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Este 2020, el Instituto Mexicano de Contadores Pú-
blicos celebra 113 años del inicio de la Contaduría 
Pública en el país, disciplina que, con el paso del 
tiempo, se ha consolidado como una de las áreas del 
conocimiento fundamentales en el desarrollo de la 
nación, debido a su ámbito de acción y a la trascen-
dencia que tiene en los negocios y en el ramo em-
presarial para la adecuada toma de decisiones.

Actualmente, ante la globalización de los mercados 
y la movilidad de los profesionales y sus servicios, 
surge la necesidad de enfocar y orientar la prepara-
ción de los Contadores Públicos hacia este desafian-
te entorno sin fronteras. Por ello, día con día deben 
adquirir nuevos conocimientos con la finalidad de 
desarrollar planes para comprender el ambiente 
interno de la empresa y, además, ser expertos del 
área en la que se desenvuelven para gestionar efi-
cazmente los proyectos.

Otro de los puntos que debe perfeccionar el Conta-
dor Público es la administración de riesgos corpora-
tivos, que consiste en evaluar los procesos de riesgo 
de la organización y sus controles, identificándolos y 

cuantificándolos, con el objeto de reducirlos a un nivel aceptado por la organización. Estos ries-
gos pueden referirse a varios tipos de amenaza: las causadas por el medio ambiente, la tecnología, 
los seres humanos, las organizaciones y la política.

En consecuencia, el actuar del Contador Público es indispensable ante las situaciones que esta-
mos viviendo, como la pandemia del COVID-19 que está afectando a las empresas, gobierno y so-
ciedad en general. En el IMCP nos dimos a la tarea de actuar de manera inmediata, por ello, tuvi-
mos acercamientos con distintos organismos de gobierno, manteniendo abierta la comunicación 
para implementar las medidas y acciones que estos emitan. Además, dimos puntual seguimiento 
a la información que se generó sobre la pandemia y la transmitimos oportunamente a nuestros 
asociados, refrendando así nuestro compromiso con ellos.

Otro de los temas en los que se ve involucrado el Contador Público, se deriva de la Reforma Fiscal 
2020, ya que uno de sus objetivos principales fue lo referente a las recomendaciones emitidas por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para combatir la evasión fiscal y la 
transferencia de utilidades, es decir, el Plan BEPS. Este plan ha significado un parteaguas en la tri-
butación internacional, pues implica cambios en la transparencia de la información, en controles 
anti-abuso y en la generación de valor. De ahí la importancia de que el Contador conozca estas 
acciones para comprender cómo afectan su entorno fiscal y económico, y de este modo, adaptarse 
a los cambios en la ley mexicana y al nuevo entorno fiscal en sus operaciones con el extranjero.

La presente edición de nuestra revista contempla temas de gran relevancia, como el futuro de la 
Contaduría Pública y los retos del Contador, derivado de los efectos del COVID-19; las ventajas y 
desafíos de BEPS; la gestión de proyectos y la administración de riesgos, así como otros temas en 
los que el actuar del contador es indispensable en la toma de decisiones.
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La Contaduría Pública es fundamental para el desarrollo de las naciones, pues con el trans-
curso de los años los profesionales dedicados a este campo de estudio han resuelto las di-
versas problemáticas que la sociedad les ha demandado; particularmente, desde el ámbito 
organizacional, la Contaduría juega un papel trascendental en el proceso de toma de deci-
siones al interior de las entidades.

Las demandas sociales en torno a los servicios profesionales que se requieren sufren cambios 
drásticos, derivado de los múltiples fenómenos que acontecen y que dan lugar a circunstan-
cias que obligan, de cierta manera, a innovar en las soluciones ofrecidas para atender las dife-
rentes necesidades en un mundo cambiante.

La formación profesional, por lo tanto, es un elemento esencial para que los profesiona-
les de la Contaduría Pública se adapten de manera satisfactoria a las condiciones cam-
biantes del entorno, teniendo para ello solidez no solo en los conocimientos técnicos, 
sino en el medio humanístico que contemple elementos como la ética profesional del 
Contador. En este sentido, una visión integral es de vital importancia para que estos 
profesionales ofrezcan servicios contemplando los más altos estándares de calidad, así 
como la forma en la que han de prestarse para el bienestar común. 

En este contexto, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la misión de for-
mar a los profesionales, adaptando modelos de enseñanza-aprendizaje que generen un 
estrecho vínculo entre la teoría y la práctica, esto es, que los planes de estudio estén 
alineados a las necesidades del entorno cambiante, por lo que se hace indispensable que 
las IES generen vínculos de cooperación con los demás sectores de la sociedad para la 
atención y solución de las problemáticas que surgen a diario.

Aunado a lo anterior, la labor de los investigadores en las áreas de la Contaduría Pública 
posibilita la obtención de un amplio panorama para explicar los diversos fenómenos que 
acontecen en nuestro entorno, puesto que, para la solución de problemas, debemos partir 
del entendimiento sobre la interacción de las diversas variables de estos, comprendiendo 
con exactitud la relación causa-efecto.

En el medio de las organizaciones públicas y privadas, el profesional contable es vital para 
que se alcancen los objetivos planteados y, por lo tanto, requiere de una adecuada capa-
citación e instrucción para contar con los conocimientos necesarios y de actualidad para 
desempeñar su función, conjuntando los conocimientos que previamente adquirió como 
alumno de una IES. Lo anterior hace evidente que la cadena de valor en la formación de 
los profesionales de la Contaduría se genera mediante el funcionamiento sinérgico de las 
instituciones educativas, los sectores gubernamental y empresarial, y la sociedad misma.

Por consiguiente, el futuro de la profesión contable dependerá no solo de aquellos que se 
encuentran ejerciendo las áreas de conocimiento de la Contaduría, sino en gran medida de 
aquellos que están en formación en las IES. Estos constituyen el capital humano del futuro 
y la sinergia necesaria ya mencionada que debe producir elementos de vanguardia que abo-
nen a la formación integral de estos profesionales, pues de ello dependerá que los objetivos 
que se planteen en los ambientes macro y micro, obtengan con éxito sus resultados y así 
cumplan el propósito fundamental: lograr el bienestar social.

Esperamos que el contenido de esta edición sea de interés para el lector.

L.C. y M.F. Bernardo Alid Espinoza Urzua 
Subdirector de Auditoría Financiera Federal, ASF 

Catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, UNAM 
alidespinoza@gmail.com
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IrvIng DavID Beltrán CalDerón 
Estudiante de la Licenciatura en Contaduría de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, UAEM Ecatepec 
Integrante del Comité de Integración de Contadores Universitarios 
(CICU) del Colegio de Contadores Públicos de México 
irving.beltran.c@gmail.com

del Estado de México o reciba servicios personales 
subordinados, para los efectos del Código Financie-
ro del Estado de México y Municipios, se establece 
de acuerdo con el numeral 47 las obligaciones de las 
personas jurídico-colectivas, denominadas así las so-
ciedades bajo lo siguiente:

1. Inscribirse en el Registro Fiscal en un plazo 
máximo de 15 días a partir de la fecha en que se 
genere la obligación fiscal de presentar declara-
ciones por los impuestos locales que se estable-
cen en el Código.

A. Los impuestos locales que establece el 
código de manera enunciativa son los 
siguientes:

•  Impuesto Sobre Erogaciones por Remune-
raciones al Trabajo Personal (ISERTP).

•  Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

•  Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, 
concursos y juegos permitidos con cruce 
de apuestas.

•  Impuesto sobre la prestación de servicios 
de hospedaje.

•  Impuesto a la venta final de bebidas con 
contenido alcohólico.

•  Impuesto predial. 

2. Presentar declaraciones por los impuestos que 
cause.

3. La obligación que en esta ocasión nos interesa 
es la de dictaminar el cumplimiento en la de-
terminación del ISERTP y pago por el ejercicio 
fiscal en que ocurra la fusión. Adicionalmente, 
se establece que la persona jurídico-colectiva 
debe dictaminarse además por el ejercicio fis-
cal siguiente. Por ejemplo, Empresa X y Empre-
sa Y, se fusionan para que subsista X, en el año 
2018, debe dictaminar el cumplimiento de sus 

La fusión, en el acto jurídico mercantil, es 
la unión de dos o más sociedades 

para crear una nueva sociedad o que 
subsista cualquiera de estas

Síntesis

En el acto jurídico mercantil, la 
fusión es la unión que resulta 
de dos o más sociedades para 
crear una nueva o la subsistencia 
de alguna de ellas. La sociedad 
fusionada se crea o subsiste y la 
fusionante desaparece. De acuerdo 
con el artículo 223 de la LGSM, las 
primeras deberán inscribir sus 
acuerdos de fusión en el RPC y 
publicarlo en el Sistema Electrónico 
de la SE, y las que dejen de existir, 
deberán publicar su último balance, 
que incluirá el activo, pasivo y 
capital y el sistema establecido para 
la extinción de su pasivo.

Dictamen de 
ISERTP por fusión 

de sociedades
obligaciones por este año y 2019. Este dictamen 
deberá realizarse por Contador Público Auto-
rizado (C.P.A.), también denominado Dictami-
nador con Registro en la Dirección General de 
Fiscalización en el Estado de México.

Requisitos para ser C.P.A.
Los requisitos para ser C.P.A., que establece el Código 
en su artículo 47 D, son:

a. Presentar solicitud ante la autoridad fiscal com-
petente, en la que manifieste:

1. Nombre.

2. RFC.

3. CURP.

4. Número de registro asignado por la autori-
dad fiscal federal competente para formular 
dictamen de estados financieros (en caso de 
contar con dicho registro).

b. Domicilio en el territorio del Estado de México 
para oír y recibir notificaciones.

c. Nombre, denominación o razón social del 
colegio profesional o asociación de contadores 
públicos reconocida y autorizada por la Secreta-
ría de Educación Pública a la que pertenezca.

d. Manifestación bajo protesta de decir verdad que 
cuenta con experiencia mínima de tres años 
participando en la elaboración de dictámenes 
fiscales, que ha sido miembro de colegios profe-
sionales o asociaciones de contadores públicos 
del inciso anterior, durante tres años previos a 
la solicitud.

e. Adjuntar a la solicitud de autorización original 
o copia de:

1. Documento que acredite nacionalidad 
mexicana.

La fusión, en el acto jurídico mercantil, es 
aquella unión de dos o más sociedades para 
crear una nueva sociedad o que subsista 
cualquiera de estas. Las sociedades que se 
involucran en este acto jurídico son: So-

ciedad fusionada y fusionante; la primera de ellas es 
aquella que se crea o subsiste y, la segunda es la so-
ciedad que desaparecerá derivado del acto jurídico y, 
en cumplimiento del artículo 223 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles (LGSM) deberán inscri-
bir los acuerdos de fusión en el Registro Público de 
Comercio (RPC) y publicarse en el Sistema Electró-
nico de la Secretaría de Economía; asimismo, para 
aquella sociedad o sociedades que dejen de existir, 
deberán publicar su último balance. El balance a que 
se hace referencia es aquél en donde se plasma el 
Activo, Pasivo y Capital de las sociedades que deja-
rán de existir, así como el sistema establecido para 
la extinción de su pasivo en el caso de las empresas 
que dejarán de existir.

Toda vez que, en el acto jurídico de la fusión, está 
presente el traslado de obligaciones patronales por 
la prestación de servicios personales subordinados, 
prestados por Personas Físicas (PF), y que sigan bajo 
la subordinación de la sociedad fusionada, esta debe 
seguir cumpliendo sus obligaciones de manera con-
tinua. Para aquella sociedad que se crea o subsista, 
y que su domicilio fiscal se encuentre en territorio 
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2. Cédula de Contador Público.

3. Identificación oficial.

4. Cédula de identificación fiscal o Constancia 
de inscripción en el RFC.

5. Comprobante de domicilio dentro de territo-
rio del Estado de México.

6. Constancia que acredite que es miembro 
activo de algún colegio o asociación del 
inciso c.

7. Constancia de cumplimiento de la Norma de 
Educación Profesional Continua por alguno 
de los colegios o asociaciones del inciso c.

Fecha de aviso y presentación de dictamen
El Código Financiero, en su numeral 47 B, obliga que la 
persona jurídico-colectiva, en este caso la empresa que 
se cree o subsista, debe presentar el aviso de dictamen 
para el cumplimiento y pago del ISERTP, a más tardar 
el día 31 de julio del ejercicio fiscal siguiente al que se 
dictaminará.

En este orden de ideas, la fecha máxima para la pre-
sentación de dicho dictamen es el día 31 de agosto del 
ejercicio fiscal siguiente al que se dictaminará.

Normas que observar en la presentación del 
dictamen
El dictamen que formule el C.P.A. deberá contener la 
siguiente información:

1. Datos de identificación de la sociedad fusionada 
que se dictamina, de su representante legal y del 
propio C.P.A. que dictaminará.

2. Cuestionario de autoevaluación fiscal.

3. Información cuantificable en la determina-
ción y pago del ISERTP, de acuerdo con el 
periodo de causación; este periodo, ejempli-
ficándose, es la fecha en que sucede la fusión y 
que continúa la obligación de presentar decla-
raciones por ISERTP, hasta el último mes del 
ejercicio fiscal, en este caso al 31 de diciembre 
del año en que sucedió la fusión.

4. Informe sobre la revisión de la situación fiscal 
de la sociedad fusionada.

5. Opinión del C.P.A.

6. Notas aclaratorias.

El dictamen que entrega el C.P.A. a la autoridad com-
petente es aquel formulado, de acuerdo con las Nor-
mas Internacionales de Auditoría (NIA) en el plazo 
máximo ya mencionado.

Medio digital de presentación de dictamen
Es importante mencionar que existe un medio de pre-
sentación, que ha venido ocupándose ya por varios 
años, en el cual el C.P.A. ingresa la información rela-
tiva al dictamen y que, de manera eficiente, agiliza su 
presentación y entrega a la autoridad recaudatoria, 
este es el DICTAMEX; Dictamen Fiscal del Estado de 
México.

Conclusión
El Código Financiero del Estado de México y Muni-
cipios establece que es una obligación contempla-
da dictaminar dos ejercicios fiscales, cuando ocurre 
una fusión: el ejercicio en el que se fusionen las so-
ciedades y el ejercicio fiscal siguiente.

De igual manera, es valioso que el C.P.A., que formula 
el dictamen, cumpla con todos los requisitos que es-
tablezca la autoridad para formular dicho dictamen. 
El C.P.A. deberá formular su dictamen de acuerdo con 
las NIA.

El medio que el C.P.A. debe utilizar para presentar el 
dictamen, en la determinación y pago de ISERTP, es 
el DICTAMEX. 

El balance a que se 
hace referencia es 
aquél en donde se 
plasma el activo, 
pasivo y capital de las 
sociedades que dejarán 
de existir
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Síntesis

Conocer el beneficio y el perjuicio 
de reducir los tiempos de trabajo 
fijados, no solo busca que la gente 
viva un ambiente laboral más sano 
o que haga menos actividades; lo 
que se busca es darle estructura al 
trabajo, a una sociedad o a un plan 
sencillo y crear ahorro en tiempo, 
recursos y cumplir objetivos con 
calidad. Una estructura de trabajo 
cerrada ocasiona que la perso-
na salga a buscar un ambiente 
profesional armonioso, lo cual 
acrecentará los costos debido a la 
reciente contratación y el periodo 
de aprendizaje que requiere una 
nueva capacitación.
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ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) elabora, México es el país con mayor 
número de horas laborales de sus integrantes con 
un total de 2,148 horas al año y con menor número 
de resultados satisfactorios en comparación con el 
tiempo invertido, como se muestra en la siguiente 
gráfica:

Fuente: OECD (2020), Hours worked (indicator). doi: 10.1787/47be1c78-en (2020).

Lo anterior permite inducirnos en el análisis de 
nuestra labor contable y el equipo con el que tra-
bajamos, un ejemplo es cuando nuestro equipo está 
agotado, será menos eficiente y la calidad de sus 
entregables será deficiente. Un equipo agotado se-
guirá luchando por cumplir lo que se le pide, pero 
buscando ser profesionales con una estrategia ade-
cuada, veremos las cargas de trabajo que le damos a 
nuestro equipo y que las tareas asignadas sean basa-
das en sus Soft Skills.

Analizar objetivamente para conocer el beneficio 
y el perjuicio de reducir los tiempos de trabajo que 
asignamos, no solo busca que las personas vivan 
un ambiente laboral más sano o que hagan menos 
actividades; lo que se busca con una planeación es 
darle forma al trabajo, a una empresa o a un proyecto 
sencillo y generar ahorro en tiempo, recursos y cum-
plir objetivos con calidad. Una estructura de traba-
jo cerrada provoca que las personas quieran salir a 
buscar otros ambientes de trabajo con más armonía, 
lo que aumentará costos por la nueva contratación 
y el periodo de aprendizaje que requiere una nueva 
capacitación.

El sustento contable
El poder que tiene la planeación no solo es para or-
ganizar agendas de trabajo, también esta actividad se 
vuelve de prioridad alta al ver su sustento en la profe-
sión contable. Esto lo podemos identificar en la NIA 
300, Planificación de la auditoría de estados financieros.

La NIA 300 establece la importancia y la responsa-
bilidad del auditor para la planeación de su revisión 
con una definición de alcance, buscando la eficacia. 
La NIA menciona los resultados que se tienen por 

una correcta planeación con las personas participan-
tes en la auditoría:

> Identificar problemas de manera oportuna.

> Atención adecuada del auditor en áreas relevantes.

> Identificación de los perfiles adecuados para 
realizar el trabajo con el conocimiento suficiente.

> Da dirección al trabajo y facilita su supervisión.

> Tener auditorías eficaces y eficientes.

Con la información obtenida de esta implementación, 
se podrá actuar de acuerdo con los planes previstos, 
pero esta coordinación debe ser bien conducida y 
administrada para que pueda ser utilizada. Es esen-
cial contar con una persona con conocimiento de la 
situación del trabajo y que pueda ser capaz de llevar 
la coordinación para implementar esta NIA; el profe-
sional que cumple con este perfil es conocido a escala 
global como Project Manager Professional, quien ha 
tenido una capacitación en una guía de trabajo, basa-
da en competencias, que busca la correcta dirección y 
gestión del trabajo, el cual será conocido como proyec-
to con un tiempo, recursos y método establecido para 
cumplir un objetivo.

De acuerdo con el Project Management Institute Capí-
tulo México (2020):

La administración de proyectos es la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
para realizar proyectos efectiva y eficientemente. Es 
una capacidad estratégica de las organizaciones, que 
les permite vincular los resultados de los proyectos 
con las metas del negocio y así ser más competiti-
vos en sus áreas. (PMI, pmi-mexico.org, 2020).

El México de hoy nos lo exige
El día 23 de octubre de 2019, entró en vigor en México 
la Norma Oficial Mexicana NOM-035 por parte de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el 
objetivo de promover un sano ambiente laboral, esto 
incluye el estrés y su prevención debido a la sobreasig-
nación de tareas.

Lo anterior, en busca de reducir los casos de enferme-
dad por exceso de una vida sedentaria y mejorar el ba-
lance de calidad de vida de la población con un equili-
brio entre agenda laboral y personal.

El papel del Project Manager, capaz de gestionar el 
trabajo asignado en los equipos de trabajo, es medir 
el avance de tareas, para prevenir y generar estra-
tegias contra el riesgo que puede generar el cum-
plimiento de los objetivos, lo anterior, aplicando 

Project Manager 
Professional: el papel 

del contador de hoy

En el diario actuar de nuestra profesión 
contable, tenemos diversas actividades 
para llevar la labor de las mejores prácti-
cas que se aprenden en las aulas y con la 
experiencia profesional, las cuales distri-

buimos de acuerdo con nuestra cartera de clientes 
y el servicio que estamos prestando. La administra-
ción financiera para la elaboración de presupuestos 
lleva un proceso de análisis, el departamento de 
contabilidad enlista sus procesos para el registro 
de las operaciones y el área de costos estructura los 
procesos para determinar los recursos que se asig-
nan. Ese gran engranaje donde participamos como 
contadores funciona, pero ¿es eficiente? ¿Podemos 
hacer que funcione mejor? ¿El proceso interno nos 
genera un valor?

Si a las anteriores preguntas hemos dado como res-
puesta un no, entonces nos estamos cerrando a la 
oportunidad de llevar nuestro trabajo al siguiente ni-
vel, a las competencias que nos exige el mundo y al 
desarrollo como profesionales del área de negocios.

México es considerado uno de los países con mayor 
ineficiencia en sus procesos y menos productivos, 
ya que de acuerdo con el estudio que la Organiza-

¿Por qué llevar la administración 
de nuestro trabajo como un gestor 

de proyectos?
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las metodologías de trabajo ágil que existen para 
la administración de negocios. El administrador 
del trabajo puede velar por el factor humano, como 
elemento principal de una compañía, el cual debe 
ser valorado como los mismos intereses del negocio, 
siendo el trabajador quien forma las áreas funciona-
les de la empresa.

El 23 de octubre de 2020, la NOM-035 comenzará a su-
pervisar las medidas que apliquen las empresas para 
identificar, controlar y solucionar los elementos de 
riesgo psicosocial. Los principales aspectos que se re-
visarán son:

> Condiciones del ambiente de trabajo. 

> Cargas de trabajo. 

> Control sobre el trabajo. 

> Jornadas que exceden lo establecido en la ley. 

> Liderazgo y relaciones negativos. 

> Violencia laboral.

> Formación para la adecuada realización de ta-
reas encomendadas.

> Definición precisa de responsabilidades para los 
trabajadores del centro de trabajo.

> Distribución adecuada de cargas de trabajo, con 
jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley 
Federal del Trabajo.

La prórroga de un año, dada a las empresas a partir 
de la publicación de esta norma, tenía por objetivo 
generar programas y estrategias para solucionar las 
problemáticas antes enlistadas. La norma busca una 
persona en el equipo de trabajo que conozca cómo se 
desarrollan las actividades y medir así el avance del 
trabajo que se esté asignando, previniendo el caos y 
manteniendo el sano orden laboral.

El siguiente paso para tu desarrollo 
Para el cumplimiento de la NIA y la NOM-035, en la 
planeación del trabajo del profesional contable, po-
demos hacer uso de las estrategias de trabajo que hoy 
son demandadas para el éxito del mañana.

Un profesional que gestione las actividades, siendo un 
especialista Project Manager Professional, será venta-
joso para las operaciones de gestión, el cual puede estar 
acompañado con la implementación de una estrategia 
más rígida como una Project Manager Office, la cual 
puede abarcar toda tu empresa o servicio. Las ventajas 

de implementar una oficina de gestión de proyectos 
(PMO), son un seguimiento continuo a los objetivos 
de trabajo o a tu canal de venta, dependiendo el en-
foque objetivo a lo que se deseé dar seguimiento. Un 
beneficio que nos ofrece esta forma de trabajo es co-
nocer la cadena de valor de nuestros servicios profe-
sionales y estar vigilantes para detectar deficiencias 
que nos generan un gasto, aplicable a todas las líneas 
de trabajo sin distinción de jerarquías.

Sobre la correcta implementación de una oficina de 
gestión, dependerá de la posición y alcance que se le 
dé, la preparación que tu personal tenga para traba-
jar bajo esta modalidad y la madurez del comité de 
administración de la empresa. El cómo sí se podrá im-
plementar la PMO, será con el departamento o área 
de mayor solidez que pueda adaptarse a una ma-
nera de trabajo más organizada; para que se vea a 
la PMO como una oportunidad para comprender el 
trabajo diario y no ser considerada como una carga 
administrativa más.

