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Aspectos Contables y Fiscal es de las Instituciones Educativas: Soci edad Civil.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Uno de los aspectos fund amentales de una institución educativa particular es la

integrac ión al denom inado "Sistem a Ed ucativo Naci onal".

La prestación de servicios educativos, tiene divers as mo dalidades. des de la obligació n

que le correspo nde al estado hasta la actividad que los parti cul ares llevan a cabo; en el

presente trabajo de inves tigación se analiza lo relati vo a las instituciones educativas

particulares.

En nuestro país la educac ión se encuentra consagrada como un derecho fundamental en

el artículo 3° de nuestra Constitu ción Política; a su vez en la fracción VI nos refiere :

"Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades... "

Dichas instituciones son objeto de reg ulació n constitucional y legal, es por eso que

existen diversas normas que componen su rég imen j urídico, de las cuales cabe menci onar:

• Ley General de Educac ión.

• Ley del Impu esto Sobre la Renta.

• Ley del Impu esto al Valor Agregado.

La prestación de servicios educati vos tien e el carác ter de ser un servic io público. con

una condicionante, siempre que para ello cuenten co n la autorización o reco noc imiento de

valid ez oficial de estudios, esta misma le servirá para determinar si adquiere el carácter de
I

suje to contri bu yent e o no.

Las instituciones. que se dedi can a la ense ñanza co n reconocimiento de va lidez o ficial y

que adqui eren una personalidad jurídica de soc iedad civil tributan en el Tít ulo 111 de la Ley del

Impuesto Sob re la Renta , las cuales tienen diversos derechos y ohl igaci oncs. que deben

conocer para cumpl ir correcta y oportunamente con s us ob ligac iones riscales.
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Aspectos Contables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Sociedad Civil. :?ili.:::'f¿

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

Objetivo general:

Analizar el tratamiento contable y fiscal de una institución educativa particular, a

fin de dejar bien claros alguno s conceptos o hechos generadores de la obligación fiscal.

Objetivos específicos:

ill Prop orcionar los conocimi entos que debe tener el Licenciado cn Co ntad uría para el

estud io de una institu ción educativa a nivel medio superior con reconoc imiento de

validez ofici al.

UJ Describi r el marco teór ico de una "socieda d civil", miem bros de la sociedad.

obligaciones de los socios. así com o requisitos que debe cumpli r para ser una

sociedad de es te tipo.

[U Precisar el proce so contable que deb e manejar una institución educativa.

[U Examinar en forma cla ra las obligacio nes que debe cump lir una pcrsona moral

"sociedad civil" que tributa en el Título III de la Ley del Impuesto So bre la Rent a.

m Especifica r de una manera cla ra las obliga cio nes fiscales que tiene la Sociedad

Civil del Tí tulo III de la LlSR mediante un caso práct ico.
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Aspect os Contables y Fisca les de las Institucion es Ed ucativ as: So ciedad C ivi l.

JUSTIFICACIÓN.

El tratami ent o co ntab le y fisca l de las Institucio nes que se dedi ca n a la ense ñanza es

especial ; ya que son muy impor tantes para el desar rollo de nue stro Paí s y por es te moti vo

deben es tar bien administradas , para poder br indar un buen servicio , es po r eso que si se

co nocen las diversas obligaciones fisca les de ésta, ento nces estaremos en posibilidad de

cumplirlas correctam ente y a su vez mejorar el nivel de recaudación fiscal .

El presente pro yec to de invest igación , se circunscribe a las institucio nes ed uca tiva s

part icul are s a nive l medi o supe rior co n reconocimiento de validez ofic ial, que tributan en el

Título III de la ley del ISR co mo Soc iedad C ivil.
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Aspectos Contables y Fiscales de las Instituciones Educativas : Soci edad Civil.

MARCO CON CEPTUAL.

ISR

L1SR

CFF

RCPF

IMPAC

L1MPAC

Impuesto Sobre la Renta

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Codigo Fiscal de la Federación

Reglamento deCodigo Fiscal de la Federación

Impuesto al Activo

Ley del Impuesto al Activo

ESPECULACiÓN COMERCIAL Operación comerc ial que se practica con el animo de lucro.

LUCRO

SEP

LGE

REMANENTE

EROGACIONES

Ganancia obtenida , resultado de una actividad .

Secretaria de Educación Publica

Ley Genera l de Educación

Es la resta de los Ingresos obtenidos y las erogaciones efectuadas

Gastos efectuados



Aspectos Co ntables y Fisca les de las Instituciones Educa tivas : Soc iedad Civi l.

INTRODUCCiÓN.

La princip al fuente de ingresos del Estado so n los impuestos, ya que con ellos se

satisfacen las necesidades colectivas; a través de los servicios p úblicos que presta. esto permite

que el sistema económico sea bueno, pues de esta manera no req uer id capi tal ex tranje ro para

so lventar el Presupuesto de Egresos de la Federac ión.

Con el objeto de fundamentar la presente investigación, a continuac ión se muestran las

principales ideas que hoy existen sobre el tema objeto de estudio .

El articulo 95 fracció n X de la L1 SR nos refiere que las institu ciones edu cati vas son

personas mora les que tributan en el Títu lo JI!. por lo cual son con fines no lucrati vos es decir.

no contribuyentes pero eso no significa que no tengan obligaciones fiscales como cualquier

otra sociedad.

En el artic ulo 8 de las disposiciones generales de la ley ISR, nos define quiénes son

personas morales sin embargo, en el Tít ulo JI nos define las personas morales y en el Títu lo Il1

las personas morales no contribuyentes es decir, las separa de acuerdo a su activ idad .

Las person as morales no contribuyen tes son de manera genera l, las que debido a la

naturaleza de sus actividades, no determinan resu ltado fisca l, sino un remanente sobre el cual

no pagan Impu esto Sobre la Renta y es precisame nte e l Título 11 1 el que es tab lece qu ienes son

y la mec ánica tributaria para las personas morales no contribuye ntes.

Existe una dist inción planteada por los tratadistas entre , las sociedades y las

asoc iac iones, entendién dose como sociedades no lucrativas a las civi les. las cuales se

encuentra n reguladas por el Código Civil en su Tí tulo XI, que nos refiere:

5



Aspectos Contables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Sociedad Civil.

"La sociedad civil es el con/ralo por el cual varios individuos en su calidad de socios

se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realizuci án de 1111 fin

común de car ácter prepouderantemente econámico, pero que 110 constituya un a

especulacl án comercial. "

Por lo tanto las instituciones educativas, no son contribuyentes del ISR es decir, no

causan dicho impuesto respecto de los resultados obtenidos como consecuencia de la

realización de sus operaciones. pero deberá cumplir con ciertos requisitos en cuanto a las

operaciones que realice.

Pero sus integrantes si son contribuyentes del ISR, ya que los ingresos que la Sociedad

Civil le entregue en efectivo o en bienes deberán acumularlos y se consideran dentro del

Título IV Capítulo IX "de los demás ingresos", artículo 166, fracc i ón X.

6
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Aspectos Cont ables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Socied ad Civil.

CAPITULO l. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN MÉXICO.

1.1 ANTECEDENTES.

Dentro de las actividade s más importantes que el ser hum ano ha real izado a través de su

devenir histórico encontramos la acción educativa; la cual se presenta en estrecha relación con

el proceso histórico social del desarrollo de las relaciones: eco nómicas, soc iales. polít icas y

cultural es, de esta manera se puede concluir que la educación en ningún momento se

manifi esta en forma aislada.

La etimo logía de la palab ra educación, deriva del lat ín educatio que significa ense ñanza,

disciplina. formaci ónespiritual y del latín educare que significa llevar, conducir.

Educar es un verbo transitivo que tiene como fin dirigir , encaminar, doct rinar, además

debe desarrollar o perfeccionar las facult ades intelectuales y morales del niño o del joven por

medio de preceptos, eje rcic ios, ejemplos, etc. Mientras que la educaci ón es un fenómeno por

medio del cual el individuo se apropia de la cultura de la sociedad en donde se desenvuelve ,

adaptándose al estilo de vida de la comunidad en donde se desarrolla .

Las fuentes con que se cuenta para descubrir la educac ión en la prehistoria son: las

fuentes escritas originales, tambi én llamadas códices: los sitios arqueo lógicos y las crónicas

que de esta etapa se escribieron durante los primeros afias de la dominación española .

La educació n entre las civilizaciones prehispánic as. era el medio por el que se transmití a

a los nuevos ciudadanos los "valores" , con la finalidad de que cada persona cumpliera con las

obligaciones exigidas de acuerdo con la posición social corre spondiente . Estos valores para la

población en general, eran la vida austera y el carácte r discipl inado de los guerre ros.

s



Aspectos Co ntables y Fisca les de las Institu ciones Educativas: Soc iedad Civi l.

Las culturas prehisp ánicas, sabían que la educac ión era nece saria para la supervivencia

de l imperio y en consecuenc ia, le ponían una especi a! atenc ión a tal grado que los cen tros de

enseñanza eran considerados templos en dond e los niñ os se volví an hombres: La educac ión

dcb ía formar el carácter y acen tuar el dominio de sí mismo. para e llo practicaban la

abnegac ión, buenos modales, obediencia a los co nsejos que los padres daban a sus hijos.

acerca de humildad , ay uno, guardar penitencia , se r honrado, obedecer a los mayores.

sacrifi carse, observa r buena conducta y tener co rtes ía con los se meja ntes .

Por otra parte en el aspe cto soc ial, dichas culturas tenían com o base a la familia; ésta era

de tipo patriarcal yen ella el padre se encargaba de la educación de los hijos varones, mientras

que la madre lo hacía con las hijas. La vida familiar mo straba una clara divi sión del trab ajo.

que variaba de acuerdo co n la posi ció n soc ial a la cua l pertenecía la fam ilia.

Seg ún es tos códi ces, los padres cr iaban y educa ban a los niños. los amones taban. los

enseñaban a vivir y cuand o crecía n as istían a las escuelas anexas a los tem plos dond e les

enseñaban a respetar a los mayores, a servi r y a obedecer para que fueran agra dables a los

diri gentes, se les enseñaba a cantar y danzar , se les inst ruía en ejercicios de guerr a como tirar

una flec ha o vara. Estos lugares eran ade más dirigid os por personas capaci tadas . cuyos

ingresos debe rían provenir de los pagos efectuados por los pad res . Los prehisp ánicos

ingresaban a las esc uelas cuand o tení an cerca de cinco años de edad y salían de ell as para

casarse.

Una de las culturas más import ant es que tuvo mesoam erica. fue la azteca. la cual ten ían

muchos tipos de esc uela, una en cada "c alpulli" y otras en el recinto sagrado de Tcnochtitl án,

dond e se preparaban los que iban a dedicar su vid a al culto de los dioses y que por lo gen eral

provenían de familias nobles, porque los sacerdotes eran una casta muy respetada.

El calmécac era la escuela donde el niño recibía una formación mu y completa de tipo

intel ectual , se le explicaban los aspectos referentes a la religión, la guer ra y las artes ; desde su

ingreso se les consagraba a "Quetza lc óatl"; los j óvenes estudiantes llevaban una vida muy

9



Aspectos Contables y Fiscales de las Institu cion es Educativas: Soci edad Civil.

severa y riguro sa como correspondía a los futuros dirigente s del estado. El objet iva prim ordial

de la institución era prepararlos para el sace rdocio y entre sus tareas estaba la de trabaja r en la

construcción de alguna obra pública cuando fuera necesario. conducían al aprendizaje de las

normas superiores, de los principios y ritos religiosos. al estud io de las matem áticas.

astronomí a, calendario e historia.

La educación estaba encomendada a los "tlarnatinime" o sabios. quienes además de

imparti r las enseñanzas que venían en los libros e instru irlos tambi én en la escritura; sometían

a los estudiantes a una seve ra disciplina sancionada con castigos corpora les. Estos maestro s

gozaban de gran prestigio entre la sociedad, por ser los sos tenedores y transm isore s de la

cultura mexica.

El tclpochcalli o casa de los jóvenes, fue una institució n sosten ida por el clan y a ella

asistían los jó venes "macehuales", aunque tambi én había hijo s de nobles. Las materias de

estud io que se impartían se relacionaban con la guerra, el civismo, las artes y ofici os, la

historia y tradicio nes, la obediencia y las normas religi osas, las actividades eran muy variadas.

como : trabajar la tierra, juntar leña, reparar el recinto, abstención sex ual y alcohó lica.

Los libro s de consejo o huehuetlatolli, plasmaban la plática de viejos. tenían la función

de recordar a todos los miembros de la comunidad el conjunto de las reglas o prohibiciones

que debían observar, así como los hechos históricos que deb ían memo rizar para mantener

siempre vigente su identidad como pueblo escogi do. La literatur a que se produjo en Méx ico.

antes de la llegada de los españoles, conjugó las visiones cos mogónicas y la crónica de los

hechos históricos. Los libros más impor tantes que el pasa do preh ispáni co nos legó son sin

duda:

Popol Vuh. Es un libro de consejo que relata mitos del origen del mundo y del hombre.

mitos inici áticos, culturales, as í como la historia del grupo, plasmado en escr itura idcografica .
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Chilam Balam. Fue descubierto a med iados del siglo XIX , es considerado por los

especialistas como el doc umento más importante de la antigüedad maya. plasmados en

escritura ideografi ca.

La literatura n áhuatl, comprende aspectos de honda espiritualidad como la consagrada a

los dioses y el sentido de la vida; hay otros de alto valor lírico. algunos que canta n la belleza

de las flores , los dones de la naturaleza, la alegría y el amor, los especialistas que han

destacado son <;:1 padre Angel Maria Gari bay y el doctor Miguel León Portill a, un ejem plo

claro son los poemas de Quetzalcoatl.

1.2 ÉPOCA COLON IAL

En la época colonia l, la educaci ón quedó en manos de la iglesia; los primeros misioneros

no sólo se dedicaban a evangelizar, sino también trataron de dar educación adecuada

utilizando todos los recursos a su alcance .

Las principales obras educativas de la époc a co lonial fueron:

A. Escuelas Populares Indígenas. Aprender las lenguas indígenas fue la primer

labor de los mis ioneros , desde 1523, Fray Pedro de Gante fundó las escuelas de

Texcoco y de la ciuda d de México y las atendió durante más de cincuenta a ños:

no so lamente enseña ba la doctrina cristiana, sino la lectura y la escrit ura.

S. Escuelas Populares para Españoles. En 1537 pusieron los agustinos en México

una escuela, donde se enseñaba a leer, escr ibir a las personas que quisiera n. Por

el mismo tiempo había prece pto res part iculares , como los bachi lleres Gonza lo

Yázquez de Valverde, Diego Díaz y el Dr. Franc isco Cerva ntes de Salaza r; y

poco a poco se fueron abriendo muchas esc uelas particu lares, en las que se

enseñaba "el arte de escri bir y contar" y la doct rina cristiana.

11
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Las primeras escuelas se levantaron a un lado de las iglesias, en la Nueva España

existieron diver sos centro s educativos, la primera escuela para indíge nas la fundo Fray Pedro

de Gante en 1523 en Texcoco y se llamo Escuela de Artes y Oficios de San José de los

Naturales. El colegio de la Santa Cru z de Santiago Tlatelolco destinado a la educación de los

hijos de los caciques, allí se enseñaba doctrina cristiana, a leer, a escribir, y tocar instrumentos.

Vasco de Quiroga, fundó en 1540 el Colegio de San Nicolás Obispo en Pátzcuaro para la

instrucción de jóvenes españoles o hijos de españoles; esta escue la sirvió para formar clérigos

destinados a la labor misional a quienes se les enseñaba teología, lenguas indígenas; en 1547

se creó el Colegio de San Juan de Letrán por Don Antonio de Mendoza, sus objetivos inicial es

eran recoger, proteger y soste ner por cuenta de la coron a a los niños mestizos abandonados por

sus padres. El Colegio de la Caridad creado a iniciativa de Zurn árraga, fue una instituci ón para

niños en la que se enseñaba doct rina, lectura, escr itura y buenas cos tumbres. artes femenin as e

instrucción religiosa con el fin de prepararlas para el matrimonio.

De la educación de los criollos, se encargaron los agustinos y los jes uitas : en 1575

crearon en la ciudad de México el Colegio de San Pedro y San Pablo, con el apoyo de

acaudalados propietarios quiene s contribuyeron al mant enimiento; en 1576 fundaron el

Colegio de San lldefonso en México, destacando por la gran labor de los jesui tas.

favoreciendo el estudio de las humanidad es las cuales llegaron a constituir la base de la

enseñ anza, se estudiaba latín y se leían y comentaban las clásicos greco-latinos.

Los domin icos tuvieron importantes instituciones a su cargo, en los colegios de México

y Puebla se enseñaban artes y teología . El Colegio de San Luis fundado en 1585 por Luis de

León Romero; ofrecía estudios universitarios por las materias que se cursaban, estos eran

reconocidos por toda la orden, en el sig lo XVIll se fundó el Colegio de las Vizcaí nas, primera

institución colegial puramente laica.

12
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La Nueva España se constituyó en un centro cultural importante de América; tuvo la

primera imprenta, la primera universidad del continente y diversidad de escuelas y colegios

que contribuyeron al desarrollo cultural, las enseñanzas de grandes maestros principalmente la

formación humanista, la identidad y el arraigo a la tierra mexicana , que los criollos del Siglo

XVII llamaron patria, fueron factores decisivos para el desarrollo de una nueva cultura

novohispana.

La Universidad de México, se creó por real cédula el 21 de septiembre de 1551 expedida

por Carlos V en Toro, España, la creación de la Universidad se debe: al avance: intelectual de la

Nueva España llevada a cabo por los colegios y centros de instrucción. pero abrió sus aulas

hasta el año de 1553.

La Universidad fue el centro cultural más importante de la época virreinal, el modelo

que siguió en su organización fue el de la Universidad de Salamanca. una de las más

importantes de Europa , Los grados que otorgaban eran bachiller, maestro, licenciado o doctor.

sólo a los que superaban los exámenes y los títulos que obtenían eran maestro en filosofía y

teología, licenciado en leyes y doctor.

Dicha escuela tuvo UII alto nivel cultural, de ella egresaro n hombres que dieron lustre a

las letras y ciencias, una institución que dio honra al país que la creó e incontables beneficios a

la Nueva España.

Los escritores novohispanos del siglo XVII se ínspira ron en los grandes autores

españoles del Siglo de Oro. La influencia del barroco puede notarse en los grandes escritores

como son:

Carlos Sigüenza y G óngora.

Sor .Iuana Inés de la Cruz.

.luan Ruíz de Alarcón.
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1.3 INDEPENDENCIA.

An tes de l mov im iento de independencia , la N uev a España ten ía se is y medio m illones

de hab itantes, constituía una sociedad mul t irrac ion al mu y complicada, integrada po r

españoles, cr iollos, negros y castas. Los españoles representaban la décima parte de la

poblac ión y eran dueños de casi todas las tierras y demás riquezas del país: el resto de la

poblac ión se oc upó de los servic ios domésticos, trabajos mi nero s. agropecuarios , ofic ios y

comercio peque ño.

Otro aspec to importante en la lucha por la independencia, fue el pape l que j ugó la pre nsa

ya que diversos periódicos insurgentes difundieron las ide as libertari as como " EI Despertador

A mericano" , "Ilustrador Nac iona l" , "Correo de l Sur", " EI Pensador Mexicano" .

A lines del S iglo XVIll e inicios del XIX, nuestro paí s recibe la influencia de los

teór icos de la il ustraci ón: así, co mo la inde pend enci a de las tren : co lonias de América del

Norte de fec ha 4 de julio de 1776 y de l impacto de la revo luc ión francesa del 14 de j u lio

de 1789.

La guerra de independe nc ia fue un movimi ent o popu lar de indios y mestizos, en la

famosa procl amación de l sacerdo te Hidalgo, e l 15 de septiembre de ¡8 1O: la s ituac ión era

co nfusa pero . desp ués de los éxi tos inicia les de Hida lgo , pro nto se hizo ev idente qu e a la larga

no triunfaría, los criollos querían la independencia, pero no baj o el régimen de fan áticos

vi siunarius, ni g racias a un a guerra de castas ,

El Plan de Iguala logró unificar los pensam ientos en tre peninsul ares e insurgentes ;

después de más de 10 años de lucha armada se logra la co ns umación de la Ind ependen cia de

México . E l 27 de septiembre de 182 1. Agustín de lturbide al frente del ejerc ito de las tre s

ga ra ntías (re lig ió n, uni ón e inde pe ndencia) entra triun fa nte a la ciudad de México. Pe ro es to
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no significa que los antagonismos dejen de presentarse, aparecen dos posiciones contrarias,

por un lado la de los conser~adores y por el otro la de los liberales.

Los conservadores representaban los intereses más reaccionarios, pretendían conservar

las relaciones sociales y fuerzas productivas del sistema feudal. También se inclinaban por

establecer como fornia de gobierno la monarquía; asimismo se preocupaban por seguir

conservando una educación dogmática.

Por su parte los liberales, representaban a la posición más progresista de la sociedad

mexicana, estos se inclinaban por gobiernos republicanos y federalistas; se caracterizaron por

apoyar el establecimiento y desarrollo de las relaciones sociales y fuerzas productivas del

sistema capitalista, además lucharon por una educac'ión laica. positivista y popular.

Los liberales plantearon someter a la iglesia, quitar le privilegios y exenciones, lo mismo

que los bienes que no fueran estrictamente indispensables para el desarrollo de su ministerio.

así como la educaci ón de la niñez y de la juventud, el control y registro de actos del estado

civil, por ultimo no reconocer a ninguna religión como oficial.

En México, el 5 de febrero se celebra el día que se promulgó la Constitución que

actualmente rige al país, siendo ésta la máxima ley. El nombre oficial de nuestra Constitución

es el de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: también es llamada Ley

Fundamental o Carta Magna.

Así, se promulgo el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente, en el Tea tro de la

República de la Ciudad de Quer étaro, que logro unir los ideales revolucionarios del pueblo

mexicano; en ella se incluían principios de reformas sociales y derechos a favor de obreros y

campesinos. además fue formulada para gobernar a todos los mexicanos sin distinci ón de raza.

credo, condición social o política, ya que en ella se dictó la libertad de pensamiento y de

creencia.
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La situación del país cambio ya que ahora ya se tení a una ley suprema que regularía

todo lo relacionado con el Estado, en cuanto a la ed ucación, la rige e l artículo tercero el cua l

estipula que deb e se r laica, gra tuita y obligatoria.

lA SIGLO XX.

Los gobiernos emanados del movimiento revolucionario, estab lec ieron sus programas de

trabajo considerando la necesidad de aplicar profundas reformas sociales en benef icio de las

masas popu lares que part iciparon activamente en la revo lución , las cuales con sideran a la

educación como una de sus principales demandas, especialmente la de los campesinos.

Cuando e l País fue dejando los tiempos en que era dirigido por un caudillo, para dar

paso a la vida institucional, es decir, a partir de 1920 , apro xim adamente, con Obregón y Call es

la educación se convirtió en una de las tareas fundamenta les del gobierno; Inicialmente se

orientó hacia la necesidad de otorgar una educación elemental al pueblo a la mayor cantidad

posibl e de mexicanos separada de toda creencia religiosa y dise ñada de tal manera que se

convirtiera en la base princ ipal para impulsar el desarrollo nacional y la formación de una

sociedad justa e igualitaria.

Poster iormen te, la educación pretendió además, que los tra bajadores de la c iudad y los

del campo, encontraran en la escuela una preparación de acuerd o con la act ividad que

realizaban, as í como una orien tación adecuada para que pudieran librarse de la exp lotación a

la cual estaban sometidos.

Con la fundación de la Secretaría de Educación Pública (S EP), C1l 192 1, se pre tendió

forta lecer la inte gración nacional y le dio al gobierno la oportunidad de tener mayor control

soc ial; cada uno de los estados del país contaba con su propio sis tema educativo que cubría
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cuando menos la enseñanza primaria; la nueva Secretaría les otorgó su apoyo y ejerció su

labor sobretodo en el campo de la educación rural.

