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INTRODUCCIOM. 



INTRODUCCION. 

Los constantes cambios que ha sufrido el mundo de la~ fina~ 

zas. debido a la espiral inflacionaria propiciada por dive_r 

sas fuerzas económicas y políticas a nivel mundial. han ere! 

do la necesidad de que en las empresas se utilicen herrami~n 

tas de análisis financiero. cada día más importantes para su 

desarrollo económico. 

La urgencia de prever situaciones en las cuales. el Capital 

de Trabajo viene a ser un factor preponderante, ha generaao 

la importancia que tiene una adecuada planeación y control 

de recursos, buscando para ello el tipo de organización y -

la forma de dirección idónea para un mejor funcionamiento de 

1 as empresas. 

La influencia del vecino País del Norte, por medio de las 

ideas y tendencias acerca de la forma de dirigir· sus grandes 

empresas. así como de su más desarrollada tecno·logía, ha 

impulsado el avance nacional, pero al mismo tiem.po ha sido 

causa de confusión. puesto que nuestro País no se encuentra 

a igual nivel económico, tecnológico y de régimen tributario, 

por lo que las ideas y tencencias no pueden ser aplicadas -

exactamP.nte, sino deben adecuarse a nuestro medio y necesid~ 

des. 
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En el presente seminario de investigaci6n se pretende dar 

énfasis a la importancia que tiene la planeación fiscal fi 

nancfera en las empresas, por medio de algunos conceptos. 

análisis caracter1sticos y estrategias fiscales -siendo el 

prop6sito un bosq~ejo de planeación fiscal. más no un trat~ 

do de estr~tegias fiscales- mostrando los objetivos y las -

actividade~ mas relevantes dentro del capital de trabajo, 

que pueden ser entre otras una base parl la toma de decisi~ 

nes. 

~a elección del tema relativo a la planeación fiscal fina~ 

ciera en las empresas. fue debido al gran interés que debe 

despertar en el Licenciado en Contaduría, así como en el -

Ejecutivo ~e Finanzas, puesto que en la actualidad se en 

cuentran ante el grave problema de la escasez de recursos -

monetarios y el alto cnsto para obtenerlos, motivado por 

los efectos de la inflación que se deja sentir en todos los 

~ectores y niveles del Pats. Y es aqu1 donde se debe poner 

en juego toda la capacidad profesional y habilidad para ma~ 

tener en operación a la empresa y más aún para que esta no 

se desvíe en el logro de sus objetivos. Reduciendo eri co~ 

junto al máximo su carga fiscal, logrando una empresa fis_

ealmente sana que ofrezca óptimos rendimientos y sea una g~ 

tantta para terceros. 



El tema de la planeaci6n fiscal financieta en las empresas 

es 11uy extenso y aunque es ti elaborado en forma breve, su 

realización es con la finalidad' de introducirlo en la mente 

del Licenciado en Contadur1a para ampliar el campo de des!. 

rrollo profesional. por lo que se som~te éste Seminario de 

investigación a juicio del lector. 

··-

, 



CAPITULO I. 

OBJETIVOS DE LA PLANEACION FISCAL FINANCIERA 
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OBJETIVOS DE LA PLANEACION FINANCIERA. 

~ 
Es evidente que la administración, aunque de cierto grado y 

naturaleza, siempre ha existido y a medida que el interés 

y necesidad sobre sus conocimientos se desarrollan, se va 

originando una variedad de pensamientos administrativos,-

puntos de vista y convicciones sobre su mejor aplicación a 

los problemas que se presentan; por los complicados cambios 

económicos - propiciados por la fluctuación de la moneda_ 

crecimientos de las empresas, nuevos procedimientos de COR 

trol, etc., provocados por la compleja estructura social y 

evolución económica, incitando a los estudiosos de la mat~ 

ria resolver dificiles problemas en áreas de la empresa co~ 

sideradas básicas para llevar a cabo su funcionamiento. 

Para describir el objetivo de la Planeación Fiscal Financi~ 

ra, es preciso ·se~alar algunos conceptos teóricos tanto de 

Administración Financiera, así como de Planeación Financie_ 

ra y Fiscal, que han servido de base para su desarrollo. 

ADMINISTRACION FINANCIERA.- es conceptuada como "El esfuer_ 

zo de proporcionar los fondos que necesitan las empresas ~n 

las mis favorables condiciones a la luz de los objetivos -

del negocio. Pero es algo más que la procuración o provi_-
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sión de fondos. El la tiene que ver también con la efectiva 

utilización de los fondos en las actividades de los nego_ 

c:ios". (l) 

"La Administración Financiera puede contemplarse como una 

forma de economía aplicada, que dá énfasis a conceptos ec~ 

nómicos teóricos•. (2) 

"Administración Financiera puede contemplarse como la com 

binación de arte y ciencia mediante la cual las empresas t~ 

man las importantes decisiones que determinan en que se de 

be invertir, como se va a financiar la inversión y en que -

manera se han de combinar ambas con el fin de lograr al má 

ximo determinado objetivo". (3) 

"La Administraci6n Financiera puede definirse en términos -

de las funciones y responsabilidades del administrador fi 

nanciero. Algunas de estas funciones son de naturaleza g~ 

neral, mientras que otras varían según el tipo de empresa.

Se deben obtener fondos de fuentes externas de financiamien 

to, para darles después distintas aplicaciones. Las entra_

das y salidas de fondos que generan las operaciones de una 

empresa deben vigilarse. Los fondos que se obtienen de las 

(1) Hunt. Williams.Donalson. Financiación Básica de los ne 
goci-os Tomo 1.(Méx.Uteha l982T 
P.P.l...4 
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fuentes de financiamianto se convierten en rendimientos, p~ 

gos, productos y servicios. Todas estas funciones financie 

ras son de tipo general. Deben llevarse a cabo en todo ti 

po de organizaciones, desde empresas de negocios, hasta uni 

dades o agencias gubernamentales, grupos asistenciales que 

no tienen finalidades de lucro". (4) 

uPLANEACION FINANCIERA, la función de Planeaci6n es una de 

las más retadoras e interesantes funciones del ejecutivo de 

finanzas y para llevarla a cabo • tendrá que empezar adqui 

riendo una visión amplia y general de las operaciones de la 

empresa. Al mismo tiempo deberá tomar en cuenta circunstan~ 

cias o fuerzas externas, sobre las que tiene poco control, 

ejemplo, los avances tecnológicos pueden obligar a las -

empresas a efectuar inversiones en equipo nuevo pa:-a poder 

conservar su posición en la industria. Una recesión o una 

huelga pueden afectar las utilidades en forma adversas; por 

lo que es bueno que se le dé cierta flexibilidad a los pl!_ 

nes financieros para p:-ever acontecimientos imprevistos". -

(5) 

(2) Lawrence J. Gi tman. 

(3) Steven E.Bolten. 

Fundamentos de Administración Finan 
ciera.(Méx. Harla 1982) P.P.4. 
"Administración Financiera" (México 
Limusa 1981) P.P.7. · 
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"Planeación ~inanciera, debe concebirse dentro de un marco 

mis flexible para poder reflejar en ella, el alto nivel de -

incertidumbre que reina en la economía actual". (6) 

Se entieode por planeación financiera a la intervención en

la preparación de los planes de toda empresa, expresado en 

términos ~onetarios, la selecci6n de la mejor alternativa p~ 

ra la obtención de los fondos que implica al estudio y el -

anilisis de las fuentes de fi.nanciamiento disponibles,de su 

costo en relación con sus beneficios, el control sobre la -

aplicación de los recursos monetarios y a la apreciación so_ 

bre los resultados que conducen a la posible modificación de 

los planes y determinación de los objetivos de la empresa. 

PLANEACION FISCAL, para poder tener un concepto de la plane! 

c16n fiscal, es n~cesario mencionar algunas consideraciones

fundamentales que sirven de base para comprender su importa~ 

cia en el marco fiscal, como son: 

a). Que la planeación es una de las herram\entas fundamenta_ 
-

les de la administración. 

(4). J.F. Weston, 
E.F. Brigham, 

Fundamentos de Admin1strac16n Financie 
ra (México Nueva Editorial Interamertci 
na 1982) P.P.3 -
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b). Es un derecho de tos contribuyentes el tomar de las le __ 

yes tributarias todo aquello que les beneficie. obser_

vándose en forma estricta sus disposiciones fiscales. 

e). En materia de polftica fiscal es de gran trasc~ndencia 

económica. determinar en el presente lo que habrá de 

hacerse en el futuro. 

d). Que todo hecho generador de crédito fiscal debe eva_ -

luarse con sus consecuencias mediatas e inmediatas. 

e). En materia fiscal los contribuyentes sólo están oblig~ 

dos a cumplir aquello que está expr~so y estrictamente 

plasmado en las leyes. 

De acuerdo con los puntos antes citados, puede entenderse

que la Planeación Fiscal viene a ser el derecho de los co~ 

tribuyentes, a reducir s~ carga tributaria, mediante el -

aprovechamiento de los beneficios que las leyes conceden y 

a través de una aplicación estricta de las mismas. 

(5). Robert \.i.Johnson, 

(6). J.F. Weston. 
E.F. Brigham, 

Administración Financiera. (México 
Editorial Continental ,S.A. 1979) ··: 
P.P.21f 
Fundamentos de Administración Finan 
ciera.(Mªxico Nueva Editorial Inte: 
rame ri cana 1982) P.P. 9. 



' 
De lo anterior, se puede resumir en general, que el objet! 

vo de 11 planeación fiscal financiera es el de seftalar 11 -

importancia que tiene dentro del ámbito de las empresas, 

con el fin de administrar de la forma mis correcta 1 oport!!_ 

na al capital de trabajo, que viene a ocupar un primer l.!!, 

gar en un anllisis financiero, porque son los recursos 1 

obligaciones con lo que cuenta una empresa a corto plazo, 

considerando las estrategias fiscales que le son aplicables, 

para optimizar las polfticas tributarias a las que esta S.!!, 

jeta, logrando un saneamiento fiscal a través de reducci~ 

nes, exenciones ó diferimientos de impuestos. 

Restarle importancia a una efectiva planeación fiscal fina~ 

ciera, da como consecuencia ignorar los beneficios que se 

pueden obtener de las ventajas que a continuación se menci~ 

nan: 

a). La comprobación anticipada en términos de posibilidades 

de dinero de distintos programas para confirmar el mh 

viable. 

b). Conocer anticipadamente la obtención dft fondos adfcion~ 

les que pueden necesitarse. 

c). Hacer frente a tos compromisos en tos plazos de venc! 
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miento. la imagen de la empresa y sus directivos. crean 

un cli~a de confianza entre sus acreedores. 

d). Es un elemento de juicio que sirve de comparaet6n con· 

la realidad obtenida. 

e). Utilizar los recursos de la mejor manera posible. 

Las ventajas descritas vienen a ser una plataforma de jui_ 

cio, dentro de la estructura financiera de las empresas. 



CAPITULO 11. 

LA PLANEACION FISCAL FINANCIERA EN EL CAPITAL 
DE TRABAJO. 
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LA :>LANEACION FISCAL FINANCIERA EN El CAPITAL DE TRABA.JO. 

La _administraci6n del capital de trabajo, sin lugar a duda 

as uno de los aspectos m&s importantes en el campo de la 

administración financ;era. Una esmerada planeaci6n, manejo 

oportuno y supervisión adecuada de todos l~s componentes de 

su estructura, apegada a la realidad, representan la base 

primordial del éxito o fracaso de las empresas. Puesto que 

si ias empresas no mantienen un nivel aceptable de capital 

de trabaj~~ pueden encontrarse en situaciones de insolve~ 

cia, falta de l'quidez, y aOn. en otras mis crlticas,decl! 

rarse en qu;ebra. 

El nivel aceptable varía entre las empresas. de manera que 

es absolutamente necesario comparar la activida-cl de la -

empresa con el estandar de la industria a la que pertenece. 

Es decir depcndera de las necesidades que tengan las empr~ 

sas en su a.ctividad, con el n·n de 1 levar a cabo sus oper! 

ciones normales. 

El sostener un "justo medio" en el nivel, lograri una s1>1.!. 

dez financiera, tendiente a un crecimiento sano. 

Existen t::ive.rsas concepciones de capital de trabajo, de 
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las cuales se citan algunas para dar un mejor enfoque al -

•is•o: 

CAPITAL DE TRABAJO, "los activos circulantes y los pasivos 

circulantes -cuya diferencia constituye el capital de trab~ 

jo 6 capital circulante-~ muestran los recursos que están 

circulando por e1 negocio, con razonable ripidez y reflejan 

el c1rculo recurrente en movimiento: inventarios - cuentas 

por cobrar - caja - cuentas por pagar - inventarios. (7) 

Capital Neto de Trabajo. •r1 capital neto de trabajo de una 

empresa, se calcula dedueiendo su pasivo circulante de su 

activo circulante". (8) 

Capital de Trabajo, "Es lo que representa el excedente del 

activo circulante, que comprende al efectivo y otros activos 

11quidos sobre el pasivo circulante o sea aquellas obligaci~ 

nes que deben cubrirse en el año fiscal en curso-. (9) 

De lo anteriormente expuesto, se deriva que la base teórica 

del capital de trabajo, se utiliza para medir la liquidez -

(7). Robert N.Anthony. 

(8). Lawrence J.Gitman. 

La Contabilidad en la Administra 
ci6n de Empresas.(México Uthea 
1980). P.P.25C 
Fundamentos de Admin1straci6n Ft 
nanciera.(Héxico Harla 1982).P.P.~4 
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de una empresa, pues entre más amplio sea el margen razon~ 

ble de seguridad del activo circulante con que se cuente, 

mejores serán las condiciones para pagar las obligaciones. 

a medida que estas vayan siendo exigibles. 

Por otro lado se concibe utilizar al capital de trabajo pa 

ra evaluar el funcionamiento de una misma empresa en el 

transcurso del tiempo, siendo esto generalmente aceptable, 

siempre y cuando la composici6n bisi~a del activo no sufra 

alteraciones radicales en su per1odo de revisión. 

De aqu1 que la necesidad del capital de trabajo se origine 

por la falta de coordinación en los flujos de la caja. Los 

flujos de caja. que resultan del pago de los pasivos circ!!_ 

lantes, son conocidos al igual que las fechas de pago de 

las obligaciones contraidas. 

Así mismo se sabe todo lo relacionado con otros pasivos 

acumulados que tienen fechas determinadas de pago, lo que 

resulta dificil de conocer, son las entradas futuras a caja 

y aún m5s diflcii es la fecha de convertir en efactivo al 

~ctivo circulante {exc~to caja y valores realizables). 

(9). Donall E.Miller, Interpretación Correcta de Estados 
Financieros. (Mix. Ticnica 1980). 
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Por consiguiente se comprende que a medida de conocer m~s 

las entradas a caja, menor sera e1 capital de trabajo a utj_ 

1 izar. 

Estructura del Capital de Trabajo: 

·Activo Circulante - Pasivo Circulante = Capital de Trabajo. 

- Cuentas de Activo Circulante. 

-Efectivos en Caja y Bancos. 
-Valores realizables. 
-Documentos y Cuentas por Cobrar. 
-Inventarios. 

- Cuentas de Pasivo Circulant,, 

-Bancos. 
-Proveedores 
-Acreedores Oivers?s. 
-Pasivos Acumulados. 

ACTIVO Clr.CULANTE. El Instituto Americano de Contaciores lo 

define en forma muy conveniente para su fácil comprensi6n: 

Para fines contables, las palabraJ activo circulante se usan 

con el objeto de designar el efectivo o recursos identifica 

dos com6nmente como ~quellos que razonablemente se espera 

que sean o pued~n conv~rti~se en efectivo. o vendidos o con_ 
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sumidos durante el ciclo normal del negocio. Por tanto, el 

término incluye, por lo general, recursos tales como: a) 

efectivo a la mano para operaciones actuales y documentos 

que por su naturaleza equivalen a efectivo; b) inventarios 

de mercancías, materias primas, art1culos en proceso de m~ 

nufactura, mercancías terminadas, artfculos de consumo gen~ 

ral, materiales y refacciones para mantenimiento de consumo 

normal; c) cuentas y documentos por cobrar a clientes; d) 

cuentas por cobrar a funcionarios, empleados, empresas fi 

liales y otros, si son cobrables en el curso ordinario del 

negocio dentro de un plazo de un año; e) cuentas diferidas 

ó a plazos, asf como documentos por cobrar, si en general 

corresponden a prácticas y plazos comerciales de la negoci~ 

ción; f) valores negociables de fácil conversión que repr~ 

sentan efectivo invertido, y g) gastos pagados por adelant~ 

do, tales como primas de seguros, intereses, rentas, impue~ 

tos, regallas, servicios de publicidad no recibidos y sumi 

nistros no usados. (10). 

Activo circulante, se considera como el conjunto de recu~ 

sos ó derecho~ debidamente conocidos, que se espera sean -

~ransformados en efectivo 6 utilizados durante el ciclo 

normal de operaciones. 

(10). Robert N. Anthony, La Contabilidad en la Administra 
ción de Empresas. (México Uthea ~ 
1980) P.P.42 
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Efectivo en Caja y Bancos. éste concepto incluye los fondos 

de caja establecidos por la entidad económica. para cubrir 

las mis prontas necesidades. ast como sus exfstencf as en 

cuentas bancarias. 

Valores realizables. son inversiones que se hacen con el 

fin de obtener una utilidad mediante el uso de fondos temp~ 

ralmente inactivos. 

Documentos y cuentas por cobrar. como su nombre lo menciona. 

éste renglón representa los adeudos de los compradores por 

el uso. goce ó consumo de los bienes y/o servicios que la 

entidad económica proporciona. pudiendo ser estos de dos 

distintas maneras: 

En documentos, la obligación de pago esta garantizada 

con un t1tulo de créc~co. 

En cuenta abierta, cuando no existe garant1a de pago. 

Inventarios, incluyen las inversiones en materias primas, 

tanto directas como indirectas. los ef~ctos en proceso de 

elaboración, componentes, la producción terminada. las exi~ 

tencias de art1culos de consumo y refacciones, que se ti~ 

nen para su consumo o venta durante un ciclo ordinario de 
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la empresa. 