La insuficiencia de entrenamiento del personal para 
trabajar en orden y basada en objetivos y con los ries-
gos calculados, provocará solo un fracaso seguro en 
este método y se orillará a retirar esta valiosa oportu-
nidad; por lo que es recomendable, hacer del conoci-
miento del equipo la nueva estrategia de trabajo y los 
beneficios que ofrece tener un equipo Project Manager 
Professional, la cual consistirá en la definición de:

> Entregables que serán los papeles de trabajo 
que soportan la labor.

> Estructuras organizacionales dentro de la 
empresa y definición de puestos.

> Procesos, políticas y procedimientos estable-
cidos para optimizar y automatizar prácticas 
concurrentes.

Los profesionales de Contabilidad debemos ser proac-
tivos y buscar estrategias de trabajo que hagan nuestra 
labor más competitiva, objetiva y de valor. 

Al continuar con una capacitación y participar como 
especialistas Project Manager para servicios del área 
de negocios, incluso midiendo las horas de trabajo 
que se asignan a las labores, podemos conocer nues-
tro costo como profesionales y darle un valor más real 
al trabajo que se hace de acuerdo con indicadores de 
tiempo invertido y el costo que corresponde. Podemos 
proseguir con nuestro desarrollo profesional con esta 
especialidad y tomar ventajas para establecer alianzas 
de trabajo y ofrecer nuevos servicios con clientes po-
tenciales.

Y tú, ¿ya te gestionas para la contabilidad del mañana? 
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Estímulo 
fiscal de IVA 

en RIF

Síntesis

El régimen de incorporación fiscal incluye a los contribuyentes que 
operan de modo informal, con el fin de que se cumpla correcta-
mente con la obligación de contribuir al gasto público. Por ello, el 
Ejecutivo propone y decreta ciertos estímulos fiscales, para acti-
var la economía del país, para generar una cultura contributiva. En 
este caso se aplican a personas incluidas en el RIF, que no superen 
la cantidad de ingresos facturados por $300,000.

enajenen bienes o presten servicios por los que no se 
requiera para su realización título profesional y que 
sus ingresos para efectos del Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR), no superen un monto de $2,000,000.00. en el 
ejercicio.

Asimismo, aquellas personas físicas que obtengan in-
gresos por el régimen de sueldos y salarios, arrenda-
miento de bienes inmuebles o intereses, podrán tam-
bién tributar dentro del RIF, siempre que el total de los 
ingresos en el ejercicio inmediato anterior, en conjun-
to, no exceda de la cantidad de dos millones.

Las personas físicas que no podrán pertenecer al RIF son:

A. Las que sean socios o accionistas de personas 
morales.

B. Las que realicen actividades con:

a. Bienes raíces.

b. Capitales inmobiliarios.

c. Negocios inmobiliarios.

C. Las que obtengan ingresos por:

a. Comisión.

b. Mediación.

c. Agencia.

d. Representación.

e. Correduría.

f. Consignación.

g. Espectáculos públicos. 

h. Franquiciatarios.

D. Las que realicen actividades por medio de fidei-
comiso o asociación en participación.

E. Para 2020, se contempla también que no po-
drán tributar en el RIF, las personas físicas que 
presten servicios o enajenen bienes por Internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplica-
ciones informáticas o similares, referida en la 
nueva Sección III, del Capítulo II del Título IV 
de la Ley del ISR (LISR).

Si bien es cierto, el contribuyente que tributa dentro 
del RIF realiza enteros y pagos definitivos del ISR e 
IVA, de manera bimestral, en este orden de ideas, la 
aplicación del procedimiento del estímulo fiscal que 
otorga la LIF a estos contribuyentes para el cálculo y 
entero del IVA es el siguiente:

1. Porcentaje para aplicar al monto de la con-
traprestación efectivamente cobrada en el 
bimestre, considerando la tabla de porcentaje 
para determinar el IVA a pagar por las opera-
ciones realizadas con el público en general es el 
siguiente:

Minería
8%

Manufacturas
y/o

construcción
6%

Comercio
(incluyendo

arrendamiento
de bienes muebles)

2%

Prestación de servicios
(incluye restaurantes, fondas,

bares y demás negocios
similares en que se

proporcionen servicios
de alimentos y bebidas)

8%

Negocios dedicados
únicamente a la venta

de alimentos y/o medicinas
0%

2. El resultado así obtenido, será el impuesto a pa-
gar por las actividades con el público en general, 
juntamente con el impuesto trasladado para que 

El Ejecutivo, por medio de la Ley de Ingresos 
de la Federación (LIF) para el ejercicio fis-
cal 2020, como ya se ha venido plasmando 
durante varios años, estableció un estímulo 
fiscal para los contribuyentes del Título IV, 

Capítulo II de la sección II, identificados así, dentro del 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que nace des-
de 2014, para aplicarse en el Impuesto al Valor Agrega-
do e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS). En esta ocasión, nos enfocaremos solo en el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los supues-
tos que contempla el numeral 23 de la LIF, para exentar 
del pago de dicho impuesto, cuando se realicen ope-
raciones con el público en general, es el siguiente: si 
los ingresos del contribuyente propios de su actividad, 

Es importante dar 
aprovechamiento a este 

estímulo fiscal que, desde 
2014, el gobierno 

federal ha publicado 
cada año en la LIF

dentro del RIF, en el ejercicio inmediato anterior, no 
hubiesen excedido de $300,000.00 en cada uno de los 
años en que tributen en el citado régimen, podrá no 
realizar el pago de dicho impuesto por las operacio-
nes realizadas con el público en general; en este caso, 
no será aplicable el procedimiento contemplado den-
tro del numeral 23, para el cálculo y entero del IVA por 
operaciones realizadas con el público en general con 
ingresos superiores a los $300,000.00 anualmente y 
por aquellas en donde se traslade de forma expresa 
y por separado el IVA.

Los contribuyentes que deseen tributar dentro del 
Régimen de Incorporación Fiscal serán las personas 
físicas que realicen actividades empresariales, que 
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proceda su devolución o acreditamiento a los contribuyentes a favor de quien 
les expida CFDI.

» Cuando con motivo de la actividad del contribuyente, traslade en forma 
expresa y por separado el IVA, el contribuyente podrá acreditar en la pro-
porción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron 
CFDI, el IVA así pagado que le sea trasladado.

Para determinar el IVA acreditable se estará a lo siguiente:

Se dividirá el monto de los actos por los que se traslade el IVA en forma expresa y por 
separado entre el total de actos, con el público en general y por los actos en el que se 
traslade el IVA, en el bimestre en que se trate, el resultado así obtenido, será la pro-
porción de IVA acreditable que podrá disminuirse del IVA que el contribuyente deba 
pagar 

3. Aplicarán el porcentaje de reducción al IVA por las actividades realizadas con 
el público en general, según corresponda al número de años que tenga el con-
tribuyente tributando en el RIF para efectos del ISR:

Años en el régimen Porcentaje de reducción (%)
1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 40
8 30
9 20

10 10

4. El importe así calculado será el IVA por pagar de actividades realizadas con 
el público en general, sumando a este, el impuesto que se tenga a cargo por 
los actos o actividades en las que se traslade el IVA en forma expresa y por 
separado.

 Para ejemplificar, se tiene el siguiente caso.

 Una persona física que desde el año 2017 tributa en el RIF, en el que su activi-
dad principal es la compraventa de llantas para automóvil, desea saber cuál 
es el impuesto al valor agregado a pagar por sus actividades durante el primer 
bimestre del 2020, el cual nos proporciona los siguientes datos:

Conclusión
Es importante dar aprovechamiento a este estímulo fiscal que, desde 2014, 
el gobierno federal ha venido publicando cada año en la LIF.

El Régimen de Incorporación Fiscal tiene la finalidad de lograr una inclu-
sión de aquellos contribuyentes que se encuentran operando de forma in-
formal, una transición de la informalidad a la formalidad, para que como 
mexicanos cumplamos de forma correcta con la obligación de contribuir 
al gasto público.

Entendiendo el contexto económico de nuestro país, el Ejecutivo propone 
y decreta ciertos estímulos fiscales, los cuales pretenden activar la econo-
mía del país, así como la actividad recaudatoria, generando una cultura 
contributiva. Estos estímulos aplican para un sector o sectores específicos, 
así como para contribuyentes con ciertas características, en este caso, per-
sonas que tributan en el RIF.

El estímulo aplicará para aquellos contribuyentes del RIF cuyos ingresos 
no superen la cantidad de ingresos facturados por $300,000.

Este tipo de estímulos fiscales ayuda a que de manera paulatina exista un 
crecimiento en los ingresos que se perciban, pues al término del plazo de 
10 años, el contribuyente tenga la capacidad tributaria para añadirse al 
Régimen por Actividades Empresariales. 
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Impacto del Covid-19 
en la economía 

mexicana
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Los seres humanos somos psicosociales por 
naturaleza, pues siempre necesitamos de 
otro ser humano para lograr evolucionar 
y progresar. El hombre es un ser complejo 
que posee gran estructura en su organismo 

y mente, lo cual le permite relacionarse con otras per-
sonas; además, tiene un comportamiento distinto al 
de los otros seres vivos. El crecimiento humano es un 
fenómeno biológico complejo y representa una parte 
vital en el desarrollo de todos; desde tiempos prehis-
tóricos hemos trabajado en conjunto con otros seres 
humanos, construyendo así las grandes civilizaciones 
antiguas. Difícilmente podríamos haber sobrevivido a 
las adversidades del mundo estando solos y trabajan-
do por cuenta propia. A raíz del conjunto de indivi-
duos, se creó el Estado, el cual es una comunidad social 
con una política común, órganos propios de gobierno, 
un territorio delimitado y políticamente independien-
te de otros Estados.

La humanidad ha enfrentado distintos problemas a 
lo largo de la historia, desde conflictos entre civiliza-
ciones por territorios hasta enfermedades y guerras 
mundiales que han dejado en la ruina económica a 
sociedades de diversos países del mundo. Una de las 

amenazas más relevantes que ha afrontado la humani-
dad son las pandemias, las cuales son la propagación 
de una enfermedad u otra afección de salud que ocurre 
en una zona extensa de un territorio y suele afectar 
a una parte considerable de la población. Algunas de 
las pandemias más importantes a las que se ha enfren-
tado la humanidad son la “Plaga de Atenas”, ocurrida 
en el año 430 a. C. en Grecia, que acabó con la vida de 
miles de habitantes de Atenas y Esparta; la “Gripe Es-
pañola” (1918), que mató alrededor de 40 y 50 millones 
de personas, y el VIH/SIDA, que se propagó a escala 
mundial hacia el año 1981. 

En México, el virus de la influenza H1N1 tuvo origen en 
el estado de Veracruz, en el año 2009. Esta epidemia lle-
vó al país a cuarentena y, en consecuencia, a una enor-
me crisis financiera, debido a que muchos comercios 
cerraron y las personas no iban a trabajar. Los pronósti-
cos sobre el crecimiento de la economía de México es-
taban por los suelos, cayó de pesimismo “optimista” a 
pesimismo decepcionante. La presencia del virus afectó 
el consumo de la sociedad (el cual es el elemento más 
importante en cuanto a monto dentro del PIB), el sec-
tor turístico cayó aproximadamente 20% por miedo a los 
contagios, la industria cinematográfica mexicana tuvo 
pérdidas estimadas en 260 millones de pesos.

La pandemia que afecta recientemente al planeta es 
el coronavirus Covid-19, la cual surgió en la ciudad de 
Wuhan, China, presumiblemente porque una persona 
comió un murciélago. Los síntomas más comunes son: 
fiebre, tos, fatiga, disminución del olfato, escalofríos, 
diarrea, dolor de cabeza, pulso irregular, fiebre alta y 
tos con sangre. El virus se propagó con gran rapidez 
a escala mundial y, aunque su tasa de mortalidad es 
baja, su tasa de infección es bastante alta. Hasta el 31 
de marzo de 2020, el conteo global indicaba más de 
858,000 infectados y alrededor de 42,000 muertes, 
afectando un total de 135 países.

El primer caso de coronavirus en México se presentó 
el 27 de febrero de 2020, se trató de un mexicano que 
había viajado a Italia y tenía síntomas leves; en pocas 
horas se confirmó otro caso en Sinaloa y un tercero en 
Ciudad de México. El 30 de marzo el gobierno federal 

declaró emergencia sanitaria a escala nacional, con el 
fin de evitar el contagio masivo de esta enfermedad.

En este contexto, enfrentamos una nueva amenaza 
para la salud de todos; sin embargo, el virus no solo 
ha afectado a este sector por el sobre cupo en los hos-
pitales, el desabasto en medicamentos y la escasez de 
equipo que ayude a combatir esta enfermedad, sino a 
la economía de los países y de los ciudadanos.

México no es ajeno a esta situación que afecta a todo 
el planeta. Hoy en día, en el país se han cerrado cerca 
de 65% de los comercios, 80% de los hoteles están inac-
tivos y hay una caída drástica en las ventas del sector 
de servicios. Millones de empleados están expuestos a 
perder su trabajo, debido a la desaparición de miles de 
pequeñas o medianas empresas, según aseguró el pre-
sidente de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SER-
VYTUR); esto en las épocas más productivas para es-
tos sectores, como la Semana Santa y Pascua.

Hasta ahora las pérdidas en estos sectores ascienden 
a 243 mil 537 millones de pesos, de acuerdo con esti-
maciones de la CONCANACO-SERVYTUR; la posible 
quiebra de varios negocios comprende el hecho de que 
sus dueños deben pagar la nómina a sus empleados 
sin obtener ni un solo ingreso como lo solicita el go-
bierno federal.

Varias organizaciones económicas (nacionales e inter-
nacionales) estiman una caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 2% y una contracción de la economía de 
4.5 a 7% para este año, y ante esta situación al gobierno 
federal le urge sobre reaccionar con medidas para im-
pulsar y reactivar la economía, considerando que los 
objetivos fiscales deben pasar a segundo plano.

La situación es cada vez más desfavorable; primero se 
interrumpieron de manera abrupta las cadenas globales 
de producción y luego las medidas adoptadas para la re-
ducción del contagio han disminuido la demanda de los 
productos, lo cual ha provocado un desplome en los mer-
cados accionarios y una caída estrepitosa en el precio del 
petróleo a escala mundial.

Síntesis

La propagación del coro-
navirus Covid-19 ha tenido 
fuertes repercusiones en los 
ámbitos social, económico y 
político de todos los países 
del orbe, y está obligando a 
tomar acciones que protejan, 
en primera instancia, la salud 
de las personas, y en segundo 
plano, salvaguardar los secto-
res productivos, motores del 
crecimiento y desarrollo de 
las naciones.

Una de las amenazas más 
relevantes que ha afrontado la 

humanidad son las pandemias
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México es un país donde dos terceras partes de sus in-
gresos provienen de la venta de petróleo y con la caída 
de los precios de este, el panorama comienza a verse 
desalentador; sin embargo, el gobierno federal ha to-
mado diversas medidas que a muchos han disgustado, 
puesto que rechazó la prórroga para el pago anual de 
los impuestos y el subsidio solicitado por los empre-
sarios de la industria automovilística. Estimaciones 
realizadas por estos prevén una caída en las ventas de 
vehículos en 80%, debido a que muchas de las empre-
sas venderán sus productos solo en el plano virtual 
y la prueba de los autos demo no se lograría realizar. 
México exporta cerca de 80% de esta producción y sus 
principales compradores son EE.UU. y Canadá; el ries-
go que esto conlleva es inimaginable, pues esta indus-
tria representa cerca de 2.9% del PIB y 18.3% del sector 
manufacturero.

El gobierno federal dio a conocer un programa de in-
versión pública, privada y social para el sector ener-
gético con una inversión de más de 339 mil millones 
de pesos, en el que Pemex tendrá un recurso extra de 
65 mil millones de pesos. A su vez, se aumentará el 
nivel de producción de la gasolina para que así nues-
tro país no esté orillado a malbaratar el petróleo de 
exportación y bajar la compra de combustibles en el 
extranjero; continúa la construcción del aeropuerto 
de Santa Lucía, la rehabilitación de seis refinerías y la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso Ta-
basco; se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de 
pesos para otorgar créditos de 20 mil a 56 mil pesos en 
beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Esta-
do; se destinarán 25 mil millones de pesos en la cons-
trucción y mejoramiento en zonas marginadas en 50 
municipios del país; asimismo, en la actual pandemia 
no aumentará el precio de la gasolina; se implementa-
ron los planes Marina y DN-III, los cuales recibieron 5 
mil millones de pesos para respaldar más de mil camas 
y equipos especializados para atender a enfermos de 
Covid-19, y se bajarán sueldos y eliminarán aguinaldos 
de altos funcionarios de gobierno.

Con esto, ¿México logrará solventar los problemas 
económicos que se aproximan? A nuestro parecer la 
respuesta a esta pregunta se ve lejana, ya que vivimos 
en un mundo interrelacionado y México no es un país 
con el poder económico suficiente como para afrontar 
crisis sin ayuda de los inversionistas y nuestros países 

hermanos. Lo podemos notar fácilmente con la cri-
sis económica que se sufrió en el año 2008, conocida 
como “La Gran Recesión” por muchos expertos en la 
materia, en la que nuestro país solo logró salir gracias 
a un plan de rescate viable encabezado por EE.UU. que 
comenzó medidas concertadas con el resto de los paí-
ses, lo cual generó una recuperación de la confianza. 
En 2020, los indicadores financieros anticipan que la 
economía está comenzando a resentir los estragos, 
pero esto no es solo por la interrupción de la cadena 
de suministro, luego de que se paralizó el sector manu-
facturero de China ‒puesto que este país se había con-
solidado como la fábrica del mundo,‒ sino por daños 
graves en el sector de servicios, ocasionados por esta 
contingencia, en especial en el sector aéreo, los más 
afectados por la crisis que se agrava conforme pasan 
los días. 

El S&P 500 lleva ocho sesiones seguidas cayendo más 
de 4%, lo cual no ocurría en un índice bursátil desde el 
año 1929. La situación resulta preocupante y solo con 
la implementación de buenas prácticas económicas se 
logrará salir lo más rápido de este entorno económico 
desalentador para todos. 

El coronavirus Covid-19 
no solo ha afectado al 
sector salud de México, 
sino a la economía de los 
países y de los ciudadanos

DO
SS

IER
24

https://tienda.imcp.org.mx/


Ampliación del 
plazo para la 
emisión del CFDI 
global

Este comprobante se denomina Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI). Ahora bien, en relación 
con el artículo 39 del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación (RCFF), se establece que una vez realiza-
da la actividad o servicio que dé origen a la expedición 
del CFDI, se deberá remitir al Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) o al proveedor autorizado por 
dicho órgano para el cumplimiento de esta obligación.

Contribuyentes con actividad de gasolineras, 
¿qué dice la Resolución Miscelánea Fiscal 
2020?
El SAT, mediante las atribuciones de acuerdo con el nume-
ral 33, fracción I, inciso g), del CFF, para el mayor cumpli-
mento de sus facultades, publicará anualmente resolucio-
nes que establecen disposiciones de carácter general.

Por medio de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), 
que el SAT publicó el pasado 29 de abril de 2019, se 
amplió el plazo para que los contribuyentes, con la ac-
tividad de gasolineras, pudieran seguir emitiendo los 
CFDI de forma diaria, semanal o mensual, en los cuales 
se especifiquen las operaciones realizadas con el públi-
co en general. Este plazo culminaba el 31 de diciembre 
de 2019, según el artículo transitorio cuadragésimo de 
la RMF para 2019.

En este sentido, el SAT, mediante la RMF para el ejercicio 
fiscal 2020, publicada el pasado 28 de diciembre de 2019, 
amplia nuevamente el plazo para estos contribuyentes, 
a fin de que sigan emitiendo su CFDI global por las ope-
raciones realizadas con el público en general, siempre 
y cuando cumplan con lo relativo a la regla 2.7.1.24, pu-
blicada en la RMF 2020. En dicha regla se establece que 
los contribuyentes elaborarán un CFDI de forma diaria, 
semanal o mensual, en el que consten los importes co-
rrespondientes a cada una de las operaciones realizadas 
con el público en general. A su vez, el artículo transitorio 
vigésimo séptimo de la RMF 2020 señala que los con-
tribuyentes dedicados a la actividad de las gasolineras 
abiertas al público en general podrán seguir emitiendo el 
CFDI global hasta el próximo 31 de julio del presente año, 
previo cumplimiento de lo dispuesto en el tercer párrafo 
de la fracción III de dicha regla.

Hasta que el SAT no publique, mediante disposiciones 
de carácter general, un nuevo plazo para seguir emi-
tiendo el CFDI global tomando en cuenta las disposi-
ciones establecidas en la regla 2.7.1.24, los contribuyen-
tes dedicados a la enajenación de combustible deberán 
mantener nuevas políticas en su emisión, en las cuales 
será de vital importancia dar a conocer a sus clientes que, 
al no exigir su comprobante al momento de la enajena-
ción de combustible, este debe emitirse con la clave de 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) genérico, que 
el SAT pública por medio de la RMF, es decir, se estará 
generando un CFDI por cada operación.

La elaboración de un 
comprobante fiscal se 

fundamenta en el artículo 
29 del Código Fiscal 

de la Federación

Síntesis

La Resolución Miscelánea Fiscal 2020, publicada el 28 de 
diciembre de 2019, modificó disposiciones establecidas 
previamente en la Resolución Miscelánea Fiscal 2019, 
por lo que el plazo para seguir emitiendo comprobantes 
fiscales digitales por Internet (CFDI) –en el caso de los 
contribuyentes dedicados a la compraventa de gasolina– 
se amplió al 31 de julio del presente año.

Introducción
Derivado de la relación tributaria entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto 
pasivo (contribuyente), cuya única fuente es la ley, este último debe cum-
plir con ciertas obligaciones formales, además de entregar al Estado cierta 
cantidad de bienes, generalmente dinero, el cual se destina a la satisfac-
ción del gasto público. Estas obligaciones se presentan de dos maneras, 
de acuerdo con su objeto: dar y hacer. En el caso de la elaboración de un 
comprobante fiscal, se trata de una obligación de hacer, establecida en el 
artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual señala que 

[…] Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir compro-
bantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos 
que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los 
contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través 
de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

Contribuyentes con 
actividad de gasolineras

Hatzel MIsael góMez sanDoval 
Estudiante de la licenciatura en Contaduría, Universidad Autónoma 
del Estado de México, UAEM Ecatepec 
Miembro del Comité de Integración de Contadores Universitarios 
(CICU) del Colegio de Contadores Públicos de México 
m113gomezsandovalmisael@gmail.com

En este sentido, debido al número considerable de 
transacciones que realiza este tipo de contribuyentes, 
se recomienda incorporar una persona al área encar-
gada de la emisión de estos comprobantes, pues este 
tipo de contribuyentes suele tener una cantidad cuan-
tiosa de operaciones diarias.

Nos encontramos en incertidumbre, ya que solo estos 
contribuyentes, dedicados a la enajenación de com-
bustible, deben emitir un CFDI por cada operación 
realizada con el público en general o no, algo que no 
sucede con los demás contribuyentes que llevan a 
cabo una actividad distinta a la de gasolineras, ya que 
la presente regla le da la facilidad para emitir un CFDI 
global, con una periodicidad distinta.

Conclusiones
> Como contribuyentes gozaremos de múltiples 

derechos y obligaciones. Dentro de las obliga-
ciones se encuentran, las de dar y las de hacer; 
emitir CFDI es una obligación de hacer.

> Dar cumplimiento a las disposiciones transito-
rias de la RMF para 2020, en la emisión del CFDI 
por cada operación, a partir del 1 de agosto de 
2020.

