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INTRODUCCIÓN 

Motivada en el interés por conocer un poco más acerca de la Unión Europea, 

como un modelo del regionalismo económico sin precedentes, al igual que en el 

estudio preciso del Impuesto Sobre la Renta mexicano, concretamente el régimen 

de las personas flsicas y al deseo de penetrar al fenómeno de la doble 

contribución internacional, inicié este trabajo de investigación. 

El resultado, desde mi punto de vista, fue estupendo, ya que pude conciliar tres 

temas en uno solo: el análisis de las formas como se ha pretendido combatir la 

doble contribución Internacional de dicho gravamen en el régimen de las personas 

flslcas, desde una perspectiva tanto interna (solución unilateral), como 

Internacional (mediante convenios fiscales celebrados entre la Comunidad 

Europea y sus paises miembros por una parte y los Estados Unidos Mexicanos, 

por Ja otra.). 

A lo largo del actual, serán abordados por principio, lo$ conceptos básicos, 

necesarios para una adecuada comprensión del tópico central, es decir, los 

aspectos que permiten al lector adentrarse al enorme y complejo esquema de la 

doble contribución Internacional y sus formas de solución. 

Asl mismo, en el Capitulo 11, nos aproximaremos a la Unión Europea, en sus 

orlgenes, estructura, instituciones, fundamento y efectos a nivel interno y mundial, 

con el fin de saber quién es y en qué consiste uno de los sujetos implicados en el 

objetivo fundamental de esta exposición. 

El Capitulo 111 está dedicado al tratamiento que el derecho mexicano, da tanto a la 

doble contribución Internacional, como al Impuesto Sobre la Renta en el régimen 

de las personas flslcas; de tal manera, se indagará respecto a las formas 

unilaterales de solución previstas para evitar la doble contribución internacional y a 

su basamento jurldico contemplado en diversos ordenamientos (principalmente en 
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la Constitución Polltlca y leyes relativas a la celebración, aplicación, Interpretación 

y entrada en vigor de los Tratados Internacionales signados por nuestro pals), asl 

como a la noción y contenido del Impuesto sobre la renta, regulación, clasificación, 

sujetos obligados y en especial, los diversos rubros abarcados para personas 

flslcas. 

Posteriormente, dentro del Capitulo IV, entraremos al complicado y no menos 

interesante ámbito de los convenios fiscales internacionales en materia de doble 

contribución vigentes, signados entre los Estados Unidos Mexicanos y los paises 

miembros de la Unión Europea, Conjuntamente, detendremos nuestra atención en 

los puntos conexos pactados en el "Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Polltlca y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, por una 

parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra•, el cual reviste 

especial trascendencia dentro de la relación jurldica y económica actual entre las 

Parles contratantes. En estos términos, relucirán cuestiones como: los Impuestos 

comprendidos, la gama de rentas obtenidas por personas flslcas sujetas a los 

mismos y los medios señalados de común acuerdo para evitar la doble imposición. 

Finalmente, en el quinto y último Capitulo, se hará un examen acerca de los 

medios de solución de controversias suscitadas a consecuencia de la aplicación 

de los Instrumentos internacionales descritos, creados desde los mismos 

convenios y previstos en el orden legal mexicano. Al respecto, debo señalar, que 

no fueron analizados los diversos mecanismos de solución y defensa previstos en 

las legislaciones Internas de cada Estado miembro de la Comunidad Europea, 

debido a que el propósito de este estudio se ubica primordialmente en la 

perspectiva observable desde México. 

Ahora bien, la determinación del titulo de este documento se cimienta en los 

siguientes argumentos: si bien el término "tribulación" no existe en la legislación 

mexicana en sentido estricto, crel pertinente hacer uso de ella en lugar del diverso 

"contribución" en razón de que tanto la doctrina mexicana e Internacional, como 
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las disposiciones fiscales del orbe, utilizan la expresión en comento con mucho 

mayor frecuencia que el adoptado por México ("contribución") y aunado a que el 

objeto de estudio ocupa la voluntad soberana de más de un Estado, a efectos de 

una mejor Identificación, decldl denominarle de dicho modo. Amén de lo anterior, 

la referencia a la "Unión Europea" y no a la "Comunidad Europea" como sujeto de 

derecho Internacional, se justifica en el hecho de que no puede hablarse de la 

segunda sin tomar en cuenta que forma parte de un todo, de una trayectoria 

dentro de lo que hoy dla es la Unión Europea, a la par de que el considerar 

Individualmente a la Comunidad Europea, obstaculiza la visión respecto a 1011 

alcances y dimensiones que representa la relación de tipo económico, jurldlco, 

polltlco y cultural actualmente vivida entre los Estados Unidos Mexicanos y la. 

misma. Asl pues, los motivos que le dan nombre. 

Finalmente, he de comentar que el presente trabajo de investigación representa 

para mi no sólo una herramienta necesaria para concluir mis estudios 

universitarios y poder comenzar una nueva etapa en mi vida como Licenciada en 

Derecho, sino también, una forma de agradecimiento a mi Universidad Nacional 

Autónoma de México que tanto me ha dado, a la Facultad de Derecho y a mis 

maestros que tan generosamente compartieron conmigo experiencias y 

conocimientos bienintencionados, encaminados siempre a la formación de nuevan 

generaciones de abogados capaces de enfrentar dlgnamento los retos del mundo 

actual y por un México mejor. 

" "' 



CAP(TULOI 

"CONCEPTOS" 

1.1 CONTRIBUCIÓN. 

1.1.1 Contribución y tributo. 

12 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, establece como una 

obligación de los mexicanos, en su articulo 31, fracción IV, la de "contribuir para 

los gastos públicos asl de la Federación como del Distrito Federal, del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes"; desprendiéndose de dicho precepto el término de "contribución". 

Doctrinalmente, se ha aceptado que la palabra contribución alude al género 

"tributo", que en términos generales se refiere a la clase más Importante de· 

ingresos del Estado moderno para conseguir los medios necesarios para el 

desarrollo de sus activldades.1 

Las contribuciones en el derecho mexicano, abarcan tres especies, a saber: los 

impuestos, los derechos y las contribuciones especiales; cuyas caracterlsticas 

serán tratadas especialmente en lineas subsecuentes. 

Asl mismo, Raúl Rodrlguez Lobato2, considera al término "contribución" como el 

género de los Ingresos públicos y distingue dos tipos de éstas: las contribuciones 

forzadas o exacciones y las contribuciones voluntarias. 

Las primeras, son aquéllas que fija la ley a cargo de los particulares que se 

1 DE LA GARZA, Sergio Francisco. "Derecho Financiero Mexicnno". Edilorial Pomia. 181 edición, México, 
1999, p. 319. 
2 RODRfGUBZ LOBATO, Raúl." Derecho Fiscal". Bditoriol Harlo. 2a edición, México, 1999. p. 6, 
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adecuen a la hipótesis normativa prevista en la propia ley, se les denomina 

tributos y abarcan diferentes exacciones: Impuestos, derechos y contribuciones 

especiales (de mejora y aportaciones de seguridad social), todas ellas son 

producto de la potestad fiscal del Estado. Por su parte, define a las llamadas 

voluntarias, como aquéllas que derivan ya de un acuerdo de voluntades entre el 

Estado y el particular (contrato de compraventa, arrendamiento, etc.), o bien de' 

una declaración unilateral de voluntad del particular que Implica un acto de 

liberalidad (donación, legado). 

Con relación a esta distinción, he de comentar que la termlnologia utilizada por el 

autor, puede originar confusión si se considera que uno de los elementos 

primordiales de la contribución, es la coerción por parte del Estado y su creación 

por voluntad soberana, prescindiendo de la voluntad Individual de los sujetos 

destinatarios, razón por la que no debe hablarse de contribuciones voluntarias, 

sino en todo caso, de ingresos públicos de tipo patrimonial. Asi mismo, me parece 

impreciso el uso del vocablo "contribución" como equivalente a "Ingreso público", 

pues dentro de nuestro sistema jurldico, los Ingresos públicos abarcan varias 

categorlas, entre ellas, las contribuciones, de tal forma, que resulta indebida la 

homologación de ambas expresiones. 

Concluslón: En México, la expresión "tributo" no se encuentra en disposición 

legal alguna, a diferencia del término "contribución" que se desprende de la Le)' 

Fundamental y se utiliza en el Código Fiscal de la Federación (articulo 1 º), aunque 

sin aportarle una definición. Es por lo anterior, que en nuestro sistema jurldico en 

sentido estricto, sólo resulta correcto hablar de "contribuciones", no asl de 

"tributos". 

1.1.2 Concepto de contribución. 

Toda vez que la legislación mexicana no proporciona un concepto a la locución 

"contribución", es preciso acudir a la doctrina a fin de comprender su significado. 
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El maestro Sergio Francisco De la Garza, señala que podrlamos dar un significado 

sinónimo a los términos "tributo" y "contribución", y considerar válida la 

clasificación que hace el Código Fiscal en cita, a saber: 

*Impuestos. 

*Aportaciones de seguridad social. 

*Contribuciones de mejora. 

*Derechos. 

Según el autor en comento, "los tributos o contribuciones son las prestaciones en 

dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su poder de Imperio con el. 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines"3
• 

No sólo el maestro De la Garza Identifica como equivalentes los vocablos 

"contribución" y "tributo", la mayor parte de la opinión doctrinal coincide al respecto 

o Incluso recurre únicamente al segundo4
: 

Para Blumensteln, "tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado, o un 

ente público autorizado al efecto por aquél en virtud de su soberanla territorial, 

exige de sujetos económicos sometidos a la misma"5• 

Glulianl Fonrouge define el tributo como "una prestación obligatoria, comúnmente 

en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a 

relaciones ]urldicas de derecho público." 6 Este autor, opina además que no puede. 

considerarse que la finalidad exclusiva de éste sea la de proporcionar medios al 

Estado para atender sus necesidades financieras y menos para cubrir las cargas 

públicas, debido a que a su parecer, el fin principal es allegar fondos, pero no el 

3 DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. cit. p.320 
' Inevitablemente se tuvo que hacer mención al ténnino 11tribu10", aún cuai:do no se encuentra en la 
legislación mexicana, en razón de que en ausencia de un concepto legal de "contribución", se recurrió a lh 
doctrina, la cual hace uso de dicha expresión indistintamente como equivalente de esta última. 
sDLUMENSTEIN, Emst, º 11 Sislema di Diritto delle Imposte" Editorial Giuffré, llalia, 1954. 
6GIULIANI FONROUGE, Carlos M. "Derecho Financiero" Volumen l. Ediciones D~ Palma, 2a edición. 
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único, porque en algunos Impuestos modernos se persiguen objetivos 

extrafiscales, como en el caso de los impuestos aduaneros; comentario que me 

parece acertado. 

Existen disposiciones en Códigos Fiscales de otros paises como Uruguay y Brasil 

donde si se encuentra una definición a la locución "tributo", podemos comentar 

brevemente: 

Código de Uruguay, art. 1 O. 

"Tributo es la prestación pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder 

de imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines". 

Código Tributario Nacional de Brasil, art. 3 

"Tributo es toda prestación pecuniaria obligatoria, en moneda o c11yo valor puedn 

expresarse en ella, que no constituye sanción de un hecho 'licito, instituida en la 

ley y cobrada mediante actividad administrativa plenamente vinculada". 

1.1.3 Caracterlsticas de las contribuciones. 

1. Carácter público. 

La figura en estudio, posee un carácter público debido a que encuentra sustento o 

base jurldica, precisamente en el Derecho Público. 

2. Es una prestación en dinero o especie. 

Las contribuciones implican la realización de prestaciones a' Estado por parte de 

los contribuyentes, las cuales son por lo general de caráct~r pecuniario, porque 

son de mayor facilidad en cuanto a su manejo por parte del Estado, dada la 

naturaleza de sus operaciones monetarias y de sustento. Con relativa rareza se 

cumplen obligaciones en especie, no se encuentra prohibido hacerlo de esa forma, 

Buenos Aires, Argentina, 1970 p. 371 
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pues finalmente todo se contabiliza mediante la moneda de curso legal, es decir,· 

el peso. 

3. Es una obligación ex-lega. 

El principio de legalidad, se encuentra consagrado en el articulo 31, fracción IV de 

la Carta Magna. Principio que se refrenda con Jo que dispone el Código Fiscal de 

la Federación vigente en su articulo 1 º: 

"Las personas flsicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos 

públicos conforme a las LEYES FISCALES RESPECTIVAS; las disposiciones de 

este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los 

tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante ley podrá 

destinarse una contribución a un gasto público especifico •. .". 

4. Es una relación personal, de derecho, obligatoria. 

La contribución deriva en. una relación que se establece entre dos sujetos: 

acreedor y deudor o sujeto activo y pasivo, el primero es quien tiene la 

prerrogativa y el segundo, la obligación de dar, de cumplir con la prestación, 

pecuniaria o en especie. 

5. Tiene por objeto o finalidad proporcionar los recursos al Estado para la 

realización de sus funciones públicas. 

El Estado en su actividad financiera, realiza diversas erogaciones de recursos 

económicos, a fin de sufragar los gastos públicos necesarios que le permitan 

cumplir con sus funciones y satisfacer las necesidades de su población. 

6. Deben ser justos. 

Es tal la exigencia de Jo justo en materia fiscal, como obligación del Poder 

Legislativo de subordinarse a los postulados de equidad y de justicia, que en la 

misma Constitución mexicana el principio se garantiza expresamente en tres 

preceptos: en el articulo 13, en el 28 y en su numeral 31, fracción IV. 
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De diversas interpretaciones doctrinales hechas al artículo 13 de la Ley 

Fundamental, se desprende que si bien Ja redacción del precepto está orientada a 

Ja materia penal, el espíritu del mismo se inclina a la prohibición de la existencia 

de leyes privativas, es decir, de disposiciones jurídicas que carezcan de 

abstracción y generalidad, limitación que se extiende al resto de las ramas del 

derecho en razón de que ambas son características fundamentales de toda norma 

jurldica. 

Por su parte, el texto del articulo 28 constitucional, expresamente prohibe las 

exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes, 

expresión que para el maestro Servando J. Garza, significa la afirmación del 

principio de justicia tributaria interpretado a contrario sensu. 7 Continúa el autor, 

haciendo referencia a los principios de la declaración de derechos de la 

Revolución Francesa, invocando a Rebosareis al afirmar que "nadie, ni el 

indigente, debe estar exceptuado de la honorable obligación de contribuir a las 

cargas públicas". 

En tan1o, en el artículo 31, fracción IV del mismo ordenamiento, se encuentran dos 

manda1os, el primero de ellos, dirigido a los mexicanos en cuanto a contribuir a los 

gastos públicos, y el segundo, al legislador, en cuanto a que las contribuciones 

estarán establecidas de manera proporcional y equitativa en las leyes respectivas. 

Podemos resumir, que la idea de "proporcionalidad' aduce a justicia: 'dar a cada 

cual lo que corresponda'; mientras que 'equidad' induce a pensar en igualdad 

"trato igual a los iguales y desigual a los desiguales'. 

7. En principio, los recursos que producen las contribuciones no deben afectarse a 

gastos determinados. 

El Código Fiscal de la Federación dispone que solamente mediante ley podrá 

1 GARZA. Servando J. "Las gnranllas constitucionales en el derecho tributario mexicano" Editorial Cullura, 
T.G.,S.A.; México, D.F., 1949; p.66. 
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destinarse una contribución a un fin especifico, lo cual hace excepc:ión a la regla. 

1.1.4 Claslflcaclón en la Leglslaclón Mexicana. 

Antes de centrar nuestra atención en el derecho nacional, es pertinente mencionar 

algunos antecedentes del derecho comparado, a fin de comprender mejor las 

instituciones jurldicas que configuran el catálogo de contribuciones adoptado en la 

legislación mexicana. 

Asl pues, la clasificación predominantemente aceptada por los tratadistas de la 

materia, es la denominada "Tripartita", que compren~e a los Impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

En este orden de ideas, "son Impuestos las prestaciones en dinero o en especie, 

exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles." 8 

La "tasa es una categorla tributaria también derivada del poder de Imperio del 

Estado, con estructura jurldlca análoga al impuesto y del cual se diferencia 

únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso 

consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado, asi pues, 

tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado y 

relacionada con la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés 

público que afecta al obligado"9
• 

La tercera categoria se refiere a las contribuciones especiales, mismas que se 

han definido como las prestaciones obligatorias debidas en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o 

1 GIULIANJ FONROUGE, Carlos M. Op. Cit. p. 273. 
' Ibídem, p. 276. 
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de especiales actividades del Estado.10 

Una vez anotadas las definiciones precedentes, es menester enfocamos al 

derecho Interno, por lo que debemos referimos al Código Fiscal de la Federación, 

ordenamiento que enllsta los diferentes Ingresos que percibe el Estado, 

comenzando con las contribuciones en estricto sentido: 

10 Ibídem, p. 278. 

"ART.2o 

Las contribuciones se claslfican en Impuestos, aportaciones 

de seguridad social, conlrlbuclones de mejoras y derr,chos, 

las que se definen de la siguiente manera: 

l. IMPUESTOS son las contribuciones establecidas en la 

lay, qua deben pagar las personas flslcas y morales qua 

so encuanlren en la situación jurldlca o da hacho 

provlsla por la misma y qua sean distintas da Jas 

saftaladas en las fraccionas 11,111 y IV de asta articulo. 

11. APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL son las 

contribuciones establecidas en ley cargo de personas que 

son sustiluidas por el Eslado en el cumplimiento de las 

obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad 

social o a las personas que se beneficien en forma es-oeclal 

por servicios de seguridad social proporcionados por el 

mismo Estado. 

111. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS son las establecidas 

en ley a cargo de las personas ffslcas y morales que se 

beneficien de manera directa por obras públicas. 

IV. DERECHOS son las contribuciones establecidas en ley 

por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 

público de la Nación, asl como por recibir servicios que 

presta el Estado en sus funciones de derecho p(ibllco, 

excepto cuando se presten por organ smos 



descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en 

este último caso, se trata de contraprestaciones que no se 

encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. 

También son derechos las contribuciones a cargo de los 

organismos públicos descentralizados por prestar servicios 

exclusivos del Estado. 

cuando sean organismos descenlralizados los que 

proporcionen la seguridad social a que hace mención la 

fracción 11, las contribuciones correspondientes tendrén la 

naturaleza de aportaciones de seguridad social. 

LOS RECARGOS, LAS SANCIONES, LOS GASTOS DE 

EJECUCIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE SE REFIERE 

EL SEPTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 21 de este 

Código son ACCESORIOS de tas contribuciones y 

participan de la naturaleza de éstas. Siempre que en este 

código se haga referencia únicamente a contribuciones no 

se entenderén Incluidos los accesortos, con excepción de lo 

dispuesto en el articulo 1. 

ART.3 

Son APROVECHAMIENTOS los Ingresos que percibe el 

Estado por funciones da derecho público distintos de las 

contribuciones. de los Ingresos derivados de 

financiamientos y de los que obtengan los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal. 

Los recargos, las sanciones, tos gastos de ejecución y la 

Indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del 

articulo 21 son ACCESORIOS de tos aprovechamientos y 

participan de su naturaleza. 

Son PRODUCTOS las contraprestaciones por tos servicios 

que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, 

asl como por el uso, aprovechamiento o enajenación de 

bienes del dominio privado. 

20 



ART.4 

Son CRÉDITOS FISCALES los que tenga derecho a percibir 

el Estado o sus organismos descentralizados que 

provengan de contribuciones, aprovechamientos o de sus 

accesorios, Incluyendo los que deriven de responsabilidades 

qua el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, asl como de aquellos a los 

qua las leyes les den ese carécter y el Estado tenga 

derecho a percibir por cuenta ajena. 

La RECAUDACIÓN proveniente de lodos los Ingresos de la 

Federación, aun cuando se destinen a un fin especifico, se 

hará por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público o por 

las oficinas que dicha Secretarla aulorlce·. 

21 

La Ley de Ingresos, anualmente prevé y autoriza el cobro de Jos diversos 

conceptos que ha de percibir Ja Federación durante el ejercicio fiscal siguiente, 

comprendiendo a los seis grupos antes mencionados en sus respectivas 

subclasificaciones, estableciendo presumiblemente Jos montos a obtener por cada 

uno de ellos. 

El Código Fiscal no proporciona una definición de "impuestos", se constriñe a 

conceptualizarlos por exclusión del resto de las contribuciones, circunstancia que 

nos lleva a acudir al derecho comparado y a Ja doctrina, nótese además que tanto· 

los derechos, como las contribuciones especiales (aportaciones de seguridad 

social y contribuciones de mejoras), coinciden en sus elementos, con Jos 

respectivos a Ja tasa y a las contribuciones especiales anotadas en la primera 

parte de este apartado. 

Diferencias y Semejanzas entre Jos Impuestos, los derechos y las contribuclone¡¡ 

especiales.11 

11 DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cil. p. 88, 
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Las semejanzas o caraclerlslicas comunes son: 

1. Las tres deben estar establecidas en la ley. 

2. Las tres son obllgatorias. 

3. Las tres deben ser proporcionales y equitativas. 

4. Las tres deben destinarse a sufragar los gastos públicos. 

Las diferencias son: 

1. El impuesto se establece para satisfacer los gastos públicos en la medida en 

que los otros tributos y demás ingresos del Estado no puedan hacerlo o no sean 

admisibles. 

2. Los derechos se establecen como contraprestación por servicios jurldlco 

administrativos que presta el Estado en sus funciones de Derecho Público y que 

son aprovechados directa o Individualmente por una persona. 

3. La contribución especial se establece como una aportación a los gastos que 

realiza el Estado por Ja reallzación de una actividad de interés general pero que 

beneficia especialmente a un sector de la población o por la p ·estación de un 

servicio de interés general a una persona determinada. 

4. El impuesto se paga sin recibir servicio o beneficio directo o inmediato. Los 

derechos se pagan por recibir un servicio o beneficio de manera directa e 

individual. 

5. La contribución especial se paga por el beneficio obtenido con la realización de 

una actividad estatal de interés general o por la prestación de un servicio de 

interés general. 

1.1.5 Actividad financiera del Estado. 

La organización y funcionamiento del Estado supone para éste la realización de 

gastos y la búsqueda de recursos económicos indispensables para cubrirlos, lo 

cual origina la actividad financiera del Estado. 
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Rossy, señala que "lo financiero es la actividad del Estado consistente en 

determinar el costo de las necesidades estatales y las generales de los habitantes 

de un pals, la determinación de los medios dinerarios para atenderlas y su forma 

de obtención, la obtención misma de tales medios, su administración y la 

realización dineraria de aquellas necesldades"12• 

En lo particular, considero que la actividad financiera del Estado tiene que ver 

con la obtención, administración y empleo efectivo de recursos económicos· 

que percibe el Estado, y que son obtenidos de aquellas personas fisicas o 

morales subordinadas a su poder soberano, con el fln de satisfacer las 

necesidades de éste en sus tres elementos clásicos: territorio, población y 

gobierno. 

Siguiendo el criterio del maestro Sergio Francisco de la Garza, por su contenido y 

efectos, la actividad financiera del Estado constituye un fenómeno económico, 

polltico, jurldlco y sociológico: 

•!• Económico. Se administran, obtienen y emplean recursos económicos, 

monetarios. 

•:• Polltico. Porque forma parte de las actividades del Estado, como entidad· 

soberana, para el cumplimiento de sus fines, pollticas y satisfacción de 

necesidades básicas. 

•!• Jurldico. Porque debe basarse en el Derecho, estricto, para ser una 

actividad legal, fundada y motivada. 

•!• Sociológico. Porque ejerce inftuencia directa en la población y sus efectos 

repercuten a toda la sociedad. 

uldem. 
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•!• Corresponde precisamente al Derecho Financiero el estudio general del 

aspecto jurldico de la actividad financiera del Estado en sus tres momentos: 

1. Obtención (Ingresos). 

2. Administración (conservación de los bienes o gestión de los recursos públicos). 

3. Empleo de los recursos económicos o monetarios obtenidos (egresos). 

Existen diversas teorlas que pretenden explicar la naturaleza jurldica de la 

actividad financiera, entre las más importantes se encuentran las siguientes: 

al Teorlas económicas. 

En general, coinciden en que la actividad financiera estatal es un fenómeno 

económico, tal es el caso de la escuela clásica inglesa que considera que la 

acción del Estado se traduce en un consumo Improductivo, al sustraer de los 

particulares recursos que pudieran ser útiles para la producción de nuevos bienes; 

o la visión de otros autores como Senior y Bastlat, que ven esa acción como un 

cambio o equivalencia entre los servicios públicos y su "precio"; entre otras. 

bl Teorla sociológica. 

En razón de la necesidad pública, quedará subordinado el criterio de los· 

gobernantes para decidir la prelación y el orden en que serán satisfechas las 

necesidades e intereses de la colectividad. 

el Teorla polltica. 

Grizzioti es el creador de esta tendencia, señala que siendo el Estado un ente 

politice, asl como los procedimientos y los fines perseguidos, debe aceptarse que 

tal actividad tiene necesaria y esencialmente naturaleza polltica. 

1.1.6 Concepto de Derecho Financiero. 

El Derecho Financiero es "el conjunto de normas jurldlcas que regulan la 

·. 
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actividad financiera del Estado en sus tres momentos, a saber: en el 

establecimiento de tributos y obtención de diversas clases de recursos, en la 

gestión o manejo sus bienes patrimoniales y en la erogación de recursos 

para los gastos públicos, asl como las relaciones jurldlcas que en el 

ejercicio de dicha actividad se establecen entre los diferentes órganos del 

Estado o entre dichos órganos y los partlcÚlares, ya sean deudores o 

acreedores del Estado"13
• 

El tratadista Carlos M. Giuiianl, señala que "el derecho financiero es el conjunto de 

normas jurldicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes 

aspectos: órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y contenido de las 

relaciones que origina"14
• 

Ambos autores, coinciden en que la actividad financiera del Estado es regulada 

por el derecho financiero y que abarca sus diversos estadios y consecuencias, sin 

embargo, se diferencian en que el segundo contempla especlficamente el aspecto 

orgánico y procedimental de la misma. 

De acuerdo al contenido del derecho financiero, lógico es deducir que constituye 

una rama del derecho público amplia, que a su vez se descompone en tres: el 

Derecho Fiscal, el Derecho Patrimonial y el Derecho Presupuestario, división que 

se refiere a los tres momentos principales, es decir, obtención de recursos, 

administración y erogación de los mismos. 

1.1.7 La potestad en to contributivo. 

La potestad en lo contributivo que corresponde al Estado, es el poder juridlco de 

éste para establecer las contribuciones, recaudarlas y destinarlas a expensar los 

13DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 17 
" GIULIANI l'ONROUGE, Carlos Mario. Op. Cit. p. 28. 
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gastos públicos. El poder en lo contributivo es exclusivo del Estado y éste lo 

ejerce, en primer lugar a través del Poder Legislativo, en observancia del principio 

de legalidad, al establecer las contribuciones mediante leyes que contengan lodos 

los elementos esenciales de los mismos; en segundo lugar, el Poder Ejecutivo, 

que aplica la ley fiscal y provee en la esfera administrativa para su cumplimiento y 

en ocasiones, cuando está facultado por la ley, debe dirimir las controversias 

entre gobernados y autoridades administrativas que surjan por la aplicación de la 

ley. Por último, el Poder Judicial, que se encarga de resolver las controversias 

suscitadas entre la autoridad administrativa y los gobernados o entre los 

gobernados y el Poder Legislativo, sobre cuestiones de legalidad o 

constitucionalidad en la actuación de los dos poderes citados primeramente. 

La expresión "potestad en lo contributivo" significa la facultad o la posibilidad 

jurldica del Estado, de exigir contribuciones con respecto a personas o bienes que 

se hallan en su jurisdicción. 

Al entrar al estudio del tema, es perceptible que hay quienes utilizan variada 

termlnologla para referirse al mismo concepto, asl tenemos por ejemplo: 

supremacla tributaria (Berliri), potestad impositiva (Micheli), potestad tributaria 

(Coclvera, Alessl-Stammai), poder fiscal (Bielsa), poder de imposición (lngrosso, 

Blumenstein), entre otros. 

La "potestad en lo contributivo", detenta los siguientes caracteres esenciales: 

a) Abstracción. 

Se trata de una facultad existente, pero que se concreta al aplicarse mediante un 

acto de autoridad. 

b) Permanencia. 

Deriva de la soberanla tributarla, Inherente al Estado mismo, de tal fonna que 

mientras persista éste, también existirá aquélla. 

c) lrrenunclabilidad. 
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El Estado no puede desprenderse de este atributo esencial, sin el cual no exlstlrla. 

1.1.B Teorías que fundamentan la contribución. 

Varias son las teorlas que se han elaborado para fundamentar el derecho del 

Estado para establecer las contribuciones, asl, en México Ernesto Flores Zavala y 

Emilio Margaln Manautou en sus respectivos libros 15 se han ocupado de revisar 

algunas de dichas leerlas: 

a) Teorla de los servicios públicos. 

Conforme a esta teorla, se considera que la contribución o tributo (en términos de 

los autores), tiene como fin costear los servicios públicos que el Estado presta, de. 

modo que lo que el particular paga por concepto de gravamen es el equivalente a 

los servicios públicos que recibe. 

El problema en esta tesis es que no toda la actividad del Estado consiste en la 

prestación de un servicio público, ni se encamina a tal objetivo, por lo que no 

puede aceptarse que todos los recursos que percibe son destinados 

exclusivamente a la prestación de servicios públicos. Además debe considerarse 

que los servicios públicos se proporcionan a toda la población, es decir, a los que 

pagan y a los que no pagan contribuciones. 

b) Teorla de la relación de sujeción. 

Consiste en sostener que la obligación de las personas de pagar contribuciones 

surge simplemente de su condición de súbditos, es decir, de su deber de sujeción 

para con el Estado. Su obligación como contribuyente no se supedita a que reciba 

ventajas o beneficios de parte del Estado, sino que se sujeta la Imposición a la 

relación de subordinación entre los particulares y el Estado como ente soberano. 

uFLORES ZA VALA, Ernesto. "Elementos de rinanzas Pllblicas Mexicanas" Editorial Ponúa, Decimoquinta 
edición, México, 1974. MARGAIN MANAUTOU, Emilio. "Introducción al esludio del Derecho Tn1mtario 
Mexicano", Universidad Autónoma de San Luis Potosi, Sexla edición, México, 1981. 
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c) Teorla de la necesidad social. 

Se opina que el fundamento esencial de la contribución es la satisfacción de las 

necesidades sociales que están a cargo del Estado. El principal teórico en esta 

postura es Andreozzi. 

d) Ieorla del seguro. 

Las contribuciones se consideran como el pago de una prima de seguro por la 

protección que el Estado otorga a la vida y al patrimonio de los particulares. En 

apoyo de esta teorla Margaln Manautou cita las palabras de un senador y un 

exsenador de los Estados Unidos de América quienes señalan que la sociedad 

toma bajo su cuidado a la persona acusada de un delito, pero hace poco por la 

persona que está sufriendo el daño; que se debe dar consideración a la victima 

del crimen, a aquel que sufre por causa del delito, pues para él, la sociedad ha 

fallado, que cuando la protección de la sociedad no es suficiente para prevenir a 

personas de que sean victimas, la sociedad tiene entonces la obligación de 

compensar a la victima por ese fracaso en la protección. 

Flores Zavala, nos señala que se encuentra Inspirada en la teorla polltlca del más 

puro individualismo, pues se considera que la única función del Estado es. 

garantizar a cada Individuo el respeto de sus propiedades y la vida 

e) Ieorla de Eheberg. 

tosta se puede sintetizar expresando que el pago de los tributos es un deber que 

no necesita un fundamento jurldico especial. El autor de esta teorln manifiesta que 

el deber de tributar es un axioma que en si mismo no reconoce limites, pero quo 

los tiene en cada caso particular en razón de oportunidad de servir al Interés 

general. 

Esta teorla queda al margen de la moral, la fiiosofla y la ciencia jurldica. 

f) El gasto público. fundamento constitucional. 
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La Constitución mexicana, señala como fundamento jurldlco de las contribuciones, 

la necesidad de sufragar los gastos públicos, como se aprecia en el articulo 31, 

fracción IV, que señala la obligación de contribuir a los gastos públicos de la 

Federación, Estado y Municipio en que residan los mexicanos. Sin embargo, no se 

aclara en el texto de la Carta Magna, qué es el gasto público o qué se debe 

entender por él. 

Gabino Fraga sostiene que por gastos públicos se entienden los que se destinan a 

la satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiv¡¡, quedando excluidos 

de su comprensión los que se destinan a Ja satisfacción de necesidades 

indlviduales.16 

Aunque este concepto no soluciona el problema, nos da una Idea de hacia dónde 

dirigirnos, sin embargo, los gastos públicos pueden ser tanto los que eroga el 

Estado para satisfacción de necesidades colectivas como para satisfacción de 

necesidades Individuales, por ejemplo en et caso de pagos a Jos trabajadores de la 

administración pública. 

El Maestro Margaln Manautou, elabora su concepto de gasto público: 

"Se entiende toda erogación hecha por el Estado a través de su administración 

activa, destinada a satisfacer las funciones de sus entidades, en los términos 

previstos en el Presupuesto"17
• 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia definida· 

un criterio similar al del maestro Margain: 

"GASTOS PÚBLICOS. Por gaslos públicos no deben 

entenderse lodos los que pueda hacer el Estado, sino 

u'FRAGA, Gabino. "Derecho Adminislrativo", Editorinl Pom'ta, duodécima cdicion, MC1~ico, 1968. 
11MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Op. Cit. 



aquellos destinados a salisracer las runclones y servicios 

públicos"", 

1.2 DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL. 

30 

El problema de la doble contribución o imposición internacional ha adquirido· 

singular trascendencia después de la Primera Guerra Mundial, ya que origina 

diversas dificultades y puede constituir una traba u obstáculo para el desarrollo de 

la actividad comercial internacional. 

Sin embargo, debemos conocer en primer término lo que es la doble contribución, 

concepto que puede aplicarse tanto al ámbito interior de un pals como en el 

campo internacional. 

1.2.1 Concepto de Doble Contribución. 

La coexistencia de entidades dotadas de "poder en lo contributivo", actuando en el 

plano nacional y en el internacional, origina conflictos de atribuciones y puede. 

derivar en superposiciones de gravámenes. 

El desarrollo de la riqueza mobiliaria, la ampliación e internacionalización del 

comercio, el progreso cientffico al facilitar las comunicaciones entre los pueblos, 

son circunstancias que sumadas a la Intensificación de las exigencias financieras, 

han agravado el problema que se comenta, en este siglo. 

Desde la Primera Guerra Mundial, las dificultades han sido cada vez más 

11 TOMO LVX Arrigunaga Peón Manuel. pág. 2723 
TOMO LXIX Cabegut Alberto M. ycoags. Pág .. 398. Cabegut Alberto M. y coags. Pág .. 5417 
TO~fO LXXV Mora Manuel, F. Pág .. 3603 
TO~IO LXXVI Domiugucz Peón Álvaro. Pág .. 648 
JURISPRUDENCIA 118 (Quinta Época) Pág. 155, sección primera, Volumen 2a Sala. Apéndice de 
Jurisprndcucia de 1917 a 1965. En la compilación de fallos de 1917 a 1954 (apéndice al Tomo CXVlll) Se 
publicó con el mismo 1flulo No. S 10, Pág. 962 
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frecuentes, y si ellas resultan más ostensibles en el concierto de las naciones, no 

deben subestimarse los problemas suscitados en el Interior de cada pals, 

principalmente en los de régimen federal, por el ejercicio simultáneo de facultades 

impositivas sobre las mismas personas o los mismos bienes. 

El problema tiene ralees pollticas y económicas y se complica por la inexistencia 

de un criterio único de atribución del "poder en lo contributivo"; es asl como resulta 

generalizado el fenómeno de la DOBLE O MÚLTIPLE CONTRIBUCIÓN. 

Según palabras del maestro Giulianl Fonrouge, "hay doble Imposición cuando 

una misma facultad contributiva da lugar a la percepción de dos o varios 

Impuestos, puesto que la capacidad económica no constituye una condición· 

del licito ejercicio del poder trlbutarlo19 y agrega: "existe doble Imposición, 

cuando las mismas personas o bienes son gravados dos o más veces por 

concepto análogo, en el mismo periodo de tiempo, por parte de dos o más 

sujetos con poder tributario, es decir, sujetos activos de la trlbutaclón"2º. 

Del concepto proporcionado por el autor, desprendemos la concurrencia de los 

siguientes elementos, en la doble contribución en sentido general: 

a) La presencia de dos o más sujetos activos principales de la contribución, es 

decir, dos o más sujetos con potestad contributiva. 

b) Identidad en el sujeto pasivo de la obligación. 

El hecho imponible se atribuye a distintas categorlas de obligados, cuyas 

obligaciones son de distinta naturaleza y se distinguen entre ellos distintos 

criterios de atribución. La distinción más importante es la que agrupa a los 

sujetos obligados en sujetos pasivos por adeudo propio y sujetos pasivos oor 

:: GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Op. cil. p. 323. 
• lbldcm, p.324 
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adeudo a!eno. Esta clasificación se ha acogido tanto por la doctrina fiscal como 

por la legislación mexicanas. El Código Fiscal de la Federación reconoce la 

distinción entre el sujeto pasivo principal o por adeudo propio, a quien llama 

"contribuyente" y a la categorla general de sujeto pasivo por adeudo ajeno o 

"responsable solidario". 

Es su!eto pasivo principal, por adeudo propio, llamado también "causante o 

contribuyente", "el sujeto obligado en virtud de la propia naturaleza de los 

hechos imponibles, que de acuerdo con la ley resultan atribuibles a dichos 

sujetos por ser el que los realiza"21
; y pueden serlo tanto las personas flsicas 

como las morales, siendo posible Incluso que exista disposición legal expresa 

que considere al Estado como sujeto pasivo de las contribuciones establecidas 

por él mismo. 

Por otro lado, dentro de la categorla de sujetos pasivos por adeudo a!eno, 

encontramos al sujeto pasivo responsable objetivamente, al sujeto pasivo 

responsable por sustitución y al sujeto pasivo responsable por solidaridad en 

estricto sentido; mismas que quedaron agrupadas en la responsabllldad 

solidaria enunciada en el Código Fiscal de la Federación vigente, en su articulo 

26. 

A grandes rasgos, la responsabilidad por sustitución existe cuando en virtud de 

una disposición legal, la realización del presupuesto que al tenor de dichos 

principios generales deberla hacer surgir la obligación tributaria a cargo de 

una persona, la hace surgir a cargo de un tercero que se encuentra con aquél 

hecho o con su autor en una relación determinada; y correlativamente, aquél 

que según los principios generales deberla haber sido el único sujeto pasivo 

del tributo, o queda sin más exento, o sólo resulta obligado en llnea 

subordinada al tercero.22 Encontramos en este supuesto a los retenedores y 

recaudadores. 

En tanto, la responsabilidad solidaria consiste en términos de Sergio Francisco 

de la Garza, en "atribuir a una persona distinta del sujeto pasivo principal la 

~ 1 JARACll1 D., citado en DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit.; p. 492 
:? Concepto proporcionado por Berliri, A. Citado por DE LA GARZA. Sergio Francisco. Op. Cit.; p.p. 499. 
501. 
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obligación de pagar la prestación fiscal cuando éste no lo haya hecho, por 

razón de que el responsable es el representante legal o voluntario del sujeto 

pasivo o porque por razón de un cargo público o de las relaciones con el hecho 

Imponible no exige al sujeto pasivo la comprobación del pago de la prestación 

fiscal. En ocasiones se extiende accesoriamente al cumplimiento de deberes 

formales". 

La responsabilidad oblativa hace a una persona distinta del sujeto pasivo 

principal de una relación tributaria, el deudor de la contribución teniendo la 

obligación de pagar el tributo y no una mera carga para evitar que el acreedor 

fiscal lo despoje de los bienes cuya propiedad o posesión constituyen el 

elemento objetivo que atribuye la responsabilidad. 

c) Un mismo objeto gravado, entendido como el conjunto de elementos del 

presupuesto de hecho (también llamado hecho imponible) excluyendo sus 

aspectos subjetivos. 

Cabe mencionar la distinción que hace el maestro Sergio Francisco de la 

Garza23 respecto a los "objetos" en que se concretan los presupuestos, a 

saber: 1) Un bien natural, como la cerveza, el azúcar, los vinos generosos o 

de mesa, un bien inmueble, etc.; 2) Un bien juridico, como una patente, una 

concesión administrativa, etc. y; 3) Un concepto abstracto, como la renta, el 

patrimonio, la masa hereditaria, los cuales requieren siempre una definición por 

parte del Derecho positivo. 

d) Identidad o simltitud de contribuciones, para cuya lde1tificación será 

necesario analizar la naturaleza de las mismas y la correlación entre los 

elementos que el hecho imponible prevé para cada una. 

Conviene comentar que variados motivos pueden conducir al legislador a 

declarar exentos ciertos hechos Imponibles, exenciones que reciben el nombre 

"DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit.; p. 424. 



3·1 

de exenciones oblativas. Las exenciones objetivas pueden ser de diversas 

categorlas: 1) Las que se establecen porque la magnitud o el valor del hecho 

Imponible quedan debajo de un cierto limite, de poco significado económico; 2) 

Las exenciones mediante las que se Intenta una aplicación más equitativa del 

Impuesto, por ejemplo la tasa del 0% prevista en la ley del IVA para ciertos 

servicios y productos de primera necesidad y de constituyen consumos de las 

clases sociales más débiles económicamente y 3) Las exenciones Impropias, 

mediante las que el legislador define el presupuesto, por exclusión o en forma 

negativa. 

La exención en términos generales, impide el nacimiento de la obligación 

contributiva y puede ser objetiva o subjetiva. 

La exención subjetiva, de conformidad con Jarach, es "aquella en que 

determinados hechos Imponibles se atribuyen a sujetos que resultarlan 

contribuyentes, pero por su naturaleza especial, y atendiendo a fines de 

diferente lndole, como de fomento, de favoreclmlento, etc., quedan exentos de 

impuestos"24 (este concepto resulta aplicable a todas las contribuciones). 

e) Concordancia en el periodo de causaclón. 

Giannini señala que "para la completa determinación legal del presupuesto es 

necesario precisar su existencia en el tiempo", asl pues, diversos estudiosos 

de la materia están de acuerdo en que el tiempo es un elemento del 

presupuesto de hecho de la obligación contributiva. Al respecto, Sáinz de 

Bujanda opina que el tiempo debe ser considerado al analizar cada uno de los 

problemas que el presupuesto plantea, tales como el momento de causaclón 

de la obligación contributiva y el correspondiente a su exigibilidad.25 De esta 

manera, en cuanto a su estructura temporal, los hechos imponibles pueden 

clasificarse en instantáneos y en periódicos o consultivos. 

Los hechos instantáneos son los que "ocurren en determinado momento de 

tiempo y que cada vez que surgen dan lugar a una obligación tributaria 

" Ibídem, p. 518. 
" lbidcm, p. 426. 
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autónoma"; y los hechos periódicos o conluntlvos "son aquellos cuyo ciclo de 

formación se completa en determinado periodo de tiempo, y que consisten en 

un conjunto de hechos, circunstancias o acontecimientos, globalmente 

considerados", en palabras de Sáinz de Bujanda. 26 

1.2.2 Concepto de Doble Contribución Internacional. 

De acuerdo a la opinión de G. Fonrouge27
, la afectación de los hechos imponibles 

por parte de doF o más paises simultáneamente, tiene su origen en la utilización 

de criterios dispares para la atribución de la potestad contributiva, pues el 

problema consiste básicamente en una violación formal del principio general que 

quiere que una misma persona en ocasión de un mismo hecho y de una misma 

actividad, no debe estar sometida más que a una soberanla única, tanto en 

materia fiscal como en materia polltica o jurldica. 

El doctrinario en cuestión, comenta también, que la imposición múltiple no es 

condenable únicamente por consideraciones de tipo económico y moral, por 

constituir una barrera al comercio internacional y las Inversiones internacionales o 

por significar una distribución injusta de la carga tributaria, en una palabra, por ser 

perjudicial o no, sino lo es en el caso de que sea consecuencia del ejercicio 

ilegitimo de los poderes financieros de fas Estados. El planteamiento debe ser 

jurldico. 

En materia de Derecho Fiscal Internacional se suele decir que "no existen normas 

de carácter internacional que impongan limites a la soberania de los Estados. El 

legislador nacional determina los casos de sumisión a su propio ordenamiento 

tributario teniendo siempre en cuenta que ,en la delimitación de su propia 

competencia cada Estado debe mantenerse dentro de sus limites, sin inmiscuirse 

lbldcm. 
27 GIULIA:\I FONROUGE, Carlos M. Op. cit. p. 325 
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en la competencia de los demás Estados".28 

Con relación al concepto de "soberanla" en Derecho Fiscal Internacional, es. 

preciso apuntar algunas ideas: 

a) El concepto de soberan[a en el campo del Derecho Fiscal. 

Según la opinión de Ottmar Buhler, en su obra "Principios de Derecho 

Internacional Tributario", la soberanla no tiene un significado distinto en el campo 

del Derecho Fiscal del que tiene en otras ramas jurldicas. Asl la concibe como, "la 

facultad total y exclusiva de un Estado de mandar a través de la propia 

voluntad manifestada frente a los demás Estados en la competencia única 

que le asiste para realizar actos legislativos, ejecutivos y judiciales dentro de 

su ámbito de poder territorial"29
• 

Continúa el autor, señalando que al igual que en otros terrenos, constituye una. 

derivación de ese derecho de autodeterminación la posibilidad de contraer 

vinculos frente a otros sujetos de Derecho internacional, que desde un punto de 

vista material se convierten asl en limitaciones a ese derecho de 

autodeterminación: si bien se ha hecho hasta ahora uso de esa posibilidad de 

limitación voluntaria, no se ha llegado aún al núcleo mismo del concepto de 

soberanla. 

En efecto, en este proceso de limitaciones, existen ciertos parámetros no 

sacrificables por los Estados, en atención a determinadas causas: 1) Puesto que 

la hacienda afecta de manera especial a resortes vitales de los Estados y en los 

paises democráticos su ordenación ha sido objeto desde siempre de disputas 

entre los gobiernos y sus representantes de la sociedad, que ccndujeron a fijar 

18 r-i'llAJA DE LA MUELA, A. " Ensayo de delimitación del Derecho Intcmacional Económico". Valencia,· 
1971, p. 21, citado por llORRAS, Alegría en su obra "1.a doble imposición: problemas jurldico 
in1cmacionalcs". Estudios Fiscales, Ministerio de llacicnda. Madrid, Espaiia. 1974. p.19. 
1"' llUHLER, Onmar. "Princioios de Derecho lntem:icional Tributario'', Versión Caslcllana de Femando 
Cervera Torrejón; Editorfal de Derecho Financiero; t\.ladrid, 1968: p.p. 173-190. 
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esa ordenación en una ley anual presupuestaria, la asunción de obligaciones, que 

materialmente supongan una limitación de la soberanla financiera, está sometida 

por doquier a normas severas y 2) Entre las fuentes de Ingresos de un Estado, 

esa sensibilidad frente a las vinculaciones exteriores no es la misma en cualquier 

terreno, ya que por ejemplo es mlnlma para los derechos aduaneros y los 

impuestos al consumo, pero en el caso de los Impuestos directos, su recaudación 

unificada es prácticamente impensable. 

Otros autores, han opinado que se trata de una manifestación de la soberanla a la· 

que podrlan denominar SOBERANIA FISCAL, entendiéndose ésta como el poder 

de establecer un sistema Impositivo que posea una autonomla técnica en relación 

con los sistemas susceptibles de entrar en concurrencia con él, ejerciendo tal 

soberanla dentro de su ámbito de competencia territorial.30 

b) Consecuencias prácticas del principio de soboranla en el Derecho Fiscal 

Internacional. 

El principio de soberanla fiscal produce una serie de consecuencias en el Derecho 

Fiscal Internacional: 

• Derecho exclusivo de cada Estado a ejercer su potestad fiscal en su territorio y 

en el espacio aéreo por encima del mismo, y consecuentemente el Estado no· 

puede actuar coactivamente fuera de sus fronteras sin afectar a otra soberanla. 

• La improcedencia del ejercicio de la potestad fiscal fuera de las fronteras del 

Estado no contradice el que se tomen en consideración a efectos de la 

imposición en un pals, los presupuestos de hecho ocurridos en el extran!ero.ll 

En este sentido, existen dos criterios en el Derecho Fiscal Internacional, el 

'° DALl~llER, G. Y OUllLER, O. Citados por UURRÁS, Alegria. "1.n doble imposición: Problemas 
Jurídico. Jntemacionales". Jnstituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda. Modrid, Espai\a, 1974. 
11 llOl\RAS, Alegria, Op. Cit., p. 20. 
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personal, denominado generalmente anglosajón, por el que se gravan todas las 

entradas de un sujeto en razón de su nacionalidad, Independientemente de 1a· 

fuente de riqueza; y el territorial, conocido como criterio europeo, consistente en 

gravar en el territorio todos aquellos presupuestos o hechos• impositivos que 

puedan considerarse realizados en el territorio del Estado. La conjugación de 

estos dos sistemas puede originar a su vez dos tipos de conflictos: 

Conflictos positivos: Se plantean desde el momento en que cada Estado puede 

determinar libremente cuáles son los supuestos que quedan sometidos a su 

soberanla fiscal, aunque no pueda inmiscuirse en la soberanla de tltros, pero nada 

impide que tome en cuenta los hechos imponibles ocurridos en otro pals desde el 

momento en que éstos tengan alguna conexión con su Estado; o bien, grave los 

hechos Imponibles ocurridos en su territorio en los casos en que la persona que, 

por ejemplo, percibe una renta, reside en el extranjero. En esos casos, lo más 

probable es que el otro pals (donde ocurre el hecho imponible o el lugar de· 

residencia), también exija el impuesto, por el mismo concepto o por otro diferente, 

generándose asl la doble contribución. 

Conflictos negativos: Por el juego de los puntos de conexión fiscal, ninguna de las 

posibles administraciones fiscales potencialmente competentes entendiera serlo 

para exigir el impuesto. 

Asl como del hecho imponible resulta una conexión con el sujeto pasivo de la 

relación tributaria, en virtud de los diversos CRITERIOS DE VINCULACIÓN 

establecidos por el legislador, también surge del mismo hecho Imponible una 

conexión o vinculación con un determinado sujeto activo de la relación fiscal. 

El legislador al establecer los momentos de vinculación, goza de una gran libertad· 

apenas limitada por razones de técnica o de control, de esta manera, Jos 

elementos de vinculación propios de los Impuestos personales son la 

nacionalidad, el domicilio y la residencia del sujeto pasivo. Loi: elementos de 
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vinculación propios de los Impuestos reales u objetivos son la situación de la 

materia imponible, la fuente de que el Ingreso procede, el lugar en que se efectúa 

el hecho generador y el lugar en que el hecho generador produce sus efectos.32 

En otras palabras, los momentos de vinculación utilizados, separadamente o 

combinados, se fundan unas veces en: 

• Circunstancias de orden personal, como: Nacionalidad y residencia. 

El criterio más antiguo observado aún por legislaciones contemporáneas, hace 

radicar el derecho de gravar, en la nacionalidad del sujeto, aunque en el caso de 

México, no basta que una persona sea mexicana para que en principio pueda 

estar gravada y esté especlficamente sujeta al Impuesto sobre la renta (ISR) 

cualquiera que sea el origen de su renta. 

En paises como Francia y Estados Unidos de América, si se aplica el criterio de 

vinculación relativo a la nacionalidad de los contribuyentes, sean personas flslcas 

o morales. 

El concepto de residencia no es el mismo que el de domicilio para efectos fiscales, 

el primero vincula al particular como sujeto pasivo de la obligación fiscal, mientras 

que el domicilio sirve para indicar al mismo particular, la autoridad ante la cual· 

debe cumplir sus obligaciones fiscales. 

Se caracteriza por el elemento objetivo de habitación en un lugar, aunque falte el 

elemento subjetivo de deseo de pemnanencia en él, por lo cual, Indudablemente 

puede existir residencia atributiva de potestad fiscal aunque no haya domicilio en 

sentido técnico, es asl que los documentos internacionales se refieren por lo 

común a la residencia normal o habitual, con el significado de hogar pemnanente 

de habitación y a la residencia principal, cuando se trata de personas individuales 

"DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit.; p.p. 528-532. 

!~ 
--~---------- --·--
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y de empresas unipersonales, y en lo que respecta a las personas colectivas, al 

lugar donde se halla el centro directivo, esto es, el sitio correspondiente a la 

cabeza, sede y poder directivo de la empresa. 

• Circunstancias de lndole económica o territorial, como son: la sede 

de los negocios y la fuente en que se origina la riqueza gravable. 

Se considera a Schanz como el creador de esta doctrina, que atribuye la sujeción 

de los contribuyentes al lugar donde los diversos objetos imponibles están 

realmente Integrados en la economla del pals. Corresponden a esta categorla, el 

criterio de la sede de negocios y de la fuente. 

El primero de esos criterios (sede de negocios) reconoce efectos fiscales al hecho 

de desarrollar actividad económica en un lugar que no es el del domicilio o 

residencia del contribuyente, por lo cual la doctrina lo menciona también como 

"domicilio de negocios", para diferenciarlo del "domicilio civil". Corresponde al lugar 

donde se realiza la actividad de la persona flsica o moral, y desde luego puede 

conducir a una excesiva fragmentación de la potestad fiscal; para evitarlo, se 

exigen ciertas caraclerlslicas de permanencia, en lo que respecta a empresas 

comerciales a elaborar el concepto de establecimiento permanente. 

Conforme a los principios fijados en los últimos años e incorporados a numerosos 

acuerdos fiscales internacionales, el derecho de imposición corresponde al Estado 

del lugar donde está radicado el establecimiento permanente de la empresa 

comercial y no donde realiza transacciones aisladas u ocasionales. 

Los sistemas de sujeción personal se Inspiran en conceptos que datan de épocas 

en que el individuo ocupaba el primer plano, en tanto que ahora se imponen otros, 

donde la actividad y los Intereses de la comunidad tienen preeminencia. Esto. 

significa que no es la persona como un todo, lo que debe considerarse a los fines 

contributivos, sino que sus actividades y sus intereses financinros deben ser 
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tenidos en cuenta donde se hallen, es decir, por los paises, de modo tal que cada 

uno de éstos disponga del poder exclusivo de gravar o eximir de Impuesto, la renta 

producida en su territorio, con abstención de la obtenida en otra parte. 

Es asl como se impone el criterio de sujeción fundado en la fuente productora de 

la riqueza, donde ésta se genera en interés del Individuo y de la colectividad. 

El contribuyente debe pagar sus impuestos no sólo por los beneficios generales 

que recibe sino por lo que tiene como expresión de los conceptos de solidaridad 

social que justificaban la contribución, resultando indudable que la obtención de 

riqueza lograda a merced de la vigencia de determinado ambiente polltlco, 

económico, social y jurldico, deba una participación adecuada, bajo la forma de 

Impuestos, a las exigencias financieras generales de ese ambiente. 

No se trata de la preeminencia de una razón utilitaria, de lo que convenga a los 

paises importadores de capitales, sino de la afirmación de un concepto con 

fundamentación jurídico - económica Incuestionable, que ha sido sostenido 

brillantemente por diversos juristas latinoamericanos en numerosas reuniones 

Internacionales; que también abre paso en Europa misma y ha sido expuesto en 

Estados Unidos con abundantes argumentos. El principio de la fuente ha sido 

propiciado por las Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario 

(Montevideo, 1956) y por la Décima Conferencia de la lnteramerican Bar 

Association ( Buenos Aires, 1957), siendo de destacar esta última circunstancia 

por tratarse del primer reconocimiento de la doclrina en reuniones de esta entidad. 

e) Tratados de doble fmposfcfón y soberanía fiscal33
• 

Debido a la importancia que Implica el tópico de la soberanía en materia fiscal, 

hasta la fecha sólo los tratados bilaterales han adquirido relevancia en el Derechc1 

Fiscal Internacional, de manera tal que los Estados al formularlos se encuentran 

n Para mayor infonnación, consliltcsc BUllLER, Onmar. Op. Cit. p.p. 180 y sigtes. 
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visiblemente movidos por el deseo de no comprometer a sus administraciones 

fiscales más allá de lo que exige el objetivo de evitar la doble contribución 

internacional. Con este propósito se acuerda especialmente el tipo de tratado para 

evitar la doble contribución con el sistema de deducción de Impuestos, puesto que 

dicho sistema deja subsistente la práctica de la imposición según el principio de la 

"world-wide-income" en el Estado competente de manera principal. 

El sistema de reparto de fuentes significa frente a ello una fuerte limitación formal 

a la soberanla fiscal: la eliminación de la doble contribución llene lugar en el 

campo Internacional. 

En el ámbito de vigencia de los tratados para evitar la doble contribución, el 

principio de la soberanla fiscal conduce a la admisión de la norma de 

Interpretación de los tratados, es decir, de que la vinculación de un Estado no 

puede Ir más allá de lo que resulta del mismo y que en las dudas no resueltas, 

debe fallarse a favor de la libertad de disposición de los Estados parte. 

Una vez hechas las manifestaciones anteriores y analizados los preceptos 

intimamente vinculados al obieto de nuestro estudio, procede pues, definir 

en qué consiste la doble contribución internacional: 

Existen numerosas definiciones el respecto, sin embargo, algunas son limitadas y 

no proporcionan una Idea clara de lo que es la doble contribución Internacional. 

Por ejemplo, Alegria Borrás, señala que "la doble Imposición lntemaclonal es 

aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resulta sujeto a· 

Imposición en dos o más paises, por la totalidad o parte de su Importe, durante un 

mismo periodo imponible y por una misma causa"34• 

"BORRAS, Alegria, Op. Cil.; p. 30. 
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En este sentido, tomaremos la desarrollada por Ottmar Buhler35
: 

"Existe doble Imposición Internacional en sentido amplio -o económico· 

cuando el misil\º o semejante Impuesto es percibido por varios Estados en 

virtud de un mismo presupuesto de hecho y para un mismo periodo de 

tiempo. Cuando se añade "de la misma persona" (Identidad de sujeto) se' 

obtiene el concepto en sentido estricto". 

En el caso de la doble "imposición" en sentido amplio, la segunda "imposición" 

puede no recaer sobre el mismo sujeto pasivo de la primera directamente, sino 

Indirectamente, es decir, económicamente, al ser satisfecho el impuesto que le 

grava por otra persona. Se da, dice el doctrinario, entre otros casos, cuando se 

obliga a un accionista con arreglo a la "lncome Tax Act" inglesa, al pago del 

"normal tax• de la sociedad, y posteriormente el accionista es gravado una vez 

más por estos mismos dividendos en otro pals. 

Continúa et autor, señalando que no hay que considerar como doble "imposición" 

(nosotros preferimos hablar de doble contribución) en sentido material, a la 

"reserva de progresividad" incluida en los tratados para evitarla: la cesión del· 

gravamen de los ingresos obtenidos en el extranjero al otro Estado contratante no 

debe contradecirse con que esas rentas exteriores sean agregadas a las interiores 

en la medida en que sirven para fijar el monto global de la renta, punto decisivo 

para la aplicación del tipo progresivo. Ello significa que el contribuyente tiene que 

cumplir obligaciones formales respecto a las dos administraciones fiscales 

interesadas, de modo que puede hablarse de una doble imposición formal. 

Respecto a un juicio doctrinal de la doble imposición internacional (o doble 

contribución internacional como se maneja en este documento), puede decirse 

que su condena y posible extirpación ha constituido la finalidad fundamental de 

todos los tratados suscritos para evitarla desde fines de la Primera Guerra Mundial 

" DUJ ILER. Oumar. Op. Cit. p.p. 44-47. 
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y un propósito generalizado de la comunidad internacional en nuestros dlas. Sin 

embargo, en ausencia de Jos tratados referidos, las interferencias en el terreno de 

Jos Impuestos directos, asl como el gravamen real, las obligaciones formales, que 

no deben dejar de ser tenidas en cuenta, no son eliminadas mediante normas 

nacionales de Imputación; razón por la que no es válido decir que la doble 

Imposición internacional sea hoy illcita en Derecho Jnternaciona136
• 

1.3 CIRCUNSTANCIAS Y CAUSAS QUE CONFIGURAN LA DOBLE 

CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL. 

1.3.1 Circunstancias. 

Recordando el concepto planteado en lineas previas, debemos decir que "existe 

doble Imposición Internacional en sentido ampllo -o económico· cuando el 

mismo o semejante Impuesto es percibido por varios Estados en virtud de 

un mismo presupuesto de hecho y para un mismo periodo de tiempo. 

Cuando se añade "de la misma persona" (identidad de sujeto) se obtiene el 

concepto en sentido estricto". 

En atención al precepto que de doble contribución internacional en sentido 

estricto, expone Ottmar Buhler, estamos en posibilidad de desprender Jos factores 

fundamentales concurrentes en dicho fenómeno: 

a) Dos o más autoridades fiscales diferentes, dos soberanlas fiscales. "Varios 

Estados", sujetos activos principales. 

b) El mismo o semejante Impuesto es percibido por varios Estados. 

36 Jdcm. 

·.• 
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c) Un mismo presupuesto de hecho Imponible. 

d) Un mismo periodo. Un mismo lapso de causaclón. 

e) Identidad de sujetos pasivos. 

Estos factores fueron ampliamente considerados en el apartado "Concepto de 

doble contribución", sin embargo, abundaremos un poco más en subsecuentes 

párrafos al abordar los "Elementos de la Doble Contribución Internacional". 

1.3.2 Causas de la Doble Contribución Internacional. 

La contraposición de los criterios de vinculación adoptados por dos Estados, asl 

como la diferencia en la forma de determinar la base Imponible, son causas por 

las que se puede producir el fenómeno que se comenta. 

El Estado es un ente soberano que, por ende, tiene plena capacidad para regular 

su actuación en el marco jurldico, que se despliega en un determinado espacio 

geográfico o ámbito espacial de validez de sus normas, constituido por su propio 

territorio. 

En el ejercicio de sus atribuciones y en la consecución de sus fines, el Estado se 

interrelaciona con otras entidades pares que también son soberanas e 

independientes. 

En términos más amplios, los entes públicos deben crear gravámenes, sólo que 

en varias ocasiones estos gravámenes trascienden a la entidad que los impone y 

pueden ser materia de conflictos cuando una misma actividad es sometida a. 

contribuciones concurrentes, situación que se presenta básicamente cuando: 

1. Dos entes fiscales independientes inciden en un mismo hecho imponible. 
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2. El hecho Imponible da origen a varias actividades gravadas, sin Importar la 

denominación que se les otorgue. 

3. Existe Identidad de contribuyentes en la vinculación contributiva, y el gravamen 

se puede presentar en un mismo periodo o por la misma causa. 

Asl, se presentan en primer término los criterios de carácter territorial en oposición 

a los de carácter personal, ya referidos con anterioridad; el primero conocido con 

el nombre de europeo, pretende gravar todos aquellos hechos imponibles que se 

desarrollan en el territorio de un Estado. El segundo sistema, denominado 

anglosajón, pretende gravar todos los Ingresos de un sujeto, sin importar el lugar 

donde se hayan obtenido, razón por la cual se ha definido este concepto con el 

nombre de RENTA MUNDIAL.37 

1.4 ELEMENTOS DE LA DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL38
• 

Conjuntamente al estudio de los elementos de la doble contribución internacional, 

es necesario concebir el significado de los mismos en el derecho mexicano, asl 

pues, pasemos a su desarrollo. 

1.4.1 Sujeto activo. 

En México, el articulo 31, fracción IV de la Constitución Poiitica de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece la obligación de los mexicanos, de contribuir para 

los gastos públicos asl de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado 

(las entidades federativas) y Municipio en que residan de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes. De esta manera, el Estado es el sujeto activo 

principal de obligación contributiva en México. 

31 Ambos criterios fueron abordados en el apartado 1.2.2 "Concepto de doble contribución in1em:icional", 
fracción b) "Consecuencias pr.icticas del principio de soberanla en el Derecho Fiscal Internacional". 
JR Co1miltese además, apartado 1.2.1 "Concepto de doble contribución''. en lo rcfotivo a sus clemcntos1 en lo 
coincidente con el actm11. 
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Debe quedar claro que existen dos conceptos lntimamente relacionados entre si,. 

distintos en su esencia y en sus efectos: la POTESTAD CONTRIBUTIVA Y LA 

COMPETENCIA CONTRIBUTIVA. 39 

Ambas ideas se distinguen en cuanto a que la primera de ellas es la facultad 

propia del Estado para establecer las contribuciones necesarias para satisfacer 

sus funciones40
• Esta potestad puede ser originarla o delegada. Es originaria, 

cuando nace de la Constitución. Es delegada, cuando la entidad polltica que la 

posee, lo hace en razón de que le ha sido transmitido por otra entidad con 

potestad originaria (caso excepcional en nuestro pals, donde la federación ha 

transmitido cierta potestad a los Estados en el ámbito que debiera ser exclusivo). 

En cambio, la competencia contributiva consiste en el poder recaudar la 

contribución cuando se ha producido un hecho generador. El titular de la 

competencia contributiva, es el acreedor de la prestación fiscal. Puede suceder, 

que coincidan las titularidades de la potestad contributiva y la competencia 

contributiva en una misma entidad. como ocurre generalmente. 

Estos conceptos, nos llevan a precisar que pueden existir entonces, dos tipos de 

sujetos activos de la obligación contributiva: 

El sujeto activo principal, que detenta la potestad y; 

• El sujeto activo secundarlo, que posee únicamente la competencia. 

Los llamados organismos fiscales autónomos, son sujetos activos secundarlos de 

la obligación fiscal. 

De los sujetos activos principales previstos por la legislación mexicana, 

únicamente la Federación y los Estados tienen plena potestad jurldica 

"DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit. p.p. 209 y 210. 
~I) VCasc lnfra. ap:inado 1.1.7 "La potestad en lo contributi\'o". 



contributiva, es decir, no solamente pueden disponer libremente de las 

contribuciones que recaudan, sino que pueden dárselas a si mismos a través de 

sus legislaturas respectivas. 

En cambio, los municipios únicamente pueden administrar libremente su hacienda, 

pero no establecer sus contribuciones, tarea que está encomendada a las 

legislaturas de los Estados según lo dispuesto por la misma Ca1ta Magna en e.1 

articulo 115, fracción IV. 

El Impuesto Sobre la Renta es un impuesto de naturaleza federal, por lo que en 

materia de doble contribución internacional, el sujeto activo principal de la relación 

fiscal, será el fisco federal. 

Tenemos pues, que EL SUJETO ACTIVO PRINCIPAL, EN LA DOBLE 

CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL SON LOS ESTADOS SOBERANOS. 

1.4.2 Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo, es la persona individual o colectiva sometida a la potestad 

contributiva del Estado, es quien debe satisfacer una prestación en favor del fisco, 

ya sea propia o de algún tercero o bien, que se trate de una obligación fiscal 

sustantiva o formal. 

El sujeto pasivo, es la persona individual o colectiva que por disposición de la ley 

está obligada al cumplimiento de la prestación, ya sea a titulo propio o ajeno; se· 

llama "deudor", a quien deba satisfacerla a titulo propio; y finalmente, se designa 

con la expresión "responsable" a quien debe atender una deuda ajena, ya en 

actuación paralela o por sustitución.41 

"GIULIANI FONROUGE, Cnrlos M. Op. Cit p. 386, 
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En estas circunstancias, no siempre la persona a quien la ley señala como tal, es 

la que efectivamente paga el impuesto, sino que en ocasiones puede una persona 

diferente efectuar el pago. 

En México, sólo las personas flsicas o morales, pueden ser sujeto pasivo de la. 

obligación fiscal, pues solamente ellas están previstas como contribuyentes tanto 

en el Código Fiscal de la Federación (cuyo articulo 1° dispone que ambas están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales 

respectivas), como en las legislaciones especificas que establecen cada una de 

las contribuciones; tal como sucede en el caso del Impuesto sobre la Renta, que 

en su ley establece los sujetos obligados al pago del mismo de acuerdo a ciertos 

criterios de vinculación ahl descritos (articulo 1°). 

El actual Código Fiscal de la Federación no da una definición de sujeto pasivo de 

la obligación fiscal, como si lo hacia el Código anterior en su articulo 13, que 

señalaba que "el sujeto pasivo de un crédito fiscal es la persona flsica o moral, 

mexicana o extranjera que de acuerdo con las leyes está obligada al pago de una 

prestación determinada del fisco federal". 

En el pasado también eran considerados sujetos pasivos las agrupaciones que 

constitulan una unidad económica diversa de la de sus miembros, asimilándolas 

para su regulación a las personas morales. Actualmente esta hipótesis ha 

desaparecido. 

La ley fiscal mexicana acoge la separación entre titularidad de la deuda y 
responsabilidad del pago, por lo tanto distingue entre deudor o responsable directo 

y responsable indirecto. Sin embargo, no define a ninguno de los dos en forma 

especifica. Amén de lo anterior, el actual Código Fiscal de la Federación en su 

articulo 26, enumera a los sujetos "responsables Indirectos", agrupándolos a todos 

bajo el rubro de responsables solidarios. 
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Por lo tanto, de la Interpretación armónica y sistemática de los articules 1º y 26 del 

Código en comento, resulta que en México, el suleto pasivo se clasifica: 

• En deudor directo y; 

• Responsable solidarlo. 

EL SUJETO PASIVO EN LA DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, 

PUEDE SER UNA PERSONA FISICA O MORAL, SUJETA A LAS LEYES DE 

DOS O MÁS ESTADOS SOBERANOS, EN VIRTUD DE LOS CRITERIOS DE 

VINCULACIÓN APLICADOS EN CADA UNO DE ELLOS, POR ENCONTRARSE 

EN EL PRESUPUESTO DE HECHO IMPONIBLE Y ACTUALIZARSE EL HECHO. 

GENERADOR. 

1.4.3 Objeto de la contribución. 

El objeto de la obligación fiscal, corresponde a la prestación que debe cumplir el 

sujeto pasivo, esto es, el pago de una suma de dinero en la generalidad de los 

casos, o en la entrega de ciertos bienes en el supuesto de permitirse su 

cumplimiento de esa forma; por su parte, el objeto de la contribución es el 

presupuesto de hecho que la ley establece como determinante del gravamen: la 

riqueza, la realización de un acto, etc. 

En este sentido, el objeto de la doble contribución internacional es: 

UN MISMO OBJETO GRAVADO POR DOS ENTES SOBERANOS, ENTENDIDO 

AQUÉL COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO DE 

HECHO (TAMBIÉN LLAMADO HECHO IMPONIBLE) EXCLUYENDO SUS 

ASPECTOS SUBJETIVOS. 
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1.4.4 Base. 

Se llama parámetro, a la magnitud a la que debe referirse o aplicarse, según los 

casos, el tipo de gravamen: y cuando el parámetro está constituido por una suma 

de dinero o por un bien valorable en términos monetarios recibe el nombre de 

base gravable. 

SE APLICA A LA DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, SIN EMBARGO, 

DEBIDO A QUE CADA PA(S DETERMINA LOS FACTORES PARA OBTENER 

LA BASE GRAVABLE (por ejemplo, ingresos y deducciones, en el Impuesto 

Sobre la Renta) Y A QUE EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EXISTE UNA 

AMPLIA VARIEDAD DE UNIDADES MONETARIAS, NO PODEMOS HABLAR 

DE UNA SÓLA BASE, SIEMPRE HABRÁ DISPARIDAD EN EL RESULTADO 

OBTENIDO Y ADEMÁS, SERÁ NECESARIA UNA CONVERSIÓN AL TIPO DE 

CAMBIO CORRESPONDIENTE. ES DECIR, SI BIEN EL OBJETO DE LA 

CONTRIBUCIÓN ES EL MISMO, LA BASE GRAVABLE (CANTIDAD) NO ES 

IDÉNTICA, SÓLO EQUIPARABLE MEDIANTE CONVERSIÓN. 

1.4.5 Tasa y/o tarifa. 

La tasa es el elemento exterior al hecho generador, aplicado a la base gravable. 

Es el tipo impositivo o la allcuota. Se caracteriza porque es general para todos los 

hechos generadores y puede ser proporcional o progresiva. 