El.Instituto Americano de Contadores. define que las pal~ 

bras pasivo circulante se usan principalmente para designar 

aquellas obligaciones para cuya liquidación ~e espera usar 

de los recursos propiamente susceptibles de clasificarse c~ 

mo activo circulante, ó que pueden cor.vertirse en otro pasi 

vo circulante. Como un grupo del balance general, ésta cla 

sificación debe incluir las obligaciones correspondientes 

derivadas de partidas que ya forman parte del ciclo de op~ 

ración, tales como cuentas por pagar originadas por la 

adquisición de materiales que se van a usar en la produc_ 

ci6n de mercanctas ó de servicios o que se van a poner a la 

venta; cobros recibidos antes de la entrega de mercancta o 

prestación de servicios, y adeudos surgidos de operaciones 

directamente relacionadas con el ciclo de operación, tales 

como salarios, comisiones, rentas. regaltas, etc. Otros p~ 

sivos cuya liquidación normal se espera ocurra dentro de un 

periodo relativamente corto, por lo general de 12 meses. 

tales como: deudas a corto plazo derivadas de la adquisi_ 

r.ión de activos fijos, vencimientos parciales de obligaci~ 

nes a largo plazo, cantidades que deben invertirse dentro 

del tirmino de un ~Ro de acuerdo con las claijsulas de un 

fondo de amortización y obligaciones derivadas del ~obro 
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anticipado en efectivo de documentos o de otros activos por 

cu en ta de terceros. ( 11) 

Pasivo circulante. conocido también como pasivo a corto pl~ 

zo, nos define las obligaciones que se liquidan durante el 

afio 6 ciclo normal de operaciones. 

Bancos. son los préstamos que otorgan las instituciones de 

crédito para hacer frente a necesidades emergentes 6 temp~ 

rales a corto plazo. 

Proveedores. comprende los adeudos de la empresa. provenie~ 

tes de la adquisición de mercancías ó servicios inherentes 

a las operaciones de la misma. 

Acreedores Diversos. son obligaciones provenientes de pré1 

tamos particulares. de compafifas filiales de accioníst~s 

" personas ajenas •. Y por la adquisición de bienes ó servi_

cios para consumo de la empresa. 

Pasivo acumulado, son obligaciones intangibles a cargo de 

la entidad económica. 

(11). Robert N. Anthony. La Contabilidad en la Administra 
c16n de Empresas. (México Uthea = 
1"980) P.P.45 
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2.1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS. 

2.1.1. Importanc;a de una adecuada administración del 
efectivo. 

La administración del efectivo y de los valores realiz~ 

bles, son los componentes fundamentales. que dentro de 

una empresa deben cuidarse con el fin de mantener sal 

dos de efectivo adecuados. Igualmente la administración 

debe llevarse a cabo con el menor costo posible, para -

que el beneficio que se obtenga sea significativo. 

Caja y Valores realizables, son los activos m's líqui_

dos y se consideran los medios para pagar las obligaci~ 

nes a medida que se vencen. Además estos activos liqui_ 

dos ponen a disposición el margen de solvencia para cu_ 

brir créditos y gastos imprevis.tos, reduciendo en esta 

forma el riesgo de una ucr;sis de liquidez". 

También la admjnistr~ción del efectivo se puede consid!_ 

rar como centro generador de utilid~d~s. en el caso de 

haber excedentes se podrá planear a tiempo dónde y c6mo 

invertir, estudiar los costos de oportunidad -descuen_

tos por pronto pago~ y tasas de retorno. en fin se eje~ 

ce~í un mayor y eficiente control del excedente de efe~ 
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tivo, verificando cual es el mis rentable. 

Considerando que la rentabilidad es una medida de co~ 

trol financiero, que sirve para conocer el rendimiento 

obtenido de cada peso invertido en la empresa y comp~ 

rarlo con las oportunidades opcionales de inversión, 

sin arriesgar parte de la l;quidez -puesto que las e~ 

tadtsticas revelan que son m&s las empresas que quie 

bren por falta de 11quidez que por falta de utilidades-. 

A manera de ejemplo; si una empresa cuenta con dinero 

en efectivo, disponible para invertirlo a corto plazo, 

podrta optar por alternativas como las si~ufentes: 

Invertirlo en valores realizables a 30 días, de los 

cuales se considera obtendrta un rendimiento 

del 4.5 mensual. 

Aprovechar un descuento por pronto pago que 

ser del 5: sobre lo facturado e 30 dtes si se 

antes de 10 d,as de la fecha de facturación. 

neto 

podria 

paga 

La respuesta a las dos alternatiYas serta escoger la 

segunda, porque representa mayor beneficio, siempre y 

cuando no exista otra obligación que cubrir en ese -

plazo y no se obtengan otras alternativas financieras. 
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Debido a lo anterior. se puede afirmar que 1 a importa!!_ 

cia de una buena administración del efectivo. radica en 

fijar una serie de objetivos que pueden ser.entre otros: 

a). Satisfac~r necesidades de desembolsos (programa de 

pagos), _que viene a ser un •Flujo de Efectivo"-exc~ 

lente herramienta de planeación- en donde intervie 

ne el efectivo que se cobra como producto de la ve~ 

ta de artículos o servicios, as1 como el efectivo 

que se paga a los proveedores y al personal de una 

empresa. cumpliendo ast con un.ciclo de rotación. 

b). Minimización de recursos destinados a las operaci~ 

nes y saldos precautorios, consiste en ffiinimizar la 

1nversión en los saldos de efectivo ocioso. 

A medida que esto sucede aumentan las probabi1ida_ 

des de incurrir en un faltante y por e·nde, dejar de 

cumplir con el programa de pagos. Y en forma coritr!_ 

ria conforme se aumenten los sal dos. las posibilid!_ 

des que se tengan de un faltan te. y no cump 1i r con 

una obligación disminuyen, existiendo la posibili_ 

dad de perder utilidadH. 

Al minimizar los saldos de efectivo. no se debe o! 
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vidar mantener una reserva de saldos precautorios 

para afrontar imprevistos. estos saldos resultan 

con ciertos costos, puesto que no producen utili 

dad alguna, por lo que deben.ser minimos. La cantl 

dad recomendable debe estar basada en un estudio -

profundo de la propia empresa. 

e). Acorde con la época de escasez de dinero, la admi 

nistración de efectivo, recibe una atención ere 

ciente. en respuesta a los 1ndices elevados de in 

flación, que amenazan con devaluar cualquier efe~ 

tivo. El interés, se debe también al gran número -

de empresas que se estan estableciendo a nivel -

mundial, por lo que las tasas flotantes de cambio 

obligan a la creación de sistemas mundiales de co~ 

trol de efectivo, para evitar grandes pérdidas en 

los cambios de la moneda. 

2.1.2. Como lograr un manejo eficiente del efectivo. 

Para poder hablar de un manejo eficiente del efeetivo, 

es nece~~rio mencionar algunos aspectos previos como 

son: 

a). Sincronización de los flujos de efectivo. es la 
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función de reflejar el origen de los recursos y el 

destino que se les dará en un pertodo futuro (Pre_ 

supuesto de Caja). 

b). Costo de sa.ldos insufic.-ientes, es cuando no se -

cuenta con el efectivo suficiente para llevar a c~ 

bo el presupuesto de caja, se puede prever y hacer 

arreglos necesarios para cubr~rlo.Los costas que -

dieron lugar a dicho faltante, dependieron de su 

importancia, duración y frecuencia, así como de la 

forma de cubrir el faltante, estos costos se gen~ 

ran por préstamos ó pago de honorarios, relacion~ 

dos con la transacción del mismo. A la vez. si di. 

cho faltante diera lugar a la no obtención de des 

cuentos que se pudieron aprov~char, ~1 costo será 

el descuento por pronto págo, más los intereses 

por el préstamo y los honorarios del mismo • 

. 
Por ignorar la sencilla consideración anterior.un 

buew número de empresas, se han visto en situaci.2_ 

nes un poc~ dese~bles, creando en la mente de los 

inversionis.tas una idea de descuido, que puede re_ 

percutir en que los provP.edores reduzcan el crédi_ 

to ó simplemente dejar de concederlo. 
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c). Costo de saldos ~xcesivos, es el caso contrario al 

punto an.terior, ya que demasiado efectivo ocioso 

significa que la empresa desaproveche otras oport~ 

nidades de invertir sus recursos, aunque esto fue~a 

temporalmente a una determinada tasa de interés ó -

bien buscar otros proyectos de inversi6n a fin de 

lograr el uso óptimo del efectivo. 

d). Costo de manejo y administración, son las arogaci~ 

nes fij~s que efect~a la empresa y que corresponden 

a los sueldos por custodia y manejo de los valores, 

cuya finalidad es supervisar las operaciones, así 

como la toma de decisiones que sean las apropiadas 

con respecto a la cantidad y tipo de valores que se 

van a adquirir. 

Algunas estrategias básicas que puede· utilizar una e!!!_ 

presa en el manejo de efectivo, son las siguientes: 

Pagar las obligaciones tan tarde como sea posible, 

manteniendo los mismos precios o bien aprovechando 

los descuentos favorables por pronto pago, si .es 

con ve ni ente. 

Rotar el inventario,· para evitar ast la obsolescen_ 
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cia que pudiera sufrir. 

Acelerar el cobro de las cuentas 19 m&s rapido que 

sea posible. Princ1~almente debido a la inflación 

acelerada que sufre actualmente nuestra moneda, -

ofreciendo descuentos por pago de contado, establ~ 

ciendo intereses recratorios. activando el proceso 

de facturación y envto. 

Crear centros d.e cobro. de ·tal forma que estP.n -

ubicados en diferentes plazas. con la finalidad de 

agilizar el cobro de las cuentas a los clientes y 

convertir éstos en disponibilidad inmediata. 

C1nn:entración de -bancos, empresas de gran expan_ 

sión, obtienen una reducción en tiempo y dinero, 

mediante los dap6sitos por cobro a sus clientes en 

bancos l_ocales y éstos a su vez j;ransfi.eren a los 

bancos de concentraci&n los impor~es ca~tados que 

se utilizan para las erogaciones propias de la em 

presa. 

Sistema de apartado.postal de seguridad. es una 

forma de disminuir la cantidad de tiempo en que -

el cliente hace su pago y la empresa puede disponer 
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de el, este sistema consiste en un convenio entre 

banco y empresa, ya que el primero abre los sobres 

que contienen los pagos, mismos que se depositan en 

la cuenta de ~heques de la empresa. Quien los regi~ 

tra cuando recibe la notificaci!n. 

Análisis cienttfico del cobro de cheques, una empr~ 

sa puede determinar por medio.de este análisis que 

solamente un cierto porcentaje de los cheques exp~ 

didos son cobrados al día siguiente, por lo que un 

pocc más de esa cantidad debe estar en cuenta de 

cheques para evitar faltantes. 

Pasivos acumulados. se representan por medio de los 

servicios o compras que ya fueron recibidos, pero

que aún no han sido pagados, como lo son; sueldos, 

arrendamientos, impuestos y partidas análogas, tr~ 

tando de pagar con la menor.frecuencia posible, sin 

afectar con esto el cr~dito obtenido, recargos inn~ 

cesarios, así como el pago de intereses 

mientos. Por lo q~e se de,uce que es 

por venci 

importante 

apr~vechar las oportunidades de aumentar los pas! 

vos hasta donde lo p~rmita la capacidad de pago, ó 

el uso inteli~ente de los mismos (apalancamiento 

financiero). 
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Disminución de los saldos precautorios por medio de: 

a). Sistema de sobregiros es un crédito que otorgan 

los bancos. quienes cubren de manera automática aqu~ 

llos cheques que excedan del saldo de la cuenta.

por lo que el banco cobra ciertos intereses por di 

cho servicio. 

b). Ltneas·de crédito, viene a ser un préstamo neg~ 

ciado de antemano. al que se puede recurrir en cual 

·quier momento y sirve para tener la menor cantidad -

de saldos precautorios. Siempre será importante h~ 

cer un análisis de los costos de la linea de crédito 

y de los saldos pr.ecautorios para tener una visión. 

de cual daría mejores res~ltados. 

e). Inversiones temporales, actualmente es válido 

que dentro de la administración del efectivo, es p~ 

sible olvidarse de tener saldos prec~utorios, para 

esto es necesario que ese efectivo i:e mantenga e!!.. 

reservas de va lores de inmediata l"iquidez. tomando 

en cuenta que las tasas de interés sobre éstos.

han alcanzado niveles bastante altos. por lo que 

seria recomandable que las empresas se familiariza 

ran con los valores realizables mis comunes y obte~ 

' 
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gan el mejor provecho de ellos, dentro de las inve~ 

sienes más conocidas, se encuentran las siguientes; 

bonos de la tesorería, certificados de pago antici 

pado de impuestos, obligaciones de organismos fed~ 

rales, aceptaciones bancarias, papel comercial, co~· 

venias de recompra, certificados de depósito neg~ 

ciables y fondos federales. 

2.1.3. Determinación del flujo de efectivo. 

Considerando que el efectivo da principio a la inici~ 

ción y a la terminación de las operaciones, correspo! 

de al flujo de caja la función de reflejar el origen 

que tengan los recursos y el destino que se les dará 

en determinado periodo. 

El flujo de caja es en realidad una base de planeación 

de operaciones, por ello el conocimiento de los flujos 

de efectivo de cualquier empresa es útil para compre! 

der como se administra éste. 

Por lo tanto el.propósito esencial del flujo de caja 

es utilizar los recursos en efectivo que se tienen y 

los que s~ espera obtener para las oper~ciones fina! 

cieras futuras, manteniendo una satisfactori• pos1c16n 
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de liquidez. 

Para comprender mejor el flujo de efectivo de una entidad 

económica, observemos el siguiente diagrama. 

,_ 

Entradas Equiva1entes 
de de. 

... efectivo ( 1) efectivo (3} 

"'' # . 
\ 1 ti..:.. ... -Salidas 

de , 
Ven tas de efectivo(2) 

' contado y -- Efectivo cuentas -
por cobrar 

\. -· . 
Ven.ta de I 
activo - ~r l. 

... 
fijo. 

~------] Inver.t_! ,~ 
ríos 

D~preciación 

. 



(1) Entradas de et~ctivo: 

- Ventas al contado 
- Cuentas por cobrar 
- Intereses 
- Préstamos, etc. 

(2) Salida de efectivo: 

- Intereses 
- Impuesto sobre la renta. (l.S.R.-) 
- Retiro de socios 
- Pago de pasivos. etc. 
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(3) Valores realizables a corto plazo emitidos por el go_ 
bierno federal y empresas privadas como: 

- Certificados de depósito 
- Obligaciones de organismos federales 
- Papel comercial 
- Emisión de obligaciones 
- Aceptaciones bancarias, etc. 

Como se pudo observar el efectivo circula a través de las 

diversas operaciones de la empresa, de ah1 el nombre de 

•flujo de efectivo•. 
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2. 1. 4. Ejemplo de un flujo de efectiva. 

. A L F A •, S.A. 

Flujo de efectivo corre spondi en te al Primer Semestre de 1983. 
(Cantidades en miles de pesos). 

MES. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. 

Entradas a caja. 
Ventas al contado. 150 300 450 500 625 15(1 
Cobro de cuentas. ~32 1,834 2,225 2.321 2,300 
Intereses cobrados 40 so 120 
Divijendas cobrados. 50 250 
Venta de acciones. _.§..Q, _hlli_ 

Suman las entradas. 2 50 l, 13' 2,384 2, 725 2,946 10,996 ........ 
Salidas de caJa 

Compras 500 925 950 1,200 1,100 1,150 
Sueldos l salarios. 350 500 500 600 530 500 
Gastos gfnerales. 250 350 400 400 340 400 
Intereses pagados. 40 75 30 
Oividendcs pagados. 80 60 60 
Cuentas i:or pagar. 70 90 45 50 390 
lmpu?stas por pagar. 100 70 140 65 130 60 
!. s.~. por pagar. 170 40 
P.T.U. por pagar. 110 
Pasivo a largo plazo. ~ 

Suman las salidas. 1,320 2 .oso 2,250 2,400 2,300 7,000 

Entradas. 
(ó salidas) ne tas. (1,070) 918) 134 325 ~46 3.996 

Efectivo dispcnible 
al comenzar el mas. 2,000 l.000 l. 000 1,000 1,000 !, 117 

Efectl vo dispcnible 
al termh ar el mes. 930 82 l, 134 1, 325 1,646 5, 113 

Saldo mfoimo cue 
se requ ii re. 1,000 1.000 1,000 1, 000 1,000 1,000 

Necesidades dt financia 
miento a corto plazo. 70 918 

Pago de financi111ientQ a 
corta plazo. 134 325 529 

Préstamos a ca rto p 1 a ~o • 
vigentes al terminar 
e 1 111es. 70 988 854 529 

,• 
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En el ejemplo del flujo de efectivo, es necesario estimar 

las entradas mensuales. como son ventas al contado y cobro 

de cuentas, asf como las salidas mensuales como son las 

compras. sueldos y salarios. Una vez que se estiman los 

ingresos~ egresos totales se determina de inmediato el 

faltante ó exceso de efectivo. 

En el ejemplo, como se puede observar, existen faltantes -

para los meses de enero y febrero, para lo cual se solici 

tó con tiempo los préstamos requeridos para cubrirlos. que 

serán pagados durante los meses de marzo, abril y mayo.Ta~ 

"bién se aprecia el efectivo disponible de los meses de ma 

yo y junio, mismo que se planeará con tiempo d6nd~ y c~mo 

invertir a corto plazo. 

Como se mencionó en los puntos que anteceden, la utiliza 

ción que tiene el flujo de efectivo en la administración, 

es la de proporcionar información de sumo interés y prov~ 

cho, pues revela el monto de efectivo generado de las op~ 

raciones normales 

de dinero ajeno; 

que se les dará 

generales. 

de la empresa, así como de la obtención 

y por consiguiente de las aplicaciones 

de acuerdo con los planet o presupuestos 

Otra particu~aridad importante es el monto que se 
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presenta de "saldo minimo" lo que surgi6 como una polftica 

financiera, basada en previos estudios de los cuales se 

determinó esa cantidad, siendo el saldo de efectivo óptimo 

para la empresa. 
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2.2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR. 

Normalmente el otorgamiento de un crédito vi~ne a converti~ 

se en una cuenta por cobrar. dentro de las empresas y en g~ 

neral en todos los campos donde se desarrollan operaciones 

de compra-venta de productos y/o servicios. El crédito ha 

adquirido gran importancia; por una parte. debido al incr~ 

mento en el volumen de ventas y al monto que representan 

dichas transacciones y por la otra a la situación económica 

por la que actualmente se atraviesa. 

El ambiente inflacionario en nuestro país, ha originado d~ 

ficiencias en el mercado na~ional por pérdida de competivi 

dad en el mercado internacional. elevación en cierto tipo 

de impuestos. alza incontrolable de precios, en el sumini~ 

tro de insumos básicos. en los altos inventarios. reducción 

en las importaciones. disminución en la inversión privada, 

aumento en las tasas de interés, etc; por lo que las empr~ 

sas para la obtención de fondos recurren a la inmediata re 

cuperación de sus cuentas por cobrar. 