> Mantener políticas internas en la emisión de los 
comprobantes, por el número considerable de 
operaciones que realizan día a día.

> En tanto el cliente no exija que el CFDI por la 
operación de la adquisición del combustible se 
le facture con su clave de RFC, este deberá emi-
tirse con la Clave genérica que el SAT emite por 
medio de la RMF. 
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Síntesis

Los principios BEPS comprenden 
estándares mínimos que los países 
miembros han acordado en adop-
tar de manera progresiva. México 
se ha rezagado respecto de la 
continua implementación de le-
gislación en línea con las Acciones 
BEPS con respecto a varios paí-
ses miembros de la OCDE, pues, a 
pesar de las acciones para incre-
mentar la recaudación en temas 
de erosión de la base, aunado a las 
demás medidas fiscales, la recau-
dación fiscal en nuestro país sigue 
siendo baja. Por ello, la imple-
mentación de los principios BEPS 
representa uno de los principales 
desafíos pendientes para México.

Introducción
El origen del término erosión de la base tributaria y 
traslado de beneficios, mejor conocido como BEPS por 
sus siglas en inglés, surgió formalmente en el año 2012; 
esto dentro de la reunión de los Ministros de Finanzas 
de los países denominados G20 y la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 
dicha reunión se definió el primer Proyecto BEPS para 
intentar desarrollar medidas de prevención contra la 
erosión de la base y el traslado de beneficios, principal-
mente en las empresas multinacionales.

Para entender en mejor medida el término de BEPS y 
sus implicaciones es necesario remontarse al concep-
to de globalización. La globalización, de manera sen-
cilla, consiste en la eliminación de barreras entre las 
distintas naciones y territorios al conectarse, no solo 
de manera económica, sino incluso cultural o social. 
Este proceso ha ocurrido de manera mundial durante 
las últimas décadas y continúa acentuándose cada vez 
más. Ahora bien, la tendencia de globalización genera 
grandes impactos en la mayoría de los aspectos más 
importantes de un país, incluido el aspecto tributario. 

Sin duda, la globalización ha generado repercusiones 
positivas en muchas naciones, ya que es capaz de ge-
nerar mejor competencia, mayor innovación y gran 

cantidad de oportunidades laborales diversas; no obs-
tante, de igual forma todos esos cambios han genera-
do desafíos en la manera en la cual operan los grupos 
multinacionales de empresas. Los grupos en cuestión 
se han organizado en modelos de negocio de gestión 
global centralizada, al mismo tiempo que han genera-
do centralización de ciertas funciones de la cadena de 
valor en busca de eficiencia, incluida la eficiencia en 
términos de minimizar el pago de impuestos. 

Esta última minimización del pago de impuestos a ni-
vel grupo multinacional se ha convertido en uno de 
los aspectos más importantes que las Haciendas en 
los gobiernos alrededor del mundo intentan atacar. Es 
claro que el tema es controversial, ya que se ha logra-
do, mediante la implementación de planeación fiscal, 
el traslado de beneficios a países que posean lagunas 
fiscales o mejores tratamientos en determinados as-
pectos. Como respuesta a esto últimos, ha surgido el 
concepto de “cuota impositiva justa” bajo el argumen-
to de que los grupos multinacionales deben tributar y, 
por ende, contribuir a la sociedad, en el país o territo-
rio donde efectivamente se está generando el ingreso 
o beneficio correspondiente.

Adicionalmente, la posibilidad de que complejos 
grupos de empresas multinacionales logren una 

disminución significativa en la tasa efectiva de 
impuestos que pagan a nivel grupo, les genera una 
ventaja sobre las empresas locales que no pueden 
realizar dichos esquemas. Esto puede generar que, 
al competir en mercados internos, las pequeñas y 
medianas empresas de países emergentes no pue-
dan adaptarse y, por ende, sufran un riesgo alto de 
desaparecer. Por si fuera poco, el traslado de bene-
ficios y la erosión de la base puede de igual forma 
generar que los países en desarrollo dejen de cap-
tar una cantidad importante de ingresos tributarios 
que de otra manera podrían haber usado para su 
propia mejora y funcionamiento. La OCDE estima 
que a nivel mundial se dejan de recaudar cerca de 
240 mil millones de dólares anuales (entre 4 y 10% 
del impuesto corporativo mundial) por este tipo de 
elusiones fiscales. 

Acciones BEPS
Es así como surgieron las Acciones BEPS, emitidas en 
coordinación entre los países integrantes del G20 y la 
OCDE; dicha publicación se compone de 15 acciones 
definidas para prevenir la erosión de la base imponi-
ble y el traslado de beneficios, las cuales abarcan las 
herramientas básicas para que los países y las econo-
mías puedan asegurar que los ingresos son gravados 
donde las actividades económicas que los generan son 
realizadas. Al mismo tiempo, dichas acciones pueden 
proveer mayor certeza a las empresas o individuos so-
bre si el tratamiento de sus ingresos va acorde a las 
leyes fiscales internacionales y cumplen los requisitos 
necesarios. 

Los principios BEPS comprenden estándares mínimos 
que los países miembros han acordado en adoptar de 
manera progresiva. Sin embargo, para esto deben rea-
lizarse modificaciones importantes en los Tratados 
Internacionales sostenidos para evitar la doble impo-
sición, así como en sus propias leyes locales. Con esto 
en mente, es importante listar dichas Acciones BEPS 
derivadas del Proyecto OCDE/G20 para profundizar 
en su adecuación en las propias leyes mexicanas. Estas 
acciones son las siguientes:

> Acción 1: Abordar los retos de la economía digi-
tal para la imposición.

> Acción 2: Neutralizar los efectos de los mecanis-
mos híbridos.

> Acción 3: Refuerzo de la normativa sobre Contro-
led Foreign Companies (CFC).

> Acción 4: Limitar la erosión de la base imponi-
ble por vía de deducciones en el interés y otros 
pagos financieros.

El concepto “cuota 
impositiva justa” surge 

bajo el argumento de que 
los grupos multinacionales 
deben tributar y contribuir 

a la sociedad en el país o 
territorio donde se está 
generando el ingreso o 

beneficio correspondiente
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> Acción 5: Combatir las prácticas fiscales perni-
ciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la 
sustancia.

> Acción 6: Impedir la utilización abusiva de con-
venios fiscales.

> Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del esta-
tuto de establecimiento permanente.

> Acciones 8 a 10: Asegurar que los resultados de 
los precios de transferencia están en línea con la 
creación de valor.

> Acción 11: Evaluación y seguimiento de BEPS.

> Acción12: Exigir a los contribuyentes que revelen 
sus mecanismos de planificación fiscal agresiva.

> Acción 13: Reexaminar la documentación sobre 
precios de transferencia.

> Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos 
de resolución de controversias.

> Acción 15: Desarrollar un instrumento multilateral 
que modifique los convenios fiscales bilaterales.

A pesar de que las acciones antes mencionadas po-
drían considerarse hasta cierto punto como soft-law, 
es decir sin obligatoriedad alguna para las naciones, la 
realidad es que estas acciones ya han sido traducidas 
en la creación de leyes locales que van conforme a los 
principios básicos que las rigen. No cabe duda de que 
existe cada vez una mayor presión sobre las economías 
para implementar, adoptando de la manera necesaria, 
los principios de las Acciones BEPS en sus propios sis-
temas tributarios. 

BEPS y recaudación en la legislación 
mexicana
Derivado del plan original realizado por los países 
del G20 y la OCDE, en México empezaron a tomar-
se acciones en relación con la prevención de BEPS a 
partir del año 2014. Desde entonces, se ha intenta-
do incrementar la transparencia en las operaciones 
que realizan los grupos multinacionales. Las princi-
pales medidas para esto han sido el establecimiento 
de declaraciones informativas de las operaciones que 
se realizan dentro del grupo, las cuales varían des-
de proporcionar la simple estructura organizacional 
hasta la entrega de información financiera, así como 
información sobre la distribución mundial de los in-
gresos e impuestos.

De igual forma, se ha aumentado el enfoque en las 
guías de precios de transferencia, sobre todo en 
relación con el énfasis en la sustancia de las tran-
sacciones entre partes relacionadas. Todo esto para 
que, conforme a las Acciones 8 a 10, los ingresos y 
deducciones dentro del grupo sigan los valores nor-
males de mercado de una operación comparable; por 
ende, promoviendo así que el valor generado real-
mente se grave en el territorio o economía donde 
fue efectivamente causado. 

Asimismo, se introdujeron limitaciones en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta para la deducción de inte-
reses entre partes relacionadas, así como para evitar 
deducciones que no sean acumuladas por la contra-
parte extranjera. Si bien el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha logrado durante los últimos años 
hacer que todas las disposiciones previamente men-
cionadas sean acatadas por los contribuyentes mexi-
canos, no ha existido mayor cambio desde el año 2016. 
Sin duda, en un entorno cada vez más cambiante y di-
gitalizado, México se ha rezagado respecto de la con-
tinua implementación de legislación en línea con las 
Acciones BEPS con respecto a varios países miembros 
de la OCDE.

A pesar de las acciones para incrementar la recau-
dación en temas de erosión de la base, aunado a 
todas las demás medidas fiscales de aumento de 
recaudación, en México la recaudación fiscal sigue 

siendo baja. Tan solo en el segundo semestre de 
2019, la recaudación tributaria fue menor a la es-
perada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, representando únicamente 13% del Producto 
Interno Bruto, cuando en el año 2000 dicho por-
centaje había representado 15.5%. Ese 13%, en com-
paración con países latinoamericanos como Costa 
Rica y El Salvador, que pudieran ser considerados 
como comparables, se queda muy por debajo de las 
expectativas razonables.

Los motivos por los cuales la recaudación en Méxi-
co no ha progresado son complejos y diversos. Entre 
estos se encuentra, principalmente, la falta de for-
malidad en la economía mexicana, tan solo en 2019 
se estimaba que 52% de los mexicanos laboraban en 
la economía informal. Sin embargo, el SAT cada año 
continúa estableciendo metas de recaudación cada vez 
más altas, por lo que la mayor recaudación se ve en-
focada en la misma base de contribuyentes cautivos. 
Además, la baja confianza en el destino de los recursos 
tributarios continúa representando un problema ge-
neralizado en el país.

Si bien, las razones por las cuales la recaudación fis-
cal se encuentra en niveles bajos no vienen relaciona-
das ni serán solucionadas con la implementación de 
las Acciones BEPS, la cantidad de ingresos tributarios 
debe crecer de manera equilibrada en todos los nive-
les. Es absurdo intentar concentrar todos los esfuerzos 
recaudatorios exclusivamente en los pequeños contri-
buyentes o exclusivamente en los grandes contribu-
yentes; desafortunadamente esta ha sido la estrategia 
mexicana de fiscalización de los últimos años. Esto se 
ve reflejado en que, a pesar de que el nivel de recau-
dación general cayó en 2019 de manera importante, 
el SAT reportó que dentro de los primeros ocho me-
ses del año se realizó una recaudación real 56% más 
alta sobre los grandes contribuyentes con respecto 
al año 2018.

Paquete Fiscal 2020
Después de cuatro años sin reformas sustanciales en 
la legislación mexicana respecto de temas sobre las 
Acciones BEPS, en 2019 se publicó la iniciativa del Eje-
cutivo Federal para la reforma que adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 
la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y 
del Código Fiscal de la Federación, también conocida 
como Paquete Fiscal 2020, ya que forma parte de la es-
trategia del gobierno en temas fiscales y económicos 
para ser implementada en este año 2020. Sobre esto, 
surgen varios temas importantes a ser reformados 
para lograr una mejor implementación de los ideales 
de las Acciones BEPS. 

Los cambios relevantes se encuentran relacionados 
con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y comprenden 
principalmente cuatro aspectos: 

1. Establecimiento permanente. 

2. Combate a mecanismos híbridos. 

3. Modificación de mecanismos de limitación de 
deducibilidad de intereses.

4. Economía digital.

En cuanto a la definición actual del concepto de esta-
blecimiento permanente en las disposiciones fiscales, 
se pretende ampliar su definición para tomar en cuenta 
diversas estrategias que se han implementado para evi-
tar caer dentro de los supuestos que los generan. Para 
esto, cabe recordar que un establecimiento permanen-
te, a grandes rasgos, se entiende como la manera en la 
cual las personas físicas o morales residentes fiscales 
extranjeros tributan en territorio nacional al realizar 
determinadas actividades, por las que generan ingresos 
atribuibles a dicho establecimiento permanente. Este 
establecimiento comprende cualquier lugar de nego-
cios en el que se desarrollen actividades empresariales 
o se presten servicios personales independientes. 

A pesar de las acciones 
para incrementar 
la recaudación en 

temas de erosión de la 
base, aunado a las demás 

medidas fiscales, en 
México la recaudación 

fiscal sigue siendo 
baja
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Al ser un concepto difícil de definir, la OCDE ha 
emitido diversas interpretaciones de los elementos 
que deben incluirse dentro de un establecimiento 
permanente. Específicamente, derivado de la Acción 
7 del Proyecto BEPS, así como de diversos artículos 
de la Convención Multilateral para Implementar 
Medidas para Evitar la Erosión de la Base Imponi-
ble y el Traslado de Beneficios en relación con Tra-
tados para Evitar la Doble Imposición, se pretende 
incorporar a la ley fiscal mexicana mayores alcan-
ces para los supuestos en los cuales se entiende que 
un agente independiente que actúe por cuenta de 
un extranjero genera un establecimiento perma-
nente, así como mayores limitaciones para evitar 
que se pretenda argumentar que ciertas activida-
des auxiliares no constituyen un establecimiento 
permanente. 

Respecto al combate de mecanismos híbridos y de con-
formidad con la Acción 2 del Proyecto BEPS, se preten-
de establecer que un mecanismo híbrido se generará 
cuando la legislación nacional y extranjera carac-
tericen de manera diferente a una misma persona 
u operación, lo cual genere como resultado que en 
México se obtenga una deducción y que la totalidad 
o una parte del pago en el extranjero no sea gravado. 
Cuando esto suceda, se limitará la deducción que 
se puede obtener conforme a las leyes mexicanas, 
para evitar la erosión de la base tributaria. De esta 
manera, se limitará el acreditamiento de impuestos 
indirectos pagados en el extranjero que hayan sido 
deducibles para la contraparte, así como impuestos 
directos que ya hayan sido acreditados en otro país 
por la contraparte. 

Ahora bien, la ya existente limitación a la deducibi-
lidad de intereses pagados a partes relacionadas ex-
tranjeras se modifica para incluir una nueva limitan-
te al monto tope de dicha deducción, con base en la 
Acción 4 del Proyecto BEPS. La limitación consiste 
en considerar como no deducibles en el ejercicio fis-
cal a los intereses netos que excedan al monto que 
resulte de multiplicar la Utilidad Fiscal Ajustada (un 
símil a EBITDA) por la tasa de 30%. Para esto, se debe-
rá entender como intereses netos a los que resulten 
de restar del total de intereses devengados a cargo, 
el total de intereses acumulados en el ejercicio, salvo 
algunas excepciones expresamente señaladas.

Por otra parte, para la nueva tendencia de fiscalización 
a las actividades dentro de la economía digital, diver-
sas modificaciones de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta como de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
se realizan para dar mayor certidumbre respecto a la 
manera en la cual deben gravarse dichas actividades, 
esto sin representar una mayor imposición a la que ya 
deberían estar cubriendo. 

Derivado de las modificaciones mencionadas y con-
forme a lo establecido en las exposiciones de motivos 
de las reformas en el Paquete Fiscal 2020, se puede en-
tender que el gobierno mexicano ha decidido seguir 
enfocándose en proyectos fiscales que vayan en línea 
con el Proyecto BEPS. Sin duda, dichas reformas re-
presentan un buen avance respecto a lo modificado y 
establecido en la última reforma realizada en el año 
2016, pero aún quedan muchas Acciones de BEPS que 
no han sido cubiertas. 

Conclusión
Con la reciente aprobación del Paquete Fiscal 2020, 
México avanza un paso más hacia la plena adopción 
de las Acciones BEPS; no obstante, después de analizar 
brevemente las nuevas disposiciones del Paquete en 
cuestión, se puede ver que existen varias Acciones que 
los legisladores mexicanos no han tomado en cuenta. 
Un ejemplo del rezago se muestra en el hecho de que 
la medida sobre limitar la deducibilidad de intereses 
considerando un porcentaje de la Utilidad Fiscal Ajus-
tada, recientemente aprobada en el Paquete Fiscal, ha 
sido usada en otras jurisdicciones desde hace ya varios 
años. Esto es, en julio de 2016, en la Unión Europea se 
publicó la Directiva por la que se establecen normas 
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden direc-
tamente en el funcionamiento del mercado interior, 
en la cual se especificaba que era necesario fijar una 
razón de deducibilidad haciendo referencia a los be-
neficios disponibles similares a EBITDA (el símil de la 
Utilidad Fiscal Ajustada). 

De igual forma, un claro ejemplo sobre la falta de 
una mejor legislación y mayor claridad puede rela-
cionarse con los temas fiscales de las tesorerías cen-
tralizadas (mejor conocidas como Cash Pooling). Este 
tipo de manejo de tesorería resulta complejo, debido 
a que muchas veces involucra una gran cantidad de 
entidades dispersas en distintas jurisdicciones, por 
lo que se vuelve complicado el correcto tratamiento 
fiscal de todas las operaciones realizadas, en donde 
pueden ocultarse erosiones de la base tributaria. 

Para esto, es necesario que se defina el alcance de di-
chas tesorerías centralizadas dentro del ámbito fiscal; 
esto es, no solo que se mencionen explícitamente en 
la legislación para proporcionar claridad y certeza al 
contribuyente, sino que exista cierto sistema de re-
porteo donde se dé el detalle de la información que 
le corresponda, así como reglas específicas en materia 
de precios de transferencia. Existen varios países que 
ya consideran dichas tesorerías, como es Estados Uni-
dos, en donde no solo se identifican, sino que también 
existen reglas específicas sobre estas, por ejemplo, la 
separación de pagos de intereses respecto a otros tipos 
de pagos realizados.

En este sentido, las nuevas disposiciones mexicanas 
siguen sin enfocarse en mecanismos para la resolu-
ción de controversias derivadas de la aplicación de la 
normatividad que rige las estrategias de erosión de la 
base tributaria, mencionados en la Acción 14. Si bien, 
es probable que el SAT logre aumentar su recaudación 
en alguna medida por los nuevos cambios, sin duda, 
estos generarán un aumento en la cantidad de contro-
versias, las cuales pueden saturar los existentes meca-
nismos de resolución. 

Queda pendiente adoptar medidas que contribuyan a 
la eficiente resolución de conflictos, sobre todo rela-
cionados con BEPS. En la Unión Europea ya existe un 
mecanismo de este estilo llamado Union Arbitration 
Convention, en el cual se establece un procedimiento 
para resolver conflictos relacionados con temas de do-
ble tributación. 

Sin duda, nuestro país debe encaminar sus acciones ha-
cia la incorporación de ese tipo de mecanismos para dife-
renciar las acciones ilegales de los métodos legítimos de 
planificación fiscal. Para lograrlo, el SAT no debe enfocar 
su recaudación meramente en cobrar lo mayor posible a 
los contribuyentes cautivos, pues como ya se mencionó, 
México sufre de una baja recaudación, lo cual ha fomen-
tado que las autoridades fiscales se enfoquen en inter-
pretar la legislación a su favor, aunque en principio dicha 
legislación persiga fines buenos. 

No se ve aún que el sistema tributario mexicano logre 
un buen equilibrio en cuanto a su manera de recaudar 
ni que se encuentre cerca de adoptar completamente 
los principios de Acciones BEPS. Al SAT le falta iden-
tificar cuándo existe realmente una erosión de la base 
y cuándo solo está pretendiendo recaudar sin funda-
mentos reales y legales.

La falta de leyes fiscales para acatar todas las accio-
nes BEPS en su conjunto, así como la ausencia de 
un sistema fiscal armónico, hacen que la legislación 
fiscal mexicana tenga un gran camino por recorrer 
para lograr su objetivo último, el cual debe ser que 
los contribuyentes aporten de manera proporcional 

y equitativa al gasto público mediante el pago de sus 
impuestos correspondientes. 

Entonces, si bien el rezago en la implementación de 
los principios BEPS representa uno de los principales 
desafíos pendientes para el país, existen muchos otros 
ámbitos de su sistema que, de igual forma, se encuen-
tran incompletos. Todo esto se volverá cada vez más 
difícil, debido a la globalización y a la economía digi-
tal, ya que los cambios sucederán de manera mucho 
más veloz y se volverán más complejos. El nivel de re-
caudación, así como la tributación asimétrica, reflejan 
solo el inicio de lo que es una serie de problemas es-
tructurales relacionados con el lado fiscal de la legis-
lación, de los cuales la adopción de todas las Acciones 
BEPS representa solo el inicio. 
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El año laboral para 
la mujer es de 16 

meses

Problemática
Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) indican que en el segundo trimestre de 2017 el total de la población 
económicamente activa en México (es decir, aquella que estaba ocupada en 
el mercado laboral o que buscó activamente un empleo) era de 91 millones 
de personas, de las cuales 52.7% eran mujeres. Asimismo, de 5,532 millones de 
horas de trabajo total a la semana, 54.8% de la carga la realizan las mujeres, y al 
profundizar aún más, el estudio refleja que las mujeres trabajan en promedio 
21.2% más horas que los hombres.1

De acuerdo con los datos anteriores, las mujeres sí se ven representadas en 
el mundo laboral y sí llegan a tener mayor carga de trabajo, lo cual se ve 
reflejado en las horas ocupadas, esto sin incluir el trabajo no remunerado 

que se realiza en los hogares y con la familia, lo que 
tiene un impacto importante no solo en la brecha sa-
larial prevalente, sino en la brecha en la participación 
laboral. Entonces, ¿por qué existe una brecha salarial 
de 32% global, y de 17% en México?2 ¿Cómo es que los 
hombres ganan un peso y las mujeres 68 centavos por 
el mismo trabajo, en las mismas condiciones? ¿Cuál es la 
razón para que una mujer tenga que trabajar casi 16 me-
ses, para ganar lo que un hombre percibe por trabajar 
12 meses?

La brecha salarial de género se define como la diferen-
cia entre la media de ingresos entre hombres y mu-
jeres con relación a la media de ingresos de los hom-
bres.3 Esta brecha no es la misma a escala nacional, ya 
que puede ampliarse en estados con mayor presencia 
de industria y sectores productivos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
señalado que, de prevalecer las tendencias actuales, 
“se necesitarán más de 70 años para colmar totalmen-
te la desigualdad salarial por motivo de género”.4

Una aclaración importante es que esta brecha no es el 
resultado de mujeres que tienen menos educación que 
los hombres. De hecho, la brecha entre los trabajado-
res con el mismo nivel de educación es típicamente 
más grande, e incluso sucede que las mujeres que tra-

DalIa PolIsHuk szaPIro 
Estudiante del Programa de Contaduría Pública y Estrategia 

Financiera del Instituto Tecnológico Autónomo de México 
 

Revisado por la Mtra. Ana María Díaz Bonnet, Directora del 
Programa de Contaduría Pública y Estrategia Financiera del 

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Síntesis

La presencia femenina en el sector laboral privado ha ido en au-
mento en los últimos años. Sin embargo, la brecha salarial entre 
hombres y mujeres se ha ahondado, y solo 30% de ellas logra 
ocupar en puestos directivos en México. Lo anterior es un reflejo 
de la desigualdad laboral y de la necesidad urgente de que haya 
equidad de género no solo en el ámbito empresarial, sino en las 
esferas de la vida política, cultural y social del país y del resto de 
las naciones del orbe.

bajan tienen niveles más altos de educación que los 
hombres. Aun así, las mujeres continúan siendo sub-
estimadas. 

