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CAPÍTULO I :

Marco teórico de precios de transferencia

1.  PRINCIPIO DE ARM’S LENGTH O PLENA COMPETENCIA Y 
APROXIMACIÓN ECONÓMICA

Las reglas de precios de transferencia tienen como fundamento el 
cumplimiento del principio de arm’s length (en su acepción inglesa) o plena 
competencia, el cual se materializa en virtud del apartado 1 del artículo 9 
del Modelo de Convenio Tributario de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE1), que sirve de base para 
los tratados bilaterales y multilaterales para evitar la doble imposición, que 
se suscriben en materia tributaria, y que se replica según el punto 1.6 de 
las “Directrices en materia de precios de transferencia para empresas mul-
tinacionales y administraciones tributarias” elaborado por la Organización 
Económica para la Cooperación y el Desarrollo (en adelante, Lineamientos 
de la OCDE). Este principio constituye el inicio del marco conceptual de la 
aplicación de las reglas de precios de transferencia a nivel mundial. Se de"ne 
de la siguiente forma:

“[Cuando] se establezcan o impongan condiciones entre las dos em-
presas [asociadas] en sus relaciones comerciales o "nancieras que di"eran de 
las que se establecerían entre empresas independientes, entonces cualquier 
bene"cio que, de no haber sido por esas condiciones, hubiera sido obteni-
do por una de las empresas, pero, en virtud de esas condiciones, no se han 
devengado, pueden incluirse en los bene"cios de esa empresa y gravarse en 
consecuencia”2.

1 Ver www.ocde.org  
2 Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales 

y administraciones tributarias. OCDE: enero 2022. Punto 1.6. Traducción propia.

http://www.ocde.org
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En términos simples, el principio de plena competencia puede redu-
cirse a la obligación que tiene toda persona o empresa de pactar, para efectos 
tributarios, con sus partes vinculadas o relacionadas (en algunas legislaciones 
se utiliza el término parte relacionada en lugar de parte vinculada. Para los 
efectos del tema que tratamos ambos términos son sinónimos. En lo sucesivo 
utilizaremos el término parte vinculada) para efectos tributarios, y será la 
legislación de cada país la que de"nirá cómo se con"gurará la vinculación 
de sus contribuyentes, en términos similares a los que pactaría con terce-
ros independientes, en condiciones comparables. Ni los Lineamientos de la 
OCDE, ni la normativa especí"ca de cualquier país, pueden obligar o esta-
blecer el precio y la forma en la que deben transar los contribuyentes, sean 
estos vinculados o no. El principio de plena competencia obliga a que, para 
"nes de determinación de la base imponible del impuesto a la renta, el contri-
buyente declare sus ingresos y gastos, en transacciones con partes vinculadas, 
de manera similar a la que lo hubiera hecho si sus transacciones se hubieran 
celebrado con terceros independientes o, lo que es lo mismo, que trance con 
sus partes vinculadas al valor de mercado3. 

Ahora bien, ¿por qué existen los precios de transferencia? La razón es 
económica y consiste en que los gobiernos de los países buscan proteger sus 
bases imponibles del impuesto a la renta. Lo expuesto se aprecia con claridad 
en el siguiente ejemplo, respecto a la venta de productos entre vinculadas 
domiciliadas en diferentes países, en la que se modi"ca el precio.

En el grá"co 1 se puede apreciar una operación de venta realizada den-
tro de un grupo empresarial entre la matriz de este y una de las integrantes 
del grupo. La clave de la operación está en observar cómo el incremento en 
el monto de venta del Escenario 1 al Escenario 2 genera una disminución del 
impuesto a la renta pagado por el grupo empresarial.

3 “Aquel determinado por empresas independientes en transacciones entre ellas, bajo las condiciones 
de sus relaciones comerciales y "nancieras, guiados ordinariamente por fuerzas de mercado”, en 
Materiales en tributación internacional, Unión Europea y Precios de Transferencia. Volumen 1. 
Edición 2015-2016. Centro de Tributación Internacional (Leiden, Holanda), p. 868.
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Gráfico N.º 1: 
Operación de venta entre empresas relacionadas o vinculadas

Elaboración propia

En el grá"co anterior se puede apreciar a la matriz de Latam Co. S. 
A. (en adelante, la Matriz) domiciliada en Europa y a la empresa vinculada 
o relacionada Latam Co. S.A. (en adelante Latam) domiciliada en Latinoa-
mérica. Además, se observa que la tasa de impuesto a la renta en el país de 
la Matriz es del 10 % y la tasa de impuesto a la renta en el país de Latam es 
del 30 %. 