La tarifa, es variable, ya que sus elementos pueden verse modificados en función 

del componente de la materia contributiva u objeto y de Ja calidad del 

contribuyente, asl como por el conjunto de tipo, deducciones, incrementos o 

decrementos. La forma de cálculo de la contribución, constituye Ja tarifa, en el 

caso de los impuestos. 

LAS TASAS O TARIFAS APLICABLES, SON ESTABLECIDAS. 
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INTERNAMENTE POR CADA PAIS, EXCEPTO EN EL CASO DE QUE EN UN 

TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE CONTRIBUCIÓN, PARA CIERTOS 

SUPUESTOS ESPECIFICOS, SE FIJE UNA MISMA PARA LOS ESTADOS 

FIRMANTES O SE CONCEDAN REDUCCIONES IMPOSITIVAS, DE COMÚN 

ACUERDO ENTRE ÉSTOS. DE TAL MANERA, EN EL FENÓMENO DE LA 

DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, PUEDE O NO TRATARSE DE 

UNA MISMA TASA O TARIFA. 

1.4.6 Periodo de causación. 

El tiempo como elemento del hecho imponible ha sido aceptado por la doctrina 

internacional, en el sentido de que debe existir un momento perfectamente 

definido en el mismo, para el cual se tenga por realizado el supuesto previsto. 

RESULTA APLICABLE A LA DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL, EN 

EL SENTIDO DE QUE EN EL FENÓMENO ESTUDIADO, EL MISMO HECHO 

IMPONIBLE GRAVADO POR DOS O MÁS ENTES SOBERANOS 

SIMULTÁNEAMENTE, TIENE ADEMÁS, UN IDÉNTICO PERIODO DE 

CAUSACIÓN. 

1.5 SISTEMAS PARA EVITAR LA DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL. 

Diversos procedimientos se han propuesto o adoptado para evitar la doble 

imposición internacional y en ciertos caos, para atenuar sus efectos en tanto no 

se hallaren soluciones sustanciales. En tal sentido han realizado ponderables 

esfuerzos los organismos dependientes de la Liga de las Naciones y de las 

Naciones Unidas e instituciones tales como la lnternational Fiscal Association; la 

lnteramerican Bar Association; la Organización Europea de Colaboración 

Económica, luego transformada en la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico; el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario; y en esta esfera 
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más limitada pero de resultados concretos y efectivos, la Unión Europea. 

La acción se ha orientado en tres direcciones, no excluyentes entre si: 

1. En la búsqueda de principios generales, susceptibles de adquirir el carácter de 

lev uniforme internacional. 

Este primer criterio es el único apto para la solución Integral del problema. 

Los tratados son expedientes circunstanciales para atenuar los nocivos efectos de 

la superposición contributiva, que no llegan a la ralz del asunto, de modo que 

importan meros arbitrios subsidiarios. 

2. Hacia la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales. 

Intensa ha sido la acción en cuanto a la concertación de aciertos internacionales, 

primero bajo los auspicios de la Liga de las naciones, hoy, de la ONU. La ONU ha. 

proseguido y ampliado la labor de la Liga, realizando numerosos estudios sobre 

cuestiones fiscales internacionales y propiciando acuerdos pgra evitarlas o 

aminorar sus efectos. 

Desde el año de 1928 la Sociedad de Naciones convocó a una reunión de 

expertos gubernamentales para diseñar un modelo de convenio para evitar la 

doble contribución en los llamados impuestos directos y su recaudación. 

Los paises siguieron trabajando sobre el particular. Con el fin de Ir analizando 

estos criterios con otros más que se presentan en la estruc:tura de la economlu 

moderna, el Comité Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) presentó en 1963 un modelo de convenio para evitar la doble 

contribución internacional en materia del impuesto sobre la renta y el patrimonio, 

que dio origen a un sin número de tratados. 
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Podemos definir en este punto al tratado internacional en materia fiscal que 

pretende evitar la doble contribución internacional, como: 

"Aquel conjunto de normas que se rigen por el derecho Internacional 

tendientes a la regulación entre las partes contratantes con el fin de 

equilibrar los sistemas fiscales nacionales adaptando criterios de tributación 

bien definidos que eviten una carga fiscal excesiva Imputable a un mismo 

periodo de tiempo, sobre una misma materia gravable de un mismo titular; 

sin que se afecte la aplicación de los demás Impuestos nacionales de los 

suscrltos"42
• 

Sin perjuicio de las consideraciones hechas en los Capitules posteriores, podemos 

adelantar que los objetivos generales de los tratados internacionales en esta 

materia, son: 

•:• Imponer una carga fiscal justa. 

•:• Ser el medio adecuado para que surtan efectos los incentivos fiscales que 

los paises en desarrollo conceden para atraer capitales, sin que tales 

incentivos queden anulados por la legislación del otro Estado. 

•:• Mejorar las relaciones fiscales ente los Estados contratantes, debido a la 

aparición de asistencia reciproca y solución amistosa de conflictos. 

•:• Estabilizar las fluctuaciones legislativas para los extranjeros, con lo que las 

inversiones ganan en seguridad y claridad. 

Los tratados que ha celebrado nuestro pais, aceptan los principios básicos de 

estos instrumentos internacionales, mismos que cito enseguida no obstante 

realizar un desarrollo más amplio en su oportunidad: 

•:• La renuncia de los contratantes para gravar ingresos de sus residentes 

·UMORENO PADILLA, Javier. "Los convenios para evilar la doble contribución internacional celebrados oor 
México". Dentro de la obra "Convenio fiscales internacionales". Tribunal Fiscal de Ja Federación, México, 
1993. p.126. 
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cuando provengan del extranjero. 

•:• La aceptación para gravar determinados Ingresos por tasa tope. 

•:• Las reducciones o acreditamlento para el residente, de Impuestos pagados 

en el extranjero. 

Actualmente el foro Internacional de Comercio: la Organización Mundial de 

Comercio, creada en 1994, también fomenta la realización de tratados. 

Internacionales diversos, Incluso aquéllos en materia fiscal, por virtud del articulo 

XXIV del GATT de 1994, antes GATT de 1947. 

Esos acuerdos se orientan en las siguientes direcciones: 

a) En lo referente a Impuestos sobre la renta y los bienes e Impuestos sucesorios, 

los paises europeos utilizan preferentemente el sistema de asignación, esto es, 

de atribuir la potestad fiscal a uno de los paises contratantes, con sujeción a 

determinados criterios (residencia, domicilio y fuente), otorgando preferencia a 

la vinculación económica. 

b) Los acuerdos angloamericanos posteriores a la segunda guerra mundial, se 

inclinan en cambio, hacia el método de rebaja de impuestos, especialmente 

abonos (créditos o deducciones), reducciones y exenciones, sistema. 

particularmente conveniente para los paises exportadores de capitales. 

c) Tiende a desarrollarse la inclusión de disposiciones sobre asistencia 

administrativa reciproca, mediante canje de informaciones y ayuda en la 

percepción de Impuestos por vla ejecutiva, con el fin de evitar la evasión fiscal. 

3. En la "armonización" de las legislaciones. o bien. su tratamiento al Interior en las 

legislaciones de los paises. Solución que se conoce con el nombre de unilateral. 

en virtud de que se basa en la decisión unilateral de cada Estado. 

Los métodos unilaterales son aquellos que se contienen en disposiciones internas, 

normalmente legislativas, de un determinado Estado. Dichos métodos pueden ser 
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variados y aun Incluirse como parte de convenciones o tratados internacionales la 

obligación de adoptarlos, lo cual no implica que pierdan por ese hecho su 

naturaleza de regulación lnterna43
• 

Eduardo Abril A.44 
, clasifica los métodos llamados unilaterales, en dos grupos: 

Métodos que atenúan la doble contribución: Método de deducción y método de 

tipo Impositivo especial. 

a) Método de deducción: El impuesto pagado en el extranjero se considera 

como un gasto deducible de la renta global gravable de la persona o 

entidad en el Estado en el cual es residente; es decir, el Estado de 

residencia obliga a la acumulación de la renta percibida de fuente ubicada 

en el extranjero, pero permite deducir como un gasto que fue necesario 

para la obtención de dicho ingreso, el impuesto pagado en el Estado de la 

fuente. 

b) Método de tipo Impositivo especial: Impone sobre los ingres1ls percibidos de 

fuente de riqueza ubicada en el extranjero, tasas o tipos inferiores a los 

aplicables sobre los ingresos de origen nacional. 

• Métodos que evitan Ja doble contribución internacional: Método de imputación y 

método de exención. 

a) Método de imputación o crédito: Aquél mediante el cual el Estado de 

residencia grava la totalidad de la renta mundial, pero imputa o deduce los 

impuestos pagados en el extranjero de Ja cuota resultante, se conoce como 

sistema de "tax credit". Este método es recogido por la legislación mexicana 

u ORTIZ, SAINZ Y TRON. ''Tratados Internacionales en Ma1cria Fiscal", Editorial 'l11cmis, 2• edición, 
México, 2000; p.p. 9-11. 
H ABRIL ABADIN, Eduardo, ºMétodos para c\'itar la dohle imposición intcmal"ional", en XX Semana de 
Estudios de Derecho Fimmcicro; Editorial de Derecho Financiero: Madrid, 1973: p.p. 145 y sigtcs. Cilado en 
OllTIZ. SAINZ YTRON. "Tratados lnicmacionalcs t.•n Materia Fiscal", Op. Ci1.; p.p. 10 y 11. 
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en su modalidad "ordinaria", dando como efecto que sólo será acreditablo 

el Impuesto extranjero en la medida que no exceda del Impuesto que 

corresponda pagar sobre esos Ingresos en México. 

b) Método de exención: Es aquél por el cual el Est:1do de residencia renuncia 

a gravar las rentas procedentes del pals de la fuente, es decir, excluye de la 

base imponible las rentas que sus residentes obtienen en el extranjero. La· 

exención puede recaer en el hecho imponible en su aspecto objetivo 

(exención objetiva), o bien, en el sujeto pasivo de la obligación (exenciones 

subjetivas). 

Amén de lo anterior, Dalimier45 se refiere a los métodos que pueden adoptarso 

mediante convenios fiscales y propone su propia teorla, en los siguientes 

términos: 

1) 

2) 

3) 

4) 

La deducción. 

La exención. 

La división de producto. 

El reparto de la materia imponible. 

1) La deducción, es un procedimiento que consiste en o,ue cada uno de lm; 

paises (generalmente el pals donde se ubica la fuente de riqueza y el pals dondei 

reside el perceptor de la misma), liquide el impuesto según su legislación interna, 

pero uno de los dos paises, deducirá del impuesto que alll debiera pagarse, la 

cantidad satisfecha en el otro pals por la misma materia imponible. 

El pals que efectuará la deducción debe ser designado en el convenio, que en 

general, se decidirá porque la deducción la realice el pals de residencia del 

receptor. 

ESTE MÉTODO RECAE EN LA BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN. 

0 DALIMIER, G ... Coiwcntions inlemationalcs en maticre fiscale Crelativcs nm1 doubl:s impositionsl Jurfo 
Classeur, fasclculo 352, p. 2. Ciiado por IJORRAS, Alegria, Op. Cit. p.p. 66-70. 
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2) La división del producto, consiste en que mediante un tratado se establezca 

que únicamente uno de los Estados percibirá el Impuesto, pero luego la cantidad 

cobrada será repartida con el pals en el que la renta o el sujeto obligado se 

encuentren en determinada relación. 

Este sistema representa gran complicación debido a que requiere de una 

colaboración muy estrecha entre las administradoras fiscales de los paises 

contratanles. 

APRECIAMOS QUE ESTE M~TODO IMPLICA DIRECTAMENTE AL 

RESULTADO DE LA CONTRIBUCIÓN, es decir, una vez determinado el sujeto 

activo principal facultado para exigir el pago de la contribución y una vez efectuado 

éste, el producto recaudado será distribuido entre los Estados contratantes del 

convenio fiscal. 

3) Reparto de la materia Imponible. Mediante este método, realizable sólo a 

través de convenio fiscal, la imposición de un bien o producto se atribuye a titulo 

exclusivo, a aquél de los Estados con el cual el contribuyente se encuentra en una 

determinada situación, comprometiéndose por su parte el otro Estado, a 

abstenerse de toda acción fiscal sobre dicho objeto. 

EXISTE UNA INHIBICIÓN DE UNO DE LOS ESTADOS, A EJERCITAR 

CUALQUIER ACCIÓN FISCAL REFERENTE A UN HECHO IMPONIBLE 

DETERMINADO. 
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CAPiTULOll 

"LA UNIÓN EUROPEA" 

1/.1 SINOPSIS ACERCA DE LA RELACIÓN JURIDICO ECONÓMICA 

EXISTENTE ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA 

UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN INTERNACIONAL. 

A) Comentarlo preliminar. 

En páginas subsecuentes, haremos un estudio profundo, aunque quizá no 

suficiente dada la amplitud del tema, acerca del fenómeno de Integración 

económica y polltlca más avanzado del mundo hasta nuestros dlas: la Unión 

Europea, construida sobre tres pilares, el comunitario, integrado hasta julio de 

2002, por las tres Comunidades Europeas (la Comunidad Europea, la Comunidad 

Europea de la Energla Atómica y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero), 

asi como por los dos pilares de cooperación intergubernamental (las referidas a la 

Polltica Exterior y de Seguridad Común y a los Asuntos de Justicia e Interior. 

respectivamente). 

Como se verá, la Unión Europea resulta un ejemplo de constancia y voluntad 

polltica de un conjunto de Estados unidos por un mismo propósito, alcanzando un 

grado de evolución sin par en el marco del regionalismo económicc internacional. 

Este proceso no ha sido de un d la para otro, sino por el contrario, ha implicado 

años de trabajo y de experiencia histórica. 

En este orden de ideas, resulta de suma importancia conocer el cómo, cuándo y 

porqué de esta institución, para a su vez, comprender el alcance de la polltica 

fiscal adoptada por el Estado mexicano frente a la misma, centenilla por principio, 
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en la legislación interna aplicable a la generalidad de contribuyentes, ya residentes 

en México o residentes en el extranjero, con fuente de riqueza o establecimiento 

permanente o base fija46
, ubicados en territorio nacional; y en especial en los 

diversos Instrumentos Internacionales en materia fiscal dedicados a evitar la doble 

contribución, celebrados entre los Estados Unidos Mexicanos y los paises 

miembros de la Comunidad Europea, y con la misma Comunidad Europea. 

Asl mismo, de Igual forma como quedó descrito en la Introducción, he preferido 

hacer referencia a la Unión Europea, en vez de la Comunidad Europea 

únicamente, en virtud de que no puede vislumbrarse adecuadamente a ésta 

última, como si se tratase de una manifestación aislada del proceso histórico 

unificador europeo, en cambio, si nos colocamos desde un punto "visual 

panorámico", el efecto cognoscitivo buscado al realizar este trabajo de 

investigación, será mejor. 

B) Una visión general Introductoria. 

El 2 de mayo de 1995, representantes del Consejo y la C·Jmisión de lm1 

Comunidades Europeas, se reunieron en Parls, para firmar con una delegación 

mexicana una Declaración Conjunta Solemne en la que ambas partes se 

comprometlan a negociar un acuerdo marco de cooperación, cuyos objetivos eran 

tres47
: 

./ Reforzar el diálogo polltico de alto nivel entre la Unión Europea y México 

sobre temas de Interés mutuo y mantener consultas con vistas a definir 

posiciones en foros internacionales . 

./ Crear un marco favorable para el fomento del comercio de bienes y 

•i. Referimos la expresión "base fija" pese a que ha desaparecido de nuestra Ley del Impuesto sobre lil Renta, 
sólo en razón de que los convenios fiscales para e\'itar 13 doble contribución de ~icho impuesto investigados. 
si In contemplan . 
.t7 LECOMTE, Jacques. Dentro de la obra "La Unión Europea y México: una nuc\'il relación oolltica ,. 
económica"¡ Instituto de Relaciones Europeo·Latino:unerican:is: Madrid, Espai1:1, 1997; p.I. 
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servicios, con la liberalización progresiva reciproca en conformidad con las 

normas de la Organización Mundial de Comercio . 

.r Intensificar la cooperación empresarial, ambiental, Industrial, cientlfica y 

tecnológica y la conclusión de acuerdos concretos en c.-impos como lu 

lucha contra el fraude o las normas de origen. 

La decisión de negociar un nuevo acuerdo de cooperación, mas avanzado que el 

firmado el 26 de abril de 1991, se vio motivada en razón de los cambios y 

transformaciones pollticas y económicas tanto en nuestro pals, como en la Unión 

Europea. Además de que resultaba adecuada conforme a la novedosa poHtlca 

adoptada por la Unión Europea en relación con América Latina, en vista de los 

procesos de globalización y liberalización económica 

continentes48
• 

vividos en ambos 

Dada la Importancia creciente de las relaciones de México con la Unión Europea, 

se requiere de una renovación en el marco de la cooperación. Actualmente, la 

Unión Europea, constituye el segundo mercado para las exportaciones mexicanas, 

la segunda fuente de inversión extranjera directa, asl mismo, México ha resultado 

beneficiado de los regímenes de cooperación económica europeos tales como el 

Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) o el programa ECIP (European 

Community lnvestment Partners) para la cooperación empresarial y la constitución 

de empresas conjuntas Qoint venturas). 

A pesar de que Estados Unidos, ocupa el primer lugar de la polltica exterior de 

México, el estrechamiento con la Unión Europea, complementa o Incluso puede 

llegar a ser un contrapeso a la enorme Interdependencia econórr lea que México 

-11 En 13 Cumbre celebrada en Corfü, Grecia, los dias 24 y 25 de junio de 1994: el Consejo Europeo manifcsto 
su voluntad de enfocar sus relaciones con América Latina hacia los siguientes objetivos: fortalecer el diálogo 
polilico basado en un compromiso comt'ln con ta democracia, incrementar el comercio y las inversiones y 
comprometerse a favorecer a los sectores pobres y excluidos y el 23 de octubre de 199S, la Comisión señaló 
nuc\•as pautas para la cooperación con al región para el periodo 1996-2000 en un comunicado dirigido al 
Consejo y Parlnmcnto Europeo intitulado: Unión Europea-América Latina. Actualidad y perspectivas del 
fortalecimiento de la asociación 1996-2000". 
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ha adquirido con el gigante americano. 

Por otra parte, según expertos, varias son las causas por las que México también 

se ha convertido en un socio atractivo para la Unión Europea: 

v' La relativa estabilidad económica. 

v' La estrategia de modernización y privatización desarrollada durante la 

presidencia de Salinas de Gortarl (1988-1994). 

v' Las reformas jurldlcas a las disposiciones en materia de Inversión 

extranjera. 

v' La Incorporación de México al GATI, el 20 de agosto de 1986. 

v' Que el gobierno mexicano ha mostrado su compromiso con la liberalización 

y la Integración económica internacional al suscribir una serie de acuerdo:; 

de liberalización del comercio, destacando: los firmados con Costa Rica: 

Bolivia; Colombia y Venezuela y Nicaragua; asl como el acuerdo de 

Complementación Económica con Chile; los cuales fueron celebrados entre 

1992y1997. 

v' La entrada de México a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), como miembro de pleno derecho, el 14 de abril de 

1994. 

v' La Incorporación de México a la Organización Mundial de Comercio, el 31 

de agosto de 1994 (organización que quedó formalmente establecida el 1 

de enero de 1995). 

v' Y sobre todo, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Améric11 

del Norte, el 1 de enero de 1994, que convierte a México, en una puerta dtJ 

acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá. Ello sin considerar el 

temor de la Unión Europea de que sus empresas ocupen una posición 

menos favorable en ausencia de un acuerdo, frente a las originarias del 

TLCAN. 

v' Además de las consideraciones anteriores, México es miembro fundador 

del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) desde el 

28 de marzo de 1990 y se unió al foro de Cooperación Económica Asia-
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Pacifico (APEC), el 19 de noviembre de 1993. 

En otro orden de Ideas, a los trastornos provocados por la crisis del peso en la 

economla nacional y en los mercados financieros, Iniciada el 20 de diciembre de 

1994, se sumaron ciertos sucesos de orden polltlco que generaron incertidumbre 

(asesinato del candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Institucional, 

Luis Donaldo Coloslo, el 23 de marzo de 1994 y el estallamlento del conflicto 

armado en Chiapas, el 1 de enero del mismo ailo ); sin embargo, México, no 

modificó su polltlca de liberalización económica y polltica. Frante a la crisl:; 

económica comentada, el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos y 

algunos paises miembros de la Comunidad Europea, otorgaron a México un 

paquete de rescate por 50 000 millones de dólares, el que sirvió para recobrar 

paulatinamente la establlldad de la economla mexicana. 

Aunque México ocupa el trigésimo segundo mercado de exportación para la Unión 

Europea y su trigésimo tercer socio comercial en términos globales, merece mayor 

atención comunitaria como uno de los mercados emergentes más dinámicos e 

internacionalizados de la actualidad, aunque desafortunadamente ello no sirva 

para modificar positivamente el déficit en la balanza comercial de nuestro pals. 

La nueva polltica de la Unión Europea hacia América Latina es innovadora por 

cuatro razones:49 

<t' Propone una relación de asociación. 

<t' Búsqueda de una cooperación con necesidades nacionalos y sectoriales 

bien definidos. 

<t' Distinción de los paises situados en una fase más avanzada de desarrollo I' 

Estados más pobres, formulando formas de cooperación al ritmo de cada 

grupo. 

<t' Establece un vinculo explicito entre desarrollo, comercio, democracia, 

medio ambiente y progreso social. 

411 LECO~ITE. Jacqucs. Op. Cit., p.6 

------------~---.---- ~ .'':· 
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El desarrollo de las relaciones entre la Comunidad Europea, anteriormente 

Comunidad Económica Europea, y México, puede dividirse en tres etapas: 

1 ª.- Comprenderla desde el establecimiento de relaciones dlplomátlcas, con la 

presentación de credenciales del Embajador mexicano Primo Villa Michel ante In 

Comunidad Económica Europea, el 14 de marzo de 1961, hasta la firma del primer 

Acuerdo de Cooperación, el 15 de julio de 1975. 

2ª.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación, el 1 de noviembre 

de 1975, hasta el 26 de abril de 1991, fecha en la que se firmó un segundo 

Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y México. 

3ª.- La tercera etapa, aún en curso, podrla decirse que empezó el 2 de mayo de 

1995, fecha de la Declaración Conjunta Solemne en la que se declara la Intención 

de negociar un tercer acuerdo marco de cooperación, para culminar con la firma 

del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltica y Cooperación, el 23 

de julio de 1997. 

C) Las relaciones Unión Europea - México, entre 1975 y 1990. 

Los primeros contactos institucionales y la Comunidad Europea datan de los años 

setenta y se deben a la "polltica exterior activa" y la diversificación de relaciones 

impulsada por el gobierno mexicano. En esos mismos años, la polltica incipiente 

de cooperación de la Comunidad contribuyó a intensificar e lnstituclonallzar estos 

contactos mediante la firma del Acuerdo marco firmado el 16 de septiembre de 

1975. En vigor este instrumento por quince años, fue sustituido por un nuevo 

acuerdo de los llamados de "tercera generación" suscrito en 1991.50 

El Acuerdo de 1975, tuvo como objetivo la expansión de los intercambios 

comerciales. Para lo cual, las partes se concedieron el Trato de la Nación Más 

Favorecida (aún cuando México aún no habla ingresado al GATI) y se 

)o Publicado en el Diario Oílcial de las Comunidades f:uropcas de 11 de diciembre de 1991. finn:ido el 26 de 
abril do 1991. 
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comprometieron a llevar a cabo acciones de promoc:ión comercial, 

estableciéndose una Comisión Mixta como medio de diálogo Institucionalizado. 

Aunque existlan muchas expectativas favorables para México, los alcances reales 

del acuerdo que se comenta, fueron limitados, ya que nuestro pals no obtuvo el 

acceso preferencial al mercado comunitario que pretendla, las exportaciones 

mexicanas siguieron sujetas al Sistema de Preferencias Generalizadas 

comunitario. Tampoco, los recursos materiales tuvieron un acceso más favorable, 

ni a un régimen de protección de las inversiones europeas en México. En ambos 

temas, los intereses comunitarios chocaban con las pollticas nacionalistas de 

desarrollo aplicadas en México. 

México continuó con un déficit comercial con la Comunidad Económica Europea, 

haciéndose incluso cada vez más profundo, los datos son prueba plena: las 

exportaciones de México hacia aquella región del mundo pasaron de 281 millones 

de dólares en 1975 a 2 378 millones en 1980 y las exportaciones comunitarias a 

territorio nacional de 1 152 millones en 1975 a 2 643 millones en 1980.51 

En 1983, sin embargo, se restablecieron las relaciones de la Comisión Mixta, que 

cuatro años antes hablan sido suspendidas, comenzando una nueva etapa. Por un 

lado, la estrategia de desarrollo y polltica exterior mexicanas se orientaron hacia 

posiciones más pragmáticas y por otro, la balanza comercial mexicana arrojó un 

superávit Importante de 3 033 millones de dólares, en 1984, rnante1niéndose hasta 

1989, situación que se debió al aumento de exportaciones mexicanas a Europa y 

la reducción de las europeas a México, afectadas por las drásticas medidas de 

ajuste con las que nuestro pals enfrentó la crisis; la participación del petróleo y 

derivados descendió del 85% al 49% y se registró un fuerte aumento en las 

manufacturas. 

51 SANAHUJA, José Antonio. ºMéxico y la Unión Europea: JI lacia un nuevo modelo de relación'!", dentro 
de PINÓN ANTILLÓN, Rosn Maria. Coordinadora ."La rcgionafüación del mundo: la Unión Europea y 
América !.atina .. ; Facultad de Ciencias Polilicas y Sociales de la UNAM y Delegación de la Comisión 
Europea en México: 111 edición: México, 1998; p.328. 
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Al presenciar los resultados positivos obtenidos por los programas de promoción 

comercial y cooperación empresarial, se creó el Consejo Empresarial México -

Unión Europea y se Inauguró una Delegación de la Comi~ión, decidiéndose In 

iniciación de otro acuerdo por ser adecuado a los intereses de ambas partes. 

O) Nuevos estilos de cooperaclón.1991-1995. 

El Acuerdo Marco de Cooperación de "tercera generación" de 1991, no introdujo 

innovaciones relevantes son respecto al de 1975, únicamente se hizo un 
tratamiento más detallado de los ámbitos de cooperación, pero la realidad superó 

a la norma y pronto se convirtió sólo en un instrumento de buenos propósitos, pero 

obsoleto. 

Se extiende la cooperación económica y la cooperación al desarrollo, establecu 

una Comisión Mixta para vigilancia de su ejecución y abre la posibilidad do 

ampliarlo con su cláusula evolutiva. 

No obstante, no se incluye la "cláusula democrática" o de "fundamento 

democrático de la cooperación", en razón de que México se negó a aceptarla bajo 

el argumento de que significaba una humillación y una intromisión en la soberanla 

nacional, de ninguna manera aceptables. 

Se reafirmó el principio de Trato de la Nación Más Favorecida, con la diferencia de 

que para esta fecha México ya pertenecla al grupo de paises firmantes del GATT. 

Después de 1989, la balanza comercial mexicana regresó a un punto negativo en 

relación con la Comunidad Económica Europea y en cuanto a la protección de las 

inversiones, la Comunidad tampoco logró que México abandonara su posición 

tradicional derivada de la Doctrina Calvo (de 1868, por la que el Estado mexicano 

no puede aceptar responsabilidades extraordinarias por pérdidas causadas a 

extranjeros). 
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Entre 1990 y 1994 las asimetrlas comerciales se acentuaron, creciendo un 64% 

las exportaciones de la Unión Europea mientras que las mexicanas hacia la Unión 

Europea descendieron un 18%. En contraste, las exportaciones latinoamericanas 

encabezadas por el Mercosur, ascendieron en un 19% en el mismo periodo. 

De manera curiosa, tras la crisis financiera mexicana de diciembre de 1994, el 

comercio entre la Unión Europea y México registró modificaciones positivas para 

este último, creciendo en un 28% las exportaciones hacia la región europea y 

disminuyendo la Importaciones en un 29%ó2• 

Como una cuestión Independiente, tocante a la Inversión extranjera directa do 

los paises miembros de la Comunidad Económica Europea, se axplica en unan 

cuantas lineas, la situación Imperante durante este periodo: 

México ha sido destino tradicional de inversión extranjera directa procedente du 

Europa. Las pollticas de apertura que este pals aplicó a partir de 1989, han traldo 

una parte apreciable de corrientes financieras orientadas a los 'marcador. 

emergentes" de Asia y América Latina53
, recibiéndose una tercera parte de loi1 

recursos invertidos en toda América Latina. 

En 1989, bajo el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortarl, fue modificad11 

la Ley de Inversión Extranjera de 1973, para posteriormente, en 199354, crearsu 

una nueva Ley, que elimina algunas restricciones que se mantuvieron en la le)' 

anterior, aunque ciertos sectores quedaron reservados al Estado de manera 

exclusiva (hidrocarburos, petroqulmica básica, generación de electricidad, puertos 

y aeropuertos, emisión de billetes y acuñación de monedas, energla nuclear y 

materiales radioactivos, radiotelegrafla, correos, ferrocarriles y ccimunlcaclón vla 

satélite) y otros parcial o totalmente reservados a capital nacional (servicios da 

u Dalos de SECOFI y Banco de México en 1996; lbldem; p. 336. 
H GURRÍA, JosC Ángel. "Corrientes de Cnpital: el caso de México", en Ricardo Frcnch Da.vis y Stephany 
Griffith-Joncs "Las nuevas corrientes financieras hacia la América Latina. Fucnles efectos y nollticas"; 
Fondo lle Cuhura Económica/CEPAL¡ México: p.p. 253-293: lhldcm; p. 337. 
,~Publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 1993. 
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radiodifusión y otros de radio y televisión, transporte Interno, distribución de gas, 

por ejemplo). 

El TLCAN, resultó un aliciente mas para los Inversionistas de la Unión Europea en 

México, ya que este acuerdo reforzó el papel de nuestro pals como una plataform11 

de exportación al gran mercado de Estados Unidos y Canadá; Igualmente puedo 

resultar interesante invertir en México considerando que es puente para el resto do 

América Latina, atendiendo a los diversos tratados de libre comercio, suscritos con 

aquellos paises. La Unión Europea es la segunda fuente de inversión extranjero 

directa en México.55 56 

La mayor parte de esta inversión se concentra en los servicios con un 43% del 

total, las manufacturas con el 39% y el comercio con el 16%.57 

La cooperación al desarrollo atendida entre la Unión Europea y México, consiste 

en un modelo "de cooperación avanzada", basada en la promoción del comercio y 

la inversión, a fin de responder a las exigencias de economlas en desarrollo 

relativamente mas avanzadas y con mayor capacidad de inserción en la economlu 

mundial, tal como en el caso de la economía mexicana. 

Las actividades en este ámbito se agrupan principalmente en: 

./ Encuentros empresariales, con la participación de cientos de firmas y 

constituye el principal instrumento de promoción comercial . 

./ Consejo empresarial México - Unión Europea, creado en 1989 e Integrado 

por empresarios mexicanos y europeos de alto nivel que asesoran a la 

Comisión y al gobierno mexicano . 

./ Asociación de Cámaras de Comercio de la Unión Europea en México 

"Datos do SECOFI, en SANAHUJA, Jos< Antonio. Op. Cit; p.p. 337-340. 
511 También se consideraron los da1os numéricos que aparecen en LERMAN ALPERSTEIN. Aida. 
Compiladora "Globali7.ación·Rcgionalización"; Universidad Autónoma Mctropolilana, Unidad Xochinlilco; 
1• edición: México, 1999; p.p. 23-27. 
H Dnlns de SECOFI en SANAllUJA, José Antonio. Op. Cit.; p.p. 337-340. 
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(EUROCAM), realiza estudios y seminarios sobre oportunidades 

comerciales y de Inversión . 

.t' Programa de Cooperación de Normas y Certificación (funcionó de 1992 a 

1996), fue financiado por la Comunidad, pretendiendo mejorar la calidad de 

las exportaciones mexicanas a través de la normalización . 

.t' Proyecto de Apoyo a las Exportaciones Mexicanas a la Unión Europea, 

surge en respuesta al déficit comercial mexicano respecto a Europa, s 

financiado por la Comisión y proporciona asistencia técnica a exportadores 

mexicanos en cuanto al conocimiento del mercado y cumplimiento de 

normas europeas de calidad. 

Otros ámbitos de cooperación han sido educación y formación, medio ambiente, 

democratización y ayuda humanitaria. 

Por citar algunas muestras de operaciones dentro de estas modalidades de 

cooperación, se encuentran: las acciones Alfa (América Latina - Formación 

Académica), en materia de educación, el Instituto de Estudios de la integración 

Europea (IEIE), que es un centro establecido en el Colegio de México financiado 

en gran parte por la Comunidad. Además, las acciones del Departamento para la 

Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), comenzaron con el 

alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación en Chiapas, proporcionando 

asistencia a la población civil, junto a otra organizaciones no gubernamentales 

(ONG) europeas, las cuales según voz de la misma ECHO, ha ayudado a 

estabilizar la situación y facilitar el proceso de paz. No obstante las autoridades 

mexicanas se han opuesto a la presencia de ONG europeas en el conflicto, en 

razón de considerarla como una afectación indirecta a los principios de soberania 

y libre determinación de los pueblos. 

E) El Acuerdo de Asociación de 1997. 

Los objetivos de la Unión Europea fueron delineados con más precisión en una 
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Comunicación de la Comisión del 8 de febrero de 1995, que planteó que el 

Acuerdo en gestación, deberla lograr la liberalización reciproca :1 progresiva del 

comercio de mercanclas y servicios, de los flujos de capital y las condiciones do 

Inversión. 56 

Los efectos provocados en la representación mexicana en Bruselas, por el 

documento comentado, fueron positivos. Finalmente, tras un debate entre la 

Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y México, se concretó el 2 de 

mayo de 1995, la firma de una "Declaración Conjunta Soiemne"59
• 

En septiembre de 1995 tuvo lugar una ronda de consultas entre la Comisión 

Europea y la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial de México (SECOFI), 

más tarde, en el mes de octubre, la Comisión envió al Consejc• la solicitud do 

autorización para negociar. Entre enero y febrero de 1996, el entonces presldento 

de México, Ernesto Zedilla Ponce de León, visitó Italia, España y el Reino Unido a 

fin de recabar apoyos para el acuerdo. 

Varios Estados miembros mostraron sus divergencias respecto al alcance y forma 

de negociación del tratado a negociar. España, Reino Unido, Suecia y 

Luxemburgo se Inclinaron por una zona de libre comercio, mientras que Francia, 

Portugal y Austria propusieron una negociación en dos etapas, negándose a 

aceptar una zona de libre comercio y una apertura indiscriminada. Las discusiones 

retrasaron la negociación y México, urgió a los paises miembros a ponerse de 

acuerdo.60 

Debido a la oposición de Dinamarca, Francia, Holanda y Portugal, se determinó 

que el acuerdo en meta serla una "Asociación Económica y Polltica". 

58 COMISIÓN EUROPEA, "La profundizución de las relaciones entre la Unión Europea v México. 
Comunicación de In Comisión al Consejo y ni Parlamcnlo Europeo" COM (95) 03 fin:i.I, Bruselas. 8 de 
febrero; en ldcm, p.p. 356-369, 
'
9 Los objetivos generales, fueron anotados en la parte introductoria del presente ap:inado, ver página 73. 

¡,o Dolctln niunero 50 de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 28 de febrero Je 1996. 
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El 14 de octubre de 1996 se celebró un encuentro previo al inicio de las 

negociaciones formales entre ambas partes, aflorando discordancias respecto al 

método y contenido del Acuerdo y sobre todo, respecto a la "cláusula 

democrática". 

Respecto al método de negociación, el gobierno mexicano sugirió que ésta fuera 

en una sola etapa, tratando simultáneamente tos tres objetivos planteados desde 

la Declaración Solemne, en tanto que la Comisión expresó su deseo de llegar en 

primer lugar a un acuerdo sobre la cooperación económica y el marco institucional 

y en una segunda etapa, abordar el alcance y fases de la apertura comercial. Esta 

idea fue rechazada por la delegación mexicana por alejarse de lo suscrito en la 

Declaración Solemne.61 Pese al retraso causado por los desacuerdos 

comentados, el gobierno mexicano hizo saber "que no habla prisa" para lograr sus 

objetivos y conseguir finalmente el Acuerdo de Libre Comercio que estaba 

persiguiendo.62 

La Comisión en cambio, advirtió a México, que la negociación no debla 

retrasarse, ya que a partir de 1997, la agenda de la Unión se concentrarla en la 

moneda única. 

Cualquiera que fuera el caso, el acuerdo debla estar fundado en los principien 

democráticos y la vigencia del Estado de derecho, principios esenciales y 

estrictamente indispensables en todo acuerdo de la Unión con terceros palses,6
" 

es decir, la "cláusula democrática", misma que en 1991 fue rechazada 

tajantemente por el gobierno mexicano al negociar el Acuerdo de cooperación con 

la Comunidad Económica Europea. 

61 El Embajador de México ante Bruselas, Manuel ArmendAriz. declaró que la "Unión jamás habla señalado 
que la negociación se haría en partes" según articulo publicado en el diario "El Economista", de 18 de octubre 
de 1996; referido en PIÑÓN ANTILLÓN, Rosa Maria. Coordinadora. Op. Cit., p.l59. 
" ldcm, p. 360. • 
01 El fundamento dcmocnitko de la cooperación se incluyó en el articulo IJOU del fratado de la Unió11 
Europea. 



No obstante, en esta ocasión las carencias en materia de derechos humanos, las 

situaciones de impunidad, la pobreza de muchos y un reparto lnequitatlvo de la 

riqueza y el poder en México, fueron circunstancias apreciadas por el Parlamento 

Europeo con preocupación y fueron razones sobradas por las que consideró 

Ineludible la presencia de esta cláusula en tratado naciente. 

En noviembre de 1996, México aceptó la negociación en dos etapas. Algunos 

meses después, el 8 de abril de 1997, en Holanda, José Angel Gurrla Trevlno, 

Secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano y sus homólogmi 

comunitarios, llegaron a un acuerdo respecto a la inserción de la "cláusula 

democrática" siempre y cuando se omitiera la referencia a las "pollticas Internas" y 

se añadiera una declaración unilateral mexicana reproduciendtJ los principios 

constitucionales que rigen su polltica exterior, entre ellos el de no injerencia. 

Entre el 14 de abril y el 11 de junio se desarrolló la negociación propiamente 

dicha, el acuerdo final se concretó entre documentos independientes pero 

relacionados entre si: el "Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltlca 

y Cooperación"; el "Acuerdo Interino sobre Comercio y Asuntos relacionados con 

el Comercio"; y la "Declaración Conjunta en materia de Servlci JS y Propiedad 

1 ntelectual". 

La última palabra no estaba dada, porque en la reunión del COREPER del 24 dE• 

junio de 1997, el texto final del primer documento enlistado fue cuestionado por los 

Estados miembros de la Comunidad Europea, (salvo Dinamarca, España y Reino 

Unido) quienes consideraban que una excepción al texto original de la "cláusula 

democrática" era inaceptable. Aunque México se opuso a reabrir el escrito, a 

finales de ese mes, el Secretario Gurrla, envió una carta al COREPER en la que 

informó que el gobierno mexicano aceptaba la inclusión de la mencionada cláusula 

en todas sus parles. 
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Por fin, el 8 de diciembre de 1997, México y los paises miembros de la 

Comunidad Europea, firman los tres documentos que constituyen la base jurldlca 

de la nueva relación bilateral con la Unión Europea: El Acuerdo Global, un 

Acuerdo Interino y una Acta Flnal (Declaración Conjunta). 

F) Cronologla y segulmlento64 • • 

23 de abril de 1998. El Senado mexicano aprueba por unanimidad el Acuerdo 

Interino. 

13 de mayo de 1998. El Parlamento Europeo aprueba por gran mayorla el 

Acuerdo Interino. 

1 de julio de 1998. Entra en vigor el Acuerdo Interino. 

14 de julio de 1998. Se instala el Consejo Conjunto del Acuerdo Interino e inician 

formalmente las negociaciones comerciales. 

De noviembre de 1998 a noviembre de 1999 se celebraron nueve reuniones 

técnicas de negociación, alternadamente en México, D.F. y Bruselas, Bélgica. 

6 de mayo de 1999. El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global. 

24 de noviembre de 1999. Después de nueve reuniones, concluye la negociación 

técnica del acuerdo. 

16 de marzo de 2000. El pleno del Parlamento Europeo emite opinión favorable 

sobre los resultados de la negociación comercial. 

~ lnfonnación 1omada de las p~ginas de inlemet: \\'\\w.sice.oas.orgrrn.Alll~S.ASP y www.src.gob.mx 
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20 de marzo de 2000. La Cámara de Senadores aprueba el Acuerdo Global y los 

resultados de la negociación comercial. 

· El Consejo Europeo aprueba los resultados de la negociación en materia de 

bienes. 

23 de marzo de 2000. Se reúne el Consejo Conjunto del Acuerdo 11terino y adoptn 

los resultados en materia de bienes. 

Firma de la Declaración de Lisboa sobre la nueva asociación entre México y la 

Unión Europea. Signatarios: el Presidente de México, Ernesto Zedilla Ponce do 

León, el Presidente del Consejo Conjunto, Antonio Guterres y el Presidente de la 

Comisión Europea, Romano Prodi. 

26 de junio de 2000. Publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto 

promulgatorio del Acuerdo global. 

1 de julio de 2000. Entrada en vigor del acuerdo en materia de bienes. 

27 de febrero de 2001. Se reúne por primera vez el Consejo Conjunto del Acuerdo 

Global y adopta los resultados de la negociación en materia de comercio dEl 

servicios, movimientos de capital, inversión y propiedad intelectual (Decisión 

referida al Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltica y 

Cooperación). 

1 de marzo de 2001. Entrada en vigor de las disciplinas en materia de comercio de 

servicios, movimientos de capital, inversión y propiedad intelectual. A partir de esta 

fecha, está en vigor el conjunto completo de disciplinas comerciales que 

conforman el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. 

Entrada en vigor de la vertiente de diálogo polltlco y de cooperac ón del Acuerdco 

Global. 
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El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltica y Cooperación, 

conocido como: Acuerdo Global basa su contenido en tres ve 1ientes: diálogo 

polltico, cooperación y liberalización comercial: 

En materia polltica, el acuerdo institucionaliza el diálogo a nivel presidencial, 

ministerial, y de altos funcionarios, lo que otorga a México un foro privilegiado para 

abrir la vla de nuevas formas de cooperación en favor de los objetivos comunes, 

incluso mediante Iniciativas conjuntas en el plano internacional y, más 

concretamente, en los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo regional. 

En materia de cooperación, el acuerdo global prevé la posibilidad de actuar en 

veintinueve sectores, entre los que se incluyen la sociedad de la información; 

formación y educación; lucha contra las drogas; asuntos sociales f de superación 

de la pobreza; refugiados; derechos humanos y democracia. 

En materia comercial, el Acuerdo Global sentó las bases para la creación del 

tratado de libre comercio entre México y la Unión Europea. Se trata del acuerdo 

comercial más ambicioso que la Unión ha suscrito hasta la fecha. El tratado prevé 

la eliminación total de aranceles en el sector industrial a más tardar el primero de 

enero de 2007; promueve las complementariedades en el sector agricoia; y, 

otorga un marco jurldico para la liberalización del comercio de servicios, la 

promoción de los flujos de inversión directa, la protección de los derechos de 

propiedad intelectual, las compras de gobierno y la solución de controversias. 

Este Acuerdo, cuyo titulo oficial es el de "Acuerdo de Asociación Económica, 

Concertación Polltica y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos, 

por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra", 

se estructura de la siguiente manera65
: 

(Sus 60 articules se encuentran repartidos en ocho Titules) 

115 SECOFJ, "Tratado de Lihre Comercio México Unión Europea" Volumen I; México, agosto de 2000, 



Titulo 1 "Naturaleza y émblto de aplicación". 

Articulo 1 Fundamento del Acuerdo (Cléusula democrétlca). 

Articulo 2 Naturaleza y émblto de apltcaclón. 

Tltulo 11 "Dlélogo Polltlco". 

Artlculo3 

Tltulo 111 "Comercio". 

Articulo 4 Objetivos. 

Articulo 5 Comercio de bienes. 

Articulo 6 Comercio de servicios. 

Articulo 7 

Tltulo IV "Movimientos de capital y pagos". 

Articulo 8 Movimientos de capital y pagos. 

Artlculo9 

Tltulo V "Contralaclón pública. compelencla. propiedad Intelectual y demés disposiciones 

relacionadas con el comercio". 

Articulo 10 Contratación pública. 

Articulo 11 Competencia. 

Articulo 12 Propiedad Intelectual, industrial y comercial. 

Titulo Vi "Cooperación". 

Articulo 13 Dlélogo sobre cooperación y asuntos económicos. 

Articulo 14 Cooperación Industrial. 

Articulo 15 Fomenlo de las inversiones. 

Articulo 16 Servicios financieros. 

Articulo 17 Cooperación en el sector de las pequenas y medianas empr1·sas. 

Articulo 18 Reglamentos técnicos y evaluación do la conformidad. 

Articulo 19 Cooperación aduanera. 

Articulo 20 Sociedad de la Información. 

Articulo 21 Cooperación en el sector agropecuario. 

Articulo 22 Cooperación en el sector minero. 

Articulo 23 Cooperación en el sector de energla. 

Articulo 24 Cooperación en el sector de los transportes. 

Articulo 25 Cooperación en el sector del turismo. 

Articulo 26 Cooperación en el émbito de las estadlstlcas. 

Articulo 27 Administración pública. 

Articulo 28 Lucha contra las drogas, lavado de dinero y control de precursores qulmlcos. 

Articulo 29 Cooperación clenllfica y lecnológica. 

Articulo 30 Cooperación en malaria de formación y educación. 

Articulo 31 Cooperación cultural. 



Articulo 32 Cooperación en el sector audiovisual. 

Articulo 33 Cooperación en materia de Información y comunicación. 

Articulo 34 Cooperación en materia de medio ambiente y recursos naturales. 

Articulo 35 Cooperación en el sector pesquero. 

Articulo 36 Cooperación en asuntos sociales y para la superación de la pobreza. 

Articulo 37 Cooperación regional. 

Articulo 36 Cooperación en materia de refugiados. 

Articulo 39 Cooperación sobre derechos humanos y democracia. 

Articulo 40 Cooperación en materia de protección al consumidor. 

Articulo 41 Cooperación en materia de proteccló11 do dalos. 

Articulo 42 Salud. 

Articulo 43 Cléusula evolutiva. 

Artlculo 44 Recursos para la cooperación. 

Titulo VII "Marco Institucional". 

Articulo 45, 46 y 47 Consejo conjunto 

Articulo 46 Comité conjunto. 

Articulo 49 Otros comités especiales. 

Articulo 50 Solución de controversias. 

Titulo VIII "Disposiciones finales". 

Articulo 51 Protección de datos. 

Articulo 52 Cléusula de seguridad nacional. 

Articulo 53 
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Articulo 54 (Hace un reconocimiento a la autonomla fiscal nacional de las partes y a la11 

excepciones al trato de la nación més favorecida en convenios conexos a la materia). 

Articulo 55 Definición de las partes. 

Articulo 56 Aplicación territorial. 

Articulo 57 Duración. 

Articulo 56 Cumplimiento da las obligaciones. 

Articulo 59 Texto auténtico. 

Articulo 60 Entrada en vigor. 

Anexo "Protección de los datos de carilcter personal referidos en el Articulo 51" 
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11.2 LA UNIÓN EUROPEA. 

11.2.1 Antecedentes y Aspectos Generales. 

11.2.1.1 Introducción. 

La idea de Europa, ha atravesado por una larga evolución histórica, de ser 

considerada como un espacio geográfico o económico únicamente, o incluso 

como una unidad religiosa en algún momento, a una región conformada por los 

pueblos de diversos Estados, que comparten una misma raiz cultural. 

Propiamente, la primera formulación de Europa, entendida como comunidad de 

caracteres especilicos, fuera de aspectos meramente geográficos, no religiosos, 

es de Maquiavelo, siendo una formulación polltica.60 

Con visión más amplia todavla, Voltaire se le parecla Europa desde mucho 

tiempo atrás, exceptuando a Rusia, "como una especie de gran república dividida 

en varios Estados, unos monárquicos. otros mixtos: otros aristocráticos, otros 

populares, pero todos relacionados entre si, todos con Igual fundamento religioso, 

aunque divididos en diversas sectas, todos con los mismos principios de derecho 

público y de polltlca, desconocidos en las demás partes del mundo"67 • 

Como es visible, se habla ya de principios comunes de derecho público, lo quEl 

supon!J un paso hacia delante respecto a la concepción de Maquiavelo, que 

permanece destacando en la valoración de la virtud polltica y milit<ir. Europa sigue 

t.oti CMADOD. Federico. Tniducción de Conslnn1ino Oarcfo. "I fü1oria de l;i jdca de Eurnn:a", Editoriales de 
Derecho Reunidas y Editorio.l de la Universidad Complu1cnsc de Madrid; Madrid, 1992; 1t l9. 
bl lhidi:m, p. 48. 



teniendo sus caracteristicas politicas, pero el tipo politico europeo se está 

relacionando a un tipo de civilización distinga a la de los demás continentes. 

Europa pues, como una comunidad de culturas, ha dejado en las páginas de la 

historia, muestra de la voluntad de unificación, principalmente en el siglo XX. La 

idea de integración europea no ha sido una idea original o espontánea propia del 

siglo anotado, sino una constante en el pensamiento europeo, en el sentido de 

una posibilidad tangible. 

11.2.1.2 Origenes del proceso de lntegrac16n europea. 

Si nos remontamos a la Baja Edad Media, encontramos la idea de una cristiandad 

medieval organizada, nostálgica del imperio romano, en proyectos como los del 

francés Pierre Dubois (1306) y del mallorquin Raimundo Lulio (1232-1314). La 

comunidad europea medieval se caracterizaba por una lengua y una religión 

comunes. El imperio y el Papado daban unidad estructural, pero resultaban 

politicamente ineficaces. 

Sin embargo, Europa comienza a tener conciencia de si misma a partir de los 

siglos XV y XVI. De esta época resaltan, entre otros, el proyecto lle Tratado para 

hacer que la paz sea perpetua entre los soberanos cristianos escrito por el abate 

Saint-Pierre (1658-1743), en el que propone una federación cuyos órganos serian 

un Senado (más próximo a un tribunal), una secretaria permanente y un ejército 

confedera!; y la idea desarrollada por E. Kant en el escrito sobre la Paz Perpetua, 

de una organización europea (1724-1804): para él, la paz mundial y por tanto la 

paz europea requiere una organización europea de Estados y que éstos adopten 

el principio de separación de poderes. También la politica de la época intentó 

organizar el mapa europeo de los siglos XVI y XVII, mediante el "Sistema de 

Estados Europeos" esbozado en la Paz de Weslfalia (1648). 

Por otro lado, merece atención el proyecto de Bellers, lechudo en 1710, el cual 

mantiene una semejanza con el presentado por Saint-Pierre. El autor, como 



80 

hombre religioso, ve en las guerras no sólo la destrucción sino el derramamiento 

de sangre cristiana, y preocupado por el progreso social, apunta que la paz es la 

base de la prosperidad. Considera los tratados de paz más bien como tratados de 

tregua, incluyendo el de Westfalla antes citado, y opina que en la nueva paz 

general debe ser establecido un sistema como el propuesto por él, temiendo de lo 

contrario, que se produzca una guerra más fatal que las vi~idas en aquél 

continente. 

Su proyecto, tiende al establecimiento de dos entidades diferentes, un Estado 

Europeo cuya finalidad serla la resolución de controversias entre prlnclpes; y un 

Consejo General de todos los credos que intentarla sentar los principios generales 

sobre los que están de acuerdo. Ambas, con el propósito de buscar la paz, 

aunque por medios diferentes. El Estado Europeo tenderla a aunar criterios 

polltlcos, mientras que el Consejo General ensamblarla criterios religiosos que 

como él mismo Indica eran igualmente motivos de guerra. 

Asl mismo, propone el establecimiento de un Tribunal Supremo "entre los 

actuales confederados ... para dirimir sus futuras querellas sin sangre".68 

Este sistema se complementarla con una "garantla". Bellers parece percatarse de 

que lo pactado no es suficiente y del inseguro cumplimiento de tJda convención 

entre los hombres. 

Como base de la unión, perfila el principio de la fuerza cohesiva del peligro 

exterior tan ampliamente admitido hoy en dla. Cree en el dominio reservado, con 

lo que se aprecia un parecido con el sistema de las Naciones Unidas, superado 

por la Idea de supranacionalidad. 

t>S Citado por BLANCO GASPAR, Vicente. "Las Ilnscs de la Unidad Euronca"; Editorial Rcus S.A.; Madrid, 
1990: p. 32. 
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Se vislumbra en su proyecto una inclinación por el establecimiento de un derecho 

europeo, es decir, mundial, para una época en que Europa es el único mundo quo 

cuenta en polltica, aunque n0 e;µc~Jfic;'I si dicha unificación se refiere a un 

derecho en sentido amplio o sólo en los ámbitos de paz y seguridad europeas. 

Más adelante, Bellers, se enfoca a Ja forma de representación de los soberanos y 

la fuerza que cada uno tendrá en el Estado europeo, que se verá ejercido por los 

senadores que le correspondan de acuerdo con el baremo establecido. 

Otro punto a destacar en el planteamiento de este autor, es el referente a la 

división de Europa en cien cantones o provincias Iguales, entendido en el sentido 

de pretender otorgar un número mlnimo de representantes a cada soberano, con 

el fin de que el sistema planteado no se viera afectado de error por si mismo, al 

impedir la participación de todos los soberanos. 

Bellers, resalta los beneficios de su plan, tanto en lo económico y religioso, como 

en lo polltico. Termina su exposición con una referencia al diseño de Enrique IV, 

en el que se basó para la elaboración del propio. El proyecto que se comenta, a 

pesar de sus fallas, representa un gran avance para su época, de singular 

semejanza a la organización internacional actual. 

Posteriormente, en el siglo XIX, la utopla de la unión ouropea también fuo 

defendida, por ejemplo por Saint Simón (1760-1825), en su obra "De lét 

reorganización de la sociedad europea", concibiendo Europa como un Estado 

federal; también por Charles Lemonnier (1867) y Augusto Comte (1798-1857); el 

dramaturgo Vlctor Hugo (1802-1885) profetizaba que algún dla en que las 

naciones europeas "sin perder vuestras cualidades distintas y vuestra gloriosa 

individualidad, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y construiréis la 

fraternidad europea".69 

""Citado por MANGAS MARTÍN, Araceli y Ut\JÁN NOGUERAS. Diego J. "Instituciones y Derecho de h; 
Unión Europea"; Editorial Mac Gmw llill: Madrid, 1996; p. 4. 
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Las primeras décadas del siglo XIX todavia tuvieron que soportar las sangrientas 

consecuencias del Congreso de Viena (1815) y del fracaso del "Concierto 

Europeo" o Pacto de la Santa Alianza del mismo año, maquinando por las fuerzas 

monárquicas y conservadoras al término de las guerras napoleónicas y como 

reacción a los movimientos sociales y democráticos. 

Ese mismo siglo fue testigo del inicio de una cooperación institucionalizada al 

formarse por voluntad de los Estados las primeras organizaciones Internacionales: 

se trataba de una cooperación voluntaria, basada en el pleno respeto a la 

soberanla de los Estados a fin de resolver problemas comunes y satisfacer 

intereses comunes en materia de comunicaciones y en los campos técnico

cientlfico. Son las reuniones internacionales de carácter técnico y administrativo, 

como la Comisión del Rhin, la Comisión Europea del Danubio, la Unión Postal 

Internacional, la Unión Telegráfica Internacional, etc. Estas primeras 

organizaciones, aunque internacionales, fueron europeas de facto. 

Aiexls de Tocqueville, joven francés, en 1835 escribió con motivo de su estancia 

en América, en su obra " La Democracia en América", cierta referancia a la unión 

mundial: "Los pueblos, parecen encaminarse hacia la unidad. Nuestros lazos 

intelectuales unen las partes más alejadas de la Tierra; y los hombres no pueden 

permanecer siendo extraños entre si un momento más, ni ignorantes de lo que 

sucede en cualquier rincón del universo".'º Al estudiar América, el mismo señala: 

"Mi deseo ha sido encontrar alll una esperanza que nos pueda aprovechar. No 

puedo creer que el Creador haya hecho al hombre para dejarle debatirse sin fin 

con ... las miserias que le rodean: Dios destina a las sociedades europeas un 

porvenir más firme y más tranquilo"" , como posteriormente se desarrolla, 

después de la Segunda Guerra Mundial, los hombres de Estado europeos 

comenzaron a poner en práctica la construcción del porvenir más firme y tranquilo 

70 Citado por llALLSTEIN, Walter. ºLa Unilicación de Europ<1"; Instituto para la lnlcgración de Américt 
Latina y Banco Interamericano de Desarrollo; Dm::nos Aires, 1966; p. 10. 
11 lbfdem. 
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al que se referla el autor citado, creando una nueva comunidad, que a su vez 

cambió el entorno del mundo. 

El siglo XX se inició, con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), a la que 

condujeron los variados nacionalismos de la época; a su término se Inicia el 

declive de las grandes potencias europeas ante la aparición en la arena 

internacional de fas superpotencias. 

En este periodo de entreguerras se comienzan a fundar numerosas asociaciones y 

publicaciones periódicas de europelstas en defensa y difusión de sus tesis 

federalistas: 

Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972) elabora un proyec;to de Europa 

confedera!, su "Unión Paneuropa" se fundaba en un sistema blcameral (el Consejo 

Federal, formado por un delegado de cada Estado, y una Asamblea, compuesta 

por delegados de los Parlamentos nacionales), un Tribunal Federal y una 

Cancillerla o gobierno controlado por las Cámaras; se reconocla una ciudadanla 

europea vinculada a la ciudadanla nacional y la protección de la unión a la 

identidad cultural y nacional de sus pueblos. 

Pero el intento de mayor trascendencia es el presentado por el ministro francés de 

asuntos exteriores Aristides Briand, en la Sociedad de las Naciones el 5 de 

septiembre de 1929, de una federación denominada "Unión Europea". Esta Idea 

fue desarrollada y presentada a la cancillerlas europeas y 11 la Bo'ciedad de lan 

Naciones en mayo de 1930. Proponla difusamente la coordinación de los Estadon 

Europeos en el seno de la mismo Sociedad mediante la creación de unu 

Conferencia europea, un Comité polltico permanente y una Secretarla. Pretendla 

la creación de una federación fundada sobre la idea de unión, en el respeto a la 

soberanla nacional de cada uno de sus Estados; su proyecto económico para la 

Unión Europea se fundaba en la aproximación de las economlas de los Estados 

europeos , realizaba bajo la responsabilidad polltica de los gobiernos solidarios. 
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Esta propuesta, si bien no fue considerada utópica, no obtuvo las respuestas 

favorables pretendidas, debido a que en aquella época la crisis económica del 29 

acaparó la atención mundial. 

La crisis económica de los años treinta y el triunfo de los fascismos provocaron un 

clima nacionalista que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo. 

los proyectos de unificación europea resurgen durante la misma con mayor fuerza, 

en medio de la angustia, apoyados por amplias capas de la población. 

Algún proyecto de unificación a pequeña escala triunfa, tal es el caso de los 

acuerdos que crearon el BENELUX (1943) entre los gobiernos de Bélgica, Paises 

Bajos y Luxemburgo. Esta unión económica emprendida entre estos tres pafses 

después de 1945 y que se mantiene lodavla hoy, fue precedida por la unión belgo

luxemburguesa en 1921. 

Después de 1945, Europa, ya no era la misma, de la pugna entre nacionalismos, 

la sobreviviente quedó separada de su mitad oriental bajo el dominio soviético y 

moralmente, rota por los efectos de la guerra. Además, las penurias económicas y 

las divisiones polllicas haclan temer nuevos enfrentamientos armados. 

Por todo lo anterior, surgieron múltiples movimientos sociales a favor de lu 

unificación europea, en un principio desconectados del apoyo gubernamental. Las 

universidades acogieron igualmente el debate al respecto, destacando por ejemplo 

la conferencia de W. Churchill en la Universidad de Zurich el 19 de septiembre de 

1946, en la que señala que Iras los fracasos de unificación de años anteriores, es 

de alentarse el desarrollo de los movimientos europelstas y la creación de una 

organización regional europea (un Consejo de Europa), a la que considera 

plenamente compatible con la recién creada ONU, en la que sin embargo, el 

Reino Unido no participarla debido a sus intereses económicos coloniales. 

El federalismo europeo, en palabras de Brugmans, implica una concepción de 

poder central y unos poderes múltiples. Su objetivo no era reemplazar lu 
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soberanla nacional por una soberanla europea, sino se trata de crear unas 

instituciones adecuadas, que por sus competencias o por sus dimensiones 

geográficas, correspondan a los distintos problemas que surgen. Los movimientos 

federalistas europeos compartlan los principios pollticos sobre los que reposa esta 

corriente de pensamiento polltlco: autonomla, cooperación y subsidiariedad. 

La economla europea de la segunda posguerra se basaba en la autarqula y en el 

trueque. La situación de penuria era tal que la dislocación económica, social y 

polltlca que se vivla en este continente hacia temer que la mitad occidental cayera 

en manos de comunistas, bajo control de la URSS. Esta situación movió a los 

Estados Unidos de América a presentar el "PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 

EUROPEA O PLAN MARSHALL". Este plan, descansaba en la fortaleza de la 

economla norteamericana, la cual no sólo conoció los efectos destructivos de la 

guerra, sino que su industria se potenció gracias a ella y en consecuencia, su 

producción necesitaba de mercados, siendo que Europa, no estaba en 

condiciones de comprar ni de producir. Los mercados para situar la producción 

norteamericana estaban preferentemente en Europa, región que a su vez requerla 

de los productos más esenciales para sobrevivir y producir. Sin embargo, la 

economla europea apenas estaba regulada por unos cuantos acuerdos bilaterales, 

y los paises occidentales de aquél continente, no contaban ni con las divisas ni 

con las mercanclas necesarias para lograr poner en marcha de nuevo su 

economla. 

La alternativa a esta situación la dio el Secretario de Estado norteamericano 

George Marshall, en una conferencia en la Universidad de Harvard el 5 de junio do 

1947. El Plan de Reconstrucción Europea consistla en esencia, en qae el gobierno 

norteamericano pagarla directamente a los exportadores norteamericanos que 

vendieran productos a los gobiernos o fabricantes europeos. Los importadores 

europeos por su parte, pagaban en sus monedas nacionales y este pago se giraba 

a una cuenta a nombre del gobierno de los Estados Unidos de América en los 

bancos centrales nacionales; el contravalor quedaba inmovilizado y no se afectaba 
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a la compra de dólares, no siendo utilizado por el gobierno estadounidense. Al 

inmovilizarse estas fuertes cantidades de dinero se producla deflación. El gobierno 

norteamericano aceptaba poner a disposición de los gobiernos europeos esas 

cantidades inmovilizadas para destinarlas a inversiones. 

La respuesta al proyecto sugerido por Marshall no se hizo esperar y dieciséis 

Estados europeos, se reunieron al mes siguiente, quedando fuera Alemania, 

España y los paises del este {Polonia y la antigua Checoslovaquia, debido a 

presiones de la URSS). Después se decidió gestionar en común la ayud11 

norteamericana mediante la creación de la ORGANIZACIÓN EUROPEA DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA {OECE), el 16 de abril de 1948, a la que Alemania 

ingresa en 1949 y Estados Unidos y Canadá participan como asociados, sin 

derecho a voto.72 

Los méritos del Plan Marshall, fueron muchos: prever un plan racional para poner 

en pie las economlas europeas y de desarrollo de éstas, crear un régimen 

multilateral de los intercambios, liberalizar éstos, reducir los contingentes, 

coordinar los planes económicos nacionales, organizar la convertibilidad de las 

monedas y organizar, mediante la Unión Europea de Pagos, un sistema de 

compensaciones multilaterales y la concesión de créditos a los p.3lses deudores. 

Lo más Importante es que la gestión en común de ayudas, mostró a Europa 

occidental, que su unión podla traer resultados satisfactorios, además de que se 

fomentó la buena convivencia y la conciencia de unidad entre los europeos. 

Habrla que recordar otros acontecimientos como el Congreso de Europa, 

convocado por el Comité de Coordinación de los Movimientos para la Unidad 

Europea y reunido en la Haya en mayo de 1948, al que asistieron más de 750 

delegados de múltiples organizaciones pro-europelstas. En aquella asamblea, se 

hicieron notar las dos grandes corrientes europelstas que persisten hoy en dla: 

72 La OECE una vez cumplidas sus finalidades boisicas, se lnmsfonnó en 1960 en um: nueva organización 
internacional, la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓ\11CO (OCDE), con 
presencia igualitaria. de los paises industrializados del mundo occidenlal. · 
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aquéllos que pretendlan la cooperación intergubernamental y los que buscaban 

una integración de carácter federal. 

En el plano polltlco, el Congreso se pronuncia por una transferencia de derechos 

soberanos a favor de una unión polltica y económica. En los planos económico y 

social se Inclinan por la desaparición completa de aranceles y las restricciones 

cuantitativas al comercio, para lograr un dla la unión aduanera, la libre circulación 

de capitales y la unificación monetaria. La elevación del nivel de vida de Jos 

europeos, la mejora de la agricultura y de Ja producción industrial figuraban entre 

sus objetivos inmediatos. 

Aquellas dos corrientes desembocaron en creaciones organizativas distintas: el 

Consejo de Europa (5 de mayo de 1949) apoyado por los anglosajones quienes no 

deseaban hacer cesión de derechos soberanos y preferlan la cooperación 

intergubernamental; y por su parte las corrientes federalistas, partidarias de la 

cesión de soberanla, encontraron un cauce en la propuesta francesa de creación 

de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) iniciando asl el actual 

proceso de integración europea73
• 

11.2.1.3 La Integración europea. La creación de las Comunidades. 

A) La Comunidad Europea del Carbón y del Acero. 

La Integración europea, es un movimiento distinto de una simple cooperación, su 

punto de partida fue el famoso discurso de Robert Schuman, ministro de 

relaciones exteriores de Francia, el 9 de mayo de 1950, en el c:ual proponla la 

utilización conjunta de los recursos franceses y alemanes del carhón y del acero, 

bajo la dirección de Instituciones comunes abiertas a todo pals europeo capaz y 

deseoso de participar. 

"MANGAS MART(N, Araccli y otro. Op. Cit., p.p. 6-IO. 
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A largo plazo, buscaba la realización de la unidad europea como factor de paz, 

estas realizaciones exlglan, según Schuman, "la eliminación ele la oposlclóri 

secular entre Francia y Alemanla"74
, era vital anclar la Alemania liore a occidente, 

la solidaridad que se afirmarla de este modo pondrla de relieve que toda guerra 

entre Francia y Alemania se ha hecho no sólo impensable, sino materialmente 

imposible. 

"Europa, declaró el ministro francés, no se hará de una vez, ni en un todo singular; 

se llevará a cabo por realizaclones concretas, creando asl una solidaridad de 

facto. La utilización conjunta del carbón y del acero asegurará Inmediatamente el 

establecimiento de bases comunes de desarrollo económico, primera etapa de la 

integración europea, y cambiará el destino de esas reglones tanto tiempo 

dedicadas a la construcción de armas de guerra, de las que han sido las más 

constantes victimas. Esta transformación, permitirá la realización de otras 

actividades comunes Imposibles hasta el presente. Entre otras cosas, Europa 

podrá con una creciente potencializaclón de sus recursos, segur efectuando una 

de sus tareas esenciales: el desarrollo del continente africano. Y más aún asl será 

realizable, simple y rápidamente, la fusión de Intereses Indispensables para el 

establecimiento de una comunidad económica; asl se introducirá el fermento de 

una comunidad más amplia y más profunda entre paises tanto tiempo enfrentados 

por sangrientas divisiones".75 

Seis paises respondieron al llamado de Schuman: Francia, Alemania, Italia y los 

tres paises integrantes del BENELUX negociaron y firmaron un pacto instituyendo 

la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en Parls, el 18 de abril dEi 

1951 y entrando en vigor el 23 de julio de 1952. 

El aspecto supranacional de este tratado lo diferenciaba de los organismos 

internacionales ya existentes, la O.E.C.E. y el Consejo de Europa. Se trata de un 

"Citado por HALLSTEIN, Wolter, Op. Cit.; p. 15. 
n Ibldem. 
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acuerdo con fin y objeto precisos: la abolición de los efectos económicos de las 

fronteras entre los paises signatarios en el sector del carbón y del acero, y la 

adopción de medidas transitorias y permanentes, permitiendo a todos los 

interesados adaptarse a la nueva situación de la competencia al nivel de la 

Comunidad. 

Esta comunidad, representa una Integración parcial, ya que sólo abarca ciertos 

materiales: carbón, coke, acero, mineral de hierro, y la chatarra exclusivamente. 

Era una integración de sector, a la que se pensó deblan seguir la de otros 

sectores de la economla de los seis paises, como el agrlcola, los transportes o el 

sector sanitario, sin embargo, tuvieron poca aceptación. 

Es preciso señalar que el articulo 97 del Tratado CECA, determina la duración del 

mismo: "El presente Tratado se concluye por un periodo de cincuenta años a 

partir de su entrada en vigor"76
, lo que significa que concluirá en julio de 2002. 

B) El fracaso de la Comunidad Europea de Defensa y de la Comunidad 

Politica Europea. 

Dos proyectos posteriores ocupan un lugar más importante: los pianes relativos <1 

una Comunidad Europea de Defensa (C.E.D.) y una Comun!dad Polllica Europea 

(C.P.E.). 

El éxito conseguido en 1951 por la CECA alentó a quienes deseaban la 

integración europea en sectores diversos, como el de defensa y aún más en 

general, la unificación pollllca de Europa; la situación Internacional favorecla la 

esta Idea, dada la situación de la guerra fria, del Incremento de la tensión y de los 

riesgos consecuentes para la seguridad de los Estados europeos. 

76 Mvi'lOZ MACHADO, Santiago. "Código de Derecho Comunitario Europeo. Tratado 1 Derecho Dcrivndo1 

Jurispnidcncia."¡ Editorial Civitas; Madrid. España, 1988; p. 53. 
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El 27 de mayo de 1952 se firma el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 

de Defensa, cuyo articulo 38 prevé que la Asamblea de la comunidad elaborará un 

proyecto de comunidad más amplia, denominada organización definitiva y que 

deberá concebirse de modo tal que "pueda constituir uno de los elementos de una 

estructura federal o confedera!''. 

El proyecto de la C.E.D. tenla como objetivo a largo plazo, constituir un medio 

rápido y radical de efectuar una apertura más en la integración europea, previendo 

un ejército europeo de cerca de cuarenta divisiones, con el mismo uniforme, y en 

estrecha conexión con la O.T.A.N .. y debla ser administrado por instituciones 

comunes. El referido articulo 38, prevala la adopción de medidas conducentes a la 

unidad polltica, las cuales serian estudiadas por la Asamblea europea (creación 

de la misma), sin embargo, en 1952, los seis gobiernos solicitaron de sus 

miembros la elección de nuevos parlamentarios para formar una nueva Asamblea 

que comenzase a discutir al respecto. En 1954, aún cuando cuatro de los seis 

parlamentos hablan ratificado el tratado de la C.E.D .. Francia se negó a hacerlo, 

significando el fracaso del proyecto de una C.P.E. 

Ampliando en las consideraciones anteriores, la demora de la entrada en vigor del 

Tratado CED, que finalmente no se produjo por la negativa francesa, dejó en 

manos de la Asamblea de la CECA, por decisión del Consejo de Ministros (1952), 

la tarea de elaborar el proyecto de Tratado de una Comunidad Politica Europea, lo 

que en efecto llevó a cabo y terminó en 1953. En ese documento, sin más valor 

actualmente que el de un documento histórico, se formulaba la constitución de una 

Comunidad Europea dolada de dos Cámaras, un Consejo de Ministros, un 

Consejo Ejecutivo Europeo y un Tribunal de Justicia, contemplándose un proceso 

gradual que arribarla en la fusión de la CECA y la CED. 

