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INTROOUCCION 

El escenario económico ha cambiado en menos de una década, la caída 
del bloque comunista, la entrada en vigor de la Unión Europea, el mayor peso 
de la Cuenca del Pacífico en el comercio mundial, el repliegue norteamericano 
hacia el continente del nuevo mundo, la formación del Mercosur, y el fin de la 
Ronda Uruguay que crea la Organización Internacional de Comercio y que da 
un apoyo Importante al multllateralismo llberallzador del comercio, son hechos 
Imposibles de tomar en cuenta en la historia mundial. 

El fin de la década de los ochentas marcó un cambio importante en el mundo 
y en México. El fin de Jos efectos de la crisis de la deuda se comenzaba a 
sentir cuando so presentó una impof"tante, aunque leve, recuperación de la 
economía mexicana sobretodo en el crecimiento económico. control 
Inflacionario y captación do inversión extranjera. 

A la vez que la economía comenzaba a mostrar signos de recuperación, Ja 
política exterior era más activa. acorde al momento histórico que se vivía. 
pronto Móxlco ingresaba a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDEl, al consejo de la APEC on la Cuenca del Pacífico, se 
sucrlbra un Acuerdo Marco con la Unión Europea y se concretaban acuerdos 
comerciales con Costa Rica, Chile, Colombia, Venezuela y el más importante 
por su trascendencia. el de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN} con 
Estados Unidos y Canadá. 

La actitud activa de la política exterior mexicana a grandes rasgos señalaba la 
diversificación en lo po~ible del polo natural de atracción económica ubicado 
ni norte de la frontora del río Bravo. Las voces de protesta y de allento para la 
firma del TLCAN prosperaron mucho antes y hasta la actualidad. por el 
enorme roto que significa la Integración en un bloque con las dos mayores 
potencias económicas de América, y en especial, con el vecino 
tradicionalmente incómoúo norteamericano. Sin embargo, la interdependencia 
de las economías es ton fuerte que solamente confirmó algo que en la práctica 
era un hecho. 

Po otro lado, el ascenso del neoproteccionismo en E.U. y en otras reglones 
del mundo obligó al gobierno mexicano a enfocar su mirada hacia el norte. 
sabiendo los riesgos que esto conllevaría. Pero, los cambios en el mundo aran 
tan rápidos que se tttmío el quedar rezagado de la dinámica mundial. De allf 
que se haya continuado con la política neollberal para estar acorde con Ja 
corriente económica. aunque ho demostrado que no as la fórmula Ideal paro 
resolver todos los problemas de México. 



.... 

Ante la aplicación de dicho modelo económico. se planteó la necesidad de 
reforzar la política flscal para suplir las bajas de Ingresos que ocasionó el 
descenso de los aranceles a un 20% en promedio. v la venta do paraestatales, 
que otorgababn Ingresos al Estado para satisfacer las obligaciones que le 
corresponde cumplir. 

Esta nueva política fiscal consistía en igualar en parto. los impuestos 
existentes entro los tres países y dar un impulso muy grande a la solución de 
la doble tributación para atraer inversión asegurándole su parmonencia. De allí 
que en los comienzos de la dócada de los noventas se hayan firmado tratados 
de doble tributación con Canadá, Estados Unidos, España. Alemania. Francia, 
Brasil, Gran Bretaña. Japón. etc. Resaltando la firma de los dos primeros por 
lo quo representa para el proceso de integración on América del Norte. 

La importancia do estos tratados reside en que dan certidumbre al inversor de 
que sus ganacias no serán gravadas en México y en otro país por Igual, sino 
que los dos Estados mediante un acuerdo, decidir.én quien Je impone el 
gravamen a fin de que una misma fuente no sea afectada dos veces. 

No obstante, aunque paroce que por una pana. el Estado mexicano puede 
perder Ingresos on impuestos por cederlos al otro, la ventaja reside on la 
captación de inversión a futuro provocada no solamente por esto sino por 
otras cuestiones como la Ley de Inversión Extranjera, regímenes especiales 
parn Industrias. etc. 

El objetivo de un proceso de integración os la armonización de políticas 
exteriores. comerciales. sociales, fiscales. etc .. Sin embargo, en América del 
Norte existe uno gran divergencia entre los tres países, esta es, el diferente 
sistema ln1positlvo. Mientras que en E.U. y Conadti conviven Impuestos 
federales y e!'tatales de Ja renta, en Móxico solamente hay uno a nivel federal, 
lo que causa desconcierto para los inversionistas mexicanos en esos países. 
Ahora bien. esto so debe en parte a la diferonto organización administrativa 
del Estado provocada por los procesos históricos de cada nación y a la 
distinta idioslncracia de los pueblos que forman las nétclones de América del 
Norte. 
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CAPITULO PRIMERO 

La Integración económica: una realldacJ del siglo XXI 

1. 1 Definición de Integración económica 

En la medida en que declinan las presiones de la carrerfl armamentista y de In 
rtvalJdad Este·Oeste. Los imperativos económicos afloran en la conciencia 
política de los líderes, el equilibrio del nuevo orden Internacional ahora se 
caracteriza por la Integración de grandes espacios económicos con las 
respectivas economías de escala. la humanidad presencia el desplazamiento 
do la geopolítica, oncaminada hacia la guerra, por la oeoeconomra encaminada 
hacia la negociación. 

SI el empeño de la geopolítica ora la búsqueda del espacio vital (como lo 
aplicó Alemania en la Segunda Guerra Mundial, el de la geoeconomra es la 
integración de los espacios económicos. La geopolitica postuló la ley de los 
Estados circundantes, la geoeconon"lía los ubica en el plano económico y no 
en el geoostrotéglco defensivo-militar. Así la geopolítica se fincaba en la 
fuerza de las armas y la diplomacia del "oarrote". mientras que la 
geoeconomía so apoya en la razón y la negociación entre iguales, la primera 
busca el dominio mundial, la segunda hace de la integración económica 
principal objetivo estratégico. 

Muchos autores han escrito ensayos para dar una definición sobre la 
Integración. Sin embargo, valdría la pena retornar lo que algunos autores 
explican parta obtener una definición satisfactoria del tema. 

Ramón Tamames 1 explica lo siguiente: 
.. ... la integración es igualmente un proceso. A través de él dos o más 
mercados nacionales previamente separados y do dimensiones unitarias 
estimados poco adecuadas se unen para rormar uno solo (mercado comlln de 
una dimensión mas Idónea)" 

Para Belo Balassa la integración económico es "'un estado de cosas basado en 
la falta de discrimlnoclón entre las unidades económicas del área integrada'"' 
en tanto que para Gunnar Myrdal es "el estado da cosas caracterizado por 
idénticas oportunidades tanto de pr~ductoros como do consumidores entre 
pafses y dentro de cada uno do ellos" 
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.Jean Baptista Duroselle oxpllca lo siguiente: ..... el concepto de Integración 
económica va mucho más leJos. No se trata ya de aduanas comunes y de 
•zona de librecambio ... sino de una fusión total de las econornfas que Implica 
una completa movllldad do las mercancías. personas. de los capitales. de las 

~~~~~=~~eu~a ~fs~~ s~~~~~a~~~;jarlo. una seguridad social de nlvul Idéntico y. 

Karl W. Deutsch en su libro .. análisis de las Relaciones Internacionales" 
refiere: '"'Integrar significa generalmente hacer un todo con las partos, es 
decir. convertir las unidades antes separadas en componentes de un sistema 
coherente •.• La integración es entonces una relación entre unidades en la cual 

=~~~sm~~l~a';~~u~a:'ª;~: ~~~:~~~~~n=iie0~~:svl~r~~~~=l~d:~ .. ~~njunto propiedades 

Como se observó, varios autores manejan diversas formas do explicar la 
Integración económica, retomando o sintetizando los puntos importantes 
podría deducirse una conclusión: 

-Lo integración económica es el proceso mediante el cuP/ dos o 
nJás mercados nacionales, previamente separados, se unen para 
formar un solo mercado de dimensión mlls Idónea. La Integración 
plena Implica el cambio de soberanía nacional o instituciones 
comunes supranacionales-. 

1 .2. Etapas de integración 

Existen dos enfoques genoralos para llegar a la liberación del comercio. como 
paso para la consecución de la Integración económica; estos son: el mundial y 
el regional. 

El primero auspiciado por el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio), contempla la promoción do intercambios de bienes 
entre sus miembros eliminando restricciones, aranceles aduaneros y 
discriminaciones de tal forma que el beneficio sea a nivel mundial. o sea do 
manera global mediante un instrumento o acuerdo internacional. 

Sobre el mismo GATT. cabe hacer mención que uno de sus principios y 
objetivos fundamentales es ol comercio sin discriminación, plasmado en la 
cláusula de nación más favorecida (NMF) en la que todas las partes deben 
otorgar rocfprocamento un trato tan favorable como el que den a cualquier 

3 Renouvln. Plena. y Curosolle. Joan Baptlste, lotrgducc!ón p la pol!t!ca intorna,-lgnal, pag. 

!º' Deutsch, Karl W. Anf!!ls!s de las Re!¡tc!gnes lnJprnac!ongh:s pag. 285. 
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otros país. en la aplicación y la administración de los derechos de aduanu y 
otros gravámenes de importación y exportación a fin de que ningún país 
pueda conceder a otro ventajas comerciales especiales ni hacer 
discriminaciones contra él. ya que todos estén en pie de igualdad. 

No obstante. en al artículo XXIV del Acuerdo General se autoriza la creación 
de agrupaciones de economías nacionales mediante el libre comercio, como 
una excepción a ta norma general de NMF on las que el grupo de países 
decida suprimir o reducir los obstáculos a sus Importaciones mutuas las 
cuales pueden estar excluidas de otras partos contratantes del Acuerdo. 
siempre y cu.onda cumplan la condición de que estos acuerdos faciliten el 
comercio entre los países Interesados sin poner obstáculos al resto del 
mundos 

El segundo enfoque os regional. como su nombre lo indica, so da con 
caracterfst.icas exclusivas. o soa. deja de lado a la mayoría de países para 
centrarse en un pequeño grupo de naciones cuyo objetivo es liberar el 
comercio entre ellas e imponer barreras con respecto a otros países fuera de 
ellos. Tal enfoque implica ciertas fases o pasos a cumplir los cuales se 
describen a continuación: 

Generaln1onte la mayoría de los autores manejan cuatro etapas para lograr 
una integración econón1lca; estas son: área de libre comercio. unión aduanera. 
mercado común y unión económica. Sin embargo. Miltiados Chachollades 
agrega una más dedicada al club comercial preferencial que antecede a las 
demás. 

1.2.1 Club de Comercio Preferencial: dos o más países forman un club 
cuando reducen sus respectivos gravámenes a las Importaciones de todos 
los bienes a excepción de los servicios de capital entre sr. se intercambian 
pequei"las preferencias arancelarias. Los países miembros mantienen sus 
aranceles orlgínales fronte al res'to dol mundo 9 • En esencia. esta alternativa 
constituye un primer paso hacia la Integración, toda vez que solamente 
representa tratamientos preferenclalcs on materia comercial, sin que ello 
suponga compromisos mutuos de profundizar en los mecanismos de 
liberalización tanto arancelarios como los no arancelarios. Cabe destacar 
que en esta muy peculiar forma de integración, o mejor dicho. de 
cooperación comercial. los países mantienen el control de su política 
económica. como ejemplos se pueden citar a la Commonwcalth y al 
Bonelux en sus primeros años de vida. 

5sECOFI. Acyerdp General 1gbrn Arance!o;¡ y Cgmorc!p, pag. 4 
t3chacholiades, Mlltlades .... i;knno.mra lotemn<:;lnnnl 
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1 .2.2 Aroa de Libre Comercio: se eliminan los aranceles a los productos de la 
reglón pero so mantienen frente a terceros pRíse::;7. Estas zonas representan 
una forma de mayor trascendencia, ya que en ella se o:?liminan de forma 
paulatina y nogociada los trabas comerciales que limitan el libre tránsito de 
bienes y servicios, de igual manera. cada país mien1bro mantiono su propia 
política comercial y su poculiar régimen arancelorio, en ese sentido, será la 
voluntad política de estos países y la adaptación du kis estructuras 
económicas, sociales y culturales las que vayan fijando los tiempos de 
desgravación y los mecanismos que se utilicen pnra evaluar las ventajas y 
desventajas que generen en las economfas. En esta etapa no se hace 
necesario croar Instituciones supranacionales, pero supone un aparato 
üdministrativo Que coordine los mecanismos de desgravación arancelaria y 
evalóe el cumplimiento de los compromisos controfdos por las partes. Un 
claro ejemplo de este tipo de integración esta en el Tratado do Libre 
Comercio de América del Norte. 

1.2.3 UniOn aduanera: Constituye un paso adelante on el proceso de 
integraciór1 económico dado que además de la libernción del comercio 
lnterzonal se establece un aroncel externo con1ún a todos sus integrantes 
con relación al resto del mundo8 • Se profundiza el mecanismo de unión, 
toda vez qua no sólo comprende la consolidación do la zona de libre 
comercio, sino también la adopción de unü política comercial común 
respecto a terceros países y la coordinación de políticas económicas en 
torno a objetivos comunes de mayor alcance a los morarnente comerciales. 
Paralelamente, la creación de una Unión Aduanera conlleva al 
establecimiento de una marco constitucionol capaz de acoplar las 
estructuras nocionales al proyecto integraclonlsta, a partir del 
financiamiento de organismos supranacionales comunes a los que so 
transfiere una parte importante de la soberanía de cada país. Como ejemplo 
tenemos la formación de la Unión Europea a partir dE:J la lirrna del Tratado 
de Masstricht. 

1.2.4 Mercado Común: etapa en la que se suprimen las restricciones 
comorclales al movimiento de factores de producción {capital, mano de 
obra. organización y tecnología) 9 • Se busca. entre otras cosas, el mayor 
3provechamiento de las economías do escala. desarrollo de nuevas 
actividades que demandan grandes inversiones, además de mercados 
amplios para su realización. Un ejemplo lo tenemos en el Mercado Común 
Centroamericano. 

7 Abdelkader Sld Ahmed, La Integración del Magreh g la h!J de !aa experiencias en al Tsucor 

~L~'LJ~~n.P~~;l~:.oop. cit. pag. 59 
9Chacholiades, Mlh:iades, op. cit. pag. 
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1.2.5 Unión Económica: Se caracteriza por su alto grado do armonización de 
las políticas económicos. monetarias. fiscales, sociales. Es la forma más 
completa y última de int:egración10, resume todos las etapas anteriortJs y es 
el fin llltlmo a lograr. se acepta una integración total y pérdida de soberanía 
por parte de los Involucrados. ya que la occión que toma uno de los 
Est:ados repercute Inmediatamente en el otro y viceversa. Se persigue 
acelerar el ritmo de desaHollo a partir de IR consolldaclón de estructuras 
productivas más eficientes y competitivas y do mayor escala, asim;smo 
increment:a el poder de negociación (como un bloquo que aglutina a dos 
más partes. y no como algún sujeto individual) en la estora de las 
relaciones Internacionales. Aquí se habla sobre un misma moneda única, un 
Banco Central y el seguimiento do políticas varias, pero, bajo una misma 
directriz. 

Como se ha visto el proceso para lograr cumplir tales fases implica mucho 
esfuerzo y voluntad conjunta de los miembros. no obstante. la dinámica de la 
sociedad lnternoclonal a raíz del fin de la Guerra Fría. ha llevado a una cierta 
reolonalización representada en tres bloques Importantes de los cuales se 
analizarán someramente sus procesos lntegracionlstas. Sin embargo. sería 
importante analizar algunos antecedentes de Integración aconOmlca a lo largo 
de la historia. 

1 .3. Antecedentes de Integración económica 

1.3. 1 Zollvereln alemán 

Puede decirse que han existido muchos proyectos de Unión aduanera desde 
1820, sin embargo. la historia ha demostrado quo han fracasado por los 
intereses polít:icos del tiempo en que se vivía. La unión entre Francia y Bélgica 
do 1 842-43 fracasó por la Intervención de Gran Bretaña, Austria y Prusia. 
debido a que se pensó en un preludio a Ja unión política. cuest:lón que en 
nuestros tiempos es un objetivo a olcanzar no sólo entre estos dos Estados 
sino entre todos los Europeos. 

Pierre Renouvin so dio cuenta de ello y trató de explicarlo en las siguientes 
líneas que a continuación se emiten: "La ostrechn asociación de los Intereses 
económicos c:!e dos o mt.is Estados, en el marco da una unión aduanera. exige 
que las oconornfas nocionales hagan un esfuerzo de adaptación. Esta unión en 
su forma más complota. Implica la unidad del t:errltorio aduanero. En tal caso. 
son enteramente libres las relaciones comerciales ante todos los Estados que 
forman parte de la Unión; la tarifa aduanera uniforme se fija por negociación 

lOAbdelkader op. cit. pag. 771; Carlos Leuvin agrega que esta etapa también ae caracteriza 
por la creación de órganos supranacionales. 
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entre los Estados. La armonía asr establecida entre política económica do los 
~stados partlclpontes y la solidaridad entre los Intereses materiales que do ella 
resultan son ciertamente favorables para una colaboración polrtlca" 1 1 

La anterior cita cabe muy bion al ejemplo de la creación de los Estados de la 
Confederación Germánica -zollverein'' guiados por Prusia entre 1820 y 1850; 
tal asociación surgió bajo la necesidad do defensa do los Estados pequeños 
ante otros més grandes como había ocurrido bajo el Imperio napoleónico. Sin 
c1nbargo. ante la posibilidad do pe..-der un mercado extenso, corno el Prusiano, 
muchos pequeños principados alemanes decidieron aliarse v formar una Unión 
Aduanera más grande, aunque después se haya roto en 1 866 y vuelto a 
rehacer, bajo la fllel"za de las armas. con el esquema de unidad política en 
1870. 

1 .3.2 Pacto austríaco-alemán 

Entl"e los antecedentes de Integración económica, figura el caso de la 
propuesta de unión aduanera austro-alemana de 1932 la cual perseguía fines 
políticos pero se hacía referencia a la vinculación de intereses y sentimientos 
do los austríacos hacia alemanes además de la complementariedad de la 
Industria metalúrgica y la agricultura austríaca con las industrias químicas y 
ele.ctrlcas alemanas; sin embargo. la oposición francesa, ante el temor de una 
unión política. rechazó y vetó tal pl"opuesta. 

Més tarde al término de la Segunda Guerra Mundial se dará un nuevo orden 
Internacional quo favorecel"á, de acuerdo a las condiciones de la época. un 
ovance en lo Integración económica no sólo en Europa sino en otras partes del 
mundo Incluyendo países desarrollados y subdesarrollados. El objetivo de 
exponer estas formas Pl"imitivas do integración fue demos'trar que los 
procesos de integración económica están influenciados de acuerdo a la 
voluntad do los países y al período histórico qua viven, ase puede ser que el 
siglo pasado las rencillas entre pafses. 

11 Ranouvtn, Pierre, op. cit. pag. 122 



1.4. Fonnas de Integración económica en el mundo 

1.4.1 Unión Europea 

Desde el punto de vista histórico han existido varios intentos por unir 
territorlalmentc Europa bajo un solo mandato, pero con la particularidad de que 
te.l13s proyectot3 tenían un carácter pArsonalista, político o militar. Algunos de estos 
intentos se realizaron el crear imperios que abarcaban a varias de las Naciones 
Europeas actuales. 

No obstante, fue hasta después de la segunda guerra mundial cuando ante los 
cambios producidos en la economfa aparecen una serie de motivaciones que 
propusieron pensar seriamente en la inlegración económica. Esto no podría 
llevarse a cabo sin la colaboración del Plan Marshall que beneficiaría en la 
cooperación a Europa, al exigir la nación donante una total colaboración entre los 
pafses beneficiados por la ayuda, no sólo en la distribución de la misma , sino 
tamoién en todas sus relaciones económicas y financieras. Se creó ra 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) para conseguir dichos 
fines en el marco de la cooperación; pero fue necesario transformarla en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para favorecer 
una integración europea en el seno de la organización. 

Anta las limitaciones de la OECE para lograr la coordinación económica algunos 
paises prefirieron llevar por su cuenta una integración pero sin abandonar la 
organización; es asf que en la década de 1950-1960 se creó la Comunidad 
Económica del Cerbón y ol Acero (CECA} que sirvió de modelo para la formación 
de lo Comunidad Económica Europea bajo el Tratado de Roma firmado en 1957 
por Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos e Italia. Entre los 
principios del mismo se establecía la finalidad de conseguir un mercado común, el 
acercamiento do las políticas económicas de los estado miembros, /a consecución 
n través de la comunidad del desarrollo armónico de la economía, lograr una 
continua y equ11;brada expansión y una acelerada elevación del nivel de vida 
conseguida a través de las fuertes relaciones entre los Estados miembros 1 :l. 

La Unión Europea representa el proceso más exitoso de integración en el mundo, 
da igual manera es un ejemplo da lo que el objetivo común (la unidad) y la 
cooperación mutua pueden lograr ante las grandes diferencias, incluso históricas, 
entre sus miembros. 

l~Mertínez Cortffta, Rafael, Arnas esgn6rolcas en el mundo, peg. 101 
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A pesar do. que no es el proceso más ant.lguo de Integración (debido a que 
Centroamérica lo es), la Unión Europea ha atravesado muchos Inconvenientes 
para llegar a ser lo que es actualmente. comenzando con la reconstrucción 
europea como punta de lanzamiento y con la firma del Tratado de Roma en la 
década de los sesenta, el proceso de la formación do un sólo bloque 
económico se vio grandemente favorecido por la necesidad estratégica de 
hacer frente al bloque socialista durante la Guerra Fria. 

Sin embargo. con la calda del "Bloque del Este", ol proceso de unidad 
comienza a tomar más importancia y auge entre los lfderAs europeos. con la 
inclusión de España y Portugal en 1986 a la entonces Comunidad Económica 
Europea 13 • y la raunlflcación alemana más tarde. los europeos toman más en 
serlo la formación de la Unión. que no sólo ormonfzarra criterios aduanales, 
sino que tom.r1rra a la vez un enfoque común en seguridad, unidad monetaria y 
polltlca. 

La entrada en vigor del Tratado do Masstrich el 1 de enero de 1993 cristaliza 
en parte, el objetivo de unidad que se persigue con anhelo. Aunque el Tratado 
su vea como un punto final, su propia estructura, que incluye cláusulas 
evolutivas y la posibilidad de revisión muestra efectivamente que Masstrlch es 
una etapa más en la construcción do una Europa más integrada. Dos ejes han 
sido los que han movido la negociación de esto Tratado: 

La culminación del gran espacio económico sin fronteras (que va más allá 
de la mera Unión Aduanera) con la introducción de una moneda Qnica, y 
un Banco Europeo (sede en Alemania) con el fin de una Unión Económica y 
Monetarin para 1999. 

* El establecimiento de las bases de una Unión Política mediante: 

La atribución de mayores poderes al Parlamento Europeo, o sea mayor 
democrnclo. 

Un reforzamiento de la cohesión económica y social de la Unión (más 
solidaridad Interna y continuas reuniones de jefas de gobierno). 

13 en 1994, se adhirieron al proceso unificador europeo tres pafsos: Austria, Flnlandla v 
Suecia 
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Una Política Exterior Común, que Incluye la seguridad comunitaria, se 
plantea que sea el Consejo v no los Estados los que decidan la política. 
Rige el principio de la unanimidad, las abstenciones quedan eliminadas, por 
ot:ra parte se fortaloce la Unión Europea Occidental como fase para renovar 
el pilar de la Alianza Atlántica que será la encargada da lft defensa común. 

- La Incorporación de la ciudadanra de la Unión qua otorga tres nuevos 
derechos a los habitantes: libre circulación, derecho a votar y a ser elegido 
en las elecciones municipales y del Parlamento Europeo y derecho de 
residencia 

La creación de un Fondo de Cohesión destinado a lograr un desarrollo 
armonioso ente los miembros. serán beneficiarios del mismo aquellos 
países qua tengan una renta per cepita inferior al 90% de la media 
comunitaria, o sea España, Grecia, Irlanda y PortugaP 4 • 

En la actualidad. con una superficie de 2.3 mlllones de krn.2 , una población 
de alrededor de 330 millones de habitantes, un producto nacional bruto que 
sobrepasa los 42 billones de dólares y con un producto anual per capita de 13 
mil dólares. la Unión Europea se ha convertido on lo segunda potencia 
económica mundial, aportando cerca del 30º/o al producto mundial, situación 
que reviste particular Importancia, no sólo para la economía mundial sino para 
los países en el subdesarrollo que ven el Sistema Genen1li'1'ado de Preferencias 
(SGP) de la Unión una oportunidad para exportar sus productos y obtener asr 
divisas que favorezcan ol desarrollo propia1s. 

Aunque hay que resaltar que a partir do la entrada dol SGP en 1994 se 
pretendo limitar el occoso do productos agrupados on cuatro categorías que 
son las siguientes: Productos altamente sensibles, productos sensibles, 
productos semisensiblos y productos insensibles determinando así requisitos a 
cumplir para poder importar a la Unión. de la misma manera se eliminan 
beneficios que se concedían a ciertos países catalogados como solidarios, de 
esa forma, se imponen restricciones a los textiles de la India. químicos de 
China. aparatos eloctrónlcos procedentes de Hong Kong, fertilizantes de Rusia 
y otros ejemplos, reforzf'indose la idea del neoproteccionismo trente a la del 
libro comercio16. 

14secretarfa de Estado para las Comunidades europoas, El TCQUtdo de la Unjon Europaa 

~f:J1¡'::,"J::¡~ª M~'!'aY~?jd~aii~.ª·c~;:.::rclg !nternpc!gnal· Retos y gpgnyn!dadf!s gura la Emprn!iQ, 

~~~~7!natlonal Trade Committe Newsletter, Tbo Eyrgpenn3 lJojon • s New GSP Roqjme 
Invierno de 1994/1995, vol. V No. 4 
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1.4.2 Cuenca dal Pacfflco 

Et 'término Cuenca del Pacifico, siempre ha existido como tal, ya que 
geográficamente se refiere a los territorios del Esto asiático, sin embargo, en 
la actualidad. tal concepto reviste gran Importancia por ser ol área de mayor 
dinamismo económico del mundo. quizá por la gran Interdependencia de los 
paí~as lo que les da la ventaja de una Integración. 

Se podría decir que esta interdependencia y crecimiento rápido de sus 
economías son las bases para la estabilidad da los mismos países Integrantes 
porque las mismas naciones de ta .ANSEA (Asociación de Países del Sudeste 
Asiático) han reconocido que el enemigo mayor para su población es ella 
misma, y por eso se han implementado medidas tendientes al crecimiento 
económico como requisitos para la estabilidad y la seguridad interna de estos 
países. 

Ahora bien, la Interdependencia económica, era factible entre naciones 
Industrializadas, porque sus industrias se complementaban mediante sus 
economías de escala. Sin embargo, en la Cuonca del Pacífico se presenta un 
caso peculiar al explotarse correctamente la interdependencia entre los países 
industrializados y los no industrializados; un claro ejemplo de esto es la 
Importancia en la economía mundial de los NIC ·s o NIE ·s (países de Asia 
recién Industrializados}, 

Sin duda el eje o centro de lo que se Je denomina Cuenca del Pacífico es 
.Japón y posteriormente Estados Unidos. ol país del sol naciente ha tratado de 
im¡Jlementar la dinámica de los ''gansos voladores" , en Ja cual Japón sería el 
centro y el que debe llevar adelante la parvada de gansos, esto es una 
realidad al convertirse él en el gran ahorrador y portador do inversión externa 
directa en la región creando una cadena mundial de manufacturas que serán 
exportadas a su vez a otras reglones del mundo17. 

Hablar de la Cuonca del Pacífico no es hablar de ülgo formal e Institucional, 
como en los casos europeos y latlnoamorlcanos; se trata do una forma de 
integración y de cooperación intergubernamental y empresarial más que un 
tratado de unión, en donde, las relaciones económicas, en especial, el 
comercio y la inversión son detonantes de unión interregional. a pesar de que 
muchos países como Corea, Hong Kong, China y Taiwan, no guardan 
relaciones políticas amistosas, el comercio se ha encargado de unirlos 
tratornalmente. 

17Los Estados Unidos v JapOn producen alrededor de 80% del Producto lntorno Bruto de la 
Roglón CPIB), y sus oxportaclones constituyen més del 50% de las exportaciones totales de la 
roglOn. 

IO 
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De hecho, la primera institución aglutlnadora de los esfuerzos conjuntos en 
favor del establecimiento do una comunidad del pacífico as la Conferencia de 
Cooperación Económica del Pacrtlco. que se originó a consecuencia de un 
seminario en 1980 en Australia con la participación da otros países como: 
E.U .• Canadá, .Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia. Malasia, Singapur, 
Tailandia .. Corea del Sur. Fiji, Papua Nueva Guinea y Tonga. El resultado de 
esta conferencia fue la creación de la APEC que es el órgano mtis importante 
de la Cuenca del Pacífico, porque agrupa a empresarios, académicos y 
funcionarios gubernamentales 1s. 

La Inserción de México en la Cuenca durante el primer lustro de la década, 
abro posibllidóldos para nuestro país por ser esta región la más importante del 
mundo, no sólo por su comercio. como so ha visto, sino por su relación 
especial; sin crnbargo, deben entenderse que la entrada de nuestro pé:IÍS 
resulta no sólo do factores económicos sino políticos, ya que, a rafz de haber 
firmado el TLCAN, Móxlco pasa a formar parte de la economía norteamericana 
(la interrelación cada vez mayor demuestra esto) por lo que al ser parto del 
bloque norteamericano, obre la posibilidad de apoyar en todo y en todos Jos 
organismos en los que participa a nuestro vecino del norte (el ingreso a la 
OCDE confirma la regla), no obstante, aunque la geopolítica forma parto 
Importante de los cambios que presenta el inundo (sobretodo en bloques 
económicos). lo social no puede quedar atrás, y una prueba de ello, es la 
inserción de Móxlco a la Cuenca del Pacífico, punto que a continuación se 
explica. 

Panlendo de la idea en que un país es atractivo para la inversión mientras sea 
rentable la ganancia en la producción mediante la mano do obra barata, las 
facilidades legales para la inversión. etc.. Los países de la Cuenca y en 
especial los NIE ·s. so han caracterizado por tenor en su población una mano 
du obra barata y abundante, situación que, aderntis del perfecto control de la 
misma mediante dictaduras dan al inversionista un clima de establlldad y 
ganancia; Móxico, HI Ingresar a la Cuenca. debe competir por atraer más 
inversiones, y una forma de hacerlo es abaratando la mano de obra. El hecho 
de atraer Inversión extranjera no es molo, pero lo es cuando se reduce ol 
nivel de vida de la población, precisamente por la competencia. 

18Gonúlaz Gdlvez, Sergio, 1 91 oúyerzqm nqr ccegc yn Ornang de cpnporacjón en el Pecmcg, 
pau. 21 v 22 

11 



Lq inteqrBcldn ecpndmiq: unn aytlidgd del :;iq!q XXI 

1.4.3 Asociación Latinoamericana de Integración ( ALADO 

La Integración latinoamericana se Intentó por primera vez en el siglo XIX, los 
esfuerzos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial fueron 
diferentes a los del siglo pasado; el deseo de unión política se reemplazo por 
el de unidad económica. lo que reflejaba el cambio de prioridades de la reglón. 
Como lo señala G. Pope Atklns. "' de la seguridad y la defensa de extranjeros 
hacia el desarrollo económlco 111 s. 

lnlclalmente las propuestas de Integración económica en América Latina 
surgieron a iniciativa de las Naciones Unidas Inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, en concreto de la CEPAL {Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe). Su objetivo principal como comisión era coordinar 
políticas diseñadas para promover ol desarrollo económico latinoamericano. Se 
abrazó la teorla del libre comercio y se aplicó la base teórica de la Integración 
regiona120. 

La CEPAL concebla que primeramente se formaran una serle de uniones 
aduaneras regionales. asto es. mercados pequeños que tendrlan mayor 
cohesión y viabilidad que si se tratara de uno solo, grande y regional, y que, 
una vez que los mercados subregionales demostraron su operatividad, se 
podrla fusionar en una sola entidad; a rnlz de esto enfoque se crea el Mercado 
Común Centroamericano. 

Más tarde la CEPAL aconsejó que se abandonara el enfoque subreglonal a 
favor de toda una región latinoamericana; el cambio fue en 1 958 y gracias a 
este enfoque y al apoyo del presidente Lindan Johnson do E.U.. que 
consideraba la integración como medio para promover el crecimiento 
económico del área. se animó a los países latinoamericanos a Ja creación de la 
ALAC (Asociación Latlnoamoricana de Libre Comercio) constituida 
formalmente en el Tratado do Montevideo de 1960 cuyo objetivo final era la 
consecución del Mercado Común Latinoamericano. 

Sin embargo. debido a la falta de realización de plazos de desgravación y 
etapas claves para el logro del objetivo final se decidió poner fin a la ALAC en 
1980. No obstante. ese mismo año se firma otro acuerdo en Montevideo que 
da origen a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y propicia la 
creación de un área de preferencias económicas en la región que tiene por 
objetivo ijltimo el establecimiento do un mercado común latinoamerlcano con 
bases más sólidas; dicha asociación esta conformada por: Argentina. Bolivia. 
Brasil. Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay. Perú~ Uruguay y 

19G.Pope Atkins, Amérjca Lating en el sistema po!ftfco internacional, pag. 242. 
20fbld. pag. 242 
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Venezuela, naciones que en conjunto abarcan una superficie de 20 millones 
de Km2, y cerca de 400 millonas de habltantes21 • 

Los objetivos del Tratado de Montevideo de 1 980 son los siguientes: 

• Establecer a largo plazo y en forma gradual y progresiva un Marcado 
Com&Jn latlnoamorlcano. 

• Promover y regular el comercio recíproco y ol desarrollo de acciones de 
cooperación para ampliar los mercados. 

• Establecer un margen de preferencia regional para beneficiar el Intercambio 
recíproco. 

• Promover el comercio lntrazonal mediante acuerdos comerciales ya sea de 
alcance regional o parcial. 

• Establecer condiciones para Ja participación de países de menor desarrollo 
económico relativo (PmDER). 

Este acuerdo se basa en tres principios: Pluralismo !trata de conseguir la 
Integración por encima de la diversidad que en política o economía pudiera 
existir), Convergencia (traducido en la aspiración de multilateralizar los 
acuerdos de alcance parcial) y flexibilidad (con el fin de poder compatibilizar 
loa acuerdos de alcance parcial con el logro progresivo del afianzamiento de la 
integración a nivel regiona122, 

El Tratado de Montevideo se considera como un .. Tratado Marco" consistente 
en que bajo su amparo o estructura. las partes contratantes desarrollen a su 
vez acuerdos de diversa índole como: Acuerdos do Alcance Regional 
(comunes a los 11 países) o Acuerdos de Alcance Porclal (válidos para dos o 
más países que Jos suscriban o se adhieran ri ellos). Por lo que si un país 
miembro de ALADI firmase un Acuerdo al margen de las disposiciones del 
Tratado de Montevideo 1980, tendrían necesariamente que extenderles las 
ventajas negociadas al rusto de los países integrantes, en vlnud de la 
"cláusula do la nación más favorecida". 

La ALADI cuenta con dos mecanismos fundamentales: 

Preferencia arancelaria regional (PAR): Es una reducción porcentual de los 
gravámenes aplicables a terceros países, otorgada por los países de ALADI 
sobre las importaciones recíprocas de toda clase de productos originarlos de 
sus territorios. 

Acuerdos regionales y parciales: Los acuerdos de alcance parcial y regional 
pueden abarcar las siguientes opciones: desgravación comercia!;· 

21soara, Vlo'lzquez, Modesto, Tratado do Ormmlrapldn loternaclpnal pag. 917 
22Lodesma, Cerios, op. cit. pag. 1 55 
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complementación económica. cornercio agropecuario. promoción del comercio 
normas comerciales. cooperación científica y tecnológica, tributarla. aduanera; 
promoción del turismo y preservación del medio ambiente. 

También en al ámbito de ALADI hay otros mecanismos como: 

• Un programa de eliminación gradual de restricciones no arancelarias. 
• Un programa de corrección de los desequilibrios del comercio recíproco. 
• Un régimen regional de salvaguarda. 
• Un régimen general do origen de las mercancías. 
• Una nomenclatura arancelaria común (NALADI / NALADISA) basada en el 

Sistema Armonizado. 