En México, 55 de cada 100 personas que terminan un 
posgrado (refiriéndose a una especialidad, maestría 
y/o doctorado) son mujeres.5 Sin embargo, esto aún 
no se refleja en su salario. Las mujeres con mayor pre-
paración continúan ganando menos que los hombres 
en puestos iguales. Por lo tanto, la educación, aunque 
elemento esencial para un buen puesto y su remune-
ración correspondiente, no se está tomando en cuenta 
para el cálculo del mismo.

Una persona mejor preparada aspira a mejores pues-
tos de trabajo, y aunque en México la oportunidad de 
tomar un puesto directivo es alta, debido al núme-
ro de empresas constituidas y por constituirse, para 
las mujeres no ha sido fácil. El reporte de Women in 
Business, 2018, de Grant Thornton, menciona que en 
el país solo 30% de los puestos a nivel directivo son 
ocupados por una mujer.6

Afortunadamente, el Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos (IMCP) ha demostrado que las mujeres 
que estudiamos la carrera de Contaduría Pública nos 
hemos abierto un gran camino en los ámbitos profe-
sional y directivo, posicionando a mujeres Contadoras 

La Organización 
Internacional del 

Trabajo señala que se 
necesitarán más 
de 70 años para 

colmar totalmente la 
desigualdad salarial 

por motivo de género
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en la presidencia del IMCP y del Colegio de Contadores 
Públicos de México (CCP de México). 

En este sentido, un estudio realizado por el IMCP 
durante el tercer trimestre del año 2015 indicaba que 
a esa fecha se tenían 712,659 Contadores Públicos en 
el mercado, de los cuales 45.6% eran mujeres. En re-
lación con esto, el estudio menciona que el número de 
egresadas de la carrera de Contaduría Pública duran-
te el ciclo escolar 2014-2015 fue de 15,109 y el número 
de egresados 10,113; asimismo, se matricularon 68,411 
hombres y 88,998 mujeres.7

Por eso, resulta preocupante que, en general, dentro de 
las empresas no exista una política de remuneración 
salarial que garantice el mismo salario para hombres y 
mujeres que realizan el mismo trabajo y tienen la mis-
ma experiencia.

A lo anterior, se suma el hecho de que en México y en 
el mundo las mujeres deben asumir una mayor pro-
porción de tareas no remuneradas del hogar y el cuida-
do de la familia, esto obliga a que las mujeres busquen 
empleos con mayor flexibilidad que, en ciertos casos, 
podrían significar ingresos menores.

Ante la pregunta, ¿alguna vez has sentido que tu género 
ha jugado en contra para obtener un ascenso o avanzar con 
tu carrera?, únicamente 6% de los hombres respondie-
ron que sí, frente a 30% de las mujeres. En México, 24% 
de las mujeres consideran que su género representa 
una dificultad para avanzar en su carrera, comparado 
con 5% de los hombres.8 Esta gran diferencia entre los 
puntos de vista de los hombres y de las mujeres, en 
cuanto a los esfuerzos por mejorar la equidad de gé-
nero, es una de las razones por la cual esta situación 
no ha mejorado. Los hombres ven el ambiente labo-
ral mucho más “equitativo”, mientras que las mujeres 
lo ven cada vez menos justo y con menos apoyo; los 
hombres piensan que sus empresas están haciendo un 
excelente trabajo para fomentar la diversidad, mien-
tras que las mujeres ven muchos aspectos por mejorar. 

Dado el estancamiento en el progreso de las mujeres en el 
mundo laboral, resulta ser que las mujeres tenemos una 
visión mucho más precisa. Un claro ejemplo es la declara-
ción de casi 50% de los hombres que afirman que las mu-
jeres están representadas correctamente en la dirección o 
liderazgo de empresas, cuando las estadísticas muestran 
que 1 de cada 10 altos dirigentes es una mujer.9

A pesar de que las mujeres mexicanas tienen la misma 
ambición que los hombres, la realidad es que tienen 
menos probabilidades que los hombres de ser promovi-
das, además de que ganan menos y están subrepresen-
tadas en todos los niveles de la jerarquía corporativa. Lo 
anterior posiciona a México como uno de los países con 
mayor desigualdad laboral de América Latina.10

¿Qué hacer entonces? 
El aumento de la participación de las mujeres en el mundo 
laboral ha motivado el cuestionamiento por la diferencia 
de salarios. Al respecto, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) han comprobado esta si-
tuación y han realizado una serie de propuestas para erra-
dicar esta brecha.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos
Algunas de las recomendaciones que hace la OCDE a 
México son: asegurar el acceso a educación de calidad 
para las mujeres; desarrollar mejores mecanismos para 
reconciliar el empleo con la vida familiar; desarrollar 
educación temprana y servicios de cuidado infantil 
accesibles y ofrecer apoyo para el cuidado de adultos 
mayores dependientes o familiares discapacitados. 

Asimismo, la OCDE ayudó a México a establecer un 
marco para la igualdad de género por medio de la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en 
2006.11 Esta ley encarga al gobierno federal el diseño 
e implementación de políticas de igualdad de género, 

El IMCP ha demostrado que las mujeres que 
estudiamos la carrera de Contaduría 
Pública nos hemos abierto un gran camino 
en los ámbitos profesional y directivo

y establece Inmujeres como institución central, autó-
noma y descentralizada para coordinar las acciones de 
igualdad de género de orden federal, estatal y muni-
cipal. Específicamente, Inmujeres pretende promover 
las condiciones para eliminar la discriminación por 
motivos de género, la igualdad de oportunidades y 
trato, y la participación equitativa de las mujeres en la 
vida política, cultural, económica y social de la nación 
en los sectores público y privado.

Organización Internacional del Trabajo
La OIT menciona que el principio de igualdad de remune-
ración por un trabajo de igual valor debe ser integrado en la 
legislación y retomado en los procesos de negociación 
colectiva. Para ello, es necesario mejorar la transparen-
cia salarial y aprovechar ciertas herramientas existen-
tes como los sistemas de fijación de salarios mínimos. 

De conformidad con el Convenio sobre igualdad de 
remuneración, se debería garantizar la igualdad de re-
muneración por un trabajo igual mediante la aplica-
ción de leyes y normas nacionales.12 Sin embargo, dada 
la ausencia relativa de datos abiertos y fiables sobre 
salarios, se debe complementar la mejora en el acceso 
con información sobre pagos, primas y estructuras de 
promoción en los gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. Además, se deben apli-
car métodos de evaluación laboral equitativa en tér-
minos de género para determinar el valor del trabajo 
de manera objetiva, mediante evaluaciones neutras de 
las competencias, las condiciones de trabajo, las res-
ponsabilidades y el esfuerzo.

G20
En noviembre de 2014, los líderes del G20 se compro-
metieron a reducir la brecha salarial de género en 25% 
para el año 2025. Como parte de esta decisión, los mi-
nistros de Trabajo y Empleo del G20 emitieron una de-
claración que incluye una serie de políticas a ejercer 
para cumplir con lo propuesto.

Esto, incorporará a más de 100 millones de mujeres 
a la fuerza de trabajo mundial, aumentará el creci-
miento global y reducirá la pobreza y la inequidad. 
Se ha solicitado apoyo de la OCDE y de la OIT para 
implementar este compromiso, que ayudará a lograr 
los objetivos de crecimiento.

Algunas de las políticas más relevantes incluyen:

1. Apoyar el acceso a la educación y la capacitación 
y alinearlo con las necesidades de las empresas y 
las comunidades.

2.  Proporcionar cuidado infantil accesible y de 
calidad, oportunidades y condiciones de trabajo 

favorables para la familia y apoyo para el cuida-
do de mayores.

3. Apoyar a las mujeres para que trabajen por 
cuenta propia y se conviertan en emprende-
doras o empresarias, a través de derechos de 
propiedad equitativos y el acceso a los mercados 
financieros y a los servicios de consultoría. 

4. Ampliar el acceso a los servicios para las mu-
jeres con el fin de apoyar sus perspectivas de 
empleo, esto incluye servicios de empleo adap-
tables y oportunidades para desarrollar sus 
habilidades.

5. Abordar barreras legales, regulatorias, cultura-
les y de comportamiento a las oportunidades 
laborales para mujeres.

6. Promover prácticas no discriminatorias en el 
lugar de trabajo, en salarios y en el ascenso pro-
fesional.

7. Aumentar la participación femenina en cargos 
ejecutivos o directivos en los sectores público y 
privado.

8.  Trabajar con los participantes sociales para de-
sarrollar nuevas oportunidades de trabajo para 
las mujeres.13

Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos 
Mexicanos
Ahora bien, las anteriores son propuestas y solucio-
nes que ha proporcionado el ámbito internacional. En 
nuestro país, existen ciertas referencias respecto de la 
equidad laboral en los siguientes artículos de la Ley 
Federal del Trabajo:

Artículo 2.- […]

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en que 
se respeta plenamente la dignidad humana del tra-
bajador; no existe discriminación por origen étnico o na-
cional, género, edad, discapacidad, condición social, condi-
ciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil;…

[…]

Artículo 56.- Las condiciones de trabajo basadas en el 
principio de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la im-
portancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones 
por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de sa-
lud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones 

DO
SS

IER
36

CONTADURÍA PÚBLICA
37



de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, 
salvo las modalidades expresamente consignadas 
en esta Ley.

Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 
debe corresponder salario igual.14

Ya existe la vía legal para atacar este problema, ¿cómo 
es posible que, teniéndola al alcance de nuestras ma-
nos, el problema persista? Tal vez sea cuestión de im-
plementación, de conocimiento o de ambas. 

Womerang
Womerang es una organización mexicana no guberna-
mental fundada en el año 2015 dedicada a hacer cons-
ciencia para cambiar la estructura laboral tradicional 
que impide a las mujeres combinar el ejercicio de una 
carrera profesional exitosa y el cuidado de la familia 
de una manera satisfactoria. Creen que la solución a 
este problema se encuentra en la creación de estruc-
turas colaborativas entre la sociedad y los sectores pú-
blico y privado, que tengan como base la equidad de 
género y el balance entre vida y carrera.

En 2017, esta organización lanzó la campaña 
“#EqualPayDayMéxico” que hizo un llamado de 
atención no solo a la desigualdad de oportunida-
des en el trabajo para hombres y mujeres, sino a la 
diferencia salarial. Esta campaña se enfocó en generar 
conciencia acerca de la brecha salarial de género y sus 
causas, así como de la posibilidad que todos tenemos de 
actuar para cambiar esta realidad.

Conclusiones
Claro que este es un problema que se da principal-
mente en el trabajo y en el mundo laboral, pero sus 
raíces se encuentran desde la educación en el seno 
familiar que llegan a verse reflejadas en las acciones 
y los valores de nuestra sociedad. Es por eso, que mis 
propuestas las dirijo a tres grupos: la familia, el tra-
bajo y la sociedad.

La familia
La propuesta básica es: educar a los hijos sin limitan-
tes de estereotipos de género, es decir, ¿en qué medida 
“ser mujer” o “ser hombre” tiene consecuencias dife-
rentes para uno?

Es importante impulsarlos por igual a alcanzar sus me-
tas y afrontar sus retos y demostrarles que las reglas de 
casa aplican a niñas y a niños por igual, sin distinción 
de género. Asimismo, enseñarles desde temprana edad 
que no existe tal cosa como una carrera de hombres o 
de mujeres, y en especial es importante motivar a las 

niñas a involucrarse en lo que verdaderamente les gus-
ta, que sean ellas las que elijan lo que quieren ser en la 
vida y no un estereotipo de género.

A lo anterior es esencial agregar la oportunidad de un 
espacio seguro para que niños y niñas puedan expre-
sar sus emociones y sentimientos en todo momento.

El trabajo
No podemos continuar sin aceptar la realidad, cam-
biemos la conversación y empecemos a hablar abierta-
mente acerca de los roles y responsabilidades de cui-
dado hacia la familia, tanto de las mujeres como de los 
hombres. Aclararlo antes de cualquier malentendido 
es la mejor opción, hay que hacer consciente a la socie-
dad de que la familia no es un tema “tabú”.

Cada vez hay más empresas que ofrecen flexibilidad 
laboral, dejemos de juzgar a aquellos que hacen uso de 
dicha opción y aprovechemos estos esquemas que, a 
largo plazo, resultarán favorables para el desarrollo y 
crecimiento económico y facilitarán la entrada de mu-
chas mujeres al mercado laboral.

Otro aspecto que podría ayudar es la mentoría a las 
mujeres, particularmente sobre las reglas “no escritas” 
para ascender profesionalmente, sobre la cultura de la 
empresa y dentro de ella, y sobre cómo construir re-
laciones interpersonales significativas que permitan 
el acceso a las mismas herramientas que los hombres 
tienen acceso para avanzar en el trabajo.

Hay que animar a las mujeres a desarrollar habilida-
des de negociación. Saber lo que valen nuestras habi-
lidades, dejar en claro lo que traemos a la mesa, hacer 

énfasis en los objetivos comunes y mantener una acti-
tud positiva son algunas técnicas que podrían resultar 
efectivas al momento de negociar el salario.

Desafortunadamente el sexismo ha ido aumentando a 
través de los años, hay que denunciarlo y convertirnos 
en defensores de la equidad. Esta propuesta es aplica-
ble para mujeres y para hombres, solo juntos vamos a 
superar este problema.

Por último, siguiendo las recomendaciones del Comi-
té de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo del 
Consejo Coordinador Empresarial, hay que concienti-
zar a los directivos sobre el riesgo de no contar con 
la perspectiva de las mujeres en la mesa de discusión, 
tanto por cómo puede afectar a la empresa en sus re-
sultados financieros, como por lo que significa que los 
bienes o servicios que esta ofrece, a un mercado de 
hombres y mujeres, carezcan de la contribución y del 
talento femeninos.

La representación de las mujeres en los Consejos de 
Administración implicará la contribución de un valor 
agregado no solo a este órgano, sino a toda la orga-
nización. Las mujeres aportamos diversidad en estilos 
de liderazgo y comportamientos que impulsarán el 
desempeño de la empresa.

La sociedad
Como mujer, reconozco que la subida está lo suficien-
temente empinada como para que nosotras, las mu-
jeres, seamos un obstáculo más para nuestro propio 
crecimiento. Es por eso que mi propuesta inicial es 
apoyarnos mutuamente entre mujeres, no juzgarnos 
entre nosotras mismas y comprometernos a luchar en 
contra de esta falta de equidad. Hay que alzar nuestras 
voces en contra de esta brecha salarial de género.

Hay que convertirnos en ejemplos a seguir para otras 
mujeres, representando a nuestro género y proporcio-
nándoles a otras mujeres y niñas la inspiración para 
hacer lo mismo, porque si lo podemos ver, lo podemos 
lograr.
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La OCDE ayudó a México a 
establecer un marco 
para la igualdad de 
género por medio de la 
Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 
en 2006

La protección ya se encuentra en la Ley Federal del 
Trabajo, el problema radica, tanto en la ejecución 
como en el conocimiento de que existe dicha Ley. Está 
en nuestras manos que se pueda solucionar.

México necesita implementar y dar a conocer la agen-
da laboral ya existente para que la equidad de género 
nos permita maximizar la capacidad humana. Esto 
hará que el talento de las nuevas y de las futuras gene-
raciones se convierta en el principal diferenciador de 
alto valor para la economía laboral. 

La equidad de género no es un asunto de feminismo, 
sino de inclusión y desarrollo económico, porque cuan-
do las mujeres están empoderadas, los hijos tienen mejor 
educación y las familias mejores condiciones de vida. 
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Más allá de lo aprendido en las aulas durante nuestro 
paso por la universidad, es importante contar con un 
elemento de anticipación a la tendencia, pero, sobre 
todo, de conciencia profunda de la interdisciplinarie-
dad en el paradigma de los negocios actuales.

Es necesario atreverse a explorar lo que la mayoría 
reconoce como campo foráneo para la profesión con-
table e integrar el conocimiento para así tener más 
y mejores herramientas hacia la formación de lo que 
debemos aspirar; ser estrategas en las empresas para 
poder tomar la mejor decisión en cada evento al que 
nos enfrentemos.

Un ejemplo de un área que a priori puede ser consi-
derada exclusiva del ramo ingenieril, es el tema de 
aprendizaje de máquina y redes neuronales artificia-
les. Ciertamente, no es un tema sencillo de compren-
der, por tal motivo es necesario dar una breve explica-
ción sobre el tema para aterrizarlo en el área contable 
y financiera.

Imaginar computadoras capaces de pensar, de ser 
creativas y de demostrar sentimientos humanos pa-
recía, hace tiempo, algo posible solamente en una ga-
laxia muy lejana. Nadie imaginó jamás que seríamos 
capaces de crear un artefacto lo suficientemente pode-
roso tal que podría procesar información mejor que un 
ser humano. Hoy en día, incluso se cree que estas ideas 
son algo del futuro o algo inalcanzable, pero están más 
cerca de lo que creemos.

Computadoras que son capaces de identificar las pa-
labras que decimos, programas capaces de reconocer 
qué persona se encuentra en una de nuestras fotogra-
fías, aplicaciones controladoras vía localizadores sate-
litales que nos indican cuál es el mejor camino según 
el tráfico que hay, y sistemas que son capaces de reco-
mendarnos música o películas que puedan gustarnos; 
son algunos de los ejemplos de los productos que uti-
lizamos día con día y que forman parte de la cuarta 
revolución industrial provocada por el desarrollo de 
nuevas tecnologías y por la gran cantidad de datos.

En su propuesta para el proyecto de investigación de 
verano en Dartmouth sobre inteligencia artificial; 
McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, hablan por 
primera vez del tema y mencionan que, si se logra 
construir una máquina que sea capaz de realizar com-
portamientos que un hombre realiza y que los demás 
dirían que “este es un hombre inteligente”, tiene como 
consecuencia el hecho de decir que la computadora 
también es inteligente.1

Otros autores se han aventurado en la tarea de definir 
lo que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, Mar-
vin Minsky la definió como “la ciencia de hacer que 
las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia 

Síntesis

Ante los cambios tecnológicos como 
las redes neuronales artificiales, es 
inevitable que se planteé la pregunta: 
¿desaparecerá la profesión contable? 
La respuesta es no, no lo hará; solo 
está y adaptándose como lo ha hecho 
siempre; sin embargo, los Contadores 
debemos aportar nuestro razona-
miento abstracto para que, junto con 
los desarrollos que se han hecho en el 
área de la inteligencia artificial, poda-
mos mejorar procesos y sistemas in-
novadores para solucionar problemas 
dentro de las empresas o proponer 
soluciones que mejoren sus proce-
sos internos y hagan más eficiente su 
operación.

La imagen del Contador en el ámbito social ha 
sido valorada de distintas formas al paso del 
tiempo. Es común escuchar que la gente diga 
que todo mundo necesita de un Contador en su 
vida, tal vez con una connotación de lo indis-

pensable de la figura misma como profesionista o como 
vía para desvincularse de procesos que muchos conside-
ran tediosos y repetitivos, una especie de facilitador.

En los últimos años ha cobrado mayor fuerza la segun-
da connotación, no por su apego a la realidad, sino por 
la concepción general que la sociedad tiene acerca de 
los alcances de un profesional de la contabilidad, pero 
¿qué tanto los propios Contadores nos damos cuenta 
de los alcances de la profesión?

Durante la formación académica de un Contador se 
reciben conocimientos indispensables para su futuro 
desarrollo profesional. Se aprende sobre contabilidad 
financiera, contabilidad gerencial, normatividad res-
pecto a la información financiera, finanzas corporati-
vas, impuestos, control interno, auditoría, sistemas de 
información, entre muchas otras cosas.

Es indudable que toda esta información solo es valio-
sa si realmente se traduce en conocimiento, para poder 
expandir nuestro rango de acción como profesionistas. 

como si se hubieran hecho por el hombre”. Por otro 
lado, Demis Hassabis, fundador de Deep Mind, define a 
la inteligencia artificial como “la ciencia de hacer a las 
computadoras inteligentes”.

El gran problema que existe al tratar de hacer a una 
computadora inteligente es definir, en primer lugar, qué 
es la inteligencia y cómo vas a enseñarle a una compu-
tadora a aprender. Imaginemos, por ejemplo, un progra-
ma capaz de detectar si un correo electrónico es spam. 
Si nosotros programamos las reglas para determinar si 
este es el caso, la computadora sería capaz de detectar 
solamente aquellos que cumplan estas reglas, pero si las 
personas que envían los correos notan cuál es el patrón 
que la computadora está siguiendo pueden cambiarlo y 
hacer que sus correos no sean detectados como tal. Sería 
maravilloso que la computadora pudiera cambiar estas 
reglas por sí mismas para adaptarlas a los cambios que 
se están dando para continuar detectando correos no de-
seados. Con este ejemplo y con muchos otros, surgió el 
problema de dotar a la computadora de habilidades para 
aprender por sí misma sin necesidad de escribir las reglas 
específicamente, dando entrada a una nueva disciplina: 
el aprendizaje de máquina.

Arthur Samuel, conocido por sus estudios en inteli-
gencia artificial y por su desarrollo de un programa 
capaz de jugar damas chinas de manera autónoma, 
definió al aprendizaje de máquina como “el campo 
de estudio que da a las computadoras la habilidad de 
aprender sin tener que ser programadas explícitamen-
te para eso”. Por otro lado, Tom Mitchell dijo “que un 
programa de computadora aprende de la experiencia 
E, con respecto a una tarea T y con una medida de 
rendimiento R, si su rendimiento en T, medido por R 
mejora con E”.2

Las técnicas de aprendizaje de máquina buscan obte-
ner modelos que puedan explicar un fenómeno basán-
dose en datos obtenidos anteriormente. Se busca que 
estos modelos sean generales, que puedan adaptarse 
al cambio y que su salida tenga la menor cantidad de 
error posible, especialmente al momento de ser pro-
bados con datos que no se han visto con anterioridad. 
Regresando al problema del detector de spam, utili-
zando estas técnicas la computadora sería ahora capaz 
de detectar patrones por sí misma, sin la necesidad de 
tener las reglas explícitamente escritas, además de te-
ner la habilidad de detectar nuevos patrones cuando 
haya un cambio en los datos.

Las técnicas de aprendizaje de máquina se pueden 
utilizar en diferentes situaciones, en donde la solu-
ción actual requiere mucho trabajo manual o muchas 
reglas, problemas en donde no hay una solución óp-
tima (como, por ejemplo, los problemas no comple-
tos), problemas que viven dentro de un ambiente 
cambiante; entre otros. Existen distintas maneras de 
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clasificar a los sistemas de aprendizaje de máquina. 
La primera es de acuerdo con la cantidad y tipo de 
supervisión que recae sobre ellos: supervisados y no 
supervisados. Los sistemas supervisados son aquellos 
que reciben los datos de entrada con la etiqueta de 
salida deseada, por lo que el sistema puede corregir 
el modelo fácilmente para lograr obtener el resultado 
correcto. Por el contrario, los sistemas no supervisa-
dos son aquellos que reciben solamente los datos de 
entrada, pero sin la salida deseada por lo que tienen 
que aprender por sí solos, sin guía alguna. Existen 
dos casos especiales: el aprendizaje semi supervisado 
y el aprendizaje por refuerzo. 

