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Las Empresas Multinacionales en México y la Evasión en el Impuesto Sobre la 
Renta 

Rt'sumen .l!:jcr.utivu 

E I objetivo de esta investigación fue determ inar si la reglamentación fiscal sobre 
precios de transferencia en México es la adecuada al ámbito de la apertura 
comercial y al ingreso de Inversión Extranjera Directa (IED). analizándola desde el 
punto de vista de soberanía constitucional, de la recaudación fiscal y en el aspecto 
juridico, estableciendo si se ha logrado el objetivo de disminuir la evasión del ISR 
de las empresas multinacionales vía los precios de transferencia. 

La investigación es un estudio documental, no experimental, descriptivo, 
aplicando la metodologia de Cuentas Nacionales, para obtener los resultados que 
prueban la participación en la evasión estimada del ISR por las empresas 
muHinacionales y analizando las disposiciones fiscales en el ámbito juridico. 
determinando que se violentan los principios de constitucionalidad. legalidad y 
seguridad. 

Se concluye. que la integración de México a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico y el compromiso de apegarse a sus 
lineamientos sobre las empresas multinacionales y los precios de transferencia a 
través de una reglamentación fiscal ampl ia y compleja no ha disminuido la evasión 
del Impuesto sobre la Renta. Además se establece que la obligación por parte de la 
autoridad fiscal de apegarse a la Guía de la OeDE, extralimita su función y violenta 
la jerarquía de aplicación de las fuentes del Derecho. 

Palabras clave: Partes relacionadas, precios de transferencia. empresas 
muHinacionales, inversión extranjera directa, constitucionalidad, legalidad, seguridad 
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CAPíTULO 1. INTRODUCCiÓN 

1.1. Antecedentes del problema 

Un aspecto fundamental en el ámbito de las operaciones comerciales en el proceso de 

la globalización es el aspecto fiscal internacional, en particular, el régimen fiscal de las 

utilidades que obtienen las empresas relacionadas establecidas en diferentes paises. 

Los precios de transferencia utilizados en las operaciones comerciales entre estos 

grupos multinacionales, consti tuyen un problema complejo y de dificil control para las 

administraciones fiscales, siendo el aspecto de los precios un concepto dinámico objeto 

de una importante y constante consideración por parte de las autoridades fiscales en el 

ámbito internacionat en general y en México en particular, que no obstante la firma de 

convenios para evitar la doble tributación, en la actualidad es también un tema objeto 

de estudio por parte de los organismos internacionales, siendo el principal de ellos la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Algunas de las 

principales operaciones efectuadas por tas em presas relacionadas son: la prestación de 

servicios. la venta de bienes, la asistencia técnica, las patentes, las marcas y las 

licencias para su utilización. 

Entendiendo por parte relacionada en México la que describe la Ley del tmpuesto 

sobre la Renta (LlSR) en su Artículo 215 que dice: 'se considera que dos o más 

personas son partes relacionadas, cuando una de ellas participa directa o 

indirectamente en la administración, control o capital de la otra, o bien, cuando una 

persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, 

control o capital de dichas personas" (LlSR, 2006) Esta Ley no define lo que es precio 

de transferencia, considerando para esto la definición que emite la OCDE para 

indicarnos que son los precios en los que una empresa transfiere bienes fisicos, 

propiedad intelectual o presta servicios a una empresa relacionada. 

1.2. Planteamiento del Problema 

México es reconocido por la OC DE como uno de los países con mayor reglamentación 

fisca l sobre las operaciones de las empresas relacionadas y los precios de 



transferencia como se puede observar en el Anexo 1. este organismo también señala 

la complejidad de las normas por su falta de claridad. según el dictamen sobre la 

revisión efectuada y las recomendaciones emitidas (Hurtado y Ahrens, 2005). 

Resulta necesario señalar que aun cuando se han efectuado algunas 

investigaciones sobre evasión fiscal relativas al Impuesto al Valor Agregado (lVA). al 

impuesto sobre la renta (ISR) de personas fisicas asalariadas y personas físicas con 

ingresos por arrendamientos, los estudios específicos sobre la evasión o elusión por el 

desempeño de las empresas multinacionales son escasos. Los investigadores de 

organismos públicos en nuestro pais y del Banco de México (Banxico) indican que 

hasta 2003 no tenían conocimiento sobre un enfoque en ISR para las personas 

morales en general y en particular sobre la contribución o no en forma adecuada de 

las em presas transnacionales desde el punto de visla de la reperrusión en caso de 

incumplimiento en el ingreso público Bergman, Carreón. y Hernández (2005) 

corroboran lo anterior en su estudio sobre la evasión fiscal del Impuesto sobre la Renta 

de Personas Morales, indicando además que este es un primer estudio llevado a cabo 

en México sobre estos contribuyentes. Ellos hacen énfasis en el reducido número de 

estudios en el ámbito internacional para determinar la evasión por parte de las 

empresas. 

Estos investigadores consideran además, que los países con estructura similar 

en ISR para las personas morales y con niveles de desarrollo económico parecidos. 

debieran de recaudar niveles casi iguales de impuestos. Demostrando en su estudio 

que esto no es el caso y que una de las causas atribuibles a estas diferencias es el 

precio de transferencia, práctica típica de evasión fiscal. 

1.3. Definición del Problema 

Los precios utilizados por este tipo de empresas pueden no estar determinados como 

resultado de un precio de mercado, y es reconocido por las administraciones fiscales y 

por la OCDE. que son utilizados para situar sus ingresos o sus uti lidades en el país que 

le represente el menor costo fiscal o jurisdicciones sin carga fiscal (paraísos fiscales). 

Los precios de transferencia se establecen cuando las operaciones entre empresas del 

2 



grupo se real izan a un precio diferente al que hubieran pactado en operaciones con 

partes independientes. 

La motivación de este trabajo es analizar la forma de operar por parte de las 

empresas multinacionales, definiendo el problema de investigación en dos aspectos; 

el primero es estimar o definir la participación de estas empresas en el detrimento en 

la recaudación del impuesto sobre la renta, no obstante la regulación fiscal establecida 

para evitar la manipulación de precios entre empresas del grupo. El segundo aspecto 

es el establecer si la reglamentación fiscal para las empresas relacionadas y sus 

precios de transferencia es violatoria de los principios de constitucionalidad, legalidad y 

seguridad. 

Una de las acciones que busca contrarrestar este problema mundial y en 

México en particular, es la reglamentación fiscal para este tipo de operaciones, 

pensadas para evitar al máximo la evasión o elusión de estas empresas, no obstante, 

es reconocido intemacionalmente que esta reglamentación es compleja, y que no se 

han conseguidO acuerdos de coordinación con las administraciones fiscales de los 

diferentes paises, por lo cual no ha dado los resultados esperados y es motivo de 

investigaciones y propuestas para llegar al fin principal que es la obtención de los 

ingresos por impuestos que le corresponden a cada pais. 

En México la reglamentación fiscal en la LlSR sobre el tema de precios de 

transferencia entre partes relacionadas es objeto de modificaciones a partir de la 

incorporación del país como miembro de la OCDE en 1994 y desde 1997 se llevan a 

cabo considerables adecuación con el Objetivo de evitar o disminuir las prácticas 

comerciales que permiten evadir o elud ir el pago del impuesto que realmente 

corresponde por parte de los grupos multinacionales. 

La importancia del tema radica en el consenso mundial que acepta. que aún 

la OCDE, siendo la organización creadora de las "Guías sobre precios de transferencia 

para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales". reconoce el 

problema en la actualidad de no obtener los resultados esperados de evitar en lo 

posible la evasión o elusión por los grupos multinacionales, no obstante la aceptación 

de sus miembros de la observancia de sus lineamientos a este respecto. 
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Lo anterior es avalado por interés de las Administraciones Fiscales y de los 

organismos internacionales por encontrar lineamientos que se apliquen en forma eficaz 

y que comprometan a los grupos multinacionales en el cabal cumpl imiento de la 

normatividad para evitar el detrimento de las economías de los paises desarrollados y 

en vias de desarrollo por la disminución de sus ingresos via la recaudación tributaria, 

siendo este un aspecto qlle resulta prioritario para México. 

Es im portante en esta investigación establecer la afectación en los ingresos 

fiscales en México por el actuar de los grupos multinacionales mediante la fijación de 

precios entre sus empresas. al considerar la naturaleza de las normas que se pueden 

considerar subjetivas en cuanto a los precios de transferencia, y su efectividad en 

determinar y evaluar o valorar la cuantia del precio de transferencia pactado que 

cumpla con la disposición de que sea igual al que se hubiera pactado entre partes 

independientes, además de tener en cuenta los criterios de las diferentes 

administraciones fiscales y los Convenios firmados para evitar la doble tributación. 

Los precios de transferencia son el ejemplo que indica la necesidad de que los 

paises adopten criterios comunes para su control y, que de corresponder un ajuste en 

los ingresos tributarios base del impuesto por la manipulación de los precios, se evite 

la sobrecarga impositiva, sin pe~uicio de la aplicación de sanciones en los casos de 

maniobras fraudulentas Figueroa (2001 ). 

El interés en este tema inicia con el trabajo de dos investigadores americanos 

Pak y Zdanowicz (2001 ), considerados como autoridades en el tema de precios de 

transferencia. ellos establecieron que mediante la fijación de los precios entre empresas 

de los grupos multinacionales hubo en el año 2000, una evasión en impuesto sobre la 

renta en los Estados Unidos de Norteamérica por 42.55 billones de dólares, 

considerando entonces que la importancia de los ingresos. la estructura de este pais y 

los recursos de su administración fiscal y el problema de evasión que se tiene. lleva a la 

consideración de que México no es la excepción del problema causado por el accionar 

de los grupos multinacionales, se establecerá entonces la participación por parte de 

estos grupos en la evasión estimada de ISR para 2002 de las personas morales, 

utilizando la metodologia de Cuentas Nacionales, considerando la importante 

participación de estos contribuyentes en el total del ingreso nacional por recaudación. 
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Punto focal en esta investigación es la carencia de información pública para 

establecer de una manera fehaciente cantidades tanto de ingresos como de 

recaudación, por lo cual en un primer punto, se establecera la participación de las 

empresas de los grupos multinacionales a partir de la estimación en la evasión antes 

mencionada. dando esto fundamento al segundo punto a investigar en este trabajo que 

es; el establecer si la reglamentación fiscal en México violenta los principios de 

constitucionalidad. legalidad y seguridad al incluir en el Artículo 215 de la LlSR en su 

último párrafo la obligación de aplicar las guías de la OeDE para la interpretación de las 

disposiciones fiscales para las empresas multinacionales. 

Cuando se habla de no contar con infonnación del dominio público se establece 

otro punto de referencia en cuanto a violentar los derechos de los contribuyentes, ya 

que la base para establecer que los precios fijados entre empresas de un grupo son los 

que se hubieran fijando entre partes independientes. para lo cual necesitan haber 

cumplido con el principio de plena competencia (Ann's Length) que es la 

comparabilidad y esta, no se puede llevar a cabo al no contar en el país con la 

información suficiente del dominio público. 

1,4, Objetivo 

Bergman et al (2005) indican la carencia de estudios sobre evasión en impuesto sobre 

la renta en general y en particular estudios enfocados a la evasión de las personas 

morales, por lo que este trabajo se enfoca en la evasión o elusión de las personas 

morales en la clasificación que establece la autoridad fiscal para los grupos 

multinacionales considerados Grandes Contribuyentes. en particular de las empresas 

controladoras y controladas. 

El objetivo de este trabajo es determinar si la reglamentación fiscal sobre 

precios de transferencia en México es la adecuada al ámbito de la apertura comercial 

y al ingreso de Inversión Ex1ranjera directa (IED), analizándola desde el punto de vista 

de soberanía constitucional, de la recaudación fiscal y en el aspecto jurídico, 

estableciendo por medio de la información disponible si se ha logrado el objetivo de 

disminuir la evasión o elusión del ISR de las empresas multinacionales via los precios 

de transferencia, al estimar la recaudación potencial de este impuesto y compararla 

5 



con la recaudación observada, además de presentar la información emitida por la 

autoridad fiscal respecto de la evasión por parte de las personas morales en general. 

Se analiza el problema de la reglamentación fiscal en cuanto a su efectividad en 

la recaudación y la parte jurídica de esa reglamentación, al considerar que se 

extral imita y violenta la jerarquía de las leyes en México al referir al contribuyente a una 

guia de un organismo privado (OC DE) para su cumplimiento. 

Algunos estudios efectuados sobre el tema de la efectividad de la reglamentación 

o regulación sobre los precios de transferencia por los organismos internacionales 

como la OCDE, el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para America Latina y 

el Caribe (CEPAL), demuestran el interés sobre esta temática y coinciden en reconocer 

la importancia y la gran influencia que ejercen los países desarrollados COI' su inversión 

sobre los países en los que operan para obtener los mejores beneficios con los 

menores costos, siendo uno de ellos el pago de los impuestos. 

Una de las acciones para evitar este tipo de evasión es el compartir buenas 

prácticas y perseguir objetivos comunes de mejora del funcionamiento de los sistemas 

fiscales nacionales pensando que: "los países en vías de desarrollo deberían poder 

recaudar los ingresos necesarios para financiar los servicios demandados por sus 

ciudadanos y la infraestructura (fiscal y social). La fiscalidad juega un papel clave en 

esta movilización de ingresos. Como contrapartida. requiere políticas fiscales bien 

diseñadas que se traduzcan en una legislación clara y administrativamente aplicable. 

Quizá el mayor reto de los países sea mejorar la efícíencia de sus admínístracíones 

fiscales' ,(DFI. 2003). 

1.5. Justificación 

El trabajo aporta las etapas o pasos con los cuales se determinan los montos y 

porcentajes de participación de las empresas multinacionales (controladoras y 

controladas) en la evasión estimada de ISR de las personas morales para el ejercicio 

2002, por medio de la utilización de la metodología de Cuentas Nacíonales y de 

acuerdo con la infomación recabada de estos contribuyentes. Se analiza en segundo 

término la reglamentación fiscal establecida en la LlSR, en particular de los Artículos 

21 5 y 216 estableciendo y fundamentando con los resultandos de las tesis emitidas 
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por la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se violentan los principios juridicos y 

tributarios de constituciona lidad, legalidad, certidumbre y seguridad. 

Por último se anal iza el resultado obtenido y se confronta con la información 

emitida por la autoridad fiscal respecto de las empresas multinacionales las cuales 

integran lo que esta denomina los grandes contribuyentes, estableciendo los 

elementos que sustentan las siguientes hipótesis. 

Considerando que este trabajo puede ser de utilidad para la autoridad fiscal 

como una llamada de atención a la urgencia de adecuar la regulación fisca l a las 

necesidades del pais y a la urgencia de contar con una administración fiscal eficiente, 

sin modelos que son de países desarrollados y para los interesados en los temas 

fisca les en particular de los grupos multinacionales, por la importancia de una 

recaudación acorde con la actividad empresarial que se lleva a cabo en el pais que 

permita cumplir en forma adecuada o razonablemente con los fines sociales de todo 

gobierno. 

Lo anterior solo se dará, si se reconoce que la complejidad de la 

reglamentación fiscal y los antecedentes internacionales del actuar de los grupos 

multinacionales no están permitiendo obtener los montos estimados de impuestos y 

esto debe de motivar las propuestas de simplificación de la norma fiscal, pero más 

importante es, el establecer mecanismos que permitan asegurar en la medida de lo 

posible el cumplimiento por parte de estos contribuyentes y la recaudación que 

realmente corresponde por su actividad en el pais. 

1.6. Hipótesis 

En este trabajo se plantean dos hipótesis, las que serán probadas siguiendo los 

procedimientos ya indicados. Estas hipótesis son las siguientes: 

H1: La reglamentación en la Ley del Impuesto sobre la Renta sobre precios de 

transferencia entre partes relacionadas no ha evitado la evasión o elusión de los 

grupos multinacionales. 

Hz La regulación fiscal en México sobre precios de transferencia entre partes 

relacionadas no cumple con el principio de constitucionalidad y legalidad, y del 

principio tributario de seguridad. 
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1.7. Limitantes en la investigación 

Siendo este trabajo el resultado de una inquietud respecto del actuar de la autoridad 

fiscal y el enlomo económico nacional y mundial por parte de un pequeño grupo de 

contribuyentes en relación con el total nacional, muestra de una forma muy breve la 

amplitud y complejidad del lema. es impactante constatar con la infinidad de estudios 

sobre el tema de precios de transferencia, la relevancia del mismo en el ámbito de 

los negocios y de la economía de un país, por el actuar de unos pocos que en este 

caso son las empresas multinacionales. es relevante el interés por parte de los 

organismos internacionales para tratar de soluciones o mitigar en lo posible la evasión o 

elusión por la manipulación de los precios, y son muchos los aspectos que se pueden 

profundizar en tomo al aspecto fiscal. 

Sin embargo considero que la principal lim itanle en nuestro país y en el ámbito 

mundial es la falta de información por parte de los organismos públicos y de las 

autoridades fiscales, se acepta el compromiso de acatar la guía sobre precios de 

transferencia pero, los paises no emiten la información necesaria para corroborar el 

cabal cumplimiento de los lineamientos. 

El no haber obtenido para este caso en particular la información determinante 

como lo son: los giros de las empresas clasificadas como grandes contribuyentes y de 

las empresas controladoras y controladas, de los impuestos pagados en especial por 

estas empresas, carecer de información del dominio públiCO para llevar a cabo la 

comparabilidad de precios que e)(ige la autoridad fiscal. 

El haber efectuado una estimación sobre un tema tan importante como lo es la 

recaudación y evasión de los grandes contribuyentes, basado en un estudio sobre la 

evasión en ISR de las personas morales 'i que se utilicen datos de las cuentas 

nacionales que no presentan toda la información y los conceptos necesarios para 

efectuar un cálculo veraz o lo más cercano poSible a la realidad, hacen pensar en la 

necesidad de un cambio estructural profundo, enfocado a lograr cuando menos en 

este tema, personas que lo pongan en marcha y que tengan la visión y la práctica en 

los negocios, que tengan el espíritu de servicio público para el desarrollo de iniciativas 

en materia impositiva adecuadas a nuestra realidad. 
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No se obtiene nada en el especto de recaudación, por formar parte de 

organismos internacionales cuyos miembros son paises del primer mundo, si no 

contamos con información veraz sobre los contribuyentes, si no se tiene el registro en el 

padrón de todos los que tienen obligación de contribuir, si se carece de los recursos 

humanos y económicos para eficientizar la administración fisca l, la guía de un 

organismo como la OeDE no genera los ingresos tributarios que corresponden para 

tener unas finanzas públicas sanas. con un sistema que exija y vigile con cuidado 

extremo de la aplicación de los recursos, con una población en extrema pobreza que 

cada vez sea menor, un sistema de administración pública adecuado para asignar los 

fondos necesarios en educación, salud y seguridad. así como la infraestructura 

necesaria para incentivar la inversión que genere al país el ingreso tributario que le 

corresponde para lograr lo anterior. 

1.8. Estructura de la Tesis 

Esta revisión documental presenta en el capítulo 1 el antecedente del problema por el 

actuar de los grupos multinacionales a partir de la globalización. el problema para las 

administraciones fiscales por la forma de operar de estos grupos y la fijación de los 

precios de sus operaciones comerciales entre sus empresas, delimitando la 

investigación en cuanto al detrimento en la recaudación del impuesto sobre la renta por 

el accionar de los grupos multinacionales y la extralimitación jurídica de la 

reglamentación sobre los precios de transferencia entre partes relacionadas. En el 

capitulo 2 se abordan los principales conceptos que han dado lugar a esta 

problemática en el marco de la globalización. principalmente con la apertura de los 

mercados a los flujos de Inversión Extranjera Directa y con ello a la forma de operar de 

las empresas multinacionales en el ámbito de la economia mundial y. estos mismos 

conceptos en el ámbito de México y su relación con este problema desde el punto de 

partida de la Politica Fiscal y sus repercusiones en la administración pública. 

En el capitulo 3 se aborda el panorama de la norma fisca l sobre las 

operaciones entre partes relacionadas y los precios de transferencia. respecto del 

contexto en el que esta se aplica en el ámbito nacional y en el internacional, los 

señalamientos de los organismos internacionales y de las administraciones fiscales 
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sobre su efectividad para eVitar la evasión o eluslón, y el efecto en la economia de 

las Naciones, por su Incumplimiento En el caprtulo 4 se establecen los problemas 

del sistema tributario mexicano en el ámbito de la tributación en general y por parte de 

las empresas multinacionales en particular, y de los precIos de transferenCia, al 

conSiderar que este ultimo concepto es referenclado en el campo de la Economía, 

antes de que se reglamentara para efectos fiscales y posteriormente en este marco, 

relacionando a continuación la respuesta que han tenido en otros países vía su 

recaudaCión al haber adoptado medidas para fiscalizar el comportamiento de estos 

contribuyentes 

Para probar la primera de las hipóteSIs se aporta el establecimiento de dos 

etapas a la metodologra utilizada por Bergman, Carreón, Hemández (2005) para 

determinar el porcentaje de partiCipaCión de las empresas multinacionales en la evasión 

estimada de Impuesto sobre la renta de personas morales, procedimiento (metodología) 

y aplicaCión que se detalla en el capitulo 5 y en el capitulo 6 se presenta la obtenCión 

del porcentaje de evasión estimada para los Grandes Contribuyentes (contruladoras y 

controladas) y fundamentación del resultado obtenido con Información emitida por la 

autOridad fiscal, asr como, el estableCimiento de la Violación a los principios de 

constitUCionalidad, legalidad y segUridad de la regulaCión fiscal 

El capitulo 7 presenta las conclUSiones sobre los resultados obtenidos al 

desarrollar la metodología, lo que permite apreciar la relevanCia de las empresas 

multinacionales (controladoras y controladas) en la evasión estimada de las personas 

morales para el ejercIcIo 2002, además de demostrar de acuerdo al texto de nuestra 

Carta Magna, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la FederaCión y 

los resul tandos de algunas de las JUrisprudenCias emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia de la NaCión, la ViolaCión a los pnnclplos de constitucionalidad, legalidad y 

segundad en las obligaCiones estableCidas en la ley del Impuesto sobre la Renta en el 

ultimo párrafo del Articulo 215 
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CAPiTULO 2. LA GLOBALlZACIÓN y LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Globalización 

De acuerdo con Stiglitz (2002) quien define la globalización como " ... la integración 

más estrecha de los países y los pueblos del mundo. producida por la enorme 

reducción de los costos de transporle y comunicación. y el desmantelamienlo de las 

barreras artificiales a los flujos de bienes. servicios. capitales, conocimientos y( en 

menor grado) personas a Iravés de las fronteras". Acorde con esta definición, es 

también conocido el proceso de creciente interdependencia económica entre países. 

debido al aumento de flujo de bienes. servicios. capitales, tecnología e información. 

En los últimos años se ha dado un cambio en la forma de operar de las 

corporaciones debido a la globalización. Opalin (1999) la define como motor de la 

economia, uno de los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es 

la integración de los paises a través de diversos esquemas como lo son; las empresas, 

los productos, los servicios y los procesos productivos. Monlufar (2003) indica que la 

globalización actual es un fenómeno inicialmente económico de asociación, 

cooperación y especialmente de apertura al comercio mundial 

La globalización y su efecto en las economías de los países en vías de 

desarrollo, en especial por el actuar de las empresas de las economías fuertes, es 

tema de diversos estudios enfocados en la repercusión de esta apertura y su efecto en 

el ámbito de los impuestos. Gropp, Kostial (2001) consideran que un resultado de esta 

apertura es la movilidad de los capitales, lo que ha incrementado oportunidades con 

un pe~uicio potencial en la competencia de impuestos, sobretodo en los países ávidos 

de atraer la inverSión extranjera directa (IED). Betlinger (2000) considera además que 

no loman en cuenta la capacidad económica, politica y social de los paises que 

participan en este esquema, Tanzi (2003) hace énfasis en la necesidad de que los 

países efectúen reformas que implican elevados niveles de gasto público y con ello la 

consecuente necesidad de aumentar los impueslos, por las presiones para apoyar la 

pérdida de empleos o de capital debido al impacto de la competencia extranjera. 
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Acorde con este último comentario, el Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMC, 2004) indica que el proceso de apertura comercial no ha rendido los dividendos 

esperados para impulsar la dinámica de crecimiento de la economia por encima del 

crecimiento poblacional según se muestra en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Tasa real de crecimiento del Pie por habitante 

1980-1988 1988-2000 1 2001-2003 1 

-1.6 1.5 -2.1 

Fuente: IMe (2004). con datos de INEGI 

El PIB por habitante puede crecer por un aumento en la productividad promedio 

de la fuerza laboral, por un aumento en la participación de la población total en la fuerza 

laborar. o bien por combinación de ambos factores. La productividad media de la fuerza 

laboral está directamente correlacionada con el nivel de capital humano acumulado por 

la fuerza laborar, la inversión en activo produclivos y los factores externos o efectos que 

tiene en la economía la provisión de bienes públicos (infraestructura, marco regulatorio 

y judicial) 

Se debe tener en cuenta que si bien los aumentos en el PIS por habitante son 

consecuencia de la participación de la población en la fuerza laboral, para que esto sea 

positivo en la productividad media y en la competitividad. se requiere que la población 

que se suma al mercado de trabajo sea más productiva que el promedio y que los que 

ya estaban mantengan o aumenten su nivel de productividad. Para que el potencial 

productivo de los trabajadores se materialice en una mayor productividad, se requieren 

inversiones acordes en activos productivos, infraestructura, servicios públicos e 

intangibles. tales como la seguridad, educación y una regulación favorable. 

La OCDE expresa su opinión acerca de la necesidad de la Reforma Tributaria 

en México, indicando que un ingreso tributario bien diseñado puede generar los 

ingresos públicos adicionales necesarios para financiar el gasto social y menciona en 

específiCO la aplicación en los rubros de educación e infraestructura. 

Aún cuando se han promovido las bondades de la apertura comercial en los 

estudios efectuados por los diversos organismos internacionales, también se 

encuentran investigaciones sobre los perjuicios a corto o mediano plazo. Uno de elios 
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es el de Tanzl (2001) en su estudio sobre la Globalizaclón y la acción de las termitas 

fiscales, en el cual considera la probabilidad de un efecto negativo considerable en la 

capacidad de los paises para obtener Ingresos a través de su sistema trlbutano, 

establece que SI bien el porcentaje de carga tnbutana para las empresas se ha 

mantenido estable, no ha Sido Igual en las aportaciones a la segundad social las 

cuales han aumentado sustancialmente Gurtner (2004) cOincide en este punto y 

expresa que países en todo el mundo se enfrentan cada vez a más dificultades para 

recaudar los Impuestos y finanCiar bienes y servIcIos públicos (educaCión, 

Infraestructura, servicIos sanltanos) 

Es un hecho según diversas Investigaciones que los países en vías de 

desarrollo, como lo es MéXICO, ceden parte de su soberanía fiscal al celebrar 

acuerdos comercia les o convenios tnbutarlos que los afectan o los limitan Una 

empresa multinacional al Incursionar en el extranjero tiene ya un estudio de 

Identificación de oportunidad de negocIo, ademas del conocimiento de las 

parliculandades del sistema fiscal y como se pueden ver afectadas sus operaciones 

Los efectos de este proceso son la presencia de esas empresas en otros mercados, 

sus consecuencias trlbutanas y la repercusión de este aspecto en sí, en la 

Administración Pública de esos paises Los gobiernos se han ViSto obligados a aplicar 

reglas fiscales que graven a las empresas multinacionales, creando problemas 

complejos tanto para los gobiernos como para las empresas, dado que las reglas sobre 

las operaciones comerCiales deben ser aplicadas bajO un enfoque Intemaclonal 

Byrne (1999) Indica que la apertura de las economías en los países de Aménca 

Latina, las hiZO susceptibles de los nesgos en el ámbito de la tributaCión Internacional al 

conSiderar que éstas operaciones realizadas en un contexto naCional no representan 

mayor problema. ya que los precIos determinados por una empresa que lo conSidere 

gasto, para la otra empresa representarán un Ingreso, no afectando la recaudaCión 

global 

Wachtel (1999) Y Gurtner (2004) conSideran en términos generales que la 

globaliz8C16n erosiona la base tributaria con la que contaban los gobiernos, al socavar 

en particular su capaCidad para gravar con Impuestos los productos de la especulaCión 

finanCiera, los benefiCIOS y las Inversiones de las grandes empresas por la mOVilizaCión 
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de los capitales de los países desarrollados. Menciona Gurtner, que si bien los 

mercados se han globalizado, las estructuras fiscales siguen siendo nacionales. En los 

paises en vias de desarrollo en algunos casos, el efecto de la globalización los está 

obligando a que se reduzca el impuesto sobre ese capital financiero (IED) y en 

algunos de ellos existe incluso una tasa más baja para aplicar a estos capitales (Tanzi, 

2003). 

En el presente, el comercio electrónico y su crecimiento vertiginoso es tema 

actual y de gran preocupación para las Adm inistraciones Fiscales. Debido al incremento 

de esle tipo de operaciones y su carencia de medios para controlarlas, es reconocido 

que aun teniendo documentación para efectuar las revisiones las administraciones 

fisca les no logran en su totalidad los resultados esperados por esa fiscalización, con 

las operaciones electrónicas en auge las Administraciones se verán obligadas en un 

corto o mediano plazo a implementar nuevos procedimientos de fiscalización. Tanzi 

(2001) indica al respeto la importancia de esta modalidad para comercializar los 

productos, en un estudio de The Economist se establecía que en 1999 este tipo de 

comercio representó más de 150 millones de USD, considerando que para 2003 se 

establecerían en el orden de 3 billones de USD. Hee (2003) en su estudio sobre este 

tema y su efecto en los ingresos fiscales hace notar que los EUA han propuesto que 

este tipo de comercio quede libre de gravamen. 

El Grupo ad hoc de expertos de las Naciones Unidas sobre cooperación 

intennacional en cuestiones tributarias (2003) propusieron la realización de 

investigaciones y la puesta en marcha de nuevas iniciativas para determinar los 

principios de tributación de este tipo de comercio. en forma particular los conceptos del 

establecímíento permanente, que podían ser de utilídad para los países en desarrollo y 

las economías en transición 

2,1.2. Inversión Extranjera Directa 

las empresas multinacionales tienen perfectamente estudiado y definido los pasos a 

seguir cuando las autoridades fiscales de determinado país incrementen sus 

regulaciones o establezcan cortapisas a la actuación de dichas empresas 

estableciendo mayores gravámenes. Buscarán nuevos horizontes en los países en 
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vias de desarrollo que representen nuevas y buenas oportunidades de inversión, las 

cuales encontrarán en aquellas legislaciones que no establezcan tantas excepciones o 

regulaciones al respecto movilizando sus inversiones a dichos paises. Como lo 

ejem plifica la figura 2.1 . 

Figura 2.1 Inversión Extranjera Directa 

('c)mplemento () 
rcnlcr7l' !k in 
plroua prodUCUVil 

l l tt.:H1 lll)hI~ l lIlI y/n 
lJll,TI;Iu(;"nlo (le: t"mpn:.$!ts 
CSI~" I1ndu(Q.~ 

JUl'crsión Extranj e·ra Directa 

Repalriacióll "" los 
Cc1piwICS 

El concepto fIScal es de Byme (1999) para CEPAL, lIuSlración M Puente. 

CX(':'Sl" ~ y l:C:IlUP~Jit 
f~g.1iímentoc!Ó11 

Del esquema anterior, se visualizan las áreas económica y fiscal que se ven 

influenciadas por la lEO vía las operaciones comerciales. Es la competencia en los 

mercados de productos lo que ha obligado a los paises en general, y al nuestro en 

particular, a incrementar su capacidad para competir en los mercados internacionales, 

teniendo el reto y el problema de generar mercancías de mayor calidad y con mayor 

contenido de tecnología de punta. 

Como punto de apoyo a la realidad de México y en el punto anterior en 

particular, el IMe (2004) hace mención de que si bien se ha estado incrementado la 

IED sobretodo en 2001 , fue por la compra (fusión) de Banamex a Citigroup, en 

términos generales se ha descendido del lugar 31 al lugar 47 entre 1999 y 2003 según 
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el índ ice que presenta el Foro Económico Mundial (WEF. por sus siglas en inglés). 

Indicando además que los principales factores para ese descenso son: el marco 

institucional y la capacidad de innovación de desarrollo tecnológico. 

Las tablas 2.2 y 2.3 muestran en forma resumida y explícita lo que las empresas 

multinacionales visualizan para su inversión en otros países y el impacto de éstas en 

esas economías ( CEPAL. 2002). 

Tabla 2.2 Factores determinantes en los países receptores de inversión extranjera directa, 
según estrategias corporativas 

Estralegia de la lEO Factores determinanles principales 

Búsqueda de materias primas Abundancia y calidad de recursos naturales. 

Acceso a los recursos naturales. 

Tendencias de los precios internacionales de 

productos básicos. 

Regulación del medio ambiente. 

Búsqueda de mercado (nacional o Tamaño, ritmo de crecimiento y poder de compra del 

regional) mercado. 

Nivel de protección arancelaria y no arancelaria . 

Barreras a la entrada Existencia y coslo de 

proveedores locales. 

Estructura del mercado (competencia) . 

Requisitos regulatonos y de supervisión locales 

Búsqueda de eficiencia Acceso a mercados de exportación. 

Calidad y costo de recursos humanos. 

Costo de infraestructura física (puertos, caminos, 

telecomunicaciones). 

Logí stica de servicios. 

Calidad de proveedores, formación de 

aglomeraciones productivas (clusters). 

Acuerdos intemacionales de comercio y protección 

de la inversión extranjera 

Búsqueda de elementos estratégicos Presencia de activos especfficos requeridos por la 

empresa. 

Base cientifica y tecnológica. 
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I Logí slica tecnológica 

Fuente: Comisión Económic~ para AmériC<l Latina y el Caribe (CEPAL) 2001 . 

Tabla 2.3 Impacto de las estrategias empresariales sobre las economías receptoras 

Estrate¡¡ia de lEO Beneficios potenCiales Posibles dificultades 

Aumento de las exportaciones 

de Actividades que operan en forma de 

recursos naturales enClaves y no están integradas a la 

Mejoramiento de la economía local 

competitividad 

Búsqueda de materias Internacional de recursos Bajo nivel de procesamiento tocat de tos 

primas naturales recursos 

Alto contenido local de las 

exportaciones 

Empleo en áreas no urbanas Precios internacionales cíClicos 

Ingresos fiscales (impuestos y Bajos Ingresos fiscales por recursos no 

regalías) renovables 

Nuevas actividades económicas 

locales 
Producción de bienes y serviCiOs sin 

Incremento del contenido local 
competitividad internaciOnal (alejados de 

Profundización y creación de 
la clase mundial) 

Búsqueda de mercados 

locales 
encadenamientos productivos Débil competitividad Internacional 

(nacional o 
Desarrollo empresarial local Problemas regulatorios y de competencia 

regional) 
Mejoramiento de servicios Disputas provenientes de obligaciones 

(caliclad. intemacionales de inversión 

cobertura y precio) y 

mejoramiento de la Desplazamiento de empresas locales 

competitividad sistémica 

Búsqueda de eficiencia Aumento de las exportaciones Estancamiento en la trampa del bajo 

para la conquista de de manufacturas valor agregado 

terceros mercadOS Mejoramiento de la Concenlración en venlajas estáticas y no 

compelitividad en las dinárnicas 

Internacional de manufacturas 
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Transferencia y asimilación oe 
Limitados encadenamientos productivos: 

tecnologia 

Capacitación de recursos 
dependencia de importaciones de 

humanos 
componentes en las operaciones de 

Profundización y creación de 
ensamblaje 

encadenamientos productivos Desplazamiento de empresas locales 

Desarrollo empresarial local Reducción de los estándares 

en los costos de producción 

Avanzar desde plataforma de (salarlos,beneficlos social y llpo de 
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cientifica V tecnológica Política nacíonal poco clara 
. . Fuente. ComISión EconómIca para Aménca latIna y el Can be (CEPAL) 2001 

En la revisión del capitulo referido a las inversiones del Acuerdo de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA) el autor Estay (2002) indica que en este acuerdo se 

aseguran las más completas facilidades y garantías al capital extranjero y en particular 

a las mayores empresas del hemisferio que en su inmensa mayoria son 

estadounidenses, con lo cual dichas empresas están en vías de lograr el mejor de los 

escenarios posibles para su total penetración en las economías de América Latina y el 

Caribe, imponiendo sus condiciones con mayor rapidez y de manera más completa de 

lo que han podida hacerlo a un nivel global. 

2.1.3 Empresa Multinacional en el ámbito de la economia 

La empresa multinacional es una organización económica con un enfoque de la 

propiedad, de organización de las actividades de las empresas del grupo o del 
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corporativo y de todas las operaciones relacionadas con ellas. La teoria de las 

empresas multinacionales (EMN) se origina en los años sesenta, asf como, el análisis 

de los determinantes de la actividad de este tipo de organizaciones y sus iniciadores 

fueron: Hymer en 1960 y Vernon en 1966. respectivamente, citados por Caves (1982). 

Refiriéndose a las organizaciones mult inacionales el autor Hymer. argumenta 

que este tipo de organizaciones establecen filiales en el extranjero que les generen 

valor agregado. Éstas deberán de aportarles ventajas en el especto financiero, de 

mercadotecnia o de costo, que sea suficiente para compensar las desventajas a las 

que se enfrentan al competir con las organ izaciones locales en los mismos mercados. 

El autor asumió que las ventajas serían exclusivamente para la matriz 

Considera que es la organización de la actividad económica el medio para 

incrementar el poder monopólico de las organizaciones multinacionales, y no como un 

medio para la reducción de costos, de la mejora en la calidad. o bien, en la innovación 

de los productos. lo que llevó a considerar alternativas entre la I ED Y otras formas de 

inversión internacional diferentes en términos normativos, en lugar de un análisis 

racional de costos y beneficios de éstas opciones. 

(Vernon citado por Caves, 1982) explica el fenómeno macroeconómico de las 

organizaciones multinacionales desde punto de vista del ciclo del producto, y considera 

que adicionalmente a los recursos naturales y humanos con que se cuenta, los países 

son propensos a comerciar, dependiendo de la capacidad tecnológica que tengan para 

mejorar esos activos, o para crear nuevos. Dunning (1993) cita que en la década de los 

setenta se efectuaron intentos para expl icar como un todo. las actividades en el 

extranjero de éstas organizaciones tratando de ofrecer una teoría general de ellas. 

El enfoque de la lEO va dirigido a explicar que actividades deben ser 

emprendidas en algunos paises en particular. Debido a las fallas de mercado que 

pueden existir en algunos mercados de bienes intermedios, resul ta conveniente 

producir o comerciar en zonas que tengan mercados de acuerdo con los intereses de la 

empresa. Igualmente, esta teoría toma en cuenta los recursos de los paises para la 

producción de bienes intennedios, así como su tecnología, habilidades en especifico y 

los aspectos normativos 
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Los tipos de organizaciones multinacionales desde el punto de vista de la 

Economía son: 

• Las que producen las mismas líneas de productos en sus plantas 

localizadas en diferentes países. 

• Las que producen bienes en las diferentes plantas que sirven de insumos 

en otras plantas del mismo grupo, que se sitúan en diferentes etapas de 

un proceso de producción. 

• Las que tienen relaciones comerciales en operaciones que no se 

encuentran incluidas en las dos opciones anteriores. 

2.1.4. Operaciones de las Empresas Multinacionales 

Éstas empresas efectuan sus operaciones comerciales por medio de los grupos 

transnacionales y son el factor que según los datos proporcionados por la OCDE en 

2002, el 70% del comercio mundial derive del comercio entre partes relacionadas. 

Esto implicaría la utilización de precios de transferencia, constituyéndose esta forma 

de operar en factor de impulso para una mayor participación de los países en 

desarrollo en este ámbito, 1000 empresas multinacionales son dueñas de más del 20% 

de los activos mundiales. Gerard,GodIroid (2001) expresan que en el año 2000 

representaban el 50%. 

Como lo señala Cruz (2000) es la demanda cada vez mayor de los bienes y 

servicios por empresas multinacionales que desean aprovechar las economias a escala 

y dividir las funciones entre las subsidiarias para el mejor rendimiento de los recursos 

con que se cuenta. Existen diversos esquemas fiscales dentro de los cuales algunos 

gravan los incrementos patrimoniales (utilidades) como es en nuestro sistema tributario 

el ISR o los que gravan el consumo como es el Impuesto al Valor Agregado (lVA). 

García (2001) indica que son las economías de Latinoamérica y Centroamérica 

afectadas por la deuda externa qué buscando el equilibrio f iscal, eligieron impuestos 

sobre productos. de fácil recaudación y control, siendo uno de ellos el lVA que grava el 

consumo. 

Uno de los aspectos que se debe considerar es la presión que ejerce el FMI via 

la entrega de apoyos para proyectos, lo que privilegió de cierta forma la apertura 
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comercial y financiera, generando la movi lidad del capital en forma ilimitada y diversos 

incentivos fiscales para atraerlos. 

2.2. la politica fiscal en México y la globalización 

los objetivos de la política fiscal son: 

• Funciones de promoción económica y social 

• Seguridad nacional 

• Paz pública y bienestar colectivo 

Por lo tanto la politica fiscal es una función derivada del conjunto de obligaciones 

impuestas al sector público por la sociedad. Su eficiencia se juzga. atendiendo a la 

medida en que el sector públ ico haya sido capaz de movilizar y aplicar el volumen de 

recursos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, teniendo en cuenta si los 

recursos se han asignado de acuerdo con la jerarquía de prioridades concertada con la 

comunidad, cualquiera que sea el mecanismo político por el cual se llegue a los 

acuerdos (Alejo citado por Méndez, 1994 j. 

FilzGerald (2002) considera que los actuales sistemas internaciona les de 

tributación presentan problemas especiales vinculados con las dificultades para adquirir 

los posibles recursos fiscales generados por las empresas transfronterizas extranjeras y 

nacionales. los costos económicos de la competencia tributaria entre países en 

desarrollo tendiente a atraer lEO, las consecuencias en términos de fuga de capitales y 

la equidad social por la incapacidad de gravar tos activos en el extranjero de los 

residentes. 

En su texto, Méndez (1994) efectúa un análisis crítico y descriptivo de México. 

por sexenio de las acciones que se efectuaron en materia de politica fiscal, de los 

cuales solo se toma el de Carlos Salinas de Gortari por considerarlo detonante y punto 

de partida para la presente investigación. Al firmar el acuerdo de libre comercio en 

1994, el incremento de la Inversión Extranjera Directa (lEO) y la incorporación del pais 

en el mismo ar'io a la OCDE, buscando la regulación de los precios de transferencia por 

esta apertura comercia l, y el énfasis que en forma posterior (1997) se dio al tema de 

los precios de transferencia en las disposiciones fiscales. 

Algunos puntos de su análisis son: 
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• Reducción dellSR de 42% en 1988 a 35% en 1991 y 34% en 1994 (29%, 20(6). 

• Pretensión de seguir una pol itica de ingresos públicos que pennita financiar las 

actividades del sector público sin que exista déficit. 

• Ampliación de la base tributaria de los diversos impuestos y el número de 

contribuyentes. aunque se disminuyen las tasas impositivas. 

• Creación del impuesto al activo de las empresas que se grava con el 2% (ahora 

1.8%). 

• En los dos primeros años del sexenio (1988-1994), los impuestos representaron 

en promedio el 30.6% de todos los ingresos públicos: los financiamientos. 22.8% 

y los otros ingresos 46.3%. 

• Como porcentaje del PIB, los ingresos púbticos totales representan alrededor del 

46.6%; los financiamientos 20% y los impuestos 12.5%. 

Cerca de 8 millones de personas productivas. tanto de la economía formal e informal 

están fuera del padrón de contribuyentes. 

Una de las características que afirma se tiene en el periodo de 1970 a 1994 es: 

Evasión fiscal muy alta, sobre todo entre los grandes capitalistas y las empresas 

transnacionales2. 

La cri tica a la politica fiscal que tiene o aplica el pais y que aún ahora tiene 

vigencia y es a su vez base de esta investigación es la expresada por (Ramírez, 1981 ) 

' .. .. la pOlítica fiscal mexicana ha olvidado su papel de instrumento de justicia y 

de equidad y se ha convertido exactamente en lo contrario: el mecanismo para alentar 

la concentración de la riqueza y el ingreso. 

BajO el cdterío de que lo importantes es recaudar y no equilibrar, el fisco asume 

las características de un justo sin justicia .. .. . Justo sin justicia, porque grava el trabajo y 

la renta y no se atreve a tocar la riqueza acLlmulada .. .. " 

Este comentario coincide con el de Hallivis (2003) en su texto sobre fisco. 

federalismo y globalización en México. en él considera que la competencia que se da 

nivel mundial por tener un sistema fiscal favorable que permita atraer las mejores 

: ¡;Sla~ referencias illdican el conocimienoo sobre la evasión o clllsión por las graJldes empresas desde 3nte~ de la 
incorpor(l\iión del par!);l 111 OC! )E. 
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inversiones. se ha reflejado en una baja general de la carga fiscal a las ganancias de 

las grandes corporaciones, iniciando su descenso desde 1986. siguiendo la pauta 

marcada por el Gobierno norteamericano que redujo su tasa del 46% al 34%. 

Más importante y contundente es la percepción de la población en ese mismo 

sentido y su desaliento para cumplir con la obligación mas importante que se tiene con 

la sociedad, que es el pago de las contribuciones. Igual obligación es para las 

empresas y más importante aun, es el daño a la sociedad en general, al no cumplir 

con esta obligación. 

La referencia al comentario anterior es con base en lo vertido por Hallivis que cita 

a José Luis Calva 2002 en su obra "México, alternativas dentro del cambio global", 

considera que a 16 años de haber iniciado el proyecto económico neoliberal, en 1998, 

el producto interno bruto por habitante fue 1.2% menor que el de 1992, la inversión 

bruta per cápita fue 7.4% menor. el salario minimo perdió un 68.8% de poder 

adquisitivo y más de 20 millones de mexicanos cayeron bajo la línea de pobreza. 

Habiendo establecido que la relación del contribuyente y el Estado es 

fundamental para el desarrollo económico de los países y. que es en el presupuesto 

de ingresos en el ámbito de la Administración Pública de México en donde se refleja 

el resultado esperado de esa relación, el contribuyente tiene la obligación de contribuir 

al gasto público y el gobierno de llevar a cabo las funciones de recaudación para 

ejercer ese gasto públiCO según lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM). Congruente con lo que aquí se expresa es el comentario de 

(Gutiérrez, 2003) • el valor del crecimiento económico lo determina su impacto sobre la 

calidad de vida de la población", o bien la consideración de (Mostajo, 2002) " .... el 

presupuesto público es la herramienta principal que tiene el gobierno para obtener 

buenos resultados de sus intervenciones en términos de calidad. costo, eficiencia, 

efectividad, equidad y oportunidad; el sistema presupuestario necesita una estructura 

fiscal coherente que sea viable"J 

~ t-.lI'e ltltlI"C<1do es propio. IXlra 1-e~1 t1fl r uno de los l:nm10s chwe en el l)foblt!n~ que se abon:ln y este es el devi(lbil
dad para llevar a cabo la cOlUparabilidad que SOUCÜll ~, autoridad fiscal tratándose de los precios de transkrcucia. 
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Esta relación de contnbuyente y Estado. como lo Indican Hurtado y Bustelo 

(2002) trae como consecuencia que el contribuyente, persona fíSica o moral, busque 

ser efiCiente o más efiCiente en el esquema de los negocIos y el Estado defina y 

establezca un sistema de recaudaCión que sea Igualmente efiCiente para obtener la 

recaudación de las operaciones que se realicen En un marco de Viabilidad, de eqUidad 

y de certidumbre 

En el mismo se menciona que el Incremento en la recaudaCión podría estimular 

el crecimiento económ ICO y la creaCIón de empleos a través de la obra publica, ambos 

de Importancia en la actualidad económica del país como resultado de una 

• Infraestructura provista por el sector públiCO que Incrementa la productividad de 

la Inversión privada 

• FormaCión de capital humano que también estimula la productIVIdad laborar, 

aumentando así los salariOS reales 

Al ser los tributos un factor primordial para el funCionamiento de toda sociedad o 

Estado, se considera conveniente que se analice la forma de contribUir de las empresas 

transnaclonales, Halllvls (2003) las conSidera como actores principales de la 

globallz8Clón Un bosqueja del accionar de éstas agrupaciones es que producen en 

un país, conSideran el monto fuerte de sus gastos en otro país y, pagan Impuestos en 

otro. conSiderando que su principal fuente será la mano de obra directa en el país que 

más ventaja le represente 

En un estudiO del Banco de MéXICO. Díaz (2003) uno de sus autores, hace 

referenCia a la InefiCienCia adm Inlstratlva en matena tributaria que se da. por la falta de 

generalidad de la estructura tributaria La OCDE establece que la expenencla 

Intemaclonal muestra que el Incremento en la recaudaCión debe provenir de una 

estrategia complementarla en la que se fortalezca la estructura legal de los Impuestos y 

se eleve la efiCienCia administrativa MéXICO mantiene una baja recaudaCión en el ISR 

comparada con los países de la reglón y con los países miembros de la OCDE, el 

contraste radica en lo elevado del gasto público, y conSidera que cualqUier que sea la 

estructura tributaria. la elevada carga tributaria (proporción de ImpuestoslPlB) crea 

distorSiones Significativas ConSidera que en MéXICO la proporción de Impuestos/PIB es 
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muy baja y volátil, al estar financiado en gran parte por los ingresos relacionados con el 

petróleo; debido también a las deficiencias en el diseflo tributario y a las distorsiones 

económicas que son innecesariamente grandes, limitando el gasto público. 

Coincide en este punto el presidente del Centro de EstudIoS Económicos del 

Sector Privado (CEESP) Claudia X. González en una entrevista para el periódico El 

Financiero de distribución nacional en marzo de 2006. y añade que el excesivo aparato 

burocrático, la escasez en seguridad pública, educación y seguridad social han limitado 

al gobierno para proveer a la población de bienes y servicios públicos de calidad. 

Enfatizando lo anterior, en la Primera Convención Nacional Hacendaria (2004) en 

el Foro Regional de la mesa 11: Ingresos Propuestas y Diagnóstico, que se llevó a cabo 

en Marzo de 2004, en el punto de diagnóstico se establecieron diferentes aspectos, 

entre otros: 

1. Insuficiencia de los ingresos fiscales del pa is. 

2. Dependencia excesiva de los derechos de hidrocarburos y sobrecarga 

fiscal a PEMEX. 

3. Evasión y alusión importantes. 

4. Sistema fiscal con elementos innecesariamente complejos y costosos. 

La CEPAL (2003) en su estudio sobre economia coincide con la OCDE, al 

establecer que los ingresos tributarios no petroleros arrojaron una recaudación menor a 

la esperada pero fueron compensados por precios del crudo mayores que los 

considerados en el presupuesto, contribuyendo asf positivamente al balance fisca l, 

este punto es vigente en 2005 al rebasarse el precio estimado del barril de 27.00 

dólares, en más de un 75%. 

Al ser México una economia que basa el mayor porcentaje de la recaudación 

en los ingresos petroleros, y que la recaudación que no proviene de esta fuente es 

menor a lo presupuestado, implica un menor gasto ejercido por parte del gobierno lo 

que se traduce en una menor formaci6n del capital fisico y humano, repercutiendo 

negativamente en el crecimiento económico del país e impidiendo abatir los niveles de 

pobreza y desigualdad. 

25 



2.2.1. Globalización y el ámbito fiscal 

Las administraciones fiscales inicialmente se crearon pensando en un accionar dentro 

de un entorno nacional y la apertura comercial trajo como consecuencia, que las 

personas físicas y morales iniciaran e incrementaran sus actividades en el ámbito 

internacional. 

Esto ha dificultado la ubicación de las actividades y bases sujetos del impuesto, 

ha incrementado la competencia fiscal desleal y por medio de los acuerdos comerciales 

que evitan la doble imposición, no están recibiendo lo que les corresponde por esas 

operaciones al tener en su contenido acuerdos para la acreditación o no del impuesto 

pagado en el pais. Además de la competencia desleal entre paises que ofrecen 

menores tasas impositivas como se había comentado anterionnente. 

Hallivis (2003) expresa que uno de los fundamentos para que subsista un 

Estado, junto con las atribuciones de policía. política exterior y defensa, es la 

tributación y ésta, como un medio para controlar la actividad económica en el interior de 

un terri torio. Tanzi (1999) expresa que la globalización está minando progresivamente 

el principio de la territoriedad. ámbito que es tradicional para basar las leyes 

impositivas, sobretodo en las tasas de ímpuesto para las corporaciones mullinacionales. 

De acuerdo con lo anterior Bryon (2000) expresa que la expansión global de los 

negocios ha generado que se evite el pago de impuesto y partiendo del supuesto que 

la globalización les proporcionarfa un mercado libre con preferencias y subsidios, las 

empresas se están moviendo a paises en donde se tiene inclusive esclavitud laboral y 

esto contribuye a que se haya perdido hasta un 10% del ingreso por impuestos para los 

países que tienen que competir con diferentes condiciones fiscales y laborales como lo 

es la competencia de China para México. 

Como resultado de los manejos sobre precios de transferencia por las empresas, 

Haishun (1999) indica que los países están recibiendo menos ingreso, por la 

manipulación de precios en las importaciones y exportaciones. Esto les permite evadir o 

el eludir el impuesto, las tarifas y el riesgo de negocio. minimizando las utilidades en el 

país que le convenga a sus intereses. Coinciden en este punto Bryon (2000), Gropp y 

Kostial (2001). Estos últimos autores consideran además, que esta práctica en si 

puede ser muy nociva, la dificultad de las autoridades fiscales para gravar el capital de 
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éstas multinacionales puede resultar en distorsiones en los patrones de comercio e 

inversión. 