Situación que ha provocado la importancia que tienen los 

documentos y cuentas por cobrar en la función financiera, 

por ser un activo liquido. que en corto plazo se convierte 

en dinero. 
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2.2.1. Flaneación estratégica financiera. 

Como se -explicó anter'iormente, los documentos y cuentas. 

por cobrar en las em-presas no son más que- créditos que 

se otorgan a los clientes, al concederles un tiempo r~ 

zonable para que paguen los servicios o artículos co~ 

prados, después de haberlos recibido. Por medio de esta 

operación las empresas pueden alcanzar mayor volumen de 

ventas, lo que a su vez, mediante una adecuada plane~ 

ción financiera, sirve para obtener un margen de utili 

dades superior, necesario para un desarrollo equilibra_ 

do. 

Porque bien es cierto que tanto los períodos de prosp~ 

ridad como los de crisis económica, están directamente 

relacionados con el cr~dito. Caractertsticas que dan 

origen a la supervisión de operaciones crediticias, que 

eviten caer en abusos, que por ende dieran lugar a inm~ 

vilizaciones y ~pérdidas de capital circulante (crisis 

de liquidez) que afecten la capacidad de la empresa 

para hacerle frente a sus compromisos en el momento 

oportuno. 

Enlazando otros aspectos importantes como son: 

Aumento en gastos ~e oficina. 
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Mayor posibilidad de incrementar la estim ción p~ 

ra cuentas incobrables (riesg.i:>), repercuti ndo S!!_ 

efecto negativo en las utilidades reales. 

Considerable aumento en las ventas, y au que s~ 

• efecto es positivo en las utilidades. pod ía afe~ 

tar al haber may~r financiamiento al fisco por el 

efecto del inciso_ anterior. 

Tendencia a un aumento en el período de obro. -

cuyo impacto en las utilidades es negativo. 

La mayoría de las empresas necesitan fondos lí uidos a 

fin de realizar~.operaeiones que le generen uti idades. 

Por tal motivo, se debe cuidar que no se invi rta más 

de lo debido en documentos y cuentas por cobrar~porque 

pueden absorver recursos que se podrían utilizar para 

fin·anciar otros proyectes más atractivos. Por medio de 

un ·estudio y análisis de inversiones que incluyan dif~ 

rer,tes alternativas para determinar cuales son las más 

rentables· y cual es el riesgo empresarial y financiero 

que se co~re. De acuerdo a las condiciones que preva_ 

lezcan tanto en 1~ economía del país como en a empr~ 

sa. De aquí surge la indiscutible responsabilidad del 

administrador financiero. en ehcontrar un e uilibrio 
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entre el riesgo-de invertir en ellos- y el rendimiento. 

El acelerar la recuperación de documentos y cuentas por 

cobrar, mediante la reducción de plazos de crédito, e~ 

tablecer intereses moratorios, otorgar descuentos por 

pronto pago, activar el proceso de facturación y env1o, 

otorgar gratificaciones al departamento de cobranza, 

son entr.e otrn· una serie de al tern·ativas estratégicas 

f~nancieras paTa reducir la inversi6n y rotar de una m~ 

nera satisfactoria los documentos y cuentas por cobrar. 

También la empresa debe conocer otras fuentes opcion~ 

les de f1nanc\amiento de los documentos y cuentas por 

cobrar, para verificar si resulta menos costoso que el 

financiamiento· por parte de ella y que son entre otras 

las siguientes: 

Factoring, consiste esenc1a~mente en la venta de 

cuenºtas por cobrar a un factor conven~do y por 1 o 

general flexible a una empresa financiera. Es decir 

la empresa' convierte las cuentas por cvbrar en di 
nero antes ~e su vencimiento. 

Algunas veces .la empresa financi adora. compra media!!. 

te un convenio las cuentas por .cobrar.que le resul 
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tan aceptables. sin derecho a reclamaciones¡ esto 

es. las pérdidas son por su cuenta y los deudores 

son notificados en el sentido de que sus pagos d~ 

beran hacerse al comprador de papel. 

Indudablemente el costo de dicho convenio es elev~ 

do. ya que la empresa financiadora debe r•ponerse 

del costo del dinero que financió. d~ la admini~ 

tración de las cuentas, la absorción de las cue~ 

tas malas y obtener un determinado porcentaje de 

utilidad. 

Sin embargo es más común que la venta de cuentas 

por cobrar se adquiera bajo la responsabilidad de 

la empresa que las vende. P~esto que si no se lo 

gran cobrar dichas cuentas, la empresa tiene ~ue 

reponer el importe total incobrable con otras cue~ 

tas de más fácil recuperación ó bien por medio de 

pago en efectivo~ 

El método de operación por lo regular es a través 

de una cuenta corriente, donde se abonan los doc~ 

mentas aceptado~. se cargan los retiros y·el cobro 

por servicios. 
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Venta de papel comercial, por lo general es una si 

tuación parecida al factoring y se refiere a que 

inversionistas privados compran pagarés expedidos 

por clientes totalmente solventes de grandes e 

importantes empresas, en esta forma las empresas -

tienen la oportunidad de obtener liquidez. 

La venta del papel comercial se realizó a través de 

un agente, pero también se tiene la altern3tiva de 

venderse directamente al comprador, ahorrindose 6s_ 

tos la comisión que cobra el agente. 

En caso de quiebra de la empresa emisora de papel 

comercial, los inversionistas pierden su inversión. 

Porque no esti garantizada y se clasifica muy ab~ 

jo en la prioridad de los acreedores. 

La utilización del papel comercial, debe ser cons!. 

derada como una fuente de financiamiento a cort~ 

plazo -su vencimiento pro~edio es de 3 a 12 meses

que se usa principalmente para hacer frente a nec~ 

sidades inmediatas como es el capital de trabajo. 

Constituye ~n complementQ de los pr~stamos 

rios mls comunes y adem&s es menos costoso 

chos créditos bancarios. 

banc! 

que di 
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2.2.2. Como lograr un nivel adecuado de cuentas por co_ 
brar. 

El nivel de cuentas por cobrar esta en función del volu 

men de las ventas a crédito y del perfodo de cobro. Al 

otorgarse un crédito se debe contar con fuentes de i!!_ 

formación apropiadas y métodos de anil1s1s de cridito -

necesarios para la administractón exitosa de las cuen 

tas por cobrar de cualesquier empresa. Así mismo deben 

establecerse estandares de crédito y politi~as acerta 

das para tener suficientes bases para tomar decisiones 

sobre la concesión, disminución, cancelación o amplia_

ción del monto de crédito. 

Los estandares de crédito fijan las reglas mínimas p~ 

ra conceder crédito a un cliente basándose en las razo 

nes siguientes; evaluaciones de crédito, indices finan 

cieros, pe'riodos promedios de pago, que ofrecen una 

base cuantitativa para la fijación del límite d~ crédi 

to. Dichos estandares al momento de combinarse con las 

variables fundamentales, los hacen más flexibles 6 más 

rigurosos. 

Variables fundamentales son: gastos de oficina. inver_ 

sión en cuentas por cobrar, estimación en cuentas inc~ 

brables y el volumen de ventas de la empresa. 
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Gastos de oficina, dependen de los estandares de 

cr~dito, si estos son flexibles aumenta~ los ga~ 

tos de oficina, porque se concede más crédito 

que a la vez aumentan el volumen de ventas. Situ~ 

ci5n contraria a los estandares rigurosos que vi~ 

nen a disminuirlos. 

Inversión de cuentas por cobrar·, al igual que el 

punto anterior los estandares de crédito más fle_ 

xibles dan como resultado costos de manejo más al 

tos, y las restricciones dan ~orno resultado costos 

de manejo menores. Los cambios en el nivel de cue~ 

tas por cobrar relacionados con modificaciones en 

los estandares de crédito se deriva de dos facto 

res; variaciones en las ventas y variaciones en 

los cobros, que operan paralelamente para producir 

costos altos de manejo de c~entas por cobrar (al 

aumentar las ventas) cuando los estandares de cr! 

dito se hacen mis flexibles. Y se reducen los co~ 

tos del manejo de cuentas por cobrar (al disminuir 

las ventas). cuando los estandares de crédito se 

hacen mis rigurosos. También se dan estos resulta_ 

dos. cuando se hacen cambios en las condiciones de 

crédito 6 en los pro~edimientos de cobro. 
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Estimaci6n de cuentas incobrables. la probabilidad 

de aumentar las pérdidas por cuentas malas aumenta 

en el momento que los estandares de crédito son 

mis flexibles y disminuyen cuando los estandares 

de crédito son más estrictos. 

Volumen de ventas. se modifica de· acuerdo a los -

estandares de crédito, aumentando las ventas cua~ 

do son mis flexibles y dism1nu~endo las ventas 

cuando son más rigurosos. 

cambios en las ventas y 

Los resultados de estos 

utilidades. dependen del 

efecto que tengan en los costos é ingresos de la 

empresa. 

2.2.3. La función del crédito. 

La función del crédito dentro de las cuentas por c~ 

brar. consiste básicamente en las medidas que deben 

utilizarse para determinar procedimientos y.establecer 

poltticas para el otorgamiento de crédito. Para tal -

efecto a continuaci6n se describen algunas caracteris_ 

ticas fundamentale~ comunes a las empresas. 

Se debe tomar en cuenta el tiem?o en •1 que las 

cuentas por cobrar pueden ser recuperadas, consid~ 
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rindose conveniente establecer condiciones de crédi 

to, mismas que por la époc·a fnflaéionaria y escase:t 

de dinero que actualmente existen· debe de procura!. 

se sean las -mfnimas. 

A parte de las condiciones de crédito deben también 

establ~cerse algunas motivaciones que tengan como 

finalidad, la recuperación mis ripida del crédit~. 

así como la atracción de más clientes, dichas moti 

vaciones son entre otras: 

a). Descuento por pronto pago, debe considerarse como 

un descuento financiero y sólo se efectúa si el cliente 

paga la factura precisamente dentro de los d;as que e~ 

tablezcan las condiciones de crédito, los beneficios 

más sobresalientes de el descuento por pronto pago se 

reflejan genera1mente en la d1Sminuci6n del per1odo de 

cobro1 reducción del costo del manejo de cuentas por c~ 

brar, as1 como disminución en la estimaci6n de cuentas 

incobrables. 

\ 

b). Per1odo d~ crédito, es otra motivaciófi que se puede 

otorgar pero que debe tener un manejo cuidadoso, puesto 

que un cambio en el p&r1odo afecta directamente la re~ 

tabilidad de la empresa. ~1 aumento en el per1odo de 
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crédito se refleja generalmeote en el aumento d~ ventas. 

pero cuya consecuencia puede repercutir en el aumento -

del perlodo promedio de cobro y en el aumento de la e~ 

timación de cuentas incobrables y consecuentemente el -

efecto en las utilidades podrla ser negativo. de aqut 

que es recomendable realizar previo estudio antes de -

llevarlo a cabo. 

Importante también será tener una idea amplia acer 

ca de la calidad, ast.como de la capacidad de pago 

de la persona a la que se le otorga el credito p~ 

ra poder con esto conocer el probable "punto m¡xi 

mo de riesgo" a asumir por el crédito conc~dtdo. 

Se hace necesario que se tenga que adoptar dentro 

de las polltitas y procedimientos d~ crédito, la 

investigación rigurosa de c•da sclicitante de cr~ 

dito_y en esto tener cierta seguridad de recuper~ 

' ción de cada uno de los cr,ditos que se vayan a 

otorgar. La inrormación que se recopile como resu! 

tado de la investigación de crédito da bases co~ 

~retas acerca de cuales serán las probabilidades 

de que el cliente pague oportunamente sus cuentas, 

y bisfcamente de esto dependera la decisi6n de 
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otorgar o no cualquier crédito. Para hacer más énf~ 

sis a lo antes mencionado, será importante relaci!!_ 

nar el grupo de riesgo de crédito, al cual pertene 

ce el solicitante con el ltmite m&ximo de riesgo a 

asumir. De aqut que si las investigaciones revelan 

por ejemplo que existe una probabilidad en diez, de 

que el cliente no pague, sencillamente se rechaza 

la solicitud. 

Por último tanto las polfticas de crédito y decisi!!. 

nes deben estar fundamentadas en un buen porcentaje 

por el criterio de quien tenga la responsabilidad 

del otorgamiento de crédito. 

2.2.4. Como lograr un sistema de cobranza ~fictente. 

Mediante el establecimiento de una polttica de cobro 

apropiada a las necesidades de la empresa y en coordi 

naci6n con la polftfca de crédito, se puede loyrar 1~ 

recuperación completa y oportuna de las ventas efectut 

das a crédito. Procurando mantener un bajo nfvP.1 en la 

estimación de cuentas incobrables, ast como los gastos 

de cobro que deben ser justificables positivamente en 

la reducción de cuentas malas 1 en aumento del pertodo 

medio de cobros reflejado en las utilidades. La empr~ 
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sa debe determinar cual es el nivel ªóptimo• de gastos

de cobro desde el punto de vista costo-beneficio,ademls 

de analizar detenidamente las estrategias adecuadas que 

deben emplearse para el logro de cobros ya vencidos,sin 

llegar a afectar futuras véntas. · 

Las empresas deqen tener presente la importancia que el 

factor tiempo tiene en la recuperación del dinero, no 

sólo por la creciente pErdida de su poder adquisitivo, 

sino por el costo implícito de inmovilizar parte del c~ 

pi ta 1 en sus cuentas por cobrar; aún cuando "este costo 

se haya calculado y reper~utido en el precio de venta, 

si la recuperación real llegara a exceder el plazo te6 

rico que se utilizó en el cálculo, las utilidades de la 

u1presa sufrirán un.a disminución, inclu.sive. puede_ 11!. 

gar a anular la utilidad que ~e pretend1a obtener ó ha~ 

ta reversarla. En teoría la recuperación oportuna de 

las ventas no debería representar problema alguno, sin 

embargo la realidad viene a ser otra, puesto que en d! 

versas ocasiones, los deudores utilizan todos los me 

dios a su alcance, algunos aceptables y otros definit! 

vamente arbitrarios, para diferir ~1 major tiempo pos! 

ble el momento de realizar sus pagos. Uo antes citado, 

por la situnción económica y política, se hace cada vez 

más crítico, obligando con ello a las empresas a preoc~ 



47 

parse por tener personal mas profesional y capacitado

y a su vez cuidando que sus cuentas por cobrar conte~ 

gan características que faciliten su recuperación. 

La recuperación oportuna de las cuentas por cobrar e~ 

ti en función de las características que contenga, mi~ 

mas que entre otras son las siguientes: 

a). Adecuada, las cuentas por cobrar deben ser adecua_ 

das, es decir que entre mayor sea el conocimiento que 

se tenga del cliente, mayor será la probabilidad de p~ 

der utilizar los procedimientos apropiados, esto servi 

ri también para poder planear las estrategias de cobro, 

as~ como d• orientación respecto al medio que se puede 

utilizar y la intensidad del mismo. Lógicamente debe 

ser diferente la técnica de cobro para una cuenta que 

se tenga interés de recuperar a una fecha determinada, 

aún a costa de la intervención directa de algún ejec~ 

tivo ·de crédito, que la técnica que se siga para la o~ 

tención del pago de una cuenta de menor cuantía de un 

impor-tante ,1 ier.te. 

b). Oportuna, al hablar de esta caracterfsttca, es pr~ 

ctso tnclutr todas las actividades que el departa•ento 
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de cobranza debe 1""ealizar. para ast facilitar al c11e! 

te el cumpllmiento- de su compromiso. Aqut se puede e~ 

tablecer que el correcto y apropiado envto de estados 

de cuenta, el recordatorio personal que incluye una g~ 

ma de factores, as{ como la correspondencia que produ 

ce el departamento de cobranza, son elementos fmpo~taa 

tes para una mayor y oportuna recuperación d.e las cue! 

tas por cobrar. 

c). Completa, es conveniente que toda empresa obtenga 

el importe total de las cuentas por cobrar.exceptuando 

los descuentos o bonificaciones en su caso, combatien 

do al mismo tiempo la exi~tencia de posibles diferen _ 

cias que normalmente son peque~as en reiación al ade~ 

do orfgfnal. pero que en conjunto pueden provocar un 

impacto considerable en sus resu~tados ~on las caract! 

rtsticas antes descritas. se podrta decir que la rec~ 

peración de cuentas por cobrar en algunas empresas, es 

relativamente un problema de relaciones humanas, moti 

vo por el cual no es posible establecer reglas fijas -

de manejo, sino de acuerdo al tipo de empresa y sus n~ 

cesidades, aún cuando no es posible establecer .~eglas, 

si es necesario implantar una serie de proced1m1~ntos 

idóneos. 
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A medida que una cuenta demora más en recuperarse. la

gestión de su cobro se hace más personal y sobre todo 

más estricta, es por ello que los procedimientos que a 

continuación se presentan, son entre otros los que se 

utilizan normalmente en el proceso de cobro. 

Cartas, después de cierto número de días, contados 

a partir de la fecha de vencimiento de una cuenta 

por cobrar, por lo regular las empresas hacen un 

recordatorio al cliente acerca de su obligación, 

enviando una carta. Si la recuperación de la cuen 

ta no se logra en un tiempo considerado, después 

del envio de la carta, se env'a una segunda más p~ 

rentoria, l~s cartas vienen a ser el primer paso 

en la gestión de cuentas por cobrar ya vencidas. 

Llamadas telefónicas, en oc~siones las cartas su~ 

len ser inútiles, por lo que el gerente de crédito 

por medio de telefonema~. exige personalmente el 

pago de ~nmediato, y cuando el cliente llega a t~ 

ner alguna excusa razon&ble, se pueden hacer arr~ 

glos para prorrogar el per1odo de pago. 

Visitas personales, es una técnica que se lleva a 
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c·abo comlfnmente a nivel de crédito de consumidor, 

pero con una adecuada adaptación puede ser utiliz~ 

do :por un sin fin de empresas, siempre que su cos 

to no tenga una repercusión considerable. El envío 

de un cobrador que se enfrente al cliente puede -

ser un procedimiento de cobro muy efectivo, porque 

el pago puede hacerse en el acto. \ 

Utilización de agencias de cobro, una empresa pu~ 

de entregar las cuentas morosas a una agencia de 

cobros ó a un abogado para que las haga efect)vas, 

corriendo el riesgo de que la empresa recupere en 

ocasiones hasta menos del 50%, por los honorarios 

de gestión de cobro que resultan muy elevados. 

Procedimiento legal, es el paso más estricto 

tro del proceso de cohro, es también una de 

alternativas que usan las agencias de cobro, 

de!!_ 

1 as 

éste 

procedimiento no es solamente oneroso, sino que 

puede obligar al deudor a declararse en bancarrota, 

reduciéndose así la posibilidad de futuros negocios. 