La Integración dentro de la ALADI tiene ante sf obstáculos muy difíciles de 
superar, uno do ellos os la desconfianza de los integrantes a ceder soberanía, 
que en muchos casos es lo que une y da cohesión a un pueblo. 

Otra barrera se encuentra ~n la disparidad del desarrollo entre sus integrantes 
y por lo tanto, la falta de acoplamiento entre sus economías; no es posible 
hablar de una integración de igual a igual entro Bolivia y Brasil que entre 
Buenos Aires y Brasilia. porque a la vez sus economías de escala son 
complementarlas; de esa forma, ol atribulado subcontlnente sufro por la falta 
de desarrollo que se traduce en una población con escaso poder adquisitivo y 
por lo tanto incapaz de generar esa demanda necesaria para otros productos 
de otros paises integrantes de la ALADI, aunque, si notamos el hecho de que 
sa habla de una población de trescientos ochenta y cuatro millones de 
habitantes qua habita en un territorio de 20 millones de km2 (el doble del de 
Europa, y similar al de Canadá-E.U.), es justo referirse a las enormes 
pasibilidades que significarían para cualquier industria un mercado de 
considerables proporciones pero de baja rentabilidad por su poder adquisitivo 
que se vio afectado gracias a la .. década pórdlda do los ochentasn, sin 
embargo hay otros problemas a los que se enfrenta ALADI, entre ellos 
Eduardo Gana cito los más importontes . 

.. A pesar de contar con algunos instrumentos quo pueden operar para el 
conjunto de los miembros, en particular la preferencia arancelaria regional, 
poco se ha avanzado en el plano multilateral y es evidente la decisión de los 
gobiernos de actuar mediante agrupaciones mas reducidas. como el Grupo 
Andino. el Mercosur. el Grupo de los Tres y numerosos acuerdos bilaterales. 
La preferencia de los gobiernos por avanzar en Ja integración a partir de 
compromisos más manejables en cuanto al número do participantes, se ha 
traducido en mayores tensiones para la ALADI. al sobrepasar muchas de las 
laboriosas negociaciones en los acuerdos de alcance parcial con los recientes 
y más dinámicos convenios entre agrupaciones. Es necesario reformar el 
Tratado de Montevideo para que este acorde con la realidad de nuestro 
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tiempo no dejando a la deriva los logros que se han obtenido bajo la 
ALAD1•23. 

1.4.4 Mercado Coman dol Sur (Mercosur) 

La historia del Mercosur comienza en una reunión bilateral entre los 
presidentes de Brasil y Argentina en Foz lguazú. en 1985 cuando expresaron 
su deseo de unión comercial. desde osa fecha el proceso de acercamiento 
avanzó, más tarde en 1988 ambos firmaron una Acuerdo de 
Complementación Industrial para coordinar poHtlcas en las Industrias 
automotriz, de alimentos y de ael"onaves, entre otras. 

El 26 de mal"ZO de 1991 se firma el Trntado de Asunción, poi" el que se crea el 
Mel"Cado Común del Sur Incorporando a Paraguay y Uruguay a este 
acuerdo24, 

A diferencia de la experiencia eul"opea y del papel ejercido en la misma por la 
Comisión Europea, en el Mercosur. la responsabilidad de formular los rumbos 
do la Integración y de administrarla descansó. desde un principio. en la 
cooperación de los gobiernos nacionales. Esto es una Innovación en cuanto a 
los mecanismos porque elln,ina a la vez a un ente supranacional que genera 
tensiones entre los gobiernos y la Comisión. La estrategia adoptada. en 
cambio. fue Inducir progresivamente a las burocracias nacionales a un espfrltu 
solidarlo. De este modo. el proceso de integración fue acogido con mayo!" 
amplitud. 

En menos de una década, Argentina y Brasil y sus otros dos socios han 
liberado la mayor parte de su intercambio y establecido una tarifa externa 
común (TEC) que abarca en 85 % del universo arancelal"io. Las excepciones a 
la TEC y a la liberalización total del intercambio intraregional se eliminarán en 
les próximos años. 

A partir del 1 de enero de 1995 está en vigencié'.1 la Tarifa Externa Común 
(TEC) para 85% del universo arancelal"io, con un promedio de 14% y un 
máximo de 20°k. Cada uno de los países ha establecido .aranceles distintos. 
entre O y 35 por ciento. para el restante 15º.k del universo arancelario. Las 
excepciones abarcan los bienes de capital. informltitlcos y de 
telecomunlcnciones. Los de capital deberán convel"gir en una TEC de 14% al 

23Gana, Eduardo. Coordinasj<in de polftjcQS tn la lntggrnción l¡njng¡,mericgng: rneces!dad g 

~j:~"tm~~:· :~~asil representan el 95% dol espacio territorial, la poblaclOn. el producto y el 
comercio e;iii:torior de Mercosur, siendo por tanto la Potencias econOmlcas do Sudamérica, V los 
paises más lmpo"antes de esto Acuerdo. 
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1 de enero dal 2001 y los Informáticos y de telecomunicaciones. de 1 6% al 1 
do enero del 2006. Además existen "listas nacionales del régimen de 
adecuación" (con 29 productos en el caso de Brasil y 221 en el de Argentina) 
quo no gozarían transitoriamente de la preferencia tarifaria para el comercio 
entre los países del Mercosur. En estos casos continúan en vigencia las tarifas 
nacionales con una convergencia gradual en un plazo do cuatro años (de 
cinco para Paraguny y Uruguay). El hecho de que los dos principales socios 
cuentan con las economías más divorsiflcadas e industrializadas de América 
del Sur hace quo el Intercambio sea mayor y se puedan acoplar más 
fácilmente. Cabe destacar que en el Mercosur el 90%• de la producción 
nacional va dirigida hacia el mercado Interno. lo qu~ hace en cierta medida 
vulnerable la unión porque es muy importante la exportación y la obtención de 
dólares u otra rnoneda fuerte que pueda hacer caminar oste mercado. 

La formación del Mercosur se registra en momentos on que la liberalización 
del intercambio de bienes. servicios y factores es un paradigma a seguir, 
queda como un peldaño más para la consecución de esa zona hemisférica de 
Libre Comercio del 2005, pero aunque la población de esta región sea de 200 
millones de habitantes, no es tan grande a nivel mundial ya que solo 
representa el 3º/o de la población mundial. 

Sin embargo, os un mercado de grandes expectativas, aunque faltan muchas 
cuestiones por tratar, el hecho de tener diferentes polícicas económicas en 
Argentina y Brasil llevan a sus otros dos miembros a adaptarse a uno u otro 
bando, realmente es significativo que rivales de antaño se unan pQra lograr un 
obJetivo comlln, pero debemos entender que Brasil y A,.gentina han tenido 
p,.oblemas históricos muy fuertes. sin duda el hecho de querer deja,. todo a la 
libre fuerza del mercado hace pensar que poco o muy poco so preocupan por 
otros factores que son de vital importancia no sólo para ellos sino para el 
mundo. es decir, la ecología y el pulmón del mundo del Arnazonas. ya que al 
parecer poco se ha hecho por proteger el medio ambiento debido a la ceguera 
de conseguir un desarrollo Industrial rápido. 

Otro punto a discutir es la aplicación de distintas sistemas aduaneros y 
fiscales que aún no ha sido resueltos. pero que en el transcurso del tiempo se 
armonizaran. 
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1 .4.5 Tratado del Grupo de los Tres 

Como continuidad de la estrategia de diversificación que adoptaba nuestro 
país en los noventas para enfrentar a un mundo que parece ser más cerrado y 
restringido ante la conformación de bloques regionales que caracterizan el 
último decenio del siglo. El 1 3 de Junio de 1994, en Cartagena de Indias, 
Colombia. los Presidentes de México. Carlos Salinas de Gortarl. de Colombia, 
Cesar Gavirla Trujlllo, y de Venezuela. Rafael Caldera Rodríguez. suscribieron 
el Tratado da Libre Comercio del Grupo de los Tres. que entra en vigor a partir 
del 1" de enero de 1995 y que termina en el étño 2005. 

Aunque eminentemente el lnterós y la trascendencia de este acuerdo (G-3) es 
realmente comercial, existen otrus cuestiones que no sin ser comerciales 
completamonte si afectan v benefician a nuestro país, una de ellas. la buena 
posición geoestratóglca de los países firmantes para dominar la reglón 
centroamericana. causa que origina el primer acercamiento Importante entre 
estos tres países a raíz de lo desestabilización política y social de los setentas 
v ochentas causada por fas revoluciones que en el istmo se presentan y que 
afectan Indirectamente a cada uno de los países colindantes. 

El primer paso de esta integración trinaclonal se da en la reunión en la isla de 
Coritadora (Panamá, 1983), cuyo rnsultado originará el grupo del mismo 
nombre formado por Panamá, Colombia. Venezuela y México que tiende a 
alontar un proceso de paz mediante su acción mediadora en la desestabilizada 
región centroamericana y que adquiere rnayor fuerza con la posterior creación 
del Grupo de los Ocho quo conseguirá lentamente sus objetivos. 

El G-3 surge al firmarse en 1989 el Plan de Acción entre Colombia, México y 
Venezuela. pero, es hasta febrero de 1 993 cuando en Caracas, Venezuela, 
queda conformado el Programa de Cooperación entro los países miembros. En 
osto prograrr1a se destacaron los siguientes puntos: 

1. Promover. la Integración económica y comercial entre los países miembros. 
al Igual que con las regiones de Centroamérica y el Caribe, fomentando la 
cooperación con osos países, por medio de acciones conjuntas que permitan 
alcanzar esos objetivos. 
2. Fomentar el proceso de integración física entre el G·3 y CentroamárJca. 
3. Promover esfuerzos culturnles. educativos v turísticos que resaltarán los 
valores comunes a los tres países. 
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Sin embargo. ouo aspecto que influyó para la firma de este tratado. fue la 1 
Cumbre Iberoamericana que inauguraba una etapa de acercamiento mayor por 
parte de nuestro país hacia lberoamérlca y en especial hacia et subcontlnente. 
confirmado con la posterior firma do los Acuerdos Económicos con Chile. 
Costa Rica y Bolivia. 

No obstante et acuerdo dot G-3 debería ser tomado quizñ con10 el más 
importante de 1\.'léxico hacia Latinoamérica Incluso más que el de Chile debido 
e que tanto el mercado venezolano y colombiano superan ta cifran de 40 
millones de habitantes ~uperlor a la población de Chile. Costa Rica y Bolivia 
}untos. Deflnltlvomente el mercado chileno se presenta como el más atractivo 
para los exportadores mexicanos por su alto nivel adquisitivo que guarda la 
población. no obstante. Colombia y Venezuelo aunque atraviesan dificultades 
económicas y polfticas son una alternativa viable para nuestras exportaciones, 
tal y como se muestra a continuación: 

BALANZA COMERCIAL TOTAL DE MEXICO CON COLOMBIA 
(VALOR EN DOLARES} 

AÑOS IMPORTACION EXPORTACION BAL. COMERCIAL 
1990 30.954.155 103,834.376 72.880.221 
1991 45 421.104 151 485,687 106,064,583 
1992 G9, 179,398 216,398.675 147,219.277 
1993 79,501,803 113,337.213 33,835,410 
1994 117,866,201 176,661 421 58,795,220 
1995 62,645,540 133,676, 796 71,031 .256 

FUENTE: Secof1 une/ago 1995 

BALANZA COMERCIAL TOTAL DE MEXICO CON VENEZUELA 
(VALOR EN DOLARES) 

AÑOS IMPORTACION EXPORTAC/ON BAL. COMERCIAL 
1990 127,637.468 129,842,961 2.205,493 
1991 132.361,308 119.994.408 -12,366,900 
1992 193,536 381 191,789,714 -1.746,667 
1993 218,750,454 154,870,514 -63.879,940 
1994 259,039,355 89,366,468 -1 69,672,887 
1995 121.844.261 112.979,127 -8.865.134 

FUENTE: Secofi cne/ago 1995 

•• 
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A continuación se dará una breve explicación de los puntos más Importantes 
q1Je se trataron: 

Los beneficios en 'términos generales del Tratado se refieren al acceso libre de 
barreras a los mercados de Colombia y Venezuela. con lo que se amplían tas 
posibilidades de aumentar y diversificar la producción, du propiciar alianzas 
comerciales y de Inversión y generar ol efecto multiplicador del comercio 
oxterlor (exportación= mayor producción/ mayores empleos); es do señalar 
que aquí se toma como parte importante la protección a la propiedad 
Intelectual y se cuenta con un procedimiento expedito y significativo para la 
solución de controversias entre las partes. 

El Tratado del Grupo de los Tres comprende los siguientes temas de los cuales 
serén tratados los más importantes : 

• Trato Nacional 
• Acceso do Bienes al Mercado 
• Sector Automotor 
• Sector Agropecuario 
• Sector Servicios 
• Medidas Fito-Zoosanltarlas 
• Reglas de Origen 
• Procedimientos Aduanales 
• Salvaguardas 
• Prácticas Desleales del Comercio Internacional 
• Telecomunicaciones 
• Propiedad Intelectual y 
• Solución de Controversias 

En cuanto al trato nacional y acceso de bienes de mercado se acordó lo 
siguiente: 

Con Venezuela se acordó un programa de desgravación gradual que permitiré 
que en 1 O años se alcance la liberalización del comercio total entre ambas 
naciones. 
Con Colombia se negoció que el 40% de las exportaciones mexicanas 
quedarén llbres de arancel a la entrada en vigor del acuerdo y el resto en un 
período de 1 O años; en tanto las ventas de se país o México se desgravarán 
en un 50ºk a la entrada en vigor del Tratado y la otra mitad en un plazo de 1 O 
años. 

Partiendo de las preferencias negociadas con anterioridad en el marco de la 
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). se establece una cláusula 
que permitirá acelerar el proceso de desgravación arancelaria. Se establecen 
disciplinas que aseguran el trato no discriminatorio. prohibe elevar y adoptar 
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nueYos aranceles, además se admite eliminar las barreras no arancelarias. con 
excepción de aquellas referentes a los bienes usados. y petrolíferos. 

E:'l cuant.o al sector agropecuario, medidas fitizoosanitarias24 y zoo sanitarias. 
Se logró la creación del Comité de Comercio Agropecual'"io con el fin do 
revisar anualmente la operación del sector y operar como foro do consulta 
sobre temas relativos al mismo. De Igual manera se constituye un Grupo de 
Tr::tbajo de Norm3s Técnicas y de Comercialización para revisar la aplicación y 
los efectos de este tipo de norrnas en el comercio de productos 
agropecuarios. 

Se acordó un esquema de desgravación a diez ailos con una lista de 
oxcepclones temporales de cada país que será revisada anualmente, y la 
aplicación durantt:! los primeros diez años, de una salvaouarda especial tipo 
arancel-cuota Bntre México y Venezuela, para pepinos y pepinillos, pimientos. 
ajos frescos, nyuacates y naranjas frescas o secas, mangos, guayabas y 
la1,gostinos. proparaciones para sopas, cerveza. ron y harinas de carne. 

Las partes se compron,eten a minimizar los efectos distorsionantes de los 
apoyos Internos sobre el comercio v la producción, reservándose el derecho 
de modificar ~:us esquemas actuales de apoyo, de conformidad con los 
derechos y obligaciones del GATT. 

Se permite el uso da subsidios a la exportación en los tres primeros años de 
operación del tratado. a partir del cuarto año se inicia la ollmlnación en etapas 
anuales Iguales. hasta su supresión total cuando culmine el proceso de 
desoravación. 

Tratando las rflglas de origen2 !1 se estipuló que: para asegurar que los 
beneficios dol tratado permanezcan en la reglón. evitando la triangulación, (o 
sea la práctica do Inmiscuir bienes Importados producidos, total o 
parcialmente en una región ajena del Tratado, que gozaría de beneficios 
solarnonte por encontrarse en ol área que abarca el Tratado no favoreciendo a 

24Las medidas fito:toosanitarias son aquellas modidas restrictivas quo aplica un país 
importador hacici productos agropecuarios. frescos y procesados de otros país. tleno la 
finalidad de protoger la vida y salud humana; estas se refieren principalmente a requisitos a 
cubrir como: proce.!Jos de producción. uso de pesticidas, pruebas do laboratorio. inspeccionas. 
prclhiblclOn do ciertas sustancias on alimentos. contenido nutrlclonal. reglas de preparación 
etc., Igualmente se aplica a anln-.ales vivos entro los más comunes se encuentran: 
cuarentenas, detección de enfermedades o plagas lsanldadl en los animales, otc. 
25 Se entienda por regla de origen aquella disposición que :se encuentra en un Tratado 
comercial destinada a especificar la cantidad do contenido nacional o partes fabricadas en ol 
país (partes naclonalosl, ensambladas en un bien producido, generalmente se especifica cierto 
porcentaje .. nacional" que debe cubrir un producto para ser acreedor de los beneficios qua 
otorga el Tratado 111 país en cuestión. 
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los productores nacionales) la eliminación de aranceles se aplicará de la 
siguiente forma: 

• Bienes producidos en su totalidad en la reglón : Bienes que cumplan con 
una 'transformación sustancial con base al cambio arancelario y/o que 
cumplan con al requisito de contenido regional. El cambio arancelario 
establece los mat:erlales que para la producción de un bien permiten 
Importar de fuera de la región del G-3. 

• El requisito de valor de contenido regional es de 55°.k en tórmlnos 
generales. salvo algunos productos cuyo contenido regional será de 40% los 
primeros tres años, 45% por tres años más y posteriormente 50%. 

Para definir la regla de origen de un número reducido de productos de los 
sectores qulmicos y pltistlcos, textil. cobre, aluminio se establece un Comité 
de Integración regional de Insumos, integrado por representantes del sector 
p\lbllco y privado do los tres países. el cual evaluará la capacidad de 
abastecimiento de insumos. 

Por otra parte se acuerdan tres principios básicos que rogularlin el comercio 
de servicios entre los que se encuentran: 
- El trato no discriminatorio 
- Trato de nación más favorecida 
- La no obligatoriedad de establecimiento en otro país como requisito para su 
operación en el mismo do las empresas prestadoras de servicios 

En la subdivisión de servicios (financieros>. so logró quo: sobre la base de que 
cada país se reserva el manejo de su política monetaria y camblaria 
apoyándose en los .. Principios Generales sobre el Comercio de Servicios" do 
este tratado. se permite el establecimiento de instituciones financieras de 
otros países y se garantiza la libre transferencia de recursos al exterior. 

Con total apego a la Constitución y a la .. Ley do Inversión Extranjera". so 
establecen condiciones de seguridad y certidumbre para los Inversionistas y 
sus inversiones; se incluyen garantías jurídicas para el trato no discriminatorio, 
trato de nación más favorecida, libertad de tr.nnsferencias y expropiación; no 
se Impondrán requisitos de desempeño que distorsionen el comercio y la 
Inversión. De igual forma, se establecen las disciplinas que garantizan la 
protección a los derechos de autor y la propiedad industrial, así como las 
marcas notoriamente conocidas. a las denominaciones de origen y a los 
secretos industriales y con1erclales. 

Obviamente. el tratado procura evitar cualquier malentendido o conflicto entre 
las partes, aún así_ se definieron bases claras y objetivas para la solución de 
controversias con certidumbre y de manera rápida. El mecanismo adoptado 
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considera tres etapas: la consulta, la intervención de l.c. Comisión 
Administradora del Tratado y la instancia arbitral en donde cada pafs será 
representado por medio de un juez. 

El hecho de haber firmado el G-3 tiene repercusiones en la goopolítica debido 
a que Colombia y Venezuela han tenido mayor influencia en centroamérlca 
que hacia el sur del subcontlnente quizá por las diferencias que existen frente 
a sus hermanos sureños o quizá por la oportunidad de un subimperialismo en 
Centroamérica con pafses territorialmente más pequeños. De esta forma el 
Grupo de los Tres no sólo representa la oportunidad do an1pllar nuestros 
mercados. sino de proteger la frontera sur de momentos difíciles como los 
ocurridos en la década de los ochentas. 

En el plano geoeconómico, la firma de este acuerdo enlaza a las dos mayores 
productores de petróleo del continente: Móxico y Venezuela con lo que los 
pafses centroarnéricanos tendrían la posibilidad de entablar negociaciones con 
un sólo bloque para prorrogar el Acuerdo de San José, que si lo hicieran 
individualmente. De forma similar, E.U. aprovecharía esto paro imponer 
políticas petroleras a Venezuela a través de México. 

Como se ha visto. las oportunidades son muchas para los mexicanos 
sobretodo en el comercio sin embargo, debemos tenor presente los maleficios 
que podrían acarrear la firma del acuerdo, por una parto estamos ante el 
mayor pals productor de narcóticos de América, Colombia, por otro lado la 
integración con Venezuela podría acarrearnos problemas por la inestabilidad 
monetaria en que vive que se trasladaría aquí posteriormente. 

No obstante, el pünorarna que se pinta es de oportunidades benéficas para los 
mexicanos, y una de ellas deberían sor las lecciones que estos países 
sudamericanos podrían ofrucurnos tales como Vene¿uela que es una de las 
democracias con mayor arraigo en todo el continente y que se podría 
aprender algo o mucho de ellos. Por el otro lado, Colombia es el segundo 
exportador mundial de flores de corte {después de Holanda} lo que hace 
pensar que mediante un plan bien coordinado y llevado con honestidad puede 
funcionar eficientemente cualquier proyecto sobretodo en México para activar 
a sectores que necesitan eso: apoyo. Así pues. debo reflexionarse los rotos 
que lmpllca un proceso de Integración con estos pafsos y las expectativas que 
se abren para México al Incorporarse con ellos. 
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1 .5 Beneficios. efectos y desventajas da la Integración económica 

1.5. 1 Creación del comercio 

.Jacob Vfnnor. fue pionero en las Teoría de las Uniones Aduaneras. propuso 
que en una unión aduanera de ellas. o cualquier forma de comercio 
preferencial. puedan Integrarse dos o más elementos opuestos. con el 
beneficio para ambas partes. Es decir. Vlnnor afirmaba que una unión 
aduanera tiende a incromentar la con1petencla entre los países miembros de la 
rnisma representando un comercio más libre. A su vez. la unión aduanera 
tenderé a proporcionar más protección a los Integrantes con respecto a la 
competencia del resto del mundo26 . 

El Innovador pensamiento de Vinner reformó la antigua Teoría do la Unión 
aduanera quA se basabd en el supuesto de que: "el libre comercio eleva al 
máximo el bii:!nestar mundial; por lo tanto. una unión aduanera disminuye los 
aranceles y constituye un movimiento hacia el libre comercio; en 
consecuencia, una unión aduanera aumentara el bienestar mundial aún 
cuando no conduzca a un máximo de tal bienestar". Vinnor demostró que este 
argumento no era del todo cierto al introducir los conceptos de creación y 
desviación del comercio internaciona1Hl7 . 

El estadista demostró quo existe creación de comercio argumentando que; si 
antes de la formación de la unión aduanera, los países miembros potenciales 
producían un bien tras barreras arancelarias con un costo relativamente alto. 
una voz agrupados bajo la unión. uno de los rniembros, que tenga ventajas 
competitivas. aprovechan:i esas mismas para fnbricar ese bien a un precio 
menor. abasteciendo a toda la unión de ese producto a un menor precio. Asf, 
en virtud de qLJe la producción sa locallza ahora en el Jugar de menor costo 
dentro de In unión la creación de comercio se beneficia del ingreso nacional 
de la unión v del mundo. Caso contrario sucede cuando, Ja unión aduanera 
haco que algunos productos que antes eran importados del resto del mundo 
&hora se Importen do un país socio que los fabrica ineficientemente. o sea a 
un costo alto. 

Debido o la formación de Jo unión. ese país captura el mercado de la unión y 
discrimina por medio do aranceles a otros productos de otros países que son 
eficientes, para producir tal bien a costos menores; asr aparece la desviación 
del comercio porque se desplaza la producción de un productor de menor 
costo (ajeno a la unión) por uno de moyor (perteneciente a la unión) 
redituando esto en el Ingreso nacional de la unión y dol mundo. 

26Chachollades. Miltlades. op. cit. pag. 261 
27 S. Andic v S. Teltel, ~ paa. 34 
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Se hara notar un ejemplo: 

Considerénse tres países diferentes. Alemania. Francia y Bolivia. 

Si Alemanla aplica un arancel del 1 00º.k a las Importaciones de zapato para 
proteger su Industria nacional. cuyo costo de producción es do 50 dlls. por 
par, restringirá la Importación de zapatos provenientes de otros países como 
Francia y Bolivia que tienen costos más bajos de producción porque en 
r=rancla cuesta 40 dlls. y en Bolivia 30 dlls. la fabricación de cada par. 

Al aplicar Alemania el Hrancol de 100º/o a Francia y Bolivia, a ambos les 
costará et doble exportar (80 y 60 respectivamente) mientras que a los 
olemanes les cuesta lo mismo producir los zapatos (50 dlls), Con la formación 
de una Unión Aduanera entra Francia y Alemania, Berlín eliminará el arancel a 
Par·rs y este podrá vender sus zapatos quo cuestan más baratos a Alemania, 
por lo que se desplazaría la fabricación de los mismos al lugar donde se 
producen óptirnamunte, o sea a menor costo (40 dlls. por par en Francia). En 
este caso existiría una creación del comercio, porque •. in país eficiente 
aprovecha su ventaja comparativa y sustituye a uno que no lo es. 

Sin embargo. hay una desviación de comercio en el sentido en que se excluye 
do ese mercado a Bolivia, que produce a menores costos ese producto (30 
dlls.) y por lo tanto ante los aranceles extornos de la unión pierde su ventaja 
comparativa. Esta ley do la ventaja compartiva afirma que: .. /os pafses se 
especializan en la producción de bienes que pueden fabricar a un costo 
relativamente mds bajo"lll . pero se observa que se pierde esta ventaja cuando 
los aranceles que aplica la unión, restringen la iniciativa de exportar de Bolivia, 
porque a este país le sale más barato producir zapatos. 

28 Stanley Flscher. Rudlger Dornbusch • ..Ec.sms2m!A. pag. 890 

24 



la lateq!llCldn el'."pndmlG'«• una fflg/tdad del slqlq XXI 

'1.S.2 Ventajas y desventajas de la Integración 

La Integración puede contribuir a obtener de mejor manera algunos objetivos 
Importantes para el desarrollo nacional. 

Primero: Mejora el acceso a los mercados externos para productos cuya venta 
en los países desarrollados ofrece dificultades. Si el mercado Internacional no 
es abierto. ontoncos reviste mayor Importancia conseguir Ingresar en 
condicionas favorables a otros mercados. en particular de países con un grado 
de Industrialización relativamante similar al nuestro. 

Segundo: para el sector industrial. una economía de escala. necesita 
mArcados más amplios para poder producir una serie de productos 
condlclonAs razonables de costos. 

Tercero: La acción conjunto de un grupo de naciones concede a estos un 
poder de negociación mayor que la suma del que dispone cada una en forma 
aislada. 

Cuarto: Se genera una posición más fuerte al negociar en Ja sociedad 
internacional al actuar como Unión y no como un país Independiente. por lo 
que se gana mayor poso político en las negociaciones. 

Bajo otra percepción. los beneficios de la Integración se pueden medir de 
distintos niveles: a nivel de Jos mercados nacionales por cuanto implica una 
expansión Industrial. aprovechamiento de factores de producción en escala; a 
nivel de especialización de la producción: se optimiza y se logra eficiencia y 
productividad debido a la complementación industrial; y en cuanto al estímulo 
de su competencia y beneficio para ol consumidor la expansión y 
diversificación del comercio y productos. hoce quo bajo ol precio de los 
mismos. 

Como todo proceso, la integración tiene sus ventajas así como sus 
desventajas. la desviación del comercio es una de ollas. De la misma manera 
debe entendersa que existe una necesidad do interrelación entre los países por 
medio del comercio de bienes i:angibles e intangibles, pero élnte el surgimiento 
del neoprotecclonismo, el acoplamiento a un bloque parecerá ser la única 
alternativa viable para aquellos países que deseen no quedarse a la zaga de la 
dinámica mundial. 
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1 .G. Consideraciones 

A finales del siglo XX se dan una serle do cambios que van a determinar el 
papel de cada país en el concierto Internacional del siguiente siglo. en base a 
las características de desarrollo que tenga cada uno do ros miembros de la 
sociedad Internacional y dependiendo también do la capacidad de adaptación 
para Insertarse en esos cambios económicos ya que. do /o contrario. puede 
correrse el riesgo de quedar fuera de la competenclc:s on el Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI). que. exige In eliminar.Ión de alguna de las 
ldoas que oran fundamentales en determinada época; se tione entonces. que 
ucJaptar el pensamiento a las nuevas realidades mundiales. 

El mundo ha cambiado radicalmente desde principios de siglo a estos años. 
verdaderamente existe una gran interdependencia e lnterelaclón de los países. 
diferente a la de pdncipios de siglo. las comunicaciones, y en especial la 
tecnologfa. ha propiciado este acercamiento entre los países. Ahora. las 
actividades quo realicen los países, no son independientes. la actividad 
económica ya no esta centrada en el crecimiento interno de cada una de estas 
naciones. ahora. se ha marcado la presencia de determinados participantes 
que comienzan a desarrollar tal influencia quo han llegado a ser parte 
importante o indispensable en el nuevo juego económico (refiriéndonos a los 
tros contendientes relativamente Igualas: Japón. Unión Europea centrada en 
su país más poderoso. Alemania; y Estados Unidos). 

No hay duda de que el rnundo se enfrenta a la conformación de bloques 
regionales. esta forma de intoaración ha transforn1ado la idea de que un país 
puede mantener un cierto grado de desarrollo si cuenta con las fuentes 
tradicionales de ventaja competitiva. en la actualidad estos factores han 
cambiado. por ejemplo: En cuanto a la ventaja de contar con los recursos 
naturales: esta ha desaparecido de la ecuación competitiva ya que contar con 
ollas es irnportante pero no imprescindible. puesto qua tenerlos no garantiza la 
riqueza y el no tenerlos 110 es obstáculo para onriquecerse. 

Conforme al capital; el hocho do pertenecer a un país quo tenga un desarrollo 
que garantice mejores oportunidades es cada vez menos una ventaja 
competitiva debido principalmente. a los progresos tecnológicos que permiten 
el desplazamiento del capital el cual no tiene patria y que se desarrolla en un 
mercado mundial de capital diferente, surgido en parte a causa de los cambios 
Institucionales (desregulación de los mercados financieros} y en parte por el 
desarrollo tecnológico. 

La tecnología se ha convertido en la base de la ventaja competitiva creada por 
el hombre. os decir. depende de la capacidad del hombre para crear productos 
que le satisfagan necesidades. sin embargo, en la nueva realidad económica 
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so consldera como una venta)a competltiva perdurable aún después de ser 
desplazados los anteriormente mencionados fuentes de vontaia competitiva. 

Considerando las necesidades actuales. las tendencias resultan evidentes; 
Estados Unidos conciertn acuerdos especiales con Cnnadá y con México 
(TLCAN). Europa habla de incorporaciones asocludas a l.a Unión Europea para 
lo5 países do Europa Occidental (Asociación Europna de Libre Comercio) que 
al°m no son mloml>ros y algunos de Europa Central qult::nes tendrán a África 
del Norte como la reglón manufacturera con bnjos sularios. Japón por su 
parte, continua arrastrando hacia sí a los países de la AN5EA e integrando a 
su vez a sus satOlites (NIC ·s) aparto de China. 

De esta formo, so manifiestan exigencias do eficacia para una economía 
mundial abiert:.'I, multipolar e integrada que necesita do la coordinación fiscal y 
monetaria en'.:re los principales países; Alernanio, Japón y E.U., la necesidad 
de construir In nueva locomotora macroeconó1nica ha atraído mucha atención, 
aunque no rnucha acción, pero un mercado disponible para todos no es 
menos Importante. 

En la realidad de este nuevo juego económico se presenta el desplazamiento 
da las habilidades de producción hacia países como Alemania y Japón que 
ahora son líderes del proceso productivo, así como los Estados Unidos que 
mantienen su lunar, poro, con una serle de "descuidos" que le han provocado 
ol ya no ser protagonista en algunas áreas que eran su dominio 
tospecíficamenta la electrónica de consumo, entre otras). 

Lo compe"tenciil por los espacios implica que todos oanan, todos tienen un 
lugar donde pueden destacarse: nadie se ve expulsado de la actividad 
empresarial. A diferencia de la competencia cabeza a cabeza, que Implica que 
unos ganan '/ otros pierdun. ya que no son todos quienes cuentan con las 
Industrias fundamentales para su buen desenvolvimiento en la nueva realidad 
económica que surge con fuerza. Incluso se sostiene qua la guerra rnllltar 
entre las supGrpotencias del siglo XX sorft sustituida por la guerra económica 
del siglo XXI en donde los principales representantes mundiales enfatizan 
primeramente un evidente dorr1inio económico de su región para después 
extenderse hacia el resto de las economías del n1undo. 

Esto sin duda garan-ilza la dura competencia económica de los años venideros 
va que la cooperación económica tendrá quo mantenerse por su propio mérito 
y no utilizando el argumento militar para regularla. SI la violencia armada se 
logra, se garantizaría una competencia quo pueda activar el crecimiento 
económico y la cooperación global si se quiero un ambiente común de un 
mundo que sea habitable para todos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA INTEGRACION ECONDM/CA EN AMERICA DEL NORTE 

2. Antecedent.es del Tratado de Libre Comercio de Américo del Norte (TLCAN) 

2. 1. 1 La poUtlca exterior de México 

,.. La vtWd•ders integracldn •• obtiene cuando •• aatJsFaca el criterio aubj11tFvo da k,. 
expectativas ds clsrtas tllltt1s; si fas expectativas de las fllltas clave eo la rsgldn 
convorgen hacia dBTnandas dd cambio paclflco y otras beneficios qu11 sd/o se cons/d11r11n 
alcanzables madiants la unldn~ la l'ntsgraci6n esta en marcha. -

Ernst. B. Haas 

La influencia provocadQ por la caída de la .. cortina de Hierro" y el fin de la 
Guarra Fría con la Cumbre de Malt:o entro Bush y Gorbachov en 1989. dio 
pauta a un nuevo orden internacional que afectarla a la economro mexicana. El 
agotamiento del modelo de Sustitución de Importaciones provocó cambios 
estructurales de la misma. a raíz de la gestión del presidente Miguel de la 
Madrid cuyo logro más Importante fue el Ingreso de nuostro pafs al GATT en 
19861 lo que propició quo el país abriera sus fronteras reduciendo aranceles 
lhasta llegar n 20°/o), eliminando permisos de importación y adecuando leyes 
para facilltAr el comercio exterior de México. 

La coyuntura que so presenta en los noventas en Europa del Este hace que los 
f:ujos internacionales de capital (Inversión Extranjera Directa) por parte de los 
países desarrollados se dirija hacia esa región del planeta y que se presente 
uno lucha por la IED entro los países on el subdosarrollo toda vez que 
necesitan capital para incentivar sus econorníns con problemas. La 
privatización do empresas estatales llevado a cabo desde hace dos sexenios 
atrajo recursos para el país. sobretodo en el aspecto monetario, el ejemplo 
más claro reside en el soxenio 1988-1994 en el que se privatizaron 361 
entidades generando 66 mil 106.5 millones de nuevos pesos 1 • 

Conforme los cambios so presentaron a nivel internacional, México adecuó su 
política exterior a la velocldad de los mismos, es por eso que El Plan Nacional 
de Desarrollo identificó seis objetivos de política exterior;:! 

