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PRÓLOGO

Quiero iniciar estas líneas, con las que gustosamente correspondo a la
amabilidad de la profesora PITA GRANDAL y sus colaboradores ofreciéndo-
me prologar su obra, con una aseveración que puede resultar sorprenden-
te y paradójica en la portada de este libro de cuestiones tributarias sobre
la empresa familiar: yo no creo en la empresa familiar como concepto jurí-
dico tributario. Científicamente podemos delimitar una realidad social que
es la empresa y otra que es la familia, pero no existe la empresa familiar
como ente socioeconómico diferenciado y conceptualmente autónomo.

La empresa familiar es sólo una creación legal de contornos arbitra-
rios, fruto de compromisos políticos dirigidos a mitigar o eliminar algunos
de los efectos económicos indeseables que provocan determinados impues-
tos. Lo lamentable es que se trata de medidas no generales. Son excepcio-
nes a un principio rector del sistema tributario que exige que todos contri-
buyan al sostenimiento de los gastos públicos según su capacidad
económica, del que se deriva que dos personas o entidades con la misma
capacidad deben tributar igual.

Con todo acierto se dice en este libro que la delimitación conceptual de
la empresa familiar es absolutamente imprecisa, que ningún sector del
conocimiento —económico, sociológico, psicológico, etc.— ha sido capaz
de definir la empresa familiar, y que la misma incapacidad se aprecia cuan-
do se pretende determinar su concepto jurídico.

Ello no quita importancia práctica a las empresas familiares ni valor
teórico y científico a un libro, como el presente, que trata de delimitar el
fenómeno desde una perspectiva jurídico-positiva y de esclarecer los efec-
tos jurídico-tributarios que se derivan de la presencia de una empresa que
forma parte de ese conjunto al que la ley ha querido dar un trato especial.
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Todo lo contrario. Desde el punto de vista práctico, las denominadas
empresas familiares son hoy una realidad de importancia capital en el
ordenamiento y en la economía. Tanta es su relevancia que la mayoría de
los empresarios individuados y titulares de participaciones sociales tienen
este fenómeno tributario entre sus objetivos fiscales más apreciados. El que
más y el que menos hace todo lo que está a su alcance para ser empresa
familiar, y el legislador, para facilitar la tarea, ha inventado además la
inefable figura de la sociedad holding. De este modo se ha conseguido des-
activar, mediante una fuga por la puerta falsa, dos impuestos: el Impuesto
sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que, más
que excepciones y parches, lo que necesitan es una reflexión profunda sobre
el rol o función que cada uno de ellos puede y, en su caso, debe desempe-
ñar en un sistema tributario moderno.

Las llamadas empresas familiares son, ante todo, empresas. Empresas
en cuya dirección intervienen personas ligadas por lazos de familia que
pueden afectar negativamente a la subsistencia de una actividad económi-
ca que merece ser preservada. El problema de las empresas familiares no
es propiamente un problema tributario, sino un problema organizativo, de
gestión y de dirección.

Sin embargo, el legislador no se ha limitado a establecer cauces y medi-
das para estimular la profesionalización de las empresas familiares, medi-
das que se desenvuelven normalmente en el ámbito del Derecho privado (de
ahí la relevancia que han adquirido los protocolos de la empresa familiar
como instrumento organizativo y de objetivación de la gestión y dirección).
La ley se ha preocupado fundamentalmente de reducir su contribución al
sostenimiento de las cargas públicas. Su régimen fiscal favorable es enor-
memente atractivo para los contribuyentes que tienen posibilidades de aco-
gerse al mismo. Se comprende, por tanto, que la empresa familiar haya
adquirido un protagonismo de primera magnitud en la práctica jurídico-tri-
butaria.

Desde el punto de vista metodológico, el análisis de los aspectos fisca-
les de la empresa familiar se puede abordar de dos modos: como especia-
lidades dentro del estudio general de cada uno de los tributos que afectan
a las empresas o, dentro de una monografía, como objeto principal y cen-
tral del estudio.

Teóricamente puede ser más adecuada y sistemáticamente más sencilla
la primera opción. Si la empresa familiar no es una realidad diferenciada
y autónoma, resulta más fácil de encajar su estudio en una obra o un tra-
tado de carácter general, que desarrolle el conjunto del sistema tributario,
donde las especialidades de las empresas familiares no son más que parti-
cularidades dispersas en diferentes lugares de la obra.

10 PRÓLOGO
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Sin embargo, la importancia práctica y real que tiene este fenómeno
justifica un tratamiento monográfico, como el que han efectuado los auto-
res de este libro. La utilidad de una obra de estas características está fuera
de toda duda. Es justo felicitar a la profesora PITA y a sus colaboradores
por haber elegido este tema de trabajo, tratando de desentrañar y exponer
en un volumen las peculiaridades tributarias de la llamada empresa fami-
liar, porque con ello prestan un gran servicio a los operadores del Derecho
tributario y a los estudiosos de esta materia.

Los autores merecen, además, que se ponga de manifiesto la dificultad
adicional a la que han tenido que enfrentarse para delimitar los temas a
desarrollar y que se diga que la han resuelto de forma muy razonable y
prudente. Puesto que la empresa familiar no es un concepto autónomo, sino
un conjunto heterogéneo de especialidades dispersas en el sistema tributa-
rio, la obra constituye una especie de corte horizontal en los impuestos
afectados, dentro de los cuales se han sabido seleccionar aquellos aspectos
que interesan especialmente a las empresas (generalmente pequeñas y
medianas, aunque no siempre) en las que sus propietarios y directivos están
unidos por vínculos familiares. El libro se proyecta, principalmente, sobre
las empresas familiares, pero, por lo que acabamos de decir, muchas de las
cuestiones desplegadas en la monografía afectan también y resultan de
interés a empresas no familiares, especialmente pequeñas y medianas
empresas.