El definitivo estancamiento del proyecto sobre la Comunidad Polltica Europea 

marca la interrupción de los esfuerzos en pro de la Integración polltica y esta idea 

queda desbordada ampliamente por el éxito de la integración económica con la 
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firma en Roma (1957) de los Tratados CEE y CEEA. Harlan falta unos años más 

para que la idea de la unificación polltlca reverdeciera: a partir del Informe 

Davignon (1970) comienzan a sentarse las bases de lo que más tarde serla el 

sistema de Cooperación Polltica Europea, sistema que se formaliza sin cambios 

significativos con la Acta Única Europea (1986) y que se centra en materias de 

polltica exterior. 77 

C) La Comunidad Europea de Energla Atómica y la Comunidad Económica 

Europea. 

El rechazo de la e.E.O. y de la C.P.E., marcaron el fin de una etapa en la 

integración europea y el Inicio de otra, pues en 1955, los representantes de Ion 

seis gobiernos se reunieron para el efecto de recoger las opiniones de todos en 

busca de impulsar dicho proceso, naciendo un comité de representantes 

nacionales. Este comité lntergubernamental presentó un Informe en abril de 1956, 

el cual fue asumido por los seis gobiernos como base de los nuevos tratados: uno 

concerniente a la Comunidad Europea de Energla Atómica Europea (EURATOM) 

y el otro, relativo al Tratado de la Comunidad Económica Europea (Mercado 

Común). Ambos acuerdos fueron discutidos y ratificados por los seis paises en 

1957, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 1958. 

El tratado del "Mercado Común", prevala el impacto de una economla europea 

integrada sobre paises terceros, que cubrla no solamente un sector de ésta, sino 

todos ellos. 

Actualmente, puede decirse que la fórmula estratégica que explica por qué la 

integración económica ha sido exitosa, superando todas las esperanzas, es la 

alianza de la polltica de unificación de Europa con la sensatez económica y el 

progreso social. En la Comunidad, actuar en defensa de tal o cual interés no es en 

71 GUTIÉRREZ ESPADA, Cesiireo, "El sistema institucional de 13 Unión Euronea"; Editorial Tecnos; 2' 
edición: Espa11a, 1993; p. 23. 
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si mismo una actividad "antieuropea", pues ;eclbe apoyo en la medida que 

favorece la Integración. 

La integración económica, en visión de los Estados miembros de las 

Comunidades, contribuye a una más avanzada división del trabajo, la 

productividad de los factores de producción crece y el producto nacional bruto 

aumenta; muchas de las formas de la producción masiva pueoe ser llevada u 

cabo sólo en una extensa zona económica, pudiendo Europa estar en condiciones 

de poder competir con los Estados Unidos de América, y consecuentementn 

obtener una elevación en el nivel de vida de su población. 

Además de estos intereses generales, cada Estado miembro se sintió impulsado a 

unirse a los otros por perspectivas y objetivos especlficos y pese a esta 

circunstancia, la Comunidad ha sabido equilibrar la divergencia hacia su interior, 

pues existe la conciencia de hacer persistir el Interés general frente aJ Individual. 

Aparte del factor "interés" y de la lógica interna de la situación, mec!iante la cual las 

Comunidades han actuado con oportunidad y adecuado asesoramiento, logrando 

avanzar en el complejo camino de la integración europea, existe otro elemento 

que desde el punto de vista de los analistas representa un estimulo a la misma y 

éste es la actitud de terceros paises que lleva a los europeos a actuar como tales. 

La economla de la Comunidad está orientada por una polltica común , que 

estabiliza su propia situación económica, favoreciendo la estabilidad económica y 

el comercio ordenado en todo el mundo. 

Finalmente, es Importante señalar que el proceso de integración desarrollado en 

Europa desde hace casi medio siglo, constituye el más avanzadc ~n el mundo y 

es ejemplo de voluntad y perseverancia polllicas, asl como de un único 

antecedente histórico, razones por las que no puede ser modelo Imitable por otros 

regionalismos modernos. 
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11.2.1.4 La Integración europea desde 1958 a 1986. Ampllaclones y crisis. 

A) La creación de la Asociación Europea de Libre Comercio. 

El Reino Unido se habla Interesado inicialmente por los primeros pasos de las 

negociaciones conducentes al Tratado de la Comunidad Económica Europea, 

pero se retiró muy pronto de las mismas al no desear tomar parte en una Unión 

aduanera y menos aún en el mercado común con polltlcas comunes. Su deseo era 

formar en el seno de la O.E.C.E. una amplia zona de libre comercio (sin protección 

frente al exterior), pero los miembros de las Comunidades Europeas en especial 

Francia, se opusieron a ello. 

Fue entonces cuando el Reino Unido propuso al resto de los miembros de la 

O.E.C.E. crear la ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC/EFTA) 

y asl lo hicieron mediante el Convenio de Estocolmo de 4 de enero de 1960 los 

siguientes Estados: Reino Unido, Austria, Noruega, Suecia Dinamarca, Portugal y 

Suiza. Posteriormente ingresaron Finlandia, en calidad de asociado e Islandia. 

Dejaron de ser miembros de esta organización el Reino Unido y Dinamarca en 

1973, Portugal en 1986 y desde 1995 Austria, Finlandia y Suecia. Por su parte, la 

EFTA firmó un acuerdo de libre comercio con la CEE en 1972 y un nuevo acuerdo 

creando el "ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO" en 1993. Desde 1995, la EFTA 

agrupa sólo a cuatro Estados: Islandia, Noruega, Llechtensteh1 y Suiza. 

B) La primera ampllaclón de las Comunidades Europeas. 

El Reino Unido, observador de los éxitos obtenidos por las 'Comunidades 

Europeas y ante el Inminente final de su imperio colonial y de su fortaleza 

económica dependiente de dicho poderlo, solicita su ingreso a las Comunidades el 

9 de agosto de 1961. Lo mismo hicieron Irlanda y Dinamarca en 1961 y Noruega 

un año más tarde. Puesto que la adhesión de todo nuevo miembro requiere la 

aceptación unánime del Consejo, no dio curso a la misma al oponerse Francia. 
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De nuevo en 1967 el Reino Unido solicita su adhesión, al mismo tiempo que 

Irlanda, Dinamarca y Noruega, sin embargo, por segunda vez Francia desconfió. 

Al abandonar el poder el General De Gaulle, el nuevo presidente francés, Georges 

Pompidou, flexibiliza la posición francesa y en la " Cumbre" de Jefes de Estado y 

de Gobierno de la Haya en diciembre de 1969, se acuerda entre otras importantes 

decisiones como la realización de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación 

al Reino Unido, Noruega, Dinamarca e Irlanda. Las negociaciones culminaron en 

1972 con la firma del Tratado y Acta de adhesión. 

En cuanto a Noruega, en virtud de Jos resultados obtenidos en referéndum, en 

sentido negativo, dicho pals quedó impedido para ser miembro. 

Finalmente, el Tratado entró en vigor en la fecha prevista de 1 de enero de 1973, 

pasando las Comunidades Europeas a tener nueve Estados miembros. 

C) Los problemas de la reallzaclón del Mercado Común. 

La primera crisis interna de las Comunidades Europeas estalla en 1965: es la 

llamada crisis de la "silla vacla", al abandonar Francia su presencia en el Consejo 

como consecuencia del paso de una etapa a otra que suponla la adopción do 

decisiones por mayoria cualificada, Francia consideraba que el sistema de 

adopción de decisiones, previsto en los Tratados por mayorla cualificada, deberla 

fundarse en la unanimidad para aquellas decisiones que representaran un interés 

muy importante para un Estado miembro. Como no fue aceptada su interpretación 

por ser una violación flagrante de los Tratados, Francia abandonó el Consejo en 

junio de 1965, la crisis quedó cerrada con el regreso de Francia a las sesiones del 

Consejo en enero de 1966, dándose solución a las divergencias. 

También en esta época se da solución al problema pendle:nte de la unificación 

institucional. Ya desde la creación de la CEE y la CEEA es visible. la conciencia 
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acerca de este problema, unificando desde la entrada en vigor de dichos Tratados 

sus Asambleas y sus Tribunales con la Asamblea y el Tribunal de Justicia 

existente en la CECA, asl como los dos Comités Económicos y Sociales de la 

CEE y de la CEEA en uno sólo común a ambas. En el Consejo de 8 de abril se 

crea un Consejo único y una Comisión única, entrando en vigor en 1967. 

Al comienzo de 1970 y en 1971 se hicieron algunas reformas fiexibles en el 

sistema de financiación de las Comunidades Europeas, sin embargo, fue hasta 

1975 cuando mediante una nueva reforma, se dotó a éstas de 4n sistema de 

financiación propia y atribuyendo al Parlamento Europeo importantes poderes de 

codeclslón. También en 1975 se Inicia una polltica de solidaridad mediante la 

creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Un año más tarde, 

se democratizó el Parlamento Europeo al acordarse dar aplicación plena a las 

previsiones de Jos Tratados fundacionales relativas a su elección por "Sufragio 

Universal". 

La "Cumbre" de Jefes de Estado o de Gobierno, reunida en octubre de 1972 en 

Parls, mostró su preocupación respecto a que, pese a haberse ampliado el 

número de miembros comunitarios, no se observaban resultados importantes, por 

lo que solicitó a las Instituciones que hicieran un informe sobre las "relaciones de 

los Estados miembros en una unión europea" y en 1974, encargó al primer 

ministro belga, Leo Tindemans, la redacción de un Informe de slniesis sobre la 

consecución de la Unión Europea; el Informe presentado en diciembre de 1975, 

establece con precisión las reformas necesarias para profundizar en las 

Instituciones y en las competencias de las Comunidades Europeas. El debate 

sobre el alcance de dichas reformas agotó al decenio sin acordar ningún cambio 

más que la reforma presupuestaria. 

O) La segunda y tercera ampliación. 

El fin de las dictaduras en Grecia, España y Portugal asl como su 
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democratización, presagiaban su Intención de sumarse al proceso de Integración 

europea. 

Grecia presentó su solicitud de adhesión en junio de 1975 y el Tratado de 

Adhesión se firmó en mayo de 1979, entrando en vigor en enero de 1980. 

Portugal solicitó su adhesión en marzo de 1977 y Espana en julio del mismo año. 

Después del dictamen favorable emitido por el Consejo, se firma solemnemente 

en Lisboa y Madrid en junio de 1985, el Tratado de Adhesión de los dos paises 

ibéricos. La Adhesión entró en vigor el 1 de enero de 1986. 

E) El reforzamiento Institucional. 

Las instituciones de los años cincuenta no hablan experimentado transformación 

alguna, a pesar de los nuevos problemas que aquejaban a la sociedad desde los 

años setenta, como la crisis energética, la crisis del sistema monetario, la 

innovación tecnológica e industrial, los fuertes desequilibrios regionales 

provocados por el mercado común, la sensibilidad hacia el deterioro del medio 

ambiente, la protección de los consumidores, etc. 

Siendo necesario un reforzamiento institucional, la primera iniciativa vino del 

Consejo Europeo (asl llamado desde 1974, sustituyendo a las antiguas "Cumbres" 

de Jefes de Estado o de Gobierno) que no conforme con el Informe Tindemans, 

requirió ahora a tres expertos un Informe sobre las instituciones europeas, el cual 

fue presentado en 1979. Otra Iniciativa fue emprendida por los Ministros de 

Asuntos Exteriores de Alemania e Italia, quienes en noviembre de 1981, 

propusieron concluir "un acta europea", limitándose a los problemas de la 

cooperación polltica europea manteniéndolos fuera del sistema comunitario. 

Por su parte, el Consejo Europeo era consciente de la necesidad de las reformas 

ante la parálisis decislonal, agravada por dos ampliaciones no bien asimiladas; 
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pero faltando el consenso necesario, adoptó un acuerdo de naturaleza polltlca, la 

"La Declaración Solemne sobre la Unión Europea•, en Stuttgart, on 1983; en ella 

se definen las funciones del Consejo Europeo y de la Cooperación Politica 

Europea, se establece el compromiso de abandonar los acuerdos de Luxemburgo 

de 1966 y de democratizar y profundizar en el acervo comunitario a fin de sentar 

las bases de una Unión Europea. 

Mayor trascendencia tuvo el proyecto del Parlamento Europeo: en julio de 1980 se 

formó el "Club del Cocodrilo" con diputados de diversas Jdeologlas pollticas 

concentrados en tomo a Spinelli, un diputado italiano. En julio de 1981, Ja 

"Comisión Institucional" creada por el Parlamento con carácter permanente y 

encabezada por Splnelll, encargada de elaborar un proyecto de reforma de los 

Tratados constitutivos presentó el 14 de febrero de 1984, un proyucto de "Tratado 

de la Unión Europea". 

El proyecto "Spinelli", prevala importantes cambios Institucionales, como el 

referente al Parlamento Europeo que pasarla a ser un colegislador junto al 

Consejo y un sistema de suspensión de la condición de Estado miembro para 

aquellos Estados que incumplieran reiteradamente las normas comunitarias, asl 

como nuevas competencias, creaba Ja ciudadanla de la Unión, no hacia depender 

su entrada en vigor de la ratificación unánime de los Estados y creaba la Unión 

Europea. Esta propuesta, fue influencia en Jos sucesivos Intentos de reforma 

contenidos en el Acta Única Europea y el Tratado de la Unión Europea, en 1986 y 

1992, respectivamente. 

11.2.1.5 El Acta Única Europea. 

En junio de 1985, el Consejo Europeo reunido en Milán convocó la Conferencia 

lntergubernamental, la cual, después de 7 meses de negociación aprobó por 

unanimidad, conforme al arllculo 236 del TCEE, el texto del Acta Única Europea 

(AUE), el 17 y 28 de febrero de 1986. 



De esta forma, el Acta única Europea es una reforma más, aunque de importancia 

trascendental. Las reformas introducidas afectaron a todas las instituciones 

comunitarias, insertó al Consejo Europeo (reunión de los jefes de Estado o de 

Gobierno) en la estructura de los Tratados constitutivos, pero sin concederle la 

calidad de institución comunitaria, consolidándose como una categorfa de derecho 

internacional (Reunión de órganos de Estados y Conferencia lntergubemamental) 

y transfirió nuevas competencias estatales a las Comunidades. 

La reforma estructural tuvo como objetivo dotar al proceso de de:lslón de mayor 

eficacia y democracia sin alterar el equilibrio institucionai.78 

Para lograr una mayor democratización en el proceso legislativo, el AUE organizó 

una mayor influencia y presión del Parlamento Europeo sobre el Consejo en 

relación con determinadas decisiones (Art. 7) mediante el sistema de cooperación, 

se trata de un mecanismo de segundas lecturas por el Parlamento Europeo y el 

Consejo, en la que destaca el rechazo por la mayorla absoluta del Parlamento a la 

posición común de Consejo obligando a éste a votar por unanimidad. También, se 

otorgó al Parlamento Europeo la facultad de autorización (dictamen conforme) de 

los Acuerdos de Asociación y de los Tratados de Adhesión. 

Las reformas también afectaron al Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, al introducirse la figura del Tribunal de Primera Instancia como su 

agregado, cuya competencia se extendla a ciertas categorlas de recursos 

promovidos por personas ffsicas o jurldicas. 

El Acta en cuestión, reforzó algunas poffticas comunitarias y atribuyó nuevas 

competencias a las Comunidades a fin de facilitar la consecución de uno de los 

viejos objetivos fundamentales del proceso integrador. constituir un verdadero 

MERCADO INTERIOR Y ÚNICO, en el que no bastaba la eliminación de barreras 

arancelarias, sino también a las trabas flslcas, técnicas y fiscales (no 

"MANGAS MARTfN, Araccli y olro. Op. Cit.; p. 23. 
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arancelarias). El Mercado Interior y Único se redefine mediante el articulo 8 A del 

TCEE (actual articulo 7 A del TCE) como "UN ESPACIO SIN FRONTERAS 

INTERIORES EN EL QUE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCIAS, 

PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES ESTARÁN GARANTIZADAS". Asl 

mismo, fijó la fecha de 31 de diciembre de 1992 para que las Instituciones 

adoptaran las medidas destinadas a ese fin. 

Además, prevela la cooperación de los Estados miembros en orden a una Unión 

Económica y Monetaria, un reforzamiento de las competencias en materia de 

polltica social, una reforma global y una coordinación de los Fondos de finalidad 

estructural (Fondo Europeo de Orientación y Garantla Agrlcola, Fondo Social 

Europeo) con el Banco Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros 

para servir a la cohesión económica y social y corregir perturbaciones o 

desequilibrios derivados de las pollticas comunes. Se incluyeron como materias 

comunitarias las de investigación y desarrollo tecnológico y medio ambiente, asl 

como la regulación de la cooperación polltica europea en materia de polltica 

exterior conforme a un régimen extraordinario de derecho internacional , art. 30 del 

AUE, que fue derogado por el Tratado de la Unión Europea al regular la polltica 

exterior y de seguridad común (PESC). 

11.2.1.6 El Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastrlcht. 

A) Introducción. 

El Acta Única Europea condujo al Tratado de la Unión Europea. El compromiso de 

lograr un auténtico Mercado Interior y Único, planteó la Idea de una moneda única, 

que a su vez exige nuevas atribuciones aparentemente económicas, pero con un 

fondo polltico indiscutible. 

La Unión Económica y Monetaria (UEM) impulsada por el Acta Única Europea 

llevó al Consejo Europeo en 1989 a anunciar, sin plazo determinado, una 



100 

Conferencia lntergubernamental a celebrar entre 1991 y 1992 en busca de la 

Primera Etapa de dicha Unión. 

No pueden desconocerse los efectos producidos por los acontecimientos ocurridos 

en el este de Europa en 1989 (calda del Muro de Berlln y la consecuente unidad 

alemana), que en parte recayeron en un convencimiento generalizado de que el 

tratado que crearla la UEM europea deberla estar en vigor en 1993. 

Para la mayorla de los Estados miembros (Reino Unido y Dinamarca quedan 

excluidos), la Integración monetaria exigla dar pasos hacia la Unión Polltica 

reforzando los poderes del Parlamento Europeo al tiempo que se perfilaba el 

afianzamiento del Consejo Europeo. 

El Tratado de la Unión Europea, representa la reforma más Importante a los 

tratados fundacionales, adoptado en Maastricht el 7 de febrero de 1992; crea la 

Unión Europea fundada sobre las Comunidades Europeas (el pilar comunitario) y 

las formas intergubernamentales de cooperación en la Polltica Exterior y de 

Seguridad Común( PESC) y de cooperación en los ámbitos de la Justicia y de los 

Asuntos de Interior (CAJl)79
• 

Este acuerdo, hace perder a la Comunidad Económica Europea, del calificativo 

"Económica" a fin de responsabilizarla de la asunción de un papel polltico general 

en el proceso de la integración europea, pasando a denominarse oficialmente 

"Comunidad Europea". 

B) Otras consideraciones respecto al Tratado de Maastrlcht. 

El 14 de diciembre de 1990, el Consejo Europeo reunido en Roma decidió 

convocar dos Conferencias lntergubernamentales destinadas a elaborar sendas 

19 Postulado de Arnceli Mangas Martln. aceplado plcm1mente por la doctrina comunitari:I, mismo que sc:ní 
desarrollado con mayor amplitud en lineas posteriores. 
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propuestas sobre la Unión Económica y Monetaria y sobre la Unión Polltica. Las 

Conferencias mencionadas se reunieron durante 1991 tanto a nivel ministerial 

como en grupos de trabajo. Es preciso apuntar que cada Estado estuvo 

lgualitariamente representado en éstas, debiéndose tomar todas las decisiones 

por consenso de las partes. 

En la elaboración de los textos no sólo participaron los representantes polltlcos de 

los Estados miembros, sino también el Parlamento Europeo, la Comisión y el 

Comité Económico y Social de la Comunidad, siendo consultadas otras 

organizaciones sociales comunitarias; además de que diversas asociaciones 

nacionales elaboraron dictámenes y propuestas dirigidas a las instituciones 

Comunitarias y organizaron actos públicos a fin de hacer valer puntos de vista 

especlficos sobre el proyecto del Tratado en discusión. 

Maastricht es una pequeña localidad holandesa, en la provincia de Limburgo, en el 

sur este de los Paises Bajos. Tiene unos 125 000 habitantes y cuenta con, un 

prestigiado centro de estudios europeos.60 

En esta ciudad, se reunieron en Consejo Europeo, los dlas 9 y 10 de diciembre de 

1991, los máximos responsables pollticos de los gobiernos de los Estados 

miembros de la Comunidad. 

La convocatoria del Consejo Europeo se celebró en Maastricht porque asl lo 

decidió el gobierno holandés que en aquel segundo semestre de 1991 se 

encontraba presidiendo el Consejo comunitario. 

Asl pues, los ministros de Asuntos Exteriores de los Doce firmaron el 7 de febrero 

de 1992, el Tratado de la Unión Europea conocido también como Tratado de 

Maastricht, el cual entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. 

50 Dato tomado de DE BASTIJRIA, Daniel. "Unión Europea. Respuesta a cincuenta de las preguntas que los 
ciudadanos espai'lolcs nos hacemos sobre el Tra!ado de Ma:1stricht"¡ Edilado por Ciendas de Ja Dirección: 
~ladrid, España, 1992: p. 21. 

------------------------'--- ____ .. 
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C) La cuarta ampllaclón y el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

En el afio de 1993, se verificó la cuarta y última ampliación de las Comunidades 

Europeas (hasta la fecha). Se trata de Austria, Noruega, Finlandia y Suecia; estos 

Estados presentaron su sollcltud de adhesión en 1992 y 1993; las negociaciones 

finalizaron con la firma del Acta de Adhesión el 24 de junio de 1994 en Corfú. Sin 

embargo, el pueblo noruego, igual que en ocasión anterior, desautorizó a sus 

gobernantes mediante referéndum, a la adhesión a la Unión Europea, por lo que 

sólo continuaron su propósito Austria, Finlandia y Suecia. El Acta de Adhesión de 

es1os paises entró en vigor el 1 de enero de 1995; la Unión Europea, desde esta 

fecha quedó conformada por Quince Estados Miembros. 

Tras la laboriosa y dificil negociación del Tratado de la Unión Europea en 1991, se 

firmó en Oporto el 2 de mayo de 1992 un complejo Tratado entre la CEE y la 

EFTA, sobre el ESPACIO ECONÓMICO EUROPE0.61 

Al consumarse la cuarta ampliación, éste Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo sólo se aplica a Liechtenstein, Islandia y Noruega. 

D) La estructura formal del Tratado de la Unión Europea. 

El Tratado de la Unión Europea (TUE) modificó ampliamente los tratados 

constitutivos, especialmente el Tratado de la CEE. El TUE comprehende a los 

tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, sobre los que se asienta y 

está redactado para ensartar en un cuerpo único casi lodo el Derecho 

Constitucional Comunnario. 

El TUE puede ser comprendido mejor si se le compara con la arquitectura de un 

11 Es1e ncuerdo tuvo que ser modificado antes de su linna debido al Dictamen 1191 de 14 de diciembre de 
1991 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, referente a su incomp:llihilidad con el TCE y 
posteriomtentede nuevo, debido al rechazo del pueblo sui'lO mediante el Protocolo de 17 de marzo de 1993. ' 
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templo griego:82 

El "frontispicio o frontón" comprende el Titulo 1 del TUE donde se contienen las 

"Disposiciones Comunes•, siendo los artlculos A-F que se refieren a la creación de 

la Unión Europea, sus objetivos y sus elementos constitutivos. 

A continuación vienen los 'tres pilares" sobre los que reposa la Unión. El pilar 

central, el más sólido, es de carácter COMUNITARIO (las tres Comunidades): 

El artlculo G, (Titulo 11) introduce el Tratado de la Comunidad Europea, que 

arrastra su articulado de 248 artlculos. 

El artículo H, (Titulo 111) contiene el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero, con su centenar de artlculos adaptados por la nueva revisión y 

desprovisto de las consiguientes disposiciones finales. 

El articulo 1, (Titulo IV) es el Tratado de la Comunidad Europea de la Energla 

Atómica (EURATOM) con sus dos centenares de artlculos. 

El TUE también hace reposar la Unión sobre las bases de carácter 

INTERGUBERNAMENTAL (los pilares laterales): 

Uno de los pilares intergubernamentales es el articulo J (Titulo V) referente a la 

Polltica Exterior y de Seguridad Común (PESC). Su antecedente normativo lo es 

el articulo 30 del Acta Única Europea. 

El segundo pilar intergubernamental de la Unión es el artlculo K, (Titulo VI) que 

comprende la Cooperación en los Ámbitos de la Justicia y de los Asuntos de· 

Interior (CAJI). 

Finalmente y siguiendo la idea del 'templo griego", la Unión tiene un basamento 

constituido por el Tltulo VII, de las "Disposiciones Finales·, que abarca los 

artlculos L-S: el mantenimiento del acervo comunitario, la competencia del 

Tribunal de Justicia, un procedimiento único de revisión y de nuevas adhesiones, 

"MANGAS MARTÍN, Araccli y otro. Op. Cit; p. 37. 
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derogaciones, entrada en vigor, el periodo de vigencia, etc. Con este basamento 

común, los Tratados de las Comunidades se vieron despojados de esos 

preceptos. 

11.2.1. 7 Tratado de Amsterdam. 

Al terminar los trabajos del TUE, los Estados miembros acordaron la postergación 

de ciertos asuntos pendientes, para una nueva Conferencia lntergubernamental a 

celebrarse en 1996. De esa Intención deriva la "Cláusula 1996", insertada en el 

articulo N.2 del TUE. 

Los preparativos para esta reunión comenzaron a gestarse desde 1994, cuando el 

Consejo Europeo, reunido en Corfú decide la creación de un grupo de reflexión. 

La Conferencia lntergubernamentai debla centrar sus expectativas en cuatro áreas 

básicas: 

./ Una zona de seguridad, de libertad y de justicia. 

La Unión asume expresamente el objetivo de "mantener y desarrollar la Unión 

como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la 

libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto 

al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la 

lucha contra la delincuencia" (Articulo 2.4 TUE). 

Es a través del Tratado de Amsterdam que se introduce en el TCE, un nuevo 

Titulo, el IV: articulas 61-69, que inscribe en el terreno comllnitarlo diversas 

competencias Importantes (se trata de una comunitarización de parte del tercer 

lillfil): medidas destinadas a garantizar la libre circulación de personas, 

conjuntamente con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas· 

con aquélla y relativas a los controles en las fronteras exteriores; medidas 

tendentes a garantizar la ausencia de controles sobre las fronteras en el cruce 
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de las fronteras Interiores; el asilo y la Inmigración, cooperación judicial en 

materia civil; y cooperación administrativa entre los Estados miembros, y entre 

éstos y la Comlslón83• 

No obstante existen excepciones o reservas en la materia, a causa del 

mantenimiento del orden público y salvaguarda Internos, asl como por 

situaciones de "urgencia", temas de exclusivo Interés de los Estadü3 miembros . 

./' La Unión y el ciudadano. 

Se asume el tratamiento a los derechos fundamentales, a una mayor 

transparencia y acceso de los ciudadanos a documentos de las Instituciones 

comunitarias y al empleo como una acción comunitaria . 

./' Una polltica exterior coherente y eficaz . 

./' Una reforma de las Instituciones de la Unión (la que terminó por aplazarse). 

La Conferencia concluyó los dias 17 y 18 de junio de 1997, donde se adopta un 

Tratado que se firmó solemnemente, en Amsterdam, el 2 de octubre de 1997, para 

entrar en vigor el 1 de mayo de 1999. 

La estructura del Tratado es la siguiente: 

Consta de 15 articules, 15 Protocolos y 59 Declaraciones. la estructura de ta 

Unión no se modifica, manteniendo sus tres pilares, es decir, el cJmunitario y los· 

dos intergubernamentales. Se integra de tres partes: 

./' Modificaciones (articules 1-5) 

./' Simplificación (articules 6-11) donde se derogan disposiciones caducas . 

./' Disposiciones generales y finales (articules 12-15), fija su duración illmltada 

y la entrada en vigor al ser ratificado por todos los miembros. 

u TRUJILLO HERRERA, Raúl. "Derecho de !.:i. Unión Euronc.:i.: Princinios y Mercado Interior."; Editorial 
Pornia; 1• edición; Mtxico, 1999; p.p. 66-93. 
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Con este Tratado, se aprecia una Europa mejorada en términos de libertad y de· 

participación y con mejores medios para ejecutar una acción exterior eficaz en su 

declarado fin de contribuir a la paz mundial. 

11.2.1.8 Tratado de Nlza. 

La Conferencia de Jos Representantes de los gobiernos de los Est11dos miembros, 

convocada en Bruselas el 14 de febrero de 2000, se reunió para adoptar de 

común acuerdo las modificaciones que deberán Introducirse en el Tratado de la 

Unión Europea, en Jos Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y en 

determinados Actos conexos, de esta forma, se firmó en Nlza, el 26 de febrero de 

2001, el Tratado modificatorio que lleva su nombre, asl como una serie de 

Protocolos (cuatro) y 24 Declaraciones anejas al Acta Flnal.84 

La Conferencia lntergubernamental celebrada en Niza, tuvo como objetivo poner 

las bases de una Unión ampliada hacia el este. A los doce paises del este y del 

Mediterráneo que ya hablan iniciado negociaciones (Chipre, la República Checa, 

Estonia, Hungrla, Polonia y Eslovenia en un primer momento y en un segundo 

grupo: Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Eslovaquia) habla que añadir 

a Turqula. 

Las modificaciones convenidas, entrarán en vigor de conformidad con Jo dispuesto 

para cada una de ellas, destacando entre éstas las siguientes: 

Una nueva repartición de votos en el Consejo, para los miembros actuales y 

para los nuevos socios. Entrará en vigor para Estados miembros actuales a 

partir del 1 de enero de 2005 y para los nuevos, conforme vayan ingresando 

en la Unión. El sistema reformado otorga 29 votos a los "-::uatro grandes' 

(Alemania, Francia, Reino Unido e Italia). España obtuvo 27 votos al Igual 

14 Diario Oficinl de las Comunidades Europeas de 10 de marzo de 2001. Obtenido de la página de intemet: 
curopa.cu.int/comm/nicc_trenty/index_es.lnnt 
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que Polonia cuando Ingrese; el resto de los paises alcanza votos 

progresivamente menores, hasta llegar a 3 que corresponden a Malta. 

• Se determinan tres formas de bloqueo a las decisiones del Consejo, a través 

de un sistema de mayorlas y minarlas: 

Cuando la Unión tenga 27 miembros, el total de votos en el Consejo será 

de 345. Se fija la mayorla cualificada en 255 y se establece una minarla 

de bloqueo de 88 votos. 

Nunca se podrá tomar un acuerdo por mayorla cualificada cuando exista 

una mayorla simple que se oponga. 

Se establece la "cláusula de verificación demográfica", es decir, que para 

que un pals pueda obtener mayor número de votos en razón del 

volumen demográfico, debe tener cuando menos el 62% del total de la 

población de la Unión. 

El Parlamento Europeo, se compondrá de máximo 732 escaños, en lugar de 

los 626 actuales. Alemania contará con 99 diputados, 72 los otros "grandes"; y 

España y Polonia, tendrán 50. 

En el 2005, los Estados que actualmente tienen dos comisarios (Alemania, 

Francia, Reino Unido, Italia, y España) tendrán sólo uno. Cuando participen 27 

paises, decidirán por unanimidad el número total de comisarios que no podrá 

ser mayor a 27. 

Se refuerzan los poderes del Presidente de la Comisión y su nombramiento se 

somete a aprobación del Parlamento Europeo. 

Aumenta el número de temas a decidirse por mayorla cualificada (cuarenta) y 

para algunos paises se mantiene el derecho de veto en temas "sensibles". 

Se tratan las consecuencias financieras de la expiración del Tratado de la 

CECA y el fondo de investigación del carbón y del acero; trasladándose los 

recursos patrimoniales (activos y pasivos) de la CECA al 23 de julio de 2002, a 

la CE a partir del 24 de julio de 2002. 

Se abre la posibilidad de que algunos paises avancen en el proceso de 

Integración, con mayor rapidez, estableciéndose una "Europa de dos 

velocidades". Sin embargo quedan establecidos sus llmites: 
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• Al menos deben ser ocho paises los que opten por realizar una "cooperación 

avanzada". 

• Quedan excluidas las politlcas comunitarias, las cuestiones relacionadas con 

el Tratado de Schengen y lo que afecte negativamente el mercado interior 

y los asuntos de defensa y fabricación de armamento. 

A instancias de Alemania, se convocó otra reunión para el 2004. 

11.2.1.9 La Unión Europea. Caracteres Generales. 

Una vez atendidos los antecedentes históricos y jurldicos que vieron nacer a la 

Unión Europea, es momento de acercamos concretamente a este concepto, de tal· 

manera conoceremos su significado, sus instituciones, sus objetivos y los 

principios que le dan vida a los ojos de todo el mundo. 

A) ¿Qué es la Unión Europea? 

Como ya se explicó, la Unión Europea se funda sobre las tres Comunidades 

Europeas existentes, las cuales mantienen asl su carácter rector o medular del 

proceso integrador. La Unión Europea se completa, en su estado de evolución, por 

las polltlcas de cooperación intergubernamentales de exterior y seguridad común 

entre la Unión y sus Estados miembros; y de asuntos de justicia e interior entre los 

Estados miembros. 

La Unión no posee personalidad jurldica Internacional, se trata de "un ideal· 

politico, que tiene una entidad polltica cuya realidad- polltica, jurldica, económica, 

social- se sustenta en las realizaciones conseguidas a través de las Comunidades 

Europeas. Ciertamente, lo tangible de la Unión Europea son las tres Comunidades 

Europeas".85 

" MANGAS MARTfN, Araccli y otro; Op. Cit., p. 41. 
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La Unión Europea es una idea global del proceso de integración progresiva 

desarrollado en el continente europeo desde hace medio siglo. Puede decirse 

Incluso, que se trata de una entidad polltica con vocación federal86
• 

La Unión Europea no es una organización Internacional, los Estados miembros no· 

han querido atribuirle expresamente personalidad jurldica Internacional. Las tres 

organizaciones Internacionales existentes conservan por separadu su carácter de 

sujetos de derecho internacional, como se aprecia de los articulo> 6 del TCECA, 

210 del TCE y 184 del TCEEA. 

La falta de personalidad jurldica internacional de la Unión, origina dudas en cuanto 

a que en las solicitudes de adhesión de nuevos miembros, desde la entrada en 

vigor del TUE, el Estado candidato solicita el ingreso en "la Unión". 

Afortunadamente esta situación queda convalidada al hacerse la adhesión 

respecto de todos los Tratados "sobre los que se funda la Unión", de tal manera 

que se pasa a formar parte de las Comunidades y de las formas 

intergubernamentales de cooperación. 

Por otro lado, algunos autores opinan que el dotar de personalidad jurldlca a la 

Unión Europea provocarla confusión al sistema orgánico existente. 

Aunque sin personalidad jurldica, la Unión Europea, es capaz de alcanzar el 

reconocimiento de la comunidad internacional en vlrlud de la efectividad que 

demuestra en el ejercicio de sus funciones. 

B) Los objetivos de ta Unión Europea. 

Los objetivos de la Unión están relacionados con los pilares que la conforman, asl 

16 Ibfdcm. En cuanto a la " vocación federal de la Unión''. esta concepción Ot' fue retenida en Ja versión 
definitiva del TUE en razón de las múltiples divergencias causadas entre los Estados miembros, quiene.>. 
consideraron dicho lexto contrario a sus intereses soberanos, Véase el 11partado e) de este numeral referido u 
"Los principios de la Unión". 
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pueden agruparse en: 

1. Objetivos de carácter económico. 

Figura la promoción del progreso económico y social equilibrado y sostenible. Los 

medios para lograrla son varios: la creación de un espacio sin fronteras, el cual se 

sirve de toda una gama de principios y reglas sobre libre circulación de personas, 

mercanclas y capitales, expresados en el Tratado de Roma y que desde 1956 se 

han venido aplicando y se han completado por el Acta Única de 1967. También el 

fortalecimiento de una cohesión económica y social, mediante una polltlca 

reformulada y dotada de más amplios Instrumentos de acción y el establecimiento 

de una Unión Económica y Monetaria. 

2. La cludadanfa europea. 

Es considerado un segundo objetivo, el encaminado a la creación de la cludadanla 

europea y a tal fin, reforzar la protección de los derechos e intereses de los 

nacionales de los Estados miembros. Esta ciudadanla no sólo no excluye la 

condición de nacional de un Estado miembro, cuya determinación es exclusiva de 

dicho Estado, sino que es requisito SINE QUA NON; es decir, sólo el nacional de 

un Estado miembro puede ser ciudadano de la Unión y sólo mientras mantenga 

aquella situación. 

La ciudadanla europea complementa la ciudadanla nacional, no la sustituye. El 

ciudadano de la Unión deja de ser un extranjero dentro de cualquier Estado 

miembro, se ve privilegiado por disposiciones de Igualdad respecto a un nacional 

e Independientemente de la actividad económica que desempelíe, un conjunto da 

derechos y libertades, Incluido el derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones municipales y europeas, garantizados por un sistema jurisdiccional 

único. 

3. La Po//t/ca Exterior y de Seguridad Común (PESC). 
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El expresar la Identidad de la Unión en la esfera lntern11cional mediante la 

realización de una polltica exterior y de seguridad común, que pueda conducir en 

su momento a una defensa común. Las nuevas variables politlcas y militares, · 

debidas a los cambios en el Este, han hecho perder influencia a las alianzas 

militares y están permitiendo las condiciones previas para abordar un genuino 

sistema europeo de seguridad. 

4. La Cooperación Judicial y en los Asuntos de Interior (CAJI). 

No es una cooperación novedosa, ya que los ministros de Justicia y de Interior 

venian opinando y acordando puntos en el "Grupo de Trevi", de t31 forma, que el 

TUE sólo se ocupa de regular las reuniones que de por si existlan. 

La cooperación judicial y policial es un Instrumento al servicio de los fines de la 

Unión, principalmente para conseguir la plena y segura circulación de los 

ciudadanos dentro del territorio de la Unión. Los Estados miembros se 

comprometen a considerar como ámbitos de interés común y a cooperar en · 

materias como: /a polltica de asilo, las normas sobre e/ cruce de las fronteras y los 

controles en las mismas, la po/ltica de inmigración, la lucha contra la toxicomanla, 

la lucha contra la defraudación fiscal a esca/a internacional y el terrorismo, el 

tráfico de drogas y otras formas gravas de delincuencia, as/ como la cooperación 

en materia civil, penal y aduanera. Se crea la Oficina Europea de Pollcla 

(EUROPOL).87 88 

Para finalizar, se apunta la relación y el tránsito del sistema económico del 

Mercado Común al sistema polltico del Mercado Único Europeo: La Integración 

polllica exige el abandono de competencias soberanas nacionales, lo que 

necesariamente implica una evolución pausada y cautelosa. 

11 ldcm, p. 46. 
88 Es muy in1ponan1c aclarar, que por virtud del Tratado de Ams1crdam, algunas de éstas materias fueron 
insertadas al ámbito comunitario y que se hace mención de ellas, 1inicamente como una referencia al TratDdo 
precedente, que es el de la Unión Europea. 
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Asl, se pensó que la creación de una solidaridad de hecho en el ámbito 

económico, que el refuerzo de Ja interdependencia económica, que la 

armonización de normas en todos los mercados, generarlan la necesidad de 

abandonos de soberanla nacional en otros ámbitos, lo que facilitarla el paso de la 

economla a la polltlca, es decir, del Mercado Común al Mercado Único de la Unión 

Europea,69 mecanismo que en lo personal, considero que si ha dado buenos 

resultados. 

La construcción europea es un proceso evolutivo y progresivo. La creación del · 

Mercado Único es un paso que subsana deficiencias anteriores y mejora el 

escenario europeo en el que se mueven los hombres y las empresas. El Tratado 

de la Unión Europea da un paso más allá del Mercado Único y lo complementa 

fundamentalmente en los aspectos monetarios: 

•:• Reforzar el Sistema Monetario Europeo. 

•:• Acrecentar y mejorar los Fondos estructurales. 

•:• Habilitar nuevos recursos presupuestarios. 

•:• Acrecentar la cooperación tecnológica. 

•:· Evitar la creación de ollgopolios. 

•:• Implicar directamente al ciudadano de la Unión en el proceso de 

integración, para convertirlo en sujeto activo de la ciudadanla y 

entidad europeas. 

Porque el Mercado Único, previsto desde el Acta Única Europea, requerla un 

acompañamiento monetario, social, institucional y polltico, se concibió y firmó el 

Tratado de Ja Unión Europea.90 

C) Los principios de la Unión. 

19 DE BUSTURIA Daniel, Op. Cit., p. 30. 
"'ldcm, p. 38. 
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Del Preámbulo y articulo A del Tratado de la Unión Europea se desprende uno de 

los principios claves de la Unión Europea: "De una Unión cada vez más estrecha· 

entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma 

más próxima posible a Jos ciudadanos". 

La primera parte de la oración transcrita, demuestra que la Unión muestra su 

posición para acoger a otros pueblos de Europa que estén dispuestos a compartir 

el proyecto de integración: la ampliación de Ja Unión estuvo presente en 

Maastricht, previéndose solucionar los problemas estructurales que la misma 

pudiera originar. 

En la segunda parte, relativa a la proximidad de las decisiones a los ciudadanos, 

emerge con claridad el principio federal que Impregna al TUE. Las decisiones 

deben adoptarse lo más próximo a los problemas mismos, en alusión al principio 

de subsldiariedad, como principio regulador de las relaciones entro Ja Unión y sus· 

Estados miembros y sus pueblos, y en consecuencia principio medular de los 

sistemas federales. 

De nuevo los pueblos salen a Ja escena de la Unión al confiarse a ésta Ja misión 

de organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados 

miembros y entre sus pueblos (articulo A). Este articulo formula el principio de 

solidaridad. En la articulación de una relación más estrecha entre la Unión y sus 

pueblos tiene especial interés el compromiso de la Unión por el principio de 

respeto a la identidad nacional de sus Estados miembros (articulo F). La 

personalidad lingülstica, polltica, étnica y cultural de cada uno de los pueblos de la 

Unión tiene cabida dentro de ésta. 

También cabe resaltar que la Identidad nacional en lo politice tiene un limite, dadCI' 

por la obligación de los Estados miembros de estar dotados de gobiernos basado!! 

en los principios democráticos. No se exige únicamente el establecimiento de 

gobiernos democráticos en cuanto a su origen (sufragio libre y universal), sino 
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que es una condición que tiene que ver con la forma de ejercicio del poder público; 

como el respeto a los derechos humanos, la protección a hs mlnorlas, el 

establecimiento de un Estado de derecho, etc. 

Otro eje básico de las wlaclones del triángulo federal es el compromiso de la 

Unión con el principio del respeto a los derechos fundamentales. 

El TUE consagra los patrones normativos que el Tribunal venia exigiendo desde 

1974, a los actos de las Instituciones bajo pena de nulidad, referente a la 

imperiosa necesidad de respetar los derechos fundamentales, tal y como se 

garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

de 1950 y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los· 

Estados miembros como Principios Generales del Derecho Comunitario. 

D) Las cláusulas de exención. 

Por otro lado, el TUE constituclonaliza la imagen de la Europa "a la carta", 

mediante las cláusulas de exención en materia social y monetaria. 

Para solucionar los problemas durante una reforma se hacen concesiones sobre 

el ritmo para alcanzar los compromisos pactados. "La Europa de varias 

velocidades" es una técnica distinta a la "Europa a la carta", pues en ésta se 

recogen los compromisos y no se comparten los objetivos o metas, ni las 

obligaciones y derechos. Según Araceli Mangas, en el slst•3ma de varlau 

velocidades la meta final, es decir, la obligación es Idéntica y lo que se flexibiliza· 

son los ritmos o los tiempos necesarios para alcanzar los mismos resultados que 

los demás, tal como sucede con las directivas o en la Unión Económica y 

Monetaria para todos los Estados miembros que no reúnan ;os criterios de 

convergencia. Son situaciones temporales. 

La cláusula de exención más relevante social y jurldicamente es el Protocolo 

acordado por los Doce Estados miembros, en el que convienen on autorizar un 



115 

Acuerdo entre, entonces en 1992, Once Estados miembros (hoy catorce) sobre la 

nueva, polltica social; el Estado miembro auto excluido es el Reino Unido. Esto 

Protocolo es una muestra de la Integración "a la carta" reconocid11 por el derecho 

originario. 

La otra cláusula de exención llamada impropiamente de "opting out", se refiere al 

régimen también concedido al Reino Unido en materia de Unión Económica y 

Monetaria. Este régimen se regula en un Protocolo añadido jlor el TUE y anexo al 

TCE y consiste en que el Reino Unido tuvo la opción entre 1997 y 1999 de unirse 

a los demás Estados miembros para pasar a la tercera fase de la Unión 

Económica y Monetaria. A tenor del TUE, los Estados miembros han aceptado que 

pasarán a la tercera fase de dicha Unión si reúnen una serie de criterios de 

convergencia . SI bien Dinamarca decidirá el momento adecuado, el único pals 

que queda fuera es Reino Unido, siendo libre de incorporarse a f,i tercera fase o 

no. El resto de los miembros estuvieron de acuerdo en permitir al Reino Unido 

excluirse de la Unión Económica y Monetaria, en razón de que consideraron que 

tarde o temprano lo haria, pues no puede quedar una plaza financiera tan 

importante como Londres, fuera de los lugares donde se toman las decisiones en· 

materia monetaria. 

Los Estados miembros han hecho una concesión a Reino Unido y a Dinamarca a 

fin de evitar dejar a ambos paises en el camino, actuando con la soguridad de que 

pese a los excluidos, la Unión Económica y Monetaria es Irreversible. 

E) El Consejo Europeo. 

Ya en párrafos anteriores se ha hecho mención al Consejo Europeo, sin embargo, 

esta figura merece especial atención de conformidad con el papel que juega 

dentro de la Unión Europea. 

Pues bien, el articulo D del TUE establece que el Consejo Europeo" estará· 
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compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, asl 

como por el presidente de la Comisión". 

En cuanto a su función, el mismo precepto establece que aquél dará a la Unión los 

impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones polltlcas 

generales. 

Sus integrantes, son asistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores de 1011 

Estados miembros y un miembro de la Comisión, asl mismo, se establecen lan 

reglas relativas a la Presidencia que recae en el Jefe de Estado o de Gobierno del 

Estado que ejerza en ese momento la Presidencia del Consejo, a la periodicidad 

de sus reuniones que serán al menos dos veces por año y a sus relaciones con el 

Parlamento Europeo (un Informe tras cada reunión y uno anual); disposiciones 

normativas que constituyen el núcleo de la regulación Institucional del Consejo 

Europeo contenida en el articulo D del TUE. 

En cuanto a su origen, es menester señalar que la Conferenc:la de Jefes do 

Estado y de Gobierno celebrado en Parls los dlas 9 y 10 de diciembre de 1974, es 

la que lleva a cabo la institucionalización del Consejo Europeo declarado en la 

comunicación final de ésta. La Conferencia descrita materializa una práctica 

internacional que se habla iniciado en Parls desde 1961, cuando por primera vez, 

los Jefes de Estado o de Gobierno de las CCEE y sus Ministros de Asuntos 

Exteriores se reúnen con el fin de organizar una cooperación polltica más 

estrecha91
• 

En un sentido estricto la primera reunión del Consejo Europeo es la celebrada en· 

Dublln los dlas 10y11 de marzo de 1975. 

91 A partir de ahf, seis conícrcncias de Jefes de Estado o de Gobierno de los miembros de las Comunidade' 
Europeas que se conocieron en el "argot" curopelsta como "Reuniones o Conferencias en ta Cumbre 11 

Cumbres Europeas" tuvieron lugar en París, Bonn, Roma, La llaya, París y Copenhague. En ellas si: 
abordaron, problemas comunes de cooperación polftica fuera del marco comunitario. y se definieron la¡ 
orientaciones del propio sistema comunitario. 
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La composición por los Jefes de Estado o 'de Gobierno viene a expresar una clara 

Internacionalidad polltlca: que quienes lo componen sean las personas que tienen 

el más alto grado de representatlvidad y de responsabilidad polltlca de cada 

Estado miembro. La composición permite encajar la constitucionalidad de los 

Estados miembros, en realidad todos se encuentran representados por sus Jefes 

de gobierno salvo el caso francés que lo está por el Presidonte ele la República, 

único Jefe de Estado en el Consejo Europeo. 

El Presidente de la Comisión forma parte del Consejo Europeo, lo que Implica una 

enorme conquista de dicha institución comunitaria. 

Los Ministros de Exteriores y la Comisión canalizan las opciones sobre las que 

decidirá el Consejo Europeo. La asistencia que les otorga el TUE debe entenderse 

en un sentido politice y sustancial. El papel del Parlamento Europeo es poco 

relevante desde la perspectiva del funcionamiento del Consejo Europeo, aunque 

en cierta medida el TUE compensa esta situación estableciendo en el articulo O, In 

obligación de presentar a dicho Parlamento un informe después de• cada reunión !' 

un informe escrito anual sobre los progresos de la Unión Europea. 

El procedimiento decisorio es el del consenso (la unanimidad de los Jefes de 

Estado o de Gobierno o al menos la no oposición de alguno de ellos). La· Comisión 

no tendrla la posibilidad de paralizar por si sola un acuerdo del Consejo Europeo. 

El tipo de actos es acorde con esta flexibilidad y, en tanto no tienen carácter. 

normativo, se expresan bajo la fórmula general de conclusiones y dentro de ellas 

es habitual la fórmula de las declaraciones, cuando se adoptan posiciones 

Importantes de principio. 

En cuanto a sus funciones, no resultan muy explicitas en el TUE, a pesar del texto 

del articulo O, pues sólo aparece aludido expresamente en el pilar de polltlca 

exterior y de seguridad común, encomendándosele los principios generales y las 

orientaciones de la polltica exterior y de seguridad común, que son el presupuesto 
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y la base para la adopción de acciones comunes por parte del Consejo. El 

Consejo Europeo recibirá un Informe de los progresos y de la experiencia. 

adquirida en materia de seguridad y defensa, por parte del Consejo. 

11.2.1.10 El sistema Institucional de la Unión Europea. 

Mediante tratados internacionales los Estados miembros han creado tres 

organizaciones internacionales que responden, a pesar de la especificidad y 

originalidad de sus objetivos y medios de acción, a los caracteres del fenómeno 

más amplio del REGIONALISMO INTERNACIONAL.92 

Las organizaciones internacionales regionales y en forma especifica las 

Comunidades Europeas, sirven a objetivos determinados e Innovadores, 

aceptados consensualmente por los Estados miembros. Las Comunidades 

Europeas, son al igual que toda organización Internacional, Instrumentos al· 

servicio de los Estados. 

Asl mismo, se caracterizan por el principio de especialidad, ya que persiguen un 

objetivo, finalidad o función claramente identificables. Además, sólo poseen 

competencias de atribución, distribuidas mediante los Tratados constitutivos. Sus 

instituciones no pueden ejercer más facultades que las expresamente concedidas 

en los Tratados, y éstos a su vez, están impedidos para hacer concesiones 

generales. 

A) La unificación de las Instituciones comunitarias. 

92 El regionalismo, como un fenómeno internacional, en contraposición al multil:iterulismo, (sin que ello' 
implique que el uno esté excluido definitivamente del olro) encuentra su fundamento en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio de 1947, y postcrionncnte en el Acuerdo de Mnrrakech por el que 
se eslablece 111 Organización Mundial del Comercio de 1994, concretamente en el nrticulo XXIV, el cual, 
pennite excepciones a los principios de trato nacional y de la nación más fü\•orccida en Jos casos en que los 
paises convengan en la creación de procesos de integración regionales, definiendo por primera vez a la zona 
de libre comercio y a In unión aduanera. · 
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Cuando se croaron las Comunidades Europeas, los Tratados constitutivos 

contemplaban un sistema Institucional para cada una de ellas, asl exlstla una Alta 

Autoridad en el marco de la CECA, una Comisión de la CEE y una Comisión para 

laCEEA. 

El entramado Institucional estaba conformado en 1957, por tres instituciones 

independientes de los Estados ( Alta Autoridad y dos Comisiones), tres Consejos, 

tres Asambleas Parlamentarias y tres Tribunales de Justicia. 

Carecla de sentido esta multiplicación de autoridades, por lo que la unificación del 

Parlamento Europeo y del Tribunal de Just.icia se llevó a cabo el mismo dla en que 

se firmaron los Tratados CEE y CEEA, el 25 de marzo de 1957. Mediante el 

"Convenio relativo a ciertas Instituciones comunes", se fusionaron las dos nuevas 

Asambleas de la CEE y de la CEEA, con la perteneciente a la CECA y los dos 

Tribunales de Justicia de las nacientes comunidades, con el Tribunal de Justicia 

existente en el marco de la CECA. 

En realidad nunca hubo tres Asambleas y tres Tribunales de Justicia, pues desde 

el 1 de enero de 1958, sólo existen un Parlamento y un Tribunal de Justicia, 

aunque cabe Indicar que ambas instituciones ejercen funciones propias en 

términos de cada uno de los Tratados y del Convenio de unificación. 

La Sección Tercera del Convenio que se comenta, unifica al Comité Económico y 

Social de la CEE y de la CEEA, sin toca~ al Comité Consultivo de la CECA, que 

por su carácter sectorial mantiene aún su singularidad orgánica. 

Las unificaciones realizadas en 1957, fueron relativamente sencillas debido a que 

los Tratados constitutivos de la CEE y de la CEEA, no hablan entrado en vigor, 

evitando conflictos por la unificación de servicios, miembros, criterios, etc. 

Diez años después, nace el Tratado por el que se constituye un Consejo Único y 
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una Comisión Única de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, que· 

entró en vigor el 1 de julio de 1967, el cual establece en sus articulas 1 y 9 

respectivamente, lo siguiente: 

"CAPITULO PRIMERO. EL CONSEJO DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS. 

1. Se constituye un Consejo de las Comunidades 

Europeas, denominado en adelante el Consejo. 

Dicho Consejo sustituirá al Consejo Especial de 

Minlslros de la CECA, al Consejo de la CEE y al 

Consejo de la CEEA. El Consejo ejercerá los 

poderes y competencias atribuidas a dichas 

Instituciones en las condiciones previstas en los 

Tratados constitutivos, rospectivamente de la 

CECA, de la CEE y de la CEEA, asl como en el 

presenle Tratado." 

"CAPITULO 11. LA COMISIÓN DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS. 

9. Se constituye una Comisión de las Comunidades 

Europeas, denominada en adelante la Comisión. 

Dicha Comisión sustituirá a la Alta Aulorldad de la 

CECA, a la Comisión de la CEE y a la Comisión de 

la CEEA. 

La Comisión ejercerá los poderes y competencias 

atribuidos a dichas Instituciones en las condiciones 

previstas en los Tratados constitutivos, 

respecllvamente, de la CECA, de la CEE y de la 

CEEA, asl como del presente Tratado."" 

Por otro lado, completó el marco de la unificación del Consejo, la creación de un· 

Comité de Representantes Permanentes (COREPER) como único órgano auxiliar 

de preparación de trabajos del Consejo. A partir del Tratado de Fusión, 

formalmente el COREPER fue único para las tres Comunidades Europeas. 

"MUÑOZ MACHADO, Santiago. Op. Cit.; p.p. t t9 y 120. 
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B) La estructura lnstltuclonal comunltar.la en la actualidad. 

A partir del Tratado de la Unión Europea de 1992, el sistema. Institucional se 

compone de cinco órganos comunitarios: 

•:• El Parlamento Europeo. 

•:• La Comisión 

•:• El Consejo 

•:• El Tribunal del Justicia de las Comunidades Europeas 

•:• El Tribunal de Cuentas94 

Los órganos auxiliares más importantes son: 

•:• El Comité Consultivo de la CECA. 

•:• El Comité Económico y Social de la CE y de la CEEA 

•:• El Comilé de Representantes Permanentes. 

•:· El Comité de Reglones de la CE 

•:• El Tribunal de Primera Instancia, el cual no es propiamente un auxiliar, sino 

un agregado al Tribunal de Justicia. 

Tanto las Instituciones como los órganos auxiliares, deben Interactuar con las 

Instituciones propias de la Unión Económica y Monetaria, es dec'r, con el BancCI 

Central Europeo, El Sistema Europeo de Bancos Cent.·ales, y el lnstitutCI 

Monetario Europeo. 

C) Distribución de poderes. 

En el caso de las instituciones comunitarias, es dificil hacer una homologación con 

la Teorla de la División de Poderes propuesta por Montesquieu, podrlamos en 

'1-4 Antes del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas funciona 1inicamcnte como órgano auxiliar, 
siendo ele\•ado al rango de institución comunitaria por virtud de éste. 
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cambio perfilar dos poderes básicos: el poder de decisión y el poder de controi95• 

Los poderes de decisión, generalmente encarnados por el legislativo y ejecutivo 

en la división tradicional, están a cargo del Consejo, Comisión y Parlamento. 

Europeo. Los poderes de control residen en la Comisión (control del cumplimiento 

sobre los Estados y en determinados casos sobre los particulares), el Parlamento 

Europeo (control polltlco sobre la Comisión y el Consejo), el Tribunal de Cuentas 

(sobre las Instituciones y los Estados) y el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas (que vela por la aplicación uniforme del derecho 

comunitario por parte de las instituciones, los Estados y los particulares). 

En definitiva, los poderes de la división tripartita clásica, son ejercidos no sólo por 

un órgano, sino por varios, o bien, una misma institución comunitaria puede 

ejercer poderes de distinta naturaleza. 

Por otro lado, las Instituciones comunitarias, sólo pueden ejercer competencias 

POR ATRIBUCIÓN, lo que significa que están impedidas para desempeñar. 

facultades que no estén expresamente asignadas en los Tratados constitutivos, de 

tal manera que al adoptar un acto jurldico deben señalar el func amento o base 

jurldlca del mismo, algo similar a lo que en nuestro sistema j'.iridico es el Principio 

de Legalidad derivado del articulo 124 constitucional, el cual resulta imperativo 

para toda autoridad en el ejercicio del poder público, y la resultante Garantia de 

legalidad, otorgada a los particulares por el mismo cuerpo normativo, consagrada 

en el numeral 16, párrafo primero. 

Hace falta puntualizar el aspecto relativo al "equilibrio institucional" de poderes, el 

cual puede entenderse como el equilibrio establecido por la voluntad de los 

Estados, que evoluciona al tiempo que la integración misma, es dinámico y sus 

ralees surgen de las reglas de los Tratados, es controlado y protegido por el 

Tribunal de Justicia. 

"MANGAS MARTIN, Araccli y 01ro. Op. Cil., p. 93. 
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O) El aparato administrativo comunitario. 

Cada Institución y órganos auxiliares, cuentan con un aparato administrativo 

conformado por funcionarios comunitarios y agentes (temporales, auxiliares 

locales y consejeros especiales), mismos que en su conjunto constituyen una 

administración única. 96 Sin embargo, los primeros se rigen por un estatuto jurldlco 

único, mientras que los segundos, por las cláusulas contractuales de cada caso. 

El concurso es el sistema general de acceso a la función pública comunitaria,· 

salvo los rangos A 1 y A2, que son por libre designación combinada con reparto 

equitativo por nacionalidades. Los rangos son A, B, C y D. 

Los requisitos generales para aspirar a un lugar en la administración comunitaria 

son: ser nacional de un Estado miembro, gozar de todos los derechos civiles, estar 

en regla con el seivlclo militar, reunir las condiciones de moralidad y la aptitud 

flslca requeridas, conocer dos lenguas oficiales de la Comunidad y superar las 

pruebas necesarias, entre las que se encuentra un periodo de prácticas. 

Tanto los derechos como las obligaciones de los funcionarios comunitarios, se 

regulan por el Estatuto de los funcionarios comunitarios. En cuanto a sus 

prerrogativas, se distinguen: la asistencia de las Comunidades, el derecho de 

conseivar sus relaciones personales en sus lugares de origen y desplazarse al· 

mismo con su familia una vez al año con financiación de la Comunidad, presentar 

solicitudes ante la Administración comunitaria y presentar recursos ante el Tribunal 

de Primera Instancia. 

De entre sus obligaciones, sobresalen: la del desempeño independiente de sus 

funciones prevaleciendo el Interés comunitario, ser neutrales en sus expresiones 

de tal manera que éstas no perjudiquen Ja dignidad de sus funciones, actuar con 

96 Su fundnmcnto se encuentra en los urticulos 24 y 25 del Tratado de unificación de la Comisión y el 
Consejo, del de julio de 1967, 
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honestidad y discreción, guardar el secreto profesional, asistir y aconsejar con 

lealtad a sus superiores y residir en el lugar de destino. 

Todos los funcionarios comunitarios tienen un régimen de seguridad social 

especial y de jubilaciones, asl mismo, reciben un sueldo y contraprestaciones 

complementarias fiscalizadas por la Imposición comunitaria. 

Por cuanto a los privilegios e inmunidades que gozan, éstos son protegidos por el 

Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, 

anexo al Tratado de Fusión de 1 de julio de 1967. Las disposiciones que podemos 

encontrar albergadas en el Protocolo referido comprenden la protección e 

inviolabilidad de edificios, bienes y archivos propiedad de funcionarios 

comunitarios; la Inmunidad de jurisdicción respecto de los actos realizados con 

carácter oficial, sin perjuicio de sus responsabilidades administrativas y de los 

juicios que contra los actos se entablen entre las Comunidades y sus funcionarios· 

y agentes ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; y las 

facilidades y privilegios habituales en el ejercicio de sus funciones y 

desplazamientos en los casos en que acudan en representaciones o misiones 

ante paises terceros. 

E) El régimen lingüistlco. 

El Tratado CECA fue redactado en francés y se encuentra depositado en los 

Archivos del Gobierno de la República francesa. Ahora bien, los Tratados de la 

CEE y de la CEEA, asl como todos los instrumentos posteriores incluso el Tratado 

de la Unión Europea, han sido redactados en doce lenguas oficiales de los 

Estados miembros de las Comunidades, las que fueron en aumento en razón de 

las Adhesiones verificadas a lo largo de los años, éstas son: francés, italiano,· 

neerlandés, alemán, Inglés, danés, gaélico, griego, español, portugués, finés y 

sueco. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Irlanda renunció al gaélico 

como lengua oficial, de tal manera que actualmente son once lenguas oficiales, 
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mismas en las que se publica el Diario Oficial de la Comunidades Europeas. 

En las reuniones de trabajo de los servicios de las Instituciones se observa una 

tendencia a la re.ducción de lenguas por' el Inglés y el francés, aunque en las 

reuniones oficiales también se tiene derecho a usar las once lenguas, proveyendo 

de los mecanismos de traducción necesarios en cada caso. 

F) Las sedes. 

Los Tratados constitutivos establecen que la decisión sobre las sedes queda al 

arbitrio de los Estados miembros, sin embargo, los acuerdos tomados al respecto, 

fueron de tipo parcial e incluso provisional. 

Este tema, fue tratado y acordado en el Consejo Europeo de Edlmburgo el 12 de 

diciembre de 1992, donde mediante la Decisión tomada, complementarla a diverso 

acuerdo contenido en el Tratado de fusión multicitado de 8 de abril de 1965, se 

fijan definitivamente las sedes de las instituciones comunitarias. 

·•' 

En estos términos, se confirma la auto organización acordada por el Parlamento 

Europeo: las sesiones plenarias ordinarias se celebrarán en Estrasburgo, las 

adicionales en Bruselas junto a las reuniones de Comisiones; la Secretarla 

General y sus servicios seguirán en Luxemburgo. 

El Consejo se reúne en Luxemburgo tres meses al año, los restantes meses en 

Bruselas donde tiene su sede. La Comisión queda instalada e11 Bruselas, con 

algunos servicios en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, continúa en Luxemburgo, al igual que el Tribunal de Primera Instancia. 

El Tribunal de Cuentas, se instaló en Luxemburgo. El Comité Económico y Social 

mantiene sus oficinas en Bruselas y el Comité Consultivo de la CECA, en 

Luxemburgo. 
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11.2.1.11 Las Instituciones Comunitarias. Consideraciones especificas. 

A) La Comisión. 

Según se ha comentado en apartados anteriores, la Comisión sustituyó a la Alta 

Autoridad de la CECA y a las Comisiones de la CEE y de la CEEA. 

La Comisión está compuesta por 20 comislonarios, elegidos por los gobiernos de 

los Estados miembros por un mandato de cinco años, renovables, ofreciendo 

garantlas de Independencia y en razón de su competencia general. Las personas 

propuestas, deben ser personajes de relieve polllico Interno o Internacional, con 

gran experiencia en temas comunitarios. 

Se trata de una institución Independiente de las demás, de los Estados miembros 

y de Intereses privados. 

Una de las caracterlstlcas de su organización interna es la coleglalidad y la 

permanencia o disponibilidad absoluta de los miembros de la misma, para su 

función. 

Las decisiones se adoptan por mayorla absoluta y la responsabilidfld es colegiada. 

Este órgano tiene atribuidos poderes diversos en los Tratados de la CECA, CE y 

CEEA. Dentro del correspondiente a la CECA, constituye el centro del sistema 

decisorio pues está encargada de garantizar la realización de los objetivos fijados 

enel mismo. 

Sin embargo, en el marco del TCE y del TCEEA, sus facultades son limitadas a 

efecto de garantizar el logro de los objetivos fijados por dichos Tratados, 

destacando las siguientes competencias: 
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VELAR POR LA APLICACIÓN DEL DE.RECHO COMUNITARIO, FORMULAR 

RECOMENDACIONES O EMITIR DICTÁMENES, ADOPTAR DECISIONES, 

PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE ACTOS DEL CONSEJO Y DEL 

PARLAMENTO EUROPEO, AS( COMO EJERCER LAS FACULTADES DE 

EJECUCIÓN QUE LE ENCOMIENDE EL CONSEJO. 

Resalta uno de los poderes que singulariza a la Comisión, se trata de su 

DERECHO DE INICIATIVA NORMATIVA, es pues, a través de su derecho do 

propuesta, casi exclusivo, como participa en la formación de los actos del Consejo. 

El Consejo, en la mayoria de los supuestos97
, no puede adoptar actos si· 

previamente no recibe la correspondiente Iniciativa de la Comisión; además el 

Consejo puede aprobar o reprobar la propuesta por mayorla cualificada (10 

miembros), pero si quisiera modificarlo, ne.cesita unanimidad. Como consecuencia 

de esta facultad, la Comisión constituye el motor de la Comunidad, pues casi 

todos los proyectos deben nacer en su seno. Finalmente, la Comisión es 

considerada como garantla del interés general de todos los Estados, de ahl, los 

requerimientos de votación necesarios para modificar una Iniciativa proveniente du 

la misma. En el supuesto de que la Comisión no presente su propuesta, tanto el 

Consejo como el Parlamento Europeo, pueden Iniciar un procedimiento por 

omisión, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y además, el 

Parlamento puede ejercitar sobre la Comisión, los instrumentos de control con los 

que cuenta: las interpelaciones y la moción de censura (dimisión Integra de la 

Comlslón).96 

91 Son escasos los actos nonnativos del Consejo y/o del Parlamento Europeo, que pu•:den adoptarse sin fa 
previa propuesta de la Comisión: El Consejo puede ·decidir que un:1 ayuda de un Estado miembro el 
compatible con el mercado común, sobre las modalidades y procedimiento de la asocii1ción de palses y 
territorios de ultramar (articulo 136 TCE)¡ la elaboración del Acta relativa a la elección del Parlamento 
Europeo mediante sufragio universal corresponde a éste y su adopción al Consejo, con pos1erior dictamen 
confonnc del Parlamento Europeo (articulo 138 TCE) y en general, a todas aquellas decisiones del Consejo 
que por razones especificas, se refieran al número de jueces, abogados generales, la presentación de una 
demanda del Consejo ante el Tribunal de Justicia, 
91 En realidad, a la fecha no se ha visto una dimisión de la Comisión como con~ecuenda de una moción de 
censura del Parlamento Europeo, sólo se han quedado en la etapa propositiva en dos ocasiones. 
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De conformidad con los artlculo 230 y 231 del TCE y con los dlv•irsos 200 y 201 

del TCEEA, la Comisión comparte con el Consejo el PODER DE 

REPRESENTACIÓN de las Comunidades Europeas ante terceros Estados y ante. 

organizaciones y conferencias Internacionales. Particularmente, se el encomienda 

la responsabilidad de todas las "relaciones apropiadas• con los órganos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados y la 

Organización Mundial del Comercio (OMCÍ, as! como de todas las organizaciones 

internacionales (articulas 229 del TCE y 199 del TCEEA). 

Asl mismo, con algunas matizaciones, dispone el poder de negociación de los 

acuerdos internacionales que celebran las Comunidades, si bien este poder de 

negociación está más controlado en el ámbito del TCE, pues corresponde al 

Consejo decidir la apertura de negociaciones, el mandato o instrucciones, asl 

como la adopción y la prestación del consentimiento (articulo 228 TCE). 

En el ámbito del TCEEA, la Comisión puede en unos casos negociar y concluir el. 

acuerdo, previa autorización del Consejo, y en otros, negociar y prestar el 

consentimiento, informando de ello al Consejo ( articulo 101 ). 

Por lo que cabe, en el TCECA, la· Comisión puede concluir acuerdos 

Internacionales, aunque raramente usa este poder. 

Dados los poderes con que cuenta la lnslilución comunitaria en estudio, ésta tlene1 

que rendir cuentas de sus actos, a través de sendos Informes: uno anual al 

Parlamento Europeo sobre la situación de las Comunidades y tres más 

especializados en las materias agrlcola, social y de competencia leal entre las 

empresas. 

B) El Consejo. 

El Consejo es una institución única y común para las tres Comunidades Europeas, 
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a partir del Tratado de Fusión de los Ejecutivos de 8 de abril de 1965 (en vigor, u 

partir del 1 de julio de 1967). 

Después del TUE, mediante una decisión tomada el 8 de noviembre de 1993, el 

Consejo se ha auto denominado "Consejo de la Unión Europea". Asume 

competencias pollticas y normativas como. Institución de las Comunidades y como 

el principal responsable de los objetivos de la PESC y CAJI. 

Es la institución en la que están representados los Intereses nacionales, 

encarnando el principio de representativldad territorial, posee los más Importantes 

poderes de decisión en las Comunidades Europeas y en la Unión. Es la soberanla 

popular y los intereses de los Estados miembros lo que está en juego en el 

proceso de integraclón.99 

Este órgano se compone de por un representante de cada Estado miembro de 

rango ministerial, facultado para comprometer la voluntad de dicho Estado· 

miembro; asi lo disponen los numerales 146, 27 y 116 de los TCE, TCECA y 

TCEEA, respectivamente. 

Debe quedar claro, que no podemos confundir al Consejo Europeo, con el 

Consejo de la Unión Europea, ya que ambos gozan de una naturaleza diferente, 

en primer lugar, porque el primero no forma parte de las Instituciones comunitarias 

a diferencia del segundo, además, el Consejo Europeo es una figu ·a equivalente a 

las Reuniones Cumbre de los más altos jerarcas pollti~os de los Estados 

miembros en las que teóricamente se toman las directrices pollticas primarias l' 

fundamentales dentro de la Unión Europea, mientras que el Consejo de la Unión 

Europea se encarga de funciones especificas de diversa lndole, las cuales serán 

tratadas más adelante. 

La Presidencia se ejerce, de forma sucesiva por cada Estado, de manera 

"MANGAS MARTÍN, Araceli y otro. Op. Cit., p. 137. 
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semestral. Hasta 1995, la rotación de ésta se segula por orden alfabético, pero 

después de 1996 se acordó la misma para los siguientes años: Bélgica y España 

lo serán este año, Dinamarca y Grecia, en el 2003. 

Los poderes del Consejo varlan de acuerdo a lo establecido en los Tratados 

constitutivos de las Comunidades, sin embargo, podemos resumirlos en: 

PODERES DE DECISIÓN, PODERES DE CONSULTA, PODERES DE 

COORDINACIÓN Y PODERES EN MATERIA DE RELACIONES EXTERIORES. 

Se puede decir que su poder de decisión comprende en los ámbitos de la CE y do 

la CEEA, el poder de decisión pollllco y el poder normativo general de naturaleza 

legislativa, poderes de ejecución o reglamentación, en razón de que está obligada 

a la consecución de los fines establecidos en dichos Tratados. 100 

El Consejo es legislador, al aprobar las normas generales y es ejecutivo, al estar 

facultado para desarrollarlas y ejecutarlas. 