_iEI Financiero, 25 nov. 1994, Ade!gazamjentg del Estadg Muxlcano.pag.23 
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1) Preservar y fortalecer la soberanía nacional lo cual implica la defensa de 
nuestra Integridad territorial. de nuestros mares. plataformas. continentes y 
recursos naturales. 
2l Apoyar el desarrollo económico. político y social a partir de una mejor 
inserción de México en et mundo actual. 
3) Proteger los derechos e intereses de los mexicanos un ol extranjero 
4) Utilizar la cultura mexicana como uno de los principales elementos de 
Identidad nacional y prosencla de nuestro pars en el mundo. 
5) Ayudar a proyectar una imagen positiva de México en ol exterior. 
()) Apoyar y promover la cooperq.clón internacional en todos sus aspectos. 
como Instrumentos esenciales para Que la comunidad de nociones alcance 
estadios SUpAriores do paz, convivencia, entendirnionto y desarrollo3 • 

Una vez definidos los seis objetivos, el gobierno de la República asignó cuatro 
líneas de acci6n a la política exterior; a saber: 

1 l Replantear nuestras relaciones con los Estados Unidos, con miras a 
maximizar los beneficios da la vecindad, reducir sus inconvenientes y 
aminorar los efectos de los grados diferenclnles entrA los niveles de desarrolla 
de ambos países. 
2) Promover una diversificación de nuestros vínculos hacia otras reglones 
geográficas a fin de evitar una excesiva e inconveniente concentración de 
nuestras relaciones exteriores can los Estados Unidos; los esfuerzos 
orientados hacia la diversificación abarcaron a América Latina. Europa, y la 
Cuenca del Pacífico. 
3) Intensificar los vínculos con aquellos países que por su peso específico en 
el escenario internacional, su dinamismo económico y tecnológico, su nivel de 
coincidencia con México en foros internacionales o la existencia de estrechas 
relaciones históricas y culturales, se consideran naciones clave como: 
Canadá, Japón, Chlntt, Corea, Alemania. Francia, España. Italia, Gran Brotaíia 
y, en nuestros ámbito regional los países centroamericanos: Chile, Colombia, 
Venezuela y Cuba. 
4) Participar activamente en los foros multilaterales. tanta los reglonales como 
los de carácter universal". 

Esto respondío a las necesidad da estar acorde con la dinámica de los cambios 
rnundlales de una nueva época. La historia presenciaba la desaparición de la 
tosls este-ot3ste y su remplazo por otra nueva que preconizaba la globallzaclón 
y la integración ecanórnica como nuevo orden internacional. 

3~Presidencia do lu República 
*Aozontal. Andrés, La política e1rter!or de Mé>S!co en lj! grn dg la modern!dad, pag. 14 
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El hecho de que en 1993 se constl'tuyese formalmente la Unión Europea. que 
en 1 994 entraso en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) v que para estos años el Mercosur v la Cuenca del Pacifico mediante 
sus relaciones de producción vayan haciendo que los países se conjunten o 
aglutinen bajo la Idea principal de integración comercial, que podría llegar 
hasta la poHtic:::i v social. lo que ha llevado al mundo, a vislumbrar lo que para 
rnuchos será el orden mundial imperante en el siguiente siglo en el que 
prevalecerán tres centros de poder: Asia con .Japón a la cabeza, Europa balo 
la dirección de Alemania. y América bajo mandato de Estados Unidos como 
centro de poder de la reglón. lo que Implica un riesgo para la soberanía do sus 
vecinos. en este caso de México. 

La política exterior mexicana ha tenido gran prestigio mundial por mantener 
una cierta independencia frente a Estados Unidos, sin embargo. en los últimos 
años ha aparecido una cierta mercantilizaclón. norteamerlcantzaclón y 
deslatlnoamericanizaclón de la política exterior como lo señala Luis Gonzélez 
Souza 

..... poco a poco, los gobiernos de De la Madrid V el de Salinas de 
Gortari van acercándose más a las posturas de la política exterior 
norteamericana v alejándose de sus principios de poUtica exterior, 
ejemplos hay varios... Gracias al TLCAN, México aparece 
enganchado de antemano en una guerra que podría ser más 
devastadora (que la Guerra del Golfo Pérsico). la guerra de los 
bloques por ohora sólo guerra comercial'"" 

Por su parte el Presidente Salinas de Gortari aceptó y defendió su postura 
anta Norteamérica de esta forma: .. Si sólo rniráramos las cosas a corto plazo, 
perderíamos el argumento principal de las negociaciones (del TLC), o sea. 
tener la capacidad de afrontar v competir con los bloques regionales que se 
están formando en el mundo""' 

De esta forma la política exterior del Presidente Salinas. encaminada e la 
inserción de la economía mexicana en la internacional, propició la firma del 
TLCAN en 1992; a raíz de ello se inauguró una nueva etapa en las relaciones 
con nuestros vecinos dol Norte, no sólo en el aspecto comercial sino en lo 
político y social, reedefiniéndose nuestras complejas relaciones v poniendo de 
relieve nuestras diferencias con nuestros socios. Sin embargo. a pesar de que 
vi TLCAN fue firmado en esta década, la Integración comercial en América del 
Norte tiene muchos antecedentes que cabría mencionar. 

SGonzalez Souza, Luis, Sobnrgn[a Herlqa• Mfxleg .e \J en In hpra !le la qlpbg!lzas!On, Tomo 2, 

R~'!ii~:s de Go"arl. Carlos. entrevista para Newsweek, enero, 1 992 
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2. 1 .2 Iniciativa para las Américas 

Mario Abdala Mlrwald comentaba que a su vez • .,Las medidas proteccionistas 
y neoprotecclonlstas a nivel Internacional tendían a acentuarse. a pesar de la 
aceptación generalizada de la globallzación de los morcados mundiales. 
sobretodo a partir de la liberalización comercial que se ha constituido en el 
medio más adecuados para el desarrollo económico mundial. En esta 
dinámica. -agregaba- la forma más adecuada para evitar la ampliación 
neoprotecclonlsta (restricciones) estará determinado por la posibilidad de 
acceder a los mercados Internacionales a partir de la firma de acuerdos 
bilaterales o regionales que propicien la liberalización comercial. 7 " 

Paralelamente, la expansión de las economías de la Unión Europea y de la 
Cuenca del Pacffico, impulsan la tendencia a la formación de bloques 
comerciales por n1edio de la estructuración dinán1ica de los diferentes 
aparatos productivos, buscando Ja especialización de actividades económicas 
y un adecuado aprovechamiento de las economías de escala; así la 
importancia de los naciones deja de medirse por su potencial bélico sino por 
su influencia económica y Alemania y Japón van adquiriendo un papel más 
preponderante un el escenario mundial. Estados Unidos salló triunfante de la 
Guerra Fría. poro los problemas do su economía (déficit comercial y fiscal, la 
moyor deuda externa del mundo, recesión, desempleo, etc.) hicieron que su 
solidez económica se vea amenazada por sus competidores europeos y 
asiáticos. Así, E.U. ha optado por un repliegue estratégico hacia el continente 
americano, pero se .,otan dos tendencias de mutua complementación como 
resalta Carlos A. Rozo Bernal. 

La primera orientada hacia el objetivo de Impedir el mayor entendimiento entre 
las naciones latinoamericanas, A fin de evitar uno revitalización del ideal 
integrador do los setentas. La segunda línea esta en la configuración y 
expansión de su propio espacio económico. Es en esto segundo objetivo en el 
que constituyan piezas clave los Acuerdos de Libre Comercio con Canadá y 
Méxicoª. 

Más tarde la Iniciativa de las Américas o Iniciativa Bush (Enterprise 'ªr the 
Arnerlcas) fue anunciada por el presidente norteamerlcnno George Bush el 27 
do junio de 1990. la cual ern sustentada en el comercio internacional y la 
deuda externa . 

7 Abdala Mlrwald, Mario. Comercig loternadona!• Rtttp;lj y oponynjdadn Par? la ernqresa, 

§!~·-;.~zo Bernal, Carlos, 1 a integracjdo comgrc!o! de Mbicg a E IJ y Cam¡dQ tA!temat!ya o 
s1u.1in2l. coordinador Benito Rey Romay, pag. 179 
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El objetivo a largo plazo propuesto por el estadounidense era la creación de 
una zona de Libre Comercio que se extiendlera .. desde el puerto de 
Anchorange hasta In Tierra de Fuego" y para lograrlo E.U. se disponía 
establecer Acuerdos de Libre Comercio con América Latina y el Caribe 
particularmente con grupos de países que se han asociado para lograr la 
liberalización comercial. 

La economía norteamericana debido a sus problemas no podía seguir siendo la 
locomotora de la dinámica economía mundial, por lo que la acción económica 
nortoamerican se contrae hacia el continente, de allí que la Iniciativa adquiera 
Importancia en su nuevo proyecto hemisférico. 

La Iniciativa para hJs Américas OPA) declaraba que era necesario "cambiar el 
enfoque de la Interacción económica" y hacer que la prosperidad hemisférica 
'"dependiera del comercio" por eso la importancia del TLCAN. porque México 
serviría como el enganche de los países del Sur hacia E.U., la propia IPA 
definía expresamente al TLC con México corno el primer paso necesario para 
su crlstallzaclOn. c1e allí que en el encuentro Salinos-Bush en Monterrey, el 
segundo mandatario definiera a México como .. eslabón clave" en esa "'cadena 
de progreso" que serfa supuestamente la IPA, mientras que el mexicano se 
definió como un "'eslabón estratégico". 

La Iniciativa se basa on tres puntos de apoyo: 
1) Expandir el comorcio bilateral con países de América 
21 Reducir y reestructurar la deuda de ellos con Estados Unidos. que en 1990 
representaba 2. 7 del total de 412 mm. de dólores de deuda exTerna de 
América Latina. 
:3) Promover la inversión directa en la región mediante la liberalización de las 
oconomras. 

LA IPA establece elementos de condiclonalidad que afectan la soberanía de los 
potenciales socios, y no todo el mundo esta de acuerdo en ajustarse. entre 
estas condiciones están: 
1) adoptar el programa de reforma económica como lo establece el Fondo 

Monet:ario Internacional y el Banco Mundial. 
21 Instrumentar grandes reformas hacia regCmonns más abiertos a la inversión 
3) Negociar acuerdos con los prestamistas comerciales sobro programas 
satisfactorios de financiamiento de su deuda comercial. El ejemplo más claro 
dti esto sometimiento lo representa México, sobre todo a lo largo del gobierno 
de Salinas9 • 

9ver Rey,6enito, Rangel. José, L11 (In! viabilidad económica de la lniciatiyn pur¡J las Amfricaa 
"grog marcg pqra los Iratadqs dn l lbrn Ca~. pao. 165 
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2.1 .3 El Morcado Común de América de1 Norte 

La Iniciativa sa convierte en esta décoda en el marco teórico de la Integración 
económica de t\n1érica del Norte, sin embargo, existen antecedentes de años 
otrás que se raf'n:>ntan al año de 1860 cuando se trata de ratificar el fallido 
Tratado Mc.Lane-Ocampo que buscaba una zona de libro comercio entre el 
voclno del norte y el gobierno de Juároz, acosado por las fuerzas 
conservadoras on la Guerra da Reforma; posteriormente, bajo el gobierno del 
Porfirio Dfaz s~ busca µar parte de los norteamericanos un acercamiento 
co1nerclal por asta vía, no obstante. con la Revolución Mexicana se da una 
ruptura abrupi:a entre el viejo orden pro~extran}ero {en especial pro
norteamericano) y el nuevo nacionalismo que pondrá como máxima 
irrenunciable lo soberanfa. 

La Idea pasó a sagundo término por muchos años hasi;a que la administración 
norteamericana de Jimmy Cartor, presentó la idea de la creoclón del Mercado 
Común de América del Norte {Canadá, E.U. y Móxico); semanas más tarde 
nparecla el proyecto de un Mercado Común Energético mismo que fue 
presentado al presidonte norteamericano por el Comité da Energía y Recursos 
Naturales del Senado. y que recibió apoyo de diversos sectores políticos e 
industriales estadounidenses. 

Durante la cocnpaña electoral de 1980. Ronald Reagan en calidad de 
candidato tornó la idea del Mercado Común, vinculándolo a la seguridad del 
abastecimiento energético de su país. Los motivos que propiciaron la toma da 
osta decisión fue el lncre1nento del precio de los hidrocarburos. el aumento de 
poder negociador da la OPEP y la inestabilidad del los países del Golfo 
Pérsico, además convencido de las bondades del libro comercio y como pilar 
de su programa económico promovió 'tal idea. 

Alicia Puyan da un panorama más exacto del MCAN: 

•en una etapa inicial los países integrantes del MCAN acordarían eliminar 
recíprocamente todas las barreras a In libre circulación de bienes y de capital; 
las trabas a la migración -punto muy Importante para Móxlco- no se 
eliminarían pero serían reducidas a los niveles europeos. Se implementarían 
políticas externas comunes que regularan las relaciones de la región con otros 
mercados comunes {exceptuando Latinoamérica) y con los países de la 
OPEP .Se hacra en onfásis en la necesidad de restringir en los tres países 
miembros, lo migración proveniente de Europa y Asia. Como contrapartida, se 
plantea la apertura de los mljrcados de Canadá y México a las exportaciones 
estadounidenses, a las garantfas de suministro de hidrocarburos.. y al 
ostablecimiento de las polfticas tarifarias y de comercio exterior 
geográflcamonta discrimina'torias. 
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Estados Unidos. ofrecía. ademés de la apertura de su propio mercado a las 
Importaciones mexicanas y canadienses. reorientar hacia la reglón las 
inversiones productivas y la asistencia financiera que en ese momento se 
dirigían a zonas deprimidas de Asia y África. Desda luego que los dos parsas 
receptores de estos recursos externos habrían de relajar trabas noclonolistas a 
las Inversiones foráneas y garantizar al inversionista privado en general una 
rentabilidad &carde al riesgo asumido .. 10 • 

Esta propuesta se trató de incluir en la reunión binacional en 1982 de los 
entonces presidentes Reagan y López Portillo pero, fue declinada por el 
gobierno de México. 

José Ángel Conchello cita la reacción del mandatorio mexicano: "La creación 
de un mercado común vendría inevitablemente a impedir nuestro desarrollo 
industrial y condenaría a Mé)(ico perpetuamento a extraer y exportar materias 
primas para el consumo de las sociedades más avanzadas"l I. 

2. 't .4 El Acuerdo de Libre Comercio entro Canadá y E.U. 

Aunque México mostraba su desagrado a formar una integroción en América 
del Norte. Canadá y Estados Unidos firmftn en 1 988 un Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC). que será el antecedente para la firma posterior del TLCAN. 

Este acuerdo fuo firmado por Canadá. ante In reconfiguración de la economCa 
mundial a inicios de los 80 ·s. y la amenaza de un ncoproteccionismo más 
fuerte en Estados Unidos. Europa y Asia. lo que obligaron a Canadé a 
roplantear su política en ol marco de pensar una integración con su vecino del 
sur. La amenaza de la aplicación de la Ley de Reformas a la Política 
Internacional y Comercial (Ornnibus Trade Acr.. 1988) hizo temer el cierre a 
sus exportaciones en niuy corto plazo al mercado estadounidense, situación 
que aumentaría los problemas internos por los que atravesaba la economra 
canadiense. 

La Omnibus Tradc Act1.l plantea la necesidad de combatir el déficit comercial 
de los E.U., asr como proteger lél industria norteamericana de prácticas 
desleales en el comercio exterior; en ella se establece la necesidad de 
investigar a países que impongan barreras A las merconcras o capitales 

1 Opuyan, Alicia, La idea del Mercado Comlln de Amó rica dul Norte y las implicaciones para 
México. Lorenzo f.llever CCompllador), Mt)xlcn·E31adgs UnjdqL1!1.fl2... pag. 136 
Para más lnformaclOn consultar: Marconl Osorio, Le gran Negoclpclón MCx!cq-E V edit. 
Caballito, Mdxlco, 1 982, 21 5 pp. 
11 Conchel!o, Jasó Angel, El Ir C• un cgl/ni6n ¡in ::a/Ida, pag. 1 90 
12Eata ley actualmente sigue vigente 

35 



La !megrnción ecgoOm!cp 00 AmQrlc;a dol Nona 

estadounidenses para que en caso de resultar culpables, se les aplique 
sanciones comerciales y represalias (antiduinping) a que haya luoar13 • 

Esta ley es totalmente proteccionista y niega uno de los pilares básicos del 
programa económico de Reagan, el libre con1erclo, con lo que dificultaba la 
rRlación comercial de E.U. con muchos países, entre ellos, Canadá y México. 
Sin embargo, el primero enfrentaba una problemática interna difícil, la aguda 
recesión y el cada vez mayor sentimiento de reprobación contra el Estado 
intervencionista que no había sido capaz de controlar la crisis oconómlca y el 
mayor apoyo y consenso de un enfoque librecambista hace que acceda al 
poder el conservador Bryan Mulroney aplicando un programa neoliberal y que 
junto con Rcagan en la Cumbre de Ouebec do 1985 declaren la Iniciativa de 
estrechar relaciones y lazos económicos de ambos países; de esa forma 
comienzan más tarde las negociaciones que terminaron hasta 1988 entrando 
en vigor el ALC en 1989. 

Se acordó lo siguiente: 

A partir de 1989 todas las tarifas entre ambos países habrán desaparecido 
excepto algunas en un término de cinco afias. 
El ALC garantiza una acceso más seguro en varios sectores en especial 
comercio de servicios. inversión y energía. 

Cada país garantizará el "'Trato nacional" a empresas extranjeras. El Acuerdo 
acepta el derecho de establecimiento, lo que significa qua las empresas do un 
país pueden crear filiales en el otro; la creación de empresas distintas por la 
prestación de servicios en telecomunicación, informática, 'turismo. Igualmente 
se anulan las barreras que impedían el acceso de los particulares que vendían 
bi'9nes y servicios profesionales posteriores a la venta i.s.. 

Hasta la fecha aún no hay indicios exactos que expliquen el total beneficio o 
maloflclo para ambos pafses dol ALC, lo cierto es que representa una nueva 
relación e inserción de Canadá en América con respecto a su política exterior 
caracterizada por su orientación europea, ol ALC es el antecedente Inmediato 
del TLCAN y muchos estudios referentes al mismo estuvieron basados en los 
rosultndos del Acuerdo canadienso-nortoamericano. Con,o se sabe la firma de 
un tratado implica ceder y gDnar, en este caso, pueden presentarse 
condiciones favorables para uno y desfavorables para el otro en tal o cual 
producto, sin embargo. es de resaltar que c:iml>as economías no presentan 
disparidades tan enorrnus como lo es en el caso de México que a continuación 
s~ ilustrará. 
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2.2. Asimetrías entre los países del TLCAN 

Sldney Welntraub fue el primero en utillzar el término "'integración 
silenciosa"u, para caracterizar la relación entre México y Estados Unidos, sin 
embargo, mucho antas Hugh Aitken analizó el papel desempeñado por el 
capital estadounidense en la Integración de las economías de Canadá y E.U. 
Esta Integración silenciosa es la creciente relación e interdependencia que 
existe entre las economías de los tres países gracias al elemento 
norteamericano. La Integración entre E.U. y sus dos vecinos ha progresado 
gracias a la penetración de inversión de las empresas transnacionales de ese 
país en las ccononlías de México y Canadá. Este modelo se ha representado 
como el patrón de comercio .. centro-radios .. , en el cual E.U. ocupa el lugar 
central. con dos radios conmrciales uno grande, representado por Canadá y 
otro pequeño, representado por México. Los dos últimos tienen tan poco 
comercio entre sí que resulta casi inexistente los vínculos directos. sólo a 
t:ravés de E.U. 

Aunque se diga que con la firma del TLCAN se crea el bloque económico más 
grande del mundo con 356 millones do habitantes y un Producto Interno Bruto 
de 6 millones de dlls, la realidad es que la economía más grande (E.U.) llevaré 
en sr la delantera ante sus contrapartes. la relación que guardan entre ellos es 
representativa: para México el Intercambio con E.U. representa el 70% siendo 
este su principal país da destino. y para E.U. nuestra país representa el tercer 
socio comercial, después do Canadá y Japón. do la misma forma Canadá 
representa el primer país de destino de las exportaciones estadounidenses. 

15ver anrculo de Lorreln Eden y Maureen Appel titulado ""La integración silenciosa a la alianza 
9Stratdglca" • en: Vega Cánovas. Gustavo, Liberación acgm">mjs;g y Libre Cqmordg en e mtr!ca 
~l..NSlOJ!. El Colegio do México, Mt!xlco, 1993, 477pp. 
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Para ent:ender la relaclOn ent:re tos mismos cabria anallzar los s\guient:es 
cuadros: 

MEXICO 1991-1995 

VARIABLE 1991 1992 1993 1994 1995 
PIB ldlla. 876.9 1034.7 1145.4 1272.B 1659.1 
Producción lndustrhd 103.4 106.5 106.8 111.1 98.0 
Tu.a.a real da 3.6 2.8 0.6 3.5 -7.0 
crecimlen1:o 
Desomnleo % PEA 2.6 2.B 3.4 3.7 7.4 
Inflación 22.7 15.5 9.7 6.9 51.9 
lm "lO"aclón Cmmd 11 31.03 39.60 44,01 47.18 31.04 
ExoonaciOn (mtnd) 1 / 26.62 26.93 16.59 19.13 24.46 
Reservas excluyendo 12.392 13.776 16.281 4.301 10.936 
orolmmdl 
1 / E:icportaciones e 1mportac1ones totales y def1mt1vas, cifras SECrJFI, dic. 1995 
Fuente: OCOE, Malo Economlc lndicators, one. 1 996 

EXPORTACION ME:it¡~~~ni~r~~s~RINCIPALES DESTINOS 

llll AMERICA DEL NOA'TE 
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AMERICANO 
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CANADA 1991-1995 

VARIABLE 1991 1992 1993 1994 
PIB ldtls.) 676.48 690.12 712.BB 750.05 
Producción Industrial 98.2 98.8 101.4 105.6 
Tasa real do -1.8 0.8 2.2 4.6 
crecimiento 
Oo&empleo lmill.de 1.492 1.640 1.649 1.541 
hahs.) 
Inflación 5.6 1.5 1.9 0.2 
lmoonaclon lmmdl 122.28 126.45 136.03 151.29 
E>1oortaclón mmdl 126.15 132.12 143.95 163.49 
Roaervas excluyondo 11,362 8,314 9,087 8,416 
nrolmmd) 
Fl1onte: OCDE. Ma1n Econom1c lndlcators, ene. 1996 

= 
1

.~co, °'"::O!:~~:::;~,' COA C'°AOA 

:~lUthmAamí.llH 

1995 
785.6 
110.7 

3.9 

1.394 

2.1 
175.00 
196.00 
10,623 

f'lnima EXPORTACION 

\ •• ---~PORTAC!ON 
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1991·1995 

VARIABLE 1991 1992 1993 1994 1995 
PIB dlls. 6724.B 6020.3 6343.3 6738.4 7113.2 
Producción lndustriAI 98.2 101.6 105.2 111.4 116.9 
Tasn real do -1.2 3.3 3.l 4.1 2.8 
croclmionto 
Denompleo lmill. de B.426 9.384 B.734 7.997 7.505 
~a.Ys.) 

4.2 3.l 2.5 3.5 lnflar.ión 

~~ lmoortaclón (mmdl 490.98 536.46 669.09 751.39 
E1<nortaclón (mmdl 416.92 440.36 602.73 571.60 
R111servaa excluyendo 46.602 48.831 43,350 S0,521 
orolmmd} 
Fuento: OCDE, Main Econom1c lnd1cators, ene. 1 996 

70,000 ~ 
MEXICO: BALANZA COMERCIAL CON ESTADOS UNIDOS 

Cmlllones de dOlounsl 
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DISTRIBUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO DE LOS 
INTEGRANTES DEL TLCAN 

SECTOR MEXICO CAN ADA E.U. 
Aaricultura o/o 28 4 3 
lndus1:ria v Comercio º/o 35 21 25 
Sorviclos 0.lb 37 75 72 

Fuente: OCDE, 1996 
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Con estas cifras se puede resumir que el país que proporcionará los alimentos 
sorra México al Igual que las manufacturas. ya que las otras dos economías 
destinan mayor Inversión al sector terciario de la economía lo qua so traduce 
en mayor gfado tecnológico de cada uno . De esta mano1 a podemos aplicar la 
teoría de David Ricardo y la aplicación de la ventaja comparativa entre los 
miembros~ en donde un país podrá acoplarse perfectamente al otro y ser 
competitivo en tal o cual producto llegando a una Intercambio de bienes ya 
que ningún país "tiene todos los bienes necesarios en su territorio y por Jo 
tanto necesita del comercio con otros miembros para satisfacer sus demanda. 

2.3. Cronología del TLCAN 

A continuación se incluyen las fechas mas sobrusalientes de las etapas de 
negociación que dio por resultado la firma del TLCAN en 1992. 

1989 
agosto. Durante la VII Reunión Blnaclonal México-E.U. se acuerda acelerar las 
negociaciones sobre medidas arancelarias v no arancelarias en ol marco de la 
ronda Uruguay e iniciar conversaciones sobre facilidades de comercio e 
Inversión. asr como acceso a mercados en áreas o sectores específicos. 
octubre. Reunión en Washington de los Presidentt:ts Salinas de Gortarl y Bush 
se acuerda: Crear un Comité Conjunto para ta Inversión y el Comercio que 
identificara negocios entre ambos países. 

1990 
enero. En Ottawa. durante la VII Reunión de la Comisión Ministerial México· 
Canadá~ el Srlo. moxicano do Comercio propone un Acuerdo marco Bilateral 
paro impulsar el Intercambio do ambos porscs. 
junio. En Washinoton los Presidentes Salinas y Bush determinan que el TLCAN 
es la mejor opción para ampliiH relaciones. 
septiembre. Goorge Bush solicita al Comit6 de Finanzas del senado y al 
Comité de Medios y Procedimientos do la Cámara de Representantes. la 
autorización formal para negociar el TLCAN según el procedimiento 
denominado Fast Track. 

1991 

febrero. De manera simultánea. los gobiernos de México. E.U. y Canadá 
anuncian su decisión de realizar negociaciones ullaterales en pos de un 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
junio. Comienzan formalmente la negociación en Toronto, Canadá con la 
Primera Reunión Ministerial 
diciembre. Reunión en Campo David. Maryland entre Salinas y Bush, acuerdan 
.::olllzar las negociaciones. 
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1992 
abril. En la V Reunión Ministerial. realizada en Montreal. se supera gran parte 
de las diferencias entre los tres países y se logran acuerdos significativos en 
casi todos los capítulos. 
agos1:o. Et Presidente de México informa sobre la conclusión de las 
negoclac1ones. 
octubre. En San Antonio Texas. los representantes comerciales de los tres 
países firman el texto final del TLCAN. Atestiguando el acto los Presidentes 
respectivos. 
noviembre. William Clinton gana las elecciones estadounidenses y reitera su 
apoyo al TLCAN. pero condicionado al establecimiento e.Je mejoras en los 
aspectos laboral y ecológico 

1993 
marzo. Clinton declara quo el TLCAN es un objetivo de primera importancia 
para la política comercial de su país y que busc~rá la firma de los acuerdos 
suplementarios y ta ratificación del Tratado. 
marzo. Se realiza en Washington la Primera Ronda de Negociaciones sobre los 
Acuerdos paralelos. Se definen los principios bósicos para las difusiones y se 
termina la agenda. 
obrll. Los nogociadorcs en jefe de los tres países se reúnen en la cd. de 
México. Se informa que las partes están de acuerdo en crear comisiones 
trinacionalos sobro Ambiente, derechos Laborales, \' salvaguardas que 
funcionarán como organismo de consulta y no con carácter supranacional. 
mayo. La Cámara ba}a del Parlamento canadiense aprueba el TLCAN por 140 
votos a favor y 1 24 en contra. 
]un1o. La camara Alta de! Parlamento canadiense aprueba el TLCAN 
cornpletando las etapas legislativas corrcspondientos. 
agosto. En Washington so da la última ronda de negociaciones de los 
Acuerdos Paralelos. 
agosto. Se destraban las negociaciones. En el aspecto laboral Móxico acuerda 
vincular el aumento de los salarios mínimos a la productividad. En materia de 
sanciones comerciales, Canadá quoda eximido de ellas; México las acepta 
pues son no tradicionales en el caso de violaciones laborales y ambientales. 
Los tres secretarios de comercio informan el término de la negociación de los 
acuerdos parnlelos. 
septiembre. En forma simultánea los tres presidentes firman los textos finales 
de los acuerdos paralelos del TLCAN • 
noviembre. La Cámara de Representantes de E.U. aprueba el TLCAN por 234 
votos a favor y 200 en contra. 
noviembre. El Senado estadounidense lo aprueba con 61 votos contra 38. 
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noviembre. El Sonado mexicano lo aprueba con 56 votos contra 2. con lo 
que concluye la etapa de Negociación para que ol 1 de enero de 1994 entre 
en vigor. la creación del bloque económico más granda del mundo16 • 

2.4. Caractorlstlcas 

El Tratado de Libre Comercio se define corno un acuerdo ontre países para 
perseguir una reducción gradual en barreras aduanoles permitiendo el libre 
Intercambio comercial figuran 6 objetivos : 

a) Eliminar obstéculos al comercio y facilitar la circulación transfronterlza de 
bienes y servicios entre las partes. 
b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de llbre comercio. 
e) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 
de las partos. 
d) Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. 
e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 
Tr·atado. para :su administración conjunta y para la solución de controversia. 
f) Establecer lineamientos para la posterior cooperación trilateral, regional y 
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios do este tratado. 

Pina muchos productores y exportadores mexicanos el Tratado de Libre 
Comercio de Am6rica del Norte (TLCAN) servirá de catalizador para tener 
presencia o, incluso lograr un mayor grado de penetración on los mercados de 
Estados UniUos y Canadá, al contar con los beneficios que este Tratado 
representa a sus operaciones de comercio exterior. Obviamente sería muy 
oxtenso hablar sobro todo lo negociado en el TLC. lo in1portante sería hacer 
notar que los servicios de telegrutía, postales. satélites y petróleo no entraron 
en la negociación sin embargo. la mayoría de los productos que se incluyeron 
fueron casi todos los que constituyen ol cornnrc;o E"ntre los tres países. El 
avance significativo lo constituye la instalación de una Comisión Tripartita de 
solución de controversi&s. la utilización de salvaguardas y la protección de la 
propiedad Intelectual y el origen geogrófico de un producto, como es el caso 
del tequila y mazcal que se reconocen como productos netamente mexicanos. 

Otro de los aspectos Interesantes. y quizá el m.tis importante dentro del 
TLCAN es el relativo a niveles arancelarios que enfrentan los productos 
mexicanos en lo mercados de Estados Unidos y Canada. Sobre esto aspecto. 
en el Tratado se dispuso la eliminación progresiva de todo arancel que afecte 
el flujo de mercancías qua sean consideradas provenientes de la Reglón de 
Amórlca del Norte, conformo a lo dispuesto en el capítulo de "Reglas de 
Origen". 

1 6secofl. Crooploara de las neggc!aclqmn del TrnfBdo de l lbre Comerc:!g, pag, 865 
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Cabe recordar que para propósitos de determinar los procesos de 
desgravación arancelaria entre las partes. se tomaron como punto de 
referencia en las negociaciones las tasas vigentes al 1 ro. de Julio de 1991. en 
las tarifas de cada una de las partes Incluyendo aquellos contemplados en el 
Arancel General Proforenclal CGTP. por sus siglas en Inglés) de Canodá y el 
Sistema General de Preferencias CSGP) de EE UU. 

En este contexto. un precepto fundamental en ol TLC on esta materia estli 
contenido en ol artículo 302 que establece que ''ninguna de las panes podrá 
Incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar ningún arancel 
nuevo. sobre bionos originarios" 

2.4.1 Alcance do la desgravación 

Dentro del proceso do desgravación arancelaria se incluyó a todo el universo 
do productos considerados en las tarifas arancelarias do los tres países. Ello 
Implica que étl término do Jos períodos de transición acordados para cada uno 
do los productos. estos quedarán exentos do arancel teniéndose como un 
plazo máximo di:! 15 años. Cabe recordar que para poder acogerse a estas 
preferencias. cada uno do los productos debe cumplir con lo dispuesto en las 
reglas de origen del propio Tratado. Ello tiene por objeto el que sólo los 
productos de la reglón reciban las preferencias acordadas. 

Sin embargo, se hace Ja observación de que la única excepción a este proceso 
de desgravación lo constituye el comercio do productos avícolas y lácteos. 
entre Canadá y r./Jéxico en el que ambos países conservan la facultad de 
establecer aranceles. 

2.4.2 Categorías 

En el anexo 302.2 del Tratado se establecen las reglas generales que 
determinan la eliminación de aranceles definida en el artículo 302. En las listas 
de desgravación de cada una de las partos. se establece para cada producto. 
el arancel base junto con los plazos especiales (y on su caso. las modalidades 
especiales de desgravación}. A este respecto, cabe señalar que en el comercio 
Estados Unidos-Canadá aplica lo definido en el Acuerdo de Libre Comercio 
entre ambos países. Canadá y EE UU por su parte. tienen listas para los 
productos originarios de México. México a su vez. contempla on una lista, Jos 
períodos de desgravación para bienes originarlos de Canadá y EE UU. 
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En términos generales, se estipularon cuatro categorías de desgravación 
arancelarias que son las siguientes: 

A: Desgravación Inmediata.· Productos que a partir del 1 ro. de enero de 1994 
estarán sujetos a un orancel cero. 
B: Desgravación en cinco etapas anuales iguales.- La desgravación comenzará 
en 1 ro de enero de 1994, de tal forma que ol producto quede libre de arancel 
a partir del 1 ro. de enero de 1 998. 
C: Desgravación on diez etapas anuales Iguales.- La desgravación comenzará 
en 1 ro. de enero de 1994, de tal forma que el 1 ro. de enero de 2003 quede 
libre de arancel. 
C+: Desgravación en quince etapas anuales iguales.- La desgravación 
comenzará en 1 ro. de enero de 1 994. de tal forma que el 1 ro. de enero de 
2008 quede libro de arancel. 
D: Este códiQo Indica los productos que al inicio de la negociación se 
encontraban libres de arancel por lo que éstas se consolidan a "cero" el 1 ro. 
de enero de 1 994. 

Adicionalmente a éstas grandes modalidades de desgravación. el TLC 
cuntempla para ciertos productos específicos (como algunos del sector textil, 
por ejemplo) fórmulas "ad hoc'", tanto en el período de desgravación como en 
los porcentajes del mismo. Esto aplica a alrededor del 1 OºM del universo de 
productos incluidos en la tarifa arancelaria. Sin embargo cabe recordar que al 
término del 1 5avo. mio, todos los productos originarios estarán libros de 
arancel. 

Fueron diversos los objetivos que México consideró en las negociaciones para 
la desgravación arancelaria de los productos originarios de Canadá y EE UU. 
Por ejemplo, la asimf::!tría existente entre los niveles do dosnrrollo entre las 
partes se reflejó en los calendarios de desgrovación, por lo que se 
establecieron plazos de ajuste o lo competencia de productos externos, en un 
plazo adecuado. 

Por otro lado, se hace la observación que para el caso de México, el proceso 
de desgravación es más rápido en el caso de insumos para la producción y 
bienes de capital que para los bienes de consumo final, esto con objeto de 
mantener la congruencia en las cadenas productivas y que las mercancías 
mexicanas puodan competir en mejores términos en los morcados de Estados 
Unidos y Canadá, y el propio. 
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EXPORTACIONES MEXICANAS HACIA e.u. y CANADA 

Entrada Inmediata sin 
Impuestos 

AE,U. 
Automdvlles. parabrisas, 
estufas do gas, planch¡is 
oléctrlcas, refrigeradores 
doméatlcos, envases de 
vidrio, televisores, motores 
de gasolina. radios y 
cassoneras, comou"tadoras. 
A Canadi1 
Cerveza, equipo de cómputo. 
partes de tolevlsores. 
parabrisas. lavabos de 
cerámica, marmol. 

Entrado a cinco años 
sin lrnpuostos 

A E.U. 

Entrada a diez aftos sin 
Impuestos 

A E.U. 
Cerve.za, camiones de carga. L4mina y tuberla de 
pantalones de algodón, bOUt:i y zapatos de acero. 
motores eldctrlcos, asienTos sanitarios de cer4mlca. 
automotrices, tejidos de calentadores de agua, 
algodón. penicilinas. 

A Canad4 A Canac.Jj 
T&lovlsores. de Juguetes, cafoteras 
vidrio, calentadores. oldctrices, exprimldore:¡ de 
camiones ligeros. cristalería, jugos, pantalonos de 
azulejos do cerdmica. algoddn, ca.Izado. 
baterías vara automóviles. 

Fuente : Arturo Damm Arnal , TLC oportunidades, rotos y riesgos. 

