoridades 

fiscales que existi6 una enajenaci6n de ~stos. 

El Art!culo 16 del Impuesto Sobre la Renta, nos señalan -

plazos de obtenci6n de ingresos, s6lo en los casos no previs-

tos en otros art!culos. Este grupo de preceptos del C6digo e 

Impuesto Sobre la Renta nos crean fronteras legales para nues

tro plan fiscal. 

Otro aspecto en el cual debe de centrar la atenci6n, es -

el Art!culo.58, fracci6n II del Impuesto Sobre la Renta y el -

Artículo 29 del C6digo Fiscal obliga a las Sociedades 
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Mercantiles a expedir facturas o comprobantes por las activida~ 

des que realiza y observando lo establecido por el Artículo 36 

del Reglamento del C6digo Fiscal, este detalle es importante en 

los gastos o compras que realiza una empresa para llegarlos a 

deducir totalmente, evitando tener egresos no deducibles. Por 

el lado de los ingresos, la mayoría de nuestra clientela pedirá 

facturas u otro semejante que reuna los requisitos fiscales, -

porque para la acumulaci6n de los ingresos, el fisco no consi

dera si tienen requisitos, aunque la ley lo estipule. 

Prosiguiendo con nuestro tema del Campo de Acci6n del Con

tribuyente, tenemos que, la causaci6n analiza el momento exacto 

en que se ha consumado el hecho generador de un tributo, esto -

segGn el Artículo 6 del Código Fiscal en su primer p~rrafo que

dice: 

"Las contribuciones se causan conforme se rea.lizan las si

tuaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales 

vigentes durante el lapso en que ocurran". 

Las situaciones jurtdicas que menciona tal precepto, se e~ 

tienden as!: el hecho generador se considera ocurrido desde el 

momento en que est~n constituidas en el derecho que le corres-

ponde; y las situaciones de hecho se dice que se ha perfeccion~ 

do el momento en que hayan sucedido las circunstancias materia

les necesarias para que produzcan los efectos que normalmente -

le corresponden. 
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Nuestro mismo Artículo 6 del mencionado C6digo nos distin

gue otros conceptos como lo es la determinaci6n del impuesto, -

de ~sto señala que es de acuerdo a las disposiciones vigentes-

en el momento de la causaci6n, la fecha de pago de las contrib~ 

ciones indica que debe de realizarse de acuerdo a las disposi-

ciones respectivas o a falta de disposici6n expresa, se deben-

aplicar reglas del mismo artículo que no escribiré para mayor-

brevedad. 

Para efectos de nuestro estudio, es conveniente el conocer 

los delitos fiscales, con prop6sito de limitar el campo de 

acci6n de una planeaci6n fiscal, esto nos ser~ de utilidad. 

De acuerdo al Artículo 108 del C6digo Fiscal, se entiende

corno defraudaci6n fiscal el uso de engaños o aprovechamientos -

de errores para omitir total o parcialmente el pago de alguna -

contribucci6n o bien.para obtener un beneficio indebido con pe! 

juicio del Fisco Federal. 

Obsérvese que el C6digo Fiscal no es claro al explicar que 

se entiende por errores y engaños, sin embargo, si queda delimi 

tado lo que es omitir pagos fiscales. 

se penaliza también a quien plasme en las declaraciones,

ingresos menores de los realmente obtenidos o deducciones fal-

sas (Artículo 109, Fracci6n I, C6digo Fiscal); omita enterar en 

tiempo las contribucciones retenidas o recaudadas (Fracci6n II) 
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se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal que 

no le corresponde (Fracci6n III). 

Con relaci6n a la Contabilidad, el C6digo Fiscal establ~ 

ce en su artículo 111, la sanci6n de tres meses a tres años -

de prisi6n, a quien viole lo estipulado en el mencionado pre

cepto siendo ~stas: 

La fracci6n I del mercionado artículo, sanciona a los -

que omitan declaraciones de dos o más ejercicios de las cua-

les estuviera obligado a presentar, registre sus operaciones

contables en dos o más sistemas de contabilidad con diferen-

tes contenidos, (según Fracci6n II), oculte, altere o destru

ya total o parcialmente los sistemas y registros contables, -

(seg6n Fracci6n III). 

Existen tambi~n sanciones por la alteraci6n de aparatos

Y sellos etc, esto según el artículo 113 del C6digo Fiscal -

que señala que se impondran de tres meses a seis años de pri

sión, al que dolosamente altere o destruya los aparatos de -

control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fisca

les o impida que se logre el prop6sito para lo que fueron co

locados. 

Igual sanci6n se aplicará al que dolosamente altere o -

destruya las máquinas registradoras de operaci6n de caja en -
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las oficinas recaudadoras. 

Para efectos del Registro Federal de Contribuyentes, el 

artículo 110 del C6digo Fiscal, sanciona de tres meses a --

tres años de prisi6n a quien: 

I.- No solicite su incripci6n a la de un tercero por

más de un año contado a partir de la fecha en que 

debi6 hacerlo. 

II.- No rinda o proporcione los datos necesarios o lo

haga con falsedad. 

III.- Use más de una clave del registro federal. 

IV.- Se atribuya como propias actividades ajenas ante

el registro federal. 

v.- Se desocupe el local donde tenga su domicilio fis 

cal, sin presentar e.l aviso de cambio. 