Cobro por computador, con la· utilización generaliz!. 

da de computadores, se ha automatizado en gran Pª.!:. 
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te el proceso de cobro, e11min5ndose en esa forma 

la mayorfa del papeleo que se necesitaba anterior_ 

mente. 
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2.3. INVENTARIOS. 

2.3.1. Planeación estratégica financiera. 

Los inventarios consisten en existencias del producto 

que las empresas ofrecen para la venta. así como de 

los componentes que forman dicho producto. 

En la administración de inventarios, se .observa que 

la inversión en los inventarios representa un porce~ 

taje elevado del activo circulante y son también h~ 

rramientas esenciales para que el proceso de "produc_ 

ción-ventas" se lleve a cabo con el m~nimo de inte 

rrupciones. 

Una inversión inteligente en inventarios puede llegar 

a satisfacer con oportunidad las necesidades de cara~ 

ter interno -volumenes de producción- 6 externo - de_ 

manda- de las empresas y establecer la importancia 

financiera que tienen dentr~ del capital de trabajo 

como productores de ventas y recursos financieros. 

Los tipos b&sicos de inventarios son: 

Inventarios de materias primas. comprende materia_ 
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1 es que compran 1 as empresas para producir sus ª!. 

tfculos, el nivel real que se mantiene de cada ma 

teria prima depende del tiempo de entrega neces_! 

rio para recibir los pedidos.la frecuencia de uso, 

la inversión necesaria y las características del -

inventario. Se debe tomar en cuenta el tiempo de 

entrega para recibir pedidos debido a que el proc~ 

so de producción debe operar sin interrupción. 

La frecuencia en el uso del inventario también 

afecta el nivel, puesto que las materias primas de 

uso frecuente tienen un nivel mSs alto que las que 

no lo tienen. Al hablar de características físicas 

debe tenerse en cuenta que ~lgunos pueden descont! 

nuarse por lo que no debe invertirse en cantidad 

elevada. 

Al tomar cualquier decisión acerca del nivel del 

inventario de materia prima. es importante consid~ 

rar la llquidez del mismo, para no sufrir pérdidas 

financieras. 

Inventario de.producción en proceso, consiste en 

todos los elementos que se utilizan en el proceso 
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de producción, y su nivel dependerá en gran parte 

del tiempo y de la complejidad del proceso de pr! 

ducción. Ex;ste una relación directa entre el tie~ 

pe del proceso de producc;ón y el nivel promedio -

del inventario de producción en proceso, es decir 

que entre más largo sea el ciclo ~e producción, -

más alto será el nivel previsto del inventario de 

producción en proceso, lo que trae como consecuen_ 

cia costos más altos, ya que el dinero se tiene i~ 

vertido durante un perfodo más largo de tiempo.Por 

1o que es recomendable disminuir el inventario, lo 

que a su vez debe acelerar la rotación de éste y 

reducir costos. Por otro lado este tipo de invent! 

ríos, son los que menor liquidez tienen, por sus 

características ya descritas •• 

Inventario de productos terminados, consi~te en a~ 

tlculos que se han produci.dQ,pero a~n no han stdo 

vendidos, el nivel de productos terminados lo imp~ 

ne por lo regular la demanda de ventas proyectada, 

el proceso de producción y la inversión necesaria 

en el mismo. Es decir si se pronostican ventas al 

tas, el inventario debe ser alto; si se esper~ que 

las ventas sean bajas, el inventario debe ser bajo; 
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por 10 que la programación de la producción será 

de tal manera que produzca lo suficiente.para así 

poder satisfacer los pronósticos de ventas sin 

crear ir.ventarios excesivos, ayudando a la dismi 

nución de costos totales, sin dejar de darle ifil 

portancia que en ocasiones deberán de mantenerse 

"existencias de seguridadM parn atender a un aume~ 

to inesperado en la demanda o a una interrupción 

en el ciclo de producción. 

El beneficio de una buena y acertada administración 

de inventarios, radica en la necesidad imperante de 

tener un ahorro en los costos y e1 aprovechamiento 

óptimo de recursos. 

Para tal efecto seri recomendable, ejercer una debida 

vigilancia, con la finalidad de acortar el tiempo que 

transcurre entre las compras que se realizan de mat!_ 

rias primas y la recuperación por medio del cobro de 

la venta del producto terminado, asf como la relación 

existente del tiempo que transcurre entre las compras 

y el pago que se hace a los proveedores por el crédi 

to que coneeden. Como se puede observar el problema 

bisico de una adecuada administración de inventarios. 
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es de financiamiento, por lo que las empresas deben 

procurar minimizar sus operaciones de financiamiento 

por el almacenaje de materias primas, de la produ -

cci6n en proceso, asl como de sus artfculos termina_ 

dos. Al ~ismo tiempo procurará reducir costos de ma!!. 

tener inventarios y reposfción de los mismos, lo que 

puede implicar tener el mmor costo posible la ca!!. 

tidad adecuada de cada arttculo -nivel óptimo de i!!. 

ventario-, es decir permanecer alerta respecto a la 

proporción más acertada que deben guard~r los inve!!. 

tarios en relación a su capital de trabajo. 

Otro aspecto importante seri que durante el tiemp~ 

que las autoridades hacendarias no reconozcan el

efecto que causa la inflación en las utilidades, las 

empresa~ deberán adoptar el método de valuación de 

acuerdo a s~s necesidades, que ayude a ~isminuir uti 

lidades inflacionarias y por ende pagos excesivos -

de impuestos y utilidades, ast como reparto de divi

dendos, elementos que dan origen a la descapitaliza_ 

ción de las empresas al efectuar su capital de trab~ 

jo con egresos aplicados a las aparentes utilidades. 

Básicamente se menciona la importancia que tienen los 

inventarios, dentro de la gran mayort1 de empresas, 
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reflejindose principalmente por representar ~stos una 

invers;ón significativa de su activo total. Esto se 

observa generalmente en las empresas comerciales, por 

su menor 11quidez de activos circulantes, y que los 

errores que se pudieran cometer en su administración, 

no son fáciles de remediar, así como los efectos ec~ 

n6micos de trascendencia motivados- por los cambios en 

los niveles de inventarios que repercuten en la dete!. 

minación de las utilidades y el método adoptado para 

su control, son alguno!I de los aspectos más relevan 

tes entre otros, que deben considerarse par~ una c~ 

rrecta administración de los mismos y que es la base 

que di origen para llevar a cabo una adecuada plane!, 

ción estratégka financiera. 

2.3.2. Inventario mediante pronóstico de ventes. 

El pronóstico de ventas es una tierram~enta ·utilizada 

por una gran mayoría de empresas, especialmente por 

aquellas que en ocasiones no pueden realiza~ progr~ 

mas afines para mantener niveles constantes de inve!L 

tarios a lo largo de un perfodo determinado,sino más 

bien acumular inve~tarios a consecuencia de ftctores 

estacionales originados comanmente por su tipo de gi_ 

ro 6 por las temporadas de venta de sus art,culos. 
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Dicho pronóstico viene a ser el elemento fundamental 

del presupuesto de caja, normalmente lo suministra el 

departamento de comercialización al departamento de 

finanzas. Con base en el pronóstico de ventas, el d~ 

partamento de finanzas calcula los flujos de caja me!!_ 

suales que se piensa resultarán por los ingresos de 

ventas proyectadas, as1 como las erogaciones relaci2_ 

nadas con la producción ó el inventario. Al mismo -

tiempo determina el monto del fi11anciamientc, que de 

ser necesario, deberá ser requerido para sostener el 

nivel del pronóstico de producción y ventas y obtener 

buenos resultados. En ocasiones el pronóstico de ve!'!. 

tas, se basa en una serie de datos de pronóstico ya 

sean externos ó internos. 

Los pronósticos externos se basan en la relación que 

pueda existir entre las ventas proyectadas y algunos 

indicadores de indole económico. como pueden ser: el 

producto nacional bruto y el ingreso privado disponi 

ble. Muy regularmente los pronósticos de estos indi 

ca.dores son viables y por medio de ellos las empresas 

pueden llevar a cabo una buena estimación de su nivel 

futuro de ventas. La orientación de este enfoque s~ 
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debe cománmente a que las ventas de la empresa están 

con frecuencia intimamente relacionadas con algunos 

aspectos de actividad económica, el pronóstico de la 

actividad económica por ende debe dar una idea acerca 

de las ventas futuras de la empresa. 

Pronósticos internos, como su nombre los dice se gen~ 

ran internamente, basándose principalmente en pronó~ 

ticos de ventas por medio de canales de distribución 

de la misma empresa. Es decir que a los vendedores -

se les solicita la preparación de estimaciones de uni 

dades de cada tipo de producto que esperan vender du_ 

rante el año siguiente. Las estimaciones son analiza 

das por el departamento de ventas. a fin de que éste 

pueda realizar los ajustes convenientes, utilizando -

para ello su propio conocimiento de mercados especifi 

cos, basado en experiencias anteriores ó la habilidad 

de los vendedores para pronosticar. También se pueden 

h~cer ajustes que se ligan con otros factores adici~ 

nales, como lo puede ser la capacidad total de produ~ 

ción. 

Por lo general las·empresas al utilizar este tii;o 

d1t<J<., tJnto t .. ~rnos como internos, lo hacen ce.. 
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fin primordial de preparar lo mejor posible su pronó~ 

tico de ventas, cabe señalar que algunas de ellas no 

se ven afectadas por los factores económicos,por eje~ 

plo, aquellas que venden artículos de primera necesi 

dad, en tanto que otras son bastante sensibles a los 

cambios en la actividad económica, por lo que la nat~ 

raleza del producto influye en la utilización de los 

métodos que se manejan para pronosticar. 

Por otro lado dentro del pronóstico de ventas, se d~ 

be incorporar una estimación del probable grado de 

error en el mismo, de aquí que sea útil y necesario -

comparar el pronóstico que se esté elaborando con el 

resultado de los anteriores, para tener una idea mas 

clara de los beneficios realmente obtenidos. 

Lo anterior indica que si las probabilidades de error 

son grandes, las oportunidades para recuperarse de -

esa mala estimación son pequeñas y consecuentemente 

los castigos derivados de cometer dicho error serán 

significativos, haciéndose necesario con esto,tratar 

de mantener los suficientes inventarios como una medi 

da de previsión. Ejemplo; el cual se apoya en los si 

guientes supuestos: 
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La experiencia demuestra que la estimación de las 

fluctuaciones estacionales en las ventas son l~ 

janas a la realidad. 

El tiempo de espera desde el inicio de producción 

hasta la obtenci6n del producto es de seis sem~ 

nas. 

Que la costumbre dentro de la industria, sea la -

entrega inmediata a los clientes. 

Al cometer un error en pronóstico de ventas -es muy 

probable- existiri poca posibilidad de tener la pro_ 

ducción suficiente para proporcionar el servici~ de 

seado al cliente, lo que podr~a enmend6rse mantenie~ 

do inventarios elevados de art1culos terminados y por 

el contrario si la producción se.ajustara con facil! 

dad a las ventas, no serta necesario mantener eleva_ 

dos inventarios, para preve~ las fluctuaciones est~ 

cionales. 

2.3.~. Los faltantes de inventarios y la man~ra de 
evitarlos •. 

Los faltantes de inventari~s es un aspecto no menos 
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importante que los citados anterio.rmente, y cuyo rie!, 

go principal se ve reflejado generalmente en la repe!. 

cusión -muy considerable en ocasiones- que tiene s~ 

bre las utilidades de las empresas. 

Al hablar de los faltantes en inventarios se hace n~ 

cesario mencionar, que su origen proviene de la forma· 

en que se debiliten los elementos primordiales en los 

que se apoya cualquier sistema de inventarios para su 

control sistemático, de ello también de¡.u!nderá la fr~ 

cuencia con que se presenten, la manera de determina!. 

los. el monto que representan de pérdida, si los fal 

tantes son reales. y la forma de eliminarlos o por lo 

menos disminuirlos. 

Los faltantes normalmente se determinan por la dife_ 

rencia existente de los valores re1istrados y su con_ 

lrol y los que son mostrados en los recuentos f1sicos. 

No todos los faltantes representan pérdidas •. puesto 

que algunos pueden ser ocasionados por errores. Cua~ 

do los faltantes son reales y su mor.to significativo. 

es aquí donde tienen una consecuencia considerable al 

tener una conversión en pérdida, la utilidad de las 

empresas. Al ser analizadas las causas que motivaron 



63 

los falta~tes, seri el momento oportuno para aplicar 

las medidas correctivas a fin de disminuir el rie~ 

go que implican dichos faltantes. 

Los elementos primordiales. sobre los que se debe t!. 

ner un cuidado riguroso, son entre otros: 

a). Elemento hu•ano. 

b). Instalaciones y facilidades de acceso al almacén. 

c). Los registros. 

Estos elementos explican por si solos, la concepción 

real con la que se debe contar acerca de su importa~ 

cia. pues el desequilibrio en alguno de ellos afecta 

las condiciones que debtn preval,cer en el i~ea de i~ 

ventarios. trayendo consigo las anoma11~s llamadas -

•faltantes de inventarios•. 

a). Las fallas que se presentan dentro del elemento -

humano y que provocan los faltantes de inventario PU!. 

den ser; la falta de aptitud ó habilidad en el •anejo 

de inventarios. desconocfmfento del método de 1nvent!. 
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rios utilizado, carencia de entrenamiento, ó simple_. 

mente que el personal no esté capacitado para un m~ 

jor.control. 

La dibil supervisión de procedimientos en el manejo 

de inventarios, suele ser otra causa que motiva los 

faltantes. Se puede decir que otros aspectos que 

afectan y ocasionan los faltantes de inventarios.son 

1~ falta de honradez, moralidad, descµido y neglige~ 

cia 6 que la responsabilidad del manejo del almacfn 

recaiga sobre dos 6 mis personas, es por ello que en 

la selección d~l personal deben prevalecer los si 

guientes puntos: 

Conocer sus habilidades y capacitarlo, si esto 

no es posible, substituirlo por personal calif! 

cado. 

Las evaluaciones per1odicas son una herramienta 

que está al alcance de cualquier empresa. 

Contratación bajo nonaas de eficiencia, que.exi1 

ta solvencia •oral, las fianzas son herra•tentas 

de protecci6n contra posibles pfrd1das, negltge! 
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eia ó robo. 

Delegar responsabilidad, constituye un aspecto fu~ 

damental de una eficiente operaci6n del almacin. 

~). In~talaciones y facilidades de acceso al almacén. 

la mayorf a de controles débiles para custodiar los ;~ 

ventarios propicia deficiencias, que repercuten en 

los faltantes de inventarios, también el fácil acceso 

- sobre todo en horas inhlbiles - es otra consecuencia 

de ellos. Otro aspecto es la inadecuada selección e 

instalac16n de las facilidades que se tenga para alm~ 

cenar, a este tipo de anoma11as se les podrfa eliminar 

6 por lo menos disminuirlos de la siguiente forma. 

Instalando medios de seguridad, as1 como de proteE 

ción. 

En~~u ca'o los art1culos de valor, almacenarlos, 

de ser posible,_en cajas fuertes, gavetas con ch! 

pa, etc. 

Investigar consumos anormale~. 
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La verificación continua de requisiciones y su 

autenticidad, dan la pauta de posibles anomalfas. 

Estableciendo sistemas de vigilancia. principal_ 

mente en horas de un elevado riesgo. 

Adquisición de seguros, que cubran riesgos y mo~ 

tos. 

Establecer políticas -en caso de no existir- de 

acceso al almacén. 

Disponer de espacio y equipo apropiados. 

Protección de artículos contra d·ai'ios y deterioro. 

Cuidar de su obsolescencia, utilizando 

les más antiguos. 

primero 

c). Su registro, el no t~ner un eficiente control de 

las existencias en libros, información incompleta de 

los efectos que éstin almacenados, falta de control -

sob~e los ~ocumentos que amparan los movimientos, ast 

como los frecuentes errores -sobre todo aritméticos-
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y procedimientos poco confiables para la valuación de 

inventarios, son los problemas principales de registro 

y que su consecuencia se denota principalmente en la 

información incompleta e irreal que se plasma en los 

estados financieros y por ende en las utilidades de un 

buen número de empresas, por lo que en caso de existir 

este tipo de anomaltas. lo mls viable serta: 

Implantación de controles por medio de registros 

que se adapten a las necesidades de la empresa. 

Comparar los registros en libros contra recuentos 

ftsicos y en su caso ajustarlos por lo menos una -

vez al afto. 

Realizar estudios perfodicos para detectar posible 

obsolescencia de inventarios. 

~ecabación completa de lo que ~e va almacenar. de 

ser posible detalladamente. 

El establecer un~ serie de controles en relación -

al manejo y custodia de la ~videncia dócu~ental, 

es una medida positf va, con lo que se podrta amp~ 
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rar tanto las entradas y salidas de materiales. 

De verdadera importancia resulta establecer una 

buena supervisión acerca de la comprobaci6n de 

operaciones de tipo aritmftico, ya que puede 

ser causa de faltantes "ficticios". 

El establecer procedimientos para valuar los i~ 

ventarios, as{ como un sistema de costos apropi! 

do, son ~lgunos de los aspectos que pueden ayudar 

a resolver los problemas de registro. 

Al mencionar los puntos estratégicos, causas de los 

faltantes de inventarios, as{ como sus posibles sol~ 

ciones para evitarlas, nos seftalan la importancia que 

se les debe dar a los mismos. 

2.3.4. Costo de los inventarios. Su control. 

El cost~ de los inventarios esta enfocado a minimizor 

el nivel del valor total del inventario, reducir la 

incidencia de faltantes, minimizar las erogaciones de 

adquisici6n y almacenamiento, para que los recursos 

que no se destinen a ese fin, sean utilizados en d1ve~ 
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sas inversiones, que de otro modo no se poddan fi 

nanciar. Pero al mismo tiempo consiste en asegurar 

que la empresa cuente con inventarios suficientes a 

fin de hacer frente a la demanda cuando ésta se pre 

sente. y para que las operaciones de producción y -

venta funcionen sin obstáculos. 

Analizando los aspectos que anteceden a este párrafo 

se observa cierta contradicción, pues reduciendo el 

inventario la inversión disminuirfa. pero se corr~ 

r~a el riesgo de no satisfacer la demanda y las op~ 

raciones de la empre-sa pueden obstaculizarse en su 

-desarrollo normal. Y por el contrario, si se manti~ 

nen cantidades grandes de inventario, existe mayor 

posibilidad de hacer frente a la demanda y la int~ 

rrupción o las operaciones de producción y venta s~ 

ría menor, pero aumentada la inversión. Por lo ta!!_ 

to. los beneficios que se obtengan de estos aspectos, 

dependerá del manejo acertado que se les dé. 