EXPORTACIONES DE E.U. Y CANADA HACIA MEXICO 

Entrada Inmediata sin 
impuestos 

Entrada a cinco anos 
sin impuestos 

Entrada a diez anos sin 
impuestos 

México qultard los impuestos México habra eliminado So habran eliminado 
para los productos que no se totalmente para el 1 B % de tornlmente para 3,300 
fabrican aquí como son: sus compras a E. U. y Canadd productos. 

oue cubran 2 500 nroductos. 
De E.U. De E.U. De E.U. 
L.;:icomotoras dlosel, Computadoras, llantas, t.v .• Autos, refrigeradores, 
fotocopiadoras, radios port:Jtiles, p<Antalones lavadoras. 
videocasseteras, avionos, do algodón. 
bulldozera, teléfonos 
celulares, maquinaria, equipo 
do transoorte no automotriz .• 
De Canadd Do Canad.1 
Equipo 
telecomunicaciones. 

eléctricos. 
hornos 

do Aparatos 
computadoras. 
industriales , nnnol .. 

De Canada 
Tractocamiones. 
pai'iales. 

Fuente : Arturo Damm Arna! • TLC oportumdad!:ts. retos y riesgos. 

champ(ies, 
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2.5. Cons1deractones finales 

Para muchos, los efectos del TLCAN serán el objetivo de sus análisis, sin 
embargo al parecer a muy pocos les Interesa las oportunidades que este 
representa para nuestro país; definitivamente. el hecho de negociar un 
Tratado de Igual a igual con la economía más poderosa del mundo no traerá 
una ventaja especial e inmediata para una economía débil y saliente de un 
crisis que la ha dejado exhausta, lo especial, sería hacer notar que. aunque 
muchas emprusas nacionales quiebren por culpa de la competencia del norte, 
se abren oportunidades para otras en cuanto a muchos productos en lo que 
los mexicanos son competitivos, no sólo significa ver con pesimismo la 
competencia voraz que generará lo entrada de más productos 
norteamericanos y canadienses a nuescro país, sino significa a la vez la 
oportunidad (de la que no gozan muchos países) de poder accesar al mercado 
más grande del mundo, con un alto poder adquisitivo, y a una de las 
aconomlas m<:'ts importantes del planeca como es el caso de Canadá. 

Sin duda el tema del TLCAN será motiva do debate p<:1ra rnuchos años más, la 
forma en quo se negoció, y sus efectos serán objeto de muchas 
controversias. sin embargo, debemos aceptar oue la interdependencia que 
mantenemos con Estados Unidos al ser nuestro primer morcado de 
exportación y proveedor de muchos insumos hace que sea indispensable 
mantener reglas claras y coherentes para definir nuestro intercambio 
comercial con aquél país. En el caso canadiense se abre casi un nuevo 
mercado de exportación ya que con aquél país nuestro comercio abarca sólo 
1,200 mdd lo que equivaldría a desperdiciar un mercado de gran podar 
adquisitivo, y de relativa cercanía sobretodo porque para hacer llegar los 
productos nacionales hay qua atravesar Estados Unidos que cuenta con una 
buena red de infraestructura que reduciría costos sobretodo de trr1nsportación, 
con lo que so concluiría que ya estamos en esto ahora hay que afrontarlo y 
aprovecharlo. 

El superávit comercial con EE UU mostrado a lo largo do todo ol año, a pesar 
de ser un año difícil hace pensar que este camino podría ser una vía de 
escape para próximas crisis que México tendrá que afrontar, tal vez pocos se 
den cuenta de lo importante que ha resultado para nuestro país el hecho de 
haber firmado un TLC con ese país, ya que muchas de esas exportaciones se 
facilitaron gracias a las reglas impuestas en el mismo. situación que a fin de 
cuentas era el objetivo final. 
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CAPITULO TERCERO 

Los Impuestos en la economía 

3.1. El papel del Estado v su retac16n con los Impuestos 

Paro consogulr los fines que la ley le ha encomendado. el Estado. las 
provincias y municipios tienen ta necesidad de disponer de dinero para que el 
estas cumplan la ley. El Estado desembolsa dinero bien para el pago de 
retribuciones a las personas ftslcas que trabajan para el mismo o para la 
remuneración de quienes desarrollan una actividad a favor de este en virtud 
de un contrato o bien quo suministran al mismo sujeto los bienes necesarios 
para que consiga sus fines (construcción de edificios escolares. carreteras. 
fabricación de armas. etc.) y para el desarrollo en general de toda actividad 
que debe llevarse a su caroo. p.ej. subvenciones a favor de Instituciones. 
indemnizaciones por expropiación, rnantenlmleni:o do los mismos organismos 
del gobierno o para cubrir las necesidades que el mismo Estado tiene. 

Existen muchos tratadistas que hablan sobre lo que el Estado debe hacer o 
satisfacer. existen puos, necesidades individuales Que afectan al sor humano 
Independientemente de sus relacionas con la sociedad y el Estado, por 
ejemplo: vestido, alimentación, hogar. etc. Por otn.\ parto, los individuos son 
incapaces di:>! satisfacer sus necesidades con1plementarlas en aste sentido las 
quo se refieren a k1s necc..sidados de instrucción, salubridad, f1Sistencla social, 
etc. que reciben el nombre de colectivas en virtud de que nacen de la 
convivencia social. San1uetson señala ol respecto que .. los beneficios de un 
bien social, al contrario que tos deducidos de un bien privfldo. producen 
efeci:os extornos de consumo sobre más de un Individuo. 

Si un bien puedo sor subdividido de manera que cada pnrto pueda ser vendida 
por separado n distintos individuos sin producir efectos externos sobre el 
resto del grupo, no es probable que la producción de ese bien sea objoi:o de la 
actividad estatal. por lo que cuando los Individuos no pueden alcanzar ese 
bien actúa el Estado .. 1. 

1 Samuelson, Paul, Cyrog do fcgopmra Mgdecna, pag. 184 
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L.qa..!m.12.1.mnos en le economfn 

Por últlmo se sabe que un Estado tiene para sr Que cubrir necesidades 
públicas que son básicos para ta supervivencia del mismo entre las cuales 
es'tán la de conservación del orden ln'terior (policía), de defensa exterior 
(ejército). do lmpanictón de justicia (tribunales) y do rolaclones con otros 
países (embaJados) que facllh.an la aprobación del Es'tado ante sus gobernados 
v ante la comunidad Internacional. 

Obviamente existen diversas escuelas de pensnmien'to que indican los tipos de 
necesidades que debe sa'tlsfacer el Estado. Los m<-'\s radicales. por presentar 
los dos exuemos, son los del liberalismo individualista y la del socialismo 
estatlsta. El prhnero concibe al Estado como un "gendarme o guardián .. cuya 
actitud debe ser la de "dejar hacer y dejar pasar", por lo Que el Estado debe 
satisfacer las necesidados públicas más apremiantes y no puede satisfacer 
otras como las individuales. en cambio, el socialismo astabloce que el Estado 
debe satisfacer todas las necesidades públicas y las colectivas y en 
determinados casos las individuales2. 

Independientemente do quien tenga la razón, el Estado debe proveerse de 
recursos para atender talos necesidades, estos recursos puede obtenerlos de 
diversas maneras, Gian Antonio Michelli señala algunas: 

El Estado tiene el monopolio legal de emitir papel moneda y con ello puede 
influir directe o indirectamente sobre ol régimen de los medios legales de pago 
{aún de sus propias deudas} y también sobre toda la economía del país. Pero 
no puede decirse en lenguaje jurídico que el emitir moneda procura al Estado 
moderno ingresos, salvo en la pequenfsima parte do la monetización que 
puede servir parn fines numismáticos, cuando la espacio de la moneda es la 
que cuenta y no el género por su valor liberatorio. Otra forma es con la 
utilización económica de sus bienes patrimoninles o con su enajenación, con 
los derivados del ejercicio de activic.Jades productivas do bienes o servicios sea 
a través de otros actores pt'.'1blicos o por medio de ontes sociotarios v por lo 
contratación de créditos o empréstitos. lgualmonte existen otras formas para 
atraerse recursos como la ganancia e intereses originadas por las empresas en 
la que se tenga participación estatal, con la colocación de bonos o con la 
Imposición de sanciones pecuniarias sin desechar, por supuesto la forma más 
importante para el Estado de atraerse recursos, en este caso, la aplicación de 
lmpuestos3. 

2faya Vlesca, .Jacinto, Finanus Pf1b!lcas, pag.27 
3Mlchell, Glan Antonio, Cursp de porechg TrJhutarlg, pag. 31 
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Muchos autores han dado una definición de Impuesto; a continuación se 
presentan las mas Importantes: 

Comenzando por la definición más simple. la enciclopedia Rlalp menciona lo 
siguiente: 

"Por Impuesto se entiende aquel Ingreso coactivo derivado del poder fiscal del 
Estado que, a diferencia de otros Ingresos coactivos. no guarda relación 
alguna con los beneficios recibidos por los ciudadanos como consecuencia de 
la actividad estatal, ni está vinculado o afectado a empresas o servicios 
públicos especfficos"4. 

Micholl es más claro al afirmar: "el Impuesto es una prestación coactiva. 
guneralmento pecunaria. debida por el sujeto pasivo sin ninguna relación 
específica con una particular actividad del ente público y menos a favor del 
sujeto misn,o que esta obligado a cumplir aquella prestación cuando se 
encuentre en una determinada relación (fijada por la ley) con el presupuesto 
da hecho legalmente establecido; el impuesto aparece como la manifestación 
más típica de un poder de supremacía, atribuído al Estado y práctican1ente 
privado de límites en cuanto que el propio Estado tiene la más amplia libertad 
da escoger el elemento de hecho y su relación con el sujeto deudor. y también 
do los demás elementos del trlbuto5. 

A.O. Giannini declara: "el impuesto es la prestación pecunaria que el Estado u 
otro ente público tiene el derecho de exigir en virtud de su potestad de 
imperio originada o derivada, en los casos, en la medida y en el modo 
establecido por la ley con el fin de conseguir un ingreso"6. 

De la Garza define: "el irnpuesto t:ts una prestación tributario obligatoria ex
leoe. cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del Estildo referida al 
obligado y destinada a cubrir los gastos públicos"?. 

Raúl Rodríguez Lobato expone: " el Impuesto as la prestución en dinero o en 
especie que establece el Estado conformo a la ley. con carácter obligatorio. a 
cargo de personas físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que 
haya para ellas contraprestación o beneficio especial, directo o inmediato"ª· 