Es evidente que asuntos relacionados al registro fede-

ral de Contribuyentes no intervengan directamente a la elabo 

ración de una planeación Fiscal, sin embargo, es conveniente 

tener presente que es un delito no acatar las disposiciones

del artículo 110 del C6digo Fiscal y por lo tanto se requie-
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re que todos los aspectos de la empresa estén bajo el amparo 

de la ley. 

se dice que se comete delito de contrabando según artí

culo 102 del multicitado C6digo a quien: 

Introduzca al país o extraiga de ~lioorcancías omitiendo

el pago total o parcial de los impuestos, sin permiso de au

toridades, cuando ~ste sea necesario. 

Como se ha visto en estos ejemplos, una planeación fun

dada en aspectos legales, tendrá el ~xito para lo que fue -

elaborada, así, estaremos en escasa posibilidad de sanciones 

fiscales, lo cual entorpecería nuestro propósito, el ejecu-

tante de la planeaci6n deberá tener en cuenta estos límites

legales y no llegar a "engolosinarse" con estrategias fisca

les que podrán no estar en el campo normativo que señalan -

las respectivas leyes. 
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CAPITULO III 

ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 

3.1 El Departamento de Fiscal 

a) Objetivos 

Al igual que cada departamento dentro de una empresa, el 

área fiscal tiene stls propios objetivos, uno de los prop6si-

tos más importantes, es pugnar por contar con una estructura

que le permita tener un buen grado de confiabilidad sobre el

debido, completo y oportuno cumplimiento de las obligaciones

fiscales que recaigan sobre la entidad, por ende el encargado 

de esta gerencia y sus colaboradores tendrán que diseñar o -

procurar el establecimiento de medidas y mecanismos que coad

yuden a obtener los resultados deseados. 

Primeramente es necesario considerar el ámbito fiscal en 

el cual se desarrolla la entidad, es decir todas aquellas le

yes o normas tributarias que regulen la vida de la empresa. 

El ejecutor al conocer este ambiente fiscal podrá imple

mentar una serie de instrumentos valiosos que le permita ac-

tuar debidamente, dictando, señalando, implementando o esta-

bleciendo medidas y dispositivos adecuados, lo cual haga sen

tir una sana política fiscal. Podría pensarse en varios con-
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troles como: 

Instrucciones 

Precisi6n de criterios 

Calendarios fiscales 

Procedimientos 

Medidas de vigilancia 

Mecanismos de informaci6n fiscal oportuna 

Asesoría 

Etcétera 

Sin duda otro objetivo más importante dentro de la geren 

cia de impuestos, es el obtener ahorros fiscales para la em-

presa, como la búsqueda de estímulos, subsidios, franquicias

º exensiones en favor de la negociaci6n, de su actividad, -

sus planes de inversi6n, su producción, sus programa~ dentro

de los marcos legales, utilizar las diversas alternativas vi~ 

bles y permitidas para reducir la carga impositiva. El gere~ 

te se encargará de encontrar aquéllas bases y analizar los e.2_ 

tudios especiales, estructuración de estrategias, planes: con 

el objeto de reducir la carga Íiscal. 

Correlativamente surgen otros subojetivos o metas dentro 

del Departamento de Fiscal er. adición a las lahores cotidia-

nas, los ejemplos ilustrarán la idea: 
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Definir los resultados que se esperan de cada función o 

persona dentro del área dirigiendo a éstos el logro de

metas. 

Medir o evaluar esos resultados en una forma sistem§ti

ca y oportuna. 

Elaboraci6n de programas de trabajo. 

Apoyo de procesos de planeación. 

b) Funciones del Area Fiscal 

El Deparamento de Fiscal tiene gran diversidad de acti

vidades y no debemos pensar que esta área s6lo sea un paga-

dor de impuestos, un 6rgano tramitador de gestiones fiscales, 

o de la elaboración de declaraciones, su labor va más all§ -

de esto. En varias empresas se observa un departamento ru

tinario pagador de tributos, sin embargo la estructura fun-

cional debe ser la siguiente: 

Control y Vigilancia 

Planeaci6n 

Asesoria 

Operaci6n 

c) Funci6n de Control y Vigilancia 

La función de control y vigilancia: lograr prevenir 

ciertas contingencias de tipo fiscal mediante la estructura-
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ci6n de criterios, manejo de instructivos, calendarios fisca

les, cuadros y documentos informativos, también es acertado -

dar una atención relevante a las actividades de la empresa p~ 

ra ejercer un control más estricto y directo. 

Otros aspectos que juegan en este apartado, de tipo con

tencioso fiscal, como los actos de inspecci6n realizados por

autoridades fiscales, requerimientos de impuestos, informaci6n 

o documentos, atenci6n a los actos del procedimiento adminis

trativo de ejecuci6n, actos de inconformidad, quizá algunas de 

estas funciones recaigan sobre el departamento legal, pero -

el área fiscal puede presentarse como un coayuvante ya que -

los problemas mencionados son contable-tributarios y esto lo 

controla un Contador Público en una forma id6nea. 

d) Funci6n de Planeación 

Una función muy importante dentro del área es la Planea

ción Fiscal y ésta es indispensable, cuando el Gobierno Fede

ral se convierte en rector de las econom!as de diversos sect2 

res productivos del pats. Para esto las entidades tienen que 

desarrollar programas, planes y estrategias de tal manera que 

el impacto tributario no llegue a quebrantar la solidez en 

t~rminos de numerario de las empresas. Por ello esta fase 

implica el estar pendiente de los cambios previstos en la co~ 

pañía, como fusiones, nuevas formas de venta, reorganización, 
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adquisiciones, planes de inversi6n, conocer a tiempo las nuevas 

resoluciones fiscales, fallos, jurisprudencia y demás reformas -

en resumen, la planeaci6n opera de un modo "a priori" (antes de 

que se presenten los hechos) , de este punto hablar~ con mayor de 

talle en el capítulo IV. 

e) La Asesor!a. 