Al crea r la Secretaria de Educac ión Pública. el gobierno pretendi ó por med io de esa

institución , cubrir una de las más importantes demandas de las "masas populares": La

educación, mediante un sistema cuyo objetivo era el de hacerla llegar a las regiones rurales,

urbanas e indígenas, para com batir co n fuerza el ana lfabetismo: entonces surgi ó la esc uela

rural mexicana com o símbolo nacional de este sistema edu cati vo de masas.

El sistema educativo en formaci ón necesito de instit ucion es adecuadas para cump lir sus

objetivos: Llevar la educaci ón a las masas populare s de la pob lación mexicana, principalmente

las rurales, las escuelas normales rurale s fueron los cent ros capacitadores de las personas que

luego se trasladaron a los sectores rurale s a impartir educac ión a los campes inos : la primera se

fundo en Tac ámbaro, Michoacán y para 1932 había ya 17 de ellas en todo el País.

Inmediatamente después de fundada la SEP, se formaron las Misiones Culturales

Amb ulantes; integradas por maestro s, agróno mos, ingeni eros y otros profesionistas quienes

visitaban las escuelas rura les para orientar a los maestros acerca de técn icas de enseñanza.

labores agríco las y agroi ndustriales.

En el año de 1925. surgió la educación secundaria, debido a la destacada iniciativa del

maes tro nuevol eonés Moisés S áenz Garza, como un nivel intermedio entre la ed ucación

primar ia y la superior. Siendo pres iden te Pasc ual Ortiz Rubio y Secretario de Educación el

ingen iero Narci so Bassols, se fundaron las escu elas regionales y campes inas y los centros de

educación indígena, así como otras insti tuciones desti nadas a impul sar la ense ñanza técn ica y

la satisfacción de las necesidades económicas de las zonas rurales ,

Por otra parte a partir de 1940, el sis tema educati vo mexicano, tuvo co mo objetivo

princ ipal incrementar la educación cient ífica y tecnol óg ica para que sir viera de apoyo a la

prod uctividad, desde en tonces cada gobierno ha estab lecido los lineamientos a seguir con
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respecto a la ed ucac ión, en ese sentido, Áv ila Camacho implanto la Escuela de Unidad

Nac iona l. mientras qu e tiempo des pués, en el per iodo 1952-1958 Ruíz Cortines retom ó esa

postu ra naci ona lista.

La reforma ed ucativa implementada originó la mo dificación de los planes y programas

de es tudio co rres pon dientes a la educación básica ; se es tab leció el sistema de enseñ anza por

áreas; se diseñaron nuevos lib ros de texto para prima ria; se crearon los Co legios de Cienc ias y

Hu manidades y de l Colegio de Bachi lleres, surgieron los "Acuerdos de Chetumal" que

co nsideraro n diversos aspectos, entre ellos, la evaluación educativa.

Es notable la expedición de la Ley Nac ional de Ed ucac ión para Ad ultos, en 1971 , que

indicó la creac ión de diversas formas de ed ucac ión extraescolar y sistemas ab iertos que

sirvieron de apoyo para remediar en parte las carencias escolares.

En la Rep úb lica Mex ica na es com petenc ia del Es tado e l oc uparse de las siguientes

func iones: proporcionar, regular, modificar, di rigir y controlar la actividad educativa. Además

ha tenido la sabiduría de asignar a la ed ucación el relevante papel que ocupa y de traducir es ta

prioridad nacional en normas jurídicas que constituye n el derech o de la educac ión.

La histori a del País, refl eja de manera inequ ívoc a la hi stor ia de la educación nacion al.

así pues se pueden destacar cinco etapas pr inc ipa les del México indepen dien te :

1. EL PERIODO DE LA ENSEÑANZA LIBRE (1 821-1 1356). Esta etapa es la de

los propósitos de la integración e ind ependen cia naci on ales; se postul an los

caminos que debe seguir e l País para alcanzar el progrese a part ir del

movimien to de inde pe nde ncia, se ca rac ter iza por los intent os de orga nizar la vida

pedag ógica de l País sobre la base de una política liberal , todavía dentro del

marco de las relac iones Iglesia-Estado . La leg is lación educa tiva de es ta primera

etapa se encuen tra enmarcada parale lam ente, a los aco ntecimientos históricos.

que se presentaran en la Co ns ti tución de 1824 , de las Leyes Co nstit ucionales de
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1836; sie ndo su objetivo el de promover la ilustració n y la creación de ce ntros

educa tivos .

2. LA PEDAGOGÍA DEL MOVIMI ENTO DE REFORM A (l~57 - 19 17) . Logran

imponerse las tes is liberales, pero fre nte a la crisis de la guerra de Reforma, el

esfuerzo de los diputados co nst ituyentes se convirtió en un intent o de forma r

nuevos ciudadanos para el futuro med iante la ins trucc ión la ica; la esc uela básica

sería en ade lante, gra tuita, ob liga toria y laica, siendo su objetivo primordial el

logro de la unificación educativa nacional en todos los rincones del Pa ís. Es ta

etapa co mprende el primer gra n esfuerzo educa tivo, encuadrado de ntro de la paz

porfiriana, que fue inte rrum pido por la revolució n.

3. LA CORRIENTE REVOLUC IONARIA Y LA EDUCAC iÓN SOCIALISTA

(1970-1940). Los idearios políticos de la época adquieren un perf Ij urídico en la

Constitución de 1917 y se logra la primera ap licación dinámica de l artículo 3°

bajo los regímenes de los presidentes Álvaro O bregón y Plutarco Elías Ca lles;

surge la educación popular y masiva, se unifi can los plane s educativos para toda

la nación, así la política educativa y estrategia de gobierno quedan relacionados

íntima mente para da r paso a la formació n de una ideología nacional y popul ar.

4. LA EDUCAC IÓN AL SE RVIC IO DE LA UN IDAD NAC IONA L ( 1940- 1980).

Una sostenida labor del alfabetizaci ón y una d iciente campaña de construcción

de edificios escolares, cancelarían las divergencias educativas. en un intento de

se ntar las bases de una verdad ún ica acerca del proyecto del País que condujera a

la tal anhelada unid ad naciona l. Es durante e l gobierno del general Ma nue l Áv ila

Ca macho, cuando se gesta la reforma al articulo 3° (30 de diciembre de 1946), la

reforma canceló el pol émico proyec to de educación socialista pro puesto por

Lázaro Cárdenas. A part ir de la refo rma el rasgo dist int ivo de la educac ión

mexicana ha sido el de la ex pansión en todos sus niveles; cabe des tacar que el

acelerado crecimien to demogr áfico de nuestro Paí s en las ultimas decadas ha

d ific ultado la ta rea de l apartado educativo de l Estado, por lo cual la cooperac ión
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de los " particulares". aunque limit ada a c iertas esca las soc iales. ha co laborado CI1

la necesidad de ofertas educativas .

5. EL PERIOD O DE LA CR ISIS Y LA MO DERNIZACION EDUCATIYA ( 1Y~2 -

1995). La crisis económica de los años oc henta tuvo un efecto incon veniente

para las políticas de bienestar y desarrollo soc ia l. Esta etapa de modernizac ión

ed uca tiva está sustentada j urídicamente en las dos últimas reformas a l ar tíc ulo 3°

consti tucio na l yen la expedición de la Ley Orgá nica de la Educac ión.

La Ley General de Educación. de fecha 9 de julio de 1993. abroga a la Ley Federa l de

Educac ión, publicada en el Diario Ofic ial de Federación, el 29 de noviembre de 1973; la Ley

de l Ahorro Esco lar, publicada en el Diario Oficial de la Federac ión el 7 de septiembre de 1945 .

la Ley que establece la Educación Normal para Profesores de Cent ros de Ca pac itación para el

T rabajo . publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963 y la Ley

Nacio na l de Educac ión para Adultos. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de

dici embre de 1975.

1.5 SIGLO XXI.

La Co nstitución Polít ica de México y la Ley General de Educ ació n (LGE), so n los

pr incipales documentos lega les que regu lan el sistema ed ucativo mexicano . El artíc ulo 3° de la

Co nstitución estipula que todo individuo tiene derecho a recibir ed ucación y que la federación .

los estados y los municipi os la impart irán en los niveles de preesco lar. prim aria y secunda ria;

asimismo estab lece que la primaria y la sec undaria son obligatorias. el Estado pro moverá y

atenderá todas las diferentes modalidades ed ucativas incluyendo la educac ión su perior,

apoyará la investigac ión científica y tecnológica, y alenta rá el forta leci miento y di fusión de la

cultura de Méx ico.
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El gobierno fe deral determina los plan es y programas de es tudio de la educació n

primaria, sec undar ia y normal (magisterio) a nivel nacional. tomand o en cons ideración las

opinio nes de los go bie rnos de las entidades federati vas y de los diversos sectores involucrados.

La educaci ón impartida por el Estado es laic a y es tá orientada por los resul tado s del pro greso

científico; por tanto, lucha contra la ignor ancia, las se rvi dumbres, los fanat ism os y los

preju icios.

En el Program a Nacional para la Mo de rn ización Educa tiva, el go bierno federal o frec ió

un d iagnóstico de los principales probl em as y desafíos de la educación mexicana e hizo

públi cos sus lineamient os y obj etivos de política educa tiva ; en fo rma destac ada . el document o

mencion ó la centralizaci ón del sistema , la falta de participación y solidaridad social. el rezago

educa tivo, la dinámica demográfica y la fa lta de vinc ulación interna con los avances de los

conoc imientos y de la tec no logía y con el sec tor pro d uct ivo .

La priori dad de l 'programa, fue ex plícitamente la ed uca ció n primaria, co n el objetivo de

universal izar el acceso a es te nivel educa tivo, lograr la pe rmanencia esco lar y ataca r el rezago;

para mejorar la ca lidad educativa, se propuso revisar los con tenidos educa tivos , regresar al

estudio de asignaturas y no de áreas del conoci miento y apoyar la educaci ón inicial y

preescolar .

Se susc ribió el Acuerdo Naciona l para la Modernizaci ón dc la Educación Básica. que

obedec i ó a la necesidad de superar rezagos disparidades ac umulada s, satisfacer la crec iente

dem and a de servic ios educa tivos y elevar cual itati vamente la ca lidad de la educa ció n. El

sistema esta comp ues to por se is niveles educativos : inic ial, preescolar, pri mar ia, sec unda ria,

media superior (bachilleratos y profesion al medi a) y super ior ( licenciatura y posg rado).

La educac ión inicial es proporcion ad a a los niño s de 45 días a 5 años 11 meses de eda d.

hijos de madres trabaj adoras; es ta educación se da en los Cen tro s de Desarro llo Infa ntil y en

numerosos cent ros privados de atenci ón infantil inicial o maternal ; es ta educació n no es
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obli gato ria . La educació n preescolar ati end e a niños de 4 y 5 lU10S de eda d. Se imparte

general mente en tres gra dos esco lares y se ofrece en tres modalidades : general. indígena y

cur sos comunitarios.

La educación primar ia, es de ca rác ter obligatorio por mand ato con stituc iona l; se imparte

a niños y adultos. La pri maria para niños la cursan en seis año s (se is grados) los niños en edad

esco lar, es decir, q ue tienen de 6 a 12 años y se imp arte en los medios urban o y rural, se divide

en tres servicios: Ge neral, bilingüe-bi cultural y cursos comunitari os.

La educac ión secundaria, es obligato ria y se imp arte en los siguien tes servicios: ge ne ral,

para trabaj adores, tele sec undaria, técn ica y abier ta, a excepció n de la abierta, tod os los dem ás

servicios componen la secundaria escolarizada . Esta se pro po rciona en tre s años a la pob lación

de 12 a 16 años de edad. Las perso nas mayores de 16 años pueden estudiar en la sec undaria

para trabajadores o en la modalidad abierta.

La capacitación para el tra bajo prepara a los es tudiantes para que se incorpo ren a la

actividad productiva, se reali za despu és de concluir la primaria y tien e una dur ac ión de uno a

cuatro años, seg ún la capac itac ión de qu e se trat e; pre para al alum no en especial idades

indu striales, agropecuar ias , comercia les y de servicios, no equivale a la educación sec undaria

y los es tudios no permiten a los alumnos ingresar al bachillerato .

En el nivel medi o supe rio r co mprende tres tipos de ed ucación: pro pedéutica

(bachillerato gene ral), prop edéutica-terminal (bachillerato es pecia lizado o tecnol ógic o) y

terminal (profesional medio). Los dos primero s se imparten en las modalidade s esc olarizada y

abierta, la mo dalidad escolar izada atiende gener alm ente a la población de 16 a 19 años de

edad que haya obt enido el certificado de sec undaria.

La educación superior, es el máximo nivel de estud ios, comp re nde licenciatura y

posgrado en educación normal, un iversitaria y tecnológica, para cursar la licen ciatura y la

normal debe concluirse el bachillerato o sus equivalentes; para cur sar estudios de maestría es
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indi spensabl e la licenciatura; para cursar es tudios de doctorado es necesario tener el grado de

maestrí a o méritos académicos equivalentes, en general los est udios de licencia tura tienen una

duración de cuatro a cinco años, organizados en periodos semes tra les.

La educac ión "especial" se imparte a niños y jóvenes que no pueden incorporase a las

instituciones edu cativas regulares o continuar en ellas, por presentar alguna alte rac ión

orgánica, psicológica o de conducta social , los objetivos principale s son proporcionar atención

especializa da co n la finalidad de que niños y jóvenes pueda n desarro llar sus pos ibilidades

fí sicas y mentales para integ rarse y particip ar acti vamente en la sociedad.

Los servicios que ofrece se clasifican en dos grupos el prim ero comprend e defi cienc ia

mental, trastorn os visuales , de audició n y lenguaj e y neu rornotores, los servicios con que

cuenta son:

l . Esc uelas de educaci ón espec ial y centros de ca paci tación de educac ión especial.

2. El seg undo grupo compren de problem as de aprendizaje , de lenguaje y de co nducta, y sus

servicios son : unidades de grupos integrados y ce ntros pedagógicos.

La educación de adultos , está diri gida a personas mayore s de 15 afias que no han

cursado la ed ucac ión básica. Comprende la alfabetización, la ed ucaci ón primaria y sec undaria

y la capacitación para el trabaj o, principalmente a través de sistemas educ at ivos

semies colarizados y ab iertos. También ex isten opcio nes en los nive les medi o superior y

super ior.

El Co nsejo Nac ional de Fomento Educativo (CONAFE), organismo descentralizado de

la Sec retaría de Educac ión Pública, investiga, desarrolla , pone en marcha y eva lúa nuevos

modelos educa tivos, algunos de sus programas van di rigidos a los niños que viven en

comunidades rurales de difícil acceso y de escasa po blac ión. a los cuales no se les ha

proporcionado el serv icio educativo regular.
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El servicio educativo del CONAFE es supletorio, es decir, se retira cuando en la

comunidad se instala una escuela regular, los padres se encargan de proporcionar el aula, dar

alimentación y hospedaje al instructor comunitario durante el ciclo escolar y vigilar el

cumplimiento del servicio; por su parte el CONAFE se responsabiliza de enviar al instructor y

proporcionar el mobiliario escolar y los materia les didácticos necesarios.

) ..
I
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CA PITU LO 11. MARCO T EÓH.IC O DE LA SOC I EDA D CIV I L.

2.1 OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN.

Tiene como obje to dar un servicio a la soc iedad, educar, en el sen tido or iginal de la

palabra, que implica dirig ir, encaminar; con stituye una obra socia l por exce lenc ia cuyo

propósito es la formac ión integ ral del indi viduo y el desarro llo armónico de todas sus

facultades.

En el caso de M éxico, se encuentra consagrada co mo un derecho fund amental en la

constituc ión política de los estado s unidos mexicanos, ya que la prestació n de los serv icios

educativos tiene reconocido en los ordenamientos j uríd icos el carácter de serv icio públ ico no

solamente cuan do es reali zada por el estado o los organismos descent rali zados, sino tambi én

cuando la llevan a cabo Jos particulares.

26



Aspectos Cont ables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Sociedad Civil.

2.2 LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La estructura organizaci onal es el medio compl ejo de cont rol que se produc e y recrea

continu amente en la interacción y sin emb argo da forma a esa config uració n, confi gura lo que

sucede en una organización y a su vez es configurada. Los elem entos que implica son: la

división del trabajo. jerarquización e interacción hum ana . Las funciones de la estructura

orga nizacio nal son:

a) La intención de dar resultado y alcanzar objetivos.

b) Regul ar, minimizando la influencia de las variaciones individuales

sobre la orga nizació n.

e) Establecer áreas de poder, quien y donde se ejerce, toma de

decis iones y donde se desarroll an las actividades de la organización.

Los objetivos generales que persiguen los administradores para la operación de las

organizaciones son entre otros: más utilidades, sat isfacción de l cliente. satisfacción del

personal , minimizar costos .

Una Instituci ón educativa debe tomar en cuenta las áreas que son de su interés para

poder desem peña r bien su función, una de ellas es la que atiende al personal doce nte , personal

administrativo y los es tudiantes .

A continuación se muestra el organigrama de una Inst itución Educativa:
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2.3 REQUlSI10S DE VALIDEZ.

El articulo 3° consti tucional, confía a los particulares la facult ad de impartir educ ación

en todo s sus tipos y modalidades . Sin embargo por lo que corresponde a la prestación del

serv icio públ ico, el otorgamiento de la autorizac ión o el reco noc imien to de validez condic iona

a quien lo pres ta a llevarlo a cabo en los términos dispue stos por la ley y. en especial a

sujetarse a los criterios por el mismo precepto con stitu cional y la Ley General de Educación

(LOE) .

Como ya se mencionó los fines y criterios alud idos se encuentran disp uestos por el

articul o 3° constitucional en el segundo párrafo, fracción Il, y son desarrol lados por los

artículos 7° y 8° de la LOE, los cuales nos indica n que además deberán1:

l. Contr ibuir al desarrollo del individuo para que eje rza plenamente sus

capacidades humanas.

2. Favorecer el desa rro llo de facultades para adquirir cono cimientos. asi como la

capacidad de observac ión, análisis y ref1exión críticos.

3. Fortalecer la concienc ia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la

historia, los símbolos patrios y las inst ituciones nacionales. así como la

valorac ión de las tradiciones y particularidades cultura les de las diversas

regiones del país.

4. Promove r med iante la enseñanza de la lengua nacion al "el españo l", un

idioma común para todos los mexicanos. sin meno scabo de proteger y

promo ver el desarrollo de las leguas indígenas.

5. Infundir el conocimiento y la práctic a de la dem ocracia como la forma de

gobierno y la convivencia que permite a todos participar en la toma de

decisiones al mejor amient o de la soc iedad.

I Ley Genera l de Educación, Editorial PACo SA de ev. México 2005.
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6. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley, de la igualdad de

los individuos ante esta, as í como propiciar el conocimien to de los derechos

hum anos y el respeto a los mis mos.

7. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la inno vación cient ífica y

tecno lógica.

8. Impulsar la creación artística y propic iar la adquisición. el enr iqueci miento y

la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de

aquellos que constituye n el patrimonio cultural de la nación .

9. Estimular la educación física y la practica del deporte.

10. Desarroll ar actitudes so lidarias en los individuos, par crear concie ncia, sobre

la preservación de la sa lud, la planeación familiar y la paternidad responsable.

sin menoscabo de la libertad y de l respeto absoluto a la dig nidad humana, así

como propiciar el rechazo a los vicios.

11. Hacer conciencia de la necesidad de aprovechamiento racional de los recursos

naturales y de la protección del ambiente.

12. Fomentar actitudes solidar ias y posi tivas hacia el trabajo, el ahorro y el

bienestar general.

13. Luchara con tra la ignorancia y sus efectos, las ser vidumbres, los fanatismos y

los preju icios.

14. Será democrático, considerando a la dem ocracia no solamente como una

es tructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida

fundado en el constante mejoramiento eco nómico. social y cultural de l

pueblo.

15. Será nacional en cua nto sin hosti lidades ni exclusivismos ate nderá a la

comprens ión de nuestros probl em as, al aprovechamiento de nuestros recur sos

a la de fensa de nuestra independ encia po lít ica. y a la co ntinuida d y

acrecentamiento de nuest ra cultura.

16. Co ntribu irá a la mejor co nvivencia hum ana, tant o por los eleme ntos que

apo rte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la
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dignidad de la persona y la integridad de la familia. la conv icción del interés

general de la socie dad, cua nto por el cuid ado que ponga en sustentar los

ideales de fraternid ad e iguald ad de derecho s de todos los homb res , evitando

los privilegios de razas . de religión, de grupos , de sexos o de individuos .

Uno de los aspectos fund amentales de una Institución educativa panic ular es la

integración al denominado "Sistema Educativo Nacional".

La prestación de serv icios educa tivos, tiene el carácter de ser un servicio público con

una cond icionante, siempre que para ello cuenten con la autorizac ión o reconocimiento de

validez ofic ial de estudios , esta mism a le servirá para determinar si adquiere el carácter de

suje to contr ibuyente o no.

La LOE regula la prestación de dichos servicios, para que este sea publico debe cumpl ir

con el articulo 10 de esta ley; Al referi rse a la prestación del servic io por los particulares, hace

referencia a las instituciones educativas y la idea de institucione s sugiere la de una entidad

jurídica colectiva, es decir de una form a o estructura de orga nizac ión soc ial de carácter

colectiv o cuyos fines adquieren permanencia. Por lo tanto es conveniente aludir a las form as

asociativas como las adecuadas para la prestación del servicio.

Toda forma asociat iva impli ca la reunión de dos o más perso nas que combinan sus

bienes y es fuerzos para la realización de un fin común que , siendo licito. no sea enteramente

transitorio ; el cumplimiento de los requisitos que en cada caso disp one la ley permite la

adquisición de la persona lidad jurídica; el reconocimiento de que ha nacido al mund o jurídico

una persona que es distinta de la de todos y cada uno de sus integran tes.

El articulo 10 del Código Fiscal de la Fede ración (C FF) dispon e que......Ias personas

físicas y las morales están obligadas a con tribuir para los gastos públicos conforme a las leyes

fiscales respectivas ..... esta dispos ición no hace dis tinción alguna en relación con los distint os

tipos de personas morales, ya que de un modo o de otro las personas morales estarán afectas al
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cumplimiento de obligaciones fiscales, inclusive la de pago de co ntrib uciones cuando se

ubiquen en alguno de los sup ues tos previstos por las leyes respectivas.

Por otra parte , hemos se ñalado que la constitución (articulo 3°, fracci ón VI) facu lta a los

particulares para impartir educación en todos sus tipos y moda lidad es. Esta facultad. sin

embargo. encuentra dos l!mitaciones fundamental~s . las cuale s so n que la impartición de la

educación debe sujetarse a los fines y criterios dispuestos por la ley. así como dar

cumpli miento a los planes y programas que las autoridades ed ucati vas formu len y a obtener

pre viamente la autorización expresa del poder púb lico .

La LOE. por su parte dispone que la au tori zación ser á específica para cada plan de

estudi os (artículo 54) y tiene com o electo incorporar a la institu ción a l sistema educativo

nacional ; es dec ir, que los es tudios correspondiente s tengan validez en toda la República

(artí culo 60) .

Además de que las institu ciones educativas . deben cumpl ir con cie rtos requ isitos y

ob ligaciones par a la obtención de las autori zaciones para impartir ed ucac ión o el

reco noci miento de validez ofic ial de es tudios de las cuales deb e conlar :

A. Con personal que acredi te la preparación adecuada para impartir

ed ucac ión y. en su caso sa tisfagan los demás req uisitos a que se refiere el

articulo 21 (que los maestros satisfagan los requis itos co rrespo ndientes).