4Gren onclclopodia Rlalp, Tomo XII, pag. 318 
SMlcholl, op. clt.pag 48 

~~~~ ~=~~~~~?~1~~11i§~r;:~gA:~~fgr~ 'M'O"x?;~e;g: ~=~: ;:a 
BAodrrguez, Lobato, Ralll, [2eracbg Fjsca! pag. 61 
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Por ó1tlmo, en México. el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2° 
fracción 1 define que ..... lmpues'los son las conuibuciones establecidas en la 
ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la 
situación jurídica o do hecho prevista por la mismo y que sean dls'llntas a las 
sef\aladas on la fracción 11. 111 y IV de ese mismo artículo. 

Así es posible obtener las características fundamentales que se desprenden de 
la na'luraleza del mismo: 

por un lado su coactivldad, la cual origina la obl/gatorledad de 
pagar su Importe por parte del sujeto sometido al rnlsmo. Por otro 
lado. la ausencia de con traprestaclón, es decir. que con 
Independencia de que el Estado efectúe determinadas 
prestaciones a los particulares financiadas mediante los fondos 
recaudados por la vio lmposltlva,, ello no significa que 
necesarlamente deba ocurrir asl puesto que el 1171puesto es una 
prestación Incondicionada o. en términos 171As econórnlcos una 
transacción un/lateral, la cual proporciona al Estado unos 
Ingresos. 

3.2. Principios Teóricos 

Los impuestos constituyen cuantitativamente la fuente más importante de 
ingresos públicos para el Estado. La tarea del mismo de Imponer 
contribuciones tiene una gran importancia, no sólo por lo que se recauda sino 
por la dificultad de vencer la resistencia de los contribuyentes a pagar 
Impuestos a cambio de ninguna contrapartida directa. La repercusión que 
tienen los impuestos on la economía nacional obliga al ente público a tonar 
muy en cuenta la equidad en la carga Impositiva porque a fin de cuentas ol 
Estado dobe observar la justicia social. 

En la Edad Media se desarrollaron reglamentos y principios tributarlos 
orlen'lados a frenar las arbitrariedades del Estado pero tambión para osegurarle 
al rnlsmo una fuente de Ingresos. Más aún, los principios tributarlos que 
c!esarrolló Adam Smlth de justicia. certidumbre. comodidad. economía, 
proporcionalidad y precisión en la recaudación de Impuestos plasmados en su 
libro V de su obra "La Riqueza de las Naciones'' siguen vigentes en la 
actualidad. 
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a) El princlplo de justicia establece que los habitantes de una nación deban 
contribuir al sostenimiento del oobierno. Esto debe aplicarse }unto con otros 
dos aspectos de generalidad, o sea que a excepción da los que no tienen 
ca(lacldad contributiva colaboren, y, el de uniformidad. o sea que todas las 
personas sean iouales frent.e al tributo. 

bl El principio de certidumbre establece en que toc!o Impuesto tenga todos los 
a::;poctos necesorios que ayuden a evitar todo acto arbltrario9 

e) El Principio do comodidad refiere que "todo tributo debe exigirse en el 
tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente a las circunstancias del 
contribuyente"'º• o sea, es metor recaudar un Impuesto en épocas de facilidad 
para los contribuyentes; por ejamplo es difrcll que se pague cierto Impuesto 
inmediatamente después de diciembre porque seguramente el causante ha 
gastado on ese mes. 

dl El principio de economía consiste en que el rendimiento del Impuesto debe 
ser lo mayor posible aprovechado y para ello. su recaudación no debe ser 
onerosa. pero si aprovechable. 

Rodríguez Lobato cita a ouo tratadista importante como Adolfo Wagner que 
en su "Tratado de las Ciencias de los Finanzas" acomoda los principios de 
Imposición en cuatro grupos: 

En el primer grupo ostén tos principios de "política financiera" que abarca los 
de suficiencia. que Implica que todo Impuesto debe ser suficiente para cubrir 
necesidades financieras de un determinado perlado sin recurrir a otros medios 
para cubrir el faltante, y, el de adaptabilidad a las condiciones financieras de 
la época, es decir que no provoquen trastornos en casos de crisis. 

El segundo gran grupo denominado de "economía pública" se refiere a la 
elección de buenas fuentes de impuestos y a la elección de tas clases de 
lrnpuestos. 

El tercer grupo. de "principios de equidad" enuan los aspectos de generalidad 
y uniformldad anteriormente comentados. 

En el Oltlmo grupo denominado "principios de administración fiscal" se 
encuontran el de comodidad, certidumbre y economía que se analizaron líneas 
atrás. 

9e1omanto& esenciales son: objetivo, sujeto. e .. anclonos, tarifa, apoca de pago, Infracciones y 
sanciones 
1ºSmlth. Adams, lnye!IJ!qgc!ón de la naturaleza y cnyng; dg la rlguqza dn las ogslones. pag. 
116 
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Enrique Arrlaoa en su libro .. Finanzas Públicas de Méxlco'' 11 establece cinco 
prlnclplos que parecen agrupar li los autores antel"ioros : 

Principio de suficiencia: Los impuestos junto con los Ingresos ordinarios 
cumplan el objetivo de cubrir tos gastos por la prestación de los servicios • 

Principio do equidad: Tieno la función de contribuir a una redistribución de la 
renta de ta riqueza que sea más aceptable socialmente. Existen dos vertientes: 
la equidad vertical y la horizontal. 

Fischer señala que "La regla de la equidad horizontal consiste en que las leyes 
tributarlas deben gravar a los iguales por Igual, y la regla de la equidad vertical 
consiste en que los desiguales deben tratarso de forma desigual; si una 
persona gana más debe sor gravada más"12. 

Principio de l/e;..lbilídad: Se refiere a la capacidad del sistema tributarlo de 
captar las variedades de los inoresos de la comunidad, de Igual manera en que 
si estos aumentan o disminuyen sea proporclonalment.e igual a la recaudación. 

Principio de conveniencia económica: Los impuest.os deben establecerse de 
acuordo a los efectos que tendrán sobre las actividades económicas. 

Principio de eficiencia en la administración: So refiere a que el Estado aplique 
aficienton1en'te los impuestos y que no produzca efectos contrarios a los 
objetivos perseguidos. 

3.3. Sujetos del impuesto 

Como se observó, todos los principios buscan la equidad Impositiva para 
evitar abusos o para recaudar de manera más justa el impuesto • pero ¿Hacia 
quienes se dirigen ? . 

Una vez que so ha hecho et presupuesto del Estado sobre gastos e Ingresos. 
la Ley Fiscal prevé que para que se cumpla lo estipulado debe existir un sujeto 
pasivo que cumpla sus obligaciones. Existen dos sujetos; el sujeto activo. que 
es el Estado (Gobierno Federal, Estatal y Municipal) y el pasivo, en este caso 
como dice Jacinto Faya "Aquella persona física o moral a la que la Ley Fiscal 
le Imputa la realización de determinados hechos o actos que son generadores 
del crédito fiscal. Ei obligado al pago es el sujeto pasivo de la relación 
tributarla " u 

1 1 Arrlaga, Conchas, Enrique, Finanzas P(Jblicas de Mdxlco pag. 75 
12Flschor, Stanley, Budlnger, Oornbusch, ~. pag. 459 
13Faya, Jacinto, op. cit. 15 
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De la Garza amplía el tema al citar a D. Jarach: "El sujeto pasivo principal. 
llamado también contribuyente o causante en muchas leyes tributarlas. es el 
sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los hechos imponibles14 • 
que de acuerdo con la Ley resultan atribuibles a dicho sufeto por ser él quien 
los reallza"U. 

Rodríguez especifica que el sujeto pasivo de la obligación fiscal es la persona 
física o moral. nacional o extranjera. que de acuerdo con la ley está obligada 
al pago de una prestación tributaria e incluso se considera al mismo Estado 
como sujeto activo y pasivo a la vez1 6 , 

Como se observa, debido a las atribuciones que la Ley le concede al Estado, 
los impuestos se aplican hacia los sujetos pasivos afectando las riquezas 
patrimoniales. que en caso de no pagar tal obligación el ente público se 
reserva la acción coercitiva hacia el sujeto pasivo por no cumplir. De esa 
forma se crea una relación jurídico-tributarla yo que aquí no entra solamente el 
aspecto Impositivo sino el de obligación y castigo al declararse una ley que no 
es cumplida. y qua el Estado tiene la capacidad de hacerla valer por medio del 
poder judicial. En la medida en que el contribuyente cumpla con su obligación, 
en ese momento se extingue la relación jurídico-tributarla ya que se ha 
cumplido el objeto de esa misma. 

Sin embargo, el sujeto activo debe velar porque se realice una recaudación 
justa entre los sujetos pasivos, para tal efecto se utilizan los Impuestos 
progresivos. es decir en la medida en que el sujeto gana más se le cobra más, 
es decir. busca una distribución más Igualitaria de la riqueza. 

3.4. Tipos de Impuestos 

Existen varias clasificaciones de los Impuestos entre las más Importantes 
están: 

Reales y personales: Los primeros se establecen de acuerdo a los bienes o 
cosas que gravan desentendiéndose de las personas y sobre sus condiciones 
personales; en cambio los segundos toman en cuenta fa situación y cargas de 
familia del sujeto pasivo. 

14como hecho imponible, el tratadista Salnz do Bujanda dice •01 hecho hipot•ticamente 
previsto en la norma, que genera al reallzarso la obllgaciOn tributaria • o bien, el conjunto de 
circunstancias hipot~ticas previstas en la norma cuya realizaciOn provoca el nacimiento de una 
obligación tributarla concreta ". Vor Sainz do Bujanda, Fernando; Afl¡11/s!s J11rCdicp do! hecho 

~arza, op. cit. pag. 469 
1 6 Rodrrguoz Lobato. op. cit. pag. 64 
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Especff/cos y ad valorern: el impuesto específico es aquel que se establece en 
función de una unidad de medida o calidad del bien. en cambio. el Impuesto 
ad valorem se establece en función del valor del bien gravado. 

Impuestos Especiales v Generales: Gravan diversas actividades u operaciones. 
pero con un común denominador; los Impuestos especiales gravan una 
actividad en forma aislada 

Acabalatorlos: Gravan la libre circulación de mercancías de una entidad a otra. 
o dentro de la misma identidad como Impuestos al tránsito, circulación, 
extracción. etc. que gravan el simple paso de las mercancías. 

Aunquo como se ha visto. la existencia de diversas claslficacionos puedo 
complicar el estudio sobre los Impuestos existe una enumeración que es 
generalmente aceptada por los tratadistas que a continuación se expone de 
manera simplificada. 

3.4.1 Directos e Indirectos 

Los impuestos se clasifican normalmente en dos clases, dlrBctos e Indirectos y 
aunque no hay una definición comúnmente aceptada de estos términos, la 
distinción correspondo en términos generales, a una división entre los 
Impuestos que gravan a las personas (que pueden ser entidades legales como 
las empresas o personas físicas) e Impuestos que gravan las transacciones de 
cierta clase. 

Bajo esta percepción 'todos Jos Impuestos sobro la renta o posesión de 
propiedad. ya sea sobre los individuos o sobre las empresas caer-ían on una 
categoría (que incluirfa lus irnpuestos sobre herencias o tasas locales} en tanto 
quo todos los impuestos a las mercancías o sobre las comprAs o venta de 
propiedad (como los impuestos del timbre) caerían en la otra. Para 
complementar V. Ysern de Arce 17 especifica: 

Los Impuestos indirectos cargan diroctamente sobro la propiedad e Ingresos 
do los Individuos y bajo el punto do vista del bien común, el lfmlte de su 
aplicación aparece cuando se comienza a perjudicar la productividad 
económica del pafs. SI se tleno en cuenta que la productividad de cada pars 
consecuencia directa de su desarrollo económico y que uno de los problemas 
más graves de los países pobres es el de encontrar capitales suficientes, se 
deduce claramente que este tipo de Impuesto reclama aplicaciones diferentes 
en cada caso. 

17v. Ysern de Arco. Vicente, Eilo.snsffa sgi;la! de los lmpygsxos pag. 234 
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Es decir. podrán ser elevadfslmos para los Ingresos que no van a parar a 
Inversiones product.lvas (supuesto siempre un mínimo exent.o de acuerdo a las 
circunstancias de cada Individuo } o para aquellas propiedades de las que la 
sociedad no obtiene beneficio (no se olvlde el fin social de toda propiedad) y. 
como es lógico, siempre deben ser progresivos. No obstante, al legislar este 
tipo de impuestos debe tenerse en cuenta no caer on demagogia, pues 
independientemente de que si se daña la productividad social se esta 
actuando en contra de un bien. 

Por su parte los impuestos indirectos: Gravan los gastos de las personas. Este 
tipo de impuestos. si no se manejan adecuadamente afectarían en forma 
Injusta a los menos dotados. Por otra parte, aunque al impuesto que grava el 
consumo de lujo puode sor suficientemente alto, sobro todo el que grava 
artículos de consumo de gran lujo, so ha de ser cauto en la doturminac16n de 
los artículos que se consideron de lujo. porque puede ser Que algunos de ellos 
sean de gran consumo por parte de las personas que perciben las menores 
rentas, como ocurre por ejemplo con el tabaco. 

Para Nicholas Ko:ildor los impuestos sobre la renta representan la forma ideal 
do imposición ya que lo considera como un impuesto neutral porque el ingreso 
generalmente so considera como una medida general de la capacidad de pago 
de\ contribuyente individual, un impuesto que grava direc-tamente e\ ingreso, 
no puede tH1sladarse a otros de tal n1anera que recae sobre aquellos a quienes 
"ª dirigido. A diferencia del impuesto sobre las mercancías que grava 
indistintamente al consumidor final, como al productor por lo que no se sabe 
con quien recae el gravamen. Igualmente el impuesto sobre las mercancías 
grava desigunhnente o arbitrariamente ya que no toma a los primeros en 
cuanto a que se limitan en adquirir ciertos artículos que les puedan servir. 

El Impuesto sobre la renta interfiere en el contribuyente con sus incentivos 
paro ganar dinero; ya sea como resultado del trabajo, del ahorro o del deseo 
de correr riegos. Son més importantes los incentivos para ganar dinero que 
evitar distorsiones en ol patrón de gasto como sucede con el Impuesto sobre 
las mercancías 

Jonh Stuart Mill demostró que el Impuesto sobre la renta enfoca la atención, 
no sólo sobre la distribución del gasto entre diferentes formas de consumo, 
sino en la elección entre gasto v ahorro entre consumo presente y futuro. El 
lmpuest.o sobre la renta en consecuencia, comparado con el Impuesto sobre 
las mercancfas proporciona un incentivo especial para anticipar el consumo en 
otras palabras para pagar el impuesto con los ahorros (sean ahorros pasados 
o ahorros corrientes potenciales), más bien que a costa de consumo 
presente"1 • 

1 BNicholas, Impuesto y gasto, pag. 23 
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En cambio Margáln Manautou defiendo al Impuesto Indirecto porque t.Iene la 
ventaja de que desalienta el gasto superfluo de que poco tiene; obliga a éste a 
orientar sus consumos hacia bienes y servicios más indispensables. El 
asalariado al ver reducido el impuesto directo que lo grava ve numentada su 
capacidad de consumo. lo que provoco incremento en las adquisiciones. y 
esto a su vez mayor producción. 

El Impuesto indirecto es un impuesto graduado por el gasto. pues grava más a 
quien más gasta. "El pobre no puede gastar més de lo que percibe. pero el 
rico una vez satisfechas sus necesidades osenclales empieza a hacer gastos 
sup'3rfluos o secundarios para su subsistencia. Luego entonces, si éste está 
haciendo un mayor gasto considerando que aquél que no está en capacidad 
de realizar un rnavor consumo, un mayor gasto'" 19 • 

Entendemos que ambos autores tiene ciei-ta i-azón en sus afii-maciones porque 
guardan cierto gi-ado de veracidad. sin embargo. el efecto de tal o cual 
Impuesto se veré en apartados posteriores. por lo pi-onto sería pi-eclso 
entondei- el significado del impuesto sobro la renta, ya que a últimas fechas se 
ha convertido en el més utilizado poi- los dlfei-entes gobiernos de diversos 
países como medio dt! i-ecaudaclón de estos pai-a sufragai- algunos de sus 
gastos. 

3.5. El Impuesto sobi-e la renta 

Al hablar sobre el Impuesto sobi-e la Renta (ISRJ se refiere al gravamen sobre 
las rentas entendidas éstas como los Ingresos. en moneda nacional o en 
especie que pi-avengan del patrimonio personal o de las actividades propias 
del contribuyente o de la combinación de ambos. como en el ejercicio de una 
profesión. 

Para Ei-nesto Flores Zavala el ISA tiene los siguientes cai-acteres: 

1 ° Es susceptible de i-enovai-se porque proviene de una fuente normalmente 
producto como el capital o la actividad personal. aOn cuando hay casos en los 
que no tienen poi-iodlcldad. . 
2° Se encuentra económica y ¡ui-fdlcamente a disposición del beneficiarlo quB 
puede disponer libi-emente de e11a20. 

19Margaln. Manautou, Emilio, Nosinnes de Po!ítlsp fjssel, pog.194 
20florea, Zavala, Ernesto, Elementos de las F!nanzps Pllb!lcas Me;sfcgnas, pag. 1 25 
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Pero surge esta cuestión; ¿debe gravarse renta bruta. renta neta. renta libre o 
renta legal?. 

Entendiéndose por renta bruta aquella sin deducción alguna. mientras que la 
renta neta es aquella que se deducen los gastos que requiere la producción de 
eso. renta 

Flores Zavala2 t cita más adelante a Grazletti quien considera que de las rentas 
brutas deben hacerse los siguientes deducciones para determinar la rent:a 
neta: 

al gast:os de producción. o sea gastos para comprar materia prima. pago de 
salarlos. para Impuestos sobre materias primas y salarlos. 

bl cuot:a de nlanutenclón y consumo físico de maquinaria y su depreciación 
Junto con la compra de nuevas máquinas y la cuota de seguros contra riesgos. 

SI bien. la renta libre es la que queda al individuo después de deducir. no sólo 
loe gastos de obtención de la renta. sino también las cargas de todas clases 
que pueden pesar sobre ella. Es en esta forma cuando la renta queda reducida 
a cero o casi coro, ut:llizándose a menudo la renta legal que es aquella que se 
obtiene al deducir de los ingresos totales únicamente los gastos Que autoriza 
la ley como la més apropiada para gravar los Ingresos o rentas. 

Como se ha visto os Innegable que la base para establecer un gravamen es la 
renta o Ingreso de la persona, aquí se aplica la equidad vertical ya que en 
cuanto sea mayor la renta monetaria de una persona más capaz será de pagar 
impuest:os. 

Pero, la renta monetaria no es la forma óptima para obtener la capacidad de 
pago4 Resumiendo el ejemplo de Charles M. Allan hay otras formas de gravar 
equitativamente, por ejemplo. no es lo mismo quo alguh~n Invierta $1 o. 000 
en acciones qua si lo hace con $1 0,000 en un cuadro. o en el mantenimiento 
y decoración de una casa. Incluso se puede tener una gran riqueza en activos 
como mansiones, Joyas. etc. y no tener una renta, estos activos pueden 
producir escasa renta pero refuerzan. la capacidad de su propietario para 
pagar Impuestos. Influye en esta capacidad cuentas bancarias. cródltos. etc. y 
lo que se espera de ellos en ol fut:uro !Intereses por ejemplo}. M. Allan 
propuso que para determinar la capacidad de p¡igar impuestos se utilice el 
"valor neto": 

21idem. pag. 125 
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Valor neto... f (Y, A, Ye) donde Y es la cuenta corriente, A los activos 
"tangibles netos e Ye la valoración neta de la corriente de renta futura 
esperada: aunque, es necesario gravar Ingresos futuros porque se obtiene 
beneficios, dada la dificultad de este cálculo se cobra el impuesto en el tiempo 
en que se reciba el ingreso22. 

Por oua parte puede ser que el ISR afecte más al que no tiene riqueza que al 
que la "tiene, por ejemplo; para el omprnsarlo o profeslonlsto es deducible de 
Impuesto el gasto que realiza en un restaurante on que atiende un negocio, 
pero no asr el Importe de comida que el asalariado lleva a su trabAjo, de Igual 
forma el primero puede deducir gastos que efectúan en sus vacaciones, con 
sólo acreditar que tiene relaciones de trabajo a donde acuerda descansar; el 
asalariado no. 

De todo esto se define que un Impuesto puode sor visto e.le diferentes formas 
poro Independientemente do sus beneficios o maleficios para el contribuyente, 
el ISA establece un control para el Estado de quienes perciben ingresos, es 
fundamental para saber niveles de bienestar, pobreza, nsr como delimitar 
áreas necesitadas, etc. de la misma forma. debido a su naturoleza coercitiva 
establece una cierta dominación v reconocimiento de supremacía hacia el 
Es'tado lo que le ayuda a legitimarse no de manera directa pero si efectiva. 

Es importante reconocer que siempre se va a buscar la justicia o equidad al 
hablar sobre Impuestos, sin embargo esto no podrá sor posible porquo la 
misma población no es uniforme y homogénea sino que tiene diferencias y 
que por astaa no puede favorecer el establecimiento de un impuesto a toda 
esta población: es por aso que a muchos los afectará en gran medida que a 
otro porque aunque se busque la Igualdad siempre hay divergencias. 

3.6. Efecto de los Impuestos en la economía 

Pero ¿qué efecto tiene la aplicación de un Impuesto en la economía?. 

Aunque se habló un poco sobre los efectos a nivel personal de un cierto 
lmpues"to, on un aspecto más t.écnlco un gravamen puede tener repercusiones 
sobre múltiples vartables económicas entre ellas la más clara de entender es el 
precio como a continuación se apreciará. 

22M. Allan, Charles. La teprtn dela tributación, pag, 146 y 147 
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Entendiendo que los precios se rigen por la oferta y la demanda. el 
establecimiento da un determinado Impuesto repercute directamente en la 
fijación de los precios que a su voz se traduce. con ayuda de otros factoras. 
en una Inflación v depreciación del tipo de cambio, etc. con todas las 
consecuencias que esto trae para cualquier economía. 

Cuando no hay cambio en la demanda v oferta. el precio se mantiene estable, 
en la medida en que estos dos factores crezcan o disminuyan el precio 
resentirá ese efecto bajando o aumentando. De Igual forma. otros factores 
como los Impuestos pueden afectar directamente el aumento en los precios 
porque significa un aumento a los precios del productor o en su defecto del 
consumidor que so reflejarará en los precios del último. Asr. el impuesto puedo 
ocasionar que un determinado producto deje de demandarse provocando la 
reducción de la producción v por lo tanto de la oferta teniendo repercusiones 
no sólo en el precio sino en toda la economía como en el empleo, la Inversión. 
al ahorro, etc4 

SI por ejemplo, el precio del tabaco es de $11 se demandan 5 unidades, 
cuando se aplique un Impuesto el precio aumentará a S 12 v se demandarán 4 
unidades producidas afectando a los consumidores. 

PREC:IO 

PRODUCC:ION 

Si la preferencia del consumidor fuera por consumir otro bien que no fuera 
afectado por el Impuesto, el consumidor no sería afectado. va que pera él el 
efecto ingreso sería nulo; pero si la preferencia fuera consumir tabaco. el 
consumidor es afectado en su Ingreso y en sus patrones de consumo ya que 
deja de adquirir tal producto., como lo vemos en la siguiente gráfica en la que 
hay una boja de la demanda v aumento de la oferta. 
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PRECIO 
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CANTIDAD 

La apllcaclón del Impuesto causa cuatro grandes efectos que son los 
siguientes: 

a} Desplazamiento do la Inversión por efecto del Incremento de la 
recaudación y gasto del gobierno (Inversión pública) que desalienta la 
participación privada. 

b) Reducción de inversión debido a los costos elevados de los proyectos. 

c) Afectaciones a las funciones de producción de las empresas~ mismas que 
generan reducciones en la producción que tienen su repercusión en el 
empleo y salarlo. 

d) El ahorro disminuye por efectos de impuestos en el consumo y por la 
afectación de los frutos del ahorro debido a su gravaclón. 

3.7. Comentarlos 

Los impuestos constituyen la base más Importante de captación de recursos 
dol Estado. dopendlendo de estos, él tiene la facultad de atender más 
prontamente las obligaciones que tiene ante sí para con su población. Sin 
embargo, esto no quiere decir que el pago de los mismos tenga de por sí una 
retribución inmediata, sino que, hay que aclarar que los impuestos no tienen 
esa relación pago-servicio directamente, sino más bien indirectamente. 
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La carga impositiva resulta tan importante para la producción que sin ella o 
con olla (en altas proporciones) no funcionaría la economía, porque 
dependiendo de los ingresos que se perciban por impuestos, el Estado 
comenzará a distribuir estos recursos que se verán reflejados en la actividad 
económica nacional. ahora bien, en la medida on que él imponga cargas más 
fuertes sobre sus contribuyentes esto representaré a la larga una distorsión de 
la actividad económica. como menciona David Ricardo "ol deseo que tiene 
todo hombre de mantener su puesto en la sociedad. de conservar su riqueza 
en el nivel que ha alcanzado, hace que lo mayoría de los impuestos, ya sean 
sobre el capital, ya sea sobro la renta. se paguen de ésta; y, por consiguiente, 
a medida que la tributación es mayor, o que el gohierno aumenta sus gastos. 
las satisfacciones anuales de los habitantes han de reducirse, a menos que 
éstos puedan aumentar proporcionalmente sus capitnles y haberes .. ; y 
recomienda "los gobiernos debieran tener por norma inducir a sus gobernados 
a procurar esto último, y no crear nunca impuestos que hayan de recaer 
necesarlamento sobre el capital, puesto que. al hacerlo, disminuirán los 
fondos destinados al sostenimiento de la clase trabajadora, v. por 
c:onslgulente. reducirán la producción futura del país" 21 • 

De igual forma. el tema de la carga tributaria siompre acarreará polémica toda 
vez que so hablo del nivel adecuado de aplic8ción con justicia y equidad de 
estos Impuestos sobre la población con el fin do no deteriorar la actiVldad 
económica. Muchos gobiernos recurren a los impuestos al comercio exterior 
para atraer más recursos, hay quienes dicen quo entre más cercana se 
encuentre la recaudación hacia el irnpuesto sobre la renta más avanzada es la 
economía de ese país, en ciena medida esto es verdndcro, corno ejemplos 
tenemos a los países de la OCDE que se basan en la imposición sobre la renta 
como parte fundamentnl de su recaudación, en contraste con algunos países 
poco desarrollados que recurren a los aranceles para abastecerse de recursos, 
de cualquier forma, el hecho de gravar de una u otra forma no implica que el 
Estado pierda recursos porque do todas maneras Jos recupero, sea cobrando 
el impuesto sobre lo renta o al comercio exterior, sin embargo. los tlompos 
modernos en los que se predica ol libre comercio y la reducción de los 
aranceles por compromisos con el GATT y OMC. hace que se vaya perdiendo 
esta práctica de allegar ingresos por medio de sus aranceles, de Igual forma, 
es más justo, cobrar a cada quien respecto a sus ganancias, que hacerlo por 
modio de impL1ostos indirectos como el IVA que realmente distor~iona el 
precio real de las mercancías que llegan al consumidor. 

23Rlcardo, David, Pflncfgfq;t dp econpmfa polft!ca y tributas!dn, pag, 90 
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CAPITULO CUARTO 

La situación ulbuterle en los países miembros del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 

4.1. El federalismo y los Impuestos 

El Federalismo significa en pocas palabras "estar unidos pero no mucho". es 
interesante observar que lo anterior guarda una dicotomía especial que 
propone la unión por un lado y la Independencia por el otro lo que trae 
consigo un gran esfuerzo de coordinación y organización entre los principales 
actores dol sistema federal (Gobierno Federal. Estatal y Regional) el cual es el 
más aceptado a nivel mundial. El federalismo es un sistema que por su 
naturaleza guarda ciertas características esenciales sin las cuales no podría 
existir; para Benjamín Retchkiman 1 son cuatro elementos básicos: 

a) Constitución escrita; que esta por encima de las leyes estatales. de esta 
forma se da la estructura orgánica del Estado, así como las facultades para 
imponer gravámenes y asignar tareas específicas a las partes. 

b) División Territorial; se acepta la división territorial para combatir problemas 
que un Estado no podría debido a su incapacidad para abarcar todos ellos. 

e) Descentralización: Aunado al punto anterior. aquí se comparten 
responsabilidades, o se delegan a uno de Jos niveles, ya sea en forma 
unilateral. En resumen. la descentralización se refiere a la transferencia de 
autoridad da un gobierno de más alto nivel a uno más bajo; esto queda 
plasmado en la constitución. 

d) Suprema Corte de Justicia: La constitución tieno rigidez, para Interpretarla 
entra el Poder Judicial, además, si se toma en cuenta que el sistema federal 
trabaja con tres niveles independientes de gobierno con poslbllidades múltiples 
de acción encontrada, de invasión en las esferas reservadas a un autoridad 
por las otras, se verá que la Suprema Corte de Justicia debe Intervenir para 
solucionar tales conflictos. 

Como se sabe. en los países con constituciones federales. cada unidad 
gubernan1ental guarda cierta facultad para administrarse utilizando Impuestos 
para sufragar sus gastos particulares. Asr. el Federalismo tiene sus ventajas y 
desventajas con respecto a su organización y funcionamiento; entre las 
primeras se mencionan las siguientes: 

lH.c1chkinum. Dcnj,-.rufn. Tu!?!in de Ja.e; Ejnan?.:l.'l Pilh!ic;t!. Torno 11. UNAJ\.1. Méxim.1987,-110 pag. p::ig. 9S 
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4. 1. 1 Ventajas. desventajas 

El hecho de existir una multiplicidad de autoridades provoca que se dividan las 
funciones dol gobierno entre diferentes tamaños de unidades gubernamentales 
perm1t.iendo aprovechar las economías de tal o cual lugar. Por ejemplo. la 
defensa nacional resulta más económica cuando la roalb:a el gobierno federal 
que si al municipio se le recomendara la defensa de su propio territorio. 

Por ot.ra parte. Ja centralización do todas las funciones gubernamentales puede 
producir una conducción Ineficiente de los recursos. Se atiende de manera 
más efectiva las demandas de servicios públicos que roclarna la población. Se 
evita una gran medida la evasión del pago de impuesto por pa,-te de los 
Individuos. So trata de generalizar el bienestar en todo el territorio a pesar de 
quo en un país existen grandes diferencias económicas entre las diversas 
regiones. parte de los beneficios de una pueden ir hacia otra zona más 
necesitada. 

Aunque hay que aceptar quo a la vez. en el sistema federal existen 
Inconvenientes como los dol desequilibrio vertical en el que un nfvol de 
gobierno tiene unA ventaja relativa para proporcionar un servicio en particular 
pero no cuenta con los ingresos adecuados para darlo. En cambio. el gobierno 
federal cuenta con la capacidad de ingresos. pero no con la ventaja 
comparativa de poder brindar muchos servicios gubernamentales. en tanto 
que tiene a su cargo obligaciones mayores que su capacidad de ingreso. 

Por otra parte. el nivel Inferior de servicios que so dan en ciertos Estados hace 
que muchas personas emloron hacia otras regiones en donde la oferta de 
servicios es más completa provocando que existan por un lado ciudades 
gigantescas y pequeños poblados rurales, generando una pérdida de Ingresos 
para el estado federal o municipio y a su vez mnyores responsabilidades y 
gastos para las partes receptoras de esta población. traduciéndose esto en un 
obstáculo para el bienestar general do una nación que se reduce a un sólo 
punto o puntos en lugar de ser a nivel más homogónoo. 

Generalmente se da una peloa o disputa por los ingresos ontre las partes de la 
federación creando divergencias entro los misn1os, e Incluso rivalidades con 
el fin de captar inversiones. Esta competencia se da por atraer negocios a una 
región en particular. Las firmas se asicntnn ttn los lugares por una gran 
variedad de razones, tales como el acceso de infraestructura. mano de obra 
barata. recursos, y gravámenes inferiores que los permitan reducir costos de 
producción. 
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Esta competencia tiene co nsecuenclas graves cuando se hacen concesiones 
especiales a los negocios porque reducen los Ingresos y las entidades buscan 
financiar sus gastos contratando deuda o aplicando nuevas fórmulas 
impositivas. El problema final es el de la superposición de Impuestos. 
Básicamente el problema es que la suma de todas las fuentes de Ingreso son 
gravados a pesar de que existen tres niveles de gobiernos que tienen la 
facultad de imponer impuestos y que muchas veces se realiza una 
superposición múltiple sobre una misma fuente. 

4.1 .2 Sistemas federales sobre Impuestos 

Es Innegable que el Gobierno Federal recauda mayores Ingresos que los 
Estados y Municipios, sin embargo, el sistema federal tiene como premisa 
favorecer un bienestar a todos sus habitantes mediante sus otros dos niveles 
gubernamentales a los que previamente se les asigna recursos para cumplir tal 
misión. Existen varios sistemas de relaciones Impositivas 
lntergubernamentales que Enrique Arrlaga Conchas2 señala a continuación: 

*Sistema de Separación: Consiste en el reparto de los diferentes Impuestos 
entre el gobierno federal y las entidades federativas. Cada corporación Sl3: 

asegura, de acuerdo a su posición, la totalidad de recursos necesarios petra el 
cumplimiento de sus funciones. asr cada unidad gubernamental tendrá sus 
propias fuentes de Ingresos que no podrán utilizar otros niveles de gobierno. 

•Sistema Concurrente: Tanto los Estados como la Federación pueden cobrar 
los mismos Impuestos, la utilización conjunta da las fuentes impositivas por 
los dos niveles. puede ser con absoluta independencia, no importando que el 
mismo impuesto se exija por otro nivel, o bien de forma coordinada. 

*Sin coordinación: Cada ámbiYo de gobierno establece y regula su propios 
Impuestos, Independiente de los otros se producirá un empleo mtlltlple de 
ciertos gravamenes. 

2:Arrfnga. Conchas. Enrique. Plnnmu P(thHgis de Mtxico. IPN. Mex.1992.pag 192 
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*Forma Coordinada: Su contraparte es esta, se busca la cooperación y 
coordinación impositiva entre Federaclón-Estodo, permito una recaudación 
más efectiva al establecerse quien grava tal o cual impuesto, se pretende quo 
los Impuestos sean independientes con regulación uniforme y que so recauden 
e impongan una sola vez. de igual forma se busca: evitar que los 
contribuyentes paguen un Impuesto sobre una misma fuente. impedir que uno 
de los niveles gubernamentales Interfiera en la estructura fiscal dol otro. por 
medio de la asignación de fuentes de ingresos definidos para cada nivel. v 
gravar equitativamente la actividad económica, para que el sistema in"lpositivo 
no afecte de manera negativa esta actividad. 

Es necesario e Indispensable que para entender el federalismo nos remitamos 
a cuestiones más prácticas, en este caso. el análisis de los sistemas federales 
impositivos de los pafses miembros del Tratado de Libre Comercio, 
proporcionan un excelente material de Investigación debido a su Importancia 
no sólo para estos países sino para aquellos que 'tienen la vista fila en el 
proceso de Integración económica empezado recientemente. Puede resultar 
lnt~resante conocer la forma orgánica en que se basan estos Estados y su 
particular funcionamiento del sisi:ema fiscal con el fin de obtener así las 
ventajas o problemas para llegar a evitar la múltiple imposición de una fuente 
a nivel Internacional. cuestión que será tratada mas a fondo on el siguiente 
capftulo. 
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4.::l. Estados Unidos de América 

Los Estados Unidos de América es uno unión federal gobernada bajo una 
constitución quo expllca las funciones del gobierno soberano central y los 
Estados soberanos. Los poderes del gobierno nacional están plasmados en el 
artículo primero, octava sección de la Constitución; allí se delegan a los 
Estados todos aquellas funciones o poderes que no corresponden o enumeran 
para el gobierno federal. De igual formo, la Constitución menciona las 
cuestiones de vital Importancia en la escena don-1éstica; educación, salud 
pública, caminos. caridad. Aunque pareciese raro, y aunque se hable de que 
los Estados y los gobiernos regionalos y el podor 1cdornl tengan soberanía no 
se habla de que cada uno tome un can1lno diferente sino que de acuerdo a la 
legislatura local se adopta y se crea la legislatura federal unitaria. 

4.Z. 1 Historia del Sistema Tributarlo en E.U. 

Desde que se fundó la nación. las relaciones entre estos tres actores no han 
sido estáticas; algunas veces se conserva la autonomía estatal y otras se 
plorde. este va de acuerdo al momento histórico económico do la historia. Así 
en los treintas ocurrieron grandes cambios en las funciones. gastos e ingresos 
de todos los niveles de gobierno que observaban una obsolescencia, aunque 
después de la segunda guerra mundial se muestra el nuevo equilibrio 
intergubernamental que actualmente prevalece. No obstante cabría hacer un 
repaso histórico para entender lo que hoy es el sistema fiscal norteamericano. 

En los años de la Confederación, 1 781-88, los Estados hieran fuertes frente al 
naciente gobierno federal. El Congreso no tenía poderos reales p~ra 

administrar las finanzas, los gastos del gobierno federal fueron dirigidos por 
los estados y por lo tanto se carecía de unidad. Con la nueva constitución 
federal 1789, ol Congreso recibió el poder do hacor leyes, colector Impuestos, 
aduanas. pagar y contratar deuda para la defensa y gobierno los Estados 
Unidos; igualmente el banco federal fue creado junto con un sistemo tributario 
federal. 

Después de estos pasos vigorosos, los Estados quisieron revivir un nuevo 
federaltsn10. Durante los siguientes 60 años. los Estados fueron ganando 
poder. la exponslón geográfica hacia el oeste dio nacimiento a nuevos Estados 
con diversos Intereses nacionales que provocó una divergencia entre el norte 
y el sur cuyas diferencias terminaron en una guarra civil en la que al final. el 
gobierno federal adquirió supremacía y desprestigió al poder estatal 
derrotándolo, por lo que por muchos años más el podar continuaba gravitando 
:;obre el gobierno federal. 
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El siguiente ciclo so denomine la Resurrección de Jos Estados quo abarca del 
ano 1902 a 1 927. Para el nuevo siglo. se vera un fenómeno Importante. 
Existía mayor gasto de los gobiernos estatales que el federal, esto se debió a 
las uansforenclas Importantes dol último a los primeros. La composición de los 
Impuestos era de la siguiente manera: 

Los Impuestos al consumo eran para el gobierno federal en 1902, a excepción 
de unos quo gravaban algunos Estados, por otra parte, estos obtenían su 
Ingresos de los impuestos sobro propiedad, consumo y otros. dejando a los 
gobiernos locales la recaudación total de los impuestos sobre la propiedad. 

Para 1927 la situación no era tan distinta salvo que aparece en escena el 
Impuesto sobre la renta o Ingreso cobrado en su mavorra por el gobierno 
federal dejando una pequeña parte para el Estado. Cabe resaltar que durante 
la primera guerra mundial, el gobierno federal presionó fuertemente a los 
contribuyentes en los impuestos sobre la renta personal y de empresas, pero 
en los 20 's los disminuyó; así, esto sirvió para que los Estados explotaran 
nuevas fuentes en la Imposición de coches do motor y gasolina. 

La Depresión de Jos 30 ·s: La década de los 30 • s marcó un cambio drástico 
en la estructura financiera lntergubornamental de E.U.; la fuerza de la 
depresión cambió y desarrolló la filosofía social en cuanto a que los gobiernos 
estatales v locales necesitaban ayuda ya que sus fondos e ingresos habían 
declinado terriblemente. Para 1933 el gobierno federal intervino con 
programas de omergcr,cia como : aumento de burocracia, caridad, etc. En 
1 935 el acta de seguridad social provocó que se impli:mtara un programa 
federal de pensiones • un seguro de desempleo que sería cubierto entre el 
Gobierno Federnl y Estatal además de que otorgara asistencia pública por 
parte del gobierno Estatal y local pero con ayuda federal. 

La filosofía social había cambiado la forma de ver las cosas, ahora era 
aceptado que el gobierno federal interviniera en temas que no le correspondía 
expresamente y en los que los otros poderes tenían obligación de cumplir; de 
hecho, con la depresión los gobiernos locales no pudieron cobrar Impuesto de 
la propiedad {el cual era su tradicional fuente de ingreso), así que se utlllzó el 
impuesto sobre la renta personal (seis Estados lo decretaron en 1933) que 
competía con el Impuesto sobre las ventas en impopularidad. 

Después de la rehabilitación de la economía norteamericana vino la segunda 
guerra mundial por la que el gasto federal de 1940 a 1944 se expandió de 
1O.1 billones de dólares a 100.5 billones de dólares mientras que el gasto 
estatal y local declinó de 11.2 billones a 10.5 billones principalmente porque 
casi toda la recaudación fue dirigida hacia los esfuerzos de la guerra. 
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Pero al finalizar 1a guerra el gobierno Federo! desmanteló los establecimientos 
mllitams V rest:ablec\6 la actividad industrial: oste cambio favoreció a tos 
gobiernos locales v estatales porque <Jdqulrieron mayores ingresos. Asr poco 
a poco estos fueron ocupando las fuentes de Ingresos que había deJado el 
gobierno federal vacantes por el fin de la guerra. Lo directa expansión del 
poder federal desde los 30 ·s ha continuado Indirectamente. El sistema federal 
norteamericano dentostró su floxibilidad ante tos problemas. 

Los estados i\unque iguales leoatmente reconocen su heterogeneidad en su 
población. sus problemas. su urbonizaclón, sus fuentes y áreas aceptando 
esta diversidad, v ésta misma ha ayudado a la creoclón y aplicación de 
Impuestos a nivel fodoral por ejemplo la aplicación del impuesto sobre la renta 
de Wlsconsln de 1911 sirvió de antecedente para crear el mismo Impuesto a 
nivel federal en 1913, de Igual forma Oklahoma inventó el seguro para los 
depositantes, esto sirvió para que en 1933 se creara la protección federal 
sobre depósitos bancarios. California en 1978 aprobó una reducción del 
impuast:o sobre la propiedad, luego en 1979 se aprobó una proposición que 
oxlgfa un control en el gasto estatal y municipal siendo el ;::antecedente de la 
Reforma Fisco! do del presidente Rcagan en 1981. Así se puede decir que el 
sistema tributario federal en E.U. es probado en el laboratorio de los 
gobiernos estatales y locales parn ser utillzado é\ nivel federal. 

Los impuei:;tos sobre la renta individuHI •¡ do sociedades tuvo un aumento 
durante la segunda ouerra mundial pero quedó virtuahnonte sin cambio hasta 
1964. Entre 1940 V 1963 estos impuestos llegaron r; rc-ipresentar del 32°/u del 
total de ingresos a 79°/o en 1944 pero cayeron en 65'}b en 1963. Como la 
economía creció fuertemente entro 1945 y 196'1. los ingresos federales se 
incrementaron por 249°A:i. de 45, 159 mill. de dl\s. a 112,613 mil!. de dlls. 

Viendo el crecimiento económico en 1962 la ndmón. Kcnnedy propuso 
aumentar IR recaudación de estos impuestos en 11 ,000 m. dlls. a lo cual el 
Congreso aprobó en 1964 de esta manera o\ gobierno federal obtuvo en 
1964 112,613 con un crecimiento de 152.973 m. en 1978 medida que 
respondía a cubrir los enormes güstos que se llevaba la guerra en Vietnam, 
para 1967 el presidente Johnson propuso Imponer una sobrctasa del 10% los 
Impuestos sobre la renta personal y de sociedades siendo aprobado el 
proyecto por el Congreso en junio de 1968 asr so recaudaban en 1969 
186,882 mill. do d\ls. 

En un esfuerzo por estlmular la economia el presidente Richard Nlxon logró 
q!Je so aprobara en 1971 el Acta de lnoresos la cual reducía los impuestos 
anteriores en 8.600 mill. de dlls. cada aíio de 1 971 a 1973. ese año el 
Congreso restauró ol 7% aL impuesto do crédito a inversión ta medida no 
funcionó porque se atravesaba una recesión la cual Incrementó los ingresos 
de 263,224 en 1974 a 279,090 mili. de dlls. en 1975. 
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En 1976 se buscó reducir los Impuestos y so obtuvo un déficit de $73, 700 
millones. Más tarde la Inflación obllgó a aumentar los impuestos los Ingresos 
federales por impuestos pasaron de 355,559 en 1977 a 599,272 (20.1% 
PNBJ en 1981 cuestión que alarmaba a muchos; porque aparto del déficit que 
arrastraba la economía se generaba un clima de inestabilidad y descontento. 

Para 1981 con el ascenso do Ronald Reagan o la presldoncia se comenzó a 
hablar de uno gran reforma fiscal, se propuso una gran reducción de tarifas 
del Impuesto sobre la renta para empresas y personas, así como enmendar la 
constitución para limitar el crecimiento del gasto público Federal. Estatal y 
Local. Se redujv la tasa dol impuesto sobre la renta en 25°/o sobre 3 años con 
el fin de estimular la economía, la Iniciativa privado y la Inversión. si por una 
parte se reducCan los impuestos los de seguridod social aumentaban sobre 
todo con el Acta Económico de Recuperación lrnpositiva en 1981 (Economic 
recovery tax act) que mediante el mayor reordenamicnto radical de los 
impuestos federales se logró quo para 1984 el 40% de las familias pagaran 
más en impuestos quo ol 60% do los ricos. 

Lns efectos de osta decisión fueron momentáneos, por la recesión de 
mediados de 81-83 los impuestos declinaron de 1.000,000 en 1981 a 
769,091 recobrados en 1986 cuando se recuperó la economía. Con el apoyo 
de Reagan el Congreso oprobó el Acta do Reformas a los Impuestos en 1986 
(Tax Reform Act) disminuyendo impuestos sohrt-l personas y familias que 
t:uvieran bajos impuestos. los efectos de esto fue el Incremento de otros 
Impuestos. 

El periodo de Reagan se camcterizó por una parto en lo reducción en la renta 
individual y emprosarial pero o su vez en un aumento las contribuciones sobre 
Seguro Social. Al subir Gcorge Bush en 1 989 prometió no aumentar 
Impuestos aunque tampoco disminuirlos sobretodo cuando no pudo reducir el 
impuesto de capital de 33º/o a un 1 5°/o, pero, como ol déficit so agravaba 
Bush tuvo que incrementar el impuesto a la tasa marginal impositiva de 28% a 
31 o/a al Igual que ol impuesto sobre energía. Entre 1988 y 1992 el porcentaje 
de Ingresos federales declinó en 19% en 1989 a 1 8.3% en 1992, de Igual 
forma la representación en el producto nacional bruto del Impuesto sobre la 
renta Individua\ y empresarial cayó de 10.2°/u a 9.7°/o mientras que las 
contribuciones sociales pcrmanocleron constantes {6.9ºkJ durante ese 
periodo. 

Repudiando la filosofía económica de sus dos antecesores, en 1993 el nuevo 
prasldente William Clinton propuso 262,000 dlls. en nuevos Impuestos para 
reducir et dóflclt, al igual que. incrementar el impuesto sobre la renta 
individual y empresarial a 36ª,b y el de energía. 
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Pero el Senado propuso un plan Igual de 243,000 dlls. incluyendo un 
Impuesto sobl'e combustible para t:ransportaclón en lugar del que Clinton había 
propuesto sobre energía. Con respecto a sus antecesores las Reformas 
impositivas de Roagan en 1981 y 1986 lograron reducir las transferencias 
hacia los Estados y gobiernos locales dejando el costo del Seguro Médico para 
los pobres, oóucaclón, seguridad y servicios públicos a cargo de éstos; 
llegando Cllncon a la presidencia propuso aumentar gastos o transferencias 
hacia los otros niveles gubernamentales pero sin logro1; sustantivos por ta 
oposición del Congreso. 

4.2.2 Los Impuestos sobre lo renta indivlduol 

Los Impuestos en los Estados Unidos son recaudados por un gobierno federal, 
52 gobiernos estatales y múltiples gobiernos locales, cada uno de estos grava 
varias clases do Impuestos. Las mayores fuentes de Ingresos por impuestos 
fRderales lo constituyen los impuestos sobre la renta individual y empresarial. 
lrripuestos do seguridad social, desempleo, donaciones y herencias .. bienes de 
consumo (tabaco. alcohol, productos petrolíferos. armas de fuego). 

En cuanto a lrn;::luestos estatales. la mayoría están orientados al Impuesto 
sobre la renta. venta, uso sobre propiedad, desempleo y obligaciones por 
muerto. Temblón las cuotas por calificación y franquicia son impuestos por la 
mnyorta de los oobiernos estatales. incluso muchos gobiernos locales gravan 
Impuestos ad valorcm sobre tenencia de propiedad personal como inmobiliaria, 
sobre ventas y uso en t:ransacclones. A continuación so analizará el Impuesto 
sobre la Renta OSR) en los Estados Unidos. 

E.U. establece como contribuyentes a todas las personas estadounidenses 
(Incluyendo ciudadanos estadounidense extranjeros resldentes3 , consorcios y 
corporaciones nacionales) que están sujetos a impuestos sobre su renta 
mundial. lndependlentemente de la fuente. 

3Pnra scftalnr a. los cxtrnnjeroa no residentes se cstnblcccn dos pruebas pam de1crmin:u- su residencia en un 
atlo en p:lrticulnr. 
u) La prueba de In residencia pcrmnnctc h:gnl lr.Un de verificar que tenga In residem:in legal en Jos E.U. con 
la "green cnrd"' 
b) La prueba de prcsc;:cncln ubstanclnl consiste en ver que si un individuciesta presente en los E.U.mo\s de 182 
dlas durnnlc cualquier din de cn.lndnrio. scrñ consldemdo rcsidenlc estadounidense en ese ano flscnt. Asl si 
un lndhiduo csln pn:scnle en los E.U. dumnle 31 dlas o hnstn 183 dins en el periodo de tres anos se presume 
que es rcsldc111c est;idounidensc p:•m el nfto flscnl. 
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Las personas estadounidenses individual o como corpnrución. están sujetas a 
un régimen especial conocido como ''Impuestos Alternativos Mínimos" 
(Alternativa Minimun Tax AMTJ. Si los impuestos calculados bajo el AMT 
superan los Impuesto!'.> regulares, el contribuyente paga el Impuesto más alto 
del AMT. El AMT tiene por objeto hacer que el contribuyente pague un 
mínimo de Impuestos sobre su renta económica. 

Para personas extranjeras se aplica el impuesto a las renta bruta originada de 
fuente en los E.U. y que no esta conectada efectivamente con la realización 
de negocios o comercio dentre de los E.U., y renta bruta que es tratado como 
si estuviera conectado efectivamente con la realización de negocios o 
comercio on la nación americana. 

Las tasas del ISR Individual estén gradu.adas según los Ingresos totales del 
individuo. 

Para los no residentes como los residentes se cobra el irnpuosto al salarlo 
deduciéndole aquellos gastos necesarios para sobrevivir (renta do casa. 
comida o viajes) 

Las ganancias de capital e ingreso por inversiones de los no residentes son 
gravadas con un 30% sobre ganaclas netas de capital (incluyendo Intereses. 
dividendos, rentas. patentes) si ellos están en los E.U. 183 días o más durante 
un año fiscal 

El contribuyente puede ser favorecido a la hora de pagar sus Impuestas por la 
tasa del Impuesto Alternativo Mínimo. cuyo Impuesto mfts alta corresponde a 
26º/o o 28º/o dependiendo de las estructuras o caminos a tomar. 

La tasa del 26º/o se aplica a los primeros 175,000 dlls. 187 ,500 dlls. para 
casados por bienes separados) de la declaración del contribuyente de ingresos 
por medio de Tasa Mínima Alternativa de Ingresos (AMTI Alternativa Minlmun 
Taxable lncome). Sin embargo sa aplica la tasa del 28% cuando se ha 
rebasado ese límite. Sin embargo. si la declaración del AMTI excede los 
S 1 50.000 dlls para casados por bienes mancomunados (75,000 dlls. para 
casados por bienes separados y 11 2,000 para otros contribuytJntes} la 
excepción pueda ayudar a reducir a 25º/c la tasa a pagar. 

La Tasa Mínima Alternativa de Ingresos (AMTI Altornative Mlnimun Taxable 
lncomeJ se calcula con los ingresos y las deducciones y lln ajuste especial a 
algunos Impuestos que fueron usados parta calcular los impuestos por 
ingresos. 
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4.2.2.1 Los Impuestos locales v estatales 

Muchos goblornos estatales. al igual que autoridades municipales. imponen 
tasas a los residentes en sus jusrlsdfccionos. New York y Callfornla son 
o)emplos Importantes: New York aplica un impuesto sobre la renta de 4% a 
7.85% para 1994. la más alta tasa se aplica a los Ingresos que excedan los 
26.000 dlls para casados con bienes mancomunados v 1 3.000 dlls. para 
solteros o casados por el róglmen de bienes separados. Cuando los Ingresos 
superan los 150,000 dlls. so aplica la tasa del 7.85°/o Independientemente del 
régimen matrimonial que tonga el Individuo. 

Adlcionalmento la ciudad de Nueva York impone a sus residentes a partir de 
1 994 tasas graduadas entre 2. 51 % a 4.46 % , la más alt:a se aplica a los 
Ingresos quu excedan los 108,000 dlls. para casados con bienes 
mancomunndos y 60,000 dlls. para solteros o casados por el régimen de 
bienes separados. Los trabajadores individualmente se les aplica sobre su 
salario un Impuesto de 0.45º,{, o 0.65o/a sobre ingresos por empleo netos. 

En el Estado de California a partir de 1994 las tasas al impues1:o sobre la renta 
oscilaron entre 1 o/o y 11 ª/a, I~ más alta se aplicó a los ingresos que superaran 
los 429.858 dlls para casados con biones mancomunados y 214,929 dlls. 
para solteros o casados por el régimen de bienes separados. 

4.2.3 Los Impuestos sobre la renta para las empresas en E.U. 

La tasa máxima federal para impuesto sobre la rento de empresas es de 35% 
aunque existen algunas excepciones que se observarán después en la 
siguiente tabla de Impuestos sobre la renta empresarial. 

ING RE SOS ldólares) 
Columna I 

mayores de 
no mayor de 

o 50.000 

Impuestos para 
columna 1 

50,000 75,000 7,500 
75,000 1 ºº·ººº 13, 750 

100,000 335,000 22,250 
335,000 10.000.000 113,900 

1 0.000.000 1 5,ooo.ooo 3.40o,ooo 
15,000,000 18,333,333 5,150,000 
18,333,333 ..•..•..•.••..••.. 6,416,667 

Fuente: Oalng Business In tho Unlted States, Prlce Waterhouso, 1995 

tasa 
Impositiva 

15 
25 
34 
39 
34 
35 
38 
35 
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La tasa do 39% se aplica a los Ingresos entre 100,000 y 335,000 dlls. a 
ollmlnandolos beneficios de las tosas del 25% y 15"/f., igualrnente, la tasa del 
38% se aplica a los ingrosos que oscilen entre los 1 5,000,000 y los 
18,333,333 dlls. eliminando los beneficios do la tasa del 34%. Para 
corporaclonos, la tasa de impuesto federal es de 34%, excopto para los 
primeros 50,000 y 75,000 dlls. de renta que están sujetos a tasas entre 15% 
y 25%. Las corporaciones de servicio personal (aquellas dedicadas a 
prestación de servicios en el campo de salud, leyes, ingeniería, arquitoctura, 
contabilidad. actuaría, artes y consultoría cuyas existencias están en manos 
de empleados) pagan una tasa de 35% sobre su renta, incluso si su renta 
gravable no supera los 75.000 dlls. 

4.2.3. 1 Los Impuestos Estatales y locales en E.U. 

La mayoría de los Estados gravan los Ingresos de las empresas. Lns tasas de 
lo~ Impuestos estatales oscilan entre una máxima de Pennsylvania de 1 2.25 a 
uno rnfnlma de 0.0% en South Dakota, Washington, Wyomlng y Nevada, se 
euma al impuesto federal del 35%. Estos impuestos se aplican a las ganacias 
de la empresa en el lugar "donde se puede considerar de que estén haciendo 
negocios". Se aplica a los ingresos totales de la empresa. no necesariamente 
la obtendida en un Estado específico cuando una empresa hace negocios en 
más de un Estado en particular. El hacer negocios dentro de un Estado so 
determina por la naturaleza y extensión de actividades dentro dol Estado, 
entro los factorP.s a considerar esta el mantenimiento de una oficina, planta o 
inventario dentro de la entidad; la presencia de empleados y el pago de 
sueldos; o la venta de propiedad o do prestación de servicios dentro del 
torrotorio estatal. 

La variedad de tosas impositivas entre Estados y gobiernos locales so debon a 
las diferencias en cuanto a demografía, urbanización, servicios. etc. esto 
provoca problemas ya que muchos Estados tienen diferencias por atraer 
inversión. por otro lado hay dificultad para determinar los efectos 
comparativos en el movimiento Interestatal de personas. por ejemplo: si una 
persona que vive en Nevv .Jersey y trabaja en Nevv York recibe su salarlo de 
Washington D.C. tiene que pagar Impuestos federales sobre el total de su 
salarlo, además, paga Impuestos al Estado de Nueva York y a la ciudad de 
N. V •• pero, aparte paga Impuestos a Nevv ~ersoy porque allí es donde vive. 
Quizá en otros países no se entiende lo complicado que resulta la apllcaclón 
de los impuestos y las lmpllcaclonos qua pueden resultar no sólo para el 
contribuyente nacional sino para un futuro inversionista. 
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IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA EMPRESAS A NIVEL ESTATAL 

~E$z:'.A1001i':il~AS~~-~1 lq~~ESTADO~(~TAS-Ati] l·.·rf ESTAOO~ltrA'BA~J 

Alabama 5.0 Masachusett~ 9.5 Tonnessee 6.0 
Al::rnka 9.4 Mi chinan 2.35 Texas 4.5 
Arlzona 9.0 Minnesota 9.8 Utah 5.0 
Arkansas 6.5 Mississioni 5.0 Vermont 8.25 
Caifornia 9.3 Missouri 6.25 Virainia 6.0 
Colorado 5.5 Montana 8.9 Washinoton o.o 
Connecticut 11.5 Nebrasko 7.81 West 9.0 

Virninia 
Delaware 8.7 Navade o.o Wisconsin 7.9 
District of 10.25 New Hampshlre 7.5 Wyoming o.o 
Columbia 
Florida --~ New Jersev 9.0 
Geornia 6.0 Now Mexico 7.6 
Ha\IVaii 6.4 Ne\IV York 9.0 
ldnho s.o North Carolina 7.75 
lllinois 4.8 North Dakota 10.5 
Indiana 3.4 Ohio 8.9 
lowa 12.0 Oklahoma 6.0 
Kansas 4.0 Oronon 6.6 
Kontuckv 8.~5 Pennsvlvania 12.25 
Lc:uisiana B.O Rhode lsland 9.0 
Maine B.93 South Carolino 5.0 
Mnrvlnnd 7.0 South Oakota o.o 
Fuonte: Oolng Business m the Unttod Statos, Pnco Watorhouse, 1995 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA EMPRESAS SEGUN 
GOBIERNO LOCAL 

Akron. Ohio 2.0 Lexinoton-Favette. Kontuckv 2.0 
Cincinnati. Ohio 2.1 Lansinn. Michioan 1 .O 
Clovelnnd. Ohio 2.0 Louisvillo, Kentuckv 2.2 
Columbus.Ohio 2.0 Now York 8.85 
Davton, Chio 1.75 St. Louis, Missouri 1.0 
Dotroit,Michinan 2.0 Tolocto.Ohio 2.25 
Flint. Michioan 1.0 Younostown. Ohio 2.0 
Grand Ranids. Michinan 1 .O 
Knnsas Cíitv. Missouri 1.0 
Fuonte: Oolng Business m the Un1ted Statos, Prico Watt:trhousc, 1 995 
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4 .. 3. Canodlt 

Canadá antes de su Independencia tuvo un difícll comienzo en su sistema 
trlbuatrlo ya que 50% y 10% de sus exportaciones eran gravadas por Gran 
Bretai'ia y por Francia ya que ambas compartían el dominio de lo que es 
Canadá. No obstante. a raíz de su Independencia en 1 867 se ha caracterizado 
por su Influyente federalismo que desde los comienzos de la nueva nación 
observó como el peso de algunas provincias darían forma a un sistema federal 
muy particular. 

4.3 .. 1 Historia del Sistema Tributarlo en CanadA 

Para finales de 1 867. Ontario. Ouebec. Nueva Escocia y Nueva Brunswick 
habían formado el Canadá y se buscaba una tarifa nacional como lo hizo el 
gobierno en alcohol y tabaco. pero aún así. las provincias tenían gran poder 
debido a los Ingresos provenientes de la venta de sus tierras. concesiones de 
explotación de minas. bosques. etc. y a subsidios del gobierno central •• aún el 
sistema tributarlo federal no furnclonaba porque algunas provincias 
implantaban Impuestos no permitidos como Ontario que cobraba un Impuesto 
a la propiedad miontras que Ouebec no lo hacía. 

Poco a poco. el Partido en el poder (Conservador) había implementado el 
proteccionismo en la Confederación desde 1867 con la fijación de aranceles 
entre 1 O y 1 5o/o por esas fechas. no obstante, para 1889 se llegó a un tope 
de 32% lo que le aseguraba Ingresos al poder central y autonomía de las 
podercsas provincias; sin embargo. en 1897 lleaó al poder el partido Liberal e 
Implantó la Tarifa Británico Especial como un plan de liberalismo en el que se 
daba una reducción importante de los aranceles para los productos 
provenientes de los países del Imperio. 

Entre 1898 y 1914 se disfrutó de un periodo de prosperidad que posibilitó el 
Incremento de los ingresos. En el campo provincial y municipal hubo cambios. 
En 1878 la Columbia Británica levantó un impuesto sobre propiedad personal 
y sobre tierra onticlpándose a otras provincias. En 1894 la isla del Príncipe 
Eduardo Introduce un Impuesto sobre fa renta de la Tierra. a su vez. Ouebec 
in1pone un Impuesto sobre corporaciones al Instalarse el ferrocarril. Las otras 
provincias fueron Imitando lo que hacían sus compañeras por ejomplo; Ontarfo 
aplicó por primera vez en Canad.á el impuesto sobre sucesiones en 1892 y 
cada provincia siguió su ejemplo después de das o tres años. 
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Los años del periodo de 1914-1929 se caracterizaron por el problema del 
Gobierno Federal de financiar la Guerra y la Postguerra. Ante la necesidad de 
recursos se aumentaron los lmpues'tos en café. azúcar, alcohol y tabaco y en 
1 915 00 EJ Acta de Ingresos Especiales para Ja Guerra" introdujo una larga lista 
de cargas que so aplicaban a las estampillas. a los seguros. telegramas. 
ferrocarriles. cheques. patentes, perfumas y otros similares. 

Conforme pasa el tiempo se da un aumento en impuestos en tabaco. té y cafó 
y se Introduce el de automóviles pero terminando la Guarra en 191 B se 
implanta un aumento del 1 OºA> de Impuesto a ganncla de emprosa, en 1920 se 
gravan artículos do lujo y semilujo. El esfuerzo do la Guerra fue lndlcat.lvo de 
que el gobierno federal se fortalecía frente a las provincias. sin embargo ésta 
época representó cambios importantes en los Ingresos provinciales porque 
'tuvieron nuevas fuentes a base del cobro de licencias para manejar además de 
Impuestos sobre gasolinas y aceites. 

Al llegar la década do 1930-1940 la depresión creó y aumentó los déficits 
gubernamentales. Por olla, el gobierno Central incrementa los impuestos sobre 
las ven'tas. ganacias, azúcar y otros alimentos e impone Ol•ovos impuestos 
Indirectos. Las provinclns en general aumentaron el impuesto sobre la renta 
para hacer frente a la Guerra y Postguerra. 

Como vemos ante un gobierno central débil liJs provincias reclamaron explotar 
:sus recursos con Impuestos directos; para antes de la primera guerra mundial 
ellas Imponen impuestos sobre sucesiones, corporaciones y hasta renta. Así el 
gobierno federal sólo captaba los impuestos indirectos. Con el fin de la 
segunda guerra mundial se da un nuevo federalismo cuyo auge se presenta en 
1982 cuando se promulga una nueva Constitución que establece fórmulas 
para mantener la unión delineando derechos y libertados de las provincias 
entendiendo sus diferencias. 

El cambio que produce la nueva constitución es importante desde la segunda 
guerra mundial porque se da una nueva relación política como económica 
entre el gobierno central y las provincias; de esa forma "El Acta 
Constitucional'' ( The Const/tutlon Act) de 1982 establece que cada provincia 
tione pleno poder sobre sus recursos naturales pero sin perjudicar a las otras 
partes del Canadá en precios o subsidios ya que puede explotarlos de la forma 
on que guste y pueda. Igualmente estas entidades pueden levantar lmpues'tos 
Indirectos sobre sus minos. petróleo. gas. bosques. agua~ electricidad. 
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El Parlamento Nacional debo crear Leyes para la paz. orden, y el buen 
goblerno respetando las que tengan las provincias, éstas a su vez tienen el 
podar de recaudar impuestos sobre sus recursos naturales. prisiones (excepto 
pen1tenc1arlas) asistencia pública, trabaiadores locales, incorporación de 
compañfas. derechos de propiedad en la provincia, multas. registro civil y 
ad1nlnistración de justicia y educación. 

En algunos cnsos hay concurrencia en ciertos aspectos entre el gobierno 
federal y las provincias por ejemplo: las legislaturas locales pueden tener 
podar sobre agricultura, inmigración y algunos recursos naturales, poro si hay 
un conflicto do leyes la Constitución Federal prevalece. Aunque el gobierno 
central tlcno definidas sus funciones se puede dar esta concurrencia las 
activtades encomendadas al último son: crear leyes bHncarias, de navegación 
marítima y áerea, control sobre energía atómica, seguro de desempleo, 
slst.ema post.al, defensa, t.elégrofos, defensa de comunidades Indígenas. 
nat:urallzaclón. procedimientos penales, regulación sobre comercio exterior. 
deut.la, circulación y emisión de rnoneda, registro de potentes y marcas, 
censos y estadrsticas y comunicación interprovincial. 

El federalismo en Canadá es muy complicado debido a que combina unidad 
con diversidad, el gran mosaico de pueblos perpetrado y favorecido por la 
misma sociedad canadiense al aplicar ot derecho de la supervivencia de los 
grupos étnicos es la realidad canadiense a la vez quo se roconoco la soberanía 
provincial en lo Constitución do 1982 que reconoce las disparidades 
provinciales, sHñalando al respecto lo siguiente: 

"El gobierno Nacional y el Parlamento junto con el gobierno 
provincial v su legislatura están obligados a promover 
equitativamente oprtunldodes para el futuro desürrollo económico al 
reducir disparidades y proveer servicios públicos de calidad para 
todos los candlenses. De igual forma est:án obligados a obedecer en 
cuanto al prinlcpio do equidad transfiriendo ayuda cuyos ingresos 
soan suriclontes o otros a fin do qua sean comparables los niveles 
de servicios públicos y razonablen1ente comparables niveles de 
Imposición•• 

El federalismo canadiense es una suma de Intereses federales y provinciales 
quu se caracteriza por un fL1erte regionalismo dificil de entender para ot:ras 
personas. 
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4.3.2 Los Impuestos sobre la renta Individual 

Canadá establece que las personas canadienses están sujetos a Impuestos 
sobre su renta mundial,. lndependlentemento de la fuente. Establece requisitos 
para Imponer impuestos sobre la renta, sea que el individuo tenga una 
propiedad establecida en cualquier provincia del Canadá. o que tenga una 
propiedad utlllzada para emprender o llevar a cabo los negocios en el Canadá. 
Incluso, si un individuo esta presente on aquel país más de 1 82 días durante 
cualquier día de calendario. será considerado residente canadiense en ese año 
fiscal. Así si un Individuo esta presente en el Canadá durante 31 días o hasta 
1 83 días en el periodo de tres años se presume que es residente canadiense 
para el año fiscal. 

IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA INDIVIDUAL 

GAN AN CIAS 

lff!;'~{C:~~':1;!:J h{\'~;~~~'~J*1;J 
o 

Can$ 29.590 
59.180 

4.3.1. 1 Impuestos Estatales y Locales 

',"IMP,_(//!STO,F.N; 
:_,:~c0L"UMNA · 1:: 

Can$ 5,030 
12.724 

i~r.~~~~~41 
17 
26 
29 

Aparte del Impuesto federal sobre la renta individual, un individuo que reside o 
tiene un lngroso en alguna provincia esta sujeto a un impuesto sobre la renta 
individual estatal. Excepto para Ouebec, el cual utiliza su propio Impuesto 
separado sin combinarlo con el Federal, cada una de las otras provincias 
imanen su tasa expresada en un porcentaje del impuesto federo! sobre la renta 
Individual. Los Impuestos provinciales son colectados por el gobierno federal, 
las tasas compuestas de las provincias varían de 45 o/o a 69%. excepto 
Quebec. Cabe aclarar que muchas provincias aplican una sobretasa que 
Incrementa los Impuestos provlnclalos. 
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4.3.3 Impuestos sobre la ron ta empresarial 

La tasa neta federal del ISR para casi todas las empresas es del 28º/o todas las 
corporaciones. excepto las no residentes están su}otas a una sobretasa del 
3%: ésta es calculada después do la deduccclón de Impuestos on la 
Declaración ya sea por depreciación, operación con pórdidas. pagos a 
empresas afiliadas extranjeras. intereses. investigación científica y otros. Para 
las actividades manufactureras y de transformación lo tasa neta federal es de 
21 ºAt, i:odas las corporaciones excepto las no residentes extranjeras son 
su}ctas a una sobretosa del 3"/o Impuestos y la tosa del impuosto sobre la 
ronta empresarial do manufacturas y transformación es del 31 % a partir de 
enero de 1 994. 

4.3.3.1 Impuestos estatales y locales 

En cuanto a los impuestos provinciales. cada e1itldad grava a la en1presa que 
se establece on su territorio. Las tasas van desde 1 7% a monos de 5% 
dependiendo del tamaño de la Corporación y de la provincia en donde se 
localice. A continuación su muestra una tabla sobre estos in1pucstos. 

IMPUESTOS PROVINCIALES SOBRE LA RENTA PARA EMPRESAS 

New Brunswlck 
Newfoundland 
Nova Scotia 
Ontarlo 
Prince Edward lsland 
Oueboc 
Saskatchewan 
Northwest Territorios 
Yukon 

5.00 
5.00 
5.00 
9.50 
7.50 
5.75 
8.50 
6.00 

Fuente: Corporate Taxes Canada, Price Waterhouse, 1 995 

17.00 
17.00 
16.00 
14.00 
16.00 
15.50 
15.00 
8.90 
17.00 
15.00 
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En general las provincias aplican incentivos a los grandes empresas que 
obtengan 200.000 dlls. canadienses en un año fiscal; asr se reducen algunas 
ciertas tasas de lrnpuestos; por otra parte algunas provincias separan una tasa 
especial para las Industrias manofncturoras y de transforn1ación. De la misma 
manera Canadá establece que una empresa us rosldento si su oficina central 
está en Canadá. 

IMPUESTOS PROVINCIALES SOBRE LA RENTA INDIVIDUAL 

Mnnitoba 
Ncvv Brunsvvick 
Nevvfoundland 
Nova Scotla 
Ontarlo 
Prince Edward lslAnd 
Oucbec 
Saskatchcwan 
Northvvest Territories 
Vukon 

N/A 
50.0 
45.0 
50.0 

Fuonte: Individual Taxes Canada, Price Waterhouse, 1995 

50.40 
51.36 
51.33 
50.30 
53.19 
50.30 
52.94 
51.95 
44.37 
46.55 
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ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
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4.4. México 

A lo largo de la historia de los Estados Unidos Mexicanos. el proyecto de 
nación se ha debatido siempre entre un cent.rallsrno o un federalismo como 
marco organizativo de la República. de altr que a partir do su Independencia, 
nuestro pafs haya tenido que sufrh toda una serlo de rebeliones y guerras 
Intestinas que buscaban el fin de Implantar por medio de los gobiernos 
nacidos de las mismas un sistema organizativo entre ambos modelos. En el 
transcurso de los siguientes párrafos se observaré un breve bosquejo de lo 
que ha sido el sistema tdbutario mexicano a lo largo del tiempo, influenciado 
por estos camhlos políticos. 

4.4. 1 Historia del sistema tributarlo en México 

El Sistema federal mexicano actual ha pasado por una historio llena de 
altercados entre sistema centralista y federalista. El sistema federal fue 
instituido jurídicamente por el Acta Constitutiva de enero de 1824, la cual 
ordenó el régimen republicano representativo popular y federal, no obstante 
no se delimitaron los ámbitos de competencia on materia fiscal ent.re niveles 
del gobierno federal y da los estados miembros, salvo por la prohibición a 
éstos de cstobleccr derechos de tonelaje, y gravar importaciones y 
exportaciones. Para solucionar tal cuestión se emitió la Ley de Clasificación de 
Rantas de agosto de 1 824 que entro sus más Importantes puntos establecía 
la diferencia de fuentes entre federación y los estados y la tributación para el 
gobierno federal de gravar los importaciones y exportaciones, tabaco y 
pólvora, lotería, rentas de los territorios de la federación y todos los ingresos 
que no estuvieran consignados aqur eran para los Estados. 

La Constitución de 1 824 ratificó el sistema federal pero abrogó la Ley de 
Clasificación de Rentas. sólo quedaron los artíCL1\os de tonelaje y aranceles 
para el Gobierno Federal que eran limitaciones al poder de lns distintas 
entidades. Así los Estados Introdujeron gravámenes alcabalatorlos para 
financiarse entorpeciendo el comercio interno. 

En 1 835 fue revocada la estructura federal por una centralista. El Congreso 
General emitió las Bases Constitucionales que establecieron la República 
Unitaria Centro\ y en 1 836 se publicaron las siete leyes constitucionales que 
ratlflcarran al Supremo Poder Conservador como órgano mtixlmo. En matera 
fiscal, se centralizaron las rentas. Poro en 1 841. las siete leyes fueron 
suprimidas convocándose a un nuevo Congreso Constituyente. que fue 
olsuelto a su vez por ol presidente de quel entonces. Antonio López de Santa 
Ana y reemplazado por una Junta de Notables que expidió las Bases de 
Organización Política de la República Mexicana on 1843. En matera fiscal esta 
legislación contenía la división de las rentas en generales y departamentales; 
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así se asignaban las contribuciones directas a los Departamentos mientras que 
un porcentaje iba al Gobierno Central. En cuanto a facultados impositivas de 
los Departamentos, éstos podían establecer gravámenes si oran aprobados por 
el Congreso Nacional, pero podían eliminarse si el Presidente lo decidía. 

En 1846 se volvió al Sistema Federal con la restauración de la constitución de 
1 824, se asignaron gravámonos particulares a la Federación como: aranceles, 
Impuestos del 4% sobro moneda, tabaco, correos, lotería, estampillas, así 
t:odas las actividades que no eran de la Federación pasaban a los Estados. Sin 
embargo. en 1 850 se instauró de nuevo el régimen centralista, se dispuso 
centrallzor los Ingresos como rentas generales de los Estados y territorios a 
favor del Supremo gobierno, pero los municipios siguieron percibiendo sus 
ingresos con hase a las disposiciones expedidas con anterioridad. 

Con la caída do López de Santa Ana en 1854 se instaló un Congreso para 
redactar una nueva Constitución. Más tarde, le Ley de 1 656 hablaba sobre 
una reforma importante la llamada "Ley de Desamortización de las Fincas 
Rústicas y Urbanas" que administraban como propietarios las corporaciones 
civiles y relialosas de la República: proponía que todas aquellas propiedades 
~e adjudicarían a los que las t:enran arrendada, por el valor de la renta, con un 
6º/o anual. En caso de que no estuviese arrendadas se licitaban al mejor 
postor, el dinero recaudado era para ol Gobierno Federal y una parte para los 
Municipios. 

En 1857 se proclamó una nueva Constitución que no distribuyó los ingresos 
ontre Federación y Estados aunque estableció sólo los siguientes principios: 

a) El Congreso Federal tenía facult:ad para expedir aranceles, podía Impedir 
restricciones al comercio interestatal, por lo tanto todo lo que no estuviese 
aquí podrfa ser gravado por las localidades de la misma forma se fijo un 
contingente del 20% de las rentas de los Estados para completar el Gast:o 
Público Federal. Los Estados para formar su Hacienda panicular sólo podían 
establecer contribuciones directas mientras quo la Federación establecería 
Impuestos Indirectos. 

Más tarde vendría la ópoca revolucionaria que se caracterizaría por una 
reorganización paulatina del sistema fiscal sobretodo porque es hast:a la 
década do los 20 "'s cuando comienza la restructuroción y hasta después de 
los 30 ... s cuando empieza a formarse el sistema fiscal moderno. 
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En ol periodo del Pdto. Manuel Avlla Camacho t 1940-1946). el total de 
impuestos representó en promedio anual ol 6.1 o/o respecto del PIB, el 84.4% 
de los Ingresos públicos fueron lmpuostos, los principales fueron ol de la 
renta, el de Industria, y el de comercio exterior, más tarde para el periodo do 
1946-1952 los Impuestos disminuyeron su partlcipnción en el total do los 
ingresos públlcos a sólo 77. 7o/o siendo los más importantes los antes 
mC:J1nclonadon. 

Para la 6poca do 1952-1958 los lmpuostos roprnsentaron el 70.7% del total 
de ingresos, lo cual implica que se buscó otras fuentes de financiamiento. 
como los préstamos. los principales Impuestos no variaron a los anteriores 
afiadléndoso solo.mente el do comercio Interior. Een el siguiente soxenio el 
Pdto. Lópoz MatP.OS croa el Impuesto sobre los ingresos mercantiles, aunque 
lo!l más Impon.antes eran el de la rentLi, industri::i y los de comercio exterior, 
por su parto, los impunstos represent:=Hon el 59. 5°/o de los ingresos totales. 

Más tarde, an el sexenio 1964~1970, estos presontaron un drástico descenso 
al ser solamente de 31.3º.k su participación, t<ll situación obligó a un 
endeudamiento ;:iunquc se incorporó a la Loy de Ingresos de la Federación los 
ingresos do las empresas estatales, el impuesto sobre ingresos mercantiles se 
vuelve Importante fuente do recursos, junto con el de la renta, el de la 
producción y el de los lniportaciones. 

Cuando finalizó la presidencia de Luis Echeverría en 1976 la participación do 
los impuestos en los Ingresos públicos siguió disminuyendo representando el 
30.9°Ai. del totnl por lo que SP. recurrió al endeudamiento público Interno como 
externo. Los impuestos más importantes del sexenio fueron, según su monto. 
el de la renta, el de ingresos mercantiles y el do producción, otros ingresos 
importantes fueron los empréstitos y los ingresos de las empresas estatales. 

Con José Lópoz Portillo los impuestos siguieron disminuyendo en la el total de 
ingresos públlcos al representar el 29.8°/o; para 1 980 el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) sustituye al de los ingresos mercantiles y continua siendo uno 
de los más Importantes junto con el de la renta. 

Al finalizar el poriodo de Miguel de la Madrid Hurtado ( 1982-1988) los 
Impuestos representaron el 53.0o/o del total de los ingresos públlcos en 
promedio anual, hubo tres impuestos importantes, o\ do la renta, el IVA y el 
de la producción, muchos impuestos se incrementaron desmesuradamente 
como el del predial quo creció en un 2,000°/o y tenencia debido a la Inflación 
por eso se le conoce a esto periodo como el más alt.o en cuanto al crecimiento 
de los Impuestos porque on su mayoría llegaron a incrementarse en más de 
100% debido precisamente a los efectos inflacionarios. 
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El gobierno de Carlos Salinas de Gortarl fue uno de los más Importantes en 
cuanto a reformas en los Impuestos. va que redujo el impuesto sobre la renta 
de un 42~~ un 1988 a 35% en 1991 y a 34o/o en 1994. además, creó et 
Impuesto al activo de las empresas quo tns grava con un 2 °/o e implementó un 
nuevo Impuesto del uno por ciento para la adquisición de vehículos usados. 
Igualmente, se amplia ta base tributaria en el número de contribuyentes poro a 
su vez una gran cantidad do personas productivas quedan fuera del padrón 
federal de contribuyentes por formAr parte de la economía informal. Aunque 
se hicieron esfuerzos, los Impuestos representaron el 30. 6°,{;. de total de los 
Ingresos públicos. 

4.4.1.1 Facultades de la Federación y los Es'tados 

En 1917, se promulga una nueva Constitución, que a la fecha sigue en vigor 
(aunque con sus reformas) y que es'tablece de forma más clara el 
funcionamiento del sistema tributario federal de México. 

En el artículo 73 fracción VII se establece que ol Congreso Federal esta 
facultado para Imponer lils contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto 
Federal. Por lo quo se deduce que puede apropiarse do ouas fuentes en este 
caso puede recaudarlas tanto los Estados como los Municipios. 

Más adelanto en la fracción XXIX. se establecen algunas materias reservadas 
para la Federación y cobradas exclusivamente por ellas. en este caso son las 
siguientes: 
Comercio exterior, aprovechamiento y explotación de recursos naturales 
comprendidos en el art. 27 párrafos 4<> y su .• Instituciones de seguro y 
crédito, Servicios públicos conceslonados y contribuciones especiales por; 
energía elóctrlca, producción y consumo de tahacos labrados, gasolina y otros 
productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de 
su fermentación. explotación forestal y producción y consumo de corvaza. Del 
rendimiento de estas las legislaturos locales recibirán una participación. 

En cuanto a las facultades estatales, el artículo 1 24 es rnuy claro al definir las 
facultados que no están expresamente concedidas un la Carta Magna. O sea. 
todo lo que no este expresado puede pasar a los Estados, el artículo 117 
fracciones IV. V. VI, VII agrega que en los siguientes aspectos los Estados 
'tienen prohibido ln,ponor grnvámenes. estos son: emitir. estampillas ni papel 
sellado, imponer gravámenes sobre tránsito de personas o cosas que cruzan 
su territorio (peaje), entrada y salida de mercancías nacionales o extranjeras, 
contraer empréstitos con otras naciones. sociedades extranjeras. sólo cuando 
se destinen a inversiones públicas productivas, gravar la producción, acoplo o 
"enta de tabaco en rama. 
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En el artículo 11 8 se declara quo tampoco pueden, sin consentimiento del 
Congreso de la Unión: establecer derechos de tonelajo, ni otro alguno de 
puortos o derechos a la importación y exportación 

En cuanto a los municipios estos tienen a su cargo según el artículo 11 5 
fracción 111 proporcionar los siguientes servicios públicos: 
a) Agua potable y alcantarillado 
b) Limpia 
e) Alumbrado público 
d) l'J'lercados y centros de abasto 
e} Panteones 
f) Rastro 
g) Calles, parques y jardines 
h) Seguridad pública V tránsito 
Las demás según su capacidad administrativa y financiera que puedan 
soportar. 

En el mismo nrtrculo, pero en fracciones más avanzadas {IV) se habla sobre la 
manara de nrJminlstrarse: "... los Municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les 
pertenezcan, asr como, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. Percibirán las constribuclones, incluyendo tasas 
adicionales que establecieran los Estados sobre la propiudad lnmoblllarla de su 
fraccionamiento (prodial}, división, consolidación, traslación y mejora asr corno 
las que tengan por base el cambio do valor de los Inmuebles". En la fracción V 
so menciona quu los Municipios estarán facultndos para formular y aprobar 
sua administración. la zonificación y planes do desarrollo urbano municipal. 
Creación y administración de reservas territoriales, controlar y vigilar la 
utilización del suelo de su jurisdicción. intervenir en la regularización de la 
tenencia de lo tierra urbana. otorgar licencias y permiso para construcciones y 
admón. de zonas reservadas. 

4.4.2 Los Impuestos sobre la Renta en México 

Para el Impuesto sobre la renta en México existe una loy especial que se 
denomina Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 

El ISR grava todos Jos ingresos que se acumulen en dinero, especie, servicios 
oe crédito, originarlos por el trabajo personal, bienes por ganacle en la 
enaJenaclón de bienes. premios, capital, utilidades o la combinación de todos 
ellos, que aumenten el patrimonio del contribuyente, persona física o moral 
mexicana o extranjera, residente en el país o fuera de él proveniente de 
fuentes do riqueza ubicadas en el territorio nacional, restando las deducciones 
fiscales autorizadas por la ley. 
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4.4.3 Los Impuestos sobre la renta Individual 

La Ley del ISR establece diversos objetos del Impuesto para personas físicas. 
observando las diferentes clases de ingresos; entre r.llos están : ingresos en 
afectivo. en bienes. en crédito, en servicios. en capital, etc. 

Se impone una tasa máxima del 35°/o para ingresos superiores a los 
103,118. 79 pesos. 
Y se exime a aquellos que obtengan hasta tres salarios rnínimos. 

IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA INDIVIDUAL 

GAN AN CIAS (pesos) 

º·ºº 1,562.60 
1,562.61 13.262.57 

13,262.58 23,307.64 
23,307.65 27,094.19 

¡--.27.094. 20 32 439.04 
32 439.05 65 425.99 
65 425.00 103,118.79 

103.118.80 

IMPUESTO 
'IMPUESTO EN 

COLUMNA I• 

4.6.B7 

¡..........!§.466.75 
29,282.GQ. 

Fuente: lnd1v1dual Taxes l\/léxlco, Prico Waterhouse, 1995 

4.4.4 Los Impuesto sobre la renta para empresas 

BASJCO 

3 
10 
17 
25 
32 
33 
34 
35 

So grava los ingresos que haya obtenido la sociedad mercantil por concepto 
de: efectivo. bienes. servicios. crédito. o aquella ganancia proveniente de 
establecimientos en el extranjeros. Incluyendo cualquier otro. 

Las sociedades mercantiles residentes en el extranjero que tengan uno o 
varios establecimientos en el país, acumularán la totalidad de sus Ingresos 
atribuibles a un establecimiento permanente la simple remesa que obtenga de 
la oficina central. 
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Las sociedades mercantiles deberán calcular ol lr11puosto sobre to renta 
aplicando al reslJltado fiscal obtenido en el ojerclcio, la tasa única federal del 
34°.k. sin embargo ésta tasa puede ser reducida en los siguientes casos: 

50% ( por ejemplo la tasa sería del 1 7ºA» en el caso de contribuyente 
dedicado exclusivamente a la agricultura. ganadería. pesca y silvicultura. 
25o/a( por ejemplo la tasa seda 25.5ºA>J a los contribuyentes mencionados 
antes que tengan cierta industrialización de su producto que dicha actividad 
no derive en más del 50º..b de su ingreso bruto. Y 50º/o (por ejemplo la tasa 
sería del 17°.k)en el caso de contribuyentes dedicados oxclusivamento a la 
publicación editorial. 

La Ley del ISA establece seis actividades sujetas al Impuesto: comerciales, 
industriales, agrícolas. ganaderas. pesca, silvicola. 

Se considerará empresa la persona física o moral que realice esas actividades. 

Por establecimiento so entenderá cualquier lugar de negocios en donde se 
desarrollen las actividades parcial o totalmente del negocio. 

Se entiende que el ingreso lo percibe la persona que realice las actividades 
empresariales. 

Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 
establecimientos permanentes en el país acumularán la totalidad de los 
Ingresos atribuillles a dichos establecimientos. 
Cabe mencionar que. también existe el Impuesto al activo del 2% que grava 
exclusivamente a las empresas y que se considera corno complementarlo del 
ISR. 
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4.4.5. Comentarlos finales 

Definitivamente el caso mexicano difiere con su contraparte norteamericana y 
canadiense. Por una porte el federallsrno en esos dos países impide o dificulta 
la contabilidad del impuesto total a pagar en esos pafses. En Múxico tas 
en1presas están sujetas al Impuesto sobre lo renta con una tasa del 34ºA>. En 
los E.U. la 'tasa del impuesto al ingreso de las empresas os del 34o/o pero 
existen a su vez otros impuestos estatales y locales quo aumentan este 
gravamen. en cuanto a Canadá su sistema tributario guarda cierta semejanza 
en cuan'to a su organización y estructura con E.U., no asr en cuanto al cobro 
o importancia del impuesto federal en Canadá que en su vecino del sur. ya 
que se aplica una tasa del 28'}~ dejando mayores recursos libres para las 
provincias. 

Por otra parto Canadé rnuesna una tendencia y favoritismo hacia aquellas 
actividades manufactureras que favorecen et empleo no como sucede en E. U. 
y en México ya que este tratamiento especial no está contemplado 
espocfflcan1entc on el impuesto sobre la renta. sino que, para el caso de 
México se aplicn el régimen de rnaquiladorn. 

Aenque el cobro do un impuesto federal por parta de México favorece la 
conrabilidad no es posible desdef'lar lils desventajas que tiene para los 
Estados y municipios va que niuchos vnces no su reparten equitativamento 
e~os Ingresos a nivel federal y µar lo tonto éste problcn-1a Nú traduce en la 
cierto escasez de servicios públicos que atraviesan rnunicipios y Estados por 
no contar con mayores ingresos. Caso contrario de Canadá que gracias a los 
m;::;yores ingresos provinciales y a la cierta autonomía del gobierno local fronte 
al federal provc-ca una mayor dotación de recursos y servicios a la población. 
pero a su vez fon1cnta ciertos espíritus secusionistas corno el caso dts 
Ouebec, o incluso uno rivalidad por obtener ventajas individuales dejando de 
lado el espíritu fcdernl, como ojen1plo se puedu citar que, la provincia 
canadiense de Ontarlo se negó a un acl1ordo comorci~I con E.U. mientras que 
Ouebec con el !in de conseguir apoyo de sus vecinos aprobó un acuerdo 
comercial sabiendo que existen divergencias entre una y otrn nación. 

En al caso norteamuricano ta batallo por el presupuesto fiscal so ha convertido 
en un mito n1ás poHtico que i.:iconó1Tiico, ya quo el aumonto o disminución de 
lmpues'tos (federales, locales o estatales) lejos de abatir un dóflcit económico 
se convierto en tema de debate, campañas y hasta discusiones por lograr un 
acuerdo quo honoficiorfa primeramente ni gobierno federal y dcspuós a sus 
otras entidades. Puede encontrarse que an su mayoría los tres países guardan 
cierta uniformidad en cuanto a la identificación del contribuyente, definición 
del impuesto sobre la rentn poro el federalismo impide a la vez una cierta 
armonización. 
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CAPITULO QUINTO 

La armonización tr1butarla en área del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte 

5. 1 El Problema de la dobla tributación 

5.1.1 Definición de doble tributación 

Cuando se fijan objetivos para lograr una Integración, tienden a observarse los 
problemas fiscales como el primer paso a superar. prueba de ello esta en la 
supresión paulatina de los impuestos al comercio exterior o aranceles que 
forman par-te de todo el ramo fiscal, sin embargo, no sólo estos gravámenes 
Influyen en el proceso lntegraclonista, existen otros que, aunque no lucen a 
primera vista, su Importancia es innegable sobretodo porque dependiendo de 
ellos se pueden eliminar muchas trabas administrativas y problemas, en este 
caso. se habla del impuesto más importante: el de la renta. qua es el más 
utilizado por la mayoría o todos los Estados para allegarse recursos. además 
de que grava la parte medular de la actividad económica. ol Ingreso. que 
constituye el propulsor del ciclo económico. 

El mencionado Impuesto ha sido. es y será tan Importante que se han buscado 
múltiples formas para acoplarlo lo mejor posiblo en las relaciones bilaterales o 
multllatef'ales para evitar el problema de la doble tributación y llegar as' al fin 
último de todo proceso de integración: la armonización de cualquier poUtica. 
incluyendo la tributaria. ¿pero qué es la doble tributación?.¿por qué tanto 
temor a ella 7. 

Flores Zavala expone que "la doble imposición se presenta cuando una misma 
fuente es gravada con dos o más impuestos. establecidos por una misma 
entidad. o bien porque concurran en esa fuente dos o más entidades 
diversas"1. 

Grlzziottl encuentra doble Imposición "cuando se verifica la reiterada 
Imposición de la misma riqueza o de los mismos contribuyentes, mientras que 
existiendo una sola causa de Imposición solo se Justifica un solo impuesto o 
varios tributos pero sobre parte de la misma riqueza". 

1 Flores, Zavala. Ernesto. Elementos de las finanzas pllbljca:¡ mexicanas pag. 325 
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Eduardo Rfofr(o expllca más profundamente el significado de la doble 
1mposlclón: "la reiterada Imposición de la misma materia imponible, por el 
mismo concepto sea que satisfaga el doble o múltiple impuesto a la misma 
persona. sea que lo pague otra diversa, siempre que con ello se quebranten 
los principios fundarnentales do la tributación a saber, la generalidad y la 
uniformidad, por carecer de causo o razón fundamenta1••2. 

Aun Así, cabe dastacar que esta doble imposición se presenta un dos formas. 
la interna y la internacional. 

Bajo lo primera óptica, una misma entidad Impositiva (Federación, Estado o 
l\llunlclplo} establece dos o más gravámenes sobre una misma fuente 
quebrando asr los principios de iusticia porque la fuente doblemente gravada 
se encontrará en situación de desigualdad frente a otras gravadas con un solo 
impuesto. v porque constituyo un obstáculo para el desarrollo económico del 
pal s. 

A su voz csrn imposición puede perseguir lograr una mayor equidad en la 
Imposición teniendo en cuenta la diversa capacidad productiva de los 
individuos y de las sociedades industriales y comerciales. 

Por ejemplo: para un individuo las deudas disminuyen su capacidad 
económica, pero para una sociedad la omisión de obligaciones las aumenta, v 
entonces. al gravar el resultado de esta emisión se esta estableciendo doble 
impuesto que al tomar en cuenta la capacidad económica del causante, 
permite, en goncral mayor justicia en la tributación. Sin embargo, el 'tema 
aunque es Interesante no conviene tratarlo aquí, más bien la parte que 
interesa e~ la doble tributación a nivel internacional. la cual, es definida de la 
siguiente forma: 

Chapoy Bonlfaz Dolores lo expresa de manera más sencilla: " una persona 
recibe ingresos gravables tanto en el pafs con el quo se originan comen su 
propio país, ya que ambos pafses ejercen su Jurisdicción Impositiva sobre 
dichos ingresos" 3 