Cuando se tienen algunos datos con la salida deseada 
y la gran mayoría sin ésta, el sistema se clasifica como 
semi supervisado. Por último, en el aprendizaje por 
refuerzo, el sistema no sabe cuál es el resultado que 
debe obtener, solamente sabe si la decisión que está 
tomando para resolver el problema es buena o mala. 
Otra manera de clasificar los sistemas de aprendiza-
je de máquina es gracias a cómo se reciben los datos, 
pudiendo ser de manera total o incremental. En el 
aprendizaje por lotes el sistema debe utilizar todos 
los datos disponibles para entrenarse y generar un 
modelo. En el aprendizaje en línea, el sistema es ca-
paz de aprender, a pesar de recibir los datos por lo-
tes, no necesariamente todos juntos. Las técnicas de 
aprendizaje de máquina pueden enfrentarse a dos 
problemas: malos datos o algoritmos. Hay muchos 
algoritmos de aprendizaje de máquina, pero no nece-
sariamente todos funcionan para los mismos datos, 
si no se selecciona el que se usará correctamente se 
podrían obtener malos resultados y sería difícil en-
contrar el porqué. 

Por otro lado, al momento de entrenar al modelo pue-
de darse el sobre entrenamiento. Esto sucede cuando 
el modelo se desenvuelve de manera correcta con los 
datos de entrenamiento, pero no cuando debe de ge-
neralizar. Si los datos que se están recibiendo tienen 

mucho ruido o son muy pocos, el modelo puede apren-
der los patrones que contienen y no ser capaz de gene-
ralizar de manera correcta. Con respecto a los datos se 
pueden dar diferentes problemas: pocos datos para ha-
cer el entrenamiento, muestra no representativa, datos 
con poca calidad o datos irrelevantes. Cuando un ser 
humano está aprendiendo a distinguir nuevos objetos 
basta con decirle que dicho objeto es, por ejemplo, una 
mesa, para que a partir de ese momento sea capaz de 
distinguir mesas sin importar que no sea igual a la que 
conoció originalmente. Para una computadora no es 
tan fácil hacer esta generalización, es necesario mos-
trarle miles de ejemplos para que puedan aprender a 
distinguir entre una mesa y un extenso mar. Así, si hay 
pocos datos para hacer el entrenamiento, seguramen-
te la generalización no se podrá hacer. 

Cuando se quiere generalizar es necesario un méto-
do de muestreo que permita tener datos representa-
tivos para hacer una generalización, de lo contrario 
el modelo se adaptará a los datos que recibe y, cuan-
do haya datos nuevos que sean muy distintos a los 
datos con los que se entrenó, seguramente tendrá 
errores al momento de explicar el fenómeno. A esto 
se llama sesgo por muestreo. Una de las partes más 
importantes al momento de querer un buen mode-
lo utilizando técnicas de aprendizaje de máquina 
es tener las características necesarias para hacerlo. 
Cuando tenemos los datos crudos hay que transfor-
marlos a números para que se puedan utilizar en los 
modelos para explicar un fenómeno. La técnica para 
hacer esto se llama ingeniería de características 
e involucra la selección de las características más 
relevantes, transformación de los datos para crear 
nuevos y más útiles datos y crear nuevas caracterís-
ticas obteniendo nuevos datos para así evitar tener 
datos irrelevantes o con poca calidad.

Dentro de los algoritmos de aprendizaje de máquina 
hay uno que ha tomado mucha importancia en los úl-
timos años gracias a la cantidad de datos con los que 

se cuentan y a la capacidad de cómputo disponible: las 
redes neuronales.

Las redes neuronales son la base de la técnica conoci-
da como Deep Learning, y aunque retomaron su impor-
tancia hace poco tiempo, la realidad es que han estado 
en la discusión científica desde 1943 cuando Warren 
McCulloch y Walter Pitts las introdujeron por primera 
vez en su trabajo titulado “A Logical Calculus of Ideas 
Immanent in Nervous Activity”.3

La neurona artificial se creó gracias a la inspiración 
que los investigadores obtuvieron del cerebro y, espe-
cíficamente, de las neuronas naturales. Una neurona 
es la célula que lleva a cabo las funciones básicas den-
tro del cerebro. Cuando una neurona recibe suficientes 
neurotransmisores se activa mandando una señal a 
sus vecinas. A simple vista pareciera que el trabajo es 
algo muy sencillo, pero cuando vemos esta funcionali-
dad a muy alto nivel, con millones de neuronas conec-
tadas, la dificultad aumenta exponencialmente.

Teniendo claro cómo es que esta tecnología disrup-
tiva se comporta podemos analizar de mejor manera 
las aplicaciones de ésta en distintos contextos, en este 
caso abordaremos el contexto contable y financiero.

El proceso descrito trata de simular las conexiones 
neuronales, haciéndolas capaces de procesar una gran 
serie de datos, traducirla en información y generar 
fundamentos para la toma de decisiones, todo esto de 
manera interna, apoyándose en los algoritmos de en-
trada, proceso y salida. 

Se pueden construir redes neuronales artificiales para 
muchos objetivos, un ejemplo claro es en el pronóstico 
de variables financieras relevantes. Lo interesante del 
tema es que una herramienta de este tipo permite en-
frentar los problemas con un enfoque distinto al de los 
modelos lineales, se puede llegar a un análisis holístico 
de un problema financiero en específico, teniendo en 
cuenta que la profundidad del modelo cobrará su valor 
en toda la fase previa de investigación y desarrollo que el 
mismo implica. Desde la recolección de los datos que 
permitirá activar el proceso de aprendizaje, hasta las 
conexiones existentes y los parámetros, que se deci-
dan para contar con una salida precisa del proceso que 
cumplen las neuronas artificiales.

Otro ejemplo de cambio de paradigma en el mundo 
de los negocios con implicación en la profesión con-
table es el cálculo de los impuestos. En este terreno 
ya se han notado diferencias desde que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) desarrolló un siste-
ma tecnológico que recoge los ingresos y egresos de 
los contribuyentes y hace mucho más amigable el pro-
ceso, pero, ¿qué tal si mediante un proceso más sofis-
ticado de aprendizaje de máquina se pudiera ser más 

preciso, implementando todo lo que contemplan las 
leyes fiscales en cuanto a deducciones autorizadas y 
junto con los CFDI de ingresos y egresos, llegar a un 
cálculo de impuesto a pagar? En el caso del IVA se po-
dría replicar el proceso, ya que recientemente se han 
implementado los CFDI pago.

La Robotic Process Automation (RPA) es otra vertiente 
de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina 
que ha ido entrando con gran fuerza en el mundo de 
las tareas del contador actual. Esta herramienta per-
mite realizar tareas repetitivas, logrando disminuir 
la ejecución manual y los tiempos de resolución, lo 
que se traduce en menores costos en estas tareas. Un 
ejemplo muy claro es la preparación de facturas. Me-
diante un software de RPA se puede definir un sistema 
de flujo de procesos básicos que reflejen las políticas de 
facturación de la empresa, una vez definido, el software 
tiene acceso al ERP de la empresa donde desarrolla 
toda la tarea, desde el inicio de sesión, pasando por 
la revisión de datos, hasta el envío de la factura por 
correo electrónico al solicitante.

Ante esta ola de cambios, es inevitable que se planteé 
la pregunta: ¿desaparecerá la profesión contable? La 
respuesta es clara, no lo hará, simplemente está mu-
tando y se está adaptando, como lo ha hecho al paso de 
los años. Es innegable que el trabajo de los Contadores 
en las tareas repetitivas se verá disminuido hasta verse 
eliminado completamente, lo cual nos debería parecer 
agradable, ya que nos veremos alejados de lo tedioso 
y nos ubicará en áreas de generación de mayor valor 
para la empresa. La inteligencia artificial se encuen-
tra en un nivel básico donde se derivan conclusiones 
con base en análisis sustentado en principios básicos 
y lógicos. 

Los Contadores debemos aportar nuestro razonamien-
to abstracto para que, junto con los desarrollos que se 
han hecho en el área de la inteligencia artificial, po-
damos mejorar procesos y sistemas innovadores para 
solucionar problemas dentro de las empresas o para 
proponer soluciones que mejoren los procesos inter-
nos y hagan más eficiente la operación. 

Es inútil y hasta absurdo ver a la tecnología como una 
enemiga, debemos tenerla como un aliado dentro de 
nuestro desempeño como agentes generadores de va-
lor, que es a lo que debemos aspirar con base en nues-
tro conocimiento contable y las respectivas decisiones 
como Contadores de vanguardia. 

1 Nathaniel Rochester, Claude E. Shannon, John McCarthy, Marvin L. 
Minsky. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial 
Intelligence. 1955.

2 Géron, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & Tensor Flow. 
Sebastopol,California, 2017.

3 Pitts, Warren McCulloch y Walter. A Logical Calculus of Ideas Immanent in 
Nervous Activity.1943.

Las redes neuronales son la base 
de la técnica conocida como Deep 
Learning, y han estado en la 
discusión científica desde 1943
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Síntesis

Una herramienta eficiente para administrar los riesgos 
de una empresa es el uso de derivados, en particular el 
uso de opciones. Sin embargo, son relativamente pocas 
las empresas en México que hacen uso de ellos y son aún 
menos las que los usan adecuadamente para gestionar 
sus riesgos.

En cada empresa se debería contar con un comité y con 
una estrategia de administración de riesgos, en la cual 
se determine cómo identificar los mismos, cómo me-
dirlos y cómo administrarlos, además de definir el nivel 
de tolerancia al riesgo de la compañía. Tanto el comité 

como la estrategia de administración de riesgos deberían auxiliar 
a la toma de decisiones de la empresa.

En México, desafortunadamente, la mayoría de las empresas no cuen-
ta con una apropiada administración de riesgos, por lo cual muchas 
quedan vulnerables a sufrir pérdidas significativas. 

Este artículo tiene la intención de examinar la falta de cultura de 
administración de riesgos en México, haciendo énfasis en las causas 
y las posibles soluciones al escaso uso de las opciones financieras.

La cultura de administración de riesgos
Es un término que aborda todos los valores, conoci-
mientos, creencias y actitudes relativos al riesgo, com-
partidos dentro de una empresa. 

Es importante resaltar que la administración de ries-
gos no conlleva a la eliminación de todos los riesgos 
de la organización. El Institute of Risk Management 
(IRM) menciona que una cultura de administración de 
riesgos efectiva es aquella que permite y recompensa 
a individuos y grupos de personas por asumir los ries-
gos correctos de una manera informada.1 Por lo tanto, 
existen ciertos riesgos que la empresa debe aceptar. La 
razón de esto se debe básicamente a un análisis de re-
lación costo-beneficio, por lo que la empresa tiene per-
mitido tomar aquellos riesgos que estén recompensa-
dos con un beneficio esperado adecuado.

De manera general, una administración de riesgos 
efectiva es aquella que logra identificar cuáles son los 
riesgos que debe evadir, los que debe reducir o mitigar, 
los que debe compartir o asegurar y, por último, los 
que debe aceptar.

Por consiguiente, es imprescindible que en cada orga-
nización se establezca una metodología para gestionar 
los riesgos. De este conjunto de procesos se deriva la 

estrategia de administración de riesgos de la compa-
ñía. Actualmente, ya existen marcos de referencia, 
como COSO ERM que, justamente, ayudan a implantar 
esta metodología. Cualquiera de estas metodologías, 
de manera general, contempla los siguientes pasos: 
desarrollar la estrategia, identificar los riesgos, eva-
luarlos y medirlos, seleccionar la respuesta ante ellos 
y, por último, el monitoreo y supervisión continua de 
los mismos.

Una administración de riesgos efectiva y eficiente 
puede aportar beneficios notables, tales como: una 
mejor protección de los activos, creación de valor, op-
timización de recursos, toma de riesgos recompensa-
dos, apoyo en la toma de decisiones y un incremento 
en la confianza de terceros.

Ante todo esto, ¿quién es el responsable de esta-
blecer la gestión de riesgos de la empresa? Es el 
cuerpo directivo y/o el consejo de administración 
(en caso de que este último exista) quienes definen 
el rumbo deseado de la empresa por medio del es-
tablecimiento de la estrategia y, por lo tanto, son 
los responsables de establecer el nivel de apetito 
o tolerancia al riesgo de la organización, el cual se 
toma como base para el desarrollo de toda la meto-
dología de riesgos.

Cultura de 
administración 

de riesgos Hugo FranCIsCo esCárCega JIMénez 
Alumno de la Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia 

Financiera del Instituto Tecnológico Autónomo de México 

Revisado por la Dra. Araceli Espinoza Elguea, investigadora 
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Existe un concepto relevante para este tema llamado 
tone at the top. Este concepto es el elemento más im-
portante del ambiente de control de la compañía y es 
un prerrequisito para un Gobierno Corporativo sólido. 
Básicamente, se refiere al comportamiento y al com-
promiso mostrado por la dirección hacia la cultura y 
los valores de la empresa, entre los cuales debe estar 
la gestión de riesgos. Lo más destacable del tone at the 
top es que permea sobre toda la compañía, ya que tiene 
un determinado efecto de “cascada” sobre los niveles 
inferiores en la organización.

Por lo tanto, es el cuerpo directivo sobre quien recae 
fundamentalmente la responsabilidad de establecer, 
comunicar, fomentar y hacer cumplir una cultura de 
riesgos que se mantenga alineada con los objetivos es-
tratégicos de la empresa.

Sin embargo, el Consejo de Administración puede 
(y es recomendable que lo haga) delegar la autori-
dad mediante la constitución de un Comité de Ries-
gos que se encargue de desarrollar e implementar 
la metodología de administración de riesgos. Cabe 
mencionar que la dirección no debe interpretar esto 
como un completo deslindamiento de la responsabi-
lidad de la gestión de riesgos. Al contrario, el cuerpo 
directivo debe llevar a cabo labores de monitoreo y 
mantenerse en constante contacto con el Comité, a 
fin de obtener información para una mejor toma de 
decisiones.

Además, la estrategia de administración de riesgos 
debe estar correctamente documentada. Fabiola Jus-
camaita, Socia de Consultoría de EY, menciona que el 
hecho de tener la cultura transcrita en códigos o do-
cumentos normativos genera la sensación de obliga-
ción por parte del colaborador de adoptar este código 
transcrito.2

El caso de México
En México, la cultura de administración de riesgos pa-
rece ser solo una característica de ciertas grandes em-
presas, especialmente de aquellas que cotizan en bol-
sa. Tanto la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) estipulan que la 
implementación de un Gobierno Corporativo es obli-
gatoria para las emisoras que cotizan o emiten deuda 
pública.

El establecimiento de un Gobierno Corporativo es un 
excelente punto de inicio para el desarrollo de una cul-
tura de riesgos puesto que incluye la creación de órga-
nos de gobierno especializados, rendición de cuentas 
y la implementación de procesos internos para un me-
jor control interno, entre otros. Sin embargo, son re-
lativamente pocas las pequeñas y medianas empresas 
que cuentan con la implementación del mismo.

En 2017 la compañía de servicios profesionales KPMG 
realizó una encuesta sobre administración de ries-
gos3 a directivos de grandes empresas de distintas 
industrias de México, de las cuales 48% cotizaban 
en bolsa. Los resultados más relevantes de este tema 
fueron los siguientes:

> 91% de los encuestados reconocieron haber 
enfrentado la materialización de algún riesgo 
durante los 12 meses anteriores al estudio (17% 
debido a fraude por parte de proveedores, em-
pleados o clientes).

> 67% afirmaron haber tenido pérdidas econó-
micas por la materialización de riesgos. Sor-
prendentemente, de estas empresas, 29% señaló 
desconocer el monto total que representó para 
su empresa la materialización del riesgo.

> 49% de las organizaciones ya cuentan con algún 
tipo de metodología de gestión de riesgos; 27% in-
dicó que apenas están trabajando en desarrollarla 
y 24% de las empresas no cuenta con ninguna 
metodología.

Los números muestran evidencia de la falta de una 
adecuada administración de riesgos en la mayoría 
de las empresas en México. Además, estas cifras 
son alarmantes considerando que este estudio solo 
refleja la realidad de las grandes compañías. Si la 
encuesta incluyera la información de pequeñas y 
medianas empresas, las cifras probablemente serían 
más deficientes.

De esta manera, si son escasas las compañías que 
atienden correctamente la gestión de sus riesgos, se-
guramente también es inferior el número de empresas 
que usan opciones financieras con fines de cobertura 
de los mismos. Se mencionan las opciones, ya que son 
uno de los instrumentos financieros que poco a poco 
han ido convirtiéndose en una herramienta popular 
para la administración de riesgos.

¿Qué son las opciones?
Primeramente, un derivado es un instrumento finan-
ciero cuyo valor es determinado con base en el precio 
de un activo subyacente. Los principales ejemplos de 
derivados son: futuros, forwards, opciones y swaps. 

Este artículo centra su análisis en las opciones, las cua-
les son instrumentos financieros establecidos en con-
tratos que otorgan al comprador de la opción el dere-
cho, mas no la obligación, de comprar o vender cierta 
cantidad de bienes o valores a un precio y en una fecha 
predeterminados. Un Call es aquella opción que otor-
ga el derecho a comprar y un Put es aquella que otorga 
el derecho a vender.

Uso de opciones en la cultura de 
administración de riesgos
Los individuos que adquieren opciones financieras lo 
hacen por dos distintas finalidades: especulación o co-
bertura de riesgos. Este último uso es el que sirve de 
interés para este análisis. En pocas palabras, las opcio-
nes permiten a las empresas cubrir sus posiciones ante 
la volatilidad en el precio de los activos pertenecientes 
a la operación de la compañía.

Por ejemplo, considerando el caso de una empresa pro-
ductora de algodón, los directivos podrían estar preo-
cupados por una disminución en el futuro del precio 
“spot” del mismo. Si la compañía adquiere opciones 
Put podría de cierta manera asegurar el precio de ven-
ta futuro del algodón, con lo cual tendría un mayor 
control sobre sus ingresos. De la misma manera, una 

empresa que requiera fuertemente de gas licuado de 
petróleo (LP) para su operación, ante la incertidumbre 
de que el precio “spot” del gas subiera, entonces podría 
adquirir opciones Call para cubrirse de una subida re-
pentina en el precio del activo.

Por otra parte, existen estrategias de cobertura más 
complejas, las cuales combinan dos o más opciones. 
Ejemplos de estas estrategias son los: spreads, straddles, 
strips y strangles, entre otros.

Tomando el caso de un Butterfly Spread, el cual se 
puede construir a partir de cuatro opciones Call, 
una empresa mexicana exportadora de café podría 
beneficiarse de esta estrategia. Considerando que 
todos sus clientes le pagan en dólares, la compa-
ñía se ve fuertemente afectada cuando el tipo de 
cambio disminuye, aun cuando este cambio sea pe-
queño. Si el tipo de cambio actual es de $19.70 y se 
espera que este tenga poca volatilidad, la compa-
ñía podría comprar dos Call con precios de ejercicio 
de $19.50 y $19.90, y por el otro lado vender dos Call 
con precios de ejercicio de $19.70. Para cada Butterfy 
Spread que construyera, el diagrama de pagos sería 
el siguiente:

De esta manera, la empresa reduciría el riesgo de su-
frir pérdidas por una ligera disminución en el tipo de 
cambio.

Estos casos prácticos se pueden extender a la gran 
mayoría de las empresas. Asimismo, las opciones 
ayudan a cubrir otro tipo de riesgos, como puede ser 
el riesgo de tasa de interés. En resumen, las opciones 
ayudan a reducir las pérdidas ocasionadas por la vo-
latilidad de prácticamente cualquier activo relacio-
nado con la empresa, en especial de aquellos cuyo va-
lor cotice en los mercados. Esto les permite mejorar 
su administración de riesgos, la planeación y la toma 
de decisiones.

Uso de opciones en México
Para analizar el uso de opciones en México se obtuvo 
la siguiente información de bases de datos de Banxico4 
y del Banco de Pagos Internacionales (BIS):5

La CONDUSEF informó 
que solo 30% de los 
habitantes cuenta con 
nociones de educación 
financiera
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Como se puede observar en las gráficas 1 y 2, en México 
el uso de derivados ha tenido un incremento significa-
tivo desde la crisis financiera de 2009. En particular, el 
valor nocional de las opciones vigentes ha aumentado 
de .78 billones de pesos en diciembre de 2009 a un va-
lor de 4.81 billones de pesos a agosto de 2019. Esto re-
presenta un aumento de alrededor de 517% en un plazo 
aproximado de 10 años.

Gráfica 1

Gráfica 2

Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se compa-
ran estos valores con los del resto del mundo (cuadro 1). 
Al comparar las cifras a finales de 2018, el uso de deriva-
dos en México representa menos de .001% del mercado 
global de opciones.

Cuadro 1 
Montos nocionales de opciones vigentes en el mundo 

(en billones de pesos) 
2018

Bolsas de Valores 1,075,473
Mercado “Over the Counter” 1,117,856

Divisas 228,454
Tasas de interés 813,572
Acciones 67,164
Materias primas 8,666

Total 2,193,329
Fuente: BIS.

Existen dos principales razones que explican el es-
caso uso de opciones en México. En primer lugar, 
existe una notoria falta de educación financiera. 
En febrero de 2019, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) informó que solo 30% de 
los habitantes cuenta con nociones de educación 
financiera, en contraste con naciones como Sue-
cia, Noruega o Dinamarca, cuyo porcentaje de po-
blación informada en dicha materia supera  70%.6 
Ante esto, son muchos los mexicanos que conti-
núan usando métodos informales e ineficientes 
de ahorro, como son las tandas o guardar el dinero 
“bajo el colchón”.

En segundo lugar, en México existe un difícil acce-
so a los servicios financieros para aquellos que no 
viven en las grandes ciudades. Acorde con la En-
cuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018,7 ela-
borada por la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV) y por el INEGI, 32% de los mexicanos 
no cuentan con ningún producto financiero (cuen-
ta de banco, crédito, seguro, cuenta de ahorro para 
el retiro, etc.). Asimismo, la CONDUSEF menciona 
que en México solo 35 de cada 10,000 personas in-
vierten directamente en Bolsa, comparado con 60 
de cada 100 en EE.UU.8

Ante esta lamentable situación, hay dos posibles so-
luciones que pueden ayudar a mejorar estas condi-
ciones. La primera es que el gobierno desarrolle más 
programas de educación financiera que, en primera 
instancia, enseñen a los mexicanos las nociones bá-
sicas de las opciones financieras. De los pocos mexi-
canos que están familiarizados con las opciones, 
la mayoría lo está, debido a que estudiaron alguna 
carrera en la universidad relacionada con finan-
zas. Los programas de educación financiera deben 
implementarse por el país, tanto en las ciudades 
grandes como en los pequeños poblados, y pueden 
incorporar elementos como: publicidad en medios 
digitales, conferencias, visitas a escuelas y a empre-
sas, asesoría financiera, entre otros.

La segunda solución tiene el potencial de ser brindada 
por medio de las innovadoras empresas Fintech que se 
están creando o están llegando rápidamente al país. 
Estas empresas ofrecen servicios financieros mediante 
tecnologías de información y comunicación como pá-
ginas web y aplicaciones para celulares.

Cabe destacar que el uso de dispositivos móviles 
inteligentes ha aumentado significativamente año 
con año. Hasta hace alrededor de diez años, solo las 
personas adineradas tenían la capacidad de adquirir 
un celular de este tipo, pero ahora diversas compa-
ñías han desarrollado teléfonos inteligentes que se 
venden a precios accesibles para la mayoría de los 
mexicanos. Acorde con la Encuesta de Inclusión Fi-
nanciera, previamente mencionada, de los mexica-
nos que tienen una cuenta bancaria, el porcentaje 
de ellos que utiliza banca móvil en su celular subió 
de 9.5% en el 2015 a 22% en el 2018.