Funci6n que significa el consejo u orientación del respon -

sable fiscal ante las dudas que se presenten en las demás áreas

de la empresa, ~sta debe ser exacta y oportuna, dirigido a una-

adecuada toma de decisiones. 

Esta actividad se puede dar en dos formas: en una forma ac

tiva que es cuando el Departamento Fiscal da información a diver 

sas áreas de la empresa en si permanente, e inclusive se puede-

hablar de capacitación al personal. La siguiente forma es la 

pasiva, ya que los funcionarios y empleados de la empresa se 

acercan al área fiscal a resolver dudas sobre aspectos muy con-

cretos para ser dilucidados fácilmente . 

. f) Función de Operación. 

Es lo relacionado a las actividades cotidianas de la geren

cia de impuestos, como en las que destacan la elaboración de --
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declaraciones y otros documentos oficiales y pago de gravaíne-

nes, mediante la recopilación de datos necesarios para la prep.!! 

ración de mencionados documentos. 

Existen determinados trámites donde otro departamento po-

drá resolver, debido a que no requiere una especialización fis

cal, esta ayuda es considerable, ya que el área fiscal se avoc~ 

rá a temas de mayor importancia, restándole actividades rutina

rias y menos importantes. 

Otras funciones de operaci6n que deben de observar el De-

partamento de Fiscal: 

- Análisis de Reservas Contables, relacionados con las con 

tribucciones. 

- Conciliaciones periódicas entre la utilidad Contable y -

Fiscal. 

- Análisis de partidas no deducibles y las no acumulables. 

- Verificaci6n de Impuestos retenidos a terceros y hacer -

correcciones si existieran. 

- El cumplimiento oportuno de obligaciones especiales. 

- Manejo adecuado de archivos, los cuales para un mejor 
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control de documentos y custodia de éstos, es recomenda~ 

ble tenerlos en tres tipos de archivos, que son: 

- Archivo Permanente de la Empresa, constituye un buen hi~ 

torial impositivo, el cual puede quedar integrado por: 

- R~gimen Fiscal (Federal o Estatal). 

- Estructura Social y Modificaciones. 

- Inscripci6n y Avisos, Registro Federal de Contribuyentes 

y Registro Patronal. 

- Resoluciones de Autoridades en materia de Impuesto Sobre 

la Renta, IVA y otras contribucciones. 

- Visitas Domiciliarias. 

- Declaraciones. 

- Dictámenes Fiscales. 

- Manual de Planeaci6n. 

El siguiente archivo tiene la característica de que se pu~ 

de integrar en base a los rubros del balance de la empresa o -

por tipo de impuesto, de tal manera, que todas las sentencias -

importantes de tribunales, autorizaciones fiscales, opiniones -

de Asesores o Auditores Internos queden vaciadas en cada rubro 

o contribucci6n del archivo para una mejor consulta y control -

de esta informaci6n. 
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El archivo del año, estará estructurado por aquellos docu; 

mentes que son aplicables al año del que se trate. 

g) Organizaci6n Interna. 

En empresas pequeñas, o que su actividad econ6mica no sea 

tan compleja fiscalmente, el Contador puede controlar aspectos

tributarios auxiliado quizá por alg~n asistente con conocimien

tos sobre el tema y la asesoría, competente de profesionistas -

externos, pero en compañías en donde sus operaciones mercanti-

les y su tamaño son complejos; es conveniente la creaci6n de un 

Departamento de Fiscal, su estructura deberá de atender a las-

necesidades que se le exigen, llegando a constituirse en varias 

formas organizacionales y para efectos del punto en cuesti6n, -

s6lo distinguire tres de éstas: 

1) Por funciones. 

2) Por especialidades. 

3) Por establecimientos. 

1) Por Funciones, la estructuraci6n del Departamento debe

rá de centrarse a las áreas o secciones encargadas de determin~ 

das actividades que estas desarrollarán, y deben quedar perfec

tamente delineadas, ejemplos de lo anterior: planeaci6n, opera

ci6n y tramitaci6n. El siguiente organigrama explicará la for

ma en que pueden establecer su organizaci6n interna, sin que --
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éstas tengan que ser universales para todas las empresas, po -

dr~n variar de acuerdo a tamaño y necesidades de las campa - -

ñtas. 

Por funciones: 

Gerencia 
1 

1 1 1 

Planeaci6n Asesoría y Operaci6n 

Fiscal Control Fisca' 

1 1 1 
Asistente (s) Asistente (s) Asistente (s) 

si se requiere si se requiere si se requiere 

El organigrama anterior, es aplicable a empresas con un --

flujo de actividades de impacto fiscal considerable, y general-

mente grandes o grupo de compañías con Administraci6n Centrali-

zada. 

2) Por Especialidades, esta forma organizacional atiende a 

los diversos gravámenes que puedan existir, y por su dificul--

tad de manejo esto nos origina una especializaci6n de tribu --

tos, este supuesto a manera de ejemplo, explicar§ con mayor de-

talle lo anterior: Cuando en empresas que quedan sujetas al I~ 

puesto Federal Especial sobre Producci6n y Servicios, cuyas pa~ 

ticularidadcs y demás características especiales, hacen que al 

no ser un impuesto, para el comdn de las empresas, se vislumbre 
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entonces una especialidad al respecto. Su organigrama sería el 

siguiente: 

1 
Gerencia 

1 
1 

l r 
Encargado de Encargado de 

Resto de Contribuciones Contribuciones Especiales 

1 1 
Asistente (s) 

1 
Asistente (s) 

3) Por Establecimientos, cuando es necesaria la distribu--

ci6n de actividades y responsabilidades, se hace por empresas o 

unidades que controlen en una forma integral, las funciones van

a operar en base a establecimientos que maneja la Gerencia Fis-

cal. Supongamos en el caso de una entidad que cuenta con gran-

cantidad de sucursales, bodegas, oficinas administrativas, uni-

dades de producci6n en toda la repdblica y cada una de ellas, -

implica problemas fiscales especiales por cada regi6n (sobre t~ 

do en lo relacionado a la esfera impositiva estatal), ser~ en--

tonces aplicable la estructura organizacional siguiente: 

Gerencia 

1 1 

Encargado Encargado Encargado 

Zona Sur Zona Centro Zona Norte 

1 1 

Asistente (s) Asistente (s) Asistente (s) 
,. 