B. Con instalaciones que satisfagan las co ndiciones higié nicas. de seg uridad

y pedagógicas que la autor idad otorgante de termine. Para estab lece r un

nuevo plantel se requerirá según el caso, una nuev a autorización o un

nuevo reconocimiento .

c. Co n planes y programas de estu dios que la au tor idad otorgante

considere procedente. en el caso de educac ión distinta de la primaria.

secundaria. la normal y demás para la formación de mae stro s de

educación básica.
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Los particul ares que impartan educación con autorizaci ón o con reconocimiento de

validez ofici al de estudios deberán :

a) Cumplir con lo dispue sto en el articulo 3° de la Constit ución .

b) Cumplir con los planes de estudios que las autoridades educativas

competentes hayan determinado o considerado procedent es.

e) Proporcionar un mínimo de becas en los términ os de los lineamientos

gen erale s que la autoridad que otorgue las autorizaciones o

reconocimientos haya determinado.

d) Cumplir los requisitos previstos en el articulo 55.

e) Facilitar y colaborar en las actividades de eva luación. inspección y

vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen .

Las autoridades que otorguen autorizac iones y recon ocim ientos de valid ez oficial de

estudios deberán inspeccionar y vig ilar los servicios educativos respecto de los cuales

concedieron dich as autorizaciones o reconocimientos.

2,4 LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ATRIBUTOS.

La Sociedad Civil se encuentra regulada por el Código Civil en su Titulo Undécimo.

Capitulo 11 ; que la define como un contrato de soc iedad en donde. los socios se obligan

mutuamente a combinar sus recursos o es fuerzos para la reali zación de un tin común. de

carácter preponderant érnentc económico. pero que no constituya una espec ulació n com ercial.

(F igura 2.4. 1).

La aporta ción de los soc ios puede consistir en una cantidad de dine ro u otros bienes o

en sus industrias. la aporta ción de biene s implica la transmisión de su dominio a la socied ad.

salvo que exp resamente se pacte otra cosa.
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El contrato de sociedad debe constar por esc rito , pero se hará constar en esc ritura

p ública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenaci ón deba hace rse en

escritura p úb lica.i

El contrato de sociedad debe contener :

a) Los nombr es y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse.

b) La razón soc ial.'

e) El objet o de la sociedad.

d) El importe del capital social y la aportaci ón de cada socio.

Dicho contrato debe inscribirse en el Registro de Soci edades Civiles para que prod uzca

efectos contra terceros, agregándose después de la razón soc ial las palabras "Sociedad Civil":

será nula la sociedad en que se estipule que los provechos permanezcan exc lusivamente a

algu no o algunos de los socios y todas las perdidas a otros .

Por otra parte, no puede estip ularse que a los socios capit alista s se les resti tuya su aporte

con una cantidad adiciona l, haya o no ganancias, ya que el contrato de socie dad no puede

modificarse sino por consentimiento unán ime de los socio s.

A menos que se haya pactado en el contrato de sociedad, no puede ob liga rse a los soc ios

a hacer una nueva apor tación para ensanc har los negocios sociales; cuando el aumen to del

cap ital soc ial sea acordado por la mayoría, los soc ios que no estén con formes rueden

separarse de la sociedad. Las obligacio nes sociales estarán garanti zadas subsidiariamente por

la responsabil idad limitada y solidaria de los soc ios que administren; los demás socios. salvo

convenio en contrar io, sólo estarán ob ligado s con su aport ación.

Los socios no pueden ceder sus derechos sin consentimiento previo y unán ime de los

demás coasoc iados; y sin el tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo pacto en

contrario. en uno y otro caso. Si varios soc ios quieren hacer uso del tanto. les competerá esté

l Agenda Civil Federal 2005 , Ediciones Fisca les ISEF SA de ev.

34



Aspectos Cont ables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Sociedad Civ il.

en la proporci ón que representen; el término para hacer uso del derech o del tant o será de ocho

días. co ntados desde que se reciban aviso del que pretende enajenar.

Ningún socio puede ser excl uido de la sociedad . sino por el acuerdo unánime de los

demás socios y por causa grave prevista en los estatutos. El soc io excl uido será respo nsable de

la parte de pérdida s que le correspo nda, y los otros socios pueden retener la parte del capital y

utilidades de aquel, hasta co ncluir las operaciones pendientes a l tie mpo de la declaración.

debiendo hace rse hasta entonces la liquidac ión correspondien te,

La administració n de la socie dad puede confer irse a uno u mus socios: habiend o socios

especialmente encargados de la administra ción, lus dem ás no pod rán con trariar las gestiones

de aquellos, ni imped ir sus efectos.

El nombramie nto de los socios administradores, no priva a los demás socios del derecho

de exa minar el estado de los negocios sociales y de ex igir a este fin la presentación de libros.

documentos y papeles , con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estime n

convenientes.

El nombram iento de los socios administradores , hecho en la escri tura de soci edad, no

podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser j udicia lmente por dolo.

culpa o inhabil idad . El nombram iento de administrado res, hech o despu és de co nstituida la

sociedad, es revocabl e por mayoría de votos .
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SOCIEDAD
CIVIL

Figura 2.4.1

CARACTERISTICAS

ATRIBUTOS

CIVIL
ASAMBLEA DE
SOCIOS

ADMÓN. DE
LA S.e.

CONSEJO DE
VIGILANCIA

DISOLUCiÓN
Y

LIQUIDACiÓN

a¡Contrato bilateral o plurilutcral

b)Cuntrato oneroso

c)Co lllratu furmal

1) Nombre (Razón u denominaci ón social)
2)Dumicilio
3)Palr imonio
4)Capacidad de goce
5)Capacidad de ej ercici o
6¡Capacidad procesal

"Organismo sup remo: para expresar voluntad
social en materia de su competencia.
' Se reunirán por lo menos una vez al año, o más si
es a pet ición del 5% de los soc ios, reso lverán los
Asuntos contenidos en la orden del día de la convocatoria
corres po nd iente.
' La calidad de los socios en la sociedad es intransferible.
'Nombrarán al Consejo de Admón. Generala
Admin istradur Único.

'Órgano encargado de la gestión de los negocios sociales
pudiendo correspo nder el nombramiento a:
a)Todos lus socios
b)A1gunos de los socios
c)O persona (s) extrañas.
' Se toman decisiones por la mayoria de votos,
' Los sucios administradores responden de los actos
Desempeñados en su cargo de manera subsidiaria, solidaria
e ilimitada.
' Los socios NO-ADMINISTRADO RES. responden hasta
por el monto de sus aportaciones.

'El nombramiento de los socios NO-ADMINI STRADORES,
en algunos de estas personas extrañas.
Se encargarán de vigilar los actos de las administradores, en
cuanto al desempeño de su cargo informando previo dictamen
cuando menos una vez al año, a la Asamblea General de Soc ios.
*Todo debe constar en el acto de Asamblea General de Socios.
nombramientos, facultades, revocaciones, ctc.)

{

' Por su conse ntimiento de los socios.
*Por haber concluido termino de su vida legal.

*Por haber consegu ido totalmen te, el objeto por el cual fue
creado.

*Por haber sido incapaz de realizar el fin social
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Los soc ios administradores eje rcerán las facu ltades que fueren nece sa rias a l giro y

desarrollo de los negocios que formen el obje to de la soc iedad , pero salvo conv enio en

con trario , neces itan autorización expresa de los otros socios:

l . Para enajenar las cosas de la sociedad, si és ta no se ha constituido con ese

objeto.

2. Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarla s con cualquier otro de recho real.

3. Para tomar capitales prestados .

Las facult ades que no se hayan concedido a los admi nistradores. serán ejerc idas po r

todos los socios, reso lviéndose los asuntos por mayoría de votos; la mayoría se computara po r

cantidades ; pero cuando una sola persona rep resente el mayor interés y se trate de sociedades

de mas de tres socios, se necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los socios.

Siendo varios los socios encargados indist intamente de la admi nistración, sin

declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ellos practicar

separadamente los actos admi nistrativos que crea opor tunos.

Si se ha convenido en que un administrador nada pueda practicar sin concurso de ot ro,

so lamente podrá proceder de otra manera en caso de que pueda resul tar perjuicio grave e

irreparable a la soc ieda d. Los compromisos contra ídos por los socios adminis tradores en

nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por está, so lo

obligan a la sociedad en razó n del benefici o recibid o.

Las obligac iones que se contraigan por la mayoría de los socios enca rgados de la

admin istració n. sin conocimi ento de la minorí a, o cont ra su voluntad exp resa . serán vá lidas;

pero los que las hayan contraído serán personal mente responsables a la sociedad de los

perjuicio s que por ellas se cause.

El soc io o socios administ radores es tán ob ligados a rendir cuentas siempre que lo pida la

mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el con trato de soc iedad.
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Cuando la adminis trac ión no se hubiera limitado a alguno de los socios. todos tendrán

derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios com unes , Las decisiones serán

tomadas por may oría.

2.5 DISOLUCIÓN Y LIQ UIDACiÓN.

Una Sociedad Civil se disuelve cuando:

A. Existe el consentimiento de los socios .

B. Se cumple el término prefij ado en el cont rato de sociedad.

C. Se alcanza la reali zac ión completa del fi n social. o por haberse vuelto

imposible la consec ución de l obje to de la soc iedad .

D. Sé de la muerte o incapac idad de uno de los socios que teng a

responsabilidad ilimit ada por los compro misos sociales , salvo que en la

escritura constitutiva se haya pactado que la soc iedad co ntinúe con los

sobreviv ientes o con los herederos de aquél.

E. Sé de la muerte de l soc io indu strial, sie mpre que su industria haya dado

nacimi ento a la socied ad.

F. Se trate de sociedades de dur ac ión indetermi nada y uno de los socios

renunc ie y los demás no deseen cont inuar asoc iados. sie mpre que esa

renuncia no sea mal iciosa ni ex tempor ánea.

G. Haya reso lució n j udicial.

Para que la disolución de la soc iedad surta efectos contra tercero, es necesario que se

haga constar en el Registro de Socie dades . Pasando el términ o por el cual fue co nstituida la

soc iedad. si esta continua funci onando. se ent enderá prorrogada su du ración por tiempo

indeterminado, si n necesid ad de nueva escritura social, y su ex isten cia pue de demostrarse por

todo s los med ios de prueba .

3S



Aspectos Contables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Soci edad Civil.

En caso de que a la muerte de un socio la soc iedad hubi ere de continuar con los demás .

se procederá a la liquida ción de la parte que co rresponda al soc io di funto para en tregarla a su

sucesió n. Los herederos del que mu rió tendrán de recho al capital y utilidades que al finado

corresponda n en el momento en que muri ó y, en lo suces ivo , só lo tendr án parte en lo que

dependa necesar iamente de los derecho s adquiridos o de las obligac ione s contraídas por el

socio que murió.

La renuncia se considera malici osa cuando el soci o que la hace se propone aprovec harse

exc lusiva mente de los benefici os para ev itarse pérd idas que los socios deberían de recibir o

reportar en com ún con arreglo a l conve nio.

Se dice extemporánea la renuncia, si al hace rla las cosas no se hallan en su es tado

íntegro, si la sociedad puede ser perjudicada con la diso lució n que originaría la renunc ia. La

disolución de la sociedad no modi fica los compromisos contraídos con terceros .

Una vez disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se

practicara dentro del plazo de seis meses, sa lvo pacto en cont rario; además de que deb e

agregarse a su nombre las palabras "en liquidaci ón".

La liquid ación debe hacerse por todos los socios, salvo que conve nga n en nombrar

liquid ador es o que ya es tuv ieren nombrados en la esc ritura soc ial. Si cubi ertos los

compromisos soc iales y devueltos los apor tes de los socios quedaran algunos bienes, se

considera ran utilidades y se repartirán en tre los socios en la form a co nve nida . Si no hubo

convenio, se repa rtirán proporcionalmente a sus aportes .

Ni el capital social ni las util idades, pueden repartirse sino después de la diso lución de la

sociedad y prev ia liquid ación respectiva, salvo pacto en contrario. Si al liquidarse la soci edad

no quedaran bienes suficientes para cubrir los compromisos soc iales y dev olver sus apo rtes a

los socios, el défi cit sc considerará pérd ida y se reparti rá entre los asoci ados .

31)



Aspectos Contables y Fiscales de las Instituciones Educativas: Sociedad Civil.

Si só lo se hubiere pactado lo que debe corr esp ond er a los soc ios por utilid ades, en la

misma proporción responderán de las pérdidas. Si alguno de los soc ios contribuye sólo con su

industria, sin que esta se hubiera estimado, ni se hubiera designad o cuota que por ella debiera

recibir, se obse rvaran las reglas siguientes:

a) Si el trabajo de la industria pudiera hace rse por otro. su cuota será la que

corresponda por razón de sueldos u hono rario s. y esto mismo se observará si

son varios los socios industriales.

b) Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la de l socio

capitalista que tenga más.

e) Si sólo hubiere un socio indu strial y otro capita lista. se dividirá entre sí por

partes iguales las ganancias.

d) Si son varios los soci os indu striales, llevaran en todo la mitad de las gan ancias

y las dividirán entre sí por convenio . y a tai ta de éste. por decis i ón arb itral.

Si el socio industr ial hub iese contribuido tambi én con cierto cap ital. se considerarán.

éste y la industria, separadamente. Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas

e industriales resultare que no hubo ganancias, todo el capi tal se distribuirá entre los socios

capitalistas; sal vo pac to en contrario. los socios industrial es no responderán de las pérdid as.

'¡
) .
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CAPITULO 111. EL PROCESO CONTABLE.

3.1 DEFINICIÓN Y TIPOS DE REGISTRO.

La definición de cont abilidad, parte de que es una técnica: esto imp lica la posic ión

teóric a de que los princip ios de cont abilidad son guía de acción y no verdades fundamentales a

las que se les adj udica poder explicativo y de pred icción . Esta posición se refuerza a l

considerar a la contabilidad como algo dise ñado por el hombre para satisfacer necesidades

indiv idual es y soc iales.

La contabilidad, es una técnica utilizada para produ cir información cuantitativ a que sirva

de base para tomar decisiones económicas a los usuarios de la misma, imp lica que la

información y el proceso de cuantificación deben cumplir con una serie de requ isitos para que

satisfaga adec uada men te las necesidades que mant ienen vigente su utilidad.

El proceso contable, es el "conj unto de fase s a través de las cuales la Con tad uría obtiene

y co mprueba informació n financiera, las cuales son: sistemati zac ión. valuación .

procesami ento, evaluación e inform ación" .

Las características fundamentales que debe tener la info rmac ión contab le son la uti lidad

y confiabilidad; ade más la inform ación contable tiene, impuesta por su función en la toma de

decisiones. la caracteris tica de la provisionalidad .

La utilid ad com o carac terística de la infor mac ión contab le, es la cualidad de adec uarse al

propósito del usuario: mientras que la confiabilidad es la característica de la inform aci ón

contable por la que el usuario la acepta y utiliza para tom ar decisiones basá ndose en ella, esta

no es una cualid ad inherente a la inform ación, es ad)udicada por el usuario y reflej a la relación

entre el y la información .
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La provisionalidad de la información contable sig nifica que no represe ntan hechos

totalmen te acabados ni terminados, la necesidad de tom ar decisiones obl iga a hacer co rtes en

la vida de la empresa para prese ntar los resultados de operación y la situación fina nciera.

La forma en com o se registran los actos que realiza una entidad económica, es decir

operaciones. es mediante la creación de un Catalogo de Cuentas, que no es más que una lista o

enumerac ión porm enorizada simp lificada de los conceptos que integran el Ac tivo. Pasivo.

Capital Contable y Result ados; este es el tipo de registro que se utiliza para realizar la

act ividad contable.

Dentro de los objeti vos que persigue el Catalogo de Cuentas encontramos:

A. Regis tro y clasificación de operaciones similares en cuentas especificas.

B. Facilitar la preparación de Estados Financieros.

C. Faci litar la act ividad del Licenc iado en Contaduría.

D. Servir de instr umento en la sa lvaguarda de los bie nes de la empresa .

E. Promover la eficiencia de las operaciones y la adhesión de la política

admin istrativa prescri ta.

3.2 APLICACiÓN DE PRINCIPIOS DE CONTAHlLl DAD GENERALMENTE

ACEPTADOS.

La Comisión de Principios de Contabilidad del Institu to Mexicano de Contadores

Públicos tiene la funció n, entre otras de pub licar una serie de bole tines sobre el tratamiento

que se debe dar a los co ncep tos que integran los es tados financieros, con la final idad de dar

una base mas firme a los contadores que producen la informació n co ntab le, como a los

interesa dos cn la misma, evi tando la discrepancia de criter ios que pueden result ar cn

diferenc ias sustanciales en los datos quc muestran los estados fina ncieros.
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Al producir información contable que sea útil para los diferentes intereses repre sentados,

la contabilidad adopta el criterio de equidad para dichos intereses. Dicho cr iterio esta

sustent ado en una base de objetividad y vera cidad razon ables; dada la import anci a de la

información cont able para la adm inistración de las emp resas, acc ionis tas, inversionistas

potenciales, gobierno, trabajadores, proveedores, inst ituciones de crédit o.

La teoría establecid a en el Boletín A- l esta compuesta por varias clases de conc ept os

ord enados de acue rdo a su jerarquía, que son:

l . Principios.

2. Regla s particulares.

3. Cri terio prudencial de aplicación de las reg las particulares .

1. Los principios de contabilidad , son conc ept os básicos que establece n la delim itación

e ident ificac ión del ente eco nóm ico. Las bases de cuant ificación de las ope rac iones y la

presenta ción de la información financiera cuantitativa por medio de los estados financieros.'

Los pr incipios de contabilidad que identifican y delimitan al ente eco nómico y a su

aspecto financieros, son: La entidad , la reali zación y el per iodo co ntable.

Los principi os de contabilidad que establecen la base para cuantificar las operaciones del,
ente económico y su presen tación, son: el valor histórico or iginal, el negocio en marcha y la

dua lidad económica.

El principio que se refie re a la inform ación es el de revelación suficiente.

I Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Versión 2005. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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Los principios que abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos generales del

sistema son : importancia relativa y consistencia.

l. Entidad. La act ividad econ ómica es real izad a po r entidade s idcntificublcs, las que

constituyen combinaciones de recur sos humanos, recu rsos natu rales y capit al,

coo rdinados por una autor idad que toma deci siones encaminadas a la consecuc ión de

los fines de la entidad.

A la contab ilidad le interesa identifi car la ent idad que persigue fines eco nómicos

particulares y que es independiente de otras entidades . Se util izan para ide ntifica r una entidad

dos cri terios :

A.- Co njunto de recursos dest inados a satisfacer alg una necesidad social con

estructura y operación propi os, y

S .- Ce ntro de decisiones independ iente con res pecto al logro de fin es es pecíficos, es

dec ir, a la satisfacción de una necesidad social. Por lo tanto, la personalidad de un negocio es

independi en te de la de sus acc ioni stas o propi etar ios y en sus es tados financieros solo deb en

incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones de este ent e eco nómico. La entidad

puede ser una persona fí sica o moral, o en su caso una co mbinac ión de ambas.

2. Realización. La cont abilidad cuan tifica en términos monetario s las operac iones que

reali za una ent idad con ot ros participantes en la ac tividad económi ca y ciertos

event os eco nómicos que la afec tan.

Las ope raciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifi ca se co nside ran por

ella rea lizados :

A .- Cuando ha efectu ado tran sacciones con otros entes eco nómicos .

S .- Cuando han tenido lugar transformaciones internas que modifican la es tructura de

recursos o de sus fuentes .

I Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Versión 2005. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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c.-Cuando han ocurrido event os económicos externos a la entidad o deri vados de las

operaciones de ésta y cuyo efect o puede cuantificarse razonablem ente en términos mon etar ios.

3. Periodo contable. La necesidad de co nocer los resultados de operac ión y la

situación financiera de la entidad, que tiene una existencia cont inua, obli ga a dividir

su vida en periodos convencionales. Las operaciones y efec tos asi como sus efectos

derivados, susce ptibles de se r cuanti ficados, se identi fican con cl periodo en que

ocurren; por tanto cualquier información contable debe indica r claramente el periodo

a que se refiere. En términos generales , los costos y gas tos debe n cua ntificarse con el

ingreso que originaron , independi entemente de la fecha en que se pagu en .

4. Valor histórico original. Las transacciones y eventos eco nóm icos que la

contabilidad cuantifica se registran segú n las cantidades de efectivo que se afec ten o

su equivalente o la estimac ión razo nable que de ellos se haga al mome nto que se

considere n realizados contablemente. Estas cifras deb erán ser modificadas en cas o de

que ocurran eventos posteriore s quc les hagan perd er su significado, aplicando

métodos de aju ste en forma sistemá tica que preser ven la imparcialidad y obje tividad

de la informaci ón contab le, Si se aj ustan las cifras por cambios en el nivel ge nera l de
I

precios y se aplica n a lodos los conceptos susce pt ibles de ser modi ficados que

integran los estados financ ieros, se considerara que no ha habid o violac ión de es te

principio; sin embargo. esta situació n debe quedar deb idamente aclarada en la

info rmación que se produ zca.

5. Negocio en marcha. La entidad se ptesum e en ex iste ncia permanent e, sa lvo

especificac ión en contrario; por lo que las c ifras de sus estados fi nanc ieros

repre sentaran valore s históricos, o modi ficacicncs de ello s. sistemáticamente

obtenidos . Cuando las cifras representen valores est imados de liqu idación. es to

deberá especificarse claramen te y so lamente será n acep tab les para información

general cuand o la entidad esté en liquid ación .
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6. Dualidad económica. Esta dualidad se constituye de:

A.- Los recursos de los que dispone la en tidad para la realización de sus fines.

11 .- Las fuente s de dichos recu rsos, que a su vez, son la cspcci ficaci ón de los derechos

que sobre los mismos ex isten considerad os en su conjunto.

La doble dim ens ión de la representación cont able de la entidad cs fundamental para una

adec uada com prensión de su estructura y relación con otras entidades. El hecho de que los

sistemas modernos de registro aparentan eliminar la necesidad aritmética de mantener la

igualdad de cargos y abonos, no afecta el as pecto dual del ente econ ómico, considera do en su

conjunto.

7. Revelación suficiente. La información conta ble presentada en los estados

financieros debe co ntene r en form a clara y co mpre nsib le lodo lo necesario para

ju zga r los resultados de operaci ón y la situac ión financiera de la en tidad.

8. Importancia relati va. La información que aparece en los estado s financieros debe

mostrar los aspectos importan tes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en

términos monetarios , Ta nto para efec tos de los datos que ent ran a l sistema de

info rmaci ón contable como para la info rmaci ón resu ltante de su operación, se debe

equilib rar el detalle y multiplicidad de los daros con los requisitos de utilidad y

finalidad de la información .

lJ. Consistencia. Los usos de la información co ntable requiere n que se sigan

procedimientos de cuantificación que perm anezcan en el tiemp o. La información

contab le debe ser obtenida medi ante la aplicación de los mismos principios y reg las

particulares dc cuantificaci ón para, median te la co mparac ión de los esta dos
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financieros de la entidad, conocer su evo lución y, mediante la comparación con

estados de otras entida des económicas, conocer su posic ión relativa .

2. Reglas Partic ulares.

Son la especificación individual y concreta de los conceptos que integran los estados

financieros ; se divide en: reglas de valuac ión y reg las de presentac ión. Las primeras se

refieren a la ap licación de los principios y a la cuantificac ión de los conceptos especificas de

los estados financieros. Las segundas se refieren al modo particular de incluir adecuadamente

cada concepto en los estados financieros.

3. Criterio Prudencial De Aplicación De Las Reglas Particulares.

La medici ón o cuantificación contable no obedece a un mode lo rígido. sino que requiere

de la util ización de un criterio general para elegir entre alternativas que se presen tan como

equivalentes, tomando en consideración los elementos de juicio disponibles . Este criterio se

aplic a al nivel de las reglas particulares.

En cuestión de las instituc iones educativas, ex isten dos boletines que se refiere n a las

entidades con prop ósito s no lucrativos, los cuales son el B-2 y el B-16 .2

El Boletín B-2 define las principales características que disting uen a dic has entidades.

las cua les son:

2 Los Boletines entraron en vigor a partir del 1 de Enero de 2ü04.
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l. Recepción de montos importantes de recursos patrocinadores que no reciben en

contraprestación pagos o beneficios eco nómicos en proporc ión a los recursos

aportados.