En el escenario 1, la Matriz vende cables por valor de 100,000 (ver 
punto 1 del grá"co). Esto implica que, como ingresos totales de la Matriz, se 
registraron 10 millones (100,000 por la venta de cables a su vinculada Latam 
Co. S.A. y 9’900,000 por la venta de otros bienes o servicios a otras empresas 
o personas) que, después de deducir los costos y gastos operativos, arroja una 
utilidad antes de impuestos de 2 millones y esto multiplicado por la tasa de 
impuesto a la renta, 10 %, da como resultado un impuesto de 200,000 para 
la Matriz (ver punto 2 del grá"co). Del lado de Latam, se registra una compra 
de cables por valor de 100,000 (ver punto 2 del grá"co) que, sumados a los 
otros costos de Latam, nos da un total de costos de 800,000. Considerando 
los ingresos de Latam, resultó una utilidad antes de impuestos de 300,000 
que, multiplicado por la tasa de impuesto a la renta, 30 %, arroja como resul-
tados90,000 (ver punto 3 del grá"co). Por tanto, la suma "nal de impuesto a 
la renta tributados por la Matriz más lo tributado por Latam es de 290,000 
(200,000 de la Matriz más 90,000 de Latam).
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En el escenario 2, la Matriz incrementa el valor de los cables y los 
vende por el doble: 200,000 (ver punto 5 del grá"co). Esto implica que, 
como ingresos totales de la Matriz, se registraron 10,1 millones que después 
de deducir los costos y gastos operativos (que se mantienen iguales a los del 
Escenario 1) resulta una Utilidad antes de Impuestos de 2,1 millones y esto 
multiplicado por la tasa de impuesto a la renta del 10 %, resultó un impuesto 
de 210,000 para la Matriz (ver punto 6 del grá"co). Del lado de Latam, se 
registra una compra de cables por valor de 200,000 (ver punto 5 del grá"co) 
que sumados a los otros costos de Latam nos da un total de 900,000, con-
siderando los ingresos de Latam arrojó una Utilidad antes de Impuestos de 
200,000 que, multiplicado por la tasa de impuesto a la renta, 30 %, da un 
resultado de 60,000 (ver punto 7 del grá"co). Por tanto, la suma "nal de 
impuesto a la renta tributados por la Matriz más lo tributado por Latam, es 
de 270,000 (210,000 de la Matriz más 60,000 de Latam).

Al comparar el impuesto total del Escenario 1 (290,000) y el Escenario 
2 (270,000) resulta 20,000 más de impuesto a la renta pagado en el Escenario 
1. Además, si comparamos el impuesto a la renta pagado por Latam, resulta 
un mayor impuesto pagado en el Escenario 1 (90,000) que en el Escenario 
2 (60,000).

Esta disminución en los montos tributados se dio por el aumento en 
el valor de venta de los cables (de 100,000 en Escenario 1, a 200,000 en Es-
cenario 2) y originó que el grupo empresarial se bene"ciara pagando menos 
impuestos a nivel total (20,000 menos) y, por ende, causando una menor 
recaudación tributaria global. No solo eso, en el Escenario 1 el gobierno del 
país de la Matriz recibe de impuesto a la renta la cantidad de 200,000, mien-
tras que en el Escenario 2 recibe la suma de 210,000. Por el contrario, el 
gobierno del país donde opera Latam recauda por concepto de impuesto a la 
renta la cantidad de 90,000 en el Escenario 1, y de 60,000 en el Escenario 2. 
Es claro que el gobierno del país de la matriz de Latam va a preferir que los 
cables tengan un precio de 200,000 (Escenario 2) mientras que el gobierno 
de Latam va a preferir que los cables tengan un precio de 100,000 (Escenario 
1). El siguiente cuadro resume los escenarios mencionados: 
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Cuadro N.º 1: 
Resumen de escenarios de Grá!co 1