45 

3.2. Contabilidad Fiscal. 

En la planeaci6n, la contabilidad juega un papel importante, 

pues es la que promueve todas las cifras referente a las operaci2 

nes de la empresa, en las cuales se basar~ para una toma de deci

siones dr tlp~ Financiero o Fiscal. 

Para que la contabilidad pueda cumplir con lo anterior, es -

obligatorio el observar las diversas disposiciones fiscales refe

rente a los registros contables y los principios y criterios del 

Instituto Mexicano de Contadores P6blicos. 

En cuanto a las disposiciones fiscales, es conveniente que -

ésta observe los requisitos de las leyes correspondientes a fin -

de planear tambi~n nuestra contabilidad, el C6digo Fiscal de la -

federaci6n, en su Artículo 28, con respecto a las Reglas de Li-

bros y Registros Contables nos dice: 

r.- Llevar~n los Sistemas y Registros Contables que señale -

el Reglamento de este C~digo, los que deberán reunir los requisi

tos que establezca dicho reglamento. 

II.- Los Asientos en la Contabilidad, serán analíticos y debe 

rán efectuarse de los dos meses siguientes a la fecha en que se -

realicen las actividades respectivas. 
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III.- Llevarán la Contabilidad en su domicilio. Dicha 

Contabilidad podrá llevarse en lugar distinto cuando se curn 

plan los requisitos que señale el Reglamento de este Código. 

Este precepto se fortalece con el Artículo 26 del Regla~

mento del Código Fiscal, que nos libera de llevar el Sistema -

Contable que más nos convenga a nuestras actividades y mencio

na ocho requisitos mínimos que debe de observar toda Contabili 

dad. 

La Fracción I nos indica que debemos identificar toda op~ 

ración, acto o actividad y sus características relacionándolas 

con la documentación comprobatoria, esto es esencial para poder

identificar con las distintas contribuciones y tasas, inclusi

ve las .actividades liberadas de pago por la Ley. 

Y la Fracci6n II tambi~n indica un cruce entre documenta

ci6n comprobatoria y las inversiones y poder identificar la fe 

cha de adquisici6n del bien. 

La Fracci6n III menciona sobre relacionar cada operaci6n

con los saldos que den como resultado de las cifras finales de 

las cuentas. 

Fracci6n IV indica el formular .Estados de Posición Finan

ciera. 
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Fracci6n V, relacionar los Estados de Posici6n con las -

cuentas de cada operaci6n. 

Fracción VI, asegurarse que todos los registros de las op~ 

raciones estén correctamente asentados, mediante sistemas de ve 

rificaciones internas. 

La Fracci6n VII, en la cual nos indica que debemos identi

ficar las contribuciones que se deben cancelar o devolver, en -

virtud de devoluciones que se reciban y descuentos o bonifica-

cienes que se otorguen conforme a las disposiciones fiscales. 

Por Qltimo, la Fracci6n VIII menciona sobre el cumplimien

to de los requisitos relativos al otorgamiento de estímulos fis 

cales. 

Prosiguiendo con el aspecto fiscal de la contabilidad, tam 

bi~n quiero agregar un comentario referente al Artículo 27, el 

cual establece que los contribuyentes podrán llevar su Contabi

lidad en diversos sistemas o combinarlos siempre y cuando se o~ 

serven los requisitos del Artículo 26 del Reglamento del C6digo 

Fiscal. 

Asimismo, el Artículo 29 del Reglamento del C6digo Fiscal

señala la forma de llevar el Libro Diario: Se deberá de anotar 

en forma descriptiva todas sus operaciones, actos o actividades 

siguiendo un orden cronol6gico en que éstos se efectden, indi-

cando el movimiento de cargo o crédito que corresponda. 
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El Libro Mayor lo explica el mismo a.rtículo y menciona 

que: Deberán anotarse los nombres de las cuentas de la contabi 

lidad, su saldo final del período, movimientos deudores y acree 

dores. 

Como se observa, el fisco quiere una analítica y detallada 

contabilidad, en la cual se refleje de una manera objetiva, las 

actividades de la empresa, y que en un momento dado se pueda v~ 

rificar en una forma más ágil por el personal de las autorida-

des fiscales. 

A manera de comentario, a partir de la entrada de la nueva 

Ley del Impuesto Sobre la Renta de 1987, la cual contempla dos 

títulos, el II Base Nueva o Ampliada y el título VII Base Tradi 

cional, se diversificaron un sin ntímero de problemas contables

por el registro de aspectos en el títul6 II, los cuales se re-

solvieron por medio.de Cuentas de Orden y Papeles de Trabajo 

bien estructurados, lo cual veo correcto en concordancia con el 

Artículo 26 del Reglamento del C6digo Fiscal. 

Algunos ejemplos del manejo de cuentas de orden para regi~ 

tros de aspectos tributarios, serán los siguientes: 

Para reflejar la Actualizaci6n de Activos Fijos. 