2. Sus actividades de producción y venta de bienes o prestación de serVICIOS

persiguen cubrir fines de beneficio social.

3. Ausencia de intereses definidos de propietario que pueda n ser vendidos,

transferidos o redimidos, o de la transm isión de derec hos a participar en la

distribución residual de recursos en el caso de liquidación de la entidad.

Los usuarios de 1" información financiera pueden clasificarse en patrocinadores.

acree dores , provee dores, pres tamistas, bene ficiarios, gobierno corpora tivo de la entidad,

órganos de supervisión interno s o externos, administradores u otros usuarios.

Los patrocinadores requieren esa información como base para determinar que la

organización ha cumplido sus objeti vos y si continúan haciendo sus aportaciones.

Los prestamistas, proveedores, acreedores ven a la organizac ión como una fuente de

pago por los bienes o servicios brindados, lo importante es la capacidad que tiene la

organ ización para genera r flujos de efec tivo opo rtuno para cump lir con sus obligac iones .

Los gobiernos corporativos y órganos de supe rvisión necesitan información respecto a

los servicios rendidos que les ayude a evaluar como han cumplido los administradores con las

políticas de mando, que puedan llevarlos a la creación de nuevas políticas . Los

admin istradores la necesitan en la evaluación del cumpl imiento ante el gobierno.

Los Estados Financie ros deben ser capaces de transmit ir informació n que satisfaga a los

usuarios; no obstante deben ser adaptados a las necesidades de dichas organi zaciones.
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La información financiera debe ser útil en la toma de decisiones para asignar recursos a

las entidades no lucrativas por parte de los que hacen aportaciones, en la eva luación de la

capacidad de la entidad para generar ingresos por sus actividades operativas par seguir

proporcionando sus servicios de manera satisfactoria, en la toma de decisiones de crédito por

parte de los acreedores, proveedores y empleados que esperan una retribución justa por la

asignación de recursos ; estas personas requieren los Estados Financieros ya que su interés SI.:

ubica en la eva luación de su liquidez, de su grado de endeudamiento y de la capacidad de

generar flujos de efectivo suficientes para cubrir los intereses y recuperar sus inversiones.

Además debe ser útil para evaluar el origen y las características de los recursos

financieros de la entidad, esta área es de interés general, pues todos están interesados en

conocer los recursos financieros que dispone la entidad para lleva r a cabo sus fines, la manera

en que los obtuvo y como los aplicó .

Los Estados Financieros de las entidades con fines no lucrativos deben permitir, al

usuario formarse un ju icio respecto a:

l. Su capacidad para mantener su patrimonio y proporcionar servicios o

lograr sus fines sociales a un nivel satisfactorio.

2. Su posición financiera .

3. Los cambios en sus recursos y en sus obligaciones.

4. Al desempeño de la administración.

Por medio de esta información y de otros elementos de juic io, el usuario podrá eva luar

el futuro de la entidad con propósitos no lucrativos y tomar dec isiones de carác ter económico

sobre la misma .
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Los Estados Financieros que debe presentar son el Balance General, el Estado de

Actividades, el Estado de Cambios en la Situación Financiera y las Notas que son parte

integrante de los mismos.

El Balance General muestra los activos, pasivos y patrimon io de la entidad a una fecha

determinada, que incluya los activos en orden de su liquidez y se revelen sus restricciones; se

incluyan sus pasivos atendiendo a su exigibilidad: se revelen los riesgos financieros de la

entidad y se presente el patrim onio neto clasificado en patrimonio perm anente restringido,

patrimonio temporalmente restringido y patrimonio sin restricciones.

El Estado de Activ idades que muestre los cambios en el patrim onio de la entidad durante

el periodo, que incluya las contribuciones, los ingresos, costos y gastos que modificaron el

patrimonio restringido. El temporalmente restringido y el no restringido para ayude a entender

como se admini stran los recursos de la entidad en los diferent es progr amas y servicios que

otorga.

El Estado de Cambio s en la Situación Financiera refleja los cambios que tiene la entidad

durante un periodo determinado, clasificados por actividades operativas, actividades de

inversión y act ividades de financiamiento .

Algunas de las limitaciones de los estados Financieros son:

l . Las transacci ones y eventos económicos son cuantificados, bajo el criterio de lo

devengado , con reglas particula res que puedan ser aplicadas con diferentes

alternativas, tomand o en cuenta que la alternativa elegida será la reflejada.

2. Proporcionan información expresada con moned a, de las transacciones

efectuad~s por la empresa y de su situación financiera resultante de esas

transacciones. Sin embargo la moneda es únicamente un instrumento de
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medición en la contabilidad y debe considerarse que tienen un valor que cambia

en función de los eventos económicos.

3. Los Estados Financieros solo presentan el valor que para la entidad tienen sus

recursos y obligaciones cuantificables , sin embargo no puede cuantificar

eleme ntos esenciales como los recursos humanos, el producto, la marca, etc.

4. Por referirse a entidades bajo el principio de negocio en marcha y efectuar cor tes

con tables o periodos y por el hecho de que se preparan con base a reglas

particulares de valuació n y presentación, dichos estados no pretenden ser

exactos.

5. Las contribuciones y los ingresos recibidos por la entidad no lucra tiva no

compensan necesariamente a los costos para eval uar su eficiencia.

Por estas razones para que el usuario pueda eva luar la eficiencia y efectividad de los

servicios de las entidades no lucrativas, a la información de los Estados Financieros debe

agregarse información no financiera, estadística y narrativa, que pueda permitir al usuano

formarse un juicio apropiado acerca de los objetivos logrados por la entidad .

El boletín B-16 cons iste en describir las carac terís ticas principales. clasificaciones

relevantes e información básica de cada uno de los estados financieros de las entidades con

propósitos no lucrativos, estableciendo las reglas para su prese ntació n.

El Balance General presenta información relevante sobre los activos . pasivos y su

patrimonio a una fecha dete rminada, además permite llegar a conclusiones respec to a su

liquidez, flexibilidad financiera, capacidad de cump lir con sus obligaciones y necesi dades de

financiamiento. Esta compuesto por los rubros de Activos Circula ntes y Activos no

Circulantes, Pasivos a Corto Plazo y Pasivos a Largo Plazo y su Patrimonio .

El Estado de Actividades tiene que ínformar el mon to del cambio total en el patrimonio

durante un periodo, proporcio nando información relevante sobre el resultado de las
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transacciones y otros eventos que afectan o modifican el patrimonio de la entidad, mostrando

en forma segregada los ingresos y las contribuciones recibidas, así como su aplicación en los

diversos programas y servicios.

Ayuda a los dona ntes, miembros, acreedores y otro s usuarios, a evaluar el desempeño de

la entidad durante un periodo y los esfuerzos realizados en el logro de los objetivos de la

organización.

El Estado de Cambios en la Situación Financiera proporciona información relevante para

evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos; conocer y evaluar las razones de las

diferencias entre el incremento o decremento neto del patrimonio y los recursos generados o

utilizados por sus actividades operativas; evaluar su capacidad para cumplir con sus pasivos y

anticipar la necesidad de obtener financiamiento, así como evaluar los cambi os en su posición

financiera derivados de transacciones de financiamiento e inversión, además de que clasifica

los recursos en: operación, financiamiento e inversión.3

3 Los Estuées Financieros de ben ser reexpresados de acu erdo a lo es tablec ido po r el Bo letín S-lO
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PROCESO CONTABLE.

VALUACiÓN

{

Seleccionar

Diseñar

Instalar

. . {ASignar un valor monetario a los

I.C======~ , Recursos y obligaciones.

SISTEMATIZACiÓN

EVALUACiÓN

Registro

Calculo

Síntesis de datos

Captación

Clasificación

{
Análisis

IC:======::SJ~ Interpretación

PROCESAMIENTO

INFORMACiÓN
Estados

Fin.
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3.3 SISTEMAS DE REGISTRO.

La primera fase es la sistematización en la cual los elementos de contabilidad se

organizan, para que ésta alcance su objetivo; implica el establecimiento de un sistema de

informaci ón financiera, para lo cual es necesario seleccionarlo, diseñarlo e instalarlo (como se

muestra en la figura 3.3.1) .

La selección de un sistema de información financiera consiste en elegir los

procedimientos y métodos que resulten mas adecuados para la entidad; para esto es primordial

conocer la naturaleza, las características de la entidad económica y elegir el procesamiento de

datos que se adecue a dichas características.

La naturaleza y características de la entidad económica se conocen a través de la

actividad o giro de uua entidad, que en este caso se determina por la clase de servicio que

ofrece, por su marco legal que se conforma por las disposiciones legales que afectan a una

entidad económica, dichas disposiciones pueden ser impositivas, administrativas, laborales y

sanitarias, por el ejercicio contable que es el periodo convencional en el que se divide la vida

de una entidad económica para conocer su situación financiera y resultados, por las políticas

de operación de una entidad económica están constituidas por el modo particular de realizar

sus transacciones financieras. Para sistematizar los elementos de la contabilidad de una

entidad es necesario conocer los recursos y obligaciones que de acuerdo con su naturaleza y

características, le son particulares.

El diseño que debe tener el sistema de información financiera incluye el catálogo de

cuentas, los documentos fuente , los diagramas de flujo , la guía de procesamiento y los

informes.

El catálogo de cuentas es una lista o enumeración pormenorizada y clasificada de los

conceptos que integran el Activo, Pasivo, Capital Contable, Ingresos Y Egresos de una entidad

económica.
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Los documentos fuente son los, instrumentos físicos de carácter admini strati vo que

capta, comprueba, justifica y controla transacciones financieras efectuadas por la ent idad

económica, apor tando los datos necesarios para su procesamien to en la contabilidad. El diseño

de los documentos fuert es implica, previamente, establece r su objetivo, j ustificar su

implantación, determinar su costo y estudiar su operación.

El flujo de documentos es el tránsito que los mismos siguen desde su lugar de or igen

hasta su arribo a las diferentes divisiones de la organización. La guía de proces amiento

constituye un instructivo en el que se señala el procedimiento para registrar una operación .

partiendo de su orige n; dicha guía constituye un complemento al Catálogo de Cuentas.

La fase de Sistematización incluye la previsión de la inform ación financiera principal y

adicional que requieren los socios . para lo cua l debe contemplarse : tipo de información

requerida, divisiones que la demandan y la generan, periodic idad y plazo de entrega, así como

su presentación y conten ido deseado.

La ultima etapa es la instalación del sistema de información financiera que se efectúa

una vez aprobado, adquiriendo los recursos para su aplicación. La instala ción mencionada.

impl ica observancia de los procedimi entos y métodos establecidos . mismos que deben

concentrarse en un Manual sobre Sistematizació n Contable.

CSELECCIÓN~ ~STALACIÓ:0

Figura 3.3.1

DISEÑO~c--~/

56



Aspectos Contables y r iscales de las Institucione s Educativas: Sociedad Civil.

La segunda fase, es la Valuación que comprende la acción de asignar un valor a los

recursos y las obligaciones que adqu ieren las ent idades económicas para logra sus objetivos

(figura 3.3.2).

Siendo la moneda la unidad de medida de valor, los recursos y las obligaciones de las

unidades se valúan en unidades monetarias. Toda vez que un mismo fenómeno puede

cuantifica rse bajo diferentes bases, se hace necesario definir criterios de valuación que

aseguren estados financieros homogéneos.

CUENTA BASE DE VALUACION
\

CAJA EL DINERO MISMO
BANCOS EL DINERO MISMO
INVERSIONES EN VALORES VALOR HISTORICO
CUENTAS POR COBRAR IMPORTE PACTADO
PAGOS ANTICIPADOS IMPORTE PACTADO
MERCANCIAS VALOR HISTORICO
COSTO DE VENTAS COSTO PROMED IO

PEPS
, UEPS

ACTIVO PERMANENTE VALOR HISTOR ICO
ACTIVO DIFERIDO VALOR HISTOR ICO
CUENTAS POR PAGAR IMPORTE PACTADO
COBROS ANTICIPADOS IMPORTE PACTADO
CAPITAL SOCIAL VALOR DE ACCIONES POR No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO INGRESO MENOS EGRESO

FIGURA 3.3.2 REGLAS DE VALUAC ION

La tercera fase es el Procesamiento en donde se elaboran los estados financieros

resultantes de las transacciones celebradas por una ent idad eco nómica . La elaboración de la

información financiera consta de las siguie ntes etapas: captac ión, clasificaci ón, registro.

cá lculo y síntesis de datos (figura 3.3.3)
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Los datos se obtienen por medio de los documentos fuente, sc clasifican a través de

cuentas. se ca lcula n por med io de la mente o máqu inas, se regist ran en libros o tarjetas, y se

sintetizan en es tados financi eros.

La cuar ta fase es la Evaluación que califica el efec to de las transacciones celebr adas por

la entidad eco nómica, so bre su situac ión financi era , eva luar en términos gene rales significa

apreciar el resultado de una acc ión tomando co mo base una norma aceptada co mo vál ida .

PROCESAMIENTO DE DATOS.

OCUM ENTO
JENTE

ESTADOS
FINANCIEROS

Figura 3.3.3

Por lo cual puede afirmarse con relación a la info rmación fi nancie ra. que ésta por sí

misma no es suficie nte, si antes no est á sometida a una comparación que permita conocer las

desviaciones que las transacci ones han sufrido . El resultado de dichas comparaciones es obje to

de una ca lificac ión, la cua l se obtiene como co nsecuencia del Análisis y la Interpretación de la

Información Financiera de los Estados Financ ieros .
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El Análisis Financiero es la separación de los elementos de un Estado Financiero, con el

fin de examinarlo críticamente y conocer la influencia que cada uno de estos elementos ejerce

sobre los fenómenos que dicho Estado expresa. El objetivo principal de este Análisis es

obtener elementos de juicio para interpretar correctamente la situación financiera y los

resultados de la entidad analizada y como consecuencia evaluar con acierto a la propia

entidad.

La ultima fase es la Información, la cual es el resultado de las cuatro fases anteriores,

en la que finalmente se dispone de la información financiera necesaria para hacer llegar a los

interesados en la marcha de la entidad económica.

En efecto, como consecuencia de la terminación de un ejercicio contable. el Licenciado

en Contaduría debe preparar un informe sobre la realidad financiera que vive la entidad

económica, el cual debe incluir todos los elementos necesarios para la toma de decisiones

adecuadas y oportunas.

El contenido que debe tener el Informe Financiero es:

l. Carta introductoria. En esta el Contador se dirige al usuario de ia información

financiera exponiendo la naturaleza y alcance de su trabajo, debiendo

relacionar los documentos que se acompañan.

2. Estado de Situación Financiera. Debe presentarse sin reserva y no deben

omitirse las Notas a los Estados Financieros.

3. Estado de Resultados. Debe presentarse en los términos de la fase de

procesamiento, sin omitirse las Notas a los Estados Financieros.

4. Relaciones Analíticas. Deben presentarse en los términos de la fase de

procesamiento.
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5. Reporte de Eva luación. Debe presentarse en los términos de la fase de

eva luación, es conveniente fundamentar la calificac i ón as ignada a cada llll O

de los fenómenos evaluados.

6. Opinión Profesional. Constituye una apreciación particular que el Contador

expresa sobre la información financi era que ha obtenido a través de la

Contabilidad.

7. Recomendaciones. En es te apartado el Cont ador debe suger ir una o varias

alternativas para la superación de deficienci as financieras: las

recomendaciones pretenden facilit ar la toma de decisiones a las personas

respon sables de la marcha financiera de la entidad.

3.4 TIPOS DE INFOltMACIÓ N.

La contabilidad tiene por obje to, ase ntar todas las operacio nes mercantiles en forma

adecuad a para que se le pueda proporcionar a los administradores del negocio, los informes de

carácte r financiero que facilite n el control y dirección del mismo .

La situación de una empresa y los resultados obtenidos como consecuencia de las

transacciones mercantiles efectuadas en cada ejercicio socia l, se presentan por medio de los

llamados Estados Financieros, estos son la extensión del registro contable en su etap a final de

exposic ión condensada de los hechos eco n ómicos; muestran cuantitativamente. ya sea total o

parcialmente el origen y la aplicación de los recursos empl eados para realizar un negocio o

cumplir un determin ado objetivo.

Sin embargo existen alguno s factores que por no ser cuantificables en dinero , no figuran

en los Estado Financieros, como sucede con las condiciones de mercado; la capacidad de los

administradores; la eficiencia de la mano de obra ; las fuent es de abastecimientos de materias

prima s; los problemas de transporte s.
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Los estados Financieros deben llenar los requisitos de univer salidad, cont inuidad,

periodicidad y oportunidad; se formula n con tres propósitos fundamentales :

a) Para informarles a los administradores y dirigentes de la empresa, del

resultado de sus gestio nes. En estos casos deben acompañarse a los estados

datos estadístico s e informes detalla dos de las operaci ones.

b) Para informarles a los propie tarios y accionistas el grado de seg uridad de

sus inversiones y su productividad . Se les debe hacer resaltar la capaci dad

de ganancia del negoc io.

e) Para propaganda, fina lidades de cr édito o propósi tos fiscales en virtud de

que a los acreedores les interesa primordialmente la solvencia de la

empresa y la naturaleza de su capita l de trabajo , así como el Gobierno que

es un coparticipe de las utilidade s de la empresa por medio de los

impuestos que recibe.

Los estados Financieros se clasifican en dos grandes grupos: los principale s o básicos y

los auxiliares o analític os ; entre los principales se encuentran el Balance General, el Estado de

Resultados y el Estado de Cambios en la Situación Financiera, conoc ido también como Estado

de Origen y Aplicación de Fondos; siendo el Libro Mayor la princ ipal fuente de datos para la

formulación de estos. Los Estados Auxiliares o Analí ticos son los que se forman para dar a

conocer el deta lle o la composición de cada saldo, cada cuenta o cada partida de (as que

figuran en los estados principales y son para efec tos solo de control interno .

Además exis ten otros Estados Especi ales o Estimativos, que muestran operaciones por

realizar como los presupuestos de producción; los estados de costos prede terminados y los

estima tivos.

El Balance Genera l es el principal de los estados Financieros Básicos, tiene por objeto

rendir un claro y preciso informe a las partes interesadas en la empresa sobre la situación de la
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misma al final del eje rcicio, es formul ado con datos de los libros de cont abilidad, llevados por,
partida doble , en el cual se consignan de un lado todos los recu rsos y del ot ro todas las

obligaci ones de la empresa a una fecha determinada, se considera un estado est ático.

El Estado de Resultados muest ra los ingres os y gastos generados por la entidad dand o

como resultado una utilidad o una pérdida; se considera un es tado dinámico. Tamb ién se

conoce como Estado de Pérdidas y Gan ancias; los ingre sos que se man ejan son las ventas que

haga, los productos financieros y los otros productos, entre las erogaci ones encontramos los

gastos de venta, gas tos de administrac ión , gastos de ope ración,

El Estado de Cambios en la Situación Financiera tiene por objeto presentar en forma

lógica las dos fuentes de recursos, ajenos y propios de una empresa. en un period o

determinado, mostrand o en form a adecuada los canales a través de los cuale s se obtuviero n

tales recursos, así como la aplicac ión que se hizo de ellos .

En cualquier empresa los recursos provien en de cuatro fuentes:

1. De la utilid ad neta.

2. Por disminuciones de Act ivo.

3. Por aumentos de Capital.

4. Por aumentos de Pasivo.

Las tres primeras fuent es se pueden considerar como fuentes que proporcionan recursos

propios, y la cuarta, indica los recursos obtenidos por person as ajenas a la empresa. Los

recurso s obtenidos de las fuentes mencionadas pueden ser aplicados en los siguientes

renglon es:

l . Para absorber la pérdida neta . Si la utilidad neta es una fuente de recur sos. la

pérdida neta es una aplicación de recu rsos, pue sto que la utilidad significa que la

empresa ha logrado obtener recursos como resultado de sus operaciones, la

pérd ida representa que la operación de la empresa dio como resultado la salida de
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recursos . La pérdida puede reflejarse en una disminución de Activo, en un

aumento de Pasivo, en una disminución de Capital Contable o en una

combinación de las situaciones citadas.

2. A un aumento de capital. Cuando aumente el efectivo, los inventarios de

materias primas, el inventario de productos en proceso, el inventario de artículos

terminados, la maquinaria y otras partidas de activo, excepto en los casos de

revalorización, los recursos han sido aplicados a los conceptos.

3. A una disminución de capital. Una disminución de capital contable tiene lugar

cuando se retira parle de lo aprobado por los propietarios de la empresa a cuando

tal devolución se hace afectando las reservas de las utilidades: por decretarse

dividendos o amortizarse, en una sociedad anónima, tratándose de las sociedades

mercantiles, esta disminución se presenta cuando parte del capital contable de la

sociedad se retira por el reembolso hecho a los socios, por parte del monto de sus

aportaciones o parte de las utilidades reinvertidas en la sociedad.

4. A una disminución de pasivo. Una disminución de pasivo, circulante o

consolidado, indica los recursos que han salido de la empresa y los cuales han

sido aplicados para reducir saldos a favor de sus acreedores.

Para poder elaborar el Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe disponerse de

un Balance Comparativo y de un Estado de Pérdidas y Ganancias, que abarque el periodo

comprendido en el Balance Comparativo, y además, de una información complementaria que

indique el camino seguido al registrar las operaciones extraordinarias que hayan modificado la

situación financiera de la empresa.

) ..
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CAPITULO IV. TRATAMIENTO FISCAL.

4.1 INGRESOS.

Las personas morales a se refieren los artículos 95 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta (LlSR), dentro de las que se encuentran las escuelas que se constituyen como S.e. o

A.C. no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Las escuelas que aplican el Título III

de la LISR son las que cumplen con lo dispuesto en la fracción X del articu lo 95 de la citada

ley, que a la letra dice:

"X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza, con

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley

General de Educación, así como las instituciones creadas por decreto presidencial o por ley,

cuyo objeto sea la enseñanza" .

Los integrantes de las escuelas que tributan en el Titulo 1II, consideran como remanente

distribuible, únicamente los ingresos que éstas les entreguen en efectivo o en bienes. Cuando

la mayoría de los integrantes de dichas instituciones sean contribuyentes del Titulo IV,

Capitulo Il , Secciones I o Il, el remanente distribuible se calculará sumando los ingresos y

disminuyendo las deducciones que correspondan, en los términos de dichas secciones. Los

integrantes o accionistas de las personas morales a que se refiere este Titulo, no considerarán

como ingresos los reembolsos que éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado.

Los ingresos que si causan impuesto, en el caso de que las escuelas de este Titulo

enajenen bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus

miembros. deberán determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por los ingresos

derivados de las actividades mencionadas en los términos del Titulo Il de la LISR a la tasa del

33% siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral

en el ejercicio de que se trate.
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En el caso de que una escuela se encuentre en este supuesto, debe rá separ ar los ingresos

que se encuentran gravados en el Titulo 11 de los ingresos exentos de acuerdo con el Titulo 11I.

La complicación se puede encontrar en las deducciones autorizadas, para lo cual se deberá

identificar las que corre spondan a los ingresos gravados y la que se aplican a los ingresos

exentos.

Es decir, cuando las escuelas enajenen bienes distintos de su activo fijo y estos sean por

cantidades mayores al 5% de los ingresos totales . Sería el caso si la escuela enajena por

ejemplo: uniform es, material escolar, alimentos , etc.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de escuelas autori zadas

para recibir donati vos deducibles en los términos del art ículo 31 fracción I y 176 fracción 11I

de la LlSR.

En lo que se refie re a la prestaci ón de servicios a personas distintas de sus miembros,

también deberán determinar el impue sto por esos ingresos en los términos del Titulo 11 ,

siempre y cuando estos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales, entonces se tend ría el

caso de que ninguna escuela podría considerarse como no contribuyente .'

Por otra parte independientemente del criterio antes mencionado, es claro que cuando en

la ley se incluye cornopersonas morales no contribuyentes a las S.e. o A.e. que se dediqu en a

la enseñanza , debe interpre tarse que el servicio se proporci ona rá indud ablemente a los

alumnos que no son sus integrantes, y por lo tanto estará exenta.