Vallejo y MGL (2003) enfatizan en la equidad y eficiencia como fundamento de 

la imposición fiscal, considerando que se cambian ante el entorno de la globalización 

para tener como objetivo principal la neutralidad impositiva. 

Es reconocido en el ámbito intemacional y se comprueba con el interés de los 

organismos intemacionales y de las investigaciones sobre éstas organizaciones, que 

estos grupos multinacionales utilizan su creatividad legal para evadir el pago de 

impuestos que consideran altos, minimizarlos o eludirlos, la manipulación de los precios 

de transferencia se puede dar además por otras causas como son: sus estrategias 

para penetración en el mercado manejado por la competencia, por desconocimiento del 

precio real ante la falta de operaciones con empresas independientes para demostrar 

que los precios fijados entre empresas del grupo están fijados a precios de mercado. 

2,2,2 Globalización en México 

En un adelanto de su próximo texto Cademartori (2002), autor chileno, reafirma lo 

presentado en los cuadros 2.2. 2.3 Y en el texto de esta investigación sobre el actuar 

de las empresas multinacionales. En su estudio sobre la implantación del TLCAN, 

indica que México ha visto el deterioro de las condiciones de vida, la independencia 

económica y la fortaleza industrial, el aumento del comercio con Estados Unidos, y el 

no aprovechar el intercambio con la Unión Europea y Asia, continuando con el déficit 

neto. Las importaciones a siete años de la firma del Tratado fueron en el orden del 74% 

provenientes de Estados Unidos y el 89% de las exportaciones dependen del mercado 

estadounidense, Considera que si bien la tasa de crecimiento del PIB aumentó después 

del Tratado. resulta muy inferior a la que el pais tenia en los años setenta. 

Como fundamento de la problemática en el ámbito fisca l por la globalización, 

Hallivis (2003) indica que existe consenso respecto a que la legislación tributaria de 

todo país en desarrollo debe alentar la competitividad de la economía, el empleo y el 

desempeño eficiente de los mercados, otorgar seguridad jurídica al contribuyente y 

marcar directrices generales para redistribuir en forma efectiva el ingreso nacional. 
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Como ejemplos de la cesión de derechos o de la soberanía de los países por la 

apertura comercial para atraer la lEO, se detallan dos casos especfficos uno México y 

otro de Chile: la expansión de la industria maquiladora en México es casi en su 

totalidad, sucursales de multinacionales instaladas en la frontera con Estados unidos, 

sin que ello signifique un mayor estímulo para estas industrias. El 98% de las piezas y 

componentes que se utilizan, las importan de Estados Unidos y otros países, con las 

cuales ensamblan los productos que después la estadística registra como 

exportaciones mexicanas, siendo apenas el 4% de éstas exportaciones las que 

corresponden a empresa mexicanas, el resto pertenece a las multinacionales. 

En cuanto a Chile. a la firma del Tratado de Marrakesll, los fabricantes británicos 

de whisky exigieron el inmediato cumplimiento del Tratado. Dos regiones de Chile 

sufrieron el golpe económico en una de sus industrias importantes. El Gobiemo cedió a 

la presión, al rebajar el impuesto al producto de 47% al 27% lo que representó una 

merma al Estado de 11 millones de dólares en ingresos tributarios, además de la 

pérdida para la industria y la amenaza de pérdida de 2,000 hectáreas de parronales de 

alla rendimiento. Perjudicando además al entorno laboral de los parceleras, obreros, 

transportistas, comerciantes y Municipios. Los pequeños industriales tienden a 

desaparecer, mientas la industria se concentra en dos grandes compañias. 

Otra consecuencia del 'libre comercio" fue la exigencia de la OMC de eliminar 

el reintegro de impuestos del que gozaban los exportadores nacionales no 

tradicionales, subsidio que muchos otros paises desarrollados siguen otorgando a sus 

exportadores. 

Chile es un país con gran potencial geológico-minero. cuenta con las mayores 

reservas mundiales de cobre, ubicadas en yacimientos de buena calidad y cercanos a 

puertos, lo que permite que los costos de producción sean bajos. A esto se agrega el 

favorable régimen institucional bajo el cual opera la lEO en la mineria. asi como la 

estabilidad económica y politica del país, todo lo cual hace que el sector minero sea 

atractivo para la lEO. En Chile, la gran minería está sujeta al régimen tributario general, 

con la salvedad de que puede optar, en el marco del acuerdo por la invariabilidad 

tributaria. 
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Ciertas características especiales de la gran minería le permiten aprovechar 

mejor algunos incentivos de carácter general. Uno de ellos es la depreciación 

acelerada, que hace posible una rapida recuperación de la inversión, lo que constituye 

un importante estímulo para una actividad con alta densidad de capitaL Bajo la forma 

jurídica de 'sociedad contractual minera". éstas empresas deben pagar el impuesto a la 

renta (primera categorial y el impuesto al giro de dividendos que es de un 35%. Sin 

embargo, la ley contiene instrumentos que penmiten eludir el pago, como la opción de 

realizar remesas al exterior sin pagar el impuesto al giro de dividendos, siempre que 

no aparezcan como utilidades. Además, dado que el pago de intereses está sujeto a 

sólo un 4%, las empresas registran parte de sus aportes a las filiales como préstamos 

Intercompañia, para asi evitar el pago del 35% aplicado a los dividendos. 

Este régimen impositivo ha permitido a las empresas transnacionales mineras 

mantener bajos sus costos después del pago de impuestos y tener buena rentabilidad, 

pero sus aportes a los ingresos fiscales han sido reducidos. mas aún si se comparan 

con los que realiza la estatal Codelco. El cuestionamiento del régimen tributario de la 

minería surgió con fuerza en el 2002, a raíz de la venta de la mina Disputada de Las 

Condes, por parte de Exxon MObil, en 1.300 millones de dólares. La polémica se 

generó porque en sus 20 años de operaciones en el pais, la empresa declaró sólo 

pérdidas, con lo que evitó pagar el impuesto a la renta. 

Como una forma de mejorar el sistema tributario se ha abierto el debate sobre 

la posibilidad de aplicar a las empresas privadas de la gran mineria el pago de una 

regalía (royalty). la cual corresponde a un derecho (no un impuesto). que usualmente 

se cobra a las empresas por extraer un recurso natural no renovable. Los detractores 

de esta propuesta argumentan que seria una discriminación en contra de la principal 

actividad del pais, mientras que sus promotores opinan que al no pagar regalías por la 

extracción y el uso del mineral se está creando una situación de discriminación 

positiva, pues es la única actividad que obtiene gratuitamente sus materias primas. 

En general, las empresas interpretan los proyectos de cambios tributarios como 

una modificación de las reglas del juego, y adelantan que someterán sus proyectos a 

una revisión tendiente a limitarlos si aquellos cambios llegaran a implementarse. Sin 

embargo, hay que destacar que dadas las condiciones tanto geológicas como 
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institucionales del país, Chile ofrece a las empresas ventajas que seguirían siendo 

muy favorables, aun si se aplicara una regalía (Arze, 2003; Lora, 2003). 

Estos conflictos llaman a poner atención a la forma en que los paises de la 

región han actuado para atraer la inversión extranjera. El principal problema que se 

debe resolver es cómo lograr incrementar los vinculas entre éstas empresas y los 

países que las acogen, como una forma de romper con la condición de enclave que 

asumen éstas compañías. Aunado a esto, las políticas fiscales, entendiendo 

principalmente que las nomas regu latorias e impositivas, deben ser coherentes con 

los objetivos de reducir los impactos adversos e incrementar los positivos. Entre los 

prímeros figura el propósito de evítar mayores daños al medio ambiente, así como a los 

términos de intercambio debido a la incidencia negativa sobre los precios 

intennacionales como también el de mejorar la integración con la actividad local. 

Tanzi (2003) indica que Chile es uno de los países en el continente americano 

que merece especial mención al haber conseguido en las últimas dos décadas una 

política orientada a crear un sistema tributarios eficiente, capaz de financiar un nivel 

razonable de gasto público. evaluado cuidadosamente para minimizar ineficiencias o 

gastos innecesarios. La tasa de impuestos sobre la Renta de las empresas de 15% es 

relativamente baja y, el impuesto para las personas fí sicas es progresiva con un limite 

superior de 45%, teniendo una recaudación por impuesto de alrededor de 6% del PIS, 

la mayor parte proviene de las personas fisicas, genera alrededor del 18% del PIS en 

recaudación general, lo que representa un nivel promedio para paises en desarrollo. 

Un punto importante es la atención especial que han puesto en la administración 

fiscal tratando de que sea más eficiente y con el objetivo de aislarla completamente de 

las influencias políticas. 

Modelos de adaptación a los cambios en la industria global de prendas de vesb·( 

El modelo mexicano emergente implica una transición desde las ensambladoras 

a la producción, el factor clave en este caso ha sido el TLCAN, que a partir de 1994 

eliminó las restricciones comerciales que habían encerrado a México en un papel de 

ensamblador. El sistema de las maquiladoras requería proveedores en México que 

utilizaran insumos estadounidenses con el objetivo de ganar acceso libre de aranceles 

para el mercado de Estados Unidos. En los 10 años de vigencia del TLCAN se ha visto 
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que una parte cada vez mayor de la cadena de proveedores de la industria de prendas 

de vestir (en áreas tales como cortado, lavado y producción textil), se está localizando 

en México a medida que se van eliminando restricciones tarifarias especificas en cada 

una de éstas fases. 

Los paises asiáticos no usaron las nonnas de producción compartida 

establecidas por los Estados Unidos, debido a que las distancias entre ambas partes 

hacían poco conveniente el uso de insumas textiles estadounidenses. Además, las 

fábricas de tejidos de Estados Unidos no tenían ni la capacidad de producción 

requerida ni el deseo de responder a la nueva demanda, debido a que estaban 

orientadas a la producción en masa para proveer un amplio rango de telas destinadas a 

la confección de ropa de mujer y prendas de vestir de alta moda, las cuales se 

transfonnaron en la especialidad de los exportadores asiálicos. 

Esto creó un nicho, que las compañías de prendas de vestir de Asia no tardaron 

en explotar. sin embargo, el TLCAN por si solo no era garantía de éxito para México. 

Mientras las fuertes devaluaciones del peso en 1994-1995 convertían al país en un 

atractivo destino para las firmas estadounidenses de la industria del vestir con 

operaciones internacionales de subcontratación, México carecía de la infraestructura 

necesaria para producir el "paquete completo" de prendas de vestir. Desde la 

perspectiva de la cadena de valor, la solución para completar la transición hacia el 

"paquete completo' y desarrollar nuevos nichos de producción y comercia lizacíón sería 

la creación de encadenamientos liderados por firmas que puedan proveer los recursos 

necesarios y el tutelaje. En otras palabras, México necesita desarrollar nuevas y 

mejores redes para competir con los productores del continente asiático por el mercado 

estadounidense del ' paquete completo' (Gereffi, Memedovic, 2003). 

Una incorporacíón importante de países de Latínoamérica. que han 

implementado reglamentación fiscal de precios de transferencia a las empresas con 

operaciones en partes relacionadas: como lo es Brasil en 1997. Chile en 1998, 

Argentina en 1999, Venezuela en 2001, para enfrentar el reto de frenar el abuso de 

fijación de los precios, de acuerdo a las necesidades de planeación financiera y fiscal 

por la empresa matriz en economías fuertes, que se traducen precisamente en la 

disminución de los ingresos obtenidos por el Estado. Según datos proporcionadOs por 
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Emest & Young (2001) estos países tienen ciertas simi litudes en cuanto a 

considerarlos en vías de desarrollo. El Anexo 2, muestra la reglamentación en forma 

de malriz de estos paises, igual a la que se presentó para los principales socios 

comerciales de México. 

En un estudio elaborado por la Universidad de Míchigan se estimó que el 

aumento del Pie en EEUU seria del orden de 4,200 millones de dólares anuales, 

mientras que el Pie en Chile crecería en unos 700 millones de dólares, lo que 

representa para 2002 un incremento del 1%. Esta comparación permite ver quienes son 

los beneficiados en la apertura comercial. 

Como resultado previsible de las situaciones fiscales antes detalladas, se dará 

un déficit fiscal o bien , mayores impuestos a la población o recone de servicios 

sociales. Se imponen fuertes limitaciones a la capacidad del estado para ejercer 

soberanía en el ámbito económico y social. Una de las restricciones es la capacidad de 

establecer o modificar tributos, la politica monetaria y crediticia. la regulación del 

mercado de divisas y la balanza de capitales. 

El debate sobre la conveniencia o no de la apertura comercial ha avanzado 

desde una visión de naturaleza ideológica a otra más técnica, según la cual es 

evidente que si bien los impactos positivos de la lEO en los países huéspedes son 

probables, están lejos de ser automáticos. Por lo tanto, se debe demostrar (no 

suponer) que son positivos, consideración que tíenen importantes implicaciones y una 

de ellas es que la política sobre lEO debería enfocarse menos en alcanzar una masa 

crítica de inversiones y más en lograr que éstas sean de beneficio mutuo entre los 

inversores y los países huésped. 

2,2,3. Inversión Extranjera Directa en México 

Velasco (2004) en su estudio sobre la politica comercial en México, indica que en 

diciembre de 1993 se promulgó la Ley de Inversiones Extranjeras que rige actualmente 

como marco regulatorio de la lEO, en la cual se especifican los criterios que debe 

considerar la Comisión Nacional para Inversión Extranjera (CNE!) para la aprobación de 

solicitudes de inversión: a)la creación de empleos y capacitación de la mano de obra; b) 



aporte tecnológico; e) el respeto a la normatividad en materia ambiental : y d) la 

contribución de la competitividad. 

La importancia del comercio de México con el resto del mundo se aprecia a 

partir de la participación del volumen de comercio como proporción del PIS (X+M/PIS). 

lo cual da una idea del tamaño de la economía del pais con relación a las transacciones 

que se realizan con el exterior. Al igual que el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones. el volumen comercial como proporción del PIS no crece más de un 15% 

entre 1984 y 1993. como se ve en la tabla 2.4 siguiente. 

Tabla 2. 4 Comercio de México con el resto del mundo, volumen comercial como proporción del 
Pie 

ailo 1984 1993 1994 2002 

porcentaje 20.30 ~.42 39.45 7 1.75 

Fuente: CEPAL 2003. 

El incremento que la tabla muestra en los dos últimos años es el resultado de las 

negociaciones comerciales (TLCAN). la IED se incrementó a partir de la flexibilización 

en 1984 por parte de la CNIE al autorizar la participación extranjera en un límite 

superior al 49% o totalmente extranjero en diversos sectores. siendo algunos de ellos; 

el sector exportador. intensivos de capital o de alta tecnología y la apertura de filiales 

de empresas extranjeras. 

En la tabla 2.5 se presenta el reporte elaborado por las Naciones Unidas, en el 

cual se puede ver el interés de los países por invertir en México. Las economías 

huésped más favorecidas como una prioridad de localización en el periodo 2002-2005. 

por región. como un porcentaje de la respuesta total por las empresas multinacionales. 

Tabla 2.5 Economías más favorecidas para la inversión por las empresas multinacionales 

Latinoamérica % 

Brasil 31 

México 20 

Argentina 15 

Chile 10 
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Colombia 5 

Perú 4 

Bolivia 3 

Venezuela 3 

Otros 8 

Fuente. ONU 2002. 

En el 2002 existían en México 25 708 filia les de EMN cuya matriz estaba ubicada 

en el extranjero, según datos proporcionados por el Banco de México, INEGI y CEPAL. 

Se estimó que en 2001. 42 fi liales de EMN ubicadas en el país. tuvieron ventas netas 

en el año 2001 que representaron en conjunto aproximadamente el 16% del PIB a 

precios de 1993. 

En el año 2002 se estableció por parte de la Secretaría de Economía que el 

70.9% de la lEO que se recibe en el país proviene de EU y que la entidad Federativa 

que más recibe este concepto es el Dístrito Federal en el orden del 56.8%. Justifica lo 

anterior, la f igura 2.2., respecto al incremento de IED en México. 

Figura 2.2. Incremento de lEO en México 

Inversión Estadounidense en 
México 
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Fuente: SHCP 2003 
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La figura también respa lda el interés de la presente investigación. al mostrar 

la importancia y lo que representa para nuestro pais la apertura comercial y el 

ingreso de la lEO estadounidense. 

En los datos proporcionados por la Secretaría de Economia se determina que el 

sector manufacturero ha perdido importancia en comparación con el sector de servicios 

y por la competencia de los paises asiáticos principalmente China, por el costo de su 

mano de obra. En función de los datos anteriores, la tabla 2.6 muestra el declive en 

este tipo de inversiones, considerando la disminución de la IED en el contexto mundial, 

según el documento e laborado por Christiansen y Berirand para la OCDE (2003), 

México como uno de sus miembros, muestra un gran declive en el periodo 1999-2002 

en la recepción de flujos de lEO, en el orden de un 40 a un 50 por ciento 

Tabla 2.6 Ingresos y egresos de Inversión extranjera directa en los paises de la OeDE: 
1999-2002 (bUllon US dólares) 

Salidas Entradas 
1999 

2000 2001p 2002e 1999 2000 2001p 2002e 

Australia 0.7 0.6 11.0 6.8 2.9 13.0 4.0 14.0 

Austria 3.3 5.7 3.5 5.4 3.0 8.8 6.1 1.7 

Bélgica!Luxemburgo 132.3 2113.4 100.6 .. 142.5 221 .0 84.7 .. 
Bélgica .. .. .. 13.3 .. .. . . 18.3 

Luxemburgo .. .. 154.1 .. .. .. 125.7 

Canadá 15.6 47.5 35.5 27.9 24.4 66.6 27.5 21.4 

Checoeslovaquia 0.1 0.0 0.2 0.2 6.3 5.0 5.6 8.4 

Dinamarca 16.9 25.0 13.0 4.9 16.7 32.8 11.5 6.0 

Finlandia 6.6 24.0 8.4 9.8 4.6 8.8 3.7 9.2 

Francia 126.9 177.5 93.0 62.6 46.5 43.3 52.6 48.2 

Alemania 109.6 56.9 42.1 24.6 55.8 203.1 33.9 38.1 

Grecia 0.6 2.1 0.6 0.7 0.6 1.1 1.6 0.0 

Hungria 0.3 0.6 0.3 0.3 2.0 1.7 2.6 0.9 

Islandia 0.1 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 

Irlanda 6.1 4.6 5.9 2.7 18.5 26.5 15.7 19.0 

Italia 6.7 12.3 21.5 17.1 6.9 13.4 14.9 14.6 

Japón 22.8 31.5 38.4 32.3 12.7 8.3 6.2 9.3 

35 



Corea 4.2 5.0 2.4 2.7 9.3 9.3 3.5 2.0 

Mexico .. " 4.4 1.0 12.9 15.5 25.3 13.6 

Holanda 57.6 73.5 48.5 26.3 41 .2 60.3 51 .2 29.2 

Nueva Zelanda 1.1 0.6 0.7 0.3 0.9 1.3 4.0 0.3 

Noruega 6.3 8.3 -D.7 4.8 8.3 5.9 2.1 0.8 

Polonia 0.0 0.0 -D. 1 0.3 7.3 9.3 5.7 4.1 

Portugal 3.2 7.5 7.6 3.5 1.2 6.6 5.9 4.3 

Slovaquia -004 0.0 0.1 0.0 004 2.2 1.3 4.0 

España 42.1 54.7 33.1 18.5 15.8 37.5 28.0 21 .2 

Suecia 21.9 40.6 6.6 10.9 60.9 23.2 11.8 11 .1 

Suiza 33.3 44.7 17.3 11.8 11 .7 19.3 8 .9 9.3 

Turquia 0.6 0.9 0.5 0.2 0.6 1.0 3.3 1.0 

Reino Unido 202.3 255.2 68.1 39.7 69.3 119.7 62.0 25.0 

Estados Unidos 188.9 178.3 127.8 123.5 289.5 307.7 130.8 30.1 

TotalOECD 1009.7 1276.5 690.4 606.4 893.0 12(2.6 614.5 490.6 

Notas: Los datos están convertidos a US dólares util izando tasa de cambio promedio. 

p: preliminar, e: estimado 

Fuente: OCoE Base de datos de lEO. 
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CAPíTULO 3. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

En este capítulo se presenta una panorámica de los precios de transferencia, iniciando 

con el aspecto jurídico, un breve resumen de lo que significa y representa la OCDE y un 

breve bosquejo de lo que son los principales puntos en su guía sobre precios de 

transferencia: tipo de operaciones, el Principio Arm's Length, la comparabilidad y 

partes relacionadas, así como la definición en el ámbito de la economía sobre este 

término y la reg lamentación en México. 

Cabe recordar la definición de precios de transferencia que ya se dio en la 

introducción, está es expresada por Mecikovsky (2000) en ella indica que para la 

OeDE y para la doctrina en general, los precios de transferencia se establecen en 

transacciones entre entidades de control común que operan en diferentes jurisdicciones 

fiscales. 

3.1 . Enfoque Juridico 

El Articu lo 133 de la CPEUM nos indica que las leyes del Congreso de la Unión que 

de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 

que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, 

serán la Ley Suprema de la Nación. Indica además, que los jueces de cada Estado se 

apegarán a ella aún con las disposiciones que en contrario pueda haber en las leyes 

de los Estados. 

Respecto de este punto el reconocido investigador. autor y maestro Daniel Diep 

Diep. experto en esta área expresó; "Que una investigación importante deberá 

efectuarse sobre el tema de los Tratados Comerciales. enfocado a establecer en que 

medida se socava la Soberanía del país, como inicio de un estudio sobre precios de 

transferencia". Su comentario fue en forma verbal a modo personal en el 2005, por lo 

cual no tiene referencia bibliográfica. Otros aspectos jurídicos se mencionarán 

conforme se presente la situación específica en el transcurso de la investigación. 

La lectura simple y llana de la legislación f iscal, no permíte determinar si en la 

reglamentación sobre precios de transferencia, cumple con el precepto constitucional 

de nuestra Carta Magna en su Artículo 31 fracción IV de equidad, se hace necesario 
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efectuar un análisis para detenninar en que medida el ámbito fiscal asegura el 

cumplimiento de la norma constitucional, aplicándola en igual forma para todos los 

contribuyentes o grupos de ellos cuando se establece la reglamentación. 

Entendiendo la equidad desde dos principios básicos: el del beneficio y la 

capacidad de pago. El primero nos indica que todos deberán pagar impuestos en 

función del beneficio que reciban por los servicios que provee el gobiemo. El segundo 

establece que la carga tributaria sobre una persona está en función de su capacidad de 

pago para hacerle frente (Margáin, 2003; Tesis de la SCJN, 2004). Barros (1999) 

ademas señalan que son dos las grandes preocupaciones respecto a los impuestos: 

1. Los efectos que éstos pueden tener sobre la eficiencia con que operan los 

mercados. 

2. La justicia con la que la carga impositiva se distribuye entre los agentes 

económicos. 

Hace énfasis en el segundo punto al considerar que además tiene una amplia 

dimensión politica porque cada vez que un sistema impositivo es sometido a debate 

inevitablemente aparecen argumentos acerca de la equidad del mismo, de cómo el 

ingreso está distribuido y lo que el sistema puede hacer al respecto. 

Aun cuando existe entre los economistas cierto consenso en torno a la idea de 

que la principal herramienta (en cuanto a eficiencia y magnitud) redis1ributiva de que 

dispone el gobiemo es el gasto, esto sugiere que los impuestos deben ser diseñados de 

modo que distorsionen lo menos posible el funcionamiento de los mercados. resulta 

entonces ineVitable hacer referencia al modo en que los impuestos afectan la 

distribución del ingreso en una sociedad. 

Sin embargo, no existe un criterio universalmente aceptado para determinar la 

justicia con la que los impuestos se reparten entre una población. Aun cuando los 

principios de equidad vertical y horizontal representan criterios sobre las condiciones 

mínimas que un sistema debe cumplir, no existen herramientas establecidas para 

detenminar con precisión el grado en que un sistema impositivo es justo. 

La equidad horizontal se refiere al principio de que los iguales deben ser tratados 

igual; establece que agentes pertenecientes al mismo grupo de ingreso deben ser 

tratados de la misma manera. La equidad vertical hace referencia a la idea de que los 
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diferentes deben ser tratados de acuerdo con la magnitud de sus diferencias, establece 

que la carga Impositiva debe distribUirse Justamente entre agentes con distinta 

capacidad de pago 

En este contexto el pnnclplo de Igual sacnflclo, aun cuando hene algunos 

Inconvementes, representa un marco de referencia obJetivo a partir del cual es pOSible 

determinar el grado en que un sistema ImpOSitivo se aproxima a un estándar de Justicia 

distributiva El pnnclplo de Igual sacnflclo se basa en la Idea de que un IndiViduo con 

mayores Ingresos debe pagar más Impuestos que uno con menores Ingresos, pues al 

más nco una cierta pérdida monetana le resulta menos costosa BaJO esta óptica 

resulta Justo un sistema de Impuestos cuando éste es tal, que los Individuos 

pertenecientes a todos los gf\lpos de Ingreso pierden la misma canlldad de utilidad por 

pagar Impuestos 

Es Importante aclarar que para utilizar el pnnclplo de Igual saCrifiCIO no es 

necesario suponer que e)(lste una funCión de utilidad que ofrezca una VISión de las 

preferenCias de cada IndiViduo sobre el dinero, se puede uhllzar la misma funCión de 

utilidad para lodos los IndiViduos, conslderandola como una Simple norma objetiva que 

trata por Igual a todos los agentes 

Es necesano hablando de eqUidad para efeelos fiscales, conocer o recordar 

los siguientes dos conceptos, el primero u honzontal, nos Indica que paguen más 

Impuesto los que mayores niveles de Ingreso tienen , el segundo o vertical , estipula que 

a Ingresos Iguales paguen Impuestos Iguales 

El Incumplimiento de los preceptos antenores, no permite determinar de forma 

fehaCiente el nivel de recursos para la Administración Pública, entendiendo que no es 

con presión fisca l como se lograrán estos recursos Es necesano establecer entonces, 

el o los esfuerzos que ésta realiza para garanllzar el cabal cumplimiento de su 

funCión, via la recaudación adecuada y Justa, así como, la distribUCión en la misma 

forma al gasto SOCial 

Este cumplimiento de la Ley fiscal , se dará en foona cabal. cuando se haya 

efectuado un estudiO a fondo de la realidad económica de los objetos y sUjetos de 

tributaCión y que la normatlvldad sea adecuada a esa realidad. que se establezca en 

términos claros que permitan su Viabilidad, y la neceSidad de un entendimiento total 
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para que pueda ser acatada. Montufar (2003) opina que las nuevas necesidades que 

genera la globalización son: especial ización y funciones bien definidas. que deberán 

significar un sistema tributario más simple y eficiente. 

La globalización económica crea una interdependencia de los sistemas 

tributarios nacionates, requiriendo con ello que las reformas que se promuevan, tornen 

en cuenta lo que sucede en el campo internacional (Montufar, 2003). 

Los recursos que se necesitan para la actividad de éstas empresas pueden ser 

entre otros: los excedentes o faltantes de efectivo aplicados en los lugares que cuentan 

con mayor o menor potencial de crecimiento, nuevas lineas de productos, apertura de 

nuevos negocios y el reparto de dividendos. Pila (2001) amplia los conceptos en su 

estudio al considerar la actividad f inanciera, la de seguros y de servicios, y analizando 

las consecuencia en materia de pérdida de bases imponibles por la utilización de 

técnicas de planificación fiscal internacional por parte de estos grupos. 

También se reconoce que estos grupos muhinacionales se ven presionados por 

las gestiones y medidas de fiscalización de los gobiernos que buscan con ellas como 

se ha indicado anteriormente. el evitar que se utilicen los precios de transferencia para 

acciones que afecten la economía del pars. Éstas medidas fiscales generan en las 

multinacionales cargas administrativas adicionales y problemas para cumplir con las 

disposiciones fiscales en cada uno de los países en donde se encuentren sus filiales. 

Añade Ramfrez (2004) que las diferentes reglas fisca les no pueden ser examinadas en 

forma aislada, deben ser vistas en el amplio contexto internacional. 

3.2. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

La OeDE corno organismo generador del modelo de precios de transferencia, tiene su 

origen en 1948, en la Organización para la Cooperación Económica Europea, que tuvo 

el objetivo de administrar el Plan Marshall para la reconstrucción europea. En 1960. 

este Plan había cumplido su cometido y los países miembros acordaron invitar a 

Estados Unidos y Canadá en la creación de una organización que coordinara las 

políticas entre los paises occidentales. su sede se encuentra en París. 

La OeDE tiene como principal objetivo. el fomento económico y crecimiento de 

sus paises miembros. Uno de sus principales compromisos es el estudiar y normar las 
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actividades de las empresas relacionadas. para lo cual ha establecido una serie de 

lineamientos para su regulación. La base de dichos lineamientos es su The Arm's 

Length Principie. como criterio fundamenta l para establecer una politica internacional 

de Precios de Transferencia, o como Principio de Plena Competencia por Ernest & 

Young (2003). 

Este principio se consolida después de la segunda guerra mundial, proponiendo 

un esquema que pretende establecer mecanismos que faciliten el intercambio 

económico entre los diversos paises según la opinión emitida por la OC DE en el año 

2000. Este principio establece la politica de precios para las empresas con partes 

relacionadas con la caracteristica de que estos, sean comparables con el de las 

operaciones celebradas entre partes no relacionadas 

Sus objetivos entre otros son el promocionar las politicas tendientes a: 

• Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un 

progreso en el nivel de vida dentro de los paises miembros, manteniendo la 

estabil idad financiera, contribuyendo así al desarrollo de la economía 

mundial. 

• Contribuir para lograr una sana expansión económica en los países 

miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico. 

• Contribuir para lograr la expansión del comercio mundial sobre una base 

multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. 

Dentro de los objetivos de la OCDE se considera la necesidad de eliminar 

obstáculos jurídicos internacionales para el libre movimiento de bienes. servicios. 

capital y personas entre paises miembros sobre una base no discriminatoria; sin 

embargo esta base sólo será no discriminatoria si en realidad la comunidad 

internacional fuera homogénea. Pita (2001) resume lo expresado por los expertos 

en el Foro sobre los problemas de tributación, el Centro Interamericano de 

Administraciones Tributarias (CIAT) de Chi le coincide con los dos primeros: 

• Transparencia Fiscal lntemacional 

• Intercambio de Información 

• Metodologias para enfrentar la Competencia Fiscal Nociva 

• Desarrollo de conceptos técnicos de las prácticas nocivas fiscales. 
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Es reconocido que los miembros de la OCOE son en su mayoria países 

desarrollados y que aun con la incorporación de países en vfas de desarrollo, los 

acuerdos bílaterales o multilaterales con base en principios, definiciones, reglas y 

métodos uniformes para las economías y características de estos últimos países, las 

politicas y los modelos que se establecen pueden repercutir de manera muy diferente 

en cada uno de ellos. 

La OCOE cuando menciona los precios de transferencia en su definición. no 

hace referencia en ella a prácticas indebidas. y no menciona que la transferencia sea 

de utilidades sino de bienes y servicios. Así mismo, señala que tos precios se fijarán 

por cualquiera de los métodos autorizados o cualquier otro que consideren pertinente. 

siempre y cuando se respete el principio de Arm's Length o de plena competencia. 

Su creación se debe a los incrementos en la lEO en empresas o áreas que se 

conocen como centros de costos en mano de obra barata (maquila), a mayores 

funciones íntercompañías e ímportantes retornos de inversiones o recuperación de sus 

recursos, con base en ubicación de activos y riesgos, manufactura integrada y 

explotación de sus intangibles como ejemplo. de las operaciones sujetas a esta 

reglamentación que se han establecido con anterioridad. 

E I objetivo es evitar prácticas de especulación que resulten en beneficios fiscales 

para las empresas; además de supervisar que las operaciones realizadas entre dichas 

empresas se realicen teníendo como base los precios que se establecen en el mercado 

por la oferta y la demanda. 

3.2.1.0peraciones objeto de los Precios de transferencia 

La caracterí stica de las operaciones objeto de los precios de transferencia es que la 

fijación de estos precios no se rige por el precio de mercado como se indicó al 

relacionar el tema con la economia, son los corporativos los que manejan tanto la oferta 

como la demanda. En este tipo de operación es el grupo en si, el que busca obtener 

el mayor beneficio posible. A diferencia de las operaciones entre partes independientes 

en las cuales tanto el que ofrece como el que demanda pretenden obtener el mayor 

beneficio. 
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Es entonces necesano consIderar la operacIón de planear en forma adecuada 

por parte de las dIversas admInIstracIones fIscales, una tasa ImposItIva adecuada o 

bIen una base gravable que permIta la obtencIón de las contnbuclones que por derecho 

les corresponden 

La Ley del ISR en MéxIco no establece como ya se mencIonó antenormente el 

térmIno precIos de transferencIa IndIca en el Artículo 215 la obligacIón de determInar 

los Ingresos acumulables y las dedUCCIones autorizadas a los contnbuyentes que 

celebren operacIones con partes relaCIonadas resIdentes en el extranjero 

ConsIderando para esas operacIones los precIos y montos de contraprestaCIones que 

hubIeran utilizado con o entre partes IndependIentes en operacIones comparables 

Recordando que son panes relaCIonadas, la relaCIón entre personas fíSIcas o morales, 

cuando una de ellas partIcIpan dIrecta o IndIrectamente en la admInistracIón, control o 

capItal de la otra, o bIen, cuando una persona o grupo de personas partIcIpa dIrecta o 

IndIrectamente en la admInistracIón controlo capItal de dIchas personas 

Las operacIones pueden ser 

• TransferencIa de bIenes que pueden InclUIr compra- venta de bIenes tangIbles 

ya sea matena pnma, prOductos semltermlnados y productos termInados 

• ServIcIos ASIstenCIa técnIca. admlntstraltva. de tesorería, de contabIlidad, entre 

otros 

• Uso o goce temporal de bIenes tangIbles e IntangIbles, Patentes, marcas, 

procesos Industrtales 

• OperacIones de fInanCIamIento 

El Interés de las admlntstraclones fIsca les por este tIpo de organIzacIones InIcIa 

al percatarse del manejo de estos grupos para que algunas de sus empresas obtengan 

pérdIdas o ganancIas, partIendo del manIpular de los precIos en las operacIones antes 

menCIonadas, con la consecuente dIsmInucIón de Ingresos públicos, vía Impuestos 

Se da entonces InIcIo a una sene de regulaCIones por parte de las autOridades 

fIsca les, buscando eVItar la manIpulacIón del resu ltado fIscal de éstas empresas por la 

fIjaCIón de los precIos de transferencIa como ya había mencIonado En el entendIdo 

que las autondades fIscales Involucradas saben que SI las operacIones efectuadas a 

precIos que no son los que ngen en el mercado, necesanamente una de las partes 
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estará declarando un mayor o menor ingreso y la otra parte declarará un mayor o 

menor costo, con la repercusión en su caso de la base gravable y por ende del 

impuesto a declarar. 

Siendo el parámetro de las autoridades fiscales para juzgar si no existe 

manipulación en los precios entre partes relacionadas, el que se demueslre por parte 

de estos grupos, que los precios pactados en las operaciones entre partes 

independientes son los mismos. se analiza y se determina en su caso, que la 

reglamentación para este tipo de operaciones no ha obtenido el resultado esperado que 

es evitar la evasión o elusión y la obtención del impuesto por los utilidades que 

obtienen los grupos. 

3.2.2.Principio Arm's Length. 

Este principio se encuentra establecido en el capilulo 1 de las guías de la OeDE y se 

basa en la consideración de que cada una de las empresas del grupo fueran 

independientes, lo cual las obligaria a encontrar los mejores precios para comprar y 

vender; esto lleva a la obtención de una utilidad similar a las que generan las empresas 

independientes que se basan en las fuerzas del mercado y no por condiciones de 

manejo del grupo multinacional. 

Para que se de el principio de plena competencia (Alm's Length) se requiere de 

dos aspectos importantes y esenciales que son: un análisis de comparabilidad y la 

apl icación de la metodología, el primero de ellos se muestra en la siguiente figura 3.1. 

Términos 
contractuales 

Figura 3.1. Anallsls de comparabilldad de precios 

económicas 

Fuente: ElabOración M Puente. 

Característicos 
transacciÓn 
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La empresa que más arriesga, la que más invierte, la que emplea más sus 

activos, espera obtener el mayor rendim iento; por lo cual, tratan de obtener los 

aspeclos claves que les permilan buscar operaciones o empresas comparables y definir 

el método fiscal para demostrar que se cumple con la normatividad y que este sea el 

más apropiado a las caracleristicas del negocio. Realizar un estudio que analice la 

viabi lidad y aplicación del método para cumplir con la normatividad y tomando en 

cuenta los posibles ajustes a los resultados por parte de la autoridad fiscal; 

considerando que para este análisis, se parte de la información disponible y el criterio 

de quien lo efectúa. 

La autoridad fiscal establece la obligación de demostrar que las operaciones 

entre compañías deberán ser sim ilares a las efectuadas con partes independientes y 

para esto se necesita que haya información pública disponible. se tiene entonces el 

problema en México en específico, y en otras economías similares. de probar el 

requisito de similitud y no poder llevarlo a cabo con información del país. Esto da como 

consecuencia que la comparación no lleve a resu ijados confiables en cuanto al objetivo 

de que se pague el impuesto en el lugar en el que los ingresos se generen, al utilizar en 

su gran mayoría en el caso de México los métodos basados en las uti lidades tanto 

brutas como de operación, las cuales se obtienen y se pueden determinar 

principalmente por las ventas, los activos y los costos, esto es tema de observación en 

el dictamen elaborado para la OCDE por Christiensen y Bertraund (2005) en la revisión 

efectuada en el país a la reglamentación y práctica sobre los precios de transferencia. 

El problema de la valoración o determinación de los precios de mercado depende 

entre otros aspectos de la frecuencia de operaciones de ese bien, sus características y 

de la transparencia en las condiciones del mercado. Dos de los conceptos 

problemáticos son la valoración de las operaciones con activos intangibles y de 

servicios prestados entre compañías de un mismo grupo 

La consecuencia de poder definir con mayor facilidad el resultado de esos tipos 

de operaciones. es que la autoridad fiscal puede determinar que al no presentarle el 

resultado que obtienen otras empresas del mismo giro, por el manejo de las mismas 

cantidades. y en los m ismos rubros. es presuntiva de que los precios de transferencia 

no cumplen con el requisito de precios de mercado. Se acota en este punto que este 
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actuar de la autoridad da la pauta para demostrar la violación a los principios tributarios 

y jurídicos que se mencionan en la segunda hipótesis. 

Los expertos de la ONU (2001) refieren que si bien la norma indica la utilización 

de transacciones reales del mercado como base para la asignación de ingresos. ha 

enconlrado dificultades para su aplicación en paises en vias de desarrollo y en 

economías en transición debido a los limitados mercados de muchos tipos de bienes y 

servicios y a la falta de precios comparables . Es la comparabil idad de los precios dentro 

de las regulaciones fiscales la que presenta el mayor reto para los grupos 

multinacionales y el de mayor controversia con la autoridad fisca l, este concepto se 

analiza en el siguiente apartado. 

3.2.3. Comparabilidad de precios 

Allemant. Mur, Roder (2003) indican que este proceso es fundamental en el estudio de 

precios de transferencia, la defensa ante la autoridad fiscal depende de las 

características básicas de la selección de empresas comparables y éstas deben tener 

información financiera de dominio público a la que se pueda acceder sin restricciones. 

Deben cotizar sus acciones en bolsa de valores, lo que asegura grupos de interés 

independientes que velarán por el manejo transparente de la información y ésta 

información deberá conSiderar un periodo de 2 a 3 años de tal manera, que de haber 

situaciones que puedan haber distorsionado los estados financieros que se analizan, no 

sean influenciados en forma concluyente. 

En el criterio de búsqueda y selección se debe sintetizar que es el entender la 

actividad empresarial lo que determina la fijación del precio y el resultado de ganancia 

o pérdida que se obtíene. Se anexa un estudio elaborado por uno de los despachos 

más reconocidos en el manejo de Precios de Transferencia. proporcionado en el 

entendido que la uti lización del mismo es solo para efectos académicos. Anexo 4. 

El párrafo anterior es el fundamento principal de la investigación. al considerar 

que la autoridad fiscal se extralimita en su reglamentación, violentando el marco 

jurídico. Una regla fiscal a cumplir, debió tomar en cuenta como se menciona 

anteriormente, la viabilidad de la misma. México no cuenta como en otros paises con 

una reglamentación que obligue a las empresas a publicar sus estados financieros. Se 
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establece en este punto la escasa o inexistente información para cumplir con la 

disposición fisca l de comparabilidad, dependiendo por ende de la información que se 

obtiene de las empresas que cotizan en bolsa en EU o en otros paises desarrollados. 

La información obtenida de esta forma se considera de sí fuera det contexto de 

las operaciones efectuadas en nuestro pais. En el entendido que este tipo de paises 

tienen economías más complejas. este punto de vista se justifica por factores como el 

nivel de competencia en et mismo sector en nuestro país. respecto de los otros países, 

la diferencia en el costo det capital . las variaciones cambiarias y la capacidad instalada. 

La OCDE considera como puntos básicos de la comparabilidad los siguientes: 

1. Las caracteristicas de los bienes o servicios 

2. El análisis funcional 

3. Los términos contractuales 

4. Las circunstancias económicas 

5. Las estrategias de negocios 

Las características de los bienes o servicios serán más importantes cuando se 

comparen precios y menos importantes cuando se comparan márgenes de utilidad. 

En el análisis funcional que se menciono en la figura 3.2, se evalúan las 

funciones, los activos y los riesgos de la empresa, se busca identificar y comparar las 

actividades económicas importantes para poder determinar la correcta distribución de 

las utilidades, en relación con las actividades realizadas por las empresas relacionadas 

frente a las actividades desarrolladas por empresas independientes. 

Los términos contractuates son otra parte det análisis funcional, en el cual se 

determinan los derechos y obligaciones de la empresa evaluada. si estos se están 

llevando en la realidad y no solo se encuentran establecidos en un documento, por lo 

que se deberá analizar también la correspondencia entre las partes. 

Las circunstancias económicas para determinar si hay comparabilidad, hacen 

necesario que el mercado en el que se encuentra la empresa independiente y la 

empresa relacionada (asociada) sean comparables. y que las diferencias no tengan un 

efecto importante en el precio, y en caso de haberlas, que se puedan llevar a cabo los 

ajustes necesarios. Otras circunstancias económicas pueden ser: la ubicación 

geográfica, tamaño de los mercados y grado de competencia en ellos, la posición 
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competitiva relativamente de los proveedores y compradores, la disponibilidad de 

productos sustitutos o de servicios, los niveles de oferta y demanda en el mercado, el 

nivel de la cadena en el mercado, la fecha y época de las operaciones. 

Respecto a las estrategias de negocios, aun cuando ya se habían mencionado 

anterionnente. se detallan algunas: introducción al mercado de un nuevo producto por 

lo que se fija un precio menor para poder penetrar en él, para mantenerse frente a la 

competencia. cambios políticos, leyes relacionadas con la actividad actual y futura. 

Si bien nuestro país cuenta con la Bolsa Mexicana de Valores, se indicó al inicio 

de la presente investigación que el porcentaje más alto de nuestra industria lo 

conforman las empresas micro pequeñas y medianas las cuales no cotizan en bolsa, 

siendo relativamente pocas en relación con el total nacional las empresas que si 

cotizan. aunado a la situación en México de no contar con una disposición legal que 

obligue a las empresas a registrar sus estados financieros como lo tienen por ejemplo 

en España, vía las cuentas publicas. 

En el estudio de Argentina con Brasil sobre este tema presentado por Felilte 

(2003) indica que el principal problema para determinar la comparabilidad, fue la falta 

de un valor mayorista para el producto comercializado en el país de destino, produclo el 

cual tenia incorporado un valor de marca y que solo le eran proveídos a su afiliada 

brasileña, además de no existir en el país (Argentina) mayoristas comparables que se 

dedicasen al mismo negocio. 

Al elaborar los estudios de cumplim iento sobre los precios de transferencia los 

despachos contables establecen la comparabilidad con los datos que se obtienen en las 

casas de bolsa o bases de datos de la Unión Americana y de Europa. será tema de 

otros estudio para establecer si los resultados obtenidos para demostrar la 

comparabilidad con precios de economías desarrolladas ímpactan o no la recaudación 

fiscal del país. 

Al haber definido que las autoridades fiscales tiene como objetivo evitar la 

evasión o elusión, esto se dificulta aun más implantando medídas complejas, confusas 

y cambiantes. que en lugar de incentivar su cumplimiento lo inhiben. Avalando lo 

anterior, se tiene la iniciativa presentada por la Cámara de Diputados de la LVIII 

Legislatura (2001) en uno de sus estudios; en él considera que las características de 
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un buen sistema tributario deben estar asociadas con los conceptos de certidumbre, 

equidad, justicia, eficiencia, neutralidad, sin complejidad administrativa y un diseño 

eficiente de la politica impositiva. 

El diseño de la pOlitica impositiva puede generar que la aplicación de los 

principios genere conflicto, el diseño en si, con la equidad. y ésta a su vez con la 

complejidad administrativa, como lo indica la Comisión de Estudios Fiscales de esta 

Cámara. 

3.2.4. Partes Relacionadas 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (2003) en el boletín C-13 de Los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) establece: "son Partes 

relacionadas de la empresa contratante. aquellas entidades o personas que individual 

o conjuntamente, directa o indirectamente 

(1 ) Ejercen control o influencia significativa sobre ella. 

(2) Están bajo su control o influencia significativa 

(3) Están bajo el mismo controlo influencia significativa que ella" 

Continua diciendo "que existe control cuando se tiene directa o indirectamente la 

mayoria de votos para tomar decisiones operacionales y financieras, y existe influencia 

significativa cuando, aún sin tener la mayoria, se está en condiciones de influir en la 

mayoría". 

Emest&Young (2002) definen Partes relacionadas como la participación de una 

empresa en el control. capital o administración de la otra. ya sea de manera directa o 

indirecta, o cuando una persona o grupo de personas participan directa o 

indirectamente en la administración, capital o control de dichas personas. 

3.2.5 Precios de Transferencia en el ámbito de la Economia 

En el ámbito de la ciencia económica el término precios de transferencia aparece en 

los Articulos de Hirshleifer (1956,1957). el cual considera que el problema es 

establecer este precio en los bienes y servicios intercam biados dentro de una fima con 

varias filiales, teniendo como fin el maximizar la utilidad global, concluyendo que un 

precio de transferencia eficiente para las operaciones comerciales debe ser el 

49 



equivalente al costo marginal de producción del bien. con el fin de que no se afecten los 

costos de las otras empresas. 

En el caso de existir un mercado externo perfectamente competitivo y que no 

existan costos de transacción en este mercado, la empresa multinacional debe fijar su 

precio de transferencia al precio de mercado. En un segundo estudio el autor arriba 

mencionado afirma que el precio de transferencia sería el escogido por cada empresa 

de la multinacional si operaran como centros de negocios independientes y buscaran 

maximizar sus utilidades de forma separada, en el supuesto de que la tasa impositiva y 

los aranceles fueran iguales en todos los paises en donde operan las empresas del 

grupo. 

3.3. Ejemplo de Precios de transferencia en un Grupo Multinacional 

A continuación se presenta en la f igura 3.2 y en la tabla 3.1 un ejemplo elaborado por 

Cruz (2000) que describe la situación indicada en este capítulo 

. Figura 3.2. Ftujo de Transacciones en un Grupo Multinacionat 

Pravéédores no 

~ 
Empres<1 Holding 

relacionados en (Manuraotura de 
el país de ccr'fllutadclas 

~ 
Empresa r- C!lente ~ no 
Subsldlana relacionados 
iOl~i llbllct én de en el país de 

o ll~en personales :o computadoras) desl IO o 

Tabla 3.1 Ejemplos lípicos de Precios de transferencia en un Grupo Multinacional 

Emp PrecIo 

Emp SubSIdian de 

l~ o"l"9 ~\g9% Vf! f1ta 

ICOO'1lO PreCIO ce ¡;oeerda 

matnz TransferenCIa ~rl a T 

de lo emp emp 

PrecIo al -;.ub$ldl¡jna} HoldIng) 

costo de P<l i z, d~ F~ ¡:;. de 

producClóo ongesn Dostlno 

C3.$C 1 100 ~ JQ) 

Utilidad ¡Jotes. de Impuestos {S) 100 1C<) ;»)0 

Tu! $ ImpUESto (%) :;J 60 

Impuéstos Pagados ($) 20 60 60 

utilIdad despué-s de Impue:xo3 ($) 80 40 l ~O 

C,sc 2 100 250 JQ) 

so 



UhhdatJ nntés de unp~st.os \S) 1&1 10 2IjO 

Tasa d;- Impue$10 í%) 20 60 

Impue;oto'tl PasadDs I~j 3/1 12 .a 
Uhllda.J d~puü de Impué$lu::¡ ($; 144 8 152 

Ca$O 3 100 300 300 

Utilidad .,nte¡. de lmp~stos iS) 20J O 200 

Tasa di' Impues!o {*'j 20 60 

Impuostos Pagados 1$) 40 O 40 

Uhhdl!t:1 (I~I:4.I~ d., ImpUé&O'$ \$:, 160 O leo 
Ca$O .:¡ 100 400 JCQ 

Utilidad O1ntCi. de lmpy.-::stos ¡Si 30J -leo 200 

T .. s-~ eh Impu~$!o (%) 2J 00 

ImpUOSltr:' P~ados ($) 60 -60 O 

Utilidad despu~ de ImpueslD'tI ($) 24D -40 XJO 

Ca"" 5 100 SOO JCO 

Uhhda:J O1me¡. de lmp\,t;'stos ¡S) 4eQ -2C.J 2QO 

Tasa ~ Impuesto (%) 20 60 

Impuesto3 Pagados ($) &1 -12J -40 

Uhbdad después de ImpUeslD'tI (l,) 320 -'\0 240 

Fuenle_ Cruz C.J lmy (PnCeWalemOUSe Cooper) 2000 

Se analiza a continuación cómo pueden ser manipulados los precios entre las 

empresas integrantes de un Grupo Multinacional. según los casos expuestos en la tabla 

anterior. Se redactan las condiciones de la primera operación y se efectúan las 

reflexiones sobre los supuestos que se manejan en los 4 ejemplos siguientes: 

Fijación del precio de transferencia con pago de impuesto 

Caso 1 

,. La empresa matriz adquiere los componentes para la manufactura 

de sus productos de las empresas no relacionadas. el costo es de 100 

2. Exportar la computadora a su subsidiaria ubicada en otro país. 

utiliza un precio de transferencia el cual es de 200 

3. La empresa subsidiaria puede I/ender esa computadora a los d ientes 

no relacionados al precio competi tivo en el mercado local de 300 

4. La matriz obtiene una utilidad antes de impuestos de 100 

5. La subsidiaria también obtiene una utilidad antes de impuestos de 100 

conformidad con las tasas que se han supuesto. 

6. La matriz paga un impuesto de 20 

7. La matriz obtiene una utilidad después de impuestos equivalente a 80 

8. Por su parte. la subsidiaria paga impuestos por un monto de 60 
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9. Obtiene una utilidad después de impuestos equivalente a 40 

El grupo multinacional en su conjunto, paga impuestos por un monto de 80 pesos y 

obtiene una utilidad global después de impuestos de 120 pesos. 

La tabla anterior muestra 5 diferentes resultados después de impuestos, partiendo de 

los sigUientes supuestos: 

• Que el precio de costo de las computadoras es siempre de 

• El precio de venta al consumidor final es siempre de 

• Que la tasa de impuesto en el pais de la matriz es del 

• Que la tasa de impuesto de la subsidiaria es del 

LO UNICO QUE VARIA ES EL PRECIO DE TRANSFERENCIA 

S 100.00 

$300.00 

20% 

60~h 

• Esto permite que en el primer caso las dos empresas paguen impuesto 

• En el segundo caso 

1, Las dos empresas pagan impuesto, 

2. La matriz paga más que la subsidiaria al haber incrementado el precio 

de venta y al obtener mas utilidad. 

• En el tercer caso 

1. Solo la matriz paga impuesto el cual tiene un pequeño incremento 

respecto del caso 2. 

2. La subsidiaria no obtiene utilidad al vender en lo mismo que compra. 

• En el cuarto caso 

1, La matriz paga más impuesto que en el caso 3 al haber incremenlado 

su precio de venta. 

2. La subsidiaria pierde al haber vendido a menos precio del que compra. 

• En el último caso 

1. La matriz al haber incrementado en un 300% su precio de venta 

original , obtiene más utilidad y paga más impuesto. 

2. La subsidiaria compra aun más caro que en el caso 4, por lo tanto, 

incrementa su pérdida y no tiene impuesto a pagar. 

Se puede detenninar que aún cuando son números muy simples se nota el 

manejo por parte de la empresa matriz para manipular los precios en función de las 

tasas impositivas que rigen en cada uno de los paises. 

Algunas consideraciones y aspectos relevantes sobre el ejemplo analizado. 
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En primer lugar el costo de manufactura del bien elaborado por la empresa 

holding nunca se modificó. 

Partiendo del supuesto que los proveedores de la empresa holding sean todos 

partes no relacionadas. por lo cual el precio de adquisición de dichos insumos, se dan 

en un mercado competitivo mediante negociaciones abiertas con todos los posibles 

proveedores. Una consideración importante en este caso será ¿qué pasa si uno de los 

proveedores hubiera decidido aumentar el precio de un insumo en forma arbitraria? 

Esa acción hubiera incrementado el costo de manufactura del bien que se analiza, la 

empresa holding puede o podrá en cualquier momento cambiar al proveedor que le 

ofrezca el precio anterior y mantener el costo de manufactura a l mismo nivel que antes. 