Los costos de inventario estan sujetos a sufrir ca~ 

bios en su aumento •. baja ó nivel de acuerdo al ti 

po de sistema que se utilice para su manejo. es por 
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ello que deben establecerse metas y polfticas de ve~ 

tas, producción y abastecimiento. Que ayuden a pro_ 

porcionar datos más reales acerca de los costos, asi 

como implantar sistemas que los reduzcan al mfnimo. 

Hablar del casto de inventarios implica la necesidad 

de determinar el "nivel óptimo de inventario" por et 

tar muy ligado con el costo mínimo. Para poder dete~ 

minar el "nivel 6ptimo de inventario". conocido ta~ 

bién como lote económico, es necesario seftalar los 

tipos de costos que se utilizan para dicho fin: 

a). Costo de pedido, es el costo que va relacionado 

con la formulación de los pedidos necesarios para la 

reposición del inventario, y en el va inclufdo el de 

todos lo$ departamentos que intervienen. 

b). Costo de manejo, representa una serie de costos 

que en conjunto son utilizados para financiar las -

compras de inventario, su manejo y mantenimiento, -

etc,, y pueden ser entre otros: 

Costo de inversión, está constituido por dinero, 

por lo que debe ser invertido inteligentemente, -
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por que tan riesgoso es tener dinero ocioso. co_ 

mo lo es tenerlo invertido en sobreexistencias -

de inventario. y si as, fuera su consecuencia s~ 

rh la pérdida de obtener otros beneficios en i!!_ 

versiones productivas como pueden ser; compra de 

maquinaria y equipo. compras de oportunidad. com. 

pras de edificios ó terrenos, equipo de transpo.!:. 

"te, etc. ... ... 

Costo de mantenimiento. está representado por la 

inversión en personal, es decir horas-hombres 

que se requieran según el volumen de inventario 

que se maneje y administre. 

Costo de obso1escencia, este depender¡ de los 

cambios que sufran los factores que sobre el i!l 

fluyen , adelantos tecno16g1cos, variaciones en 

la moda y uso por parte del consumidor, facilid~ 

des de adquisición en el mercado. etc., y en c~ 

so de repercutir en pérdida la empresa tiene que 

absorverla. 

c). Costo de faltantes. este tipo de costo es intan_ 

gible, sin embargo en ocasiones puede llegar a ser 
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-
bastante considerable. pues un faltante de inventario 

puede ocasionar la interrupción de una G varias operL 

ciones; ejemplo. un faltante de materia prima eleva 

el costo de manufactura. como consecuencia de mano de 

obra y maquinaria ociosa que produce. Interrupciones 

que suelen convertirse en pérdidas por no poder sur_ 

tir a tiempo los pedidos de clientes. 

El "nivel 6ptimo de inventario" 6 "lote económico" se 

obtiene en el momento que se minimizan los costos t~ 

tales de manejo y de pedido. una forma de llevar a CL 

bo lo anterior es¡ conociendo la demanda puede haber 

un equilibrio en ambos costos para encontrar un mini 

mo. por que los costos de manejo tienden a aumentar, 

a medida que aumenta la cantidad que se ordena. mie~ 

tras que los costos de pedido. disminuyen al tener 

aumento la cantidad de cada pedido. El conocimiento 

oportuno de el "nivel 5ptimo de inventario", es una 

buena herramienta para la toma de decisiones en rel~ 

ción a la administración de inventarios. 

Su control. 

El control de inventarios es una actividad muy compl~ 
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ja. por las múltiples incertidumbres que encierra; 

además, de su atinada implantación dependerá el logro 

efectivo del wnivel óptimo". Su planeación y ejecu_ 

ción necesitan del apoyo de varios departamentos de -

la organización de la empresa. como ventas. finanzas. 

compras. producción y contabilidad y el resultado de 

su aplicación se observa por la repercusión en la po 

sición financiera y de competencia. es decir afecta 

en forma directa el servicio a clientes, a los costos. 

a la 11quidez del capital de trabajo y a las utilid~ 

des. e~tre otros no menos importantes. 

El control es una base para la administración de los 

inventarios y al mismo tiempo contribuye con la admi 

nistración. de tal forma que ésta tenga un soporte -

más confiable para la toma de decisiones sobre sus p~ 

ltticas, consiguiendo as, que su personal las aplique 

con mayor determinación. 

Como se mencionó con antelación en el punto 2.3.3 •• -

los elementos fundamentales para u~ buen control de 

inventarios 50nó el humano. instalaciones y facilidA 

des de acceso ai a1macEn. ast como los registros. La 

utilización acertada de di~hos elementos ayuda a d~ 
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finir los objetivos. Como algunas empresas tienen obj~ 

tivos diferentes. no seria posible establecerlos en 

forma particular. pero si en forma general. como lo 

pueden ser: 

Tener el mínimo de 'nversión en existencia. 

Mantener niveles adecuados de materias primas. a 

fin de no entorpecer las operaciones de producción. 

Mantener niveles suficientes de producción en rel~ 

ción a la demanda. 

Estar al tanto de los cambios en la moda, para evi 

tar posibles obsolescencias. 

Una buena custodia evita fugas y faltantes. Ayuda 

a definir las políticas, como una medida que regi 

rá las operaciones futüras de la empresa. Al igual 

que los objetivos se mencionan varias de las más 

usuales en las empresas: 

a). Establecer si las ventas se hacen sobre pedido ó 

existencia a modo de coordinar la producción y almac~ 
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naje del producto terminado. 

b). Determinación de los niveles de ex'lstencia de acue.r. 

do a las ventas estacionales en relación a los pedidos 

de producción. 

e). Debe definirse cual será el lugar de almacenamiento 

de la mercancía. 

d). Existiendo posibilidad, se debe fijar límite de c~m 

pras adelantadas por riesgo de escasez de materia pri_ 

ma, ó por conocer futuras alzas de precio. 

Ayuda al desarrollo de planes de acción que se elaboren 

de acuerdo a los objetivos y po11ticas, como; planes a 

corto plazo, a largo plazo, por pérdidas estacionales, 

de incrementos en venta y pr~ducción, para ocupar maqui 

naria nueva, niveles de existencia de acuerdo con pres~ 

puestos. El desarrollo de planes trae consigo tener que 

establecer sistemas y procedimientos de acuerdo a las 

necesidades de las empresas, como pueden ser entre 

· otros: 

Sistema de mlximos y mlnimos. 
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Sistema para nivelar las cantidades de seguridad 

ó reserva. 

Sistema de materiales de alto y bajo precio. 

Sistema de adquisición y seguimiento de materiales 

locales y de importación. 

Sistema de punto de reorden por ciclos fijos y can 

tidad variable cie compra. 

Sistema de lote económico de compra y su punto de 

reorden por ciclo variable. 

Sistema de control de entradas y salidas de mate 

riales del alm~cén. 

Reg)stros estadisticos. 

Procedimiento para lotes económicos de compra. 

Procedimiento para lotes económicos de producción. 

Procedimiento para determinar los costos de abast~ 



77 

cimiento. de mantenimiento de existencias y de fa

llas de faltantes. 

Procedimiento para calcular ventajas y desventajas 

de descuentos por volumen de compra. 

Por otro lado todo lo referido debe reforzarse con la 

delegación de funciones y el establecimiento de medios 

de comunicación entre todos los departamentos y áreas 

que afecten la planeación y control de los inventarios, 

es conveniente el diseño de un sistema continuo y con~ 

tan te de retroalimentación de resultados de anal is is 

y evolución de la retroalimentación de medidas corree_ 

tivas, que sirven para lograr las metas fijadas. 

2. 3. 5. Si s terna A. B. e. 

E1 sistema A.B.C. tiene como objetivo principal redu_ 

eir el tiempo, esfuerzo y costo en el control de lo' 

inventarios. 

En variadas ocasiones los inventarios de las empresas 

est!n formados poi diversos art,culos. algunos de bajo 

costo, otros bastante costosos y que forman parte sig_ 
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nificativa de la inversión de las empresas, aquellos 

artículos que no son altamente costosos su rotación 

es lenta y por ende su inversión es considerable, 

existen otros que tienen un costo alto por unidad P~ 

ro su rotación rápida influye para que su inversión 

sea baja. 

En las empresas cuyo inventario este formado por di 

versos artículos es recomendable hacer un análisis -

de cada uno de ellos a fin de establecer con aproxi_ 

mación cuanto se ha invertido por unidad. "Las est~ 

dísticas indican que de la distribución de artículos 

del inventario en las empresas, un porcentaje bajo 

de dichos artículos (20% a 25%) en ocasiones llega a 

representar hasta un 90% de la inversión. Y el por_ 

centaje restante de artículos (75%, 80%), representa 

un porcentaje mínimo de la inversión en inventarios. 

La práctica demuestra que es incosteable establecer 

en las empresas un mismo control de todos los mate 

rhles y productos terminados, porque el costo de -

tiempo y esfuerzo invertido trae como consecuencia -

tener que controlar las existencias y 16gicamente el 

establecimiento de políticas de reabastecimiento. -
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De igual forma resulta incostcable tener un mismo coa 

tro1 de los elementos de1 inventario que suman poca -

inversi6n. 

Las empresas que opten por el sistema A.B.c.. pueden 

encontrar beneficios de una mayor rotac16n de los i~ 

ventarios. un aumento en las ventas. y por consecue~ 

cia la reducc16n de los costos de control. 

El sistema A.e.e. de control de inventarios consiste 

primordialmente en desg1osar los renglones del invea 

tario en tres partes de acuerdo con la importancia y 

valor que representen: 

A. com~nrnente la constitúyen aquellos artículos 

que por por su alto costo de adquisición.su repr~ 

sentación significativa en la inversión de los ia 

ventarios. su uso como materiales críticos y cuya 

aportación en las utilidades es directa, merecen 

un lOOi de riguroso control. 

B, Incluye todos aquellos arttculos que por te 

ner baj~ costo, poco valor e importancia, requi~ 

ren de un control con menor esfuerzo y un bajo -
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costo de manejo administrativo. 

C, La integran los artfculos que tienen poco co!_ 

to. representan una inversión mínima y peca impor. 

tancia en el proceso de producción-ventas, y para 

su control sóio es necesario una supervisión se!!. 

cilla del nivel de sus existencias a fin de poder 

satisfacer lás necesidades de producción. 

La división de los inventarios facilita a la-s empre_ 

sas precisar el nivel y tipos de procedimientos de -

control que se pueden utilizar para un manejo adecua_ 

do de los mismos. Como se puede observar el sistema 

A.B.C. de control de inventarios es muy sencillo y -

puede ser- de gran importancia en la determinaci6n del 

grado de intensidad de control que se debe dar a cada 

uno de los ar-ticulos que integran los inventarios. 

Existen algunos métodos que son de gran ayuda para la 

aplicación del sistema A.B.C. de control de irnenta 

rios, de los cuales se hace un comentario breve de su 

etas ificación. 

MAtodo por precio unitario. consiste en el ~st~ 
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blecimiento por parte de la empresa de un 1ndice 

de precios, po11ticas y tiempos de adquisición de 

materias primas según las necesidades. La aplic~ 

ci5n de este método requiere un alto criterio por 

parte de la persona que lo lleve a cabo y debe o~ 

servar cuidadosamente otros aspectos importantes 

como; tiempos de entrega de importaciones y pro 

veedores, la estabilidad o incertidumbre de los 

consumos y la forma de recibir la mercancía. 

Método por utilización y valor, en este método p~ 

ra darle valor a cada art~culo es necesario,dete~ 

minar el precio en rel1ción al consumo promedio ó 

sea por utilización, adem&s el método no esta en 

función de l~s valores registrados en ·el inventa 

río y su de~arrollo aunque es más laborioso dá i~ 

formación más confiable y apegada a la realidad 

que sirve de base para la toma de de~isiones, es 

decir dá una idea más completa de los valores i~ 

vertidos en las existencias del almacén. 

Método por valor del inventario, es muy sencillo 

por que se determina basándose en la clasifica 

ción de los valores reales de todas las existen_ 
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cías del almacén y cotejado contra los valores 

del inventario registrado en los libros. 

2.3.6. Técnicas para determinar el lote económico de 
compra. 

Las empresas buscan un fin especial con respecto a la 

forma de abastecer sus inventarios, fin que consiste 

en seleccionar técnicas que tiendan a reducir al mini 

mo .los costos que dependen en volumen y valor del ta 

maño de la compra, ó sea lo que se conoce con el no~ 

bre de lote económico de com¡:ra. Y los costos origin!_ 

dos por la secuencia, la programación de cargas de m!_ 

quinaria, e 1 tiempo en que se preparan las órdenes de 

producción -en su casu- ó cuando e1 volumen de produf 

ción afecta a estos factores, se les denomina lote 

económico de fabricación. 

El uso apropiado de las técnicas debe pretender que 

sirvan de base en las decisiones que se tomen acerca 

de las cantidades de materiales que se van a adqui_ 

ri r, es decir en el tamaño del pedido de las compras 

que se realicen para el desarrollo normal de las op~ 

raciones de la empresa. Destacando también que la -
1 

agilidad que se tenga en las decisiones de como adqui 
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rir, puede tener un impacto positivo que contribuya 

de manera considerable en las utilidades de la emprL 

sa. 

Con el prop6s1to de que la explicac16n de las t6cni 

cas resulte lo mejor posible, se incluyen cuadros 

que apoyan la comprens16n y el contenido de las mi~ 

mas. 

Técnicas utilizadas para la obtenc16n del lote econ~ 

mico de compra. 

a). Técnica de tabulación a'. un sólo precio unitario, 

es una técnica que proporciona un a~oyo de importan_ 

cia en la determinación del tamano del lote m's ec~ 

n6mlco que es conveniente comprar, senalando la frL 

cuencia co~ la que se deben elabor1r los pedidos de 

compra en un perlado determinado (generalmente un -

ano). 

La técnica consiste en establecer cual ser! la demaa 

da (O) anual -en unidades- de los artt~ulos que se 

tiene en mente adquirir, indicando el costo de cada 

unidad (Cu), el cbsto de pedido & cantidad a ordenar 
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(Cp}. también se establece el porcentaje del costo de 

mantenimiento del inventario (Cm). previa valuación -

que normalmente realiza· el departamento de contabili_ 

d·ad. El porcentaje multiplicado por el precio un ita 

rio determina el costo promedio del almacenamiento 

del inventario (Ca). 

Los datos anteriores sf son tabulados en distintos t!. 

manos de lotes y diversas frecuencias sirven para ob_ 

tener el lote mis econ6mico. el costo total de pedido. 

más el costo de·almacenamiento del inventario. 

Una vez que se real f zan las tabulaciones corres pon_ 

dientes. estas reflejan cual es el. lote económico más 

aceptable para comprar, observándose que esto existe 

en el momento en que los costos de pedido y almacena_ 

miento sean los m!s bajos. inclusive iguales. senala~ 

do la frecuencia que se requiere para elaborar los pe 

didos. En algunas ocasiones. cuando los costos no r~ 

sulten iguales se debe observar. que su diferencia 

sea mínima ó con tendencia a cero. 

El cuadro 1 ejempli'fica 11· técnica, mostrando mejor 

la 1dea. y para su elaboract6n los datos que ~ontie_ 
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ne fueron tomados al azar y son los siguientes¡ una 

(D) de 60,000 unidades, un precio de costo por Úni _ 

dad (Cu) de $6.00. un 5% de costo de mantenimiento. 

un costo de almacenamiento de $0.30, la frecuencia ó 

tiempo de hacer los pedidos es de 1 a 6, 8 y 12 ve_ 

ces al año. aún cuando los datos hayan sido tomados 

al azar el obtener el lote más económico de compra 

implica conocer las necesidades reales para llevar 

a cabo el desarrollo normal de la operación. as1 co_ 

mo tomar en cuenta algunas de las caracter1s"'t1cas 

del inventario que se piensa comprar. 



ro l T~cnica de tabuleción a un sólo ?recio unitario, parb el cálculo del lote más 

ómico de compra. 

s: demanda (O) 60,000 ur idades, costo unitario (Cu) ~6,CO, costo de pedido (Cp) 
.OO, costo de almacenamiento (Cal S0.30 por unidad, tamaño del lote (L), costo 

1 ( CT 1). 

recuencias. 

Ta11año del lote 
en unidades. 

Inventario prom. 
!ñO del lote /2.. 

costo prom.de alma 
amiento (CaxL/2) = 
30 X L/2. 

Costo de pedido 

costo Total 
remen ta 1. 

60,CCO 3C,CCC 

30,C~C 15.~00 

3.000 4,SCO 

9,560 5,620 

zo.cco iz.~c: 

10,000 7,SOC 6,000 

2.000 Z, 2SC l,8CC 

4,680 4,490 4,600 

( l) 

El lote económico mh aceptable corresponde a 4 pedidos en el año. 

5, OQ'.l 

l.~ ce 

4,860 

- .. ••r ',J ...... 

3, 7SIJ 

1' 1:? ~-

5,605 

se 

:,scc 

7,470 
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Como lo muestra el cuadro 1, el lote económico m&s 

viable para comprar serfa el de hacer adquisiciones 

cuatro veces al año, sin embargo lo anterior no i~ 

plica que no se pueda optar por alguna otra de las 

alternativas, como la de adquirir inventarios una 

vez al año, pues en épocas inflacionarias es rec~ 

mendable el acaparamiento sobre todo si las taract~ 

rfsticas del inventario que se piensa comprar ti~ 

nen gran demanda y por ende escasez en el mercado. 

b). Técnica de tabulación con descuentos por vol~ 

men de compra, la importancia de utilizarla radica 

en buscar el mejor lote económico de compra toman 

do en consideración los .descuentos en precio por 

unidad qu~ ofrecen los proveedores, quienes al rea_ 

lizar dicho ofrecimiento sientan sus bases en fun 

ción al volumen de compra que se les haga. La técni 

ca se~ala principalmente las alternativas que se 

tienen en el escoger el mejor lote econ6mico, lo -

que implica al mismo tiempo analizar su repercusi6n, 

considerando principalmente la situación econ6mica 

que se vive actualmente. Factor del cual depende 

que la habilidad con la que ~e manejen los descue!l 

tos influirá en los buenos 6 malos resultados. 
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La técnica es bastante sencilla y por lo tanto no abar. 

ca otros aspectos, dentro de los cuales resalta el he 

cho, que de no estudiar ampliamente los descuentos 

ofrecidos se puede caer en el error de efectuar com_ 

pras voluminosas de inventarios, originando costos y 

gastos innecesarios y que por ende pueden ocasionar en 

determinado momento un debilitamiento del efectivo, d!t 

jando de obtener otros beneficios -normalmente los co~ 

tos de oportunidad- que en situaciones inflacionarias 

son sumamente importantes. 