~~~!~~~ .Ed~~~~;.Lª ¿;~~!:. xµ~~lf:~!'s v J!';t~~c:S''d'!s·,:"¡;;;,,~T01e lmpgs!c!Oo !OlA[ft&'tfltDI 
ioramaclpnal pag. 1 85 
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El mismo RCofrío hace hincapié en la definición de la doble Imposición 
internacional al mencionar: "la reiterada Imposición de la misma cosa o 
persona, o ambas juntas, que proviene dal conflicto de atribuciones entre dos 
o más Estados para establecer la obligación tributaria en razón de conflicto de 
principios que se Invocan para justificar el fundarnento o causa del poder 
tributarlo fenómeno que se presenta cuando una persona amplía sus 
actividades más allá de su país y se encuenua sujeta a un doble gravamen, 
por dos o más países, sobre un mismo ingreso'"' 

Esto se puede entender mojor con el ejemplo que orroce Richard Musgrave5 a 
continuación: 

Utilizamos un sencillo modelo de dos países cuyos Ingresos proceden de los 
Impuestos sobre la renta. Los Individuos cuyo país de principal fuente 
fidedigna tributarla (p.f.t.f.) es el país A pueden trabajar en A o By pueden 
derivar sus rentas de capital de inversiones en A o en B. Así pues, pueden 
estar sujetos a impuestos por ambos países A y B. 

¿Cómo han da ostar rolacionados estos dos países y una fuente a la que se 
aplican dos Impuestos?. 

Un país tiene derecho a gravar la renta que se origina dentro de sus fronteras, 
aun cuando los factores (trabajo y capital) que perciban la renta pertenezcan a 
exuanjeros. Aquí ha de realizarse una distinción entre la división a) de las 
ganancias o pérdidas nacionales entre las economías de dos países: b) de las 
ganancias o pórdldas de ingresos públicos entre sus tesorerías. 

Un Inversor cuyo p.f.t.f. es el país A invierte en el país B, y B establece un 
gravamen sobre su renta derivada on B. este impuesto representa dos tipos do 
pérdida naclOnétl, ya que la ronta total de sus nacionales so ve reducida. 

Obviamente cada Estado, mediante su soberanía tiene la facultad de gravar 
los ingresos de una persona que obtiene ingresos en ese país. Hugo Carrasco 
lrlarte. cita en su libro "Derecho Fiscal Constitucional" palabras de Miguel 
Valdez Villareal referente a esto: " la potestad tributarla de establecer 
contribuciones se confiere en virtud de la soberanía como una de sus 
derivaciones, con el carácter de Instrumento para cuidar y robustecer la 
misma soberanía, como realidad histórica, frente a otros Estados y entre los 
propios habitantes del país. 

4RroFrro. Eduardo. op. cit. pag. 21 
5Musgrave. Richard, s131emH Fiscales pag. 342 
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Esta potestad es el poder jurídico de establecer contribuciones mediante una 
lay: de aplicar en el caso los bienes recaudados para expensar el gast.o 
públlco. la potestad se confiere a los entes constitucionales fundamentales 
que gobiernan la convivencia nacional. de modo que le corresponde un 
atributo jurídico en el cuerpo de sus autoridades con et fin do quo le sea 
factible cumplir con su funclones"6. 

Un contribuyente que debe sumisión fiscal al país Austria, pero gana rent.as 
salariales en Bélgica, de cualquier manera, este Individuo será gravado sobre 
dichas rentas salariales en Bélgica. Do acuerdo a la no discriminación, este 
gravamen se fijará a los tipos impositivos de Bélgica. pero si su sumisión 
básica corresponde a Austria, su obligación fiscal se determinará según la ley 
austríaca. Suponiendo que Austria adopte una versión internacional del 
problema, el Impuesto pagado por el Individuo en Bélgica le será acreditado 
para que deduzca el de Austria, calculado sobre la renta Antes del Impuesto 
belga. SI el Impuesto belga es más elevado. le será debido un reembolso por 
Austria. La cuestión que ahora deberá de considerarse es ¿dónde debería 
residir la sobernnra fiscal?. 