En segundo lugar, el precio de venta en el mercado local donde opera la 

empresa subsidiaria tampoco de modificó. Esto debido a que se ha supuesto que todos 

los clientes de la empresa subsidiaria sean partes no relacionadas. Por lo que. de haber 

aumentado el precio de venta, los clientes inmediatamente podrían haber buscado otros 

proveedores en el mercado, sacando inmediatamente de competencia a la empresa 

subsidiaria. 

Sin embargo, ¿C6mo pudo el grupo multinacional aumentar su utilidad después 

de impuestos en un 100%, de 120 pesos en el caso 1 hasta 240 pesos en el caso 5? 

Se ha obtenido, al no haber aplicación alguna de innovación tecnológica a los procesos 

de producci6n, ni aplicaciones de valor agregado a los productos que se manufacturan, 

y no únicamente mediante la manipulación del precio de transferencia. 

Es decir, a diferencia de las transacciones de mercado que realizan la empresa 

holding con sus proveedores y la empresa subsidiaria con sus clientes independientes, 

la operación de venta de producto terminado de la empresa holding a la empresa 

subsidiaria, es una transacción afectada por la relación de control que existe entre 

ambas empresas, en donde el precio entre ellas se puede fijar hasta ciertos límites, en 

forma discrecional. 

Mosqueda (2000) indica que en 1915 Gran Bretaña fue e l primer pais que trató 

el tema de los precios de transferencia. Establece que el incremento comercial entre 

empresas multinacionales ha llamando la atención de los gobiernos, sobre la necesidad 

de establecer reg las que les permitan captar la proporción justa de ingresos por 
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recaudación, derivados de las operaciones comerciales y movimientos financieros 

de estos grupos, que operan con precios de transferencia. 

Bettinger (2000) indica que es el valor pecuniario o monto de la 

contraprestación. asignado o por asignar a cualquier transacción sobre bienes o 

preslación de servicios, que se realiza o realizará entre dos o más empresas o 

personas físicas relacionadas y combinaciones entre éstas. 

Bannock, Baxter y Rees (1999) lo definen como "el precio pactado por 

operaciones efectuadas entre dos o mas divisiones que pertenecen a un mismo grupo 

de empresas, sea este multinacional o no· . De esta manera. para que un precio pueda 

considerarse de transferencia tiene que ser resultado de una transacción realizada 

entre dos o más empresas que se asuman como entidades relacionadas. En resumen 

podemos decir que un precio de transferencia es aquel que se establece en 

transacciones que se realizan entre diferentes empresas de un mismo grupo 

multinacional. 

El movimiento internacional de fondos por parte de las empresas 

transnacionales se efectúa utilizando la fijación de precios en función de su interés o de 

las restricciones para la salida o repatriación de uti lidades de una empresa filial, al 

elevar los precios de los productos vendidos a esta fi lial que pueden ayudar a eludir las 

utilidades base de los impuestos. 

3.4.Reglamentación en México sobre Precios de Transferencia 

Es a partir de la apertura comercial como se ha mencionado y de la firma de los 

tratados comerciales para evitar la doble tributación, así como la incorporación a la 

OCDE. que se inicia por parte de nuestras autoridades fiscales la incorporación de 

diversas disposiciones en la LlSR. En 1997 se enfatiza la reglamentación sobre 

precios de transferencia establecida con los criterios de la OCDE. los acuerdos para 

evitar la doble tributación con nuestros principales socios comerciales y estos a su vez 

fundadores de la OCDE, tanto la LlSR como los acuerdos o Tratados comerciales, 

tienen el objetivo de garantizar a los contribuyentes mecanismos de resolución de 

controversias mediante los cuales se pueda eliminar la doble tributación, como 

consecuencia de los ajustes determinados por la autoridad fiscal a la base gravable 
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para ISR que se ha visto afectada por la aplicación del mecanismo o metodologia de 

los precios de transferencia. 

La base de dichos lineamientos es su The Arm 's Length Principie o de plena 

competencia. como criterio fundamental para establecer una política internacional de 

Precios de Transferencia. Este principio se consolida después de la segunda guerra 

mundial, proponiendo un esquema que pretende establecer mecanismos que faciliten 

el intercambio económico entre los diversos países según la opinión emitida por la 

OCDE en el año 2000. Este principio establece la politica de precios para las empresas 

con partes relacionadas con la caracteristica de que estos sean comparables con el de 

las operaciones celebradas entre partes no relacionadas. 

El concepto de Precios de Transferencia no se adquiere por el hecho de ser 

utilizado por partes relacionadas, su naturaleza no radica en la calidad de las partes, ni 

de que éstas estén de acuerdo en considerarlos. Consiste en un estudio metodológico 

para su determinación, y dependen de que la autoridad fiscal que los estableció, 

realice las consideraciones pertinentes de la correcta aplicación de esta 

reglamentación. 

Las polflicas en el ámbito fiscal han sido una de las áreas que han enfrentado 

más tendencias al cambio por las operaciones entre empresas multinacionales. Es a 

partir de 1981 cuando aparece el término partes relacionadas en nuestro pai s en la 

Ley dellSR (LlSR), en 1992 y hasta 1996 reglamenta las operaciones de este tipo entre 

empresas nacionales y extranjeras y en 1997 (Art. 64, 64-A Y 65) incluyendo las 

obligaciones de determinar el valor de mercado, ingresos y deducciones por 

operaciones con partes relacionadas nacionales y extranjeras; en 2002 establece un 

capitulo en especial para empresas multinacionales con la reglamentación en los 

Articulos 215, 216 Y 216 bis entre otros. 

La cronología de las disposiciones fiscales relevantes sobre los precios de 

transferencia en México, en la Ley de ISR (LlSR), Código fiscal de la Federación (CFF) 

y las Reglas de la Resolución Miscelánea (RM) se presenta en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Reglamentación fiscal sobre Precios de Transferencia entre partes relacionadas - -en Mexica. CronolO<loa 
Anterior Concepto inicial de valor de mercado 

a 1992 

1992· Ingreso a la OCDE 

1994 Tratados fiscales y comerciales 

1995 Reglamentación de precios de transferencia para maquiladoras; APA(Advance 

Pricing Agreement) y "Safe Harbour" 

1997 Concepto de partes relacionadas 

Aspectos de establecimiento permanente(EP) cuando no se aplica el principio de 

valor de marcado 

Obligación de preparar la documentación 

Reconocimiento de seis métodos para determinar si el precio establecido cumple con 

el requerimiento fiscal. 

Intereses que pueden considerarse o caracterizarse como dividendos 

Aspectos relacionados con el dictamen fiscal(Art.52 del CFF) asi corno las Normas y 

Procedimientos de Auditoria del IMCP. boletines 3020,3030. 5050 

Mullas aplicables 

Procedimiento de APAs para no maquiladoras 

1998 Procedimiento para visitas domiciliarias de precios de transferencia 

Segmentación del estado de resultados en la dedaración anual(ISR) en lo 

correspondiente a partes relacionadas 

1999 La autoridad fiscal establece que se considerará como uli lidad distribuida. la 

modificación a la utilidad fiscal determinada por ellos. cuando efectúe el ajuste de 

precios de transferencia. 

2000 Obligación de presentar Declaración informativa de operaciones con partes 

relacionadas( Forma 55 ISR) 

Modificación de la vigencia de APAs para las empresas no maquiladoras 

2001 La necesidad de efectuar un análisis transaccional 

En el dictamen de enajenación de acciones entre partes relacionadas se establece la 

necesidad de revelar los elementos de comparabilidad que sustentaron la 

determinación del precio de venta 

2002 Aplicación de un método a las operaciones locales entre partes relacionadas 

Obligación para los Establecimientos Permanentes de preparar documentación de 
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precios de transferencia 

Registro en la contabilidad de la información en materia de precios de transferencia 

y archivo de la documentación respectiva 

Incorporación al texto de la Ley de la aplicación de las Guías sobre precios de 

transferencia de la OeDE 

La incorporación de los integrantes de las Asociaciones en Participación como 

partes relacionadas. 

Partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros 

establecimientos penmanentes de la misma. 

2003 Incorporación al texto de la Ley de las reglas a las maquiladoras(art 216 Bis) 

2004 Reglamentación para las empresas que lonman un corporativo en el ámbito nacional 

2005 Art.216 se podrá aplicar cualquiera de los siguientes métodos ..... (se mencionan en la 

tabla 2.5 

2006 Obligación de la utilización del Método del precio comparable no controlado(M PC) en 

primera instancia. 

Uti lización de los otros métodos(el mejor método) cuando el anterior no sea 

apropiado para detenminar que las operaciones se realizaron a precios de mercado 
. , 

Fuente. Ernest 8. Young 20032. ac\uahzaoon M.Puente(2002-2006). 

La USR (2004) define que las operaciones son comparables, cuando no existan 

diferencias entre éstas que afecten significativamente el precio o monto de la 

contraprestación o e l margen de utilidad a que hacen referencia los métodos 

establecidos por la misma Ley en su Artículo 216, se definen y se señalan las ventajas 

y desventajas de los mismos en el Anexo 2 y se enumeran en la tabla 3.3 

estableciendo un comparativo de los mélodos utilizados con los principales socios 

comerciales y la OeDE, aun cuando ya se relacionaron en la matriz de reglamentación 

respecto de este tema en el Anexo 1. 
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Tabla 3.3 Métodos a utilizar para definir la comparabilidad de las operaciones 

OCDE EUA México 

1.Comparable 1. CUP ylo Comparable 1. Método de Precio 
Unoonlrolled Prica Unoonlrolled Comparable No 
Method (CUP) Transaction (CUn Controlado (M PC) 
2. Resale Price 2.RPM 2. Método de Precio de 
Method (RPM) Reventa (MPR) 

Metodos 3. Cost Ptus 3. Cost Plus 3. Metodo de Costo 
tradicionales Adicionado (MCA) 

basados en 4. Profil Split Method 4. PSM 4. Metodo de Partición 

utitidades (PSM) de Utilidades (MPU) 
5. T ransaclional Net 5. Comparable Profit 5. Método de Márgenes 
Margin Method Method Transaccionales de 
(TNMM) Utilidad de Operación 

I <MTUOl 
6. Otros métodos 6. Otros metodos e.Metodo Residual de 
(1 .68) Partición de Utilidades 

I (MRPUl 
Fuente. P"cewater House (2001). 

Los considerados tradicionales son métodos más directos, más confiables y 

requieren mayor grado de comparabilidad. Los alternativos o basados en utilidades, se 

utilizan cuando la información no está disponible o no es adecuada, requieren menor 

grado de comparabilidad y aportan menor grado de confiabi lidad, este criterio es 

compartido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C. (1999) y de la 

OCDE. 

La elección del método normalmente se apoya en tres factores: la disponibilidad 

y exactitud de la información, el grado de comparabilidad de las operaciones o 

transacciones evaluadas y la amplitud de los ajustes necesarios para aplicar el método. 

En forma extraoficia l también, se expresó por personal cercano a las 

autoridades fiscates en el área de Auditoría y Comercio Exterior, el cri terio de la 

autoridad respecto de revisar con mayor énfasis a las empresas que utilizan cualquiera 

de tos tres primeros métodos, al aceptar que no son confiables por no tener en nuestro 

país la ínformación que les permita probar la comparabíl idad de precios entre partes 

independientes. Estan tomando con mayor confiabilidad 105 métodos basados en 

utilidades. Dentro de las recomendaciones efectuadas por la OeDE a México en 2005 

a partir de la revisión efectuada a su legislación y a sus prácticas sobre la utilización de 
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los métodos para determinar la comparabil idad de los precios de transferencia, se 

indica la utilización excesiva de los métodos basados en utilidades, proponiendo los 

métodos tradicionales. 

Aun cuando no se puede establecer la autoria del párrafo anterior, fue vertido por 

una persona profesional, experto en el lema de precios de transferencia y asesor de la 

Autoridad fiscal. lo que contradice lo expresado por algunos autores que consideran 

que los métodos tradicionales son los más adecuados. es privativo y discrecional 

entonces por parte de las autoridades fisca les, en este caso de México, aceptar o no 

los estudios sobre Precios de Transferencia que muestren que los precios se fijaron 

atendiendo al Principio de Plena Competencia. Contradicen los dos párrafos anteriores 

la recomendación y su aplicación en la lISR de 2006 comentada anteriormente. 

Teniendo una idea de la forma en que se debe desarrollar el método que se 

escoja. el siguiente paso es: cumpl ir con la norma que nos indica que el método más 

adecuado será el que tome en cuenta las caracteristicas de las operaciones, de los 

riesgos que se asuman, de las circunstancias económicas, de las estrategias de 

negocios, y que permita establecer que el precio fijado es de acuerdo al mercado y es 

el más confiable. Los factores que determinan la confiabilidad son: 

• Grado de similitud 

• Disponibilidad de dalos completos y precisos 

• Consistencia con los resultados obtenidos, utilizando otros métodos. 

Se considera que uno de los puntos focales en esta investigación se refiere a la 

complejidad de la ley. su efecto en la recaudación y la certidumbre, esto es 

referenciado en el punto anterior, cuando de habla de ser un precio de mercado 

confiable. según el grado de similitud. La pregunta o preguntas serán entonces: ¿qué 

entender por idéntico o similar refiriéndonos a un bien? ¿Qué entender cuando la Ley 

refiere "bajo condiciones idénticas o similares? 

Las operaciones sujetas a Precios de transferencia son: 

• Operaciones de financiamiento 

• Compra venta de bienes 

• Compra venta de servicios (asistencia técnica) 
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• Uso o goce de bienes tangibles 

• Explotación o transmisión de bienes Intangibles (proceso de fabncaclón) 

• Enajenación de acciones 

Es en este tipO de operaciones que se establecen los acuerdos entre estos 

grupos de empresas multinacionales, encaminados a combatir y disminuir los costos 

generados por la Investigación, desarrollo, consumibles, que no se negocian en un 

mercado abierto y que resultan por lo general distintos a los que eXisten entre partes 

que no son relacionadas en operaciones comparables baja las mismas circunstancias 

Emest & Young (2001) hacen énfasIs en la dificultad de umflcar la recaudación fiscal 

por este tipO de operaciones al no eXistir un cntena único para fijar los precIos de 

este tipO de operaciones 

A manera de ejemplo sobre la definición antenor y las operaciones sUjetas a 

este régimen, la misma Ley Indica que se tomará en cuenta para deterlnlnar diferenCias, 

en el caso de operaciones de finanCiamiento, elementos tales como el monto del 

prinCipal, solvenCia del deudor y tasa de Interés entre otras caracterísllcas 

En este caso en particular es a partir de la apertura comerCia l en el contex1o de 

la globallzaclón y de la Incorporación de nuestro país a la OeDE en 1994, Integrado 

este organismo en forma onglnal por países con economías desarrolladas y, por lo 

tanto, el modelo establecido para el tema de PrecIos de transferencia fue fijado con el 

entena de esas economías MéXICO entonces <-está preparado para aplicar el modelo?, 

<-Está dando el resultado esperado en los países fundadores? Bergman el al (2005), 

corroboran lo expresado en este punto en particu lar. al estimar para su estudiO de 

evasión de ISR-PM, que un país en vías de desarrollo presenta características y 

problemas distintos a los países Industrializados 

En términos de evasión los mismos autores conSideran que uno de los 

fenómenos que ha ocaSionado que las Cifras que ellos determinaron sean 

relativamente altas y también en varias partes del mundo y de la reglón, lO constituye la 

politlca de precIo de transferenCia 

Justificando lo antenor, El Grupo ad hoc de Expertos sobre cooperación 

Internacional en cuestiones de tributaCión (2003) dependiente de las NaCiones Umdas, 

para la reun ión número 10" llevada a cabo en Ginebra propuso en su agenda, en el 
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punto numero 7, y formuló recomendaciones especificas sobre el asesoramiento en 

materia de políticas, asistencia técnica y la cooperación internacional en cuestión de la 

fijación de precios de transferencia, al reconocer que los países en desarrollo y las 

economías en transición deben aumentar su capacidad para elaborar y aplicar normas 

sobre esa fijación; asi como la forma de evitar y resolver controversias en torno a este 

tema, recomendando examinar la viabilidad del arbitraje para estos casos. 

Recom iendan como pertinente el modelo europeo y un análisis comparativo del 

modelo de la OeDE. La recomendación deberia basarse en el Consenso de Monterrey 

de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. En el cual se 

alentó a los paises a forta lecer "la cooperación internacional en cuestiones tributarias, 

mejorando el diálogo entre las autoridades tributarias nacionales y aumentando la 

coordinación de la labor de los órganos multilaterales competentes y las organizaciones 

regionales pertinentes, prestando especial atención a las necesidades de los países en 

desarrollo y los países con economías en transición". 

Se considera la necesidad de encontrar en primera instancia, las investigaciones 

en el ámbito internacional y nacional sobre este tema, los diferentes enfoques sobre el 

impacto en la recaudación de los impuestos, los motivos para establecer las 

disposiciones objeto de estudio, determinar en nuestro pais la viabilidad y certidumbre 

en su aplicación y la obtención o no de los resultados esperados en el renglón de la 

recaudación y el abatimiento de la evasión. 

3.4.1.Problemática en el establecimiento de la reglamentación sobre precios de 

transferencia 

Uno de los prinCipales retos a considerar en este ámbito es la seguridad juridica al 

establecerse en la reglamentación sobre precios de transferencia la posibilidad por 

parte del contribuyente, hasta antes de 2006, de elegir entre los seis métodos 

establecidos por la autoridad fiscal, el que le permita cumplir con esta obligación. Este 

poder de decisión es el punto de partida de la posible discrepancia con el criterio de la 

autoridad fiscal, la cual de si, no hace del conocimiento oficial a los contribuyentes 

sobre sus criterios para determinar los pos ibles ajustes por no estar de acuerdo con la 

aplicación del método. Esto se puede constatar en el Anexo 4 sobre el estudio para 
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determinar la comparabllldad y el método que cumpla con el requIsi to de demostrar que 

el precIo establecido por la empresa está dentro de los parámetros eXigidos 

En septiembre de 2005 se propusieron reformas a la LlSR en el régimen de 

precios de transferencia para el ejercIcIo fiscal 2006, considerando que las mismas 

fundamentan la Incertidumbre Jurídica que se pretende probar, las reformas Indicadas 

al ArtíCUlo 216, para requerir el uso del método de precIo comparable no controlado en 

primera instancia Ante la ImpOSibilidad práctica de aplicación de este método, se 

demanda el uso de la mejor metodología otorgando prlondad a los métodos 

tradiCIonales 

Se establece a partir de 2006, la modificación en el Artículo 216 de la LlSR, la 

obligaCión en el orden de aplicación de los métodos y se adiciona un antepenúltimo 

párrafo para establecer que los contribuyentes deberán aplicar el método del precIo 

comparable no controlado (MPC), conSiderado como el medio más directo para precisar 

SI las condiciones de las relaciones comercia les y finanCieras entre partes relacionadas 

cumple con la característica de ser a precios de mercado 

El Artículo 216 también Indica que no será aplicable la dispOSIción de utilizar 

el MPC en primer término, cuando el contribuyente demuestre que el mismo no es el 

apropiado para determinar que las operaciones realizadas se encuentran a precIos de 

mercado, de acuerdo con las Guías de precIos de transferenCia para las empresas 

multinacionales y las Administraciones fiscales, emitidas por la OCDE Se adiciona 

además un penúltimo párrafo para Indicarles que cuando apliquen los métodos de 

precios de transferenCia de reventa, de costo adicionado y de márgenes 

transaccionales de uti lidad de operaCión, que utilizan primordialmente como elementos 

comparables costos y preCIOS, deberán demostrar que los mismos se encuentran a 

precios de mercado, con el obJetiVO de que acrediten que se cumple con la metodología 

correspondiente, además de que los contribuyentes ullllcen los elementos Idóneos que 

perm Ita n establecer que sus operaciones con partes relaCionadas se realizan a precIos 

que ullllzarían partes Independientes en operaciones comparables 

Éstas modificaCiones se efectuaron en correspondencia a las recomendaciones 

por la OCDE en enero 7 de 2005, fecha en que emite el documento en el cual, como 

punto principal evalúa positivamente a MéXICO en materia de precIos de transferenCia, 
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señalando como se expreso al inicio del párrafo. recomendaciones directas a la 

autoridad y también en cuanto a la práctica, en una de las cuales señala el uso 

extensivo y frecuentemente inapropiado de métodos no tradicionales, en forma 

particular el de márgenes transaccionales de utilidad de operación (MNTUO) como se 

había indicado anteriormente. 

Confirman las disposiciones anteriores la incertidumbre jurídica que se pretende 

demostrar en la presente investigación. Se debe utilizar un método en particular, si no 

se adecúa, se establece la aplicación de cualquier otro método (regla del mejor método) 

debe de cumplir con el requisi to de comparabilidad, se insiste para efecto de este 

análisis en la obligación de demostrar la comparabilidad y en la imposibilidad de 

cumplimiento de este requisito en nuestro medio, al no tener información del dominio 

público como ya se indicó anteriormente, debiendo con ello recurrir a información 

extranjera para comprobar que los precios son comparables. Es conocido en el ámbito 

nacional e intemacional que la posibilidad de probar que los precios son de mercado 

entre partes independientes con la utilización de algunos de los métodos en forma 

discrecional, tiene o puede tener como consecuencias: una interpretación errónea del 

principio Arm 's Length y la posibilidad de disminuir la base gravable. Por parte de la 

autoridad en el pais, esta nueva disposición la posibil ita o le permite al igual que antes, 

el que efectué objeciones a la metodología aplicada por el contribuyente si no cuentan 

con un adecuado soporte sobre su elección, lo que puede traer como consecuencia un 

ajuste a su base gravable. 

La autoridad fiscal en este pais busca, al igual que la mayoría de las 

autoridades fiscales, mecanismos que les permitan que este tipo de agrupaciones 

contribuyan de manera proporcional y equitativa a los ingresos que reciben por su 

quehacer empresarial y que esto a su vez les perrn ita obtener los ingresos para el 

ejercicio del gasto social. Esto solo se logrará evitando la manipulacIón de los precios 

cuando se transfieren bienes y servicios entre empresas de un grupo. 

Sobre este punto cabe destacar que, independientemente de las 

particularidades de esta regla entre los países que la han adoptado, su propÓSito 

general consiste en que, dependiendo de los hechos y las circunstancias de cada una 

de las transacciones celebradas entre entidades relacionadas, se aplique aquel método 
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que genere el mejor nivel de confiabi lidad (comparabilidad) y, con ello, se obtengan los 

mejores elementos para comprobar el cumplimiento del principio de valor de mercado. 

Se considera que se comprueba lo aqui expresado, con las siguientes traducciones 

parciales de la regla fiscal de EUA. 

IRS 482 1(c) 1992 Comparabil idad (traducción propia, del texto legal) 

La flexible regulación reconoce que la comparabilidad no puede ser exacta, pero 

en operaciones no controladas debe de ser/o, o deberá ser ajustada para ser lo 

suficientemente similar para proveer una medíción crelble en un resultado de mercado 

(Arm's Length). Generalmente, los ajustes basados en las prácticas comerciales. 

principios económicos, o de un análisis estadístíco deben ser hechos por las diferencias 

materiales entre las operaciones controladas y no controladas, si la confiabi/idad de la 

medida es perfeccionada. Si los ajustes por diferencias materíales o fisicas no pueden 

ser hechos. las operaciones no controladas pueden ser usadas como una medida de un 

resultado Arm's Length, pero la confiabi/idad del análisis se reduce. La extensión y 

confiabilidad de cualquier ajuste afecta la relativa confiabilidad de análisis sobre la regla 

del mejor método. 

Regla del Mejor método (traducción propia del texto legal del IRS) 

Sobre las regulaciones,. el resultado Arm's Length de una operaciones controlada 

deberá determinar sobre el método, que sobre los hechos y circunstancias, provea la 

más confiable medida de un resullado Arm's Length. Ni el IRS, /Ji los contribuyentes 

está llevando a cabo la anteríor jerarqufa de métodos, pero sí otro método muestra en 

forma subsecuente que produce un resultado más confiable del principio Arm 's Lenglh, 

ese método prevalece. 

La Ley de ISR no cuenta con una definición de "mercado", se considera que 

las operaciones celebradas entre partes no relacionadas corresponden, por definición, a 

las transacciones propias de un mercado abierto; es decir, de mercado. 

Se deduce entonces que se requiere un adecuado nivel de comparabilidad y la 

aplicación de una metodología que pennita comprobar o refutar las conclusiones. No 

obstante lo anterior, existen actualmente en la LlSR disposiciones que por motivos 

diversos, no aplican este espiritu o precepto. Uno de ellos es el Articulo 216-bis, que 

se transcribe en el Anexo 6, referente al régimen de precios de transferencia aplicable 

64 



a las maquiladoras para considerar que éstas no constituyan establecimiento 

permanente, propone tres opciones. Una de ellas es la relativa a emplear (sin 

necesidad de evaluar otras alternativas) el método de Márgenes Transaccionales de 

Uti lidad de Operación (MTU) o Transactional Ne! Margin Me!hod (TNMM), tomando en 

cuenta los ajustes correspondientes conforme a las caracteristicas de las transacciones 

analizadas. De igual manera, el ArtíCUlo 45-H establece que cuando los contribuyentes 

enajenen mercancías a una parte relacionada en los términos del Artículo 215 de la 

LlSR se utilizará cualquiera de los métodos tradicionales (precio comparable no 

controlado, precio de reventa y costo adicionado) En relación con este último punto, 

una interpretación armónica de la disposición lIel/aría a concluir que sólo resulta 

aplicable en caso de que el costo de las mercancfas sea superior al precio de mercado 

o de reposición, bajo ciertas circunstancias. tal como se establece al inicio del propio 

Artículo 45-H. 

Por lo que respecta a la fracción )0J del Artículo 86, la cual establece la 

obligación de determinar ingresos acumulables y deducciones autorizadas conforme al 

principio de valor mercado, cuando se celebren transacciones con partes relacionas (sin 

que se especifique que esta disposición solamente resultará aplicable a transacciones 

celebradas con partes relacionadas residentes en el extranjero) para estos efectos, 

aplicará cualquiera de los métodos establecidos en el citado Artículo 216 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se establece que la 

reglamentación en los Articulos 215 y 216 propuesta en 2006 sobre precios de 

transferencia excede los estándares internacionales en algunos casos. cuando requiere 

demostrar que el método utilizado es el más apropiado o el más confiable. 

Se entiende el interés de la autoridad, y esta a su vez, no deberá olvidar cumplir 

con uno de los preceptos fundamentales, la certidumbre juridica respecto a la forma 

en la cual los contribuyentes deben cumplir con esta disposición en particular, evitando 

en lo posible la complejidad y no viabilidad de sus reglas. que por lo mismo, se 

conviertan o lleguen a convertirse en impedimento para el desarrollo de la actividad 

empresarial (IMEF, 2004). 

En el contexto anterior la autoridad fiscal en México pretende según la tendencia 

de sus modificaciones a la reglamentación sobre este tema, que en un futuro cercano 
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proponga modificaciones o adiciones al Código Fiscal de la Federación. para sancionar 

los errores en la selección del método que produzcan o conduzcan a diferencias 

sustanciales en el monto de los Ingresos acumulables o deducciones autorizadas 

denvadas de las operaciones entre empresas del grupo 

Éstas disposIciones obligan a los contribuyentes a obtener y conservar la 

documentación que muestre tanto los Ingresos como las deducciones en las 

operaCiones que se llevan a cabo entre partes relacionadas. que los precIos 

denominados por la autondad fiscal corno PrecIos de Transferencia sean los pactados 

entre esos grupos de empresas, y que se efectúen acordes con los precios que se 

pactaron entre partes Independientes en operaciones, que la autoridad fiscal y los 

organismos Internacionales marcan o denominan como comparables 



CAPITULO 4. LAS EMPRESAS MULTINACIONALES y LA CUESTiÓN 
FISCAL 

4.1.Problemas del Sistema tributario en México 

La estructura tributaria en México está alejada de los principios de equidad, neutral idad. 

justicia, eficiencia. minimos costos administrativos y facilidad para ejecutar la política 

fiscal. La violación de estos principios básicos de la tributación están llevado al sistema 

tributario mexicano a problemas estructurales casi endémicos que se han reflejado en 

incrementos sustantivos de la evasión fiscal (Congreso de la Unión. Cámara de 

Diputados, 2002) 

La evasión fiscal ha estrechado la base tributaria del país de manera 

significativa. Así, el número de personas ffsicas que pagan impuestos asciende a 5.5 

millones, es decir, únicamente el 16.18% de la población económicamente activa (PEA) 

de México contribuyen regularmente con el fisco, adicionalmente, solo el 27.5% de las 

personas morales pagan impuestos regularmente. De esta manera, encontramos que: 

"El índice de cumplimiento obligatorio en materia tributaria es bastante bajo en México 

( ... ) Es evidente que falta mUCho por hacer, cuando se observa que el padrón de 

causantes de personas físicas asciende a 5.5 millones, cuando la población 

económicamente activa supera los 34 millones de personas. Asimismo, basta 

contrastar el número de empresas cautivas que tiene registrada la SHCP que es en el 

orden de 550 mil, mientras que el Instituto Nacional de Estadística Geografia e 

Informática (INEGI) reporta en los Censos Económicos que el país cuenta con dos 

millones de establecimientos registrados que realizan actividades económicas". La 

tabla 4.1 muestra las c~ras oficiales a este respecto. 

En este sentido es también la declaración en marzo de 2006 en El Financiero 

(publicación periodistica) del presidente del CEESP Claudio X. González , indicando 

que en 2005 solo 2 millones 835 mil contribuyente soportaron la carga fiscal, aun 

cuando el fisco tiene registrados a 18 millones 788 mil y que las cifras indican que la 

población ocupada en el pais supera los 42 mi llones de personas. Considera que las 

exenciones y regímenes especiales sólo se utilizan como herramientas para evadir el 

pago del impuesto. 

67 



Tabla 4.1. Universo de contribuyentes activos 
(al 31 de diciembre de 2001) 

Evaslon 
Sector PeffiOIl:3S 

Personas 
fiSlC3S 

per c:ápita (precIos de 

motales 1993) 
Total Tolol Actividad ActJll!dad no 

elll>resarlal empresari al 

(miles da pesos; (pasos) 

Total 7.148799 503,508 0,645291 4,830,9nO 1,814,301 8,959,524 66 1,33716 

Agrrcunur., 

ganaderis, 529,883 32,5 15 49: .3-38 497,368 175.205 4~ 330 65--

pesca 

Mlneria 'i 

petróleQ 
5 189 1.924 3,265 3.265 159,71178 30,778 91 

Indu:;;tnF.! 

manufacturera 
462,583 53,806 406,777 406,777 2, 466, 050 68 5.331 04 

EI.ctncldad, 

gas nalulal y 1.G39 P23 1,016 1.016 488,847 40 252,010 00 

<>;u. potable 

Consvucclón 140,73e 35,769 104,008 104,969 944,691 92 6,71244 

ComercIo, 

res1aurantes y 2.738,744 '139,879 2,500.665 2,596,865 254,52658 9294 

hoteles 

Transportes, 

eemunlcaClOnes 
448,028 21,589 425 459 

Y agencias de 
426,459 696 9411 0 1,55557 

lIJare 

SerVICIOS 

fInanCieros, 
1,026.374 89,811 936.5033 

lnmotthanos y 
328,889 607,674 316 16 031 

profeSIonales 

SerVICIOS 

comunales, 
1 1 346; ~2 120,668 1.226.284 

sociales y 
437,012 789,272 4, 123,854 52 3,06162 

psrsonalPos 

otros 448,371 6 .645 441 ,726 24,371 41 7,355 nd na 

nd: no disponible. na : no apl ica. 
Fuente: Anexo del IV Inlonne Trimeslral 2001 , SHCP. 
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La consecuencia de tener un alto nivel de evasión es, que se generan rezagos 

en la política de recaudación. En 1999, México recaudó el 14.8% del PIS, mientras que, 

algunos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) presentan la siguiente tasa de recaudación (como % del PIB): 

:. Bélgica (1997) 45.4 

'" Francia (1997) 43.6 

::. Austria (1997) 43.5 

:. Alemania (1996) 37.7 

" Reino Unido (1998) 36.4 

México también tiene una tasa de recaudación tributaria baja con respecto a los 

países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ): 

Canadá (1995) 36.0 

Estados U nidos (1997) 27.5 

Finalmente, México tiene una recaudación inferior con respecto a los países de 

América Latina, que tienen similitud respecto al tamaño de sus respectivas economías: 

Brasil 

Argentina 

Chile 

(1994) 29.3 

(1997) 21.1 

(1998) 20.8 

Sin embargo, la evasión fiscal no es el unico problema que sufre el aparato 

fiscalizador mexicano, un análisis más profundo sugiere clasificar dichos problemas 

estructurales en económicos y político administrativos. 

4.1.1.Los índices de recaudación tributaria 

En un estudio de la Cámara de Diputados se efectúa un análisis de la ineficiencia del 

sistema tributario mex icano a través de los siguientes índices de recaudación tributaria: 

concentración, erosión rezagos, costos. 
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a índice de concentración. Este índice se refiere al número de impuestos existentes 

en la estructura impositiva y su contribución a la recaudación total. Cuanto mayor sea el 

indice. mayor será la concentración de los ingresos en unos cuantos impuestos. 

Cuanto más bajo es el índice. menor es la concentración. En un buen sistema 

impositivo. una gran proporción de los ingresos tributarios totales proviene de pocos 

impuestos. con tasas impositivas reducidas y uniformes. 

Cuando la recaudación total se vuelve difusa debido a que prevalece una gran 

variedad de impuestos o porque para un determinado impuesto existen varias tasas 

impositivas. se dificulta la conducción de la politica tributaria. 

La ventaja evidente que se tendría con una mayor concentración es que el 

sistema tributario se vuelve más transparente y más manejable. Lo ideal seria contar 

con tres grandes impuestos y rangos de tasas impositivas. si no es que hasta menos. 

En el caso de México. et indice de concentración es bajo. Esto obedece a que existen 

varios impuestos y todos contribuyen a la recaudación. 

b. índice de erosión. La erosión del sistema tributario se origina por diversas 

exenciones. deducciones. tasas cero o por acciones ilegales (evasión. elusión. 

contrabando, inflación). Independientemente del origen, siempre lleva a una reducción 

de la base gravable. 

La erosión de la base gravable es uno de los principales problemas de la 

estructura impositiva mexicana. La mejor manera de mostrar que en México la base 

impositiva se encuentra muy erosionada es cuando se revisa la relación entre el cobro 

de los impuestos y el PIB, tomando a éste como la medida de capacidad de pago 

En el caso del ISR de las personas físicas y morales dicha relación equivale a 

4.5% del PIS y la relación IVNPIS es de sólo 3.1 %. La baja participación de estos 

impuestos como proporción del PIS se debe a que la base está erosionada y a que 

mucha gente no paga lo que debe. 

c. índice de rezagos en la recaudación. Este indice se refiere al periodo de retraso 

en los pagos de impuestos más allá del tiempo en el cual debe cumplirse la obligación 

fiscal. Estos retrasos provienen de las disposiciones adm inistrativas que permiten que 

el contribuyente pague sus impuestos mucho tiempo después de que se ha incurrido en 

una obligación tributaria. 
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En general, este tipo de rezagos lleva a la ineficiencia del sistema impositivo 

independientemente de qué tan bien diseliada esté la estructura impositiva. De esta 

manera, la relación ingresos tributarios/PIB se vuelve muy sensible a la tasa 

inflacionaria, bajando esta relación cuando la inflación sube y aumentándola cuando la 

inflación baja. 

d. índice del costo en la recaudación. Es evidente que cuanto más bajo es el costo 

de la recaudación y más eficiente el desempeño de esta tarea. tanto menor es el índ ice 

del costo en la recaudación, por lo que el sistema tributario de un país es mejor. Un 

menor costo implica también mayor eficiencia y menor pérdida de bienestar. 

costo implica también mayor eficiencia y menor pérdida de bienestar. 

México no se caracteriza precisamente por tener un bajo costo en la recaudación 

de ingresos tributarios. Existen cálcu los que indican que por cada peso recaudado se 

incurre en un costo administrativo adicional de aproximadamente 30 centavos, por lo 

que la recaudación tributaria en nuestro pais se considera costosa e ineficiente. El SAT 

en su boletín del 13 de febrero de 2006 señala que dentro de los datos más relevantes 

de su informe trimestral. que el costo por peso recaudado continua disminuyendo 

(considerando la recaudación bruta, cada peso recaudado conlleva un costo de $0.09 

centavos) 

En conclusión para minimizar los problemas estructurales del sistema tributario 

es necesario que el sistema impositivo mexicano satisfaga los siguientes requisitos de 

desempeño: 

• índice alto de concentración; 

• índice bajo de dispersión y erosión; 

• indice bajo de rezago en la recaudación; 

• índice bajo de especificidad impositiva: 

• índice afta de obligatoriedad en el cumplim iento aunado a una estructura de 

penalizaciones razonable; y 

• Bajo costo y alta eficiencia en la recaudación 
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Una batalla contra la evasión fiscal se ha planteado en el transcurso del tiempo, 

considerando como puntos básicos la estructura y la administración, coincidiendo con lo 

que se ha mencionado en párrafos que anteceden. Murillo, Saavedra (1999) indican 

que tratándose de la refonna estructural de la Administración Fiscal de México, se 

deben aunar a los principios considerados en el ámbito nacional, entre otros: 

1. Lograr el consenso político sobre la necesidad de reformar el sistema 

tributario: en su estructura y en su administración, buscando sea 

sostenible. 

2. Simplificación del sistema fiscal para facilitar la administración y reducción 

de costos para los contribuyentes por el cumplimiento de sus obligaciones. 

3. Ofrecimiento de trato diferencial de acuerdo a la capacidad del 

contribuyente y la creación en 1999 de la unidad especial de fiscalización 

de la SHCP para los grandes contribuyentes. 

Respecto del enunciado numero 3, en forma extraoficial se sabe que el personal de la 

SHCP, destinado a las auditorias para el cumplimiento de Precios de Transferencia en 

la Administración Central es de 15 personas en 2004. Los mandos superiores para el 

departamento que vigila el cumplimiento de este tipo de contribuyentes se han pasado 

a la iniciativa privada, Bergman (2001) presenta la siguiente información al respecto. 

Tabla 4.2. La administración tributaria en América Latina; una perspectiva comparada entre 
Argentina , Chile y México. 

Pais No. de % asignado a 
empleados fiscalización 

. (a) (b) 
Argentina ( 1 ) 18.000 25% 

Chite (2) 2.800 45% 

Mé)(icO (3 ) 31 ,000 ¿ .? 

Cantidad de empleados y asignación al área de liscalización CIDE 

t . Incluye solo el personal asignado a la Dirección General Impositiva previo a la unión oon la 
Administración Generat de Aduanas. 

2. Parte de las fu nciones recaudatorias en Chile las desarrolla la Tesoreria, que es independienle del 
Sil (Servicio de Impuestos Internos) . 
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3. Año 1997 Depurado de la administración del personal afectado a Aduanas. 
(a) Person~1 redondeado (b) Porcentaje aproximado 
Fuente: Argenlina : Control de Gestión 1998, Chile Sil (1999) , México SAT (1999). 

Del concepto de viabilidad (sostenibilidad) tratado en el punto número 2, 

$antaella (2001) considera que se refiere a la trayectoria planeada de antemano del 

superávit primario y no a la trayectoria histórica del mismo, estudia esa viabi lidad por el 

periodo 2000-2025. considerando la actualidad del país. indicando que si bien no se 

prevén problemas por ello en un futuro cercano. deberá reconocerse de las 

obl igaciones contingentes del sector pÚblico fáci lmente traslada la política fisca l a una 

senda insostenible en el lar90 plazo. 

Hernández, $cott. Andrés y Zamudio (2001) consideran necesario establecer 

porqué no se recauda, en el estudio que desarrollaron sugieren: 

, . Por un sistema complejo con muchos tratamientos especiales. con huecos 

en la Ley, faci litando la elusión y evasión fisca l. 

2. Deficiente sistema de recaudación. 

Continuando con la coincidencia en las causas que propician el fracaso de la 

recaudación que le corresponde a la Hacienda Pública, Chávez (2001) expone que las 

reformas fiscales han fracasado por el bajo crecimiento económico. La limitada 

expansión de la base de causantes, la tortuosa administración tributaria y los pobres 

combates a la elusión y evasión fiscal. 
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Figura 4.1. Comparativo de la carga fiscal en función del PIS para las empresas 2001 

Impuesto sobre la renta empresarial 

OCDE SA CA LA Mexico 

Serie1 3.3 2.4 3.1 2.9 2.8 

Fuente: SHCP 2001, porcentaje de recaudación con respecto del PIB. 

Figura 4.2. Comparación Internacional de los ingresos tributarios de México, respecto de 
las diferentes tasas de economías desarrolladas, similares yen desarrollo Sudamérica, 

Centroamérica, Latinoamérica y OCDE sin incluir México. 2001. 
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Las figuras anteriores permiten observar que en función de nuestro entorno 

geográfico, sin las potencias que representan Estados Unidos y Canadá, cuyas cifras 

se encuentran incluidas en los datos que presenta la OCDE, México tiene la menor 

carga fiscal en función de porcentaje y aun con esto, tiene menores ingresos tributarios. 

Esto confirma la importancia del tema y poder determinar si el actuar de las 

organizaciones transnacionales y la excesiva reglamentación fiscal en México, 

comparado con sus principales socios comerciales y con la OCDE, que se presenta en 

el Anexo 1. impactan en la disminución de los ingresos fiscales y como consecuencia 

de esto, en el no cumplimiento de las funciones sociales del gobierno. Coinciden en 

este punto Gropp. Kostial (2001), indicando que la habil idad de las empresas 

multinacionales por minimizar su carga impositiva o escapar en su total idad de ella, 

tiene considerables implicaciones en la estructura fisca les de esos paises, con 

posibilidad de ocasionar retroceso en la estructura de los sistemas impositivos, gran 

déficit presupuestal o una reducción en el gasto público. 

La figura 4.3 permite observar lo que se pretende probar con la presente 

investigación. partiendo de las estrategias comerciales de las empresas 

multinacionales. en el ámbito f iscal de los precios de transferencia. Latapí (2003): 

Gropp. Kostial (2001 ) coinciden en este aspecto, al considerar que la práctica nociva 

entre Estados por atraer la lEO, puede generar distorsión del comercio e inversión 

pudiendo llevar a la erosión de las bases impositivas nacionales. 

Figura 4.3. Desempetio de los grupos multinacionales y sus consecuencias en la economía 
nacional 

I KeubicilcióD de bi~nes int¡mgioles 

I
lJti I ización de centros de mano de obra barata L Estrategias I 

'-_________________ ----'11+----1 operacionales 
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Clusión ti senl 

COlls~encias 

comerciales 

Fuente: El formato y la información es de Emest&Young (2003) la traducción y adecuaCión de la 
información respecto de México por M Puente. 

Lo excesivo y complejo de los requerimientos fiscales es una realidad. es tema 

vigente qué cada vez toma más relevancia. tanto para las autoridades fiscales como 

en las empresas. OeDE (1999) en un estudio elaborado sobre nuestro país. como 

medidas adicionales recomiendan algunos mecanismos para reducir la evasión fiscal. 

medidas de mayor control sobre los contribuyentes y las auditorias que se les 

practican. Gropp, Kostial (2001) establecen que los países no han ampliado su base 

de contribuyentes en forma conjunta con la disminución de las tasas, según es estudio 

efectuado en los paises miembros de la OeDE, entre 1988 y 1997 éstas se redujeron 

de un 44 por ciento a un 36 por ciento en términos generales. 

El resumen de la evolución en la reglamentación f iscal en nuestro pais 

presentado anteriormente. confirma lo expresado en el párrafo que antecede en 
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cuanto a lo excesivo y complejo. Sin embargo, aún con el interés observado por la 

autoridad fiscal, se hace necesario una reglamentaci6n que sea precisa, viable y de 

acuerdo a la realidad del pais como ya se había mencionado, que facilite el 

cumplimiento por parte de los contribuyentes y sea acorde con: el interés del gobierno 

federal, de la apertura comercial. de la inversión y del pago justo de impuestos como 

resultado de esas operaciones comerciales. 

Esta necesidad se ve confirmada por el estudio de los maestros investigadores 

de la Universidad de Florida Simon Pak y John Zdanowikz (2001), en el cual 

determ inan que la reglamentación fiscal sobre precios de transferencia en la Unión 

Americana no evit6 la evasi6n fiscal en operaciones de comercio exterior en el año 

1999 por 42 billones de dólares. Bergman et al (2005) hacen mención del trabajo 

presentado por estos autores en 2001, en el cual indican que encontraron en su estudio 

que los tres par ses que en el año 2000 realizaron mayor elusión por medio de Precios 

de transferencia son Canadá, Japón y México (en ese orden), en relación al comercio 

con los EUA. haciendo notar que estos paises son los principales socios comerciales en 

el año de su investigación. 

La anterior referencia permite observar que sí en ese país, aun con el régimen 

fiscal establecido, los recursos humanos y económicos con que cuentan, no han 

podido evitar la evasi6n. se hace necesario una investigaci6n que permita a la autoridad 

fisca l de nuestro país, visualizar y tomar conciencia de que tal vez un modelo de 

organismos internacionales no siempre puede ser un esquema adecuado para nuestra 

realidad económica. política y social para enfrentar con éxito el objetivo de la 

recaudación. No se puede descartar la experiencia de esos organismos respecto del 

tema, se trata de encontrar un modelo que se adecue a la realidad del pais. 

La excesiva reglamentaci6n. los constantes cambios en las mismas por medio 

de la Resolución Miscelánea, las exenciones vía los regimenes especiales y la 

economía informal, representa para las empresas enfrentar desafíos, tanto en el 

cumplimiento de los requerimientos de la autoridad fiscal como en el aspecto 

financiero, para cumplir en este caso en especial con la normatividad de precios de 

transferencia. 
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4.2. Investigaciones sobre empresas multinacionales 

Omelas y Córdova (2002) llevaron a cabo una investigación en la que demuestran que 

si bien se ha hablado de el declive de la supremacia de las empresas estadounidenses. 

son consideraciones vertidas sin la debida atención, determinado Que éstas conservan 

la supremacia mundial, realizando en el periodo estudiado 1980, 1985-1997, 2000, el 

38,6% de las ventas y 48,4% de las ganancias totales de la muestra (valores medios 

ponderados). Las empresas de Japón aparecen como las principales competidoras de 

Estados Unidos, con participaciones de 20,5% de las ventas y 9,3% de las ganancias. 

Las empresas de Inglaterra destacan por controlar mas de 13% de las ganancias 

totales. 

Se establece en esta investigación, como notable, la forma literal del liderazgo 

estadounidense en el control de las ganancias. Los va lores anuales de las ganancias 

muestran la gran ventaja que posee este grupo de empresas sobre sus competidores a 

lo largo de todo el periodo de estudio. Se advierte una tendencia ascendente de las 

ganancias de las empresas de Estados Unidos a partir de 1992, frente a un lento 

crecimiento de las ganancias de los otros grupos. En el año 2000, 192 empresas 

estadounidenses realizan casi 250 mil millones de dólares de ganancias, casi siete 

veces más que su mas cercano competidor, las empresas de Japón. 

Corroborando lo anterior Oiewert. Allerman. Eden (2004) consideran la 

importancia de las operaciones entre empresas del mismo grupo, haciendo referencia al 

Reporte del Buró de Análisis Económico para el 2000, estableciendo Que EUA tuvo 

exportaciones por 241 billones de dólares (31 %) e importaciones por 452 billones (37%) 

éstas cantidades corresponden a partes relacionadas. 

Se relacionan los dos párrafos anteriores por considerarlos importantes para la 

presente investigación al pretenden probar la hipótesis de evasión con las empresas 

que representen en nuestro país, el mayor porcentaje de lEO y su manejo de los 

precios de transferencia. 

El Grupo Ad hoc de expertos sobre cooperación internacional en cuestiones 

tributarias (2003) consideran Que se deben elaborar directrices con miras a la 

promulgación de legislación que fomente los impuestos directos e indirectos sobre la 

premisa de un fortalecimiento de la base impositiva, evitando el trato preferencial de un 
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uso particular del comercio electrónico, y sobre la base de los principios de 

transparencia, certidumbre, eficacia, eficiencia '1 no discriminación. 

Avi-Yonah (2001) en la 11" reunión de estos expertos considera que la 

Organización Mundial de comercio(OMC} es un candidato más atractivo para crear una 

"organización tributaria mundial". Tiene muchos más miembros que la OCOE '1 los 

paises en desarrollo están mucho mejor representados (y tienen auténtico peso, como 

lo demostró la última contienda para elegir al Director General). Además, como se 

indicó supra .. sus normas ya abarcan y prohiben la mayoría de las modalidades de 

competencia fiscal perjudicial identificadas por la OeDE 

Una objeción ímportante a lo expresado en el párrafo anterior es de Roberl 

Green citado por Avi-Yonah. el cual arguye que la necesidad de que la OMe resuelva 

diferencias comerciales de manera legalista se basa en dos características que suelen 

estar ausentes en el contexto fiscal; la retorsión y la falta de transparencia. 

La retorsión es una caracteristica de juegos del lipo"dilema del prisionero' y 

garantiza que los participantes tengan incentivos para cooperar. En un juego de 

confianza (búsqueda del máximo beneficio), ambos jugadores cooperan si pueden estar 

seguros de la cooperación del otro jugador. En el primer caso, se necesita de una 

configuración institucional para gestionar las estrategias de retorsión, mientras que en 

el segundo se le necesita para faci litar la información requerida para que haya 

confianza. 

Estos dos conceptos son problemas graves en el contexto de la competencia 

fiscal, ejemplos; en el caso de las inversiones de cartera, los EU comenzaron una 

espiral descendente aboliendo su impuesto de retención en la fuente y otros países 

respondieron (es decir. aplicaron la retorsión) aboliendo sus propios impuestos. En la 

situación actual, ningún pais se atreve a restaurar esos impuestos sin una garantia 

adecuada de que otros países harán lo propio. 

Para la lEO, los países han adoptado incentivos fiscales o normas de 

aplazamiento o exención para sus sociedades multinacionales residentes, en respuesta 

a las medidas de otros países. '1 temen cambiar esas políticas sin estar seguros de que 

los demás los seguirían. La soberanía es otra de las objeciones para conceder 
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facultades a la OMC en materia fiscal, los países no se fían de renunciar a ella sobre 

cuestiones fiscales, que es el fundamento de su capacidad para ejercer su poder 

nacional. Especialmente en los EU, su renuncia casi provocó el fracaso de la Ronda de 

Uruguay, al insistir en ultimo momento, en excluir los impuestos directos del ámbito del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 

Avi-Yonah (op. cil), considera en el punto anterior que no necesariamente es 

verdad la objeción del señor Green, al considerar que el análisis a la OMC, demuestra 

que esta ya tiene jurisdicción sobre la mayoria de las modalidades de competencia 

fiscal perjudicial. de manera que no hace falta ampl iar mas sus facultades, Aún si él 

tuviera razón, de conformidad con el régimen del GATT. todas las decisiones se deben 

tomar por consenso, es decir, con el acuerdo de la parte de cuyo régimen se trata. 

Su propuesla es la creación de una organización multilateral con facultades normativas 

diferentes de la eMe pero con una composición igualmente amplia considerando gue 

las naciones Unidas son obviamente un ámbito apropiado para crear una organización 

de este tipo. 

En la conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Grupo 

de alto nivel dirigido por el Dr. Ernesto Zedillo, formuló recomendaciones con miras al 

establecimiento de un marco institucional para la creación de una organización 

intennacional o foro de cooperación internacional en cuestiones de tributación, 

respaldando en forma concreta la creación de una organización fiscal internacional que 

se encargara de cuestiones en materia de tributación, como la elaboración de 

procedimientos de arbitraje, el intercambio de información relativa a la evasión de 

impuestos, la recopilación de estadisticas y las actividades de vigilancia. 

La recaudación fiscal baja crea un delicado problema de decisión política. esto 

genera que la autoridad tenga que decidir entre: 

• Incrementar la deuda pública 

• Aumentar la recaudación de impuestos 

• Mantener los niveles de gastos bajos y volátiles 

Considerando que la deuda externa es mayor del 40% del PIB, un financiamiento 

que aumente el déficit aclual no parece ser una opción recomendable, además de 
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correr el riego de perder credibil idad entre los inversionistas. efecto que sobrepasaría 

los beneficios del gasto público adicional. 

El incremento en la recaudación tributaria como medio para financiar el gasto 

que representen altos beneficios sociales '1 económicos (salud, educación, 

capacitación, infraestructura f ísica) es visual izada como la mejor opción, siempre que el 

gobierno mantenga un aparato burocrático "pequeño" '1 minimizar la carga tributaria 

mediante una estructura fiscal óptima. 

4.3. Evasión y Elusión en ISR 

Se incluye la siguiente información, aun cuando no tiene autoria personal, al 

considerarla de im portancia por la siguiente razón: que los encargados de aprobar los 

cuentas nacionales y la politica fiscal del país estén concientes de lo que la evasión 

representa en los números nacionales. Sin embargo no hay en este momento de su 

parte, una propuesta eficaz y viable para combatirla. 

Una definición de lo que se considera un punto importante de esta investigación 

es la de evasión y elusión fiscal, considerando que las contenidas en el estudio de 

Bergman et al (2005), es explícita: la evasión f iscal no se encuentra como regla general 

en lagunas o imperfecciones de las normas contenidas en el marco legal (en este caso, 

la LlSR), sino en específico, en la capacidad de la administración tributaria para 

fiscalizar y descubrir la omisión. La evasión fiscal no atiende como principio general a 

un problema de ley, sino a uno de administración tributaria. 