La selección de materias está hecha con acierto. En el pórtico de la
obra encontramos un capítulo donde se exponen las características que
permiten individualizar —aunque sea de manera difusa, porque de otro
modo no es posible— el fenómeno de la empresa familiar y los fundamen-
tos de sus especialidades fiscales. En los capítulos sucesivos se estudian los
impuestos que gravan la propiedad de la empresa, la renta de la empresa
individual y de la empresa con forma societaria, las fórmulas organizativas
de la empresa familiar, y —en fin— la transmisión gratuita de la empresa
familiar.

Dentro de este esquema general se van desgranando toda una serie de
cuestiones relativas a la problemática tributaria de este tipo de empresas.
Se presta especial atención: A) En el ámbito del Impuesto sobre el Patri-
monio, a los beneficios fiscales establecidos a favor de los titulares de
empresas familiares, individuales o societarias. B) En el del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas: al régimen de individualización de rentas
del matrimonio, a la atribución de rentas en caso de sociedades civiles,
comunidades de bienes o entes no dotados de personalidad jurídica, a la
afectación de los bienes de la familia a la empresa, a la determinación de
la base imponible con especial atención al régimen de estimación objetiva,
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y a los beneficios fiscales que pueden disfrutar los titulares de una empre-
sa familiar. C) En el Impuesto sobre Sociedades: al régimen de operaciones
entre entidades o personas vinculadas y a la tributación de las empresas de
reducida dimensión. D) En el ámbito organizativo se examina el régimen de
las sociedades holding, la consolidación de bases imponibles y las opera-
ciones de reestructuración empresarial. E) Respecto de la transmisión gra-
tuita de la empresa, se presta atención preferente a los beneficios fiscales
aplicables a la transmisión hereditaria, a la donación de la empresa fami-
liar y a la transmisión de explotaciones agrarias y forestales.

En cuanto al modo de presentar y desarrollar los temas estudiados, los
autores han decidido seguir la metodología que se utilizó por primera vez
en «Cuestiones Tributarias Prácticas», un volumen de ochocientas páginas,
que publiqué en 1989 en coautoría con otros tres colegas universitarios. Se
trataba de un libro destinado a profesionales del Derecho tributario, a los
que no es necesario ilustrar con preámbulos, sino que desean entrar direc-
tamente en el fondo de las cuestiones espinosas. Por ello reemplazamos la
sistemática habitual de una monografía por otra en la que los temas se
introducían con un epígrafe en forma de pregunta directa, lo que permitía
abordar directamente las cuestiones deseadas y prescindir de todo el mate-
rial de relleno. El libro tuvo éxito y fue reeditado. El mismo éxito deseo y
confío que tendrán las presentes «Cuestiones tributarias de la empresa
familiar».

Eugenio Simón ACOSTA

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
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PRESENTACIÓN

A pesar de que la delimitación jurídica o económica de la empresa
familiar no es tarea fácil ni pacífica, no cabe duda de que se trata de una
noción muy cercana a un número muy importante de empresarios y profe-
sionales de nuestro país. Esta circunstancia justifica sobradamente este
estudio.

De todos modos, y aunque la empresa familiar dista mucho de estar per-
fectamente delimitada desde el punto de vista jurídico, no albergo duda
alguna respecto a que, en algún momento, juristas y legisladores tendrán
que abordar con seriedad esa realidad económica que contribuye de mane-
ra decisiva a sostener nuestra organización social. 

La empresa familiar viene, desde mi punto de vista, demandando solu-
ciones jurídicas concretas de muchos sectores del ordenamiento jurídico.
Puedo decir sin equivocarme que sólo el Derecho Financiero y Tributario,
pero de una manera tímida y parcial, ha proporcionado una respuesta. No
cabe duda de que hoy y en el futuro la empresa de titularidad o gestionada
por un grupo familiar seguirá constituyendo piedra angular del entramado
empresarial, en los países que siguen las reglas de la economía de mercado,
por lo que, sin llegar a propugnar la proliferación de las soluciones secto-
riales, teniendo en cuenta que pueden suponer una quiebra de los regímenes
generales, el legislador deberá abordar el reto que se le plantea sin muchas
dilaciones.

Dos decisiones o ideas han sido fundamentales para la elaboración de
este trabajo. La primera relativa a qué aspectos, de los innumerables que
desde el punto de vista jurídico afectan a la empresa familiar, consideramos
especialmente relevantes para integrar en nuestro estudio; la segunda res-
pecto a cómo presentar los contenidos elegidos.
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Resolver la primera de las cuestiones no fue tarea fácil, pues exigió un
trabajo importante de coordinación para evitar repeticiones innecesarias. Al
final creo que el resultado es el adecuado al objetivo perseguido: que los
empresarios y profesionales de una forma u otra vinculados con algún
modelo de empresa familiar, encuentren en estas páginas respuesta a un
número importante de los problemas que esas empresas plantean desde la
perspectiva jurídico tributaria.

En cuanto a la segunda decisión he de reconocer que somos deudores de
una obra de prestigio, Cuestiones Tributarias Prácticas, de la que es coau-
tor nuestro prologuista. La idea nos pareció la más adecuada para nuestro
propósito: articular los contenidos de forma comprensible y de fácil identi-
ficación. 

Con esta obra, en fin, pretendemos presentar un trabajo que permita a
empresarios, gestores y juristas que desarrollan su actividad en este sector,
encontrar soluciones no sólo a los problemas de índole jurídico tributaria
sino, también, a las estrategias de la misma naturaleza.

Ana María PITA GRANDAL

Vigo, diciembre 2005
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