5.2 Soluciones a la doble tributación 

Paro resolver el problema de la doble tributación, Dolores Beatriz Chapoy 7 
establece que han surgido dos sistemas paro determinar la facultad de 
Imponer gravamen: el de residencia o nacionalidad de causante, y el de la 
fuente del Ingreso. 

Imposición atendiendo a Ja fuente. Este sistema tiene relación con el principio 
del beneficio. La mayoría do los países consideran entre sus facultades la de 
Imponer gravérnenes sobre los ingresos derivados on su territorio. Los países 
que siguen esto sistema reclaman el derecho preferente que el beneficio ha 
sido obtenido dentro de sus fronteras, y que asl resulta más fácil la 
determinación de los Impuestos y su recaudación. Al estructurar el sistema 
Impositivo sobro la base única de este principio, se deja fuera del ámbito de la 
loy al Ingreso extranjero cuando no a la simulación de operaciones fuera del 
país para escapar al Impuesto, con las consiguientes repercusiones nocivas al 
desarrollo económico del país y a la recaudación fiscal. Por otra parte, es una 
discriminación contra aquellos que invierten en el país. 

61riana, Carrasco, Hugo, Qoror;hp Ejgs;a! Cpnstjtuc!gnal, pag. 51 y 52 
7chapoy, Bonlfaz, Beatriz op. cit. pag. 166 
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Aparentemente ol sistema -;le Imposición en la fuente es do fácil 
administración y evita la doble imposición; pero en la práctica no sucede asr. 
pues basta con que la ley adopte una definición amf}lia de los que se ha de 
entender por fuu11te de ingreso. abnrcanda por una fracción legal las 
operaciones que hayan de tener los efectos en el territorio nacional, para que 
surjan las misma diflcultades que existirían si se recurriera al criterio de 
residencia. 

Imposición atendiendo a la nacionalidad: Esta os la relación más fácil de 
establecer por parte del Estado que impone el gravümen. En el caso de 
ciudadanos residentes en el extranjero, este criterio necesariamente da origen 
a ta doble Imposición. 

Imposición atendiendo R Ja residencia: La mayoría de los países qua gravan el 
Ingreso extranjero so basan en este criterio. El término "residencia" da lugar a 
múltiples problemas por la diversidad de criterios que siguen los distintos 
países para definirlo, ya sea atendiendo al domicilio, a la presencia en el país 
por un periodo determinado, o a la ejecución de hechos que hagan presumir la 
voluntad de residir en el país. 

Goneralrnento existen dos formas de solucionar el problema de la doble 
Imposición internacional. una de ollas es el procedimiento unilateral, por medio 
del cual un Estado en ejercicio de su soberanía dicta las medidas legislativas 
necesarias para evitar la doble tributación. Estas medidas pueden ser las 
slgulentcsB: 

Deducción: El Estado concede la deducción del impuesto sobre la renta 
pogado por la misma materia en otro Estado o, 

Exención: Cada Estado exceptúa del impuesto o los no residentes, aún cuando 
la fuente se encuentre dentro del país. pero grava a los residentes por el total 
de su fortuna, sin distinción de situación o de origen. 

Procedimiento bilateral o plurllateral que consiste en que dos o más Estados 
celebren convenios tendientes a evitar la doble imposición. Entre estos los 
más significativos son los de la Sociedad de tas Naciones, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDEl y la Organización de Naciones 
Unidas, signo de que la preocupación por el problema viene desde tiempo 
atrás hacléndosA esfuerzos por resolverlo a través del tiempo. 

SFJoraa, Zavala. Ernesto. op. cit. pag. 333 
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En 1921 ta Sociedad do las Naciones, por conducto do su Comité Financiero. 
on respuesta a 1a necesidad planteada on la Conforencta Final'\C\era 
Internacional do Bruselas de 1920, para que se adoptaran medidas 
encaminadas a etin1lnar la doble tributación, hizo que se reunieran cuatro 
expertos asignados que llegaron a la conclusión de cuatro métodos posibles 
para evitar la misma: 

1. Método del dusgravamlento total que consiste en que el pafs del domlci11o 
detluce del nl.onto del Impuesto debido por su residente, todo el impuesto 
pagado por él on el extranjero sobre o\ valor de sus bienes gravables. 

2. Método rle la exención: el pals de origen exceptúa, a t.odos los 
contrlbuyElntes no residentes, del Impuesto qua grava las rentas de las fuentes 
que se encuentran sobre su territorio. 

3. Se divide el impuesto y se reparte la carga del dosgravamiento entre 1os 
Estados. 

4, Método de la atribución de las riquezas imponibles que consiste en repartir 
entera v espec(ficamente, según su naturaleza, ciertas categortas de riqueza 
entre los paises Interesados. de modo que cada país grava libremente la 
riqueza que para ese efecto le han atribuido. 

Més tarde el Comité Financiero de la Sociedad, en 1922. formó un grupo de 
steta funcionarios fiscales (Bélgica, Chocostovaqula, Frélncia, Italia, Países 
Bajos. Reino Unido v Suiza) especializados para evaluar los aspectos 
administrativos y préctlcos de la doble imposición v de 1a evasión 
internacional de Impuestos. Estos reconocieron que dada la diversidad de 
legislaciones no puede proponerse un sólo mótodo para solucionar el problema 
y ilegaron a los siguientes acuerdos: 

1. La mayor parte de las convenciones han seguido el patrón de atribuir ol 
derecho de gravar al país de origen de ta renta. 
2. Los gobiernos están dominados por el Instinto de gravar a los extranjeros. 
3. Hay una corriente creciente para fundar los Impuestos personales en la 
noción de domlclllo. 

Para 1925, el grupo fue reestructurado y ampliado por expertos de Alemania, 
Argentina. Japón, Polonia y Venezuela, posteriormente on 1927 se anexaría 
un norteamericano y se darían propuestas do convenciones sobre Impuestos 
sobre la renta y fortuna, derechos de sucesión, asistencia judicial en la 
recaudación do Impuestos y asistencia administrativa. 
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Stgulendo las recomendaciones de la Reunión General de Expertos 
Gubernamentales. el Conse}o de Seguridad de la Sociedad do las Naciones en 
1929. designó un Comité Fiscal permanento. Este comih'l dedicó una atenc\ón 
considerable al problema de formular. con fines fiscales. normas para la 
tmputación de los Ingresos comerciales de los empre~as que operaban en 
vorios países. En el marco de es"tas actividndes el comité forrnuló la regla de 
quo los productos de las patentes y derechos de autor se oravarfan en el 
Estado del don1icilio fiscal de sus beneficiarios, a menos que t.ales patent.es o 
derechos hubiesen sido adquiridos a título oneroso o representase una rent.a 
tndustrial o con,ercial. caso en le cual deberían someterse al mismo régimen. 

También en 1936 se adoptaron disposiciones relativas a la repart.lclón de 
gravámenos !>Obre el capital diciéndose que: si una etnprcsa tiene su domici1io 
en un Estado, el otro sólo podrá gravar la fortuna situnda o el caplt.al 
empicado en su territorio, atribuible a un establecimiento estable9. 

En la ciudad de México, se celebró del 3 al 15 de julio de 1940 la primera 
Conferencia Regional Tributarla del Comitó Fiscal. que reanudó labores en julio 
do 1943 en la misma sede, en est.a se aprobó un Modelo do Convenio Bilateral 
t1ara evitar la doblo tributación de sucesiones y protocolo; además. un Modelo 
de Convenio bilateral para el establecimiento de ayuda recíproca en materia de 
aplicación y cobranza dr:t los impuestos directos con su protocolo respectivo, 

Un año más \erde se celebró una tercera conferencir,i en la misma ciudad, se 
aprobaron t.res modelos, uno sobre la ayuda recrproca en materia de 
determinación ...,- cobro de los impuestos directos así corno un Intercambio de 
Información, el segundo proyecto se refiere a la prevención de la doble 
t! ibutación en materia de Impuestos sobre la renta y fortuna, v el tercero el 
t.andlente al problemo de las sucesiones. 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el 1 º de octubre de 
1946, formó una Comisión Fiscal, a la que se le pidió "emprender estudios y 
asesorar al Consejo en el campo de la hacienda pública, especialmente en sus 
aspect.os jurídicos, administ.rativos y técnicos 00 10. 

En 1954, la Comisión Fiscal y su Comité de Relaciones Flscales 
Internacionales dejaron de actuar y la función para el estudio de la doble 
tributación internacional se desplazó hacia la Organización de Cooperación 
Económica Europea (OCEE). 

9Flores, Zavala, El'"nesto, lbid. pag. 343 
1 Oeettinge. Horbert, Estudio pn1stjsg spbre cpnven!ga lmponlt!yos pgra pyher la doblp 
~pag.22 
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El Conse}o de la OCEE adoptó su primera recomendación sobre la doble 
tributación tributación el 25 da febrero de 1955, esa recomendación se 
tradujo en el establecimiento del Comité Fiscal de la OCEE, en marzo de 1956. 
Sin embargo, la agrupación, sufrió cambios importantes en 1961 cuando se 
convirtió en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

Ella misma, recor.oclendo el esfuerzo de eliminar la doble tributación entre 
países miembros entendió que debfa ir más allá da la esfera de los impuestos 
sobre la renta y el capital, solicitó en 1963 al Comité Fiscal, que elaborara un 
proyecto de convención que plasmaru lineamientos uniformes, para resolver 
les problemas de doble tributación en materia de patrimonios y herencias, 
mismo que se dio a conocor en 1 966. 

Por otro lado, a nivel regional tan"lhlén se han llevado a cabo esfuerzos por 
evlt:ar la doblo tributación a través del Grupo de oxpertos de la Asoclacló,.. 
Latinoamericana de Libre Comercio {ALALC), mismo quo aprobó on 1P' ....> 
criterios para evitar el problema entre los pafscs miembros y aquellos l"1 ~ no 
lo eran. Do Igual manera, pero a nivol subreglonal, la Comisión del Ac1 .do de 
Cart:agena aprobó en noviembre de 1971, una convención modelo..- .ra evitar 
la doble hTiposición entre los países miembros del Pacto Andi· ~ y los no 
miembros. 

Los Modelos de doble tributoción conforme a la experlcncia lograda producto 
de su aplicación. se han adecuado a los sistomas impositivos de los países 
que los utilizan para formular sus acuerdos tributarios bilaterales, siendo la 
base para estos, el Convenio de las Naciones Unidas publicado en 1980 y el 
de la OCDE de 1 977, mismo que ha sido revisado en forma constante y cuya 
última actualización es de fecha del 1° de septiembre de 1992. Los tratados 
int:ornacionales complementan las leyes do los pafses contratantes al decidir 
cuál de los países tendrá jurisdicción para suJetar determinados ingresos a sus 
leyes nacionales, y bajo quó condiclonos y con qué limitaciones puede 
hacerlo. A continuación se expone la estructura normalmente adoptada en los 
tratados para evitar la doble Imposición. Aunque dichos tratados se apegan 
generalmente a los mismos lineamientos, el contenido do sus cláusula varía de 
acuerdo a cada situación. 

5.3 Modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación 

Este Convenio entró en vigor el 1 5 do octubre de1 980 y comprende: 
•a las personas residentes en los Estados Contratantes 
•comprende todos los impuestos sobre la renta establecidos en nombre de un 
Estado contratante, de una de sus subsidiarlas polftlcas o de sus 
administraciones locales. con interdependencia de la forma de recaudación. 
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Se entenderá por: 
•persona (personas naturales. sociedades y cualquier otra colectividad de 
personas) 
*Sociedad (cualquier persona jurídica o entidad considerada como tal para 
efectos -fiscales) 

En cuanto a los residentes. el Convenio estipula que se acopla en esta 
categoría a cualquier persona, que en virtud de la legislación de ese Estado, 
éste suieta a impuestos en él por razón de su domicll1o, residencia, sede de 
dirección o cualquier otro criterio análogo. 

Su residencia se determinará de conformidad con las normas siguientes; 

a} Se considerará que reside en el Edo. contratante donde tenga su domlcilto 
permanente. si tiene domicilio permanente en ambos Estados. se considerará 
que reside en el Edo. que mantenga relaciones personales y económicas más 
estrechas (centro de Intereses vitales}. 

b) Si no se puede determinar su centro de intereses vitales se considerará 
que es residente del Estado donde viva habitualmente, 

e) SI tiene una residencia habitual en ambos países 
nacionalidad. 

considerará su 

d) Si tienen doble nacionalidad o no posee la de alguno de los Estados, las 
autoridades resolverán la cuestión de común acuerdo. 

"establecimieO"tO permanente" será cualquier local fijo de negocios donde 
desarrolle total o parcialmente la actlvidod de la empresa. Son 
establecimientos permanentes los centros administrativos, las sucursales, las 
oficinas. las fábricas. los talleres, las minas, pozos petroUferos v canteras. 

Los establecimientos permanentes no comprenden: 

a) el uso de instalaciones para almacenar mercancfas. 
b) el mantenimiento de local fijo de negocios dedicado a la compra de bienes 
o mercancías para la empresa. 
e} Mantenimiento de local fi}o dedicado exclusivamente a realizar por cuenta 
de la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatoria. 
dl Mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin do que sean transformadas por otras empresas. 
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Los ingresos percibidos por un res1dente de un Estado Contratante por bienes 
rarees situados en el ouo Estado contratante podrán gravarse en ese otro 
Estado. 

Los beneficios de un empresa de un Estado solamente podrán someterse a 
Imposición en ese Estado solamente a no ser que la empresa efectúe 
operaciones en el otro Estado por medio de un establecimiento permanente. 
En tal caso dichos beneficios serán gravados en et otro Estado pero solamente 
a la parte atribuible a: 
a) ese establecimiento permanente 
bl ventas en ese otro Estado de bienes o mercancfas de tipo idéntico o similar 
al de las vendidas por medio de ese establecimiento permanente. 

Los Intereses y dividendos procedentes de un Estado contratante pagados a 
un residente del otro Estado contratante podrán someterse a Imposición en 
este último. 

Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado Contratante de la 
enajenación de los bienes Inmuebles situados en el otro Estado contratante 
sólo podrán ser gravados en ese otro Estado. 

En cuanto a los servicios personales por cuenta propia, el Tratado establece 
en su artículo 14 que: 
1) Las rent:as obtenidas por un resldent:e de un Edo. cont:ratant:e por la 
presentación de servicios profesionales en el ejercicio de otras actividades de 
carácter independiente sólo podrán someterse a imposición en ese Estado 
salvo las siguientes excepciones en que también serán gravadas en el otro 
Estado. 

a) si dicho residente tiene su centro fijo en el otro Estado contratante por lo 
que sólo se le gravará las rentas que se obtenga en ese Estado. 
b) si su estancia en el otro Estado es por un período que sume o exceda 183 
dlas en el año fiscal, en tal caso, se grava en el otro Estado. Pagará en el 
otro Estado si ejerce un empleo allí y le pagan a menos que no junte 1 83 d(as. 
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5.4 Métodos para ettmlnar la doble tributación 

Tanto 1os tratados modelos de la OCDE como de la ONU especifican, salvo 
pequef'\as dlferenclas en la redacción dos métodos para solucionar la doble 
tributación, curiosamente para ambos modelos se utilizan tos mismos 
artrcu1os, el 23-A y 23-B, que se diferencian por la redacción y por el dtu\o 
que emplea la OCDE en el segundo al referirse a los rnétodos de "'crédito"' en 
lugar de ''deducción" como lo utiliza ta ONU, que a continuación se expone: 

Arttculo 23-A Mótodo de Exención 

1) Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga rentas lo posea 
capitales) que, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio, puedan 
oravarse en el ouo Estado Contratante. el Estado mencionado en primer 
término, de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 2 y 311, exentaré 
de impuestos tales ingresos o capital. 

2) Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga Ingresos que, de 
acuerdo con tas disposiciones de los artículos 1 O y 11 {intereses y dividendos) 
puedan ser gravados en et otro Estado Contratante, el Estado mencionado en 
primer término permitirá aplicar como deducción de impuestos sobre los 
ingresos de ose residante una cantidad igual al impuestos pagado en el otro 
Estado. No obstante, tal deducción no excederé la parte del impuesto,. 
calculada antes de aplicar la deducción, que sea atribuible a tales Ingresos 
derivados del otro Estado. 

3) Cuando de acuerdo con cualquier disposición de este convenio los ingresos 
derivados o el capital poseído por un residente de un Estado Contratante 
estén exentos de in1pu0stos on ese Estado, tal Estado, no obstante, podrá 
considerar los Ingresos o el capital exentos para el cálculo del importe de los 
impuestos sobre los ingresos o ol capital restantes de ese residente. 

1 tTanto en el convenio do la ONU. como en et! de la OCOE, los ptirrafos 2 v 3 se refieren a las 
exenciones e:.:plicitas de impuestos • por oiomplo: El segundo párrafo del primor modelo dice 
.,Do acuerdo con las disposiciones v sujeto a las \imitaciones de las leves de (que 
pueden sor modificadas on algún momento sin cambiar el principio aa~esto). 
---- otorgarán a un residente o ciudadano de ----·- un crédito contra los 
impuestos sobro ingresos _. Respecto at tercer 
párrafo dice: .. Para propósh;os de permitir tal compensación por doblo Imposición de 
Impuestos. de acuet"do con este articulo. se considerará aue los inarosos se originan 
oxclusivmente de las siguientes maneras: a) los Ingresos obtendidos por un residente de un 
Edo. Contratante que puedan ser gravados en elotro Edo. según este Convenio (por otras 
razones además de la nacionalidad) se consider<'.lrán como oriuinarios do ese otro Estado; y, los 
Ingresos obtenidos por un residente de un Edo. Contratante que nopuodan ser gravados en el 
otro Edo. Contratan1.e segLln este Convenio se consideraran como originarlos en el primer 
Estado mencionado. ver Harben Bettinge pag. 60 
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Artículo 23·8 Método de Descuento 

1) Cuando un residente de un Estado Contratante obtenga rentas de 
conformidad a esta convonclón. pueden gravarse en el otro Estado 
Contratante; el primar Estado permitirá deducir del impuesto sobre los 
Ingresos de ese residente una cantidad igual al Impuestos sobre los Ingresos 
pagados en ese otro Estado, sin embargo, esa deducción no excederá de la 
parte del Impuesto sobre Ingreso calculada antes da hacer la deducción que 
sea atribuible según corresponda, a las rentas que pueda gravarse en ese otro 
Estado. 

2) Cuando de acuerdo con cualquier disposición del presente convenio. las 
rentas obtenidos por un residente de un Estado contratante estén exentos de 
Impuestos en ese Estado. tal Estado, podrá, sin embargo, considerar los 
Ingresos o el capital exentos para el cálculo del importe de los impuestos 
sobre los Jn1puestos sobre los Ingresos o el capital restantes debe se 
residente. 

Como se puede observar. ambos modelos de la ONU y OCDE muestran una 
gran similitud, salvo por su redacción, lo que hace innecesario mostrar el 
modelo de Is OCDE toda voz que utiliza las mismas definiciones, métodos de 
solución y hasta numeración de artículos, por lo que se deduce que una vez 
visto la prueba o ejemplo a seguir conviene profundizar especfficamonte en los 
acuerdos de doble tributación firmados por México con sus socios en el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( Canadá v E.U.). 

5.5 Significado de la Armonización Tributarla 

Una vez analizndo el convenio marco para suprimir la doble tributación se 
analizará los tratados de doble tributación de Móxico con Canadá y E.U. 
tendientes a agilizar el proceso de Integración en América del Norte para 
conseguir la tan ansiada armonización tributaria en esa zona del hemisferio, no 
obstante. convendría señalar el significado de este último punto para entender 
lo que se está tratando de conseguir con la firma de estos dos acuerdos. 

Pareco adecuada la definición que hizo al respecto La Escuelo de la Hacienda 
Pública de España en el 11 Encuentro do la Red Latinoamericana de Estudios y 
Tributación en Cartagona de Indias, Colombia, en 1995, la cual se resume de 
la siguiente manera: 
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"'La armonización trata de eliminar las distorsiones fiscales que se producen en 
los funclonan1ientos delos mercados, cuando existen soberanlas fiscales 
distintas mediante lo adopción de las n1edidas necesarias para establecer 

~~:d;':}:~::,.,;;e u1:J~~!':t~/~'!i ! gastos públicos parecidos o los que ex/stlrlan en 

Los objetivos do toda armonización son los siguientes: 

Abolición de las restricciones no arancelarias. 
Armonización de los impuestos. 
Aproximación de las cargas fiscales que gravan el uso del capital. 
Aproximación de la tributación de las personas fiscales (evl'tar evasión 
fiscal). 

Aunque. el proceso armonizador es un proceso complejo que afecta al 
conjun'to del sistema fiscal y no sólo a alguna de sus figuras tributarlas: 

a) afecta a la relación ent.re los Impuestos 
b) afecta a los movimientos de capital 
c) afecta a las operaciones comerciales 

Armonizar significa también homogeneizar o establecer fórmulas comunes 
empleadas en la actualidad para la tributación de las rentas exteriores. 
fundan1entalmonte la tributación de la renta. 

Armonizar traería aparejado la Inutilidad de fórmulas espec(flcas o la utlllzación 
de los convenios de doble imposición para el capital. ya que armonizar es el 
fin último. creando un área de total neutralidad financiero-fiscal para la 
localización do inversiones productivas 

Sin embargo. t:tl hecho de que los gobiernos nacionales de los Estados 
miembros desean seguir conservando mayor flexibilidad posible para obtener 
ingresos a través do impuestos directos. Limitan la armonización, de Igual 
forma, el requisito de unanimidad en cuestiones fiscales hace peligrar la 
armonización porque lleva mucho tiempo ponerse de acuerdo sobre estas 
cuestiones y más con países como Canadá y E.U. Que presentan diferentes 
esquemas locales y estatales. 

1 2escuela do 13 Hacienda Pllblica de Espana, Conch1s!nneg 11 Encuentro do la Red 
Latinpamf!rlcana do Estudios y Trlbytec!ón en Caqaoena do Indias Co!gmhlil! 1 995, pag. 2 
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S,6 Tratado de Doble Tributación de México con C1madá y E.U. 

El tema tributarlo no fue incluido específicamente en el texto del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. porque este tema ya había sido 'tratado 
ampliamente en los acuerdos que se firmaron entre los países signatarios 
antes de la entrada del TLCAN 13 • Pero aún asr. el artículo 2103 del TLCAN 
habla sobre tributación y es más exacto al señalar las disposiciones de 
medidas tributarias. 

A continuación se expone una parte del texto de tan importante artículo. 

Articulo "f 203 Tributación 

1. Salvo lo dispuesto en este artículo. ninguna disposición de este Tratado so 
aplicará a medidas tributarias. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afectará los derechos y las 
obligaciones de cualquiera de las partes que se deriven de cualquier convenio 
tributarlo. En caso de lncompatibllldad entre este Tratado y cualquiera de los 
convenios. ol convenio prevalecerá en la medida de la incompatlbllldad.14 

Escas son los dos párrafos más importantes para el tema de la doble 
tributación. ambos son claros, el primero especifica que no hay opciones para 
imponer medidas tributarias alternas de las que no contempla el Tratado. con 
la obvia excepción de los impuestos aduaneros y grnvárnenes similares. 

El segundo párrafo pone en alto los convenios sobre doble tributación como 
una forma de solución de controversias tributarias, en caso de que la hubiera. 
en los casos más espinosos como servicios financieros. ganocios, dlvtdondos, 
ate •• porque estos tratados deben contemplar todo lo referente a esto. asr el 
TLC no se ve corno algo Inmenso que abarque toda la relación de integración 
entre los tres países. sino que se va a ayudar de otros mecanismos pare lograr 
la armonización deseada. 

Pero. en qué consisten los famosos acuerdos de doble tributación firmados 
por nuestro país con los otros signatarios del TLCAN. ¿cómo funcionan?. ¿qu6 
hacen?. 

13Mdxlco auacrlbló acuerdos sobre doble Imposición con los Integrantes dol TLCAN, antes de 
la firma del mismo. Con Canad4 fue suscrito el B de abril da 1991. y con Estados Unidos el 18 
de septiembre de 1992. 
14SEC0FI, Textg Ofjc!al del TI CAN, pag. 576 
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A continuación se procederá a explicar los aspectos más Importantes de los 
dos tratados con Canadá y E.U .• este estudio so facilita mucho porque ambos 
acuerdos están redactados de la misma forma y funcionan casi idénticamente, 
aunque existan pequeñas divergencias, de acuerdo a las caractedsticas del 
pafs, 

5.6.1 Sujetos del tratado 

Do acuerdo a los disposiciones de ambos tratados (en ambos casos véase el 
artículo 1) son sujetos a los beneficios establecidos en los tratados las 
personas residentes en los países contratantes. 

5.6.2 Tlr>OS de Impuestos 

Para ambos países, el Impuesto sobre la renta es el que se negocia, salvo en 
el caso canadiense que se Incluye el Impuesto al activo; para E.U. los 
Impuestos federales sobre la renta son los aplicables, para Canadá los 
Impuestos establecidos por el Gobierno de Canadá bajo el Estatuto de 
Impuestos sobre la renta. 

5.6.3 Residentes 

En ambos casos lart. 4 párrafo 1, e.u. y Rrt. 4 párrafo 1 inciso Canadá) la 
regla general establece que se considera residentes a las personas que se 
encuentran obligadas al pago de impuestos en alguno de tos países por razón 
de su domicilio, residencia, sede de dirección. lugar de constitución o 
cualquier otro criterio de la misma naturaleza. De esta suerte, la determinación 
de quienes son residentes queda en última instancia sujeta a los que disponga 
sobre el particular la legislación local. Se sigue el modelo de la ONU para 
ambos casos: 

a) Se considerará que reside en el Edo. contratante donde tenga su domlclllo 
permanente, si tiene domlclllo permanente en ambos Estados, se considerará 
que reside en el Edo. que mantenga relaciones personales y económicas más 
estrechas (centro de Intereses vitales). 

b) SI no se puede determinar su centro de intereses vitales se considerará 
que es residente del Estado donde viva habitualmente, 

e) Si tiene una residencia habitual en ambos países se considerará su 
nacionalidad. 

d) SI tiene doble nacionalidad o no posee la de alguno de los Estados, las 
autoridades resolverán la cuestión de común acuerdo. 
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5.G.4 Establecimientos permanentes 

"establecimiento permanente" será cualquier local fijo de negocios donde se 
desarrolle total o parcialmente la actividad da la empresa. Son 
estableclmlontos permanentes los siguientes: sedes de la dirección. las 
sucursales. tas oficinas. las fábricas, los talleres. las minas, pozos petrolíferos 
v canteras 

Los establecimientos permanentes no comprenden: 

a) El uso de instalaciones para almacenar. exponer o entregar mercancías. 

b) El mantenimiento de local fijo de negocios dedicado a la compra de bienes 
o mercancías para la empresa. 

c) Mantenimiento de local filo dedicado exclusivamente a realizar por cuenta 
de la empresa cualquier otra actividad de carácter preparatoria o auxiliar. 

d) Mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la 
empresa con el único fin de que sean transformadas por otras empresas. 

Se considerará que existe un establecimiento permanente. si recauda primas 
{distintas del reaseguro) o asegura riesgos a través de un representante que 
no sea un agente Independiente. 

5.6.5 rentas ln1nobtllarias .. 

El art. 6 con Canadá v E.U. especifica 

"Los ingresos percibidos por un residente de un Estado Contratante por bienes 
Inmuebles (cuya definición la da la legislación local) situado en el otro Estado 
contratante podrán gravarse en ese otro Estado". 

5.6.6 Beneflcios de las empresas 

El artículo 7 con Canadá v E.U. señala: 

.. Los beneficios de un residente de un Estado solamente podrán someterse a 
Imposición en ese Estado a no ser que el residente efectóe operaciones en el 
otro Estado por medio de un estableclmlento permanente. En tal caso dichos 
beneficios serán gravados en el otro Estado pero solamente a la parte 
atribuible a: 
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a) ese establecimiento permanente 
b) vont:as en ese otro Estado de bienes o mercancías de t:lpo ldént:lco o stmllar 
al de las vendidas por medio de ese estableclmlent:o permanente. 

No so at:rlbulrá ningún beneficio a un est:ableclmlento permanente de una 
pnrsona por el sólo hecho de que éste compro bienes o mercancfas para la 
persona". 

6.6.7 Transporte marftlmo y aéreo 

Esta t:ema se encuentra regulado en el artículo 8 de ambos tratados, similares 
&ún cuando existen diferencias entre los mismos. 

Vale la pena recordar que México habfa celebrado con E.U. y Canadé 
acuerdos diplomáticos para evitar la doble imposición en esta materia. El 
celebrado con Canadá el 29 de enero de 1974 queda sin efectos al entrar en 
vigor et tratado según lo establece el artículo 28 párrafo 2. 

El acuerdo con E.U. se sigue aplicando desde su firma el 7 de agosto de 1989 
(este acuerdo sustituyó uno previo de 1 964) y d~jará de t:ener vigencia 
cuando entre on vigor el tratado según lo expresa el artículo 29, pá.rrafo 3. 

En ambos casos la regla general establece que los beneficios que se obtengan 
de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional sólo podrán 
ser gravados por Impuestos establecidos por el país del cual es residente 
quien obtiene dichos beneficios. 

Cabe aclarar que con Canadá el beneficio se establece para los residentes de 
cuolqulera de los países en genHral, mientras que en el de E.U. solamente son 
sujetos del beneficio las empresas. En ambos casos se Incluyen los beneficios 
obtenidos de la participación en consorcios o en organismos internacionales 
de explotación. 

Canadá precisa que los beneficios provenientes de la explotación de buques o 
aeronaves, utilizados para transportar pasajeros o bienes al Interior de un Edo. 
contratante pondrán ser sometidos a imposición on este Estado. (art. 8, 
párrafo 2}, se Incluye el caso de que beneficio de la ena}enación de los 
buques, aeronaves contenedores. 
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5.G.8 Personas asociodas 

Ambos trat:ados mane}an que: 

"Un resldent:e de un Est:ado Contratante participe directa o Indirectamente en 
ta dirección. control o el capital de un residente del otro Est:ado Contratante o 
unas mismas personas participen directa o Indirectamente en la dirección y en 
uno u otro caso tas dos empresas estén relacionadas por condiciones 
aceptadas o Impuestas que difieren de las que serían adoptadas por empresas 
independientes .. (art. 9 párrafo 1. E.U.) para determinar las rentas o beneficios 
que se obtengan, se considerarán los que habrían obtenido personas 
Independientes entre sl. 

5.6.9 lntere:!l'es v Dividendos 

Los intereses y dividendos procedentes de un Estado contratante pagados a 
un residente del otro Estado contratante podrán someterse a Imposición en 
este llltimo. 

En cuanto a los dividendos, estos pueden también someterse a imposición en 
el Estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y 
según la leglslnción de ese Estado, sin embargo, si el beneficiarlo efectivo de 
los dlvidondos es un residente del otro Estado Contratante, el impuesto 
exigido no podrá exceder del: 

GºN si se posílo al menos 
el 10% del conital 
15% en los demós casos 
(10% después de cinco 
años) 
Impuesto no n1ayor al 5% 
sabre utilldades de las 
sucursales 

DIVIDENDOS 

10% si se pasee al menos 
un 25°/o del canltol 
15 % en los damas casos 

Impuesto na mayor al 10% 
sobre utilidades de las 
sucursales 

En cuanto a los Intereses, para Canadá se establece que si el perceptor de los 
Intereses es el beneficiarlo efectivo allí. ot impuesto exigido no puede exceder 
1 5 ºAl del Importe bruto do los intereses (art. 11 • párrafo 2). 
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Los intereses provenientes da México y pagados a un residente canadiense 
que sea el beneficiario efectivo. sólo serán sometidos a Imposición en Canadé 
cuando sean pagados respecto a un préstamo a plazo de tres años o más 
concedido, garantizado o asegurado por el .. Export Oevelopment Corporatlon" 

Ahora bien, los intereses provenientes de Canadá y pagados a un residente ds 
México que sea el beneficiarlo efectivo, sólo serán sometidos a imposición en 
México cuando sean pagados respecto a un préstamo a plazo de tres años o 
más concedido, garantizado o asegurado por et Banco Nacional de Comercio 
Exterior. 

Para E.U., el proceso cambia un poco: 

Si el perceptor de los Intereses es el beneficiario efectivo aur, et Impuesto 
exigido no puede exceder del 4.9o/o del Importe bruto de los Intereses (art. 11, 
párrafo 2). 

a) 10% (4.9o/o después de 5 años) sobre intereses de préstamos otorgados 
por bancos e instituciones de seguros o de bonos u otros t(tulos de crédito 
que se negocian regular y substancialmente en un mercado de valores 
reconocido (no hay requisito de registro}. 

b) 15ºA. {10o/o después de 5 años) sobre Intereses pagados por bancos 
Mexicanos o a los vendodores originales de maquinaria y equipo que vendan a 
crédito. 
c) 15% en los demás casos, sólo podrán ser gravados por el pa(s de 
residencia del beneficiarlo si: 
l. El beneficiario es uno de los Edos. contratarnos, una de sus subdivisiones 
poHticas o entidades locales 

11. Quien pague los Intereses sea uno do los Edos. contratantes. o una de sus 
entidades federativas, autoridades locales, cte. 

111. El beneficiario sea un entidad operada con el único fin de otorgar 
beneficios por planos de pensiones u otros beneficios a empicados 

IV. El país de la fuente no gravará los Intereses sf el préstamo: 
Se pacta a un plazo de 3 años o més garantizado por Bancomext, Naflnsa. 
Exlmbank o la Overseas Private lnvestment Corporation15 

15prado, Gustavo, Tta!f!dpp fltpales Méxicp-E l J Mdxlcp-Canadá pag. 15 
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5.6.10 Servlclo.3 Personales: 

En cuanto a los servicios personales por cuenta propia. ambos tratados 
establecen en su artículo 14 que: 
1) Las rentas obtenidas por un residente do un Edo. contratante por la 
presentación de servicios profesionales en el ejorciclo de otras actividades de 
carácter lndopendlente sólo podrán someterse a Imposición en ese Estado 
salvo las slgulontes excepciones en que también serán gravadas en el otro 
Estado. 

a) si dicho residente tiene su centro fijo en el otro Estado contratante por lo 
que sólo se le gravará las rentas que so obtenga en ese Estado. 
b) si su estancia en el otro Estado es por un período que sume o exceda 183 
.días en el año fiscal. o 1 2 meses, en tal caso. se se grava en el otro Estado. 
pagará en ol otro Estado si ejerce un empleo allí y le pagan a menos que no 
junte 1 83 días. 

5.6.11 Artistas y Deportistas 

Para E.U. al trato es el siguiente: 

Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de 
su actividad personal en el otro Edo. Contratante, en calidad de artista, 
mllslco, actor. cine, radio y t.v. o como deportista, pueden someterse a 
imposición en ese otro Edo., salvo que el importe de la remuneración obtenida 
por tal persona no exceda los 3,000 dólares en el ejercicio fiscal 
correspondiente. El otro Edo. contratante podré someter a la Imposición 
mediante retención el importe total a las percepciones brutas obtenidas por 
dicho artista o deportista (art. 18, párrafo 1 ). 

Cundo se trate de beneficencia o sea traído por el Estado financiando sus 
gastos. se eximirá de impuestos. 

El caso canadiense 

Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga del ejercicio de 
su actividad personal en el otro Edo. Contratante, en calidad de artista. 
1TI(1slco. actor, cine. radio y t.v. o como deportista. pueden someterse a 
imposición en ese otro Edo. El otro Edo. contratante podrá someter a la 
imposición mediante retención e Importe total a las percepciones brutas 
obtenidas por dicho artista o deportista (art. 17. párrafo 1 ). 
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Cuando las rentas derivadas de las actividades ejercidas por un artista o 
deportista personalmente y en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista 
o deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a imposición 
en el Edo. Contraparte en que se realicen las actividades del artista o 
deportista. (art. 17. párrafo 2). Cuando se trate do beneficencia o sea traído 
por el Estado financiando sus gastos, se eximirá de impuestos. 

5.6.12 Estudiantes 

Tratándose de estudiantes, los Ingresos que perciban por fuentes ubicadas 
fuera del pars en el que se encuentren cursando sus estudios, por regla 
general, no estarán gravados por dicho país, así lo expresan ambos tratados 
(art. 20 Canadá y art. 21 E.U.). 