La elusión aunque genera el mismo efecto de evitar o disminuir la carga fiscal se 

lleva a cabo mediante mecanismos de planeación que no se encuentran restringidos 

por la Ley. Por lo tanto, se trata de estudiar cuidadosamente los esquemas generados 

por el contribuyente y tener una respuesta legislativa para evitarlos. Consideran 

entonces que la elusión es una práctica realizada tipicamente por contribuyentes de 

altos ingresos con negocios internacionales Figueroa (2001) expresa que las 

circunstancias en que son firmados los tralados comerciales, en cierta forma, habilitan 

éstas vías de elusión '1/0 evasión cuya detección es, en algunos casos, compleja: más 

aún para las administraciones fiscales de los paises en desarrollo por deficiencias que 
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se observan en su desempeño ya sea por falta de recursos humanos o de orden 

material. 

Coinciden con parte de lo expresado a lo largo del texto, que si bien se considera 

que es conveniente seguir los pasos que se deciden en foros internacionales para 

combatirlas (guías OCDE), es necesario considerar que los lineamientos deben 

adecuarse a las posibilidades reales de administración de cierto tipo de legislación 

(paraísos fiscales, precios de transferencia). El esfuerzo de México no puede ser 

únicamente seguir las directrices marcadas por los cánones internacionales creadas en 

países desarrollados, con mayores posibil idades en términos de la administración 

pública. 

López (2003) en el documento preparado para la Reunión del Grupo ad hoc de 

Expertos sobre cooperación internacional en cuestiones de tributación, hablando de los 

convenios de arbitraje en la comunidad europea, reconoce que los lineamientos de la 

OCDE son los generalmente aceptados. Sin embargo, la aplicación detallada de estos 

métodos puede variar según los países y en ciertas operaciones es notoriamente difícil 

determinar el precio en régimen de independencia (de mercado). Incluso cuando la 

empresa trata de fijar los precios de acuerdo al mercado, no hay garantía de que la 

administración fisca l coincidirá con esa interpretación. 

Gurtner (2004) indica que los países en desarrollo pierden al menos 15,000 

millones de dólares al año por la evasión fiscal de sus elites adineradas. Refiere 

también que en un seminario de la Fundación Friedrich Ebert, celebrado en NY en 

2002, los representantes de los países en vias de desarrollo hicieron un enérgico 

llamado desde su punto de vista, al indicar que USA y UE actúan como paraisos 

fiscales para sus propios ciudadanos ricos que buscan evadir impuestos en sus paises 

de origen. 

Los asistentes a este seminario también hacen mención sobre la falta de 

reglamentación de la competencia fiscal internacional y de las prácticas tributarias 

perjudiciales y considera que estos conceptos son los responsables de la pérdida de al 

menos 35,000 millones de dólares anuales. 

Es obvio que los paises en vías de desarrollo intentan proteger su base gravable 

y autores como los mencionados anteriormente indican que esto solo se podrá 

82 



contrarrestar mediante Iniciativas globales, la OCDE establecIó un programa para 

eliminar las prácticas fiscales per¡udlclales dentro y fuera de los países miembros Este 

organismo promueva también el mtercamblo de InformaCIón con las autOridades 

fiscales y el sector financiero Flgueroa (2001) conSidera que la planificación tributaria 

por definición no Implica. necesariamente. evasión fiscal Sin embargo la misma facllrta, 

cuando eXiste un tratado, reducir o postergar ciertas obligaCiones fiscales 

En la Primera convención Nacional Hacendarla en el Foro Regional de la mesa 11 

Ingresos, Propuestas y Diagnóstico, que se llevó a cabo en Marzo de 2004 en el punto 

marcado como 4. conSideran la Importancia de la evasión y alUSión y diagnostican lo 

siguiente 

En matena de Impuestos directos no eXiste una metodología estándar para estimar 

la evasión o el grado de Incumplim ientos de estos Impuestos 

2 EXisten diversas metodologías para la estimaCión de la evasión del IVA, la cual en 

términos generales se define como la brecha entre el \VA potencial y la recaudación 

real 

3 El Centro de Investigación y docenCia Económicas A C (CIOE) estimó para el caso 

de MéXICO, la evasión de 2001, empleando diversas metodologías 

En este mismo punto entre otras consideraciones menCIonan los resultados de un 

estudiO Informal elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León, respecto de la economia Informal que se conSideran Importantes para 

avalar la evasión y eluslón en el país 

1 La economía subterránea equivale a 24 6 % del PIS 

2 El potencial recaudatOriOS del ISR sería negallvo en O 10% del PIS. y una vez 

conSiderado ellVA el potencial recaudatOriO global seria del O 42% del PIS 

Propuestas para comballr la evasión en el Grupo Ad Hoc de expertos sobre 

Cooperación Internacional en materia fiscal de la ONU (2002), el cual ya se ha 

referenclado en el texto, El FMI, el SM y la OCDE, lanzaron el Dialogo TributariO 

Internacional pero no llegaron a promover su IniCiativa, también lo es el Foro SOCial 

Europeo celebrado en FlorenCia en 2002. en el cual algunas Orgamzaclones no 

Gubernamentales (ONG) y movimientos SOCiales europeos que actuan en el ámbito 

penal f inanciero fundaron la Red Europea por la Justicia Fiscal (RJF) para combahr la 
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evasión fiscal, en respuesta a las tendencias nocivas de la política fiscal intemacional 

debidas a la global ización y que inhibe la capacidad del estado para gravar 

debidamente a los contribuyentes adinerados y a las grandes corporaciones, 

encontraron que éstas tendencias tienen implicaciones muy importantes para el 

desarrollo, la democracia, los servicios públicos y la pobreza. En 2003 en el Foro Social 

Mundial, la RJF se amplió para convertirse en una red mundial, gracias a 

organizaciones de América del Norte y del Sur, en 2004 en el Foro Social Mundial de 

Mumbai, se amplió a Asia, faltando solo el apoyo de África para que sea realmente una 

Red Global. 

Objetivos de la RJF 

• Eliminar la evasión transnacional. 

• Limitar el alcance de la evasión fiscal. 

• Divulgar temas relacionados e informar a las partes interesadas. 

En un primer borrador se incluye entre otros puntos: 

• Eliminar la evasión fiscal transnacional y limitar el alcance de la misma, de 

modo que las grandes multinacionales y los individuos adinerados paguen 

impuestos de acuerdo con su capacidad económica. 

• Incrementar la influencia de los ciudadanos en el control democrático de la 

apl icación de impuestos y restringir el poder del capital para dictar 

politicas fiscales exclusivamente en su propio interés. 

• Restablecer un tratamiento fiscal similar para las diferentes formas de 

ingreso, invirtiendo la tendencia a trasvasar la carga impositiva hacia los 

ciudadanos corrientes. 

• Suprimir los incentivos fiscales u el secreto que estimulan el flujo de salida 

de capitales para inversiones desde los paises más necesitados de 

desarrollo económico. 

4.4 Modelos de combate a la evasión 

4.4.1. Modelo Chileno, estudio por el Servicio de Impuestos Internos (Sil) 

Ingresos tributarios vs Ley de Presupuestos y la variación. con base en la información 

de la Tesoreria de la República. Se toman en cuenta los supuestos de la Ley sobre los 
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conceptos de crecimiento de la economía y la inflación. En el caso de crecimiento su 

base es el PIS 

1. Un comparativo de los ingresos tributarios en moneda nacional de un año 

a otro y su variación. 

2. Un comparativo de los ingresos tributarios en moneda nacional por un 

período de 5 años. 

Métodos alternativos de medición de la evasión, sus ventajes y desventajas 

1. Método muestral: se estima el porcentaje de evasión a partir de una 

muestra de contribuyentes. Se contrasta el impuesto declarado con el 

resultado de las auditorias practicadas a sus declaraciones. La diferencia 

entre el ímpuesto antes y después de auditorías (extendida sobre el 

universo de contribuyentes) da cuenta del nivel de evasión. La 

confiabilidad de la medición esta determinada principalmente por la 

calidad y profundidad de las auditorias y por la representatividad de la 

muestra 

2. Potencial teórico vía Cuentas Nacionales: este método consiste 

básicamente en calcular la base teórica a partir de una fuente de 

información independiente. Esta fuente corresponde por lo general al 

Sistema de Cuentas Nacionales. La recaudación teórica se estima 

aplicando la tasa impositiva legal a la base teórica construida con las 

Cuentas Nacionales y luego se le compara con la recaudación efectiva, de 

modo que la diferencia da cuenta del incumplimiento tributario agregado. 

El primer método requiere que la muestra sea estrictamente representativa, 

reconocen que las estadisticas de casos detectados disponibles habitualmente en los 

departamentos de fisca lización por lo general no se pueden utilízar pues tíenen un 

sesgo de seleccIón. Además la calidad de los resultados de este método depende de la 

profundidad y cal idad con que se practiquen las auditorías. ya que ellas pueden 

descubrir solo parte de la evasión total. Barra y Jorrat (1 999) fiscalizando una 

muestra representativa de contribuyentes y extendiendo luego sus resultados al 

universo de ellos. 
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La ventaja relativa de este método es poder aplicar técnicas estadísticas para 

definir niveles de confianza y precisión para los resultados, clasificar los mismos por 

categoria y la validación de determinadas hipótesis. Una desventaja relativa es que sólo 

permite obtener medidas de la variable para el año o mes en que se realiza. 

El segundo método, tiene como principal limitante que la precisión de sus 

resultados se encuentra condicionada por la propia confiabi lidad del sistema de 

Cuentas Nacionales. Ejemplo, si en su construcción se utiliza información tributaria, el 

potencial teórico pierde independencia y la estimación de evasión resulta subestimada. 

Consideran que este método. cuando se aplica a gravamenes directos que 

constan generalmente de tasas progresivas. se torna menos ventajosa por la cantidad 

de supuestos que se requ iera aplicar para llegar a construir una aproximación 

razonable de la recaudación teórica. 

Presenta en el año 2000 una estadística del personal ocupado '1 del porcentaje 

de este que está destinado a la fiscalización en un período de 10 años, una estadistica 

del numero de contribuyentes en los tres impuestos más importantes y su variación en 

porcentajes en un periodo de 10 años y una estadística del numero de contribuyentes 

por fiscalizador ocupado en los principales impuestos por un periodo de 10 años. 

Presenta ademas una estadística por países miembros de la OCDE. en el cual 

se determina en la primera columna el indicador de costo completo de recursos 

asignados a las administraciones tributarias de los parses entre el PIS yen la segunda 

columna el número de habitantes por funcionario. 

Operación Renta Toro (1995) citado por Bergman (2001) indica que todas las 

declaraciones del Impuesto a la Ganancia son procesadas por un sistema que analiza 

desvíos significativos. En sede central se determ ina que declaraciones serán revisadas 

en agencia, en función del grado de desvio (sospecha) y de los recursos humanos 

disponibles. Un reducido número de ejecutivos genera un calendario de revisiones y 

gira a las agencias su "calendario de trabajo". Típicamente 120 agentes revisan un 8%-

10% de las declaraciones '1 reportan resultados a sede central. Este es un esquema 

simple de verificación que condiciona a los contribuyentes a ser cautos en sus 

declaraciones. Funciona en Chile desde 1984 y recientemente se inauguró un esquema 
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comparable para IVA. Ni Argentina ni México poseen hoy un sistema cercanamente 

similar. 

4.4.2 Modelo Peru, efecto fiscal 

Mostajo (2002) indica que un este pais con evidente fragilidad en las finanzas publicas. 

un cuestionable sector público. la no existencia de planes sectoriales de naturaleza 

estratégica e integradora y un ineficiente e improductivo manejo del gastos público. 

hacen imprescindible el logro de un pacto fiscal, buscando una redefinición o 

reformulación de un Estado más modemo. eficiente, eficaz y más equitativo. Pensando 

que esto es muy similar a la situación de México. a continuación se relacionan los 

com petentes que la autora destaca en su investigación. 

1. Consolidar un ajusle fiscal que permita enfrentar las fluctuaciones 

económicas. independientemente del origen de sus causas 

2. Incrementar la productividad del gasto público a través de un 

reordenamiento de funciones institucionales. Introducción de criterios de 

eficiencia. eficacia y calidad en la gestión publiCa. Introducción de nuevos 

agentes prestadores de servicios sociales. 

3. Dotar de transparencia a la acción gubemamental y minimizar las practicas 

cuasifiscales. Promover y resguardar la equidad. 

4. Robustecer la institucionalidad democrática en pro de mantener niveles de 

ingresos y gastos compatibles con el equilibrio macro y el crecimiento 

económico de garantizar una utilización de recursos acorde con los objetivos 

y planes del Estado. de incentivar el uso eficiente de los recursos públicos. 

4.4.3 Modelo Australia 

Según el autor (Murray 2004) México tiene un cierto paralelismo con Austra lia, al ser 

economias abiertas, de mediano ingreso, comprometidos con el libre comercio. ambos 

democráticos, exportan petróleo y cuen tan con sectores agrícolas de tamaño 

considerable por lo tanto, sus políticas económicas requ ieren pasar por procesos 

poi iticos similares, y considera que la principal sim ¡Iitud ocurre en el terreno fiscal, 
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Ambos países buscan alcanzar una situación de finanzas públicas sostenible y 

aumentar su credibilidad en los mercados financieros, enfrentando presiones fiscales de 

largo plazo en términos de mayores necesidades futuras de gasto. En el caso de 

México éstas necesidades son en el campo de la educación, salud, vivienda e 

infraestructura. Esto deberá alcanzarse sin crear gran desequilibrio fiscal. 

Australia tiene como principales características de su sistema fiscal las que se 

muestran en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Australia: Sistema fiscal y estadísticas 

Recaudación 30% del PIS (90's) 

de impuestos 

Impuesto a 80's 

las ganancias 

de capital 

ISR Dependencia para la recaudación 

Eliminación de la depreciación acelerada 

IVA 

Reformas 

impositivas 

Retos 

Ajustes en los cálculos de depreciación, basados en la vida efectiva de los 

activos 

Disminución de la tasa del 46% al 30% 

10% exenciones: educación, salud y alimentos básicos 

El IVA incremento los precios a los consumidores. 

Medida para contrarrestar el efecto: reducción en las tasas de ISR de las 

personas. 

Tasa marginal máxima para las personas es de 47%. el cual se paga a partir 

de 40,000.00 dólares americanos(60,OOO.OO dlis. Australianos) 

Con el objetivo orientado a mejorar la productividad y estimular el crecimiento 

económico. 

Comprobar el comportamiento de su política fiscal en época de desaceleración 

o recesion. 

En la crisis asiática no se vio afectada por tener una moneda fuerte y tasas de 

interés bajas 

Crecimiento 3 componentes: población, la participación de la fuerza laborar y la 

del PI B productividad. 
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Políticas 

considerar 

a 

Importancia 

de la reforma 

impositiva 

Dificultad 

Las dos primeras combinadas forman la base del empleo necesaria para el 

crecimiento del PIB. 

La productividad. junto con el empleo. da por resultado la tasa de crecimiento 

del producto. 

• Contar con impuestos competitivos al capital 

• Mantener una política liberal hacia la lEO 

• los dos puntos son claves para estimular flujos de capitat e inversión 

foráneos, necesarios para que aumente la productividad 

• Para evitar que la mano de obra calificada emigre. se debe conlar con 

impuestos competitivos al trabajo 

• la política de ampliar las bases tributarias y bajar las tasas impositivas 

son la piedra angular para incrementar la eficiencia 

• Equidad. punto a considerar 

Presiones de la competencia mundial a la baja de impuestos al capital 

internacional y al trabajo calificado 

Incrementar la razón de impuestos a PIS 
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CAPITULO 5. METODOLOGIA 

En este capitulo se describe el trabajo rea lizado para probar las hipótesis planteadas. 

se inicia con la exposición de las mismas en las cuales se centra el trabajo de 

investigación. A continuación se describe el origen del método utilizado para demostrar 

la evasión o elusión por parte de las empresas multinacionales (controladoras y 

controladas) y el procedimiento mediante el cual se demuestra la violación a los 

principios jurídicos y tributario de la reglamentación sobre precios de transferencia 

entre partes relacionadas. 

Hl La regulación fiscal sobre precios de transferencia entre partes 

relacionadas(empresas multinacionales) no ha disminuido o evitado la evasión o elusión 

tributaria. 

H2 La regulación fiscal en Méxioo sobre precios de transferencia entre partes 

relacionadas no cumple oon el principio de constitucionalidad y legalidad, y del 

principio tributario de seguridad. 

Para la oomprobación de la H, se siguió la metodologia del excedente de 

explotación de cuentas nacionales aplicada en la investigación de Barra y Jorrat en 

1999 para estimar la evasión en el ISR de Primera Categorial en Chile. En Méxioo. 

Hernández,Zamudio,Nuñez y Jarillo (2004) utilizaron también esta metodologia sobre 

evasión fiscal del IVA. y consideran que lo hacen de una forma más fidedigna al 

oombinar el sistema de cuentas nacionales y la encuesta nacional de ingreso-gasto de 

los hogares. Bergman, Carreón, Hemández (2005) utilizaron el mismo procedimiento 

que Barra y Jorra! para calcular la evasión del ISR de Personas Morales (ISRPM) de 

los ejercicios fiscales 2002 y 2003. desarrollo que se puede ver a detalle en el Anexo 5. 

t Equivalente al lSR de p-:rsonas morales -:.n ).1¿xico. 
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En el apartado 4.1. se detallan las etapas del trabajo desarrollado por Bergman, 

et.al (op.cit) y en el apartado 4.2 se establecen dos etapas o pasos, asi como la 

aportación de este trabajo de investigación, que permiten determ inar para el ejercicio 

2002 el grado de participación de los grupos multinacionales (grandes contribuyentes) 

en el ingreso nacional. en la recaudación de ISR y en la evasión estimada de ISR para 

las personas morales, avalando el procedim iento en el capítulO 5, con los datos de la 

autoridad fiscal (extraoficial), al no contar con información de dominio público. En el 

apartado 4.3 se resume lo que se desarrollara en el capitulo siguiente para demostrar la 

violación por parte de la autoridad fisca l a los principios de constitucionalidad, legalidad 

y seguridad al establecer en la regulación sobre los precios de transferencia entre 

partes relacionadas la obligación de observancia de las guras de la OeDE. 

5.1 Metodologia de las Cuentas Nacionales para estimar la evasión del ISR por 

las personas morales 

Inicia como en cualqu ier empresa o negocio, obteniendo lo que se denomina Resultado 

Tributario(RT), a través de las Cuentas Nacionales y de adecuaciones a los números 

nacionales segun la carencia de información pública especifica, este proceso se 

observa a continuación en la siguiente fórmula. 

RT = lB - CD -GNPR - AE + GR + CM (l a) 

En donde: RT es Resultado tributario del periodo y se obtiene de restar a los 

Ingresos Brutos (lB), el costo de los bienes y servicios (CDJ. los gastos necesarios para 

producir rentas o gastos administrativos (GNPR) y las rentas o actividades exentas 

(AE); y adicionando los gastos rechazados (GR) lo que se conoce en una contabilidad 

de negocio como gastos no deducibles y la corrección monetaria (CM). 

Se debe lomar en cuenla que el ISR de personas morales se aplica sobre la 

ulilidad que se obtiene de disminuir a los ingresos acumulables segun la legislación 

fisca l. las deducciones autorizadas por la misma. También es conveniente señalar que 

si el resultado es negativo (pérdida) la base y el impuesto son cero, y la pérdida fiscal 

de esos ejercicios podra disminuirse de la util idad fiscal de ejercicios posteriores, 

cuando se de pérdida para efecto de ISR. se aplica en este caso el Impuesto al Activo. 
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Con el Resultado Tributario es posible determinar ellSR de las empresas. En México 

no es fáci l la obtención de la información, por cuestiones legales y/o institucionales e 

inclusive políticas, siendo esta situación uno de los argumentos de la presente 

investigación. las empresas que publican su información son únicamente las que 

cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

La situación anterior propicia que se utilice esta metodotogía, que de alguna 

manera permite obtener los elementos necesarios a nivel nacional como lo son las 

Cuentas Nacionales y las estimaciones en los determinados rubros en los que no se 

cuenta con información pública especifica y suficiente. 

La metodología de Excedente de Explotación 

El excedente de explotación (EE), es el concepto de lo que en términos de la 

Administración y de la Contaduria Pública se conoce como utilidad o pérdida del 

ejercicio antes de impuestos y en términos de esta metodología representa la 

retribución al riesgo empresarial derivadas de la actividad productiva de la unidad 

económica. Expresado de otra forma, se define como la producción bruta a precios del 

productor menos la suma del consumo intermedio. la remuneración de los asalariados, 

el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos menos los subsidios. 

Se considera que el Excedente solo pueden obtenerlo las industrias o 

productores de mercado, el excedente neto de explotación se obtiene de la siguiente 

fórmula: 

ENE= VBP - el- RS - eeF - els -IISI (2a) 

En donde, ENE es el Excedente neto de Explotación y se obtiene de restar al 

Valor bruto de la producción (VBP), el consumo intermedio (el), las remuneraciones a 

los trabajadores (RS), el consumo de capital fijo (CCF), las contribuciones imputadas 

sociales (C IS) y los impuestos indirectos IISI. 

Los datos para determinar el concepto anterior, se toman de las cuentas 

nacionales, y los cálculos corresponden a estándares intemacionales de acuerdo al 

INEGI. Las estimaciones públicas se obtiene para los ejercicios 2002 y 2003 Y del 

resultado del ejercicio 2002 se determ inará la participación de las empresas 

multinacionales (grandes contribuyentes) en la evasión estimada de las personas 

morales. 
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En el concepto de consumo de capita l, se hace la observación de que la 

depreciación legal puede diferir de la depreciación que uti liza el contribuyente, 

considerando que en régimen estable no debiera esperarse ningún sesgo por este 

concepto, supuesto que se toma en cuenta para determinar la evasión. Se hace 

énfasis sobre el ENE debiendo considerarlo siempre como una aproximación de las 

utilidades que generan los diferentes agentes como empresas, personas físicas con 

actividad empresarial, hogares e instituciones sin fines de lucro. 

El siguiente paso es obtener como se menciono al inicio de esta metodología, el 

ingreso liquido gravable o base gravable segun los conceptos fiscales. de los 

contribuyentes sujetos a ingreso efectivo con la definición de excedente de explotación 

en el SCN. 

RT = ENE - D - PEA - DON -AE (3a) 

En donde, RT es el Ingresos liquido gravable y se obtiene de restar al 

Excedente neto de Explotación (ENE). las deducciones de ley que se marcan en la Ley 

de ISR (D), las Pérdidas de ejercicios anteriores (PEA), las donaciones (DON) y las 

actividades e ingresos exentos (AE) 

Como en México el Excedente Neto de Explotación (ENE) incluye tantos los 

resultados positivos como negativos (utilidades, pérdidas), el resultado anterior se 

ajustará para determinar de este excedente neto de explotación, cual es el porcentaje 

que corresponde a las personas morales, y se uti liza la siguiente fórmula: 

BGPM = ENEPM - D - PEA - DON - AE (4a) 

En donde, BGPM que es la Base gravable de las personas morales se obtiene 

de restar al Excedente de neto explotación de las Personas Morales (ENEPM), las 

Deducciones por ley de ISR (D). las Pérdidas de ejercicios anteriores (PEA). los 

donativos y las actividades o sectores como son agricultura y autotransporte, exentos 

del ISR (AE). 

Estimación de la recaudación teórica 

Con la base gravable de las personas morales (BGPM), se está en posibilidad de 

obtener la recaudación teórica potencial (RP). al aplicarle la tasa de impuesto sobre la 

base gravable y, descontando del resultado los créditos (o gastos fiscales) aplicados 

efectivamente por los contribuyentes (CE), el cual se expresa de la siguiente forma: 
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RP = BGPM • T, - CE (5a) 

En este apartado cabe hacer mención que los créditos o gastos fiscales que se 

mencionan, son los incentivos fiscales para los contribuyentes según el Artículo 219 de 

la LlSR vigente en el ejercicio 2002 y hasta la fecha, el cual seiíala; la aplicación de un 

crédito fiscal equivalente al 30% de 105 gastos e inversiones realizados en el ejercicio, 

en investigación o desarrollo de tecnologia, contra el impuesto causado. 

En este renglón se hace notar que es imposible estimarlos teóricamente, por lo 

cual se excluye la posibilidad de evasión por el abultamiento de éstos, lo cual puede 

generar una subestimación de la evasión. 

Estimación de la evasión 

Ahora es posible estimar el monto de la evasión, y se expresa de la siguiente 

forma: 

EVA = RP - RO (6a) 

En donde. el monto de la evasión (EVA) se obtiene de restar a la Recaudación 

Potencial (RP), la recaudación efectiva observada (RO). 

En el caso de México, en la recaudación efectivamente observada se hace la 

aclaración de que incluye tanto el ISR como IMPAC. En los datos estadisticos que 

publica la SHCP, no se encuentra ninguna información en donde se detalle únicamente 

elISR. 

La tasa de evasión expresa el monto de la evasión como porcentaje de la 

recaudación teórica, de la siguiente forma. 

TEVA = (EVA I (RP)' 100 (7a) 

En donde, TEVA es la Tasa de evasión Ij se obtiene del resunado de dividir el 

monto de la evasión estimada (EVA), entre la recaudación potencial (RP). multiplicando 

el cociente por cien para expresarlo en por ciento. 
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5.2 Participación por la Empresas Multinacionales (Controladoras y Controladas) 

en el monto estimado de evasión de ISR por las personas morales 

La aportación básica en este trabajo para probar la primera hipótesis en esta 

investigación se basa en las etapas o pasos que se desarrollan a continuación para 

determinar la participación en la estimación de la evasión en ISR. de las empresas 

controladoras y controladas, siendo éstas, solo dos de las fracciones de lo que la 

autoridad fiscal clasifica como grandes contribuyentes en su padrón. 

Se tomaron únicamente estos renglones, al coincidir y corroborar con 

la definición vertida al inicio del presente trabajo, ya que éstas cumplen con uno de los 

requisitos de la misma autoridad para poderlas considerar como partes relacionadas y 

este es la participación accionaría en forma mayoritaria, además lo que este gnupo de 

grandes contribuyentes representan en la recaudación total de I SR, Y los cuales son 

en su mayoría sujetos de la reglamentación fiscal sobre precios de transferencia entre 

partes relacionadas. 

El primer paso es establecer la participación en la evasión en ellSRPM 

por parte del universo de grandes contribuyentes. 

EVAPMGC= EVAPM" PGCRN (1b) 

En donde: EVAPMGC es la Evasión de las personas morales grandes 

contribuyentes y se obtiene de multiplicar Evasión de ISR de personas morales 

(EVAPM) por el Porcentaje de aportación de los grandes contribuyentes en la 

recaudación nacional PGCRN. 

Con el resultado anterior. en forma especifica. se está en posibilidad 

de estimar el porcentaje con el cual participarian en la evasión de ISR, las empresas 

multinacionales (controladoras y controladas), expresado de la síguiente forma: 

EVAECC = EVAPMGC' TASA (2b) 

TASA = (ECC/PGGC)"100 

En donde la Evasión de las empresas multinacionales (controladoras y 

controladas) (EVAECC) es el resultado que se obtiene de multiplicar la Evasión 

estimada de las personas morales grandes contribuyentes (EVAPMGCJ. por la Tasa 

que se calculará dividiendo el número de empresas controladoras y controladas (ECC) 

entre el total de empresas en el Padrón General de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público de Grandes contribuyentes (pCG) en el año 2002; el cociente así obtenido se 

multiplicará por cien y se expresará en por ciento. 

5.3 Análisis documental jurídico para detenninar la violación a los principios de 

constitucionalidad, legalidad y seguridad en la reglamentación fiscal sobre 

precios de transferencia entre partes relacionadas. 

Para probar la H2 considerando que se centra en el aspecto juridico, la metodología 

utilizada consiste en un análisis descriptivo del quehacer de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación por medio de las diferentes jurisprudencias. y de acuerdo con 

el texto de la LlSR en los Artículos 215, 216 principalmente. Análisis que permite 

establecer la inconstitucionalidad e ilegalidad de la reglamentación fiscal al referir 

dentro de su articulado la obligación por parte del contribuyente de seguir los 

lineamientos de un documento privado emitido por un Organismo Internacional 

(OC DE), además de analizar la prelación de la Carta Magna que es la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los tratados internacionales y el 

alcance de estos. demostrando con esta confrontación, como la autoridad fiscal 

violenta los principios jurídicos mencionados y el principio tributario de seguridad, en 

su regulación fiscal para las operaciones entre partes relacionadas. 



CAPITULO 6 ESTIMACiÓN DE LA EVASIÓN DEL ISR, ANAlISIS y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capitulo el enfoque principal es desarrollar los pasos indicados en el capitulo V 

para determinar la participación de las empresas controladoras y controladas, en la 

evasión estimada del impuesto sobre la renta de las personas morales, estas empresas 

se encuentran clasificadas en el padrón de los grandes contribuyentes de la autoridad 

fiscal por cumplir con la característica que permite establecer la certeza de ser partes 

relacionadas, aportando en este trabajo en primera instancia la información que 

establece la importancia de este grupo de contribuyentes y su relevancia en la 

recaudación nacional. Probando la hipótesis que indica que la regulación sobre precios 

de transferencia para partes relacionadas no ha evitado la evasión o elusión fiscal. 

En el segundo apartado se presenta información oficial por la autoridad fiscal que 

valida la relevancia del accionar de los grupos multinacionales en la evasión del 

impuesto sobre la renta, y en el último apartado se analiza la reglamentación fiscal 

sobre las partes relacionadas y los precios de transferencia en la ley del impuesto sobre 

la renta, para fundamentar la violación a los principios de constitucionalidad, legalidad 

y seguridad y se presentan los resultados obtenidos. 

6,1, Estimación empírica de la evasión de ISR del 2002 por las empresas 

multinacionales controladoras y controladas 

Se estimará la participación por parte de las empresas controladoras y controladas en 

la evasión del impuesto sobre la renta por el ejercicio 2002, iniciando con la información 

obtenida sobre estos contribuyentes y con los números oficiales del padrón de grandes 

contribuyentes para el mismo ejercicio, establecimiento su importancia en la 

recaudación potencial. en la recaudación observada, en la tasa de evasión y en el 

porcentaje de evasión respecto del PIB. 

Se toman como base los contribuyentes clasificados con las claves de fracción 

IX y X que se muestran en la tabla 6.1 con información extraoficial de la autoridad 

fiscal sobre los grandes contribuyentes. El aí'lo 2002 es la referencia en virtud de 

haberse establecido el estimado de evasión en el ISR por las personas morales para 
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ese ejercicio (Anexo 5) y como base para establecer la participación en esa evasión, 

en su caso, de los grandes contribuyentes en especifico de las empresas controladoras 

y controladas. 

Es importante hacer notar que siendo la autoridad fiscal la que establece la 

regulación para las empresas que son partes relacionadas en el Articulo 215 de la 

LISR, en el padrón que se muestra llama la atención que en la clave de fracción XV 

para partes relacionadas, no aparecen contribuyentes registrados. 

Tabla 6.1. Padrón de grandes contribuyentes a Diciembre Cle 2002 

Clave de Total Total Diferencia 

fracción Fracción del del 

Año Año 

2002 2003 

IX Sociedades mercantiles controladoras 418 422 4 

X Sociedades mercantiles controladas 6,537 6488 -49 

XI Sociedades controladoras de grupos financieros O O O 

XII Contribuyentes diversos 5,879 7194 1315 

XV Operaciones de partes relacionadas O O O 

total 12,834 14,104 1,270 

Fuente: SAT (extraoficial), 2002. Resumen propio. 

También en forma extraoficial se cuenta con la información del mismo padrón 

para el año 2005 que se presenta en la tabla 6.2. el cual no muestra una variación 

notoria en las fracciones IX y X, de las empresas controladoras y controladas. 

Tabla 6.2. Padrón de grandes contribuyentes a Diciembre de 2005 

Clave 

de 

fracción 

Fracción 

Total Total Diferencia 

del del 

Año Año 

2002 2005 
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IX Sociedades mercantiles controladoras 418 423 5 

X Sociedades mercantiles controladas 6,537 6502 ·35 

XI Sociedades controladoras de grupos O O O 

financieros 

XII Contribuyentes diversos 5,879 7185 1306 

XV Operaciones de partes relacionadas O O O 

Fuente. $A T(extraoflclal), 2002. Resumen por M Puente. 

Con la documentación extraoficial de la autoridad fiscal sobre la Administración 

General de Grandes Contribuyentes (AGGC), unidad administrativa dependiente del 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) que inicio actividades en octubre de 2001, 

en donde considera dentro de los grandes contribuyentes a las empresas denominadas 

controladoras y controladas que consolidan sus resultados para efectos fiscales y que 

su principat caracteristica es: que la em presa controladora posee el controt accionario, 

esto es. más del 51% de las acciones con derecho a voto de las empresas que 

consolidan con ella, esta definición cumple con una de tas caracteristicas que marca la 

LlSR para considerarlas partes retacionadas. por lo cual se toman como base para la 

estimación de su participación en la evasión de ISR en 2002. 

Es conveniente recordar aquí la definición que establece la autoridad fiscal para 

indicarnos, "dos o más personas son partes relacionadas. cuando una de ellas 

participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de la 

otra, o bien, cuando una persona o grupo de personas participa directa o 

indirectamente en la administración, controlo capital de dichas personas" 

Para estabtecer la participación en la evasión de ISR por estos contribuyentes. 

es necesario mencionar que para la obtención de la base gravable del Impuesto sobre 

la renta de personas morales (ISRPM) y su tasa de evasión. se tomó en cuenta la 

relación que existe entre la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y et ISRPM, 

por lo cual, cualquier distorsión en el importe de las ventas para reducir el pago de IVA, 

reduce la utilidad para ISR. 
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Para determinar la participación de las personas morales grandes contribuyentes 

(controladoras y controladas), que son sujetos de la regulación fiscal de precios de 

transferencia, en la evasión estimada por la via de cuentas nacionales para el ejercicio 

2002, se inicia de lo establecido por Bergman et al (op.cit> que se muestra en el cuadro 

6.3, yen el anexo 5 se presenta el trabajo a detalle para llegar a este resultado. 

Tabla 6,3 Tasa de Evasión, Cálculo 

AÑo 2002 2003 

Base gravable neta (BGN) 797,634,631 923,961 ,607 

Recaudación potencial (RP) 279,171,121 314,146,946 

Pérdida fiscal por transporte (PFT) 24,480,516 24,829,225 

Crédito fiscal' 12.423,900 50,262,100 

Recaudación observada. (ROISRPM) 121 ,282,100 122.422,900 

Recaudación observada (ROIMPAC) 10,708.000 14,124,000 

Evasión 110.277,605 102,508,721 

Tasa de evasión 0.3950 0.3263 

EvasióniPIB 1.90% 1.64% 

Fuente. BenJrTI<,n ,Carreon,Hernandez 2005 

Se hace notar que la disminución en la tasa de evasión de un ar'lo a otro debe 

ser vista como un rango, no debiendo atribuirse a ningún cambio legal o a una mejora 

relevante en la actividad de la administración fiscal en la recaudación. Las cifras que se 

presentan dadas las grandes variaciones en las pérdidas de ejercicios anteriores y 

gastos fiscales entre un año y otro, confirman la aseveración. La tabla 6.4 emitida por la 

autoridad fiscal, permite observar lo desfasado de la información en cuanto a lo 

esperado en recaudación de ISR para el ejercicio de 2002, sin especificar cuando de 

ello corresponde a personas morales, es usual que la información sobre impuesto 

sobre la renta empresarial incluya tanto a las personas fisicas como morales con esa 

actividad, 

Lo estimado por la utilización de la metodologia de cuentas nacionales y los 

datos que muestra el cuadro 6.4 por parte de la autoridad, no permiten visualizar o 

determinar cuanto de este presupuesto en ISR corresponde a las personas morales, lo 
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que confirman lo importante e indispensable de contar con información del dominio 

público, por número de empresas, giros, ingresos, y toda la información sobre las 

empresas que se emite en otras naciones y que no por ello se pierde la privacidad y 

confidencialidad. 

Tabla 6.4 Presupuesto de Gastos Fiscales 2002 y 2003 

2002 2003 
Concepto % del PIB I Millone. de I Estructura % del PIS I Millones do I Estructura 

Pesos Porcentual "'S06 Porcentual 
TOTAL 6.3 32M46.5 100.0 6.3 411,348.3 100.0 
Impuosto Sobro la R.nla 2.1 167,631.0 60.9 3.3 216,161.8 61 .6 

ISR Emptesari~1 08 0.:4a8 15e H 102m !. 245 

ISR Personas Flsl~s 19 1'5 -'S22 35 1 17 1' 2 8?4 5 2:' 0 
Impuesto al Valor Agregado 1.1 104.876.6 31.8 U 124,304.9 23.8 
Impuestos Especiales 11 0.9 54,99'.3 16.7 0.8 63,~ 1.3 12.9 
Estimulos Fiscales 0.0 1.949.6 0.8 D.4 24.250.2 6.8 

. . ... . ': . E PIS j; f\..>f;r'o: ~ C,J (;$ '; ~t·JblCGldo en lc~ Cnt,;:no~ ~ :aol~!oJ Ezon~ nl:::a j;1 .. e ~r,'O 

1i In: uye et Irrpue~I,) e~pe ::!a l $)~e r-, ~:lu::::: ·= ~ ~· lt~·"'I:J!Cf3 :IE~l el'11p"est:> edYe a .. tom~.v¡~ Aue>'IJ& (¡SAN:. ,( el mí'!l~ &".o ~,::,'e ¡e'le~·:: 13 (i 

usco ce \'ehiculos IISJ1.f/) 

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), de 111 Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

• l a suma de exenciones, esquemas especiales y tratamientos representó 

en 2002 el 5.3% del Producto Interno Sruto, incrementándose para 2003 

en un punto porcentual. lo anterior implica que el gobierno federal deje de 

recaudar un monto aproximado equivalente a la mitad de sus ingresos 

tributarios anuales, cifra superior respecto a otros paises. 

• l a serie de exenciones y tratamientos especiales que se aplican al 

Impuesto Sobre la Renta de personas físicas constituye el principal gasto 

fiscal en los dos años, equivalentes a un 1.9% del PIS en 2002 y un 1.7% 

en 2003. 

• los gastos fiscales relacionados con el Impuesto Sobre la Renta de 

personas morales tota lizó un monto equivalente al 0.8% del PIS en 2002, 

duplicándose para 2003, al alcanzar 1.6% del PIS. 

l os datos anteriores emitidos por la autoridad fiscal confinnan el objetivo de la 

presente investigación, al hacer notar que aun cuando no se reconoce en esta 
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información el tema de la evasión y elusión, es de llamar la atención no lanto el 

porcentaje sobre el PIS por la recaudación, sino la aseveración de lo que deja de 

recaudar la autoridad sólo por concepto de exenciones, esquemas y tratamientos 

especiales. 

Otra de las principales actividades cuando de habla de operaciones 

multinacionales es la industria maqui ladora de exportación, como lo muestra la tabla 

6.5, según INEGL 

Tabla 6.5 IndustrIa maqulladora. Estadlsllca 2002 
(mltes de pesos) 

Mo No. de 

Establecimientos 

2002 3,251 

TOTAL 

( SIN UTILIDADES) 

159,490,327 

Utilidades 

22,268,402 

Fueme: INEGI, 2003 Numero de eSlablecimienlos, M Puenle, 2003 ingresos y utilidades. 

Es oportuno mencionar que si bien es conocido que las maquiladoras son 

empresas filia les de empresas extranjeras, en las tablas 6.1 y 6.2 no se establece una 

clasificación para este giro. en el padrón de grandes contribuyentes. 

Sin duda deberá establecerse en olra invesligación la regulación especial o 

diferenciada sobre precios de transferencia (Safe Harbors) que eslablece la autoridad 

fiscal para las maquiladoras de exportación. 

Otro de los Sectores que conforman los grandes conlribuyentes son los que la 

autoridad fiscal denomina Diversos, de los cuales no indica que son sus actividades, 

solo los identifican como las personas morales que primordialmente hayan consignado 

en sus declaraciones normales cantidades iguales o superiores a 2.108 millones de 

pesos para efectos de ISR y de un lA (Impuesto al Activo) de 50 millones de pesos o 

que en suma hayan declarado en el ejercicio 25 millones de pesos en ISR. lA IVA e 

Impuesto Especial sobre Producción y SeNlcios (IEPS). 

La autoridad fiscal establece que en 2002, el total de estos contribuyentes 

representaban el 2% del universo registrada en el SAT, y contribuyen aproximadamente 
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con el 73% de contribución nacional neta, lo que sirve de base para la estimación de 

evasión por parte de los contribuyentes partes relacionadas 

Se observa en la tabla 6.6, la información que publica la revista Expansión en 

Junio de 2003 con información de las 500 empresas más importantes en el año de 

estudio, para reforzar su papel relevante en la actividad económica nacional, no 

mencionan sus giros, ni mencionan los ingresos de las fi liales. los impuestos pagados 

en el país y si consolidad o no. 

Tabla 6.6 Cifras GlObales de Las 600, sobre la magnitud de las mayores empresas de 
México. 2002 (en millones de o sosl 

Variable 2002 Empresas· 

Ventas netas 3'323,703 393 

Resultado de operación 382.509 307 

Resultado neto 120341 31 4 

Activo total 6'380170 330 

Pasivo total 4'1 75,166 324 

Capital contable 2'1 96,551 321 

Capital social constituido 420,541 239 

Personal ocupado total 1'988,000 326 

Exportaciones 680,555 11 7 

im portaciones 247,817 100 

Se incluyen da lOS COrpOf31I\1OS, no de sus subsidlanas o filiales, para eVlla. duplicidad de da los. 
'Cantidad de empresas que aportaron datos sobre estas variables. la mavorte son pUblicas 
Fuente: Elaborado con base en al listado de Las 500 mayores emprasas de México reviSta 

Expansión junio 2003 

Los siguientes dos cuadros de organismos intemacionales muestran la 

importancia de estos contribuyentes en México en cuanto a sus venias, sus activos y 

personal empleado. que sirven de base para el argumento que se plasma en forma 

posterior a las estadísticas que se presentan. 
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4 

24 

36 

39 

41 

42 

47 

Tabla S.7. Las empresas no financieras de Mexico más importantes a nivel mundial, 
su clasificación según los activos extranjeros dentro d. las 60 primeras en países 

en desarrollo, en 2002 
(millones de dólares V numero de empleados) 

Actl'.'05 Venla$ empleoos 

Emp¡"$lI In: lu~n8 Ex1J Tobill b :t) Tl)lttl E" J TOI&I 

" ~mcl( M~t de 12,193 16.1>44 4.356 7.036 17.s-;a 26.;52 

Conttrueaórt 

AménC8 Mó"_ t"IEI;C()Il1Ur'llCI!tCII) 2.002 10 9S6 1 66« 5.953 6629 14512 
ne;; 

Gpo Srmbo Akmenlos 1.40~ 3.077 1.389 4.286 15,235 72500 

SA 

Grurm S¡',C V Akmentos ;' 1.084 2.1 <UJ 1 301 1.986 $314 14 M7 

b~btdas 

S S'¡IS S Ao e v DI'Ierso~ 94. 1 .~S2 633 6S2 5316 7375 

Gpo lMSA Meta les ,! 831 3.037 1.182 2.827 4.149 15.&lO 

prod met~l lco~ 

CInI1"3 .A~ I-1Ir .. 6n 748 1.937 1169 2.969 529 19928 

Tol. l 11.704 25.7:;$ 

Tipo Ck c.!\mblo promediO en 2002 9 .&56 9.555 

T01al QO posos ool'flénloo 1. 3.013.82. 245,53i.7a4 

Fuente UNCTAD, 2003 
'En la clasificación de las 100 empresas no financieras más importan1es a nivel mundial, eslá 
clasificada en el lugar 87 y en 2003 no aparece en la lista . Nota M.Puente 
El tipo de cambio es el publicado por el CenHO de Estudios ele las Finanzas Plibllcas de lit H. 
Ca mara de Dipulados con dalas del Banco de México. Nota y calculo final propio 

La tabla 6.8 muestra la importancia de las operaciones a nivel internacional por 

parte de las empresas establecidas en el pais, la misma fuente indica que el 46.02% 

de sus ingresos provienen del extranjero. Si bien el número de empresas no es 

representativa del universo si es de tomar en cuenta su clasificación a nivel mundial y 

el monto de sus ingresos. 

Tabla 6.8 Las empresas transnacionales más importantes de México, 2002 
(millones de dólares, 

INDUSTRIALES industria venias Totales por 

sector 

PEMEX Peuóleo 51 ,558 

Cemax Productos minerales no ma1álicos 6,888 

Gpo, Carso Diversos 5.573 
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Alta Diversos 4,827 

Femsa Alimentos y bebidas 4,748 

Gpo.Bimbo Alimemos y bebidas 3.673 

Vrtro Productos minerales no metalico 3.059 

Gpo. México Mineria y explotación 2,979 

Gpo.IMSA Melales 2 ,286 

Desc Diversos 2.251 

Gruma Alimentos 1,933 

Gpo. lusa Diversos 1,284 

Corp. Dgo Paqueteria 1.045 

Cytsa QuimiCOS 825 

S~.VIA Alimentos 699 

TOTAL 93.628 

TOTAL sin PEMEX 42,070 

TERCIARIA 

América Movll Telecomunicaciones 4,488 

Cinlra ConslruCCión 3,213 

Gpo.Televisa Enh·eten imienlo 2.173 

Ing.Clvlles Asoc. ConstruCCión 1,200 

Emp's.ICA Soc.Controladora ConstruCCión 992 

Coppel Comercio 737 

Dermet de México Comercio 230 

Bufete Industrial Conslrucción 50 

Gpo.Financ. Interacciones Servicios de negocios 34 

Amexder Comercio 3 

Eduardo Diaz y cia. Servicios de negocios 0.1 

Unimicro Comercio 

Jacobo Cattan y Copo ConstruCCión 

Gob.Fed. de los E.U.M. SenJÍcios de negocios 

Gpo.Fin. Finamex Servicios de negocios 

TOTAL 13,120.1 13.120.01 

SEGUROS Y ACTIVOS 

FINANCIEROS 

Vector Casa de Bolsa financieros 52 
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GBM GpO. Bursálll Financieros 

Mexicano 

TOTAL 52 

TOTAL SIN PEMEX Y SIN 55,190.1 

EL SECTOR FINANCIERO 

Tipo de cambio promedio en 9.656 

2002 

Millones en pesos carnenles 532,915.6056 

Fuanle: CEPAL2oo3. 

Como punto de inicio para la estimación mencionada se toman los datos para el 

ejercicio mencionado del padrón de contribuyentes personas morales que se muestra 

a continuación 

Tabla 6.9. Contribuyentes personas morales activas, localizados e inscritos en el padrón 
(miles) 

2000 503 

2001 504 

2002 538 

2003 531 

2004 577 

2005 641' 

Fuente. SAT, 2005 
Cifras correspondienles al cierre del ejercicio 
"Cifras preliminares sujetas a revisión 

Considerando la proporción de las empresas controladoras y controladas en el 

total del Padrón de grandes contribuyentes que se m uestra a continuación, se corrobora 

la importancia de e llos en el Ingreso Nacional y en la estimación de su participación en 

la evasión. 

Total segun padrón de grandes contribuyentes 

Total de empresas controladoras y controladas 

Porcentaje de representación de las empresas controladoras y controladas 

En el total de empresas clasificadas como grandes contribuyentes 

Fuente: M.Puente 

Número de 

empresas 

12,834 

6,955 

54.19% 
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Lo antenor muestra la única Información verídica del SAT en el rubro de las 

grandes em presas que se pudo obtener en forma extraoficial, y se enfatiza sobre la 

escasa Información del dominiO público, los datos proporcionados a la revista que se 

presentan en la tabla 6 6, SI bien es de una revista de difuSión. llene credibilidad en el 

amblto de los negOCIOS, toda vez que son las empresas las que proporcionan su 

Información, enfatizando que no las 500 empresas responden 

Aun cuando el número de 6,955 de empresas con obligación fiscal sobre precIos 

de transferencia (controladoras y controladas) según el padrón de la autoridad fiscal 

para 2002, no es representativo en cuanto al total de conlnbuyentes personas morales 

de 538 mil, deberá ser representativa la aseveración de la autondad fiscal mencionada 

en párrafos antenores. en la cual Indica que este grupo de contribuyentes representa el 

73% de la contribución nacional neta 

Es atrevido el argumentar con la escasa Información que se tiene, sin embargo y 

sin lugar a duda, de acuerdo con las referencias a nivel Intemaclonal que se mencionan 

en el trabajO, son este tipo de empresas las que aprovechan y utilizan sus recursos 

para eludir o eVitar el pago de los Impuestos que les corresponden, en el caso de las 

empresas multinacionales 

De acuerdo con las crfras nacionales y el Importe de la utilidad antes de Impuesto 

que presentan las grandes empresas que sirven de muestra en este apartado, se 

establecen las etapas que permiten una aproximación para calcu lar la evasión de las 

empresas controladoras y controladas, sobre el porcentaje de 54 19 por ciento que 

estas representan en el total de empresas que aparecen en el padrón de grandes 

contribuyentes. estas participarían en el mismo porcentaje (73%) en la evasión 

determ inada conforme a la metodología descnta Las siguientes tablas muestran la 

Importancia de estos grupos en las conlnbuclones y en la evasión determ inada con la 

metodologra multlcltada 
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Tabla 6.10. Evasión estimada del impuesto sobre la renta por las personas morales en el 
ejerticio 2002 

Ar<o 2002 

Base gravable neta (BGN) 797,634,631 

Recaudación porencial (RP¡ (1) 279 ,171,121 

Pé,dida fiscal por transpo'1e (PFT) (2) 24,480,516 

Crédito fiscal' (3) 12,423.900 

Recaudación observada . (ROISRPM) (4) 121 .282.100 

Recaudación observada (ROIMPAC) (5) 10,708,000 

Evasión (6) 110,277,605 

Tasa de evasión 0.3950 

EvasióniPtB 1.90% 

Fuente: Bergman, Carreón, Hernández. 2005 

Tabla 6.11 . Obtención de los conceptos base, para determinar la estimación de evasión de 
impuesto sobre la renta por las empresas controladoras y controladas,2002 

PIB2002 (A) 5,804.084.473 

Recau<lación potencial (1) 279.171 .121 

Recaudación observada ISR e IMPAC (4+5) 131,990,100 

Evasión total estimada 1-2-3-4-5= (6) 110.277.605 

Tasa d!> evasión 6 / 1-(7) 0.3950 

Porcentaje de evasión sobre PIB 6/A - (8) 1.90 

Total <le personas morales (6) 538.000 100% 

Total de Grandes contribuyentes (C) 12,834 2.38% de B 

Total de empresas controladoras y controladas (D) 6.955 1.29% de B 

Porcentajes de ampresas controladoras y controladas 54 .19% (E) 
respecto del total de empresas grandes contribuyenleS 
(DIe) 

Fuente. Bergman, Carreon, Hemández. 2005 recaudaCIón. tasa y porcentaje de evas,ón 
M.Puente, Grandes contribuyentes 

Los datos anteriores se representan en la serie de figuras que se muestran a 

continuación y que permiten visualizar lo que se ha establecido respecto de la 

importancia de los grupos multinacionales, y en especifico por las empresas 
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controladoras y controladas como parte de los grandes contribuyentes en la evasión 

estimada de impuesto sobre la renta en 2002. 

Figura 6.1. Distribución del padrón de contribuyentes personas morales 

1 _1 2 934 0 525166 1 

Ctanooa 
Contrlbl!)·~nt~ 

2002 

Fuente: SHCP, 2002 Padrón de personas morales 

05879 

Propia, 2003. Información de los grandes contribuyentes. conlroladoras y 
COlllroladas. Cálculos M Puellte. 

Con la información recabada en forma extraoficial , se establece la participación 

en porcentaje de los grandes contribuyentes en el total del padrón publicado por la 

autoridad fiscal en un 2.38%, y dentro de estos considerados como un 100 por ciento, 

se establece la relevancia de las em presas controladoras y controladas en un 54.19% 

como ya se habla establecido. 

Figura 6.2. Distribución de la recaudación potencial en ISR por las personas morales, los 
grandes contribuyentes y las empresas controladoras y controladas, 2002 
(miles de pesos corrientes) 

11iI 110 436 862 093358786 

Fuente: Bergm.,n , Carreón, Hernández, 2005 Recm,dación Potencial personas rnorales 
Propia, 2003. Información de los grandes contriooyen1es, controladoras y controladas. Cálculos. 
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La figura 6.2 permite hacer énfasis en el papel tan importante de los grandes 

contribuyentes que participarfan del total de $ 279,171 ,1 21 (m iles de pesos corrientes) 

en $ 203,795.648 (73% del total) de la recaudación potencial esperada para 2002, 

estimando la participación correspondiente a las controladoras y controladas (54 19% 

del 73%) en función del porcentaje indicado por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, en un total de $ 110,436,862. 

Figura 6.3. Distribución de la recaudación observada en Impuesto sobre la renta e 
impuesto al activo por las personas morales, entre los grandes contribuyentes y 

las empresas controladoras y controladas, 2002. 
(miles de pesos corrientes) 

1_ 96 352 773 0 35 637 327 

Fuente: Bergman, Carreón , Hemández, 2005 Recaudación observada ISR e IMPAC por las personas 
morales. M Puente, 2003. Calculos e inlormación de los grandes contribuyentes, controladoras y contro
ladas. 

En la figura se aprecia la participación en un 73% la recaudación observada de 

impuesto sobre la renta de personas morales por un total de $131.990.100 de los 

grandes contribuyentes según lo reconoce la autoridad fiscal, correspondiéndoles 

$96,352.773 y de este monto, las empresas controladoras y controladas habrian 

aportado $52,213,567 lo que representa el 54.19 %.haciendo énfasis en la condición 

fiscal de ser partes relacionadas. 
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Figura 6.4. Estimación de la participación en la tasa de evasión yen la evasión de impuesto sobre 
la renta por las personas moralos, para los grandes contribuyentes y las empresas controladoras 

y controladas,2002. (porcerrtajes y miles de pesos corrientes) 

1-80502651 D29774 954 1-43624 386 D 36 8782651 

Fuente: Bergman, CarTeón. Hernández, 2005 Evasión de ISRPM y Tasa de la evasión 2002 
Calculos M Puente. 2003. Inlof'l'MCión da los grandes contribuyentes, controladoras y controladas. 