Dlstintivamente, en el marco de la CECA, el Consejo debe ser oldo 

necesariamente por la Comisión (Consultivo). 

Garantizar la coordinación de las polllicas económicas generales de los Estados 

miembros, de las acciones de los Estados miembros con la Comunidad }' 

armonizar la acción de la Comisión con la de los gobiernos responsables de la 

pollllca económica general de sus paises;· son otras de las funciones con las que 

cuenta el Consejo en lo concerniente al poder de coordinación. 

En lo tocante a las relaciones exteriores, este órgano autoriza la apertura de 

negociaciones de los acuerdos internacionales, da las instrucciones y manifiesta 

el consentimiento de la Comunidad tanto en los acuerdos comerciales y de 

iuo Cabe hacer un recordatorio, respecto a que toda decisión nom1111iva del Ct:'nsejo merece una estrecha 
colaboración de la Comisión, atendiendo al poder, cilsi exclusivo, de propuesla de ésta. 
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asociación como en otros acuerdos internacionales de carácter económico. 

Falta hacer mención al enorme potencial del Consejo en materia de Polltica 

Exterior y de Seguridad Común y de cooperación judicial y policial. Al respecto, 

actúa en nombre de la Unión en materia de Polltlca Exterior y de Seguridad 

Común, salvo la decisión de los principios y orientaciones que corresponden al 

Consejo Europeo, tiene el poder de concertar a los Estados miembros en su seno, 

definir las posiciones y acciones comunes y ejecutarlas. 

Dada la representativldad de intereses de los Estados miembros en el seno de 

esta Institución, las deliberaciones son complejas, sin embargo, existe la 

conciencia común de que la concertación de criterios y opiniones es 

indispensable, a efecto de hacer prevalecer al Interés comunitario, sobre el 

particular de cada pals participante. 

C) El Parlamento Europeo. 

El Parlamento Europeo es la asamblea de los representantes de los pueblos de 

los Estados miembros de las Comunidades Europeas, elegidos mediante sufragio 

universal directo. El Parlamento Europeo encama el PRINCIPIO DEMOCRÁTICO 

en la estructura institucional de la Unión Europea. 

Elegido por sufragio universal directo desde 1979, el Parlamento Europeo está 

compuesto por representantes de tos pueblos reunidos en la Comunidad y 

cuenta con 626 miembros repartidos del modo siguiente: Alemania 99; Francia, 

Italia y Reino Unido, 87 cada uno; España 64; Paises Bajos 31; Bélgica, Grecia y 

Portugal, 25 cada uno; Suecia, 22; Austria, 21; Dinamarca y Finlandia, 16 cada, 

uno; Irlanda 15 y Luxemburgo 6. 

El Acta de 1976101 establece que el mandato de los diputados es de cinco años, l' 

101 El Consejo ndoptó el 20 de septiembre de 1976 una Occisión y un Acta aneja rela1iva a la elección de los 
representantes de la Asamblea mediante suíragio universal directo, po~ la que se han regido desde 19791 todas 
l11s elecciones del Parlamento Europeo, Tomado de MANGAS MARTIN, Araccli y otro. Op. Cit., p.165. 
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admite la posibilidad de ostentar un doble mandato, es decir, de tener la condición 

de un parlamentario nacional y de diputado europeo; pero en ningún caso, los 

miembros de los gobiernos nacionales y de las otras Instituciones comunitarias 

pueden ser miembros del Parlamento Europeo. 

Como un recordatorio, la sede del Parlamento Europeo se ubica en Estrasburgo. 

La organización interna del Parlamento, descansa sobre una estructura tripartita: 

•:• Los órganos internos de gobierno del Parlamento: el Presidente, al Mesa y 

la Junta de Cuestores; aseguran el buen funcionamiento y desarrollo de sus 

procedimientos. 

•!• Los órganos de representación de los Grupos polltlcos tienen como 

finalidad la preparación y coordinación de las actividades parlamentarias de 

la Cámara. 

•!• Los órganos funcionales (el Pleno, las Comisiones Permanentes, las 

Comisiones temporales, las Comisiones de investigación) expresan la 

voluntad del Parlamento en relación con los asuntos que se les someten en 

virtud de los poderes de la Cámara. 

El rasgo más original del Parlamento Europeo, propio de una Asamblea· 

democrática, es el pluralismo y su constitución en grupos pollticos, que 

independientemente de la nacionalidad de sus miembros, éstos pueden constituir 

uno nuevo o adscribirse a alguno ya existente. 

En la actualidad se encuentran constituidos 9 grupos pollticos, que por orden de 

importancia se colocan asl: Grupo de Socialistas Europeos (217 miembros), Grupo 

Popular Europeo(173 miembros), Grupo Unión por Europa (54 miembros), Grupo 

Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas (52 miembros), Izquierda 

Unitaria Europea ( 33 miembros), Grupo de los Verdes (27 miembros), Coalición 

Radical Europea (20 miembros) y Grupo Europa de las Naciones ( 19 miembros) y 
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31 diputados figuran en el grupo de los no lnscritos.102 

La novedad más significativa es la creación en el articulo 138E del Tratado de 

Maastricht, que crea a la figura del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo 

está facultado para recibir las reclamaciones de los ciudadanos y para efectuar, en 

el desempeño de su función, todas las Investigaciones que considere justificadas, 

salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento 

jurisdiccional. El Defensor del Pueblo es nombrado después de cada elección del 

Parlamento para toda la legislatura y ejerce sus funciones con total 

independencia. 

Respecto a sus COMPETENCIAS, el Parlamento Europeo tiene dos funciones 

básicas como resultado del reforzamiento 'de sus poderes a través del TUE y con 

la finalidad de aumentar la legitimidad democrática del proceso de construcción 

europea; de una parte cumple notables funciones pollticas directas; y de otra 

parte, desarrolla una función legislativa. 

Dentro de sus poderes de control polltico, están la moción do cen:iura prevista en 

el articulo 144 y los derivados de su actuación permanente y seguimiento de la 

actuación de la Comisión y el Consejo (interpelaciones parlamentarias escritas, 

comparecencias regulares de la Comisión y . de las Presidencias del Consejo). 

Además dispone de la legitimación activa para acudir a lú~ mllcanismos de control 

de legalidad previstos en el Tratado citado, ante el Tribunal de Justicia. 

Finalmente, el TUE le permite la posibilidad de pedir a la Comisión Europea que 

presente las propuestas necesarias para aplicar el Tratado, lo que le atribuye un 

derecho de evocación, un cierto poder de iniciativa legislativa compartido con la 

Comisión y el Consejo. 

lol VEGA MOCUROA. Isabel. Coordinadora. "Ln Integración EconOntica Euronen"; Edilorial Lcx Nova; 
Vnllndolid, Espar.a, 1996; p. 82. 
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Desde el punto de vista presupuestario, los Tratados de modificación de 

disposiciones presupuestarias de 1971 y 1975, otorgan al Parlamento la calidad. 

de autoridad presupuestaria, puesto que es él quien adopta o rechaza el proyecto 

de presupuesto anual aprobado por el Consejo y además porque tiene el poder de 

enmienda unilateral al alza de una parte del gasto comunitario (los gastos no 

obllgatorios).103 

D) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Hablar de esta institución comunitaria, es hablar del poder judicial en las 

Comunidades Europeas, ya que el articulo 164 del TCE le encomienda la "función 

de garantizar el respeto del Derecho en la Interpretación y aplicación del presente 

Tratado". Comparte el ejercicio de esta función con otro órgano jurisdiccional 

comunitario de reciente creación: el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y con los 

órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que son los que, en primer. 

lugar, aplican el Derecho Comunitario. 

Los funcionarios que componen este Importante órgano, son: Jueces, los 

Abogados Generales y un Secretarlo designado por éstos, a fin de que les asista 

en el ejercicio de sus funciones. 

El número de Jueces es de quince, la causa, es que se pretende asegurar una 

adecuada representación de los diferentes sistemas jurldlcos nacionales en el 

seno del Tribunal, asl que hay un juez nacional de cada Estado miembro, aunque 

estrictamente los Tratados constitutivos no determinan el origeri de éstos. Los 

Jueces son designados de común acuerdo por los gobiernos de los paises 

miembros, sin embargo, en todos los casos, estos funcionarios deben elegirse 

entre personalidades que ofrezcan absolutas garantlas de Independencia y que. 

reúnan los requisitos exigidos en sus paises de origen, para ocupar los más altos 

cargos jurisdiccionales, o bien, que sean jurisconsultos de reconocida 

101 ldt:nl, p.84. 
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competencla.104 

Los jueces son elegidos para un periodo de 6 años, renovable y de entre ellos 

eligen al Presidente del Tribunal, por un lapso de 3 años. 

Actualmente, son 8 los Abogados Generales. Corresponde un Abogado General a 

cada uno de los cinco grandes Estados, a saber: Alemania, España, Reino Unido, 

Italia y Francia. A su vez, los tres abogados restantes se reparten por rotación· 

entre Jos demás Estados.105 Su función, de conformidad con el articulo 166 de 

TCE, consiste en "presentar públicamente, con toda Imparcialidad e 

independencia, conclusiones motivadas ~obre Jos asuntos promovidos ante el 

Tribunal de Justicia, a fin de asistirle en el cumplimiento de su misión". Sus 

conclusiones cons1ituyen una propuesta fundada de solución a los litlglos y 

pretenden facilitar el trabajo de Jos jueces al emitir sus sentencias. 

Los derechos y obligaciones tanto de Jos Jueces como de los Abogados 

Generales, se encuentran básicamente en los Protocolos sobre el Estatuto del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anexos a los Tratados 

constitutivos, y en el Reglamento de Procedimiento del mismo Tribunal de junio de 

1991. 

Una de las principales obligaciones que deben observar los miembros del 

Tribunal, es la de prestar sus funciones, comprometiéndose mediante juramento 

en audiencia pública, en conciencia y coi;i toda imparcialidad, asl como guardar 

secreto de las deliberaciones. 

UH Tomado del articulo 167 del Tralado de la Comunidad Europea. 
ios 1 lastn el 6 de octubre de 2000, el número de Abogados Generales fue de 9, el cual encuentra su explicación 
en el rcclmzo de Noruega a incorporarse a la Unión, con lo cual el m'1mero de jueces vuelve a ser impar y al 
juez suplcmcnt:irio que se había nombrado p:ua lleg:u a diecisiete miembros en el caso de que fueran 16 
Estados comunitarios, se le reconvirtió en Abogado General. Tomado de VEGA MORACUA, Isabel. 
Coordinadora. Op. Cit., p.86. Escrito por ADRIÁN ARNAIZ, Antonio y FONSECA ~!ORILLO, Francisco 
en ''La cs1mc1ura ins1i1ucional de la Unión Europea". 
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Estrictamente, el Secretarlo no es un miembro del Tribunal de Justicia, sin 

embargo, debe contar con amplia experiencia en materia judicial e Internacional, y 

además para su elección, son considerados los tltulos universitarios, los 

conocimientos llngülstlcos y las ocupaciones que tenga y haya desempeñado. 

Como Secretario, tiene a su cargo, bajo la autoridad del Presidente, los servicios 

administrativos, la gestión financiera y la contabilidad; es el responsable de los 

archivos, tiene a su cargo los sellos y de las publicaciones del Tribunal; recibe y 

verifica la regularidad de las demandas; es el responsable del Registro en el que 

se Inscriben todos los escritos procesales y documentos complementarios; se 

encarga de la recepción, transmisión, conservación de todos los documentos asl 

como todas las comunicaciones de tipo procesal y asiste a los miembros en el 

ejercicio de sus funciones y acude a las reuniones y a las vistas para levantar 

acta. 

El Tribunal de Justicia funciona en Pleno y en Salas (seis). La mayor parte del 

trabajo recae en las Salas en la medida en que la dificultad o la importancia del 

caso o de las circunstancias particulares no requieran que el Tribunal decida en 

sesión plenaria. 

Al igual que otras instituciones comunitarias, el Tribunal de Justicia auto organiza 

su estructura administrativa. 

El régimen lingülstico aplicable a los procedimientos substanciados ante el 

Tribunal de Justicia, se regula en los articulas 29 a 31 y 110 del Reglamento de 

Procedimiento, por los que se autoriza que sean lenguas de procedimiento todas· 

las lenguas de la CE106
• No obstante, cada litigio tiene una lengua de 

procedimiento empleada en los Informes orales y en todos los documentos 

procesales, la cual se determina en función de quién promueve, qué se promueve; 

quienes son las partes, etc., pudiendo ser escogida la del Estado implicado o la 

del promovente, por ejemplo. 

IUf• Ver Apartado 11. l .1.S. inciso e) Régimen lingDístico. 
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Para concluir, y en otro orden de Ideas, es preciso hacer referencia al Tribunal de 

Primera Instancia, el cual, no constituye un órgano comunitario, sino una 

jurisdicción Independiente y autónoma Integrada en el Tribunal de Justicia, 

compuesto por quince Jueces. 

En la actualidad, es competente para conocer: de litigios entre las Comunidades 

Europeas y sus funcionarios o agentes; de. recursos planteados contra la Comisión 

por empresas y asociaciones de empresas en el marco de Ja CECA; de recursos 

de todo tipo planteados por personas flsicas o jurldicas contra la Comunidad; de 

contenciones en materia de propiedad Intelectual sobre marca comunitaria y de 

protección comunitaria en materia de obtenciones vegetales. Contra sus 

resoluciones, el Tratado de la CE, prevé el RECURSO DE CASACIÓN, en ciertos 

supuestos y bajo ciertas modalidades. 

Cabe puntualizar, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene 

facultades exclusivas para conocer de los asuntos interpuestos por los 

"demandantes privilegiados", o sea, los Estados miembros y las Instituciones· 

comunitarias y sea cual fuere la naturaleza del litigio en cuestión o de las partes 

contendientes, LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR ESTE TRIBUNAL, SON 

IRRECURRIBLES. 

E) El Tribunal de Cuentas. 

Antes de entrar al estudio de esta institución, es necesario hacer algunas 

consideraciones relativas a la financiación comunitaria. 

El sistema de financiación comunitaria se caracteriza por su autonomla, ya que las 

Comunidades Europeas tienen su propio presupuesto, Independiente del de los 

Estados miembros. Este presupuesto es determinado por las autoridades 

presupuestarias: Consejo y Parlamento Europeo, de conformidad con un. 

procedimiento especial de decisión, previa elaboración de un anteproyecto de la 
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Comisión y se ejecuta también por la Comisión. El control de eele presupuesto, 

queda en manos del Tribunal de Cuentas. 

A partir de 1970, el presupuesto se conforma de recursos propios de las 

Comunidades Europeas. Éstos son: 

•!• Los aranceles exteriores comunes 

•!• Los gravámenes o las exacciones agrlcolas 

•!• Un porcentaje sobre la base uniforme del Impuesto al Valor Anadldo. 

•!• Un porcentaje sobre el Producto Nacional Bruto de los Estados miembros. 

Cada año, se emite el acto que prevé los Ingresos y gastos de lar. Comunidades, 

es decir, el presupuesto. 

Los principios rectores del presupuesto son: la unidad y la universalidad (en un 

solo documento se contemplan lodos los Ingresos y gastos autorizados); 

anualidad (se adopta para un ejercicio· anual); especialidad (los créditos se 

especifican detalladamente); publicidad (una vez adoptado, se debe publicar en el 

Diario Oficial de las Comunidades Europeas); equilibrio (debe haber coherencia 

entre los ingresos y los gastos) y la buena gestión (la ejecución del presupuesto se 

encomienda a la Comisión y se controla externamente por el control poiilico del 

Parlamento Europeo y el control técnico del Tribunal de Cuentas).1º7 

Es a partir del Tratado de Maastrichl, que el Tribunal de Cuentas fue elevado al 

rango de autoridad comunitaria, sin alterar las funciones que ya desde su creación 

en 1975, venia desempeñando. 

Se trata de un órgano de naturaleza administrativa y no judicial, que ejerce 

funciones de control externo de las cuentas y de consulta con plena 

Independencia, en el Interés general de las Comunidades Europeas. 

'"MANGAS. MARTIN, Araccli y otro. Op. Cit., p. 220. 
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Haciendo una especie de comparación con el sistema presupuestario mexicano y 

su control, encontramos que Ja Entidad de Fiscalización Superior da la Federación 

de la Cámara de Diputados realiza al Igual que el Tribunal de Cuentas, una labor 

de vigilancia y control acerca de la correcta apllcaclón de los recursos públlcos.108 

Se compone de quince miembros, cuya gestión dura seis anos, nombrados por el 

Consejo mediante decisión unánime y previa consulta, no vinculante, al · 

Parlamento Europeo; los cuales están obligados a llevar a cabo sus funciones con 

Independencia y profesionalismo, en fonma dedicada, exclusiva y permanente. 

La actividad de control, se plasma en el Informe Anual que presenta después de 

cada ejercicio. 

En varios supuestos, el Tribunal de Cuentas debe ser consultado por el Consejo, 

por ejemplo, respecto a Ja adopción de reglamentos financieros, sobre las 

modalidades y procedimientos para poner a disposición de Ja Comisión los 

Ingresos públicos y acerca de los reglamentos y el control de las 

responsabilidades en que incurran los funcionarios y servidores comunitarios. 

11.2.1.12 Los Órganos Auxlllares. Consideraciones especificas. 

Brevemente en este apartado, serán abordados los órganos auxiliares que 

complementan la actividad comunitaria, eri razón de que también forman parte de 

la estructura institucional de la UE. 

A) El Comité Consultivo de Ja CECA. 

Es un órgano de naturaleza consultiva, su finalidad es representar a los medios 

socio-económicos, asiste a la Comisión, que en el marco de la CECA ejerce 

1°' A m:is detalle, ver el 11rtlculo 79 de In Constitución PoUtic:i. de tos Eslados Unidos Mcxic;inos. 
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fUndamentalmente el poder de decisión. 

Se conforma por un número variable de miembros, que va desde 108 hasta 84; en 

él están representados consumidores, productores, trabajadores y comerciantes. 

B) El Comité Económico y Social de la CE y CEEA. 

Es el órgano auxiliar de representación socio económica común para los ámbitos 

regulados en los Tratados constitutivos de la CE y de la CEEA, sirve al Consejo y 

a la Comisión, como órgano consultivo. 

Compuesto por 222 consejeros repartidos entre los Estados miembros, teniendo el 

mayor número Alemania, con 24 asignaciones y el menor, Luxemburgo, con sólo 

6. 

Los consejeros representan a diferentes categorlas de la vida económica y social 

e Inexcusablemente, deben estar representados los empresarios, agricultores, 

transportistas, trabajadores, comerciantes, artesanos, profesionales liberales y las 

actividades que tengan un interés general.1º9 

Funciona como un órgano consultivo del Consejo y la Comisión en los casos 

previstos por los Tratados, y facultativamente por los mismos, en los supuestos 

en que se considere pertinente, aunque sus dictámenes no tienen un carácter 

vinculante para éstos. 

C) El Comité de las Reglones. 

Exclusivo de la Comunidad Europea, asiste al Consejo y a la Comisión en sus 

respectivas competencias normativas. 

IU9 Articulo 193 del Tratado de lil Comunidad Europea. 
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Se conforma por representantes de las reglones y de los entes locales, 

coincidiendo su número con el de los miembros del Comité Económico y Social, es 

decir, 222. 

Elabora dictámenes no vinculantes a las Instituciones comunitarias mencionadas, 

de ahl que su actividad se reduzca a ser un órgano de naturaleza meramente 

consultiva. 

D) El Banco Europeo de Inversiones. 

Como una entidad jurldica autónoma, goza de un estatuto jurldico propio; su 

estructura orgánica, la naturaleza y el origen de sus recursos financieros y su 

composición respecto de las Comunidades Europeas son prue•ba de ello, no 

obstante, su ralz y vlnculos son plenamente comunitarios. 

Actúa como una empresa financiera, buscando la confianza de los mercados 

financieros Internacionales y obtiene empréstitos generalmente mediante la 

emisión de obligaciones y su colocación en los mercados del mundo. Los capitales 

y valores colocados entre el público inversionista, son puestos en préstamos y 

garantlas que estimulan a su vez las Inversiones tanto en la Comunidad Europea 

como fuera del territorio comunitario. 

SI bien no persigue un fin lucrativo, tampóco es una Institución de beneficencia o 

caridad, ya que cobra Intereses por los préstamos que otorga y remunera a sus 

acreedores por los créditos concedidos. 

Los recursos obtenidos, son puestos a disposición de los Estados miembros, los 

organismos públicos y empresas privadas a fin de financiar proyectos que afecten 

a todos los sectores de la población. 

Su máximo órgano de dirección es el Consejo de Gobernadores, formado por los 

Ministros que designen los Estados miembros (Economla y Hacienda); dicho 
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Consejo establece las directrices y criterios aplicables a la polltlca de créditos, 

aprueba el balance anual, decide las ampliaciones de capital y nombra los 

miembros del Consejo de Administración y del Comité de Dirección (el primero 

decide acerca de la concesión de créditos y las garantlas y fija el tipo de Interés y 

comisiones de garantla; y el segundo, se encarga de los asuntos de 

administración ordinarios del Banco Europeo de Inversiones). 

11.2.1.13 Los Ámbitos lntergubernamentales de Cooperación. 

A) La Politlca Exterior y de Seguridad Común (PESC). 

En páginas anteriores, al hacer alusión a la estructura del Tratado de la Unión 

Europea, se comentó la existencia de dos pilares de cooperación que vienen 

precisamente, a complelar el edificio llam'!do "Unión Europea", pues bien, se trata 

en primer término, de la Polltica Exterior y de Seguridad Común11º. 

Creada por voluntad de los Estados miembros, la PESC, constituye un 

Instrumento de cooperación vinculada a las Comunidades Europeas por el objetivo 

común que es la consecución de una Unión Europea. 

La polltica exterior es el objeto de su actividad, y la cooperación, el medio para 

alcanzarla. 

La PESC, no es una creación nueva del TUE, deriva de su antecedente la. 

Cooperación Polltica Europea (CPE). 

La necesidad de proceder a una reformul'!ción de la polllica exterior europea ante 

los fenómenos internacionales en la época de los ochenta y las divergencias de 

fondo, en ocasiones, irreconciliables entre los Estados miembros, acerca de la 

11° Comenlario deri\'ado del lcxto del articulo A del Tra1:1do de la Unión Europea. 
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polltlca exterior europea, fueron motivos que Impulsaron a la Comisión y al 

Parlamento Europeo, a propugnar por una verdadera transformación del sistema 

de tratamiento de la polltlca exterior sobre la base de la Idea de unificación de la 

acción exterior de la Unión Europea, lo que significaba incluirla en el sistema. 

comunitario. Sin embargo, las posiciones adoptadas por los Estados miembros 

distaban mucho de coincidir con las pretensiones de las Instituciones referidas, 

prefiriéndose conservar el tema como meramente lntergubemamontal, al acordar 

las reformas que hoy sabemos comprendidas en el Tratado de la Unión Europea, 

de 1992. 

El núcleo de obligaciones de los paises miembros en la materia se puede 

compactar en los siguientes términos: 

•:• Instauración de una cooperación sistemática entre los Estados miembros. 

•:• Desarrollo gradual de acciones entre los paises respecto a Intereses 

importantes en común. 

•:• La obligación de respeto de la polltlca exterior de la Unión Europea, en un. 

sentido positivo de hacer lo concerniente y en un senticlo negativo, du 

abstención de actos con1rarlos o perjudiciales a la eficacia de la misma. 

•:• La obligación de ejecución de acciones comunes. 

El Consejo Europeo juega un papel primordial, al ser él quien determina las 

directrices generales de la polltica exterior. 

Por su parte, el Consejo es el medio por el que los Estados miembros se informan 

y comunican periódicamente las cuestiones en tópicos de polltlca exterior y 

seguridad, con el objeto de concertar y converger al respecto; asl mismo, vela por 

los principios propios de la misma, decide sobre la adopción de posicionen 

comunes, además la Presidencia del Consejo representa en materia de PESC a la 

Unión Europea ante el exterior. 
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El modelo general de gestión y ejecución de la PESC sigue estando articulado en 

tomo a la Idea de cooperación entre los servicios exteriores de Jos Estados 

miembros y las delegaciones de la Comisión, la que debe garantizar la coherencia 

de la acción exterior en el marco de sus competencias y junto al Consejo. 

Al hacer un análisis de las disposiciones del TUE (Titulo V, articulo J-J11) 

destinadas a la regulación de la PESC, es claro que no toda la polltlca exterior 

está en sus encargos, puesto que en primer término, se excluyen los apartados de 

la acción exterior atribuidos a las Comunidades Europeas y después, Jos Estados 

miembros deciden qué ámbitos materiales son de interés general comunitario. 

En efecto, es el Consejo Europeo, el órgano que Identifica las cuestiones de 

interés general o común, objeto de cooperación en el marco de la PESC y una vez 

realizada esta operación, el Consejo es quien se encarga de definirlos y 

concretarlos. 

Las modalidades de articulación de la cooperación sobre seguridad y defensa en 

la PESC son diferentes de las previstas en relación con la CPE en el Acta única 

Europea. El TUE, hace una distinción entre los niveles de cooperación existentes 

en la materia: "seguridad común", "polllica de defensa común' y "defensa común'. 

El primer momento, que es la seguridad común, puede dar lugar a una polltlca de 

defensa común que a su vez podrla conducir a una defensa común, que 

constituye el máximo nivel de cooperación. 

Por otro lado, el TUE establece que la Unión Europea Occidental CUEO) forma 

parte del desarrollo de la Unión Europea y atribuye a esta OrJanlzación la función 

de elaborar y poner en marcha las decisiones y acciones de la Unión Europea quo 

tengan que ver con la defensa. De esta forma, la UEO, se convierte en el 

"componente defensivo' o el "brazo armado" de la Unión Europea.111 

111 MANGAS, MARTfN, Araceli. Op. Cit., p.695. 
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El Tratado de Amsterdam, introdujo importantes reformas en la materia: 

./ En el plano administrativo. 

Por un lado, se constituye una "Unidad de planificación de la politica y 

de alerta rápida", que integrada por especialistas de la Secretarla 

General, los Estados miembros, .la Comisión y la UEO, tendrá por misión 

la de vigilar el desarrollo de los acontecimientos en la escena 

internacional y sus posibles implicaciones para la Unión. Se trata de un 

órgano técnico de análisis especifico y permanente, que permitirá dotar 

de una mayor coherencia la acción exterior de la Unión. Al frente de la 

Unidad se sitúa el Alto Representante de la PESC. 

El Alto Representante, tiene encomendadas tareas consultivas y 

representativas. El puesto recae en el Secretario General del. Consejo, 

que "asistirá" al Consejo, contribuyendo a la formación, preparación y 

puesta en práctica de las decisiones pollticas y cuando proceda, dirigirá 

el diálogo polltico con terceros en nombre del Consejo y a petición de la. 

Presidencia . 

./ La construcción progresiva de una identidad europea de seguridad y 

defensa. 

Aunque sigue sin dotarse a la Unión de una polltlca de defensa común 

y tampoco se resuelve el papel de la UEO dentro de una posible 

dimensión defensiva de la Unión; si se subraya la compatibilidad de una 

dimensión europea de defensa dentro del marco de la OTAN,112 aunque 

sin fijarse plazos para abordar dicha cuestión. Por otra parte, la UEO no 

se integra formalmente a la Unión Europea, pero se vincula más 

estrechamente al desarrollo de la acción exterior de la Unión en estos 

ámbitos. 

Lo más destacable de la reforma es la distinción entre los aspectos. 

112 El Tratado introduce una disposición de respeto de In situación particular de cienos Estados: Austria, 
Finlandia1 Irlanda y Suecia, que defienden politicas de neutralidad incompatibles con una organización de 
muuraleza y vocación militar 



militares de la PESC y los relativos al mantenimiento de la paz. El 

principal avance es la Incorporación al Tratado de la Unión de las 

misiones humanitarias de mantenimiento y restablecimiento de la paz. 

Aqul, la Unión Europea recurrirá a la UEO para que elabore y ponga en 

práctica las decisiones de la Unión relativas a estas mlsiones.113 

B) La Cooperación en los Asuntos de Justicia y de Interior. 

Dos principios presiden la acción de la Unión Europea en las materias de Justicia 

y de Interior: el principio de subsidlariedad y el respeto a los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

Pueden distinguirse entre las materias Identificadas en los nueve apartados del 

articulo K.1, un doble catálogo: las materias susceptibles de comunltarizaclón (1-6) 

y las que no lo son (7-9). 

•:• El asilo está contemplado en el apartado primero y es el objeto de la 

Declaración sobre el asilo anexa al TUE. 

•:• Las normas por las que se rigen el cruce de perso:ias por las fronterar. 

exteriores de los Estados miembros y la práctica de controles sobre lan 

mismas. 

•:• La polltica de inmigración y la pol/tica relativa a los nacionales de terceroi; 

Estados acerca de las condiciones de acceso al territorio de los Estadon 

miembros y de circulación por el mismo de los nacionales de terceron 

Estados; las condiciones de estancia de nacionales de terceros Estados, 

incluido el acceso al empleo. 

•:• La lucha contra la Inmigración, la estancia y el trabajo Irregulares de 

nacionales de los terceros Estados en el territorio de los Estados 

miembros. 

•:• La lucha contra la toxlcomanla. 

113 TRUJILLO HERRERA, Raiol. Op. Cit.; p.p. 80-83. 



•:• La lucha contra la defraudación Internacional. 

•:• Cooperación judicial civil y penal. 
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•:• Cooperación aduanera y policial. La policial, tiene la finalidad de prevenir y 

luchar en contra del terrorismo, el tráfico lllcito de drogas y otras formas 

graves de delincuencia Internacional. 

Del listado anterior, por virtud del Tratado de Amsterdam, fueron comunitarizados 

los siguientes: libre circulación de personas, asilo, inmigración, cooperación 

judicial en materia civil y cooperación administrativa entre los Estados miembros y 

entre éstos y la Comisión. 

El Consejo es la Institución primaria en el ámbito de la CAJI, pues es el órgano. 

donde los miembros se Informan y consultan mutuamente, además de que tiene 

capacidad para adoptar posiciones comunes, acciones comunes y celebrar 

convenios. Para auxiliarse, crea un Comité de Coordinación. 

11.2.2 El Derecho Comunitario Europeo. 

La Comunidad Europea es una "Comunidad de Derecho" en expresión paralela a 

Ja de "Estado de Derecho" en el sentido de que es tributaria del principio de 

legalidad en Igual o Incluso mayor medida que los Estados miembros. Por lo tanto 

las Instituciones de Ja Comunidad han de desarrollar los cometidos que tienen 

atribuidos circunscribiéndose necesariamente a los preceptos jurldlcos que los 

instituyen, y el Derecho que se genera es de obligado cumplimiento por todos los 

Estados miembros y sus ciudadanos, so pena de Incurrir en responsabilidad· 

sancionable judiclalmente.114 

Mediante la famosa sentencia emitida. por ·el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en el asunto "Van Gend, and Laos" de 5 de febrero de 

11~Idcm; p. 117. 



148 

1963, se resolvió que "/a Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurldlco 

de Derecha intemaclona/, en beneficia del cual /os Estadas han limitado, aunque 

sea en materias restringidas, sus derechas soberanas y cuyas sujetos no san 

solamente /os Estadas miembros sino también sus nacionales". 

Pero no solamente existe este pronunciamiento judicial al respecto, pueden 

encontrarse otros distintos que vienen a confirmar la Idea que desde muy 

temprano marcó el mismo alto tribunal115
• Pues bien, en estos pronunciamientos 

judiciales el Tribunal marca, como señala Guy Isaac "la autonomla del 

ordenamiento comunitario en relación al ordenamiento jurldico internacional", al. 

tiempo que subraya • el grado avanzado de centralización de la creación y de la 

aplicación de las normas, que hace Intervenir esencialmente a las instituciones 

comunitarias y que las acerca a un ordenamiento interno". Se ponen de 

manifiesto, según este autor, las notas de originalidad y autonomia del Derecho 

comunitario.116 

En opinión del maestro Manuel Fraga, la vieja dicotomia que divldla al Derecho en 

interno e internacional, quedó modificada para quedar en una clasificación 

tripartita, a saber, la del derecho internacional, el derecho nacional y el derecho 

comunitario.117 

El carácter especifico del ordenamiento jurldlco comunitario se manifiesta 

principalmente en el hecho de que el Derecho Internacional no desempeña una. 

función importante en las relaciones entre las instituciones y los Estados 

miembros, ni en las relaciones entre los Estados miembros, dentro del ámbito de 

aplicación de los Tratados. Dada la naturaleza de las competencias comunitarias, 

los contactos con el derecho interno son más fructiferos. Sin embargo, el 

115 Las scn1encias "Costa contra ENEL", de 15 de Julio de 1964¡ Sentencia "Les Vcrt:.". de 23 de abril dt• 
1986 y Dictamen 1/91 del Tribunal de Justicia, de IS de diciembre de 1991, son algunas de las más 
sobresalientes. 
llta ISAAC, Guy. "Manual de Derecho Comunitario General"; Editorial Aricl; 3• edición; Barcelona, 1995; p. 
134. 
111 FRAGA, Manuel. "Nuevo Orden Mundial", Editorial Planeta; Barcelona, 1996; p. 83. 
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desarrollo de las Instituciones en sectores que en el pasado estaban reservados a 

los Estados y el ejercicio de la personalidad jurldica Internacional de las 

Comunidades hacen que ésta actúe cada vez más en el ámbito h1temacion.al y se 

rija por normas aplicables en el mlsmo118
• 

A) Estructura. 

Tomando en consideración la opinión d.e Blanca Vilá119
, tres son los rasgos 

esenciales para comprender la clave de las relaciones mutuas entre ordenamiento 

comunitario y ordenamientos Internos: 

•:• La atribución de competencias a las Instituciones Comunitarias. 

Las Instituciones no tienen poderes generales, están sujetas a los principios de 

legalidad y de competencia de atribución, lo que significa que los Estados 

miembros a través de los Tratados Constitutivos, acuerdan la dotación do 

ciertas facultades a las Instituciones creadas, de tal manera que éstas sólo 

pueden actuar en razón de las funciones concedidas expresamente a su favor 

por los tratados referidos. 

•:• La existencia de un auténtico sistema institucionalizado de creación y de 

control de normas. 

Nos referimos a la creación de las normas, su aplicación e interpretación; 

procesos que conllevan a la participación de los diversos órganos comunitarios 

en el ámbito de sus competencias. 

•:• La autonomla institucional y de procedimiento que garantiz3 la cobertura )' 

la eficacia del sistema. 

La autonomla de esta disciplina jurldica se predica tanto respecto del derecho 

111 LOUIS. Jean-Victor. "El Ordenamiento Jurídico Comunitario"; Colección Perspectiv¡is Europeas Bruselas; 
5' edición; Luxemburgo, 1995; p.121. 
119 VILÁ, Bhmca y ABELLÁN, Victor, Dircclorcs. "Lecciones de Derecho Comunitario Europeo"; Editorial· 
Aricl Derecho¡ 21 edición; Barcelona, 1994; p. 110. 
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Interno o nacional, como del Internacional clásico. Asl, el Derecho comunitario 

no se somete a los principios, ni a los modos de producción normativa ni a los 

efectos jurldlcos establecidos en la Constitución y restantes normas Internas 

de los Estados mlembros120
• El derecho comunitario forma parte Integrante del 

Derecho que se aplica en cada Estado miembro, se Integra en el ordenamiento 

jurldlco Interno, pero no pierde su carácter de comunitario, ya que cuenta con 

sus propias fuentes y eficacia. Por otro lado, el derecho comunitario, genera 

derechos y obligaciones directamente en la esfera jurldlca de los ciudadanos 

europeos, de forma que los conflictos que pudieran generarse por su 

aplicación, pueden ser resueltos por los jueces nacionales, llegando éstos a su 

vez a convertirse en cierto modo en juzgadores "comunitarios". 

En cuanto a la separación que existe con el derecho internacional, Aracell 

Mangas opina, que si bien los Tratados constitutivos pertenecen al derecho 

Internacional, los efectos recaen directamente sobre las personas flsicas o 

jurldicas de las normas que de ellos se desprenden, asl como sobre los 

propios poderes públicos de los Estados miembros, de lo que se concluye que 

tales acuerdos, desbordan el marco estrictamente internacional. 

B} Principios. 

La aplicación del Derecho comunitario se rige por dos principios, Inclusive, ya 

mencionados en páginas anteriores, a saber: 

•:• El principio de autonomla institucional y de procedimiento de los Estados. 

En el ámbito comunitario, el poder legislativo descansa en las autoridades 

comunitarias, pero su ejecución se reserva a las autoridades nacionales, según 

sus formas y procedimientos Internos. Los Estados miembros por su parte, 

tienen la obligación de dar plena eficacia al Derecho comunitario y lo harán, 

con arreglo a sus procedimientos internos. Tienen una autonomla Institucional 

(tres poderes} y procedimental (vla administrativa o judicial}. 

110 MANGAS MARTfN, Aruccli y otro. Op. Cit.; p. 387. 
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•:• El deber de cooperación leal de los Estados miembros. 

Al respecto, los Estados miembros, tienen la obligación de realizar y adoptar. 

todas las medidas necesarias a fin de cumplir con los fines de la Comunidad 

Europea, y como consecuencia, abstenerse de toda acción que pudiera 

perjudicar los objetivos e Intereses comunltarios.121 El deber de cooperación 

leal, se aplica no sólo a los Estados miembros, sino también respecto a las 

Instituciones comunitarias. 

C) Fuentes. 

Clasificaremos las fuentes de esta rama jurídica, siguiendo a Klaus-Dleter 

Borchardt122
, en: 

~ Fuentes principales: 

o Fuentes escritas del derecho 

• Derecho comunitario originario 

• Derecho comunitario derivado 

• Acuerdos internacionales de la CE 

o Fuentes no escritas del derecho 

• Principios generales del derecho 

• Costumbres 

• Reglas generales del derecho Internacional 

~ Fuentes complementarias (acuerdos entre miembros): 

o Decisiones de los representantes de los Estados 

miembros reunidos en el seno del Consejo 

o Acuerdos de carácter europeo. 

111 El principio comen1ado, se desprende de los articulos S del TCE; 192 del TCEEA y 85 del TCECA. 
112 Ci1ado por TRUJILLO HERRERA, Raúl; Op. Cil.; p. 131, de la obra de BORCHARDT, K-D: 
"L • AOC du droil communautnire. Office des Publications Officic11es des Communatés Europeénnes. 
Ocuxiémc. Luxcmbourg. 1986 P. 35. 



1. LAS FUENTES PRINCIPALES. 

a) Fuentes escritas. 

a.1) Derecho Comunitario Originarlo. 

DOCUMENTO 

Tratado constitutivo CECA 

Tratado conslilullvo CEE 

Tratado conslilullvo CEEA 

Convenio sobre determinadas 

Instituciones comunes a las 

Comunidades Europeas 

Tratado por el que se 

consllluye un único Consejo y 

Comisión 

FIRMA 

Parls, 18 de abril de 1951. 

Roma, 25 de marzo de 1957 

Roma, 25 de marzo de 1957 

Roma, 25 de marzo de 1957 

Bruselas, 8 de abril de 1965 

ENTRADA EN VIGOR 

25 de julio de 1952. 

1 de enero de 1958 

1 de enero de 1958 

1 de enero de 1958 

1 de julio de 1967 

Tratado por el que se Luxemburgo, 22 de abril de 1 de enero de 1971 

modifican determinadas 1970 

disposiciones presupuestarias 

Tratado por el que se Bruselas, 10 de julio de 1975 1 de oclubre de 1977 

modifican determinadas 

disposiciones al Protocolo 

sobre los Estatutos del BEi 

Acta relativa a la elección de Bruselas, 20 de septiembre 

los representantes en el de 1976 

Parlamento Europeo por 

sufragio universal 

Acta Única Europea Luxemburgo y la Haya, 1 de julio de 1987 

febrero de 1986 • 

Decisiones relativas a los 21 de abril de 1970 1 de enero d•• 1971 

recursos propios 

Tratado de la Unión Europea Maastrlcht, 7 de febrero de 1 de noviembre de 1993 

1992 

Acta de adhesión de Bruselas, 22 de enero de 1 de enero de 1973 

Dinamarca, Irlanda y el Reino 1972 

Unido 
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Acta de adhesión de Grecia Atenas, 28 de mayo de 1979 1 de enero d9 1981 

Tratado por el que Bruselas, 3 de marzo de 1984 1 de fdbrero de 1985 

Groenlandia abandona las 

Comunidades Europeas 

Tratado de adhesión y acta Lisboa y Madrid, 12 de junio 1 de enero de 1986 

de Espana y Portugal de 1985 

Tratado de Adhesión y Acta Grecia, de junio de 1994. 1 de enero de 1995. 

de Austria, Finlandia y Suecia 

Tratado de Amsterdam 2 de octubre de 1997 1 de mayo de 1999 

Tratado de Nlza 26 de febrero de 2001 

a.2) Derecho Comunitario Derivado. 

Se trata de todos lo actos adoptados por las instituciones comunitarias sobre la 

base de los Tratados constitutivos. 

El articulo 189 del TCE, establece: 

"Para el cumplimiento de su misión, el Parlamento Europeo y el Consejo 

conjuntamente, el Consejo y la Comisión adoptarán reglamentos y directivas, 

tomarán decisiones y fonnularán recomendaciones, emitirán dictámenes en las 

condiciones previstas en el presente Tratado ... ''. 

Del precepto transcrito, asl como de diversas disposiciones contenidas en los 

incisos derivados del mismo, se desprende la \ipologla de actos normativos 

comunitarios, cuyos conceptos y calidades especificas se expresarán a 

continuación: 

l. El reglamento. 

"Articulo 189.2 El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos. 

sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro." 

Tienen un alcance general, erga omnes, sus destinatarios son todos los Estados 

miembros y sus ciudadanos, su carácter normativo es abstracto e impersonal. Es 
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obligatorio en todos sus extremos, es decir, no se autoriza la Intermediación para 

su adaptación en los sistemas jurldicos nacionales. 

Debe aplicarse tal y como es emitida, en todos sus términos y consideraciones. 

11. La directiva. 

"Articulo 189, apartado 3 La directiva obligará al Estado miembro destinatario en 

cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios". 

Es un Instrumento más flexible que el reglamento, ya que mientras los Estados 

alcancen los fines y objetivos ordenados en las mismas, los medios para su 

consecución serán a elección del pals receptor. 

111. La decisión. 

"Articulo 189, apartado 4 La decisión es será obligatoria en todos sus elementos 

para todos sus destinatarios''. 

En el caso de esta figura, los destinatarios están perfectamente Identificados, y su 

obligatoriedad implica tanto los resultados .. como los medios y formas. 

IV. Las recomendaciones y los dictámenes. 

"Articulo 189.5 Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes". 

Por recomendación podemos entender la Invitación formulada por el Consejo o la 

Comisión a algún Estado o particular ( en menos casos), en virtud de la cual se 

Insta a adoptar algún comportamier¡¡o o situación. En tanto, el dictamen,. se refiere 

más propiamente a una opinión de la institución comunitaria acerca de una 

situación en concreto.123 

m Idem, p.140. 
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a.3) Acuerdos lnternaclonales de la Comunidad. 

Las Comunidades Europeas a lo largo de su historia, han suscrito un gran número 

de tratados internacionales con paises terceros, con conjuntos de paises o con 

Organizaciones Internacionales, en virtud de la personalidad jurldica otorgada por 

los Tratados constitutivos. 

De conformidad con el Dictamen 1175 del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas se entiende por "Acuerdo" lodo compromiso adoptado por sujetos de 

Derecho internacional que tenga fuerza vinculante, sin importar cuál sea su 

calificación formal". 

También, este Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que el derecho fruto de 

un acuerdo internacional vincula a los Estados miembros de Igual manera que a 

la Comunidad Europea.124 Por lo que las disposiciones de tal acuerdo forman 

parte del ordenamiento juridico comunitario. 

Es igualmente derecho comunitario el Derecho convencional derivado, esto es, los 

actos adoptados por los órganos creados para la aplicación y ejecución de un 

acuerdo internacional. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene competencia para 

interpretar los acuerdos internacionales en cuestión. Esta competencia puede ser 

a priori (de conformidad con el articulo 228 del TCE): 

"El Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrán solicitar el dictamen del 

Tribunal de Justicia sobre fa compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con fas 

disposiciones del presente Tratado". 

La consulta que puedan solicitar los sujetos mencionados al Tribunal de Justicia, 

m Sentencia "Kupferberg" de 26 de octubre de 1982. 
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es facultativa, sin embargo, en el caso de que el dictamen emitido fuera en el. 

sentido de que existe contravención con los Tratados constitutivos, debe ser 

acatada directamente. 

En lo relativo al TCE, la Comunidad pu'ede por una parte celebrar acuerdos 

ordinarios, cuando lo prevean las disposiciones del Tratado con terceros Estados 

u organizaciones Internacionales (articulo 228) y por otra parte, puede celebrar 

acuerdos de asociación con terceros Estados u organizaciones Internacionales 

(articulo 238). 

En el marco del TCEEA, son igualmente posibles los acuerdos de asociación 

entre la Comunidad y terceros Estados u organizaciones Internacionales (articulo 

206). Se prevén relaciones adecuadas con las Naciones Unidas, sus organismos 

especializados y el GA TT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y. 

Comercio), relaciones apropiadas con todas las organizaciones Internacionales 

(articulo 199), cooperación adecuada con el Consejo de Europa (articulo 200) y 

una estrecha cooperación con la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (articulo 201 ). 

En el terreno de la CECA, no están previstos con carácter general, la celebración 

de acuerdos entre la Comunidad y terceros Estados u organizaciones 

internaclonales.125 

b) Las fuentes no escritas. 

b.1) La Costumbre. 

Dentro de los Tratados constitutivos, no aparece mencionada esta fuente, 

contrario a lo que ocurre en las legislaciones Internas de los Estados miembros. 

Por lo anterior, esta figura carece de practicldad. 

m LINDE PANIAGUA, Enrique y otros. "Derecho de In Unión Europea l. Antecedentes. Instituciones, 
Fuentes y Jurisdicción"¡ Marcial Pons Ediciones Jurídicas, S.A.; Madrid, 1995; p.p. 277 y 278. 
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b.2) Los Principios Generales del Derecho. 

Las reglas no escritas que representan el Instrumento Informador del 

ordenamiento jurldlco, o sea, los principios generales del derecho según Iglesias 

Cabero, tienen una mayor Importancia en este ámbito, por la relt•!rada utilización 

que de ellos hace el Tribunal de Justicia. 

Estas reglas de derecho, permiten al Derecho comunilario dar solución a 1011 

vaclos legales, o desarrollar el derecho establecido de acuerdo a una 

Interpretación según el principio de equldad.126 La única referencia literal a éstos, 

se ubica en el TCE, respecto a la Indemnización por responsabilld;;:d contractual. 

Un amplio listado de principios ha sido reconocidos por la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, algunos de los cuales han sido recogidos por las normas 

constitutivas, como: los principios de proporcionalidad, Igualdad, subsidlariedad, 

atribución de competencias o no discriminación, cooperación, solidaridad y en 

forma especial, los derechos fundamentales del hombre.127 

2. FUENTES COMPLEMENTARIAS. 

a) Los acuerdos de carácter europeo. 

En este caso, se trata de competencias nacionales, no obstante, debido a la 

relación cercana que guardan con el ámbito comunitario, los Estados miembros, 

optan por la celebración de tratados Internacionales entre ellos, a fin de alcanzar 

los objetivos comunitarios. 

En general, la iniciativa de su celebración la tienen de común acuerdo la Comisión 

y el Consejo, en la negociación participa la Comisión, la firma se haco 

126 Tomado de BORCHARDT, K-D porTRUJJLLO HERRERA, Raí1J, Op. Cit.; p.144. 
"' LINDE PANIAGUA, Enrique y otros. Op. Cit. ; p.p. 282-285 y TRUJJLLO HERRERA, Raúl, Op. Cit.; 
p.p. 144 y 145. 
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aprovechando la reunión del Consejo y finalmente, los Instrumentos de ratificación 

son depositados en la Secretarla General del Consejo 

b) Decisiones de los representantes de los gobiernos de los Estados 

miembros reunidos en el seno del Consejo. 

Los miembros del Consejo se reúnen para adoptar decisiones en ámbitos que los 

Tratados no les conceden competencia, haciendo de la reunión, una conferencia 

de tipo diplomática para adoptar actos paracomunitarios. 
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CAPiTULOlll. 

"TRATAMIENTO EN EL DERECHO MEXICANO, A LA DOBLE 

CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA" 

111.1 DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL. 

En el Capitulo 1 de este trabajo, fuero'n abordados entre otros tópicos, los 

"Sistemas para Evitar la Doble Contribución Internacional", señalándose que en 

términos generales, las tendencias de la comunidad internacional, consisten en: 

a) La búsqueda de principios generales, dentro de 

la comunidad lnlemaclonal, una armonización. 

Este sistema Implica una enorme dificultad 

précllca debido a que resulta complejo llegar a un 

criterio lnternaclonal uniforme, sin embargo, 

teóricamente Implica los mayores beneficios. 

b) Le autorregulación Interna. 

Cada pals prevé la solución al fenómeno, 

mediante disposiciones normativas Internas. Se 

conoce como el método unllateral. 

c) Concertación de tratados Internacionales, de 

carécter bilateral o multilateral. 

Se conoce como et método bilateral o multilateral 

(convencional). Dos o més Estados celebran entre 

si, un acuerdo o convenio en el que se regula 

concretamente la probleméllca de la doble 

contribución Internacional. 

Pues bien, en el caso de México, se identifican los sistemas de solución unilateral 

y bilateral, mismos que serán analizados en el prese~te Capitulo 111, asl como en 

el inmediato posterior (Capitulo IV), respectivamente. 
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Para un adecuado estudio de las disposiciones relativas al tratamiento de la doble 

contribución internacional en el derecho mexicano, es necesario comenzar por las 

bases constitucionales que dan sustento a las ubicadaE en distintos 

ordenamientos secundarios e inclusive, que fundamentan la celebración de 

tratados internacionales. Precisamente en este orden, serán abordadas. 

111.1.1 Consideraciones previas. 

Si bien los convenios internacionales en materia de doble contribución como 

método para evitar dicho fenómeno, no constituyen el objeto de estudio del actual, 

es preciso apuntar algunas consideraciones relativas, en razón de que será 

analizado, entre otros temas, el fundamento legal que permite su celebración, · 

interpretación y aplicación en el derecho nacional. 

A) Concepto do tratado internacional. ' 

"El tratado Internacional es el acto jurldico regido por el Derecho Internacional 

que entraña el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad 

internacional, principalmente Estados, con la Intención llcita de crear, transmitir, 

modificar, extinguir, conservar, aclarar, certificar, detallar, etcétera, derechos y 

obligaciones".126 

B) Clasificación general. 

Son variados los criterios para clasificar a los tratados Internacionales, sin 

embargo, destacan los siguientes 129
: 

m ARELLANO GARCiA, Carlos. "Primer Curso de Derecho Internacional Público"; Editorial Pomia; 3ª 
edición; México. 1997; p. 632. 
1" lbldcm, p.p. 638·64 I, 
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a) Desde el punto de vista del número de Altas partes contratantes, los tratados 

pueden ser bilaterales (dos Altas partes contratantes) o multilaterales (más 

de dos). 

b) Por la materia regulada. Éstos pueden ser jurldlcos, económicos, 

comerciales, administrativos, fiscales, pollticos, militares, culturales, . 

tecnológicos, de defensa, etc. 

c) Desde el punto de vista de la futura adhesión de otras partes. Pueden ser 

abiertos o cerrados. 

d) Por su duración. Pueden ser transitorios o permanentes. Los primeros, son 

aquéllos cuya duración es limitada temporalmente y tienden a resolver una 

situación de manera provisional. En cambio, son permanentes, aquéllos que 

rigen Indefinidamente, pero destinados a una duración prolongada. 

e) Por la permisión de reservas. Pueden ser estrictos o flexibles.130 

f) Por su ratificación. En la práctica, normalmente los tratados son sometidos a 

ratificación, aunque también existen otros, denominados acuerdos 

"ejecutivos" que no requieren de dicho acto para surtir plenos efectos. 

g) Por su alcance subietivo. Puede ser de alcance limitado cuando sólo 

establecen derechos y obligaciones para los gobernados de los Estados . 

suscriptores o de alcance amplio, cuando establecen derechos y 

obligaciones para las entidades federativas miembros de los Estados 

suscriptores, o para terceros Estados: 

C) Clasificación de los tratados Internacionales en materia flscal.131 

Los tratados internacionales en materia fiscal pueden catalogarse en dos rubros: 

130 Las reservas en los trat<1dos inlemncionalcs constituyen una institución jurídica mediante la cual uno o 
varios de los Estados suscriptores de un tratado internacional, con posterioridad n la redacción de un tratado 
internacional, expresan su voluntad en el sentido de excluir cierta disposición del mismo, e interpretar en 
cierto sentido algo de lo pcrccptuado en el tratado o de limitar o ampliar su alcance. Tomado de ARELLANO 
GARCfA, Carlos. Op. Cit. p.666. 
lll CARBALLO BALVANERA, Luis. "Marco Constilucional de los Tratados lntemacion:des en MntcrÍil' 
Fiscal" en la obra "Convenios Fiscales Internacionales"; Op. Cit., p.S l. 
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a) Los que celebran los Estados en materia arancelaria, precisamente con 

propósitos de Integración económica en cualquiera de sus momentos: zona 

de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica. 

b) Los tratados, convenciones o acuerdos para evitar la doble contribución 

internacional y la evasión fiscal o para el Intercambio de información fiscal. 

En ambos casos el objeto de los tratados o convenciones lo constituyen los 

impuestos establecidos por los Estados contratantes, sean éstos arancelarios y 

demás contribuciones al comercio exterior, en el primer caso, o los impuestos 

"internos" en el segundo. 

111.1.2 Tratamiento constitucional. 

En primer término, se recuerda que ·el fundamento constitucional de las 

contribuciones, está previsto en el articulo 31, fracción IV de la Carta Magna, 

surgiendo la obligación de los mexicanos de "contribuir" para los gastos públicos, 

asl de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las layes. 

Siendo nuestra Constitución el ordenamiento jurldlco de más alta jerarqula, es 

evidente que los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, 

requieren de un fundamento constitucional. En efecto, dentro de nuestro máximo 

ordenamiento juridico se encuentra una serie de reglas básicas observables a la 

celebración, Interpretación y aplicación de los convenios internacionales, 

incluyendo por supuesto, aquéllos destinados a evitar la doble contribución. 

Adicionalmente, la Carta Magna establece las garantlas Individuales de los 

mexicanos, mismas que no pueden desconocerse por lo establecido en los 

propios tratados. 
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A) Catálogo. 

En opinión del maestro Luis Carballo Balvanera132
, podemos concentrar en seis 

apartados, las disposiciones constitucionales de la materia: 

1. Aquéllas contenidas en el articulo 73 constitucional, fracciones XVI, XVIII, XX, 

XXIX-A, inciso 1º, XXIX-F y XXX, que'establecen las facultades del Congreso 

de la Unión para dictar leyes sobre: 

a) Los extranjeros y su naturalización. 

b) El valor relativo de la moneda extranjera. 

c) La organización del cuerpo diplomático y consular mexicanos. 

d) El establecimiento de contribuciones en materia de comercio exterior. 

e) Regulación de la inversión extranjera. 

2. Lo dispuesto por el articulo 76, fracciones 1 y 11, que facultan al Senado de la 

República para analizar la polltica exterior y aprobar los tratados 

Internacionales, asl como para ratificar los nombramientos de los agentes 

diplomáticos y cónsules generales. 

3. Articulo 89 constitucional, fracciones 1, 11, 111, X y XVI que facultan al Presidente 

de la República para: 

a) Nombrar agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del 

Senado y, en sus recesos, de la Comisión Permanente, asl como 

removerlos. 

b) Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, 

proveyendo en al esfera administrativa a su exacta observancia. 

e) Dirigir la polltica exterior, observando los siguientes principios normativos: 1ª 
autodeterminación de los pueblos: la no intervención: la solución pacifica de 

'" Ibldem, p.p. 45-5 J. 
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controversias: la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones Internacionales: la Igualdad lurldlca de los Estados: la COQperaclón 

lntemaclonal para el desarrollo: y la lucha por la paz y la seguridad 

lntemaclonales. 

d) Celebrar los tratados lntemaclonales, sometiéndolos a la aprobación del 

Senado. 

4. El articulo 107, fracción VIII, Inciso a), que faculta a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para resolver los recursos de revisión Interpuestos en 

amparo Indirecto, cuando habiéndose Impugnado en la demanda de amparo, 

por estimarlos directamente violatorlos de la Constitución, leyes federales o 

focales, tratados Internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de· 

la República de acuerdo con al fracción 1 del articulo 89 de la Carta Magna y 

reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o 

por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de 

constitucionalidad. 

5. El numeral 131 constitucional, en correlación con el diverso 73, en su fracción 

XXIX, Inciso a), establece como una facultad privativa de la Federación gravar 

las mercanclas que se Importen o exporten, o que pasen de tránsito por el 

territorio nacional, asl como reglamentar en todo tiempo, y aún prohibir, por 

motivos de seguridad o de policla, la circulación en el interior de la República 

de toda clase de efectos de cualquier procedencia. Asl mismo, el Congreso de 

la Unión puede facultar al Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir o 

suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e Importación, expedidas por el· 

mismo Congreso, y para crear otras, al igual que para restringir y prohibir las 

importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artlculos y efectos, 

cuando lo estime urgente, a fin de regu)ar el comercio exterior, la economla del 

pals, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro 

propósito en beneficio del pals. 
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6. Artfcufo 133, que establece fa supremacfa constitucional, frente a cualquier otro 

ordenamiento jurfdico, Incluidos los tratados y convenciones internacionales. 

Estamos de acuerdo con la opinión del maestro, sin embargo, conviene precisar· 

algunos puntos: 

B) Celebración de los tratados. 

En lo que atañe a las facultades del Ejecutivo Federal en materia de tratados 

Internacionales, como ya quedó anotado, el artfculo 69 constitucional, fracción X 

prescribe la de: 

"Dirigir la pollllca exterior y celebrar tratados 

Internacionales, somelléndolas a la aprobación del 

Senado. En la conducción de tal polltlca, el titular 

del Poder Ejecutivo observará los siguientes 

principios normativos: La autodeterminación de los 

pueblos; la no Intervención; la solución pacifica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el 

uso de la fuerza en las relaciones Internacionales: la 

Igualdad jurldlca da los Estados; la cooperación 

Internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz 

y seguridad Internacionales." 

Por su parte, el artfculo 76 del mismo ordenamiento, establece las potestades 

exclusivas del Senado y la primera de ellas determina: 

"Son facultades exclusivas del Senado: 

l. Analizar la polltica exterior desarrollada por el 

Ejecutivo Federal, con base en los Informes anuales 

que el Presidente de la República y el Secretarlo del 

despacho correspondiente rindan al Congreso; 

ademas. aprobar los tratados Internacionales y 



convenciones dlploméllces que celebre el Ejecullvo 

de Ja Unión." 
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Es asl que la celebración de tratados internacionales es una facultad del 

Presidente de la República, que requiere la concurrencia de la Cámara de 

Senadores, para su aprobación. 

Se utiliza la expresión de "aprobar" que es equivalente a la posibilidad de un 

análisis posterior de los tratados celebrados por el Presidente de la República, a 

cargo del Senado. 

Por lo que toca a las convenciones diplomáticas, se trata de convenios 

celebrados a través de representantes diplomáticos, mismos que también deben 

someterse a la aprobación del Senado. 

En otro orden de ideas, el numeral 15 constitucional dispone, a su letra, lo 

siguiente: 

"No se autoriza Ja cetebraclón de tratados para Ja 

extradición de reos polllicos, ni para la de aquellos 

dellncuentes del orden común, que hayan tenido en 

el pals en donde cometieron el delito, la condición 

de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de 

los que se alleren las garanllas y derechos 

establecidos por esta Constitución para el hombre y 

el ciudadano." 

Desprendemos necesariamente, que los convenios Internacionales no pueden 

desconocer o violentar los derechos o garantlas individuales establecidos por la 

misma Constitución, entre las que se encuentran las amparadas en el ya referido 

articulo 31, fracción IV: legalidad, equidad y proporcionalidad en materia fiscal. 

Finalmente, el numeral 117 fracción 1 de la Carta Fundamental. prohibe a las 

entidades federativas: 



"I, Celebrar alianza, lralado o, coalición con otro 

Eslado ni con las potencias exlrenjeras." 

C) Jerarqula, Interpretación y apllcaclón de los tratados. 
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Dispone el precepto 133 constitucional, la jerarqula e interpretación que debe 

observarse en el sistema jurldico mexicano, a saber: 

"Esta Consllluclón, las leyes del Congreso de la 

Unión que emanen de ella, y lodos los traledos que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la ley Suprema de la 

Unión. los jueces se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y lralados a pesar de las 

disposiciones en conlrarlo que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados." 

La discusión existente respecto a la posición que ocupan los tratados 

Internacionales en relación con las demás leyes federales, quedó resuelta por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurlsprudenclal, que a su 

letra dice 133
: 

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS 

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO 

RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

m Amparo en revisión 1475/98. Sindicato N<1cional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 
1999. Unanimidad de 10 votos. Ausente. José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humherto Román 
Palacios. Secretario Antonio Espinoza Rangel. 
El Tribunal Pleno en su sesión de privada celebrada el 28 de octubre de 1999, aprobó con el número 
LXXVll/99 la tesis aislada que antecede y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurispn1dcncinl. 



Perslstentemente en la doctrina se ha formulado la 

Interrogante respecto a la jerarqula de normas en 

nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de 

que la Constlluclón Federal es la norma 

fundamental y que aunque en principio la 

expreslón" •.• seran la Ley Suprema de toda la 

Unión •• ." parece Indicar que no sólo la Carta Magna 

es la suprema, la objeción es s~erada por le hecho 

de que las leyes deben emanar de la Consllluclón y 

ser aprobadas por un órgano consliluldo, como Jo 

es el Congreso do la Unión y de que los lratados 

deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo 

que claramente indica que sólo la Constlluclón es la 

Ley Suprema. El problema respecto de la jerarqula 

de las normas del sistema, ha encontrado en la 

jurisprudencia y en la doctrina dlstlnlos soluciones, 

entre las que destacan: supremacla del derecho 

federal trente al local y misma jerarqula de los dos, 

an sus variantes lisa y llana, y con la existencia de 

"leyes constitucionales", y la de que sera ley 

suprema la que sea calificada de constitucional. No 

obstante esta Suprema Corte de Justicia considera 

que los tratados Internacionales se encuentran en 

un segundo plano Inmediatamente debajo de la Lay 

Fundamental y por encima del derecho federal y el 

local. Esta Interpretación del articulo 133 

constitucional, deriva de que estos compromisos 

Internacionales son asumidos por el Estado 

mexicano en su conjunto y comprometen a todas 

sus autoridades frente a la comunidad Internacional; 

por ello se explica que el Constituyente haya 

facultado al Presidente de la República a suscribir 

los tratados Internacionales en su calidad de jefe da 

Estado y, de la misma manera, el Senado Interviene 

como representante de la voluntad da las entidades 

federativas, y por medio de su ratificación, obliga a 

sus autoridades. Otro aspecto Importante para 

considerar esta jerarqula de los tralados, es la 
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relativa a que en esta materia no existe !Imitación 

competencia! entre la Federación y tas entidades 

federativas, esto es, no se toma en cuenta la 

competencia federal o local del contenido del 

tratado, sino que por mandato expreso del propio 

articulo 133 el Presidente de la República y el 

Senado pueden obligar el Estado mexicano en 

cualquier materia, Independientemente de que para 

otros efectos ésta sea competencia de las 

entidades federativas. Como consecuencia de lo 

anterior, la Interpretación del articulo 133 lleva a 

considerar en un tercer lugar al derecho federal y 

local en una misma jerarqula en virtud de lo 

dispuesto en el articulo 124 de La Ley 

Fundamental, el cual ordena que "Las facultades 

que no estén expresamente concedidas por esta 

Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados". No se pierde 

de vista que en su anterior conformación, este 

Méxlmo Tribunal habla adoptado una posición 

diversa en la tesis P.C. /92, publicada en la Gacela 

del Semanario Judicial de la Federación, número 

60, correspondiente a diciembre de 1992, péglna 

27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS 

INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 

JERARQUIA NORMATIVA"; sin embargo, este 

Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal 

criterio y asumir el que considera la jerarqula 

superior de los tratados Incluso frente al derecho 

federal.". 
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Del contenido de la misma, deriva el actual criterio que coloca a los tratados 

internacionales celebrados por el Ejecutivo de la Unión y ratificados por el Senado 

de la República, en un rango superior a las leyes federales y de subordinación 

respeclo de la Constitución Polltica. 
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Este .precepto Incorpora a los tratados Internacionales al sistema jurldlco 

mexicano, convirtiéndolos en' Ley Suprema de toda la Unión junto la misma 

Constitución y a las leyes del Congreso.emanadas de ella, de lo que resulta que 

gobernantes y gobernados están regidos no sólo por la Constitución y las leyes 

ordinarias, sino también por lo dispuesto en dichos Instrumentos Internacionales. 

O) Conclusiones. 

1. Los tratados no pueden crear contribuciones o alterar los elementos de las 

existentes, pues corresponde al Congreso dicha facuitad.134 

2. Los tratados no reforman a la ley Interna, sólo pueden otorgar tratamientos. 

especificas, ya que la reforma o derogación de la misma debe adecuarse a los 

lineamientos para su creación. 

3. Los convenios internacionales deben !~excusablemente, respetar los derechos 

y garanllas concedidos por la Constitución, Incluyendo por supuesto, la 

observancia a los principios rectores en materia fiscal: legalidad, equidad y 

proporcionalidad. 

111.1.3 Tratamiento en diversos ordenamientos. 

A) Código Civil Federal. 

Conforme al articulo 1° del Código Civil Federal, fas disposiciones de ese· 

ordenamiento rigen en toda la República en asuntos del orden federal. Por tanto, 

si los tratados internacionales atañen a toda la República es aplicable el Código 

Civil en cuanto a la publicación de los mlSl)lOS y a su correspondiente iniciación de 

vigencia. 

m Articulo 7J, fracción VII constitucional: "El Congreso tiene facullad: ... VII. Para imponer las 
contribuciones necesarias a cubrir el prc~upuesto". 



El articulo 3° del citado establece: 

"Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera 

otras disposiciones de observancia general, 

obligan y surten sus efectos tres dlas después de 

su publicación en el periódico oficial .. .". 

A su vez, el numeral 4° , indica: 

" SI la ley, reglamento, circular o disposición de 

observancia general fija el dla en que debe 

comenzar a regir, obliga desde ese dla con tal de 

que su publicación haya sido anterior". 

De los preceptos transcritos desprendemos que: 
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1. Los tratados Internacionales que coniengan disposiciones de obseivancla 

general, dirigidas a gobernantes y gobernados, requieren de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

2. Sin la debida publicación, un Instrumento Internacional no puede iniciar su 

vigencia en lo Interno. 

3. No se requiere una ley que Introduzca en lo Interno el tratado internacional, 

basta con su publicación en el citado periódico oficial. 

4. El momento exacto de Iniciación de vigencia de los tratados internacionales 

será tres dlas después de su publicación o en la fecha señalada en el mismo. 

B) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Este ordenamiento, supeditado a la Constitución, en su parte relativa a la 

concesión de facultades a favor de la Secretarla de Relaciones Exteriores en 

materia de tratados, es únicamente complementarla, no asl SL stitutiva de la!l 

disposiciones contenidas en la Carta Magna. 



El articulo 28 de la citada Ley establece: 

"l. Promover, propiciar y asegurar la coordinación 

de acciones en el exterior de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal; y 

sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a 

cada una de ellas corresponda, conducir la polltlca 

exterior. para lo cual Intervendré en toda clase de 

tratados, acuerdos y convenciones en los que el 

pals sea parte .. .". 

El manejo de las relaciones Internacionales lo realiza el Secretario de Relaciones 

Exteriores en su carácter de auxiliar del Prj:lsidente de la Repúbllca135
• 

También conviene invocar el articulo 92 constitucional, que contempla el "refrendo 

ministerial", de ahl, que cuando un Decreto de Promulgación se publica en el 

Diario Oficial de la Federación, se alude a la firma del Secretario de Relaciones 

Exteriores, quien otorga su refrendo ministerial en lo que se refiere a los tratados 

Internacionales. 

Finalmente, en la fracción 111 del articulo 43 de la Ley que se comenta, se atribuye 

a la Consejerla Jurldica para opinar al Presidente de la República sobre los 

proyectos de tratados a celebrar con otros paises y organismos Internacionales. 

C) Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

De conformidad con el numeral 3° de esta Ley, corresponde al Servicio Exterior 

Mexicano, en carácter de auxiliar del Ejecutivo: 

us El articulo 90 constitucional prevé al rcspcclo: "La administración pública federal será centralizada y 
parncslatal confom1c a la ley orgllnica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden 
ndministrati\'D de la Federación que cstanín a cargo de las Secretarias de Estado y Departamenlos 
Administrativos ... Las leyes dctcmlinarán las relaciones entre las entidades p:1raestatales y el Ejecutivo 
Federal, o entre éstas y las Secrctarlns de Estildo y Departamentos Administrativo5". 



"IV. Intervenir en la celebración de tralados, 

V. Cuidar el cumplimiento de los tralados de los que 

México sea parte y de las obligaciones 

Internacionales que correspondan .. .". 

O) Ley sobre la Celebración de Tratados. 
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Publicada en el Diario Oficial de Ja Federación de 2 de enero de 1992, se trata de 

un ordenamiento controvertido, al contener algunas disposiciones antagónicas a 

la Constitución mexicana e Inclusive, a la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados. 

Se conforma de 11 artlculos, cuyo objetivo central, es el de "regular la celebración . 

de tratados y acuerdos lnterlnstltuclonales en el ámbito Internacional" (articulo 1 ). 

Quedan definidos los conceptos de "Tratado" y "Acuerdo lnterinstituclonal" en el 

numeral 2° , en los siguientes términos: 

•· 

"l. "Tratado": el convenio regido por el derecho 

Internacional público celebrado por escrito entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno 

o varios sujetos de Derecho Internacional Público, 

ya sea que para su aplicación requiera o no la 

celebración de acuerdos en materias especificas, 

cualquiera que sea su denominación, mediante el 

cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos. 

De conformidad con la fracción 1 del Articulo 76 de 

la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados deberén ser aprobados 

por el Senado y serán la Ley Suprema de toda la 

Unión cuando estén de acuerdó con la misma, en 

-------~ --·---



los términos del articulo 133 de la misma 

Constitución. 

11. "Acuerdo lnterlnstltuclonal": el convenio regido 

por el Derecho Internacional Público, celebrado 

entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública 

Federal, Estatal o municipal y uno o varios 

órganos gubernamentales extranjeros u 

organizaciones internacionales, cualquiera que 

sea su denominación, sea que derive o no de un 

tratado previamente aprobado. 

El émblto material de los ·acuerdos deberá 

circunscribirse oxcluslvamente a las atribuciones 

propias de las dependencias y organismos 

descentralizados de los niveles de gobierno 

mencionados que los suscriben ..• ". 

Conjuntamente a los anteriores, en el mismo precepto se incluyen: 
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•:• "La firma ad referéndum" como el acto mediante el cual los Estados Unidos 

Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado 

requiere para ser definitivo, de su posterior ratificación; 

•:• La "aprobación", como el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que 

celebra el Presidente de la República. 

•:• "Plenos poderes", como el documento mediante el cual se designa a una o 

varias personas para representar a· los Estados Unidos Mexicanos en 

cualquier acto relativo a la celebración de los Tratados. 

•:• "Reservar'', es la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse 

a un tratado, con objeto de excluir o modificar los efectos jurldicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos. 

•:• "Organización internacional', es la persona jurldica creada de conformidad con 

el derecho internacional público. 
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En lo tocante al otorgamiento de Plenos Poderes, ésta facultad queda a cargo del 

Ejecutivo Federal (articulo 3). 

Por su parte, el numeral 4 de esta Ley, especifica el procedimiento a seguir para 

el estudio y aprobación de tratados intern.aclonales celebrados por el Presidente 

de fa República, dentro del Senado, acotando que aquéllos se turnarán a 

comisión en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, para fa formulación del dictamen correspondiente. Amén de 

que para ser obligatorios, los tratados deben publicarse en el Diario Oficia! de fa 

Federación con antelación. 