5.7 Consideraciones finales 

Los tratados en materia de tributación tiene por objeto principal Impedir la 
doble Imposición, y no un aumento en la recaudación, de hecho. significan 
una reducción en la misma. reducción que puede verse compensada con los 
efectos del aumento en las relaciones comerciales internacionales. 

Aunque la ausencia de un tratado no es un obstáculo grave para éstas, su 
oxlstencla es un estímulo para el comercio internacional y la Inversión 
extran}era, especialmente por lo que respecto a los países de escaso 
desarrollo económico. en los que la diversidad de t.asa Impositivas y las 
diferencia en cuanto a los conceptos de Ingreso dificultan el comercio 
Internacional. 

Los primeros tratados de doble tributación se establecieron entre naciones 
Industrializadas, con el objeto de Impedir que los impuestos restringieran las 
Inversiones de capital y las movilizaciones del elemento humano: 
posteriormente, los países que aspiran a su desarrollo Integral en la 
comunidad económica internacional han considerado la convivencia de 
celebrar esta clase de tratados. 

La necesidad de éstos depende del Intercambio económico entre los parses y 
de sus respectivas estructuras fiscales. Dado que en los tratados para evitar la 
doble Imposición, el país de la fuente es el que sacrifica ingresos, los países 
subdesarrollados ven mermada su recaudación a consecuencia de las 
disposiciones do los tratados, cuando es rnuy discutible que esta pérdida en la 
recaudación sea contrarrestada por un aumento en el flujo de inversiones. 
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Los modelos actuales de tratados para impedir la doble tributación no 
satisfacen las necesidades de los países subdesarrollados. va que la pérdida 
de recaudación de Impuestos sobre las inversiones directas de los residentes 
dA los países exportadores de capital. no pueden recuperarse con un aumento 
en la recaudación por Inversiones realizadas en el pa(s exportador. 
Consecuentemente este tipo de tratado aumenta la recaudación de los 
exportadores, más no del importador, incluso lo disminuye. 

Es 1nuy claro el atraso que sufre México respecto a la firma de este tipo de 
i:ratados. ya que es hasta el inicio la presente década cuando se empiezan a 
negociar y a firmar esto tipo de acuerdos, especialmente con los parses con 
los que tonemos una intensa relación económica, en cuanto a los acuerdos 
con E.U. y Canadá estos se hacían indispensables no sólo por la magnitud de 
nuestro comercio lnterzonal, sino por las presiones ante la firma del TLCAN v 
el proceso de Integración de América del Norte. 

Es indudable que se tuvo que firmar este tipo de acuerdos fiscales por 
presiones externas. sin embargo, más vale ta1de que nunca. porque de to 
contrario se están perdiendo oportunidades do atraer Inversión extranjera tan 
que cada vez se vuelvo más escasa y exclusiva en un mundo en el que la 
competencia por la misma se hace más difícil. 
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CONCLUSIONES 

Al hablar sobre 1ntegrac1ón económica se toma un tema por demás 
complicado e interesante de la Infinidad Que hay en nuestro t.iempo. 
Muchas personas no estén conscientes de lo que realmente significa y la 
forma en que modificaré sus patrones de vida normales. a tal punto Que se 
vive una desinformación tan grande que el mismo tema es usado por 
muchos Uderes con fines proselitistas para obtener presencia dentro de la 
sociedad llamando la atención sobre las maldades de la Integración 
económica. 

La Integración económica no es mala como tal. y tan no lo es. que hasta el 
rnomento os y será lo premisa más Importante a seguir para cualquier 
sociedad en cualquier parte del mundo. Cuando so analizó la teoría de la 
Integración económica y sus ejemplos se pudo concebir que la misma 
integración es perseguida desde tiempo atrás, diríase desde la formación 
del Estado-nación como tal, la transición del feudalismo a la constitución 
del los Estados naciones modernos roflejo el deseo de integrar. o sea unir. 
sus economías feudales-locales creando una más grande para el bien 
común. 

Un ejemplo mós claro es el de la familia, cuando una pareja decide formar 
una familia, ambas personas. con ingresos particulares y vidas separadas 
se unen para formar algo más grande p.ej. una vida común, construcción 
de un patrimonio común como una casa. coche. etc., do esta manera. cada 
integrante pil3rde autonomía en su vida privada, pero a la vez satisface 
otras necesidades que sólo no podría hacerlo, aunque existirán problemas 
de la misma unión- Igualmente. esto mismo planteó el economista David 
Ricardo. pero, a nivel de naciones mediante su enunciado de la ventaja 
comparativa. El decía que si una nación es competitiva en producir cierto 
artfculo debería hacerlo y en aquel producto que no lo fuero desechara el 
esfuerzo. Ricardo reconocía la Imperiosa necesldéld de que ninglln país es 
autosuflclente para no depender de los otros y por lo tanto la relación entre 
naciones debía existir, aunque se gestaba la naciente división internacional 
del trabajo, que marcará a los pafses según su producción. 

Esto viene a colación poi-quo, el tema de integración económica tiene que 
ver con lo anteriormente enunciado. La interdependencin entre países crea 
\A Integración económica. so podda decir que. entre más fuerte sea esa 
relación mayor lntegrnda estarán esas economías nacionales. Cuando se 
integran. obviarnente unos ganan y otros pierden, pero esto debo ser visto 
a futuro como una economía de suma cero (unos ganan Igual que el otro) 
en la integraclón deben existir ventajas para cada uno de los integrantes, si 
en el feudalismo. los feudos se unieron on principio fue por la ventaja de 
defensa que proporcionaba la unión común ante la necesidad de hacerle 
frente a las invasiones o como producto del Intonso intercambio entre ellos 
mismos. 



Asr, la Integración es posible gracias a muchos factores y no sólo a uno en 
especial. la conJunclón de estos y el entorno en que se viva marcará el 
ritmo de la mlsma a sagulr. 

Actualmente ul progreso de la tecnología en telocomunlcaciones, 
trc:insportes y la sustitución. creación y perfección de nuevos productos 
quo reemplaza la materia prima natural por otra sintótlca ho hecho que la 
Integración sea vista como algo mfls probable en la realidad que en la 
teoría. Asf mientras unos países insortan tecnología en la agricultura para 
producir más y mejor. otras naciones invierten más en la juventud y su 
educación que proporcionará la tecnología para DI futuro. Por eso. los 
países mantendrán su relación digamos .. comercial" porque 
intercambiará lo que se tiene por lo que se carece. 

El progreso en las formas de producción, transporte y con1unicaclones, asr 
como el auge del comercio internacional y el avance científico y 
tecnológico en sectores corno los nuevos materiales, la blotocnologra. la 
informática, las telecomunicaciones y la aeronáutica transforrnn al mundo y 
el perfil econórnic;o mundial. 

El avance do la biotecnología eleva la productividad de la agricultura y 
modifica la relación entre los factores en el sector. los avances en la 
Informática permiten correr brechas geográficas en unos cuantos 
segundos. TCJdos estos cambios revolucionan los ciclos da producción y los 
patrones de consumo, t:nlazan todos los procesos productivos y 
distributivos u nivel mundial, fomentan y haco más estrecha la 
lntcrpendendo11cia. Ahora os posible conseguir los insumos en un país. 
transportarlo a otro y rnanufacturarlo para venderlo en un peridodo muy 
corto. 

Frente a estn realidad y en una era en que el multerallsmo comercial parece 
cosa del pasado, el modelo que recibe prioridad en este final de siglo, es el 
de la formación de bloques entre las naciones con Interés y necesidad de 
complementar su economía, acuerdan reducir tarifas aranclearias. buscan 
ventajas comparativas e Insertarse on los flujos de comercio internacional 
con ayuda de socios comerciales. 

La geopolítica actual dicta la formación de bloques regionales en el mundo. 
la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico, el Mercosur y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) marcan la directriz a seguir por 
otros países; 1al parece que todos los porses tienen la ansiedad de 
Integrarse a un bloque determinado porque pueden quedar rezagados de la 
corriente mundial. Sin duda. el proceso inteoracionlsta de Europa es el más 
exitoso a nivel lnstltuclonal. es decir, con un tratado común y organismos 
administrativos. Pero, a su vez. la Cuenca del Pacifico ha proscindldo de 
esto y ha demostrado su eficiencia al ser la región comercialmente más 
dinámica del mundo. mientras que on América el proceso integraclonlsta 
augura una cimentación más sólida con el Mercosur en Sudamérica y el 
TLC ent:re Canadá. E.U. y M6xlco en América del Norte. 



Del.ras de los intereses comerciales que tienen como meta Ja ampllaclón de 
mercados, mejores espacios para la Inversión y reducción do costos de 
producción. Estados Unidos observa en la asociación con México y Canadá 
una poslbllldad concreta de hacer del hemisferio occidental una zona de 
Influencia desdo el cual pueda regular y de algún modo invodir el resto del 
mundo. 

Impulsado por la necesidad de contar con una sólida plartaforma do 
lanzamiento económico que diflcilmente puede encontrar en Europa y Asia 
a pesar de sus empresas transnaclonales, Estados Unidos busca en la zona 
de libre comercio con México y Canadé el espacio geocconómico que le 
permita al propio tiempo llevar adelante objetivos políticos-diplomáticos v 
estratégicos. 

Quizá. los propios mexicanos aún no han asimilado perfectamente el 
in"'lpacto que tiono la firma de1 TLCAN para sus vidas; es necesario hacer 
notar que se habla de un cambio en la concepción de soberanía nacional y 
de la propia sociedad. Tiene que aceptarse que México forma parte de un 
bloque con su vecino norteamericano y canadiense, lo que para unos 
parecía irreconciliable no sólo tratar con E.U. sino tenorio al lado como 
vecinos, ahora se tendrán quo formar lo idea de que esa nación estará 
como herm3no on un misma familia. Obviamente corno integrantes do esta, 
México tieno que compartir, perder y ganar. al Igual que los otros. pero, 
debe desecharse lo que algunos dicen que el TLCAN es el acta de 
defunción de la soberanía mexicana. y de la autonomía política y 
económica. 

Aunque el TLCAN proporciona reglas claras en el aspecto comercial. El 
tratado no os una fórmula mágica para salir de los problemas ni causa de 
nuestros males; simplemente es un instrumento que bien aprovechado 
puede ayudar a solucionar varias situaciones. Para México, otorga 
beneficios toda vez que establece canales definidos para los exportadores, 
se abre un gran mercado (el de rnavor poder adquisitivo en el mundo) al 
que no cualquiora tiene acceso ton fácilmente, además, los empresarios 
mexicanos podrían aprender e imitar a los nortearnericanos en su forma de 
hacer negocios. 

Por otra parte, la evaluación del mismo a partir de 1994, según cifras de la 
Secofl, parece favorable, porque durante ese año el intercambio comercial 
Móxlco·E.U. fue de 100,333 mili. de dlls. cifra que aumentó a 120,403 
mill. de dlls. en 1995, de igual forma que las exportaciones a Canadá en 
1 995 fueron do 1.979 mlll. de dlls. aumentando significativamente. 
Demostrando el Intenso Intercambio comercial de las tres economías. 



Además el TLC ha contrlbuído al aumento de la Inversión Extranjera Directa 
en los \lltirnos años, provonlente tanto de Inversionistas de Norte de 
América como ot:ros no pertenecientes a la reglón, aunque no debe 
olvidarse la colaboración de la posición geográfica privilegiada, las nuevas 
leyes de Inversión extranjera y la desincorporaclón do paraestatales corno 
estrategia del gobierno mexicano 

Esta estrategia ha provocado Quo ante un Estado cada vez más adelgazado 
de sus paraestatales producto de las medidas nooliberales, y necesitado de 
Ingresos que. ahora por falta de esas empresas, so von disminuidos, y ante 
la necesidad e importante urgencia de sufragar sus gastos por medio de 
Impuestos intentando un equilibrio contable de su presupuesto; os cada vez 
más Importante impulsar una reforma fiscal que abarque un mayor número 
de contribuyentes a la vez que refuerce y asegure los que se pierden. 

Tal premisa t:iene para México un especial significado porque encierra la 
ónice forma o COl"to. mediano y largo plazo on que el Estado obtenga 
recursos, t.oda vez que on los últimos años, los impuestos al comercio 
e.<t:erlol", llamados aranceles, se redujeron notablemente hasta llegar un 
nivel promedio de 20°.b lo que reduco la CAptoción do ingresos por este 
medio. restándole capacidad operativa al mismo Estado debido a la escasez 
do recursos que podrían impulsar el desarrollo económico de México. 
aunque con problemas Inflacionarios. 

Con la estrategia antes mencionada se buscó proveer al país do un nuevo 
motor que impulsara ol desarrollo del país: esto papel seda desempeñado 
por el sector nacional como extranjero, y para animarlo deberían 
promulgarse layes e Incentivos que dieran seguridad al sector privado 
(inversionista nacional o extranjero) pora invertir su capital en México. sea 
en el aspecto financiero o mediante la creación de empresas con sus 
consiguientes fuontes de empleo. 

Por lo que el gobierno mexicano, por medio de incentivos fiscales lo 
lograría, pero no sólo con la promulgación de Leyes y pl"omoclón de 
nuestro país en el extranjero. sino con otros mecanismos, en este caso. 
soluclonos a la doble tributación lo que traería capital al país y llegar a la 
tan ansiada armonización tributaria en América del Norte como meta del 
proceso integraclonista. 

Dentro de la zona de América del Norte, los impuestos representan, seglln 
la OCDE. en conjunto como porcentaje del PIB un 26°/a. Con los resultados 
siguientes: Canadá recibe por impuestos como porcentaje del PIB un 
36.5%, E.U. 29.4% y México 12.5ºAi.. estos datos hablan sobre la 
lmportancln de los impuestos en los ingresos de cada país. ounque México 
se encuentre en desventa]o~ pronto tendrá que volvarse más eficiente en la 
recaudación da los mismos porque carece de elevados aranceles que te 
ayudaban a resarcir sus gastos. 



No obstante, el gobierno debe ser cauteloso cuando realice esto para no 
caer en el problema de la doble tributación. 

La doble tributación aparece cuando una persona amplía sus actividades 
mús allá de sus país y se encuentra sujeto a un doble gravamen. por dos o 
más países. sobro un mismo ingreso 

Existen dos formas de arrnglar la dobla tributación: la unilateral por parte 
de cada Es'tado que excoptua, o deduce a los extranjeros del pago de 
hnpuestos: y. la bilateral que consiste en la firma de tratados en que se 
acuerda dividir por partos los Impuestos cobrados. 

Para determinar la facultad de imponer gravamen se aplican tres criterios 
bósicos: 

Los tratados para evitar la doble tributación establecen reglas parea 
determinar cuál de los países contratantes tiene el derecho a gravar 
determinados Ingresos cuando estos son percibidos por extranjeros o 
cuando los mismos se paguen en el extranjero, existen tres principios de 
imposición: 

Fuente. o sea. el lugar donde se genera la riqueza allf se grava. 

Nacionalidad: el Estado grava los Ingresos de un nacional es1:ando en el 
extronjero. y, 

Residencia: Refirióndose al domicilio del causante, o a la presencia en el 
país por determinado periodo de esa persona. 

Aunque en el texto del TLCAN no se especifican tácitamente soluciones a 
este problema, si ha contribuído para que los tres países tengan acuerdos 
sobre doble tributación con el fin de facilitar su reklación para llegar a la 
armonización tributaria. 

La armonización tributarla trata de eliminar las distorsiones fiscales que se 
producen en los funcionamientos de los mercados, cuando existen 
soberanfas fiscales distintas mediante la adopción de las medidas 
necesarias para establecer condiciones de tributación y gastos públicos 
parecidos a los que existirían en una economía unificada. 

Así, la gran variedad de tasas impositivas. sobretodo de renta o riqueza, en 
los tres países del América del Norte hace difícil llegar a un acuerdo, pero 
aón asr, los tres países firmaron un tratado de doble tributación 
enfocándolo en los impuestos sobre la renta y patrimonio, tanto federales 
como locales, que especifica entre otras cosas: 

Se aplica el criterio de residencia en caso de quo una persona se quede 
183 dfas en determinado país. 



Se otorga el dorecho exclusivo de Imposición al país de residencia en el 
caso de las rentas derivadas de la transportación marftima v aérea. 

Se concede al derecho de Imposición al país de fuente. tratándose de 
rentas Inmobiliarias y 

Se otorga ol derecho de Imposición tanto del pafs do residencia como al de 
fuente. en los casos de intereses, regaifas y dividendos, pero limitando la 
tasa Impositiva del país de fuente. o sea, imponiendo un tope en la tasa de 
gravación. 

Es Importante recalcar que el proceso de integración emprendido 
formnlmente desde 1994, cuando entra en vigor el TLCAN, ha traído 
m•..1chos cambios al interior do nuestro país. Los tratados de doble 
tributación son un claro ejemplo de esto, porque son un ejemplo de lo que 
puede hacer la cooperación entre estos países, comienza con esto la etapa 
Institucional de la zona da libre comercio de Amórica del Norte. 

Puede parecer que con los tratados de doble tributación, el país pierde 
Ingresos cuando decide ceder al otro país parte de sus ganancias, sin 
embargo. esta pérdida puede ser compensada con el estrmulo que dicha 
niedida signlficarfil para el crecimiento económico on los Estados. a trvés 
de una mayor inversión extranjera en los mismos, la cual tendría un efecto 
multiplicador al aumentar la participación de la fuerza laboral v, por lo 
-:anta. gencrra un aumento en sus ingresos. 

Sin embargo, la firma de un tratado no garantiza del tyodo la eliminación 
de la doble tributación. pero es un paso Importante para hacerlo mientras 
se adquiere experiencia con el tiempo a través del paso integrador de las 
tres economías. 



BIBLIOGRAFIA 

CAPITULO PRIMERO 

Andjc s y Teitel s , "La Teoría De Las Uniones Aduaneras", "Una Resana 
General· De Upsev R G, Edit. F.C.E., México, 1977, 672 Pp. 
Atk!ns G Popa, "América Latina En El Sistema Político lntemaclonal•, Edil. 
Gernika, México, 1992, 515 Pp. 
Chacho!ladas Miltiades, "'Economra Internacional'", Edit. Mac Graw-Hill, 1993 
Deutsc:;h Karl \V., "Análisis De Las Relaciones lntemaclonales•, Edit. F.C.E., 

México, 1974, 305 pp 
Eischar Stanley Y Dornbuseh Rudiger, "Economta•, Edit. Me Graw-Hill, México, 

1 968, 1055 Pp . 
.Ers:-nch-Qavjs R , "Economía Internacional, Teor!as Y Políticas Para El 
Dosarrollo'", Edit. F.C.E., México, 1979, 499 Pp·. 
1=_~-jesma ~QL_.,8., ~Principios De Comercio Internacional", Edit. Macchi, 
Argentina, 1983, 470 pp 
!.~~ªrlos, "Comercio Internacional" Edit. Me Graw-Hill, España, 1993 
M._9~.§!inado Javjer Y Vidal V~__J_Q_§_~fil. "Economla Mundial", Edit. Me 

Graw-Hill, E!=>paña, 1995, 480 pp. 
Martlnez Cortjna RafaeJ, "Áreas Económicas En El Mundo", Espar'\a, 1972, 302 
Pp. 
Ronouvln Pierre Y Baptiste Duroselle Jean, "Introducción A La Polltlca 
Internacional", Edit. Alianza. España, 1968, 514 Pp 
,S.:eara Vázquez Modestq, "Tratado De La Organización Internacional", Edit. 
F.C.E., México, 1985, 1050 Pp. 
Serra Jaime, Compilador, "Hacia Un TLC En América Del Norte", Edil. Miguel 
Angel Porrúa, México, 1991, 290 Pp. 
Tamam~.Qo. ~estructura Económica Internacional", Edit. Alianza, Madrid, 
1983, 235 pp. 



Ve!ázquez Flores Rafael, "Introducción Al Estudio De La Polltlca Exterior De 
México•, Edlt. Nuestro Tiempo, México, 1995 

PUBLICACIONES HEMEROGRAFICAS 

Abdala Mlrwatd Mario, "Comercio Internacional, Retos Y Oportunidades Para Las 
Empresas". Bancomext, 1994, 43 Pp. 
Abdelkader Sjd-Ahmed, "La lntregracvl6n Del Magreb A La Luz De Las 
Experiencias En El Tercer Mundo", Revista Comercio Exterior, Bancomext. Vol. 
42, Num. 8, México, Ago. 1992 Pp.780 
Amoudia Ricardo "Libre comercio del Grupo de los Tres", El 
Universal, 27 dic. 1994 
Arvizu Juan '"Representa la APEC una oportunidad dorada para el siglo XXI", El 
Universal, 19 Nov. 1995 
Bancomext, "Guia Básica Del Exportador", México, Oct. 1995, 160 Pp. 
Barros Valero Javier, "Perspectivas De La Cooperación Cientfflca, Técnica Y 
Cultural Con La Cuenca Del Pacffico", Revista Mexicana De PoHtlca Exterior, 
Num. 27, Verano 1990, Pag. 36 
~amers Johnson gDefinición De La Cuenca Del Pacffico", Revista De Comercio 
Internacional, Banamex, 1991, Num. Especial, Pag 20 
De Mateo Y Sou~. "De La Geopolítica A La Geoeconomia: Una Lectura 
Del Siglo Xx", Revista De Comercio Exterior, Bancomext, Oct. 1993, 974 Pp. 
Enclclooedia Internacional de las Ciencjas Sociales.Vol. VI, Edit. 
Aguilar, Espoña, 1975 
Ferrar Aldo, "Mercosur: Trayectoria, Situación Actual Y Perspectivas .. , Revista De 
Comercio Exterior, Bancomext, Vol. 45, Num. 11 Nov. 1995, 819 Pp 
Gana Eduardo "Coordinación De Politicas En La Integración Latinoamericana: 
¿Necesidad O Utopía?", Revista De Comercio Exterior, Bancomext, Vol. 42, Num. 
6 Ago. 1992 
Gonzalez: Gálvez Sergio, "Los Esfuerzos Por Crear Un Órgano De Cooperación 
En El Pacífico", Revista Mexicana De Politice Exterior, lmred, Sre, Verano 1989, 
Pag. 21 
Guerra Borges Alfredo, "México, Integración Hacia El Sur'', Revista Comercio 
Exterior, Bancomoxt, Vol. 42, Num. 8, México, Ago. 1992 Pp.750 
Harmsen Richard, "La Ronda Uruguay, una bendición para la 
economía mundial", revista Finanzas & Desarrollo, México, marzo 
1995 



Harris Nlgal, "México Y Las Relaciones Económicas Exteriores De La Cuenca Del 
Pacfflco", Revista Mexicana De Polttlca Exterior, lmred, Sra, Num. 27, Verano 
1990, Pag. B, 1 09 Pp 
Hernéodez 1 vz. Sandra, "Los socios de México en el Grupo de los Tres", El 
Financiero, 26 dic. 1994 
t:LE!rnández Guadalupe "Entra en vigencia el acuerdo de comercio exterior 
firmado por Colombia, México y Venezuela", El Financiero, 30 dic. 1995 
lnternatlone! Trade Commltte News!elter, "The Europeans Unlon·s New Gsp 
Re.gime", Invierno, 1994/1995, Vol. 5, Num. 4 
~beca P Euge..niQ, "La Nueva Actualidad Do La 1ntegrac16n", Revista De 
Comercio Exterior, Bancomext, Vol. 42, Num. 8 Ago. 1992, Pp. 707 
~"Acuerdo General Sobre Aranceles Y Comercio". Monografla, 1994 
Secretaria De Estpdo Para Las Comunidades Eur~. "El Tratado De La Unión 
Europea, Estructura Y Contenido". Boletln Económico De Información Espat'lola, 
Vol. 2390, Nov. 1993 
§!ª-.Q Young Lee "Cooperación económica del Asia-Pacifico en un 
cambiante ámbito económico", revista C'-Omercio internacional, 
eanamex, edición especial 1991 
Sonlllyeda Bernnrdo, "Seguridad Y Defensa Después De Maastricht", Revista 
Nexos,Ago. 1992,Pag.57 
~asastro Hadi. "Conceptos Sobre La Cuenca En El Pacifico Occidental", Revista 
De Comercio Internacional, Banamex, 1991, Num. Especial, Pag 28 
Sria. General Aladi "Por Un Futuro Mercado Común Latinoamericano", Uruguay, 
1891, 15 Pag. 

CAPITULO SEGUNDO 

Andrés Rozent~I "La politice exterior de México en la era de la modernidad", 
,Edit. F.C.E., México, 1994, 195 pp . 
. Carlos Salinas de Gortarj, entrevista para Newsweek, enero. 1992 
Damm Arnal Arturo, "TLC, oportunidades, retos y riesgos", Edit. Edamex, México, 
1 094, 1 26 pp . 
.EJ....EJ3.gQn, "Mo lleva el TLC", Edit. Grijatbo, México, 1993, 198 pp . 
.s:2onzález Sou~ "Soberan{a Herida; México -E.U. en la hora de la 
gtobalizac\ón", Tomo 2.Edit. Nuestro Tiempo, México, 1994, 197 pp. 
J..psé Angel Conchello, "El TLC: un callejón sin salida", Edil. Grlja\bo, México, 
1992, 269 pp. 



Maroonl Osario -8o..!sml.Q, .. La gran Negociación México-e.u.•, edlt. Caballito, 
México, 1982, 215 pp. 
Mfilio Abdala Mjrwald, "Comercio Internacional: Retos y oportunidades para la 
empresa", Bancomext, 1994 
Mayar Lorenzo, "México-Estados Unidos 1982", Edil. El Colegio de México, 
México, 1982, 164 pp. 
Ortiz Wadymar Arturo, "Introducción al Comercio exterior de México", Edil. 
Nuestro Tiempo, 4• edición, México, 1993, 257 pp. 
8§.Y. Benito Range1 José "La integración comercial de México a E.U. y Canadá 
¿Alternativa o destino?, Edit. Siglo X.XI, México, 1992, 420 pp. 
~. "Texto oficial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", Edil. 
Miguel Angel Porr úa sdilor, México, 1993 
~rra Puche Jaime, "Hacia un Tratado de Libre Comercio de América del Norte", 
Edit. Miguel Angel Porrúa editor, México, 1991, 290 pp. 
fildney Samuel, "Bloc¡ues de Comercio y mercados comunes", Edit. F:C:E:, 
México, 1981, 250 pp. 
Vega Cánovas Gustavo, "Liberación económica y Libre Comercio en América del 
Norte", Edit. El Colegio de México, México, 1993, 477pp. 
~a Cánovas Gustª-Y..Q, "México-E.U.-Canadá 1991-1992", Edit. El Colegio de 
México, México, 1993, 643 pp. 

PUBLICACIONES HEMEROGRAFICAS 

Arroyo Ortjz J.!.u;!n Pablo, "El TLC y la modernización económica" revista 
comercio exterior, Bancomext. junio 1994 
~. "La Iniciativa de las Américas: un examen inicial", revista comercio 
exterior, Bancomoxt, feb. 1991 
Doran F Charles, "La liberalización de los comercios regional y mundial al estilo 
de América del Norte", revista comercio exterior, Bancomext, enero 1994 
Q..Q.Q_g, "Main Economic lndicator", Francia, enero 1996 

OTROS OOCUMENTOS 
E!IDJ.Nacional dA Desarrollo 1988-1994 Presidencia de la República 
Romero Kolbeck Gustavo: "El Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 
un análisis critico", revista comercio exterior, Bancomext, junio 1994 
Saun Gustavo "El adelgazamiento del Estado", El Financiero, 25 nov. 1994 
Secofl "Cronologla de tas negociaciones del Tratado de Libre Comercio", revista 
de comercio exterior, Bancomext, vol. 42,num 9, sept 1992 
Wannacott Ronald, "¿Fortress North America?", Howe lnstitute, num.54, nov. 93 



... 
CAPITULO TERCERO 

Aqlaga ConelJf!s Enrique "Finanzas Públicas de México", Edlt, IPN, México, 
1992 
De la Garza Sergio Francisco, "Derecho Financiero Mexicano", novena edición, 
Edit. Porrúa, México, 1979, 842 pp. 
E_aya Vjesea....J.i!C.lnl.Q. "Finanzas Públicas", Edit. Porrúa, México, 1981, 420 pp. 
Eischer Stanle!l.._Q.~ch Rudiger, "Economía", Edit. Me Graw~Hlll, México, 
·1 089, 1 055 pp. 
Elores Zayala Ernesto , "Elementos de las finanzas públicas mexicanas", Edit. 
Porrúa, 25• edtción, México, 1989 
Gianninl A.O., ''Instituciones de Derecho Financiero", Edit. ICE Derecho 
Financiero, Espa1'c, 1957 
Gr~n Enciclopad1a Ria!, Tomo XII, Madrid, 1989, 518 pp. 
Kaldor Nichola~ .. ''Impuesto y gasto", Edit. F.C.E.,México, 1981, pag. 230 
~.h~.rle-.}>, "La teaorfa de la TRibutaclón", Edit. Alianza Editorial, Espana, 
1974, 209 pp. 
Margáin Manautou. Emilio, "Nociones de PoUtica Fiscal", Edit. Porrúa, México, 
243 pp. 
~Gian Antonio, "Curso de Derecho Tributario'', Edil. Nova, Espar"la, 1975, 
420 pp. 
Musgrave A. Richard, "Sistemas Fiscales", Edit. Aguilar, México, 1973, 390pp. 
B~rfguez Loba~ "Derecho Fiscal", Edit. Harla, 2• edición, México, 1969, 
143 pp. 
Samuelson Pqlli, "Curso de Economía Moderna", Edit. Aguilar, Espana, 1968, 
1050 pp. 

CAPITULO CUARTO 

~G.QD-9.lliL~ Enrique "Finanzas Públicas de México'', Ed1t, IPN, México, 
1992 
.fialva Uoarte José, "Compendio de Historia de México", 3• edlclón, Edit. Jus, 
México, 1951, 3·12 pp. 
Chapoy Bonjfa;: Qolores Beatcjz "Finanzas Nacionales y Finanzas Estatales", 
Edil. UNAM, México, 1992, 322 pp. 
Depto del Tesoro__E.J..L., "lmpor1ar en los E.U.", Capto. del Tesoro, E.U.1993, 93 
PP. 
Duane H. Zobristy Timon L. Marshall, "Guía legal para inversiones y negocios en 
los E.U.", Edit. Centro Mexicano de Capacitación y Servicios Educativos, México, 
1994, 94 pp. 
Eischer Sfanlay Dornbusch Rudiger, "Economía", Edit. Me Graw-Hill, México, 
1989, 1 055 pp. 



Gil oraz Francisco "La competitividad Internacional de la legislación tributarla en 
México", Edit. Instituto Nacional de Contadores Públicos, México, 1991, 19 pp. 
Harvey J perry, ''Taxatlon in Canada", Edit. Unlv. of Toronto Press, Canadá, 
1973, 423 pp. 
Hi!ley L Jonh Aranson Richard, "Financing State and Local Govemmets", Edit. 
The Brooking lnstitution. USA, 1986, 265 pp. 
Lee Bobert Jonhson W. Ronald, ''El Gobierno y la economía", Edit. F.C.E., 
México, 1973, 400 pp. 
Méndez Morales SilvAstre, "Problemas económicos de México", Edlt. Me Graw
H1ll, México, 1994, 3ª edición, 379 pp. 
Pueblita Arturo, "Elementos Económicos en la constitución de México, 
legislación, doctrina y jurisprudencia", Edit. Limusa, México, 1987, 2ª edición, 485 
pp. 
Retchkman K Benjamin, "Teor!a de las Finanzas Públicas", Tomo 11, Edit. UNAM, 
México, 1987, 410 pp. 
~nchez León Gregorjo, "Derecho Fiscal Mexicano", Edit. Cárdenas editor, 
México, 1991, 701 pp. 
Yfil'.lez Rufz Manuel, "El problema fiscal en las distintas etapas de nuestra 
organización política", Tomo V, Edit. Porrúa, México, 1959, 563 pp. 

PUBLICACIONES HEMEROGRAFIAS 

Castro Martlnez Pedro, "Los ar"los Mulroney: el fin de una era apacible", revista 
comercio exterior, Bancomext, enero 1994 
pungan Petar Murphy Steye, "Outlook fer the Canadian Economy", Edit. Policy 
Studies are special or preliminary reports circulated, Canadá, 1995 
Gutiérrez Hacer Maria Teresa "Canadá: entre el libre Comercio y las barreras 
interprovinciales", revista comercio exterior, Bancomext, enero 1994 
Martjn Granados Ma. Antonjeta, "Ley de Ingreso de la Federación", Revista 
Nuovo Consultorio Fiscal, Ed1t. FCyA, afio 10, num 154, ene 1996 
Seymour Martin, "Comparación entre E.U. y Canadá", revista comercio exterior, 
Bancomext, ene. 1994 

OTROS DOCUMENTOS 

"Corporate Taxes a worldwide summary", Price Waterhouse, 1995, USA, 683 pp. 
"Externa! Affair and lntemational Trade Canada", Register of United States 
Barriers to Trade, Canadá, 1993, 30 pp 
"Individual Taxes a worldwide summary", Price Waterhouse, 1995, USA, 456 pp. 
"La otra América: Su mercado natural'', Ultramar marketing corporation, USA, 
1984, 550 pp. 
"Mercado de Canada", Instituto Mexicano de Comercio Exterior, México, 1976 
''The USA and Cenada 1994", Edit. Europa Publications Limitad, Inglaterra, 1994, 
1000 pp. 



Canadlan Sourcebook, Cenad 1992, Corpus Alamanac 
Constitución Polfllca de los Estados Unidos Mexicanos, Edit. Porróa, México, 
1994 
Enciclopedia Jurldlca Omeba, Tomo XII, Edlt. Bibliográfica, Argentina, 1985 
Nueva Enciclopedia Jurfdlca, Tomo IX, Edlt. Carlos E. Masearet"ias editor, 
Espana, 1982 
U.S. Corporations Doing Busslnes Abread, Price Waterhouse, USA, 1994, 120 
pp. 

CAPITULO QUINTO 

Bett!nge Bar..-ior Herbert "Estudio préctico sobre convenios impositluos para 
evitar la doble tributación", Ediciones Fiscales ISEF, México, 1994, 414 pp. 
Carrasco lriarte Hugo, "Derecho Fiscal Constitucional", Edil. Harla, México, 
1993, 2• edición 473 pp. 
Chapoy Bonifaz Dolores Beatriz. "Problemas derivados de la múltiple imposición 
interestatal e internacional", Edil. UNAM, México, 1972, 203 pp. 
Flores Zavala ~sto , "Elementos de las finanzas pUblicas mexicanas", Edit. 
Porrúa, 25ª edición, México, 1989 
Guilliani Founroqg~. "Derecho Tributario", Vol l, Edit. La Palma, Argentina, 1965 
~A...Bichard, "Sistemas Fiscales", Edit. Aguilar, México, 1973, 390pp. 
QCP..J;.. "lnternotional tax avoidance & evaslon", Edit. OCDE, Francia, 1987, 120 
pp. 
Prado Gustavo "Tratados Fiscales México-E.U., México-Canadá'', Prlce 
Waterhouse, Móxico. 1993, 28 pp. 
Bio Erío \l.i.!Jpq6mez Ed1@r9.o, "La Doble TributaciOn y sus problemas", Sria. 
General de la Undécima Conferencia lnteramerlcana, Quito, 1960, 62 pp . 
. S!:I..Q.E.. "Tratado3 para evitar la doble tributación", Edil. SHCP, Tomo I, 1994 

DOCUMENTOS HEMEROGRÁFICOS 
Alma Rosa Moreno Razo. "Tratados Internacionales para evitar la doble 
tributación en materia de impuestos sobre la renta", México, 1991, 9 pp. 
Corwention be~ween united states and Mexico fer avojdance of double taxation 
-ª"d prevention of fiscal evaslon with resoct to jncome taxes, Bureau of National 
. .O..ffairs, E.U., 1992, 21 pp. 
Egcyela de la Hacienda Pública d~. "Conclusiones 11 Encuentro de la Red 
Le<inoamericann de Estudios y TributaciOn en Cartagana de Indias, Colombia, en 
1995". 64pp. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. La Integración Económica: Una Realidad del Siglo XXI
	Capítulo Segundo. La Integración Económica en América del Norte
	Capítulo Tercero. Los Impuestos en la Economía
	Capítulo Cuarto. La Situación Tributaria en los Países Miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
	Capítulo Quinto. La Armonización Tributaria en el Área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
	Conclusiones
	Bibliografía