En la parte superior de la figura se m uestran las cantidades de la evasión 

estimada en $110,277 ,605 que se obtuvo de restar a la recaudación potencial de 

$279,172,121 la pérdida fiscal , las exenciones y la recaudación observada de impuesto 

sobre la renta e impuesto al activo de las personas morales que se detallaron en la 

tabla 6.9, la participación estimada de los grandes contribuyentes en un total de 

$80,502.651 y de esta cantidad la participación en la evasión de las empresas 

controladoras y controladas en un total de $43,624,386. aplicando los mismos 

porcentajes utilizados para detenninar su participación en la tasa de evasión. 

Dentro de las figuras se observa la disttibución de la tasa de evasión del 

0.3950, que se determinó de dividir la evasión estimada de $110,277,605 entre la 

recaudación potencial estimada para el universo de personas morales de $279,172,121, 

de esta tasa de evasión, los grandes contribuyentes participarían con 0.2883 (73% del 

total de 0.3950) y que de este porcentaje, las empresas controladoras y controladas 

participarían con un 0.1562 (54.1 9% del 0.2883). 
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Figura 6.5. Estimación de la participación en el porcentaje de evasión del impuesto sobre 
la renta de las personas moralos con respecto del PIS, de los grandes contribuyentes y las 

empresas controladoras y controladas.2002 (porcent~esl 

Fuente: Bergrnan. Carreón, Hernández, 2005 Evasióni PIB por las personas morales 2002 
CálCulos M Puente. 2003. Información de los grandes contribuyentes, controladoras y controladas. 

Esta figura permite observar que del porcentaje de evasión con respecto al PIS 

en 2002 para las personas morales, el total de 1.90% se obtiene de dividir la evasión 

estimada entre el PIB de ese año, como se indica en la tabla 6.9 ya referenciada, de 

este porcentaje de evasión los grandes contribuyentes participarian con el 1.38% y de 

este porcentaje las empresas controladoras y controladas lo harian en un 0.7478 %. 

Se está generalizando a partir de aseveraciones oficiales, por carecer de 

información cierta y oficial por parte de la autoridad fiscal, de las empresas, y de estas, 

la imposibilidad de obtención de información de un número de ellas que sea 

representativo del universo de 6.955 indicado por la autoridad fiscal. para poder 

considerar la obtención de una muestra confiable para establecer, impuestos pagados 

y compararlos con los esperados por la autoridad, aunado a la falla de información de 

algún otro organismo público o privado. La figura 6.6 y la tabla 6.10 elaborados por la 

autoridad fisca l que se presenta en la primera parte del apartado 6.2 de este capftulo 

muestran la importancia de este grupo de contribuyentes y nos muestran que en los 

años 2002 y 2003 de la tabla referenciada (6.10) hay incumplimiento de contribuir por 

las personas morales. por lo tanto se considera que están evadiendo o eludiendo el 

pago, con lo cual se val ida la hipótesis H, que establece que la reglamentación fiscal 

para partes relacionadas no ha evitado la evasión en ISR. 
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6.2. Otros indicios de evasión. Corroboración por la autoñdad fiscal 

A continuación se muestra por medio de figuras, cuadros y textos y en estos se 

remarcan los renglones considerados como importantes para corroborar lo expresado 

en esta investigación y que fueron en su gran mayoría emitidos por la autoridad fiscal y 

un organismo educativo, el reconocimiento sobre la importancia que tienen los 

contribuyentes clasificados como grandes contribuyentes por la autoridad fiscal en la 

recaudación de ISR como ya se estableció en el apartado 6.1, infonnación sobre las 

personas morales en general y su grado de incumplim iento en las obligaciones, 

acciones para una mejor fiscatización del sector de grandes contribuyentes. el 

reconocimiento sobre la evasión por parte de las personas morales, así como las 

medidas que se están implementando para evitar esta práctica nociva para las finanzas 

públicas del país. 

l a siguiente figura penn ite visualizar la clasificación de los contribuyentes por 

parte de la autoridad fiscal siendo el número 3 la base para la estimación empirica que 

se efectuó en el apartado 6.1 

Fígura 6.6. Segmentaci6n de contribuyentes personas risicas y morales 2004 

SU9SE GME NTOS CONTE NIDOS E N CADA MACROSE GM ENTO " .... """ ·,.--··_ .. • .. 

A r" ",clon 

Fuente: 1" Convención Nacional Hacendaría 2004 
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La siguiente tabla permite observar el grado de incumplimiento en la presentación 

de sus declaraciones por parta da las personas morales en al ejercicio 2002 objeto de 

la estimación de evasión, base para este trabajo de investigación 

Tabla 6.12. Reforma Fiscal Integral. Administración Triburaria 

Fersonas Fisicas Personas M~ra H 

Obligadas Presentaro Obliga.;la Presentaron TotalObl, Total Present. 
2002 7CIG,875 256i,384 m,su 329))4 7mm 2 ·3'37188 
2003 7.21:.160 1,193,39S 5'30,&12 ' 71 ,351 7 '45.7€2 . ,:y...5 ,2~ 

Fuente. SHCP, 2004 

La siguiente figura permite ver el personal con que cuenta la autoridad fiscal 

para desempeñar todas sus funciones y, que aunado a la tabla 6,10 en cuanto a 

incumplimiento en el pago de contribuciones de las personas morales, se sigue 

enfatizando sobre la carencia de información, en este caso, para poder determinar 

cuantos de estos trabajadores están en el área de fiscalización, a cuantos de los 

grandes contribuyentes se fiscaliza y los resultados de esos procedimientos para poder 

estimar su cumplimiento. 

40,003

1 
30.000 

20,000 
0 ,4 00 _ 

5 .600 -
4 ,600 -

4 ,000 

3 ,200 _ 

2 .400 
l ,eoo -

800 
o 

Figura &.7, Evolución por tipo de contratación 

31,521 29,748 26.678 25,994 • • • • 
• • • 6 ,069 

5 .G75 • 5 .G1 0 
$.093 

6 95 405 390 

. o •• ~ ____ ~----~.-------------.------------. 
: lt: 2 1)02 2003 2004 2005 

...... Plazas ....... Honorarlos ___ E\E!nluales 

FUerlle: SHCP, 2005. 
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Las siguientes figuras, cuadros y objetivos emitidos por la autoridad fiscal con 

datos de 2004, permiten validar el concepto de la evasión en el país, sin poder 

especificar en cuanto de ésta es participe en forma fehaciente el grupo de las 

empresas multinacionales. Sin embargo. las medidas que piensa tomar la autoridad 

fiscal en cuanto a este grupo de contribuyentes, hacen valida la hipótesis de que aun 

con la reglamentación sobre sus operaciones con partes relacionadas, son participes en 

la estimación de evasión por parte de la autoridad y por ende en la estimación empírica 

vía las cuentas nacionales. 

Principalmente la figura 6.8 y la tabla 6.10 que se presentan a continuación, 

permiten establecer que la reg lamentación de precios de transferencia para partes 

relacionadas, la cual trata de evitar el manejo del ingreso gravable en donde más 

convenga a las empresas muHinacionales, no esta obteniendo los resultados 

esperados, ya que por los datos obtenidos de la autoridad fiscal, de INEGI y de 

organismos privados, muestran que en años recientes continua la evasión en un 

porcentaje muy alto. 

En el concepto de ISR que es el que nos ocupa podemos apreciar en la figura 

6.8 que la cantidad considerada como evasión de 82 (miles de millones de pesos), 

representa un 69.49 % de la recaudación potencial de 118 (miles de mi llones de pesos), 

sin embargo es muy importante señalar que no podemos comparar con los resultados 

obtenidos para 2002, para determinar si la evasión aumento o disminuyo al no indicar la 

autoridad fisca l con base en que se determinaron estas cantidades. Esta observación 

también es válida para la tabla 6.13. 
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Figura 6.8 Recaudación Potencial 2004 
(Milos do millones de pasos) 
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Tabla S. 13. Evasión de Impuestos en México en .2004 

Concepto Tasa de Evasión %PIB 

IVA 39% 2.28 

ISRPF con actividad 

empresarial y profesional n % 0.76 

ISR régimen general 75% 0.62 

REPECOS 89% 0.13 

ISR Ingresos por salarios 15.3% 0.43 

Fuente: Evasión Fiscal en el Impuesto sobre la Renta, retención de salarios, el Colegio del 
la Frontera Norte, enero 2005; Evasión Fiscal en el impuesto Sobre la Renta de personas 
fís icas. Colegio de México. enero 2005: Evasión Fiscal en México. El caso <leI IVA CIDE. 
enero 2004 
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Figura 6.9 Recaudación de Impuesto Sobre la Renta 
(Histórico anual en cifras corrientes) 

Fuente:1' ConvenCión Nacional Hacendaria 2004 

Como se indicaba en párrafos anteriores, las siguientes observaciones son por 

parte de la autoridad fiscal. considerando en plasmarlas tal como las emitió, para 

hacer énfasis en su conocimiento y reconocimiento del problema de evasión, ademas 

de hacer notar, que es escasa la información sobre los grandes contribuyentes que la 

autoridad emite. 

Conductas asociadas al Problema de Evasión por parte de la SHCP 

• Subregistro en el padrón del RFC. 

• Calidad deficiente del padrón de RFC reflejada en contribuyentes no localizados 

o con obligaciones fiscales que no corresponden a su tipo de actividad real. 

• Subestimación del pago de los impuestos del contribuyente por: 

• Omisión de ingresos 

c> Deducciones y/o compensaciones improcedentes 

c· Omisión del pago de impuestos 

o Contribuyentes inmunes a la autoridad fiscalizadora que incurren en 

practicas deshonestas o aprovechan fallas del sistema tributario. 

• Ineficiencia en la aplicación de la normatividad y en la defensa de casos. 

117 



• Redes de coadyuvantes en el Ciclo de la Administración Tributaria, ej: CPR's, 

Agentes Aduanales, Fedatarios, Impresores, etc. 

En el segmento de Grandes contribuyentes, la autoridad fiscal considera como 

indicadores de riesgo los siguientes 

• Omisión de pagos provisionales 

• Omisión en el entero de los pagos provisionales 

• Incumplim iento por pagos en parcialidades 

• Comercialización ilegal de combustibles 

• E)(portaciones superiores a las realmente registradas en el sistema ONCE 

• Deducciones indebidas- empresas refresqueras, cerveceras y de alimentos con

gelados 

• Acreditamiento indebido de pagos provisionales 

• Empresas intemacionales con personal que prestan sus servicios en Mé)(ico y 

gravan ellVA a tasa 0% 

• Empresas controladoras que continuaban determinando conceptos especiales de 

consolidación sin presentar el aviso correspondiente 

En Comercio Exterior, los indicadores de riesgo son los siguientes 

• Inventarios 

• Productos EUA 

• Tipo de mercancias 

• Origen 

• 303 TLCAN (regla para considerar establecimiento permanente a las maquiladoras, 

del cual se difirió su entrada en vigor por las presiones de los propietarios de este 

sector productivo en el pais) 

• Aduana 

• Incidencias 

• Cumplimiento de Obligaciones. 

• Fiscales Antecedentes. 

• Auditorias 

• Agente Aduanal 
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• Valunet (Programa que se adquirió en Suiza para tratar de controlar las 

operaciones aduaneras con un costo de 3 millones de dólares) 

Las aclaraciones entre paréntesis son por M Puente. 

6.3. Anátisis juridico y argumentación sobre la regulación fiscal de precios de 

transferencia entre partes relacionadas para probar la Hz 

En este apartado se prueba lo indicado en la H2 que establece que: La regulación fiscal 

en México sobre precios de transferencia entre partes relacionadas no cumple con el 

principio de constitucionalidad y legalidad, y del principio tributario de seguridad, para 

lo cual se analiza y argumenta con información juridica. 

Esta hipótesis se genera por el texto de los artículos 215 y 216 Y en forma 

particular el 215 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en su último párrafo, que 

indica lo siguiente: "para la interpretación de lo dispuesto en es capitulo, serán 

aplicables las Guias sobre Precios de Transferencia para las empresas y las 

Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995, o aquellas que los sustituyan, en la 

medida en que las mismas sean congruentes con las disposiciones de esta Ley y de los 

Tratados celebrados por México." 

Considerando que las disposiciones de estos articulos son una violación a los 

principios que se indican. por la obligación de comparabilidad cuando no contamos con 

información del dominio publiCO en el país que permita el cumplimiento. por indicarnos 

la apl icación de un método especifico y tener la posibilidad según la misma Ley de 

aplicar cualquiera de los otros cinco métodos, de referimos a la guía sobre Precios de 

Transferencia emitida por un organismo privado sin reconocimiento integral mundial, al 

ser 33 países los miembros que lo integran y, al no lograr un consenso mundial sobre 

la importancia de la colaboración para lograr uno de sus objetivos principales que es. 

evitar que mediante la fijación de precios entre empresas de grupos multinacionales se 

evada o eluda el pago del impuesto en el pais en donde se generan los ingresos. 
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Se considera fundamental las fuentes del derecho y su prelación para demostrar 

que si bien se da relevancia a la firma de los Tratados comerciales firmados por el 

presidente de la republica. estos deberán ser aprobados por el Senado. La integración 

de México a la OCDE en 1994 y su compromiso de seguir sus lineamientos no tiene la 

figura de Tratado Comercia l o de Tratado enlre países para evitar la doble tributación. 

Para probar lo anterior se relacionan a continuación algunos conceptos básicos 

de Política Económica, Política fiscal , de los resultados de las Jurisprudencias emitidas 

por la Suprema Corte de Justicias de la Nación, considerados como base para 

ejemplificar lo anteriormente expuesto, e iniciando con la Carta Magna que es la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a sus disposiciones 

referentes a la potestad tributaria como lo indica el siguiente cuadro: 

Figura 6 .1 0 Disl ribución collslilucional de la pOlestad h;bularia 

Constitución Polflica 

de los ESlados 

Unidos Mexicanos 

ArI. 31, (racc. N 

Art 73, (racc. VII 

Art. 124. 

Art 73, (racc. X y XXIX·D y E 

C(mL:UfT'Cj!1 ¡;ja 'l'rihULana 

Fuentes Exclusivas 

de la Federación 

• Elaborada por ellnstitulo para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

(INDETEC, 2004), modificada por M.Puente 2006. 

La Política Económica y sus instrumentos. 

En sentído amplio la política económica puede definirse como la aplicación de medidas 

por parte de las autoridades para alcanzar detenninados fines u objetivos deseados en 

el terreno económico, y para cuyo logro emplea algunos medios o instrumentos. 

El Estado realiza acciones para contrarrestar 105 fallos de mercado. El conjunto 

de estas acciones pretende alcanzar en fonna global los siguientes fines u objetivos: 

• Fomentar la eficiencia económica 

• Procurar la equidad mejorando la distribución del ingreso 
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• Propiciar la estab/1idad y el crecimiento económ ico. 

Cabe sel\a lar que los más poderosos instrumentos de políticas con que cuenta el sector 

publico para incidir en la economia son la Politica Fiscal y la Politica Monetaria. 

Política Fiscal 

En ella se encuentran las acciones del gobierno para influir sobre la economia mediante 

la manipulación deliberada de variables presupuestarias en el corto y largo plazo, como 

son el ingreso, el gasto y el manejo de la deuda pública. Estas acciones son 

discrecionales para que sean convenientemente orientadas y dosificadas. 

Aspectos Constitucionales de la Política Económica 

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere al 

Estado la rectoria en el desarrollo económico de la Nación. 

Conforme al Artículo 73 Constitucional. fracciones XXIX-D y XXIX-E al Congreso de la 

Unión, en materia de desarrollo económico y social, le confiere expedir leyes sobre: 

• Planeación nacional del desarrollo económico y social; 

• Programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden 

económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 

producción suficiente y oportuna de b ienes y servicios. social y nacionalmente 

necesarios; 

• Promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la 

transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos cientificos y tecnológ icos que requiere el desarrollo nacional. 

La economía mex icana se desempeña en un régimen económico de libre mercado 

por lo que, constitucionalmente se reconoce los derechos de propiedad privada y 

pública. Al respecto, el ArtículO 25 estable que en el desarrollo económico nacional 

concurrirán los siguientes sectores: 

• Sector público; 

• Sector social; y 

• Sector privado. 

Aspectos Hacendarios Constitucionales 

El Articulo 31 Constitucional formula que "son obligaciones de los mexicanos: 
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IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación. como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes'" Asimismo. el Articulo 73 Constitucional establece en su 

fracción VII que el Congreso tiene facultades de imponer las contribuciones necesarias 

a cubrir el Presupuesto. 

Siendo la OCDE el organismo que ha buscado construir y establecer de manera 

intemacional las reglas que rigen las transacciones internacionales, por medio del 

Modelo de la Convención de Impuestos. como se indicó en el apartado de antecedentes 

en el presente trabajo. el artículo 9 de este modelo establece que los países miembros 

pueden corregir el lugar en donde se determinan las utilidades de las empresas que 

realizaron las operaciones que las generaron, respetando el Principio Arm's Length que 

significa que los precios pactados para las operaciones sean idénticas o similares a los 

que se hubieran pactado entre partes no relacionadas bajo las mismas condiciones. 

El problema o la problemática en este tipo de operaciones que limita de manera 

importante las facultades de determinación de las autoridades fiscales consiste en que 

se efectúen cargos por parte de la empresa multinacional a alguna de sus fi liales o 

subsidiarias por un conjunto de beneficios como pueden ser: productos. servicios y 

licencias por patentes entre otros. 

El articulo 216 de la LlSR, establece los métodos a utilizar para determinar los 

precios por operaciones con partes relacionadas, aplicables cuando se deba de 

demostrar la comparabilidad de las operaciones en los términos del articulo 215 de la 

misma LlSR. 

Teniendo como base el ordenamiento del articulo 215 que establece la obligación 

de los contribuyentes de establecer para efectos fiscales, los ingresos acumulables y 

los montos de las deducciones permitidas por esta ley, tomando en consideraciones 

los precios que se hubiesen pactado en operaciones celebradas entre partes no 

relacionadas según las reglas que el articulo establece. 

En caso de que el contribuyente no cumpla con esta disposición, la autoridad 

fiscal tiene la facultad de determinar los ingresos acumulables y las deducciones 

autorizadas a través de una revisión que no penn ite prueba en contrario debido a que la 

regulación de la LlSR, desconoce la validez de los convenios celebrados entre el 
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contribuyente y las empresas relacionadas y los Ignora. para tomar en consideración 

los montos de las contraprestaciones que se hubiesen pactado en operaciones 

realizadas entre partes que no son relacionadas 

En este contexto, los contribuyentes no se encuentran facultados conforme el 

telOo de la Ley. para demostrar en contrario ante las autondades f iscales que el monto 

de la contraprestación que fue considerado para la determinación de los Ingresos 

acumulables o de las deducciones autOrizadas. fue el que efectivamente se pacto con 

su contraparte, sino que las autoridades aun eXistiendo el acuerdo de partes 

debidamente espeCIficado y cumpliendo con los requIsitos fiscales y legales de un 

contrato. les desconoce valor y efectos fiscales 

Esta situaCión genera una ViolaCión al artrculo 14 de la Constrtuclón Politlca de 

los Estados Umdos MeXicanos, el cual establece la garantia de audienCIa tutelada, que 

consiste en permlllr a los gobernados que antes de ser privados de sus bienes, 

derechos o posesiones sean debidamente escuchados por las autondades 

competentes en un procedimiento en el que se cumplan las formalidades estableCidas 

por la Ley 

SI bien el contribuyente se puede defender argumentando ante la autOridad que 

cumplió con los procedimientos estableCidos en el Citado articulo 215, no puede 

defender y deSVIrtuar esta situación con el monto de la contraprestación que hubiese 

Sido efecllvamente pactado por las partes contratantes 

Lo antenor es debido a que no se conSidera para efectos fiscales los acuerdos 

pactados entre las partes contratantes, SinO la que siguiendO los procedimientos 

fiscales estableCidos habría Sido pactada entre partes Independientes, en esta situación 

se da la ViolaCión a la garantía de audienCia constitucional del articulo 14 ya 

comentado, para el efecto de reconocer la validez y eXistencia de la contraprestación 

debidamente pactada por los contratantes 

Es de hacer notar que no eXiste dispOSIción legal alguna que conSidere como 

Ilegal o nulo el acuerdo de voluntades en el que se establezca una contraprestación 

Inferior a aquella que sea de mercado Aunado a lo ambiguo de la LlSR en cuanto al 

precio de mercado, no delimitando o especificando SI el mercado es el naCional o el 

Intemaclonal y cual será su parámetro para esta regulaCión, ya que establece como 

123 



obligación la comparabilidad y no se cuentan con elementos del dominio público en el 

ámbito nacional, que permita la obtención de los precios de ciertas operaciones para 

poder efectuar el procedimiento fiscal, 

Por lo anterior, resulta aplicable para efectos de demostrar la violación del 

preceplo constitucional, la jurisprudencia soslenida por la Suprema Corte de Juslicia de 

la Nación y que se refiere a la inconstitucionalidad del articulo 316 de la Ley de 

Hacienda del Departamento del Distrito Federal , en lo conducente a la situación que se 

analiza por analogia. En este apartado se citaran las referencias de los resultandos de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se tomaron en cuenta para probar la 

Hipótesis . solo la primera se plasma en forma complela y las sucesivas se delallan en 

lelra cursiva solo la parte que de ellas que se considero explicita para los puntos que 

se pretenden probar. En el Ane)(o 6 se pueden consultar en forma completa. 

Séptima Epoca Instancia tribunales Colegiados del Circuito fuente Semanario Judicial 

de la Federación tomo:74 Sexta Parte Página:51 

Rubro:PRODUCTOS DE CAPITALES. IN CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 

310 DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto:EI artícu lo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal 

(reformado por Decrelo de 29 de diciembre de 1971 l, establece, en su antepenúllimo 

párrafo. que se presumirá, sal\lo prueba en contrario, que existe derecho a percibir 

inlereses gravados por el impuesto sobre productos de capitales, no obstante que en 

los documentos en que se hubieren hecho constar las operaciones relativas no 

aparezca estipulado ningún interés, o bien cuando aparezca estipulado interés menor 

del 6% anual, o se estipule que temporal o permanentemente, total o parcialmente, no 

se causará interes alguno, en cuyos casos se establece la presunción de un interes del 

6% anual (excepto algunas operaciones bancarias en que se fija otra tasa). Tal 

precepto \liola los artículos 14,16 Y 31 , facción IV, constitucionales, En efecto, al 

presumir una tasa de interés, a pesar de lo que se establezca en los documentos en 

que se hubieren hecho constar las operaciones relalivas, se niega todo valor probatorio 

a los contratos y documentos pasados entre las partes, como si pudiera presumirse que 

están elaborados con dolo o mala fe. Es decir, se crea en realidad una especie de 

presunción de que se trata de defraudar al fisco al decir que contra el texto de los 
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contratos. existe la presunción de un interés gravado. Y con ello. se deteriora el valor 

probatorio de los documentos mismos. con lo que se deja a los afectados en estado de 

indefensión v se les viola el debido proceso legal. va que no se acepta el valor 

orobatorio del dowmento en que consta la operación. a pesar de ser la prueba más 

directa v evidente de cuáles fueron los derechos v obligaciones pactados por las Da/tes. 

O sea gue se les restringe indebidamente el derecho él probar. obligándolos él buscar 

pruebas indirectas que. por lo mismo serán menos convincentes v más difíciles de 

obtener. Y presumir la mala fe de los causantes resulta claramente contrario al principio 

constitucional de que para imponer cargas a los particulares. se debe fundar y motivar 

debidamente el acto de autoridad. A más de gue un impuesto así fincado dificilmente 

puede consíderarse equitativo. Para que pueda desvirtuarse el contenido del 

documento o contrato exhibido como prueba. en que se hizo constar la operación de 

que se trata las autoridades deberían demostrar que se trata de un contrato simulado 

o celebrado con dolo o mala fe sin anuiar a los causantes la caroa de la pl1Jeba de su 

buena fe. y sin privarlos. además. de la prueba más adecuada para determinar los 

alcances de sus derechos v obligaciones. Por lo demás. el cobrar el impuesto sobre el 

interés que no se ha contratado, ni se ha demostrado que se percibe (de lo que la carga 

corresponde a las autoridades), no puede ser equitativo. Ni es tampoco proporcional el 

impuesto que se cobra por igual a quien percibe un interés determinado, que a quien no 

lo percibe o lo percibe en tasa inferior, pues ello equivale a tratar igualmente a 

causantes que tienen ingresos desiguales. De todo lo que se concluye que resulta 

inconstitucional el párrafo examinado, del artículo 316 de la Ley de Hacienda del 

Departamento del Distrito Federal. 

Es también importante destacar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. al analizar la constilucionalidad de la Ley del Impuesto al Activo, y sobre el cual 

determina que un rendimiento mínimo establecido de manera presuntiva por la ley 

respecto de los activos propiedad del contribuyente es violatorio de las garantias de 

proporcionalidad y equidad y por lo mismo. siguiendo el criterio referido. el articulo 215 

de la LlSR también participa de la inconstitucionalidad que ha sido analizado líneas 

anteriores. Se transcribe la tesis antes señalada: 
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Novena Época Instancia. Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta Tomo: 11 , Agosto de 1995 Tesis: P. XLVII/95 Página: 65 

Rubro: ACTIVO. ESTE IMPUESTO QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD AL NO PEEVER LA POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA 

PRESUNCiÓN DE GANANCIA MfNIMA OBJETO DEL GRAVAMEN. 

Texto: Siendo el objeto del impuesto al activo la ganancia o rendimiento mínimo 

presunto originado en la tenencia de activos destinados a actividades empresariales, es 

claro que al no prever la ley la posibilidad de desvirtuar esta presunción de ganancia 

minima, quebranta el principio de proporcionalidad tributaria, pues ocasiona que el 

grliJvamen no sea acorde con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del 

impuesto al encontrarse obligados a cubrirlo también quienes no 11ayan tenido la 

ganancia mlnima que se presume. 

Se puede apreciar que lo que transcribe es claro en cuanto a su alcance y 

contenido. al señalar que toda aquella presunción que no admita prueba en contrario y 

que desconozca la realidad pactada, es violatoria del artículo 14 Constitucional y por lo 

mismo inconstitucional. 

En el caso que se analiza es claro que la disposición de la LlSR restringe los 

medios de prueba tendientes a desvirtuar la presunción de la autoridad, puesto que aun 

en el evento de que se cuente con la documentación que acredite la existencia de una 

operación válida conforme a nuestro régimen de derecho, las autoridades fiscales 

únicamente podrán determinar si se acató o no el contenido del artículo 215 de la 

LlSR, cuyo resu ltado puede en la gran mayoría de los casos, no ser coincidente con el 

acuerdo de las partes. 

Con base en la argumentación anterior. la autoridad fiscal se niega a dar valor 

probatorio a la documentación que soporta la operación cuyas consecuencias fiscales 

serán determinadas por la misma autoridad tomando en consideración un precio o 

contraprestación irreal o ficticia a través del establecimiento de una presunción que al 

no admitir prueba en contrario es plenamente inconstitucional. 

Como se indico anteriormente el Artículo 216, establece la metodología que se 

debe de aplicar para efecto de lo dispuesto en el Artículo 215, que en su prímer párrafo 

dice: 
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"Para los efectos de los dispuesto por el Artículo 215 de esta Ley, se podrá aplícar 

cualquiera de los siguientes métodos' y el referido @imo párrafo de este Articulo ya 

redactado al inicio del presente apartado 

Esta disposición cae en la inconslitucionalidad, al remitir para su interpretación 

al documento denominado por la autoridad Guia de Precios de Transferencia para las 

empresas multinacionales y las administraciones fiscates, invocando la jerarquia de las 

Leyes considerando que se violan los principios de seguridad y certeza jurídica. Si bien 

los paises que son miembros de este organismo aceptan seguir los lineamientos, la 

OCDE no tiene poder de ejecutar o decidir, como su nombre lo indica. son Guias. Esto 

se establece en el siguiente apartado. 

6.3.1. Inconstitucionalidad de los Articulas 215,216 Y 217 de la Ley del Impuesto 

Sobre La Renta. 

El Orden Juridico Mexicano, se sustenta en el principio de jerarquia de leyes contenido 

en el articulo 133 de la Constitución Política Mexicana que dice: 

ARTiCULO 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo COIl la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. 

Registro IUS: 326474 Quinta Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo LXXIII , p. 7848, aislada, Constitucional. 

Rubro CONSTITUCION. SUPREMACIA DE LA. Texto: ....... ..... La misma Suprema 

Corte ha establecido la supremacia absoluta de la Constitución sobre toda legislación 

secundaria, y la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen desde luego los 

preceptos de aquélla y no los textos contrarios de la misma. 

Registro IUS: 180240 Novena Epoca, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004. p. 264, tesis 1a.lJ. 80/2004, 

jurisprudencia, Constitucional. 

Rubro: SUPREMACjA CONSTITUCIONAL y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, 

PRINCIPIOS DE. INTERPRETACiÓN DEL ARTiCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE 

LOS CONTIENE. 
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Texto: En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía 

individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacla constitucional y 

jerarquia normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella 

emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el 

presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de 

toda la Unión. debielldo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en 

las leyes locales, 

Registro IUS: 185878 Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, p. 

1453, tesis 1.20.P.61 P, aislada, Penal. 

Rubro: SUPREMACíA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN 

REGLAMENTO, 

Texto: ...... por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que 

oponerse, deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, 

como lo son las leyes, las Ctlales, a su vez, están supeditadas, en ctlanto a Stl validez, a 

otras normas de mayor jerarqtlfa, que culminan en la Ley Fundamental del pafs, la cual 

entraña la suprema razón de validez del orden juridico. En tal virtud, la validez de la 

supletoriedad de una ley, lógica y jurídicamente, no pueden supeditarse al contenido de 

!In reglamento, y menos aún a las disposiciones de un acuerdo general de orden 

administrativo, asl como tampoco puede contrariar los principios generales que 

emergen de las normas legales, máxime c!lando en relación con !In punto o maten'a 

dete/minada, la propia Ley Suprema del país expresamente establezca que deba 

estarse a los términos de la ley, como acontece en tratándose de la impugnación del no 

ejercício de la acción penal a que hace referencia el párrafo cuarto del articulo 21 de la 

Carta Magna; ......... 

Registro IUS: 231542 Octava Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo 1, Segunda Parte-l . Enero a Junio de 1988, p. 394, 

aislada. Administrativa. 

Rubro: LEYES, PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA (DE LAS), 

ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL 

128 



Texto: .... .... Las normas generales creadas por órganos legislativos constituidos, 

representan un nivel inmediatamente inferior al de la Constitución de la República en el 

orden JerárqUico del derecho. Esa es precisamente la intención del consfifuyente 

manifiestamente expresada en el texto del artículo 133 constitucional. al señalar 

especlficamente la frase " .. . Ias leyes del Congreso de la Unión que emanen de el/a .. .. 

así, tales ordenamientos guardan, frente a la misma, una distancia de subordinación 

natural, lo cual no acontece como regla general, entre las distintas especies de leyes 

creadas por el Congreso de la Unión pues para que eso existiera seria menester. como 

sucede en el caso de la norma fundamental, que una ley secundaria determinara en su 

articulado, la creación de otro ordenamiento, cualquiera que sea su denominación (ley 

orgánica, ley ordinaria, ley reglament8lia o código), para estar entonces en la 

posibilidad de hablar de una verdadera relación jerárquica de superior a inferior entre 

dos distintos tipos de cuerpos normativos generales .. .... . 

En cuanto a la Obl igación de Contribuir al Gasto Publico, indicada en el Artículo 

31 de la Constitución Politica de lo Estado Unidos Mexicanos ya mencionado, se 

mencionan la siguiente. 

Registro IUS: 179575 Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005. p. 605, tesis 2a. IX/2005, aislada, 

Administrativa. 

Rubro: GASTO PÚBLICO. 

Texto: Del arllculo 3(. fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. que establece la Obligación de los mexicanos de "contribuir para los 

gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes ': en re/ación con los artículos 25 y 28 de la propia Constitución, .. .. .. ........ .. 

As! tenemos que los principios de los tributos, son el de generalidad. 

uniformidad. certidumbre. comodidad, economia, justicia, simplicidad y claridad. 

PRINCIPIO DE GENERALIDAD: Este principio significa que el impuesto comprenda y 

se aplique a todas las personas (físicas. morales. unidades económicas sin 

personalidad jurídica, mexicanas o extranjeras) cuya situación particular o concreta 
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coincida exactamente con la hipótesIs contenida en la ley como el acto o hecho que 

genera el crédito fiscal 

PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD El Impuesto es uniforme cuando a los sUjetos pasIvos 

que están colocados en la misma situación. se les Imponen obligaciones Iguales 

PRINCIPIO DE CETIDUMBRE Este pnnclplo reqUiere que el Impuesto sea cierto. claro 

y preciso en la ley por lo que respecta a SUS elementos y características fundamentales 

como son sUjeto, objeto, tasa. cuotas. tanfas, momento de nacimiento, lugar, época y 

forma de liqUidación y pago, obligaciones y sanciones Este principio tiene por fin que 

los elementos fundamentales del Impuesto no queden a arbitrio del FISCO y así eVitar 

que conduzcan a crear Incertidumbre en los contnbuyentes 

PRINCIPIO DE COMODIDAD Este pnnclplo consiste en que al realizar el pago del 

Impuesto y cumplir con las demas obligaciones fiscales deben ser lo mas cómodo. facl l 

y conveniente pOSible para el contribuyente Por lo anterior se debe buscar que la forma 

y los penodos de pago del Impuesto, sean los más convenientes para el contnbuyente, 

dada la naturaleza del gravamen y la situación especial del sUjeto pasIvo 

PRINCIPIO DE ECONOMIA Este pnnclplo se refiere a la economía del Estado o 

publica. mas no a la economía del contribuyente o pnvada 

Este pnnclplo de economía consiste en lograr el menor costo pOSible en el manejo de la 

recaudación, control y administración de un IInpuesto, utilizando para ello las técnicas 

administrativas más adecuadas, con el objeto de que la mayor parte del rend imiento del 

Impuesto pueda ser utilizado por el Estado para satisfacer las necesidades publicas y 

realizar sus atnbuclones 

PRINCIPIO DE JUSTICIA Este pnnclplo se refiere respecto del elemento conslltuclonal 

Integrante del concepto de Impuesto como lo es el que consiste en que los Impuestos 

deben ser proporcionales y equitativos Este pnnclplo se desarrolla actualmente a 

través de los pnnclplos de generalidad y Uniformidad 

PRINCIPIO DE SIMPLICIDAD Y CLARIDAD Debe haber SimpliCidad en el sistema y 

organización de los Impuestos En las leyes y reglamentos fiscales también se debe 

utilizar un lenguaje claro, Simple y accesible a todos, aun cuando excepcionalmente no 

sea pOSible por las complicaciones denvadas del uso de terminología apropiada, 
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cuando los impuestos gravan actividades que implican el uso de tecnologia muy 

avanzada. 

Bajo el principio de legalidad contenido en el Articulo 16 y 31 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Articulo 6 del Código Fiscal 

de la Federación. tenemos que el articulo 73 en sus fracciones VII y XXIX de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las facultades del 

Congreso de Unión para imponer las Contribuciones necesaria para cubrir el gasto 

publico. 

ARTiCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio. 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escri/o de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento .. " .. .... " .. ' 

La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se 

trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercan/il, civil, laboral o administrativo, 

Registro IUS: 207876 Octava Epoca. Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo VIII. Noviembre de 1991 , p. 69. tesis 4a. XXXVV91 . aislada, Constitucional, 

Administrativa. 

Rubro: IMPUESTOS, PRINCIPIO DE lEGALIDAD EN MATERIA DE. 

Texto: La exigencia de que los elementos esenciales de un tribu/o se consignen 

expresamente en la ley que lo establece, no llega al extremo de pretender la definición 

de los conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de que la norma se interprete para 

averiguar su correcto alcance. Lo que prohíbe la fracción IV del artículo 31 de la 

Constitución Federal, es que la creación propiamente dicha del impuesto quede a cargo 

de una autoridad dis/inta dellegis/adol; lo cual no acontece cuando en la ley aparecen 

determinados los elementos del tributo, requiriéndose únicamente de la interpretación 

para fijar su exacto sentido, puesto que interpretar la ley no equivale a crearla, sino 

nada mas a desentrañar el sentido de la ya existen/e. 

6.3.2 Código Fiscal de la Federación. 

ARTíCULO 6. las contribuciones se causan conforme se real izan las situaciones 

juridicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que 

ocurran. 
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Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes 

para el Ctlmplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a 

su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. 

Acorde a lo anterior la figura de "Precios de Transferencia" es incluida, sin 

denominarla como tal, en nuestra legislación en el capitulo 11 del Titulo IV de la Ley del 

Impuesto Sobre La Renta, para impedir que las utilidades o perdidas generadas en un 

país sean trasladadas a otro, por medio de operaciones artificiales. 

La evasión a través de los precios de transferencia debe ser evitada mediante 

su regulación en la legislación domestica de cada pais, misma que debe contar con 

soportes que permitan la verificación de las operaciones entre empresas relacionadas, 

Sin embargo como ya se menciono en párrafos anteriores, los Articulas 215 y 

216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta son inconstitucionales debido a que remiten, 

a un documento denominado "Guía de Precios de Transferencia para las empresas 

Multinacionales y Las Administraciones Fiscales", en contravención con lo preceptuado 

en el ArtículO 133 de la CPEUM, que estable la jerarquía de leyes sin atender a 

documento privado alguno, por lo tanto el legislador viola en pe~uicio de los 

contribuyentes a que aluden los numerales precitados los principios de seguridad y 

certeza jurídica. 

Registro IUS: 192867 Novena Epoca, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, p. 46, tesis P. LXXVII/99, aislada, Constitucional. 

Rubro: TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE 

POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO 

DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL 

Texto: , .. , .. .. .. ,.... y que aunque en principia la expresión serán la Ley 

Suprema de toda la Unión .. . " parece indicar que no sólo la Carla Magna es la suprema, 

la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constílución 

y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de 

que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente 

indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema ..... .. .. .. , No obstante, esta Suprema 

COlte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un 

segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del 



derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de 

que estos compromisos internacio/Jales son asumidos por el Estado mexicano en su 

conjunto y comprometen a todas sus autoridades frenfe a la comunidad internacional; 

por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a 

suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma 

manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades 

federativas y. por medio de S(l ratificación. obliga a sus autoridades. .. .. ... .. .. .. sin 

embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que 

considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. 

Registro IUS: 250697 Séptima Epoca. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volúmen 151-156 Sexta Parte, p. 195, aislada, 

Administrativa, Constitucional. 

Rubro: TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL. 

ULTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS 

LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA CONSTITUCION 

FEDERAL. 

Texto: La última parte del articulo 133 constitucional establece......... .. . Es pues, 

una regla de conflicto a que deben sujetarse las autoridades mexicanas, pero conforme 

a la misma no ptlede establecerse que los tratados sean de mayor obligación legal qtle 

las leyes del Congreso. 

La palabra seguridad deriva del lat ín segurítas, alís, que significa "calidad de 

seguro" o "certeza' . así como ' cualidad del ordenamiento jurídico. que implica la certeza 

de sus nonnas y, consiguientemente, la previsibilidad de su apl icación". La ultima de las 

acepciones señaladas es la que debe tomarse en cuenta para indicar lo que ha de 

entenderse por seguridad juridica. 

No. Registro: 186,572 Tesis aislada Materia(s):Constitucional Novena Época 

Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XVI. Julio de 2002 Tesis: 2a. LXXV/2002 Página: 449 

Rubro:GARANTíA DE SEGURIDAD JURíDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR. 

Texto: La ga(an/la de seguridad jurídica prevista en el artIculo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el 
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sentido de que la ley ha ele señalar de manera especial y precisa un procedimiento para 

regular cada una de las relaciones que se enlabIen entre las autoridades y los 

particulares, sino que debe contener los elementos mlnimos para hacer valer el derecho 

del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 

arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o relaciones que por su 

simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley pormenon'ce un 

procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior con'obora la 

ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un 

procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para 

evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las 

facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad, 

No se omite mencionar que para verificar las operaciones entre empresas 

relacionadas en el contexto internacional los instrumentos jurídicos con que se cuenta 

son los denominados: 

'Tratados Para Evitar La Doble Tributación e Impedir La Evasión Fiscal y Los 

Tratados Para Intercambio De Información Fiscal", mismos que de acuerdo al modelo 

de la OCDE no prevén la aplicación del documento denominado "Guía de Precios de 

Transferencia para las empresas Multinacionales y Las Administraciones Fiscales' con 

lo que se confirma la Inconstitucionalidad de los dispositivos legales en comento 

acarreando con esto la incertidumbre e inseguridad jurídica para los gobernados que se 

coloquen en las hipótesis normativas previstas por los numerales tachados de 

Inconstitucionales. 

CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Después de haber analizado los principales conceptos que se encuentran involucrados 

cuando se habla de la regulación fiscal de las empresas multinacionales (partes 

relacionadas) vía los precios de transferencia, se consideran las conclusiones 
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siguientes, con base en la influencia que éstas organizaciones tienen en el ámbito de 

los negocios, de la recaudación, del ámbito juridico. 

Se considera haber confirmado lo que se establecia en la H, en la cual se 

indica que la regulación fiscal sobre precios de transferencia entre partes relacionadas 

no ha evitado la evasión o elusión, al determinar que dada la importancia en la 

recaudación que se obtiene de las empresas multinacionales como porcentaje del total 

nacional y el cual representa un 73 por ciento en estimación de la autoridad fiscal, 

aunado a los antecedentes de este tipo de contribuyentes y de su fonna de actuar en el 

ámbito de los negocios, el cual es. la obtención de los mejores resultados por medio de 

una planeación financiera que permita el aprovechamiento de las diferentes tasas 

impositivas y las exenciones que les otorgan los diferentes paises, éstas empresas 

participan en la evasión estimada para las personas morales establecido via cuentas 

nacionales para el ejercicio 2002. 

Avala la aseveración anterior, al haber considerado en el capitulo 6 que en años 

posteriores (2003,2004) con datos estimados por la autoridad fiscal y por estudios 

realizados con anterioridad. que la evasión en ISR de personas morales continua en 

cantidades o porcentajes allos, estableciendo con ello, que la regulación fiscal sobre 

precios de transferencia para partes relacionadas, plasmada en la LlSR en 1997 y 

modificada en diversos años con la finalidad de que estos contribuyentes paguen los 

impuestos que corresponden en el lugar en donde se originan los ingresos, no ha dado 

el resultado esperado. 

Si se toma en cuenta que la SHCP (2006) establece que el número de 

contribuyentes para 2005 ascendió a 18 millones 788 mil 167, cifra mayor en 77.36 por 

ciento respecto de los 10 millones 593 mil 96 de 2004 y que del total de contribuyentes 

en 2005640 mil 894 son personas morales. Comparada la aseveración anterior con el 

renglón de recaudación, indica que en 2005 los ingresos por impuestos fueron de 808 

mil 210 millones de pesos, equivalentes a 9.8 por ciento del PIB, demostrando un 

retroceso frente al 10.1 por ciento del 2004. Al respecto la OCOE (2006) y el presidente 

del Comité de estudios fiscales deIIMEF, indican lo que ya se mencionó en el presente 

trabajo, que el país tiene los ingresos tributarios más bajos lo que se agrava porque 

incluyen los recursos petroleros, esto hace pensar que las medidas tomadas para 
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disminuir la evasión no han sido las esperadas y esto también incluye la contribución 

por parte de las empresas multinacionales en función de su preponderancia en esta 

recaudación según información del SAT. 

El secretario electo de la OCDE. José Ángel Gurda Treviño, expreso en febrero 

de 2006 que las diferencias por la caída en la recaudación tributaria. son evidentes en 

cuanto a indicadores de empleo, ingreso, crecimiento y poder adquisitivo entre México y 

los demás integrantes de esta organización. Los rubros anteriores demuestran la 

afectación en el gasto social y por ende en las finanzas públicas por el incumplimiento 

en la parte que les corresponde a las empresas multinacionales (SHCP, Indetec,2006). 

Con referencia a la Hz las tesis expuestas en el mismo capitulo 6 permiten 

confirmar lo que se pretendia establecer en esta hipótesis; Que la normativa de precios 

de transferencia para partes relacionadas, violenta el principio juridico de 

constitucionalidad y legalidad, además del principio tributario de seguridad. 

Al hacer referencia en la última modificación a la LlSR que entró en vigencia a 

partir de 2006, y en la cual se establece la obligación de seguir lo indicado en la Guía 

emitida por la OCDE, y habiendo establecido que es inconstitucional por remitir a un 

documento de carácter privado, aun cuando es de un organismo internacional como lo 

es la OeDE, este de si, no tiene una función de autoridad para imponer, su función 

primordial es la de guiar o sugerir. o bien corno ya se habia indicado al inicio del 

presente trabajo, solo tiene poder de persuasión y no de decisión judicial. 

Como lo indican Hernández y Vázquez (2004), para que las directrices surtan 

efecto, deben incorporarte en las leyes domésticas de los paises socios por tratado; de 

lo contrario, violarian el principio de legalidad en caso de imposición por parte de las 

autoridades (al menos en el caso de México), ya que no se encuentran contenidas en el 

texto de los tratados internacionales ni en el de las leyes locales en materia de rentas. 

Se considera que para interpretar las disposiciones fiscales sobre precios de 

transferencia, resulta primordial el conocimiento de sus fuentes de Derecho. material 

(causas que propician el surgimiento de una norma, con el fin de dar solución a un 

conflicto de intereses) y formal. 

La situación se avala en los párrafos precedentes en donde se establece también 

que los Estados Unidos de Norteamérica. siendo uno de los países con mayor 
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antigüedad e ingerencia en la OeDE, si bien se hace eco de los lineamientos 

establecidos en la Gula de referencia , no establece textualmente la obligación en su 

legislación fiscal de seguirla y en algunos casos profundiza en aspectos técnicos como 

se indicó en el capítu lo anterior. 

En las reformas fiscales para el ejercicio fisca l de 2006 ya comentadas en la 

presente investigación, se abordó el tema de selección del método más adecuado o 

regla del 'Mejor método" como se denomina en algunas legislaciones internacionales. 

En relación con el concepto de comparabilidad, es importante establecer que el 

principio de valor de mercado está fundamentado en la omparación entre las 

condiciones acordadas en transacciones o entidades controladas y no controladas; de 

tal suerte, para que la comparación resulte adecuada, deben ser suficientemente 

comparables las principales características económicas de las condiciones. 

A continuación se detallan los conceptos más relevantes establecidos en el 

transcurso de la investigación. 

7.1 Resumen de Conclusiones 

Después de haber analizado los principales conceptos que se encuentran involucrados 

cuando se habla de la regulación fiscal de las empresas multinacionales (partes 

relacionadas) vía los precios de transferencia, las conclusiones se integran con base 

en la estimación de evasión del impuesto sobre la renta por estas empresas, de su 

influencia en el ámbito de los negocios y del ámbito jurídico de la regulación fiscal , en 

el resumen que se presenta a continuación. 

1. Recaudación 

Se concluye que se ha probado lo establecido en la primera hipótesis, partiendo de la 

aseveración de la OeDE de que no obstante que México es reconocido por ser uno de 

los países con más reglamentación para las operaciones de las empresas 

multinacionales. estas participan en gran medida en la estimación efectuada de la 

evasión o elusión del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2002, al reconocer la 

autoridad fiscal que son los grandes contribuyentes los que aportan el 73% de la 

recaudación nacional, que dentro de esta clasificación se encuentran las empresas 



controladoras y controladas objeto de la estimación, y que según la propia autoridad se 

enmarcan en el concepto de partes relacionadas objeto de esta investigación. 

Las tablas 7.1 y 7.2 que se presentan a continuación, permiten observar en 

primera instancia los números, cantidades y porcentajes de relevancia en la 

participación de la evasión estimada de impuesto sobre la renta (ISR) por parte de las 

empresas multinacionales controladoras y controladas, concluyendo que no obstante 

la reglamentación fiscal sobre precios de transferencia para partes relacionadas, la 

evasión continua segun los datos de la autoridad fiscal emitidos en 2006 que muestra 

la tabla 7.2 

Tabla 7.1.Participación de tas empresas multinacionales en la estimación de la Evasión en 
ISR de las personas morales (miles de pesos corrientes) 

Padrón Porcenlaje Recaudac ión eV;I !'1Ón P(m:en1aje 

2002 S;\T de Imnicipació l1 Oh"",,,,,d,, de ()b"""·,,oi, de de E\';¡SlÓn 

en lil recatKUlción ¡SR e ~{P:\C ¡SR 

obs.:rvada 

Per~1n;¡S 1\·1omles 53&,OI~) 101).00 1:\ 1.990,100 11Íl.271Ji05 39.50 

Gmndes: I2,X3+ 11,m . \)ú,352.i7' XII. 4(,1>. 1 j 1 2XX¡ 

('onrnbUYCl11es 

r.mprcsas ú..'~55 .5+. 1'1 52~2 1 :; .. 'i(,7 .,J1,C!1)4/10-: 15JI2 

OOlll roladorns sollre el 101111 oobre el tOFa l sobre el tOl(lt 

-y CC)ntro ~1das. de gr(lnc!es de grandes de gmndes 

contri buyentes conl1;buycn,es contribuyentes 

Fuente .SAT 2002. M Puente $ODre grandes contnDuyentes 

Tabla 7.l .Baja en la recaudación en México como porcentaje del Pie 

Afio 2004 2005 

Numero de conlJibuyantes 10'593.096 18788.1 67 

Recaudación como porcentaje del Pie 10.1 9.8 

SHCP 2006 
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La tabla 7.2 '1 la figura 7.1 tienen como referente al PIB, sin embargo no es 

posible establecer una tendencia de la baja en recaudación respecto de los diferentes 

años, al no tener información sobre la metodología utilizada por la autoridad f iscal para 

la obtención de los porcentajes mostrados, estableciendo únicamente el concepto de 

evasión que se sigue presentando, no obstante el incremento en el padrón de 

contribuyentes personas morales que se presento en el capitulo 6 y en esta última tabla 

cuando se establece el total de contribuyentes. 

Figura 7.1. Panicipación de los grandes contribuyentes y de las empresas controladoras y 
controladas en el porcentaje de evasión de ISR/PIS estimado para 2002 por las personas morales 

Fuente:Elaboración propia con base en dalos del SAl 2002 Y Bergman. Carreón. Hermindez. 2005 

Relevante como ya se había mencionado es la participación de 105 grandes 

contribuyentes en el 1.90% estimado para las personas morales con el 1.38% y de este 

porcentaje la proporción de las empresas controladoras y controladas. La situación se 

agrava según comentario de la propia autoridad fiscal, de la OCDE, CEPAL, FMI Y BM, 

el estar incluidos en los porcentajes de recaudación de la segunda tabla los ingresos 

provenientes de los recursos petroleros. 

2. Inversión Extranjera Directa 

Como una de las consecuencias del punto uno se concluye que la Inversión Extranjera 

Directa no proporciona de forma automática el crecimiento y la eficiencia económica, 

cuando se hablaba de la presión que ejercen los países industrializados que invierten 

en países en vías de desarrollo, ya que se demuestra en la estimación de evasión, que 
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esta inversión no generó ingresos vía impuestos en proporción a los ingresos por 

ventas de las empresas que forman parte de los grupos multinacionales. 

México a la firma del TLCAN no impuso un limite en cuanto a la salida de 

capitales y les dio el derecho de demandar a los Estados Nacionales por las medidas 

que estos tomen que afecten sus ganancias. El país ocupa el 8° lugar de mayor déficij 

comercial en la Región de América Latina y el Caribe de 1997-2003, considerando 

entonces que el comercio internacional no es de relevancia si no genera ingreso neto 

en divisas para el pais. 

3. Politica Industrial 

Otra consecuencia para no recibir la recaudación que se debiera. es que al no existir 

una politica industrial. esto impidió que México obtuviera ventajas competitivas a la 

firma del TLCAN, por haber privilegiado el modelo manufacturero que dio ventajas 

temporales y que ahora tiene el problema de la fuerte competencia de los paises 

asiáticos. El problema se agravará y perderá más espacios si sigue basando su 

fortaleza en la mano de obra barata y bajos costos de producción. esto es avalado en 

2006 por el Foro Económico Mundial. Tampoco se estableció a la f irma del Tratado que 

las exportaciones tuvieran un alto contenido nacional, por no ser exigido en las reglas 

de origen. 

4. Industria maquiladora de Exportación 

La cesión de derechos de la que se habla como consecuencia de la globalizaci6n y a 

la firma del TLCAN, y lo que se menciona en el punto 3 de basar su fortaleza en el 

modelo manufacturero, queda evidenciado al demostrar la importancia de esta 

industria. estableciendo que la mayoria de estas empresas son filiales de empresas 

norteamericanas la mayoría en la frontera norte del país, en 2002 el 98% de las piezas 

y componentes que utilizaban, las importaban de Estados Unidos y otros países, con 

las cuales ensamblan los productos que aparecen en las estadísticas como 

exportaciones mexicanas, solo un 4% de estas exportaciones corresponde a las 

empresas nacionales 
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Total de empresas en el padrón de grandes contribuyentes 12,834 

Total de empresas maquiladoras 3,251 

Proporción de la industria maquiladora en el total del padrón de 

Grandes contribuyentes 25.33% 

5, Gasto social 

Continua la baja recaudación fiscal en el país, y esto demuestra la ineficiencia de la 

Administración en este rubro, la necesidad de una medida que disminuya este problema 

es una decisión politica que obliga a la autoridad a decidir entre: incrementar la deuda 

pública; aumentar la recaudación; y mantener los niveles de gastos bajos y volátiles. 