La notificación a fa otra u otras Partes firmantes, de fa aprobación que el Senado 

mexicano hubiera hecho del tratado en cuestión se realiza a través del canje, 

intercambio de notas diplomáticas o depósito del Instrumento de ratificación, 

adhesión o aceptación (articulo 5° de fa ley). 

El papel de la Secretarla de Relaciones Exteriores se centra en fa coordinación de 

acciones necesarias para fa celebración de los tratados, asl como en fa 

formulación de su opinión acerca de la procedencia de suscribirlo; todo ello, sin 

afectar el ejercicio de las atribuciones de dependencias y entidades 

administrativas federales (articulo 6º). 

En otro orden de ideas, el artlculo 7° establece fa obligación de la:i dependencias 

y organismos descentralizados de fa Administración Pública Federal, Estatal o 

Municlpal de informar a la Secretarla de Relaciones Exteriores acerca de los 

acuerdos interinstitucionales que pretendan celebrar con otros órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, a fin de formular 

dictamen sobre la procedencia de suscribirlo y en su caso, proceder a su . 

inscripción en el registro respectivo. 
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Es menester conocer las reglas establecidas por el ordenamiento en comento 

(articulo 8°), dirigidas a la celebración de tratados o acuerdos lnterinstituclonales 

que contengan mecanismos internacionales para la solución de controversias 

legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas flslcas o 

morales mexicanas u por el otro, gobiernos, personas flslcas o morales 

extranjeras u organizaciones Internacionales: 

•!• Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el · 

mismo trato conforme al principio de reciprocidad Internacional. 

•!• Asegurar a las partes la garantla de audiencia y el debido ejercicio de sus 

defensas, y 

•!• Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su 

imparcialidad. 

Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados 

de ta aplicación de los mecanismos internacionales para ta solución de 

controversias legales, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República, 

pudiendo utilizarse inclusive como prueba en tos casos de nacionales que se 

encuentren en la misma situación jurldica de conformidad con el Código Federal 

de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables. Sin embargo, en el supuesto 

de que alguna resolución de los órganos de decisión para la solución de · 

controversias afecte la seguridad nacional, el orden público o cualquier otro 

interés esencial de la Nación, ésta no será reconocida por el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos (articulas 9 y 1~). 

El Presidente de la República, nombrará los árbitros, comisionados o expertos de 

los órganos de solución de controversias cuando la Federación sea parte en las 

mismas. 

---~·-----·-·------------- -----···-----
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Para terminar este apartado, destacamos algunos preceptos r:onslitucionales 

violados por la Ley que se comenta 136
: 

1) Se contravienen los artlculos 133, 76 y 89, fracción X de la Ley Fundamental, 

en virtud de que de los mismos, se desprende la facultad conjunta y exclusiva 

del Presidente y el Senado de la República para celebrar tratados 

internacionales, el primero, en su función negociadora y el segundo, en cuanto 

órgano revisor. Se trata por tanto, de una potestad no transmisible, no . 

denegable e Irrenunciable. Asl, resulta ilegal que mediante una ley secundarla 

se faculte a otras autoridades a celebrar convenios internacionales, bajo el 

rubro de "Acuerdos lnterinstitucionales". 

2) También resulta vulnerado el texto del articulo 117 constitucional en su 

fracción 1, que prohibe a las entidades federativas, en cualquier caso, celebrar 

alianza, tratado o coalición con otros Estados o potencias extranjeras. 

Ahora bien, en relación con la Convención de Viena, existe otro tipo de 

disparidades: 

1) En ésta, el tratado se rige por el "Derecho Internacional", mientras que en la 

Ley de Tratados, por el "Derecho Internacional Público", excluyendo a otras 

especies del Derecho Internacional. 

2) Desde el punto de vista de la Convención de Viena, los tratados se celebran 

entre Estados y no entre dependencias gubernamentales (Artlc•Jlo 2º, apartado 

1°, fracción a). 

E) La Convención de Viena sobre el Derecho de tos Tratados. 

El articulo 13 de la Carta de las Naciones Unidas determina que la Asamblea 

General promoverá estudios y hará recomendaciones para diversos fines, entre 

"'Para nmyordctollc, consúltcsc, ARELLANO GARCÍA, Carlos. Op. Cit. p.p. 700-705. 
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ellos, el de fomentar la cooperación Internacional en el campo polltico e impulsar· 

el desarrollo progresivo del derecho Internacional y su codificación. 

En esos términos, la Asamblea creó el 21. de noviembre de 1947 la Comisión de 

Derecho Internacional, para promover el desarrollo progresivo del Derecho 

Internacional y su codificación. Dicha Comisión, considerando Importante el 

tratamiento del derecho de los tratados y su codificación, encargó la fonrnulaclón 

de un relato sobre el terna, que sirvió de base para el proyecto definitivo de 

artlculos de 1966. 

Con el proyecto aprobado por la Comisión, ésta recomendó a la Asamblea 

convocar a una Conferencia Internacional que redactara una convención acerca 

del tema y asl se hizo, Invitándose a los miembros de las Naciones Unidas, 

organismos especializados, los Estados parte del Estatuto de la Corte · 

Internacional de Justicia y otros asistentes. Se adoptó como sede de la 

conferencia, la ciudad de Viena. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se llevó a cabo de los 

dlas 26 de marzo al 24 de mayo de 1966 y del 9 de abril al 22 de mayo de 1969, 

fue firmada por 32 paises y entró en vigor el 20 de enero de 1960. 

El 21 de marzo de 1966, el Estado mexicano firmó la Convención en cuestión y 

fue aprobada por el Senado de la República el 11 de diciembre del año siguiente. 

El Instrumento de ratificación firmado por le Presidente de la República fue 

depositado ante el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas 

el 1 O de marzo de 1966. El Decreto de Promulgación con el texto literal de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y · 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 1966. De esta forma 

este instrumento internacional se encuen.tra en vigencia en Mé~lco y debe ser 

observada. 
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Se compone de 85 articulas y un Anexo., dentro de los cuales se Incluyen las 

directrices y cuestiones fundamentales acerca de la celebración, firma, entrada en 

vigor, aplicación y observancia, Interpretación, enmienda y modifi¡:aclón, nulidad, 

terminación y suspensión de los tratados internacionales; asl como las 

formalidades observables relativas a la capacidad de las Partes contratantes y el 

reconocimiento de los Poderes expedidos a funcionarios (diplomáticos y 

consulares) por órganos autorizados del gobierno de los Estados firmantes. 

F) Convención Modelo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la doble Imposición sobre la renta. 

y el patrimonio. 

Esta Convención es un modelo para la celebración de tratados encaminados a 

evitar la doble contribución Internacional. Sin embargo, aún cuando nuestro pals 

es miembro de esta organización internacional, según publicación hecha en el 

Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 1994, el instrumento que se 

comenta no tiene el carácter de ley conforme al articulo 133 constitucional, y 

únicamente adquiere relevancia, por lo que hace a la interpretación de los 

tratados celebrados en la materia 137
, bajo ciertas circunstancias. 

G) Código Fiscal de la Federación. 

El ordenamiento que se analiza, resulta trascendente en el tratamiento de la doble 

contribución Internacional del Impuesto sobre la Renta, pues en él se encuentran 

conceptos básicos lntimamente relacionados con el fenómeno. Asl, de manera 

sintáctica apuntaremos los preceptos más t!estacados. 

m Este tópico scní abordado con mayor amplitud en el Capitulo IV de este trabajo, al comentar los tratados 
internacionales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos en materia de doble contribución internacional 
con doce de Jos paises miembros de la Comunidad l!uropca. 



Articulo 

Articulo 1º. 

Articulo 2º. 

Articulo 5º. 

Articulo 20. 

Articulo 22. 

Contenido 

Sujetos del Impuesto (personas flslcas y 

morales).· 

Clasificación y definición de las contribuciones 

(Impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos). 

Aplicación estricta de las disposiciones 

fiscales que establezcan cargas a los 

particulares o excepciones a las mismas, asl 

como las que fijan infracciones o sanciones. 

Pago de contribuciones y sus accesorios, se 

causarán y pagarán en moneda nacional, los 

pagos en el extranjero pueden efectuarse en 

la moneda del pals que se trate. Cuando se 

permita el acreditamiento de impuestos 

pagados en el extranjero, se considerará el 

tipo de cambio publicado por el Banco de 

México. 

Devolución de pago de lo indebido, en este 

caso, para el residente en el extranjero, por la 

diferencia que resulte en el supuesto de que 

un retenedor le aplique una tasa superior a la 

prevista en el tratado para evitar la ·doble 

contribución con el pals de su residencia. 

180 



181 

H) Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Evidentemente, éste es el ordenamiento más Importante a comentar, entre otras 

razones, porque regula el Impuesto objeto de estudio de Ja presente tesis de 

licenciatura y además, prevé sus propias soluciones a Ja doble contribución 

internacional de dicho gravamen. 

Articulo 

Articulo 5. 

Articulo6. 

Articulo 177, fracción 11. 

Articulas 179-211 

Contenido 

Condiciones para Ja apllcaclón de beneficios 

contenidos en tratados para evitar Ja doble 

contribución. Forma bilateral de solución. 

Acredltamlento del Impuesto pagado en el 

extranjero. Forma unilateral de solución. 

Acredltamlento del Impuesto pagado en el 

extranjero, en declaración anual. 

Residentes en el extranjero con ingresos de 

fuente de riqueza ubicada en territorio 

naclonai.138 

1. Articulo 5º de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El articulo 5º de Ja Ley en estudio refiere las condiciones en que serán apllcables 

los beneficios de los tratados para evitar la doble contribución celebrados por el 

Estado mexicano: 

Sólo serán apllcables a Jos contribuyentes que acrediten su residencia en el pals 

de que se trate y cumplan las condiciones establecidas en Jos m.smos, asl como 

llit Véase 11pa11ado 111.2.2 C), 4) Fuente de Riqueza ubicada en Territorio Naciomll y 111.2.4. 
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las demás disposiciones de procedimiento contenidas en la Ley Interna, incluyendo 

obligaciones de registro, presentación de dictámenes y designación dé 

representante legal. 

En los casos en que los tratados referidos prevean tasas de retención Inferiores a 

las signadas en la Ley nacional, las tasas establecidas en dichos convenios se 

podrán aplicar directamente por el retenedor; si éste aplicare tasas mayores a las 

consignadas en los tratados, el residente en el extranjero tendrá derecho a solicitar 

la devolución por la diferencia que corresponda. 

Las constancias que expidan las autoridades extranjeras para acreditar la 

residencia surtirán efectos sin necesidad de legalización y solamente será 

necesario exhibir traducción autorizada cuando las autoridades fiscales asl lo 

requieran. 

2. Acreditamiento del Impuesto sobre la Renta pagado en el extranjero. 

Este renglón, resulta de especial importancia en el tratamiento de la doble 

contribución internacional, al dotarle de solución unilateralmente, precisamente en 

el articulo 6° de la Ley. Sin embargo, centraremos nuestra atención sólo en las 

personas flsicas: 

a) Sujetos. 

Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto sobre la renta que 

conforme a la Ley mexicana les corresponda pagar, el impuesto que hayan 

pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el 

extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado a su pago. 

en los términos de la legislación nacional. 

El acreditamiento sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o 

devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. 
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b) Personas Flslcas. 

En el caso de las personas flslcas, el monto del Impuesto acredltable no podrá 

exceder de la cantidad que resulte de aplicar las disposiciones del Capitulo XI del 

Titulo Cuarto de la Ley en estudio (De la Declaración Anual) a los Ingresos 

percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero una vez 

efectuadas las deducciones autorizadas para dichos Ingresos. 

Cuando las personas flsicas determinen el Impuesto que corresponda a sus 

Ingresos por actividades empresariales en términos del Capitulo li del Titulo antes 

referido, el limite del monto acreditable no excederá de la cantidad que resulte de 

aplicar al total de los ingresos del extranjero, la tarifa establecida en el articulo 177 

de la Ley de la materia. 

Las personas flslcas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto 

en el extranjero por virtud de su nacionalidad o ciudadania, podrán acreditar el 

Impuesto hasta por una cantidad equivalente al que hubieran pagado en el 

extranjero de no haber tenido esa condición. 

c) Plazo. 

Siempre que se encuentre el impuesto acreditabie dentro de los limites autorizados. 

por la Ley, y no pueda acreditarse total o parcialmente, podrá hscerse dentro de 

los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. Serán aplicables las disposiciones del 

Capitulo V, del Titulo Segundo de esta Ley (de las pérdidas). Se pierde el derecho 

al acreditamiento del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero, si el 

contribuyente pudiendo acreditarlo no lo hace. La cantidad que se pierda será Igual 

a la que se pudo haber acreditado. 

d) Otras Reglas. 

1 ª. Será aplicable el acreditamiento siempre que el acto o actividad realizados en el 

extranjero, esté gravado también por la ley mexicana. 
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2ª. No habrá derecho al acredltamlento cuando la retención o el pago esté 

condicionado a su acredltamlento en términos de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta. 

3ª. El acredllamlento se hará en la declaración anual. 

4ª. Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el Impuesto en cuestlón, 

en un monto superior al previsto en el tratado para evitar Ja doble 1:ontribuclón que, 

en su caso sea aplicable al Impuesto de que se trata, sób podrán acreditar el 

excedente una vez agotado el procedimiento de solución de controversias 

contemplado en el mismo tratado. 

5ª. Para determinar el monto del Impuesto pagado en el extranjero que pueda 

acreditarse, se hará una conversión cambiarla, considerando el tipo de cambio que 

resulte aplicable conforme al tercer párrafo del articulo 20 del Código Fiscal de la 

Federación 139
, a los Ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el 

extranjero a que corresponda el gravamen. 

6ª. Los contribuyentes están obligados a presentar documentación comprobatoria 

del pago del Impuesto en lodos los casos, sin embargo, cuando se trate de 

Impuestos retenidos en paises con los que México tenga celehrados acuerdos 

amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención. 

7ª. El Impuesto sobre la renta pagado en el extranjero no acreditable no será 

deducible del respeclivo, en México. 

111.2 EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MÉXICO. PERSONAS F/SICAS. 

111.2.1 Concepto de Impuesto, principios rectores y claslflcaclón. 

1311 El referido precepto, sci'lílla que para determinar las contribuciones y sus accesorios se considcrani el tipo 
de cambio a que se haya adquirido 13 moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se cstani .al 
tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación, rl diíl anterior a aquél 
en que se causen las contribuciones, o en su defecto, al Ultimo tipo de c:unbio publicado. 
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Las contribuciones encuentran su fundamento legal en la Constitución Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera, el texto de su artlr.ulo 31, fracción 

IV, dispone como una obligación de los mexicanos140 la de "Contribuir para 1011 

gastos públicos, asi de la Federación, como del Distrito Federal o del Estad11 

y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa quo 

dispongan las leyes". 

De igual manera, el numeral 73, fracción VII constitucional, por el cual se otorga 

facultad al Congreso de la Unión para el efecto de "imponer las contribuciones 

necesarias a cubrir el presupuesto", viene a complementar la idea que se 

explica. 

En este orden de ideas, el Código Fiscal de la Federación contempla más 

detalladamente en su articulo 1°, la obligación de las personas flsicas y morales 

de "contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas", 

asl como otras disposiciones muy Importantes relativas al destino de las 

contribuciones y a la aplicación de las prescripciones en él contenidas. 

Del modo expuesto en el Capitulo 1 de esta tesis, recordemos que el numeral 2• 

del Código en comento, contiene una clasificación de las contribuciones, haciendo 

140 Dicha obligación, no es exclusiva de Jos mexicanos, ~e hace extensiva a Jos extrnnje1os como se explica 11 
continuación: el maestro Enrique Cah•o Nicolau, en su obra " Trn!ado del Impuesto sobre la Renta''. opina 
que en México, el órgano facultado para crear nonnas jurldicas que obliguen al pago de contribuciones, no 
está limitado por el orden jurfdico mexicano, en cuanto a los individuos a los que pued: imponer el pago d: 
dichos gravámenes, ni en cuanto a las materias sobre las que puede imponerlos. Asf, put de concluirse que , 1 
Congreso de la Unión. de confonnidad con el anlculo 73, fracción VII constitur.iomd, ul está facultado par.1 
imponer contribuciones a Jos extranjeros. Es con base en ello que la Ley del Impuesto sobre lm Renta (una ley 
secundaria) no sólo es1ablcció la obligación de pagar contribuciones a los extranjeros que residan en Méxicc; 
sino también a los que, aunque residan en el extranjero, obtengan ingresos gra\'ables lle fuentes de riqucZJ 
ubicadas en territorio nacional o detenten un establecimiento pennanente en el pafs. Pero si bien el Congreso 
de la Unión puede hacerlo, tiene limi1acionesjurldicas atinentes ni ámbito espacial de \'alidcz de las nonnn1 
que dicte para establecer lm obligación de pago de contribuciones a los extranjeros. L.1 facultad imposi1iv.1 
sólo se circunscribe al ámbito espacial de \'alidez de la nonna, en el que el órgano compt tente puede ncudir al 
uso de la fuerza para obtener el cumplimiento forzado de las obligaciones. Ese ámbito de validez no es má~ 
que el que el derecho internacional ha reconocido como Estados Unidos Mexicanos. 
De igual fomm, las sanciones previstas para el incumplimiento de las obligaciones fiscales, no hacen 
distinción en cuanto a los sujetos de las mismas, tal es el caso de los anlculos 76 y 108 del Código Fiscal de la 
Federación. 
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un distingo entre los Impuestos. las aportaciones de seguridad social. las 

contribuciones de melaras v los derechos. 141 

Los Impuestos se definen como: 

• Artlculo 2. 

l. Impuestos son las contribuciones establecidas en 

Ley que deben pagar las personas flslcas y morales 

que se encuentren en la situación jurldlca o de 

hecho prevista por la misma y que sean dlstlnlas de 

las senaladas en las fracciones 11, 111 y IV de este 

articulo .. .". 

Esta descripción es negativa, en tanto que debe desprenderse por exclusión del 

resto de los conceptos anotados en el mismo precepto. 

La falta de una concepción positiva del "Impuesto" en la Ley, puede Implicar 

conflictos de interpretación, sin embargo, podemos ubicar una y otras figuras 

tomando en consideración el hecho imponible previsto en cada supuesto. Asl, 

tenemos que conforme a este criterio, en los Impuestos el presupuesto de hecho 

está representado por cualquier actividad de contenido económico que el Estado, 

a través del Poder Legislativo, considere suficiente para que al efectuarse se 

genere la obligación; en los derechos, es la prestación de un servicio 

particularizado al contribuyente o el uso o aprovechamiento de bienes del dominio 

público de la Federación; en las aportaciones de seguridad social, será el 

beneficio recibido por el contribuyente como consecuencia del establecimiento do 

un servicio de seguridad social realizado por el Estado, o por haber sido sustituido 

por el mismo en una obligación de seguridad social; y finalmente, en lau 

contribuciones de mejora, lo será el beneficio que obtendrá el sujeto como 

consecuencia de la realización de una obra pública. 

"
1 Véase infra apartado 1.1.4 
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En otro orden, conviene precisar que el ejercicio de la potestad contributiva del 

Estado no puede dejarse al libre arbitrio de Jos órganos y autoridades dotadas de 

la misma, sino debe observar una serie de principios rectores, que Impidan la 

aplicación indiscriminada y arbitraria de cargas Impositivas, evitándose graves 

consecuencias económicas, pollticas y sociales para el pals, amén de representar 

la seguridad jurldica en favor de los contribuyentes. 

Adam Smith en su obra 'Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza· 

de las Naciones", propone desde su perspectiva social económica, algunos 

principios fiscales que guardan gran similitud con los actualmente vigentes, entre 

éstos el de Igualdad (equidad y proporcionalidad), certidumbre (legalidad), 

comodidad (acceso a las autoridades) y economla (disminución de costos 

burocráticos y reducción de tiempos).142 

Los principios constitucionales que rigen la actuación de las autoridades en 

materia fiscal, derivados del articulo 31, fracción IV de la Carta Magna son: 

legalidad, proporcionalidad y equldad.143 

La fracción IV del articulo 31 constitucional, consagra el principio de legalidad al 

establecer la obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos públicos 

asl de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que· 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes"; esto 

significa en primer lugar, que la carga contributiva debe estar necesariamente 

establecida mediante una ley, y en segundo término, que es precisamente en la 

ley, donde deben señalarse los caracteres esenciales de la c-.ontribuclón, su 

142 Tonmdo de DELGADILLO GUTJÉRREZ1 Luis J lumberto. "Princinios de Derecho Tributario"; Editorfal 
Limusa1 Grupo Noriega Editores: 3• edición, 2•rcimpresión: México, 1991; p.p. 69 y 70. 
143 Aún cuando en el Capitulo 1 fueron descritas las caraclcrlsticas de las contribuciones en general (npanado 
1.1.3), el presente versa sobre los principios contributivos aplicados cspeclficamcntc a lo! impuestos. 
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contenido y alcance, de tal modo que no quede lugar para la arbitrariedad de 

gravámenes imprevisibles o a titulo particular.144 

En cuanto a los principios de proporclorialldad y equidad, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha determinado: 

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD 

TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTICULO 31, 

FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una 

revisión a las diversas tesis suslenladas por esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lomo al 

principio de equidad lribularla previslo por el articulo 

31, fracción IV, de la Consliluclón Federal, 

necosarlamenle se llega a la conclusión de que, en 

esencia, este principio exigo que los contribuyentes 

de un Impuesto que se encuentran en una misma 

hipótesis de causaclón, deben guardar una ldénlica 

slluaclón frenle a la norma Juridlca que lo regula, lo 

que a la vez Implica que las disposiciones lribularlas 

deben tratar de manera Igual a quienes se 

encuentren en una misma situación y de manera 

desigual a los suJelos del gravamen que se ubiquen 

en una situación diversa. Implicando, además, que 

para poder cumplir con este principio el leglslador 

no sólo está facullado, sino que liene obligación de 

crear categorlas o clasificaciones de contribuyentes, 

a condición de que éslas no sean caprichosas o 

arbitrarlas, o creadas para hostilizar a determinadas 

clases o universalidades de causantes, esto es, que 

se sustenten en bases obJelivas que Justifiquen el 

lralamlenlo diferenle entre una y olra calegorla, y 

que pueden responder a finalidades económicas o 

10 Esencia tomada del criterio establecido por la Supicmn Corte de Justicia de la Federación respecto al 
Principio de legalidad en materia fiscal, tomado del Semanario Judicial de la Federación, vols. 91·96, 
primera pnrte, p:ígina 92. Amparo en revisión 5332175, Dlanca Meycrbcrg de Gonzálcz. 31 de agosto de 
1976, nnanimidad de 15 votos. 



sociales, rezones de pollllca fiscal o Incluso 

extrarlscales.".145 

"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. 

NATURALEZA. El lmpues'lo requiere ser 

proporcional y osa proporción, para ser justa, se 

fundará, en primer término, en el Ingreso del 

contrlbuyenle, punlo de partida para aquilatar su 

capacidad conlrlbullva y poder significarse que si 

aquél obllene mayores Ingresos, más alto tendré 

que ser el Impuesto que llegará a satisfacerse, 

correspondiendo al legislador y a su obra Inmediata, 

eslo es, a la ley, fijar esa proporción... Estos 

"criterios de progreslvldad" son con justeza Ja 

proporcionalidad de que trala la fracción IV del 

articulo 31 de la Consliluclón da México, si se tiene 

en cuenta que la proporción Impositiva es en 

relación Inmediata con la capacidad conlributlva del 

obligado a satisfacer el tributo y a las necesidades 

requeridas para solventar los g~stos públicos de Ja 

nación, da modo que si mayor es la capacidad 

conlrlbullva, mayor será también la cuota a cubrir, 

que en su progreslvldad encuentra su justa 

realización tributarla y su adecuada proporción.".'" 

Finalmente, atendiendo a la clasificación tradicional, los impuestos se agrupan 

en: 

Directos e Indirectos. 

m Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo, XI1 marzo de 2000¡ Jurisprudencia P JJ.2412000, 
p3gina 35. Novena Época. El Tribunal Pleno en su sesión privada de 29 de febrero de 2000, aprobó con el 
mimcro 24/2000, la tesisjurisprudcncial que antecede. 
"

6 Apéndice de 1995, Tomo 1, Parce 110, Jurisprudencia 387, página 358. Séptima Época. 
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Según el criterio de reoercusión, en los Impuestos directos el legislador alcanza 

Inmediatamente al verdadero contribuyente, suprimiendo a todo Intermediario 

entre el pagador (sujeto pasivo) y el fisco. En los Indirectos, no se grava al 

verdadero contribuyente, las calidades de pagador y sujeto pasivo no coinciden, 

ya que el sujeto pasivo traslada el impuesto a un tercero, pagador. 

De acuerdo al criterio administrativo, los impuestos directos, seon aquéllos que 

recaen sobre las personas, la posesión o la riqueza, son permanentes, 

relativamente estables y recaudabies mediante padrones de contribuyentes; 

mientras los indirectos, se perciben en ocasión de un hecho esporádico. 

Por otro lado, los Impuestos directos se identifican como: personales, cuando 

recaen sobre la total capacidad contributiva del sujeto pasivo, en consideración a 

su situación especial; y como reales si inciden sobre la cosa objeto del gravamen, 

sin importar la situación del sujeto pasivo. 

Los Impuestos Indirectos, por su parte, pueden gravar. !Qs act'2§ (operaciones 

que son parte del proceso económico) o el consumo (última fase del proceso 

productivo). 
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111.2.2 Concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR). 

El Impuesto sobre la Renta en México, se encuentra reguladc. en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1º de enero de 2002147
, por la que se 

141 De manera infom1ativa se presenta una tabla con las carncteristicas fundamentale, de cada una de las 
legislaciones precedentes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en la actualidad. 
l. Ley del Centenario del 20dcjulio de 1921. Estableció un impuesto federal extraordinario, 

pagadero por una sola vez. tuvo un mes de 
vigencia. El objeto del impuesto era el ingreso 
o ganancia bruta obtenidos en agoslo de 1921. 
Quedaban sujetos mexicanos y extranjeros con 
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional 
y gozaban de exención las personas cuyos 
ingresos no excedieran de $100 pesos 
mensuales. 
Nace el recurso de rcconsidernción ! 
ndministrativa, hoy recurso de rcvoccción. 

2. Ley del 21 de febrero de 1924 y Reglamento. También Marcn el inicio del sistema cedular DI 
llnmndn "Ley para In Recaudación de los Impuestos estructurarse en dos grandes capltulos: una 
Establecidos en In Ley de Ingresos Vigente sobre Sueldos, cédula para las personas flsicas y otra para las 
Salarios, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de hls sociedades y empresas. El Reglamento pennitla 
Sociedades y Empresas". las deducciones. El impuesto se pagaba por 

medio de estampillas y deblan fonnularsc 1 
declaraciones en las fomtas aprob:idas por la 
autoridad h:icendari:i. Del impuesto recnudado, 
el 10 % se entregaba la entidad federativa y j 
otro tanto (10%) ni municipio en el que se 

1 
hubiere originado el ingreso. 

3. Ley del 18 de marzo de 1925 y Reglamentos del 22 de Se modificó la forma de pago, pudiendo 
abril de 1925 y del 18 de febrero de 1935. Por primera hacerse mediante estampillas, eícctivo, o 
vez se le llamó "'Ley del Impuesto sobre la Renta". cualquiera otra que detcm1inara el Reglamento. 

Se crean siete "Cédulas": Comercio, Industria, 
Agricultura, Imposición de Capitales, 
Explotación del subsuelo o concesiones 
otorgadas por el Estado, S·1elos y Honorarios, 
de proícsionistns. Comien !D. a permitirse el, 
auxilio de contadore! públicos para calificar las: 
declaraciones de los contribuyentes mediante la• 
"certificación de inventarios o balances". 

4. Ley del Impuesto de In Renta sobre el Supcrprovecho Ley complementaria de la Ley del Impuesto. 
del 27 de diciembre de 1939. sobre la Ren1a. Buscaba una percepción ; 

adicional sobre las uliliclades obtenidas en . 
dcmasi:i por los contribuyentes que percibieran 
ingresos superiores a S 100 ('()O pesos. 

5. Ley del 31 de diciembre de 1941 y su llcglamcnlo. Ley complementaria por la que se suprime el 
irnpucslo ni supctpro\•echo y se aumentan las 
lasas aplicadas • las diversas Cédulas 
existentes, Se preven los pagos provisionales o 

'·' anticipos. 
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abroga la ley anterior de 1980, según lo dispuesto en su Articulo Segundo 

Transitorio, fracción 11. 

A) Sistematización de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

6, Ley del 30 de diciembre de 1953 y su Reglamento. En esta ley se perfeccionaron las nonnas 
contenidas en fas anteriores. Se agrupó a los 
contribuyentes en siete Cédulas: Comercio; 
industria; agricultura; ganadcrfa. y pesco¡ 
remuneración del trabajo personal; honorarios 
de profesionistas, técnicos, artcsílnos y artistas¡ 
imposición de capitales: y regaifas y 
enajenación de concesiones. Por primera vez se 
consignaron las deducciones pcm1itidas a los 
contribuyentes para dctenninar su utilidad 
gravablc, lo que implica la adecuación a la 
obligación constitucion;1; de que las 
contribuciones deben establecerse en una ley y 
no en un reglamento (principio de legalidad). 
En 1961 se agreg:m dos Cédulas más: VIII, 
contemplaba el arrendamiento, 
subarrendamiento y las regalías entre 
particulnrcs y IX, ingresos pro\•enientes de la 
enajenación de concesiones estatales y sus 
rcgalias. 

7, Ley del 30 de diciembre de 1964 y su Reglamento. Se abandona el sistema cedular, dividiéndose 
en dos Títulos: l. Del Impuesto al Ingreso 
Global de las Empresas y 11. Del Impuesto al 
Ingreso de las Personas Físicas. Se 
consideraron como sujetos del impuesto a lils 
asociaciones y sociedades civiles, asl como a 
las unidades económicas sin personalidad 
jurídica. Se pcnnitió por primera vez las 
deducciones de pérdidas fiscales incurridas 
durante los cinco ai\os anteriores. Se consideró 

1 por primera vez el ingreseo por adquisiciones 
para las personas Osica 1. Se elimina el I 
impuesto sobre ganancias distribuiblcs. 

8. Ley del 30 de diciembre de 1980. Se trató de llegar a un impucs10 global qu~ 1 
otcndiera a todos los ingresos que obtuvieran 
los contribuyentes, indepcndienlemcnte de la j 
fuente de la cual provinieran. , 

9. Reíonna de 1987. Se amplió la base gnl\'ablc de las sociedades 
mercantiles a tra\•és de incorporar en el 
procedimiento de cálculo de la utilidild 
gravablC el efecto económico de la inflación 
en los créditos y obligaciones de los 
contribuycnlcs. 
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Este ordenamiento, se compone de 221 articules ordinarios repartidos entre siete 

Titules, a saber: Titulo 1 "Disposiciones generales"; Titulo 11 'De las personas 

morales"; Titulo 111 'Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos"; 

Titulo IV "De las personas flsicas"; Titulo V 'De los residentes en el extranlero con 

ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional"; Titulo 

VI "De los territorios con reglmenes fiscales preferentes y de las empresas 

multinacionales"; y Titulo VII "De los estlmulos fiscales". Éstos, a su vez se 

subdividen en diversos Capitules y Secciones. 

B)Sujetos. 

Ahora bien, según se desprende del articulo 1º de la Ley en cuestión, los sujetos· 

del impuesto sobre la renta son: las personas flslcas y morales situadas bajo 

alguna de las hipótesis normativas que se enumeran: 

l. Las residentes en México, respecto de todos sus Ingresos, cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

11. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente 

en el pals, respecto de los Ingresos atribuibles a dicho establecimiento 

permanente. 

111. Los residentes en el extranjero, respecto de los Ingresos procedentes de 

fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el pals, o cuando teniéndolo, dichos 

Ingresos no sean atribuibles a éste. 

C) Nociones relacionadas. 

La transcripción anotada, implica la explicación de varias nociones: 
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1. Ingresos. 

En virtud del ISR, se encuentran gravados todos los Ingresos que obtengan las 

personas flslcas y morales residentes en México, esto significa que son objeto del 

ISR tanto los Ingresos de naturaleza civil, como los provenientes de actividades 

comerciales, Industriales, agrlcolas, ganaderas, slivlcolas o de pesca y aquellos de 

diversa lndole señalados en la Ley. 

En las personas flslcas, éstos se encuentran especificados a través de los 

diversos Capitules que Integran el Titulo IV de la Ley del ISR, articules 110 al 

171. 

En las personas morales, sus Ingresos pueden consistir en bienes, servicios, 

crédito u otro tipo, que obtengan en el ejercicio fiscal, Inclusive los provenientes de 

sus establecimientos en el extranjero. Además, del ajuste anual por Inflación 

acumulable, que es el Ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución 

real de sus deudas (articulo 17 de la ley del ISR). 

La Ley que se comenta, no incluye una definición del término "ingreso" no 

obstante que constituye el objeto del impuesto mismo. 

Para entender esta figura, es menester la comprensión de cierta termlnologla 

relacionada, la cual explicaremos a continuación: 

Jurldlcamente, el patrimonio es un atributo de las person:Js; S•l integra por el 

conjunto de bienes y derechos que jurldlcamente le pertenecen y por las 

obligaciones a su cargo. Resulta entonces, que el haber patrimonial se compone 

por la cantidad en que bienes y derechos exceden el monto de las obligaciones. 
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De esta manera podemos decir que la capacidad económica se Identifica con el 

haber patrlmonlal.149 

Una modificación al patrimonio, no necesariamente modifica el haber patrimonial. 

Con el tiempo, el haber patrimonial puede transformarse; se Incrementará con la 

alteración de valor de los bienes y derechos y se verá disminuido con los gastos 

que erogue y las pérdidas en que Incurra el titular del patrimonio. 

Para efectos fiscales no todos los Incrementos en el haber patrimonial ni todas las 

disminuciones se toman en cuenta para determinar la capacidad er:onómlca de Ion 

sujetos. Lo que es capacidad económica conforme a las reglas patrimoniales del 

derecho común, se torna como un slmil, en capacidad contributiva conforme a 

las reglas patrimoniales del derecho fiscal. Es decir, mientras que con las reglas 

del derecho común la capacidad económica se identifica plenamente con el haber 

patrimonial del sujeto al que pertenece, con las del derecho fiscal la capacidad 

contributiva se Identifica con lo que podrlamos llamar un "haber patrimonial 

calificado" debido a que no todos los Ingresos ni todos los gastos y pérdidas se 

toman en consideración para determinar la capacidad que tiene una persona para 

contribuir, o sea para determinar su posibilidad real de compartir sus bienes con 

el Estado. 

El vocablo "ingreso" proviene del latln ingredi, lngrediens, que significa lo que 

entra al caudal, lo que penetra a la esfera económica de una persona. Por su 

parte, la palabra "renta" proviene del latin reddita, reddltum, que significa labrar por 

segunda vez la tierra y que deriva de la obligación de los siervos en la Edad Media 

de ofrecer como tributo al señor feudal, una parte del producto obtenido del cultivo 

agrlcola.149 

141 CALVO NICOLAU, Enrique. "Tratado del Impuesto sobre Ja Renta. Conceptos jurldicos fundamcnlales. 
suictos y objetos del impuesto". Tomo l. Editorial Themis; 1• edición, t• reimpresión; México, 1996; p. 405. . 
hif BIBLOGRAF, S.A. "Diccionario Abrcvfodo VOX Lnlino - español español· latino"; Editorial Bib1ograf, 
S.A.; 12" edición; Darcelona, España, 1991. 
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Entre otras acepciones, la locución "ingreso", se refiere a la acción de ingresar; 

sinónimo de admisión, entrada; entrada: el ingreso de una cantidad, caudal que 

recibe uno y es de cargo en las cuentas. Asl mismo, "renta" se entiende corno una 

utilidad o rédito anual, una ganancia.150 

2. Residencia del sujeto. 

La residencia constituye uno de los criterios que convierten en sujeto del ISR a las 

personas flsicas o morales. El concepto de residencia para efectos fiscales se 

encuentra en al articulo 9 de Código Fiscal de la Federación: 

"Artlculo 9 Se consideran residentes en territorio 

naclonal: 

l. A las siguientes personas llsleas: 

a) Las que hayan establecido su casa habitación en 

México'", salvo que en el ano de calendario 

permanezcan en otro pals por més de 183 dlas 

naturales consecutivos o no y acrediten haber 

adquirido la residencia para electos fiscales en ese 

otro pals. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean 

funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, 

aun cuando por el carácter de sus funciones 

permanezcan en el extranjero por un plazo mayor al 

senalado en el Inciso a) de esta fracción. 

11. Las personas morales que se hayan constituido 

de conformidad con las leyes mexicanas, asl como 

150 GARCIA PELA YO Y GROSS. "Pequeño Larousse Ilustrado"; Editorial Larousse; México, 1981; p.p. 579 
r, 890. 

51 Enrique Calvo Nicolau considera que establecer una "casa habitación" en México, iignifica avceindarsc: 
en México, acción que se manifiesta a tra\'és de instalar en lerritorio nacional, un inmueble (casa habitación) 
como morada para vivir en él. El inmueble puede ser cualquiera, es decir, propio, rentado, prestado, un hotel, 
la escuela, etc. 
Según opinión de Damián Cecilia Torres y Adriann Méndcz Morales. en un nrtlculo publicado en la Revista 
quincenal "Nuevo Consultorio Fiscal", No. 289, titulado "Honorarios a residenles en el extranjero (Efectos 
Fiscales)", ta esencia de la definición "casa habitación" reside en la disponibilidad en cualquier momento d1~ 
una casa, apartamento o habitación, de una manera continua y no ocasionalmente para estancias. 



las que hayan establecido en México la 

administración principal del negocio o su sede de 

dirección efectiva. 

Salvo prueba en contrario, se presume que las 

personas flslcas de nacionalidad mexicana, son 

residentes en territorio nacional.' 

Traténdose de personas flslcas, la residencia en el 

extranjero se acredllaré ante la autoridad fiscal, 

mediante constancia expedida por las autoridades 

competentes del Estado del cual son residentes." 

Del precepto transcrito, se obtienen las siguientes reglas152
: 
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1 º Las personas flsicas de nacionalidad mexicana 153 se consideran residentes en 

territorio nacional, excepto que: hayan permanecido en otro pafs por más de 163 

dfas en el año de calendario y prueben que en ese otro pafs adquirieron fa. 

residencia para efectos fiscales. 

2ª Las personas flsicas de nacionalidad mexicana que se encuentren al servicio 

del Estado siempre se considerarán residentes en México. 

3ª Las personas morales de nacionalidad mexicana 154 siempre se consideran 

residentes en territorio nacional si tienen su administración en el pafs. Si 

argumentan tenerla en el extranjero y que por ello son residentes en otro Estado, 

deben probarlo. 

4ª Las personas flslcas extranjeras se consideran residentes en México si en él 

tienen establecida su casa habitación, excepto que se presenten las excepcione11 

de la 1 ª regla. 

"'CALVO NICOLAU, Enrique Op. Cit.; p.p. 257-441. 
Ul Respecto a la nacionalidad mexicana de las personas fisicas, véase articulo 30 constitucional. 
m La nacionalidnd de las personas morales, a diferencia de lo que sucede con las pnsonas físicas, no se 
esl:iblcce en la Constitución, sino en ni Ley de Nacionalidad. El articulo 9 de este precepto advierte que "son 
personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyan confonne a las leyes de la Repüblica y 
tengan en ella su domicilio legal". Respecto de Cste, se establece en el artículo 33 del Código Civil que el 
domicilio de las personas morales se considera ubicado en el lugar donde se halle establecida su 
ndministración. 
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5°. Las personas morales de nacionalidad extranjera se consideran residentes en 

México si en él establecen la administración principal. 

No debemos olvidar que en los convenios para evitar la doble contribución 

celebrados por nuestro pals, se establecen puntos que ayudan a determinar la 

residencia fiscal de una persona flslca o moral cuando existe un problema de 

doble residencia. 

Por otra parte, el principal efecto que tiene la adquisición de la residencia pam 

efectos fiscales en nuestro pals, es que la persona flslca o moral queda sujeta 

plenamente a la potestad contributiva del J::stado mexicano por la totalidad de los 

ingresos que perciba, ya sea por los obtenidos de fuente de riqueza ubicada en 

territorio nacional o los obtenidos en cualquier parte del mundo. 

Un concepto relacionado con el que se comenta, es el de DOMICILIO FISCAL, 

que es el lugar de residencia del contribuyente en el que debe recibir toda clase de 

notificaciones, requerimientos de pago, etc.; es el lugar en el que deben llevarse a 

cabo los actos que la ley señala que han de practicarse en el domicilio del 

contribuyente. Sirve, asl mismo, para determinar la Administración Local de 

Recaudación ante la cual el contribuyente debe cumplir sus obligiiciones fiscales, 

ése es el efecto principal. 

Ahora bien, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación (articulo 1 O), so 

considera domicilio fiscal: 

"l. Tratándose de personas flslcas: 

a) Cuando realizan actividades empresariales, el 

local en que se encuentre el principal asiento de sus 

negocios. 

b) Cuando no realicen las actividades senaladas en 

el Inciso anterior y presten seNiclos personales 

Independientes, el local que utilicen como base fija 

para el desempeño de sus actividades. 



c) En los demés casos, el lugar donde tengan el 

asiento principal de sus actividades. 

11. En el caso de personas morele~: 

a) Cuando sean residentes en el pals, el local en 

donde se encuentre la administración principal del 

negocio. 

b) SI se treta de establecimientos de personas 

morales residentes en el extranjero, dicho 

establecimiento; en el caso de varios 

establecimientos, el local en donde se encuentre la 

admlnlstrac!On principal del negocio en el pals, o en 

su defecto el que designen. 

Las autoridades fiscales podrán practicar diligencias 

en el lugar que conforme a este artlculo se considere 

domicilio fiscal de los contribuyentes, en aquellos 

casos en que éstos hubieran designado como 

domlclllo fiscal un lugar distinto al que les 

corresponda de acuerdo con lo- dispuesto en este 

mismo precepto. Lo establecido en este párrafo no es 

aplicable a las notificaciones que deban hacerse en 

el domicilio a que se refiere la fracción IV del articulo 

18." 155 
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Como se aprecia, son varias las hipótesis normativas relativas al domicilio, ya que 

existe una separación categórica entre las personas flslcas y las morales, asl 

como una subdivisión más, en razón de las tareas que desempenen en cada caso. 

3. La posesión de un estableclmlento permanente. 

La comunidad Internacional ha adoptado en su mayorfa de leglslacloneu 

modernas, el término "establecimiento permanente" para establecer su soberanía 

m Se trata del domicilio convencional que debe señalar el p:uticular al hacer alguna manifestación 11 la 
autoridad administrativa, mediante escrito, confom1c ni nniculo 18 del mismo ordenamiento. 
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fiscal respecto de extranjeros que, en su territorio llevan' a cabo actividades 

económicas sin acudir a la creación de personas juridico colectivas, como por 

ejemplo una sociedad mercantil. 

Como un paréntesis, la figura de "base fija" en México, fue creada para las 

personas flslcas no residentes que prestaran servicios personales Independientes· 

en territorio nacional, sin embargo, en razón de la reciente reforma fiscal, esta 

locución desapareció de la nueva Ley del ISR y se integró a la expresión de 

"establecimiento permanente". 

El autor Pérez de Acha 156 estima que la figura del establecimiento penmanente 

surgió como un mecanismo para solucionar el problema de la doble contribución 

Internacional, generada por dos tendencias encontradas: una, la de los paises en 

vias de desarrollo, netamente Importadores de capital, que tienden a gravar la 

fuente de riqueza del ingreso con Independencia de la residencia de los 

contribuyentes; y la otra, aplicada por los paises desarrollados, exportadores de 

ese capital, para gravar los ingresos percibidos por sus residentes, sea cual fuere 

el lugar donde se encuentra la fuente de los mismos. Según el doctrinario, al 

momento en que unos Estados gravan la fuente del Ingreso y otros parten del· 

concepto de residencia de las personas, la consecuencia que se presenta es la 

doble contribución Internacional. 

El Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, actualizado en 

1994, establece en su artlculo 5° que la expresión "estableclmlento permanente" 

significa un lugar fijo de negocios a través del cual las actividades de una 

empresa se llevan a cabo, ya sea total o parcialmente. Es decir, el estableclmlento 

permanente no es una persona jurldica Independiente de su propietaria, sino que 

es la misma persona propietaria la que se convierte en centro de Imputación 

normativa respecto de conductas que despliega en un Estado diferente al de su 

'"Citado en CALVO NICOLAU, Enrique. Op. Ci1. p. 294 
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residencia, las cuales caen bajo el ámbito material de validez de un orden jurldlco. 

distinto de aquél al que está de ordinario, subordinada. Esta postura ha sido 

adoptada por México tanto en los tratados para evitar la doble contribución 

celebrados, como en su propia legislación interna. 

Es a partir de la Ley del ISR de 1980, cuando por primera vez en el derecho 

mexicano se hace referencia a la figura jurldica del establecimiento penmanente 

como supuesto legal que obliga a residentes en el extranjero al pago del ISR. 

Los no residentes en México que tengan un establecimiento permanente en el 

pals, son contribuyentes del ISR conforme a las reglas que se contienen en lu 

misma ley para los residentes, no obstante, en lo particular deberán aplicarse la5 

normas especiales que se contengan en los tratados que México haya celebrado 

con otros Estados para evitar la doble contribución, respecto de residentes en. 

dichos Estados.157 

Siguiendo el criierio fijado por la Ley del ISR, las personas flslcas y morales están 

obligadas al pago de dicho impuesto en varias hipótesis, entre éstas la contenida 

en la fracción 11 del articulo 1°, es decir, los residentes en el extranjero que tengan 

un establecimiento permanente en el pals, respecto de los ingresos atribuibles a 

dicho establecimiento permanente. Este supuesto, Implica la prnsencia de tren 

elementos: 

•:• Que sea un residente en el extranjero. 

151 El articulo 12 del Código Civil Federal establece que "Las leyes mexicanas rigen a t'idas las personas qu~ 
se encuentren en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquéllo~ 
que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo,. 
además, lo previsto en los tratados y convenciones de que México sea parte", 
Por otra parte, el mismo Código Fiscal de la Federación, articulo 1°, primer párrafo, al referirse a las persona:; 
obligadas confonnc a las leyes fiscales mexicanas, dispone que éstas, están obligadas a contribuir para los 
gastos públicos confom1e a las leyes fiscales respectivas¡ asl como que las disposiciones del Código s~ 
aplicarán en defecto de aquéllas (es decir, supletoriamenle) y sin perjuicio de lo dispuesto por tos tratados 
internacionales de que México sea parte. 
De ambos mandatos, se fundamenta el comentario vertido en relación 11 la generalid11d y especialidad en la 
aplicación de la nom1a fiscal. 
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•:• Que tenga en México un establecimiento permanente. 

•:• Que esa persona obtenga Ingresos originados por conductas desplegadas 

en México y que por ello los Ingresos se consideren atribuibles a la misma. 

Ahora bien, el articulo 2º del mismo ordenamiento legal, dispone: 

(PÁRRAFO PRIMERO) 

"Para los efectos de esta ley se considera 

estabteclmlento permanente cualquier lugar de 

negocios en el que se desarrollen, parcial o 

totalmente, actividades empresariales o se presten 

servicios personales Independientes. Se entenderá 

como estableclmlenlo permanente entre otros, las 

sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, 

Instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de 

exploración, extracción o explotación de recursos 

naturales." 

Asl pues, tenemos que deben conjugarse los siguientes aspectos en la figura 

tratada: 

•:• Un lugar de negocios. Éste debe ser un lugar fijo, una Instalación fija, un sitio 

determinado, un espacio en el que, con cierto grado de permanencia se 

desarrolle una actividad. Por otro lado, los negocios 158 que pueden 

desarrollarse en el lugar fijo pueden ser de carácter civil (prestación de 

servicios profesionales) o mercantil (actividades empresariales). 

•:• En él deben desarrollarse, total o parcialmente, actividades empresariales. 

•:• O prestarse servicios personales Independientes. 

Sin embargo, en el mismo precepto se encuentran otras modalidades del 

establecimiento permanente a considerar: 

"ª Véanse artlculos: 120 de Ja ley del ISR y 16 del Código Fiscal de la Federación; el uno y el otro 
proporcionan la concepción de .. actividades empresariales" y .. servicios personales independientes". 



(PÁRRAFO SEGUNDO) 

"No obstante lo dispuesto en el pérrafo anterior, 

cuando un residente en el exlranjero actúe en el 

pals a través de una persona flslca o moral, distinta 

de un agente Independiente, se consideraré que el 

residente en el extranjero llene un establecimiento 

permanente en el pals, en relación con todas las 

actividades que dichas persona flslca o moral 

realice para el residente en el extranjero, aun 

cuando no tenga en territorio nacional un lugar de 

negocios o para la prestación de servicios, si dicha 

persona ejerce poderes para celebrar contratos a 

nombre o por cuenta del residente en el extranjero 

tendientes a la realización de las ecllvldades de 

éste en el pals, que no sean de las mencionadas en 

el articulo 3° de esla ley," 
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En esta hipótesis normativa, la actuación ~el residente en el extranjero se efectúa 

a través de un tercero, persona flsica o moral, distinta de un agente Independiente 

(es decir, se trata de un representante), que ejerce poderes para celebrar 

contratos en nombre del residente en el extranjero y además, con facultades para 

la realización de actividades del no residente en el pals. Por conducto de un 

representante, se atribuyen los actos al representado. 

(PÁRRAFO TERCERO) 

"En caso de que un residente en el extranjero 

realice actividades empresariales en el pals, a 

través de un fideicomiso, se consideraré como lugar 

de negocios de dicho residente, el lugar en el que el 

fiduciario realice tales actividades y cumpla por 

cuenta del residente en el exlranjero con las 

obligaciones fiscales derivadas de estas 

actividades." 
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En este caso, el residente en el extranjero ejecuta sus actividades mediante un 

fideicomiso en el pals, debido a ello, seré tomado como lugar de negocios, aquél 

en donde la Institución fiduciaria, cumpla por cuenta de aquél, sus operaciones 

económicas y obligaciones para con el fisco. 

(PÁRRAFO CUARTO) 

"Se considerará que exlsle estableclmtento 

permanente de una empresa aseguradora residente 

en el extranJero, cuando ésta ~arclba Ingresos por 

el cobro de primas dentro del territorio nacional u 

otorgue seguros contra riesgos situados en él, por 

medio de una persona distinta de un agente 

Independiente, excepto en el caso del reaseguro". 

El sujeto residente en el extranjero es una empresa de seguros, y percibe Ingresos 

por concepto de primas en territorio nacional o por asegurar contra riesgos 

situados en territorio nacional, a través de un representante, con la excepción para 

el caso del reaseguro; en estas circunstancias, se considera que existe 

establecimiento permanente. 

(PÁRRAFO QUINTO) 

"De Igual forma. se considerará que un residente en 

el extranJero tiene un establec)mlento permanente 

en el pals, cuando actúe en el territorio naclonal a 

través de una persona flslca o moral que sea un 

agente Independiente, si éste no actúa en el marco 

ordinario de su actividad. Para estos efectos, se 

considera que un agente Independiente no actúa en 

el marco ordinario de sus actividades cuando so 

ubique en cualquiera de los siguientes supuestos: 

Aqul se hace una clara distinción respecto a la actuación del residente en el 

extranjero a través de un agente independiente sin la existencia de un lugar de 

negocios de su propiedad, es decir, formalmente no existe un representante del 
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mismo y sin embargo, se tendrá Cl1mo residente en el extranjero con 

establecimiento permanente en el pals, debido a que las actividades del agente 

hacen suponer dependencia de aquél: 

(CONTINUACIÓN PÁRRAFO QUINTO) 

Fracción l. "Tenga existencias de bienes o 

mercanclas, con las que efectúe entregas por 

cuenta del residente en el extranjero." 

Esta modalidad aparece en virtud de que es territorio nacional en donde está 

almacenada la mercancla propiedad del residente en el extranjero, la cual 

constituye el objeto Indirecto de la obligación de dar que dicho r&sldente contrae· 

con quien la adquiera, y por ende, se supone que la fuente de riqueza se 

encuentra en México. El hecho de tener almacenadas las mercancl11s en nuestro 

pals, le otorga al no residente, la posibilidad de efectuar negocios en el pals y 

además, no se contempla esta actividad como auxiliar de la principal (enajenar los 

bienes). Existe la excepción dada por la fracción V del articulo 3º de la ley del ISR. 

Fracción 11. "Asuma riesgos del residente en el 

extranjero." 

Esta hipótesis se basa en la presunción de que el agente en México tiene alguna 

vinculación económica con el residente en el extranjero. El agente debe residir en 

México, de tal manera que pueda asumir los riesgos del no residente conforme a 

la legislación mexicana. 

Fracción 111. "Aclúe sujelo a Instrucciones detalladas 

o al control general del residente en el extranjero." 

La condición de sujeción a "instrucciones detalladas" o "al con'.rol general del 

residente en el extranjero", permiten suponer que el agente "independiente" que 

reside en México si depende del no residente, lo que origina para éste l<i 

existencia de un establecimiento permanente en el pals. 



Fracción IV. "Ejerza actividades que 

económicamente corresponden al residente en el 

extranjero y no a sus propias actividades.• 
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En este caso, las actividades que desempeñe el agente corresponden respecto de 

su contenido económico, al residente en el extranjero y no a aquél, si hubiera 

actuado como agente Independiente. 

Fracción V. "Perciba sus remuneraciones 

Independientemente del resultado de sus 

actividades." 

El agente percibe remuneraciones desvinculadas del resultado de su desempeño 

como tal, en otras palabras, depende del residente en el extranjero, lo que justifica 

para éste la existencia del establecimiento permanente en el pals. 

Fracción VI. "Efectúo operaciones con el residente 

en el extranjero utilizando precios o montos de 

contraprestaciones distintos de los que hubieran 

usado partes no relacionadas en operaciones 

comparables." 

El presupuesto consiste en el uso de precios o montos de contraprestaciones· 

distintos de los que el residente en el extranjero ocupa al realizar ciertas 

operaciones con personas no relacionadas, al efectuarlas con el agente.159 

(PÁRRAFO SEXTO) 

"Tratimdose de servicios de construcción de obra, 

demolición, Instalación, mantenimiento o montaje en 

bienes Inmuebles, o por actividades de proyección, 

159 De acuerdo ni último párrafo del articulo 106 de 13 Lcy del ISR, "Se considera que dos o mis personas son 
partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administrnc ión, control o capital 
de la otra, o cuando una persona o grupo de persom1s participe, directa o indirectamente, en la administración, 
control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación cnt~e ellas de acuerdo con In 
legislación aduanera". 



Inspección o supervisión relacionadas con ellos, se 

consideraré que existe establecimiento penmanente 

solamente cuando los mismos tengan una duración 

de més de 163 dlas naturales, consecutivos o no, 

en un periodo de doce meses." 
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Lo anterior, significa que existe establecimiento permanente, si la realización de 

las actividades señaladas ocupa un periodo superior a los 183 dlas naturales, 

consecutivos o no, en un año. 

Siguiendo el orden utilizado por la Ley de la materia, el articulo 3° de la misma, 

contempla los casos en los que no se entiende la existencia de establecimiento 

permanente: 

ARTICULO 3° • "No se considerará que 

constituye establecimiento penmanente: 

l. La ullllzaclón o el mantenimiento de Instalaciones 

con el único fin do almacenar. o exhibir bienes o 

mercanclas pertenecientes al residente en el 

extranjero. 

11. La conservación de existencias de bienes o de 

mercanclas pertenecientes al residente en el 

extranjero con el único fin de almacenar o exhibir 

dichos bienes o mercanclas o de que sean 

transformados por otra persona. 

111. La ullllzaclón de un Jugar de negocios con el 

único fin de comprar bienes o mercanclas para el 

residente en el extranjero. 

JV. La ullllzaclón de un lugar de negocios con el 

único fin de desarrollar actividades de naturaleza 

previa o auxiliar para las actividades del residente 

en el extranjero, ya sean de propaganda, de 

suministro de Información, de Jnvesllgaclón 

clenllfica, de preparación para la colocación de 

préstamos, o de olras actividades similares. 



v. El depósito fiscal de bienes o de mercanclas de 

un residente en el extranjero en un almacén general 

de depósito ni la enlrega de los mismos para su 

Importación al pals." 

4. Fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. 
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El término fuente de riqueza no se detalla en la ley del ISR, sin embargo, puede 

entenderse como el medio del que se obtiene el Ingreso, o del cual emana, cuya 

percepción se establece por la Ley como objeto del Impuesto. 

Hugo B. Margain elaboró un estudio acerca de la fuente de riqueza y su ubicación, 

llegando a las siguientes conclusiones 160
: 

a) Cuando los ingresos provienen del trabajo personal, la fuente se localiza en el 

pals de residencia de quien paga el trabajo prestado. 

b) Respecto de los ingresos que provienen del capital, la fuente de riqueza se 

encuentra en el lugar en que se emplea el capital que produce los 

rendimientos; y 

c) Si los ingresos provienen de la combinación del capital y del trabajo, o sea los 

ingresos de las empresas, la fuente de riqueza se sitúa en el pals en que la 

empresa desarrolla la actividad para la que fue organizada. 

A manera de conclusión, el autor expresa que debe entenderse como fuente de 

riqueza "a aquel lugar en e/ cual se genera la causa o motivo de una riqueza 

transmisible de una persona a otra, independientemente del lugar de celebración 

del acto jurtdico y de la ubicación del lugar del cual surgen /os recursos que 

constituirán el ingreso". 

11
• Citado en CALVO NICOLAU, Enrique, Op. Cit., p. 277. 
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Dolores Chapoy161 a su vez, razona en ur¡o de sus trabajos, que en Ja mayorla de 

los tratados que han celebrado Jos Estados a fin de evitar la doble contribución 

lntemaclonal, se han adoptado los siguientes criterios para definir el lugar de 

ubicación de la fuente de riqueza: 

a) Los Ingresos que derivan de la prestación de servicios personales se gravan 

por el pals en donde se realiza la actividad. 

b) Los ingresos que provienen del capital se gravan por el pals de residencia del 

deudor. 

c) Los ingresos que derivan de actos mercantiles o Industriales que llevan a cabo 

las empresas tienen su fuente en el pals en que se obtienen los Ingresos, y es· 

éste el que debe gravarlos. 

Como se observa, el criterio adoptado e.n la mayorla de los referidos tratados, 

coincide en gran medida con el sostenido por el maestro Margain, pero difieren 

respecto de los ingresos que derivan de la prestación de servicios personales. 

Conviene apuntar, que los tres criterios expuestos han sido aceptados y 

reconocidos por México al celebrar los diversos tratados para evitar la doble 

contribución con la comunidad internacional. 

En la ley del ISR, el legislador mexicano optó por establecer en qué 

circunstancias se considera que la fuente de riqueza de un determinado ingreso se 

entiende localizada en territorio nacional. Dentro del Titulo V de la Ley, se· 

localizan diversas disposiciones referidas a la forma en que deben determinar el 

ISR mexicano, los residentes en el extranjero que obtengan Ingresos de fuente de 

riqueza ubicada en territorio nacional. para efectos didácticos, obsérvese el 

siguiente cuadro: 

161 Citado en CECILIO TORRES, Damián y MÉNDEZ MORALES, Lucia Adriana. ''!!rnorarios a residenteJ 
en el extranjero (Efectos fiscales)". Revista quincenal ºNuevo Consullorio Fiscal°', Año IS, No. 289, México, 
septiembre 2001; p. 37. 
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CONDICIONES PARA QUE LA 

FUENTE DE RIQUEZA SE 

CONSIDERE UBICADA EN 

TERRITORIO NACIONAL. 

1. Salarios y prestación de servicios 1. Que el servicio se preste en 

personales subordinados. (art. 180) el pals 

2. Jubilaciones, pensiones y haberes de 2. Que los pagos se efectúan 

retiro. (art.182) por residentes en el pals o 

establecimientos permanentes 

en territorio nacional, o cuando 

las aportaciones se deriven de 

un servicio personal 

subordinado que se haya 

prestado en territorio nacional. 

3. Honorarios y en general, pagos por la 3. Que el servicio se haya 

prestación de un servicio personal prestado en el pals. SI una 

Independiente. (art. 183) parte del servicio se prestó en 

México, se presume, salvo 

prueba en contrario, que la 

totalidad del servicio se prestó 

en México. Si se prueba que 

sólo una parte del servicio se 

prestó en México, el Impuesto 

se causa solamente sobre esa 

opción. 

4. Remuneraciones a miembros de consejos 4. Que el pago se efectúe por 

directivos, vigilancia, consultivos, gerencias, una empresa residente en el 

administradores y comisarios. (art. 185) pals, Independientemente del 

lugar en el que materialmente 

se hubiere prestado el servicio. 
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5. Concesión del uso o goce temporal de 5. Que se encuentren ubicados 

Inmuebles. (art.186) en territorio nacional. 

6. Ingresos derivados del servicio turlstlco de 6. Que en el pals estén 

tiempo compartido. (art. 187) ubicados uno o más Inmuebles 

que se destinen total o 

parcialmente a dicho servicio. 

7. Concesión del uso o goce temporal de 7. Que se utilicen en el pais 

muebles. (art. 188) cuando 

destinados 

se 

a 
encuentren 

actividades 

comerciales, industriales, 

agrlcolas, ganaderas o de 

pesca. 

8. Enajenación de bienes Inmuebles. (art. 8. Que se encuentren ubicados 

189) en territorio nacional. 

9. Enajenación de acciones o titulas valor. 9. Que la emisora de los titulas 

(art. 190) o acciones resida en México o 

cuando más del 50 % del valor 

contable de las acciones 

estuviere representado por · 

inmuebles ubicados en el paf s. 

10. Intercambio de deuda pública por capital, 10. Cuando reside en México la 

por persona distinta del acreedor original. (art. persona a cuyo cargo esté el 

191) crédito de que se trate. 

11. Operaciones financieras derivadas de 11. Cuando una de las partes 

capital. (art. 192) que celebre dichas operaciones 

sea residente en México o 

residente en el extranjero con 

establecimiento permanente en 

el pals y sean referidas a 

acciones o titulas valor de los 

mencionados en el articulo 190 
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de la ley. 

12. Dividendos y en general ganancias 12. Que la sociedad que los 

distribuidas por sociedades mercantiles. (art. distribuya resida en México. 

193) 

13. Remanentes de personas morales que no 13. Que la persona moral resida 

tengan fines lucrativos. (art. 194) en México. 

14. Intereses. (art. 195) 14. Cuando en el pals se 

coloque o invierta el capital, o 

cuando los intereses se paguen 

por un residente en el 

extranjero con establecimiento 

permanente en el pals. 

15. Arrendamiento financiero. (art. 198) 15. Cuando los bienes se 

utilicen en el pals o cuando los 

pagos que se efectúen al 

extranjero se deduzcan, total o 

parcialmente, por un 

establecimiento permanente en 

el pais. 

16. Regaifas, asistencia técnica o publicidad. 16. Cuando los bienes o 

(art. 200) derechos por los cuales se 

pagan las regaifas o la 

asistencia técnica se 

aprovechen en México, o 

cuando se paguen las regallas, 

asistencia técnica o publicidad, 

por un residente en territorio 

nacional o en el extranjero con 

establecimiento permanente en 

el pais. 

17. Servicios de construcción, Instalación, 17. Cuando se realicen en el 
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mantenimiento o montaje en bienes pals. 

Inmuebles. (ar!. 201) 

18. Ingresos por premios. (art. 202) 18. Que la !olerla, rifa, sorteo o 

juego con apuestas y concursos 

de toda clase se celebren en el 

pals. Salvo prueba en contrario 

se entiende que tales 

acontecimientos ocurren en el 

pals si el premio se paga en 

México. 

19. Espectáculos públicos, artlsticos o 19. Cuando el evento 

deportivos. (art. 203) respectivo se lleve a cabo en el 

pal s. 

20. Procedentes de primas pagadas o 20. Cuando se paguen por un 

cedidas a reaseguradoras. (ar!. 207) residente en el pals o por 

residente en el extranjero con 

establecimiento permanente en 

el pals. 

Debe considerarse que los tratados Internacionales en materia fiscal, constituyen 

normas de excepción a las generales que· en materia contributiva se contienen en 

las leyes internas, en particular en la Ley del ISR. La existencia de un tratado 

internacional puede dar lugar a que no paguen el ISR en México sujetos que 

estarlan obligados de no ser por la convención internacional. 

Para concluir, favorece apuntar el concepto que aporta el Código Fiscal de la 

Federación a la locución "territorio nacional": 
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El articulo 8 de fa fegfsfación referida, establece que "para efectos fiscales se 

entenderá por México, pafs y territorio naclonaf162
, fo que conforme a la 

Constitución Pofftica de fas Estados Unidos Mexicanos Integra el territorio nacional 

y fa zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial". 

O) Conclusión. 

Podemos decir que el Impuesto sobre la Renta es una contribución por definición 

legal, distinta de las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de 

mejoras y Jos derechos; del tipo directo y personal; creada mediante ley, en 

ejercicio de fa facultad constitucional a cargo del Poder Legislativo de los Estados 

Unidos Mexicanos para imponer las necesarias a fin de cubrir el presupuesta· 

(naturaleza federal); que obliga a su pago a fas personas ffsicas y morales 

residentes en México por todos sus ingresos obtenidos, a aquéllas residentes en 

el extranjero con establecimiento permanente en el pafs por los Ingresos 

atribuibles a éste, asf como a aquéllas no residentes por Jos ingresos percibidos 

de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional; tomando como base impositiva 

la utilidad obtenida, a la tasa o tarifa aplicables según fas caracterfsticas 

especiales del contribuyente y de fa actividad económica gravada; con un periodo 

de causación que por regla general es anual. 

162 De conformidad con el numeral 42 constilucional, el 1erri1orio nacional comprende: J. El de las panes 
in1egmntes de la Federación¡ 11. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes~ IJI. 
El de las Islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, sitm1das en el Océano Pacifico; IV. La plataforma 
continental y los zócalos submarinos de las islas cayos y arrecifes; V. Las aguas de los mares 1errilorfalcs en 
la exlcnsión y témtinos que fija el derecho inlcmacional, y las marítimas inlcriores; y \'l. El espacio situado 
sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que cslablczca el propio derecho inlem:icional. 
Respecto a la concepción de "zona económica exclusi\'a", según lo dispueslo en el articulo 27 constitucional, 
pámifo 9°, ésta se extiende a doscientas millas náulicas, medidas a partir de la linea de base desde Ja cual se 
mide el nlar territorial y en ella, la N;ición ejerce los dcrcchos de sobcrania. y las jurisdicciones que 
esrnblczcan las leyes del Congreso. 
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111.2.3 El Régimen de las Personas Flslcas. 

A} Titulo IV. Estructura. 

El Tltulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR}, Intitulado "De las 

Personas Flsicas", prevé una serie de "Disposiciones Generales" y otras de 

carácter especial, contenidas en once Capitules y tres Secciones, bajo el siguiente 

orden: 

CONTENIDO 

Disposiciones Generales. 

Capitulo l. 

"De los ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un 

servicio personal subordinado" 

Capitulo 11. 

"De los ingresos por actividades 

empresariales y profesionales" 

ART(CULOS 

106 al 109 

110ai119 

Sección l. 120 al 133 

"De las personas flsicas con 

actividades empresariales y 

profesionales" 

Sección 11. 134 al 136 

"Del régimen intermedio de las 

personas flsicas con actividades 

empresariales" 

Sección 111. 137 al 140 

"Del régimen de pequeños 

contribuyentes" 
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Capitulo 111. 141al145 

"De los Ingresos por arrendamiento 

y en general por otorgar el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles" 

Capitulo IV. 146 al 154 

"De los Ingresos por la enajenación 

de bienes" 

Capitulo V. 155 al 157 

"De los ingresos por adquisición de 

bienes" 

Capitulo VI. 158 al 161 

"De los ingresos por intereses" 

Capitulo VII. 162 al 164 

"De los ingresos por la obtención de 

premios" 

Capitulo VIII. 165 

"De los ingresos por dividendos y en 

general por las ganancias 

distribuidas por personas morales" 

Capitulo IX. 166 al 171 

"De los demás ingresos que 

obtengan las personas flsicas" 

Capitulo X. 172 al 174 

"De los requisitos de las 

deducciones" 

Capitulo XI. 175 al 178 

"De la declaración anual" 

Asl mismo, el Articulo Tercero Transitorio de la Ley que se comenta, Incluye el 

nuevo "Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario", el cual se tratará brevemente 

en lineas posteriores. Debido a la importancia y relación guardada con el tema 
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central de estudio, será preciso además, examinar algunas disposiciones 

contenidas en el Titulo V "De los residentes en el extran!ero con Ingresos 

provenientes de fuente de riaueza ubicada en territorio nacional". 

111.2.3.1 Disposiciones Generales. 

A) Sujetos y Objeto del Impuesto. 

Siguiendo el criterio determinado en el articulo 106 de la Ley del ISR, están 

obligadas al pago del Impuesto establecido en el TI tu lo IV de ésta 163
: 

1. Las personas f!slcas residentes en México que obtengan ingresos en: 

Efectivo; 

Bienes; 

Crédito; 

Servicios (en los casos que señale la ley) o; 

Cualquier otro tipo. 

2. Las personas flsicas residentes en el extranjero que realicen actividades 

empresariales, o presten servicios personales Independientes, en el pa!s, a 

través de un establecimiento permanente por: 

Ingresos atribuibles a éste. 

B) Ingresos exentos. 

Los ingresos no gravados (exentos) por el ISR son164
: 

161 El articulo 106 omite señalar a las personas flsicas residenles en el extranjero con fuente de riqueza 
ubicada en territorio nacional, pese a que también son sujetos del JSR confom1e al articulo 1°, rracción 111 del 
ordcnamienlo respec1ivo1 debido a que en el Título V del mismo, se prevé un tratamiento especial para dichos 
contribuyentes. 
•M Articulo J09 de la Ley. 
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l. Prestaciones distintas al salario que perciban los trabajadores de salario 

mlnlmo según la Ley Federal del Trabajo: 

• Horas extras. 

• Olas de descanso. 

• Los demás, hasta el 50% y hasta 5 veces el salario mlnlmo. 

11. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades. 

111. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro u otras formas de retiro, 

Invalidez, incapacidad, cesantla, vejez, retiro y muerte, hasta por 9 veces el. 

salario mlnimo diario previstas en la ley. 

IV. Reembolsos de gastos médicos dentales, hospitalarios y de funeral. 

V. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones. 

VI. Subsidio por incapacidad. Becas educacionales, guardarlas infantiles, 

actividades culturales y deportivas, otras prestaciones de naturaleza 

análoga que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o 

contratos de trabajo. 

VII. La entrega de aportaciones y sus rendimientos a la subcuenta de vivienda, 

asl como casa habitación, proporcionadas a los trabajadores, Inclusive por 

las empresas. 

VIII. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 

establecidos por las empresas cuando sean deducibles en el Titulo 11. 

IX. Las cuotas de seguridad social pagadas por los patrones. 

X. Retiro, Indemnización y primas de antigüedad y otros pagos, asl como los 

de la subcuenta de retiro hasta 90 veces el salario mlnimo por año de 

servicio. 

XI. Las mencionadas en las proporciones establecidas (Inclusive para la 

burocracia, las gratificaciones que se otorguen anualmente, siempre que 

sea de manera general): 

• Aguinaldo, 30 veces el salario mlnimo diario. 

• Prima vacacional, 15 veces el salario mlnimo diario. 

• Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, 15 

veces el salario mlnimo diario. 
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• Prima dominical, 1 vez el salario mlnlmo diario por cada domingo 

laborado. 

XII. Remuneraciones percibidas por diplomáticos, delegados oficiales de paises 

u organismos Internacionales con sede u oficina en México o técnicos de 

otros paises, según lo convenido en tratados Internacionales celebrados por 

nuestro pals. 

XIII. Los viáticos, cuando: 

• Sean en servicio del patrón. 

• Se reúnan requisitos fiscales. 

• Se comprueben. 

XIV. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por la ley 

(rentas vitalicias). 

XV. Derivados de enajenación de: 

• Casa habitación. 