Concepto 

Depreciaci6n Actualizada Base Nueva 

(subcuentas) 

D 

X 

H 
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Concepto 

Actualizaci6n de Depreciación 
Base Nueva. (Subcuentas) 

D H 

X 

Para reflejar el .efecto de la ganancia y Pérdida Inflacionaria. 

Concepto 

Componente Inflacionario de Deudas 

Intereses Devengados Fiscalmente a favor. 

Utilidad Cambiaria Devengada Flscalmente. 

Pérdida Inflacionaria Deducible. 

Intereses Devengados Fiscalmente a Cargo. 

P~rdida Cambiaria Devengada Fiscalmente. 

Ganancia Inflacionaria Acumulable. 

Componente Inflacionario de Créditos. 

D 

X 

X 

X 

X 

H 

X 

X 

X 

X 

Adicionalmente a estas características fiscales de la conta 

bilidad, deberemos observar los lineamientos de los principios-

de Contabilidad Generalmente Aceptados, ejemplo: crear provisi2 

nes de impuestos en la contabilidad o estimaciones, cuando no se 

tiene la certeza del importe. 

Debemos recordar que los Principios de Contabilidad, lle--

gan a contraponerse en pocas ocasiones con las Disposiciones Fi~ 

cales de la Contabilidad, por tal motivo, es conveniente reali--

zar conciliaciones de los resultados fiscales y contables. 
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3.3. Conocimiento Estructural de la Empresa. 

Para una adecuada Planeaci6n Fiscal, no s6lo necesitamos

de una capacitaci6n elevada en Fiscal o el establecimiento de 

estrategias fiscales y un Departamento Fiscal, adicionado a es 

to es el conocimiento de la empresa. 

Al llevar a cabo tal tarea, podríamos comenzar a estudiar 

archivos permanentes de la empresa, pues esto es un buen hist~ 

rial impositivo y nos dará la pauta en cuanto a Registros Fis

cales, Patronales o algan otro de naturaleza análoga, y as! -

armaremos el cuadro Legal y Tributario de la entidad. 

También es imperativo que nuestra área Fiscal esté ligada 

con diversos Departamentos: 

Ejemplos de esto, es la conexi6n con el Departamento de -

Contabilidad, este nos proporcionará los datos y cifras naces~ 

rias para la elaboraci6n de declaraciones o algdn otro docume~ 

to oficial, y para toma de decisiones en la planeaci6n. 

Otro Departamento que seria de gran auxiliar para el con~ 

cimiento de la empresa, es Auditoría Interna, que proporciona

rá organigramas, diagramas de flujo que son indispensables 

para un cabal entendimiento de las operaciones y procedimien-

tos de la empresa. 
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Y saber si las políticas fiscales y criterios de la empre~ 

sa se están llevando a cabo. !~aturalmente todos los Departamen-

tos o áreas de la empresa ?,Jeden relacionarse con el Departamen

to de Fiscal. 

Invariablemente, el encargado del área fiscal, debe ya co

nocer la empresa para que esta actividad sea más fluida. 

Alrecabar informaci6n de los demás Departamentos y la que 

haya recolectado el mismo Departamento de Fiscal en sus archi-

vos, tendremos que relacionar varios aspectos de la empresa co

mo Ventas, Inversiones en Activos, Compras de Mercancías con su 

posible efecto fiscal; un caso concreto de esto es: 

Concepto 

Inversiones en Activos. 

Efectos Fiscales Probables. 

- Posibilidad de acreditar el IVA. 

- Posibilidad de aprovechar estímulos 

fiscales. 

- Documentaci6n apropiada. 

- Oportunidad de aprovechar deducci6n 

inmediata de Inversiones, Artículo-

51, Impuesto Sobre la Renta. 

- Aspectos de Depreciación en título

II y VII. (tasas, inicio, índices,

etc.). 

- Aspectos Fiscales de Seguros, etc. 
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Esto es una de las diversas formas en que se puede comparar 

la informaci6n para conocer a la entidad y sus implicaciones fi~ 

cales, correspondientes a cada actividad u operaci6n de ésta. 



CAPITULO IV 

METODOLOGIA PARA LA IMPLANTACION DE PLANEACION FISCAL 

4.1. Generalidades. 

Para llevar a cabo una adecuada planeaci6n, es necesario -

considerar un plan fiscal, el cual lo podemos conceptuar como 

el camino a seguir, alcanzando metas y objetivos y observando

una debida ITI.i!todolog!a. 

La m.:!todología en nuestro tema está integrado por u.na se 

rie de estrategias, las cuales deben de estar vinculadas entre 

sí; nuestro trabajo serta nulo cuando las estrategias est~n ais 

ladas unas de otras, para efectos del t6pico a tratar las consi 

deraremos como un despliegue de esfuerzos y recursos, tambi~n

denotan un programa general de acci6n dirigido a alcanzar metas 

de tipo Tributario y Contable. 

Este capítulo tiene por finalidad resaltar aquellos m~to-

dos que habremos de utilizar en la implantaci6n de l~ planea-

ci6n fiscal. 

4.2. Metodología del Plan Fiscal. 

Al elaborar un plan fiscal debemos observar ciertos requi

sitos que sería conveniente escribirlos, cabe mencionar que 
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éstos son perfectamente cambiables, modificables, parcial o to

talmente por el ejecutante de acuerdo a sus necesidades y expe

riencias de éste, es tan flexible como la imaginaci6n nos indi

que; los principales requisitos de la metodología del plan son 

los siguientes: 

- En el plan deben de incluirse la totalidad de las estra

tegias. 

- La descripci6n de las estrategias debe ser bien detalla

das, enunciar todos los aspectos a los cuales afectará. 