Además puede tener ingreso der ivados de enajen ación de bienes, intereses y premio s que

si serian gravados, ya que nos establece el artículo 94 de la LlSR que las personas moral es de

este Titulo a excepción de las señaladas en el articulo 102 de esta ley, serán contribuyentes del

impuesto sobre la renta cuando percib an ingresos de los mencionados en los Capítulos 1V

I Anexo A. Criterio para la aplicación del artículo 68 de la LlSR , 9 de Junio de 1993.
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(enaje nació n de bienes), VI (intereses) y VII (premios), del Tit ulo IV de es ta ley, con

independencia de que los ingresos a que se refiere el Cap ítulo VI se perc iban en moneda

extranjera. Para efectos de determinar el ISR a pagar. se aplicarían las disposiciones
•

contenidas en el Titulo IV y la retención que en su caso se efectúe tendrá el carácter de pago

definitivo.

Lo anterior no apiicaría, si la escuela tuviera la autorización para recibir donativos

deducibles, ya que si bien obtendrían ingresos por los mencionados. no se gravarían y por lo

tanto no debería pagar el ¡SR; un caso muy común son los ingresos por intereses de

instituciones de crédito, sobre los cuales no debe haber retención, sin embargo si no se

enc uentra en esta situación y obtuviera ingresos por cualquiera de los conceptos mencio nados

se tend ría que paga r el impuesto corres pondiente.

Otro caso sería , cuan do se enajenaran inmueb les por una escuela que no tuviera

autorización para recibir donativos deducibles, por lo cual tendría que pagar el impuesto en los

términos del Capitu lo IV del Titulo IV de la LlSR . Para resumir los anteriores conceptos de

ingresos, se muestra el siguiente cuadro:
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PERSONAS MORALES
TIT ULO III (LIS R)

No son contribuyentes.

Ingresos que se gravan.

L---_J
Capítulo IY. Enajenación Porenajenar bienesdistintos
de inmuebles. de activo fijo () presten
Capítulo VI. Intereses. servicios a personas distintas

Capítulo YII. Premios de sus miembros y estos

retención de pago ingresos excedan del 5% del

definitivo. total de ingresos del
ejerc icio :

i I
No apl ica siestánautorizadas para

I irecibir donativos deducibles.

En el penúltimo párrafo del articulo 95 de la LISR, se presume que se considera

remanente distribuible, aun cuando no lo hayan entregado en efectivo o en bienes a sus

integrantes o socios, los siguientes conceptos:

l. Omisión de ingresos.

2. Compras no realizadas e indebidamente registradas.

3. Erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del Titulo IY de esta

ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que ésta no reúnen los requisitos de la

fracción IY del artículo 172 de la LlSR (no cumplir con el requisito de que los

comprobantes reúnan requisitos fiscales).

4. Préstamos que hagan a sus socios o integrantes, o a los cónyuges, ascendientes o

descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, salvo en el caso de
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préstamos a los socios o integrantes de las sociedades cooperativas de ahorro y

préstamo a que se refiere la fracción XIII del articu lo 95 de la LISR.

Cuando sc determine remane nte dist ribuible cn los supues tos anteriores, la persona

mora l de que se trate enterará como impuesto a su cargo, el que resu lte de aplicar sobre dicho

remanen te distribuible la tasa del 33% en cuyo caso se considerará como impue sto definitivo.

debiendo efectuar el entero correspondiente a más tardar en el mes de febrero de l afio

siguiente en que oc urra cua lquiera de los supuestos. Para exp licar lo anterior se muestra el

siguiente ejemplo:

La escuela "X", S.C. no cumplió con los requ isitos fisca les en sus deducciones con un

importe de $ 40,000.00 del ejercicio de 2004.

Determinar el pago del impuesto.

Solución:

1. Remanente distribuible
2.Tasa ISR
3. ISR a pagar en febrero de 2005

$

$

40,000.00
33.00%

13,200 .00

El supuesto de presunción de ingresos, debe ser vigilado en forma cuidadosa en este tipo

de sociedades, ya que en práctica es común encontrar que, no reúnen los requ isitos fiscales

estab lecido s en el penú ltimo párrafo de l artículo 95 de la LIS R y esta con tingenc ia puede ser

un alto costo para este tipo de sociedades , en el caso de una revisión por parte de las

autoridades fiscales .

Las fundaciones , patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar

económicamen te las actividades de personas mora les autorizadas para recibir donativos

deducibles en los t érminos de esta ley, podrán obtener donati vos ded ucib les, siempre que

cumplan con los siguientes requisi tos:

1. Des tinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron cread as.
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2. Al momento de su liquidación destinen la total idad de su patr imoni o a entidades

autorizadas para rec ibir don ativos deducibles.

Estos requi sitos deb erán con star en la escri tura co nstitutiva de la persona moral de que

trate con el carác ter de irrevo cable.

En los términos del artic ulo 3 1, fracc ión I de la LISR se es tab lece n los requi sitos para

que los do nativos sean deducibles.

1lt'1 ll' l r: ll l1r ~ , ' d . , dClll llli vCl~ IICl OIH'IllSClS n i rc u u u u-n u ivos y '111 " s a l is fa g a ll ICl.s 1'l"Jl d silos

Pl l' v LsIClS ,' 11 111 I .ISI ( V ,'11 111 :, 1l'¡J.III." P," lIl'II t1,'!, 'I"l ' 1'111 11 " 1 , '1" . '10 \", 11111 1"/ 1'11 " 1 Si\T y s ,'

Oll llfl,IIl' II" 11 1,I.S .Si¡.!, ld " lIll' .S , 'II"ClS,

l . i\ las Federación, entidades federa tivas o municipios. asi corno sus organis mos

descentralizados que tributen conforme al Ti tulo 1Il de la presente ley.

2. A las entidades a las que se refiere el articulo 96 de esta ley y que son las

fundac ione s, patronatos y demás ent idades cuy o propósito sea apoyar

económicamente las activ idades de personas morales autor izadas para recibir

donativo s dedu cibles.

3. A las personas morales a que se refieren los artí culos 95 fracció n XIX y 97 de

esta ley y que se refieren a S.e. o A.e. organi zadas sin fines de lucro par a

preservar la flora o faun a silvestre, terrestre o acuática y las personas morales de

las fracciones VI, X, XI YXII del artículo 95 dela LlSR .

4. A las persona s morales a las que se refieren las fracc iones VI, X, XI , Y XX del

artíc ulo 95 de esta ley y que cumplan con los requi sitos es tablecidos en las

fracc iones 11 , 1Il, IV YV del artículo 97 de la mism a.

5. A las asociaciones y sociedades civiles que oto rguen becas y cumplan con los

requi sito s de art ículo 98 de esta ley.

6. A programas de escuela empresa .
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En los términos del artículo 14 del RISR, se considera que se cumple con los req uisitos

de la LlSR cuando en el ejercicio en que se otorguen, la asoci ac ión o sociedad est á incluida en

la lista que publique el Sistema de Admini stración Tributaria (SAT). :

Para ser autorizada a recibir donativos, se debe cumplir con los siguientes requisitos :

1. Solicitar autorización a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

acompañando escritura constitut iva y estatutos que la rigen .

2. Documentación que acredite que se encuentra en los supuestos del artículo 31

fracción I de la LISR.

Por su parte las instituciones de enseñanza, deberán cumplir con los siguientes requi sitos

para ser conside radas como instituciones autorizadas para recibi r donativo s deducibles en los

t érminos de la LISR:

1. Que se constituyan y funcionen exclusivamente como entidades que se

dediq uen a cualquiera de los fines a que se refiere la fracción X del artículo 95

de esta ley y que de conformidad con las reglas de carácter general que al efec to

expida el SAT, una parte sustancia l de sus ingresos la reciban de fondos

proporcionados por la Federación, Estados o Municipios. de donativos o de

aquellos ingresos derivados de la realización de su obje to socia l.

JI. Que las activid ades que se desar rollan tengan como finalidad primordial el

cump limiento de su obje to social , sin que puedan intervenir en campañas

políticas o se involucren en act ividades de propaganda o destinadas a influir en

la legislación. No se considera que influye en la legis lación la publ icación de un

análi sis o de una invest igac ión que no tenga carácter prosel itista o la asis tenci a

técnica a un órgano gubernamental que lo hubi ere solicitado por esc rito.

1Il. Que destinen sus activos exclu sivamente a los fines propio s de su objeto

social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el reman ente distribuible a persona

física alguna o a sus integra ntes ya sean perso na físicas o mora les, salvo que se
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trate, de alguna de las pe rsonas mor ales a que se refiere este artíc ulo, o se trate

de la remuneració n de se rvicios efectivam ente rec ibidos.

IV. Que 'al momento de su liquidación y con mot ivo de la misma, destinen la

totalid ad de su patrimonio a entidades autorizadas para recib ir donativ os

deducibles.

V. Man tener a disposición del públ ico en general la información rela tiva a la

autor ización para recibir donativos , así com o el cumplimie nto de sus

obligaciones fisca les, por el plazo Yo en los términ os que medi ant e reglas de

carácter general fije el SAT

Los requ isitos a que se refieren las fracciones III y IV de este ar tículo deberán con sta r en

la escritura consti tutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable.

En el caso de las asociac iones o sociedades civiles que se cons tituye n con el propósito

de otorgar becas, en los térm inos del artículo 98 estas instituciones para que puedan recibir

donativos, deberán cumplir con los siguientes requisitos :

l . Que las beca s se otorg uen para realizar estudios en instituciones de enseñanza

que tengan autorizac ión o reconoc imiento de valid éz oficia l de es tudios en los

términos de la Ley Genera l de Educac ión o, cuando se trate de instituciones del

ext ranje ro que estén reconoc idas por el Consejo Naci ona l de Ciencia y

Tecnol ogía (CONAC YT).

2. Que las becas se otorguen medi ante concur so abierto al público en genera l y su

asignación se base en datos obj etiv os relacionados con la cap acidad académica

del candid ato.

3. Que cumplan con los requi sitos a los que se refieren las fracc iones 11 , Ill, IV YV,

así como el penúltimo y últim o párr afo del artículo 97 de la LlSR .

Existen una serie de requisitos adicionales para que sea n deducibles los donativos a

institucione s de enseñanza los cuales son:
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l . Serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de

particulares que tengan autori zación o reconocimiento de validez oficial de

estudios en los términos de la Ley General de Educación.

2. Se destinen a la adquisición de bienes de inversión , a la investigación científica o

al desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el

monto , en este último caso que señale el reglamento de esta ley. (Art.14-C

RISR).

3. Se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas y siempre que dichas

instituciones no hayan distribuido remanente a sus socios o integrantes en los

últimos cinco años.

En los términos del artículo 14-C del RISR, los donativos deben destinarse única y

exclusivamente a los fines propios del objeto social de las douatarias y no deben destinarse

más del 5% para gastos de administración y las escuelas autorizadas a recibir donativos, a su

vez podrán donarlos a otras escuelas autorizadas.

Otros aspectos que establece la LISR, en el artículo 31 fracción IX, es que los donativos

sólo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate,

entendiéndose por erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, en cheque girado contra

la cuenta del contribuyente, mediante traspaso de cuentas en instituciones de crédito, casa de

bolsa, o en otros bienes que no sean títulos de crédito.

De acuerdo con el artículo 32-A fracción 11 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

las instituciones autorizadas para a recibir donativos deducibles deben dictaminar sus estados

financieros por Contador Público autorizado; este dictamen se realizara en forma simplificada

en los términos del Reglamento del Código Fiscal de la Federación (RCFF) .

Las donatarias deberán expedir comprobantes foliados con los siguientes datos :
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A. Nombre, denominación o razón social, dom icilio fiscal y clave del RFC del

donatario.

B. Lugar y fecha de expedición.

C. Nombre y domicilio del donante y clave del RFC.

D. Cantidad y descripción de los bienes donados o en su caso el monto del

donativo.

E. Señalamient o expreso de que ampara un donativo .

La regla 2.4.7 de la Resoluci ón Miscel ánea Fiscal 200 4 establece que estos

comprobantes deb erán ser impresos por personas autori zadas por el SAT.

En el Titul o 1ll de la LISR , no ex iste disposición ex presa a cerca de los requi sitos que se

deben cumplir para determinar los ingre sos y las deducciones (co n las exce pcio nes que se

señalan posteriorm ente ) para las personas moral es que aplican este Título y en el caso que nos

ocupa, para las escuelas.

Sin embargo como se estableció, existen ingreso s que en los térm inos del último párrafo

del artículo 93 de la LlSR resultan gravados, por lo que se deben aplicar las disposiciones del

Título 1I ; por otra parte , el artículo 94 establece otro tipo de ingresos que están gravados.

conforme al Título 1II.

Por lo que se refiere a los ingresos que no se encuentran grav ados y que serían los

normales de una persona moral no contribuyente, en el caso de una escuela, no existen regla s

para su registro y además, como se trata de personas morales no contribuyentes. sólo se dan

las bases para determinar una base gravable en casos de excepción.
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4.2 LAS DEDUCCIONES Y SUS CONSECUENCIAS.

En materia de deducciones, en el penúltimo párrafo del artíc ulo 95 se tiene una

referencia espec ífica para obtener las erogac iones no deducibles en los términos del Título IV.

Cos estos antecedentes y referencias se llega a la concl usión de apl icar las disposiciones del

Título IV para los ingresos y deducciones de las personas morales del Título 11 1.

Por lo que se refiere a las deducciones, serían aplicables los artículos 172,173 Y 174, que

en términos generales son iguales a las mencionadas en los artícu los 31 y 32 de la LISR.

Debe tomarse en cuenta, que sí no se cumplen con estos requisitos se aplica la

presunc ión del penúltimo párrafo del artíc ulo 95, de considerar como remanente distribuible,

gravado y sujeto al pago del ¡SR, con la exce pción de no reunir los requis itos de la fracción IV

del artículo 172, que se refiere a los requisitos fiscales de los comprobantes.

Las escudas podrán efect uar las deducciones autorizadas él que se refiere el artículo 29

de la LlSR, y las más comunes serían las siguientes :

l . Los descuentos o bonificaciones que se hagan, aun cuando corres pondan a

operaciones realizadas en ejercicios anteriores.

2. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos

semitermina dos o terminados que utilicen para prestar servicios, dismi nuidos con

las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre las mismas, efect uadas

inclusive en eje rcicios posteriores.

3. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devol uciones .

4. Las inversio nes.

5. Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito. fuerza mayor o por

enajenación de bienes distintos a los que se refiere el punto dos.

6. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para

fondos de pensiones o jub ilaciones del perso nal, comp lemen tarias a las que
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estab lece la Ley del Seguro Social, y de prim as de antigüedad constituidas en los

térm inos de esta ley.

7. La creació n o incremento de reserv as para fond os de pensiones o j ubilaciones del

personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de

primas de antigüedad, constituidos en los términos de esta ley.

8. Las cuotas pagadas por los patrones al IMSS , incluso cuando éstas sean a cargo

de los trabajad ores.

9. Los intereses devengados a cargo del ejercicio, sin ajuste alguno. En el caso de

los intereses morato rias. a partir del cuart o mes se deduci rán únicamente los

efectivamente pagados.

10. El ajuste anual por inflaci ón que resulte dedu cible en los términos del artícul o 46

de la LISR .

11. Los anticipos que entreg uen las sociedades y asociac iones civi les a sus

miembro s, cuando lo distribuyan en los términos de la fracc ión 11 del artí culo

110 de la LISR . Si la escuela está constituid a como sociedad o asociación civil

sería ap licab le esta disposición .

La fracción tI del art ículo 110 de la LISR , asimila a sueld os los anticipos que reciban los

miembros de sociedades y asociaciones civile s, siempre y cuando dich as sociedades tribut en

en el Títu lo II y, cuando se encuentren en el Títu lo 1II se consideran dentro del Capitulo IX de

" los demás ingresos del Título IV".

Por lo que se refier e a los requisitos que deben cumplir las deduccion es autorizadas, a

continuación se presenta un resumen de 10 que exp one el articulo 3 I de la L1SR.

especialmente lo más aplica a las escue las:

l. Que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del

contribuyente. Cuando se otorguen donativos. és tos deberán ser no onerosos ni

remunerativos y reunir los requi sitos previ stos en la LISR y en las reglas
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generales que para tal efecto esta blezea el SAT en la Resolución Misce lánea

Fiscal.

11. Que tratándose de la deducción de inversiones (depreciaciones y

amortizaciones), se cumpla con los requisitos que establece la LlSR en materia

de tasas , conceptos que integran el monto original de la inver sión, actualización

de los efect os inflac ionarios, limitación en autom óviles. etc. Y dem ás requ isitos

que se establecen en los articulas 37 al 45 de la LlSR.

IlI . Que se com pruebe con documentación que reúnan los requisitos que

señalen las disposic iones fiscales, esto es, el CFr:, relati vas a la identidad y

domici lio de quien la expida, así como de quien adq uirió el bien de que se trate o

recibió el servicio.

Los pagos cuyo monto exceda de $ 2,000 .00 se deben efectuar mediante

cheque Dominativo del contribuyente, tarjeta de créd ito, ele debito o de servicios,

o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, excepto

cuando dichos pagos que hagan por la prestación de un servicio personal

subordinado.

IV.- Estén debidamente regis trados en contabilidad y que sean restadas una sola

vez.

V.- Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de

retenc ión y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso , se reca be

de éstos cop ia de los documentos en que consiste el pago de dichos impuestos .

Tratándose de escuelas, si se tiene trabajadores para el servic io administrativo y

también profesores que tengan las carac terísticas de trabajadores, se deberá hacer

la retención del impuesto como lo establecen los art ículos I 13,114 Y 115 de la

LlS R. Igualmente si se tiene n pagos por conceptos de honorarios o

arrendamientos a perso nas físicas, se debe efec tuar la retención y el entero

correspond iente.
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El articulo 119 de la L1 SR establece los requisitos que se deben cu mplir para

acreditar las cant idades entregadas por créd ito al salario. Los requisitos se

refiere n a llevar registro de los pagos por los ingresos por sue ldos, identificando

en ellos , en forma individualizada , a cada uno de los contribuyentes a los que se

realicen dichos pagos; conservar los comprobantes en los que se demuestre el

monto de los ingresos pagados por co ncepto "de salarios , el impuesto que en su

caso se haya retenido y las difere ncias que resulten a favor del contri buyente con

motivo del crédi to al salario; que se hayan pagado las aportaciones de seg uridad

soc ial y el SAR por los sueldos que se hayan efectuado.

VI.- Que cuando los pagos cuya deducción se pre tenda, se efectúen a perso nas

obligadas a solicitar su inscripción en el RFC , se señale la clave respec tiva en la

documentación comprobatoria.

En las escuelas uno de los gastos más importantes es el relacionado con

sueldos, honorarios asimi lados a sueldos y honorarios. por lo cual se debe rá tener

especia l cuidado en que todos los comprobantes que ampare n dichos pagos,

tengan la clave del RFC corre spondie nte . Trat ándose de pagos a acreedores.

gastos de pape lería, mantenimiento y otras co mpras menores . generalmen te son

contribuyen tes que están obligados a imprimir sus comprobantes en

esta blecimientos autorizados por la SHC P.

VII.- Que cuando los pagos cuya ded ucción se prete nda real izar se hagan a

contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado (IVA) , dicho impues to

se traslade en forma expresa y por separado en los com probantes

correspondientes .

VIII.- En el caso de intereses por capitales tomados en prés tamo, éstos se hayan

inverti do en los fines del negocio. Si la escuela tiene prés tamos y estos causan

intereses, dichos prés tamos deberán haberse inver tido en los fines de la actividad

de la escuela , pues de lo contrar io se considerarían como no deduc ibles.
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IX.- Que sean pagos efecti vamente erogados en el ejercicio, tratándos e de pagos

con cheque se considerará efectivamente erogado en la fecha en la que el mismo

haya sido cobrado. También se entiende que efectivamente erogado cuando el

interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de

las obl igaciones.

X.- Que tratándose de honorarios y gratificaciones a administradores, comisarios.

direc tores, geren tes generales o miembros del consejo directivo, de vigi lancia,

con sulti vos o de cualquier otra índole, ésto s se determinen, en cuanto a un monto

total y percepción mensual o por asistencia, afectando en la misma forma los

resultados del contribuyente y sat isfagan los supuestos sigui entes:

a) Que el importe anual establecido para cad a persona no sea superior al

sueldo anual deveng ado por el funcionario de mayor j erarquía de la sociedad.

b) Que el importe total de los honorarios o gratificac iones es tablecidos, no sea

superior al monto de los sueldos y salarios anuales deven gados por el personal

del contribuyente.

e) Que no exceda del 10% del mon to total de las otras deducciones del

ejerc icio .

XI.- En los casos de asistencia técnica de transferencia de tecnología o de regalías ,

se compruebe ante las autoridades fiscal es que quien prop orciona los

cono cim ientos, cuenta con elementos técnicos propi os para ello; que se preste en

form a direc ta y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se

hagan a residen tes en Méxic o. Si las escue las pagan por asistencia técnica a

res identes en el ex tranjero se deberá cumplir, ade más . con el requis ito de,
retención que establece el articulo 200 de la LISR y consu ltar, en su caso los

tratados internacionales en materia fiscal.

XII.- Que cuando se trate de gastos de pre visión social. las prestac iones

correspondi ent es se otor guen en forma .gen. era l e n be~e de

.~ l[S'~ . D utUI.
ES1· . , 1 '1BU01ECA

S UI lE. LB

todos los

7<)



Aspectos Contables y Fiscales de las Instituci ones Educa tivas: Sociedad Civi l.

trabajadore s. A part ir del año 2003, en el articulo 8 de la L1 SR. se adic iona el

concepto de previsión soc ial que nos refiere:

" ...Para los efectos de esta ley, se considera previsión social. las erogaciones efectuadas

pro los patrones a favo r de sus trabajadore s que tengan por objeto sa tisfacer contingencias o

necesidades, presente s o futuras , así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores,

tendientes a su superaci ón Iís ica, social. econ ómi ca o cultural. que les permi ta el mejora miento

en su calidad de vida y en la de su famili a..."

XI.- Oue los pagos de primas por seg uros o fianzas se haga n co nfor me a las leyes

de la mater ia y corres pondan a los conceptos que la ley señala como deducibles ()

que en otras leyes se establezca la obligació n de contratarlos y sie mpre que

tratándose de seg uros durante la vige ncia de la póliza no se otorgue n pres tamos a

persona alguna, por parte de la aseg uradora. con gara ntía de las sum as

aseg uradas, de las primas pagad as o de las rese rvas.

Si mediante el seg uro se trata de resarcir a l contribuyentc la disminución que en

su produ ctividad pudi era causar la muerte, accid ent e o enfermedad, de dirigentes

o técnicos. la deducción de la prima procederá siempre que el seguro se

es tablezca en un plan en el cual se determine e l procedimiento para apli car el

mont o de la prestación y se satisfagan los plazos y los requi sitos que se fijen en

disposiciones de carácter general. Esto es lo que en la practica se le denomina el

seguro del "hombre-clav e". el cual seria apli cabl e tratánd ose de S.C . o A.e.

Si la sociedad tiene que pagar prima s por seguros o fianz as, por conc eptos como

seguro de riesgo, de responsabilidad civil y dañ os, etc ., para que sean dedu cibles

deberán correspond er a biene s asegurados que tamb ién sean dedu cibl es.

Existen Escuel as que contra tan seguros en beneficio s de los alumnos, surgiendo

la duda de sí ser ian deducible s: por lo antes expuesto ser ian no dedu cibl es, pues
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"

no sc trata de trabajadores de la escuel a o de conceptos que sean deducibles: si se

cobra al alumno y la Escuela es un conducto, estaríamos en presencia de gastos

por cuent a de terceros por lo cual no se debe considerar como una deducción.

sino efec tuar la comprobación del gasto.

XI!. - Que al reali zar las operaciones correspondientes o a más tard ar el ultimo día

del ejercicio se reúnan los requisitos que para cada deducción establece la ley.