• Bienes muebles distintos de las acciones, partes sociales, titulas valor y 

de las inversiones del contribuyente cuando en un año de calendario la 

diferencia entre el total de las enajenaciones y el costo comprobado de la 

adquisición de los bienes enajenados no exceda de 3 veces el salario 

mlnimo general del área del Distrito Federal elevado al año. 

XVI. Los intereses: 

• Pagados por Instituciones de crédito, siempre que provengan de cuentas de 

cheques para el depósito de sueldos y salarios, pensiones, retiro o ahorro, con 

saldo promedio hasta por 5 salarios mlnimos del área, elevados al año. 

• Pagados por sociedades de ahorro ·y préstamo y sociedades financieras 

populares, en cuentas con saldo promedio hasta por 5 salarios mlnlmos 

del área del Distrito Federal. 

XVII. Cantidades pagadas por instituciones de seguros al cubrir riesgos 

amparados por las pólizas contratadas. 

XVIII. Herencias o legados. 

XIX. Donativos: 
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• Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus 

ascendientes en linea recta, cualquier monto. 

• Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en linea recta, 

siempre que lo recibido no se enajene o done por el donatario a otro 

descendiente en linea recta, sin limitación de grado. 

• Los demás, hasta por un monto equivalente a 3 veces el salario mlnimo. 

general, elevado al año. 

XX. Premios por concursos o incentivos al valor clvico. 

XXI. Indemnizaciones por daños. 

XXII. Los percibidos en concepto de alimentos. 

XXIII. Retiros de cuentas de retiro, cesantla o edad avanzada por gastos de 

matrimonio. 

XXIV. Impuestos trasladados por el contribuyente en términos de ley. 

XXV. Los ingresos derivados de la primera enajenación de derechos parcelarios, 

de las parcelas o derechos comuneros. 

XXVI. Derivados de enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas, 

en bolsa de valores concesionada en los términos de la ley del mercado de 

valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas en 

dichas bolsas de valores. 

XXVII. Ingresos provenientes de actividades agrlcolas, ganaderas, silvlcolas o de 

pesca, hasta un monto equivalente a 40 veces el salario mlnimo del área 

geográfica del contribuyente, eleva~o al año. 

XXVIII. Regallas por permitir a terceros la publicación de obras escritas, o 

reproducción de obras musicales, de su creación, por el equivalente a 2 

salarios mlnimos del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

111.2.3.2 Régimen aplicable a los Ingresos por sueldos, salarios y asimilados. 

A) Sujetos y Objeto del Impuesto. 
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Los sujetos de este régimen podrán ser aquéllos que perciban los siguientes 

Ingresos, de conformidad con el articulo 11 O de la Ley: 

1. Por la prestación de servicios personales subordinados. 

a) Salarios. 

b) Demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo: 

Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y; 

Prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la 

relación laboral. 

2. Ingresos asimilados. 

a) Remuneraciones y prestaciones obtenidas por funcionarios y trabajadores de 

la administración pública y los obtenidos de las fuerzas armadas (fracción 1). 

b) Rendimientos y anticipos de sociedades cooperativas de producción, de 

sociedades y asociaciones civiles (fracción 11 ). 

c) Honorarios al consejo de administración, vigilancia y de cualquier otra lndole, 

asl como honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales 

(fracción 111). 

d) Honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un 

prestatario (fracción IV). 

e) Honorarios asimilados cuando asl lo co.munique al pagador (fracción V). 

f) Ingresos asimilados por actividades empresariales (fracción VI). 

Se estima que los ingresos descritos, son percibidos exclusivamente por quien 

presta el servicio. 

Quienes hagan pagos por los conceptos referidos, están obligados a efectuar laii 

RETENCIONES Y ENTEROS mensuales que tendrán el carácter de pagos 
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provisionales, a cuenta del Impuesto anual, conforme a la tabla de: articulo 113 de 

la Ley. 

B) Subsidio. 

Por otro lado, los contribuyentes sujetos al régimen de salarios y asimilados, 

fracciones 11 a V del articulo 110 de la Ley, asl como aquéllos referidos en los 

Capitules 11 y 111 del presente Titulo, gozan de un SUBSIDIO en pago provisional. 

En declaración anual, la ley no hace excepción alguna, razón por la que podrla 

concluirse que todos los contribuyentes del Titulo IV, excepto aquéllos que 

perciban ingresos exentos, o con pago definitivo como los ingresos por premios o 

dentro del régimen de pequeños contribuyentes, tienen ese derecho. 

C) Crédito al salarlo. 

En otro orden de ideas, existe también la figura del CRÉDITO AL SALARIO, el 

cual surgió en 1993, como un apoyo económico que en aquella época deseaba 

otorgar el gobierno federal a la clase trabajadora de bajos Ingresos; su 

fundamento consistió en que para entonces, la administración pública generaba un 

superávit de las finanzas federales, el gobierno decidió entregar dichos recursos a 

los trabajadores de más bajos ingresos siempre que se desempeñaran dentro de 

la economla formal (inscritos en el IMSS); con el tiempo esta ayuda se hizo una 

carga cada vez más pesada que hoy dla ha quedado "endosada" al patrón. 

De conformidad con los numerales 115 y 116 de la Ley, solamente los sujetos que. 

perciban ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, asl como 

aquéllos descritos en la fracción 1 del articulo 11 O, tienen derecho a la aplicación 

del crédito al salario al calcular el impuesto a su cargo, en pagos provisionales y 

anual. 

El crédito al salario es una ayuda financiera que el Estado otorga a las personas 

flsicas que perciben ingresos por salarios, es inversamente proporcional al Ingreso 
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obtenido, es decir, a mayor Ingreso menor será el crédito al salario. Se actualiza 

trimestralmente 165
• 

O) El Impuesto sustitutivo del crédito al salarlo166
• 

La reciente reforma fiscal Incorpora un nuevo impuesto federal a cargo de quienes 

para recuperar el monto del crédito al .salario que hubieran entregado a sus 

asalariados, lo disminuyan del Impuesto sobre la renta retenido o propio. Los 

elementos esenciales de éste son: 

1. Sujeto. 

Son las personas flslcas y morales que realicen erogaciones por Ja prestación de 

un servicio personal subordinado en territorio nacional. 

Se consideran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, 

los salarios y demás prestaciones en efectivo o en especie que sean pagadas por 

la persona flsica o moral a quienes les presten un servicio personal subordinado. 

También se consideran erogaciones por la prestación de un S'9rvlclo personal. 

independiente aquellas erogaciones que para la Ley del ISR se tomen como 

Ingresos asimilados a salarios. 

2. Objeto. 

El objeto es en si su razón de ser, este nuevo impuesto busca sustituir al gobierno 

federal en cumplir su compromiso adquirido con las clases más necesitadas, 

otorgando esta prestación y obligando al patrón a absorber la erogación. 

3. Base. 

1115 Concepto 1omndo del Diccionario Fiscal offixfiscal.com.mx 
IMi .J>rc\'isto en el Articulo Tercero Transitorio para. el ejercicio 20021 de la Ley del ISR. 
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Deberán Incluirse dentro de la base: los salarios y asimilados (sólo en el supuesto 

de ser sujetos al crédito al salario), prestaciones en efectivo gravadas y 

prestaciones en especie gravadas. 

4. Tasa. 

3%, aplicada al total de las erogaciones por la prestación de un servicio personal 

subordinado. 

5. Epoca de pago. 

Deberá pagarse mediante pagos provisionales mensuales a más tardar el dla 17 

del mes inmediato posterior a aquél en que se hayan efectuado las erogaciones, a· 

cuenta del causado en el ejercicio fiscal. El impuesto anual, se pagará en el 2003, 

mediante declaración ante las oficinas autorizadas, en las mismas fechas que el 

impuesto sobre la renta. 

El impuesto establecido, se causará en el momento en que se efectúe la 

erogación por la prestación de un servicio personal subordinado. 

6. Opción de pago. 

El séptimo párrafo del Articulo Tercero Transitorio, dispone que los contribuyentes 

precisados, podrán optar por no pagar el impuesto previsto, siempre que no 

efectúen la disminución del crédito al salario pagado a sus trabajadores 

establecida en los articules 116, 117 y 120 (sic)167 de la Ley del ISR. Asl mismo, el 

octavo párrafo, señala que en el caso de que el crédito al salario pagado a los 

trabajadores sea mayor al impuesto sustitutivo que se debiera pagar, los· 

contribuyentes que ejerzan la opción anotada, podrán disminuir del Impuesto 

sobre la renta propio o retenido, el monto en el que dicho crédito exceda del 

impuesto sustitutivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos del articulo 120 

de la ley.168 

161 Por un error de redacción del legislador o al ser publicado, se hizo referencia al aniculo 120, debiendo ser 
el nrtlculo 119, ya que el primero de los citados, pcncnece al Capitulo de los ingresos por la prcstrición de un 
servicio personal independiente, que nada licnc que \'Cr con el tema en cuestión. 
1611 Nuc\•amcnte se remite al articulo 120, debiendo ser el 119. 
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E) Obllgaclones. 

De regreso al punto central de este apartado, la Ley que se analiza prevé una· 

serie de obligaciones tanto para los contribuyentes del régimen, como para los 

patrones de los mismos, en concordancia con los numerales 117 y 118, 

respectivamente: 

1. Para los contribuyentes: 

l. Deben proporcionar los datos necesarios para su inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes, o bien, su clave de registro al empleador 

cuando ya haya sido Inscrito con anterioridad. 

11. Solicitar constancia de retenciones. 

111. Presentar declaración anual cuando: 

• Obtengan ingresos acumulables de otros Capitulas. 

• Cuando se comunique por escrito al retenedor que se presentará· 

declaración anual. 

• Cuando se presten servicios a dos o más patrones o se dejen de prestar 

servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate. 

• Cuando se tengan ingresos en el extranjero. 

• Cuando se perciban ingresos anuales por más de $300, 000 pesos. 

IV. Comunicar por escrito al empleador antes del primer pago, si prestan 

servicios a otro y si les otorga crédito al salario. 

2. Para los patrones: 

l. Efectuar retenciones y enterarlas. 

11. Calcular el ISR anual. 

111. Proporcionar constancia por remuneraciones y retenciones a más tardar el' 

31 de enero de cada año. 

IV. Solicitar constancia a las nuevas contrataciones. 
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V. Declaración informativa a la autoridad fiscal, para el 15 de febrero, por el 

crédito al salario. 

VI. Solicitar datos para Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

VII. Proporcionar constancia de viáticos pagados en el año antes del 15 de 

febrero de cada año, cuando se aplicó el 109, fracción XIII ( se 

acumularon). 

Por otro lado, quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al 

crédito al salario a que se refieren los artlcuios 115 y 116 de la Ley, sólo podrán· 

acreditar contra el Impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las 

cantidades entregadas a los contribuyentes, si reúnen los siguientes requisitos: 

a) Llevar registro de pago Individual. 

b) Conservar comprobantes que demuestren: 

• Monto pagado. 

• El ISR retenido. 

• Diferencias a favor por crédito al salario. 

c) Cumplir con las obligaciones del articulo 118. 

d) Haber pagado contribuciones de seguridad social. 

e) Presentar ante al IMSS, con copia a la SHCP, dentro de los cinco dlas 

inmediatos siguientes al mes, la nómina de los trabajadores con derecho al 

crédito al salario, identificando los ingresos que sirvan de base, asl como el' 

crédito al salario. 

f) Pagar mensualmente a los trabajadores en nómina por separado y en fecha 

distinta, el crédito al salarlo autorizado por la SHCP. 

111.2.3.3 Ingresos por actividad empresarial y profesional. 

Los ingresos gravados por estas actividades, se encuentran ragulados en el 

Capitulo 11 del Titulo IV de la Ley del ISR, dividido en tres Secciones: 
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A) Sección l. Régimen General. 

1. Sujetos. 

Los contribuyentes obligados conforme al régimen general son: 

a) Personas flslcas con actividades empresariales. 

Se consideran Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la 

realización de actividades comerciales, Industriales, agrlcolas, ganaderas, de 

pesca o silvlcolas (fracción 1, articulo 120 de la Ley del ISR). 

b) Personas flsicas que realicen actividades profesionales. 

Son Ingresos por la prestación de servicios profesionales, las remuneraciones que 

deriven que deriven de la prestación de un servicio personal independiente y 

cuyos ingresos no estén considerados en el Capitulo 1 del Titulo IV (fracción 11, del 

articulo 120 de la Ley del ISR). 

c) Residentes en el extranjero con uno o más establecimientos permanentes en el 

pals, por los ingresos atribuibles • a éstos, derivados de actividades 

empresariales o profesionales. 

2. Ingresos acumulables. 

Además de los señalados en el articulo 120 y en otros articules de la Ley, se 

tendrán como Ingresos acumulables los siguientes( articulo 121 de la Ley del ISR): 

a) Condonaciones, quitas, remisiones y deudas no pagadas prescritas. 

b) Provenientes de la enajenación de cuentas por cobrar y lltulos de crédito, asi 

como acciones de sociedades de inversión del Titulo 11. 

c) Recuperación de reclamaciones a compañlas de seguros y fianzas. 
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d) Gastos por cuenta de terceros no pagados, no documentados debidamente a 

nombre del tercero. 

e) Enajenaciones de obras de arte hechas por el contribuyente. 

f) Ingresos de agentes de Instituciones de crédito, de seguros, de fianzas o de 

valores, por promotores de valores o de administradoras de fondos para el 

retiro, por los servicios profesionales prestados a las mismas. 

g) Los de agentes aduanales. 

h) Derivados de la explotación de derechos de autor en general, entre otras: la. 

explotación de obras escritas, fotograflas o dibujos, en libros, periódicos, 

revistas o en las páginas electrónicas de Internet, o bien, la reproducción de 

obras musicales. 

1) Intereses nominales cobrados, derivados de la actividad empresarial o 

profesional sin ajuste alguno. 

j) Devoluciones, descuentos o bonificaciones que se reciban, sobre compras o 

gastos, siempre que se hayan deducido. 

k) La ganancia por la venta de activo fijo. 

1) Ingresos presuntivos determinados por la autoridad. 

Éstos, se consideran acumulables en el momento en el que efectivamente sean 

percibidos. 

3. Deducciones autorizadas. 

Las personas flsicas podrán realizar las deducciones que se mencionan a 

continuación (articulo 123 de la Ley del ISR): 

a) Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas, siempre que éstas se 

hayan acumulado. 

b) Adquisiciones de mercancias, materias primas, productos semiterminados y 

terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para 

enajenarlos. 

No son deducibles conforme a esta tracción: 
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Terrenos 

Acciones 

Partes sociales 

Obligaciones y otros valores mobiliarios 
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Titulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto: 

certificados de depósito de bienes o mercancias, la moneda extranjera, las 

piezas de oro o plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o 

extranjera, ni las onzas troy. 

Los terrenos y acciones deben tratarse conforme a los articuios 21 y 24 de la 

Ley del ISR. 

c) Gastos. 

d) inversiones 169
• 

e) Intereses pagados sin ajuste alguno, cuando los capitales se inviertan en las 

operaciones del negocio. 

f) Cuotas pagadas del IMSS, incluso cuando correspondan a los trabajadores. 

Las personas flsicas residentes en el extranjero, con uno o más establecimientos 

permanentes en el pals, pueden hacer deducciones, siguiendo el criterio que fija el 

articulo 30 de la Ley del ISR. 

4. Requisitos de las deducciones (articulo 125 de la Ley del ISR). 

Las deducciones autorizadas en la Sección 1, además de cumplir con los 

requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los 

siguientes: 

•!• Que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. 

•!• Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos en 

términos de la Sección l. 

wi Deben deducirse confomtc a la Sección JI del Capft11lo 11 del Tí1ulo 11 de fo Ley <le la materia. 
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•!• Deducción de Inversiones conforme al articulo 124, utilizando los 

porcentajes máximos de depreciación aplicados sobre el monto original de la 

inversión. 

•!• Que se resten una sola vez. 

•!• En el caso de pagos por primas de seguros o fianzas, se hagan conforme a 

las leyes de la materia; correspondan a conceptos que la ley Indique como 

deducibles o que otras leyes señaleri la obligación de contratarlos. 

•!• Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de 

las parclalldades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que 

corresponda, excepto tratándose de deducciones de activo fijo, cargos y 

gastos diferidos. 

•!• Que tratándose de inversiones no se les dé tratamiento fiscal a su 

revaluación. 

•!• Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último dla 

del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción establece la 

Ley. 

Adicionalmente a lo anterior, las personas flsicas empresarias o 

profesionistas, deben estar a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley del ISR, 

fracciones 111, IV, V, VI, VII, XI, XIV, XV, XVIII, XIX Y XX. 

5. Pagos provisionales y anual. 

Por otro lado, los contribuyentes de esta Sección, efectuarán pagos 

provisionales mensuales a cuenta del Impuesto del ejercicio, a más tardar el 

dla 17 del mes lnmedialo posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante 

declaración ante las oficinas autorizadas. 

La fórmula para determinar los pagos provisionales y el anual se encuentran en 

los articules 127 y 130; 175 y 177 respectivamente, de la Ley del ISR. 
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El cálculo del impuesto en pago provisional se estructura de la siguiente 

manera: 

Total de Ingresos acumulables oblenldos en el 

periodo comprendido desde el Inicio del ejercicio y 

hasta el úllimo dia del mes al que corresponde el 

pago. 

Menos deducciones aulorizadas del mismo periodo 

y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en 

ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido 

(acluallzadas). Igual a la base del pago provisional. 

Al resultado se aplicará la tarifa correspondiente 

oblenlda de las operaciones aritméticas signadas 

en el párrafo 2º del articulo, 127, la cual será 

calculada por las autoridades fiscales y publicada 

en el Diario Oficial de la Federación. 

De lo anterior, deriva el Impuesto causado. 

Monos pagos provisionales de meses anteriores 170
• 

Monos relenclón de 10% a los profoslonlstas que 

presten servicios a personas morales, en su caso. 

Igual a Impuesto antes de subsidio. 

Monos subsidio conforme al artfculo 114 

Igual a impuesto a pagar o saldo a favor. 

Asl mismo, las personas flsicas empresarios y profesionistas están obligadas a 

presentar declaración anual, acumulando a sus demás Ingresos (sueldos, 

enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos y otros) la utilidad 

gravable que determinen conforme a este Capitulo, de la siguiente manera: 

Ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio 

conforme a los Capilulos i, 111, IV, V, VI, VIII y IX del 

17° Contra el pago provisional de1cm1inado, se acreditarán los pagos provisionales del ejercicio efectuados 
con 11111crioridad. Asf mismo, cuando se presten servicios profesionales a personas morales, éstas deberán 
retener como pago provisional, el monto que rcsulle de aplicar la tasa del 10% sobre la:. cantidades pagadas, 
sin deducción alguna y enterarlo conjuntamente a las seftaladas en el articulo 113. 
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menos deducciones autorizadas en dichos 

Cepltulos. 

Más utilidad gravable oblenlda conforme e las 

Secciones 1 o 11 del Capllulo 11. ''.' 

(Ingresos acumulables del ejercicio. 

Menos deducciones autorizadas del ejercicio que se 

trate. 
Igual a la utilidad fiscal. 

Menos oárdidas fiscales no amortizadas. 

Igual a utilidad gravable.) 

Menos deducciones personales del articulo 176. 

Igual a base del lmpueslo anual. 

A ésta se aplicará la Jarifa del articulo 177 de la 

Ley. 

Igual a impuesto causado. 

Monos pagos provisionales. 

Menos impuesto acreditable pagado en el 

extranjero, impuesto pagado por la sociedad 

distribuidora de dividendos o utilidades ylo pagos 

provisionales por regaifas. 

Monos subsidio conforme al articulo 178. 

Igual a Impuesto a pagar o saldo a favor. 

6. Obligaciones. 
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Otro de los asuntos en reparar, es el relativo a las obligaciones ql!e la ley impone 

a los contribuyentes de esta Sección, que localizadas en el articulo 133, pueden 

resumirse en los siguientes términos: 

a) Solicitar inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

b) Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su. 

Reglamento. 

c) Expedir y conservar comprobantes que acrediten los ingresos que perciban, 

con la leyenda "Efectos fiscales al pago". 

111 Se logra alcndicndo los artículos 130 y 134 de la LISlt 



233 

d) Guardar contabilidad y comprobantes que acrediten el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

e) Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales, deben 

formular estado de posición financiera e Inventario de existencia al 31 de 

diciembre de cada año. 

f) Presentar declaración anual determinando utilidad fiscal y participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa. 

g) Presentar y mantener a disposición de la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público declaraciones informativas. 

h) Expedir constancias de retención. 

i) Obligaciones para los patrones, conforme al Capitulo l. 

j) Presentar con la declaración del ejercicio relación de operaciones con partes 

relacionadas. 

k) Obtener y conservar documentación de operaciones con partes relacionadas 

cuando se tengan ingresos superiores a 13 millones de pesos. 

1) Llevar registro especifico de inversiones por las que se tomó deducción 

Inmediata. 

Para finalizar, los contribuyentes que se dediquen exclusil'amente a las 

actividades agrlcolas, ganaderas, pesqueras y silvlcolas, cuyos ingresos en el· 

ejercicio inmediato anterior no exceda de $10,000,000 pesos, podrán aplicar las 

facilidades administrativas que se emitan en los términos del articulo 85 segundo 

párrafo de la ley. 

B) Sección 11. Régimen Intermedio. 

Una de las novedades de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, es 

precisamente el régimen Intermedio, el cual otorga un tratamiento especial a las 

personas físicas que realicen exclusivamente actividades empresariales, como a 

continuación se expone: 



234· 

1. Sujetos. 

Son las personas flslcas con actividades empresariales cuyos Ingresos obtenidos 

en el ejercicio inmediato anterior por dichas actividades sean menores a 

$4,000,000.00 (articulo 134 de la ley del ISR). 

Los contribuyentes, personas flslcas con actividades empresariales, podrán optar 

por el régimen intermedio cuando estimen que sus Ingresos no sobrepasarán los 

limites establecidos. 

Asl mismo, las personas flsicas que realicen actividades dentro del régimen 

intermedio y bajo la figura de la copropiedad, deberán sumar los Ingresos de todos. 

los copropietarios, sin que la suma total exceda de la cantidad limite, cálculo que 

deberá realizarse con los Ingresos del ejercicio inmediato anterior. 

2. Obligaciones y beneficios. 

Siguiendo el texto del primer párrafo del articulo 134, los sujetos del régimen 

intermedio, se encuentran obligados por las disposiciones del régimen general, sin 

embargo, pueden optar por ciertos provechos, a saber: 

a) Llevar un solo libro de ingresos, egresos y de registro de inversiones y 

deducciones, en lugar de llevar contabilidad. 

b) Podrán apuntar el importe de las parcialidades que se paguen en el reverso del 

comprobante, si la contraprestación se paga en parcialidades, en lugar de. 

expedir un comprobante por cada parcialidad. 

c) No aplicar las obligaciones establecidas en las fracciones V, VI y XI del 133 de 

la Ley del impuesto sobre la Renta, es decir, la presentación de un estado de 

posición financiera e inventario al 31 de diciembre de cada año; la formulación 

de declaración anual determinando utilidad fiscal y monto cormspondlente a la 

participación de los trabajadores en utilidades de la empresa y; la obtención y 
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conservación de documentación comprobatoria tratándose de llperaciones con 

partes relacionadas residentes en el extranjero, respectivamente. 

Otros beneficios, se concentran en lo tocante a las deducciones: 

1° Deducción al 100% en activos fijos, gastos y cargos diferidos (excepto 

automóviles, autobuses, camiones de carga, tracto camiones y remolques). 

2° La deducción se aplicará siempre que efectivamente se realice la erogación. 

Ahora bien, la determinación del Impuesto en pagos provisionales se realiza en 

los mismos términos que el régimen general. 

C) Sección 111. Régimen de pequeños contribuyentes. 

1. Sujetos. 

Aquellas personas flslcas que realicen actividades empresariales, que 

únicamente enajenen bienes o presten servicios, 'al público en general, siempre 

que los Ingresos propios de la actividad empresarial y los intereses obtenidos en el 

año de calendario anterior, no hubieran excedido de $1, 500,000.00 (articulo 137 

de la ley del ISR). 

No podrán optar por esta Sección, quienes obtengan ingresos por: 

a) Comisión. 

b) Mediación. 

c) Agencia. 

d) Representación. 

e) Corredurla. 

f) Consignación. 

g) Distribución. 
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h) Espectáculos públicos. 

1) Quienes enajenen mercancla de procedencia extranjera. 

Cuando el autor de una sucesión haya sido contribuyente de esta Sección y en 

tanto no se liquide la misma, el representante legal de ésta continuará cumpliendo 

con las disposiciones del caso. 

2. Declaraciones semestrales. 

Las personas fisicas que paguen el impuesto sobre la renta en los términos de· 

esta Sección, presentarán en los meses de julio del ejercicio y enero del ejercicio 

siguiente, declaraciones semestrales en las que se determinará y pagará el 

impuesto conforme a Jo establecido en el ¡¡rtlculo 138 de la Ley de la materia. Los 

pagos semestrales tendrán el carácter de definitivos, salvo que los contribuyentes 

ejerzan la opción del último párrafo de la fracción Vi del 139. 

En este orden de ideas, tenemos: 

Ingresos cobrados en ereclivo, en bienes o en 

servicios semestrales. 

Monos un monto equivalente a tres veces el salarlo 

mlnlmo general del érea geogréfica del 

contribuyente elevado al número de semestres que 

comprenda el pago. 

Tasa del 1% 

Igual a Impuesto a pagar. 

El articulo 139, fracción VI en su último párrafo, remite al diverso 138, a efecto de 

proponer Ja opción de presentar declaración anual, la cual una vez ejercida, no 

podrá variarse por un periodo menor de cinco ejercicios a partir de aquél en que 

comenzó a ejercitarse. 

3. Obligaciones. 
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En efecto, el articulo 139 de la Ley de la materia especifica las obligaciones de los 

sujetos al régimen de pequeños contribuyentes, que en slntesis consisten en: 

a) Solicitar Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

b) Presentar aviso de Inicio de operaciones, bajo el régimen de pequeños 

contribuyentes, ante las autoridades· fiscales, en tiempo y forma. En el 

supuesto de que los Ingresos de Jos contribuyentes excedan del limite 

establecido, dejarán de tributar conforme a esta Sección y lo harán en términos 

de las Secciones 1 o 11. Asl mismo, en el supuesto de que los sujetos dejen de 

pagar el Impuesto en este régimen, en ningún caso, podrán volver a hacerlo. 

c) Conservar comprobantes fiscales de adquisiciones en activo fijo con valor 

superior a $2,000 pesos. 

d) Llevar registro de Ingresos diarios. Se considera cambio de régimen, la 

expedición de comprobantes con requisitos fiscales y la recepción de traspasos 

en cuentas bancarias o de casas de bolsa. 

e) Entregar a sus clientes copias de notas de venta y conservar originales. 

f) Presentar en los meses de julio y enero, declaraciones semestrales. La 

declaración anual es optativa. 

g) Retención y entero del impuesto de asalariados, excepto hasta por tres 

trabajadores con salario mlnimo elevado al año. 

h) No realizar actividades a través de fideicomisos. 

111.2.3.4 Ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 

temporal de bienes Inmuebles. 

Este rubro de Ingresos se encuentra regulado en el Capitulo 111, dEJI Titulo IV de la 

Ley del ISR vigente, como se apunta a continuación: 

A) Sujetos. 
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Las personas flslcas que concedan en arrendamiento o subarrendamiento y en 

general, otorguen a titulo oneroso, el uso o goce temporal de bienes inmuebles en 

cualquier forma; asl como aquéllas que obtengan rendimientos de certificados de 

participación inmoblllaria no amortizables, deberán pagar el impuesto sobre la 

renta que al efecto se cause. 

Los contribuyentes que obtengan Ingresos por estos conceptos deberán acumular 

sus ingresos al momento en que efectivamente se cobren. 

B) Deducciones autorizadas. 

Desde una perspectiva global, se autorizan como deducciones todos los gastos 

relacionados al mantenimiento; cumplimiento de obligaciones fiscales; intereses 

reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras 

de bienes inmuebles; inversiones; primas de seguros; y montos de salarios, 

comisiones, honorarios, cuotas o aportaciones efectivamente pagados; en relación 

con dichos inmuebles. 

Asl mismo, los arrendadores podrán optar por deducir el 35% sobre ingresos en 

sustitución de las deducciones anteriores y adicionalmente podrán deducir el 

importe del impuesto predial correspondiente al ejercicio. 

Por otro lado, cuando el sujeto obligado utilice parte del inmueble y arriende el 

resto, no podrá deducir los gastos, el impuesto predial y las contribuciones que 

correspondan a la parte no arrendada. Tratándose de subarrendamiento, sólo 

podrá deducirse el importe de las rentas que pague el arrendatario al arrendador. 

C) Pagos provisionales. 
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Para Jos contribuyentes que únicamente obtengan Ingresos por la concesión del· 

uso o goce temporal de bienes inmuebles, Ja ley prevé Ja obligación de presentar 

pagos provisionales a cuenta del anual, en dos modalidades: 

a) En el caso de bienes Inmuebles destinados a casa habitación, la frecuencia 

será trimestral, a más tardar el dla 17 de los meses de abril, julio, octubre y 

enero del siguiente año. 

b) En el caso de bienes con uso distinto al de casa habitacion, Ja frecuencia sera 

mensual, a más tardar el dla 17 del mes lnmedia:o siguiente al qun 

corresponda el pago. 

Quedan relevados de presentar pagos provisionales, Jos contribuyentes cuyos 

ingresos mensuales por los conceptos que se tratan, no excedan de diez salarios 

mlnimos generales en el Distrito Federal, elevados al mes. 

El pago provisional se determina de la siguiente forma: 

lngrosos del mes o trlmeslre. 

Monos deducciones autorizadas, articulo 142, del 

parlado. 

Igual a base. 

Por la tarifa del articulo 113 (como lo dispone el 

tercer párrafo del articulo 127). 

Menos subsidio, articulo 114. 

Igual al Impuesto causado. 

Cuando el pago sea efectuado por personas morales, éstas deberán retener como 

pago provisional el monto que resulte de aplicar el 10% sobre Ja cantidad global .. 

sin deducción alguna, proporcionar constancia de Ja retención y presentar 

declaración anual por las retenciones efectuadas a más tardar al día 15 de febrero 

de cada año. 
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O) Obllgaclones. 

En atención al ordenamiento aplicable, ·las personas flslcas bajo el supuesto 

previsto, deben observar los siguientes deberes (articulo 145): 

a) Solicitar su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

b) Llevar contabllldad conforme al Código Fiscal de la Federación y Reglamento, 

cuando obtengan Ingresos superiores a $1,500 pesos en el ejercicio Inmediato 

anterior por los conceptos previstos, excepto en el caso de optar por la 

deducción del 35%. 

c) Expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas. 

d) Presentar declaraciones provisionales y anual. 

111.2.3.5 Ingresos por la enajenación de bienes. 

A) Supuestos. 

El Capitulo IV, del Titulo en estudio de la nueva Ley del ISR, prevé la obtención do 

ingresos por la enajenación de bienes, en las hipótesis delimitadas por el Código 

Fiscal de la Federación. Asl, el numeral 14 de este último, puntualiza los 

siguientes: 

l. Toda transmisión de la propiedad, excepto la fusión y escisión. 

11. Adjudicaciones. 

111. Aportaciones a sociedades o asociaciones. 

IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. 

V. La realizada a través del fideicomiso, en varios casos. 

VI. La cesión de derechos que se · tengan sobre lo~ bienes afectos al 

fideicomiso, en varios momentos. 
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VII. Transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo 

que se efectúe a través de enajenación de titules de crédito o de la cesión 

de derechos que los representen. 

VI 11. Transmisión de derechos de crédito de proveed u ria de bienes o servicios a 

través de un contrato de factoraje financiero, excepto cuando se trate de. 

factoraje con mandato de cobranza o cobranza delegada. 

IX. Las enajenaciones a plazo con pago diferido. 

B) Reglas aplicables. 

a) Cuando se enajene mediante permuta, se considera que hay dos 

enajenaciones. 

b) Se tiene como Ingreso el monto de la contraprestación obtenida, Inclusive en 

crédito, con motivo de la enajenación. 

c) SI no hay contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por 

persona autorizada por autoridades fiscales. 

d) No se consideran ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión 

de la propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de· 

sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de 

otros titules de crédito, siempre que el Ingreso por la enajenación se considere 

interés en términos del articulo 9 de la Ley en estudio. 

e) No se efectúa retención ni pago provisional cuando se trate de bienes muebles 

diversos de titules valor o de partes sociales y el monto de la operación sea 

menor a $227,400 pesos. 

f) Cuando el contribuyente tenga derecho a acreditar el ISR ocasionado por las 

pérdidas en enajenación de bienes y no lo haga, perderá el derecho a hacerlo 

en ejercicios posteriores. 

C) Deducciones autorizadas. 
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Las deducciones que pueden incluirse son: 

• Costo comprobado de adquisición actualizado. 

• Inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones actualizadas. 

• Gastos notariales, impuestos y derechos actualizados, por escrituraclón de 

adquisición y de enajenación, pagados por el enajenante. Además, los gastos 

por avalúes actualizados, en el caso de inmuebles. 

• Comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante. 

La actualización procederá desde el mes de adquisición y hasta el mes Inmediato 

anterior al de la enajenación. 

D) Pagos provisionales. 

Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes 

inmuebles, efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que 

se determine conforme al segundo párrafo del articulo 154 de la Ley, a la cantidad 

que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre 

la fecha de adquisición y la de enajenación, sin que excedan de 20 años. El 

resultado que se obtenga se multiplicará por el número de años en que se dividió 

la ganancia, siendo el resultado, el Impuesto que corresponde al pago provisional. 

El segundo párrafo del citado precepto, de igual manera que en fórmulas 

estudiadas con anterioridad, remite al diverso 113 de la misma Ley. 

En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará 

mediante declaración que se presentará qentro de los quince dlas siguientes a la 

fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y 

demás fedatarios con funciones notariales por disposición legal, calcularán el 

impuesto y lo enterarán en las oficinas autorizadas. En el mes de febrero 

presentarán informe de operaciones realizadas en el ejercicio anterior. 
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Ahora bien, tratándose de otros bienes, el pago provisional será por el monto que 

resulte de aplicar la lasa del 20% sobre el valor total de la operación y será 

retenido por el adquirente si éste es residente en el pals o residente en el. 

extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional, excepto si el 

enajenante manifiesta por escrito al adquirente, que él lo hará y cumple los 

requisitos señalados en el Reglamento de )a Ley del Impuesto sobre la Renta. 

E) Impuesto anual. 

El numeral 14 7 de la Ley en estudio, prevé la obligación de presentar declaración 

anual de los sujetos que obtengan Ingresos por la enajenación de bienes, bajo la 

fórmula siguiente: 

lngrosas por enajenación de bienes. 

Monas deducciones autorizadas (articula 148 

LISR). 

Igual a ganancia por enajenación de bienes. 

Entro número de anos de tenencia (tape 20 anos). 

Igual a ganancia acumulable. 

Más los demás ingresos acumulables. 

Igual a Ingresa gravada del ejercicio. 

Monos deducciones personales (articulo 176 LJSR). 

Igual a la base anual. 

Por tarifa del articulo 177. 

Menos subsidio del articulo 178. 

Igual al ISR dal ejercicio. 

Más JSR por ganancia no acumulable"'. 

Igual a JSR a pagar o saldo a favor. 

Asl mismo, deberá determinarse la ganancia no acumulable y el Impuesto 

causado por la misma para ser sumado al calculado como quedó Indicado: 

112 Véase fórmula p:m1 dclcnninar ganancia no acumulable. 



Ganancia por la enajenación da bienes. 

Menos ganancia acumulable del ejercicio. 

Igual a ganancia no acumulable. 

Por lasa apllcebla, articulo 147, Incisos a) o b). 

Igual a ISR por ganancia no acumulable. 

111.2.3.6 Ingresos por adquisición de bienes. 
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Los Ingresos por la adquisición de bienes, están previstos en el Caprtulo V, del· 

Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en él se Incluyen todos los bienes 

o derechos que por una u otra razón pasan al haber patrimonial de las personas 

flslcas, entre ellos: 

1. La donación. 

2. Los tesoros. 

3, La adquisición por prescripción. 

4. Los supuestos señalados en los articules 153, 189y190 de la Ley. (Cuando el 

valor de avalúo del objeto enajenado exceda en más de un 10% de la 

contraprestación pactada por la enajenación; asi como en los supuestos de 

adquisiciones a titulo gratuito, salvo excepciones de ley). 

5. Construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles 

sobre los que se otorgue uso o disfrute temporal, que queden en beneficio del· 

propietario. 

A) Deducciones autorizadas. 

a) Contribuciones locales y federales, excepto el Impuesto sobre la Renta. 

b) Gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. 

c) Gastos originados de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir. 

d) Pagos por avalúes. 

e) Mediaciones y comisiones pagadas por el adquirente. 



B) Pago provisional. 

Será el que resulte de operar los elementos siguientes: 

Ingreso percibido sin deducción alguna. 

Por lasa del 20% 

Igual a Impuesto sobre la Renta causado. 
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Deberá enterarse dentro de los quince d las siguientes a la obtención del Ingreso, 

sin embargo, cuando la autoridad practique avalúas, el plazo contará a partir de la 

notificación. 

Si la operación se consigna en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y 

demás fedatarios por disposición legal, retendrán el impuesto y deberán enterarlo 

mediante declaración dentro de los quince dlas siguientes a la firma de la escritura 

o minuta. 

C) Declaración anual. 

Deberá presentarse declaración anual por el Impuesto correspondiente, de 

conformidad con el articulo 177 de la Ley173
• 

111.2.3. 7 Ingresos por Intereses. 

A) Supuestos. 

Previstos en el Capitulo VI, del Titulo IV "De las Personas Flsicas", legislación 

estudiada, se consideran Ingresos por intereses los establecidos en el articulo 9°, 

asl como aquéllos con tratamiento igual conforme al mismo ordenamiento. 

111 Véase apartado 111.2.3.12 de ta Declaración Anual, lnfm. 
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De esta manera, atendiendo al precepto remitido, tenemos que para efectos de la 

Ley en estudio, son Intereses, cualquiera que sea el nombre que se les designe, 

los rendimientos de créditos de cualquier clase. Entre otros: 

1. Los rendimientos de la deuda pública, de los bonos u obligaciones, Incluyendo 

los descuentos, primas y premios; 

2. Los premios de reportes o de préstamos de valores; 

3. El monto de las comisiones que correspondan con motivo de apertura o 

garantla de créditos; 

4. El monto de las contraprestaciones correspondientes a la aceptación de un 

aval, otorgamiento de una garantla o responsabilidad de cualquier clase, 

excepto cuando dichas contraprestaciones deban hacerse a instituciones de 

seguros o fianzas; 

5. La ganancia por la enajenación de bonos, valores y otros titules de crédito, 

siempre que sean de los que se colocan entre el gran público inversionista, 

conforme a las reglas generales que expida el Servicio de Administración 

Tributarla. 

6. El ajuste, cuando los créditos, deudas, operaciones o el Importe de los pagos 

de los contratos de arrendamiento financiero, se ajusten mediante la aplicación 

de Indices, factores o de cualquier otra forma Inclusive mediante el uso de. 

unidades de inversión. 

7. Ganancias o pérdidas cambiarías derivadas de la fluctuación de la moneda 

extranjera. 

8. La ganancia proveniente de la enajenación de las acciones de las sociedades 

de inversión en instrumentos de deuda a que se refiere la Ley de Sociedades 

de Inversión. 

Al mismo tiempo, existen acepciones precisas para ciertas activida.fos: 

a) En las operaciones de factoraje financiero, el interés es la ganancia derivada 

de los derechos de crédito adquiridos por empresas dedicadas a tal actividad. 
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b) En los contratos de arrendamiento financiero, el Interés es la diferencia entre el 

total de pagos y el monto original de la Inversión. 

Conjuntamente, otros conceptos considerados Intereses en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta son: 

• Ingresos pagados por las companlas de seguros a asegurados o beneficiarios 

de éstos, cuando tengan derecho a retirar anticipadamente las primas pagadas, 

cantidades aportadas o rendimientos de éstas (articulo 158, tercer párrafo).174 

• Los rendimientos de las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta 

de aportaciones voluntarias de la cuenta Individual abierta en términos de la Ley 

del Seguro Social o en la cuenta Individual del sistema de ahorro para el retiro. 

en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (articulo 158, último párrafo). 

B) Reglas aplicables. 

Las personas flslcas con actividad empresarial y profesional deberán acumular los 

Intereses y la utilidad cuando efectivamente los cobren sin considerar ajuste 

alguno (articulo 121, fracción IX USR). Además, podrán deducir los intereses y la 

pérdida en cambios efectivamente pagados sin considerar ajuste alguno (articulo 

123, fracción V LISR). 

Las personas flslcas que inviertan capitales en entidades que paguen intereses, 

en términos del articulo 9° de la Ley, deberán acumular los intereses reales· 

(descontando la Inflación) o en su caso, podrán, si asl sucede, deducir la pérdida 

por Inflación (cuando el ajuste por inflación sea mayor a los Intereses a favor), de 

17" Hay que recordar que confonnc al numeral !09. fracción XVII de la Ley del ISR, las cantidades que 
paguen las instituciones de seguros a los asegurados o beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las 
pólizas contratadas, están exentas del impuesto sobre la renta, lo que significa que si se presenta un retiro 
anticipado de tales conceptos, debcr.i pagarse el impuesto respectivo, sin que ex.isla una ganancia o utilidad, 
sino el mismo capital aportado. 
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los demás Ingresos que acumulen en su declaración anual, excepto los de salarlos 

y actividades empresariales y profesionales. 

Los Intereses a favor se acumularán cuando se perciban en el ejercicio; en caso 

de que se reinviertan se considerarán percibidos en ese momento o cuando estén· 

a disposición del contribuyente, según lo que suceda primero (articulo 159 LISR). 

C) Obligaciones. 

1. Solicitar su Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 

2. Presentar declaración anual. 

3. Conservar documentación por el plazo que establece el Código Fiscal de la 

Federación. 

Adicionalmente, el numeral 160 de la Ley en comento, dispone que quienes 

paguen los Intereses, están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la 

iasa que al efecto establezca el Congreso de la Unlón175
, sobre el monto de. 

ingresos del capital que dé lugar al pago de los mismos, como pago provisional. 

Tratándose de Intereses pagados por sociedades ajenas al sistema financiero 176
, 

la retención será del 20% sobre los intereses nominales. Esla retención se 

considerará como pago definitivo, siempre que los ingresos no excedan de 

$100,000 pesos y correspondan al ejercicio de que se trate. 

Por su parte, el Articulo Segundo Transitorio, fracción LXXII de la Ley del ISR 

prevé las tasas de retención aplicables durante el ejercicio fiscal 2002: 

m La tasa no fue fijada en la Ley de Ingresos para el 2002, por lo que deberá aplicarse la fracción LX.XII del 
Segundo Transitorio. 
116 El articulo 8°, Ultimo párrnfo de la ley del Impuesto sobre la Renta, anuncia p.ua sus efectos, las pcrsonu 
que inlcgnm el sistema financiero. 
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1) Tasa del 24% sobre los Intereses pagados sin deducción alguna, si la tasa 

de Interés es menor al 10% anual. 

2) Tasa del 24% sobre el monto de los Intereses que resulte de los 10 primeros 

puntos porcentuales de la tasa de Interés pactada, sin deducción alguna, 

cuando ésta sea mayor al 10% anual. 

111.2.3.8 Ingresos por la obtención de premios. 

A) Concepto. 

De conformidad con el articulo 162 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ubicado 

en el Titulo IV, Capitulo VII de ésta, se co~sideran Ingresos por la obtención de 

premios, los que deriven de la celebración de !olerlas, rifas, sorteos, juegos con 

apuestas y concursos de toda clase, autorizados legalmente. 

Ahora bien, cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del 

contribuyente el Impuesto que corresponde como retención, el Importe del 

impuesto pagado por cuenta del contribuyente también se considera Ingreso por 

la obtención de premios. 

B) Base y tasa. 

En el caso de premios de !olerlas, rifas, sorteos y concursos, organizados en 

territorio nacional, la tasa será de: 

1 % (federal) sobre le valor del premio correspondiente a cada boleto o billete 

entero, sin deducción alguna. 

6% (local) sobre los mismos ingresos. 
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Será de 21% (federal), en aquellas entidades federativas que apliquen un 

Impuesto local a una tasa superior al 6%. 

En el supuesto de premios de juegos con apuestas, organizados en territorio 

nacional, la tasa será de: 

1 % sobre el valor total de la cantidad a distribuir entre todos los boletos que 

resulten premiados. 

C) Retención. 

Quienes paguen los premios, estarán obligados a retener el Impuesto, excepto 

cuando los reciban contribuyentes del Titulo 11 de la Ley o partido!. y asociaciones 

polltlcas. 

Se tendrá como pago definitivo, siempre que se declare en los términos del 

articulo 106177
; en caso contrario, deberá considerarse el Impuesto retenido como 

pago provisional y acumular el monto del premio en la declaración anual. 

D) Obligaciones. 

Los contribuyentes que entreguen los premios, además de retener y enterar el 

respectivo Impuesto, tienen las siguientes cargas: 

1. Proporcionar constancia de ingreso y de retención. 

177 El numeral en citn, signa para !ns personas flsicas el deber de infonnar en la declaración del ejercicio, 
sobre los préstamos, donativos y premios obtenidos en el mismo, siempre que és1os excedan de $1 1000,000.00 
de pesos. 
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2. Proporcionar, constancia de Ingreso por los premios por los que no se estli' 

obligado al pago del Impuesto (previstos por el articulo 109, fracción XX de la 

Ley). 

3. Conservar documentación comprobatoria en los términos del Código Fiscal de 

la Federación. 

4. Presentar declaración Informativa acerca de los premios pagados y las 

retenciones efectuadas, a más tardar el 15 de febrero de cada año. 

111.2.3.9 Ingresos por dividendos y en general de las ganancias dlstrlbuldan 

por personas morales. 

Además de las utilidades o dividendos distribuidos por soclecladeE mercantiles, so 

consideran como tales (articulo 165 LISR): 

a) Los Intereses a que se refiere el articulo 123 de la Ley Genera! de Socledadeu 

Mercantiles y las participaciones en ,la utilidad que se paguen a favor de 

obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes en México o por 

sociedades nacionales de crédito. 

b) Préstamos a socios o accionistas, a excepción de aquéllos que reúnan los 

siguientes requisitos: 

l> Que sean consecuencia normal de las actividades de la persona moral. 

l> Que se pacte aplazo menor de un año. 

l> Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley do 

Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fisc:ales. 

l> Que efectivamente se cumplan estas condiciones fiscales. 

c) Las erogaciones no deducibles que beneficien a los accionistas de personau· 

morales. 

d) Omisiones de Ingresos o las compras no realizadas e indebldamentu 

registradas. 

e) La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las autoridadeu 

fiscales. 
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f) La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determlnaciór de los Ingresos 

acumulables y de las deducciones autorizadas en operaciones celebradas 

entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. 

111.2.3.10 De los demás Ingresos que obtengan las personas flslcas. 

En este Capitulo (IX), deben Incluirse todos aquellos ingresos que no clasificaron 

dentro de los anteriores, considerándose percibidos en el monto en que al 

momento de obtenerlos Incrementen su patrimonio, asf mismo, no existen las 

deducciones propias, por lo que el contribuyente deberá acumular sus Ingresos sin 

deducción alguna. 

A) Clasfflcacfón. 

El articulo 167 de la Ley en estudio, lista entre otros, dieciocho tipos de Ingresos: 

l. Deudas condonadas por el acreedor o pagadas por otra persona. 

11. Ganancia cambiarla e Intereses provenientes de otros créditos. 

111. Prestaciones obtenidas con motivo del otorgamiento de fianzas. 

IV. Ingresos provenientes de Inversiones en sociedades residentes en el 

extranjero. 

V. Dividendos distribuidos por sociedades residentes en el extrmjero. 

VI. Ingresos por explotación de concesiones, penmfsos. autcrizaclones, etc. 

otorgados por el gobierno. 

VII. Ingresos por contratos para la explotación del subsuelo. 

VIII. Participación en los productos del subsuelo. 

IX. Intereses moratorias, Indemnizaciones e Ingresos por cláusulas penales o 

convencionales. 

X. Remanente distribuible de personas morales. 

XI. Derechos de autor por terceros. 

XII. Cantidades de cuentas personales para el ahorro. 
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XIII. Ingresos como condómino o fideicomisario de un bien inmueble. 

XIV. Ingresos por operaciones financieras derivadas. 

XV. Ingresos presuntos (articulo 107 LISR). 

XVI. Cantidades que paguen las companlas de seguros, distintas de intereses o. 

indemnizaciones. 

XVII. Regallas. 

XVIII. Pianes personales de retiro, cuando no se cumpla con: 

a) Invalidez. 

b) Incapacidad. 

e) Edad mayor a los 65 años. 

B) Pagos provisionales. 

Cuando los contribuyentes obtengan Ingresos de los señalados, deberán realizar 

pagos provisionales en dos modalidades: 

Por ingresos esporádicos, será un pago provisional y deberá enterarse dentro de 

los 15 dlas siguientes a la obtención del Ingreso, aplicando a éste sin deducción 

alguna, la tasa del 20%. 

Por ingresos periódicos, efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del 

impuesto anual, aplicando sobre los Ingresos obtenidos en el mes, sin deducción 

alguna, la tarifa del articulo 113. 

A su vez, las personas morales del Titulo 11 que entreguen Ingresos de los 

considerados en este apartado, deberán retener sin deducción alguna y como 

pago provisional, el monto que resulte de aplicar la tasa de 20% sobre aquéllos, 

debiendo enterar el impuesto resultante, de manera mensual. 
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En los casos de las fracciones X, XII, XIII y XVII del articulo 167, comentadas en 

lineas anteriores, la persona que hace entrega de los Ingresos, debe retener el 

Impuesto en la forma prevista para cada supuesto.176 

111.2.3.11 Requisitos de las deducciones autorizadas para los Capltulos 111, IV 

y V del Titulo IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Los numerales 172 al 174, que conforman el Capitulo X del Titulo IV de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, anuncian una serie de requisitos y consideraciones 

especiales acerca de las deducciones autorizadas para los Capltulos 111, IV y V 

del mismo. 

A) Requisitos. 

1. Que sean estrictamente Indispensables para la obtención de los Ingresos. 

2. Que cuando la ley permita la deducción de inversiones, sea conforme al 

articulo 174 de la misma. 

3. Por una sola vez. 

4. Que se amparen con documentación comprobatoria Ideal y que los pagos cuyo 

monto exceda de $2,000 pesos se realicen mediante cheque nominativo, 

tarjeta de crédito, de débito o de servicios o mediante monedero electrónico. 

autorizado. 

5. Debidamente registradas en al contabilidad. 

6. Tratándose de pagos por primas de s~guros o fianzas, se hagan conforme a 

las leyes de la materia y correspondan a conceptos deducibles. 

7. El cumplimiento de obligaciones de retención y entero del Impuesto, a cargo 

de terceros. 

171 Articulo 170, párrafos 4°, 5º, 9º y 11º. 
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8. Se proporcione clave del Registro Federal de Contrl~uyentes en la 

documentación comprobatoria. 

9. Reunión de los requisitos a más tardar el último dla del ejercicio. 

1 O. Erogación efectiva en el ejercicio. 

11. Correspondencia entre el valor de adquisición declarado y el de los Intereses 

recibidos por el contribuyente, con el de mercado. 

12. Tratándose de inversiones no se les de efectos fiscales a su revaluaclón. 

13. Tratándose de Importación de bienes, se compruebe que se cumplieron 

requisitos para su Importación definitiva. 

14.Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas cambiarlas 

procedentes de créditos en moneda extranjera. 

15. Traslación del Impuesto al Valor Agregado, en forma expresa y por separado. 

16. Tratándose de pagos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, se entreguen a los trabajadores, las cantidades 

correspondientes al crédito al salario cuando proceda. 

B) Las partidas no deducibles. 

Se encuentran listadas en el articulo 173 de la Ley y destacan: 

• El impuesto sobre la renta y el Impuesto al activo a cargo del contribuyente. 

• Inversiones en casas habitación, aviones, comedores y embarcaciones. 

• Donativos y gastos de representación. 

• Impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre riroducclón y servicios 

trasladados por el contribuyente. 

• Pérdidas por la enajenación, caso fortuito o fuerza mayor, de activos cuya 

Inversión no es deducible. 

• Pagos por servicios financieros. 

111.2.3.12 La Declaración Anual. 
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Todas las personas flslcas residentes en territorio nacional están obligadas a 

presentar declaración anual, con excepción de aquéllas con Ingresos Inferiores a 

$300,000 pesos, ya sea por salarios e intereses reales, cuando éstos últimos no 

excedan de $100,000 pesos. 

Cuando las personas flslcas tengan Ingresos que superen $1,000,000 pesos en el 

ejercicio 2002 ya sean acumulables, exentos o con pago definitivo, deberán 

declarar todos sus ingresos en la declaración anuai.179 

La declaración anual, se presentará en el mes de abril del ano siguiente, ante las 

oficinas autorizadas 160
• 

Los sujetos que presten un servicio personal subordinado, deberán presentar 

declaración anual, sólo en los casos signados en el articulo 117, fracción 111 de la 

Ley en estudlo.161 

A) Deducciones personales. 

Las personas flsicas, residentes en el pals, que obtengan Ingresos de los 

señalados en el Titulo IV de la Ley que se analiza, para calcular su Impuesto 

anual, pueden deducir además de los conceptos autorizados en cada Capitulo, las 

deducciones personales listadas a continuación (articulo 176 LISR): 

179 Cabe aclarar que el texto del propio articulo 175, tercer párrafo, señala la cantidad de S 1,500,000 pesos, sin 
embargo, de confom1idad con el Articulo Segundo Transitorio, fracción LXII de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, el monto para el ejercicio 2002, es de Sl,000,000 pesos y para el 111)0 2003 y subsecuentes, de 
$500,000 pesos. 
110 Para el régimen de pcrsom1.s morales, la presentación de declaración anual ante las oficinas nutorizu.das, 
debe efectuarse dentro de los tres meses siguientes n l:i tcnninación del ejercicio, de conformidad con el 
articulo 86, fracción VI de la Ley del ISR~ nntcriom1enlc, el plazo para las personas fisicas estaba fijado 
dentro de Jos cuatro meses siguientes a la lem1inación del ejercicio, sin embargo, poi reforma reciente si? 
modificó para quedar especlficamenle en el mes de abril. 
111 Véase supra •partodo 111.2.3.2, E) "OBLIGACIONES", l. Para los contribuyenles. 
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1. Pagos por honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, del 

contribuyente, cónyuge, concubina, ascendientes y descendientes en linea 

recta, siempre que éstos no obtengan ingresos superiores a un salarlo mlnlmo · 

general vigente elevado al año en el ejercicio. 

2. Gastos funerarios de los mismos sujetos citados en la fracción anterior. 

3. Donativos no onerosos ni remunerativos a: 

a) La Federación, entidades federativas, municipios u organismos 

descentralizados. 

b) A fundaciones, patronatos y entidades que apoyen económica menta 

actividades de personas morales autorizadas para rciciblr donativos 

deducibles en términos de ley (articulo 96 LISR). 

c) A las sociedades y asociaciones civiles sin fines de lucro, con el objeto 

de promover la conservación del equilibrio ecológico y especies de flora 

y fauna. 

d) A las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles. 

e) Asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas. 

4. Intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios 

(en vigor a partir del 1° de enero de 2003).'82 

5. Aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro (aplicable hasta el 1° de 

enero de 2003). 

6. Primas por seguros de gastos médicos. 

7. Gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en linea 

recta del contribuyente. 

B) Crédito al salarlo. 

Solamente tendrán derecho a éste en su declaración anual, las personas flsicas. 

que obtengan ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio 

1
•! Su vigencia quedó determinada por el Articulo Segundo Transitorio, fracción XX de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, 
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personal subordinado; los funcionarios y empleados públicos; asl como los 

obtenidos por miembros de la fuerza armada. 

C) Subsidio. 

Las personas flsicas que obtengan ingresos de los seflalados en ol Tltulo IV de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, gozarán de un subsidio al 100%, excepto los del 

Capitulo 1, que deberán ajustarse de acuerdo con la proporción del articulo 114 de· 

dicho ordenamiento. 

D) Estructura. 

En estos términos, la declaración anual debe contener los rubros ulteriores: 

Ingresos acumulables 

Capitulo l. Salarlos y asimilados 

Capitulo 11, Sección 1 ó it. Actividades empresariales 

y servicio personal Independiente. 

Cepllulo 111. Arrendamiento de Inmuebles. 

Capitulo IV. Enajenación de bienes. 

Capitulo V. Adquisición de bienes. 

Capitulo VIII. Dividendos y ganancias. 

Capitulo IX. Otros Ingresos. 

Total de Ingresos gravables, 

Menos deducciones personales,. 

Igual a Base Gravable. 

Por tarifa del articulo 177 para Impuesto sobre la 

renta anual. 

Menos subsidio aplicable. 

Igual a Impuesto sobre la Renta neto anual. 

Menos Crédito al Salarlo, si aplica. 

Igual a Impuesto sobre la Renta causado del 

ejercicio. 



Menos Reducción del articulo 81 de la Ley del ISR 

para actividades primarias, agricultura, ganaderla, 

pesca, silvicultura, del 50%. 

Menos Impuesto sobre la Renta acredllable por 

dividendos (el articulo 165 ,establece que las 

personas flslcas podrén acreditar conlra su 

Impuesto anual, el ISR que pagó la sociedad que 

dlslrlbuyó los dividendos, siempre que la persona 

flslca acumule el Ingreso por dividendo y el ISR que 

le corresponda pagado por la sociedad). 

Menos ISR acredllable pagado en el exlranjero, 

siempre que: 

El aclo o aclivldad esté gravado en México. 

El Ingreso Incluya el ISR pagado en el extranjero. 

El acredllamlenlo sea hasta por la tasa máxima que 

exlsle en México. 

Exlsla documentación comprobalorla. 

Menos pagos provisionales efectuados en el 

ejercicio. 

Igual a Impuesto sobre la Renla a pagar o saldo a 

favor. 
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111.2.4 Residentes en el extranjero con Ingresos provenientes de fuente de 

riqueza ubicada en territorio nacional. 

Casi al inicio del presente Capitulo, fueron examinados los conceptos de 

residencia, establecimiento permanente y fuente de riqueza163 de acuerdo a las 

leyes mexicanas, sin embargo, para un adecuado tratamlentc de los residentes en 

el extranjero con Ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional (Titulo 

V de la Ley del Impuesto sobre la Renta), también es necesario considerar las 

disposiciones contenidas en los tratados para evitar la doble contribución 

celebrados por México con otros paises. 

"'Véase supra, apartado 111.2.2, C) "NOCIONES RELACIONADAS", 
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En este orden, de acuerdo a la Carta Magna y a fas leyes fiscales Internas, los 

convenios en cita prevalecen jerárquicamente sobre las disposiciones del Titulo V 

de la referida ley, en cuanto a sus normas sustantivas (sujeto, objeto, base, tasa o 

tarifa). 

A) Sujetos. 

El articulo 1° de nuestra legislación en materia de Impuesto sobre la renta 

establece en su fracción 111, la sujeción a dicho gravamen, de las personas flslcas o 

morales residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente 

de riqueza situada en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el pals o cuando teniéndolo éstos no sean atribuibles a aquél. 

No obstante, el articulo 179 de la Ley en cuestión, fija el siguiente criterio: 

a) Son sujetos del Impuesto los residentes en el extranjero. 

b) Que obtengan ingresos en efectivo, bienes, servicios, crédito o Inclusive cuando 

sean determinados presuntivamente. 

c) Cuando provengan de fuente de riqueza ubicada en tetritorio nacional, si n:i 

tienen un establecimiento permanente o aún teniéndolo, los Ingresos no sean 

atribuibles a dicho establecimiento. 

A lo largo del Titulo V, se encuentran las pautas para considerar que la fuente de 

Jos distintos ingresos se sitúa en territorio naclonal164 y es preciso apuntar que 

cada Ingreso o actividad gravados conservan sus propios lineamientos. 

B) Exenciones. 

1" Véase supra, apartado 111.2.2, C) "NOCIONES RELACIONADAS", 4): Cuadro did!ctico. 
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Las principales exenciones previstas en el Tltulo V de la Ley que se analiza, se 

pueden agrupar en cinco rubros 165
, a saber: 

Rendimientos de fondos de pensiones y lubilaclones (articules 179, 6º párrafo y 

162, frac. 1). Se estará exento del pago del Impuesto en los casos de Ingresos 

por concepto de intereses, ganancias de capital, uso o goce temporal de 

Inmuebles o construcciones en territorio nacional, que deriven de las 

Inversiones de fondos de pensiones y jubilaciones, constituidos en términos de 

la legislación del pals de que se trate. Asl mismo, tratándose de Ingresos por 

jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, cesanlla en edad avanzada, se 

estará libre del impuesto por los primeros $125,900 pesos obtenidos en el ano 

de calendario de que se trate. 

• Salarios y en general ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado (articules 160, fracción 1y161 ). 

La exención es válida por los primeros $125,900 pesos obtenidos en el año de 

calendario que se trate, al igual que los Ingresos pagados por residentes en el 

extranjero, que no tengan establecimiento permanente en el pals o que 

teniéndolo el servicio no esté relacionado con dicho establecimiento, siempre 

que la estancia del prestador en territorio nacional sea menor a 183 dlas 

naturales consecutivos o no en un periodo de doce meses. 

Honorarios (articulo 184). 

En el caso de ingresos pagados por residentes en el extranjero que no tengan 

en el pals establecimiento permanente o que teniéndolo, el servicio no se 

relacione con dicho establecimiento y siempre que el prestador permanezca en 

territorio nacional por un término menor a 183 dlas naturales consecutivos o nci 

en un periodo de doce meses. 

Enajenación de acciones de lilulos valor que representen la propiedad de 

bienes (articulo 190, 12º párrafo). 

tu Únicamente l:i. clasificación füe lomada de GARCfA LEPE, Carlos "Las exenciones del Imnucsto sobre la 
Renta 11 los residentes en el extranjero"; Revista INDETEC, rcvisl11 bimestral¡ Número 121: Junio, 2000¡ 
Guadalajora, México; p.p. 56-62; la actualización corrió a cargo de la suscrita. ' 
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Procede la exención cuando el enajenante sea persona flslt:a y se trate de 

acciones por las que no se esté obligado al pago del Impuesto sobre la renta. 

• Intereses en tres supuestos (articulo 196). 

• Los que deriven de créditos concedidos al gobierno federal o al Banco de 

México y los provenientes de bonos emitidos por ellos, adquiridos y pagados en 

el extranjero. 

• Derivados de créditos a plazo de tres o más años, concedidos o garantizados 

por entidades de financiamiento residentes en el extranjero dedicadas a 

promover la exportación. 

• Los que deriven de créditos concedidos o garantizados en condiciones 

preferenciales por entidades de financiamiento residentes en el extranjero a 

Instituciones autorizadas a recibir donativos deducibles. 

C) Reglas. 

1) La retención del Impuesto debe hacerse en los términos previstos para cada 

tipo de Ingreso gravado, además, el retenedor está obligado a enterar una 

cantidad equivalente a lo que debió haber retenido en la fecha de la exiglbllldad 

o al momento que efectúe el pago, lo que suceda primero. 

2) SI se trata de contraprestaciones efectuadas en moneda extranjera, el 

Impuesto se enterará haciendo una conversión a moneda nacional al momento 

en que sea exigible la contraprestación o se pague. 

3) Por otro lado, tendrá el mismo efecto que el pago, cualquier otro acto jurídico 

por virtud del cual el deudor extingue la obligación de que se trate. 

4) El Impuesto que corresponda pagar según los lineamientos del Tllulo en 

comento, se considerará como definitivo y se enterará mediante declaración 

que se presente ante las oficinas autorizadas en los tiempos que para cada 

caso prevé la Ley. 
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D) Aplicación de los convenios para evitar la doble contribución 

Internacional. 

Se ha mencionado que para un adecuado tratamiento de los residentes en el 

extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, es necesario tener 

en cuenta, además, las disposiciones compiladas en los tratados fiscales en 

materia de doble contribución celebrados por el Estado mexicano, ya que en estos 

casos, se aplican las reglas particulares convenidas entre los paise·s. 

Asl pues, cuando se realicen operaciones que Involucren pagos a residentes en el 

extranjero, debe verificarse la existencia o no, de un convenio de esta especie, en 

virtud, de que el Impuesto a retener generalmente será Inferior a i:onsecuencia de 

las tasas menores establecidas en éstos. 

En la aplicación práctica de los convenios para evitar la doble contribución, deben 

atenderse los siguientes aspectos 186
: 

a) Analizar la operación en particular definiendo: tipo de operación, sujetos que 

intervienen, residencia fiscal de las personas que intervlonen, establecimiento 

permanente o fuente de riqueza, etc. 

b) Analizar la operación a la luz de las disposiciones fiscales internas vigentes 

para determinar si existe o no un gravamen. En caso de no existir, no procede 

continuar con el análisis. 

c) En caso de existir un gravamen, deberá verificarse si hay o no un tratado para 

evitar la doble contribución con el pais del cual el extranjero es residente. SI no 

se tiene, deberá aplicarse la legislación Interna. SI existe el tratado, se aplican 

las disposiciones ahi contenidas. 

d) El preceptor del Ingreso deberá acreditar su residencia conforme al articulo 5° 

de la Ley del ISR, para ser sujeto de los beneficios que otorga el Convenio. 

116 Tomado de CECILIO TORRES, Oamián y MÉNDEZ MORALES Luda Adriana "Honorarios a residentes 
en el extranjero <Efectos fiscalesl"; Op.Cit.¡ p.p. 35·4 I. 
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e) Verificar si son aplicables las cláusulas restrictivas o de nación más favorecida 

para determinar si existe alguna disposición especifica de la operación en 

cuestión. 

f) Verificar si son aplicables los Articulas establecidos en el Protor.olo del tratado. 

g) Efectuar la retención y entero del impuesto. 

h) Expedir constancia de retención al res19ente en el extranjero. 
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CAPITULO IV. 

"TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y LOS PAISES INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EUROPEA, EN MATERIA DE DOBLE CONTRIBUCIÓN" 

IV.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

En el fenómeno de la doble contribución Internacional, converge una repartición· 

desigual de la carga fiscal entre los contribuyentes, al mismo tiempo que surge 

potencialmente un obstáculo al comercio internacional y a las inversiones 

extranjeras en el marco de la globalización que se vive actualmonte en todo el 

mundo. 

Las medidas unilaterales de solución, no existen en la legislación de todos los 

paises o no se aplican a todos los impuestos, variando de una soberanla a otra. El 

convenio bilateral, por su parte, penmite eliminar, con carácter de generalidad, la 

doble contribución internacional, al estar basado en la reciprocidad entre Estados 

y principios uniformes, con la consiguiente dosis de seguridad para los 

contribuyentes involucrados. 

Limitaremos nuestro examen a los tratados bilaterales celebrados entre lo~· 

Estados Unidos Mexicanos y los paises miembros de la Comunidad Europea en 

materia de doble contribución internacional del impuesto sobre la renta, asl como 

al Acuerdo de Asociación Económica, · Concertación Polltica y Cooperación 

firmado con la Comunidad Europea y Estados miembros, en lo tocante al tema de 

interés. 

A) Generalidades en torno a los convenios fiscales en estudio. 
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Desde los primeros tiempos en que la doble contribución internacional alcanza· 

dimensiones relevantes de cara a obstaculizar la Incipiente escalada en la 

internacionalización de la economia de algunos paises, éstos han acudido a los 

tratados Internacionales en orden a solucionar la problemática que este fenómeno 

plantea. Aún cuando los primeros acuerdos que abordan cuestiones de 

distribución de soberanla fiscal datan de finales del siglo XIX, la mayorla de éstos 

tenlan un alcance muy limitado en lo que se refiere a la materia contributiva. 

Según M. Carro! y K. Vogel187
, el primer tratado Internacional que abordó de forma 

global el fenómeno de la doble contribución Internacional fue el Convenio entre 

Austria-Hungrla con Prusia, de 21 de junio de 1899. Este tratado y los posteriores, 

se reducla a distribuir el poder fiscal otorgando potestad contributiva exclusiva a 

un pals o a otro según la renta en cuestión a Imagen y semejanza de las normas 

de reparto de poder fiscal de paises como Austria y Alemania para evitar la doble· 

Imposición Interna. 

La esencia de los convenios para evitar la doble contribución Internacional como 

sistemas de eliminación de la misma, radica en el pacto de mutua cesión do 

soberanla fiscal que los Estados contratantes realizan 1::on •3Se objeto. Es 

precisamente en la estabilidad y posibilidades que abre esta transacción en la que 

reside una de las diferencias cualitativas entre las medidas unilaterales y las 

concertadas entre las naciones.188 Asl mismo, estos convenios pivotan sobre el 

principio de reciprocidad y mutua cesión, de manera que los principios 

universalmente aceptados de prioridad del gravamen del Estado de la fuente y 

derecho residual del Estado de residencia, se flexibilizan atendiendo a diversos 

criterios y factores existentes en cada caso. 

111 Citado por CALDERÓN CARRERO, José Manuel. ,',La Doble Imposición Internacional en los Convenioi 
de Doble Imposición y en la Unión Europea .. ; Editorial Aranzadi; Pamplona, España, 1997; p.p. 34 y JS. 
"' lbldem, p. 57. 



267 

Los convenios estudiados, aunque parten del mismo consenso Internacional y se 

fundamentan sobre Iguales principios técnicos, establecen una modulación de los 

sistemas tradicionales de eliminación de la doble contribución Internacional, 

haciendo de cada convención un pacto singular en el que los dos Estados 

contratantes asumen la carga de eliminar los efectos de este fenómeno, 

distribuyendo la potestad fiscal entre si del modo más conveniente a sus 

circunstancias e intereses. 

Los Estados en el marco de las organizaciones Internacionales competentes, 

llamaron a llegar a un consenso Internacional en esta temática por cuanto que las 

vlas unilaterales no resultaban Idóneas para resolver un problema de carácter 

transnacional. 

Los primeros estudios de este tipo fueron realizados por la Sociedad de Naciones, 

a través de diversos informes y proyectos de Modelos, llegando a la conclusión de 

que su resolución radica en una cuestión de reparto de poder contributivo entre los 

paises impllcados.189 

Sin embargo, no fue sino hasta 1963, cuando la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, continuó los estudios al· 

respecto. De esta forma, el 1 de julio de 1963, surge el primer proyecto de 

Convenio para evitar la doble Imposición Internacional sobre la renta y el 

patrimonio que la OCDE publicó. En los años sucesivos, este Modelo y sus 

comentarlos fueron revisados y adaptados a la práctica internacional por el propio 

Comité Fiscal de dicha organización, publicando el texto revisado como el Modelo 

de Convenio de la OCDE de 1977. El último Modelo publicado dat~ del 23 de julio 

de 1992, que fue revisado y actualizado el 31 de marzo de 19fl4, conocido como el 

Modelo OCDE de 1995. 

119 Figuran los trabajos elaborado por el Comité de los Cuatro Economistas: Bruins, Eintudo, Scligman y Sir 
J. Stamp, de 1923; el Comilé de Expertos Fiscales de 1925¡ los tres Modelos de Convenio de la Sociedad de 
Naciones de 1928 y los respectivos de 1943y1946. 
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Estos dos últimos Convenios Tipo profundizan en el consenso Internacional en el 

reparto de poder contributivo que se modula a través de los mismos. 

Junto a los Trabajos de la OCDE destacan los realizados por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), mediante su Comité Económico y Social, en el 

Modelo de Convenio de 1980, en el que se propone un mayor equilibrio entre los 

intereses de los paises Industrializados y aquéllos en desarrollo. 

Tampoco han faltado propuestas de Convenios Tipo al margen de organizaciones 

internacionales, tales son los casos de Holanda (Standard Treaty, 1968) y Estados 

Unidos de América (Treasury Model, 17 de mayo de 1977 y la versión revisada, 19 

de junio de 1962). No obstante, el alcance y operatividad de éstos es limitada ya 

que fundamentalmente, el Modelo de la OCDE viene siendo el Modelo base para. 

la negociación de los Convenios de doble contribución Internacional entre la 

mayorla de paises del mundo. 