Es necesario el incremento en la recaudación tributaria como medio para 

financiar 

El gasto que represente altos beneficios sociales y económicos (salud, 

educación, capacitación, infraestructura fisica) esto es avalado por la OCDE, el 

incremento en la recaudación se considera como la mejor opción, siempre que el 

gobierno mantenga un aparato burocrático "pequeño" y minim ice la carga tributaria 

mediante una estructura fiscal óptima. 

Se reconoce que la caida en la recaudación influye en los indicadores de 

empleo, ingreso, crecimiento y poder adquisitivo. cuando estos se comparan entre 

México y los países integrantes de la OCDE, avalado por el nuevo director de este 

organismo José Ángel Gurria Treviño. Reconoce también la SHCP como se afecta el 

gasto público, por el incumplimiento en la parte que les corresponde a las empresas 

multinacionales. 

7. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico(OCDE) 

Se establece en la investigación el inicio, objetivos y actuación de esta organización, se 

hace énfasis que sus integrantes son 33 países, por lo tanto tiene relevancia que su 

objetivo en cuanto a la observancia de su Guia sobre las operaciones entre partes 

relacionadas. no tiene carácter de Ley, trata de evitar prácticas de especulación que 
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resulten en beneficios fiscales para las empresas, que las operaciones realizadas entre 

empresas de un grupo multinacional se realicen teniendo como base los precios que se 

establecen en el mercado por la oferta y la demanda. 

8. Efectividad de la Guia sobre Precios de Transferencia para las empresas 

multinacionales y las Administraciones fiscales en el ámbito mundial. 

Se establece también que las directrices de este organismo internacional no han dado 

el resultado esperado, en la investigación se establece el reconocimiento por parte de 

los organismos intemacionales e investigadores del tema, que son algunos de los 

países miembros los que se niegan a proporcionar la información necesaria para 

demostrar la comparabilidad de los precios, baste el ejemplo de Estados Unidos de 

Norteamérica y el estudio de dos de sus investigadores, al establecer que la evasión 

por la manipulación de los precios entre empresas fue para el año 200 en el orden de 

42 billones de dólares. 

Esta afirmación fue el inicio de la presente investigación al considerar que si un 

país con la infraestructura, los recursos económicos y humanos, tiene esle problema, 

México no puede ser la excepción de la manipulación de los precios y la evasión o 

elusión de los impuestos. Importante también es considerar que los Estados Unidos son 

nuestro principal socio comercial, el número de operaciones que se efectúan año con 

año y por ende la manipulación de los precios para la evasión determinada en aquel 

país. 

9. Subjetividad de la obligación de comparabilidad de precios y violaciÓn al 

principio de certidumbre. 

Considero un punto fundamental en este tema la obligación fiscal de comparar los 

precios que establecen partes relacionadas, con los que operan las partes 

independientes, en primera instancia al considerar que las reglas que emanan de la 
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autoridad fiscal deben ser para proteger el mercado nacional, al no contar con 

información en el pais que permita esta comparación, se viola el principio de 

certidumbre. 

En el aspecto económico no se protege el mercado nacional cuando la autoridad 

fiscal sabe y permite que para cumplir con el requisito de comparabilidad se util iza un 

software con datos de las bolsas de valores de Estados Unidos y de Europa, que 

permite encontrar empresas del ramo con caracteristicas similares, lo que no garantiza 

que empresa no este manipulando los precios, de igual forma, al permitir que si un 

método para determinar la comparación no es el adecuado pueda util izar cualquiera de 

los otros cinco. lo que también violenta el principio de certidumbre. Es reconocido por 

la OeDE que la autoridad fiscal se excede al permitir el uso de los métodos basados en 

utilidades en lugar de los métodos basados en los precios y esto es por carecer de 

información del dominio público. 

10. Precios de Transferencia obligación fiscal, genera violación al Artículo 14 de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se concluye que la obligación por parte de las empresas de demostrar que los ingresos 

y las deducciones para efectos fiscales según el Articulo 215 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta. se efectuaron a precios que se hubiesen pactado en operaciones entre 

partes independientes, viola la garantfa de audiencia tutelada establecida en el Artfculo 

14, al establecer la autoridad fiscal su facultad en caso de que no se cumpla con el 

requisito de demostrar la comparabilidad de precios, de revisar sin permitir prueba en 

contrario. y desconocer la validez de los requisi tos fiscales y legales de los contratos 

celebrados entre el contribuyente y su parte relacionada. 

Si bien le permite al contribuyente defender que ha cumplido con lo establecido en el 

citado Art iculo 215, no puede defender ni desvirtuar su situación con el monto de la 

contraprestación que hubiese sido efectivamente pactado por las partes contratantes. 

Se hace notar que no existe disposición legal alguna que considere como ilegal o nulo 

el acuerdo de voluntades. Para que pueda desvirtuarse, las autoridades deberían 

demostrar que se trata de un contrato simulado, o celebrado con dolo o mala fe, sin 
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arrojar a los causantes la carga de la prueba. Séptima Época, tomo, sexta parte, pagina 

51 de la jurisprudencia. 

11 . Obligación para los contribuyentes de aplicar las Guias sobre los precios de 

Transferencia para las empresas multinacionales aprobadas por la OC DE. 

Se demuestra en el apartado correspondiente a la H2. que esta obligación va más allá 

de lo establecido en el Articulo 133 constitucional refiriéndose al principio de 

supremacía de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de las leyes 

del Congreso de la Unión que emanen de ella y de los tratados que se celebren por el 

Presidente de la Republica con la aprobación del Senado. 

Por lo tanto para verificar las operaciones entre empresas relacionadas en el 

contexto internacional, los instrumentos jurídicos con que se cuenta son los 

denominados. ' Tratados para evitar la Doble Tributación y los Tratados para 

intercambio de información fisca l", mismos que de acuerdo con el modelo de la OeDE 

no prevén la aplicación del documento denominado ' Guía de Precios de Transferencia 

para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales' , demostrando la 

inconstitucionalidad y trayendo como consecuencia la incertidumbre e inseguridad 

juridica para los gobernados que se encuentren en las hipótesis nonmativas ya 

referidas. 

12.Violaci6n a la garantla de seguridad jurfdica según el Articulo 16 de la 

Constitución Politica de las Estados Unidos Mexicanos 

Se demuestra jurídicamente en el cuerpo de la presente investigación, en la relación de 

las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resultandos, que se 

está violando la garantía de seguridad marcada en el Artículo 16, la cual dentro de su 

texto indica que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el 

derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 

arbitrariedades. Se considera que sería ocioso que en todos los supuestos la ley deba 

detallar en extremo un procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera 

sencilla y suficiente para evidenciar la fonma en que debe hacerse valer el derecho por 

el particular. Novena Época. Tomo XVI, Tesis 2". LXXV/2002. 
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Atendiendo a uno de los significados de Seguridad el cual indica "cualidad del 

ordenamiento juridico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente la 

previsibilidad de su aplicación, siendo esta la que debe tomarse en cuenta para indicar 

lo que ha de entenderse como seguridad jurídica. 

7,2, Actualidad fiscal y de negocios y futuros estudios 

Tienen las Administraciones fiscales el problema de la evasión por la fijación de precios 

entre compañias que no han podido resolver y ya tienen otra modalidad sobre el 

comercio internacional que es el comercio electrónico, por lo que considero importante 

hacer una breve semblanza sobre los aspectos importantes que se manejan en este 

tipo de operaciones. 

En la actualidad, el comercio y la inversión en el ámbito internacional tienden a 

generalizarse, tanto la inversión. la producción. el consumo y el ahorro de cada país 

lienen una cercana relación con las de otros paises y esta relación se incrementará 

desde la perspectiva de la globalización. En esta perspectiva, la eficiencia económica 

se elevará cuando la carga fiscal de las operaciones comerciales e inversiones 

multinacionales sea la misma que se aplica dentro del pais en que esto se genere y por 

ende, el reparto de los recursos sea de forma eficiente en un entorno internacional. 

Uno de los retos es el evitar la doble imposición, otro es, el conflicto entre gravar los 

ingresos por su fuente o por la residencia. 

Entendiendo la fuente como el lugar en que se originan las actividades que 

generan los ingresos, por lo tanto es en ese país en el que por derecho deben de 

quedarse los ingresos fiscales. La residencia se entiende en el lugar que vive la 

persona que obtiene los ingresos, por lo cual es el pa is en el que reside esa persona el 

que tiende derecho a recaudar los ingresos fiscales, por los ingresos de esa persona. 

Es de hacer notar la problemática de considerar fuente de gravación el lugar en 

donde se genera el ingreso o el lugar en donde reside la persona que percibe el 

ingreso, en esta era digital de redes de comunicación y de operaciones comercia les por 

este medio, deja sin efecto las consideraciones tradicionales sobre el establecimiento 

permanente. 
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En las normas fiscales existentes, el país importador no puede recaudar 

impuestos sobre la renta del proveedor, ni siquiera si el proveedor vende de las 

existencias que tenga dentro de las fronteras, siempre que efectué las operaciones 

fuera del pais. Igual de complejo y problemático es la prestación de servicios (médicos, 

de ingenieria) ya se dan consultas y diagnósticos a distancia por dar un ejemplo, por lo 

tanto el concepto de territorio deja de tener importancias en el reparto de ingreso entre 

los paises. 

En México así como en el nivel internacional es común la tendencia de obtener 

la mayoria de la recaudación de los impuestos indirectos como el IVA y el IEPS en 

lugar de obtenerla de los impuestos directos como el ISR, considerando que son las 

empresas las que reciben la mayorra de los ingresos sujetos de este impuesto, y son 

las que tienen menos posibilidades de eludir su empadronamiento. Esto es avalado con 

la información reciente de que México hubiese resultado el país miembro de la OeDE 

con el índice de recaudación más bajo (número 16). 

Si no se abandona la política de año con año efectuar modificaciones a la 

legislación fiscal que solo tienden a añadir más carga a la economia formal, a los 

mismos contribuyentes de siempre y no se decida en implementar la reforma fiscal 

integral que nuestro pais demanda, no es de dudar los grandes problemas que 

padecerá el país. baste recordar nuevamente la pérdida del mercado frente a los países 

asiáticos. 

La politica fiscal, como uno de los instrumentos de la politica económica debe 

permitir atraer como ya se menciono, que sigan entrando al pais los grandes flujos de 

capitales internacionales, para fomentar la inversión, el empleo y, consecuentemente, 

la recaudación, tomando medidas como las que ya se plantearon en párrafos anteriores 

para proteger el mercado nacional, incentivando a los que invierten en tecnologia, en 

nuevos productos, en apertura de mercados, 

Una de las recomendaciones para que la IED sea factor de beneficio 

generalizado al país es su regulación para llevar a cabo un plan de incentivos para la 

industria que utilice tecnología de punta, que promueva lineas y sectores estratégicos, 

que abra nuevos mercados especializados, esto se dará mediante la aplicación de un 

trato diferencial a la entrada de los capitales de corlo y largo plazo, en el caso de las 
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maquiladoras, motivar a la utilización de mas insumos nacionales a cambio de apoyos 

fiscales. 

El párrafo anterior se avala con un comentario reciente (abril 2006) del Foro 

Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) el cual indica que la falta de una 

politica industrial impidió que México obtuviera ventajas competitivas permanentes del 

TLCAN, al haber apostado por un modelo manufacturero que solo dio ventajas 

temporales y que ahora tiene al país en problemas ante la fuerte competencia asiática. 

Consideran que es el momento indicado para iniciar el cambio hacia una industria que 

consolide su desarrollo incorporando nuevas tecnologias como lo hizo Corea y Tail'ván, 

de no hacerlo perderá más espacios al seguir basando su fortaleza en mano de obra 

barata y bajos costos de producción. 

Se necesita de politicas económicas especificas que formen parte de una 

estrategia para que el comercio y la inversión sean impulso del desarrollo. en las 

negociaciones para la firma del TLCAN, no se estableció que las exportaciones tuvieran 

un alto contenido nacional ya que las reglas de origen no lo exigen, solo se requiere 

que los insumos sean de la región, en cuanto a las inversiones, el apartado impide 

poner requisitos de desempeño entre los que pudo haberse establecido la compra de 

insumos en el pais, o al menos la obligación de concursar las compras. 

El garantizar derechos a los grandes inversionistas y limitar en gran medida las 

posibilidades de una politica pública en la materia de inversiones para que tuviera un 

papel dentro de una estrategia nacional de desarrollo, permitió a la firma del TLCAN 

que a ellos no se les exijan requisitos de desempeño, no se les puede limitar en cuanta 

a la salida de los capitales y se les da el derecho de demandar a los Estados 

Nacionales por las medidas que afecten sus ganancias, en los capitulos anteriores se 

expresaba que si bien México es líder en la región LA y el Caribe en cuanto al monto 

de sus exportaciones, también lo es en cuanto ser el 8vo. con mayor déficit comercial 

de la Región en el periodo 1997-2003 según la CEPAL. se considera por lo tanto que 

el comercio internacional no es de relevancia si no genera ingreso neto de divisas para 

el país 

En Chile se obtuvo un resultado alentador a partir de medidas como incentivos a 

la utilización de tecnología de punta para nuevos productos. promoción en sectores 
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estratégicos que abran mercados, sin necesidad de elevar y ampliar la carga tributaria, 

no se afecto el ahorro, ni la InverSión, por el contrario estos dos conceptos se elevaron 

En Francia las medidas que se Implementaron en 1997 para reducir la evasión o 

eluslón de las empresas mulllnaclonales y que le representaron una recaudación 

aumentada en cinco veces en relación con 1996 fueron entre otras las siguientes 

• Crear una oficina encargada del control fiscal Internacional 

• Especialización a los fiscalizadores en el anallsls y control de precIos de 

transferencia de los grupos Internacionales 

Las verificaCiones en matena de precIos de transferencia se realizan en el marco de 

una estrategia de estudiO coordinado de los grupos Internacionales por sector de 

actividades, que faCIliten el desarrollo de sinergias entre venflcadores y la Indispensable 

adqUISICión de términos de comparación pertinentes y operacionales 

La venflcaclón es slstematlca para todas las empresas que efectúen operaciones 

con empresas relaCionadas radicadas en el extranjero. le dan pnondad sin distinción de 

naCIonalidad, a la programación y control de empresas que correspondan a los 

siguientes crltenos 

Empresas pertenecientes a grupos benefiCiariOs con nivel consolidado 

mundial y que producen resultados deflcltanos durante largos penados 

(como en el caso del sector Informático) 

2 Empresas estableCidas en paraísos fiscales 

3 Empresas operando en sectores muy provechosos en las cuales se 

venflca de parte de fiscalizaCión el reparto eqUitativo de las ganancias 

(farmaCia, qu í mica) 

4 Empresas que cambiaron su estatuto JurídiCO sin modificaCIón real de la 

acllvldad (pasar de comprador I vendedor a comision ista) 

5 Empresas en SItuación eVidente de subcapltallZacI6n (creación de 

empresas holding para toma de control, las cuales se encargan de portar 

los titulas de la empresa objeto de la operación, dispOniendo por lo 

general de poco capital, obligándolas a finanCiarse con prestamos 

otorgados por las otras empresas del grupo en el extranjero para lograr la 

adqUISICión) 
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La tecnología digital como ya se habia expresado dentro del texto es un reto para 

las administraciones fiscales, si bien es cieno que dificulta la recaudación, deberán de 

establecerse lineamientos que permitan la aplicación de las normas vigentes y por lo 

tanto la recaudación de los ingresos fiscales que correspondan. Es el consenso 

intemacional que los paises desarrollados en las diversas situaciones de operaciones 

transnacionales, son los que reciben los mayores beneficios, en el debate en la OeDE 

y estos países se establecen puntos de acuerdo, sin embargo, los Estados Unidos ya 

propusieron que el comercio electrónico quede libre de gravámenes, Canadá ha 

sugerido que no se grave todo lo que se pueda transmitir por la Red, aunque pase por 

las aduanas en forma de medio fisico. 

En el ámbito de los aranceles se dará entonces la situación de que si se 

eliminarán o redujeran los aranceles del comercio electrónico y se mantuvieran los del 

comercio tradicional. los beneficios de la el iminación o reducciones se acumularían en 

su mayoria en el pais que tuviera una posición ventajosa en el comercio electrónico. es 

decir, principalmente los Estados Unidos. 

En este punto cabe destacar la importancia de la adecuación en la 

Administración Fiscal del país para hacer frente a esta nueva forma de efectuar 

operaciones y el problema de evasión al utilizar el medio electrónico para las 

operaciones entre compañías. 

Aun cuando existen propuestas a un nivel intemacional para lograr efectividad en 

la reg lamentación fiscal sobre las operaciones entre panes relacionadas, es un hecho 

que no está dando resultado y que son los países industrializados los que ponen el 

mayor número de inconvenientes para lograrlo. 

Deberá de realízarse una propuesta a la autoridad fiscal en nuestro pais para 

lograr que la reglamentación sea clara. sea víable y que llevarla a cabo no sea tan 

costoso como ahora lo es el preparar la documentación con la información tan detallada 

que la autoridad exige. 

Deberá de anal izarse en el ámbito de las operaciones de las empresas 

multinacionales cual es la reglamentación fiscal que se tiene en países que no son 

miembros de la OC DE y que resultados están obteniendo. 
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7.3 Reto para la autoridad fiscal 

La simplificación es el reto en el tema de precios de transferencia, que se puede 

enfocar a partir de dos vertientes; la obligación del análisis exhaustivo para las 

empresas por parte de la autoridad pretendiendo oon ellos evitar la evasión o elusión de 

estos contribuyentes y el éxito dudoso de los resultados y el costo que implica para las 

empresas el estudio de precios de transferencia elaborado por los especialistas, 

considerando que el costo va en proporción de la diversidad de capacidades 

económicas de los contribuyentes y el numero de operaciones, y de acuerdo a la 

distracción de recursos y de personal para llevar esos controles, lleva a considerar que 

no debería obligarse a un análisis detallado de las mismas, y que en este apartado 

sería más conveniente un análisis global y no uno a detalle. 

7.4 Limitantes en la investigación 

Siendo este trabajo el resultado de una inquietud respecto del actuar de la autoridad 

fiscal y el entorno económico nacional y mundial por parte de un pequeño grupo de 

contribuyentes en relación con el total nacional, muestra de una forma muy breve la 

amplitud y complejidad del tema, es impactante constatar con la infinidad de estudios 

sobre este tema la relevancia del mismo. en el ámbito de los negocios, de la economia 

de un país por el actuar de unos pocos que en este caso son las empresas 

multinacionales, es relevante el interés por parte de los organismos internacionales 

para tratar de soluciones o mitigar en lo posible la evasión o elusión por la manipulación 

de los precios, y son muchos los aspectos que se pueden profundizar en torno al 

aspecto fiscal. 

Sin embargo considero que la principal limitante en nuestro pais es la falta de 

información por parte de los organismos públicos y de las autoridades fiscales. al no 

haber contado con información determinante como lo son los impuestos y haber 

efectuado solo una estimación sobre un tema tan importante como lo es la recaudación 

y no contar en lo más mínimo con información pública sobre el padrón de los 

contribuyentes del cual forman parte las empresas multinacionales, el que se efectué un 

estudio sobre la evasión en ISR de las personas morales y se utilicen datos del dominio 

públiCO que no presentan a toda la información y la que publican no tiene todos los 
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conceptos necesarios para efectuar un cálculo veraz o lo más cercano posible a la 

realidad, hacen pensar en la necesidad de un cambio estnuctural profundo, enfocado a 

lograr cuando menos en este tema, personas que lo pongan en marcha y que tengan la 

visión y la práctica en los negocios, que tengan el espiritu de servicio público para el 

desarrollo de iniciativas en materia impositiva adecuadas a nuestra realidad. 

No se obtiene nada de formar parte de organismos internacionales cuyos 

miembros son países del primer mundo, si no contamos con unas finanzas públicas 

sanas, con un sistema que exija y vigile con cuidado extremo de la aplicación de los 

recursos, con una población en extrema pobreza que cada vez sea menor, con un 

sistema de educación, salud y seguridad, así como de la infraestructura necesaria para 

incentivar la inversión que genere al país el ingreso que le corresponde para lograr lo 

anterior. 
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1" ,nflll'n;r. ,itn I:='R. tiA nro t Jl1':mk'o k ,;. P'::!In" ~k:trt l.l .. ,..j",;. I ;n. rr Rrll~I'I ~~ '( !I '~nrt ;'l" r.m;'lfqS~~ ~ 

• P()rt~~ r,I';:CI;>r.,dM ~erón p"" r dcl 22 (:C' Ene 20(,3, tienen 3(1 
C()mIOOroN~ no d~d Jc:I:t~~ dl'-if '''H' €IrM\lr dO~lIooll,.:..:~ón 

roolen:e seo .. preclO$ d& 
usn;ferenolE , • ',lo!sc.Ón a e~e 

pel1.' r1:l IIw.t IlIlff n'1I1I>l C~l'If:lflTl~ ~I 

"lIol1 l:x1a "~32c 

Tle " PO uO'lt t 5 al1o$ • pamr d. " fecha •• ~ aros cue ~oeMn comar ~ partlr ce 
~B " p e$ttlt¡;CU)f¡.oc a tltclal'aClón <le ISR '. I<:cM ~e ,. óeCla'áCu':'r. ". .. a!or;:cón d, Imp\lQslQs 
PII)...,,,I; d. La fl;d1a de la do;.c! .. r.;:::.¿'n lIJn "areh ,~(> 

pf. f1<tÍ' 
'rol;¡aun lb b$ ~I)dl)~ ton::.lclQ I '~:b,. 

" • ~lal$1$ dO~olT'On;)CO ';'U iI 
:lHern:lnsrel pra:.o oe :rensr~tcoc¡a 

"Las ~trsu!~;u~s , polb CS$ qJe 
lt\nul':lY.';¡¡lmll Poi mil lf'ld f'l l1 ¡'llt(,':; lló 

ID 'q;rrn~móo ~!:I Dl1 l1tl!:'lH"ll 
''¡.son dal nogx .o y su 6st'ul:h.ca 
'NáloOo !eleo: !cnad·: ec" u,. 
~)(rllj";l'~I:'l.. M: r.orl"J ~ l~ ~~ ~.; If!!':n(:.'l() 

:c::m :> m:Y.. ::plClpl:lcla qvr. b~ O!I :)~ 

m5:tod~$ det.:ll1'"ldl)~ 
'P,oyfioclon de ::COfJfICIOS olipnaj :;ts 
er ~farenoa a los .ntang.bles 
'Panorsms de .nveM.gaClón I cn~ l O 
p::r~ e-lI6CtIOM( loe ,o,"~aralile e 

·f, .. ¡; blll~ de lu. fl:O'.:I(lI ~l> u' · 
;jNern'lIl¡lfon la COrrtamli:1!1I21O 
"Supue&o!. '~e"lan1es, es1rat¿.~las 'i 
pGllt cf<1 que ~ rela(lonsdu ron 
b 0JiOI3tIOIl 

!:.mpreiss - denv'J de lo! f.J n~es 

japués.dl< 110 tEonn.naC!ón del aho 
S:eI~S _ Cer,l lo d~ lOS 5 'tlei'~S d~ 

" fo 6$>;.,1 
~on~crn - 00 (fo$ 01 t(l lmlnO d~ 
, lo 
PUiOnsl.!$ - 21 de Abnl(genErn) ~ 16 ., 

JUIllO (Jel ~ lg 11 I(:fll " ~'!c • 
P r: fSDMS '''Ié e pe ndoe ll ir: !i 
OenO"C oe los J meiSS oasoe la r~c,a 
tanto psra persClla:. OJm:> po< ,. 
:'.1'1111'''-0100' " rR!I'j;h l) r",I I':ro""'1) n dRI 
r~~vcnm~'t() por ~tnt.;. " b CeRA 

5 sl'oos d~¡;..je a 1!!Cha eJe regslrO 
InlC.al de ,. d~l rH~.M ~ro 
oeISO~$. con$OICf.lS ~. oorpO' il:.on¡)S 
:1~ contlol nrr ..... do n"u4 4,;,an 

o":()'tl(¡1'\ (Ii,! 
nc:gIX:lQ,. L, 
.luto,dnd 
95'Era :¡IF. ., 
OOl lflbJ}<erie 
J'llhpl;rl'l. (lmnli'! 
1 • con:;c:tv¡> 

'" "OC .. " 
"" cbbgi:tQflO 
por !1 Le~' 

Nc ha:,. 

E~Ordtll ::am .. r 

'" o.u:ndo sea 
,;.o ,r.!!~:t .. 

NC h"\t 

1 ' 0 "-



~on 

"-ap ll~dO )' ut,Ujed o 
1l101);\>, 
perrMa 

e so;:;un 
Art 3<I-A 

:'::-tnMI~r ;;1'I1l 

IOIICsl.aOl:'lIJ no-" I'llcl'ld,m cl'lk dClI 7.:1ño:; p::' ;: olt'ols c::;:.r:lCf~I:l(ln4" 
(l il!'r,)$ 

sOQu n 
de ~H,tas Pjtlu~a:s 

ceRA rp.V\t>i'I ~ (lm¡r¡, 
pregu n:se para ~e lt6(8r 

!O!> \'lolélaon-e~ 8 I~ ¡::f.:c:lO~ .j~ 

!nlnSfel p.n~ 18 

pft:(;W.lg n" l"fftlo f*; !$ '<.,her.e t.::Ite<l 
:fr<'!!rrAnl.::r: .. '" r nr" ;:m¡'ll'l'::n".. o 
¡;¡ ctu~1 quo ~~ooeo o !t:I ::'Jt<:;occ¡)n 
2-i7-1 " ta '11&n,. 
"'r~u nrE: rll rrp.IO ~e~ ( ha IEn l:lo 
~;;m~C$ el rletOlJo ~t precIO .:I~ 
lr;¡nd~IR"Ir:, ;'I (;~~ RI f"fXlrt~ p lR\I\() 

;,r ;:1 r.;:~p;, ct{) di; !o~ , <> 

o 
pr:fe rdo 
l e (.!'tular 91_4R de m~r.!o * 20)1 
p':II'Tl.H el unll &h~ 'liI~ t:llat~1 1 

" 
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ANt:...,XO l Jte~lnllJtll,ft('i~l1 dt l·r('tlOS de 'l'ransr('rentin 

t.lrSlbl~ 

1Y!!1$ 1)"l1d,,~ ITA IAé10 ($$ lmjMEl:)IO 
S::lH h l."':'I:_lh)-..u..,."b 10)' 11 
TI<~'J:dW"" 0:<0"" ( !"" ".1\!1\11# ~\:~'OI"':I~W 
ril;aM3Co. ITA a~~¡:r,;¡o& 14 l G, 1 ~ 1, 128,129 Y 
1JO 
NClnuH ITA, ~ClIII'I'ti: H , 2'=',21 . 21 1, 21 2, 21 3. 
21 4, 21 S, ~1>3, J '" 7 
IT; ,. ::rn<l,belkll1 toh 25JS3 'J 252iG 
ITA, nelm:I~cl!llb:llllS 1:0 «d~ro::$lq::u.I.f.~$ rb 
~\')."). Hn~.\YlJ 1\5.00 

Pte<. o ~e l'e.~':. 
C(6t.o:l ~ \II) (:I \~ iI~ 

PM '; ICI"I CG Ul IT('~d~. (Anat;I .. IJ;:¡lgn.)1 On);"(j\,.S;1 
M¡r~é t r .. m OCOM31f6 <1E U:!lCad ~ ~ffiCl~¡ 

Brasil Venezuela 

~'O <lt-100'7 ~I,plem$fO)r, (I po' 1" '1&>' OOso.~{) ,aftl::~ 112 ¡¡J \17' CMI\uk) 3 d, \) UJ'>' <leI 
hllp.Jw,1J lol.tu"" h'~I <:l#Ub ","I '" ""l l:Il1J 1i.~I 2V:" )' 
ZO. 

P'rI:: (,!::> cb te'KltI., :'.blgj~n E!ob'll.blO 1o~bltl' 
. .... poM"~rO$ Q)~ 1»1'" mat{¡l.;! PTl"~ ', 2O"::S ",,"I,l 
~laS I"'lItri<QO'~ kt\::ro::; r a.1;1t1.(¡)' lO r,(tIra: 

' IO~ pala ',~U a p:r milVCf, 30% 

'~¡gO d€o mpcJ !él~ Clng1n31ZC,.1 Capltul) 1I 
&rtlc¡j~ 1' 281110 
Psi; el !ll» r l ¡j'c~ l 2Q02 et ilJtICil'!1Il &9 fOlll'l1l8 
d~ OECD(ol!lce~I:l= I~tn::rtod: c ::h~ 'e!9lJ$ Flir" 
eJ~~cl <::::.:.:1 n;) CO"I::r.!~11 el"< e1IlM rc~¡J~o'lZ 

¡: • • t 
'"poll:Jo<l r_c-:. Je~polUl::lC:ne!:, meio:ll» a:: PfOC~ 
(I ;¡ r((.~rt.') >' ~ : '.(1 (,1, 1\;1 

11.0 ;~'\6n ~JI;;t> JiS~pr.¡r,: .,~ ~ t¡an-,fa r6rQ;:¡~ 
léS r.onn&dt Imp.Milosotrullrol'W) En 
\~.2~a, ¡. ~U~ la Mm!o$.~tn de Irrcoe.!«&. 
t'; ~ <' .le I~ 'E'1I,* ~ J'o(ó.'t} .~ ..,~ l'I'IMt~I,¡.r¡( I~ er 
la ~'i~" ~UI(I"",,* f)flf(l O.li'(¡(~ ,¡.€(~'o 

UU~ ~~~~, CO~~ 
TI(lr~CIOr.;i .."., 

; ce 
:~~ L . . 

P,...,U, IAlXli'll"k ~'t)'Ir.tta~(\"AA~ I""rrnaN:YI:"kll>rnn> ~ 
¡:':'J'II:b,~ n.1~aM~I'(:,~ 1"IX>ItAOCnQ" "Im~;.::or~ :¡.;¡ 

1'!~ 1n" (1'; V.;o.06 (1; t'I'I'IH~C o;o lJó.I el~~1 '1 
lNMU e&~-=rd, ~ lIIod(l l) c t'!a¡'~d l) pt l (leCD 

E I (¡I~IQ COo1'j:IE!f.<l. €O "l pf~1O no ft.9m(lI~ .. f'l6 
eO'CCI( O ~ i'Q ," poob\' t'b!«-",b ~ft~ III«~ 
." '¡h.:,,,uc> 
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l n1r~clOnef, 
M rlf:!:':<Io'lS 

R o'ldllf'r.\:') (\ 

m.lI::s 
~,nCI:.ne~ 

y PeIlSf. generales se apllcsn 
Inler{:~ InlP.'l(J: II1<1 ~\)(, /'I'*.r~ual. mn't> ile 
~1 ~t:IcQIÓ el 1 de Febu~lo :bl 2-)J3. ,; '¡C;,~ en 
clMlfI;,)ClÓr) 
Multas Oe:lsrCiclOn 'le f .... nt ~ prEtier.uClo 1C 
jjportlJns:nen~ AR long 13 
ImplJes:o~ n o P39~:JCS SO 3 1 100\;0\. d e 
ImplJc:;w no F:J9;,dD 
FI i;lulJt: 2 i;I H) "t:t:~ el rfIpv::::¡I<> In) f,li;lij,t'J:.> 
l O)' cllmnal tiscnl f'uslón, do 2 a 6 ilnC$ $ 1 el 
t.a!1nCf del lm,ueue excede, $10(10,000 ter 
cada afIO ft~ct l 
SI d b:I!lln«: dl! llrTP!le~!o excede ::10::0,00:>, 
1\)'$ .,1);)$ ¡Jt:!t:u llu.,llv::. f:IIIJl r.¡:\Vlllf <;lI; mc:lllm im 
::0 35,,9&10:> 

11p. FAII;1 C'!.~ paoo '/ ta lC'!o'l SI e (J()11I1hJf}'~rte 
')' \oolun!;:¡II;¡tn~r:IQ lI:ebf,: OI ~ dOVl' c;lvg ;I/'I I A~ "In 

('$r.e~ ,,,1 {I\' ~o .'1 ARO, b :;.)n(,~n M .edu;e " 
113 ti", 1<1 cilnbdOld. )' ooot' l> (JO les lé dfas dQ la 
rOOf!cstlón. ¡ 2i? de a cantead. semprE- '1 
ruAndn 1'1 :!I' ~~,:ll<l dd OO'llllhlf}·f:rt.~ (,n ¡::~¡) 

, x lJlfenle 
$ . c l wnt' lbu)'cn:e ro reCl.llfcnt(, !I~pt" 1;:>:; 
i:Ju st~$ hOC1CS (XII .4R$ )' ¡:aga ~ cilntldild",:; 
tarrb en. la! sancl:m . s. mantendrán a la mimma 
cantidad 
Flfl31IY'16rt'c . $1 100 IIrpu~o()& no e:<coden de 
-1Y.If.9S y l'!.')r'l 'mlunlIl Jlltrrent~ F09lldo 0 :0:,' I'!:o.!;¡ 
t onuo ti ", los 15 :: ias del " VISC ElSplXl::I, 
n n; una ¡:ena ~era spheada 
SI a c~s¡f¡~: It.n do? la tnlo !Of€<rH~lf ileI* IJ 1* 
FoQ:c6pelón <le que Uf! eo'ltnbJ ~-eflte esta 
1:(.1Jl1l1oJu oJ~ 11"-" le u" lIIuteul ll;l1 t\,;; . ,jt:Iot!lil1 

Wr.S (I() I(U~ coo):} un r~t~1 pN a~ t.ulcndades 
FI:>::il!a$ po li! defiJImll'lar ~S mu ~.<I'S il SO miOlrn:: 
r wel 
Ad oCIOM!l'll': l'\le, los Tnbun :t~ 'Ian r ..... J'nIZS':JC 
111 1I1-'I(;lII:.1UII de ¡.oe l lll ~ toll ytollt: I II I ::CII ,= ¡.e-::!c 
~ la rOIn'(l <1 u l~ntlc" (le I()$ C01'lIJlI:'uyelltes. 
~lJ nQJEI no h¡I" e-}[POIK;'W1(: ln todSl.'JÍ<l do lodo:; 

E)1sten !lancones por ~ 11OJnphnllento ~n ~ 
pft!)fI c1p. ImfllJ~j;J<\~ fl rlll'!:ISP.!i 

Na ~)(I¡¡l t.(I (edul~::lr,l'\fS fl!l?~f:¡f1~:H ~Il pf:MiI 
'/ !;,.lI'IeotlQll pD' dacumpnl;¡c,oo 

De 300:) SOf:\ uOIjades de IlY'9uH l o por dejar 
ti .. :; I'!~ar I()!'; mtrodn¡¡ o'lSlAhl~()I1/)s (:tIr la 
Leydc I mpul:~lo ::ob,e c:l l r'l ;¡re~;) 

le um::lie O! mpui'Sto ~a ra el :.IUU1 es tll:i 
l ' 80OJl.nldsdes. 
Gn 3<1 ('lb!'H" '~S S:J(fCIOlY.S, h2br::, un ruogo 
dc-I 2S :JI 20:>li> ~,,.) I:r.: I),)r'll>::.,dc~ de 
11I111.It;l!l1> IIn',h:J¡)~ ). 1;1 III:::I~ :>-':"1 ;'1)" ,-, <.1-; <1 
ó~tilS t antdados 

H:1y Cl rrJ l rl!'>1alY.'; la~ (¡ue ~l fI ... VAn la I'(:O;i !tI 

Al Olnh ,;)VI ¡¡nm ;¡(::¡ l~ pi mitlado del FI A:10 

de V.)1$(c-enc", $ In emb,1rgQ e~t) 

c!tcu nm nct.:: rQ l odl.lOO lil pon" ;x:r SI solo, 
es solo un el!m«lto Que s:fa torr.ado en 
f:(',nl\~tA<:~'l t'!n 1ft d!:( ~flrlll\a::láfl c1eI IlJ(If4.lf! 
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Mf'lllr<'il ~~If'l .'S;¡(,('JC1M Sf! r:i m.'ln '~Il It.Ó 11'1 I":~S:,)~ 

P;:¡ IOI P' I:(;,OS :Q 1I:,"do,on(I OI 

de Ui tlansaoc~n con err,:res.:s acaad~s SE 
CE<!le revflar 

OO<;t.l'rle-o!a(;l~n 

't'qJ e!fldlt 

ForlTl,J ee2 debe SEr corro\¡¡t" ro1 d>.r,'o!ucIÓn 
Los OOtltnbl.l )'~nt(:e IIob«'J'l p(Oe!:rl3' 'J 
rllsnl~r:~r ladas I~ :I do:.umeol o:l que :lW"1!1 de 
{-\>lIJe1'\Ua para 10$ p'eclCS, asi C~nlO las 
tiJnb<la.jos loabd¡¡1: j' t-9nof Clon rru.ISNn'H' Q J~ 
I'¿tn (I,~:.;¡II(1 Q"'", ~cAArr P.onti detP.olm (lado& '!n la 
,~19ra : lón 
Adllf l ~:'; lu:.; ":lJul .. lJl.I't~Hlfll> de!~/ it .. IItI .. \e1 t!/ 

t, n E$lIiC O M ual ce PrC006 {le T fM!tW enc!<.i 
pella p<llb<l<ls rul;,oon<l:;as con ban'OiJoclona1: 
C(ln~ d .. rad<l$ &sf OO~ part oja& '"tlP.op'!nlll;n~~ 
EUJ9tO$ s m'todos d& pn:.c'Cs de :ran,t~ralO:Si 
l E1nl\lt.:tl lo~ ~ofltrII.lU)enti~ ":¡'II'¿' (-au lin 00'1 la 
At<S la slgu ' enl~ cccum~ntacoo 

~ Rf pom- ~$:e<:1I 1 q~ Indu~''; 
los (>1e 1!1", nto~ CI~v(> dol =studl() ce. 
P't'~a~ de T, :: r :5f~t'"~13 

• AUdl:OMI finanCIera d~ las 
dec!;}mCI)lie~ I)OrleS Ijlbmo$ ~ al'(<$ 
.. C~I"JIJc::wón pCf' ~n ;:j ePA 
Indr.pelldenle con t'I CCt'ltM do del 
R(:fXlU*, E :;¡p :I,:,\tJ 

• r Olmaanusl 7<13 
• F' olma sErnsnu;¡1 
• F' OIn'lO blonuel ? 41 
• F'OUYltl ar.ua1740 ~ro a'ics 
lsca e~ lloooll\lJd?s por ARS 
RE\1ulacl6n No 702/i19ARS R~u ~": 16n 
No 1 37~ .. ro, fi d!: 13nt~ r Uf"¡ P(,)gr3M3 
p lftlt h ll '~w_'U(} ,el> eC.ll' !UlIIll:lf~ que 

elll ron eme I·)S le$!(leI1IJ}s¡.rger tlflO$ 
y l oplasantnnt~ do Irdl'll;ualos o 
~rrpfP.o~ ... xtrilnJAU$ 

No ~e :uer¡t.an :on -e'¡aac\co as espfClrlCss 

N<J h3')' o!l!!gaClón (:or,t~nlX .... jI163, ~'o ti 
nll'lgtJn e::.t>Jdlo :I~ pl~!»r" d gwelno d .:r roi 
el derecho p~rá tl$ar el m6:cdo que ~f(l(l~(l 
ol m~s~ to lnllro~o allnpu~tom¡js a!tQ 

• I-OITN 1t:1 !-(?re~nt~ 3 
Tl al'lSao:::u~nH de úpormc'6n 
• Fonr.e 1~ R~t~r~nt ... Si 
TUlnírao-;I(>l\e ír d e e:.c pOfteCll n 
~rsonas eltlranJIHU re laC~n3d8$ 

• Fonra 20:) rEferE<1tló':;' las 
Tl3m;3,",:I~l\f:oi <le 1ft)jY..'4t :lc(on 
• Fonr.() 2 1 R6t" r(tm.) SI 
TlamaC:lonE'S oc Impc~'Uoon
Pf,lrt<l3$ eJ.;trtlll jel:J!$ (e!~CI()t1;) da$ 

• Fonre 22 R~aum¡;n ; 1: 
O'~I'3Cl(lnve Oxtl~nJ EI~e CO'l 
f)eIWlliJ$ n;!¡iI,: CfRI:Jtl1S 

Feoh:: hrl'lle p:)':) (..() doaume:nl"ocn de b TI;:n::fc,(:ncw d(: Como p¡nte del P;'9;) del ' Tlpv.:~o olllual 
ple~<::rilr 1:1 pIOCIOS. <lc..QoI6 usl!lr lI~til p;;ra ter plownta1a 
IIlrCrTTtaClon ton la ",H::i ton la r~ra COrTeS~ond:eMe 

~rE','ISI ~ 

F~"iI hrrlt .. pala E l Ii'po't<eo E6P9-:l:!il l. e¡j 00/'1"(1 es C~dAl~I"M$ C(lm~ p6rt~ (!~lp;'9~d4JII Ttp~sto€lnval 
prosontar 1" f.MnCl~ru~ }' 1", Cortl;r,:,)(lón, d«~rán 
InrcrmaClon I ['fi6EOtall-E Slas "'ltontaur. ns-;ali!s al m sm: 

No se cuentan con re"-i !a-:l:!COcs esp:<:lrIts$. 

La oxt~'l ~:lI duwl'r,,;nt~ -:lol'I (:(onte fn~<>tjt1e;) 

11e;;1I a :le' efed \'¡' en ::1 20('2 CO:l b :l 
OClltfltuyente$, I~S (:u('; les (t3I'1<J!án <!lI(: 
plap.<:l la{ ,( IT'Ont~OQI <11th¡( dotu"",n~t lón 

LQ nb'lT\")o ól'I ::(: w:x:ril p,c-::enlol/ c:n 1.1 
f~h~ de la decl,lratl)r anual dellmpuost::> ¡' 
al ;anal d~ caJa anc' tlical 

Huta qU4J 1" ~q\Jwo !el ,.;Qm nl&t'a~~n <I~ 
hnp .. " stos (-" Ina ,HI:l~r il; do ~fOO:S~ do 
transrilrenaa 
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Ilflny:n C\t<i ~., fl. ~H!I'II~ h d'fH:lfl U;C(.) 1l 1M 
lIr:pU.;o:¡¡to :u.u;1I 

G~ Q,)Gb rac.ón ;I~ I11pl -,)~t( ~I1U')1. :I .. bor,i ~(1" 
pliGEntaOa dentrc e ~ los ~ ma~e$ caspuM ole 
'!.le t~nnl'l E< el elerClC!O f s, sl 
I Mi; d~lar~,I:lnf~ ~fll .... anual l' t'.Ianllal. 
eQ!:Q'':'n :¡¡QI pe:l:c:nboieOls eQllh:> :lQ tolO 5 m;;':¡¡~1: 

dcl flnl'll Gel ¡:;enodo ¡:eltlrentc lIe e 

r":: l 'I ElS{;:rtu:o d ... Im rtM'YIp.~ r,.; r.; 
de rr!)ao~ do c;;unto~ 10dNo.!Ef> a3 <S 5 0.1\ ~f> plJ'S In 
l(ónsr~r"'l"Iua cOnb' bu)',¡,n:ios l.¿.glSb'ÓlolOS. o) para .. (.u ,¡,\!us. Q J': 

~I IRI:. 

~1; (:1 on;<d .. ~ 

antc¡~./$.dO$ 

!on e)(~ntos. d! regl. llo, }' l e ar<n ~ffi 
( or,tr by¡,{m:e$ 1'(> 11)j .$(((tclO$ 
I M !l~."rl"," n:m~'),,'Ir Rl I rin FnAl1' óRI ;:; 'ir. 
~ Ig')'ontc (1-::1 cU<1I ... c prc;e; , tc> lo de;ol:)r"o,~r 
G~ dOCulffilnt<l':IÓn dQ P IOt.OS dec TI<l n :;.(olOncl<I 
CE<!le "l'l ~r ; u:mls1s por el cootlbtl;'!rte ... 
Ilfesent[td(l 31 f.RS par 1'3 ¡'I\;>$ oC 
P':>CCQ¡lCIOIIOI \'n;rl.R FOI un m:yol pOllodo ji, «!e: 
c<; un :::Icrncr.t<l por;: lo fine! de;cb rM:ón de; 
Impuo$to5 

de Las de<= ltrocl~MS An\J(I!e$ \' $em l~tlu;; les: para 
bOlI'lM t:':II'II'IA" ""roln ~ ,,¡ql;:.,, ;) 1:1" f<l!lIOlll. ti" 
PriCI:>1!i d; -r~nfif""r~nc,a 
~ d~C\¡¡¡ (8Cn;:' flei> i&m~nuali'~ ~,,, lll&no~ 
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ANEXO 3 

Análisis de los métodos establecidos en la legislación fiscal de México, para comprobar que 

se cumple con la reglamentación sobre Precios de Transferencia. 

METODO DE PRECIOS COMPARABLE NO CONTROLADO (MPC) 

El MPC es el primero de los métodos proporcionados por la legislación mexicana en materia 

de precios de transferencia, su objetivo es determinar si dos o más empresas están 

operando a valores de mercado, en sus transacciones con partes relacionadas. 

"Consiste en considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran 

pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables." 

La Ley del ISR no aporta elementos adicionales para la aplicación y determinación 

del MPC. Sin embargo, la OCDE en su Guia de Precios de Transferencia ofrece elementos 

adicionales y complementarios, De conformidad con dichas guias, y de acuerdo a la práctica 

generalizada de precios de transferencia, éste método tiene dos maneras básicas de 

aplicación: 

a) En primer lugar, se puede ulilizar al comparar el precio cargado por la 

transferencia de bienes o servicios entre partes relacionadas con una transacción 

similar llevada a cabo bajo circunstancias similares. 

Por lanto, si la empresa analizada, vende compuladoras personales a una empresa 

relacionada, 'J además vende la misma compuladora personal a una empresa no 

relacionada, en fechas similares, bajo circunstancias similares, entonces, se pueden 

comparar los precios a los que dicha empresa vende el producto tanto a su parte 

relacionada, como a la empresa no relacionada. 

De confonnidad con el principio Arm's Length, dichos precios deberían ser muy 

similares, en el caso en que las condiciones contractuales, pactadas tanto con las partes 

relacionadas, como con las no relacionadas, no llegan a ser diferentes en un grado tal que 

afecten la detenninación del precio. 

b) La segunda fonna de aplicar este método, puede ser mediante la comparación 

del precio pactado entre dos o más empresas relacionadas en el intercambio de 

un producto, con un precio publico competitivo. 

Es representa, qué si el producto intercambiado enlre las empresas relacionadas, 

donde ellas determinan el precio en torno a una negociación privada, es a la vez cotizado en 

un mercado público, donde los precios se forman por muchos agentes participantes en dicho 
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mercado, entonces se puede establecer una comparación entre el precio pactado entre las 

dos partes relacionadas con el precio cotizado en dicho mercado público, en fechas 

similares, 

Si los precios pactados entre las entidades relacionadas son similares a los precios 

cotizados en un mercado público competitivo, entonces se considera que dichos precios 

entre partes relacionadas, estan pactados a valores de mercado. Si existiera alguna 

diferencia entre ambos precios, esto podría indicar que las condiciones de las relaciones 

comerciales y financieras de las empresas relacionadas no están sobre una base arm' s 

length. y que el precio de la transacción controlada debe ser sustituido por el precio que se 

pactó en la transacción no controlada. 

De acuerdo con los lineamientos de la OCDE en materia de precios de transferencia, 

una transacción no controlada se puede comparar con alguna otra transacción controlada, 

siempre y cuando: al ninguna de las diferencias entre las transacciones que se están 

comparando (en caso de existir) deben afectar "materialmente la calidad de la comparación" 

y b) en caso de existir dichas diferencias, se debe tomar en cuenta que se pueden realizar 

ajustes razonables para eliminar las dilerencias entre los precios que se están comparando. 

Asimismo, dichas guias determinan que cuando es posible encontrar transacciones 

comparables no controladas, el MPC es la forma más directa y confiable para saber si una 

empresa esta o no cumpliendo con el principio Arm ' s Length, Por consecuencia, en esos 

casos el MPC es preferible sobre todos los demás métodos. 

METODO DE PRECIO DE REVENTA (MPR) 

" Consiste en delerminar el precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio 

o de la contraprestación de cualquier otra operación entre parles relacionadas, multiplicando 

&1 precio de reventa, o de la pre.sfación del servicio o d9/a operación de que se lrate. fijado 

con o entre partes independientes en operaciones comparables por el resultado d9 disminuir 

de la unidad, el porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes 

independientes en oparaciones comparables. Para efectos d9 esta fracción, el porcentaje d9 

utilidad bruta se calCulará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas." 

Este método entonces, se puede utilizar cuando la empresa que se está examinando 

compra algun producto a una empresa relacionada y posteriormente lo revende a una 

empresa no relacionada. 

169 



I 
I·'ahricas 
CIl:t.II"~S 
(Cuadro 2) 

[Precio de Venta) 

Flujo de Transacciones para el análisis del MPR 

Controladora 

I 
Distribuido-
ra C lIUll'es 

(Cuadro 3) 

[Precio de Compra) 

• 
Tienda de 
venta no 
Relacionada 
(Cuadro 4) 

[Precio de Revenla) 

Lo que éste método detennina es precisamente, el precio de adquisición de dicho 

producto, a través del precio al que la empresa ha vendido el producto a un tercero 

independiente. El cuadro anterior ilustra la secuencia con la que se puede realizar el 

análisis de precios de transferencia, mediante la utilización de este método. 

También se observa que las empresas localizadas en los cuadros 2 '1 3 son 

entidades relacionadas controladas por una empresa común que aquí hemos denominado 

"Controladora Cazares," lo que se indica en dicho cuadro es, que la empresa controladora 

posee una empresa que se dedica a la actividad de manufacRlra y otra empresa que se 

dedica a la actividad de distribución, 

Las transferencias de bienes entre ambas empresas, podrian ser pactadas a precios 

que no respondieran precisamente a las fuerzas determinantes en el mercado, sino a 

necesidades corporativas de planeación fiscal. Las necesidades corporativas de planeación 

podrian ser alcanzadas mediante la manipulación de los precios transferidos entre las 

empresas relacionadas, especialmente si ambas empresas se encuentran en diferentes 

jurisdicciones fiscales, como se ha explicado anterionnente 

Otro supuesto es. que la empresa ubicada en et cuadro 3 es ta parte examinada, el 

método de precio de reventa establece, que si esta parte examinada lleva a cabo ta compra 

de determinado producto a una empresa relacionada (en este caso la empresa ubicada en el 

cuadro 2) y a su vez, vende dicho producto a una empresa no relacionada, el precio de 

mercado pactado en dicha operación, debe ser similar at precio con la empresa no 

relacionada en la actividad de reventa, menos un margen bruto adecuado que permita al 

revendedor (parte examinada) cubrir sus gastos de venta '1 administración '1 además obtener 

una utilidad apropiada. 
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Esta método GStableca un precio de compra da mercado de la empresa examinada a 

la empresa relacionada (en este caso. la empresa manufacturera ubicada en el cuadro 2) , a 

través del precio de venta que realizaría dicha empresa a una parte no relacionada. 

Este método astablaca en términos fonnalas lo siguienta: 

( 1) PM = PR (1·mb) 

En donde: 

PM = Precio de marcado al qua daban pactar las empresas ralacionadas la operación. 

PR = Precio de revanta pactado entre dos empresas independientes. 

mb = U.S! V. N. = Margen Bruto, también conocido como el margen del precio de 

reventa 

U.B = Utilidad Bruta 

V.N. = Ventas Netas 

METODO DE COSTO ADICIONADO ( MCA) 

., Determinar el precio de venta de un bien, de la prestación de un servicio o de I a 

contraprestación de cualquier otra operación, entre p3l1es relacionadas.. multiplicando el 

costo de los bienes o servicios o cualquier otra operación por el resultado de sumar a la 

unidad el porcentaje de utilidad bruta que hubiera sido pactada con o en/re partes 

independientes en operaciones comparables, Para los efectos de esta fracción, el porcentaje 

de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ven/as. " 

Este método aplica cuando una empresa vende un producto o presta un servicio a 

una empresa relacionada, utilizando componentes o insumos obtenidos de empresas no 

relacionadas. Su determinación parte de los costos de fabricación, o de aquellos costos 

incurridos en la prestación de un servicio, entre empresas relacionadas. para posteriormente 

agregar un margen de utilidad bru1a que hubiera sido pactado entre empresas no 

relacionadas. 

Como puede observarse en la Figura siguiente, las empresas ubicadas en los 

cuadros 3 y 4 son entidades relacionadas, ya que ambas estan controladas por una misma 

empresa. En el supuGSto que la empresa examinada sea la ubicada en el cuadro 3 ( 

Fabricas Lozano) entonces, el precio de transferencia entre Fabricas Lozano y Distribuidora 

Lozano, es el que se debe probar si está operado a valores de mercado. 
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FLUJO DE TRANSACCIONES PARA EL MCA 

ConlJ'())"do .... 

I 

fl''Oveedol'fs I I 
110 

.. eladun:tlJo~ Fahtic.as Distribuidora 
(CuAdro 2) l<>ZlInO Lozano 

(ü,adro J) ¡Cuadro 4) 

(Precio de Venta) (Precio de Compra) (Precio de Costo Adicionado) 

Se observa, que el precio al que Fabricas Lozano debe vender el producto a su 

parte relacionada "Distribuidora Lozano", debe ser un precio suficiente para cubrir los costos 

y gastos involucrados en la operación, más un margen adecuado de utilidad de mercado que 

hubieran pactado dos o mas empresas no relacionadas. 