Empresa Detalle  Escenario 1  Escenario 2 

Matriz Vende cables a 
Latam por 100,000 200,000 

Paga impuesto a la 
Renta en Europa por 200,000 210,000 

Latam
Paga impuesto 

a la Renta en 
Latinoamérica por 

90,000 60,000 

Grupo Paga a nivel mundial 
un Impuesto total de 290,000 270,000 

Elaboración propia

Al ser Latam y su Matriz parte de un mismo grupo empresarial (tie-
nen accionistas, Directivos y/o Gerentes comunes), podrían verse tentados a 
poner como precio de venta de los cables, en el ejemplo antes mencionado, 
uno que no siga la lógica de mercado (la ley de la oferta y la demanda). Por 
lo expuesto, es necesario aplicar la metodología de precios de transferencia, 
a "n de determinar si el precio "jado por las partes vinculadas por los cables 
del ejemplo anterior respeta o no el principio de plena competencia y, por 
consiguiente, si cumple con el valor de mercado. Como se ha podido ver en 
el ejemplo, la lógica económica que está detrás de los precios de transferencia 
es el hecho que los países buscan proteger la base imponible del impuesto a 
la renta que se paga en sus jurisdicciones. Así, a la Administración tributaria 
de la matriz le va a convenir que los cables se vendan a 200,000 a "n de que 
recaude por impuesto a la renta en su país la suma de 210,000. Por el con-
trario, a la Administración tributaria del país donde está ubicado Latam Co 
S.A. le resulta conveniente que los cables se vendan a 100,000 a "n de que 
recaude por impuesto a la renta la suma de 90,000. Cabe precisa que, en el 
ejemplo propuesto, se está analizando la problemática únicamente desde el 
punto de vista del impuesto a la renta. Si se considera el impuesto ad valorem 
o el arancel que debería pagar Latam Co al momento de importar los cables 
el problema se complica. La problemática entre precios de transferencia y 
valoración aduanera es algo que comentaremos más adelante. 
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2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN

El primer texto a nivel internacional que menciona el principio de 
plena competencia es el borrador de 1933, denominado Tratado Multilate-
ral de asignación de utilidades de negocio, desarrollado en Estados Unidos4. 
Adicionalmente, el primer caso en el que una corte a nivel de resolución de 
disputas realiza un ajuste de ingresos para re#ejar la realidad económica de 
una operación se produjo en 1935, dentro del caso Asiatic Petroleum Co. vs. 
Commissioner of Internal Revenue, de la Corte de Apelaciones de Estados Uni-
dos5. Sin embargo, los precios de transferencia surgen como una herramienta 
interna para combatir la manipulación de precios en el Reino Unido en el 
año 1915, mediante la Ley de Finanzas, la cual señalaba que, en caso de que 
haya alguna conexión entre una empresa residente en el Reino Unido con 
otra no residente y que el negocio lleve a la residente a menores bene"cios, la 
empresa no residente debe pagar impuestos en Reino Unido por los bene"-
cios desviados hacia ella6.

Posterior a lo estipulado por el Reino Unido, en 1917 el Congreso de 
los Estados Unidos dio poderes a la Autoridad "scal para establecer la exigen-
cia de declaraciones consolidadas a empresas asociadas sobre los impuestos 
federales, mediante reglamentación complementaria a la sección 1331 de la 
War Revenue Act of 1934 (Ley de Ingresos) con el "n de determinar el capital 
invertido e ingresos gravables. Es importante señalar que, para dichos años, 
la Administración tributaria de Estados Unidos no contaba con herramientas 
adecuadas para precisar comparables en materia de precios y realizar inter-
cambios de información con otras administraciones tributarias7.

Las normas de precios de transferencia se comienzan a aplicar en Lati-
noamérica a partir de 1995, siendo México el primer país que las incorporó8. 
En general, salvo el caso de Brasil, las normas de precios de transferencia de los 
países latinoamericanos siguen las Directrices de la OCDE, que desde 1979 
han dado el marco conceptual sobre el tema. Al respecto, cabe mencionar 

4 Transfer Pricing. Giammarco Cottani. Plataforma de Precios de Transferencia IBFD, p. 19.
5 https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/79/234/1501010/
6 Juan David Barbosa Mariño, “El régimen de precios de transferencia en Colombia: un análisis a su 

desarrollo, del principio de plena competencia y de la vinculación económica”, Vniversitas núm. 
111 (enero-junio, 2006), 39-40.