El articulo 32 dc la LlSR, enumera los gastos que no ser án dedu cibl es. A continuación

se muestra los que son de aplicación en el caso de escuelas:

No serán deducibles las siguientes contribuciones:

a) ISR a cargo dcl contribuyente.

b) Impuesto al Act ivo a cargo del contribuyente.

e) ISR a cargo de terceros (de trabajadores, de profesion istas, residentes cn el

ex tranje ro, etc.)

d) Impuestos a cargo de terce ros (impuesto predi al)

e) Acceso rios de las contribuciones (actualizaciones, multa s)

l) Tampoc o' ser án deducibles las cantidades que entregue el contribuyente en su

carácter de retenedor a las perso nas que les presten servicios personale s

subordinados provenientes del créd ito al salario,

A partir del 1() de enero de 200 2, sc estableció en es ta fracci ón que la limitación para no

dedu cir no es aplicable tratándose de aportaciones al Instituto Mexican o del Seguro Social ;

por lo tanto las cuotas obreras o patronales a ca rgo del patrón , si serán deducibles. Por otra

parte serán deducibl es los recargos pagados efectiv amente. inclu sive mediante compensación .

Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sea n deducibles

conforme a este capitulo. En el caso de automó viles y aviones se podrán dedu cir los gastos en

la proporción que sea deducible la inversión.
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No será n deducibl es los obsequios , atenciones y otros gastos de nat uraleza análoga co n

excepci ón de aquellos que estén di rectame nte relacionados con enaje nación de produ ctos o la

prestación de servic ios y que sea n ofre cidos a los clientes en forma genera l. En el caso de las

escuelas que otorgaran atenciones a sus alumnos, aun cuando esto no es muy común. si se

cumplen con es tos requisi tos, si serán deducibles.

En ningún caso serán deducibles los gas tos de represen tación; los viát icos y gas tos de

viaje serán ded ucibles cuando sean en el país o en el extranje ro y se des tinen a los siguientes

conceptos : hospedaje, alime ntación, transporte, uso o goce tem poral de automóviles y pago de

kilometraje. Las perso nas benefi ciarias de l viático deberán ser tra bajadores o que presten un

servicio' pro fes ional a la socie dad , siempre y cuando se apliq ue dentro de una faja de 50

kilómetros que circunde al estableci miento del contri buye nte.

Tratándose de gas tos de viaje destinados a la alimentación, estos solo serán ded ucibles

hasta por un monto que no exceda de $ 750.00 diarios por cada benefic iario, cuando se

eroguen en territorio naciona l o $ 1,500.00 cuando se eroguen en el extranjero y el

contribuyen te ampare la relativa al hospedaje o transporte .

Los gas tos de viaje al uso o goce temporal de automóv iles y gastos relac ionados, serán

deducibles hasta por un monto que no exceda de $ 850.00 diarios cuando se ero guen en el

territorio nac ional o en el ex tranjero y el contribu yente acompañe la doc umen tació n que los

ampare,

Los gas tos de viaje destin ados al hospedaje , solo serán dedu cibles hasta por un monto

que no exceda de $ 3,850.00 diarios cuando se eroguen en el extranjero y el co ntr ibuye nte

acompañe con la doc ume ntac ión que ampa re la relativa al tra nspor te.

Los gas tos de viaje por seminarios y conve nciones, es un gasto propio de las Escuel as ,

ya sea en el país o en el extranje ro, forman parte de la cuota de recu peración que se establezca
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para tal efecto y en la documentación que los ampare n ose desglose el importe

correspondiente a tales erogaciones, solo será deducible de dicha cuota, una cantidad que no

exceda el limite de gastos de viaje por día destinados a la alimentac ión a que se menciona

anteriormente; La diferencia que resulte no será deducible en ningún caso.

Los pagos por el uso o goce temporal de casa habitación solo serán dedu cibles en los

casos en que reúnan los requisitos que establece el articulo 30 del RISR y que básicamente

consiste en que las casas habitación se utilicen por nece sidades especiales de la actividad y se

obtenga auto rizaci ón de la SHCP.

No será deducible el 75% de los consumos en restaurantes; para que proceda la

deducción del 25% restante , el pago deberá hacer se invar iabl emente mediante tarjeta de

crédito, de debit o o de servicios. o a través de los monederos electrónicos que al efecto

autorice el SAT. Se rán deducible al 100% los consum os en restau rantes que cumplan con lo

dispuesto en la fracci ón Y de este articulo, en ningún caso se rán dedu cibles los consumos en

bares.

Las Esc ue!as podrán hacer dedu cible s las inversi ones en acti vos fijos, gas tos diferidos,

ca rgos diferidos, erogac iones en periodos preop erativos. Las reglas principales para efectuar la

dedu cción de las inversiones son las siguientes:

a) Las inversion es únicamente se podr án deducir mediant e la apli cación en cad a

ejercicio dios porcientos máximos autorizados por la ley al monto original de la

inversión (artículos 39,40 Y41) .

b) Tratándose de ej ercicios regulares, la deducción se efectuara en el porciento que

represen te el numero de meses completos del eje rcicio en los que el bien haya sido

utilizado por el contribuyente, respecto a doce meses .

e) Cuando el bien comi enc e a utilizarse despu és de inic iar el ejercicio y en el que se

de termine su dedu cción. ésta se efectuara en el num ero de meses co mpleto del
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ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el cont ribuyente, respecto a doce

meses.

d) El mon to or iginal de la invers ión comp rend e además del precio del bien. los

impuestos efectivamente pagados con motivo de la adquis ición e importación de los

mismos, a excepción del IVA, as í las erogacio nes por derechos, fletes, transport es.

acarreos, seg uros contra riesgos en la transportación . manejos. comisiones so bre

compra y honorarios de agentes aduanales.

e) Las inversiones empeza ran a deducirse a elección de los contribuyentes . a partir del

eje rcic io en que se utilice o desde el eje rcicio siguie nte.

1) Cuando se enaje nen los bienes o cuando estos dejen de ser útiles para obtener los

ingresos , dedu cirán en el eje rcicio en que esto oc urra la parte aún no deducida .

g) Los contribuyentes deberán actualizar las deducciones como sigue :

f .A. = INfle ultimo mes de la 1a mitad del periodo de utilización

lNPC del mes de adquisici ón.

h) Cua ndo sea impar el numero de meses comp rendidos en el per iodo en que el bien es

utilizado en el eje rcicio, se conside rara como ultim o mes de la primera mitad de

dicho ejercicio el mes inmediato anterior al que corresponda a la mitad del periodo.

i) Las reparac iones, así como las adaptaciones a las instalaciones, se consideran

inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.

j ) En ningún caso se conside raran invers iones los gastos por concept o de

conservación, mantenimiento y reparación que se eroguen con el objeto de man tener

el bien de que se trate en condiciones de operac ión.
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4.3 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PERSONAS MORALES NO

CONTRIBUYENTES.

Las escuelas que tributen en este artículo, ade más de las obligaciones establecidas en

otros artíc ulos de la LISR, tendrán las sig uientes :

l . Llevar los sis temas contab les de conformidad con el CFF, su reglame nto y el

reglamento de la LISR. Los artícu los 28. 30-A de l CFF y de l art ícu lo 26 al 35

del RCFF , así com o el artículo 71 del RISR, establecen los procedimientos para

llevar la con tabi lidad.

En el caso de las escuelas, se sugiere que por lo menos debe llevar un libro diario y

mayor que anua lmente deberá ser encuadern ado para efectos de cumplir con los

requisitos que marca la ley, independientemente de los libros menc ionados se

deberá llevar un libro de registro de asociados, libro de actas de sesiones del consejo

directivo y libro de actas de asambleas generales de socios.

2. Expedir com probantes que acrediten los serv icios que presten o el otorgamiento

del uso o goce temporal de bienes y conservar cop ia de los mismos a disposición

de las autoridades fiscales , los que deberán reunir los requisitos que fijen las

disposiciones fisca les respectivas .

Los artícu los 29 y 29-A del CFF, establece n los requisi tos de los comprobantes

fisca les, dentro de los cua les se enc uent ran deberán imprimirse en un

estab lecimiento autorizado por la SHCP; sin embargo. en los términos de la

normativiJad interna del SAT (regla 42/2001 /CFF), cuando se trate de

comprobantes simplificados, esto es, cuando se lleven a cabo operaciones con el

público en general y que no se requiera, en su caso, separar el IVA ni anotar la

85



Aspectos Contables y Fiscales de las Institu ciones Educativas: Sociedad Civil.

cédula del RFC del cliente, se puede dejar de imprimir los comprobante s en el

es tableci mie nto autor izado.

.l. Presen tar en las of icin as autor izadas (inst ituciones bancarias) a más tardar el día

15 de lebrero de cada afio, decl aración en la que se dete rmine el rem anent e

distribuible y la proporción que de este concepto cor responda a cada integrante .

4. Proporcionar a sus integra ntes constancia en la que se señale el monto de l

rem anente distribuibl e, en su caso. La consta ncia deb erá propo rcio narse a más

tardar el día 15 del mes de febr ero del siguiente afio.

5. Expedir las constancias y proporcionar la información a que se refieren las

fracc iones III y VIl! del artíc ulo 86 de esta ley .

6. Prese ntar a más tarda r e l d ía 15 de febrero de cada año la inform ación de las

personas que en el año de calendario inmedi ato anter iores hubieran efectuado

retenc iones de impuesto sobre la renta, as í como los residentes en el ext ranjero

a los que les haya efe ctuado pagos de acu erdo con lo previs to en el Título V de

esta ley y de las personas a las que hub ieran otorgado do nativ os en el año de

calend ario inmediato anterior.

Cuando la S.e. lleve su contabilidad median te sistemas de regi stro electrónico la

informació n a que se re fiere esta fracción deberá proporci onarse en disp ositivos magnéticos

procesados en los términos que señale el SAT en reglas de carácte r.
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El articulo l()l de la L1SR establece las obligaciones gene rales de las personas morales

no contribuyente s, dentro de las que se encontrarían las escuelas , el siguiente cuadro resume

las obligaciones que corresponden a las escuelas atendiendo su situación fiscal:

OBLIGACIONES ESCUELAS ARTICULO ESCUELAS ARTICULO

95 LlSR FRACCION X 95 LlSR FRACCION X

ARTJCULO 10J LlSR CON REMANENTE SIN REMANENTE

Llevar registros contables. SI SI

Expedir comprobantes con SI SI

requisitos fiscales.
- -
Declaraciones del ejercicio en SÍ NO

que determinen remanente.

Declaración anual de ingresos NO sí
y erogaciones .

Proporcionar constancias a SI NO

sus integrantes del monto del

remanente distribuible.

Constancias e información de SI SI

pagos al extranjero, c1ientcs y

proveedores, retener y enterar

ISR, exigir documentaci ón

con requisitos fiscales y

obligaciones como patrón

(retenciones, decl araciones,

etc.)
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4.3.1 Impuesto al Valor Agregado (IV A).

En los términos de la ley del IVA (L1VA), 'está n ob ligados al pago del impuesto. las

personas físicas y las morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades

gravados .

Las escuelas que llevan a cabo act ividades gravadas por esta ley. estarán suje tas al pago

del [VA; en el caso del ISR se dividen las escuelas que est án gravadas de las exent as del

impuesto. pero tratándose del IVA no ex iste esa división. por lo cual dependerá de las

activida des quc realicen , para considerarse gravadas o en su caso exe ntas.

OBJ ETO DEL IMPU ESTO:

Los actos o activ idades gravadas por la ley son:

A. Enaje nación de bienes.

B. Prestación de servicios independientes.

C. Otorgamiento del uso o goce temporal de biene s.

D. Importac ión de bienes y servicios.

Por lo tanto si la escuela realiza alguna de las actividades o actos anteriores. estará suje ta

al pago del impuesto, con las excepci ones que se plant ean m ás ade lante. La tasa general de

IVA es del 15%, pero existe tambi én la llamad a tasa 0% y cuando se lleven a cabo operaciones

en regiones fronter izas, [a tasa será del 10%.

El impuesto se calcul ará aplicando a los valores (base gravable) que señala la ley, la tasa

del 10% o 15%, según el caso, trasladando dicho impues to en form a expresa y por separado a

las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temp oralmente , o reciban los

servicios .
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Las escuelas pagaran en las oficinas autorizadas la diferencia en tre el impuesto a su

cargo y el que le hubieren tras ladado o el que hub iese pagado en importación de bienes o

servicios, siempre que sean acreditablcs en los términ os de esta ley,

A partir de l de enero de 1999 se adic ionó el artículo 10-A de la UVA para establecer

que las personas morales S.e. están ob ligadas a efec tuar la rete nción de! IVA que se les

traslade por los servicios personales independient es o el uso o goce de bienes, prestados u

otorgados por perso nas fisicas.

Cabe aclarar que si la S.C. no está obligada al pago de l IVA, pero que efectúen retención

del IVA, deberán presentar la forma oficial R-I como retención de l IVA, y enterar el impues to

retenido en los térm inos de la regla 5.1.1 de la Resolución Miscelánea Fisca l.

La retenc i ón del IVA será de las dos terceras partes dcllVA que se les traslade (10 % y

6.66% en regiones fronterizas). El comprobante de la persona física por honorarios o rentas

deberá tener por escrito la leyenda "Impuesto reteni do de conform idad con la Ley de l

Impuesto al Valor Agregado".

Por decreto publicado en e! Diario Ofic ial de la Federa ción con fecha 30 de diciembre de

2002, se reformo la U VA, inco rporando el procedimiento de flujos de efectivo en la Ley a

partir del 1° de enero de 2003 . En los términos de los artículos 11, 17 Y 22 de la U VA y

demás correlativos de 'la mis ma, se tendrá la ob ligació n de pagar el impuesto en el mom ento

en que se cob ren efec tivamente las contrap restaciones y sobre el mon to de cada una de ellas.

Para determinar el momento en que se cobren efectivamente , nos debemos rem itir al

artíc ulo 1°-13 de la U VA, que esta blece quc se consideran efec tiva mente cobradas las

contrapres taciones cuando se recib an en efect ivo , en bienes o servicios, aún cuando las

con traprestac iones correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro co ncepto sin impor tar

el nombre con el que se le designe o bien cuando el interés del acreedor quede sat isfecho.

También señala esta disposición que cuando se pague un che que se considera que e! valor de
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la operación, así como el IVA trasladado, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro

del mismo.

El acrcditamien to sólo procederá cua ndo el impuesto al va lor agregado trasladad o a los

co ntribuyentes haya sido efect ivamente pagado y en su caso las adqui sicio nes efectivame nte

pagadas. El ar tículo 4° de la U VA estab lece los siguientes requi sitos para el acred itamiento :

a) El IVA debe corresponde r a bienes o servicios para realizar actos o activida des

gravadas .

b) El IVA debe corresponder a erogaciones ded ucib les para ISR.

e) Que haya sido trasladad o expresamente al co ntrib uyente y que conste por

separa do en com probantes con requisitos fiscales.

d) Que haya sido efectivamente pagado.

e) Que tratándose del impuesto tras ladado que se hubiese retenido se entere en los

términos y plazos establecidos en la Ley .

Además establece como se determi na el IVA acreditable, con base en un procedimie nto

de identificac ión y de prorrateo cuando se tienen actividades gravadas y exe ntas , que pudiera

ser el caso de algunas Sociedad es Civiles .

Si una Escue la que tributa en el Titulo III de la U SR , realiza actos o actividades que

grava la U VA, estará suje ta al pago de l impuesto en los términos que se ha seña lado

ante riormente; así por ejemp lo, si una escuela enaje nara biene s, prestara servicios

independientes, otorgara el uso o goce tem poral de bienes, o realizara importaciones de bienes

o servic ios, estaria suj eta al pago de l IVA. Las operaciones que normalmente lleva a cabo una

Escuela, es la prestació n de servicios ed ucativos , la que en algunos casos y co mo sé vera más

adela nte está exenta del pago del lVA.

Las esc uelas son prestadoras de servicios independ ientes; sin embargo de acuerdo con la

ley del IVA, se consideran prestación de servicios independ ientes los siguie ntes :
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A. La prestación de obligacio nes de hacer que realiza una persona a favor de otra,

cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nomb re o clasificación que a dicho

acto le den otras leyes.

B. El transpor te de personas o biene s.

C. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.

D. El mandato, la comisión, la med iación, la agencia, la representación, la correduría,

la consignación y la dist ribución.

E. La asiste ncia técnica y la trasferencia de tecnología.

F. Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona

en beneficio de otra , siempre que no este considerada por esta ley como

enajenación o uso o goce temporal de bienes.

Según la relación anterior, es claro que exis te algún tipo de servicios que son de carácter

mercanti l que no podrían ser realizados por una escuela, salvo de manera irregular o como

acto accidental de comercio; sin embargo, esta disposición es tan amplia que al mencionarnos

que esta gravada la prestación de obligacio nes de dar , de no hacer o de permit ir.

prácticamente abarcaría todo tipo de operaciones con esta consideración .

Pero la LlVA en su artículo 14, esta blece que se entenderá que la presta ción de servicios

independ ientes tiene la caracter ística de personal, cuando se trate de las actividades señaladas

anteriormente, qU ¡~ no tengan la naturaleza de actividad empresa rial, caso en el cual

precisamente se incorporarían las escuelas .

El artículo 15, fracción IV de la LlVA, relaciona los serv icios que se encuentran exentos.

el cual nos indica que esta rán exen tos los serv icios de enseñanza que preste la Federació n. el

Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los orga nismos descentralizados y los

establecimientos de particulares que tengan autori zación o reconocimiento de validez de

estudios, en los términos de la Ley General de Educación.
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En esta exen ción se encuentran los serV IC IOS de enseñ anza. pero cumpliendo con el

requ isito de la autorizació n o reco noci miento de validez oficial de es tudios por parte de la

SEP por lo cual, si no se cuenta con estos req uisitos y se prestan servicios de enseñanza, estos

se encontrarían gravados .

Cabe mencionar que , inde pendientemente de que la escuela se encuentre exe nta del IYA

en los térm inos del artículo 15 de la Ley, esto no qui ere decir que todos aquellos ac tos o

actividades que realicen se encontrara n exe ntos de este imp uesto, tal ser ia el caso s i enajenara

materiales esco lares y otro tipo de bienes ya que la exe nción citada solo aplica para los

servic ios de ense ñanza ; es dec ir pueden realizar actividades gravadas y exentas y se deberá

proceder a iden tificar y regis trar en la contabilidad las ac tividades grava das y las exentas, ya

que el impuesto acred itab le deberá identificarse con cada activ idad pa ra que proceda el

acreditamiento y determinar el impuesto a su cargo.

Como se esta blece en l a LIS R, cuando no sé este ob ligado al pago del impues to, el IYA

que se ha trasladado a dicha person a deberá considerarse como un gasto deducible ya que no

se permitirá el acre ditamiento. En este caso a pesar de que no sea acre ditable el IYA, la LISR

establece que debe cumplir con requisitos fisca les cuando hagan erogaciones y por lo tan to

deberán solicitar que el compro bante reúna requis itos fiscales y el ¡VA se traslade en forma

expresa y por separado.

Las escuel as que se encuentran exe ntas del IVA porque cumplen con los requisitos que

es tablece el artículo 15 de la LIVA y que no rea licen ninguna activi dad gravada por la misma

ley, en ningún caso tendrán saldos a favor de este impuesto, ya que como se ha mencionado.

este impuesto deberá considerarse como un gas to.
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4.3.2 Impu est o So bre la Renta (ISR ).

Como se ha mencionado anteriorme nte, la LISR en su Titulo 111 "de las Personas

Mora les con Fines no Lucrativos", regula la act ividad que realizan las Instituciones

Educativas; se han analizado los ingresos y ded uccio nes autorizadas para dichas Instituciones.

pero ahora se tratara el tema de los socios o integra ntes de una Escue la que se cons tituye co mo

S.C.

El artículo 93 de la LI8R establece que los integrantes de las perso nas morales del Titulo

III no considerarán como ingresos los reemb olsos que éstas les haga n de las aportaciones que

hayan efectuado. En los términos de este artículo, los integrantes de las S.C. considerarán

como remanente distrib uible única mente los ingresos que éstas les entreg uen en efectivo o en

bienes; mismos que estarán gravados en el Capitulo IX de la LISR.

La fracción X del artícu lo 166 establece que se entienden ingresos, entre otros, la parte

proporcional que corresponda al cont ribuyente del remanente distribuible que determi nen las

perso nas mora les que se refie re el Titulo III de la LISR, siempre que no se hubiera pagado el

impues to a que se refiere el último párrafo del artíc ulo 95.

Cuando los integrantes de dichas escuelas obte ngan rema nente distribuible, las S.e.,

deberán retener como pago provi sional el 33% en 2004 sobre el monto del mismo sin

deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes co nstancia de retenc ión y

dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conj unta mente con las seña ladas en el

artículo 113 de la LISR.

La S.e. que efectúe las retenciones a los integran tes, deberá presen tar declaración ante

las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año, proporcionand o la

informació n corre spondiente de las perso nas a las que les hubiera efec tuado retenciones en el
,

año de calendario anter ior.
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Si el integrante de una S.e. obtiene ingreso com o remanente distribuibl e deberá

prese ntar declaración de l ejercicio, acu mulando es tos ingresos, en los términos que establecen

los artículos 177 Y 178 de la LISR . Si además obt ienen ingresos de otros capítulos, como

sueldos, honorarios, rentas, intereses, etc . Deberán acumular los ingresos gravados de cada

tipo de ingresos y deberá calc ular el impuesto an ual; como se muestra en el sig uiente ejemplo :

El Coleg io Héroes S.C. durante el ejercicio 2004 obtuvo rema nente distribuible de $

458 ,750.00, de los cua les dist ribuirá el 55% al Lic. Samuel Fuentes Lag una ; además el Lic.

Fuentes obtuvo ingresos por honorarios por la cantidad de $ 68 ,500.00 de los cuales le

retuvieron el 10%.

Datos adicionales:

RETENCION ISR 33% $
RETENC ION ISR 10% $
GASTOS MEDICOS DEL EJERCICIO $
DEDUCC IONES AUTORIZADAS EN HONORARIOS $
PAGOS PROVISIONALES DE HONORARIOS $

83,263.13
6.850.00
3,000.00

26,100.00
965.00
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SOLUCIÓN:

Remanente Distribuible
Por: % de Reparto
Ingreso Acum ulable
Mas:
Ingresos por Honorarios
Tota l Ingresos
Menos :
Deducciones de Honorarios
Deduc ciones Personales (Gastos Medicas)

Base Gravab le
Menos:
Limite Infer ior
Excedente
Por:
% sobre el exceden te
Impuesto Margina l
Cuota Fija
Impuesto art icu lo 177
Menos :
Subsidio art iculo 178
Impuesto Marg inal
% sobre el impuesto marginal
Monto Impuesto Margina l
Cuota Fija
Total de subsidio
Impuesto a cargo (favor)
Menos:
Retención ISR del 33%
Retención ISR del 10%
Pagos Provisiona les de Honorarios
IMPUESTO A FAVOR

DETERMINACION SUBSIDIO
Base Gravable
Menos:
Limite Inferior
Excedente
Por:
% sobre excedente
Impuesto Marginal

458 ,750.00
0.55

252 ,312.50

68,50 0.00
320 ,812.50

26,100 .00
3,000.00

291 ,712.50

220 ,667.05
71,045.45

0.34
24 ,155.45
55,539 .96
79,695.41

24,155.45
0.30

7,246.64
24,098.64
31,345.28
48 ,350.14

83,263.13
6,850 .00

965 .00
-42 ,727 .99

291,712 .50

220 ,667 .05
71,045.45

0.34
24,155.45
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4.3 .3 Impuesto al Activo (IMP AC).

El obje to del impuesto lo constituye el activo de los con tribuyentes y los sujetos del

impuesto. en los términos de l artículo 10 de esta ley, aplicab le en forma especial a las escue las.

serán los siguientes:

Personas morales: esc uelas que se consti tuyan como personas mora les y sca n

contribuyentes del ISR.

2 Escuelas que otorguen el uso temp oral de bienes a los contribuyentes del

impuesto al act ivo.