Este notorio incremento del uso de celulares, facilita 
en gran medida el desarrollo de las empresas Fintech, 
las cuales tienen el potencial de aumentar el uso de 
opciones en México si logran implementar platafor-
mas accesibles en las que cualquier persona pueda 
adquirir y vender opciones financieras eficientemente 
por medio de su celular.

En conclusión, a pesar de los múltiples beneficios que 
existen al contar con una adecuada cultura de adminis-
tración de riesgos, como son la creación de valor, la sal-
vaguarda de los activos y una mejor toma de decisiones, 
son considerablemente pocas las empresas en México 
que prestan atención a ello. La implementación de al-
guna metodología de gestión de riesgos se encuentra 
disponible para cualquier empresa, ya que no es necesa-
rio ser un verdadero especialista en riesgos para poder 
implementarla (considerando que varias de ellas com-
prenden pasos relativamente sencillos). Aunque la me-
todología implementada no sea la mejor, representará 
un importante primer paso hacia el desarrollo de una 
cultura de administración de riesgos en la compañía y, 
asimismo, dará lugar a una ventaja competitiva sobre 
las demás empresas en la industria que no se preocupen 
por gestionar sus riesgos.

Por otra parte, una herramienta eficiente para gestio-
nar los riesgos de una empresa es el uso de opciones 

financieras. Sin embargo, todavía quedan muchos 
millones de mexicanos que continúan excluidos del 
uso de ellas, debido a una falta de educación finan-
ciera y a un difícil acceso al mercado de opciones. En 
este sentido, las empresas Fintech tienen el gran po-
tencial de marcar el futuro del sector.

Asimismo, se debe contar con un sistema de educación 
financiera que permita a las empresas familiarizarse 
con las opciones para poder usarlas eficientemente en 
su operación. Una mayor cultura de administración 
de riesgos y un mayor uso de opciones en México, son 
piezas fundamentales para incrementar el bienestar 
privado y social. 

1 Institute of Risk Management. “Risk Culture”. Disponible en: <www.
theirm.org/knowledge-and-resources/thought-leadership/risk-culture.
aspx>. Consultado el 28 de septiembre de 2019.

2 Juscamaita, F. (2016, 23 de noviembre). “Cultura de gestión de ries-
gos”. Perspectivas EY Perú. Disponible en: <www.perspectivasperu.
ey.com/2016/11/23/cultura-de-gestion-de-riesgos/>.  Consultado el 28 de 
septiembre de 2019.

3 KMPG (2017). Encuesta de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento: Gestionando 
el control. 

4 Banco de México. “Mercados financieros: Derivados”. Disponible en: 
<https://www.banxico.org.mx/IndicadoresGraficos/actions/contenido-
Portal/mercadosFin/1/3>. Consultado el 30 de septiembre de 2019.

5 Banco de Pagos Internacionales. “Derivatives Statistics”. Disponible en: 
<https://stats.bis.org/statx/toc/DER.html>. Consultado el 30 de septiem-
bre de 2019.

6 Notimex (2019, 21 de febrero). “Mayoría de mexicanos no cuenta con 
educación financiera: Condusef”. El Economista. Disponible en: <https://
www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Mayoria-de-mexica-
nos-no-cuenta-con-educacion-financiera-Condusef-20190221-0113.html>. 
Consultado el 30 de septiembre de 2019.

7 Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

8 Zepeda, C. (2019, 4 de septiembre). “Falta de cultura financiera en México 
es una ‘falla de mercado’: BMV”. El Financiero. Disponible en: <https://
www.elfinanciero.com.mx/economia/falta-de-cultura-financiera-en-
mexico-es-una-falla-de-mercado-bmv>. Consultado el 30 de septiembre 
de 2019.
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sobre la sucesión de la 

empresa familiar
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mario.rizo@mx.gt.com

Existen muchos mitos en torno a los negocios familiares, y la cuestión es 
que hasta que no se vive o no se conoce más de cerca es difícil saber qué 
es realidad y qué no en relación con el interés y la participación de los 
hijos en un proceso de sucesión.

Muchas empresas familiares albergan una enorme variedad de temores 
y malentendidos acerca de su propiedad, gobierno corporativo, gestión y 
sucesión.

Hoy en día resulta bastante común en los empresarios de México te-
ner ciertos prejuicios respecto al proceso de sucesión en las empresas 
familiares. Sin embargo, es importante recordar que nadie aprende en 
cabeza ajena y que para trascender a través del tiempo es necesario de-
jar de lado ciertas ideas preconcebidas de la cultura mexicana. Por ello, 
a continuación, expongo algunas de esas ideas erróneas que se encuen-
tran arraigadas en los fundadores de empresas familiares, a pesar de los 
múltiples problemas que traen consigo.

Mito 1
La institucionalización generará costos y gastos excesivos que terminarán 
con   el cierre definitivo de la empresa familiar. 

Las empresas familiares no tienden a institucionalizarse ni hacen 
nada más que su trabajo. Muchas personas piensan que por ser fami-
liares no hacen ni una planeación estratégica de empresa, tampoco 
distinguen su misión, visión y valores, ni piensan en objetivos ni se 
forman ni buscan asesores externos, pero lo cierto es que muchas fa-
milias sí se preocupan de todos los aspectos para su negocio, e incluso 
lo hacen mucho más que otras empresas no familiares.

Verdad. Contrario a las creencias, el proceso de ins-
titucionalización realizará procesos más eficientes 
dentro de la empresa y, en consecuencia, eso no 
provocará el cierre definitivo. Tomemos de ejem-
plo empresas reconocidas y exitosas como Bimbo, 
Farmacias Guadalajara, Televisa, Tequila Cuervo y 
muchas más que han permanecido de generación 
en generación, siendo capaces de adaptarse a los 
cambios y obstáculos que se les presentaron, todo 
gracias a su institucionalización. 

Mito 2
La sucesión llegará de todas maneras, ¿para qué 
planearla?        

Verdad. Evidentemente la sucesión llegará en algún 
punto de la vida del fundador; sin embargo, ¿por qué 
no ser dueños también de este proceso? Planificar la 
sucesión con tiempo traerá consigo ventajas a largo y 
mediano plazo, tanto para el empresario como para su 
familia, evitando así que este proceso sea causa de es-
trés y desunión familiar.

Mito 3
La sucesión es la fuente de las soluciones a todos los 
problemas de la empresa.

Verdad. Si esta fuera la solución, las empresas fami-
liares se la pasarían haciendo procesos sucesorios al 
menos cada tres años para contrarrestar presiones 
de la competencia por el mercado a escala mundial, 
fluctuación cambiaria, aumentos en los precios de las 
materias primas, servicios, impuestos y hasta pro-
blemas laborales. Las empresas por definición deben 
estar constituidas y administradas a prueba de rele-
vos en sus accionistas, consejo de administración y 
dirección. 

Mito 4
El sucesor obligadamente debe ser mi hijo mayor.

Verdad. Por razones que van desde algunos preceptos 
contenidos en la Biblia hasta los códigos de las mafias 
italianas, los hijos mayores siempre se han considera-
do como el relevo natural, sin reflexionar si este no tie-
ne inclinación para ello y solo desea seguir el mismo 
camino de su padre. 

Sin embargo, es importante recordar que en pleno 
siglo XXI las personas y las organizaciones son dis-
tintas y es responsabilidad de cada uno de los fun-
dadores moldear el entorno convenientemente, así 
como analizar, con toda honestidad y objetividad, si 
el hijo mayor es el mejor candidato para dirigir la 

empresa y no conformarse con el clásico ardid de 
que “echando a perder se enseña”. Tal vez un análisis 
concienzudo de la empresa familiar demostrará que 
no hay tiempo de aprender, sino de actuar.

Mito 5
El sucesor en la dirección de la empresa forzosamente 
tiene que ser de la familia.

Verdad. Las empresas más sólidas no se fundamen-
tan en las decisiones con base en personas cuya úni-
ca validez objetiva sea su sangre. Las empresas en 
la actualidad para trascender deben basar su sobre-
vivencia en una planeación estratégica que incluya 
principalmente en sus objetivos uno global de com-
petitividad que considere a la calidad como uno de 
los caminos más eficientes y efectivos para lograr la 
rentabilidad. 

Mito 6
El sucesor en la dirección tiene que haber trabajado 
previamente en la empresa.

Verdad. La experiencia mencionada no es indis-
pensable, aunque se recomienda que antes de asu-
mir la dirección general se le capacite en un pro-
ceso previo. El factor común en los muy buenos 
directores radica principalmente en una sólida 
formación académica y una amplia experiencia en 
otras empresas que no tenían mucho que ver con el 
giro de las organizaciones para las que actualmente 
trabajan. 

Mito 7
El sucesor tiene que trabajar previamente en un lugar 
distinto.

Verdad. En ocasiones resulta mucho más fructífero 
que el sucesor aprenda 100% el giro del negocio y su 
manera de operar. Han existido casos en que se les en-
vía a trabajar a corporaciones distintas y cuando re-
gresan se toman las ideas de esa compañía, en conse-
cuencia, les cuesta más trabajo adaptarse a las ideas y 
cultura de la empresa familiar. 

Mito 8
El sucesor tiene que ser hombre.

Verdad. En la realidad, en las empresas no ocurre el fe-
nómeno de que todas las mujeres son incompetentes 
y todos los hombres son genios; por el contrario, hay 
innumerables casos de mujeres con un enorme grado 
de competitividad. 
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Mito 9
Mis hijos no están listos para la sucesión, son muy 
jóvenes.

Verdad. Esta frase contiene una fuerte carga de relati-
vismo. Se parte de la base de que los hijos que son muy 
jóvenes tengan 30 o 50 años, dependiendo del concep-
to que se posea de juventud. La sucesión debe hacerse 
con base en una cuidadosa preparación y visión a largo 
plazo.

La experiencia indica que una persona de 30 años o 
menos puede tener el vigor y la madurez necesarias 
para dirigir apropiadamente una empresa, en tanto 
que una de 50 o más tal vez no tenga la capacidad para 
hacerlo; por tanto, debe analizarse cada caso y a cada 
hijo sin pasiones, con objetividad y honestidad.

Mito 10
El sucesor debe ser preparado y anunciado hasta que 
yo me muera.

Verdad. Seguir con esta tendencia puede resultar sui-
cida para los procesos de desarrollo y expansión de la 
empresa. La experiencia histórica en esta clase de cir-
cunstancias conlleva injustas y dolorosas lecciones que 
recibirán los que se quedan, no tanto los que se van.

Por lo general, la vida de la empresa se trastorna in-
tensamente al tenor de una dirección que se convul-
siona por no tener un líder que sostenga el rumbo, un 
equipo gerencial atrapado en la duda, un grupo de per-
sonal, administrativo y operativo sin directrices y po-
siblemente un mercado de clientes que, atónitos ante 
este escenario, deciden satisfacer sus necesidades con 
otros proveedores más institucionales que le represen-
ten un menor riesgo.

Mito 11
La influencia de la esposa del fundador “Si tú te sales, 
la empresa se viene abajo, aguántate tantito más”.

Verdad. Esta frase se repite con frecuencia en las casas 
de los empresarios. Muchas mujeres, literalmente, pre-
sionan a sus maridos buscando una permanente satis-
facción de bienes materiales, creyendo firmemente 
que cuando el director-esposo se retire de las riendas 
del negocio, su prosperidad caerá con estrépito. Otras 
no repiten la frase citada por objetivos de la negrura 
mencionada, aunque sí lo hacen por confiar demasia-
do en la fuerza corporal del atribulado marido.

Ahora bien, si en verdad la empresa familiar se derrumba 
en cuanto se retire el fundador, quedan muchas dudas 
con respecto a la eficiente labor que este desarrolló a lo 
largo de los años como timón máximo de una sociedad 

endeble y sostenida con alfileres. Por otra parte, esta 
encrucijada se resuelve por sí misma; al salir o morir el 
fundador se muere la empresa, haciendo innecesaria la 
sucesión.

Mito 12
“Si abandonas el trabajo te mueres; no sabes hacer 
nada más y te va a invadir el aburrimiento en la 
casa; por cierto, ¿qué voy a hacer contigo todo el día 
viéndote ahí?”.

Verdad. Prácticamente todos los médicos especia-
lizados en el campo de la geriatría y la psicología de 
la llamada tercera edad, están de acuerdo con que un 
hombre, particularmente un hombre mayor, sin acti-
vidad alguna llega a aburrirse tanto que es capaz de 
reducir su capacidad defensiva ante las enfermedades, 
inventarse toda clase de padecimientos y hasta auto-
fijarse un creativo inventario de accidentes, tanto en 
casa como en la calle.

Mito 13
Las empresas familiares duran poco. 

Verdad. Esto puede ser cierto si se compara con la 
construcción de un país o con una era histórica, pero 
no necesariamente si se compara con el común de las 
empresas de cualquier tipo.

Ocurre que es cierto que muchas empresas familiares 
duran tres generaciones, pero eso significa más de 60 
años o incluso cerca de los 100. Es decir, que la expec-
tativa de vida de una empresa familiar es tanta (o tan 
poca, según se mire) como una empresa no familiar. 

¿Por qué mueren? Por razones de competitividad, de 
modelo de negocio o de otro tipo, siempre similares a 
la generalidad de los negocios. Más bien los elementos 
que suelen prologar la vida de una empresa son preci-
samente aquellos que más se asocian al promedio de 
empresas familiares, como la sensibilidad al entorno, 
la cohesión y la tolerancia al cambio. Incluso poseen 
un factor especial: el interés por dejar un legado a ge-
neraciones posteriores. Nadie lo negaría.

Mito 14
Dejar la empresa a los hijos y un sucesor es el mejor 
regalo que se le puede hacer. 

Verdad. Muchos hijos están deseando heredar y ges-
tionar la empresa de la familia, pero para otros supo-
ne una obligación porque tienen otras aspiraciones o 
sueños en la vida. Antes que pensar en retirarse para 
ofrecer la empresa a los hijos hay que pensar si real-
mente la quieren, y si no es así con mucha pena hay 

que pensar en darle otra salida a la empresa, por ejemplo, la venta. Puede doler mucho 
en casos como empresas que llevan siendo gestionadas por varias generaciones, pero 
a veces renunciar es el mejor regalo para algunos hijos (que no para todos).

Mito 15
No es necesario dejar nada por escrito para al sucesor.

Ya que hay confianza, y además si me pides todo por escrito es porque “no me 
quieres” o “no confías” en mí. En los negocios, haya confianza o no, hay que dejar-
lo todo por escrito. Es lo más seguro e idóneo, y con ello se puede demostrar todo. 
No dejarlo por escrito no solo es un gran error, sino que además puede llevar a 
varios conflictos entre hermanos y en la empresa, especialmente cuando uno piensa 
que se ha dicho una cosa y otro afirma que es lo contrario.

Aunado a los puntos anteriores, es posible arrojar algunas sugerencias para vencer el 
“aburrimiento”; sin embargo, si el problema radica en retirarse de la dirección general 
de la empresa y al mismo tiempo no someterse a un lavado de cerebro viendo televi-
sión diez horas al día ni volverse loco con los gritos al principio maravillosos, ahora 
espantosos de los nietos, existe un sinnúmero de actividades que se pueden practicar 
como alternativa. 

Por ello, les comparto algunas sugerencias clave: 

> Partimos de la base de que el director general saliente se retira de su cargo pre-
cisamente porque no quiere adelantar sus hechos biológico terminales, por lo 
que sí es prioritario y humano, ayudarle a salir con el mayor ánimo y el menor 
riesgo posible.

> Por norma general, el propio director entrante es el primero que agradece que 
su antecesor lo asista con alguna periodicidad en calidad de asesor, ayudán-
dolo a entender, mejorar y hasta reafirmar algunos procedimientos o sistemas 
que este generó en su momento. El cargo de mentor, consejero o asesor implica 
algunas visitas cortas (digamos una al mes) que requieren de preparación pre-
via para ser productivas.

> De ninguna manera sería recomendable dar al ejecutivo saliente un cargo opera-
tivo menos completo en apariencia, ya que sería el detonador de nuevos procesos 
de estrés y ansiedad que demeritarían su capacidad física y mental, regresando 
al círculo vicioso anterior. Además, la gente a su alrededor seguiría identificando 
a dos líderes generando confusión y en ocasiones duplicidad de actividades. 

> Otras alternativas son abandonar por completo la empresa y dedicarse a acti-
vidades diversas, entre ellas, ser parte de organismos de beneficencia privada y 
ayuda mutua;  o bien, estudiar algo que no se había podido concluir; viajar con 
la esposa lo que nunca se viajó; reiniciar ese pasatiempo que se abandonó por 
falta de tiempo. En fin, existen tantas posibilidades como ganas se tenga de 
encontrarlas y ocuparse en estas.

Finalmente, es importante tener presente que 75% de los problemas empresariales se ge-
neran por no tener bien definida una planeación estratégica paralela entre empresa y 
familia que incluya un plan de sucesión, y que este sea comunicado formalmente a todos 
los familiares y ejecutivos de la empresa.

A manera de reflexión quiero compartir que no es que las empresas familiares sean 
superiores o peores. Estas se enfrentan a similares oportunidades y amenazas que el 
resto, y en muchas ocasiones, también saben lidiar con la definición de roles, con las re-
sistencias a una cultura de empresa o a la diversidad de intereses de sus propietarios. 
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Decisiones 
empresariales 

después de 
COVID-19

l.C.C., M.I. y M.a. eDuarDo lóPez lozano 
Director de Grupo Reingeniería Patrimonial, Integrante de la 

CROSS del IMCP, asesor de la CROSS IMCP Centro y miembro del 
Colegio de Contadores Públicos de México 
gruporeingenieriafiscal2019@gmail.com

El gobierno federal previó el regreso en más de mil 
municipios del país desde mediados de mayo. A 
partir de junio, paulatinamente todos iremos 
regresando a la actividad, pero no a la “norma-
lidad” como la conocíamos hasta el 16 de marzo 

cuando se suspendieron las actividades escolares.

La situación apunta a que no esperemos que el repun-
te de la actividad sea como simplemente volver a en-
cender la luz, será algo gradual, y el inicio de la nueva 
“normalidad” será en el otoño o el invierno; en muchos 
sentidos, este será un verano perdido. Y comentamos 
de una nueva normalidad, pues en tanto no existan las 
seguridades en la medicina para acabar con la enfer-
medad y encontrar la vacuna contra el virus, debere-
mos continuar el distanciamiento social, lo que modi-
ficará de manera irreversible a diferentes industrias y 
afectará en muy diversas formas a los ciudadanos.

Aunque es recurrente señalar que el cambio es una 
constante en la vida y, por lo tanto, en los negocios, 
cuando se enfrentan eventos excepcionales, los líde-
res deben analizar detenidamente sus herramientas, 
sistemas, procesos y, sobre todo, estrategias, incluso 
su estado de ánimo y el de su equipo, para aprender a 
guiar en esta nueva realidad.

Según los pronósticos serios, regresaremos a la activi-
dad en este junio, pero se acabarán los contagios hasta 

finales de ese mes. Pero, insisto, no nos equivoquemos, 
regresar a la actividad no significa regresar a la nor-
malidad. Lo que hasta el 14 de marzo de 2020 consi-
derábamos “normal” ya no lo será: no será fácil que se 
autoricen eventos multitudinarios, sufrirá la industria 
del espectáculo, la de las convenciones, los viajes, el 
turismo.

Es muy probable que los estados impongan nuevas re-
gulaciones, y dentro del país habrá nuevos protocolos 
médicos obligatorios, con independencia de ello, las 
empresas basadas en su experiencia, liderazgo, ética y 
valores deberán establecer medidas para cuidar la se-
guridad de sus clientes, proveedores y, desde luego, su 
personal. Veremos cambios importantes en los proce-
sos y toda la cadena de suministros derivados de esta 
pandemia.

También deberemos revisar nuestros paradigmas para 
incorporar al personal; sin discriminar a personas con 
enfermedades que se denominaron “vulnerables” o 
personas mayores de edad, sin discriminar a los jóve-
nes, e integrar equipos de diferentes edades, sin dis-
criminar a aquellos que padecen enfermedades y que 
podrían ser excluidos de la contratación, lo que sería 
lamentable.

Otra situación a revisar, en caso de despidos necesa-
rios de personal, es que se cuide mantener a aquellos 

que estén por alcanzar los 55 años y que, en virtud de 
los ordenamientos legales que prescriben la vigencia 
de derechos, puedan acceder a una pensión, aun cuan-
do no puedan volver a contratarse.

Como sociedad debemos empujar a la obtención de un 
seguro de desempleo que no afecte las semanas coti-
zadas ni los fondos acumulados para la pensión por 
retiro.

La toma de decisiones deberá considerar múltiples 
factores para disminuir contingencias:

> Los equipos de trabajo deberán ser más interdis-
ciplinarios. 

> La colaboración entre las áreas deberá revisarse 
de manera efectiva y constituirá una exigencia 
para el buen manejo de las entidades. 

A partir de ahora, deberemos considerar los siguientes 
elementos para la toma de decisiones:

Información
Esta debe ser mucha, confiable y comparable para la 
toma de decisiones.

Flujo de caja 
Habrá que mantener un control estricto del efectivo. 
El acceso a capital es importante en todo momento, 
pero en eventos de crisis se torna fundamental. Rea-
liza diversos escenarios para conocer cuánto efectivo 
necesitarás para mantener las operaciones, conside-
rando varios plazos, de acuerdo con tu pronóstico de 
cuánto tardarás en reanudar las operaciones normales.

A menos que tengas reservas, la liquidez puede con-
vertirse en un problema. Determina y divide las ne-
cesidades de efectivo en inmediato, corto, mediano y 
largo plazo.

Análisis del mercado y la competencia
Una caída en la liquidez y en la rentabilidad de las em-
presas traerá cambios en la selección de proveedores y 
prestadores de servicios.

Cambios en la oferta, la demanda o una interrupción 
de la cadena de suministro tendrán efectos en los pre-
cios y los volúmenes de venta que se apreciarán de ma-
nera inmediata en el flujo de caja. 

Sin duda muchos mercados y productos deberán re-
convertirse, como fue patente en los servicios de ca-
pacitación y en la impartición de educación, medica-
mentos, alimentos y supermercados. La tendencia se 

continuará y habrá que buscar flexibilidad y nuevos 
nichos y áreas de oportunidad de mercados.

Cuentas por cobrar
Considera los siguientes escenarios y busca opciones 
para disminuir sus contingencias:

> Analiza la calidad y antigüedad de tus cuentas 
por cobrar y las posibilidades, incluso jurídi-
cas, de cobro y su costo (en tiempo y costo, y su 
efecto en las operaciones [no se aconseja con 
determinados clientes]). 

> Revisa el mercado y, si es posible, impón una 
tasa de interés, tomando en cuenta que nor-
malmente el periodo promedio de días de cobro 
aumentará. 

> Revisa tus políticas de crédito y, de ser nece-
sario, ofrece descuentos de contado o pronto 
pago.

> Revisa que estén bien conciliadas, respaldadas 
documentalmente y registradas, y también exa-
mina con los abogados su viabilidad de cobro, y 
con los fiscalistas la posibilidad y beneficio de 
deducirlas como incobrables, así disminuirán 
las cargas fiscales presentes o futuras (cuando 
se generen pérdidas).

Cuentas por pagar 
> Haz una integración de pasivos (lo que debe tu 

empresa).

> Busca extender los plazos y/o diferir los pagos, 
sin lesionar el trabajo conjunto con tus provee-
dores, sobre todo los esenciales. 