Pese a que los Modelos Tipo, constituyen· únicamente recomendaciones por parte 

de las organizaciones promotoras, lo cierto es que integran un cuerpo común de 

principios de fiscalidad Internacional aceptado por buena parte de la comunidad 

Internacional, de enorme influencia en la configuración y formación de sistemas 

fiscales de los Estados. 

Para terminar, retomemos el concepto de "Tratado Fiscal en materia de Doble 

Contribución lnternacional"190
: 

"Es el conjunto de normas que se rigen por el derecho Internacional, tendientes a 

la regulación entre las partes contratantes. con el fin de equilibrar los sistemas 

fiscales nacionales adaptando criterios de tributación bien definidos que eviten una 

carga fiscal excesiva Imputable a un mismo periodo de tiempo. sobre una misma 

190 MORENO PADILLA, Javier. Véase infra Capitulo l. 
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materia gravable de un mismo titular: sin que se afecte la aplicación de los demás 

impuestos nacionales de los suscritos"191
• 

B) Convención Modelo de la OCDE para evitar la Doble Imposición sobre la 
Renta y el Patrlmonlo.192 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que el Modelo de la OCDE es un 

instrumento cuya finalidad primordial es orientar a los paises miembros para la 

celebración de tratados en la materia, permitiendo asl la aplicación de principios y 

criterios armónicos que produzcan efectivamente la eliminación de la doble 

contribución Internacional. 

Asl pues, para efectos de estudio, podemos dividir su estructura en dos partes .. 

Una primera, en la cual se contienen el texto de los articulas del Modelo 

(definiciones, conceptos y clases de rentas) y la segunda, que contiene una serle 

de comentarios y notas explicativas relativas a la Interpretación y alcance del 

mismo (cuestiones de aplicabilidad a los casos concretos). 

La sistematización de la primera parte del Modelo propone la estructura siguiente 

para un convenio bilateral en materia de doble contribución Internacional, en los 

siguientes términos: 

TITULO Y PREÁMBULO. 

CAPITULO l. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO. 

Articulo 1. Ámbllo Subjellvo. 

Articulo 2. lmpueslos Comprendidos. 

CAPITULO 11. DEFINICIONES. 

Articulo 3. Definiciones Generales, 

Articulo 4. Residencia. 

Articulo 5. Eslableclmlenlo Permanonle. 

191 MORENO PADILLA, Javier. "Los convenios para evitar Ja doble contribución internacional cclcbrndos 
~·Dentro de 1a obra ºConvenio fiscales internacionales". Op.Cit., p.126. 
'" ORTIZ, SÁINZ YTRON. Op.Cit., p.p. 17-23. 



CAPITULO 111. IMPOSICIONES SOBRE LAS RENTAS. 

Articulo 6. Rentas Inmobiliarias. 

Articulo 7. Beneficios empresariales. 

Artlculo 8. Navegación Marlllma, Interior y aérea. 

Articulo 9, Empresas asociadas. 

Articulo 10. Dividendos. 

Artlculo 11. lnlereses. 

Articulo 12. Regallas. 

Arllculo 13. Ganancias de capilal. 

Artlculo 14. Trabajos Independientes. 

Articulo 15. Trabajos dependientes. 

Articulo 16. Participación de Consejeros. 

Articulo 17. Artistas y deporlislas. 

Arllculo 18. Pensiones. 

Artlculo 19. Funciones públicas. 

Artlculo 20. Estudiantes. 

Arllculo 21. Olras renlas. 

CAPITULO IV, IMPOSICIÓN SOBRE EL PATRIMONIO. 

Articulo 22. Patrimonio. 

CAPITULO V. MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN. 

Arllculo 23. A) Mélodo de exención. 

Arllculo 23. B) Método de Imputación. 

CAPITULO VI. DISPOSICIONES ESPECIALES. 

Artlculo 24. No discriminación. 

Artlculo 25. Procedimiento amistoso. 

Arllculo 26. Intercambio de Información. 

Artlculo 27. Agentes diplomáticos y funcionarios consulares. 

Articulo 26. Extensión lerritorlal. 

CAPITULO VII. DISPOSICIONES FINALES. 

Articulo 29. Entrada en vigor. 

Articulo 30. Denuncia. 
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En la segunda parte del Modelo se contienen secciones o apartados especificas 

para cada uno de los articulas propuestos antes indicados en donde se hacen 

comentarios de análisis e interpretación de los mismos. 
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C) Posición de México frente al Modelo de la OCDE. 

El 14 de abril de 1994, el Consejo de la OCDE adoptó en su sesión 825, la 

decisión de invitar a nuestro pals a adherirse a la Convención de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos. 

El propio 14 de abril, el gobierno de México suscribió una declaración sobre la 

aceptación de sus obligaciones como miembro de la OCDE, y en virtud de que 

esta aceptación de obligaciones implicaba formal y materialmente la adhesión a un 

tratado internacional, la misma fue sometida para su aprobación a la Cámara de 

Senadores en términos de la Carta Fundamental. 

El 10 de mayo de 1994, el Senado de la República aprobó la Suscripción de 

Aceptación de Obligaciones del Gobierno de México, con base en lo cual el 14 del 

mismo mes fue formulada la ratificación de dicha suscripción depositándose, para 

todos los efectos legales, el 18 de mayo de ese año. 

El 5 de julio de 1994 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 

documentos relativos a la promulgación de la Convención de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos, de tal suerte que la misma ha surtido 

plenamente sus efectos en territorio nacional en términos de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados y de la propia Constitución. 

En la declaración del gobierno mexicano al aceptar sus obligaciones como 

miembro de la OCDE, nuestro pals hizo diversas reservas a las recomendaciones· 

hechas por el Consejo en la materia fiscal, en los siguientes aspectos: 

1. Sobre la determinación de precios de transferencia entre empresas asociadas. 

2. Asistencia administrativa multilateral para la tramitación de solicitudes de 

devolución de Impuestos. 
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3. Forma estandarizada para le intercambio automático de Información según 

acuerdos Impositivos Internacionales. 

4. Sobre la eliminación de doble imposición en impuestos sobre donaciones, 

herencias y propiedad. 

5. Sobre el formato magnético estandarizado para el Intercambio automático de 

información tributaria. 

6. Sobre el Convenio Tributario de la OCDE para exámones tributarios 

simultáneos y; 

7. Sobre la Convención Modelo para Evitar la Doble Imposición sobre la Renta y 

el Patrimonio. 

Las reservas mencionadas se contienen en la publicación del Diario Oficial de la 

Federación de 5 de julio de 1994, excepto las relativas a la Convención Modelo, 

las cuales se dieron a conocer a cada pals en documentos por separado. 

Propiamente, el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición sobre la 

Renta y el patrimonio de la OCDE, no es un ordenamiento fe!Jaf suscrito por 

nuestro pals y como consecuencia, no tiene aplicación obligatoria en territorio 

nacional. 

Dicho Modelo, tiene el carácter de recomendación, la cual, en términos de los 

artlculos V y VI de la Convención de la OCDE no es obligatoria para ninguno de 

Jos paises miembros, Incluyendo México. 

Sin embargo, pudiera sostenerse que dada la costumbre internacional entre los 

miembros de la OCDE y la aceptación expresa de nuestro pals de la 

recomendación en particular, excepción hecha de las reservas formuladas, los 

comentarios del Modelo relativos a la Interpretación y aplicación ':le los tratados, 

deberán ser aplicados por nuestro pals, salvo que exista ra¿ón fundada para no 

hacerlo, debiendo en todo caso expresarlo asl por conducto de la autoridad 

competente. 
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Ahora bien, existen supuestos en los cuales, por remisión directa de algún tratado 

Internacional celebrado por el Estado mexicano, los comentarios contenidos en el 

Modelo adquieren obligatoriedad y carácter de ley, como sucedE· en el caso del 

tratamiento a los Intereses (articulo 11) del "Convenio celebrado con el Reino de 

España para evitar la doble imposición internacional del impuesto sobre la renta y 

el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal". Asl mismo, los convenios 

celebrados por el Estado mexicano y los paises miembros de la Comunidad 

Europea, en materia de doble contribución, siguen exactamente la estructura 

propuesta por el Modelo OCDE193
, 

Finalmente, debe considerarse que el buen funcionamiento de los métodos para 

eliminar la doble Imposición internacional previstos en los convenios fiscales para 

evitarla, no depende únicamente de la ·adecuada aplicación del resto de los 

preceptos del acuerdo, sino también del correcto entendimiento de las 

disposiciones que los regulan. En este sentido, crean derecho fiscal sustantivo 

cuando configuran total o parcialmente un método diferente previsto en el derecho 

interno de aplicación general. 

Todas las cuestiones relativas a los métodos de eliminación de la doble 

contribución Internacional que de una forma u otra establece el convenio, deben 

prevalecer sobre la regulación interna de las mismas, salvo que expresamente se 

estipule lo contrario. 

D) Los tratados fiscales para evitar la doble contribución lnt<lrnaclonal y la 
polltfca económica194

• 

El hecho de que los paises industrializados se adhieran fundamentalmente a 

criterios subjetivos (nacionalidad, domicilio o residencia de los contribuyentes) 

19
' Al respecto, véase infrn apartado IV.4.2. 

19~ Tormdo de RAMÓN LASCANO, Mnrcelo. "Tratados Trihutarios. Inversión Extranjera y Anáfüis 
Económico", en PRIETO FORTÚN, Guillenno, .. Memoria del Curso sobre Negociación de Trn!ndos 
Trihu1arios"; JNDETEC, CIAT, DSE; México, 1978; p.p. 535·556. 
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para ampliar los alcances de sus potestades fiscales y de que las naciones en 

desarrollo sostengan el principio objetivo de la fuente territorial, no se explica si no 

es por el juego de intereses que deben defender las pollticas económicas 

nacionales. Las naciones en desarrollo a veces se inclinan por ellos con el objeto 

de atraer Inversiones, diversificar su estructura productiva y promover su 

desarrollo. Por su parte, los paises indústrializados no sólo tienen interés en 

difundir sus Inversiones y tecnologla, también mediante acuerdos, facilitan la 

expansión de sus empresas en el resto del mundo, y a través de las modernas 

técnicas de intercambio de información, procuran conocer realmente la capacidad 

económica, financiera y fiscal de los contribuyentes, empresas o empresarios, 

supranacionales que proceden de sus respectivas jurisdicciones polltlcas con el 

objeto de perfeccionar sus mecanismos de control y ajustes en materia de 

asignación de rentas y gastos. En algunos casos, un tratado de la especie puede 

llegar a ser un mero pretexto para seguir las andanzas de empresas que radican 

en el extranjero, a veces inducidas por la alta tributación Interna, o bien, pueden 

llegar a servir para penetrar llcltamente en economlas cuyos mercados están 

dominados por empresas rivales de otras nacionalidades, o simplemente, por 

afanes proteccionistas a fin de modificar o consolidar su estructura industrial o de 

servicios. 

La concurrencia de jurisdicciones tributarias (pals de origen y pals de la fuente) 

genera dificultades de control y promueve prácticas elusivas que pueden vulnerar 

los intereses directos e Inmediatos de los fiscos. 

Por otro lado, no es ocioso pensar que naciones desarrolladas, busquen tratados 

que tiendan a favorecer su politica de expansión en cuanto a la inversión en el 

extranjero y a la vez, estimular otras áreas productivas de significado para sus 

economlas (ventas de tecnologla, de Insumos, de servicios y bienes de capital, 

contratación de mano de obra calificada, empréstitos, etc.). De esta manera, las 

cuestiones económicas que trae consigo toda negociación en materia de doble 
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contribución Internacional revisten una gran Importancia, aún cuando 

expllcltamente no se contemplen en la misma. 

Si la cuestión se analiza desde el punto de vista de la polltica comercial, un 

acuerdo dirigido a compartir razonablemente la potestad fiscal entre el pals de la 

fuente y el de la procedencia de la Inversión, con el objeto de promover 

radicaciones de capitales y eventualmente sustituir importaciones, puede Influir en 

la corriente de Importaciones y exportaciones, modificando el comportamiento de 

ambas variables, sea porque disminuyen o se suprimen las primeras, o porque se 

exporta la producción excedente, variando notablemente el comportamiento 

tradicional del sector externo. 

Opinión personal. En virtud de lo comentado, podemos decir que el tratado para 

evitar la doble contribución requiere de una rigurosa ponderación de 

circunstancias, teniendo en cuenta los intereses en juego, los aspectos jurldico 

fiscales y otros de naturaleza económica y financiera, directamente ligados a la 

gestión negociadora. Por su lado, el negociador del acuerdo, debe conocer los 

efectos y repercusiones del convenio, que pueden circunscribirse tanto a la 

recaudación y al sacrificio fiscal, como a ciertos beneficios en la actividad 

económica. 

El pals de la fuente, a cambio de nuevas inversiones, ofrece un ambiente jurldlco 

propicio, es decir, garante de los derechos del inversionista y permite un mercado 

cuya demanda potencial constituye una singular fuente de beneficios para el 

inversionista, los que legitiman toda pretensión estatal de compartirlos a través de 

los mecanismos de la recaudación de contribuciones. Además, debe considerarse 

que el Estado receptor, mediante el gasto público erige una Infraestructura que las 

empresas explotan en su desenvolvimiento y encara costosos programas de 

saneamiento ambiental inducidos por los desperdicios industriales ~ue contaminan 

el aire, el agua y el suelo, originados de dicha actividad. En estos términos, es 

justo pretender que las firmas que ocasionan el desequilibrio ecológico, compartan 

__ .¿_ __ --
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la responsabilidad financiera de atenuarlos o corregirlos mediante contribuciones. 

sin regateos. Estos argumentos son doblemente válidos si además, se permite la 

explotación de recursos naturales no renovables. Amén de lo anterior, teniendo en 

cuenta que las economlas en desarrollo, como lo es la mexicana, tienen 

excedentes de mano de obra y que las Inversiones de paises industrlalizados son 

intensivas en el uso del factor capital, su modesta contribución a cambio de 

mayores niveles de empleo debe también evaluarse como un costo social que 

afrontan los primeros y que debe encontrar adecuada compensación en el nivel de 

fas obligaciones fiscales que devenga la actividad de los segundos. 

E) Estructura de los tratados. 

Como toda norma jurldica, Interna o internacional, los tratados para evitar la doble 

contribución Internacional contienen en términos generales, un preámbulo en el· 

que se expresa la finalidad del tratado, una parte dispositiva en la que se contiene 

fa regulación sustantiva y una o varias disposiciones finales que determinan la 

vigencia temporal del convenio, sistematizándose de la siguiente forma: 

1. Preámbulo. 

Objetivos, propósitos y metas que se buscan con la firma del tratado. 

2. Ámbito de aplicación. 

En una serle de preceptos se determinan las personas, impuestos y territorios a 

los que se aplica el convenio. 

3. Definiciones generales. 

La definición de una serie de expresiones o términos de uso común a través de· 

todo el convenio: persona, sociedad, autoridad competente, empresa, etc. Otros 

términos más especlficos pueden encontrarse dentro del articulo que trate de la 

cuestión en concreto, por ejemplo, dividen¡jos, regallas, ele. 
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4. Criterios lurisdlcclonales de atribución de competencias. 

En la medida en que un Estado contratante tenga establecido el criterio personal 

de imposición y el otro territorial (o uno o ambos utilicen los dos conjuntamente) 

será necesario que por ambos Estados se proceda a una dlstribur.lón conjunta de 

sus respectivas potestades fiscales, según las diversas categorlas de rentas. 

Distribución que puede dar como resultado una imposición compartida entre 

ambos, una imposición exclusiva en el Estado de Ja residencia del contribuyente, o· 

una imposición exclusiva en el Estado de Ja fuente de rentas. 

5. Métodos para evitar la doble contribución. 

En la medida en que la potestad en lo contributivo sobre un determinado tipo de 

renta o patrimonio se comparta entre los dos Estados, se hace preciso prever un 

sistema para evitar Ja doble Imposición, como sucede en el convenio modelo de la 

OCDE. 

6. Disposiciones especiales y finales. 

Suelen contenerse cláusulas destinadas a conseguir la mejor aplicación del 

acuerdo, asl como resolver armónicamente las discrepancias que surjan respecto 

a su interpretación y aplicación. Las disposiciones finales contemplan el periodo 

de vigencia del convenio, a través de la determinación de su entrada en vigor y de· 

su denuncia, ya que en principio se prevé la vigencia indefinida. 

F) Negociación de Jos tratados fiscales 105
• 

El proceso de elaboración atraviesa por las fases usuales de todo tratado 

internacional, es decir: de propuesta de negociación, negociación, autenticación, 

firma del texto y ratificación: 

1. Actuaciones preliminares. 

195 FERNÁNDEZ P., José Ramón. "Estmclura y Negociación de los Tratados Tributarios".; en PRIETO 
FORTÚN, Guillcm10, Op.Cit. p.p. 161-172. 
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La Iniciativa es tomada por uno de los gobiernos, quien a través de la vla 

diplomátlca, propone al gobierno del otro Estado en cuestión, el Inicio de las 

negociaciones del convenio. SI es aceptada la propuesta, se fijará fecha para el 

Inicio de las rondas. Al mismo tiempo, las administraciones fiscales se remiten 

reciprocamente los proyectos o propuestas de acuerdo, junto a documentos que 

sirvan para dar a conocer el sistema fiscal prevaleciente en el mismo, nombrando 

a su respectiva delegación. 

2. Negociaciones técnicas. 

Éstas Inician en el lugar y fecha determinados previamente, y una vez Iniciadas 

por el presidente de la delegación del pals anfitrión e intercambiados los saludos 

entre ambas delegaciones, se determina el método de trabajo y el orden de los 

proyectos a discutir. Asi, se hace constar en el Acta respectiva, las objeciones,' 

aprobaciones, propuestas y contrapropuestas surgidas. Finalmente, las 

delegaciones firman el texto acordado por duplicado. 

3. Firma del convenio. 

La rúbrica de los presidentes de las delegaciones representa la conformidad que 

tienen ambas respecto al texto acordado, aunque cabe la posibilidad de que con 

posterioridad, se introduzcan de común acuerdo, modificaciones menores que 

estimen oportunas. Previamente a la firma, si fuera el caso, el texto es traducido a 

los idiomas de ambos paises, haciéndose la autenticación por los respectivos 

ministerios de Asuntos Exteriores. 

Los tratados se firman generalmente por el ministro de Asuntos Exteriores y el 

Embajador de los Estados contratantes, dotados de las plenipotencias· 

correspondientes. 

4. Entrada en vigor. 

La entrada en vigor supone la voluntad de los contratantes de obligarse por el 

acuerdo, lo que en la mayorla de los Estados se produce a través de la ratificación 
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por el órgano interno facultado para tal función, que en el caso de México, lo es el 

Senado de la República. La entrada en vigor suele referirse en la disposición final 

del convenio, a la fecha de Intercambio .de los Instrumentos de ratificación. No 

obstante, es práctica común que se haga una distinción entre la entrada en vigor y 

la fecha en que surte sus efectos o comienzan a aplicarse las disposiciones. Por 

último, se especifican las reglas relativas a la terminación del tratado, mediante la 

denuncia del mismo. 

G) Las medidas multilaterales para la elimlnaclón de la doble Imposición 

Internacional. 

Tal como se ha mencionado, otra de las vlas posibles para resolver el problema 

de la doble contribución internacional pasa por la adopción por parte de un grupo· 

de Estados, de un tratado multilateral articulado con dicho objeto. En estos casos, 

al igual que en los convenios bilaterales, se trata de coordinar técnica y 

politicamente el ejercicio de la potestad fiscal de los Estados implicados de 

manera que se supriman los efectos de este fenómeno de la forma más adecuada 

a sus circunstancias particulares. 

Resultan escasos los tratados internacionales multilaterales adoptados con ese 

único propósito, como ejemplos, destacan 196
: 

1. El Convenio multilateral para evitar la doble tributación entre los paises 

miembros del Pacto Andino, de 16 de noviembre de 1971. 

2. El tratado multilateral de los paises del Norte de Europa, de 22 de marzo de 

1983, para eliminar la doble Imposición en los impuestos sobre la renta y el· 

patrimonio. 

3. El tratado multilateral UNESCO-WIPO para la eliminación de la doble 

imposición internacional sobre propled¡id Intelectual y derechos vecinos, de 13 

de diciembre de 1979, que no ha entrado en vigor. 

196 Datos obtenidos de CALDERÓN CARRERO, Josc Monuel. Op. Cit. p.p. 193-195. 
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4. El Convenio entre los Estados del Consejo de la Unión Económica Arabe, de 3 

de diciembre de 1973. 

El desarrollo de estas medidas es reducido en comparación con Jos tratados 

bilaterales en Ja materia, máxime si se considera que Incluso no todos han entrado 

en vigor. A pesar de ello, en la actualidad existe un cierto consenso Internacional 

de que las medidas multilaterales constituyen el mecanismo más adecuado y 

neutral de solución al problema y el conflicto adyacente en el marco de procesos 

de integración económica y polltlca como la Unión Europea. 

IV.2 DOBLE CONTRIBUCIÓN INTERNACIONAL EN LA UNIÓN EUROPEA. 

En este apartado, será abordado brevemente, el punto de vista y tratamiento 

dados a la doble contribución lnternacion~J, por parte de Ja Comunidad Europea, 

con el único objeto de conocer Ja perspectiva prevaleciente en el interior de dicha 

organización Internacional, comparativamente con el existente en nuestro pals e 

independientemente de los criterios fiscales fijados entre ambos sujetos de 

derecho internacional, a través de los tratados suscritos en la materia. 

A) Derecho fiscal europeo. 

El derecho fiscal europeo es el derecho fiscal que resulta de una manifestación de 

voluntad común de los Estados miembros de la Comunidad Europea. Est11 

voluntad común ha sido expuesta en el texto del Trakdo que Instituyó In 

Comunidad Económica Europea en Roma, el 25 de marzo de 1957.197 

191 BURGIO, Mario. "Derecho fiscal Euronco"; Instituto de Estudios Fiscales; Madrid, España, 1983¡ p. 13. 
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Desde la opinión de Mario Burglo198
, las disposiciones fiscales del Tratado de 

Roma constituyen el derecho fiscal europeo originario, atendiendo a que su 

aplicación es Inmediata. 

El alcance del derecho fiscal europeo, debe ser determinado en relación al' 

derecho fiscal Internacional y al derecho fiscal interno. 

El derecho fiscal europeo no es asimilable al derecho Internacional, en el sentido 

tradicional, puesto que Incluso si los sujetos de derecho son los Estados, el 

derecho fiscal europeo, crea derechos Individuales, es decir, da la posibilidad a las 

personas flslcas o jurídicas, que sean perjudicadas por las disposiciones o 

decisiones de las instituciones comunitarias, de acudir al Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas. 

El derecho fiscal europeo se convierte en ciertos casos, Inmediatamente después 

de su ratificación, en derecho fiscal Interno. En otros, las normas comunitarias 

tienen la forma de reglamento, directriz, decisión o recomendación; sin embargo, 

en todos esos supuestos el derecho fiscal contenido constituye el derecho fiscal' 

europeo derivado. 

B) La doble contribución. 

La Comisión 199 ha estimado que la solución aportada a este fenómeno en el 

interior de la Comunidad Europea, por medio de los convenios bilaterale:; 

actualmente en vigor, no es satisfactoria por varias razones: 

);. Los convenios bilaterales regulan a veces, de manera satisfactoria, las 

relaciones entre los paises contratantes, pero por ese hecho, crean corrientes 

privilegiadas de Intercambios a nivel bilateral, excluyendo asl de estas 

191 lbldcm, p.p. 13·15. 
"' lbldem, p.p. 165-176. 
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relaciones a todos los otros paises miembros; esto contribuye a hacer 

Imposible la Igualdad de condiciones en las relaciones multilaterales y canaliza 

las relaciones lntercomunltarias al Interior de estas relaciones bilaterales. 

);;- Los convenios bilaterales preventivos de las dobles Imposiciones no se aplican 

de manera automática, sino que requieren una demanda de aplicación por 

parte de los contribuyentes. 

);;- La red de convenios existentes entre paises miembros .no es completa y el 

funcionamiento de los convenios bilaterales no es satisfactorio. 

El funcionamiento de los tratados no es satisfactorio porque no modifican el 

derecho interno de los Estados contratantes, sino, al contrario, toda modificación 

del derecho Interno debe estar reflejada en esos tratados internacionales; y es 

esta adaptación al derecho interno la que da lugar a los inconvenientes más 

importantes, porque los procedimientos parlamentarios de adaptación son muy 

largos en todos los paises miembros. 

De esta manera, la Comisión sostiene que una solución óptima consiste en la 

emanación de "directrices" comunitarias al respecto. Como ejemplo de ello y 

considerando que el tema central de estudio del presente, versa sobre las 

personas fisicas, en la Comunidad Europea, ciertos reglmenes fiscales de los 

Estados miembros contienen elementos discriminatorios cara a las personas 

flsicas que residen un tiempo sobre su territorio por razones de trabajo. Los 

convenios bilaterales contra la doble contribución en vigor en los Estados 

miembros regulan los reglmenes fiscales de los trabajadores y en algunos casos, 

de los trabajadores fronterizos. No obstante, estos reglmenes convencionales 

bilaterales dejan subsistir casos de discriminación en ciertas relaciones bilaterales. 

Para obviar estos inconvenientes, la Comisión elaboró el 13 de diciembre de 1979, 

una propuesta de directriz del Consejo concerniente a la armonización de las 

disposiciones relativas ala Imposición de las rentas en relación con la libre 

circulación de los trabajadores en el Interior de la Comunidad. Esta propuesta, 
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prohibe toda discriminación a trabajadores fronterizos y mlgrantes, especialmente 

en lo tocante a la presión fiscal efectiva sobre sus salarios. 

C) La armonización del Impuesto sobre la renta de las personas fislcas200
• 

Las instancias comunitarias han considerado desde siempre que la fiscalldad 

personal Influye escasamente en el buen funcionamiento del Mercado Único, por 

lo que, por regla general se ha mantenido fuera del perlmetro de actuaciones que 

la Comunidad ha llevado a cabo en materia de armonización fiscal. 

En cierto modo, ello responde a que este es uno de los últimos reductos que 

permanecen en aras a la Idea de soberanla fiscal que tan celosamente preservan 

los Estados comunitarios, más cuando los impuestos personales son la fuente 

fundamental de sus presupuestos nacionales. 

No obstante, en busca de preservar la libre circulación de personas en el marco 

comunitario, la Comunidad ha estimado conveniente tratar dos cuestiones: La 

tributación de no residentes y la fiscalidad que recae sobre el ahorro. 

En cuanto a los no residentes, la preocupación de la Comisión de garantizar la no 

discriminación para efectos fiscales de los no residentes respecto a los residentes 

de cada Estado, da lugar a que emane una Recomendación a los Estados 

miembros relativa al régimen tributario de determinadas rentas obtenidas por no 

residentes en un Estado miembro distinto de aquél en el que reo;fden, de 21 de 

diciembre de 1993. Esta Recomendación extiende su ámbito de aplicación a las 

rentas obtenidas por no residentes por trabajo dependiente y a las derivadas del 

ejercicio de profesiones independientes, pensiones, o resultantes de otro tipo de 

actividades como las agrlcolas, forestales, Industriales o comerciales. 

200 MATA SIERRA, Maria Teresa. "[.a annoni1.ación fiscal en la Comunidad Eurooea"; Edilorial Lcx Nova¡ 
Vnllndolid, España. 1996; 296·299. 
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El Estado miembro que grave estas rentas, y que es el Estado en el que se 

obtienen las rentas si las mismas sobrepasan el 75% de la totalidad de rentas 

obtenidas por el sujeto, no debe someterlas a un Impuesto superior al que se 

utilice para sus propios nacionales. 

Por su parte, el Estado de residencia está facultado para denegar las deducciones 

o ventajas fiscales que otorga a sus residentes si la persona goza de ventajas 

similares en el estado que grave aquéllas rentas. 

En todo caso, los Estados miembros tienen la facultad de mantener o Introducir 

disposiciones más favorables para los contribuyentes que las previstas en la 

misma Recomendación. 

En lo tocante a la flscalidad que recae sobre le ahorro, la liberalización de Jos 

movimientos de capital2º1
, obliga a tomar determinadas medidas respecto a Jos 

desequilibrios que pueden existir en el marco de Ja fiscalidad del ahorro o de las 

rentas del capital, regulada de forma muy distinta en los Estados miembros. Las 

instancias comunitarias consideran que la solución más adecuada a Jos problemas 

que se generan en este ámbito, es el establecimiento de un sistema coml'.Jn de 

retención en la fuente sobre los Intereses o rendimientos de capital que se 

generen, retención que ha de fijarse con carácter mlnlmo, para preservar que Jos 

Estados puedan utilizar una más elevada y que puede dejar de aplicarse en 

determinados supuestos. Estos son los objetivos de la Propuesta de Directiva de 8 

de febrero de 1989. La retención se Imputa en el Impuesto personal lntegramente, 

dando derecho a la oporluna deducción si procede, a ello se añade la posibilidad 

de que Jos dos Estados afectados acuerden a través de un convenio bilateral de 

retención (para evitar la doble contribución). No obstante, la oposición de algunos 

Estados a la propuesta da lugar a que hasta la fecha la misma no haya sido 

aprobada. 

m Directiva 88/361/CEE, de 24 de junio de 1988, Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 8 de julio 
de f 988. Datos obtenidos de MATA SIERRA, Maria Teresa, Op. Cit. p.298. 
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IV.3 EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA, CONCERTACIÓN. 
POLITICA Y COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS. 

Dentro del Capitulo 11, apartado 11.1, Incisos D y E; se abordaron los antecedentes 

y generalidades del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltlca y 

Cooperación celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad 

Europea y sus Estados miembros, por lo que a efecto de no redundar remitimos al 

lector a la sección anotada. 

No obstante, es menester comentar algunos aspectos: 

Se ha de recordar, que con el propósito de profundizar sus relaciones económicas, 

pollticas y de cooperación, México y la Comunidad Europea, firmaron la 

Declaración Conjunta Solemne, el 2 de mayo de 1995, a través de la cuai" 

convinieron en elaborar un marco favorable para, entre otros objetivos, desarrollar 

los intercambios de mercanclas, servicios e Inversiones, Incluyendo su 

liberalización progresiva y reciproca. Como resultado de la voluntad polltlca de 

ambas partes, el 8 de diciembre de 1997, se firmaron tres instrumentos que 

permitirlan alcanzar el objetivo contenido en tal Declaración: el Acuerdo de 

Asociación analizado; un Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones 

relacionadas con el Comercio, que sentó las bases y las disciplinas para Iniciar la 

negociación de una liberalización comercial en las áreas de competencia 

comunitaria, tales como comercio de bienes, compras del sector públlco y polltica 

de competencia. En él se reproducen las disposiciones del Acuerdo de Asociación; 

y una Declaración Conjunta, que estableció el fundamento para la negociación de 

los temas de responsabilidad de cada uno de los quince Estados miembros de la 

Comunidad Europea (servicios, movimientos de capital y pagos, y algunos· 

aspectos de propiedad intelectual). 

El comúnmente llamado "Tratado de Libre Comercio Unión Europea - México' 

(TLCUEM), que por cierto, no guarda la naturaleza de tal, sino de un acuerdo de 
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asociación y cooperación aún cuando existe la proyección de liberalización 

progresiva de mercados en mercanclas y servicios, está contenido en dos 

Decisiones: una adoptada por el Consejo Conjunto de AcuerdCJ de Asociación 

Económica, Concertación Polltica y Cooperación y la otra, por el Consejo Conjunto 

del Acuerdo Interino, cuyo nombre oficial es Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto 

Comunidad Europea - México. 

A) Partes contratantes. 

Los sujetos firmantes se integran por: 

Los Estados Unidos Mexicanos en lo sucesivo "México", por una parte y El Reino 

de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal da Alemania, la 

República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, Irlanda, In 

República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Paises Bajos, 

la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el 

Reino de Suecia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en lo 

sucesivo denominados "Estados miembros de la Comunidad Europea• y la 

Comunidad Europea, en adelante denominada "la Comunidad", por otra. 

B) Naturaleza y ámbito de apllcaclón. 

Según el Articulo 1, el fundamento del citado Instrumento se nncuentra en el 

respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, 

tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

mismos que Inspiran las pollticas internas e internacionales de las Partes. 

El acuerdo tiene como finalidad (Articulo 2) fortalecer las relaciones entre laa 

Partes sobre la base de la reciprocidad y del interés común. A tal fin, el Acuerdo 

pretende institucionalizar el diálogo polltico, forta!ecer las relacione:s comerciales y 
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económicas, a través de la liberalización del comercio de conformidad con las 

normas de la Organización Mundial de Comercio y reforzar y ampliar la 

cooperación. 

C) El Comercio de Servicios. 

Los Artlculos 4, 6 y 7 de este acuerdo, dan tratamiento al apartado relacionado 

con la prestación de servicios, el cual guarda enorme relación con el tema relativo 

a la generación de impuesto sobre la renta por cuenta de las personas flsicas que 

los brindan. 

De esta manera, el numeral 4, establece como objetivo el de establecer un marco 

para fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios, incluyendo 

una liberalización bilateral y preferencial, progresiva y reciproca del comercio de 

bienes y servicios que tenga en cuenta la sensibilidad de determinados productos 

y sectores de servicios y de conformidad con las normas pertinentes de la 

Organización Mundial de Comercio. 

Con el fin de alcanzar dicho objetivo en el rubro de los servicios, el Consejo 

Conjunto debe decidir las medidas necesarias para la liberalización progresiva y 

reciproca del comercio de servicios (Articulas 6 y 7), de conformidad con las 

normas pertinentes de la Organización Mundial de Comercio, en especial el 

articulo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y teniendo 

debidamente en cuenta los compromisos adquiridos por cada una de las Partes de 

dicho Acuerdo. Asl mismo, la Decisión correspondiente ontrarla en vigor tan 

pronto se adoptara. 

En este orden de ideas, la Decisión del Consejo Conjunto en relación al Articulo 6º 

del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Polltlca y Cooperación en 

estudio, fue acordada el 27 de febrero de 2001 y entró en vigor el 1 de marzo del 
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mismo año. Así pues, el Titulo 11 de la Decisión en comento intitulada 'Comercio 

de Servicios' refiere conceptos interesantes, a saber: 

1) Amblto de apllcaclón2º2
• 

Para sus efectos, se define comercio de servicios como prestación de un servicio: 

a) Del territorio de una Parte al Territorio de la otra Parte; 

b) En el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte; 

c) Por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia comercial en 

el territorio de la otra Parte; 

d) Por un proveedor de servicios de una Parte mediante la presencia de personas 

físicas en el territorio de la otra Parte. 

Las disposiciones de este Titulo aplican a todos los sectores de servicios, excepto: 

a) Servicios audiovisuales; 

b) Servicios aéreos y actividades auxiliares, salvo mantenimiento, venta y 

comercialización de los servicios aéreos; 

c) Cabotaje maritimo. 

Además, los servicios de transporte maritimo y financieros, se rigen por las reglas 

establecidas en los Capitulas 11y111, respectivamente. 

2) Definiciones generales21Il. 

Al respecto, sólo incluiremos los conceptos relacionados con la generación de 

impuesto sobre la renta en el rubro de las personas flsicas. 

"'' Articulo 2 de la Decisión. Tomado de SECOFI, Op.Cit. ; p. 21. 
"" Articulo 3 de la Decisión. lbldcm, p.p. 21 y 22. 

----------~~· -----
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•!• "Proveedor de Servicios" de una Parte significa cualquier persona de una Parte 

que busca prestar o suministrar un servicio. 

•!• "Presencia comercial" significa respecto de personas flsicas: el derecho de 

establecer y administrar empresas, que efectivamente controlen. Este derecho 

no se extiende a la búsqueda o aceptación de empleo en el mercado laboral do 

otra Parte, ni confiere u derecho de acceso al mercado laboral de la otra Parte. 

•!• "Nacional" significa una persona flsica que es nacional de México o de uno de 

los Estados miembros, de conformidad con su legislación respectiva. 

3) Acceso a mercados204
• 

En aquéllos sectores a ser liberalizados, no podrán las Partes: 

a) Limitar número de proveedores de servicios, ya sea en forma do contingentes. 

numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la 

exigencia de una prueba de necesidades económicas. 

b) Limitaciones al número total de personas fisicas que pueden emplearse en un 

determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda 

emplear y que sean necesarias para el suministro de un servicios especifico y 

que estén directamente relacionadas con él, en ·forma de contingentes 

numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades 

económicas. 

4) No dlscrimlnación205
• 

Implica la presencia de las Cláusulas de "la nación más favorec da" y del. "trato 

nacional"; que significan en el primer caso, que salvo exce:Jclones previstas en. 

lCM Articulo 4 de In Decisión. 
205 Arclculos S y 6 de la Decisión. 
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tratados celebrados con terceros paises, las partes contratantes deberán otorgar 

un trato no menos favorable a los proveedores nacionales de ambos, en relación 

con el otorgado a proveedores de servicios de cualquier tercer pal!•. En el segundo 

supuesto, cada Parte, otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de 

la otra Parte, con respecto a todas las medidas que afecten el suministro de 

servicios, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios servicios 

similares o proveedores de servicios similares. 

5) Liberalización del comercio y reconocimiento mutuo200
• 

Las Partes deberán liberalizar el comercio de servicios y a partir de la entrada en 

vigor de la Decisión, ninguna de ellas adoptará nuevas medidas discriminatorias ni 

medidas más discriminatorias respecto al suministro de servicios de la otra Parte, 

en comparación con el trato otorgado a sus propios servicios o proveedores de 

servicios. Amén de lo anterior, a más tardar tres afies después, el Consejo 

Conjunto dictará una Decisión que disponga la eliminación de todii discriminación 

restante al comercio de servicios. 

Por lo que toca al reconocimiento mutuo, también a más tardar tres afies después 

de la entrada en vigor de la presente Decisión, el Consejo Conjunto dispondrá los 

pasos necesarios para la negociación de un acuerdo que establezca los requisitos· 

de reconocimiento mutuo, requisitos, licencias y otras regulaciones, con objeto de 

que los servicios o proveedores de servicios cumplan, en todo o en parte, con los 

criterios aplicados por cada Parte para la autorización, obtención de licencias, 

operación y certificación de los proveedores de servicios, en particular par.a los 

servicios profesionales. 

ro6 Artfculos 7 y 9 de la Decisión. 
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D) Marco lnstltuclonal2º7
, 

Para la supervisión de la aplicación del Acuerdo, se crea un Consejo Conjunto, el 

cual se reunirá a intervalos regulares y cada vez que lo exijan las circunstancias o 

Interés mutuo de las Partes. 

Se conforma de miembros del gobierno de México, del Consejo de la Unión 

Europea y de la Comisión Europea, gozando de facultad para establecer su propio 

reglamento Interno. 

El Consejo Conjunto estará asistido del Comité Conjunto, compuesto por 

representantes del gobierno de México y por representantes de los miembros de la 

Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea. 

El instrumento analizado, aunque de duración Indefinida, prevé la denuncia de. 

cualquiera de las Partes, mediante notificación respectiva, dejando de aplicarse 

sus disposiciones seis meses después de hecha ésta.206 

E) Ventajas fiscales. 

El artl culo 54 del Acuerdo de Asociación Económica Concertuclón Polltlca y 

Cooperación que se atiende, dispone en tres apmtados, importantes 

consideraciones en materia fiscal, enunciadas a continuación: 

1. En caso de que el Trato de Nación Más Favorecida se otorgara conforme a las 

disposiciones del presente Acuerdo, o de cualquier otra disposición adoptada en 

virtud del presente Acuerdo, no se aplicará a las ventajas fiscales que México o los 

Estados miembros otorgan u otorguen en el futuro sobre la base de acuerdos· 

destinados a evitar la doble Imposición, u otras disposiciones fiscales, o legislación 

.xi7 Artículos 45 a 49 del Acuerdo "global". 
!OI Artículo 57 del Acuerdo, 
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nacional en materia fiscal. 

Lo que significa que existe una excepción al principio de Trato de la Nación Más 

Favorecida para el caso de ventajas fiscales otorgadas mediante tratados para 

evitar la doble contribución- Internacional, disposiciones fiscales o legislación 

nacional en materia fiscal, al mismo tiempo que se hace un reconocimiento 

expreso a los convenios existentes y por celebrar, en la materia, eitre México, por 

un lado, y los Estados miembros de la Comunidad Europea, por el otro. En la 

actualidad, México ha firmado convenios de esa naturaleza con doce de ellos. 

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo o Decisión adoptada en virtud del 

presente Acuerdo, podrá utilizarse para evitar la adopción o la aplicación por 

México o los Estados miembros de cualquier medida destinada a evitar el fraude o 

la evasión fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de los acuerdos 

destinados a evitar la doble imposición u otras disposiciones fiscales, o la 

legislación nacional en materia fiscal. 

Es evidente la preocupación de las Partes por salvaguardar potestades derivadas 

de su soberanla fiscal, encaminadas a la protección de sus propios Intereses 

hacendarios, principalmente concentrando su atención en la evasión y fraude 

fiscales. 

3. Ninguna disposición del presente Acuerdo o Decisión adoptada en virtud del 

mismo, podrá utilizarse para impedir que México o los Estados miembros 

establezcan una distinción, al aplicar las disposiciones pertinentes de su 

legislación fiscal, entre los contribuyentes que no estén en situaciones Idénticas, 

en particular por lo que respecta a su lugar de residencia o con respecto a los 

lugares donde esté invertido su capital. 

Esto significa que las Partes del Acuerdo pueden establecer distinciones al aplicar 

las disposiciones respectivas de su legislación fiscal, a los contribuyentes que no 
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estén en situaciones Idénticas, especialmente en lo relativo a la residencia o 

fuente de riqueza tratándose de Inversiones de capital. 

Para agotar este punto, conviene precisar que el Acuerdo analizado, si bien no 

crea una zona de libre comercio entre las Partes, nace en el marco de la 

globallzaclón Internacional, bajo los principios de la Organización Mundial de 

Comercio, distinguiéndose entre sus objetivos principales el fortalecimiento de la 

relación bilateral México - Comunidad Europea y paises miembros, a través de la 

intensificación del diálogo polltlco, la liberalización progresiva y reciproca del 

comercio, las Inversiones y los movimientos de capital y la cooperación. Aunque el 

renglón no está cerrado a la búsqueda del regionalismo económico, que como 

sabemos, su primera fase es la zona de libre comercio. 

Saltar de una plataforma de "cooperación" a otra, ya en el regionalismo 

económico, resulta complejo, aunque técnicamente mediante otro acuerdo 

internacional quizá serla factible en el futu,ro ver nacer una zona de libre comercio 

entre ambas partes, sin embargo, la complejidad radica en llevarlo a la práctica 

verdaderamente, sobre todo porque las estructuras económicas, polltlcas y 

sociales entre México y la Comunidad Europea y paises miembros distan mucho 

entre si y lograr un equilibrio de sistemas e instituciones es sumamente dificil y 

requiere de tiempo. 

No obstante y por lo pronto, opinamos que el Acuerdo de Asociación existente, 

implica efectos tanto directos como Indirectos. Los primeros, se constriñen en el 

texto del mismo Instrumento Internacional y son aquellos otjetlvos que se 

pretenden alcanzar; en tanto que los segundos, afectan otros ámbitos: como la. 

atracción o desviación de inversión extranjera directa, el flujo de los negocios y las 

personas, el estimulo de las economlas, etcétera; a consecuencia de las pollticas 

adoptadas por cada pals, entre ellas las ~scales y las medidas adoptadas en los 

convenios para evitar la doble contribución internacional. 
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IV.4 CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE CONTRIBUCIÓN 
INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CELEBRADOS ENTRE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR UNA PARTE Y PAISES 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, POR OTRA. 

IV.4.1 Tratados en vigor. 

Nuestro pals tiene celebrados a la fecha, sendos convenios para evitar la doble 

contribución internacional del Impuesto sobre la renta con doce de los paises 

miembros de la Comunidad Europea, actualmente en vigor, a saber: 

A) Tratado con Alemanla. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 

SOBRE EL PATRIMONIO". 

Firmado: 23 de febrero de 1993. 

Aprobado por el Senado: el 27 de mayo del mismo año. 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 16 de marzo de 1994209
• 

Modificado: 15 de junio de 1994. 

En vigor: 31 de diciembre de 1993, aplicable a partir del 1 de enero de 1994. 

B) Tratado con Bélgica. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO DE BÉLGICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIAS DE IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA". 

Firmado: 24 de noviembre de 1992. 

""DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDLXXXVI, No. 12. Dir. \,arios .rusto Sierra. 



Aprobado por el Senado: 1 de junio de 1994. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 6 de enero de 1997210• 

En vigor: 1 de febrero de 1997, aplicable a partir del 1 de enero de 1996. 

C) Tratado con Dinamarca. 
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Denominación completa: "CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO DE DINAMARCA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO". 

Firmado: 11 de junio de 1997. 

Aprobado por el Senado: 26 de octubre de 1997. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 27 de mayo de 1998211 • 

En vigor: 22 de diciembre de 1997. 

D) Tratado con España. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 

EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y 

PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL". 

Firmado: 24 de julio de 1992. 

Aprobado por el Senado: 27 de junio de 1993. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 1994212• 

En vigor: 6 de octubre de 1994, aplicable a partir del 1 de enero de 1995. 
'· 

""DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo DXX, No. 3. Dir. Carlos Jus10 Siem1. 
"' DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo DXXXVI, No. 17, I' Sección. Dir. Carlos Juslo 
'"DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDXCV, No. 22, I' Sección Dir. Carlos Jus1o. 
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E) Tratado con Flnlandla. 

Denominación completa: "ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA PARA EVITAR LA DOBLE. 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA". 

Firmado: 12 de febrero de 1997. 

Aprobado por le Senado: 26 de noviembre de 1997. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 11 de agosto de 1999213
• 

En vigor: 14 de julio de 1998. 

F) Tratado con Francia. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE El GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y El GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN 

MATERIAS DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA". 

Firmado: 7 de noviembre de 1991. 

Aprobado por el Senado: 18 de diciembre de 1992. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federa~ión: 16 de marzo de 1993214
• 

En vigor: 31 de diciembre de 1992, aplicable a partir del 1 de enero de 1993. 

G) Tratado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE El GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y El GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE 

GRAN BRETAlilA E IRLANDA DEL NORTE PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS DE CAPITAL". 

"' DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo DLI, No. 8. Dir. Carlos Jusio Sierrn. 
'"DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDLXXIV, No. 12. Dir. Ma. Gu•d•lupe Pérez. 
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Firmado: 2 de junio de 1994. 

Aprobado por el Senado: 6 de julio de 1994. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 15 de marzo de 1995215
, 

H) Tratado con Irlanda. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE IRLANDA Y LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA 

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE' 

LAS GANANCIAS DE CAPITAL". 

Firmado: 22 de octubre de 1998. 

Aprobado por el Senado: 14 de diciembre de 1998. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 9 de agosto do 200)216
• 

En vigor: 1 de enero de 1999. 

1) Tratado con llalla. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA PARA 

EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA 

RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL". 

Firmado: 8 de julio de 1991. 

Aprobado por el Senado: 25 de mayo de 1994. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 29 de marzo c1e 1995217
• 

En vigor: 12 de marzo de 1995, aplicable a partir del 1 de enero de 1996. 

"' DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDXCVlll, No. 12. Dir. Corlos Jus1o Sierra. 
'"DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo DLXlll, No. 7,1' Sección. nir. Carlos Jus1o Sierra 
"'DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDXCVlll, No. 21. Dir. Cnrlos Jus10 Sierra. 
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J)Tratado con los Paises Bajos. 

Denominación completa: CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS PARA EVITAR LA DOBLE· 

IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA". 

Firmado: 27 de septiembre de 1993. 

Aprobado por el Senado: 22 de junio de 1994. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 31 de diciembre de 1994216
• 

En vigor: 13 de octubre de 1994, aplicable a partir del 1 de enero de 1995. 

K) Tratado con Portugal. 

Denominación completa: 'TRATADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS 

SOBRE LA RENTA". 

Firmado: 11 de noviembre de 1999. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 3 de abril de 2001 219
• 

En vigor: 15 de enero de 2001. 

L) Tratado con Suecia. 

Denominación completa: "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE SUECIA PARA EVITAR LA 

DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA". 

Firmado: 21 de septiembre de 1992. 

Aprobado por el Senado: 15 de diciembre de 1992. 

"'DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDXCV, No. 22, 1' Sección. Dir. Carlos Justo Sierra. 
219 DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo DLXXI, No. 2, I' Sección. Dir. Carlos Justo Sierra. 
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación: 10 de febrero de 1993220
• 

En vigor: 18 de diciembre de 1992, aplicable a partir del 1 de enero de 1993. 

IV.4.2 Slmllltudes y diferencias. 

Existe una puntual correspondencia entre la estructura que guardan cada uno de 

los convenios citados con antelación y la formulada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Modelo Tipo propuesto por 

la misma. 

Con el fin de concretar este estudio, serán analizados únicamente los conceptos 

relativos a los tópicos de incumbencia, listando en primer término aquellos 

coincidentes en todos los tratados y subrayando enseguida las ligeras diferencias, 

para posteriormente, mencionar las consideraciones específicas de cada uno. 

A) Residente. 

La expresión "residente de un Estado contratante" significa toda persona que en 

virtud de la legislación de este Estado esté sujeta a imposición en él por razón de 

su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza 

análoga. Esta expresión no incluye a las personas que estén sujetas a imposición 

en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes 

situadas en el citado Estado. 

(En el convenio celebrado con el Reino de España, también se excluye el 

patrimonio poseído en el mismo.) 

Cuando en virtud de lo anterior una persona física sea residente de ambos 

Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera: 

"ºDIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Tomo CDLXXlll, No. 7. Dir. Ma. Guadalupe Pércz Miranda. 
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a) Esta persona será considerada residente del Estado donde tenga una vivienda 

permanente a su disposición; si la tuviera en ambos Estados, se considerará 

residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas 

más estrechas (centro de intereses vitales). 

b) Si no pudiera determinarse si el Estado en el que dicha persona tiene el centro 

de intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición 

en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado contratante 

donde viva habitualmente. 

c) Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, 

se considerará residente del Estado donde sea nacional. 

d) Si no fuera nacional de ninguno de los Estados contratantes, las autoridades 

competentes de los dos Estados contratantes resolverán de común acuerdo. 

Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1° una persona física sea 

residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado en 

que se encuentre su sede de dirección efectiva. 

(En el Convenio celebrado con Dinamarca, cuando en virtud del párrafo 1º una 

persona que no sea física sea residente de ambos Estados contratantes, las 

autoridades competentes de los Estados harán lo posible por resolver la cuestión 

mediante un acuerdo amistoso y determinar el modo de aplicación del Convenio a 

dicha persona. Si no hubiera acuerdo, para efectos del Convenio dicha persona no 

se considerará, en cada Estado contratante, como residente del otro Estado 

contratante). 

B) Establecimiento permanente. 
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Para efectos de los convenios, la expresión "establecimiento permanente" significa 

un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su 

aclividad. 

De lo anterior, se desprende que dicha terminología aplica únicamente para las 

personas jurídico colectivas, no asl para las físicas, por lo que no profundizaremos 

más al respecto. 

No obstante, los convenios incluyen la expresión "base fija' para Indicar un lugar 

fijo de negocios mediante el cual las personas físicas prestan servicios personales 

independientes, tal como se hacia en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

mexicana de 1980, vocablo que desapareció por virtud de la Ley actual, pasando a 

denominarse igualmente "establecimiento permanente", en la variante de personas 

físicas. 

C) Trabajos independientes. 

Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga por la prestación de 

servicios profesionales u otras actividades de naturaleza independiente sólo 

pueden someterse a imposición en este Estado, salvo en las siguientes 

circunstancias, en que dichas rentas podrán también ser sometidas imposición en 

el otro contratante: 

a) Cuando dicho residente tenga en el otro Estado contratante una base fija de la 

que disponga regularmente para el desempeño de sus aclividades; en tal caso, 

sólo puede someterse a imposición en este otro Estado contratante la parte de 

las rentas que sean atribuibles a dicha base fija; o 

b) Cuando su estancia en el otro Estado contratante sea por un periodo o 

periodos que sumen o excedan en total de ciento ochenta y tres días en 

cualquier periodo continuo de doce meses, en tal caso, sólo pueden someterse 
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a imposición en este otro Estado la parte de la renta obtenida de las 

actividades desempeñadas por él en ese otro Estado. 

La expresión "servicios profesionales" comprende especialment~ las actividades 

independientes de carácter cientlfico, literario, artístico, educativo o pedagógico, 

así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, 

arquitectos, odontólogos, contadores y contables. 

(En el caso del acuerdo firmado con Finlandia. como regla general. se establece 

que los ingresos por este tipo de servicios sólo pueden ser gravados por el Estado 

de residencia del prestador de servicio. Por excepción. estos ingresos podrán ser 

gravados por el Estado que no es el de residencia tratándose de prestadores de 

servicios que sean personas flsicas. cuando la estancia del prestador del servicio 

en el Estado que no es el de residencia, exceda de ciento ochenta y tres días en 

cualquier periodo continuo de doce meses que comience o termine en el ejercicio 

fiscal considerado; en este caso, sólo podrá gravarse por ese otro Estado la parte 

de la renta obtenida con motivo de las actividades desempeñadas en el mismo. 

Tratándose de personas físicas o morales. cuando en ese otro Estado el prestador 

disponga de manera habitual, de una base fija para la prestación de los servicios· 

en este supuesto, sólo pueden gravarse los ingresos atribuibles a dicha base fija 

prestados en ese Estado). 

D) Trabajos dependientes. 

Las reglas generales aplicables a los ingresos por la prestación de este tipo de 

servicios, excepto honorarios de consejeros, pensiones e ingresos por funciones 

públicas son: 

Los salarios, sueldos, remuneraciones similares obtenidos por un residente de un 

Estado contratante por razón de un empleo sólo pueden someterse a imposición 

en este Estado, a no ser que el empleo se ejerza en el otro Estado contratante. Si 
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el empleo se ejerce aqul, las remuneraciones percibidas por este concepto 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

No obstante, las remuneraciones obtenidas pro un residente de un Estado 

contratante por razón de un empleo ejercido en el otro Estado contratante sólo 

pueden someterse a imposición en el primer Estado si: 

a) El perceptor no permanece en total en el otro Estado, en uno o varios periodos, 

más de ciento ochenta y tres días, en cualquier periodo continuo de doce 

meses; 

b) Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona empleadora 

que no es residente del otro Estado; y 

c) Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una 

base fija que la persona empleadora tiene en el otro Estado. 

Sin embargo, las remuneraciones obtenidas por razón de un empleo ejercido a 

bordo de un buque o aeronave explotado en tráfico internacional pueden 

someterse a imposición en el Estado contratante en que esté situada la sede de 

dirección efectiva de la empresa. 

(En el convenio celebrado con Italia, el término de la fracción a) se encuentra 

modificado a ciento veinte días; en el tratado firmado con Francia, las 

remuneraciones percibidas por una persona con motivo de sus actividades como 

profesor o investigador que sea o haya sido residente del otro Estado contratante 

inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante, y su estancia en el primer 

Estado haya tenido como único fin enseñar o llevar a cabo investigaciones para 

una Universidad u otro centro de enseñanza o de investigación oficialmente 

reconocido. sólo serán sometidas a imposición en el otro Estado contratante 

dichas remuneraciones cuando sean pagadas por un residente del otro Estado. 
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Esta regla aplica durante un periodo que no exceda de 24 meses contados a partir 

de la fecha de la primera llegada del profesor o investigador en el primer Estado 

con el fin de enseñar o llevar a cabo investigaciones en el mismo). 

E) Artistas y deportistas. 

Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio de su 

actividad personal en el otro Estado contratante, en calidad de artista del 

espectáculo, actor de teatro, cine, radio y televisión, o músico, o como deportista, 

pueden someterse a imposición en este otro Estado. 

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 

Estado contratante en que se efectúen tales actividades. 

Las rentas obtenidas por u residente de un Estado contratante como artista o 

deportista estarán exentas de imposición en el otro Estado contratante si la visita a 

este otro Estado se financia sustancialmente con fondos públicos del Estado 

mencionado en primer lugar o de una de sus subdivisiones políticas o entidades 

sociales. 

(En los convenios celebrados con Bélgica Paises Bajos, Italia, Francia y Reino 

Unido no se contempla esta última hipótesis). 

F) Funciones públicas. 

Las remuneraciones, excluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante 

o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona física por 

razón de servicios prestados a este Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden 
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someterse a imposición en este Estado. 

(En el acuerdo firmado con Alemania. sí se incluyen las pensiones). 

Estas remuneraciones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado 

contratante si los servicios se prestan en este Estado y 1 apersona física es un 

residente de este Estado que: a) posee la nacionalidad de este Estado; o b) no ha 

adquirido la condición de residente de este Estado solamente para prestar los 

servicios. 

Las pensiones pagadas por un Estado contratante o por alguna de sus 

subdivisiones politicas o entidades locales, bien directamente o con cargo a 

fondos constituidos, a una persona física por razón de servicios prestados a este 

Estado, subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a imposición en este 

Estado. Estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado 

contratante si la persona física fuera residente o nacional de este Estado. 

G) Pensiones. 

Las pensiones y demás remuneraciones análogas pagadas a un residente de un 

Estado Contratante por razón de un empleo anterior sólo pueden someterse a 

imposición en este Estado. 

(Varios son los convenios que manejan prescripciones distintas al respecto, así 

tenemos: Convenio con los Paises Bajos quedan aglomeradas en el mismo 

artículo las pensiones, anualidades y pagos de seguro social. De esta manera. 

cualquier pensión u otro pago hecho de conformidad a las disposiciones de un 

sistema de seguridad social de uno de los Estados a un residente del otro Estado 

pueden someterse a imposición en el primer Estado, pero el impuesto así exigido 

no deberá exceder del 17.5% por ciento del monto bruto de dicha pensión o pago. 

Además. el término 'anualidad" significa una suma determinada pagada 
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periódicamente en fechas determinadas durante la vida o durante un periodo de 

tiempo determinado o determinable. conforme a una obligación de hacer pagos 

como contraprestación a una adecuada v total retribución o en su equivalente. En 

el Convenio signado con el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte. también se maneja el concepto antes citado de "anualidad". Dentro del 

acuerdo firmado con Dinamarca. las pensiones y anualidades pagadas de un 

Estado contratante podrán someterse a imposición en el Estado mencionado en 

primer lugar. Así mismo. en el caso de una persona física que haya sido residente 

de un Estado contratante y que haya adquirido la residencia del otro Estado 

contratante no se afecta el derecho del Estado mencionado en primer lugar de 

gravar. conforme a su legislación interna. pensiones. remuneraciones análogas. y 

anualidades obtenidas del Estado mencionado en primer lugar por dichas persona 

fisica. a menos que ésta sea nacional del otro Estado contratante. El impuesto así 

exigido no puede exceder de 17.5% por ciento del importe bruto de la pensión. 

remuneración análoga o anualidad. En el Convenio con Finlandia. ese límite varía 

a un 20% bruto de la pensión o beneficio). 

H) Estudiantes. 

Las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o 

formación, un estudiante o una persona en prácticas que sea o haya sido 

inmediatamente antes de llegar a un Estado contratante residente del otro Estado 

contratante y que se encuentre en el primer Estado con el único fin de proseguir 

sus estudios o formación no pueden someterse a imposición en este Estado 

siempre que procedan de fuentes situadas fuera de este Estado. 

(En el Convenio celebrado con Finlandia. se contemplan como sujetos no sólo a 

estudiantes, sino también a aprendices o practicantes precisándose además sus 

actividades: comerciales, industriales, técnicas agricultura. forestación). 
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1) Otras rentas. 

Las rentas de un residente de un Estado contratante, no mencionadas en el 

Convenio, sólo pueden someterse a imposición en este otro Estado. Ello no aplica 

a las rentas cua~do el beneficiario, residente de un Estado contratante, realice en 

el otro Estado una actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento 

permanente situado en él o preste servicios profesionales por medio de una base 

fija situada en él, con los que el derecho o propiedad por los que se pagan las 

rentas esté vinculado efectivamente. 

J) Participación y honorarios de consejeros y dirigentes de sociedades. 

En los convenios, encontramos diversa terminologia referida a conceptos 

homólogos. Asi, en los tratados celebrados con España, Italia, Paises Bajos, 

Francia y Reino Unido, se habla de participación de consejeros; en los respectivos 

con Finlandia, Suecia, Irlanda, Portugal y Dinamarca, la referencia a honorarios de 

consejeros; en el celebrado con la República Alemana, de honorarios de 

directores y finalmente, con Bélgica, de dirigentes de sociedades. 

Sin embargo, existe la coincidencia en todos los casos, de que las participaciones, 

dietas de asistencia y otras retribuciones similares que un residente de un Estado 

obtenga como miembro de un Consejo de Administración o de vigilancia, 

comisarios, etc. de una sociedad residente del otro país contratante pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

K) Actividades en relación con estudios preliminares, exploración o 
extracción de hidrocarburos. 

Ünicamente en el Convenio con Dinamarca se encuentra este apartado, en el cual 

se especifica que una persona residente en un Estado contratante que realice 

actividades en relación con estudios preliminares, exploración o extracción de 



308 

hidrocarburos situados en el otro Estado contratante se considerará que realiza, 

respecto de aquéllas, actividades empresariales en este otro Estado contratante 

por medio de un establecimiento permanente o base fija situada en el mismo. 

Lo anterior, no se aplica cuando las actividades se realizan por un periodo o 

periodos que no excedan en total de 30 dlas, en cualquier periodo de doce meses. 

Las actividades de las plalaformas de perforación en relación con los estudios 

preliminares, exploración o extracción de hidrocarburos realizadas en allamar 

constituirán un establecimiento permanente sólo si las actividades se realizan por 

un periodo o periodos que excedan en total de 183 dias, en cualquier periodo de 

doce meses. 

Un residente de un Estado contratante que esté sometido a imposición en el otro 

Estado contratante por rentas derivadas del uso o goce de plataformas de 

perforación utilizadas en estudios preliminares, exploración o extracción de 

hidrocarburos pueden elegir para cualquier ejercicio fiscal calcular el impuesto 

sobre dicha renta sobra una base neta, como si dicha renta fuera atribuible a un 

establecimiento permanente en dicho otro Estado. Cualquier elección será 

obligatoria para el ejercicio fiscal de la elección y todos Jos ejercicios fiscales 

subsecuentes, a menos que Ja autoridad competente del otro Estado contratante 

acuerde en terminar la elección. 

L) Rentas Jnmoblllarlas. 

Sin perjuicio de la imposición en el Estado de residencia, se establece la 

posibilidad de gravar los ingresos derivados de bienes inmuebles {incluyendo 

explotaciones agrícolas o silvicolas) en el Estado en que se ubiquen dichos 

bienes. 
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Para efectos de los tratados resulta aplicable la definición que de bienes 

inmuebles da la legislación interna, que en el caso de México, lo es el Código Civil 

Federal, aunque pueden considerarse conceptos adicionales: 

Convenios de México con Alemania, Francia. Paises Bajos y Suecia: los derechos 

a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la 

explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales. Además, 

lo dispuesto en el tratado aplica a cualquier forma de concesión de uso o de 

explotación de inmuebles. 

Convenios de México con Bélgica, Irlanda y Portugal: Accesorios, el ganado y 

equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y silvicolas, los derechos a los que 

se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, así 

como a los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la 

concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos 

naturales. Los buques y aeronaves no son bienes inmuebles. 

Convenios de México con España y Finlandia: Cuando la participación en el 

capital o el patrimonio de una sociedad u otra entidad confiera a su dueño el 

disfrute en cualquier forma de bienes inmuebles detentados por la sociedad o 

entidad, las rentas respectivas pueden someterse a imposición en el Estado 

contratante en el que los bienes en comento, se encuentren. 

Convenios de México con Italia y Países Bajos: Las rentas derivadas de los bienes 

inmuebles de una empresa y la de los bienes inmuebles utilizados para el ejercicio 

de servicios profesionales independientes. 

Convenio México - Dinamarca: Cualquier opción o derecho similar sobre los 

bienes inmuebles, sin considerar como tales en ningún supuesto a los buques, 

aeronaves o embarcaciones. 

Convenio México - Finlandia: Construcciones, accesorios, ganado y equipo de 

explotación agrícola y forestal, derechos sobre los mismos, sin considerar como 

inmuebles a los buques , aeronaves o embarcaciones. 
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M) Dividendos. 

Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un 

residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en este otro 

Estado. 

(En los acuerdos celebrados con Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Finlandia y Francia. dichos dividendos SÓLO pueden someterse a imposición en 

este otro Estado y en los dos últimos instrumentos. se añade: "CUANDO DICHO 

RESIDENTE SEA EL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS DIVIDENDOS"). 

Los dividendos pueden también someterse a imposición en el Estado contratante 

en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de este 

Estado, pero si el perceptor de los dividendos es el beneficiario efectivo, el 

impuesto así exigido no podrá exceder del: 

Convenios celebrados entre México y España. Suecia Alemania, Paises Bajos y 

Bélgica: 5% por ciento del importe bruto de los dividendos si el beneficiario 

efectivo es una sociedad y del 15% por ciento en los demás casos. 

Convenio firmado entre México y Dinamarca: 0% por ciento del importe bruto de 

los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad y 15% por ciento en los 

demás casos. 

Convenio suscrito entre México e Italia: del 15% por ciento en cualquier caso. 

Convenios celebrados entre México e Irlanda y Francia: 5% por ciento del importe 

bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad y 10% por 

ciento, en cualquier otro supuesto. 

Convenio México - Portugal: 10% por ciento en cualquier caso. 

Las disposiciones anotadas, no aplican si el beneficiario efectivo de los 

dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado 

contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, actividades 

empresariales por medio de un establecimiento permanente situado en él o presta 



311 

en este otro Estado servicios personales independientes por medio de una base 

fija situada en él y la participación de los dividendos está vinculada efeclivamenle 

con dicho establecimiento permanente o base fija. 

En estas circunstancias se invocarán los Articules relativos a beneficios 

empresariales y servicios personales independientes, respectivamente. (Sin 

embarao, existe una excepción en el convenio suscrito entre México e Italia, 

donde los dividendos quedarán sujetos a imposición en el otro Estado contratante 

conforme a su legislación interna). 

En otro orden de ideas, el vocablo "dividendos" se entiende en términos generales, 

para efectos de los tratados analizados, como los rendimientos de las acciones o 

bonos de disfrute u otros derechos, de las partes de minas, de las partes de 

fundador, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, as! 

como las rentas de olras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal 

que los rendimientos de la acciones por la legislación del Estado en que resida la 

sociedad que las distribuya. 

(El instrumento signado con Francia contiene además otros elementos: 

Un residenle de México que reciba de una sociedad residente en Francia 

dividendos que otorguen un derecho a un crédito de impuesto221 cuando los haya 

recibido un residente de Francia, tiene derecho a un pago del Tesoro francés por 

un importe igual a dicho crédito de impuesto. Esta regla es ajustable a un 

residente en México que sea: persona física o sociedad detentadora del 10% por 

ciento del capital de la sociedad que pague los dividendos. No se aplica. si el 

beneficiario del pago del Tesoro francés no está sometido a imposición en México 

por razón de dichos dividendos y de tal pago. Igualmente, los pagos del Tesoro 

francés se consideran dividendos para efectos del tratado. Ahora bien, un 

residente en México perceptor de los dividendos pagados por la sociedad 

::i Véase iním ap~inado IV.4.3, Inciso O) Convenio México - Francia, subinciso 3. 
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residente en Francia y que no tenga derecho al pago del Tesoro francés. puede 

obtener el reembolso de los pagos a cuenta del impuesto (pagos provisionales! en 

la medida en que la misma haya sido efectivamente pagada por la sociedad con 

motivo de dichos dividendos. El importe bruto de la precuenta reembolsada se 

considera también dividendo para efectos del convenio.). 

N) Intereses. 

En cuanto al concepto de "intereses", existe una opinión casi uniforme al respecto 

en los doce convenios en cuestión, misma que podemos resumir en los siguientes 

términos: 

"Intereses" son los rendimientos de créditos de cualquier naturaleza, con o sin 

garantías hipotecarias o cláusula de participación en los beneficios del deudor y 

especialmente, las rentas de fondos públicos y bonos u obligaciones, incluidas las 

primas y premios unidos a estos titulas, así como cualquier otra renta que se 

asimile a los rendimientos de las calidades dadas en préstamo por la legislación 

fiscal del Estado contratante de donde procedan las rentas. 

La regla general, es que los intereses procedentes de un Estado contratante y 

pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a 

imposición en este otro Estado, sin embargo, estos intereses pueden también 

someterse a gravamen en el Estado contratante del que procedan y, de acuerdo 

con la legislación de este Estado, pero si el perceptor es el beneficiario efectivo, el 

impuesto asi exigido no puede exceder de los siguientes límites: 

Convenios signados entre México e Italia Paises Bajos y Francia: 15 % por ciento 

del importe bruto de los intereses. 

Convenios celebrados entre México y España Suecia y Dinamarca: 5% por ciento 

del importe bruto de los intereses cuando se trate de un banco y 15% por ciento 

del mismo importe en los demás casos. 
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Convenio entre México y Finlandia: 10% por ciento del importe bruto de los 

intereses en el caso de bancos y respecto de los intereses provenientes de bonos 

u otros titulas de crédito que se negocien regular y sustancialmente en un 

mercado de valores reconocido, al igual que en el supuesto de intereses pagados 

por el adquirente de maquinaria y equipo al beneficiario efectivo que sea el 

enajenante de dichos bienes en una venta a crédito. Y 15% por ciento, en los 

demás casos. 

Convenio México - Alemania: 10% por ciento de los intereses provenientes de 

préstamos otorgados por bancos, instituciones de seguros y fondos de pensiones 

y jubilaciones. Y 15% por ciento del importe bruto de los intereses en los demás 

casos. 

Convenio México - Bélgica: La regla es el 15% por ciento del importe bruto de los 

intereses, aunque existe una excepción: 10% por ciento en el supuesto de los 

intereses de préstamos de cualquier naturaleza, siempre que no estén 

representados por titulas al portador y sean otorgados por bancos222
• 

Acuerdo México - Portugal: 10% por ciento del importe bruto de los intereses. 

Convenio México - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 5% por 

ciento cuando el beneficiario efectivo sea un banco o institución de seguros y 

cuando sean obtenidos de bonos y otros títulos de crédito que se negocien regular 

y sustancialmente en mercado de valores reconocido. Del 10% por ciento, si el 

beneficiario no es un banco o institución de seguros y los intereses son pagados 

por bancos o adquirentes de maquinaria y equipo al beneficiario efectivo. Y del 

15% por ciento del importe bruto de los intereses en los demás casos. 

Convenio México - Irlanda: 5% por ciento del importe bruto de los intereses si el 

beneficiario efectivo es un banco, y 10% en los demás casos. 

Tanto la regla general, como la excepcional, pierden aplicabilidad si el beneficiario 

de los intereses, residente de un Estado contratante realiza en el otro Estado 

contratante del que proceden los intereses, actividades empresariales por medio 

222 Esta tasa se \'ÍO reducida en un So/o. a partir del 1 de ícbrcro de 2002, por \'irtud de lo dispuesto en el 
articulo 11. upartado J del acuerdo, que sc1lala que a partir del 5º ailo a aquél en que surta sus efectos el 
mismo. la tasa scrl<J del 10% por ciento en los casos descritos. 
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de un establecimiento permanente situado en él o presta en este otro Estado 

servicios personales independientes por medio de una base fija situada en él y el 

crédito que genera los intereses esté vinculado efectivamente con dicho 

establecimiento permanente o base fija. 

(En el convenio México - Italia se agrega que cuando quien paga los intereses. 

sea o no residente de un Estado contratante tenga en un Estado contratante un 

establecimiento permanente o base fija. que asuma la carga de los mismos. Éstos 

se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento 

permanente o la base fija.). 

Ñ) Reqalias. 