La base del impuesto será el valor del activo en el ejercicio , al cual se le aplicara la tasa

del 1.8%; mient ras que el artíc ulo 6 estab lece quienes no pagaran el impuesto y refiriéndose en

espec ial a las escuelas que se constituyen como sociedad civil. serán las siguientes:

Quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta . En esta situación se

encontrarán las escuelas que se constituyan como S.e. o A.C ., que se incluyan en

el Titulo 1II de la LISR. Al respecto el artíc ulo 19 del Reglamento del Impues to al

Activo (RIMPAC) considera que en los casos en que las esc uelas que posean

exc lusivamente un bien inmueble, el cual se dest ine para casa hab itación de

alguno de sus integrantes, estarán relevadas de efectuar el pago del impuesto al

activo, en relació n con dicho inmueble.

2 Un caso especial de las escuelas cons tituidas co mo S.e. o A.e. que aplic an el

Titulo 111 de la LISR, es cuando se conv ierten en co ntribuyentes. en los térm inos

del art ículo 94 de la LISR; esto ocurre cuando enaje nan bienes, ob tengan intereses

o premios, por lo cual tendrían que pagar el ISR. Para efectos del lMPAC, la regla

4.5 y 4. 11 de la Resolución Miscelánea Fisca l 2004 esta blece que las personas

morales que únicamente sean contribuyentes del lSR, en los términos del artículo

94 de la LISR, se considera que queda n co mprendidos en la fracc ión 1, de l

artículo 60 de la LIMPAC; esto es quedan exentas de l impuesto.
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La fracc ión VI del art ículo 6° de la LIMPAC esta blece que qu ienes se dediquen a la

enseñanza y cuenten con autorización o reconocimiento de validez ofic ia l de es tudios en los

términos de la Ley Ge neral de Educación, únicamente estarán exentos por los bienes

empleados de las acti vid ades de enseñanza. Al respect o se publ ico en el Diario Oficial de la,
Federació n el día 23 de abri l de 2003 un decreto por el cua l se exi me totalmente del pago

impuesto por el ejercici o fisca l de 2003 a los contribuye ntes cuyos ingresos totales en el

ejercicio no hubieran ex ced ido de $ 14,700,000.00 Y siempre que el valo r de sus activos en el

eje rcicio no exce da de la ca ntidad antes cit ada .

Se puede resumir qu e si una escuela no es contribuye nte del lSR . no ser á co ntri buye nte

del ISR , no será contribuyente del impuesto al activo; sin em bargo si es ta escuela rentara un

bien a otra person a. ya sea fís ica o moral , que sí fuera co ntribuye nte del l MP AC, la escu ela se

conv ierte en contribuyente únicamente por esos bienes . Si la escuela tiene au torización para

recibir don at ivos deduci bles no se gravarán los activos por los que se otorgue el uso o go ce

temporal de bienes a personas qu e sean co ntribuye ntes del IMPAC.

4.4 REMANENTE FISCAL.

Como ya se ha mencionado los int egrantes de las escuelas qu e tributan en el Titulo 1I1 .

co nsid eran como rem anente dist ribuible, ún icamente los ingresos que és tas les entreg uen en

efectivo o en bienes , se calculará sumando los ingresos y disminuyen do las deducciones qu e

correspondan, en los términos de dichas seccion es . Los integrantes o acci onistas de las

personas morales a que se refi ere este Titulo, no consid erarán com o ingresos los reembolsos

qu e éstas les hagan de las aportaciones que hayan efectuado .

Para efectos de la Participación de los Tra bajadores en las Utilidades (PTU) son suj etos

a participar utilidades todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes o

servicios de acu erdo con el articulo 16 de la Ley Federal del Trabajo, y en gen eral las personas

fí sicas o morale s qu e siendo contribuyentes del ISR tengan trabajadores a su se rvicio .
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No son sujetos del reparto las empresas a qu e se refie re el artí cul o i 26 de la Ley Federal

de l Tra bajo, com o son:

A. Las empresas de nueva creaci ón , durante el primer año de func ionamiento .

S. Las empresas de nueva creación , dedicad as a la elaboración de un producto nuev o.

durante los dos primeros añ os de funci onamiento . La determinación de la noved ad

del producto se aj ustará a lo qu e dispon gan las leyes para el fome nto de indust rias

nuevas.

C . Las empresas de indu stria extractiva, de nueva creaci ón . du ran te el peri odo de

exploración.

D. Las institucio nes de asi stencia pri vada , reconocidas por las leyes, que con bienes de

propi ed ad particular eje cuten act os co n fines hum anit arios de asistencia, si n

propósito de lucro y sin designar indi vidualm ente a los beneficiarios .

E. El IMSS, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales,

asistenciales o de beneficencia.

F. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaria del Trabajo y

Previsión Social por ram as de la indu str ia.

Una escuela que se const ituy a como S.C. y que tenga trabaj adores y no se encuentre en

las ex cepcio nes , antes descr itas, tend rá la obli ga ción de reparti r utilid ade s a los trabaj adores.

Las regl as para participar en las utilidades trat ánd ose de S.e. tendrán que refer irse a los Titulo

II o III según corresponda.

Al no tener base gravable las S.e. del Titulo III para efectos de ISR, estas sociedades no

estar án obligadas al pago de PT U. Pagaran PT U si tienen base grava ble. cuando perciban

ingresos de los mencionados en el Cap itulo IV, VI Y VII del Titu lo IV de la LISR y cuando

tengan ingresos gravados por el titulo 1I, según el articulo 93 , sin embargo en estos casos n ose

gravarán los ingresos si es tá n au tor izados a recibir donativos deduc ibles y por lo tanto no

sujetos a PT U. También tendrán remanente distribuible gravado y por lo tanto sujetos a PTU

cuando se coloquen en el supuesto de l penúltimo párrafo de l artículo 95 de la L1SR.
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ANEXO A. CRITERIO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTIC ULO 68 DE LA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

ADMINISTRAC IÓN GENE RAL JU RÍDICA DE INGR ESOS.
ADMINISTRAC iÓN CENTRAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE .
SUBADMINISTRA CIO N DE INVESTIGACIÓN S25-A-I-D-7425
300/025

ASUNTO: Se comunica acuerdo aplica ble a los ingresos que perci ban las Inst ituciones
Educativas.

México, D.F. a 9 de junio de 1993.

e.e. ADMINISTRADORES REGIO NALES
JU RÍDICOS DE INGRESOS
PRESENTE

En atenc ión al acuerdo establecido en la reuni ón celebrada el pasado día 28 de mayo del

año en curso, me permito informarles acerca del crit erio aplicable en el caso de consulta s

referent es a escuelas, en relación con la aplicac ión del articulo 68 de la Ley del Impue sto

Sobre la Renta, el cual se menciona a continuación.

Conforme lo establec ido en el tercer párrafo del articulo 68 de la Ley del Impuesto

Sobre la Renta , en el caso de que las personas morales a que se refiere el Titulo 11I de la citada

Ley enajenen bienes distinto s de su activo fijo O presten servici os a personas distintas de sus

miembros deberán determinar el impuesto que corresponda por los ingresos derivados de las

actividades mencionadas en los términos del T ítulo 11 de la mencionada ley, siempre que

dichos ingresos excedan del 5% de los ingreso s totales de la persona moral en el ejercicio de

que se trate. Lo anterior no será aplicable tratándose de la prestación de servicios de

enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial de
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estudios en términos de la Ley de Educación, y siempre que los ingresos percibidos

correspondan a los pa gos que por el servi cio prest ado efectúen los alumnos que se

encuentren inscritos en las Instituciones Ed ucativas de qu e se trate. Asimismo no será

aplicable tratándose de personas morales autor izadas para recibir donati vos dedu cible s en los

términos de Jos artículos 24 fracción I-A y 140 fracción IV, de la Ley precitada ,

Lo anterior se hace de su conocimiento a efecto de que se sirva comunicarlo a las

Administraciones Locales de su Juri sdicción, a fin de que ap liquen el citado criterio de las

consu ltas que resuelvan sobre este particular.

AT ENTAMENTE

SU FRAGIO EFECTIVO NO REELECCiÓN

LA ADMINISTRAC IÓN CENTRAL

UC.MA. NORA CABALLERO VERD EJO
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CASO PRACTICO.

La prestación de servicios educativos, tiene diversas modalidades desde la obligación

que le corresponde al Estado hasta la actividad que los particulares llevan a cabo: en México la

educación se encuentra consagrada en el artíc ulo 3° constitucional como un derecho

fundamental, a su vez nos refier e que los particulares pueden impartir la educación en todos

sus tipos y modalidades.

De lo anterior se desprende, la necesidad de crear nuevas opciones de estudio; como son

las instituciones educativas privadas. Por esta razón un grupo de profesionistas tomo la

decisión de ayudar ,:1 Estado a dicha tarea ya que es muy importante pura el desarrollo de

nuestro País.

El Colegio Azteca S.e. fue fundado en el año 2000, por cinco socios mexicanos: el Lic.

Rey David Ruiz S ánchez, el Lic. Carlos Alberto Cajero Toledo. la Lic. Naihely V ázquez

Navarro la Pdga. Consuelo Terrazo Vieyra y el Lic. Salvador Ruiz S ánchez: dicha institución

se encuentra ubicada en calle Tizapán No.60 MZ.615 L1.20 Esquina Andador Sacerdotes Col

Ciudad Azteca 1" Sección Ecatepec de MOl'e10S, Estado de México.

Planteamiento del Probl ema.

La prestación de servicios educativos, tiene el carácte r de ser un servicio publico. ya sea

que lo brinde el Estado o los particulares; las instituciones privadas que se dedican a la

enseñanza con reconocimiento de validez ofic ial y que adquieren una personalidad jurídica de

. sociedad civil tributan en el Titulo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales tienen

diversos derechos y obligaciones, quc deben conocer para cumplir correcta y oportunamente

con sus obligaci ones fiscales.
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En la actualidad los integrantes (socios) de una escuela privada no con ocen cual es son

sus ventajas y desventajas como Persona Moral con Fine s no Lucrativos. además del

tratamiento contable y fiscal que están obligadas a llevar. por esta razón es fund amental

brindar la inf ormaci ón necesaria para dar cumplimiento a dicha s obli gacione s.

Su creación se ' debe, a la problemática que sufre el País en cuanto a educac ión se

refiere, as í de esta manera brind a una nueva alternativa de educac ión ma s critica y reflex iva:

deb ido a que el ingreso a escuelas de nivel medio superior es cada vez más difícil. es to es

como consecuenci a del con stante aumento del numero de estudiantes que desean ingresar al

bachillerato y que desgraciadamente el Es tado no otorga los lugares necesarios.

Pero para pode r prestar dichos servicios tuvo que cumpl ir los requisitos necesarios como

son: constituirse como una soc iedad civ il medi ante un acta const itut iva, darse de alta al RFC

(Reg istro Federal de Contribuyentes), obtener la autorización o reconocimiento de validez

oficial de estudios que otorga la SEP sujetándos e a los crit erios de la Ley General de

Educación y los permi sos según las leyes del Estado.

Actualmente el Col egio Azteca, tiene como objetivo dar a sus alumnos las bases

académicas, culturales y sociales que garanticen su desarrollo profe sional y de esta manera

brind ar un ser vici o a la soc iedad. Su es tructura organizacional se encuentra dividida entre el

personal docente, personal administrativo y el alumnado: la Admini stración de la sociedad

está a cargo del Lic . Rey David Ruiz Sánchcz quien fue nombrado por la Asamblea de Socios

como Admini strador Único y el Consej o de Vigilancia esta integrado por el Lic. Carlos

Alberto Cajero Toledo y la Lic. Naihcly Váz quez Navarro. (Fig.l )
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ASAMBLEA DE SOCIOS
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ASAMBLEA DE SOCIOS:

l . Rey David Ruíz Sánchez.
2. Carlos Alberto Cajero Toledo.
3. Naihely Vázquez Navarro.
4. Consuelo Terrazo Vieyra.
5. Salvador Ruíz Sánchez.

ADMI NISTRADOR ÚNICO:

l. Rey David Ruíz Sánchez.

CONSEJO DE VIGILANCIA:

l . Carlos Alberto Caje ro Toledo.
2. Naihcly Vázquez Navarro.

DIRECCiÓ N E~COLAR:

l . María Isabel Gutiérrez Zepeda.

SUBDIRECTORA ACADEMICA :

l. Beatriz Fabiola Ubaldo Fajardo.

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA:

l . Cyntia Ivonne Carranza Salazar.

JEFA DE CONTROL ESCOLAR:

l . Aid éCucllar Hernández.

PLANES Y PROGRAMAS DE EST UDIO:

l . Diera G órnez Ramos.
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PEDAGOGíA DE APRENDIZAJE :

l . Brenda Azucena Hern ándcz P érez.

CONTABILIDAD:

l . Esther S ánchcz Novoa.

COBRANZA:

l. Ruth Téllez Moreno.

SERVICIOS ESCO LARES:

1. Angélica Arrieta Morales.

PROBLEMAS ESCOLARES:

l . Lucia Mart ínez Agu irre.

PR EFECTURA:

l . Guillermo Moreno Hernández.
2. Ángel Ernesto Galván Gurgua.

PERSO NAL DOCENT E:

l . Gómez Escudero Sandra
2. Mendoza Gómez Teresa.
3. Romero Navar ro Gerardo.
4. Álvarez Hern án Alberto .
5. Salazar Mendoza Lilia.
6. Arteaga Palafox Elena .
7. Carpio Hernández .losé.
8. Gómez Ramos Diera .
9. Alanis Torres Letici a.
10. C0I1es Hernández Maria Elena.
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JI. Juárez Palma Eduardo.
12. Vel ásquez Ánge les Gilberto.
13. Jiménez Contreras Adriana.
14. Osornio Hernández Carlos.
15. Delgado López Angé lica .
16. Uonzález Mora les Yazm ín Julieta.
17. Hernández Ramírez Marisol.
18. Cárdenas Palomares Luis.
19. García Rivera Luis Carlos.
20 . Colin Rodríguez Claudia.
21. Hern ández P érez Víctor Manuel.
22. De La Fuente Gallo Anai.
23. Pulido Górncz Gustavo Adrián.
24. Ramírez Ordaz Elena.
25. Oro zco Olivares Daniel Esteb an.
26 . Estrada Rojas Juan Carlos.
27. Balderas Najcra Lorena.
28. Avalos Ferreira Martín.
29. Anguiano Aldana Isaías .
30 . Rodríguez De La Cru z .losé Luis.

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

l. Velázquez Reyes Margarita. (Personal de Limp ieza)
2. Andrade Cas illas José Luis . (Personal de Limpieza)
3. Lazcano Lernus Montserrat Gabriela. (Secretaría)
4. Ortega Gutiérrez Yazmín. (Secretaría)
5. Truji llo Vélez Jesús. (Vigilancia)
6. Cruz l lerná ndez Pedro . (Vigilancia)
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Dentro de los Servicios Educativos que ofrece se enc uen tran los siguientes :

l . El plan de estudios es de seis semest res
2. Tomando once materias por cada semestre
3. Cuenta con profesores titulados y especializados en cada materia
4. Otorga como materia comp utación e inglés los seis semestres
5. Cuenta con laboratorio de prácticas para Química, Física y Biología
6. Brinda apo yo pedagógico individualizado
7. Apo yo psicol ógico, terapias a alumnos y padres de fam ilia
8. Activ idade s Cult urales , rec reativas y sociales.
9. Además cuen ta con Gim nasio, Bib lioteca , Sala de Audiov isua l y además con

las insta laciones exigidas por la SEP necesarias para su buen funcionamiento .

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO QUINTO SEXTO

SEMESTRE SEMESTRE SEMEST RE SEM ESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE

AREA FIS ICO-MATEMA TICA y NA TURAL ES A REA SOCIALES Y HUMANIOADES

ASIGNATURA S AS IGNATURAS ASIGNATURAS AS IGNATURAS AS IGNATURAS AS IGNAT URAS ASI GNATU RAS AS IGNATURAS

HlsrOR1ADE METOOOlOG IA DE HIsrOA1ADe METOOOl OGIA Ol

MAT EMATICAS I MATE MATlCAS 11 MATEMA TICAS 111 MATEM ATl CAS IV NUEST RO TlEMPO LA INVESTIGACIO N NUEST RO TIEMPO LA INVESTlGACIQN

TEMA S SELECT OS TE MAS SELE CTOS
CONTABILIDA D I CO NTABI LIDA D 11

QUIM1CA I QUIMICAIl f QUIMICAl lI ruosonx DE QUIM ICA I DE QUIMICA 11

TEMAS SELECTOS TEMAS SELECTOS
DER ECHO

T EMAS SElECTOS

GEOG RAFIA FISICA I INFORMATlCA INFORMATlCA ti DE FISICA I DE FISICA 11 OE DERECHO 1
IND IVIDUO V SOCI EDAD ECO lOGIA y MEDIO A MBtENTE

CALCU LO
CAL CU LO INTEGRAL

CIENCI AS DE LA CIENC IAS DE LA
DIFER ENC IAL COM UNICACiÓN I COMUN ICACiÓN U

BIOLO GIAI BIOl OGIAl 1

INT RQDUGCI QN A
HiST ORIA DE ESTRUCTU RA

TEMAS SELECTOS TE MAS SELEC TOS
RELACIONES LEG¡$ LACION

LA CIENCIA
MEX ICO I HIS TORIA DE MEXI CO 11 SQCIOe CQNOMICA DE

DE P$ ICO LOGIA I DE PSICC l OGI A 11
HUMANA S Y ETICA LABOR AL y

SOCIALES MEXICO LABORAL SEG SOCIAL

AOM IN1STRACIQN
MER CADO TECN IA

INFORMATICA III INFOR MATICA IV APLICADA A LA
AP LICADA

INGLES I INGLES 11 INGLES 111 INGLES IV CO MP Ul ACION

TALLER DE TALLER DE
TEMAS SElECTOS TE MAS SELEC TOS CONT AHIU DAD

LECT URA y LECTURA Y LITERATURA ' LITERATURA 11
DE BIOLOGIA I DE BIOL OGIA II BASE. DE DA TO S APLICADA

REDACC ION 1 REDACCION II

ACT IVIDAD ES ACTIVIDAD ES ACTIVIDAD ES
CIE NC IAS DE LA SA LUD

TEM AS SEL ECTO S TE MAS SELECT OS
ACCE S VISUAL BASIC

EST ETICAS 1 ESTET ICAS 11 ESTETICAS 111 CE MATEM ATICA S I DE MATEMATICA S 11

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDAD ES
ACTIVIDA DES D EPOR TIVAS IV INGLES V INGLES VI INGLES V ING LES VI

DEPORTIVAS I DEPOR TIVAS ti DEPO RTIVAS 111

ACT IVIDAD ES EST ETICAS IV
ACT IVIDAD ES ACT IVIDA DES ACTIVIDADES ACT IVIDADES

COM PUT ACION I COMPUTACION I COMPUTACI ON I ESTETlC AS V EST ETICAS VI ESTET ICAS V ESTETICAS VI

O RIENTACION OR IENTAGION OR IEN TACION
OA IENTACION EDU CATIV A IV

OR IENT ACION OR IENT ACIQN OR IENTACION QRIENTACIQN
EDUCATIVA I EDUC ATIV A 11 EDUCA TIVA 111 EDUC ATIVA V EDUCATIVA VI EOUCATlVA V EDUCATIVA VI

ACT IVIDADES AC TIVIDADES ACT IVID ADES ACT IV IDADES

GEOGRAFIA DE MEX . DEPOR TIVAS V DEPORTI VAS VI DEPORTIVAS V DEPO RT IVAS VIL-_______ ______ ____ -"-~L___ _ ____ _________ __ ------- - - -- -- . ------ - - --
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El número de aiumnos que integran la institución se conforma de cinco grupos para el

primer y tercer semestre, en donde cada grupo cuenta con treinta alumnos dando un total de

ciento cincuenta alumnos para cada semestre; para el quinto semestre existen dos grupos

para el área físico-matemáticas con treinta y cinco alumnos cada uno y para el área

sociales-humanidades hay dos grupos con cuarenta alumnos cada uno; es decir, la

institución cuenta con un total de cuatrocientos cincuenta alumnos.

El costo de las colegiaturas asciende a $ 7,500.00 por semestre, teniendo dos formas

de pago :

En la primer forma de pago la Inscripción se encuentra separada de las

mensualidades:

1,500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

-1-,000:00-

1,000.00

1,000.00

7,500.00
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En la seg unda forma de pago la Inscripci ón se enc uen tra inmersa en las

mensualidades.
- -

Forma de Pago' No.2 IMPORTE
." " . . .

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

1,250.00

7,500.00

Considerando que la Instituc ión cuenta con 450 alumnos y que el costo por semestre

es de $ 7,500.00, dicha Esc uela obt iene un ingreso por semes tre de $ 3,375,000 .00 elevado

al año asciende a $ ú,750,000 .00

O BLIGAC IONES FISCALES:

Entre sus obligaciones se encuentran llevar regis tros co ntables; expedir comprobantes

fisca les, que acrediten los servicios que prestan, dichos co mproban tes deben reunir los

requ isitos fisca les (Art.29 , 29-A CFF); presentar en las o lic inas autorizadas, declaración

anual en la que se determine e l remanente distribu ible y la proporción que de este conc ep to

corresponda a cada integrante.

En los acuerdos de la Asamblea de Soc ios, se tom o la decisión de que al obt ener

rem anente distribu ible por un ejercicio fisca l, dicho rema nente se dis tribuya a los socios en

partes iguales, hasta el sig uiente año o eje rcicio fiscal en no más de un 20% del tota l del
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remanente obtenido por dicho ejercicio y el 80% restante se quedara para formar parte del

patrimonio de la Sociedad Civil.