- Es importante marcar parámetros a las diversas estrate

gias que se utilizarán. 

- Las estrategias deben estar vinculadas unas con otras, -

evitando el aislamiento de ~stas. 

- Promover un orden de las estrategias y el tiempo en que 

éstas entrarán a desarrollarse. 

- Facilidad para modificarlas o hacer cambios de estrate-

gias. 

a) Técnicas Usuales. 

Además de los requisitos, se requiere de observar ciertos 

elementos que deben contener las estrategias: preverse los 
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soportes legales, contables, físicos y documentables, asf como, 

considerar la 16gica de las medidas y la rnec~nica necesaria en 

la cual actuarán. 

Los recursos técnicos que se utilizarán son de un empleo -

sencillo, ~stas se limitan a tres etapas: 

- Los cuestionarios de inforrnaci6n general lo forman dos -

cuestionarios, uno para la empresa o cliente sobre aspeE 

tos de informaci6n genérica y otro llenado por el ejec~ 

tor de la planeaci6n que complementará la información p~ 

ra archivarlos en el fichero de referencia. 

- El fichero de referencia, es un archivo de estrategias -

descritas detalladamente producto de la experiencia que 

pennite agilizar la formulaci6n de planes. 

- Redacci6n del plan, al estar preparado los cuestionarios 

y el fichero, la consulta será más sencilla y la redac-

ci6n por consiguiente. Finalizando esta etapa, es nece

sario entregar al director o cliente una copia del plan

detallado en términos generales. 

4.3. Las Estrategias Fiscales. 

Las Estrategias constituyen el conjunto de instrumentos bá 

sicos para llevar a cabo la estructuración del plan y llegar a 
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consumarse la planeaci6n fiscal, éstas pueden entrar en diver ~ 

sas etapas de la vida de la empresa como lo es: 

- Antes de iniciar actividades. 

- Al iniciar su actividad. 

- Durante el curso de operaciones. 

- Al adquirir otras sociedades o parte de ellas. 

- Al constituir otras entidades. 

- A fusionarse con otras empresas. 

- Al liquidarse. 

- Al disolverse 

- Despu~s de la liquidaci6n. 

Es evidente que la planeaci6n fiscal pueda existir en 

cualquier tiempo. 

Las estrategias son más que una simple acci6n por determi

nar un ahorro fiscal, son una visualización más amplia y cabal

existen una infinidad de éstas, las siguientes podrán ejemplif! 

car: 

- Las estrategias por sustituci6n de las prevenciones leg~ 

les. 

Las que resultan de opciones que las propias leyes trib~ 

tarias señalan. 

- Originadas por imperfecciones de las leyes. 
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- Las que resultan de exentar a un determinado impuesto al 

sujeto. 

- Las que derivan por el tipo de ingresos que percibe el -

contribuyente. 

Las ocasionadas por las actividades y operaciones de la 

entidad. 

- Las estrategias que votan por el manejo del patrimonio. 

- Las que resultan por los vínculos con otras personas f !

sicas o morales. 

a) Su clasificación. 

Las estrategias pueden clasificarse para efectos del fiche 

ro de referencia y para su aplicaci6n misma, en base a la econo 

m!a fiscal que se tenga prevista, en los objetivos de la plane~ 

ci6n, adem~s cabe la posibilidad de hacer subdivisiones hasta

donde necesario como se muestra en los ejemplos. 

Una clasificaci6n en atención del patrimonio: 

- Activos Circulantes. 

- Activos Fijos. 

- Activos Diferidos. 

- Pasivos Circulantes. 
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- Pasivos Fijos. 

- Capital Contable. 

- Ingresos. 

- Costos. 

- Gastos. 

Una subdivisi6n con los activos fijos que podr!a quedar así: 

- Con Inmuebles. 

- Con Maquinaria y Equipo. 

- Muebles. 

- Equipo de C6mputo. 

- Veh!culos. 

- Otros Activos Fijo~. 

La segunda clasif icaci6n podr!a ser en raz6n de los vínculos 

del negocio con otras empresas o personas: 

- Comisionistas. 

- Mediadores. 

- Maquíladores. 

- Arrendadores. 

- Sucursales. 

- Empresas de Servicios. 

- Exportadores. 

- Fideicomisos. 
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- Constructores. 

- Sociedades Civiles. 

- Transportistas. 

b) Orden de Aplicaci6n de las Estrategias. 

Como se observa, cabr!an otras clasificaciones y subclasif! 

caciones como las enfocadas al Control Interno de las Entidades, 

su flujo de operaciones y en fin, a una diversidad de criterios. 

Las estrategias deben observar un orden de aplicaci6n, ob 

servando los lineamientos del plan general, de esto se despren-

den algunas recomendaciones de tipo general. 

- El plan deberá de distinguir, cuál será la orden de apli

caci6n de las estrategias. 

- Cuando las estrategias están detalladas perfectamente den 

tro del Plan, esto nos dará la guía sobre su orden de -- · 

aplicaci6n, en caso que el plan no lo indique. 

- Las estrategias deberán quedar dosificadas en virtud del 

ahorro fiscal que se pretende llegar, es considerable que 

exista las pautas sobre su momento de aplicación. 

Como se escribi6 anteriormente, es importante determinar un 

;~rden de las estrategias y observar una 16gica o congruencia de 

·-------
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las medidas que se han seleccionado, y a su vez la mecánica in

dispensable para su implantaci6n. 