La elaboración del cuadro 2 tiene ei prop&sito de ilu!. 

trar alternativas que pueden elegirse en relación a -

los descuentos por volumen de compra. El diseno, para 

efectos de comprensi6n de la técnica se basa -al igual 

que en la técnica anterior- en datos tomados al azar. 

Se consideran los mismos datos que en el cuadro 1 a e~ 

cepción del precio, el cual se determina de acuerdo al 

volumen de compra. Especificando que en cnmpras meno_ 

res de 8,000 unidades el· precio es de $6,00 y en com_ 

pras mayores el precio seri con descuento, con dist1n_ 

tas variaciones, mismas que·estarin en función al vol~ 

men de la compra. 



ro z Técnica de tabulación con descuentos por volumen ~e compra, para el c&lculo mis 
6•ico de co•11ra. 

nda an~al (O) 60,000 Us. Costo unitario (Cu) $6.00 en compras menores de 8,000 unid~ 
1 con descuento en comrras mayores, costo de pedido (Cp) 1 560.00 costo almacenamie~ 
0.30 por unidad. 

rtcuen ci IS. 

recios unit1rios. 

aullo dtl Lote (L) 

nnntario Pro•. 
llo del lote 12. 

osto pro•edio de 
cenacientll (Caxl/Z) 
O a L/Z. S 

de pedido. 

total iacre_ 

4.80 4.85 

60,000 J0.000 

30. 000 15.000 

9.000 4,500 

560 l,lZO 

4 8 

4.a5 s.oo 5.50 5.80 6.00 

Z0,000 · 15 .000 12.000 
10 ·ººº 7.500 

10.000 7,500 6,000 s.ooo 3.750 

3,000 2,250 1 .aoo 1,500 1.125 

1,680 2,240 2,800 3,360 4 ,480 

S9 

12 

6.CO 

s.ooo 

z. seo 

750 

€' 7ZO 

s 288,000 291.000 291,000 300,000 330,000 348,000 360,000 360,000 

osto Total. 297,560 296,620 295.680 304,490 334,600 352,860 365,605 367,470 ........• ....... . ..... . 
{l) 

Lote econ6eico correspon~e a 3 pedidos en el ª"ºcon descuento por volu•e~ de co•pra. 
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. Se puede observar en el cuadro 2, que el ~ote más ec~ 

nómico con descuentos por volumen de compra se obte~ 

dría en el momento de realizar 3 pedido• en el a~o •. 

sin dejar de tomar en cuenta que alguna de las otras 

alternativas pudiera adaptarse segGn las necestdades • 

. 2.3.7. Punto de reorden. 

El punto de reorden es la cantidad de existencia de 

un material que baja a su mínimo nivel. generalmente 

es cuando se está en espera de la mercancía en tránsi 

to. hecho por el que las empresas al correr el r1esgo 

de la falta de esas existencias se ven en la necesi 

dad de establecer su periodo de reorden. 

La herramienta principal que contiene un~ buena base 

de como y cuañdo se debe reordenar. se origina en el 

acertado y eficiente control físico que se ejerza s~ 

bre el inventario, ya que ~onociendo continuamente 

la situación por la que atraviesa el inventario se 

pueden fijar las bases de reorden. 

Es decir que es preciso controlar detalladamente el 
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inventario que va sobrando, para observar cuando se 

debe reordenar. porque el no tener un buen control 

físico del inventario causa falta de' información C2, 

rrecta -sobre todo exacta- y no actualizad•. que i~ 

duce a creer que se cuenta con las existencias suf! 

cientes que afronten las necesidades de operación. 

cuando realmente se corre el peligro que dichas exi!, 

tencias estén riesgosamente bajas de su nivel y que 

pudieran agotarse antes de llevar a cabo su reorden. 

ó simplemente se piense que el inventario se esta 

vendiendo como se proyectó. cuando lo cierto es que 

la demanda no respondió y la empresa lo que esta h~ 

ciendo es más bien acumular mercanc1a que después le 

resulte difícil de ven de r·. 

Por lo tanto 1a determinación del punto de reorden 

-situación que ayuda a reducir al mtnimo los faltan_ 

tes y la inversión en el inventario- depende en gran 
~ 

parte del consumo de existencias durante el periodo 

que se esté reordenando. ñ sea el tiempo que existe 

entre el p2dido que se hace al proveedor y la entr~ 

ga de mercancía. lo que implica que la solicitud de 

pedidos deba hacers·e antes de que se extinga el 1!!. 

ventario actual, para lo cual se tiene que consid~ 
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rar el tiempo necesar;o en el que el proveedor reci 

ba y procese la solicitud, asf como el tiempo en que 

la meTcanc{a estarS en tr!nsito, para que r;nalmente 

llegue a su destino. 

Al mismo tiempo conviene estar alerta de posibles v~ 

riac;ones en el ~erlodo de reorden, ocasionadas por 

la ex;stencia de fluctuaciones en la mayorla de los 

mercados, como la baja sorpresiva de la venta de un 

producto, que la existencia de materiales se agote 

en una sola venta, ó que las ventas reales superen -

lo proyectado y no se cuente con reservas suficien 

tes en el momento. Por lo que es importante tener 

cuidado de las cantidades que se pidan y de ser posi 

ble que se ajusten a las necesidades. 
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2.4. PASIVO A CORTO PLAZO. 

Es el medio de financiamiento que obtienen las empresas a 

un plazo no mayor de un año, necesario para su·funcionamie~ 

to y que forma parte del sostenimiento de los activos circ.!:!. 

lantes. Esto quiere decir, que gran parte de los pasivos 

circulantes, son originados durante el .ciclo normal de op~ 

raciones. 

Los pasivos circulantes, como ya se expuso con antelación, 

son las obligaciones contra1das a corto plazo obtenidas de 

diversas fuentes de financiamiento, clichas fuentes están e~ 

caminadas a fortalecer el funcionamiento normal de las op~ 

raciones de la ~mprcsa, y adem5s de representar costos poco 

significativos para su obtención, por lo regular no exigen 

garant1a. 

En comparación con las fu~ntes de financiamiento a largo 

plazo, que normalmente se adquieren para financiar proyec_ 

tos de inversión como pueden ser; para compra de maquinaria 

y equipo, expansión de Ta plan~a. ampliación de la ltnea de 

productos. estudios de mercado, etc., para lo cual se r!.. 

quiere otro tipo de financiamientos. que por consiguiente -

significarin un costo m&s elevado; una evaluación, estudio 
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y análisis más profundo, por lo tanto el beneficio -rent~ 

bilidad- y plazo para pagarlos serán m'-yores, pero los r~ 

quisitos para obtenerlos serán mls estrictos. Algunos de -

estos préstamos particularmente son por; créditos refacci~ 

narios, créditos hipotecarios, arrendamiento'. 

venta de acr.iones preferentes y comunes, etc. 

financiero~ 

Las fuentes de fina~ciamfento a corto plazo objeto de est~ 

dio son entre otras las siguientes: 

Bancos. 
Proveedores. 
Acreedores diversos. 
Pasivo acumulado. 

2.4.1. Bancos. 

Son instituciones de crédito con fines lucrativos. La 

base principal de sus. ingresos es la diferencia que 

existe entr~ los intereses que cobran al ~torgar µré~ 

tamos a personas físicas ó personas morales y los in_ 

tereses que paga al recibir depósitos de estas perso_

nas, más los gastos que se cubran para llevar a cabü 

estas operaciones. 

Este tipo de instituciones son verdaderamente necesa 
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rias para el funcionamiento de la empresa, puesto que 

se obtienen préstamos a corto plazo sin garant1a -por 

lo regular-y autoliquidables cuando se requieren para 

el pago de obligaciones previstas ó imprevistas y no 

se cuenta con efectivo suficiente para hacerles fre!!. 

te. 

Se denominan préstamos autoliquidables, porque a medi 

da que los inventarios y las cuentas por cobrar se -

convierten en efectivo, estSn generando fondos para 

pagar esa deuda contralda con el banco, por la cual 

se paga un bajo costo denominado interés. Usualmente 

el banco presta dinero a corto pl~zo y sin garantla -

en dos di fe rentes foraas que son.: 

Pcr medio de documentos, es el prestamo directo 

considerado también como •pristamo en blanco" 6 

•crédito quirografario", er. el que para su otor_ 

gamiento no exigen bienes en garant1a,sino s1mp1!. 

mente la solvencia moral y econ6mica que tenga la 

persona f1s1ca ó moral para cerciorarse si es ó -

no sujeto de crédito. 

El préstamo directo puede operarse con tftulos de 
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crédito, como letras de cambio ó pagarés en donde 

se estipulan las condiciones del crédito, como -

son: el monto del crédito, el número de documea 

tos, la fecha de vencimiento de cada uno de estos, 

la tasa de ;nter6s y los ;ntereses moratorios que 

se cargan adicionalmente en caso de no pagar en 

la fecha establecida. 

Por medio de ltneas de crfdtto, es el convenio 

que existe entre una empresa y una 1nstituc16n 

de crédito, en donde se establee.e un monto deter. 

minado para prfstamos a corto plazo que el banco 

pone a disposición de la empresa. Esto no quiere 

decir que el banco est6 comprometido solidariamea 

te a otorgar hasta ese monto de crédito, cuando 

no se cuenta con suficientes recursos, pero cua~ 

do estos recursos existen suficientes y dispon1_ 

bles. permite que el solicitante los utilice. 

El beneficio esencial de la l,nea de crédito ~s -

que elimina los requisitos a los que se enfrenta 

la empresa cada vez que-tenga necesidad de éste -

tipo de operaciones. 

Para ser acreedor de una llnea de crédito, ésta -
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debe ser solicitada al banco por escrito, adjunta~ 

do documentos vigentes necesarios para su estudio 

como pueden ser los estados financieros, para con 

cluir con una respuesta positiva o negativa a di 

cha petici6n. 

En relación al costo que origina un préstamo bancario, 

éste varf a en funci6n a las características que ofrece 

la empresa. De acuerdo al tamaño y solidez financiera 

que le exige el banco, consecuentemente las tasas de -

interés aplicables serán de acuerdo al nivel de ~ndi 

ces que rijan en la economf a. · 

2.4.2. Proveedores. 

Las obligaciones contratdas con los proveedores 6 cr! 

dito comercial como se les ll~ma comanmente, se cons! 

deran fuentes generadoras de crédito a corto plazo sin 

garantta, que se obtienen en forma espontánea como r~ 

sultado de las operaciones normales de la empresa. 

Las cuentas por pagar a favor de los proveedores nacen 

principalmente por la compra de materias primas 6 pr~ 

duetos terminados que la empresa adquiere para sus ve~ 
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tas, con lo que obt-iene un cier~o margen de utilidad. 

Hoy en día para la gran mayorta-de la~ empre~as el crl 

dito comercial es muy important~. porque se conjugan 

dos factores que son: 

El factor venta, considerable en un mercado como 

en el que actualmente vivimos, donde no se cuenta 

con un control de precios~ dando como resultado un 

"mercado de competencia" teniendo éxito quienes 

ofrecen crédito. Sin restarle importancia el perf~ 

do de tiempo que se debe fijar en épocas inflaci!!, 

narias, consecuencia de el deterioro de la econ!!. -

mta, así como del tipo de producto que se esta 

ofreciendo. Alternativas que sirven de base para -

sostener una sólida administración del crédito. 

El factor compra, también es de suma trascendencia, 

porque financh a corto plazo gran parte de las -

operaciones de la empresa. Existiendo la ventaja 

de obtener descuentos por pronto pago si logran -

liquidar los créditos antes de la fecha de venci_ 

miento. Esta ~lternativa ofrece también que la e~ 

presa se coloque dentro de la gama mercantil como 
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un cliente distinguido por su buena trayectoria fl 
nanciera, consiguiendo con esto la ampliación de -

11neas de crédito. 

También se puede optar -si las condiciones son f~ 

vorables y no afectan el crédito mercantil- por r~ 

trasar los pagos hasta donde el proveedor lo permi 

ta y no se originen intereses por morosidad, adqui 

riendo un financiamiento excento de costo. 

Por otra parte al momento de adquirir un bien ó servi 

cio, se esta creando. una obligación de pago por parte 

de la empresa y debe figurar en el presupuesto de caja. 

Esta cuenta por pagar está respaldada por la factura 

que expide el proveedor, donde describe las condici~ 

nes de pago, período de crédito, descuentos por pro~ 

to pago, descripción del bien ó servicio, precio uni 

tario y precio total. 

2.4.3. Acreedores. 

A los acreedores de una empresa se les considera tam_ 

bién como una excelente fuente de financitmiento a co~ 

to plazo. Entré los cuales se encuentran los accionis 
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tas por ser los que otorgan dinero en calidad de prést!_ 

mo cuando se esta pasando por un per,odo de crisis de -

liquidez y no se cuenta con suficientes fuentes de fi 

nanciamiento a corto plazo para hacerle frente. 

Una razón entre otras susceptibles de consideración, es 

cuando la empresa quiere lanzar un nuevo producto al -

mercado y necesita la ayuda económica que le pueden dar 

sus accionistas. Este tipo de financiamiento está fun 

damentado absoluta y objetivamente er. sacar adelante a 

la empresa. 

Comúnmente también estos préstamos suelen ser concedi _ 

dos por medio de compañfas filiales, subsistiendo el fi 

nanciamiento libre de costo. 

El anticipo de clientes es otra forma de obtener fondos 

a corto plazo sin garant,a y el financiamiento se ini 

cia cuando la empresa sol1cita a los clientes un antic! 

po a cuenta de la operación de compra-venta que van a -

realizar conjuntamente. Es decir los clientes pueden p~ 

gar por adelantado antes de recibir la mercanc,a que d~ 

sean adquirir. Nume~osas empresas tienen dentro de sus 

pol,ticas de venta pedir a los clientes un porcentaje 
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como anticipo. sobre el monto de la operación pactada 

cuando el pedido es grande y representa un alto costo 

y/o excede de los limites de crédito establecidos.

Para que parte del costo de la mercancía que va a ve~ 

der la empresa sea financiada directamente por los 

clientes. 

Se puede también presentar el caso en que para el 

cliente es muy significativo que el proveedor le su~ 

ta la mercancía sin restricciones y a tiempo, puesto 

que de ello depende gran parte de su volumen de ve~ 

tas. Entonces resulta ventajoso el financiamiento que 

el cliente le otorga al proveedor en forma de antici 

po. 

·La may-0r pa~te de financiamientos que otorgan los 

clientes en ~alidad de anticipo, son exentos de cos 

to. Aunque también suelen surgir casos en los que por 

alguna causa fortuita no fué posible cumplir con la 

operación pactada, y el cliente exige que su anticipo 

se le devuelva con un incremento más por el tiempo 

que el dinero se utilizó en la empresa. Sujetándose 

el incremento a las tasas de interés vigentes. 
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2.4.4. Pasivo acumulado. 

Una más de las fuentes espontáneas de financiamiento a 

corto plazo para la empresa son los pasivos acumulados. 

Los pasivos acumulados no son otra cosa que las erog~ 

ciones a cargo de la empresa por servicios recibidos y 

que aún no han sido pagados. 

La gran mayoría de las empresas obtienen variados se~ 

vicios por parte de terceros que son cobrados después 

de haberlos realizado. Dentro de este concepto se e~ 

cuentran clasificados los siguientes gastos por ser 

los más comunes entre otros. 

Sueldos y salarios, que nacen de la relación lab~ 

ral que mantiene la empresa con respecto a sus tr~ 

bajadores por servicios prestados. por los cuales 

no se les paga hasta que haya pasado cierto peri~ 

do especifico de tiempo estipulado en un contrato. 

~icho período fluctua desde una semana. dos sem~ 

nas. hasta un mes. El periodo de phgo por lo reg~ 

lar se rige'por una ley federal. 

Una empresa tiene una buena fuente de financia_ 
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miento excenta de costo. cuando acumula los sueldos, 

y salarios al máximo posible. · 

Comisiones por ventas. son las cantidades en dinero 

que se otorgan a los vendedores de la empresa cua~ 

do no existe un sueldo fijo. También puede ser un 

pago adicional por haber realizado en un mes cierto 

volumen de ventas. Aquí también se encuentra una 

fuente de financiamiento sin costo alguno, cuando -

hay prórroga ó no se ha determinado un día fijo p~ 

ra el pago de comisiones a vendedores. 

Los gastos por servicio de luz. teléfonos, repara_ 

cienes, mantenimiento. etc; son pequeñas fuentes -

de financiamiento porque se tiene la alternativa de 

pagar d;as después de que se recibe la factura. Es_ 

tos desembolsos son créditos .Para la empresa, ya 

que el registro contable del gasto es cuando se e~ 

no ce. 

Algunos pasivos acumulados son consecuencia de las 

retenciones por cuenta de terceros, ejemplo a estQ 

son¡ el impuesto sobre productos del trabajo, las 

cuotas de los trabajadores al Seguro Social y los 



104 

abonos de los mismos al INFONAVIT Y FONACOT. Estos 

fondos se pueden utilizar hasta que llegue el mome~ 

to preciso de entregarlos a sus acreedores corre~ 

pendientes. El pago debe observarse a tiempo para 

ev.ftar recargos innecesarios que además· de tener 

un ·alto costo no son deducibles para el pago de 

I.S.R. y P.T.U. 

El Impuesto sobre la Renta -I.S.R.- y la Particip~ 

ción a los Trabajadores en las Utilidades -P.T.U.

son también fuentes autogeneradoras de financia 

miento -maximixando su rendimiento, cuando se pa_ 

gan en la fecha limite-. Esto es, cuando la empre_ 

sa está obteniendo utilidades crea un pasivo a fa 

vor del gobierno federal y de los trabajadores de -

la empresa donde automáticamente se con~ierten en 

sus acreedores. Contrariamente cuando la empresa 

obtiene pérdidas la fuente autogeneradora de finan 

ciamiento se extingue. 

La empresa esta obligada a pagar un cierto porcent!_ 

je de dinero sobre sus ganancias al gobierno fed.!_ -

ral y a los trabajadores de la misma, cada vez que 

llegue a su fin el periodo contable y en los libros 

se determinen utilidades. El gobierno federal dá un 
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tiempo razonable después de que se determinaron -

las utilidades para el pago de I.S.R., actualmen 

te son 90 d1as "fecha 1,mite" después de haber 

terminado el ejercicio contable. As• mismo las e~ 
e 

presas tienen la obligación de hacer pagos provi_ 

sionales a cuenta de sus impuestos en los meses -

que le corresponden de su siguiente ejercicio co~ 

table. 

A los trabajadores también se les debe pagar las 

utilidades que les corresponden dentro de los 60 

d1as siguientes contados a partir de la "fecha 

11mite" del pago de l.S.R. 