7 Barbosa Mariño, “El régimen de precios de trasferencia en Colombia…”, 40.
8 Revisar la Ley de Impuesto sobre la Renta, artículos 64, 64-A y 65. 
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que, con fecha 28 de diciembre de 2022 en Brasil se aprobó la medida pro-
visoria N.º 1.152, por medio de la cual Brasil adoptaría los Lineamientos de 
la OCDE en forma obligatoria a partir del ejercicio "scal 2024 y, de manera 
voluntaria, en el ejercicio "scal 20239. Esta medida está supeditada a que el 
Congreso de Brasil rati"que la misma y promulgue la normativa. Para ello, 
tiene como plazo máximo hasta el 31 de julio del 2023. En caso no se efectué 
esta rati"cación, la medida provisoria quedaría sin efecto.

El grado de incorporación de los Lineamientos de la OCDE en la 
legislación de cada país dependerá de la decisión legislativa de cada ju-
risdicción. Incluso algunos países tienen norma expresa que realiza esta 
incorporación. 

Ahora bien, el primer aspecto que se debe de tener en consideración 
cuando se quiere analizar un tema de precios de transferencia es de"nir el 
ámbito de aplicación de las normas, vale decir, ¿cuándo se aplican las nor-
mas de precios de transferencia? ¿Cuáles son los supuestos contemplados por 
la norma de cada país a "n de aplicar la "gura o institución de los precios de 
transferencia? En general, tal como señalamos, el punto 1.6 de las Directri-
ces de la OCDE indica que las normas de precios de transferencia se utilizan 
para analizar transacciones entre partes vinculadas. Será la legislación inter-
na de cada país la que establezca quiénes se consideran partes vinculadas. La 
de"nición de cuándo se considera a una persona o entidad como vinculada 
es de vital importancia para efectos de precios de transferencia, debido a que 
la persona o entidad que no se considere como vinculada será un tercero 
independiente. A su vez, el establecer que una transacción se ha realizado 
con un tercero independiente es la base para todo análisis de precios de 
transferencia. Así, una transacción realizada con un tercero independiente 
en principio se entiende que se ha realizado a valor de mercado. En efecto, 
si una parte acuerda venderle un producto X al precio de 100 a otra parte, 
y las mismas no tienen vinculación entre sí, el precio de 100 será de merca-
do. Al ser las partes realmente terceros independientes entre sí, el vendedor 
probablemente habrá querido vender el producto X a más de 100. De igual 
modo, el comprador habrá querido comprar el producto a menos de 100. Si 

9 Una medida provisoria es una noti"cación que antecede a un proyecto de ley. La Medida Provisoria 
número N° 1.152 modi"ca la legislación Impuesto sobre Sociedades y la Contribución de Renta 
social sobre la renta neta en Brasil, incorporando en la Legislación Brasileña los Lineamientos de 
la OCDE sobre Precios de Transferencia. 
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las partes llegaron a de"nir el precio del producto en 100, este monto será 
producto de la oferta y demanda o, lo que es lo mismo, de la negociación 
entre el vendedor y comprador. Partiendo de este supuesto, el precio de 100 
se podrá utilizar como referente para evaluar las transacciones con vincula-
das, como se explicará más adelante. 

La legislación de cada país puede establecer que las normas de precios 
de transferencia se aplican en los siguientes casos: transacciones con vincula-
das y/o con paraísos "scales (término que explicaremos con mayor profundi-
dad más adelante). 

2.1. Transacciones con vinculadas

El glosario de términos de las Directrices de la OCDE señala que cali"-
can como partes vinculadas aquellas empresas que cumplan con las condicio-
nes del artículo 9, subparágrafos 1a) y 1b) del Modelo de Tratados Tributarios 
de la OCDE, los cuales señalan que son vinculadas cuando:

“• Dos empresas están asociadas si una de las empresas participa directa o 
indirectamente en la gestión, control o capital de la otra, o

• las mismas personas participan directa o indirectamente en la gestión, con-
trol o capital” de ambas empresas (es decir, si ambas empresas están bajo 
control común)”. 

En la práctica, determinar las características de cómo se con"gurará di-
cha vinculación dependerá de la normativa del país en concreto, haciéndose 
por lo general referencia a características como la composición accionaria, di-
rectivos, ser miembros de un grupo empresarial o la realización de actividades 
comerciales compartidas. 