Establece en términos formales es lo siguiente: 

1) PM = Costo (1 + ub) 

En donde: 

PM = Precio de Mefcado 

Costo = Costo de los bienes y seplicios 

ub = UB ! CV 

UB = Utilidad Bruta 

CV = Costo de Ventas 

METODO DE PARTlCION DE UTILIDADES (MPU) 

consiste en asignar la utilidad de operación oblenida por partes relacionadas, en la 

proporción que hubiera sido asignada con o en/re partes independientes. conforme a lo 

siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación globat mediante la suma de la utilidad de 

operación oblenida por cada una de las personas relacionadas involucradas en la 

operación; 

b) La utilidad de operación global se asignará a cada una de las personas relacionadas 

considerando elementos la/es como activos, costos y gastos de cada una de las 

personas relacionadas, con respecto a las operaciones entre dichas partes relacionadas. 
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La Ley del I SR no proporciona mayores lineamientos al respecto. Las Guías de Precios 

de Transferencia de la OCDE. establecen lo siguiente: 

Este método se puede utilizar cuando dos o más operaciones llevadas a cabo entre 

empresas relacionadas están íntimamente ligadas. de tal manera que ind uso empresas 

independientes que operen en condiciones de mercado. acordaran una especie de "sociedad 

o alianza eslratégica" y posteriormenle, acordaran los lérminos de división de las utilidades 

entre ellas. 

El método de partición de utilidades pretende eliminar el efecto de las condiciones 

especiales que pudieran influir en las Iransacciones entre partes relacionadas, mediante la 

determinación de las utilidades que le corresponderian a cada una de las empresas 

involucradas en la operación si estuvieran operando en condiciones de mercado. De ahí que 

el presente método. primero determine la utilidad glObal de lodas las partes relacionadas 

involucradas en las operaciones, posteriormente dividiere dicha uti lidad global, de igual 

forma que la hubieran dividido empresas independientes en condiciones similares. 

Esa división de utilidades tendrá como base las funciones llevadas a cabo dentro del 

grupo por cada una de las empresas. Funciones que <leben quedar especificadas en un 

an~l is is claro y detallado de todas las transacciones entre las empresas relacionadas. Una 

de las ventajas de la aplicación del presente método, es que las transacciones que se 

buscan como comparables no tienen que ser exactamente iguales a las transacciones que 

se eslán tratandO de justificar. Por lO que éste método puede utilizarse cuando sea <lifici l 

encontrar transacciones idénticas realizadas en condiciones de mercado. 

Asimismo, la información externa que se pueda encontrar de empresas independientes 

es de gran util idad en el análisis de división de uti lidades, primero para valorar las 

aportaciones de cada una de las entidades al flujo global de transacciones, y no para 

determinar directamente la división de utilidades entre las empresas relacionadas. De esta 

manera, el MPU permite una mayor flexibilidad en el análisis. desde el momento en que se 

pueden tomar en cuenta ciertas particularidades de las transacciones llevadas a cabo entre 

las empresas relacionadas, que pueden no estar presentes en transacciones similares 

llevadas a cabo entre empresas independientes. 

Otra ventaja de éste método, es el analizar los niveles de utilidad de todas las empresas 

involucradas en la transacción, y no unicamente realizar el análisis desde el punto de vista 

de una sola empresa, lo cuál podria traer como consecuencia la realización de un análisis 

desde un punto de vista unilateral y dejar a las demás empresas fuera del estudio de precios 

de transferencia. 



Sin embargo, la aplicación del M PU tiene también algunas desventajas, la primera de 

ellas es. que la información disponible en el mercado puede estar menos relacionada con las 

transacciones llevadas a cabo entre las empresas relacionadas, la cual seria más fácil de 

conseguir, tal vez, mediante la aplicación de alguno de los métodos descritos anteriormente. 

Una segunda desventaja de la aplicación del presente método, consiste en el hecho de 

que debiendo debe utilizar información de empresas relacionadas que frecuentemente están 

localizadas en otras jurisdicciones fiscales , no siempre se tiene la seguridad de tener acceso 

a la información de esas empresas. 

METODO RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES (MRPU) 

"Consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por partes relacionadas, en la 

proporción que hubiera sido asignada con o entre partes independientes conforme a lo 

siguiente: 

a) Se determinará la utilidad de operación global mediante la suma de la utílidad 

de operación obtenida por cada una de las personas relacionadas involucradas 

en la operación; 

b) La utilidad de operación global se determinará de la siguiente manera: 

1. Se determinará la utilidad de operación minima que corresponda en su caso. a cada 

una de las partes relacionadas mediante la aplicación de cualquiera de los métodos a 

que se refieren las fracciones 1, 11, 111, IV Y VI de este Artículo sin tomar en cuenta la 

utilización de intangibles significativos. 

2. Se detenninará la utilidad residual, la cual se obtendrá disminuyendo la utilidad 

mínima a que se refiere el apartado 1 antetior, de la utilidad de operación global. Esta 

ull1idad residual se distribuira entre las partes relacionadas involucradas en la operación 

lomando en cuenta. entre otros efementos. los inta/1gibles significativos utilizados por 

cada una de ellas, en la proporción en que hubiera sido distribuida con o entre partes 

independientes en operaciones comparables. 

Utilidad de operación global= suma de la utilidad de operación obtenida 

Utilidad de operación global 

por cada una de las personas relacionadas 

involucradas en esa operación. 

(/) ponderación de activos, costos y gastos de cada una de las partes relacionadas 

(=) Ulilidad asignada a cada parte relacionada 
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Este método es muy similar al MPU, con la diferencia de que éste es aplicable para 

aquellas empresas que utilizan intangibles significativos en la operación. En todo lo demás, 

los lineamientos expuestos para el MPU son aplicables para éste método. 

Las inversiones en propiedad intangible pueden ser identificadas en el renglón de 

gastos siendo los más usuales: 

Investigación y Desarrollo 

Publicidad y mercadotecnia 

Aspectos legales relacionados con la protección de los intangibles 

El siguiente paso es capitalizar y amortizar las inversiones para determinar las 

contribuciones de las empresas del grupo, por último se deberán asignar los ingresos sobre 

la base de esas contribuciones. 

Pueden existir operaciones entre partes relacionadas en las que esté involucrado el 

uso de algún intangible significativo. éste método establece los lineamientos necesarios para 

obtener una utilidad de mercado entre partes relacionadas. 

Al aplicar el presente método, en primer lugar debe determinarse la l rtilidad mínima a 

distribuirse entre las empresas relacionadas, basado en las funciones que cada una de las 

empresas lleva a cabo, y tomando como referencia las utilidades que hubieran obtenido 

empresas comparables, bajo circunstancias símilares, que estén operando en condiciones 

de mercado. Posteriormente, la uti lidad residual debe distribuirse entre todas las partes 

relacionadas involucradas en la operación, tomando en cuenta los intangibles significativos 

aportados por cada una de ellas, de manera similar a como lo hubíeran hecho empresas 

independientes operando en condiciones de mercado. 

METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION 

(MMTUO) 

" Consiste en determinar en transacciones entre partes relacionadas. la utilidad de 

operación que hubieran obtenido empresas comparables o partes independientes en 

operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta 

variable tales como activos, ventas. costos, gastos o "ujos de efectivo". 

La Ley del ISR no establece provisiones adicionales para la aplicación del presente 

método. Sin embargo, se pueden considerar algunos lineamientos estableCidos en las guías 

de precios de transferencia de la OCDE. 

Frecuentemente, las empresas realizan una gran cantidad de actividades con sus 

partes relacionadas. Es decir, normalmente las empresas relacionadas realizan más de una 
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operación controlada entre ellas, tales como compra y venta de mateñas pñmas. servicios 

administrativos. pago de regalias, préstamos, etc. En eslos casos. pudiera ser diricil 

determinar si una empresa está o no operando a valores de mercado con sus partes 

relacionadas. debido a que resulta complicado y costoso realizar el análisis de las 

transacciones en forma separada. 

Por esta razón. tanto la OCOE como la Ley del ISR han establecido una metodologia 

que permite probar si una empresa esta operando a valores de mercado. a través de la 

utilidad de operación global de la empresa. Esto consiste en comparar la utilidad de 

operación que éste obteniendo la empresa. con la utilidad de operación que obtengan 

empresas similares. que no lleven a cabo transacciones con partes relacionadas. 

Por lo tanto. en este método. si la utilidad de operación global de una empresa está 

operada a valores de mercado. es decir. si ésta se encuentra dentro de un rango de 

utilidades de mercado. entonces se puede concluir. por inferencia, que los precios y montos 

de contraprestaciones que dieron oñgen a dicho margen de operación. también se encuentra 

a precios de mercado. 

Algunas de las ventajas de este método. es el permitir parámetros de comparabilida<l 

menos exigentes que los métodos que estan basados en el análisis directo en los precios de 

los productos. 

Para saber además, si una empresa está operando a valores de mercado, es 

necesario saberlo a través de algún indicador de utilidad o de alguna razón financiera. Los 

indicadores o razones financieras que mas se utilizan para llevar a cabo la comparación con 

las empresas comparables independientes. son las siguientes: 

a) Margen Bruto (MB): Esta razón financiera que está definida como la división 

entre la utilidad bruta de una empresa con respecto a sus ventas netas. se usa 

comúnmente para el an¡jlisis de las actividades de distribución. ya que representa 

el retomo sobre el costo de las ventas. 

Su representación formal es la siguiente: 

En donde: 

MB = Margen Bruto 

UB = Utilidad Bruta 

VN = Ventas Netas 

(3) MB=UB!VN 
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b) Margen de Operación (MO): El margen de operación esta definido como la 

división entre la utilidad de operación y las ventas netas de una empresa. El 

margen de operación, se utiliza frecuentemente para empresas que se dedican a 

las actividades de manufactura. y para aquellas qua se dedican a las actividades 

de distribución, cuando dichas empresas benen además erogaciones con partes 

relacionadas que se reflejan en la partida de gastos de los Estados Financieros. 

En donde: 

(4) MO = UO I VN 

MO = Margen de Operación 

UO = Utilidad de Operación 

VN = Ventas Netas 

e) Margen de Costo Adicionado Neto (MCAN): El MCAN está definido como la 

razón de la utilidad de operación de una empresa, sobre la suma de sus costos y 

gastos. Esta razón financiera se utiliza frecuentemente en empresas dedicadas a 

las actividades de prestación de servicios, a la prestación de servicios de 

ensamble, y a las actividades de manufactura cuando éstas se deben medir como 

una proporci6n de las utilidades sobre costos y gastos. 

(5) MCAN = UO i C + G 

En donde: 

MeAN = Margen de Costo Adicionado Neto 

UO = l1tilidad de Operación 

e = Coslo de Vemas 

G = Gastos de Administración y Ventas 

d) Retorno sobre Activos (ROA): El retorno sobre activos esta definido como la 

razón de la utilidad de operación entre el nivel de activos utilizados en tas 

actividades de las empresas. Esta razón financiera se utiliza cuando la empresa 

examinada está dedicada a actividades de arrendamiento, o cuando es claro que 

la empresa obtiene sus retornos fundamentalmente del uso de sus activos. 

En donde: 

ROA = Retorno sobre Activos 

UO = Utilidad de Operación 

(6) ROA = UO I Prom. Activos 

Prom. Activos = Total de Activos operados menos efectivo e inversiones temporales. 
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el Berry Ratio: El Berry Ratio está definido como la razón entre el margen bruto 

sobre el nivel total de gastos de operación y venias. Esta razón financiera se 

utiliza frecuentemente en los estudios de precios de transferencia para el análisis 

de empresas que actúan como comercializado ras, corredores ° "broker dealers·. 

(6) Berry = MB / TGA 

En donde: 

MB = Margen Bruto 

TGA = Total de Gastos Administrativos = Gastos de administración y ventas 

más depreciación y amortización. 

La elección de una razón financiera para probar si una empresa está o no operando a 

valores de mercado, es de gran importancia, adema s para determinar el grado de 

confiabi lidad del analisis funcional que debe llevarse a cabo. 

La aplicación del método de precio de reventa tiene algunas ventajas, tales como el 

hecho de que los margenes de utilidad están menos afectados por las diferencias en las 

transacciones que se desean comparar. Asimismo, las diferencias en las funciones entre las 

transacciones relacionadas y no relacionadas afectan menos los margenes de utilidad que 

los margenes bl\rtos. 

Otra ventaja de utilizar el MMTUQ, es el no tener que hacer un análisis detallado de 

todas las empresas con las que la parte examinada mantiene transacciones. Es decir, sólo 

se tiene que hacer el análisis y la descripción de las funciones de una sola empresa, lo cual 

implica que únicamente se tienen que revisar los registros y estados financieros de ella, y no 

de todas las entidades implicadas en las transacciones con partes relacionadas. Esto puede 

llegar a ser una ventaja cuando una de las empresas relacionadas mantiene una estructura 

de transacciones muy complejas y con muchas partes relacionadas. 

Sin embargo, también existen algunas desventajas en la aplicación del MMTUO, tal 

vez la principal de ellas sea; que el margen de operación de la empresa puede verse 

afectado por algunos factores, que podrian tener muy poco efecto en los precias o márgenes 

brutos de transacciones con partes relacionadas. Por ello debe prestarse especial atención a 

los comparables que se utilicen en la aplicación del presente método. 

Otra desventaja visible que podria presentarse al aplicar el presente método es, el 

requerir infonnación confiable sobre los márgenes de utilidad de operación pactados en 

operaciones similares, en un contexto de empresas no relacionadas. Dicha información tal 
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vez sea difici l de encontrar y en caso de encontrarlas, pudiera no ser de mucha utilidad para 

los efectos que se requieren. 

Rango de precios es una disposición de la autoridad y de esta forma determinar si el 

precio establecido cumple con el requisito de ser precio de mercado, tomando como base los 

comparables que se obtengan y de la aplicación de los métodos aceptados, según las 

especificaciones del Art . 276 de la LlSR(2004) y en Resolución Miscelánea la regla 3.26.8 

(2003). 

Una explicación entendible, aun cuando no es asi, al leer y aplicar r el texto de la 

USR en el Artrculo indicado en el párrafo anterior, es la proporcionada por 

Ramirez,G.(1 999) indica que basicamente consiste en considerar dentro de una banda de O 

a 100 como limite inferior el percentil vigésimo quinto y como límite superior el percentil 

septuagésimo quinto, es decir, se eliminan los extremos más bajos y más altos de la banda 

de predos, si el pred o determinado en el estudio de precios de transferencia queda dentro 

del rango, es aceptado por la autoridad como precio de mercado. 

Por ejemplo: tomado el proceso de Latapi.M.(2003) habiendo efectuado una 

adecuación no para cantidades, sino por precio. Una empresa en México pretende adquirir 

de la matriz extranjera en los próXimos ejercicios, X numero de unidades de S 7.25 valor 

promedio, para poder determinar si et precio se encuentra entre el limite inferior y superior 

del procedimiento señalado por las autoridades fiscales, para considerar que cumple como 

predo pactado o utilizado entre partes independientes, se debe llevar a cabo lo siguiente: 

Realizar una revisión de los precios existentes en el mercado, para operaciones que 

sean pactadas en las mismas condiciones en las que se pretende adquirir de la matriz 

mencionada, en un periodo de los tres últimos ejercicios, como se indico con anterioridad 

cuando se deben obtener datos del dominio público, Este proceso sería el de 

comparabilidad. 

Método intercuartil para ajustar rango de precios, contraprestaciones o márgenes de 

util idad. Procedimiento establecido en la Resolución miscelánea. se parte del supuesto de 

haber encontrado 10 empresas que comercializan el mismo producto, en condiciones 

similares de venta, el primer paso es ordenarlos en forma ascendente y asignarles un 

número progresivo iniciando con el uno. 

Núm. de elementos (datos) 

2 

Importe de precio en operación 

comparable 

5.00 

5.40 
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3 5.50 

4 5.90 

5 6.10 

6 6.70 

7 7.00 

8 7.60 

9 7.90 

10 8.50 

Los siguientes cuadros muestran los pasos determinados por la autoridad sin transcribirlos. 

ylediana 
~úJll .d~ ~lcm..)lI tQ S 

(- ) la unid:ld 
(=) 
(\ ) 
(=) mediana 

PercentiJ vig.ésimo quinto 
M ediana 
(+) la unidad 
(- ) 
(\ ) 
(-)Percentil vigésimo quinto 

lO 
j 

11 
_ 2 
) .50 

5.50 
1 
650 
2 
3.2; 

Valor de la mediana cuando es fraccionada 
Dalo 6 6.70 
Dato 5 6. 10 
DiJerenda 0.60 
(* i 050 
(- ) 0.30 
(+) valor dato 5 6.10 
(=)vslor mediana G.40 

Límite illibrior PcrcclIIiI vigésimo quinto 
Datos 3 5.50 
Dato 4 5.90 
Dato 3 5.50 
Di ferencia 0.40 
(*) 0 .25 0 10 

I.imite inferior Percenti l vi gésimo quinto 5.60 

Percentil septuagésimo quinto 
J>,'lediana 5.50 
(-) la unidad I 
(=) 4.50 
( 1 )Percenli l \·igésimo quillto 3.25 
(-)percenril septuagésimo 4ui nto 7.75 
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Limite inferior Pcrccotil scprusgcsimo quinto 
Datos 7 7.00 
Dalo 8 7.60 
L>ato 7 
Dil~rencia 

(*) 

7.0Q 
0.60 
0.75 0.4$ 

Limite superior Percentil sepruagésimo quinto 7.45 

Rango Am, 's Leng th par" "dquirir el bien 

Límite inferior Percemil vigésimo quinto 5.60 
valor mediana 6.41) 

Límite superim I'ercenlil septuagésimo quinto 7.45 

El precio en el que se piensa adquirir los bienes es de 7.25, con el calculo anlerior se 

puede ver que encuentra dentro del rango establecido por la autoridad fiscal con esta 

metodología. 
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ANEXO 4 

Estudio para establecer SI el precIo establecido en las operaciones de una empresa cumplen 

con las diSpOSICiones de la Ley de ISR en el Articulo 216 
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4. Un Caso de Estudio: Cemex, S.A. de C.V. 

En la presente sección, se desarroUa el análisis de precios de tran.sferencia de una 
multinacional mexicllDJI. La empresa multinacional elegida ha sido CcmeJt. S.A. de C. V. (En 
adelante·1aIlIbien referida como Cemex) y el ejercicio analizado senI el de 1998». 

Cernex, S.A. de C.V., es una sociedad controladora de compañías cuyas actividades se 
orientan hacia la industria de la construcción, a través de la producción y comercialización 
de cemento y COI1<.Teto. 

Fundada en 1906, Cemex es la empresa cementera más grande del Continente Americ;lOo y 
una de las !les principales a nivel mw\(lial, con Wla capacidad de producción cercana a los 61 
millones de tOneladas métricas. A rt1IV~ de sus subsidiarias, Cernex se dedica a la 
producción, distribución, comercialización y vtmb "" cemento, concreto premezclado, 
agregados y cliDJrer. 

C6nex tiene operaciones en 23 pafses y, gracias a su extensa red de centros de distribución y 
lenninalcs maritimas, CUl;1J!a con relaciones comerciales en 60 naciones alrededor del 
lnlllldo. Ccme!l. e,s lJder en los mercados de cemento de México, España, Vene7.lle1a, PanamA 
y República Dominicana, y cuenta además con una importante presencia el} el C.aribe, Asia, 
el suroeste de los estados Unidos y Colombia. Es, además. el principal productor de 
cemento bJanCXI en el mundo y el pñncipal comercializador internacional de cemento y 
clinker, babiendo comercializado . I,edeOOr de 13 millones de toneludas en 1998. 

Desde el momento en que Cemcx inicia su estrategia de expansión a lo largo de todo el 
mundo, penerrando nuevos mcrcados y abriendo centros de producción en el mismo lugar 
donde es1lin los consumidores, se hace necesaria la apenura de nueves entidades económicas 
que constituyen centros independientes generadores de utilidad, y que por 10 tanto, como 
entidades sobre las que Cemex ejerce Wl connol dilecto o indirecto, llevan a cabo 

)) El hecbo de que el ejercicio ... [izado sea el de 1998, implica que .oda 1. infonoaci~ para ehctos 
~"litiC05 xrá tomada eIi cuenta únicamcDte para dicho ejercicio. 
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transacciones en1re ellas 1\00 son ;rujcw de la legislaciones respectivas .'11 materia do precios 
de transferencia. . 

Al 3 I de diciembre de 1998, las subsidiarias sobre las que Cemex ejercla un colllrol directo y 
sobre las que se emiten lo. estados financieros consolidado, son las siguientcs: 

• Cernex ContrOl, SA de C.V. 
• TolmeJt. S.A. de C.V. 
• Ccmex Central. S.A. de C.V. 
• Sunbelt EntC'l'lÍgeS 
• Turismo Cernex. S.A. d. C.V. 
• Compañía VaJencill1l3 de CemeJllOS PortlaJld, S.A. 
• COlJlOración Venezolana de Cementos, S.A.C.A. 
• Cemex USA Inc. 
• Cementos Diamante, S.A. 
• Cementos Rayano, S,A. 
• Cemenms Nacionales, S.A. 

Aunque estas son las empresas sobre las que se realizan los Estados Financieros 
Consolidados, Ceroex realiza opelaciones con un gran número de empresas alrededor del 
mundo. 

Grupo O ... "" _ ,,¡ Afllndo 

Desde un punto d. vista financiero y operativo la compañia estA organizado por dos ¡¡mndos 
entidades: la compañia tenedora lllolding) y Cero. x Internacional. La Holding comprende a 
Cemex, S.A .. de C,V, como la Tenedora, as[ como las operaciones mexicanas. Cemox 
ilItemacional incluye las operaciones europeas de eeme.,. y bajo éslas. las principales 
opc:racionc'S intcmaeionalcs. Ea!a C.tructUI1l org8nizacional permite 8 Cemcx (1) aprovecbar 
la favorable calificación crediticia de EspaíIa y. pur lo tanto, obteoer menores l:lSaS de 
interés; (2) ha mejorado la estructura de capital; (3) ha reducido los gastos fmancieros; y (4) 
propolCiona un mejO' balance entre el monto de la deuda y la gener.>e:ión de flujo de 
operación. 

Figura 5. E,In.elura Mundiol d. Ccroe, 
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) Cemex ti""e el 70.58% del copitll "",i.1 de VuknCÍMl.1, además de derechos ocanómicos y de voto, por en 
25.39% adicional. Asimtsm~ Cerncx tiece una opción para adquirir 00'0 2,25~~ de ~e C8p¡w yobcencr 
d~ de volo y una potciÓG de los dcrtcoo. económicos del mismo. El 2.0% del .,.pital sociol de 
ValencJana se encuent~ en tC8tUería,l Cernea: ti'-"lC el 40~~ del capilaJ social de Ri1Al Y los derechos 
económicos y de \'010 por un 30% lldíclonal, ~n 011110$ de un Inversionista liIiflioo. El inveo:;ionisUl filipino y 
Ceme.w. tienen W1 oouerdo que le da a Cemex el control sobre las operaciones que no esl4n reset\'ldas a 
ciudoclonos filipinos. 11$1 como III adm~i6n genero! de IJ> c:ompoiIIQ. 

La. principale. oper.tcinnes realizada.. J10T Cemex con partes relacionarla!<, ti! cierre del 
ejercicio de 1998 sOlitas si~lienles: 

• SeTvicios de ammdamieoto, 
• Ingresos por uso d.e marea, 
• Gastos ftnanciero8 
• Productos financieros, y 
• Asistencía técnica 

Asimismo, las empresas subsidiaria de Ceruex, realizan olras operaciones entre ellas, tales 
como la compraventa de materias prima:!, producto terminado y asistencia técnica En el 
presente análisis abordamo.; 8 Cemex j,mto con sus principales subsidiari8~ como UM 
cmpn:sa cuyaa actividades se onClltan hacia la industria de la oo=ci6n. a través de la 
producción y comerciali23ción de cemenlO y concreto. 

lt EntendemojJ como principoJe~ SlUb~Mi4.\ todas aquellas con las que se enuten los est3.dos financieros 
cooS<IÜdI!dM. 
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Por lo !anto, la búsqueda de precias, utilidades o lransacciones corupambles en el mercado, 
para ver si la empresa está operando a valores de me=do etI sus ~iones con panes 
relacionadas se basan en dicho enten<lirn.ienlo. 

5. Análisis Económico 

En la presente sección se desarrolla el análisis econollllco, para saber si Ceme, está 
operando a valo!1.:S de mercado en sus operaciones con partes relacionadas. 

" Debido a las características el<: Cemex que se han descrito en el presente caprruJo, se 
considml que el mejor método a :1(1licar para determinar si la empresa está o no operando a 
valores de mercado en sus transacciones ccn partes relacionadas, es el Mécodo de MArgenes 
TlIlIlSaocionaJes de Utilidad de Operación. 

La selección de dicho método, responde al hecho de que la CIllpresa realiza una gran 
cantidad de operaciones con UD gnm nflme.ro de emp= relacionadas, por lo que seria 
complejo y cuSloso aplicar alguno de los métodos que se basan en IU\ análisis especifico de 
¡necios, como es el caso de los primeros tres métodos el<:scritos en la secci6n 3 del presente 
tr.slxljo. Por lo que al aplicar el M~,m)O. se compara la utilidad de operación de la empresa 
analizada y si dicha utilidad de opel'ación se encUll1ltrn dentro del rango de utilidades de 
men:ado, se pod!1Í concluir que todll$ las operaciones efc:(;luadas por Cemex COI1 sus partes 
relacionadas. las cuales dieron origen a dicbo nwrgen de utilidad, están pactadas a valores de 
mercado. 

Asimismo, el ~1.'-iTUO licue la ventaja de poder hacer una búsqueda de utilidades de 
empresas CD d mercado que se dedican 8 opetaciones similares a las que realiza nuestra 
empresa examinadll, sin la necesidad de hacer un estudio minucioso de lodas las operlcklnes 
de dichas empresas comparables. 

La básqueda de empresas comparables en el mercado se realizó de la siguiente ml1llem: 

J. Se realizó una búsqueda de empresas públicas afiliadas al Sccuritica and Exchange 
Comíssion (SEC) de los E.U.A. Las etJtpTeSas contenidas en wcha Base de Datos, cotizan en 
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el New York Stock Excbange. Dicha Base de Datos es conocida coo el nombre de 
"EOGAR Database" " y su acceso es abierto al público y gr.wito. 

Con el objetivo de facililar el proceso. la búsqueda ~ linútó a las empresas contenidas en los 
siguientes códigos de clasificación industrial:1/; 

3270; M.Manufactur.l de Concreto, Yeso y Productos para MczcJlldon 
3271 : "Manufactura de Bloques y Piezas de Concreto" 
3272 MDiverso. ProduclDs d.e Ülnereto" 
3273 M:Manufacrura de Concrcm Pccmczclado" 
3274 "Extrncción y IlIabornci6n de Col" 
3275 MManufactura de Productos de Yeso para la Construcción" 

2. De esta bú'queda resultaron un tOlaI de 80 empn:sas en toda la Base de Datos. A las 
cuales se realizaron Jos siguientes filnos; 

al Se eliminaron aquellas empresas que no contenían infomución financiera para el 
periodo analizado, de este filtro resultaron elimioadas 20 empresas. 

b) So: rcali7.aron filtros cualitativos, los cuales consistieron en eliminar a Jos negocios 
quc realizan actividades diferentes a Cemex, o bien a emprCMS que realizan 
actividadl!s similares, Jl"ro que ademá., realizan ollas actividades. En esl.e filtro ~ 
elinúnaron 38 empresas. 

e). En el siguiente mtro se eliminaron aqueUas empresas que realÍ2lln openiCiones muy 
similares a Cemell, pero que Uevan a cabo tr.lnSaccioncs con panes relacionadas. o 
son empresas relacionadas de Cemex, ¡l<)r lo que no sirven como comparables. 

Hasta este filtro se eliminaron UD tola! de 69 empresas. las cuales ya no fueron de utilidad 
para el análisis , las restantes 11 empresas se consjdenm comparables a Cemex en sus 
runciollts, riesgos aswnidos y activos uli1izadOs. La lista final de empresas comparables se 
muestra a continuación: 

z:; la información analizable en dicha Base de 03tos. se p1»de encontrar prineipolmOllt.e en los reportes 10· 
K (JIe presentAn las empresas que coci:zan en h, Boba de VlIloct'S de: NUC'VH York. lOlJ cilados n:ponl:'\ 
~OD1iclleo. ampJia infonnación sobre la¡ actividades de las empresas, est.rategias de negocios. 'tI1dlSICC:ioncs 
con parte. ",I"""",ada;;, así como 1 .. EsIAdo<. Financl.,o< comple«>s. c!ielAmilUldos por el oudiror. 
l6 Ef SO!unlies and Exchanee Comission realiza w.a cla..'lificación de todas 113 empresas que cotizan en la 
Bol •• de V.l ..... de NUlO"" York. Dicha cla,ificac:ióa se rafua por las diferente. indu;1ri:u • las que 
pec1encceo 1 .. empm ..... ClIUti6a. Y el nombre originales el Slandanl IndusIry Classifieation Code 

" 

1 ~7 



Lo< Precio8 de Transe ..... cl. - Ua ""SO de Est.dio 

1. Amatek Industries PTY L ro 
2. Mland, S.A. 
3. CanakkaJe Cimento Sana);i. A.S. 
4. CJU( PLC 
S. Flctcbcr Chülcngc Btúlding 
6. Florida Rock Industries Inc. 
7. Lafiage CorpOrab<>n 
8. Mooroc lnc. 
9. PonJand VoJdeniv .. , S .A. 
10. Puerto Rican c.a..nI 
11. UIÚVetSllJ Cement Corporaoon 

Como se ha explicado en la secci6n referente a la búsqueda de comparables del presente 
tmbaj(), ahora se debe realv.1r la comparaci"'., de 1M m:lrgene!; de operación <lbcenidos por 
Cemex y por las ciradas empresas comparables"'. La comparación debe ser reafuada 
tomando como base el rango intorcuartilico. Comu puede observarse en la Tabla 2, el rnngu 
intereuurtiJico de mÍl'l,"'''''s de. opt:rdCión, obtenidos por empresas comparables en el 
mercado'· va del 8.6% en el percentU 25 al 14.4% en el pcreentil 75, con U1l8 mediana del 
11.3%. Cerne. ha obtenido lDl Margen de Opera~ión del 27.3%, el cual se encuentra pur 
encima de dicho rango. 

Se debe tomar en cuenta que la comparación efecruada hasta éste mom.ento, se basa en los 
márgenes de operación tal como han sido obtenido<; por las empresas comparables en sus 
estados financieros. Sin embargo, para incremeruar la fortaleza del análisis, en ocasiones es 
necesaria In realización de ajustes econóroicos, tal como se menciona en la legislación 
rru:xicana en la materia y en las Guías de Precios de Transfettncia de la OCDE. 

II El marg<n de o"""ción de la. emp"""'. oom¡xsrab¡", h. sido obtenido d. ro> C:I\aOOo¡ finaoci= 
p=tndos por diell .. empre .... en Jos repones 10·1(. 

" Dicho -SO i .... er""""'Jioo ha sido calcuJodo de """"do a como se descriI>e ea el Anexo 8 del prosent. 
trabajo. 
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Tabla 2. Márgenes de ()peo>ciÓfl ObIEnidos por Cemex y las 
Empresas CompuabÍcs en el Men:ado 

"priSlII com.pu. aat. "0' 

~AN...xJ<.AU aMENTO SA.'JA VD 25.2% 
~RTt.A){() VALDERRrvAS S,A. 21 .4~ 

.\fl\1aE OOllPORAnoN I S.o~ 

"",JITO ~rc." CEMENT ro 1NC I .l_q~, 

ft-ORJO'" ROCK.DiDUSTlUES INC 12.1% 
fA.'M.U I\. lNouSnul:'S Yf\'::ru 11 3~ 

~IVIlRSAL CENENT CORl'ORATION IO.6~ 

. "J;L'\ND, S.A. U .. 
r.1IH PLe 8.<% 

P\.úTC8BR CfW.l.tNGB nU11,.OfN:; s .... 
MONROC rNC 2J" 

p.M1.>C. S.A. DE C.V. V SUSSlDIARIAS 11.3% 

R • • ,. blftY\larUlit. MO 
P«Y<alU ~ 14.""'. 
PCft\.ujJ jO 11 .3% 
P~l~ 8.6~ 

En la siguiente sección se realizan los ajustes c<:onómicos, c(ln el objetO de mejorar el grado 
de comparabilidad entre Cemex y las empcc:sas en el mercado. 

l~s ajustes eroDÓmicos. deben realizarse con el objeto de mejomr el grndo de comparnción 
entre la empresa examioada y Ja~ empresas independic:rnes en el mercado. Al.imismo, los 
ajustes siempre deben ser hechos a las enl¡)t<lS8S comparables, con el objeto de detc.rminar 
cual humera ¡;ido la utilidad de dichas empresa.~ en caso de opersr bajo las condicione> .de la 
empresa examinada. En el presente estudio, se han renlizado los siguienteS ajustes al margeo 
de operación de la mrpresa """",inada: 

a) AjusU! pnr Diferente .• Término .• de Venta: La dil\:n:ncia "" lus Iénninos de venia de 
las empresas comparables con respecto a la empreSll examinado, se tefJeja en los diferen1es 
niveles de cuentas por cobrsr que mantenga una con respoclO a la Olra. 

La diferencia en la tenencia de cuentas por cobrar, puede introducir diferencias eu los uiveles 
de utilidad de laS empresAS, debido a que si unu empresa vende por ejemplo, o liD plazo de 
liq,uidaeión mayor al q,ue vende una empresa comparable en el mercado, los precios de lo 

l' La info""""ión fin:w.i .... de las empn:sas oompanbl ... de 1 .. cual ..... ...,. obtenido 1 .. pn:s<Dtr. 
márgenes de 1lpCfOCiÓ<1, se ,"U""'"'''' para retereocia en el ADao E del presente tr.obajo. 
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primera deben ser más ahos, ya que en n:alKlad, el precio de venta de dicha empresa está 
COIl.~tituido por el precio del producto en si, lnaS el v310r del dinero prestado a través del 
tielUPO. Por lo que. al vCJlder a mayores precios. dicha empresa podrla presentar utilidades 
"mayores" pero sólo en un grado relativo, ya que en realidad también está obteniendo 
ingreS06 por ciertos servi cios financieros. 

Para eliminai dichas diferencias, debe reali:zarse el siguiente ajuste a las empresas 
compatllblcs: 

(8) Ajuste de CPC;( ¡x:Pc ]comp. -( pepe ]p-e. . [JlTAScomp.(~)J 
Venias VenIas 1 + 1 

Donde: 

.'\juste de CPC ~ 
p-"))c -
comp. = 
p.e.~ 

i-

Ajuste de cw:ntas por cobrar 
Promedio de cuentas por cobrar del ejercicio ; (ere. + CPCH )12 
Valor de la empresa comparable 
Parte Examinada 
tasa de interés prime de tres años promedio 

. Asimismo, W\a Ve-L que se ha realizado el ajuste por diferencia." en los niveles de cuenlaS por 
cobrar, puede rca)jzarse el ajuste a las ventas Jleta.~ por dicho conoepto, el cuál será 
necesario en ajustes posteriotes: 

(9) VTASajust . = ¡VenIas - CPC'!iusl .] 

Donde: 
V'fASajusl = VenIas ajll3tadas 

Lo que la fórmula anterior represenla, es el nivel de ventas que bubieta obletrido la empresa 
comparable en e·aso de mantener l1II nivel de cuenl3S por cobrar similar al <¡IX mantiene la 
empresa examinada. 

b) -1ill3tes por Diferentes TbntJnM de Compt'a: El argumento para In realización del 
pre~te ajuste, es similar al anterior, solo que ufecta el nivel de comparación en los niveles 
de costo de venta de la empresa examinada. con respecto a las empresas que opelllD en el 
mercado. Supóngase que una empresa adqui= productos con un plazo de )jquidacióD en el 
futuro y que una misma CIIIJllCS'I co.mpamble en el men:ado, realiza oompras similam¡ pero 
con pla:l,(l., de liquidación uunediatos. La primero empresa en reaJidud estaria pagando a sus 
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proveedores el precio de los productos comprados en sí, más un cierto costo fmancieru por 
el valor del dinero prestado a través del tiempo Por el proveedor en cuestión. 

Esto afectlrla el nivel de utilidad de op~r.l(.,;ón de la empresa analizada, ya que al complllr a 
plazos, está awnentando el costo de ventas y por lo tanto disminuyendo aparentemente su 
nivel de utilidad. Para eliminar dichas diferencias en los ténnin06 de compra se debe emplear 
la siguiCllte fócmula para el margen de operación: 

(10) AjustedeCPP=[ pcpp )comp. -[ pepp ]p.e .• [VTAScomp.(~») 
Yenras Venias 1 + l 

Donde: 
Ajuste de CPP = 
pcpp= 

Ajuste de cuentas por pa~ 
Promedio de cucntas por pagar del ejercicio = (CPP, + CPP.,)l2 

e) Ajuste por Diferencias en la Tenencia de Invenl4rios: También los diferentes niveles 
en la tenencia de irrventarios entre la empresa examinada y las empresas comparables, 
pueden iotroducir ciertas diferencias en los niveles de utilidad obtenidos por ambas. Esta 
diferencia radica en el hecho de que si la empresa examinada, por ~jcmplo, muolÍcne altos 
niveles de inventario con =1JeCto a los que mantienen empresas comparables en el meJC3do, 
dicha tenencia relativamente alta, debe reflejarse en el precio de venta al consumidor final, 
por el costo de opommidad que represen!.1 p¡lrd la empresa examinada el mnntenel' su dinero 
invertido de es" manera, en lugar de mantenerlo en ulgim otro instrumento de invcr..;Ón en el 
mercado. 

Al aumentar el precio de venta por dicha consideración, pudiera parecer que la elllpJ'esa 
eKamiruIda obtiene mejores niveles de utilidad, lo cual no es precisamente cieno. Con el 
objetivo de eliminar dichas difencncias, se de debe emplear la siguiente fórmula: 

(11) INVajlUf.=[ PJ JCQmp-[~]p.c .• [/lTASaj~t .• i] 
VTASaJuSl. Venras 

Donde: 
INVajusl = 
PI= 

Ajuste de inventarios 
Promediu dc inv<.-nbrio. = (r,+ 1, .• )/2 

d) [)¡Jerentes Términos de Posesión de PropiecliJá Plama y Equipo (PP&E): El ajuste 
de l'P&E se realiza debido a que las diferencias en la posesión de propiedad planta y equipo, 
conllevan diferencias en los riesgos asumidos, dichas difcrcnciM en )()s riesgos asumidos 
implican difenoDles niveles de utilidad esperados por las empresas, ptlf' 10 tanto, deben 
]levarse a cabo ajustes eOOl1Ómioos C()l) el objetivo de cOI11pCIISII1 dichas diferencias en las 
utilidades de las empresas. 

. '~ 
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Los Precios d. Transferenci. - Un c .... di. ~udío 

Para la realización dc dicho ajuste en el margcn de operación, debe emplearse la siguiente 
t{>mJula: 

(12) 

Donde: 
PP&Eajusl · 
Prom PP&E = 

Ajuste de Propiedad Planta y Equipo 
Promedio de PP&E = (PP&E, + PP&:E,.,)12 

"'-. 

Una VC2 que se Ium reoli7.ado dichos ajuSICS. se pl.l(de obtener el Margen de Operaci6n de . "'i 
Lts empresas comparables, ajustados para difereocias en los téllllÍnos de cuestas por pagar, 
cuentas por cobrar, inventuio y PP&E, tal corno se nruestra a continuación: 

(13) "O' _ [.:.U..:.O.:.;co;.::"'P",",-' -_C::;:'P-'C:..;:Q}"'·US::.I.:.. +.:....:.CP:.:.:~-'a":'tjust:::.:..:.. --=lN-'~..:.a)"'·USl::..:.. --.:..;P:....P..::&:.:.:EA=~·u:!=I] "', a'u.sl.-
> VTASajlLT/. 

Donde: 

MOajusl = Margen de Operación 1li11stado 
UOcomp. - Utilidad de Oper""ión de la empresa comparable. 

R81J90 Inr.rcuartlllco de "'Mg~es de Operación AJustados 

A continuacióo presentamos los m6rgenes de utilidad de operación de las empresas 
comparables, una vez que se han n:aliz3do los ajustes de cuestas por cobrar, cuentas por 
pagar, inventario y pmpiedad, planta y equipo. 
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Tabla 3. Márgenes de Operación AjUSlados Obtenidos por Cemex y 1 .. 
Empresas Com¡>arables en el Mereado 

:tmpt'eMlOGmpu.bkt MO 

C;\WJU<AL.E CDoIENTO SANA YU 28.2% 
PORfiAND VA.U>tiRRJ VAS S.A. 2O ..... 

LAFAXGI! C01\POl\A nON 10.0% 

FLORIDA ROCJ( INDUS1lUBSINC I H % 

'RII'U: l U JJÁI 

nFICfIEl\ C'H/úl.UiGE 81J1LDIl<G U.6% 

PlW .. R:ro RICAN CEMnNT CO INC ' 4.5".4 
liHIVERSAL CEMENT CORl'OXA1JOH IJ.6v. 

AMATRE.INDUST.RlliS?TV LTD Il.9I;~ 

ASL.'oND. s.A. Il .~ 

MONllOCINC 9.'" 
~E-'\U!~~. DE C.V. y SUB8lD(AJUAB lT.J% 

R",IIII~tc:.a~ MO 
f'al:mtii 1S 18.'~ 

_150 1<.6'1\ 
Plt1t4nCil13 13 .2~ 

Como puede observarse en la Tabla 3, el nuevo rango intercuartllico de márgenes de 
operación ajustados, vn del 13.2% en le percentil 25 al 18.7% en el percentil 75, con una 
mediana del 14.6%. El rango ha subido eu ténninos del rango de utilidades de operación no 
ajustadas. ES10 q\lieJ(~ decir que si las empresas comparables en el men:tldo, actuaran bajo 
parámerros similares a 108 de Ceme)(, obtcndrian un Margen de Operación superior al que 
obtienen actualmente. 

Asimismo, el Margen de OperncióD dc Ccmc)( sigue siendo de 23.7%, 01 cual COffi() se b:. 
dicho anterionnente no debe modifICarse. Dicho Margen de Operación, sigue qlledando por 
encima del rango de utilidades de men:ado. 

7. Conclusiones 

Como puede observarse en el análisis anterior, el rango de utilidades de operación ajustados 
para empresas que aclÚllll en el mercado. va del 13.2% al 18.7%, mientras que Cemex ha 
obtenido Wl Margen de Operación del 27.3% en el ejercicio de 1998, el cual se encuentra 
por encima de dicho I1IIlgo. • 

Por lo tanlo se considera que. desde el punto de vista de la legislación mexicana en materia 
de precios de tl'lUISferencia, Ccmcx no solo cumple con la realización d.e SUB operaciones a 
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valores de mercado. sino que obtiene Wl8 utilidad mejor a la que obtienell empresas 
independientes que operan en condiciones de mCrcado. 
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ANEXO 5 

Metodología para determinar la evasión de ISR de personas morales vía las cuentas 

Nacionales y en las primeras fórmulas comparadas en el lado derecho con los conceptos 

que se tomarian del Estado de Resultados de cualquier empresa. 

Para la estimación de la base gravable del I SRPM y su tasa de evasión, debe tomarse en 

cuenta la retación que existe entre la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

ISRPM, cualquier distorsión en el importe de las ventas para reducir el pago de IVA, reduce 

la utilidad para ISR, como se mostró en el ejemplo al inicio de este capitulo. 

Se inicia la estimación de evasión determinando el Excedente neto de Explotación 

(ENE), posteriormente se detallan los ajustes necesarios a este EN E Y por üllimo, se 

sustraen los elementos necesarios de la fórmula para obtener la base gravable de las 

personas morales, el impuesto a pagar en este supuesto y por último, poder obtener la 

tasa de evasión. 

A 

Cuadro 1 Cálculo Excedente Neto Personas MOlales ENE·PM 

(Miles da Pesos Comentes) 

B C D=A·B-C E F 
G=(E+Fj'O 65 

PERIODO EE Consuroo Contr Sao EE n9t t) ENE Sac El E Soo ENE-PM' 

brulo K Imputadas (ENE) Fin No FIn 

2')02 3,560, 761 ,888 22,502,911 3.023,772,886 119,907002 1,395,098 990 1 287 755.654 

614, lee,OG I 

2003 4,022,515,866 37,176,133 3,293,003,322 128,445664 1,492,&<2321 1 377967,287 

"92,336,411 

• El ENE de 1 .. s.uma de soclooades fi nanCIeras y no finanCieras se multlphca por O 85 para rlJustar por 

"ClI3SISCC!edades" con base en 

PartlclpacI6n e-sllmada de censos ooon6""oos, Cu .. ! •• por $;oclores Ir-slnuclonales, SCN, y Censos 

Econom:cos, 199 • . INEGI 

Fuente SCN. Cuentas por Sectores InstItucIonales, INEGI y Censos Eoon6ml(:os 

Se puede observar que el ENE puede dividirse en el SeN por sectores industriales, lo 

que incluye sociedades financieras y no financieras, hogares e ingresos mixtos de los 

hogares, asi como instituciones sin fines de lucro. Para la presente estimaci6n se 

oonsideraron como personas morales a las sociedades financieras y no financieras a las que 

se les disminuye las cuasisociedades que están incluidas en el total de las sociedades no 

financieras, su definición se encuentra en el SeN, y es la siguiente. 
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"Empresas que no están constituidas en sociedad pero funcionan como tal, pues se 

comportan en forma autónoma e independiente de sus propietarios y disponen de conjunfos 

completos de cuentas" 

Como el dato de las cuasi sociedades no se encuentra en forma especifica en el SCN 

del INEGI, para oblener una proporción del total de éstas cuasisociedades en el lotal del 

ENE para sociedades financieras y no financieras se util izó el censo económico del 

INEGI(1999) para determinar la proporción de personas físicas en el total del ENE como lo 

muestra el siguiente cuadro, 

Cuadro 2 Distribución por Tipo de Sociedad del ENE (miles) 

Tipo de Sociedad EE Depreciación ENE 

Asociación civil 4,377,244 1,531 ,509 2,845,735 

Empresa paraestatal 134,163,585 23,469,429 110,694,156 

Organismo descentralizado 21 ,064,814 10,379,700 10,685, 114 

Organo centralizado -1,377,869 713,389 -2,091 ,258 

Órgano desconcenlrado 92,599 22,661 69,938 

Otra sociedad mercantil privada -64,659 656,003 -720,722 

Otra sociedad social 2,094,105 801 ,018 1,293,087 

Sociedad anónima 713,296,724 107,384,645 605,912,079 

Sociedad civil 8.452,874 854,202 7,598.672 

Sociedad cooperativa 4,330,492 1.323,957 3,006,535 

Sociedad de resp, limitada 26,057,596 2,690,768 23,366,828 

Tolal general 1,059,598,656 165,252,007 894,346.649 

Fuente: Censos Económicos 1999, INEGI 

Del cuadro anterior se infiere que del total de ENE. las personas físicas representan 

el 14.728%. por lo que se asume para esta estimación que este porcentaje es la proporción 

de cuasisociedades, misma proporción que se resta a la suma de ENE para sociedades 

financieras(SF) y no financieras(SNF) y se redondea para facilidad a 15%, Entonces la última 

columna del cuadro anterior representa el excedente neto de explotación para personas 

morales(ENEPM), el cual se obtiene de restar la columna de depreCiación al excedente 

bruto, 
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El ENEPM es el concepto base para el cálculo de la evasión. para poder efectuar el 

cálculo, el siguiente paso es sustraer las deducciones que por ley pueden realizar las 

personas morales, de acuerdo con el Articulo 29 de la USR( descuentos y devoluciones 

sobre ventas. adquisiciones de materia prima producción en proceso. Articulo terminado, 

gastos necesarios para la obtención det ingresos, depreciaciones fiscales, créditos 

incobrables, pérdidas fortuitas o de fuerza mayor, fondos para pensiones, jubilaciones y 

antigüedad, cuotas al IMSS, intereses devengados a cargo e intereses moratorios, ajuste 

anual por inflación, anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles), esto se 

puede observar en el SCN y se presenta en el siguiente cuadro 

Cuadro 3 

Deducciones (miles) 2002 

Variación de invenlarios 87,471 .931 

Saldo de intereses 19,907,662 

Renta de la tierra 32,802,686 

Prestaciones extra legales 9.492,684 

Primas netas 14,474,046 

Transferencias 14,714,507 

Tolal 278,863.516 

Total sin cuasi sociedades' 237,033.989 

ENEPM -Deducciones 1.050,721,666 

' Con 15 por ciento de cuasi sociedades 

278.863,516 (-) 237.033,989 = 41 ,829,527 

278.863,516* 15% = 41,829,527 

2003 

109,935,892 

128,445,664 

35,440,493 

7,773.697 

11,744,753 

18.497,976 

311,838.475 

265,062,704 

1,112.904.584 

Fuente: Sistema de Cuentas nacionales por sedor institucional 

Cálculos finales por M. Puente 

El ENEPM para el año 2002 que se obtiene en la última columna del cuadro NO.1 en 

esta serie, se le disminuye el total de deducciones del cuadro anterior. 

1,287,755.654 (-) 1.050,721,266 = 237,033,988 lotal de causisociedades 

Con esta información es posible calcular la base gravable que se indica en la fórmula 

(4), mediante la disminución al excedente de exportación neto de personas morales neto de 

deducciones (ENE - PMDED) las actividades exentas, los donativos y la pérdida del ejercicio 
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anterior, en algunas de las variables se necesila de la aproximación a partir del SCN del 

I NEGI. las estimaciones son las siguientes. 

Exenciones 

Éstas se obtienen según los señalamientos del Articulo 81(actividades ganaderas, 

agricolas, pesqueras) y 95 ( sindicatos obreros, asociaciones patrooales, cámaras de 

comercio e industria, colegios profesionales, asociaciones que otorguen becas)de la LlSR, 

para personas morales y personas morales con fines no lucrativos . Esto hace necesario que 

del ENEPM se disminuyan los rubros exentos, para lo cual se ajustaran cada uno de los 

conceptos y poder oblener el dato correspondiente únicamente a las personas morales, esto 

hace que se tenga que recurrir en algunos de ellos a fuentes altemas para obtener la 

información. 

Agricultura, ganaderia y pesca 

Para esta división se lomo el promedio nacional, debido a que el SCN no desglosa el 

consumo de capital fijo por actividad y el censo económico no incluye este rubro, 

considerando que la misma proporción aplica para personas morales calculadas en el punto 

anterior, en el cuadro siguiente se presenta la estimación, en la cual se supuso que todas las 

personas morales utilizan la Ley que establece el limite de ingresos para tener derecho a las 

exenciones, que para el ano 2002 eslablecia en 2mdp. 

(miles de pesos) 

EE Total di\lisión 01 

Consumo K fijo' 

ENE Agricultura 

Cuadro 4 

Agricultura Ganaderia '1 Pesca 

ENE Agricultura Personas Morales" 

2002 

178,674,370 

29.481,271 

149, 193,099 

59,677,240 

2003 

193,205,422 

31 ,878.895 

161 .326,527 

63,239,999 

'Se aplica depreciación 16 y 17 por ciento promedio de la economía en 2002 y 2003 

respectivamente 

"49 y 50 por ciento personas morales en total del ENE de la economía para 2002 y 

2003 resp. Desconta 

Fuente: SCN y Sectores Institucionales 

Servicios Educativos 

Esta cifra está registrada de manera agregada en el SCN. Este sector se ajustó 
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primero, con el promedio nacional, por el consumo de capital fijo para obtener el 

excedente neto de explotación del mismo. Postefiormente, se calculó el porcentaje de 

personas fisicas en el sector. 

Para ello se asumió que la educación básica, media superior y superior se ofrece por 

sociedades constituidas sin fi nes de lucro. Se considera que este supuesto es razonable, al 

necesitar la autorización oficial de la autoridad educativa y de la autoridad fiscal 

Con las cifras basicas de educación que publica el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (1 NEE) se estimó que el 10 por ciento del total del estudiantado 

nacional se encuentra en jardines de niños, que para esos años les era p9fmitido actuar sin 

registro ante SEP por lo que es plausible que la gran mayoria estuvieran registrados como 

personas fisicas con actividad empresarial, se reconoce que hay una proporción pequeña 

de jardines de niños que estaban registrados ante SEP y SHCP, como aclividad 

empresarial. Debido a la imposibilidad de encontrar una fuente confiable para determinarlos, 

se omite esa cifran en el supuesto que se establece en este concepto. 

El documento de la INEE, indica que este porcentaje (100/0i no cuenla con validez 

oficial ante SEP y en el rubro de "otros" representa el 8 por ciento, que se asume que no 

están constituidas como personas morales sin fines de lucro. 

Se asume que el 82 por ciento del ENE de servicios educativos son personas 

morales sin fines de lucro yes la parte que se le deduce para obtener la cifra definitiva. Los 

resultados se presentan en el cuadro siguiente 

(miles de pesos) 

Excedente Bruto Operación 

Excedente Neto Operación' 

Excedente Neto Operación PM-

Cuadro 5 

Educación 

2002 

59,957,221 

50,364,066 

41 ,270,330 

2003 

68,588,670 

56,928,596 

46,801 ,717 

'Se aplica depreciacion 16 y 17 por ciento promedio de la economia en 2002 y 

2003 resp . •• 
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La participación de PM morales en el sector se considera 82 por ciento (ver 

nota) Fuente: SCN, Cuentas por Sectores Institucionales, INEGI. 

Fuente: SeN, CuenlllS w n Sectores Institu¡;iormles, INEGI 

Cultura 

Este dato se presenta de manera conjunta entre esparcimiento y cultura y su separación es 

dificil. (Piedras, 2004 citado por Bergman, 2005)), calculó el tamaño del sector cultura en 

términos del PIS, con esta cifra fue posible obtener la proporción de la cultura en el rubro. 

Así, la cifra de sectores institucionales del SCN del INEGI se ajustó con una tercera parte, 

que es la participación de la misma en el total de la rama. Asimismo, se le sustrajo el 

consumo de capital fijo como se hizo con las otras ramas. El ~Iadro siguiente presenta 

estos resultados. 