Procurando pagar oportunamente el I.S.R., para ev1 

tar recargos innecesarios que no so~ deducibles de 

este impuesto y de P.T.U., porque dichos pagos son 

sobre una utilidad fiscal y no sobre una utilidad 

contable que es la más real. 
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2.5 CONSIDERACIONES DEºCARA~TER FISCAL. 

Aún cuando el propósito del tema C"Omo se explicó al -inicio·:. 

de este seminario, no es el de realizar un tratado s~bre ei 
trategias fiscales. sino el de señalar algunas consicteraci2_ 

nes de carácter importante que impone el régimen tributario 

en México. Se hace referencia -en forma general- de aspee -

tos aplicables a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y su R!. 

glamento por ser en el medio de las empresas lo más usual. 

Para hacer más comprensibles dichas consideraciones, los a~ 

ticulos que se mencionan en ellas serán transcritos textual 

mente y por separado. En los anexos de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta y su Reglamento. 

Las empresas cuya ideología radique en el cumplimiento del

régimen fiscal, poseen dentro del marco legal aspectos que

deben tomar en consideración ya que pueden beneficiarlas c~ 

mo es el de buscar el diferimiento en el pago de los impue!. 

tos, ya que esto permite a las empresas el Qllegarse de re

cursos financieros sin costo de interéses, motivo por el -

que se deben analizar~ fondo el conjunto de disposiciones

que establecen las distintas leyes. 

Las sociedades mercantiles están obligadas a que sus compr~ 
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bantes derivados por la corapra, el uso de un bien o servi -

cio, deben reunir ciertos requisitos fiscales para que pro

ceda su deducibilidad, según el articulo 24, fracc. III de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta (L.I.S.R.), y el pago 

del impuesto sea efectuado sobre una cantidad que no difie

ra en una proporci6n muy elevada al comparar la utilidad~

fiscal con la utilidad contable, ya que al carecer de requi 

sitos fiscales automáticamente se hacen no deducibles. Así 

mismo los gastos que se erogen deberán ser estrictamente i!!.. 

dispensables para el desarrollo de las operaciones. 

Existen otro tipo de erogaciones que son gastos reales efec 

tuados por el contribuyente, pero que el fisco no los acep

ta como deducibles, según lo sefiala en ~1 articulo 25 fracc 

VII de la L.I.S.R., por no proceder de las operaciones nor-' 

males de la empresa, como lo son los recargos, multas, san

ciones, etc. Por lo que es conveniente que las empresas P.!. 

g~en sus obligaciones relativas a impuestos para evitar .9ª~ 

tos innecesarios qu~ además de no ser deducibles afectan el 

flujo de efectivo. 

Por otro lado las empresas que deseen mantener prestigio.

productividad y ser lideres en el ramo deberán contar con -

·personal capacitado a todos los niveles, es decir con la 
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persona idónea al puesto, para tal efecto y por considerar

a 1 personal como un factor importante dentro de la empresa, 

pueden incluir dentro del paquete de prestaciones, algunas

motivaciones atractivas que además de no gravar el ingreso

del personal, son deducibles para la empresa como es el c~ 

so de las siguientes: 

- Crear fondos de ahorro con cierto porcentaje sobre los 

sueldos. 

- Otorgar becas educacionales para el personal y sus desee~ 

dientes. 

- Ofrecer seguro de vida, que corresponda a doce ó veinti -

cuatro meses de sueldo, de la suma que se asegure, seguro -

sobre accidentes personales, gastos médicos mayores, gastos 

médicos dentales, gastos funerales, etc. 

- Fomentar las actividades culturales y deportivas en el 

personal •. por medio del pago de cuotas de clubes deporti 

vos, etc. 

Para gozar de los beneficios que brindan las.fases que se 

han descrito es necesario analizar los fundamentos que dis

pone la L.I.S.R. en el articulo 24 fracc. XII y XIII, arti

culo 77 fracc. V, VI, y último párrafo y articulo 80 último 

párrafo, además los arti~ulos del 59 al 64 del Reglamento -

del Impuesto Sobre la Renta (R.I.S.R). 
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Lo mis relevante en cuanto al riesgo de otorgar crldito, -

es cuando éste no se recupera en forma total o parcial, r! 

presentando asi una pérdida, al convertirse en un crédito

incobrable. Dicha pérdida formará parte del resµltado de -

las operaciones de la empresa; cuyo respaldo para su dedu

cci6n esta fundamentado objetivamente en el arttculo 17 

fracc. VI, artfculo 22 fracc. VI, arttculo 24 fracc. XVII, 

de la L.I.S.R. y en el art1culo 52 del reglamento de la 

misma ley. 

Por tal motivo es conveniente que no se omitan algunas de 

las alternativas que se expusieron en el tema de documen -

tos y cuentas por cobrar, con el fin de que los créditos -

que se otorguen corran el menor riesgo posible de conver -

tirse en créditos incobrables y por ende que no causen im

pacto en las utilidades. 

Otro rubro importante dentro del Capital de Trabajo que es 

de gran influencia y que tiene un efecto interesante en 

las deducciones de las empresas son los inventarios a tra

vés de su costo de ventas. 

Bien es cierto que el valor de los inventarios no se esca

pa de las consecuenc1as que produce una época inflaciona -

ria, aspecto que se ve reflejado en e1 notable aumento en 

los costos. 
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tl e~boso que se comenta es en relaci6n a la valuaci6n de 

los inventarios, de lo cual la ley del Impuesto Sobre la -

Renta establece en su arttculo 58 fracc. III, cinco méto -

dos diferentes para valuar los inventarios y son: 

- Costos identificados. 

- Costos promedios. 

- Primeras entradas primeras salidas ( PEPS ). 

- Ultimas entradas primeras salidas ( UEPS ). 

- Detallistas. 

De los métodos nombrados el único que facilita conservar 

los inventarios a precio ba~o en épocas de inflación es el 

método de últimas entradas primeras salidas ( UEPS ), por -

lo que se traduce que las mercancias vendidas que se refle

jan en el costo de ventas se valúen a precios corrientes ó 

actuales. 

En relación a lo anterior las empresas que dan principio a 

sus operaciones gozan de plena libertad para optar por la 

utilización del método de valuación que mis les convenga, -

sin embargo si posteriormente desean cambio del ~étodo que

hayan establecido por otro, necesitan pre~ia autorización -

de la Secretarta de Hacienda y Crédito Público, y si espe -
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cialmente el métQdo que quieren adoptar es el última~ entr~ 

das primeras salidas ( U E P S ) para sustituir el •étod~ -

de Costos Promedios 6 el método de Primeras entradas prime

ras salidas, deberin cumplir con lo dispuesto en el artfcu-

1o 60 de la L.l.S.R. as{ como lo dispuesto en el art1culo -

38 del R.I.S.R. 

Finalmente el endeudamiento es sano y necesario en situaci2_ 

nes de escasez de dfnero, trayendo como consecuencia el que 

se procure que los recursos que se obtengan. sean inverti -

dos para fines principales d~l negocio. preferentemente en 

activos que p~oduzcan una rentabilidad superior al costo de 

la deuda. 

Para que los interises que generen las deudas. puedan util! 

zarse como una forma ~ás de deducir impuestos. es preciso -

que se reunan ciertos requisitos que impone la L.I.S.R. en 

et arttculo 24 fracc. VIII y el articulo 65 del R.I.S.R. 



CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES. 

El seminario de investigación fué enfocado a las empresas -

en general, en el se expusieron diferentes opiniones de di~ 

tintos autores respecto a las disciplinas de la Administra

ción Financiera, Planeac.1ón Financiera y Fiscal, que sirvie 

ron de apoyo para la realización del tema. En el desarrollo 

del mismo se enfatizó la importancia que se debe dar a la -

primera fase del proceso administrativo, que viene a ser la 

planeaci6n, dirigida espectficamente al Capital de Trabajo

factor que desde el punto de vista financiero es de verda -

dera trascendencia, por ser el determinante de 11 liquidez

en las empresas, considerando a la liq~idez como un aspecto 

sobresaliente en momento de crfsis económica. 

De aqut que una efectiva planeac16n, cunducción y supervi -

st6n esmerada del Capital de Trabajo fortalece la solidez -

financiera, y al mismo tiempo ayuda a no sufrir una posible 

descapitalización que origine estragos en su economfa. 

Una administración pertinente y objetiva del efectivo per

•ite tratar de conservar su poder adquisitivo. y cuando los 

controles sean eficientes se tendrln bases s61idas de res -

paldo, como respuesta a los fndtces elevados dt inf1aci6n 
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que prevalezcan en la economfa y que amenacen con devaluar 

cualquier efectivo, ~dcmis se recomienda que su manejo sea 

lo mls oportuno posi~le con el fin de aprovechar proyectos 

atractivos y no caer en situaciones que obliguen a solici

tar dinero, sobre todo por su escacez y el alto costo que

representa su obtenci6n. 

En re1aci6n a las cuentas por cobrar se observa muy en •s

pecial que la recuperación oportuna del crédito que se con_ 

cede por medió de ellas es una raz6n bastante significati

~a en la vida econ6mica de las empresas, por representar -

un instrumento de conversión a efectivo y que en un buen -

número de ocasiones de éste factor depende el clrculo eco

n6mico de cualquier empresa, por lo tanto si se presenta -

ran obsticulos en la recuperación de la cartera convcndr1a 
1 

buscar métodos ·para agilizarla y a la vez que sirvieran de 

modelos para restringir el crédito hasta donde lo permita

el mercado. 

Con referencia a los inventarios, resalta la importancia -

de aplicar una ~tinada administración , que radica funda -

mentalmente en que los inventarios constituyen- una cifra -

de gran s i9n ificaci ón en el activo circulante de las.. empr!t 

sas, además de jugar éstos un papel bastante delicado en -
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el ciclo económico, y por tener una trascendencia de primer 

orden en la· deteMllinación de las utilidades. 

Por lo que de un• efectiva administraci6n de inventarios d~ 

penderá como se Qptimi~e la inversión en los mismos, redu -

ciendo costos de mantener y reponer inventarios. Ademls el 

aprovechamiento de las ventajas que otorgan los sistemas de 

.manejo y control seri otro aspecto relevante y muy en espe

cial lo es el de buscar la manera de abatir los malignos 

faltantes de inventarios por ei impacto perjudicial que 

ejercen sobre la utilidad de las empresas. 

En observancia al pasivo a corto plazo se menciona que la -

gran mayor{a de los componentes que lo forman. se originan

en el transcurso no~mal del pertodo opcracion~l. En ~1 pr~ 

valecen distintas fuentes de financiamie~to -c~n o sin ga -

rant1a- que presentan diferentes alternativas para selecci~ 

nar aquella que muestre los mejore' beneficios, siempre y -

cuando se apegue a las necesidades de la empresa que recu -

rra a est~ tipo de financiamient~s. 

Cabe señalar que el pasivo a corto plazo en determinado mo

mento es un factor de apalancamiento altamente significati

vo y por ello se debe 'tener precauciQn en su uso y manejo -

paia que ~1 rie~go fi~anciero que se pudiera sufrir sea el-
1 

menor. 
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Corno punto final, una buena p1aneación financiera se debe -

conjugar con los aspectos fiscales que le sean imputables y 

el beneficio de esa combinación se observará en los result!. 

dos que se obtengan de ambos. Evidentemente se puede defi -

nir que la función financiera siempre irá aparejada con la

función fiscal. 
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ANEXOS. 



AUEXO. LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

ART. 17. INGRESOS ACUMULABLES. 

Para los efectos de este Titulo se consideran ingresos ac~ 

mulables. además de los señalados en otros artículos de e~ 

ta Ley. los siguientes: 

RECUPERACION DE CREDITOS CAflCELADOS. 

VI. Los pagos ~ue se percitan por recuperación de.un 

crédito deducido por incobrable. 

ART. 22. DEDUCCIONES DE LOS l~GRESOS. 

VI. Las r~rdidas de bienes por caso fortuito o fuerza -

mayor. asf como las derivadas de ope~aciones en moneda ex_ 

tranjera y los créditos incohrables. 

ART. 24. REQUISITOS PARA LAS DEDUCCIONES. 

Las deducciones autorizadas en este T1tulo deberán reunir 

los siguientes requi~itos. 



OOCUMENTACION CON REQUISITOS FISCALES 

111. Que se compruebe con documentación que reuna los 

requisitos que señalen las disposiciones fiscales y que 

tratándose de contribuyentes que en el ejercicio inmediato 

anterior hubieran obtenido ingresos icumulables superiores 

a cien millones de pesos, efectúen mediante cheque nomina

tivo del contribuyente, los pagos en dinero cuyo monto -

exceda de dos veces el salario mínimo gen1ral de la z~na 

económica vigente del lo. de enero del a~~ de que se trate 

elevado &1 mes, excepto cuando dichos pagos se hagan por 

la prestación de un servicios personal subordinado. 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá liberar 

de la obligaci6n de pagar las erogaciones con cheques nomi 

nativos a que se refiere este pbrrafo cuando las mismas se 

efectúen en poblaciones sin servicios bancarios o en zonas 

rurales. 

Que tratándose de la distribución de di~idendos o uttlida-

des en efectivo, se pague con cheque niminativo no nagoci~ 

ble del contribuyente. expedido a nombre del accioniLta o 

socio y se cumpla con las obligaciones de retención e in--

formación que respecto de dichos dividendos o 

establece esta ley. 
\ 

utilidades 



INTERESES SOBRE PRESTAMOS. 

VIII. Que en caso de intereses por capitales tomados en 

préstamo, éstos se hayan invertido en los fines del nego _ 

cio. Cuando el contribuyente otorgue préstamos a terceros, 

sólo serán deducibles los intereses que se devenguen de c~ 

pitales t~mados en préstamo, hasta por el monto de la tasa 

más baja de los intereses estipulados en los préstamos a -

terceros en la porción del préstamo que se hubiera hecho a 

éstos; si en alguna de estas operaciones no se estipularan 

intereses, no procederá la deducción respecto al monto pr~ 

porcional de los préstamos hechos a terceros. Estas últi 

mas limitaciones no rigen para instituciones de crédito y 

organizaciones auxiliares, en la realización de las opera_ 

cienes propias de su objeto. 

GASTOS DE PR~VISIO~ SOCIAL. 

XII. Que cuando se trate de gastos de previsión ~ocial. 

lis ;:irestaciones correspor.dient's se d.estinen a jubilacio_ 

nes, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospi_ 

talarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales -

para-los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guar_ 

der1as infantiles o actividades culturales y deportivas y 



otras de naturaleza análoga. 

Dichas p~estaciones deberán otorgarse en forma general en -

beneficio de todos los trabajadores. 

En todos los casos deberán establecerse planes conforme a 

los plazos y requisitns que se fijen en el Reglamento de e~ 

ta Ley. 

PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS . 

. XIII. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se -

hagan a instituciones mexicanas y correspondan a conceptos 

que esta Ley señala como deducibles o que en otras leyes se 

establezca la obliga.cien de contr~tarlos. Si los seguros 

tienen por objeto ~torgar beneficios a lo~ trabajadores, d~ 

berá observarse lo dispuesto en la fracción anterior. Si m~ 

diante el seguro se trata de resarcir al contribuyente de -

la disminución que en su productividad pudie~~ causar la 

muerte, accidente o enfermedad de técnicos ·o dirigentes, la 

deducción de las primas procederá siempre que el seguro se 

establezca en un pl~n en el cual se determine el procedi_ -

miento para fijar el monto de la prestación y satisfaga 

los plazos y requisitos que se fijen en disposiciones de 



caricter g~neral. 

PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES. 

XVII. Que tratándose de pérdidas por créditos incobra 

bles. se consideren realizadas cuando se consuma el plazo -

de prescripción que corresponda, o antes. si fuera notoria 

la imposibilidad práctica de cobro. 

ART. 25. GASTOS NO DEDUCIBLES. 

No serán deducibles. 

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y RECARGOS. 

VII. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjui -

cios, recargos o penas convencionales. Las indemnizaciones 

por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán 

deducirse cuando la Ley imponga la obligación de pagarlas -

por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, 

caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo 

que los daños y los perjuicios o la causa que dió origen a 

la pena convencional. se hayan originado por culpa imputa 

ble al contribuyente. 



ART. 58. OBLIGACIONES DIVERSAS. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los seftalados 

en este Tttulo. además de las obligaciones establecidas -

en otrcs articulas de esta ley, tendrán las siguientes: 

VALUACION DE INVENTARIOS. 

III. Valuar sus inventarios por cualquiera de los s! 

guientes métodos: 

a) Costos identificados. 

b} Costos promedios. 

e) Primeras entradas primeras salidas. 

d) Ultimas entradas primeras salidas. 

e) Detallistas. 

Los contribuyentes que lleven el método de valuación de -

detallistas lo podrán combinar con cualq~iera de los otros 

permitidos en esta fracción. 

ÁRT. 60. VALUACION OE INVENTARIOS. 

El método de valuac;ón de 1nventar1~s adoptado por el co~ 

trib~yente conforme a la fracción 11! del artfculo 58 d• 

la Ley, sólo podrá variarse cumpliendo con las disposici~ 



nes que al efecto señale su Reglamento. 

Cuando el contribuyente haya adoptado el método de costos -

promedios o el de primeras entradas primeras salidas y de 

see cambiar por el de últimas entradas primeras salidas, p~ 

dr~ efectuar el cambio de v~luación. previo aviso a las 

autoridades fiscales, y siempre que se. cumplan los siguien_ 

tes re q u i s i t os • 

I. Sólo se podri efectuar el cambio de método de valua 

ción, cuando los inventarios de los últimos tres ejercicios 

mantengan el mismo factor de rotación o cuando la variación 

no exceda del 25% de dicho factor. 

II. Del valor que resulte del inventario final del ejer_ 

cici~ en que se haga el cambio con el método de valuación -

anterior, se disminuiri el valor que se obtenga con el nue_ 

vo método; con la difere~cia se creará una cuenta de activo 

compensable para efectos fiscales. 

III. La cuenta de activo compensable para efectos fisca_ 

les podrá deducirse en los ejercicios posteriores a aquel -

en que se efectuó el cambio, en la propot·ción en que el in 

·ventario final de este ejercicio resulte inferior al inven 



tario final del ejercicio en que se efectuó el cambio; el -

saldo pendiente se deducirá, cuando el contribuyente varíe 

nuevamente el método de valuación o en el ejercicio de. li _ 

quidación de la sociedad. 

IV. El contribuyente· deberá conservar la documentación -

relativa a los inventari~s a que se refiere la fracción II 

de este art1culo, valuados bajo los dos métodos durante los 

cinco ejercicios siguientes a aquél en que termiñó de dedu_ 

cir la cuenta de activo compensable para efectos fiscales. 

ART. 77. INGRESOS EXENTOS. 

No se pagar~ el impuesto sobre la renta por la obtenci6n de 

los siguientes ingresos. 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. 