Además debe proporcionar a sus integrantes constancia en la que señale el monto del

remanente distribuible, en su caso, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año de que se

trate; expedir constancias de retención y entero de ISR, retener y enterar el impuesto a

cargo de terceros; Proporcionar información sobre los ingreso obtenidos y las erogaciones

efectuadas. Además debe presentar las Declaraciones Informativas Anuales por sueldos,

salarios y conceptos asimilados a salarios que efectué en el ejercicio.
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COLEGIO AZTECA S.C.
BAL ANZA DE COMPROBAC ION

EJERCIC IO 200 4

-", CONCEPTO ~ S DO.INICIAl ", DEBE HABER SDO.F1NAL

CAJA
Fond o Fijo 5.000 ,00 5.00000

BANCO S
Santander Serfin SA 385,000, 00 300 ,000 ,00 28 1.94 0 00 403 ,06000
Baname x SA 360 ,000 00 20U,000,00 506 722 00 53,27800
8 BVA Bancomer SA 62 .aOOOO 65,100.00 23,65300 104,24700

CLIENTES
Alumnos 0.00 600 ,00000 562500 00 37.50000

DEUDORES DIVERSOS
Gomez Ramos Deyra 6,670 ,00 800 00 ~.870 00
Vetazquez Reyes Margarita 4.583 .00 400 00 4.183 00
Amete Mo raren Ange lica 3.000 00 500 .00 2.500 00
Jimenez c onueras Adriana 4,58aOO 400 00 4.18300
Hernandez Hamirez Marisol 3.000, 00 50000 2,500 00

CREOITO AL SALARIO 5.696 .00 5,696 .00
EQUIPO DE TRANSP ORTE

Eurovan 114,163 .00 "4.16 3.00
DEP. EOPO CE TRAN SPORTE ·59 ,461.00 2.37800 -6 1,83900
EQUIPO DE COMPUTO

t enete de Somdo 16b ISA 200 .00 200 .00
Nocre eck Sola Baste 280 VA 1.080 00 1.08000
Regulador de Voltaj e 20000 20000
Compu tador a Preseno 7477 10,869 00 10. 869 00
Compu tadora Pressno 1005 12,782.00 12.782 00
Ncb reack Powercom 1.1 12.00 1,1 1200
Nobreack Koblenz 300 V 1,709 .00 1.709 00
Multi lunctonal Brofner MF 6 ,609 00 6.60 9 00
Computa do ras IBM (38) 418 ,000,00 418.000 00

DEP. EQPODE COMPUTO -439 ,886 ,00 1.729 00 ·441.615 00
M0 8 .Y EQPO.DE OFICINA

Escr itorio 586 00 586 ,00
Sillas sec retariales (18) 15.300 00 15.30000
Aeouaocr e 1.432.00 1,432.00
Televisor 10.124 .00 10.124 00
Consola X-Box 2.54900 2.549 00
ü v ü Mltsu 831.00 83100
Arcruvero 251 .00 251 ,00
ArWA Mlnlcomponente 2.233 .00 2.233 00
Talk Abou t 5320 1.56400 1.564.00
Pecsírrate rennrcc Penasor uc 1,870 00 1.87000
Patm Zire 3,552 ,00 3.55200
EscritN ios (30) 9 ,000,00 9.000 .00
Mesa pa ra Computadora (31) 4,650,00 4 ,650 ,00
Sillas para Salan (46) 6 ,900.00 6,90 0 ,00
Pupitres (450) 90,000 ,00 90 .000 ,00

DEP MOB.Y EOPO , OFICINA -64 ,658 00 1.257 ,00 -65,915 00
GASTOS DE ORGANIZACiÓN 11.208.00 11.208 .00
GASTOS DE INS TALAC ION 3.76 1.00 3.76 1,00
AMORT .DE GTOS .DE DRGE INST . -658 00 16 00 ·674 00
DEPOS ITOS EN GARANTIA 5.000 00 5 ,00000
ACREEDORE S DIVERSO S

Teletone s de México SA CV 3.60000 3.600 00
Otnce ü epo t de M';x ico SA CV 0 ,00 000
ADT Security SA DE CV 60000 60000
t urnen SACV 0 00 0,00
Dala Solutions SA CV 2,100 ,00 6900 00 9,000 ,00
Papel eria Lozano SA CV 4.320 ,00 14,26000 18.580 ,00

IMPUESTOS POR PAGAR
IMSS 7,858 00 7.858.00 7.858 ,00 7.858 00
INFONAVIT 0 .00
2.5% s/Erogaclon~s por Remun.al TrabPers 8.248 .00 8.248 00 16.559 00 16.559 00
'SR Retemdo 1.500 .00 1.500 .00 85 .000 ,00 85 .00000
IVA Reterudc 3.000 .00 3 ,000 ,00 2.500 .00 2.500 00
ISR Betemdc por Salarios 10,560 .00 10,560.00 10.75400 10,75400

CAPITA L CON TABLE
Pr unrromo Permeoonterreruo Realnnqeto 64 ,106 00 64.106 00
f'a l rmlOnio t errco reimente Restr ingIdo 128 .2 12,00 128 .212 00
Petnmor no sIn Hes tnccaones 448 ,740 ,00 448.740 00

INGRESOS PO R SERVIC IOS EDUCATIVOS 6.150 .000 00 600 000, 00 6,750.000 00
GASTO S DE PUBLI CIDAD

Honor arios a Profesion istas 32.000 ,00 32 .00000
Anuncios en Penodlc os y Revistas 44 ,100 ,00 42 ,500,00 86.600 00
Diseñe anuncios . cropaca noa 38.600 00 38 .600 .00
Anuncios vis internel 12,600 .00 12.600 .00
Carteles, triplic os 69.850.00 69.850 .00
Diversos 9,670.00 9 67 0 00



COLEGIO AZTECA S.C.
BALANZA DE CQ MPROB ACIO N

EJE,RCICID 200 4

.~ l,H'~ .CONCEP TO ,<,' SDO.INICIAL DEBE .' . HABER SaO.FINAL

GASTOS DE VENTA DE SERVIC IOS
Sueldos 2,35 5.298.00 225,98400 2,58 1.282 00
Vacaciones 49,230.00 49.23000
Prima Vacacional 22.600 .00 22.600 00
Agu inaldo 0.00 107,059 00 107.05900
Otros Impuestos VDerechos 23.600,00 23.600 00
Cur sos Vcapacitacon (Prog ramas) 45.100 .00 45.100 00
Primas C9 Seguros Activo FIlO 18,700 .00 1870000
Primas de Seguros y Fianzas 36 .000 .00 36 .000 00
Metenet üicacnco 68.950 .00 68 .950 00
Honc rencs a Prctesrc mstes 39 .50000 25 .00000 6450000
Cuotas y Suscripc iones 12,300 .00 1" .30000
Mater iales y Serv , Rep.y Menrtc 69 ,420 .00 3.000 .00 72 42000
Depre cíecícn 53 0.55300 4.236 00 534 ,789 00
Amortiza cion 0.00 000
Servici e Tete tcnicc . Corre os 31 ,52 0,00 31. 520 00
Peoeler ta y Art.Oucma 64 .870,0 0 6 ,200.00 71 070 00
Diversos 9,560,00 9 ,560 00

GASTOS DE ADMIN ISTAA CION
Sueldos 1,273 ,800.00 122 .54600 1.396.346 (la
Vacac iones 36 ,500 .00 36 .50000
Prima Vacac ional 19 500 00 19.50000
Aguinaldo 0 .00 57 ,900 .00 57 .900 ,00
Finiqu ito 000 000
IMSS 200 .060 .00 24.64200 224 .70200
INFONAVIT 256 .340 .00 256 ,340 00
Cesantía y Vejez 1'::18 .500.00 198 ,500 ,00
Otros Impuestos y Derecho s 62,300 ,00 16,55900 78.85900
Curso s y Oaoccu ectcn 25 ,60 0 ,00 10.000,00 35 ,60000
Oontreteclcn de Personal 6.200.00 6 .20000
Serv icios Admin istrativos 7.aOO,00 7.800,00
Gastos de Viaje 78 .900 ,00 78 .900.00
Limpieza y sumlmst -o de Aseo 8.450 .00 8 .450.00
Mantlo De Oficinas 8.620 .00 8 .620 .00
VigilanCIa 14.600 ,00 5 .00000 19.600 00
Suministro de Ene rgia Electnca 86 .700 .00 86 .700 ,00
Primas de Seguros Activo FiJO 18 ,700 .00 18 .700 .00
Primas de Seguro s y Fianzas 36 .000 ,00 36 .000 .00
An endam ienl o 0.00 0.00
Agua 7,600 00 7.600 .00
Renta de LOCAles 0 .00 0 .00
Honorarios a Prc testooletae 42 ,300 00 42,300 .00
Cuota s y Susc ripciones 7,640 ,00 7,640 ,00
Materia les y Serv . Rep.y ManIto. 42,600 ,00 3 ,0%00 45 ,600 ,00
Dep reciación 33.452.00 1,128 .00 34 ,580 ,00
Arnortlze clon 658, 00 16.00 674 ,00
Pasajes 27 .900 .00 27 .900 .00
Servic io Tele tcmcc. c orreos 43.56 0.00 2 ,800 .00 46 .360 00
Pepele ne y Art.Oflcina 63 .890 .00 6.200 .00 70 .09000
Anticipos a Socios 0 00 250.00000 250.000 00
IVA no Acreditado 230 .61000 15.69000 246 .300 .00
Gas tos no Deducibles 1,050 .00 1.05000
DIversos 6 .534 .00 6 .534 oc

GASTOS FINAN CIERO S
Comisiones y Situaciones Bancarias 11 ,630 .00 ~OO ,OO 12.530 00
Retencion ISA 0 ,00 0.00
Dive rsos 0 ,00 0,0 0

OTROS GASTOS
En venta de Activ o FiJO 0 00 000
Diversos 26 .30000 26 .30000

PRODUCTOS FINA NCIEROS
Intereses Banca rios 000 000
Diversos 000 000

OTROS PROOUCTOS
En venta de Acnv c Fije 000 000
Diversos 0.00 000

14,31 4.363 .00 2.12 6 ,626 .00 2.126 .626 .00 15.73 9.693 .00



COLEGIO AZTECA S.C.
RELACION DE ANTICI POS A SOCIOS EJERCICI O 2004

IMPORTE RETENCION ISR TOTAL

33%
ASA MBLEA DE SOCIOS

Consuelo Terrazo Vievra 50 .000 .00 16,50000 33,500 ,00

Salvador Ruiz Sánchez 50 ,00000 16,50000 33 .500 ,00

CONSEJO DE ADMINI STRACI N

Rey David Rhit Sánchez 50,000 .00 16,50000 33 ,50000

CON SEJO DE VIG ILANCIA

Cark», Alberto Cajero Toledo 50 .000.00 16 ,500 00 33,500 00

~a i h l,.· ly V:úqUl,.'/ Navarro 50 ,00000 16,500,00 33 ,50000

- --- TOTAL DE ANTICIPOS A SOCIOS 250,00 0 ,00 82 ,~ _ _ 167,5 00.00

NOTA:
En los acuerdo s de la Asam blea de Socios , se lomo la deci sión de que el Rema nente obtenido en 2003 se
distribuyera en el siquie nte año es decir, en diciembre de 2004 por el Importe de $ 50,00000 a cada socio



COLEGIO AZTECA S.C.
DEDUCCION DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MESES

Mo nto a ueya
Fech a de orig inal de la Parte no M.O.! Max im o Tasa de se hizo

deduc¡ Depreci acion
Depr eciación Depr ecl aclon

Oescripcion del bien Tota l ble en Historica
adquisici on Invers ion deducibl e Deducible Deprec dedu cib del Ejercicio Mensual

M.O.! le
el ejer. Acumulada

MOBILIARIO y EQPO .OFICINA
Escritorio 18-Ago-00 586 .38 586 .38 1000% 1 ~0 40 12 195.46 58.64 4.89
Sillas secretariaJes (18) 14-Nov·00 15,300 .00 15,300.00 10.00% 120 37 12 4 .717.50 1,530 .00 127.50
ASPIRADORA 06-Jul·01 1,432 .17 10,124.35 10.00% 120 29 12 2,446 .72 1,012.44 84.37
TELELVISOR 06-0ct·Ol 10,124.35 1,432.17 10.00% 120 26 12 310.30 143.22 11.93
Consola X-Box 31-0ct·02 2,549 .00 2,549 .00 10.00% 120 14 12 297.38 254.90 21.24
OVO Mitsu 30-Nov-02 830.83 830.83 10.00 % 120 13 12 90.01 83.08 6.92
Archivero 31·Dic-02 251.30 251 .30 10.00% 120 12 12 25.13 25.13 2.09
AIWAMinicomponente 16-Jun-D3 2,232.80 2,232 .80 10.00% 120 6 12 111.64 223.28 18.61
Talk About 5320 16-Jun-03 1,563.40 1,563.40 10.00 % 120 6 12 78.17 156.34 13.03
Facs imile Terrnico Panasonic 21-Ago·03 1,870.00 1,870 .00 10.00% 120 4 12 62.33 187.00 15.58
Palm Zire 21-Ago·03 3,552 .17 3,552_17 10.00% 120 4 12 118.41 355.22 29.60
Escritorio (30) 01-Feb-00 9,000 .00 9,000 .00 10.00% 120 46 12 3,450.00 900.00 75.00
Mesa p/Computadora (31) 01-Feb-00 4,650.00 4,650.00 10.00% 120 46 12 1,782.50 465 .00 38.75
Sillas p/Salon (46) 01·Feb-00 6,900 .00 6,900.00 10.00% 120 46 12 2,645.00 690 .00 57.50
Pupitres (450) 01-Feb-00 90,000 .00 90,000.00 10.00% 120 46 12 34,500.00 9,000 .00 750 .00

SUBTOTAL 150,842.40 150,842.40 10.00% 50,830 .55 15,084 .24 1,257.02

EQUIPO DE COMPUTO

Tarjeta de sonido 16b ISA 30-Jun-Ol 200.00 200.00 30.00% 40 30 10 150.00 50.00 4.17

Nobreack Sola Basic 280 VA 30-Jun-Ol 1,080.00 1,080.00 30.00% 40 30 10 810.00 270.00 22.50
Regulador de Voltaje 1000 W 30-Jun-01 200.00 200.00 30.00% 40 30 10 150.00 50.00 4.17
Computadora Presario 7477 15-Sep-01 10,869.57 10,869.57 30.00% 40 27 12 7,336.96 3,260.87 271 .74
Computadora Toshiba 1005 27-Feb-02 12,781 .74 12,781.74 30.00% 40 10 12 3,195.44 3,834 .52 319.54
2 NOBREAK POWERCOM 18-Abr-02 1,112 .00 1,112.00 30.00% 40 8 12 222.40 333.60 27.80
NOBREAK KOBLENZ 300 V 31-May-02 1,709 .20 1,709.20 30.00% 40 7 12 299.11 512.76 42.73
MULTIFUNCIONAI., BROTHER MF 31-May-02 6,608.83 6,608.83 30.00 % 40 7 12 1,156.55 1,982.65 165.22
Computadoras IBM (38) 15-Sep-00 418,000 .00 418,OCO.00 30.00% 40 39 1 407 ,550.00 10,450.00 870 .83
SUBTOTAL 452 ,561 .34 452 ,561 .34 420, 870.45 20,744.40 1,728 .70

EQUIPO DE TRANSPORTE

Eurovan
SUBTOTAL

I TOTALI I 717 .56 7.221 I 717,567 .221 I - I 1 1 504 ,998.681 64,369511 5.364 .131



COLEGIO AZTECA S.C .
CALCULO DE AMORTIZACION A DICIEMBRE 2004

MESES

Monto
Am ortizac ión Amo rtización

Desc ripc ion del bien..
fecha de original de la Parte no M.O.! Maximo Tasa (le Tola lIt .mor\. Utillz

Historica Historica del
Amortizacion

adquisicion Inversion deducibl e Ded ucible Deprec utiliz. Acum. EJ.
Acumulada Ej.

Men~ual

M.O.!

GASTOS DE INSTALACION
01/05/01 1 3,760.891 O 3,760.89 I 5.00%1 240 I 31 1 12 I 485. 78 1 188.04 15.671

1 I I I I I I 1 I
TOTAL 1 3,760 .891 0.001 3,760 .891 1 485 .781 188.04 15.67 1



COLEGIO AZTECA S.C.

Dirección: TIZAPAN NO.60 MZ.615 LT.20 Reg. Fed.: CAZ-000131-JV2
Población: CIUDAD AZTECA 1RA. SECCION Cédula:

Página 1

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

SIN RES TR ICCIO!«ES
RE STRING IDO RES;k:"-lü 'OO

TO TAL
TEMPORA LME"lTl, PE p.MA"'C:N r E~E N T E

INGRESOS:

INGRESOS POFl SERVICIOS EDUCATIVOS 4,725,000.00 2,000 ,000.00 25,000 .00 ti,I SO,OOO.OO

amos PRODUCl OS 0.00
PRODUCT OS FINANCIEROS , 0.00

TOTAL DE INGRESOS ANTES DE LIBERACIONES: 4,725,000 .00 2,000,000.00 25,000.00 6,750,000.00

PATRIMONIO L1 BEHADO DE RESTHICCIONES

SATISFACCION DE PROGRAMAS 29,530.00 -29,530.00

VENCIMIENTO DE RESTRICC IONES 6,570.00 • -6,570.00

TOTAL DE INGRESO S 4,761, 100.00 1,963,900.00 25,000.00 6,750,000.00

GASTOS Y PERDIDAS DE OPERAC iÓN :

GAST OS DE SERVIC IO S 2,624,076.00 1,124,604.00 3,748,680.00
GASTOS DE ADM INISTHACION 2,353,291 .00 1,008,554.00 3.361,845.00
GAS TO S DE PU BLICI DAD 174,524.00 74,796.00 249 ,320.00
GASTOS FI NANC IEROS 12,530.00 12.530.00
OTROS GASTOS 26,300 .00 26,300.00

TOTAL DE GASTOS DE OPERAC iÓN: 5,190,721.00 2,207,954.00 0.00 7,398,675 ,00

PATRIMONIO 2004 -429,621.00 -244 ,054.00 25,000.00 -648,6 75,00

PATRIMON IO 2003 878.361.00 372 ,266.00 39,106.00 1,289,733.00

PATRIMON IO FINAL 2004 448,740.00 128,212.00 64,106.00 641,058.00

Rey Dav id Ruiz Sánche z L C. Mercedes Garcia Lozano .
Director General Contador General



COLEGIO AZTECA S.C.

Dlreccíón: TIZAPAN NO.60 MZ.615 LT.20 Reg. Fed.: CAZ-000 131-JV2
Poblaci6n: CIUDAD AZTECA 1RA. SECCION Cédula:

Pagina 1

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA 5,000.00
SANCOS 560,505.00
CLIENTES 37,500.00
DEUDORES DIVERSOS 19,236.00
CREDITO I\L SALAR:O 5,6iJ6.00

TOTAL.DE ACTIVO CIRCULANTE: 628,017.00

ACTIVO FIJO

EQUIPO DE TRANSPORTE 114,163.00
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE. -61,839.00
EQUIPO DE COMPUTO 452,561.00
DEP. DE EQUIPO. DE COMPUTO . -441,615.00
MOE. y EQPO. DE OFICINA 150,842.00
DEP. DE MaS. EQUIPO. OFICINA -65,915.00
GASTOS DE ORGANIZACiÓN 11,208.00
GASTOS DE INSTALACION 3,76 1.00
DEPOSITa S EN GARANTIA 5,000.00
AMORTIZACION DE GASTOS DE ORG.E INST. -674.00
CREDITO AL SALARiO

TOTAL DC: ACTIVO FIJO: 167,492.00

TOTAL DE ACTIVO 795,509.00

,



COLEGIO AZTECA S.C.

Direcci ón: T IZAPAN NO.60 MZ .615 LT .20 Reg . Fed .: CAZ -000 131-JV2
Pobla ción CIUDAD AZ TECA 1RA. SECCION Cédula :

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS 31 ,780 .00

IMPUEST OS POR PAGAR 122,671.00

ANTICI PO CLIENTES

TOTAL DE PASI VO : 154.451 .00

CA PITAL C O NTABLE:

Patr im o nio Ej e rc ici os Ante rior e s 1,289 ,733 .00

Pa tr im o nio Per m anent e m ente R est rin g id o 2004 -429 ,621 .00

Patrim o nio Te mpora lmente Restrin g ido 2004 -244,054.00

Patr im oni o si n Restric ci on es 2004 25,000.00

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE : 641 ,058 .00

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL 795 ,509 .00

"8AJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDASEN ESTE
ESTADO r lNANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA

INFORMACION FINANCIERA y A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOY
LEGALMENTE RESPONSABLE DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMA. ASUMIENDO As i
MISMOTODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADADE CUALQUIERDECLARACION EN FALSO

SOBRE LAS MISMAS'

Rey Dav id Ruiz Sánche z L.C. Me rcedes Garcia Lozano.

D irector Gen eral Conta dor Genera l



Las Personas Mo rales con fines No Lucrativ os deben presentar Dec larac ión An ua l. ell

la que determinen el Remanente a Distribuir por el ejercicio que se trate , en este caso el

Colegio Aztec a S. C. debe presentar declaración del ejercicio 2004, mediante el programa

que el SAT autorice en su pagi na de Internet.

Una vez descargado el programa debe seleccionarse el tipo de form ulario numero 2 1

que corresponde a la acti vidad de Personas Morales con Fines No Lucrativos, el cual se

debe llenar con la información que reflejan los Estados Financieros.

En la primer cedula se deben poner los datos de identificación de la escuela y de l

repre sen tante lega l, así como el ejercicio que se declara y el tipo de dec laración.

Dectaracon del ejercicio
Personas MOldles con F ine~ No Lucrativos
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En la segunda cedula se determinan los ingresos obtenidos por el ejercicio 2004 ,

separándolos por donativos en efect ivo o bienes, arrendamie nto de bienes, dividendos,

regalías, intereses devengados y otros ingresos que son los prop ios de la actividad; según

Estados Financieros los ingresos propios de la actividad ascie nden a $ 6,750 ,OOO.()() .

Decla ración del ejercicio
Personas Morales con Fines No Lucrativos
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La tercera cedu la corresponde a las erogaciones efec tuadas en el ejercicio 2004 , en la

cual se desglosan por conceptos los gastos; según Estados Financieros las erogaciones

efectuadas por el ejercicio fueron de $ 7,398 ,675.00 .

Dectaraci ón del ejerc icio
PersO'l " $ Morales con Fines No Lucrativos_..
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Finalmente en la cua rta cedula se determi na cl remane nte distribui ble, pero debido a

que las erogaciones fuero n mayores a los ingresos no tiene remanen te a distr ibuir por el

ejercicio 2004.

Dt':cla l acr on de l e¡el CICh)
Pcr~nnas 'Aoratt:~ con Flf\e s Nn lucrativos

._P~~U~~~..J'!h~~~!!!U!!~~-
TOTAL el ftlIO'tE-JOS OCft M1005

• ':.-FJoi , ,C!( , (: \Í;' I.~ J' _ ," I'l j" ,~ A->~ i:J>\.(~l::">;j,

;,~ : \'V-l,~' h: ¡ ;
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Una vez captu rada la información en el sis tema se debe validar para com probar que

no tenga errores y generar el archivo para su envío vía Internet , mediante la pagi na del SAl'

e imprimir el acuse de recibido que ge nera el SAT.



Aspectos Contables y Fiscales de las Institucion es Educativas : So ciedad Civil.

CONCL USIONES.

La prestación de los servicios ed uca tivos as ume di ver sas mod al idades. de sde la

obligac ión cu yo cum plimiento corresponde al Estado, que otorga los serv ic ios a tra vé s de sus

diversas instancias y mediante instituciones con diferentes estructuras organiza tivas, hasta la

activ idad que los partic ulares llevan a cabo , a través de las más variadas fo rma s.

Hoy en día e l Es tado no satisface las nec esidades educativas. es por es o que las escue las

particul ares se esfuerzan por brindar una propuesta de educac ión de ca lidad a fin de dar una

ate nc ión m ás hum ana y per son al izada a los alumnos. co n el prop ósito de ayudar a l País a es ta

important e tarea.

Con lo antes mencionado se deri va porque las escuelas parti cul ares son per sonas

morales co n fines no lucrati vos. ya que su objetivo es la realizac ión de un fi n co mún que no

con stituye una especulaci ón comercial y que se encuent ran reguladas en el Título III de la

LISR.

Las So ciedade s Civ iles (S .C .) est án incrementándose cada día más deb ido a las grandes

oportunidades que el Estado brinda para que se constituyan co mo escuelas; a una institución

educativa le conviene constituirse como S.e. y no como Sociedad Merc antil , debido a que el

Estado a tra vés de la Se cretaría de Hac ienda y C rédito Publ ico apoya a tan invalu abl e labor

dánd ole un trat amiento fiscal espec ial por medio de un Título para Pe rso nas Morales co n fi nes

No Lucr ativos, en el cu al por las ac tiv idades que realiza no determina resultado fiscal , y la

prestación de sus servicios esta exenta de IVA, esto hace que las col egiaturas no se

increm enten y la educación este al a lca nce de tod os.
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El proce so contable que se maneja en una escue la debe ser confiable y de utilidad ; es

decir , debe adecuarse al propósito de l usuario dándole la confianza para que la acepte y la

utilice en la tom a de dec isiones.

Dicho proceso se debe basar en un conj unto de ta ses como son: sistematización.

valuación, procesami ento, eva luac ión e inform ación . a través de las cuales la contad uría

obtiene y comprueba la información finan ciera.

Una esc uela de este Título tiene la ob ligación de llevar registros contab les, expedir

comprobantes fiscale s por la prestación de sus se rvicios , expedir constan cia s de reten cione s ya

sea de de ISR o ¡VA, presen tar declaración inform ati va, declarac ión an ual de ingresos y

erogaciones, determinar un remanente distribuible que se repar te a los soc ios; los cuales

acumularan a sus ing resos para presen tar su declaración anu al como Personas Fís icas, por su

parte la Sociedad Civi l so lo deb erá expedir una constanc ia de retención para cada integ rante

por el monto distr ibuid o.

La edu cación es muy imp ortante para el desar rollo de nuestro Pa ís. es la principal causa

que nos proporci ona un nivel de vida mejor , si se sabe aprove char correctamente.
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