Ahora bien, es importante resaltar que, como hemos visto, la OCDE 
menciona los tres supuestos en los que se da la vinculación, que son la parti-
cipación en el control, la administración o el capital de una empresa. No obs-
tante ello, algunos países incorporan en su legislación casos de vinculación, 
para efectos tributarios de precios de transferencia, que no se ciñen en forma 
clara a alguno de estos supuestos. Estos son los siguientes:

• Vinculación por nivel de ventas y compras. Algunas legislaciones pueden 
establecer que dos partes serán vinculadas cuando una de ellas le vende 
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un porcentaje importante de sus ventas a otra empresa. La lógica en 
estos casos es que el comprador de bienes o servicios puede ejercer un 
control sobre las decisiones de su proveedor, dado que las compras 
que realiza representan un porcentaje sustancial de los ingresos de su 
proveedor. Un ejemplo de esto es el caso de la legislación peruana, en 
donde se precisa que se considerarán partes vinculadas cuando una 
persona, natural o jurídica, le venda a otra productos o servicios que 
representen más del 80 % de sus ingresos y este monto a su vez re-
presente el 30 % de las compras o adquisiciones de la otra parte en el 
mismo ejercicio. 

• Representación exclusiva. Algunas legislaciones señalan que se conside-
ran partes vinculadas los casos en los que una empresa es representante 
exclusiva de otra empresa, generalmente no domiciliada. Al igual que 
en el caso anterior, la lógica que existe es que al ser tener una empresa 
en otro país a otra empresa que es su representante exclusivo, podría 
in#uenciar en las decisiones de la segunda.

Este es el caso de algunos países que consideran dentro de su ámbito 
de aplicación para la normativa de precios de transferencia a las compañías 
que tienen un contrato de exclusividad o la parte analizada es distribuidor 
o agente exclusivo de la otra. Por lo tanto, la compañía que ejerce como 
agente o distribuidor exclusivo estaría obligada con las normas de precios de 
transferencia del país en el que opera, por las particularidades de la norma-
tiva de precios de transferencia donde se encuentra domiciliada, a analizar 
las transacciones que tenga con la compañía que le provee de los bienes; 
sin embargo, la compañía proveedora que se encuentra domiciliada en otro 
territorio podría no estar obligada a cumplir con la normativa de precios de 
transferencia de su país, porque donde se encuentra domiciliada no existe 
vinculación por distribución exclusiva. En el siguiente grá"co se puede ver 
un ejemplo de lo expuesto. 
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Gráfico N.º 2: 
Caso de importación donde el importador es distribuidor,  

agente o !rma un contrato de exclusividad

Elaboración propia

En el grá"co 2, se tiene a la empresa Distribuidora GT domiciliada 
en Guatemala que realizó compras de mercadería (aceite Castrol) de Castrol 
de Estados Unidos de América (EUA). En este caso, existe un contrato de 
exclusividad "rmado entre Distribuidora GT y Castrol de EUA por el cual se 
estipula que solo Distribuidora GT podrá comercializar los productos de la 
marca Castrol en territorio guatemalteco; además, en la normativa de precios 
de transferencia de Guatemala se especi"ca que, se considera como vinculada 
a la empresa con la que se "rme un contrato de exclusividad. Por tanto, para 
efectos del análisis de precios de transferencia en Guatemala, Castrol EUA 
es vinculada de Distribuidora GT y las transacciones realizadas entre ambas 
tendrán que ser analizadas bajo los métodos de precios de transferencia para 
probar que cumplen con el principio de plena competencia. Por otro lado, en 
el caso de la empresa Castrol (domiciliada en Estados Unidos de América) no 
será necesario analizar la venta de aceite a Guatemala, dado que la legislación 
de su país no considera al representante exclusivo como parte vinculada.

El hecho que un país incorpore en su legislación supuestos de vincu-
lación, para efectos tributarios de precios de transferencia, que puedan ser 
diferentes a los tres mencionados por la OCDE (control, administración y 
capital), es parte de su potestad legislativa. Sin embargo, en la técnica legis-
lativa se debe procurar que la Ley de un país faculte a que la norma regla-
mentaria pueda enumerar supuestos de vinculación o relación que excedan 
los tres supuestos mencionados. Así, sería cuestionable, desde el punto de 

Leyenda:
1: Compra/Venta de Mercancía (Aceite Castrol)
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vista legal, que, la Ley de determinado país establezca que la vinculación 
para efectos tributarios de precios de transferencia se dará cuando exista con-
trol, administración y capital común y, que el reglamento correspondiente 
mencione casos de vinculación que excedan estos tres supuestos, como los 
señalado sobre vinculación económica o representación exclusiva. En este 
caso el reglamento estaría excediendo la Ley y se podría cuestionar la legali-
dad de este. Por el contrario, si la Ley de un país señala que los supuestos de 
vinculación se con"gurarán cuando exista control, administración, capital 
común y los demás casos que especi"que el reglamento, no existiría ningún 
problema legal o constitucional en el respectivo reglamento. Lo expuesto es 
una recomendación en cuanto a técnica legislativa que algunas veces no se 
tiene en consideración.