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las 

instituciones públicas. 

PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL. . . 

VI. Los percibidos con motivo de subsidio por incapaci _ 

dad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos 



guarderf as ;nfantiles, actividades culturales y deportivas, 

y otras prestaciones de previsión social, de naturalez~ an! 

loga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las 

leyes o por contratos de trabajo. 

LIMITACION A PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL. 

la exención contenida en la fracción VI de este artículo se 

limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación -

de servicios personales subordinados y el monto de esta 

exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces -

el salario mínimo general de la zona económica del contrib~ 

yente, elevado al año; cuando dicha suma exceda de la canti 

dad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto 

al pago del impuesto por los conceptos mencionados en la 

fracción de referencia, un monto hasta de un salario mínimo 

general de la zona económica del contribuyente, elevado al 

año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como result~ 

do que la suma de los ingresos por la prestaci6n de servi 

cios personales 5ubordinados y el importe de la exención 

prevista en la fracción citada, sea inferior a siete veces 

el salario mínimo general de la zona económica del contrib~ 

yente, elevado al año. 

ART. 80. RETENCION DE IMPUESTO POR EL PATRON. 



PERCEPCION DE PRESTACIONES DE PREVISION SOCIAL. 

Tratándose de contribuyentes con ingresos mensuales superi~ 

res a una cantidad equivalente a siete veces el salario mi 
nimo general de la zona econ6mica del contribuyente, elev~ 

do al mes, que además obtengan ingresos de los se~alados en 

la fracción VI del artfculo 77 de esta Ley, se efectuará la 

retenci6n correspondiente a estos ~ltimos ingresos. siempre 

que los obtenidos en un mes excedan del salario mfnimo gene 

ral de la zona económica del contribuyente, elevado al mes. 

En todo CIJO, en la determinación anual del impuesto se h~ 

rln los ajustes que correspondan, tomando en cuenta lo df~ 

puesto en el último párrafo del arttculo 77 citado. 



ANEXO. REGLAMENTO IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

ART. 38. CAMBIO EN EL METODO DE VALUACION DE LOS INVENTA 
RI OS. 

El método adoptado por el causante conforme al segundo pá_ 

rrafo de la fracción 11, del articulo 20 de la Ley, sólo -

podrá cambiarlo por algGn otro de los mencionados en la 

misma fracción, previa autorización de la autoridad admi 

nis trado ra. 

En caso de que tenga implantado el método de Valuación de 

Costos Promedios o el de Primeras Entradas Primeras Sali 

das (PEPS) y desee cambiar por el de Ultimas Entradas Pri 

meras Salidas (UEPS), podrá efectuar el cambio de valua 

ción, previo aviso a la autoridad exactora, siempre que se 

cumplan los supuestos, términos, condiciones, requisitos y 

procedimientos siguientes: 

I.-Sólo -se concederá el cambio de método de valuación 

de in..\'entari·os, en €1 caso de que los inventarios de los -

Gltimos tre.s ejercicios mantengan el mismo factor de rota 

ción, o que la diferencia que presenten sea i~ferior al 

25% del factor de rotación indicado. 



II. El causante tendrá la obligación de llevar un proc~ 

dimiento de valuación que permita co~ocer el inventario fi 

nal valuado, tanto con el método de valuación utilizado en 

el momento de la solicitud como en el que le sea aprobado. 

Dicho procedimiento ce valuación se llevará durante los 

tres años siguientes a su implantación si se autoriza el -

cambio'del método óe Co~tos Promedios por el de Ultimas E~ 

tradas Primeras Salidas y durante cuatro años, si se auto_ 

riza et cambio de m~todo Primeras Entradas Primeras Sali 

das por el de Ultimas Entradas Primeras Salidas. 

III. Del total que arroje el inventario firial valuado -

con el método anterior, se disminuirá el to~al qué se ob 

tenga al valuar el inventario final con el método ·que se 

autorice, tanto en el ejercicio en que se efectúe el cam 

bio del método de valuación como en los 3 o 4 ejercicios -

posteriores, según sea el caso. Con el resultado de la re~ 

ta anterior se creará una cuenta de "Activo compensable p~ 

ra efectos fiscales~, de acuerdo con los siguientes por_ -

cientos: 

a) En el caso de cambio de Costos Promedios a Uitimas -

Entradas Primeras Salidas: 



Porciento que focrementari 1 a 
cuenta de "Activo compensable 

para efectos fiscal es• 

Ejercicio 

l. En el que se efectúe el 
cambio. 100% 

2. Posterior al .en que se 
efectuó el cambio. 

lo. 75S 
2o. sos. 
3o. 25S 

b) En el caso de cambio de Primeras Entradas Primeras -

Salid~s a Ultimas Entradas Primeras salidas. 

Ejercicio 

l. En el que se efectúe el 
e ambi o. 

2. Posterior al en que se 
efectuó el cambio. 

Porciento que incrementari la 
cuenta de "Activo compensable 

para efectos fiscales" 

lo. 
20. 
3o. 
4o. 

100% 

sos 
60S 
40S 
20S 



. IV. Para determinar la deducción por el cambio de método 

de valuación de inventarios y el monto del incremento anual 

del •Activo compensable para efectos fiscales•, en los eje!:, 

cicios posteriores a aquél en que se efectu6 el cambio, de_ 

berá procederse en la siguiente forma: 

a) Se valuara el inventario final del primer ejercicio -

posterior al en que se efectuó el cambio tanto con el méto_ 

do de valuación que se habfa utilizado antes de que la Se _ 

cretar1a les autorizara el cambio, come con el nuevo método 

autorizado, restando del importe que arroje este último el 

obtenido con el inventario final valuado con el método ant~ 

rior. El resultado obtenido se disminuir! con el importe 

que afectó la cuenta de •Activo compensable para efectos 

fiscales• en el ejercicio en que se efectuó el cambio de m! 

todo de valuación y la diferencia se multiplicari por el 

porciento a que se refiere la fracción III de este ·arttculo, 

para obtener el incremento de la partida compensable.,1 25S 

o 20S restante, sP.gún se~ el caso, será deducible del ingr~ 

so global gravable del ejercicio correspondiente. 

b} En el segundo, tercero o cuarto ejercicio posterior -

al qu~ se efectuó el cambio de método de valuac16n ta•_ 

bieh se obtendri la diferencia al restar del valor del in_ 



ventario final, de cada ~jercicio, valuado con el método 

que se venía utilizando antes de que la Secretaria les aut2,_ 

rizara el cambio, el importe del mismo inventario valuado 

con el nuevo método autorizado. El resultado obtenido se 

disminuiri con el importe que se hubiera determinado en el 

ejercicio precedente siguiendo este mismo procedimiento y 

la diferencia se multiplicará por el porciento que le co_ 

rresponda según el ejercicio de que se trate conforme a la 

fracción III de este artículo, para obtener el incremento a 

la cuenta de "Activo compensable para efectos fiscales". El 

remanente después de calcular el incre~ento del activo com_ 

pensable, será deducible del ingreso global gravable del 

ejercicio a que corresponda. 

V. Las partidas que integran la cuenta de "Activo campe~ 

sable para efectos fiscalesfl. a que se refiere la fracci6n 

III de este artículo, podrán afecta~ el ingreso global gra_ 

vable de cualquiera de los diez años posteriores a aquél en 

que se hubieran considerado coma increnento anual,.pero s6_ 

lo si el inventario final de cualquiera de dichos años re_

sulta inferior al inventario final que sirvió de base al 

adoptarse el nuevo método de v~luación. 

·Tal afectación procederá exclusivamente en la proporci6n 



que represertte la disminución del inventario final del eJer_ 

cic-io de que se trate, respecto del inventario final del 

ej~rcicio-en que se efectuó el cambi6 valuado por el método 

autorizado. 

VI. Si en el plazo de diez aftas contados a partir de la 

constitución de las reser•as y cada uno de sus incrementos -

no se hubiera afectado el ingreso global gravable con el to_ 

tal de las partidas que integran el "Activo compensable para 

efectos fiscales". el saldo de dicha cuenta sólo podrá apli_ 

carse contra el ingreso global gravable del periodo de liqui 

dación de la empresa. 

VII. El causante deberá conservar los docúmentos de los -

inventarios valuados bajo los dos métodos a que se refiere -

la frAcción 11 de este articulo. durante l~s cinco ai'los si 

guientes a aquél en que se haya ef~ctuado la última aplica_ 

ción contra el ingreso global gravable. o en su caso, el p~ 

rfodo de liquidación. 

VIII. En el caso de obtener resolución respecto de algún 

cambio de método de valuación de inventarios de conformidad 

con lo sei'lalado anteriormente, no se podr! conceder nuevo -

cambio mientras no hayan transcurrido cinco ejercicios reg~ 



lares despu~s del camb~o anterior. 

ART. 52 PRESCRIPCION DE CREDITOS INCOBRABLES. 

Las pérdidas por créditos incobrables señaladas en el 

art1culo 24 de la Ley, se deducirán en el ejercicio en -

que se consuma la prescripción en los-téminos de las 

leyes aplicables. 

IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO 

Se considerar~ que existe notoria imposibilidad práctica 

de cobro de un crédito. entre otros en los siguientes ca-

sos: 

I. Cuando el deudor ha fallecido o desaparecido, sin 

dejar bienes registrados a su nombre. 

11. Cuando hayan transcurrido cinco años. a contar del 

vencimiento o últ~mo abono. 

III. Cuando se trate de créditos hasta de $5,000.00 e~ 

mo suerte principal y no se hubiere logrado el cobro den

·tro de los dos aftos siguientes al vencimiento o al último 



abono. 

IY. C~ando se acredite que el deudor ha sido declarado

en quiebra, o bien, en suspensión de pagos. 

En las situaciones seftaladas en las fracciones lI y III. 

la deducción procederá en el ejercicio en el que se cu~ 

plan los plazos a que las mismas se refiere. 

En t~dos los casos. el saldo de la cuenta de créditos in

cobrables deberi quedar registrado en contabilidad. con -

"~mporte de un peso•. por un plazo mfnimo de cinco anos y 

conservarse la documdntación que demuestre el origen del

crédito. 

ART. 59 GASTOS DE PREVISIOH SOCIAL. 

rara los efectos de deducibilidad para determinar la base 

del impuesto al ingreso global de las empresas, a que se 

r~fiere la fracción VII del articulo 24 de la Ley. los 

planes de previsión social ~atisfarán los siguientes re -

quhitos: 

l. Que se otorguen 1n for•• general¡ y 



11. Que se otorguen a todos los trabajadores sobre las 

mismas bases, a menos que: 

a} Se trate de planes de previsión social a favor de -

trabajadores y empleados de confianza, los cuales podrán 

contener beneficios diferentes para unos y otros; 

b) Se trate de planes para trabajadores de una misma -

empresa en la que ex;stan varios sindicatos, en cuyo eve~ 

to los beneficios pactados con cada sindicato podrln no 

ser equivalentes; 

c) La autoridad administradora autorice que el plan se 

aplique a personal sujeto a un mismo grado de riesgo, 

siempre y cuando la naturaleza del riesgo sea concordante 

con la del beneficio e independientemente que se trate de 

empleados de confianza o de trabajadores. 

En cuanto al importe de los beneficios, la deducibilidad 

en las empresas se sujetarS a las siguientes reglas: 

l. Si el importe de los beneficios del plan que se 

otorgan a empleados 'de confianza, considerados conjunta

mente con los que conceden las instituciones públicas de 

seguridad social, son proporcionalmente mayóres para sa-



larfos s_u"eriores, sólo podrá deducirse del gasto total in

currido, el que corresponderta si se les hubiera otorgado a 

todos los participantes los beneficios aplicables a los 

salarios menores. La diferencia no ser& deducible y no se 

tomará en cuenta para los efectos del párrafo siguiente, 

salvo que la autoridad administradora lo autorice, previa 

solicitud y por causas justificadas de beneficio social. No 

se aplicará lo dispuesto en este párrafo cuando los benefi

cios sean proporcionalmente superiores para salarios meno -

res. 

2. En ningún caso los benefic~os a los empleados de con

fianza serán superiores a los que se otorguen a los traba

jadores, considerados conjuntamente con los que proporci~ 

nen las instituciones públicas de seguridad social. 

PRESTACIONES NO DEDUCIBLES. 

Para determinar en su caso, los beneficios no deducibles 

Se dividirá el importe en el ejercicio, de los beneficios -

de que disfrute cada grupo entre sus sueldos y si el cocie~ 

te que corresponda al grupo de empleado~ de confianza es s~ 

peT'ior al de los trabajadores, la diferencia se .. multiplica

rá por el importe de los sueldos de los empleados de confia~ 



za. Los sueldos a que se refiere este párrafo serán cale~ 

lados a base de salario cuota diaria. 

MINIMO DE PARTICIPANTES. 

Cuando el plan contenga aportaciones de los trabajadores 

o empleados de confianza. deberán participar por lo menos 

el 75i de los elegibles. 

FORMALIDADES DE LOS PLANES DE PREVISION SOCIAL. 

Los planes de previsión social deberán constar por escri_ 

to. indicando la fecha a partir de la cual se inicie cada 

plan y se comunicarán al personal dentro del mes sigui~n_ 

te a dicho inicio. 

ART. 60 PREVISION SOCIAL EROGADA EN EL EXTRANJERO. 

Los gastos de previsión socia1 senalados en el articulo -

anterior. deberán efectuarse dentro del territorio nacio_ 

n~l. y sólo previa solicitud y por caus9s justificadas. -

la autoridad administradora podrá autorizar que se efec 

tu~n fuera del mismo. 



ART. 61 BENEFICIARIOS DE LA PREVISION SOCIAL. 

Los benefiaiarios de las referidas prestaciones de prevJ _ 

sion social, serán los trabajadores de la empresa, y en su 

caso, el cónyuge o la persona con quien viva en concubina 

to, los ascendientes y los descendientes cuando dependan -

económicamente del trabajador; así como los menores que s~ 

tisfaciendo el requisito de dependencia económica vivan en 

el mismo domicilio del trabajador. El requisito de depen_ 

dencia económica no será necesario en caso de prestaciones 

por fallecimiento. 

Tratándose de planes de seguros de vida sólo se podrá as~ 

gurar a los trabajadores. 

ART. €2 PENSIONES MEDIANTE RENTAS VITALICIAS. 

Para los efectos de la fracción XII, del artfculo 24 de la 

ley, las pensiones o jubilaciones que podrán deducirse s~ 

rán aquellas que se otorguen en forma de ren~as vitalicias 

~dicionales a las del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

pudiéndose pactar rentas garantizadas siempre que no se -

otorguen anticipos sobre la pensión ni se entreguen al tr~ 

bajador las reservas constituidas por la empresa. Sin 



embargo, cuando los trabajadores manifiesten expresamente 

su conformidad, la renta viialicia podrá convertirse en -

cualquier forma opcional de pago establecida en el plan, 

siempre y cuando no exceda del valor actuarial de la mis 

ma. 

Tratindose de empleados de confianza ·el monto de la pen_ 

sión o jubilación se calculará con base en el promedio de 

las percepciones obtenidas en los últimos doce meses como 

mínimo. Cuando se hubiere transferido el valor actuarial 

correspondiente al fondo de pensiones del trabajador o e!!!_ 

pleado de confianza, se computará el tiempo de servicios 

en otras empresas. 

ART. 63 APORTACIONES A FONDOS DE AHORRO Y SU DESTINO. 

Para los efectos de la fracción XIL DEL ART~CULO 24 de la 

Ley, de las aportaciones que efectuén las empresas al fon 

do de ahorro. las deducibles serán aquellas que se ajus 

ten a los plazos y requisitos siguientes: 

I. Que el monto de las aportaciones no exceda del 13S 

de los salarios de cada trabajador o empleado de confian_ 

za. considerando exclusivamente la parte que no exceda de 



10 veces el salario mínimo general o del campo, que rija -

en el establecimiento en el que el trabajador o empleado -

de confianza preste sus servicios. 

11. ~ue el plan establezca que el trabajador o empleado 

de confianza pueda retirar las aportaciones de que se tr~ 

ta, únicamente al término de la relación de trabajo o una 

vez por año. 

111. Que el fondo se destine a otorg.ar préstamos a los 

trabajadores o empleados de confianza participantes y el 

remanente se invierta en valores aprobados por la Comisión 

Nacional de Valores 

ART. 64 SEGUROS DE TECNICOS O DIRIGENTES. 

Por lo qui;: se refiere a planes relai:ivos a seguros de téc 

nicos o dirigentes a que se refiere la fracción XIII, del 

articulo 24 de la Ley, deberán ajustarse al siguiente pro 

cedimiento: 

l. Los contratos de seguros serán temporales a un plazo 

no mayor de veinte años y de prima nivelada. 

11. El asegurado deberá tener relación de trabajo con 



la empresa, o ser socio industrial en el caso de socieda 

des de personas o en comandita por acciones. 

III. El contribuyente deberá reunir la calidad del con 

tratante y beneficiario irrevocable. 

IV. En caso de terminación del contrato de seguro, la 

pól~za será rescatada y el causante acumulará el importe 

del rescate en el ejercicio en que esto ocurra. 

ART. 65. DEDUCCION DE INTERESES PAGADOS. 

E~ monto de los intereses deducibles a que se refiere la 

fracción VIII del articulo 24 de la Ley, se determinará 

conforme a las siguientes reglaz: 

I. Se obtendrá la tasa mensual promedio divid.iendo los 

intereses devengados en el mes, entre el total de capita_ 

les tomados en préstamo por el contribuyente en ese peri2_ 

do. La tasa promedio del ejercicio se obtendrá sumando 

las tasas mensuales promedio. 

Il. Se precisará la tasa de interés más baja pactada 

por la empresa en los préstamos que la misma otorgó dura!l. 



te el ejercicio. 

III. Se restara de la tasa promedio del ejercicio obte 

nida conforme a la fracción I. de este articulo, la tasa 

precisada en la fracción II y la diferencia así determina 

da, se ~plicará al saldo mensual promedio de los préstamos 

otorgado~ a terceros a tasas inferiores de las que resul 

ten del cálculo de la fracción I; el r.esultado así obteni 

do se restará de la suma total de los .intereses pagados 

por el contribuyente. para obtener el importe de la deduc_ 

ción por este concepto. 

No se efectuará el cálculo anterior en el caso de que la 

tasa de interés que se precisa en la fracción II. resulta 

re superior a la obtenida en los términos de la fracción l. 

La limitaciones para la deducibilidad de los intereses a -

que se refiere la disposición legal que se reglamenta. no 

se aplicarán a los préstamos que el contribuyente haga a -

sus trabajadores. siempre que éstos se otorguen conforme -

al reglamento interior de trabajo o contrato colectivo de 

trabajo correspondiente. 
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