> Busca renegociar los créditos bancarios y exten-
der sus plazos, de preferencia sin comprometer 
más activos en garantía.

Analiza y reanaliza las operaciones:

> Proyectos. Tiempo de maduración, recursos 
necesarios, viabilidad y riesgo.

> Inventarios. Disponibilidad, obsolescencia, len-
to movimiento, políticas de descuento, costos 
de almacenaje y reposición.

> Verifica los pronósticos de utilidades y haz un 
presupuesto y proyecciones del balance general.

No tomes decisiones basadas en la chequera o con la 
técnica americana llamada feeling.
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Asesoría
No somos todólogos, habrá que pensar en el todo y 
aplicar en concreto.

La toma de decisiones requiere de la asesoría de un 
grupo multifacético: Contadores con distinta visión: 
patrimonial, financiera, fiscal; abogados (en materia 
civil, corporativa, mercantil, penal, fiscal, laboral, pro-
tección de datos, prevención de lavado de dinero), in-
genieros, psicólogos, administradores y líderes que los 
integren.

Usa tus sentidos y habilidades
> Vista. Observa con la máxima atención lo que 

tus clientes piden, lo que pasa en el mercado, lo 
que haces bien y lo que no tanto.

> Oído. Escucha a los clientes, proveedores, 
colaboradores, accionistas y otras partes 
interesadas. 

> Hablar. Comunícate con honestidad y ética; 
es fundamental la fidelización de los clientes y 
colaboradores, ofréceles apoyo sincero. 

> Sentir. Cómo está y cómo se proyecta el mer-
cado: ¿hacia dónde me lleva el mercado? ¿Cómo 
puedo innovar? En la contingencia, los super-
mercados y restaurantes mudaron a entrega a 
domicilio; los servicios de verificación de auto-
móviles, ante el cierre, lavaron autos; un sastre 
se dedicó a hacer cubrebocas;  al regreso de la 
actividad, ¿qué debe quedarse y qué no? 

Analiza los pros y contras, encuentra otros nichos. Sé 
flexible.

Seguridad y regulación
¿Cómo harás sentir seguros, cómodos y ofrecer precios 
adecuados a tus clientes, en aviones, aeropuertos, res-
taurantes, convenciones, capacitaciones?

Revisa tus fuentes de financiamiento operacionales:

> Proveedores.

> Accionistas.

> Inversionistas.

> Bancarios. ¿Qué instrumentos y a qué tasa y 
condiciones? Líneas de crédito: revolvente, 
hipotecaria, quirografaria, otras; con qué 
garantías.

Determina, cuál debe ser el nuevo precio de los ser-
vicios, su utilidad, la tasa de retorno y los diferentes 
mercados a los que quieres llegar y con qué variaciones 
de producto. 

En caso de que los estados financieros te arrojen malas 
noticias, analiza con expertos lo siguiente:

> ¿Hay elementos para continuar? ¿Qué se re-
quiere?

> ¿Qué herramientas legales, como juicios, con-
curso mercantil y otros pueden ayudarte?

> ¿Cómo evitar que los problemas financieros o 
fiscales trasciendan al ámbito penal?

> ¿Cómo proteger tu patrimonio?

Estas decisiones no deben tomarse hasta julio, debes 
tomarlas a la brevedad junto con tu equipo de trabajo. 
Como me dijo un buen amigo y funcionario de una ca-
dena hotelera; “debemos tomar decisiones para cuidar 
a nuestros proveedores, clientes y colaboradores: se 
trata de que quien nos provee, nos da su confianza al 
elegirnos prestador de servicio y de que nuestros cola-
boradores estén lo más seguros y cómodos posible en 
nuestras manos”, y añadiría, además de tener un buen 
lugar para trabajar y generar utilidades. Un gran reto y 
una gran responsabilidad, sin duda. 
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Conoce las medidas de protección 
para fuentes de empleo que ofrece 

el Infonavit
InstItuto Del FonDo naCIonal De la vIvIenDa 

Para los traBaJaDores

Ante la emergencia sanitaria en nuestro país por COVID-19, conside-
rando las afectaciones que esta situación ha representado en la econo-
mía nacional y con el fin de contrarrestar estos efectos en la operación 
de las empresas, en la sesión del 25 de marzo de 2020 del H. Consejo 
de Administración de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit) se aprobó la implementación de un paque-
te amplio de medidas de protección dirigido a las y los trabajadores y los 
empleadores, sobre todo Pequeñas y Medianas Empresas (PyME). 

El 22 de abril de 2020 la Administración del Infonavit sometió a aproba-
ción del Consejo las especificaciones respecto a las medidas de protección 
para empresas aportantes, que se pusieron a disposición de los patrones 
el 27 de abril y pueden solicitarse en el Portal Empresarial del Instituto: 
empresarios.infonavit.org.mx.

En cuanto a la protección para fuentes de empleo y el pago de obligaciones 
patronales, principalmente, existen dos medidas de apoyo:

1. Suspensión de plazos legales para acciones de recaudación y 
fiscalización
Esta medida aplica a partir del lunes 4 de mayo de 2020, fecha en la que 
fue publicado el Aviso de Suspensión en el Diario Oficial de la Federación, y 
estará vigente hasta que el Instituto publique en el mismo medio el levan-
tamiento de la suspensión. Comprende las siguientes acciones:

> Las de fiscalización realizadas por el Infonavit (auditorías).

> Las acciones recaudatorias y del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución emprendidas por el Instituto.

2. Prórroga de pago a aportaciones de 
trabajadores sin crédito (previa solicitud del 
patrón)
A partir del 27 de abril de 2020, el patrón puede solici-
tar la prórroga ante el Instituto por medio del Portal 
Empresarial. Dependiendo del tamaño de la empresa, 
puede solicitar alguna de las siguientes opciones:

> Para empresas con un máximo de 250 traba-
jadores, hasta el 31 de agosto podrán solicitar 
prórroga de:

» Pago de aportaciones de trabajadores sin 
crédito correspondiente a los bimestres 2° y 
3º de 2020, reactivándolo el 17 de septiembre 
del mismo año.

» Pago de las parcialidades de convenios de 
pago vigentes durante los meses de mayo, 
junio, julio y agosto, reiniciando pagos en 
septiembre.

> Para empresas con más de 250 trabajadores, 
hasta el 30 de junio podrán solicitar prórroga de:

» Pago de aportaciones de trabajadores sin cré-
dito correspondiente al 2° bimestre de 2020, 
reactivándolo el 20 de julio del mismo año. 

» Pago de las parcialidades de convenios de 
pago vigentes de los meses de mayo y junio, 
reiniciando pagos en julio.

Asimismo, todas las empresas pueden solicitar el pago 
de las aportaciones prorrogadas hasta en 12 parciali-
dades sin que sea necesario exhibir garantía y con el 
interés por financiamiento habitual de 1.26% mensual. 
Próximamente, el Instituto liberará un servicio que 
permitirá presentar la solicitud de parcialidades me-
diante el Portal Empresarial.

Cabe mencionar que los pagos prorrogados no gene-
rarán multas, solo actualización y una tasa de 0.01% 
mensual para el caso de los recargos.

Es importante señalar que las amortizaciones y apor-
taciones de los trabajadores con crédito no podrán ser 
prorrogadas, a fin de que sean abonadas al saldo del 
crédito en tiempo y no generen intereses.

Fechas importantes por considerar para la 
solicitud de las medidas de apoyo

> 27 de abril 2020. Inicia la vigencia de las medi-
das de protección para fuentes de empleo y se 
ofrece a los patrones la posibilidad de solicitar-
las por medio del Portal Empresarial.

> 30 de junio de 2020. Fecha límite en la que los 
patrones con más de 250 trabajadores pueden 
solicitar las medidas.

> 31 de agosto de 2020. Fecha límite en la que los 
patrones con hasta 250 trabajadores pueden 
solicitar las medidas.

¿Qué requisitos debe cumplir una empresa 
para solicitar las medidas de apoyo?
Para que una empresa pueda solicitar estas medidas, 
es importante cumplir con lo siguiente:

> El patrón debe estar registrado en el Portal Em-
presarial y por ese medio solicitar las prórrogas 
del pago de aportaciones en las fechas estable-
cidas, aceptando los términos y condiciones 
disponibles en el servicio de solicitud.

> Haber descargado y leído las guías y tutoriales 
publicados en el portal de Internet del Instituto.

> Ser una empresa cumplida, es decir, no tener in-
cumplimiento total en el pago de los bimestres 
de 2019.

¿Cómo debe solicitar el patrón las medidas de 
apoyo?

1. Ingresar al Portal Empresarial y seleccionar la 
opción “Medidas de Apoyo”.

2. Elegir las medidas de protección por las que el 
patrón quiera optar, ya sea prórroga del 2° o 3er. 
bimestre de 2020, o prórroga para el pago de las 
parcialidades de un convenio vigente. El sistema 
validará automáticamente el tamaño y la elegi-
bilidad de la empresa para ofrecer las medidas 
que le corresponden.

3. Leer y aceptar los Términos y Condiciones del 
Servicio.

4. Descargar el acuse y el archivo de configuración 
que genera el sistema.

¿Qué obligaciones adquiere la empresa al 
solicitar las medidas de apoyo?
Los patrones que solicitan las medidas de protección 
deberán cubrir en su totalidad y en las fechas estableci-
das los importes de las obligaciones prorrogadas, junto 
con las actualizaciones y recargos correspondientes.

En el caso de haber solicitado un convenio de pago en 
parcialidades, deberá cubrir en su totalidad el importe 
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de las parcialidades subsecuentes y de forma oportu-
na, conforme a las nuevas fechas límite prorrogadas y 
acordadas en el mismo.

Cuando el Infonavit identifique que el patrón no 
cumplió con las obligaciones de pago notificará la 
determinación del adeudo o el incumplimiento del 
pago y no será necesario que el Instituto haga una 
notificación formal de la revocación. En este caso, 
para prórroga de pagos bimestrales, el patrón deberá 
pagar las actualizaciones y recargos por mora desde 
la fecha original de la obligación y hasta la fecha en 
que se realice el pago; para el pago en parcialidades, 
el Instituto aplicará las reglas por omisión en el pago 
de parcialidades que establece el Código Fiscal de la 
Federación. 

Una vez solicitadas las medidas de apoyo 
¿cómo se debe realizar el SUA?
Recordemos que las prórrogas que se ofrecen por las 
medidas de protección para fuentes de empleo aplican 
únicamente para el pago de aportaciones de trabaja-
dores sin crédito vigente. Las aportaciones y amorti-
zaciones de trabajadores con crédito deben enterarse 
al Instituto de forma regular y de acuerdo con las fe-
chas límite establecidas (18 de mayo para el pago del 
2° bimestre de 2020 y el 20 de julio para el pago del 
3er. bimestre de 2020).

Las empresas que hayan solicitado las medidas de 
protección podrán realizar el pago de las contribu-
ciones correspondientes a los bimestres sujetos a la 
prórroga de pago haciendo uso del Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA), por medio de los siguien-
tes tres pasos:

1. Pago al IMSS
Pagar únicamente las contribuciones relacionadas al 
IMSS, a más tardar en la fecha de vencimiento estable-
cida por dicho Instituto.

2. Pago al Infonavit por trabajadores con crédito 
(no prorrogado)

> Respaldar la base de datos SUA.

> Pagar las aportaciones y amortizaciones de tus 
trabajadores con crédito:

» Generar un archivo SUA solo con tus trabaja-
dores con crédito.

» Realizar los cálculos únicamente de los 
pagos al Infonavit.

» Después de realizar el cálculo, respaldar tam-
bién esta base de datos.

> Restaurar el sistema a sus valores iniciales.

3. Pago al Infonavit por trabajadores sin crédito 
(prorrogado) 

> Realizar el pago prorrogado de aportaciones de 
tus trabajadores sin crédito:

» Generar un archivo SUA solo con tus trabaja-
dores sin crédito por los que deberás pagar lo 
correspondiente al Infonavit.

» Actualizar el SUA descargando la versión 
3.5.9 de la página del IMSS, disponible próxi-
mamente.

» Ingresar al menú “Medidas de Apoyo” del 
Portal Empresarial del Infonavit en donde 
realizaste la solicitud, descargar el archivo 
de configuración y guardarlo en tu equipo.

» Cargar tu archivo de configuración en SUA, 
para ello, en el menú debes seleccionar la op-
ción “Utilerías” y elegir “Lectura del Archivo 
de Configuración”.

» En la opción “Cálculos” del menú princi-
pal dar clic sobre el símbolo [+] y luego, 
sobre la opción “Pago Global” seleccionar 
la casilla “Pago extemporáneo” y capturar 
la nueva fecha de pago considerando la 
prórroga.

» En la sección “Conceptos de pago” de la 
misma pantalla, asegúrate de que úni-
camente esté seleccionada la casilla del 
Infonavit.

» Por último, después de realizar el cálculo 
respalda también esta base de datos.

> Cuando finalice el periodo de prórroga o el 
patrón requiera realizar pagos al IMSS deberá 
restaurar el sistema a sus valores iniciales.

Te invitamos a visitar nuestra página de Internet: 
www.infonavit.org.mx. En la sección Avisos del Aparta-
do de Patrones podrás encontrar comunicados, guías 
y tutoriales en video con más información sobre 
las medidas de protección para fuentes de empleo. 

También ponemos a tu disposición nuestros dife-
rentes canales de atención. Si tienes alguna duda 
comunícate con nosotros a Infonatel al 55 91715050 
o al 800 008 3900, opción 2 de patrones; envíanos 

tus dudas vía Web al Centro de Atención Empresarial (CAE) disponible en 
el Portal Empresarial o acude a la Delegación Regional del Infonavit que te 
corresponde.

En lo que refiere a las medidas de apoyo dirigidas a las y los trabajadores, desde 
el 15 de abril y hasta el 30 de junio de este año, los acreditados que perdieron su 
empleo o sufrieron una reducción en su sueldo, pueden acceder a los siguientes 
beneficios: 

> Seguro por desempleo, para cubrir los pagos de hasta tres meses de 
aquellos acreditados que pierdan su relación laboral. Esto con la finalidad 
de que conserven su patrimonio familiar. 

 Los acreditados no tendrán que cubrir ningún copago asociado y este 
beneficio podrá ser solicitado a partir del 15 de abril, para hacerlo efectivo 
sobre las mensualidades de mayo, junio y julio.

> Diferimientos en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e 
intereses, con congelamiento de saldo, para cualquier acreditado que, 
debido a la coyuntura, vea afectada su continuidad laboral o ingreso, y lo 
solicite al Instituto. 

 Bajo esta solución, se otorga un periodo inicial de tres meses para 
retomar el pago de la hipoteca, periodo que podrá ampliarse hasta tres 
meses más; es decir, habrá hasta 6 meses de prórroga para continuar 
con la amortización del financiamiento, sin cobro de intereses.

> Para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el 
Infonavit aplica beneficios de, al menos, 25% del factor de pago con el que 
se calcula su mensualidad vía nómina y podrá aplicarse por un periodo no 
mayor a 12 meses, dependiendo de las condiciones del crédito. 

 Asimismo, el Infonavit podrá autorizar una prórroga temporal por hasta 
3 meses renovables sobre estas facilidades, la cual deberá solicitarse por 
el trabajador en la Delegación Regional o a través de los medios que el 
Instituto determine. 

Este conjunto de medidas contingentes dirigidos a los acreditados dará un im-
pulso económico equivalente a 19 mil 326 millones de pesos, en beneficio de las 
y los trabajadores de México, y se aplicarán utilizando provisiones y reservas con 
las que cuenta el Infonavit. Su implementación garantiza la estabilidad finan-
ciera del Instituto.

¿Cómo acceder a estas medidas de apoyo?
Las y los trabajadores afectados por la contingencia sanitaria deberán acceder 
a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) con su usuario y contraseña 
y responder un cuestionario, que servirá para determinar las medidas de pro-
tección aplicables al acreditado, dependiendo de las condiciones actuales de su 
crédito. 

Una vez contestado el cuestionario, el acreditado recibirá de forma inmediata si 
es susceptible de recibir el beneficio. 

Algunos acreditados que perdieron su empleo podrían recibir una negativa de ac-
ceso a los beneficios, debido a tiempos de actualización de bases de datos en el 
Sistema de Seguridad Social; en estos casos, el cuestionario podrá ser respondido 
nuevamente, siempre y cuando se respete la fecha límite, 30 de junio de 2020. 
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Yuxtaposición de la educación contable 
y la tecnología de la información 

C.P. Vanessa Villarreal Vera 
Catedrática universitaria 
vanessavillarreal@tec.mx

La formación universitaria a las nuevas generaciones presenta un reto trascendental 
en la práctica docente actual; generaciones de alumnos con habilidades desarrolla-
das en dispositivos móviles pueden parecer territorios desconocidos y difíciles de 
conectar.

Ante los retos podemos tomar dos caminos: el riguroso que no se adapta a las nuevas 
oportunidades de evolucionar el conocimiento, o el flexible a trasladar a nuevas platafor-
mas la información, que buscamos se convierta en conocimiento de largo plazo.

Si bien, la Contabilidad como tal es un sistema de información que registra actividades 
económicas que impactan al negocio, el tener acceso a los medios de información de 
forma instantánea permite que, haciendo preguntas clave para desarrollar el pensamien-
to crítico en el alumno, éste se involucre y pueda dimensionar el impacto de los registros 
contables para la toma de decisiones.

Alternativas tales como las que Banco de México en su página oficial ofrece (Banco de 
México, s.f.) al expresar la Tasa Objetivo y Tasa de Referencia para tener un punto de par-
tida del costo de oportunidad de los recursos o la misma Bolsa de Valores al presentar 
la información financiera y ofertas públicas iniciales de las compañías en las diferentes 
industrias (Bolsa Mexicana de Valores, s.f.) permite que el estudiante pueda dar el valor 
pertinente al cálculo y determinación de la Utilidad Neta de las empresas para hacer 
análisis comparativos de las condiciones actuales.

Creo que como docentes vivimos tiempos privilegiados para la enseñanza, el poder ser 
testigo de la evolución de competencias superiores a nuestro punto de partida, nos da la 
satisfacción de ver el impacto expansivo de la teoría Contable por medio de la aplicación 
creativa e interpretación de datos reales en el aquí y en el ahora.

Páginas como las siguientes pueden ser usadas como fuentes fidedignas y actuales del 
análisis fundamental de la Contabilidad Financiera para empresas públicas, donde se 
pueden obtener comparativos de razones financieras para analizar el desarrollo de las 
empresas y enlazar o yuxtaponer la teoría que es el pilar de nuestra técnica práctica, con 
la tecnología de la información que nos acerca a la realidad de las empresas:

> https://www.investing.com/

> http://yahoofinance.com/

> https://www.morningstar.com/

> https://www.bloomberg.com/  

Fuentes
Banco de México. (s.f.). Obtenido de Banco de México: https://www.banxico.org.mx/
Bolsa Mexicana de Valores. (s.f.). Obtenido de Bolsa Mexicana de Valores: https://www.bmv.com.mx/

1 Publicado el 28 de abril de 2020 en la página https://www.yucatan.com.mx/editorial/
derecho-a-la-vida

2 https//diario 16.com/ coronavirus-la –pandemia- de – las- clases dominantes- para 
–someter –a-los –pueblos/

Coronavirus y el derecho a la vida

En la actualidad continúan diferentes opiniones sobre los efectos del 
coronavirus, con sus reservas. Me permito dar seguimiento a un artículo 
que publiqué en el Diario de Yucatán,1 respecto al Proyecto Bioético, que 
me parece una aberración, una falta de ética y de respeto a los derechos 
humanos a escala mundial; en algunos lugares se han implantado los 
toques de queda y los asilos de ancianos se han descuidado, dejándolos 
a su suerte. Grandes masas de la población mundial no tienen empleo y 
por consiguiente no tienen para comer.

La verdad es que existe un verdadero caos, todo se ha politizado y en 
los diferentes medios se dice que fue infiltrado por los chinos por medio 
de un laboratorio, otros señalan que fue un murciélago; y se menciona 
el descubrimiento de vacunas en diversos países, la noticia de que un 
científico ya había descubierto la vacuna y que fue asesinado a tiros y 
su atacante se suicidó, etc., es decir, noticias que dejan a niños, adultos 
y ancianos en una pandemia de pánico. Se ataca al subsecretario de sa-
lud, la verdad ya no se sabe qué creer. Los niños y los jóvenes no pueden 
asistir a clases, los cubrebocas se han vuelto un medio para subsistir. 

Me parece que hay que atacar por dos frentes, antes de que se presente 
un caos económico: el primero, tener la vacuna y el segundo, salvar la 
vida de todos los habitantes del mundo, sin importar la raza, religión o el 
poder adquisitivo. Todos merecemos estar sanos y vivir en un ambiente 
de optimismo y amor. Nadie tiene derecho a quitar la vida. 

Manuel Domínguez Moreno, en su escrito del 28 de febrero de 2020,2 
comenta que la Gripe A en 2009, surgió en China, cuando el país asiático 
se convertía en una economía grande, acaparando a las grandes multi-
nacionales de los EE.UU.; y que también surgió una plaga de peste negra 
que desbastó Europa en la Edad Media; y también que el coronavirus es 
menos agresivo, provocando menos muertes.

Asimismo, el citado autor comenta que China es el principal competidor 
económico de los norteamericanos; de ahí el interés de Donald Trump 
de atacar a China desde otro flanco… y concluye señalando que el coro-
navirus es una estrategia para que cunda el miedo y surjan las grandes 
farmacéuticas como los héroes del mundo para someter a los ciudada-
nos del mundo. 

Ahora bien, el 21 de marzo del año en curso, parece ser que debido a la 
pandemia del coronavirus el Banco de México (Banxico) inyectó 750 mil 
mdp a los mercados financieros, y para compensar la baja del petróleo 
y la caída de remesas; además, la tasa de referencia se redujo 6.00%; 
hay que recordar que los Cetes (Certificados de la Tesorería de la Fe-
deración) son instrumentos que Banxico usa para quitar liquidez en el 
mercado y disminuir la inflación de precios; sin efectos positivos, puesto 
que los grandes se aprovechan y aumentan los precios sin razón, Así, el 
23 de marzo, Hacienda colocó bonos por seis mil millones de dólares, 
según el periódico Excélsior, a plazos de cinco, 12 y 31 años, aduciendo 
que ya estaba contemplado y aprobado por el Congreso de la Unión.  

Los bancos siguen cobrando altas tasas de interés activas y en el ahorro 
pagan muy poco (las pasivas), en otras palabras, se cuida más el capital 
que a la población, ¿irónico verdad? 

También es cierto que este problema no surgió en la actualidad, pues 
ha sido producto de las malas decisiones de los gobiernos anteriores 
–la verdad no me consta si fueron obligadas por el Fondo Monetario 

Dr. Carlos enrique PaCheCo Coello 
Doctor en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable Anáhuac Mayab 

pcoello@correo.uady.mx

Internacional (FMI)–, pero de lo que sí estoy seguro es de que la clase 
media se está tornando pobre y la pobre está cayendo en la extrema 
pobreza; la población es cada vez más vieja y cada día las jubilacio-
nes están aumentando exponencialmente, la medicina geriátrica, el 
aumento de la expectativa de vida; en otras palabras, el gobierno y las 
empresas, sobre todo las que forman parte del sistema financiero, es-
tán ávidos de generar y acumular riqueza que luego se sale del país; 
las aseguradoras ya no les permiten a los mayores de edad cobrar un 
seguro que el asegurado pagó en su vida para asegurar a los que de-
penden de él para su sustento. 