Otra gran diferencia que se puede dar en las legislaciones de los países 
es el hecho que, las normas de precios de transferencia se apliquen para casos 
de transacciones internacionales y/o nacionales.

• Transacciones internacionales
Serán las que involucren más de un país o territorios. Así, podemos 

estar ante el caso de transacciones que involucren dos países (ejemplo: una 
empresa importa de su vinculada que está domiciliada en otro país) o múlti-
ples países (ejemplo: la fabricación de un celular que tiene componentes de 
múltiples países: la pantalla se hace en el país A, la batería en el país B y el 
procesador principal en el país C). Como puede deducirse, el que las fases del 
proceso de producción se realicen por separado en distintas países obedece 
a una razón económica, ya que por determinados motivos puede resultar 
menos rentable centralizar la producción en un solo lugar; sin embargo, las 
implicancias del análisis de precios de transferencia no se reduce a una simple 
visión de fases de producción o de comercio en una cadena de jurisdicciones, 
sino a intentar entender toda la cadena de valor del producto o servicio, en 
aras de determinar las funciones y riesgos que cumple cada una de las par-
tes que conforman esta cadena. Es recurrente que, en el desarrollo del giro 
de negocio de diversas multinacionales, se adicionen al análisis elementos 
de reestructuración empresarial, agencia o cobertura en el mercado bursátil, 
"nanciamiento o capitalización y licencias sobre intangibles (por mencionar 
solo algunos tópicos) que también deben ser analizados en el marco de la 
normativa de precios de transferencia. 
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En los casos de transacciones internacionales, la determinación del perjuicio 
al interés "scal es relativamente simple. Cabe mencionar que, entendemos 
por perjuicio al interés "scal el menor pago del impuesto a la renta en una 
jurisdicción en un ejercicio determinado, lo cual se presenta en dos casos: 
menor pago de impuesto a la renta o diferimiento del impuesto a la renta. Te-
ner en consideración el perjuicio al interés "scal es de suma importancia para 
cualquier análisis de precios de transferencia. En el caso de exportaciones, si 
se transa por debajo del precio o rango de precio de mercado, o si se margina 
por debajo de los rangos, la Administración tributaria efectuará ajustes en la 
base imponible de las declaraciones del impuesto a la renta de los contribu-
yentes. En los casos de importaciones, sucederá lo contrario. Profundizare-
mos en estos temas más adelante.

• Transacciones nacionales
En este punto es preciso mencionar que muchas jurisdicciones única-

mente exigen la aplicación de las normas de precios de transferencia para los ca-
sos de transacciones internacionales, pues se considera que no existiría perjuicio 
al "sco para los casos de transacciones entre empresas vinculadas nacionales en 
la medida en que, lo que paga o deja de pagar una de ellas, se compensa con lo 
que pagó su otra vinculada. Sin embargo, puede darse el supuesto que, a nivel 
local, existan regímenes del impuesto a la renta con una tasa del impuesto dife-
renciada (ejemplo, un país tiene 30 % como tasa del impuesto a la renta, pero 
tiene una tasa especial del 15 % para regímenes que quiere promover, como po-
dría ser el sector agrícola o de turismo) o regímenes especiales de impuesto a la 
renta (con exoneraciones y/o inafectaciones), los cuales justi"quen un cambio 
de perspectiva del análisis. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo: Empresas con diferente tasa del impuesto a la renta. El pre-
sente caso se presenta en Perú. Datos:

 - La tasa del impuesto a la renta general es 29.5 % pero las empresas del 
sector agrícola tienen una tasa del 15 %.

 - A y B son 2 empresas vinculadas que están en el régimen general del 
impuesto (tasa 29.5 %) y el sector agrícola (tasa 15 %) respectivamente.