4.4. La Revisi6n. 

consistirá en la estricta vigilancia de los métodos aplic~ 

dos para la elaboración del plan, de su funcionamiento y de re

sultados obtenidos esta medida ponderada con los objetivos, y -

la realidad se le acentará una serie de actividades encaminadas 

a la obtenci6n de información del plan, de las estrategias que 

le componen y analizar los errores y omisiones en la planeación, 

un ejemplo de lo anterior quedaría: 

a) Revisión de la informaci6n levantada de los métodos 

aplicados en la planeaci6n. 

b) Revisi6n de las estrategias de su alcance y de su cont~ 

niClo. 

c) Buscar que exista vinculación entre las estrategias. 

La revisión puede llevarse a cabo en periodos trimestrales 

-0 bimensuales para poder valorizar y analizar el trabajo desem

:;:>eñado, y en un momento dado verificar las causas que impidie-

~on su realización. 

Algunas causas sobre atraso de la planeaci6n fiscal puede-
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estribar en lo siguiente: 

- Falta de Personal. 

- Negligencia o apatía de los encargados del área fiscal. 

- Planeaci6n fiscal muy aventurada y fuera de la realidad 

o de las leyes. 

- Falta de programación de actividades. 

- Observar si las labores del diario absorben al personal 

y esto impide desarrollar el plan. 

- Falta de apoyo por parte de la dirección. 

- Diversos. 

Los problemas anteriores revisten en una forma considera

ble y por medio de una peri6dica revisión, estos brotan y de -

igual manera las soluciones más id6neas. 
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4.5. Caso Práctico. 

Es conveniente analizar un ejemplo en donde se den a co 

nacer las bondades de la planeaci6n en virtud de lo ya expl~ 

cado en capítulos precedentes. 

El caso es de una empresa de denominaci6n Abasto Ferre

tera S.A. de C.V. que se dedica al giro de ferretería, está

empresa a llegado a tener en su últimos años un crecimiento

econ6mico insuperáble a ejercicios anteriores, casi todo es

to debido a su agresiva política de ventas, de cobranza, el

obtener financiamiento de sus proveedores y acreedores. 

Precisamente el financiamiento ha provocado una gran u

tilidad en lo que se refiere al título II de la Ley del Im-

puesto Sobre la Renta, ya que la cobranza es demasiado ágil

y no se obtiene cantidades cuantiosas de p~rdida inflaciona

ria deducible, por tal motivo tenemos que disminuir esa uti-: 

lidad disminuyendo el efecto de la ganancia inflacionaria -

que proviene de los financiamientos que se obtienen de los -

proveedores y otros acreedores. 

En el caso de la empresa su ejercicio es calendario, e~ 

te ejemplo trata de situar a la empresa y planeaci6n en la -

situaci6n que la compañía lleva una marcha de sus operacio-

nes, recordaremos que en páginas anteriores se escribi6 que-
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la planeaci6n puede ejercerse en cualquier tiempo. Al l de -

Enero de 1988 la empresa tiene los siguientes activos fijos: 

ACTIVO 

Terrenos 

Edificio 

Depreciaci6n acumulada 

Equipo de transporte 

Depreciaci6n acumulada 

Equipo de C6mputo 

Depreciaci6n acumulada 

Equipo perif~rico de C6mputo 

Depreciaci6n acumulada 

Muebles y Enseres 

Depreciaci6n acumulada 

Total Activo Fijo 

' 

$370 1 000,000. 

129'500,000. 

30'000,000. 

30'000,000. 

71 1.000,000. 

35'500,000. 

16'500,000. 

3'960,000. 

12 1 750, 000. 

8'925,000. 

$ 15 1 000,000. 

240 1 500,000. 

o. 

35'500,000. 

12'540,000. 

3'825,000. 

$307'365,000. 

En mayo 1 de 1988 se adquieren unidades nuevas las cua

les formar~n parte del equipo de transporte de Abasto Ferre

tero S.A. de c.v., con un costo total de $344'000,000. Este-

importe qued6 totalmente liquidado a la misma fecha. 

Para efectos del problema se considera que los cuestio-

narios de informaci6n general ya estaban elaborados. 
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Aprovechando la compra de activo fijo, podremos elaborar 

estrategias aplicables al problema, considerando que el 100%

del monto es deducible y que se comenz6 a utilizar el equipo-

desde el 5 de mayo de 1988. 

El fichero de referencia podr~ quedar así: 

Activos Fijos: 

Edificio 
Equipo de C6mputo 
Equipo periférico 
de C6mputo 
Muebles y Enseres 

Equipo de trans-
porte (Nuevo) 

"FICHERO DE REFERENCIA" 

Estrategias aplicables: 

TITULO II 

l) Actualizaci6n de 
depreciaciones -
por medio de ín
dices inflaciona 
rios. 

l) Actualizaci6n de 
depreciaciones -
por medio de ín
dices inf lacion~ 
rios. 

2) Deducci6n inme-
diata de inver-
siones, ya sea -
para disminuir -
pagos provisiona 
les o determinar 
resultado fiscaL 

TITULO VII 

l) Depreciaciones -
de acuerdo al -
sis tema tradicio 
nal. -

2) Cálculo de deduc 
ci6n adicional ::
Artículo 51 BIS. 

l) Depreciaciones -
de acuerdo al -
sis tema tradicio 
nal. -

2) Cálculo de deduc 
ci6n adicional ::
Artículo 51 BIS. 



65 

Para una mejor toma de decisiones debemos de hacer los

c~lculos relacionados al art1culo 51 y comparar con la depr~ 

ciaci6n actualizada. 

ARTICULO 51 

Determinación del monto original de la inversión: 

Indices: Factor: Concel!tos: 

I.N.P,C. Mayo 14, 711.1 = 1.00 Para aplicar a pagos -

I.N.P.C. Mayo 14, 711.1 prov. de Mayo. 