El campo se ha abandonado y las cosechas paran en los bolsillos de 
grandes mercenarios, quienes pagan poco, pero luego ellos venden caro, 
por ello, el campesino emigra a otros países, dejando a sus familias al 
desamparo, aumenta la prostitución, el alcoholismo, el aborto, entre 
otros. Me parece que las famosas remesas –desde mi punto de vista, un 
mal por ahora necesario–, deben desaparecer en justicia, si el bienestar 
es parejo o sea igual a cero, de acuerdo con el coeficiente de Gini. 

Por lo anterior, me pregunto si por eso hay que acabar con la vida de 
los ancianos, ¿será humanismo y amor atentar por la vida del prójimo 
debido a la edad biológica? ¿Es ética la implementación del proyecto 
bioético? Usted, amable lector, que estoy seguro de su amor por la pa-
tria, ¿lo permitiría? Creo que el mundo y los mexicanos merecemos más 
para dejar a las generaciones futuras una tierra que es nuestro hogar, un 
paraíso sin vicios y sin acaparamiento de la riqueza. 

Los profesionales de la información en equipo con las otras profesio-
nes tienen que trabajar por el bien común, evitando que los egoístas 
quieran lucrar a costa del sudor del trabajo bien habido. Me parece que 
algo bueno está sucediendo, el campo reverdece, los animales están 
volviendo a su hábitat natural, mismo que el hombre ha desplazado al 
construir grandes fraccionamientos, dejando atrás estelas de desola-
ción, grandes carpetas de cemento; un ejemplo cercano, es la ciudad 
de Campeche (la ciudad de las murallas) que le ganó al mar con cade-
nas comerciales. 

No hay que olvidar que la naturaleza siempre se cobra lo mal hecho y 
con ambición, y luego buscamos y encontramos culpables. Se le quita 
al humano la fe para creer, un ejemplo es el libro de un escritor que dijo 
que la virgen de Guadalupe fue un invento de los españoles. Cuidado, no 
juegue con la fe del hombre. 

¿Usted quiere que al acabar el confinamiento se llenen los consultorios 
de psiquiatras y psicólogos por enfermedades mentales?, o de más en-
fermos de alcoholismo que ocasionan agresiones, por parte de ambas 
parejas, todo esto por falta de fe; con todo respeto, si usted no cree, deje 
que el pueblo lo haga.

¿No cree que también es un proyecto bioético el acabar con la fe, con la 
naturaleza y los animales? ¿El ser humano, el reino vegetal y el reino ani-
mal no tienen derecho? El derecho es para todos los seres del mundo.  
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Principios reguladores en la ejecución del presupuesto 
en la administración pública federal

l.C.C. Walter l. GarCía trejo 
Vocal Consejero 2018-2020 de la Academia Mexicana de Auditoría 

al Desempeño, A.C. 
wgarciatrejo@yahoo.com.mx

La ejecución presupuestaria es la etapa del ciclo presupuestario 
en la que los ejecutores de gasto ya pueden desempeñar sus fun-
ciones con cargo a los gastos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) y debe realizarse con base en los 
principios que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH) ha llamado Responsabilidad Hacendaria; de 
hecho, existe un capítulo denominado “Del Equilibrio Presupues-
tario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria” para 
mantener unas finanzas públicas equilibradas.

La fracción XLVIII del artículo 2 de la LFPRH, define a la Responsa-
bilidad Hacendaria, como: “la observancia de los principios y las 
disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 
Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el 
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de 
las metas aprobadas por el Congreso de la Unión”. 

En realidad, este principio es el que debe marcar la actuación de toda 
la Administración Pública Federal, no solamente en la ejecución del 
gasto, sino en todo el procedimiento presupuestario. Como parte de 
la Responsabilidad Hacendaria podemos encontrar dos principios 
básicos: el equilibrio presupuestario y la disciplina presupuestaria.

> El principio de equilibrio presupuestario supone que el 
volumen del gasto público ha de quedar limitado a los 
ingresos que reciba el Estado. La ausencia de equilibrio 
en el presupuesto puede provocar el superávit, cuando 
los ingresos superan a los gastos o déficit cuando sucede 
que los gastos son mayores a los ingresos.

> La disciplina presupuestaria es otro principio incluido 
dentro del genérico de Responsabilidad Hacendaria y la 
LFPRH también lo trata como un tema de especial rele-
vancia en el capítulo denominado: “De la Austeridad y de 
la Disciplina Presupuestaria”. Se trata, por tanto, de una 
directriz para los ejecutores de gasto para que ejerzan 
los recursos conforme a los montos, estructuras y plazos 
previamente fijados en los programas del PEF, con el fin 
de evitar dispendios innecesarios, desvíos de recursos o 
ampliaciones de gasto no programadas.

La Constitución Política, en su artículo 74, fracción IV, ordena 
que la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF), una vez aprobadas las contribucio-
nes que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. De lo que se 
deduce que el Congreso de la Unión primero aprueba la Ley de 
Ingresos de la Federación y luego se lleva a cabo la autorización 
del PEF por la Cámara de Diputados.

El artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política, establece 
que el Congreso de la Unión es competente para “Para imponer las 

> Planificación. Con base en los planes socioeconómicos 
que se fijan a mediano plazo es posible que, de manera 
recurrente en el PEF se señale la consecución de las 
metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 Al respecto, el artículo 16 de la LFPRH, establece que: “La Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con 
base en objetivos y parámetros cuantificables de política 
económica, acompañados de sus correspondientes indi-
cadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios 
generales de política económica y los objetivos, estrategias 
y metas anuales, en el caso de la Administración Pública 
Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de 
Desarrollo y los programas que derivan del mismo, […]”.

> Anualidad. El PEF tiene una vigencia anual, rige del 1º de 
enero al 31 de diciembre.

> Previsión. El PEF debe estar aprobado, promulgado y 
publicado antes de su entrada en vigor, para evitar la 
inactividad de la Administración Pública Federal.

> Periodicidad. El PEF tiene vigencia por tiempo deter-
minado, el periodo financiero de un año y que para el 
siguiente año será necesaria la expedición de un nuevo 
presupuesto.

> Claridad. El PEF debe ser entendible y consultado por 
los servidores públicos y administradores sin ninguna 
complicación.

> Publicidad. El PEF habrá de publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación, para que surta los efectos correspondientes.

> Exactitud. Las cantidades previstas en el PEF correspon-
dan a lo que el poder público necesitará para cumplir con 
sus atribuciones.

> Exclusividad. Se refiere a que corresponde solo a la Cámara 
de Diputados la aprobación del PEF, pero también tiene que 
ver con que, en el presupuesto, exclusivamente, se detalla-
rán los gastos del Estado y no de ninguna otra índole.

La ejecución presupuestaria es la etapa del ciclo presupuestario en 
la que los ejecutores de gasto ya pueden desempeñar sus funciones 
con cargo a los gastos autorizados en el Presupuesto de Egresos. 
Esta etapa transcurre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 
año en curso. No obstante, excepcionalmente existen gastos que se 
realizan con cargo al presupuesto del ejercicio entrante o gastos que 
se pagan en el ejercicio corriente y la obra o el servicio se realiza en el 
siguiente año fiscal. De aquí que el principio de anualidad presente 
algunas excepciones como las apuntadas y no puede decirse que su 
cumplimiento deba ser estricto, ya que no sería lo óptimo.

Es posible que, durante la ejecución presupuestaria en el ejerci-
cio fiscal correspondiente, por diversas razones, se modifique el 
Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, a 
efecto de que el titular del Poder Ejecutivo pueda afrontar gastos 
imprevisibles o ajustar los presupuestos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para cumplir con 
sus objetivos y metas establecidas en el PND. 

A estas modificaciones, la ley les llama “adecuaciones presu-
puestarias”, y sirven para acomodar o ceñir los gastos que se va-
yan realizando durante el ejercicio presupuestario. De tal forma, 
que el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo Federal presentado 
a la Cámara de Diputados, el aprobado por esta, el ejercido por 
la Administración Pública Federal y el fiscalizado por la Auditoría 
Superior de la Federación al revisar la cuenta pública.

Aunque, en términos generales, la Cámara de Diputados tiene la 
facultad de modificar el proyecto de presupuesto como lo haría 
con otros decretos promulgados por la legislatura, existen algunas 
limitaciones. En primer lugar, no puede cambiar la estructura pro-
gramática que el Ejecutivo Federal somete al Congreso en junio; en 
segundo lugar, no puede negar el financiamiento de gastos que el 
Ejecutivo Federal está obligado a hacer legal o constitucionalmen-
te, tales como las transferencias federales o el gasto en fondos y 
programas sociales. La Cámara de Diputados solo podrá aumentar 
el gasto si se identifican fuentes adicionales de financiamiento.

La LFPRH en su artículo 61 ordena que los ejecutores de gasto 
deberán aplicar medidas de racionalización del gasto a las acti-
vidades administrativas y de apoyo, sin que con esta medida se 
afecte el cumplimiento de las metas de los programas aprobados 
por el PEF; por lo que los ahorros generados como resultado de 
la aplicación de dichas medidas deberán destinarse a los progra-
mas prioritarios del ejecutor de gasto que los genere.

Ahora bien, la regulación presupuestaria permite tener un control 
y una disciplina férrea sobre el gasto público, pero no parece ser 
suficiente para alcanzar la disciplina presupuestaria a que aspira la 
LFPRH, debemos tener mayor enfoque en la preparación, liderazgo, 
honradez y lealtad del servidor público ejecutor del gasto para evitar 
dispendios y desviaciones de los recursos públicos.

El impacto presupuestario más que ser un principio es un requisito 
sine qua non para la presentación de iniciativas de leyes o decretos; 
la regla del impacto presupuestario puede considerarse como una 
herramienta más que busca mantener el equilibrio de las finanzas 
públicas. La presentación del dictamen de impacto presupuestario 
pretende evitar iniciativas de leyes o de decretos que presenten 
nuevos gastos sin contar con su financiamiento correspondiente.

Respecto al procedimiento para llevar a cabo la evaluación de im-
pacto presupuestario, debe señalarse que será la SHCP, mediante 
la Subsecretaría de Egresos, la encargada de emitir la resolución 
final sobre el impacto presupuestario de un proyecto. Para tal efec-
to, las dependencias y entidades presentarán a la SHCP por con-
ducto de su unidad jurídica, la solicitud acompañada del proyecto 
y de la evaluación de impacto presupuestario respectiva.

Finalmente, considero que la eficiencia del proceso presupuestario ha 
mejorado con el fortalecimiento del papel coordinador de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Poder Legislativo. Esta 
centralización ha contribuido a hacer cumplir con la responsabilidad 
hacendaria y tener un equilibrio y una disciplina presupuestarios nece-
sarios para mantener unas finanzas públicas equilibradas.  

contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto”, de lo cual se in-
fiere que se establece el equilibrio presupuestario, ya que en la LIF 
se establecen los recursos fiscales a recaudar hasta por una suma 
igual a la consignada en el PEF. La Constitución Política no faculta ni 
al Congreso ni a la Cámara de Diputados, para que mediante la LIF se 
obtengan recursos en cantidad superior o menor a los requeridos en 
el PEF, o que el PEF consigne montos mayores o menores a los esta-
blecidos en la LIF, derivando en Presupuesto deficitario o superavitario.

El tercer párrafo del artículo 17 de la LFPRH, cita lo siguiente: “Asi-
mismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cáma-
ra de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir 
al equilibrio presupuestario. Para efectos de este párrafo, se consi-
derará que el gasto neto contribuye a dicho equilibrio durante el 
ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir con el 
techo de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos”. 

Este artículo está correlacionado con el artículo 18, de la LFPRH, 
el cual dispone que: “A toda propuesta de aumento o creación de 
gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse 
la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento 
o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”.

El PEF técnicamente no es una ley, sino un decreto, ya que solo 
tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados. Por el lado del 
gasto, la cámara baja lleva a cabo primero una discusión general de 
la política presupuestaria ante el pleno después de la entrega ini-
cial del proyecto de presupuesto por parte del ejecutivo (Paquete 
Económico). La comisión de presupuesto debate el proyecto antes 
de enviar las secciones correspondientes del mismo a las comisio-
nes sectoriales respectivas para sus comentarios.

Una vez que el Presupuesto ha sido aprobado, cada Poder Fede-
ral, cada ejecutor de gasto incluido en el Decreto de Presupuesto 
Federal de Egresos, ejercerá el presupuesto que le fue autorizado.

Los principios que rigen o los requisitos que deben normar al pre-
supuesto son los siguientes: 

> Universalidad. El PEF debe contener todos los gastos del 
poder público.

> Unidad. Todo el PEF debe estar contenido en un solo 
documento.

> Especialidad. El PEF debe detallar las partidas y no 
otorgarlas de manera general; por lo anterior, es común 
recurrir a determinados conceptos para especificar el 
destino de los gastos, como son: Ramos, Programas, 
Subprogramas, Partidas.
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Una decisión para el futuro
Comisión naCional Del sistema De ahorro Para el retiro

Las Administradoras de Fondos para el Retiro, conocidas como 
AFORES, son instituciones financieras que se dedican a resguar-
dar, administrar e invertir el ahorro para el retiro que se acumula 
en cuentas individuales a nombre de los trabajadores, derivado 
de las aportaciones que realizan ellos mismos, así como sus pa-
trones y el gobierno federal. 

Estas instituciones están sujetas a la regulación y supervisión 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), misma que tiene como objetivo cuidar el patrimonio 
de los ahorradores procurando que la inversión que realizan las 
AFORES haga crecer sus recursos.

En apego a este marco regultario, las AFORES compiten entre 
sí para ofrecer a los trabajadores mejores rendimientos y servi-
cios, así como comisiones más bajas. En ese sentido, la elección 
de AFORE debe estar orientada, principalmente, a conocer las 
ventajas o beneficios que puede ofrecer una administradora en 
comparación con otra en términos de esos tres elementos.  

Por lo tanto, el derecho a escoger la AFORE que invertirá nuestro 
ahorro pensionario, mismo que está estipulado en la Ley del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro, se convierte en una de las decisiones 
financieras más relevantes en la vida de todos los ahorradores del 
SAR, ya que las decisiones que se tomen repercutirán en sus finan-
zas personales futuras. Elegir una AFORE con altos rendimientos y 
bajas comisiones en lugar de una AFORE con bajos rendimientos 
y altas comisiones puede significar, en el largo plazo, una pensión 
mayor o menor, respectivamente. 

Asimismo, además del rendimiento y la comisión, para cambiar 
de administradora hay que tomar en cuenta la calidad en el servi-
cio que brinda cada una de ellas. Un buen servicio significa mejor 
información y atención para nosotros como clientes de la AFORE, 
ya que de ello dependerá que tomemos las mejores decisiones. 

La información que permite comparar a las administradoras 
en función de esos tres indicadores (rendimiento, comisiones 
y servicios) está disponible en la página de internet de la CON-
SAR (www.gob.mx/consar) en la sección “Cómo me cambio de 
AFORE”. En esa sección también es posible obtener los datos de 
contacto de la AFORE a la que el trabajador decida cambiarse.

Una vez tomada la decisión, hay que realizar los siguientes pasos:

1. Contactar a la AFORE a la que el trabajador se quiere 
cambiar y solicitar la visita de un Agente Promotor, o 
bien, acudir directamente a una sucursal. 

2. El Agente Promotor debe proporcionar los siguientes 
documentos por medio de un dispositivo electrónico. Se 
deben revisar muy bien y firmarlos:

» Solicitud de Traspaso.

» Contrato de Administración de Fondos para el Retiro.

» Documento de Rendimiento Neto.

3. Posteriormente, el trabajador recibirá en su teléfono un 
folio de la solictud de traspaso que deberá proporcionarle 
al Agente Promotor para que continúe con su trámite.

4. El Agente Promotor grabará un video en el que el 
trabajador reconoce que se está llevando a cabo (por su 
decisión) el cambio de AFORE. 

Se deberá obtener un Folio de Conocimiento del Traspaso. Hay 3 
medios por los cuales se puede obtener:

a) El portal www.e-sar.com.mx.

b) La aplicación AforeMóvil.

c) El Centro de Atención Telefónica Tu Traspaso: 55 4170 3454.

Este folio es un requisito indispensable cuando el trabajador se ha 
cambiado de AFORE más de 2 veces en los últimos 3 años; recer-
tificó su cuenta para permanecer un año más en la AFORE en la 
que se encuentra actualmente; tiene saldo de más de $10,425.60 
de Ahorro Voluntario; en el último año realizó Ahorro Voluntario y 
Solidario por más de $1,737.60; o tiene derecho a elegir el régimen 
de pensión de la Ley del Seguro Social de 1973.

Importante: 

> Para cambiar de AFORE se debe tener integrado un 
Expediente de Identificación electrónico, que incluye una 
fotografía digital y los datos biométricos (huellas digitales).

> En caso de que aún no se tenga conformado el Expedien-
te de Identificación, la AFORE a la que el trabajador se va 
a cambiar se encargará de integrarlo. 

> Se puede cambiar de AFORE una vez al año y en una 
segunda ocasión en ese mismo año, solo si el cambio es 
a una AFORE con mayor rendimiento. 

> El cambio de AFORE es totalmente gratuito.

Para más información: www.gob.mx/consar
SARTEL: (55) 13-28-5000  

AFOREA AFOREBRE B

Alternativa de disminución de pagos provisionales 
del ISR ante una pandemia

C.P.C. Daniel santiaGo lóPez 
Socio de Impuestos de la Firma Salles Sainz Grant Thornton, S.C. 

daniel.santiago@mx.gt.com

Derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus 
COVID-19 que, con fecha 11 de marzo, se confirmó por par-
te de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 
tema de contagio mundial denominado más que epidemia, 
una pandemia (por ser de carácter universal); desafortuna-
damente –con el ánimo de evitar el mayor número posible de 
personas contagiadas por este virus y cuidar, primordialmente, 
la salud de las personas–, se tuvo que frenar la economía mun-
dial y parar algunas actividades denominadas “no esenciales”, 
para evitar en lo posible el contacto físico entre el ser humano 
y detener, de alguna manera, la propagación del virus.

Esto llevó a que muchísimas empresas se vieran afectadas en 
la generación de ingresos, tanto por un cierre temporal (suspen-
sión temporal de labores), como por una baja considerable en el 
consumo de sus servicios o productos, derivados de actividades 
esenciales, lo que nos lleva a reflexionar que este año será un 
ejercicio atípico; es decir, distinto a los demás, lo cual, segura-
mente, llevará a que las utilidades fiscales de una empresa no 
sean las esperadas como en el año pasado; y que, aunado a una 
falta de estímulos fiscales que pudieran coadyuvar a la  econo-
mía de una empresa y disminuir el pago provisional del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), los contribuyentes se vean en la necesidad 
de analizar cuidadosamente qué alternativas fiscales se tienen 
para efectuar una disminución en sus pagos provisionales de ISR 
a cuenta del ejercicio 2020, que no será congruente con las esti-
maciones esperadas en las utilidades de la empresa de este año.

Así las cosas, si analizamos que efectivamente este año no será 
el esperado para muchas empresas en la generación de utilida-
des –incluso al grado de estimar pérdidas fiscales en este ejerci-
cio–, también debemos estar atentos a que si efectuamos pagos 
provisionales, considerando un  coeficiente de utilidad conforme 
los resultados del año o años anteriores, no guardarán propor-
ción ante esta desafortunada recesión económica en la que, ac-
tualmente, la mayoría de las empresas se encuentran atrapadas, 
pudiendo llegar al final del ejercicio fiscal con saldos a favor en 
este impuesto, que si bien dichos flujos los pudieron haber uti-
lizado para enfrentar las necesidades económicas apremiantes 
para la empresa, sobre todo, en esta etapa difícil que representa 
un estancamiento de la economía mundial.

Una de estas opciones la encontramos en el artículo 14 de la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el cual establece que los 
contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que 
deben aplicar para determinar los pagos provisionales del ISR del 
año 2020, sea superior al coeficiente del ejercicio al que corres-
pondan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semestre del 

ejercicio 2020, solicitar autorización para disminuir el monto de 
los citados pagos provisionales de impuesto sobre la renta.

Por su parte, el Reglamento de la LISR, también en su artículo 
14, señala que dicha solicitud se presentará ante la autoridad 
fiscal correspondiente un mes antes de la fecha en la que se 
deba efectuar el pago provisional que se solicite disminuir. Con-
tinúa estableciendo esta disposición que cuando sean varios 
los pagos provisionales cuya disminución se pretenda solicitar, 
la misma se presentará un mes antes de la fecha en la que se 
deba enterar el primero de ellos. 

Es decir, si una empresa ya estimó que su utilidad fiscal de este 
año 2020 será muy inferior al que le resultó el año anterior, podrá 
solicitar una autorización para disminuir sus pagos provisionales 
que debe efectuar, pero a partir del pago provisional correspon-
diente al mes de julio de 2020, cuya solicitud deberá presentarse 
a más tardar el 17 de julio de 2020.

Ahora bien, si lo que se vislumbra es que con los pagos pro-
visionales que la empresa ha efectuado desde enero a junio 
2020 ya son suficientes para pagar el ISR estimado por 2020, 
o incluso que ya le generarán un saldo a favor, podría solicitar 
una disminución de pagos provisionales por un monto de  cero 
pesos por cada uno de los meses restantes del año, es decir, de 
julio a diciembre de 2020, teniendo como fecha límite para su 
presentación el 17 de julio 2020. 

Por otra parte, en caso de que la solicitud sea para disminuir pa-
gos provisionales, pero a partir del mes de agosto, entonces la 
solicitud de autorización deberá efectuarse a más tardar el 17 de 
agosto 2020, y así sucesivamente.

La solicitud de autorización se presenta mediante el formato 
34 “Solicitud de autorización para disminuir el monto de pagos 
provisionales”, ante las autoridades fiscales correspondientes. Es 
muy importante darle seguimiento ante las autoridades fiscales 
para una respuesta favorable y oportuna, para que, una vez llega-
do el plazo para el pago respectivo, se tenga la autorización a su 
disminución en el monto del multicitado pago provisional.

Finalmente, cabe resaltar que, en caso de que el monto dismi-
nuido del pago provisional autorizado por las autoridades fis-
cales, en función a las cifras proporcionadas y estimadas por 
los contribuyentes, no sea acorde con el coeficiente de utilidad 
que resulte definitivo de este año 2020, se cubrirán recargos por 
la diferencia entre los pagos autorizados y los que le hubieran 
correspondido.  
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El IMCE de abril se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque a un ligero menor ritmo, 
al presentar una tasa mensual de –11.59% para quedar en 43.10 unidades desde las 48.75 
de marzo, resultado de un menor optimismo en torno a la situación actual, la cual retro-
cedió –10.45% en el mes en cuestión para colocarse en 47.53 puntos. En el mismo sentido, 
la situación futura, correspondiente a los próximos seis meses, disminuyó –13.33% tras 
un desplome de -35.85% en marzo, para situarse en 37.57 puntos.

En comparación con abril de 2019, el IMCE se contrajo –37.78%, marcando trece meses 
consecutivos con reducciones, consecuencia de una baja de –28.24% en la situación 
actual y de -48.58% en la situación futura.

En abril de 2020, la falta de capital fue seleccionada (con 60% de las respuestas) como 
el principal obstáculo que limita el crecimiento, mientras que las condiciones de insegu-
ridad bajaron al segundo peldaño tras ubicarse en la primera plaza por 29 meses conse-
cutivos, además de colocarse junto con la disponibilidad de financiamiento (56% cada 
factor) y en tercer lugar se situó la contracción del mercado interno (49%). 

Fuente: Bursamétrica con datos del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMEF, NASM, INEGI, Walmex, AMIA, BMV, IMSS.