Cuadro 6 Servicios de Cultura 

(miles de pesos) 

Excedente Bruto Operación Esparcimiento y Cullura 

58,381.422 

2002 

Excedente Neto Operación Esparcimiento y Cultura" 

48,456,580 

Exc. Neto Cultura" 

15,990,671 

52,098,910 

43,763,084 

14,441 ,81 B 

2003 

'Se aplica depreciacion 16 y 17 por ciento promedio de la economia en 2002 y 2003 

resp. 

Fuente: Sectores Institucionales, SCN, INEGI 

Fondos de Pensiones (aportaciones para incremento de reservas) 

Estos fondos se constituyen con las aportaciones efectuadas para la creación o 

incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias 

a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los 

términos de esta Ley. 
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Esta información está demasiado agregada en el SCN, por lo que se tiene que 

recunir necesariamente a fuentes externas. Se toma el excedente neto de explotación para 

los servicios financieros y para personas morales, A este rubro se le debe de aplicar el 

porcentaje que representen los Sistemas de Ahorro para el retiro y este dato no es 

observable. Para aproximarlo, de las estadisticas de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores se obtienen los activos totales del sector financiero y de las Afores. El porcentaje 

que se obtuvo fue de 1 por ciento. Del excedente neto de explotación para personas 

morales en el sector financiero se obtiene la participación de los fondos para el retiro 

multiplicándolo por dicha proporción. De esta manera este rubro se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 7 

Excedente del Productor para la gran división: 06 Servicios Financieros (miles ) 

6 Servicios Financieros, Seguros y Fianzas 

ENE Servo Financieros' 

Afores" 

2002 2003 

667,842,375 

577,787,595 

5 ,777 .876 

744,506,601 

625.385,545 

6,253.855 

'Se aplica depreciacion 16 y 17 por ciento promedio de la economia en 2002 y 2003 resp . 

.. 1 por ciento del total 

Fuente: Cuentas Nacionales y CONSAR 

Total de Actividades Exentas 

El total de exenciones se presenta en el cuadro a continuación y constituye la suma 

de las tres actividades exentas descri tas y estimadas anteriormente. 

Cuadro 8 

Total de Actividades Exentas (miles) 
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Servo Fondos de 

Agricultura Educativos Servo Cultura Pensión 

Total 

2002 59.677.240 41 ,270,330 14,441 .818 5.777,876 

121,167,263 

2003 63.239,999 46,601 .717 15,990.671 6.253,855 

132,286,243 

Fuente: Cálculos Bergman et al, con base en SCN y Estadislicas Financieras de la 

CNBV 

Donaciones 

En cuanto a las donaciones, la ley establece en el Diario Oficial de la Federación a las 

instituciones consideradas con fines no lucrativos que pueden recibir donativos no onerosos 

ni remunerativos como aquéllas que se dedican a los servicios educativos. de investigación, 

médicos, de asistencia social, organizaciones civiles, y servicios recreativos y artisticos, etc. 

En México no existe una cultura de donaciones para este tipo de actividades. Los 

EEUU e Israel se encuentran entre los más altos donadores del mundo con cifras superiores 

al 1 por ciento del PIB, tal Y como se observa en el cuadro 16 de abajo. Como se aprecia 

ahi , para México el promedio estimado en el periodo 1995-2000 es de tan sólo 0.04 por 

ciento del PIS sólo igualado por Filipinas. 

Cuadro 9 

Filantropía ( Prom. 1995-2000) 

País 

Porcentaje 

Israel 

EEUU 

Uganda 

GB 

del Pie 

1.29 

101 

0.98 

0.62 
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Tanzanla 060 

Hungna 060 

Irlanda 055 

Kenya 054 

BelglC8 044 

Suda(nca 043 

Suecia 040 

Argentina 038 

Holanda 037 

Eslo'iakla 036 

Australia 034 

Colombia 032 

Poi anta 028 

Francia 028 

Finlandia 028 

Peru 026 

Noruega 026 

Rep Checa 023 

Paklstan 022 

Corea del Sur 018 

6razII 0 17 

Austna 017 

Japon 014 

Alemama 0 13 

Rumama 010 

ltaha 009 

India 009 

Mexlco 004 

Flhplnas 004 

Fuente Salamon & 

Sokolowskl (2004) 

203 



Las donaciones se obtienen entonces obteniendo el 0.04 por ciento del PI S. Este cálculo 

se presenta en el siguiente cuadro. 

Año 

ciento 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Cuadro 10 

Cálculo de Donalivos 

PIS A PRECIOS 

CORRIENTES 

(miles) 

3.517.781 .860.00 

4 .206,742,894.00 

4 .983,517,681.00 

5.269.653,640.00 

5.734,645,816.00 

6,244.985,439.00 

Donativos 

(0.04 por 

del PIS) 

1,407,112.74 

1,682,697.16 

1,993,407.07 

2,107,861 .46 

2,293,858.33 

2,497,994.18 

Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI y Salamon 

& Sokolowski (2004) 

Pérdida del Ejercicio Anterior 

Es necesario obtener la pérdida del ejercicio anterior como ultimo paso para obtener la 

base gravable (SGPM). En los términos del primer pilrrafo del Articulo 61 de la LlSR, la 

pérdida fiscal la define como: 

, La pérdida fiscal será la diferencia entre los ingresos acumulables del ejercicio y las 

deducciones autorizadas por esta Ley, cuando el monto de éstas últimas sea mayor 

que los ingresos". 

El cálculo de la pérdida del ejercicio anterior (PEA) para el año en curso, recordando 

que es posible amortizarla en los siguientes 10 años, es un indicador que el SAT calcula 
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de manera regular. Con base en su información la PEA se presenta en el siguiente 

cuadro. Debe destacarse que esle es un dato que no es público y que se obtuvo del 

Servicio de Administración Tributaria como lo marca la fuente al pie del mismo cuadro. 

Llama la atención la diferencia de esta cifra para los dos años bajo estudio. Sin duda. es 

un aspecto que pudiera someterse a revisión en un futuro ya que pudiera darse el caso de 

un error de cálculo 

Cuadro 11 

Pérdidas fiscales de Ejercicios anteriores aplicados 

Ejercicio 

2002 

2003 

Fuente: SAT 

El Transporte Terrestre 

(miles de pesos) 

Pérdidas 

fiscales de 

ejercicios 

anteriores 

aplicados 

129,625,913 

54,158,740 

Pérdida 

fiscal del 

ejercicio 

305,046,199 

208,128,336 

Este sector presenta un tratamiento fiscal especial (art. 77 LlSR), que consiste en un 

pago del 50 por ciento de la tasa de ISR vigente para personas morales. Por este 

motivo es necesario disminuir este concepto de la base gravable neta. El EE de este 

sector se encuentra disponible en Cuentas Nacionales. Para obtener el neto, se utiliza 

el promedio nacional, como se ha venido utilizando a lo largo del estudio. Para ajustar 

por personas morales, se consideró adecuado utilizar el promedio nacional de 

personas morales (50 por ciento para 2002 y 49 por ciento para 2003). En adición se 

disminuyo el transporte proveniente de entidades públicas como el Sistema Colectivo 

de Transporte, etc. El resultado se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 12 

205 



Pérdida de recaudación Régimen Especial en Transporte Terrestre 

(miles de pesos corrientes) 2002 2003 
Excedente Bruto Operación Transporte 362,030,703 

379,195.452 Excedente neto Operación Transporte' 304,105,791 

314,732,225 

ENE Transporte Sociedades" 

154,218,790 

ENE Transporte S, Privado·" 

141 ,881,287 

152,052,895 

139,888,664 

' Se aplica depreciacion 16 y 17 por ciento promedio de la economia en 2002 y 

2003 resp, 

"SE ajusta para personas morales 

·• .. SE ajusta para transporte privado con 92 por ciento 

R~udación Potencial 

Todo lo anterior permite ahora contar con los elementos para determinar la base 

gravabJe. Esla es la base para calcular la recaudación potencial. Como se puede 

observar en la fórmula(4), el cálculo se puede obtener con los datos obtenidos hasta 

ahOra, El cuadro siguiente presenta esta estimaci6n, 

ENEPM (-)DED 

050,721,666 

Acl. Exentas (A E) . 

121,167,263 

ENEPM-AE 

Cuadro 13 

La Base Gravable 

2002 

1, 

2003 

' ,112,904,584 

132,286.243 

980,618,340 
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929,554,402 

Donativos' 

2,293,856 

PEA 

129,625,913 

(pérdida de ejere.anteriores) 

Base Gravable (BG) 

797,634,631 

Fuenle: Bergman et al 2005, M.Puente 

2.497 ,994 

54,158.740 

923,961,607 

Lo anterior presenta a detalle la fórmula (1) con la cual se inicio la descripción de 

esta metodología y a continuación se presenta la determinación del potencial de 

recaudación con los conceptos, cálculos y ajustes pertinentes para el ejercicio fiscal 

2002 y 2003 que presentan en resumen los siguientes datos: 

Cuadro 14 

Recaudación potencial 

Año BGN • tasa recaudación 

I~R I2Qtencial 

2002 797.634,63135% 279,172,121 

2003 923.961,60734% 314.146.946 

Fuente: Bergman,Carreón,Hernimdez 2005 y propio 

El siguiente paso es disminuir a la recaudación potencial los créditos fiscales y la 

pérdida fiscal por concepto del régimen fiscal especial para el transporte terrestre. 

Créditos Fiscales 

Los créditos fiscales de la fórmula (5) se disminuyen de la recaudación potencial. El cuadro 

siguiente presenta las estimaciones de estos conceptos provenientes de la SHCP. 

Cuadro 15 
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Concepto 

2003 

Gastos Fiscales 

(Miles de pesos) 

Estimulas por proyectos en investigación y 

desarrollo tecnológico realizados en el ejercicio 

500,000 

Impuestos a la venta de bienes y 

servicios suntuarios acreditable 1/ 

264,800 

Uso de infraestructura carretera de cuota 

1,453,000 

Crédito I EPS diese sector primario '1 minero 

8,970,000 

Diesel automotriz para transporte publico 

5.428,000 

Crédito al salario 

33,646,000 

Total 

50,262,000 

2002 

500,000 

1.852,900 

nd 

nd 

404.000 

10,071,000 

12,424.000 

Fuente: SHCP. Presupuesto de Gastos fiscales, varios años. 

El cuadro anterior muestra que el Crédito al salario es el concepto más importante de 

los gastos fiscales. el cambio tan drástico de un año a otro impactará en la determinación del 

porcentaje de evasión, dos son los conceptos que han inftuido en esta variación: un cambio 

en 2003 en los limites que se establecieron para determinar el crédito al salario y la 

inclusión en los gastos fiscales del crédi to en I EPS al diesel utilizado por el sector primario y 

minero. 

La diferencia tan grande determinada con los números oficiales y la estimaci6n 

deberá ser objeto de una revisi6n, por lo cual se tomará el ejercicio 2002 para determinar la 
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participación de las empresas con operaciones multinacionales en el porcentaje de evasión 

que se obtenga posteriormente 

Aun cuando existe el presupuesto de Gastos fiscales que se entrega a la Cámara de 

Diputados. se hace notar que las ci fras que en el aparecen son cifras esperadas, no 

observadas, esto es para insistir en la falta de información que permita tener la visión clara 

de renglones que son importantes y del dominio público y que es de dificil verificación en 

nuestro pais en las fuentes oficiales. 

Cuadro 16 

Tasa de Evasión 

Cálculo 

Mo 

8GN base gravable neta 

R P recaudación potencial 

PFT Pérdida fiscal por transporte 

Crédito fiscal' 

ROISRPM recaudación observada. ISRPM 

ROIMPAC recaudación observada IMPACPM 

Evasión 

Tasa de evasión 

Evasión/PIS 

Fuenle: Bergmen,Carreón.Hemández 2005 

2002 

797,634.631 

279,171,121 

24,480,516 

12,423,900 

121,282,100 

10,708.000 

110,277.605 

0.3950 

1.90% 

2003 

923,961,607 

31 4,146,946 

24,829,225 

50,262,100 

122.422.900 

14.124,000 

102,508,721 

0.3263 

1.64%. 

209 



ANEXO 6 

Articulo 216-Bis 

Para los efectos del penuHimo párrafo del Articulo 20. de esta Ley, se considerará que las 

empresas que llevan a cabo operaciones de maquila cumplen con lo dispuesto en los 

Articulos 215 y 216 de la Ley y que las personas residentes en el extranjero para las cuales 

actúan no tienen establecimiento permanente en el pals cuando las empresas maquiladoras 

cumplan con cualquiera de las Siguientes condiciones: 

I Que conserve la documentación a que se refiere el Articulo 86 fracción XII de esta 

Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones que celebren con 

partes relacionadas resullan de la suma de los siguientes valores (i) los precios 

determinados bajo los principios establecidos en los Artículos 215 y 216 de esta Ley en 

concordancia con las Guías sobre Precios de Transferencia para las Empresas 

Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquellas que las 

sustituyan, sin tomar en consideración los activos que no sean propiedad del contribuyente y 

(ii) una cantidad equivalente al 1 % del valor neto en libros del residente en el extranjero de la 

maquinaria 'f equipo propiedad de residentes en el extranjero cuyo uso se permita a los 

residentes en el país en condiciones distintas a las de arrendamientos con 

contraprestaciones ajustadas a lo dispuesto en los Artículos 215 y 216 de la Ley. 

11 . Obtenga una utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor que resuNe 

de aplicar lo dispuesto en los incisos al y b) siguientes: 

;:,) El 69% sobre el .... t)lor Total de los :!c:1NOS utlllztldos én la opéraa on de m<lqUlltl duranté el 

eJerclc!o flscsl, Incluyendo los que sean propiedad de. la persona res!de.nte en el ps is, de res ldento:s en el 

extranjero o de cualqUiera de sus partes. relaCIonadas, InC!USO cuando hayan Sido otorgados en uso o goce 

i l!rnp(.11al a dicha maqUl ladofa 

Se entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se 

encuentren en tenitorio nacional y sean utilizados en su totalidad o en parte en dicha 

operación. 

los aclivos a que se refiere este inciso podran ser considerados únicamente en la 

proporción en que éstos sean utilizados siempre que obtengan autorización de las 

autoridades fiscales. 

i.la persona residente en el pais podré excluir del cálculo a que se refiere este inciso el 

valor de los activos que les hayan arrendado partes relacionadas residentes en territorio 

nacional o partes no relacionadas residentes en el extranjero, siempre que los bienes 
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arrendados no hayan sido de su propiedad o de sus partes relacionadas residentes en el 

exlranjero. excepto cuando la enajenación de los mismos hubiere sido pactada de 

conformidad con los Artículos 215 'i 216 de esta Ley. 

Para efectos de este inciso, no sera aplicable lo dispuesto por el Articulo 50.-A 

de la Ley del Impuesto al Activo. 

El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la 

persona residente en el país, sera calculado de conformidad con lo dispuesto en la Ley del 

Impuesto al Activo. 

El valor de los activos fijos e inventarios propiedad de residentes en el 

extranjero. utilizados en la operación en cuestión, sera calculado de conformidad con lo 

siguiente: 

1. El valor de los inventarios de malerias primas, productos semiterminados y 

terminados, mediante la suma de los promedios mensuales de dichos inventarios, 

correspondientes a todos los meses del ejercicio y dividiendo el total entre el número de 

meses comprendidos en el ejercicio. El promedio mensual de los inventarios se 

determinará mediante la suma de dichos inventarios al inicio y at final del mes y 

dividiendo el resultado entre dos. Los inventarios al inicio 'i al final del mes deberán 

valuarse conforme al método que la persona residente en el país tenga implantado con 

base en el valor que para dichos inventarios se hubiere consignado en la contabilidad del 

propietario de los inven tarios at momento de ser importados a México. Dichos inventarios 

serán valuados conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados en los 

Estados Unidos de América o los principios de contabilidad generalmente aceptados 

internacionatmente cuando et propietario de los bienes resida en un país distinto a tos 

Estados U nidos de América. Para el caso de los valores de los productos 

semiterminados o terminados. procesados por la persona residente en el país, el valor 

se calcularé considerando únicamente el valor de la materia prima. 

Cuando los promedios mensuales a que hace referencia et párrafo anterior se 

encuentren denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, la persona 

residente en el país deberá convertirlas a moneda nacional , aplicando el tipo de cambio 

pubticado en el Diario Oficial de la Federación vigente al último dia del mes que 

corresponda. En caso de que el Banco de México no hubiere publicado dicho tipo de 

cambio, se aplicará el último tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la 

Federación con anterioridad a la fecha de cierre de mes. Cuando las referidas 

cantidades estén denominadas en una moneda exlranjera distinta del dólar de los 
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Estados Unidos de América, se deberá multiplicar el tipo de cambio antes mencionado 

por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de Aménca de la moneda de que se 

trate, de acu9fdo a la tabla que publique el Banco de México en el mes inmediato 

siguiente a aquél al que corresponda la importación. 

2. El valor de los activos fijos será el monto pendiente por depreciar, calculado 

de conformidad con lo siguiente: 

i) Se considerará como monto original de la inversión el monto de adquisición de 

dichos bienes por el residente en el extranjero. 

ii) El monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del monto 

original de la inversión, determinado confonme a lo dispuesto en el inciso anterior. la 

cantidad que resulte de aplicar a este último monto los por cientos máximos 

autorizados previstos en los ArticulaS 40, 41 , 42, 43 Y demás aplicables de esta Ley, 

según corresponda al bien de que se trate, sin que en ningún caso se pueda aplicar 

lo dispuesto en el Articulo 51 de la Ley del ISR vigente hasta 1998 o en el Articulo 

220 de esta Ley. Para efectos de este subinciso. se deberá considerar la 

depreciación por meses completos, desde la fecha en que fU9fon adquiridos hasta 

el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determine la utilidad 

fiscal. Cuando el bien de que se trate haya sido adquirido durante dicho ejercicio. la 

depreciación se considerará por meses completos. desde la fecha de adquisición 

del bien hasta el último mes de la primera mitad del periOdo en el que el bien haya 

sido destinado a la operación en cuestión en el referido ejercicio. 

En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien. el valor 

promedio del mismo se determinará dividiendo e! resultado antes mencionado 

entre doce y el cociente se multipl icará por el numero de meses en el que el bien 

haya sido utilizado en dichos ejercicios. 

El monlo pendiente por depreciar calculado conforme a esle inciso de los 

bienes denominados en dólares de los Estados Unidos de América se convertirá a 

moneda nacional utilizando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la 

Federación vigente en el último di a del último mes correspondiente a la primera 

mitad de! ejercicio en el que el bien haya sido utilizado. En el caso de que el Banco 

de México no hubiere publicado dicho tipo de cambio, se aplicará el último tipo de 

cambio publicado. La conversión a dólares de los Estados U nidos de América a 

que se refiere este párrafo , de los valores denominados en otras monedas 

extranjeras. se efectuará utilizando el equivalente en dólares de los Estados 
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Unidos de América de esta última moneda de acuerdo con la tabla que 

mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del mes 

inmedia lo siguiente a aquél al que corresponda. 

iii) En ningún caso el monto pendiente por depreciar será inferior a 10% del 

monto de adquisición de los bienes. 

3. La persona residente en el pais podrá optar por incluir gastos 'i cargos 

diferidos en el valor de los activos utilizados en la operación de maquila. 

Las personas residen les en el pals deberán tener a disposición de las 

autoridades fiscales la documentación correspondiente en la que, en su caso, consten los 

valores previstos en los numerales 1 y 2 del inciso a) de este Articulo. Se considerará que se 

cumple con la obligación de tener a disposición de las autoridades fiscales la documentación 

antes referida, cuando se proporcione a dichas autoridades, en su caso, denlro de los plazos 

señalados en las disposiciones fiscales. 

b)EI 6.5% sobre el monto total de los costos 'i gastos de operación de la operación en 

cuestión. incunidos por la persona residente en el país, determinados de conformidad con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, inCluso los incurridos por residentes 

en el extranjero, excepto por lo siguiente: 

1. No se incluirá el valor que corresponda a la adquisición de mercancías, así como de 

materias primas, productos semiterminados o terminados, utilizados en la operación de 

maquila, que efectúen por cuenta propia residentes en el extranjero. 

Segundo párrafo (Se deroga). 

Párrafo derogaclo DOF 01-12-2004 

2. La depreciación 'i amortización de los activos fijos, gastos y cargos diferidos propiedad de 

la empresa maqlliladora. destinados a la operación de maquila, se calcularán aplicando lo 

dispuesto en esta Ley. 

3. No deberán considerarse los efectos de inllación determinados en los principios de 

contabilidad generalmente aceptadas. 

4.No deberán considerarse los gastos financieros. 

5. No deberán considerarse los gastos extraordinarios o no recurrentes de la operación 

conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. No se consideran gastos 

extraordinarios aquellos respecto de los cuales se hayan creado reservas y provisiones en 

los términos de los ci tados principios de contabilidad generalmente aceptados y para los 

cuales la empresa maquiladora cuente con fondos liquidas expresamente destinados para 
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efectuar su pago. Cuando los contribuyentes no hubiesen creado las reservas y provisiones 

citadas y para los cuales la empresa maquiladora cuente con landas liquidas expresamente 

para efectuar su pago, tampoco consideraran como gastos extraordinarios los pagos que 

efectúen por los conceptos respecto de los cuales se debieron constituir las reservas o 

provisiones citadas. 

6.(Se deroga). 

Numeral derogado DOF 31-12-2003 

Los conceptos a que se refiete este numetal se debatán considetar en su valor 

histórico sin actualización por inflación, con excepción de lo dispuesto en el numeral 2 de 

este inciso. 

Para los efectos de este inciso sólo deberán considerarse los gastos realizados en el 

extranjero por residentes en el extranjero por concepto de servicios directamente 

relacionados con la operación de maquila por erogaciones realizadas por cuenta de la 

persona residente en el país para cubrir obligaciones propias contraidas en territorio 

nacional. o erogaciones de gastos incurridos por residentes en el extranjero por servicios 

personales subordinados que se presten en la operación de maquila, cuando la estancia del 

prestador del servicio en territorio nacional sea superior a 183 días naturales, consecutivos o 

no, en los últimos doce meses, en los términos del Artículo 180 de esta Ley. 

Para los efectos del cálculo a que se refiere el párrafO anterior, el monto de los gastos 

incurridos por residentes en el extranjero por servicios personales suoordinados relacionados 

oon la operación de maquila, que se presten o aprovechen en territorio nacional. deberá 

comprender el total del salario pagado en el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo 

cualesquiera de las prestaciones señaladas en reglas de carácter general que al efecto 

expida el Servicio de Administración Tributaria. otorgadas a la persona fisica. 

Cuando la persona física prestadora del servicio personal subordinado sea residente 

en el extranjero, en lugar de aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior se podrá considerar en 

Forma proporcional los gastos releridos en el ci tado párrafo. Para obtener esta propOrción se 

multiplicara el monto tOlal del salario percibido por la persona fisica en el ejercicio fiscal de 

que se trate, por el cociente que res une de dividir el número de dias que haya permanecido 

en territorio nacional dicha persona enlre 365. Se considerará como número de dias que la 

persona fisica permanece en temtorio nacional, aquéllos en los que tenga una presencia 

física en el país, así como los sábados y domingos por cada 5 días hábiles de estancia en 

territorio nacional, las vacaciones cuando la persona fisica de que se trate haya permanecida 
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en el país por más de 183 días en un periodo de 12 meses, las interrupciones laborales de 

corta duración. asi como los perrl1lsos por enfennedad. 

Las personas residentes en el pais que opten por aplicar lo dispuesto en esta fracción 

presentarán ante las autoridades fiscales. un escrito en el que manifiesten que la uti lidad 

fiscat del ejercicio, representó al menos la cantidad mayor que resulte de aplicar lo dispuesto 

en los incisos a) y b) anteriores, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha 

en que termine dicho ejercicio. 

111 . Que conserve la documentación a que se refiere el Artículo 86 fracción XII de esta 

Ley con la que demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones que celebren con 

partes relacionadas, se determinan aplicando el método señalado en la fracción VI del 

Articulo 216 de esta Ley en el cual se considere la rentabilidad de la maquinaria y equipo 

propiedad del residente en el extranjero que sean utilizados en la operación de maquila. La 

rentabilidad asociada con los riesgos de financiamiento relacionados con la maquinaria y 

equipo propiedad del residente en el extranjero no deberá ser considerada dentro de la 

rentabilidad atribuible a la maquiladora. Lo anterior sin perjuiciO de aplicar los ajustes y 

considerando las características de las operaciones previstos en el Articulo 215 de esta Ley. 

La persona residente en el país podrá obtener una resolución particular en los 

términos del Artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación en la que se confirme que se 

cumple con lo dispuesto en las fracciones I o 111 de este Artículo y con los Artículos 215 y 216 

de esta Ley, sin embargo, dicha resolución particular no es necesaria para satisfacer los 

requerimientos de este Articulo. 

Las personas residentes en el pais que hayan optado por aplicar lo dispuesto en el 

presente Articulo quedarán exceptuadas de la obligación de presentar la deClaración 

informativa señalada en la fracción XIII del Articulo 86 de esta Ley. unicamente por la 

operación de maquila. 

Las personas residentes en el país que realicen, además de la operación de maquila 

a que se refiere el último párrafo del ArtículO 20. de la Ley, actividades distintas a ésta, 

podrán acogerse a lo dispuesto en este Articulo unicamente por la oparación de maquila. 

ArticulO adicionado DOF 30-12-2002 

Artículo 21 7. Cuando de conformidad con lo establecido en un tratado internacional en 

materia fiscal celebrado por México, las autoridades competentes del país con el que se 

hubiese celebrado el tratado, realicen un ajuste a los precios o montos de contraprestaciones 

de un contribuyente residente de ese pars y siempre que dicho ajuste sea aceptado por las 

autoridades fiscales mexicanas. la parte relacionada residente en México podrá presentar 
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una declaración complementaria en la que se refleje el ajuste correspondiente. Esta 

declaración complementaria no computará dentro del límite establecido en el Artículo 32 del 

Código Fiscal de la Federación. 

Séptima Epoca Instancia tribunales Colegiados del Circuito fuente: Semanario Judicial de la 

Federación tomo: 7 4 Sexta Parte Página:51 

PRODUCTOS DE CAPITALES. INCONSTITUCIONALlDAD DEL ARTíCULO 31Ó DE LA 

LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 

El Articulo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distri to Federal (reformado 

por Decreto de 29 de diciembre de 1971), establece, en su antepenúltimo párrafo, que se 

presumirá . salvo prueba en contrario, que existe derecho a percibir intereses gravados por el 

impuesto sobre productos de capitales, no obstante que en los documentos en que se 

hubieren hecho constar las operaciones relativas no aparezca estipulado ningún interés. o 

bien cuando aparezca estipulado interés menor del 6% anual, o se estipute que temporal o 

permanentemente, total o parcialmente. no se causará interés alguno, en cuyos casos se 

establece la presunción de un interés del 6% anual (excepto algunas operaciones bancarias 

en que se fija otra tasa) . Tal precepto viola los Articulas 14,16 y 31 , facción IV, 

oonstitucionales. En efecto. al presumir una tasa de interés, a pesar de lo que se establezca 

en los documentos en que se hubieren hecho constar las operaciones relativas. se niega 

todo valor probatorio a los contratos y documentos pasados entre las partes, como si pudiera 

presumirse que estan elaborados con dOlo o mala fe. Es decir, se crea en realidad una 

especie de presunción de que se trata de defraudar al fisco, al decir que contra el texto de 

los contratos. existe la presunción de un interés gravado. Y con ello. se deteriora el valor 

probatorio de los documentos mismos, con lo que se deja a los afectados en estado de 

indefensión y se les viola el debido proceso legal, ya que no se acepta el valor probatorio del 

documento en que consta la operación, a pesar de ser la prueba mas directa y evidente de 

cuáles fueron los derechos y obligaciones paclados por las partes. O sea que se les 

restringe indebidamente el derecho a probar, obligándolos a buscar pruebas indirectas que, 

por lo mismo, serán menos convincentes y más difi ciles de obtener. Y presumir la mala fe de 

los causantes resulta claramente contrario al principio conslitucional de que para imponer 

cargas a los particulares, se debe fundar y motivar debidamente el acto de autoridad. A más 

de que un impuesto así fincado difícilmente puede considerarse equitativo. Para que pueda 

desvirtuarse el contenido del documento o contrato exhibido como prueba. en que se hizo 

oonstar la operación de que se trata, las autoridades deberian demostrar que se trata de un 

oontrato simulado, o celebrado con dolo o mala fe, sin arrojar a los causantes la carga de la 
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prueba de su buena fe, y sin privarlos. además. de la prueba mas adecuada para detenninar 

los alcances de sus derechos y obligaciones. Por lo demás, el cobrar el impuesto sobre el 

interés que no se ha contratado, ni se ha demostrado que se percibe (de lo que la carga 

corresponde a las autoridades), no puede ser equitativo. Ni es tampoco proporcional el 

impuesto que se cobra por igual a quien percibe un interés determinado, que a quien no lo 

percibe o lo percibe en tasa inferior. pues ello equivale a Iratar igualmente a causantes que 

tienen ingresos desiguales. De todo lo que se concluye que resulta inconstitucional el parrafo 

examinado, del Articulo 316 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTR4TIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Amparo directo 431174. Miriam Schoenfeld Pilacci. 18 de febrero de 1975. Unanimidad de 

votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuenle: Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta 

Tomo: 11 , Agosto de 1995 Tesis: P. XLVII/95 Pagina: 65 

ACTIVO. ESTE IMPUESTO QUEBRANTA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONAUDAD AL 

NO PEEVER LA POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA PRESUNCiÓN DE GANANCIA 

MiNIMA OBJETO DEL GRAVAMEN. 

Siendo el objeto del impuesto al activo la ganancia o rendimiento m inimo presunto originado 

en la tenencia de activos destinados a actividades empresariales. es claro que al no prever la 

ley la posibilidad de desvirtuar esta presunción de ganancia mínima, quebranta el principio 

de proporcionalidad tributaria, pues ocasiona que el gravamen no sea acorde con la 

capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto al encontrarse obligados a 

cubrirlo también quienes no hayan tenido la ganancia mlnima que se presume. 

Amparo en revisión 107/92. Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales. S.A. de C.v. 6 de 

abril de 1995. Mayoria de seis 'lotos. Ponente: Juan Diaz Romero, encargado del engrose 

Ministro Mariano Azuela GÜitr6n. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de agosto en curso, por 

unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco 

Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela GOitrón, Juan Draz Romero, 

Genaro David G6ngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillenno L Ortiz 

Mayagoitia, Humberto Aoman Palacios, Oiga Maria Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; 

aprobó, con el nllmero XLVlli95 (9a.) la tesis que antecede; y determinó que la votación no 

es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciséis de 

agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
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Registro IUS: 326474 Quinta Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo LXXIII , p. 7848, aislada, Constitucional. 

Rubro: CONSTITUCION, SUPREMACIA DE LA. 

Texto: Tratándose de leyes reglamentarias de la ConstituciÓl1, la Suprema Corte ha 

establecido que, en cada caso particular, debe estudiarse si se afecta, o no, el interés 

público; y dicho interés no interviene en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias de la 

Constitución, que vulneren o desvirtúen los preceptos de la misma, que se pretenda 

reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremacía absotuta de la 

Constitución sobre toda legislación secundaria, '1 la sociedad y el Estado tienen interes en 

que se apliquen desde luego los preceptos de aquélla y no los textos contrarios de la misma. 

Precedentes: Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 8223/40. Diez de 

Urdanivia Carlos y coags. 20 de febrero de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 

Canos L. Angeles. La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Registro IUS: 180240 Novena Epoca, Pnmera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XX. Octubre de 2004, p. 264, tesis 1a./J. 80/2004. jurisprudencia, 

Constitucional. 

Rubro: SUPREMACfA CONSTITUCIONAL y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, 

PRINCIPIOS DE. INTERPRETACiÓN DEL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS 

CONTIENE. 

Texto: En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantia individual alguna, 

sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquia nonmativa. por 

los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados 

celebrados con potencias extranjeras. hechos por el presidente de la Replibl ica con 

aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. debiendo los Jueces 

de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos. a pesar de las disposiciones en contrario 

que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de 

que conforme a lo dispuesto en el Articulo 40 de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha 

libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no 

se vulnere el Pacto Federal . porque deben permanecer en unión con la Federación según los 

principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de 

sus funciones. a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidaS por 

las Legislaturas de los Estados resultan conlrarias a los preceptos conslitucionales, deben 
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predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun 

cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello 

entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, 

facultades de control constitucional que les penmitan desconocer las leyes emanadas del 

Congreso Local correspondiente, pues el Artículo 133 constitucional debe ser interpretada a 

la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto. 

Precedentes: Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: 

Oiga SanChez Cordero de Garda Vi llegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 

2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausenle: Humberto Roman Palacios. Ponente: Juan N. 

Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angula Jacobo. 

Amparo directo en revisión 139012003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de 

marzo de 2004. Unanimidad de cual ro votos. Ausente: Humberto Romén Palacios. Ponente: 

Humberto Roman Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossio Diaz. 

Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña. 

Amparo directo en revisión 139112003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. 

Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Roman Palacios. Ponente: Oiga Sanchez 

Cordero de Garda Vil legas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. 

/',mparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Mültiple. 26 de 

mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Roman Palacios. Ponente: 

Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angula Jacobe. 

Tesis de jurispn.Klencia 8O!2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro. 

Regi stro IUS' 1l!5S78 '!ovena l:ipoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial dc la Federación y su Gaccla, Tomo :\'\"1. ScpticUlbre de 2002. p. 1453. tesis I.20.P.61 

1'. ¡¡isl~d¡¡ , Penal . 

Rubro SUPREMACíA DE LA LEY SOBRE LAS DISPOSICIONES DE UN REGLAMENTO. 

Texto: La validez de la disposición de un reglamento o acuerdo. para efectos de aplicación, o 

bien, para propósitos de interpretación o integración normativa, esta supeditada a que tales 

disposiciones guarden congruencia con las normas legales expresas existentes sobre la 

materia especifica de regulación de que se trate, a mas de que se entienden sujetas, 

asimismo. a los principios juridicos que emergen directamente de la propia ley; de manera tal 

que las disposiciones reglamenlarias o administrativas, aun siendo expresas, no pueden 

validamente regir contra la voluntad manifiesta del texto de la ley, ni tampoco oponerse a los 
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lineamientos nonnativos contenidos en la misma, pues tales disposiciones deben 

interpretarse y aplicarse en lorma armónica, sin contrariar los principios redores que 

emergen de la propia ley, atendiendo al principio fundante de la supremacia del sistema 

normativo que rige el orden legal: por consiguiente, debe estarse a aquella aplicación legal 

exegética, que de manera sistemática armonice lOS pt'eceptos relativos, frente a una 

interpt'etación puramente li teral que soslaye una adecuada integración juridica y se 

desentienda de la supremacia de las normas, de la Ctlal depende precisamente la validez de 

las mismas, por lo que los acuerdos y disposiciones reglamentarias, antes que oponerse, 

deben tener fundamento en normas sustentadas en otras de nivel superior, como lo son las 

leyes, las cuales, a su vez, están supeditadas, en cuanto a su validez. a otras nonnas de 

mayor jerarquia, que Ctllminan en la Ley Fundamental del pais, la Ctlal entraña la suprema 

razón de validez del orden jurídico. En tal vi rtud, la validez de la supletoriedad de una ley, 

lógica y juridicamente, no pueden supeditarse al contenido de un reglamento, y menos aun a 

las disposiciones de un acuerdo general de orden administrativo, asi como tampoco puede 

contrariar los principios generales que emergen de las normas legales, máxime cuando en 

relación con un punto o materia delerminada , la pt'opia Ley Suprema del país expresamente 

establezca que deba estarse a los términos de la ley, como acontece en tratándose de la 

impugnación del no ejercicio de la acción penal a que hace referencia el parrafo cuarto del 

Artículo 21 de la Carta Magna: y siendo así, las disposiciones de los numerales 21 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 

68 del Acuerdo A/003199 emitido por el titular de esa institución, que establecen que el 

querellante u ofendido tiene derecho a inconformarse respecto de la determinación de no 

ejercicio de la acción penal en un término de diez días contados a partir de su notificación, 

no pueden prevalecer respecto del Articulo 57 del CÓdigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, que previene que los términos empezarán a correr desde el dia siguiente al 

de la notificación, por lo que en orden a su superior jerarquia, debe estarse a esta regla 

establecida en la invocada ley procedimental. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 2212/2001. 11 de abril de 2002. Unanimidad de votos. 

Ponente: Salvador Josué Maya Obé, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 

Magistrado. Secretaria: Silvia Carrasco Corona. 
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Registro IUS: 231542 Octava Epoca. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo 1. Segunda Parte-1 , Enero a Junio de 1988, p. 394, aislada, 

Administrativa. 

Rubro: LEYES, PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA (DE LAS), ESTABLECIDO POR 

EL ARTíCULO 133 CONSTITUCIONAL 

Texto: No es correcta la apreciación de que una ley reglamentaria de algún precepto 

cons~tucional, como lo es la ley del Seguro Social, sea, por naturaleza propia, 

jerárquicamente superior a otros ordenamientos generales, como también lo son las leyes 

organicas, las leyes ordinarias o códigos de materias especificas, y para demostrar lo 

ineficaz de tales argumentaciones, es conveniente precisar que la relación de subordinación 

que puede existir entre dos cuerpos norma~vos generales resulta, como consecuencia 

lógica, de la posibilidad de creación con que cuente cada uno de ellos, así. la norma que 

prevé y determina en sus disposiciones la creación de otra, es superior a esta última; la 

creada de acuerdo con tal regulación. inferior a la primera. El orden juridico, especialmente 

aquél cuya personificación constituye el estado, no es, por tanto, una dispersión de 

ordenamientos anárquicamente subordinados entre si, y a gusto de lOS gobemantes, sino 

que es indudablemente. una verdadera jerarquia que se integra con base en diversos 

niveles. La unidad de esas normas hállase constituida por el hecho de que la creación de las 

de grado más bajo, se encuentra determinada por otras de nivel superior, cuya creación es 

prevista a su vez. por otra todavía más alta, hasta llegar a la norma primaria o fundamental 

que representa, siempre, la suprema razón de validez de todo orden juridico. Las normas 

generales creadas por órganos legislativos constituidos, representan un nivel 

inmediatamente inferior al de la Constitución de la República en el orden jerárquico del 

derecho. Esa es precisamente la intención del constituyente manifiestamente expresada en 

el texto del Artículo 133 constilucional, al señalar especifica mente la frase ·' .. . Ias leyes del 

Congreso de la Unión que emanen de ella ... " así. tales ordenamientos guardan, frente a ta 

misma, una distancia de subordinación natural, to cual no acontece como regla generat, 

entre las distintas especies de leyes creadas por el Congreso de la Unión pues para que eso 

existiera sería menester, como sucede en el caso de la norma fundamental, que una ley 

secundaria determinara en su articulado, la creación de otro ordenamiento, cualquiera que 

sea su denominación (ley orgánica, ley ordinaria, ley reglamentaria o código), para estar 

entonces en la posibilidad de hablar de una verdadera relación jerárquica de superior a 

inferior entre dos distintos tipos de cuerpos normativos generales, situación que no acontece 

en el caso de la ley del Seguro Social que no contiene, en sus disposiciones, previsión 

22 1 



expresa respecto de la creación de la Ley Aduanera, razón por la cual, sin importar que una 

sea ley reglamentaria y otra ley ordinaria no existe condición alguna de subordinación que 

las relacione, guardando entera independencia entre si , y compartiendo su mismo nivel 

jerárquico. respecto del orden normativo del que han emanado. En otras palabras, en 

observancia del principio instituido por et constituyente en el texto del Articulo 133 de la 

Carta Magna, y loda vez que no ha sido la Ley del Seguro Social la razón de creación. ni 

tampoco dispuso el origen de la Ley Aduanera, su igualdad jerárquica es evidente. sin ser 

posible. válidamente hablando, pretender subordinar una a la otra po!' el solo acontecimiento 

de que la primera, Ley del Seguro Social. reglamente especifica mente una fracción del 

apartado A de! Artirulo 123 constitucional, y la otra sólo regula una determinada materia, 

como lo es en el caso, la Ley Aduanera. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO 

Precedentes: Amparo directo 233/88, Instituto Mexicano del Seguro Social. lo. de marzo de 

198a. Unanimidad de votos, Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto 

Pérez Dayán, 

Registro I US: 179575 Novena Epoca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, p, 605, tesis 2a, IXl2005. aislada, Administrativa, 

Rubro: GASTO PÚBLICO, 

Texto: Del ArtículO 31 , fracción IV, de la Conslilución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. que establece la obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos 

públicos, asi de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". en relación con los 

Articulos 25 y 28 de la propia Constitución, asi como de las opiniones doctrinarias, se infiere 

que el concepto de "gasto pliblico", tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo, 

por cuanto el importe de las contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las 

necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el concepto material de 

"gasto pliblico" estriba en el destino de la recaudación que el Estado debe garantizar en 

beneficio de la colectividad. 

Precedentes: Amparo en revisión 130512004. Jorge Ernesto Calderón Durén. 19 de 

noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: César de Jesus 

Molina Suárez. 
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Registro ruS: 207876 Octava Epoca, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo Vlll, Novi~mbr~ de 199 1, p. 69, tesis 4a. XXXVlf91, ai slada , Constitucional, 

Admini;.trati va . 

Rubro: IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE. 

Texlo: La exigencia de que los elementos esenciales de un tributo se consignen 

expresamente en la ley que lo establece, no llega al extremo de pretender la definición de los 

oonceptos que t.rtilice ni excluye la posibilidad de que la norma se interprete para averiguar 

su correcto alcance. Lo que prohibe la fracción IV del Articulo 31 de la Constitución Federat, 

es que la creación propiamente dicha del impuesto quede a cargo de una autoridad distinta 

del legislador. lo cual no acontece cuando en la ley aparecen determinados los elementos 

deltribt.rto. requiriéndose únicamente de la interpretación para fijar su exacto sentido. puesto 

que interpretar la ley no equivale a crearla, sino nada mas a desentrañar el sentido de la ya 

existente. 

Precedentes: Amparo en revisión 827/91 . Grupo Editorial Seft , SA de C.V. 14 de octubre de 

1991. Cinco votos. Ponente: José Antonio Uanos Duarte. Secretario: Abraham S. Marcos 

Valdés. 

ARTiCULO 6.- L'ts l:oDtribuci on~s se causan confunne se re:tl iz:tn las si tuaciones jurídicas o 

de hecho, rrcv i ~ra~ en las leyes fi ~calcs ,igentes durante cl lap~o en que ocurran. 

Dichas contribuciones se determinarán contorme a las disposiciones vigenles en el momento 

de su causaci6n, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan 

oon posterioridad. 

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo 

disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, 

los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha de su causación. 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones 

respectivas. A falla de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que 

se presentara ante las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: 

1. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en Ley y en los casos de retención o 

de recaudad ón de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes 

las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el dia 17 del mes 

de calendario inmediato posterior al de tenminación del periodO de la retención o de la 

recaudación, respectivamente. 
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11. En cualquier otro caso, dentro de los 5 dfas siguientes al momento de la causación. 

111. (Se deroga). 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención. aún cuando quien 

deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa. el retenedor 

estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 

Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente haran la entrega del 

bien de que se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la 

retención en moneda nacional. 

Quien haga pago de crédi tos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma 

oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exdusivamente por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones 

respectivas se establezca en la que conste la impresión original de la máqUina registradora. 

Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de las instituciones de crédito, se deberá 

obtener la impresión de la máquina registradora. el sello, la constancia o el acuse de recibo 

electrónico con sello digital. 

Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo. la 

elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. 

Altículo 215. Los conh·ibuye.ntes de.! Titulo II de esta Ley. que celebren operaciones con 

partes relaciona<k1s rcsiden1.e- en el e~'tranjero estbn obligados, para efectos de esta Ley, a. 

delenllinar sus ingresos acumulables y deducciones autoliLadas, considerando para eSltS 

operaciones los prec.ios y montos de c.ontraprestac.iones que hubieran utilizado con o entre 

p,lrles ind~pendiente. en operaciones compar<lbles. 

En el caso contrario, las autoridades fiscales pOdrán determinar los ingresos acumulables y 

deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del precio o 

monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 

considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que 

hubieran util izado partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas 

sean con personas morales. residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y 

establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como en el caso 

de las actividades realizadas a través de fideicomisos. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende que las operaciones o las empresas son 

comparables, cuando no existan diferencias entre éstas que afecten significativamente el 

precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los 
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métodos establecidos en el Articulo 216 de esta Ley, y cuando existan dichas diferencias, 

éstas se eliminen mediante ajustes razonables. Para determinar dichas diferencias, se 

tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran, según el método utilizado, 

considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

I.Las caracteristicas de las operaciones, induyendo: 

ajEn el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como el monto del 

principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés; 

b)En el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio, 

y si el selVicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico; 

c)En el caso de uso, goce o enajenación, de bienes tangibles, elementos tales como las 

características físicas, calidad y disponibilidad del bien; 

d)En el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, 

elemenlos lales como si se trata de una patente, marca, nombre comercial o 

transferencia de tecnologia, la duración y el grado de protección; y 

e )En el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el 

capital contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utili<lades o Rujes de 

efectivo proyectados o la cotización bursátil del último hecho del dia de la enajenación 

de la emisora. 

11, Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos 

en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en la operación; 

111. Los términos contractuales; 

IV. Las circ<.lnstancias económicas; y 

V. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, 

permanencia y ampliación del mercado. 

Cuando los ciclos de negocios o aceptación comercial de un producto del contribuyente 

cubran más de un ejercicio. se podrán considerar operaciones comparables 

correspondientes de dos o más ejercicios, anteriores o posteriores. 

Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una participa de 

manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una 

persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control 

o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en partiCipación, se consideran 

como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este 

párrafo se consideren partes relacionadas de dichO integrante. 
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Asimismo, se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa 

matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas ser~aladas 

en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes, 

Salvo prueba en contrario. sa prasume que las operaciones entre residentes en México y 

sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes, son entre partes 

relacionadas en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan 

conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

Parrafo reformado DOF 01-12-2004 

Para la interpretación de lo dispuesto en este Capitulo, serán aplicables las Guías sobre 

Precios de Transferencia para las Empresas Multinacíonales y las Administraciones Fiscales, 

aprobadas por el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

en 1995, o aquéllas que las sustituyan, en la medida en que las mismas sean congruentes 

con las disposiciones de esta Ley y de los tratados celebrados por México. 

Artículo 216. Para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 215 de esta Ley, los 

contribuyentes deberán aplicar los siguientes métodos, relacionados y explicados en el 

Anexo 2 del presente documento 

Parrafo reformado DOF 23·12-2005 

De la aplicación de alguno de los métodos señalados en este Articulo, se podrá obtener un 

rango de precios, de montos de las contraprestaciones o de márgenes de utilidad. cuando 

existan dos o mas operaciones comparables. Estos rangos se ajustaran mediante la 

aplicación de métodos estadisticos. Si el precio, monto de la contraprestación o margen de 

utilidad del contribuyente se encuentra dentro de estos rangos, dichos precios, montos o 

margenes se consideraran como pactados o utilizados entre partes independientes, En caso 

de que el contribuyente se encuentre fuera del rango ajustado. se considerará que el precio 

o monto de la contraprestación que hubieran utilizado partes independientes, es la mediana 

de dicho rango. 

Los contribuyentes deberán aplicar en primer término el método previsto por ta fracción I de 

este Articulo, y sólo podrán utilizar los métodos señalados en las fracciones 11 , 111, IV. V Y VI 

del mismo. cuando el método prel/isto en la fracción I ci tada no sea el apropiado para 

determinar que las operaciones realizadas se encuentran a precios de mercado de acuerdo 

con las Guias de Precios de Transferencia para las Empresas Multinacionales y las 

Administraciones Fiscales a que se refiere al último párrafO del Articulo 215 de esta Ley. 

Párrafo adicionado DOF 23·12-2005 
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Para los efectos de la aplicación de los métodos previstos por las fracciones 11 , 111 Y VI de 

esle Artículo. se considerará que se cumple la metodología, siempre que se demuestre que 

el costo y el precio de venta se encuentran a precios de mercado. Para estos efectos se 

entenderán como precios de mercado. los precios y montos de contraprestaciones que 

hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables o cuando 

al contribuyente se le haya otorgado una resolución favorable en los términos del Articulo 34-

A del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, deberá demostrarse que el método utilizado 

es el mas apropiado o el más confiable de acuerdo con la información disponible, debiendo 

darse preferencia a los métodos previstos en las fracciones 11 y 111 de este Articulo. 

Párrafo adicionado DOF 23·12-2005 

Para los efectos de este Articulo y del Artículo 215 de esta Ley. los ingresos, costos, utilidad 

bruta, ventas netas, gastos. utilidad de operación. activos y pasivos. se determinaran con 

base en los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Registro IUS: 192667 Novena Epoca. Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. Tomo X. Noviembre de 1999, p. 46. tesis P. LXXVII,'99. aislada, Constitucional . 

Rubro: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA 

DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 

CONSTITUCiÓN FEDERAl. 

Texto: Persistentemente en la doctrina se ha fórmulado la Interrogante respecto a la 

jerarquía de normas en nueslro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución 

Federal es la nomna fundamental y que aunque en principio la expresión " ... serán la Ley 

Suprema de toda la Unión ... " parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la 

objeciÓn es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser 

aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los 

tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental . lo que claramente indica que sólo 

la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas 

del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las 

que destacan: supremacia del derecho federal frente al local y misma jerarquia de los dos, 

en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será 

ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de 

Justicia considera que los tratados intemacionales se encuentran en un segundo plano 

inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. 

Esta interpretación del Artículo 133 constitucional , deriva de que estos compromisos 

intemacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas 
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sus autoridades frente a la comunidad intemacional; por ello se explica que el Constituyente 

haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su 

calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante 

de la voluntad de las entidades federativas y. por medio de su ratificación, obliga a sus 

autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la 

relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las 

entidades federativas, esto es. no se toma en cuenta la competencia federal o local del 

contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio ArtículO 133 el presidente de 

la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 

independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades 

federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del Articulo 133 lleva a 

considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud 

de lo dispuesto en el Artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades 

que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, 

se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior 

conformación. este Máximo Tribunal había adoptada una posición diversa en la tesis P. C/92, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, 

correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ' LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA."; sin 

embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que 

considera la jerarquia superior de los tratados inCluso frente al derecho federal. 

Precedentes: Amparo en revisión 1475i98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 

Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 

Alemán. Ponente: Humberto Roman Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, 

con el número LXXVIl11999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 

idónea para integrar tesis jurisprudencial. Mé)(iCO, Distrito Federal. a veintiocho de octubre de 

mil novecientos noventa y nueve. 

Nota: Esta tasis abandona el cri terio sustentado en la tesis P. C/92. publicada en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Epoca, diciembre de 1992, 

página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA 

MISMA JERARQUiA NORMATIVA.". 
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Registro IUS: 250697 Séptima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario 

Judicial de la Federación, Volúmen 151-156 Sexta Parle, p. 195. aislada, Administrativa, 

Constitucional. 

Rubro: TRATADOS INTERNACIONALES. El ARTíCULO 133 CONSTITUCIONAL, ULTIMA 

PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL 

CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA CONSTITUCION FEDERAL. 

Texto: La (lItima parte del Artículo 133 constitucional establece el principio de la supremacía 

de la Constitución Federal, de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de 

los tratados celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación 

del Senado, respecto de las constituciones y leyes de los Estados que forman la unión, y no 

la aplicación preferente de las disposiciones contenidas en los tratados respecto de lo 

dispuesto por las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la Constitución Federal. Es 

pues. una regla de confl icto a que deben sujetarse las autoridades mexicanas, pero 

oonforme a la misma no puede establecerse que los tratados sean de mayor obligación legal 

que las leyes del Congreso. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo en revisión 1601S1. National Research Development Corporation. 16 

de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: SergiO Hugo Chapital Gutiérrez. 

Amparo en revisión 269/81 . José Ernesto Matsumoto Matsuy. 14 de julio de 1981. 

Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernandez Viazcén. 

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehringer Sohn. 9 de julio de 1981 . Unanimidad de votos. 

Ponente: Genaro David Gór1gora Pimentel. 

Registro IUS: 31 9825 Quinta Epoca, Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, 

Tomo CIV. p. 2243, aislada, Administrativa. 

Rubro: TRATADOS, FUERZA DE LOS. 

Texto: Las estipulaciones contenidas en los tratados celebrados con las potencias 

extranjeras, tienen fuerza de ley par los habitantes del país. 

Precedentes: Amparo administrativo en revisión 9792/49. Manuel E. Conde. 26 de junio de 

1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La publicación no menciona 

el nombre del ponente. 
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No. Registro: 186,572 Tesis aislada Materia(s):Constitucional Novena Época Instancia: 

Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVI, Julio 

de 2002 Tesis: 2a. LXXVi2002 Página: 449 

GARANTIA DE SEGURIDAD JURiOICA, QUÉ SE ENTIENDE POR 

La garantía de seguridad jurídica prevista en et Artículo 16 de la Constitución Política de tos 

Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de selíalar de 

manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se 

entablen entre las autondades y 105 particulares, sino que debe contener los elementos 

minimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la 

autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que fácilmente explica que existen trámites o 

relaciones que por su simplicidad, sencillez o irrelevancia, no requieren de que la ley 

pormenorice un procedimiento detallado para ejercitar el derecho correlativo. Lo anterior 

corrobora la ociosidad de que en todos los supuestos la ley deba detallar en extremo un 

procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla y suficiente para 

evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular y las facultades y 

obligaciones que le corresponden a la autoridad. 

Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanias Tipicas de Tlaxcala, SA 

de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaoo 

Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto 

Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
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