\ 

I.N.P.C. Junio 15,0ll.2 = 1.0203 Para aplicar a pagos -

I.N.P.C. Mayo 14, 711.1 prov. de Junio. 

I.N.P.C. Agosto 15,402.2 = l.0469 Cierre Anual 

I.N.P.C. Mayo 14, 711. l 
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Tenemos que: 

Monto Activos Factor Monto original de la Inversi6n 

$344 1 000,000. X 1.00 

$344'000,000. X 1.0203 

$344'000,000. X 1.0469 

$344 1 000,000. 

$350'983,200. 

$360'133,600. 

Mayo 

Junio 

Cierre 

Monto Original de la Inversi6n Factor Art. 51 Depreciaci6n 
Inmediata. 

Mayo $344'000,000. 

Junio $350'983,200. 

Cierre $360'133,600. 

X 81% = 

X 81% = 

X 81% = 

$278'640,000. 

$284'296,392. 

$291'708,216. 

Depreciaciones de Acuerdo Artículo 41 

Depreciaci6n Título VII 

de Mayo a Noviembre 

$344'000,000. X 20% = 68'800,000. / 12 X 7 = $40'133,333. 

Actualizaci6n de depreciaci6n: 

I.N.P.C. Agosto 15,402.2 _l.0469 Factor al cierre Art. 41 

I.N.P.C. Mayo 14,711.1 (período de utilizaci6n-

Impar). 

Tenemos que: 

Depreciaci6n Actualizada al Cierre 

$40 1 133,333 / 7 X 6 = 34'400,000. X 1.0469 = $36'013,360. 
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Redacción del Plan.- al hacer los cálculos correspon--

diente podremos detallar el plan a seguir, considerando fron 

teras legales de este problema. 

Las fronteras serán las siguientes: el artículo 51 de 

la Ley del Impuesto de la Renta menciona; la parte que exce

da del monto de la inversi6n que resulte de aplicar el mismo 

porciente no será deducible, así mismo el precepto menciona

do detalla que se podrá utilizar este beneficio a los pagos

provisionales o para determinar el resultado fiscal y s6lo -

para activos de reciente adquisición en el ejercicio. 

Al analizar las cifras del artículo 41 y 51 observamos

que el beneficio de aplicar el artículo 51 es sobresaliente

ya que el depreciar un 81% sobre el monto actualizado es roa~ 

nífico para los problemas de la empresa que esta afrontando

y que es básicamente excedente de utilidad en título II y -

falta de liquidez. 

Es recomendable aplicar desde el mes de Junio porque la 

derpeciaci6n aumenta en $5'656,392 a comparación de conside

rarla desde Mayo, porque su factor de actualización es igual 

a la unidad y Junio ya sobrepasa este factor. 

Conclusi6n: se va a considerar el importe del artículo-

51 calculado al mes de Junio para disminuir los pagos provi-
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sionales de ese mes. 

Debemos de considerar que tenernos un monto no deducible 

con esta opci6n que asciende a $59'703,608. 



69 

CONCLUSIONES 

La planeaci6n fiscal en las empresas nos ayudará a cons2 

lidar un control estricto sobre nuestras obligaciones fisca-

les pagando oportunamente sin dañar a la empresa esta técnica 

siempre debe de operar bajo la observancia de las leyes, cua~ 

do lo deje de hacer ya no entra en el mundo de lo legal. 

El Gobierno Federal debe de encauzar medidas consistentes 

en ganar la confianza del pueblo para que éste no evada sus -

obligaciones tributarias. También es prioritario educar al -

contribuyente evasor. 

Es evidente que el Licenciado en Contadur!a es el único

con la capacidad para aplicar la planeación fiscal de las em-

presas debido a su preparación, e influir a sus clientes o ·-· 

empresarios con quienes trabaje sobre la importancia de cum--

plir con sus impuestos, el profesionista de la contadur!a pu~ 

de educar al contribuyente. 

La interpretación de las leyes deben de ir en concordan

cia o ligadas unas con otras para llegar a comprender el ver

dadero alcance de las disposiciones fiscales, para nuestro t~ 

ma es conveniente tener conocimientos muy amplios para detec-

tar las posibles lagunas de las leyes fiscales o aprovechar los

estímulos. 
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Es indispensable que al momento de elaborar o buscar es 

trategias fiscales conviene que el ejecutor de tal labor se

fije fronteras legales, es decir, buscar los ordenamientos,

que le limitan o prohiben determinadas prácticas esto evita

rá infringir leyes fiscales y echar a perder una planeaci6n. 

En empresas con gran diversidad de operaciones de un i~ 

pacto fiscal considerable, se hace necesario crear un área -

específica que se encargue de todos los problemas de tipo -

tributario de la compañía. 

Esta área encargada de aspectos fiscales es el Departa

mento de Fiscal o de Impuestos que su tamaño y forma organi

zacional atenderá a las diversas necesidades de la compañía, 

los ejecutivos que dirigen el departamento deben de poseer -

una experiencia técnica y práctica muy considerable y gusto

por las abstracciones, capacidad de entender leyes complejas 

y situar dentro de estos ordenamientos las diversas caracte

rísticas de la empresa. 

El departamento de fiscal promoverá su eficiencia en el 

correcto y oportuno pago en impuestos, gestiones y registros 

tambi~n es el causante de elaborar la planeaci6n fiscal, las 

labores de planeaci6n exigen que el departamento esté bien -

estructurado y organizado. 
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Es conveniente a toda planeaci6n contar con una metodo

log!a que nos permita organizar y consolidar nuestros objet~ 

vos y medios para alcanzarlos. 
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