 - A importa y le vende bienes “X” a B, los mismos que son necesarios 
para la producción de los bienes que siembra y exporta B.

 - Asumiendo que el valor real de mercado de los productos X en el mer-
cado es de 500,000. 
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 - Veamos en el siguiente grá"co que sucede cuando A le vende el pro-
ducto a 500,000 o 400,000

Gráfico N.º 3: 
Venta de bienes entre empresas vinculadas domiciliadas en el mismo país y con 

diferente tasa del impuesto a la renta

Elaboración propia

En el grá"co 3 podemos apreciar una situación semejante a la re#ejada 
en el grá"co 1, con la diferencia que en esta oportunidad nos encontramos 
ante operaciones realizadas en el mismo país. Así, en el escenario 2, cuando 
los productos se venden a 400,000 el grupo, en total, paga 789,500 versus 
los 813,000 que paga en el escenario 1, cuando éstos se venden a 500,000.

Ejemplo: Una de las empresas tiene un régimen de exoneración del 
impuesto a la renta. El siguiente ejemplo se presenta en Honduras. Bajo 
la normativa de Honduras los medianos y grandes contribuyentes deben 
efectuar una declaración de precios de transferencia respecto de las transac-
ciones que se encuentren dentro del llamado régimen especial (exoneración 
del impuesto a la renta). Al frente de la costa atlántica de Honduras existen 
unas islas paradisiacas (Roatán es la más conocida) donde funcionan muchos 
hoteles. Con el "n de incentivar el sector turismo, el gobierno de Honduras 
declaró estos hoteles bajo el régimen especial, es decir, estuvieron exoneradas 
de pagar impuesto sobre la renta. Entonces, existe el riesgo en Honduras de 
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que se pueda erosionar la base imponible o trasladar bene"cios desde una 
compañía domiciliada en régimen general y que paga impuesto a la renta 
del 25 % (alícuota del impuesto a la renta del régimen general en Honduras) 
hacia una compañía ubicada en régimen especial (no paga impuesto sobre la 
renta). El siguiente grá"co explica el tema:

Gráfico N.º 4: 
Prestación de servicios a un tercero independiente.

Elaboración propia.

El grá"co muestra a usuarios "nales (UF) que solicitan realizar el paseo 
en yate a través de las islas de Roatán. Por ello, la empresa Yates Honduras 
(YH), que está sujeta al régimen general del impuesto a la renta, brinda el 
servicio de paseo en yates a UF por el valor de 100 dólares, digamos que los 
costos y gastos asumidos por YH fueron de 40 dólares por brindar el servicio; 
entonces, tenemos que la Utilidad antes de Impuestos (UAI) es de 60 dólares 
y sobre esta se calcula la tasa del 25 % del impuesto sobre la renta del régimen 
general; por tanto, YH paga 15 dólares al "sco hondureño, por concepto de 
impuesto a la renta. Ahora veamos el siguiente grá"co donde se hace uso de 
la "gura del régimen especial.
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Gráfico N.º 5: 
Prestación de servicios entre empresas vinculadas domiciliadas en el mismo país 

y una de ellas está exonerada/inafecta al impuesto a la renta

Elaboración propia.

En el grá"co 5 se puede apreciar al hotel Honduras Resorts (HR) do-
miciliado en Roatán (régimen especial). En este escenario, Yates Honduras 
(YH) tiene como parte relacionada a HR. En este nuevo caso, YH es quien 
sigue brindando el servicio de paseo a los UF (ver punto 3 en el grá"co 4); 
sin embargo, a diferencia del caso anterior, quien emite la factura por el 
servicio ya no es YH sino HR por el valor de 100 dólares (valor de mer-
cado) a los usuarios "nales y, Yates Honduras emite una factura a su parte 
relacionada Honduras Resort por el valor de 50 dólares. Entonces, el estado 
de resultados para YH queda con un ingreso por 50 dólares, un costo/gasto 
por el servicio de 40 dólares (de igual forma que en el ejemplo del grá"co 
4) resultando una utilidad antes de impuestos de 10 dólares. Por otro lado, 
el Estado de Resultados de HR tiene un ingreso de 100 dólares, el costo 
asumido es lo facturado por YH, es decir, 50 dólares, dando como resultado 
una utilidad antes de impuestos de 50 dólares, los cuales se encuentran exo-
nerados del pago de impuesto a la renta, ya que HR se encuentra registrado 
en régimen especial. 
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