Todos los acuerdos que se analizan mantienen un mismo criterio al respecto, aun 

cuando pueda hacerse uso de diversa terminología: 

"El término "regalias' significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el 

uso o la concesión de u derecho de autor, de una patente, marca de fábrica o de 

comercio, dibujo o modelo, plano, fórmula o procedimienlo secreto, o cualquier 

bien intangible, o por el uso o la concesión de uso de un equipo industrial, 

comercial o científico, o por las informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científicas, e incluye pagos de cualquier tipo respecto de peliculas 

cinematográficas, obras registradas en peliculas, videos, cintas magnetofónicas o 

cualquier otro medio de reproducción para uso relacionado con el radio o la 

televisión. Además, incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de 

cualquiera de dichos derechos o bienes condicionadas a la productividad o uso de 

los mismos."223 

:::J Tomado del Com·cnio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno del Reino Unido 
de Gran Brcta11a e Irlanda del Norte para cvilar la doble imposición e impedir la C\<tsión fiscal en materia de 
impuestos sobre la renta y ganancias de capital: Articulo 12, npartado 3". por considcr.irlo el más completo. 
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Las regaifas o cánones como se denominan en el derecho español, procedentes 

de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante 

pueden someterse a imposición en ese otro Estado. 

Sin embargo, al igual que los intereses, las regallas pueden someterse a 

imposición en el Estado contratante del que procedan y conforma a la legislación 

de este Estado, pero si el perceptor de aquéllas es el beneficiario efectivo, el 

impuesto asi exigido no podrá exceder de las siguientes tasas: 

10% por ciento del importe bruto de las regallas, excepto en los convenios 

suscritos con Francia, Italia y los Paises Bajos, donde es del 15% por ciento. 

O) Ganancias de capital. 

Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la 

enajenación de bienes inmuebles, situados en el otro Estado contratante pueden 

someterse a imposición en este otro Estado. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones, de partes sociales u otros 

derechos de una sociedad cuyos activos estén principalmente constituidos por 

bienes inmuebles situados en un Estado contratante o por derechos relacionados 

con tales bienes pueden someterse a imposición en este Estado. 

No se tomarán en cuenta los bienes destinados a actividades industriales, 

agrícolas, comerciales o la prestación de servicios personales independientes 

Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones que representen una 

participación de más del 25% en el capital de una sociedad residente de un 

Estado contratante pueden someterse a imposición en dicho Estado. 



316 

(Los Convenios México - Suecia Finlandia y Paises Bajos establecen que el 

impuesto no puede exceder del 20% de la ganancia imponible). 

También las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que 

formen parte del activo de un establecimiento permanente o base fija que una 

empresa o persona física posea en el otro Estado, puede someterse a imposición 

en este otro Estado. 

Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien, serán gravadas 

únicamente por el Estado en el que el enajenante sea residente. 

(Al respecto, se prevén varias excepciones: en el Convenio México - Suecia. las 

ganancias obtenidas por la enajenación de acciones u otros derechos corporativos 

de una sociedad que es residente de un Estado contratante por una persona física 

que ha sido residente de un Estado contratante, podrán gravarse en el Estado 

mencionado en primer término si la enajenación de las acciones u otros derechos 

corporativos ocurre en cualquier tiempo durante los diez años siguientes a la fecha 

en la que la persona flsica haya dejado de ser residente del primer Estado. 

Ahora bien. en el diverso signado con Dinamarca se reduce el plazo de 1 O a S 

años y hasta en tanto la persona física no cambie su residencia, autorizándose la 

deducción del impuesto sobre la renta en cantidad igual a la pagada en el Estado 

en el cual haya adquirido la residencia. 

Del Convenio México - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

desprendemos la regla que impide la afectación del derecho de un Estado 

contratante a establecer, de acuerdo a su legislación nacional, un impuesto sobre 

ganancias de capital derivadas de la enajenación de cualquier bien obtenido por 

una persona física residente del otro Estado contratante y que ha sido residente 

del primer Estado contratante en cualquier momento durante los cinco años 

inmediatos a la enajenación del bien. 

Finalmente, en el acuerdo México - Irlanda, se dejan a salvo los derechos de un 

Estado contratante durante los tres ejercicios fiscales siguientes al ejercicio fiscal 
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en que la persona flsica que era residente de ese Estado contratante deje de ser 

residente de gravar las ganancias de capital obtenidas por aquélla de la 

enajenación de cualquier bien de su propiedad. conforme a su lev interna). 

Asl mismo, las obtenidas de la enajenación de regallas se sujeta a lo planteado en 

el texto del articulo del Convenio que las regula. 

IV.4.3 Especificaciones. 

En este rubro, únicamente serán abordados los puntos distintivos de cada uno de 

los convenios en estudio, imprescindibles para una adecuada comprensión del 

tema central de este trabajo de investigación, que son: los impuestos 

comprendidos, las definiciones generales y los métodos para evitar la doble 

contribución internacional fijados de común acuerdo entre los paises contratantes. 

A) Convenio México - Alemania. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada 

uno de los Estados contratantes, de sus entidades federativas o de sus 

subdivisiones politicas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema 

de su exacción. 

Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio Jos que gravan la 

totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos Jos 

impuestos sobre las ganancias derivadas de enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, así como los impuestos sobre las plusvalías. Concretamente: 

a) En los Estados Unidos Mexicanos: 



•:• El impuesto sobre la renta y 

•:• El impuesto al activo. 

b) En la República Federal de Alemania: 

•!• El Einkommensteuer (impuesto sobre la renta) 

•:• El Korperschaftsteuer (impuesto sobre sociedades) 

•:• El Vermogensteuer (impuesto sobre el patrimonio) 
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•:• El Gewerbesteuer (impuesto sobre las explotaciones industriales y 

comerciales) 

Así mismo, el convenio será aplicable a los impuestos de naturaleza idéntica o 

análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y 

que se añadan a los ac1uales o que les sustituyan. Las autoridades competentes 

de los Es1ados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones 

importantes que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

La concepción dada a ciertos términos relacionados con el tema central de interés, 

para efectos del tratado, es: 

•:• 'Un Estado contratante" y 'el otro Estado contratante" significan los Estados 

Unidos Mexicanos o la República Federal de Alemania, según se derive del 

contexto, y cuando se empleen en sentido geográfico para los fines del 

convenio, el área de aplicación de las leyes impositivas del Estado respectivo. 

•:• 'Persona": Cualquier persona fisica o sociedad. 

•!• 'Autoridad competente": en el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el caso de la República Federal 

de Alemania, el Ministerio Federal de Hacienda. 



319 

3. "Métodos para evitar la doble Imposición" (Articulo 23). 

En el caso de un residente (persona flsica) de los Estados Unidos Mexicanos, este 

fenómeno se evita de la siguiente manera: 

•:• Los residentes de los Estados Unidos Mexicanos podrán acreditar contra el 

impuesto mexicano a su cargo, el impuesto alemán pagado hasta por un monto 

que no exceda del impueslo mexicano que se pagaría en los Estados Unidos 

mexicanos por las mismas rentas. 

En el caso de un residente de la República Federal de Alemania (persona física), 

se evita la doble contribución de la siguiente forma: 

•:• Las rentas obtenidas en los Estados Unidos Mexicanos y los elementos 

patrimoniales situados en este Estado que, de acuerdo con lo dispuesto en el 

convenio, pueden someterse a imposición en el mismo, están exentos del 

impuesto alemán siempre y cuando no proceda su deducción conforme a lo 

dispuesto en el inciso b).224 La República Federal de Alemania conserva sin 

embargo, el derecho a tomar en cuenta las rentas y elementos patrimoniales 

asi exentos a efecto de fijar la tasa impositiva aplicable. 

•:• En los impuestos alemanes sobre la renta, sobre las sociedades y sobre el 

patrimonio aplicables a las rentas obtenidas en los Estados Unidos Mexicanos 

y a los elementos patrimoniales situados en este Estado que se enumeran a 

continuación, se les aplica, conforme a la legislación fiscal alemana en materia 

de deducciones fiscales respecto a impuestos extranjeros, la deducción del 

impuesto mexicano que se haya pagado de conformidad con la legislación 

mexicana y de conformidad con el presente convenio por: dividendos distintos 

de los pagados a sociedades, intereses, regaifas, honorarios de directores, 

:m Dicho inciso se refiere al supuesto en que sociedades residentes en México pueden acreditar contra el 
impuesto mexicano a su cargo dcri\'ado de Ja obtención de di\•idcndos, el impuesto alemán pagado por los 
beneficios con cargo a los cuales la sociedad residente en la República Federal de Alemania pagó los 
di\'idcndos. 
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rentas de artistas y deportistas, rentas inmobiliarias y enajenación de acciones. 

Para los efectos de esta deducción se considera que ha sido pagado el 

impuesto en México del: 10% por ciento de los dividendos distintos de los 

pagados a sociedades y 15% por ciento de las regalías o el impuesto que haya 

sido pagado efectivamente (el que sea mayor). 

B) Convenio México - Bélgica. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

El convenio es aplicable a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de 

los Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades 

locales, cualquiera que sea el sistema de exacción. 

Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 

cualquier parte de ta misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles; así como los 

impuestos sobre las plusvalías. 

Concretamente, se trata de los siguientes: 

a) En et caso de los Estados Unidos Mexicanos: 

•:• El impuesto sobre la renta. 

•:• El impuesto al activo. 

b) En el caso de Bélgica: 

•:• El impuesto de las personas físicas (l'impót des personnes physiques). 

•:• El impuesto de sociedades (l'impót des sociétés). 

•:• El impuesto de las personas morales (l'impót des personnes morales). 
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•!• El impuesto de los no residentes (l'impót des non residents). 

•!• La contribución especial asimilada al impuesto de las personas físicas (la 

cotisalion spéciale assimilée á l'impót des personnes physiques); y 

comprendidos los pagos provisionales (précomptes), los porcentajes 

adicionales (céntimas additionnels) adichos impuestos y pagos provisionales, 

así como los impuestos adicionales al impuesto de las personas físicas. 

El acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza análoga o 

idéntica que se establezcan con posterioridad a la fecha de firma del mismo y se 

añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de los 

Estados contratantes se comunicarán las modificaciones importantes que se 

hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales. 

2. "Definlcfones generales" (Articulo 31. 

•!• "México': Estados Unidos Mexicanos; empleado en un sentido geográfico, el 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos225
• 

•!• "Bélgica' significa el Reino de Bélgica, empleado en un sentido geográfico, 

significa el territorio nacional, el mar territorial, así como las otras zonas 

marítimas sobre las cuales, de conformidad el Derecho Internacional, Bélgica 

ejerce derechos de soberanía o jurisdicción. 

•:• "Un Estado con1ratante" y "el otro Estado contratante' significan, según sea el 

caso, México o Bélgica. 

•!• "Persona': comprende a las personas físicas, sociedades y cualquier otra 

agrupación de personas. 

•!• "Autoridad competente": en er caso de México, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; en el caso de Bélgica, el Director General de Contribuciones 

Directas. 

::
5 Existe una fiel concordancia con el concepto brind:ido en el Código Fiscnl de la Federación. en su articulo 

81
\ 11 "Mc!:io:ico, pafs y territorio nacional" que a su vez remite a los sc1lalados por Constitución Fcdcr.11, par.i 

••territorio nacional'' y "zona cconómi~ cxclusi\'a". 
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3. "Métodos para eliminar la doble imposición" (Capitulo IV, Articulo 22). 

En lo que concierne a México, la doble contribución (para las personas fisicas) se 

evita: 

•:• Los residentes en México podrán, conforme a las disposiciones mexicanas, 

acreditar contra el impuesto mexicano correspondiente a las rentas 

provenientes de Bélgica, el impuesto pagado en dicho país hasta por el monto 

del impuesto mexicano. 

En lo tocante a Bélgica: 

•:• Cuando un residente de Bélgica perciba rentas que pueden someterse a 

imposición en nuestro país conforme a lo pactado en el convenio, excepto 

dividendos, intereses y regalías; Bélgica exentará de impuesto a dichas rentas, 

aunque podrá, para calcular el monto de sus impuestos, sobre el resto de la 

renta de dicho residente, aplicar la tasa que correspondería si las rentas en 

cuestión no estuvieran exentas. 

•!• Salvo lo dispuesto en la legislación belga respecto al acreditamiento de los 

impuestos pagados en el extranjero, cuando un residente de Bélgica perciba 

rentas que estén comprendidas dentro de su renta mundial, sometidas al 

impuesto belga y que consistan en dividendos (aplica para las sociedades) que 

pueden someterse a imposición y no estén exentos, en intereses que puedan 

someterse a imposición o en regalías, conforme al acuerdo en cuestión, el 

impuesto mexicano pagado sobre dichas se acreditará contra el impuesto 

belga correspondiente a las rentas mencionadas. 

C) Convenio México - Dinamarca. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 
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Este acuerdo aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles 

por uno de los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades 

locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción. 

Los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio son aquéllos que gravan la 

totalidad de la renta o del patrimonio, o parte de los mismos, incluidos los 

impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles y sobre plusvalías. 

En particular, son: 

a) En México: 

•!• El impuesto sobre la renta (the income tax). 

•:• El impuesto al activo (the assets tax). 

b) En Dinamarca: 

La lista de es numerosa y peculiar, en cuanto a que abarca la gama de impuestos 

específicos para cada tipo de renta, inclusive municipales. 

•:• El impuesto sobre la renta del Estado (indkomstskatten til staten) 

•!• El impuesto sobre la renta municipal (den kommunale indkomstskat) 

•!• El impuesto sobre la renta a las municipalidades del condado (den 

amtskommunales indkomstskat) 

•!• El impuesto sobre la renta especial (den searlige indokomststkat) 

•!• El impuesto de la iglesia (kirkeskatten) 

•!• El impuesto sobre dividendos (udbytteskatten) 

•!• El impuesto sobre intereses (terteskatten) 

•!• El impuesto sobre regaifas (royaltyskatten) 

•:• Los impuestos exigibles conforme a la Ley Fiscal del Hidrocarburo (skatter i 

henhold lil kulbrinteskatteloven) 
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•:• El impuesto sobre el capital del Estado (formueskatten til staten) 

Conjuntamente se aplica a los impuestos análogos o de naturaleza idéntica que se 

establezcan posteriormente y que los añadan o sustituyan. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•:• "México": significa los Estados Unidos Mexicanos, desde un punto de vista 

geográfico, su territorio nacional. 

•:• 'Dinamarca": el Reino de Dinamarca, empleado en sentido geográfico 

comprende cualquier área fuera del mar lerritorial del Reino de Dinamarca que 

de conformidad con el Derecho internacional, haya sido o pueda ser designada 

bajo las leyes danesas como un área dentro de la cual Dinamarca puede 

ejercer derechos soberanos respecto de la exploración y explotación de los 

recursos naturales del fondo marino o su subsuelo y las aguas suprayacentes, 

y en relación con otras activiaades para la exploración y explotación económica 

del área, no se comprenden las islas Faroe y Greenland. 

•:• "Un Estado contratante' y "otro Estado contratante' significan México o 

Dinamarca según sea el caso. 

•:• "Persona": incluye a las personas fisicas, sociedades y cualquier otra 

agrupación de personas. 

•:• "Nacional": persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante. 

•:• "Autoridad competente": en México el Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretarla de Hacienda y Crédito Público; en Dinamarca, el Ministro de 

Impuestos o su representante autorizado. 

3. "Ellminaclón de la doble Imposición" (Articulo 24). 

En los Estados Unidos Mexicanos (para las personas físicas): 

•:• A sus residentes, mediante el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta 
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mexicano el impuesto sobre la renta que se pagó en Dinamarca por o en 

nombre de dicho residente. 

En Dinamarca, con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las limitaciones 

de la legislación danesa, conforme a las modificaciones ocasionales de esta 

legislación que no afecten sus principios generales, la doble imposición se evitará: 

•!• Cuando un residente de Dinamarca obtenga rentas o posea patrimonio que, 

conforme a las disposiciones del convenio, puedan someterse a imposición en 

México, Dinamarca permitirá: 

•!• La deducción del impuesto sobre la renta de ese residente de una cantidad 

equivalente al impuesto sobre la renta mexicano pagado; 

•:• La deducción del impuesto sobre le patrimonio de ese residente de una 

cantidad equivalente al impuesto sobre el patrimonio pagado en México. 

•:• Cuando un residente de Dinamarca obtenga ingresos o posea patrimonio que, 

de conformidad con este acuerdo, sólo pueda someterse a imposición en 

México, Dinamarca podrá incluir esta renta o patrimonio en la base gravable 

pero permitirá como deducción del impuesto sobre renta o sobre el patrimonio, 

la parte del impuesto atribuible a la renta obtenida o el patrimonio poseído en 

México, según sea el caso. 

D) Convenio México - España. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Al igual que en los acuerdos examinados con antelación, éste aplica a los 

impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada uno de los 

Estados contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción. 

Se consideran impuestos sobre la renta y sobre le patrimonio los que gravan la 

totalidad de la renta o del palrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los 
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impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de los bienes muebles 

o inmuebles, asl como los impuestos sobre las plusvallas. 

En particular, son los siguientes: 

a) En México: 

•!• El impuesto sobre la renta. 

•!• El impuesto al activo. 

b) En el caso del Reino de España: 

•!• El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

•!• El Impuesto sobre sociedades. 

•!• El impuesto sobre el patrimonio. 

Igualmente, a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan 

con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan a los actuales 

o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se 

comunicarán las modificaciones importantes que se hayan introducido en sus 

respectivas legislaciones fiscales. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•!• "México": significa el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.226 

•!• "España': el territorio del Estado español, y utilizado en sentido geográfico 

designa el territorio del Estado español incluyendo las áreas exteriores a su 

mar territorial en las que, con arreglo al Derecho Internacional, y a su 

legislación interna, el Estado español pueda ejercer jurisdicción o derechos de 

soberanía respecto del suelo y subsuelo marinos, de sus aguas suprayacentes 

::r. Concepto igual al proporcionado por lo Car1a Magna :1 "tcrritorio nacional". 
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y de sus recursos naturales. 

•:• "Un Estado contratante" y 'el otro Estado contratante", según el caso, serán 

México o España. 

•:• "Persona": comprende a las personas físicas, las sociedades y cualquier otra 

agrupación de personas. 

•:• 'Nacional": toda persona física que posea la nacionalidad en un Estado 

contratante. 

•:• 'Autoridad competente": en el caso de México, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público; en el Reino de España, el Ministro de Economía y Hacienda o 

su representante autorizado. 

3. "Método de ta eliminación de ta doble imposición" (Articulo 23). 

En lo concerniente a México la doble contribución se evitará (para las personas 

físicas) conforme a las disposiciones nacionales, de la siguiente forma: 

·:· Acreditamiento del impuesto pagado en España, hasta por un monto que no 

exceda del impuesto que se pagarla en México por el mismo ingreso. 

En España: 

•:• Cuando un residente en España obtenga rentas o posea elementos 

patrimoniales que, con arreglo a las disposiciones del convenio, puedan 

someterse a imposición en México, España permitirá la deducción del impuesto 

sobre la renta o sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al 

efectivamente pagado en México. 

Cuando de conformidad con cualquier disposición del acuerdo en comento, las 

rentas percibidas por un residente de un Estado contratante o el patrimonio que 

posea estén exentos de impuesto en este Estado, éste puede sin embargo, tener 

en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efecto de calcular el importe del 
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impuesto sobre el resto de las rentas o patrimonio de este residente. 

E) Convenio México - Finlandia. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Recae en los impuestos sobre la renta exigibles por un Estado contratante, o sus 

subdivisiones políticas o entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su 

exacción. Son impuestos de este género, aquéllos que gravan la totalidad o parte 

de la renta, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la 

enajenación de bienes muebles e inmuebles, los gravámenes sobre las 

plusvalías. 

Así pues tenemos, los siguientes: 

a) En México: 

•:• El impuesto sobre la renta 

•:• El impuesto al activo. 

b) En Finlandia: 

•:• Los impuestos estatales sobre la renta (valtion tuloverot; de statliga 

ínkomstskatterna) 

•:• El impuesto corporativo sobre la renta (yhteisojen tulovero; inkomstskatten fOr 

samfund) 

•:• El impuesto comunal (kunnallisvero; kommunalskaten) 

•:• El impuesto retenido en la fuente sobre intereses (korkotulon liihdevero; 

kallskatten pa rantein komst) 

•:• El impuesto retenido en la fuente sobre las rentas de los no residentes 

(rajoitetusti verovelvollisen liihdevero; kallskatten !Or begransat skattskyldig). 
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2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•!• "México': los Estados Unidos Mexicanos y en sentido geográfico, el mismo 

concepto del Código Fiscal de la Federación. 

•!• "Finlandia': la República de Finlandia y en sentido geográfico, significa el 

territorio en el que las leyes fiscales de ésta estén en vigor. 

•!• "Un Estado contratante' y "el otro Estado contratante", serán México o 

Finlandia, según el caso. 

•!• 'Persona": incluye a las personas flsicas, sociedades y cualquier otra 

agrupación de personas. 

•!• "Nacional': persona flsica que posea la nacionalidad de un Estado contratante. 

•!• "Autoridad competente": en México, lo es la Secretarla de Hacienda y Crédito 

Público; en Finlandia, el Ministerio de Finanzas, su representante autorizado o 

la autoridad designada por el Ministerio de Finanzas como la autoridad 

competente. 

3. "Eliminación de la doble imposición" (Articulo 22). 

México, permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano, el 

impuesto finlandés pagado sobre ingresos procedentes de Finlandia, en una 

cantidad que no exceda del impuesto exigible en México por el mismo ingreso. 

En Finlandia la doble contribución internacional se eliminará (personas físicas): 

•!• Cuando un residente de Finlandia obtenga rentas que conforme a este tratado 

deben ser gravadas en México, Finlandia permitirá la deducción del impuesto 

finlandés en una cantidad igual al impuesto mexicano pagado bajo la 

legislación mexicana y de acuerdo al presente acuerdo, que sea calculado en 

referencia con el mismo ingreso en referencia con el cual el impuesto finlandés 

es calculado. 

•!• Una persona flsica residente de México y que conforme a la legislación fiscal 
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finlandesa relativa a los impuestos finlandeses, también sea considerada 

residente en Finlandia, podrá ser sometida a gravamen en Finlandia. Sin 

embargo, Finlandia deberá permitir que el impuesto mexicano se deduzca del 

impuesto finlandés. Esta regla se aplica sólo a los nacionales de Finlandia. 

F) Convenio México - Francia. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Este convenio es aplicable a los impuestos sobre la renta exigibles en cada uno de 

los Estados firmantes, independientemente del sistema de su exacción. 

Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o 

cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, así como los 

impuestos sobre las plusvalías. 

Se trata de los enunciados a continuación: 

a) En México: 

•:• El impuesto sobre la renta. 

•!• El impuesto al activo. 

b) En Francia: 

•!• El impuesto sobre la renta (l'impót sur le revenu). 

•!• El impuesto sobre sociedades (l'impót sur les sociétés). 

Así mismo, los impuestos de naturaleza análoga o idéntica, que se establezcan 

con posterioridad a la fecha de la firma del mismo y que se añadan a los actuales 

o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se 

comunicarán mutuamente las modificaciones importantes introducidas en sus 
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respectivas legislaciones fiscales. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•:• "Un Estado contratante" y 'el otro Estado contratante", significan México o 

Francia, según sea el caso. 

•:• "México": el territorio nacional de los Estados Unidos Mexicanos227
• 

•:• "Francia": los departamentos europeos y de ultramar de la República Francesa, 

incluyendo el mar territorial y más allá del mismo las zonas sobre las cuales, de 

conformidad con el Derecho Internacional, la República Francesa ejerce 

derechos soberanos de exploración y explotación de recursos naturales de los 

fondos marinos, de su subsuelo y de las aguas suprayacentes. 

•:• "Persona": comprende a las personas fisicas, las sociedades y cualquier 

agrupación de personas. 

•:• "Autoridad competente": en México, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y en Francia, el Ministro encargado del presupuesto o su representante 

autorizado. 

3. "Métodos para evitar la doble Imposición" (Articulo 3). 

En los Estados Unidos Mexicanos (para personas fisicas) la doble contribución se 

elimina: 

·:· Medianle el acreditamiento del impuesto pagado en Francia, para los 

residentes mexicanos, contra el impuesto sobre la renta a su cargo en México, 

teniendo como tope el impuesto que se pagaría en México por el mismo 

ingreso. 

En Francia, respecto a las personas físicas: 

.::· Concepto derivado del texto constitucional. 
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•:• Los ingresos que provengan de México y que pueden someterse a imposición, 

o que sólo pueden someterse a imposición en dicho Estado de conformidad 

con las disposiciones del convenio en estudio, se tomarán en cuenta para el 

cálculo del impuesto francés, cuando su beneficiario sea un residente en 

Francia que no esté exento del impuesto sobre sociedades al aplicarse la 

legislación francesa. En este caso el impuesto mexicano no es deducible de 

dichas rentas, pero el beneficiario tendrá derecho a un crédito de impuesto 

aplicable contra el impuesto aplicable contra el diverso francés. Este crédito de 

impuesto será igual a: 

·:· Para las rentas distintas de las señaladas a continuación, el impuesto 

francés correspondiente a esas rentas. 

•:• Para dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, ingresos por 

servicios dependientes, por actividades de artistas y deportistas y de 

honorarios de consejeros, al monto del impuesto pagado en México de 

conformidad con las disposiciones de dichos ingresos, sin que puede 

exceder el crédito del impuesto francés correspondiente a las citadas 

rentas. 

•:• Los dividendos pagados a un residente en Francia que sea el beneficiario 

efectivo de los mismos, por una sociedad residente en México que no controle 

directa o indirectamente alguna sociedad residente de un tercer Estado, se 

considerarán como si estuvieran sometidos en México a un impuesto igual a: 

•:• 5% por ciento del importe bruto de los dividendos cuando el beneficiario 

afectivo sea una sociedad que detente directa o indirectamente al 

menos 10% por ciento del capital de la sociedad que paga los 

dividendos. 

•:• 15% por ciento del importe bruto de los dividendos en los demás casos. 

•:• Para los supuestos de intereses y regalías, cuando el monto del impuesto 

pagado en México, de conformidad con los Artículos 11(1ntereses) y 12 

(regallas) de este convenio exceda del monto de impuesto francés que 

corresponda a tales ingresos, el residente de Francia perceptor de las mismas 
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podrá someter su caso a la autoridad francesa competente. Si considera que 

dicha situación tiene como consecuencia una imposición que no sea 

comparable a una imposición sobre ingreso neto, la autoridad competente 

podrá permitir condiciones en las circunstancias que la misma determine, la 

deducción del monto no acreditable de impuesto pagado en México, del 

impuesto francés sobre las otras rentas de fuente extranjera de dicho 

residente. 

G) Convenio México-Irlanda. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Las contribuciones reguladas por este instrumento internacional, son los 

impuestos sobre la renta y sobre ganancias de capital exigibles por uno de los 

Estados contratantes cualquiera que sea el sistema de su exacción. Se entienden 

como tales, aquéllos que gravan total o parcialmente las rentas incluidas las 

ganancias por la enajenación de bienes. 

En este orden, están: 

a) En Irlanda: 

•!• El impuesto sobre la renta (!he income tax) 

•!• Et impuesto a las sociedades (the corporation tax) 

•!• El impuesto sobre ganancias de capital (the capital gains tax) 

b) En el caso de México: 

•!• El impuesto sobre la renta (the income tax) 

Además, se aplica a los impuestos posteriores de naturaleza análoga o idénticos. 
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2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•!• "Irlanda": comprende cualquier área fuera de las aguas territoriales de Irlanda, 

mismo, que de conformidad con el derecho internacional, ha sido o pueda ser 

designada bajo la legislación de Irlanda relativa a la plataforma continental, 

como un área dentro de la cual Irlanda puede ejercer sus derechos respecto 

del fondo y subsuelo marinos y sus recursos naturales. 

•!• "México": es los Estados Unidos Mexicanos, comprendiendo el territorio 

nacional. 

•!• "Estado contratante" y "el otro Estado contratante": Irlanda o México, según sea 

el caso. 

•!• "Persona": las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de 

personas. 

•:• "Nacional": en relación con Irlanda, cualquier ciudadano de Irlanda, en relación 

con México, cualquier persona física que posea de nacionalidad de México. 

•!• "Autoridad competente": en Irlanda, el Comisionado de Ingresos o su 

representante autorizado; en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

3. "Eliminación de la doble Imposición" (Articulo 22). 

Respecto a irlanda: 

Sujeto a las disposiciones irlandesas relativas al derecho de crédito (personas 

físicas) contra el impuesto irlandés del impuesto exigible fuera del territorio de 

Irlanda: 

•!• El impuesto mexicano exigible de acuerdo con la legislación de México y de 

conformidad con el acuerdo en cita, ya sea directamente o por deducción, 

sobre los beneficios, rentas o ganancias de fuentes situadas en México 

excepto dividendos, se permitirá como crédito contra cualquier impuesto 
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irlandés calculado con referencia a los mismos beneficios, renta o 

ganancias respecto de los cuales el impuesto mexicano es calculado. 

Respecto a México, con arreglo a las disposiciones y sin perjuicio de las 

limitaciones de la legislación mexicana, conforme a las modificaciones ocasionales ' 

de ésta, México permitirá a sus residentes (personas físicas) acreditar contra el 

impuesto mexicano el impuesto irlandés pagado sobre ingresos procedentes de 

Irlanda en una cantidad que no exceda del impuesto exigible por el mismo ingreso. 

Además, los beneficios, rentas y ganancias de capital, propiedad de un residente 

de un Estado contratante que puede someterse a imposición en el otro Estado 

contratante, de conformidad con este acuerdo, se consideran procedentes de 

fuentes en este otro Estado contratante. 

Cuando las rentas percibidas por un residente de un Estado contratante estén 

exentas de impuestos en este Estado, este Estado puede, no obstante tener en 

cuenta las rentas exentas a efectos de calcular el impuesto sobre las rentas 

restantes de este residente. 

Cuando bajo cualquier disposición de este convenio las rentas o ganancias sean 

total o parcialmente exoneradas de impuesto en un Estado contratante y, bajo la 

legislación en vigor del otro Estado contratante, una persona física está sujeta a 

imposición en relación con el monto de las rentas o de tas ganancias remitidas u 

obtenidas en el otro Estado y no total en relación con el monto de los mismos, 

entonces la exoneración que se permita, será aplicable en el Estado contratante 

mencionado en primer lugar únicamente respecto de las rentas o ganancias que 

sean remitidas u obtenidas en el otro Estado. 

H) Convenio México - República Italiana, 
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1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Recae en. los impuest.os sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados 

contratantes, entendiéndose por tales los que gravan la totalidad de la renta o 

cualquier parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias 

derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles y sobre plusvalías. 

Concretamente se trata de: 

a) En los Estados Unidos Mexicanos: 

•!• Impuesto sobre la renta. 

•!• Impuesto al activo. 

b) En la República Italiana: 

•!• El impuesto sobre la renta de personas físicas ("imposta sul reddito dalle 

persone fisiche"). 

•!• El impuesto sobre la renta de personas jurídicas ('imposta sul reddito della 

persone giuridiche"). 

Amén de lo anterior, se aplicará a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga 

que surjan con posterioridad a la fecha de la firma de este instrumento 

internacional. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•!• 'Un Estado contratante" y 'el otro Estado contratante": según sea el caso 

serán los Estados Unidos Mexicanos o la República Italiana. 

•!• 'México": El territorio de los Estados Unidos Mexicanos. 



337 

•!• "Italia": La República Italiana, el espacio aéreo situado en el territorio 

nacional, así como aquellas áreas más allá del mar territorial de Italia que, 

de conformidad con el Derecho Internacional consuetudinario y con las 

leyes italianas relativas a la exploración y explotación de los recursos 

naturales, sean designadas como áreas dentro de las que Italia puede 

ejercer derechos acerca de los recursos naturales del fondo del mar y del 

subsuelo. 

•!• "Persona": Comprende las personas fisicas, sociedades y cualquiera otra 

agrupación de personas. 

•:• "Nacionales": Todas las personas fisicas que posean la nacionalidad de un 

Estado contratante. 

•:• "Autoridad competente": En México, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público; en Italia, el Ministerio de Finanzas. 

3. "Método de eliminación de ta doble imposición" (Articulo 22). 

En lo que concierne a México, la doble contribución se evitará para las personas 

físicas: 

•:• Los residentes en México podrán acreditar el impuesto sobre la renta 

pagado en Italia hasta por un monto que no exceda del impuesto que se 

pagaría en México por el mismo ingreso. 

En el caso de un residente (persona fisica) de la República Italiana, en los 

siguientes términos: 

•!• Cuando un residente de Italia reciba rentas que se encuentren sujetas a 

imposición en México, Italia puede al aplicar los impuestos sobre la renta 

italianos, incluir dentro de la base imponible de los mismos, las rentas 

mencionadas, salvo disposición en contrario. En este caso, Italia debe 

deducir de los impuestos de esta forma establecidos de los impuestos sobre 
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la renta pagados en México, pero el monto de la deducción no podrá 

exceder de la tasa de impuesto italiano imputable a dichas rentas en la 

proporción que las rentas mencionadas participen en el cálculo del ingreso 

total. Sin embargo, ninguna deducción será otorgada en el caso de que las 

rentas se encuentren sujetas a imposición en Italia a petición del 

beneficiario del ingreso, por vía de retención con carácter de pago definitivo 

en la fuente, conforme a lo previsto por la legislación italiana. 

1) Convenio México - Los Paises Bajos. 

1. "Impuestos comprendidos" (Artículo 2). 

a) En México: 

•!• Impuesto sobre la renta 

•!• Impuesto al activo. 

b) En los Paises Bajos: 

•!• Impuesto sobre la renta (inkomstenbelasting). 

•!• Impuesto a la nómina (de loonbelasting). 

•!• Impuesto a las sociedades (de vennootschapsbelasting). 

•!• Impuesto a los dividendos (dividendbelasting). 

Asimismo, a los impuestos sobre la renta de naturaleza idéntica o análoga, que se 

establezcan por los Estados, subdivisiones pollticas o entidades locales con 

posterioridad a la firma del convenio en comento, se añadan a los actuales o los 

sustituyan. 

2. "Definiciones generales" (Artículo 3). 

•!• "Estado": México o los Paises Bajos, según el contexto. 
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•!- 'México': Los Estados Unidos Mexicanos. 

•:• 'Países Bajos': La parte del Reino de los Países Bajos que se encuentra 

situada en Europa, incluida la parte del fondo marino y su subsuelo bajo el 

Mar del Norte, en la medida que esta área de conformidad con el Derecho 

Internacional ha sido o sea designada bajo legislación de íos Países Bajos, 

como el área sobre la cual los Países Bajos pueden ejercer derecho de 

soberanía en relación con la exploración y explotación de recursos 

naturales del fondo marino o de su subsuelo. 

•:• 'Persona': Personas fisicas, sociedades y cualquier otra agrupación de 

personas. 

•:• 'Nacionales": Todas las personas físicas que poseen la nacionalidad de uno 

de los Estados. 

•:• 'Autoridad competente": En México, la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público; y en los Paises Bajos, el Ministro de Finanzas o su representante 

autorizado. 

3. "Eliminación de la doble imposición" (Articulo 22). 

México eliminará este fenómeno en lo tocante a las personas físicas como se 

anuncia a continuación: 

Los residentes en México podrán acreditar el impuesto de los Paises Bajos hasta 

por un monto que no exceda el impuesto que se pagarla en México por las 

mismas rentas. 

En cuanto a los Paises Bajos, al someter a imposición a sus residentes, podrán 

incluir en la base de dicha imposición las rentas que de acuerdo a lo establecido 

en este tratado, pueden someterse a imposición en México. 

Sin embargo, cuando un residente de los Países Bajos obtenga rentas sometibles 

a imposición en México y son incluidos en la base referida, los Países Bajos 
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exentarén dichas rentas, permitiendo una reducción de su impuesto. Esta 

reducción se calculará con arreglo a la legislación de los Países Bajos para 

eliminar la doble contribución. 

Asimismo, cuando por razón de la disminución de la carga fiscal de conformidad 

con las disposiciones mexicanas con el fin de fomentar la inversión en México o 

con arreglo al convenio, el impuesto mexicano efectivamente pagado sobre los 

dividendos (incluidos los pagados a personas físicas) distribuidos por una 

sociedad residente en México, o sobre intereses y regalías procedentes de 

México, sea menor del 15% por ciento, entonces el monto del impuesto pagado en 

México sobre tales ingresos se considerará pagado a una tasa del 15% por ciento, 

ahora bien, en el supuesto de que las tasas generales aplicables a este rubro de 

rentas, de conformidad con la legislación mexicana, se reduzcan por debajo de 

dicho 15% por ciento, se tendré por limite dicha tasa inferior. Esta regla será 

aplicable por un periodo de quince años a partir de la fecha de entrada en vigor 

del presente, pudiendo ampliarse su duración de común acuerdo entre las partes. 

J) Convenio México - República Portuguesa. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

Se trata de los impuestos sobre la renta exigibles por un Estado contratante, sus 

subdivisiones pollticas o administrativas o por sus entidades focales. Se tienen 

bajo este rubro, aquellos gravémenes que recaen sobre la totalidad de la renta o 

parte de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias obtenidas por 

enajenación de bienes, los impuestos que gravan la totalidad de sueldos o salarios 

gravados por una empresa y los impuestos sobre las plusvalías. 

Particularmente, se listan: 

a) En Portugal: 
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•:• El Impuesto sobre la renta de personas flslcas (Imposto sobre o 

Rendimiento das Pessoas Singulares· IRS); 

•:• El Impuesto sobre la renta corporativo (Imposto sobre o Rendlmento das 

Pessoas Colectlvas-IRC); y 

•:• El Impuesto local suplementario corporativo (Derrama) 

b) En México: 

•:• El Impuesto sobre la renta. 

Conjuntamente, quedan Incluidos los impuestos creados con posterioridad a la 

firma del acuerdo o que se añadan, de naturaleza similar o análoga. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•:• "Portugal": El territorio de la República Portuguesa situada en el continente 

europeo, los archipiélagos de Azores y Madeira, el respectivo mar territorial 

y cualquier otra zona, que de conformidad con la legislación portuguesa y el 

Derecho Internacional la República Portuguesa tenga y ejerza derechos 

soberanos o jurisdicción con respecto a la exploración, explotación, 

conservación y manejo de los recursos naturales, vivos o no vivos, de las 

aguas suprayacentes al fondo marino y del fondo marino y de su subsuelo. 

•:• "México": El territorio de los Estados' Unidos Mexicanos228• 

•:• "Un Estado contratante" y "otro Estado contratante": serán Portugal o 

México, según el contexto. 

•:• "Persona": Las personas flslcas, sociedades o cualquier otra agrupación de 

personas. 

•:• "Nacionales": Cualquier persona flslcas que posea la nacionalidad de un 

Estado contratante. 

221 De conformidad con el articulo 42 de la Constitución Federal. 
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•!• "Autoridad competente": En el caso de Portugal, el Ministro de Finanzas, el 

Director General de Impuestos o sus representantes autorizados; en 

México, la Secretarla de Hacienda y· Crédito Público. 

3. "Eliminación de la doble Imposición" (Articulo 22). 

México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano, el 

impuesto portugués pagado el Impuesto sobre rentas procedentes de Portugal, en 

una cantidad que no exceda el Impuesto exigible en México sobre dicho Ingreso. 

En el caso de Portugal, el fenómeno estudiado se evitará para las personas flslcas 

como se dicta a continuación: 

•!• Cuando un residente de Portugal obtenga rentas que de conformidad con 

las disposiciones del presente convenio puedan someterse a deducción en 

México, Portugal permitirá una deducción contra el impuesto sobre la renta 

de este residente, en un importe Igual al impuesto sobre la renta pagado en 

México. 

•:• Cuando de conformidad con cualquier disposición del convenio, las rentas 

obtenidas por un residente de Portugal estén exentas de Impuesto en este 

Estado, Portugal podrá, no obstante, tener en cuenta las rentas exentas a 

efecto de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas de 

dicho residente. 

K) Convenio México - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

1. "Impuestos comprendidos" (Articulo 2). 

a) En México: 

•!• El Impuesto sobre la renta. 
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b) En el caso del Reino Unido: 

•:• El impuesto sobre la renta (!he income tax). 

•:• El impuesto a las sociedades (!he corporalion tax). 

•:• El impuesto sobre ganancias de capital (!he capital gains tax). 

Asimismo, quedan comprendidos los impuestos de naturaleza análoga que surjan 

con posterioridad y se añadan a los actuales o los sustituyan. 

2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•:• 'México': El territorio de los Estados Unidos Mexicanos229
• 

•:• 'Reino Unido": Gran Bretaña e irlanda del Norte, incluida cualquier área 

fuera del mar territorial del Reino Unido que, de conformidad con el 

Derecho internacional, ha sido o pueda ser designada bajo la legislación 

Británica relativa a la plataforma continental, como el área dentro de la cual 

el Reino Unido puede ejercer derechos respecto del fondo marino, el 

subsuelo y sus recursos naturales. 

•:• Un Estado contratante' y 'otro Estado contratante': México y el Reino 

Unido, según lo requiera el contexto. 

•:• 'Persona": Comprende las personas físicas, sociedades o cualquier otra 

agrupación de personas, pero no incluye una sociedad de personas que no 

sea considerada como persona moral a efecto impositivos en cualquier 

Estado contratante. 

•:• 'Autoridad competente': En el caso de México, la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público; y en el caso del Reino Unido, los Comisionados de Renta 

Interna o su representante autorizado. 

3. "Elimlnaclón de la doble imposición" (Articulo 22). 

::~ De confonnidad con el articulo 42 de la Constitución FcdcrJI. 
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México permitirá a sus residentes acreditar contra el impuesto mexicano, el 

Impuesto sobre la renta pagado al Reino Unido por o en nombre de dicho 

residente. 

En el Reino Unido, el impuesto mexicano exigible de acuerdo con la legislación de 

México, de conformidad con este acuerdo, ya sea directamente e por deducción, 

sobre los beneficios, rentas o ganancias exigibles de fuentes situadas en México, 

se permitirá como un crédito contra cualquier Impuesto del Reino Unido calculado 

con referencia a los mismos beneficios, rentas o ganancias exigibles, respecto do 

los cuales el Impuesto mexicano es calculado. 

L) Convenio México - Reino de Suecia. 

1. "Impuestos comprendidos" (Artfculo 2). 

En México: 

•!• El Impuesto sobre la renta. 

•!• El Impuesto al activo. 

b) En Suecia: 

•!• El Impuesto estatal sobre la renta (den statliga lnkomstskatten). 

•!• El Impuesto especial a los residentes (sarskildlnkomstskatt for utomlands 

bosatta). 

•!• El impuesto sobre la renta especial a los artistas no residentes 

(sarskildinkomstskatt fer utomlands bosatta artister m. fi). 

•!• El Impuesto sobre la renta comunal (den kommunala lnkomstskatten). 

Simultáneamente, se aplicará este convenio a impuestos de naturaleza Idéntica o 

análoga surg'1dos con posterioridad a su firma. 
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2. "Definiciones generales" (Articulo 3). 

•!• "México": Comprende el territorio de los Estados Unidos Mexlcanos230
, 

•!• "Suecia": Significa el Reino de Suecia, empleado en un sentido geográfico, 

comprende el territorio nacional, el mar territorial de Suecia, asl como otras 

áreas marltimas sobre las cuales, Suecia, de conformidad con el Derecho 

Internacional, ejerce derechos de soberanla o jurisdicción. 

•!• Un Estado contratante" y "otro Estado contratante": México o Suecia. 

•!• "Persona": Personas flsicas, sociedades o cualquier otra agrupación. 

•!• "Nacionales": Todas las personas flslcas que poseen Ja nacionalidad de un 

Estado contratante. 

•!• "Autoridad competente": En el caso de México, Ja Secretarla de Hacienda y · 

Crédito Público; y en el caso de Suecia, el Ministro de Hacienda, su 

representante autorizado o la autoridad competente que sea designada. 

3. "Método de etlmlnaclón" (Articulo 22). 

En México, los residentes en México podrán acreditar el Impuesto sueco hasta por 

un monto que no exceda del impuesto que se pagarla en dicho Estado por el 

mismo ingreso. Sin embargo, cuando un residente de México obtenga rentas 

derivadas de pensiones, anualidades o similares, México podrá de conformidad a 

su legislación interna, limitar el monto acreditable a un 15% por ciento del monto 

bruto percibido. 

En lo concerniente a Suecia: 

•!• Cuando un residente de Suecia obtenga rentas que conforme a las leyes de 

México y de acuerdo con las dispos.Jclones de este instrumento pueden ser 

sometidas a imposición en México, Suecia permitirá (sujeto a las 

disposiciones de la ley de Suecia relativas al crédito del impuesto 

230 De confonnidad con el articulo 42 de Ja Constitución Federal. 
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extranjero) como una deducción del Impuesto sobre dichas rentas, una 

cantidad equivalente al Impuesto mexicano pagado respecto de dichas 

rentas. 

•!• Cuando un residente de Suecia obtenga ingresos que sólo pueden 

someterse a Imposición en México siguiendo el criterio fijado en este 

convenio, Suecia podrá, al determinar la tasa del Impuesto sueco, tomar en 

consideración estos ingresos. 

•!• Respecto a regallas, el Impuesto mexicano pagado, deberá considerarse 

además del Impuesto mexicano efectivamente pagado, que sea pagado un 

5% por ciento más, o si dicho impuesto no ha sido cobrado, considerarse 

que ha sido pagado a tasa del 5% sobre el monto bruto de las regallas. 
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CAPITULO V. 

"SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS" 

V.1 EL PROCEDIMIENTO AMISTOSO O DE MUTUO ACUERDO. 

El procedimiento amistoso es el mecanismo previsto en los convenios para evitar 

la doble contribución Internacional, fijado de común acuerdo entre las Partes 

contratantes, a fin de solucionar controversias suscitadas por la aplicación de 

dicho Instrumento Internacional. tste, constituye un derecho para los · 

contribuyentes, mediante el cual pueden manifestar su Inconformidad con las 

medidas adoptadas por uno o ambos Estados firmantes en el sentido de alegar 

que no concuerdan con lo establecido en los tratados. Igualmente, esta vla se 

caracteriza por una flexibilidad notoria en cuanto al término de prescripción, 

comparativamente a los medios de defensa consignados en la legislación 

mexicana, ya que por ejemplo, no existe un tiempo para su Interposición en dos de 

los tratados en estudio y oscila en el resto de ellos, entre los dos y cuatro años y 

medio. Asimismo, se trata de una providencia optativa que además ocupa una 

posición preferencial sobre los distintos medios de defensa Internos, como se 

expone en apartados posteriores. 

Todos los convenios analizados plantean un procedimiento amistoso de estructura 

uniforme, no obstante existan algunas diferencias entre uno y otro, principalmente 

en lo tocante al periodo para su solicitud ante autoridad competente. Tanto las 

concordancias como los rasgos distintivos, se resumen en los siguientes términos: 

A) Concordancias. 

Cuando una persona considere que las medidas adoptadas por uno o ambou 

Estados contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que no 
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esté conforme con las disposiciones del convenio, con independencia de los 

recursos previstos por el Derecho Interno de estos Estados, podrá someter su 

caso a la autoridad competente del Estado contratante del que es residente (o . 

nacional, en el supuesto de no discriminación). 

La autoridad competente, a la que nos he~os referido al analizar las "Definiciones 

Generales" aplicables a cada tratado, si la reclamación le parece fundada y ante 

su Imposibilidad para adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por 

resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con la autoridad competente 

del otro Estado finmante, a fin de evitar una imposición que no ajustada al 

convenio de que se trate. 

Las autoridades competentes, deben tener la disposición ce resolver lar. 

dificultades o disipar las dudas que plantee la interpretación o aplicación del 

convenio mediante acuerdos amistosos. 

Dichas autoridades, pueden comunicarse directamente entre si a fin de llegar al 

citado acuerdo. Cuando se considere que este acuerdo puede facilitarse mediante 

contactos personales, el intercambio de pu~tos de vista puede darse en el seno de 

una comisión compuesta por representantes de las dependencias competentes de 

los Estados implicados. 

B) Diferencias encontradas entre los distintos convenios analizados. 

El principal aspecto es el periodo autorizado para que el contribuyente someta su 

inconformidad a la autoridad competente: 

•:• El caso deberá ser planteado dentro de los cuatro años y medio siguientes al 

término de aquél en que se originaron las medidas que impliquen una 

Imposición no conforme con las disposiciones del convenio: Convenio México -

Suecia. 
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•:• El caso debe ser planteado dentro de los tres anos siguientes a la primera 

notificación de la medida que Implique una imposición no confonme con las · 

disposiciones del tratado: Convenios celebrados entre México y Alemania, 

Bélgica, Espana, Portugal, Finlandia y Paises Bajos. 

•:• El caso debe plantearse dentro de los dos anos slguientEts a la primero 

notificación de la medida que Implique una imposición no confonme con el 

convenio: Convenios celebrados entre México por una parte y Francia e ltalln 

por la otra. 

•:• No se prevé término alguno para su promoción: Convenios firmados entre 

México por una parte y Dinamarca e Irlanda por la otra. 

En otro orden de ideas, respecto a la actitud asumida por la autoridad competente, 

al encontrar fundada la reclamación y no poder proporcionar por si misma una · 

solución satisfactoria, hará lo posible por resolver la cuestión mediante un acuerdo 

amistoso con la correspondiente autoridad del otro Estado 1:ontratante, sin 

embargo, en los convenios firmados entre nuestro pals y Finlandia y Dinamarca, 

esto se verificará siempre que la autoridad competente del otro Estado contratante 

haya sido notificada del caso dentro de los cuatro años y medio siguientes a la 

fecha en que se presentó o debió haberse presentado la declaración en este otro 

Estado, lo que ocurra posteriormente. En tal caso, cualquier acuerdo alcanzado 

se implementará dentro de los diez anos contados a partir de la fecha en que se 

presentó o debió haberse presentado la declaración en este otro Estado, lo que 

ocurra posteriormente, o en un periodo más largo cuando lo permita el derecho 

interno de ese otro Estado. 

Ahora bien, dos de los convenios en cuestión, a saber: México - Irlanda y Méxlcc1 · 

- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; ante la Ineficiencia probada 

del procedimiento amistoso, contemplan como otra fonma de solución de 
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controversias la decisión de una junta de arbitraje. En esta circunstancia, es 

Indispensable que tanto las autoridades competentes como los contribuyenteíl 

Inconformes, otorguen expresamente su voluntad en el sentido :le someterse y 

obllgarse a la junta y a la resolución que emana, respectivamente. La decisión 

adoptada para un caso en particular será obligatoria para ambos Estados respecto 

a dicho caso, es decir, apllca un criterio de generalidad. 

V.2 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA FISCAL EN MÉXICO. 

V.2.1 Teorfa de la Impugnación. 

Antes de entrar al estudio de los medios de Impugnación en materia fiscal, 

contemplados en el derecho mexicano, es menester abordar aunque sea en forma 

breve, aquellos conceptos que giran en su torno y fundamentan su propia 

existencia, de tal manera que cuando llegue el momento de analizarlos en 

concreto, se tengan las bases para una mejor comprensión. 

En este orden de ideas, "la impugnación constituye, en general, una instancia 

reclamadora de la legalidad o procedencia de un acto de autoridad, instancia que 

se hace valer ante la misma autoridad u otra jerárquicamente superior o ante 

algún órgano revisor especifico, para que califique la procedencia o la legalidad, o 

ambas cosas, respecto del acto que se reclama."231 

Todo medio de Impugnación como procedimiento, como medida que se tenga para 

que se revisen o se reexaminen las resoluciones, necesariamente tiene que llegar 

a uno de estos resultados: la resolución o el acto, se confirma, se modifica o se 

revoca. 

lll GÓMEZ LARA. Ciprinno. "Derecho Procesal Civil". Editorial Oxford Univcrsily Press - llnrla México 
S.A. de C.V.¡ 61 edición; México. 1999; p. 193. 
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La fundamentación de los medios de impugnación, su razón de ser, radica en la 

Imperfección y en la falibilidad humanas. 

Los medios de Impugnación, conllenen a los recursos, que a su vez, son aquéllos 

reglamentados en un sistema procesal, que llenen vida denlro del mismo. 

Puede haber medios de impugnación que no estén reglamentados, ni pertenezcan 

a ese sistema procesal, sino que estén fuera y que forman lo que podrla llamarse 

medios de impugnación autónomos, los cuales tienen su propio régimen procesal 

o derivan de otro régimen procesal. El caso caracteristico, de nuestro sistema, es 

el "juicio de amparo", que constituye tiplcamente un medio de impugnación. No es 

un recurso porque no tiene vida dentro del sistema procesal, sino que está fuera 

del mismo y tiene su régimen procesal propio. Tanto es asl, que dentro del propio 

juicio de amparo existe el recurso interno denominado "revisión". 

Yendo a los orlgenes de la expresión "impugnación", encontramos que el vocablo 

lallno "impugnare", proviene de in y pugnare, que significa luchar contra, combatir, 

atacar.232 

Según Briseño Slerra233
, la peculiaridad que singulariza a la instancia impugnativa, 

es la pretensión de resistir la existencia, producción o los efectos de cierta clase 

de actos jurldicos. 

Para Alcalá Zamora, los medios de Impugnación "son actos procesales de las 

partes dirigidos a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinados 

extremos, y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el 

impugnador no estima apegada a Derecho, en el fondo o en la forma, o que reputa 

errónea en cuanto a la fijación de los hechos"234
• 

m Becerra Bautista, citado en OVALLE FAVELA. lose. "Derecho Procesal Civil". Editorial Harta; 3" 
edición; México, 1989; p. 226. 
mldem. 
lH Jdem. 
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V.2.2 Los procedimientos de Impugnación en materia fiscal. 

En un Estado de Derecho resulta Indispensable la existencia de un control jurldlco 

de la actividad administrativa y fiscal, con objeto de que las autoridades arreglen 

sus actuaciones a lo que dispone la ley (y en el supuesto particular, también a lo 

establecido en los convenios fiscales Internacionales celebrados por el Estado 

mexicano235
) y los particulares que pudieran resultar lesionados por violaciones a 

la misma tengan una protección o tutela. Este objetivo puede alcanzarse mediante 

los medios de defensa previstos en el derecho interno de cada pal s. 

México contempla los desarrollados a continuación: 

A) Derecho de petición. 

SI bien no constituye un medio de impugnación o defensa, el derecho de petición 

resulta básico para los gobernados, ya que a través de éste podrán dirigir todo tipo 

de solicitudes o requerimientos a las autoridades del poder público. 

El derecho de petición está consagrado por el articulo 8° constitucional. Briseño 

Sierra236
, opina que el derecho de petición es el más elemental derecho de 

instancia, se caracteriza porque es de eficacia conocida pero de eficiencia 

desconocida. La eficacia conocida estriba. en que el funcionario debe responder. 

La eficiencia desconocida radica en la discrecionalidad con que cuenta la 

autoridad para contestar en cualquier sentido, desde una negativa hasta una 

concesión. Lo cual considero cierto, ya que el derecho de petición por parte de los 

gobernados sólo Implica la obligación de la autoridad de contestarla, más no la 

constriñe a responder en determinado sentido. 

m Recuérdese que los tra1ados internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados po: 
el Senado, constituyen junto a In Conslitución Federal y a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, la 
Ley Suprema de 1oda la Unión, articulo 133 Constitucional. 
"'Citado en DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit. p.p. 843-845. 
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B) Recurso administrativo. Concepto y Claslficaclón. 

El recurso administrativo es un procedimiento represivo que aporta al administrado 

un medio legal para la defensa o protección de sus derechos237
, 

Fraga, opina que el recurso administrativo constituye un medio legal de que 

dispone el particular, afectado en sus derechos o Intereses por un acto 

administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad 

administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, 

lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la 

inoportunidad del mismo236
• 

Según el maestro Alfonso Nava Negrete, los recursos administrativos se pueden 

dividir en dos grandes grupos o tipos: "los que conoce y resuelve la autoridad 

autora de los actos impugnados y los que conoce y resuelve una autoridad 

diversa, que puede ser la jerárquicamente superior a la que dictó el acto 

reclamado o un órgano administrativo especial. Conviene llamar a los primeros 

"recursos de reconslderación" y a los segundos "recursos de revisión". Atiende 

esta separación a la actitud de reconsiderar al acto propio y revisar el acto ajeno; a 

la conducta de rectificar o confirmar el juicio formado primeramente sobre un acto 

y a rever lo hecho por otro para rectificarto o confirmarlo"239
• 

1. Efectos del recurso. 

De conformidad con el numeral 133 del Código Fiscal do la =ederaclón, las 

resoluciones que pongan fin al recurso podrán: 

•:• Desecharlo por Improcedente, tenerte por no Interpuesto o sobreseerto en su 

caso. 

"'NA VA NEGRETE, Alfonso. Citado en DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 843. 
131 FRAGA. G11bino. Citado en DE LA GARZA, Sergio Francisco. Op. Cit. p. 843. 
l 39 1dcm. 
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•:• Confirmar el acto Impugnado. 

•:• Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva 

resolución. 

•:• Dejar sin efectos el acto Impugnado. 

•:• Modificar el acto Impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el 

recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 

2. Elementos del recurso. 

Los elementos de los recursos administrativos pueden clasificarse en esenciales y 

de su naturaleza240
• 

Los elementos esenciales son: 

•:• Una ley que establezca et recurso. 

•:• Un acto administrativo contra el que se promueve et recurso, 

•:• La autoridad administrativa quien debe tramitarlo y resolverlo. 

•:• La afectación de un derecho o un interés lurldlco del recurrente. 

•:• Obligación de la autoridad de dictar nueva resolución en cuanto al fondo. 

Los elementos de su naturaleza son: 

•:• Plazo de lntemosición del recurso. 

•:• Formalidades que deben aparecer en el escrito de lnterooslclón del recurso. 

•:• Pruebas. 

•:• Posible suspensión y requisitos de ella. 

C) Recurso de revocación. 

1~º DE LA GARZA, Sergio Francisco, Op. Cit. p.p. 845 y ss. 
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El Código Fiscal de la Federación de 1981 (CFF), reguló originalmente tres 

recursos: el de revocación, el de oposición al procedimiento administrativo de 

ejecución y el de nulidad de notificaciones. Hoy en dla regula el recurso de 

revocación para varios supuestos y fija las directrices para la Impugnación de 

notificaciones. 

Es el más importante de los recursos administrativos, ya que el mismo Código 

Fiscal de la Federación en su articulo 116 establece que contra los actos 

administrativos dictados en materia fiscal federal, podrá interponerse el recurso de 

revocación. 

1. Actos Impugnables (articulo 117 CFF). 

El recurso de revocación procede contra: 

l. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: 

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. 

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. 

c) Dicten las autoridades aduaneras. 

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en 

materia fiscal, salvo las previstas en los artlculos 33 A, 36 y 74 del Código. 

11. Los actos de autoridades federales que: 

a) Exijan el pago de créditos fiscales, ~uando se alegue que éstos se han 

extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en 

exceso sea imputable a la autoridad ejecutora, o se refiera a ncargos, gasto!; 

de ejecución o a la indemnización referida en el articulo 21 del mismo 

ordenamiento. 
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b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue 

que éste no se ha ajustado a la ley. 

c) Afecten el Interés jurldlco de terceros. 

d) Determinen el valor de los bienes embargados. 

2. Carácter optativo del recurso. 

El articulo 120 del Código Fiscal de la Federación, prescribe que la Interposición 

del recurso de revisión será optativa para el Interesado antes de acudir al Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Completando esta Idea, el numeral 125 del mismo cuerpo normativo, dispone que 

el interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación 

o promover directamente contra dicho acto, el juicio ante el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. Debiendo intentar la misma vla elegida, si 

pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de 

otro, a excepción de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas en 

recursos administrativos. Si la resolución dictada en el recurso do revocación se 

combate ante el Tribunal citado, la impugnación del acto anexo deberá hacerse 

valer ante la Sala Regional del mismo. 

Por otra parte y siguiendo el criterio contenido en el mismo precepto (articulo 125), 

los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados 

para evitar la doble contribución de los que México es parte, son optativos y 

podrán ser solicitados por el Interesado con anterioridad o posterioridad a la 

resolución de los medios de defensa previstos por el Código Fiscal. No 

obstante, son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin al recurso de 

revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

3. Ante quién y cuándo debe presentarse el escrito de Interposición. 
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El escrito de Interposición del recurso ¡leberá presentarse ante la autoridad 

competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó 

el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a aquél en que 

haya surtido efectos su notificación excepto en los casos de los articulas 127 

(cualquier tiempo, tratándose de procedimiento administrativo de ejecución) y 175 

(10 dlas, contra dictamen de valuación sobre bienes embargados). 

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el 

plazo referido, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el 

cargo de representante de la sucesión. 

Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo 

turnará a al que sea competente (último párrafo del articulo 120 CFF). 

4. Formalidades. 

El escrito de interposición del recurso, deber contener los requisitos anotados en 

los articulas 18 y 122 del Código Fiscal de la Federación, a saber: 

• Estar firmado por el interesado o representante legal; a través de la forma 

autorizada por la Secretarla de Hacienda y Crédito Público o en su defecto, 

constar por escrito, señalar: el nombre, la denominación o razón social y el 

domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, la 

autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción y en su caso, el · 

domicilio para oir y recibir notificaciones y persona autorizada para recibirlas 

(articulo 18 CFF). 

• La resolución o el acto que se irnpugna; los agravios que le cause la 

resolución o acto Impugnado y las pruebas y hechos controvertidos de que 

se trate. Cuando cualquiera de los anteriores no se presente, la autoridad 

fiscal requerirá al promovente para que en plazo de cinco dlas cumpla con 

dichos requisitos. Si dentro de dicho término, el promovente no presenta 
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agravios, la autoridad desechará el recurso; si no senala el acto Impugnado, 

lo tendrá por no presentado y si no ofrece probanzas o expone los hechos, 

el promovente perderá el derecho a sellalar los hechos y no tendrán por no 

ofrecidas las pruebas (articulo 122 CFF). 

• Adicionalmente, el promovente deberá acompanar al escrito en comento, 

los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe en nombre de 

otra persona fislca o moral, el documento en el que conste el acto o 

resolución impugnado y la constancia de notificación del acto o resolución 

impugnado, salvo cuando declare bajo protesta de decir verdad, que no la 

recibió; además de las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen 

pericial en su caso. 

5. Pruebas. 

En los recursos administrativos se admiten toda clase de pruebas, excepto la 

testimonial y la de confesión de las autoridades mediante la absolución de 

posiciones. No se incluye dentro de la prohibición la petición de Informes a las 

autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de 

documentos agregados a ellos (articulo 130 CFF). 

6. Improcedencia y sobreseimiento del recurso (articulas 124 )'. 124 ·A CFF). · 

Es Improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos quo 

no afecten el interés jurldico del recurrente: que sean resoluciones dictadas en 

recurso administrativo o en cumplimiento de éstas o de sentencias: que hayan 

sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; que 

se hayan consentido en virtud de no haberse interpuesto el recurso en el tiempo 

concedido para tal efecto: que sean conexos a otro que haya sido impugnado por 

medio de algún recurso o medio de defensa diferente; cuando no se expresó 

agravio alguno; si son revocados los actos por la autoridad: que hayan sido 

dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución 
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dicho procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que resuelve 

un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o; que sean resoluciones 

dictadas por autoridades extranjeras que determinen Impuestos y sus accesorios 

cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales 

mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en los tratados Internacionales sobre 

asistencia mutua en el cobro en los que México sea parte. 

El sobreseimiento, en cambio, procede en las siguientes hipótesis: cuando el 

promovente se desista expresamente del recurso: cuando durante el 

procedimiento en el cual se substancie. el recurso administrativo sobrevenga 

alguna de las causas de improcedencia antes comentadas: cuando de las 

constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no 

existe al acto o la resolución impugnada y; cuando hayan cesado los efectos del 

acto o resolución controvertidos. 

7. La resolución. Efectos, término y contenido (articulos 131, 132y133 CFF). 

La resolución que ponga fin al recurso podrá: 

l. Desecharlo por Improcedente, tenerlo por no Interpuesto o sobreseerlo en 

su caso. 

11. Confirmar el acto impugnado. 

111. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva 

resolución. 

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado. 

V. Modificar el acto Impugnado o dictar uno nuevo que lo susl'tuya, cuando el 

recurso Interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. 
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La autoridad tiene tres meses a más tardar, para dictar y notificar dicha resolución, 

a partir de la fecha en que se Interpuso el recurso. El silencio de la autoridad 

significará que se ha confirmado el acto Impugnado. Ante esta circunstancia el 

recurrente podrá decidir entre esperar la resolución expresa o Impugnar en 

cualquier tiempo la confirmación fleta. 

Simultáneamente, la autoridad deberá emitir su resolución fundándola en derecho 

y examinando todos los agravios hechos valer por el recurrente, aunque cuando 

uno de éstos sea suficiente para desvirtuar la validez del acto Impugnado, bastará 

con el examen de dicho punto. 

Asimismo, la autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 

preceptos considerados violados, examinando en conjunto los agravios, los 

razonamientos del recurrente y los hechos expuestos; pudiendo revocar los actos 

administrativos cuando advierta una Ilegalidad manifiesta y los agravios sean 

suficientes, pero deberá motivar cuidadosamente su actuación. La resolución debe 

señalar con claridad los actos o la parte de éstos que se modifiquen. 

Sin perjuicio de lo anterior, no podrán revocarse o modificarse los actos 

administrativos en la parte no Impugnada por le recurrente. 

O) Impugnación de notificaciones (artlculo 129 CFF). 

Cuando se alegue que un acto no fue notificado a los lnteresad•JS o que lo fue 

ilegalmente, y se trate de un acto impugnable mediante el recurso de revocación, 

deben atenderse las reglas siguientes: 

l. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la Impugnación de la 

notificación se hará valer a través del recurso administrativo procedente 

contra dicho acto, manifestando la t:cha en la que lo conoció. 
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11. SI el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento 

Interponiendo el recurso administrativo ante Ja autoridad fiscal competente 

para notificar dicho acto. La citada autoridad Je dará a conocer el acto junto 

con la notificación que del mismo se hubiera practicado, para Jo cual el 

particular se~alará en el escrito de Interposición, el domicilio en el que 

deberá notificársela y la persona autorizada para tal efecto, de Jo contrario, 

la autoridad dará a conocer el acto y Ja notificación por estrados. 

El particular entonces tendrá cuarenta y cinco dlas a partir del dla siguiente 

en que Ja autoridad se Jos haya dado a conocer, para ampliar su recurso, 

Impugnando el acto y su notificación. o sólo Ja notificación. 

111. La autoridad competente para resolver el recurso adminlslrativo estudlarn 

Jos agravios expresados contra Ja notificación, previamente el examen de Ju 

Impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo. 

IV. SI se resuelve que no hubo notificación, o que fue Ilegal, tendrá el 

recurrente desde Ja fecha que manifestó tener conocimiento o en que se Jo 

dio a conocer conforme a Ja fracción JI, quedando sin efectos todo Jo 

actuado en base a aquélla y procederá al estudio de Ja Impugnación que en 

su caso hubiese formulado en contra de dicho acto. 

SI Ja resolución determina que el acto fue notificado legalmente y . 

consecuentemente, la Impugnación del acto se formuló 

extemporáneamente, el recurso será desechado. 

En Jos supuestos de actos reg~Jados por otras leyes federales, Ja 

Impugnación de Ja notificación efectuada por autoridades fiscales se haril 

mediante el recurso administrativo previsto en dichos ordenamientos, 

siguiendo Jos mismos lineamientos anotados con anterioridad. 

·• 
E) Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

El juicio contencioso administrativo se encuentra regulado en el Titulo VI del 

Código Fiscal de la Federación, artlculos 197 a 263. 
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Los juicios que se promuevan ante esta autoridad jurisdiccional, se rigen por las 

disposiciones del Titulo anotado, sin perjuicio de lo establecido en los diversos 

tratados Internacionales en los que México sea parte, aplicándose supletoriamente 

el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo que no contravenga al Código 

Fiscal de la Federación. 

1. Asuntos de su conocimiento. 

Listados los asuntos de su competencia en el articulo 11 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), podemos 

sintetizarlos en los siguientes términos: 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conoce de los juicios 

Interpuestos contra sentencias definitivas ubicadas bajo los rubros enunciados a 

continuación: 

1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales 

autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se liquide o 

se den las bases para tal fin. 

11. Las que nieguen la devolución de un pago Indebido al Estado o procedente de 

conformidad con las leyes fiscales. 

111. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. 

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto a los referidos. 

V.- Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que 

concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de 

la Armada Nacional o de sus familiares o derecho habientes y las que establezcan 

obligaciones a cargo de las mismas personas. 

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario 

federal o al ISSSTE. 

VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obrau 

públicas de la Administración Pública Federal Centralizada. 
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VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra seNldores públicos 

de la Federación, del Distrito Federal o de sus organismos descentralizados 

respectivos, asl como en contra de los particulares Involucrado. 

IX. Las que requieran el pago de garantlas a favor de la Federación, el Distrito 

Federal, los estados y los municipios y sus organismos descentralizados. 

X. Las que se dicten negando a los particulares la Indemnización por 

responsabilidad de servidores públicos. 

XI. Las que traten las materias señaladas en el articulo 94 de la Ley de Comercio 

Exterior. 

XII. Las que Impongan sanciones administrativas a los servidores públicos. 

XIII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 

procedimiento administrativo, instancia o expediente, en términos de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

XIV. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones 

que se Indican en las demás fracciones de este articulo. 

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal. 

Las resoluciones se consideraran definitivas cuando no admitan recurso 

administrativo o cuando la interposición de este sea optativa. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que 

promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones 

administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean 

de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia. 

También conocerá de los juicios que se promuevan contra una resolución negativa 

ficta y de los juicios que se promuevan en contra de la negativa de la autoridad a 

expedir la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando 

ésta se encuentre prevista por la ley respectiva. 
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No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en 

los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o 

anotación ante autoridad administrativa. 

2. Distribución de competencias. 

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se Integra por una Sala 

Superior y por Salas Regionales. 

De conformidad con el articulo 12 de la Ley Orgánica del citado, la Sala Superior 

se compone de once magistrados especialmente nombrados para Integrarla, de 

entre los cuales eligen al Presidente del Tribunal. Esta Sala actúa en Pleno o en 

dos Secciones. El Pleno se compone de los magistrados de la Sala Superior y del 

Presidente del Tribunal. 

Tanto el Pleno, como la Sala Superior y las Salas Regionales, atienden 

determinadas materias, de acuerdo a la distribución prevista en su Ley Orgánica, 

sin embargo, sólo analizaremos las facultades relativas al juicio contencioso 

administrativo y en particular, las que recaigan sobre resolución de controversias 

por aplicación de tratados para evitar la doble contribución firmados por el Estado 

mexicano: 

Las Salas Regionales, conocen de los jui~los señalados en el articulo 11, antes 

apuntados, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las 

Secciones de la Sala Superior, de los cuales se encargarán de la instrucción. 

Por lo anterior, es necesario conocer las cuestiones encomendadas 

exclusivamente, tanto al Pleno como a la Sala Superior. 

a. Es competencia del Pleno: 
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"Articulo 16 .... 

V. Resolver por atracción los juicios con ~aracterlsticas especiales, en los casos 

establecidos por el articulo 239-a, fracción 1, Inciso b), del CFF, asl como los 

supuestos del articulo 20 de esta ley, cuando, a petición de la Sección respectiva, 

lo considere conveniente. 

XIV. Las demás que establezcan las leyes". 

b. Compele a las Secciones de la Sala Superior (articulo 20 LOTFJFA): 

" ... l. Resolver los juicios en los casos siguientes: 

a) Los que traten las materias señaladas en el articulo 94 de la ley de comercio 

exterior, a excepción de los actos de aplicación de las cuotas compensatorias. 

b) En los que la resolución Impugnada se encuentre fundada en un tratado o 

acuerdo Internacional para evitar la doble tributación o en materia 

comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como 

concepto de Impugnación que no se hubiera aplicado en su favor alguno de los 

referidos tratados o acuerdos. 

c) Resolver por atracción los juicios con caracterlsticas especiales, en los casos 

establecidos por el articulo 239-a, fracción 1, inciso a), del Código Fiscal de la 

Federación . 

... VI. Las demás que establezcan las leyes". 

c. Conclusión. 

De lo expuesto, destaca que las resoluciones Impugnadas ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la aplicación de un tratado o 

acuerdo Internacional para evitar la doble contribución, r.on nsuellas por la 

Sala Superior o en su caso por el Pleno, si la Sección asl lo considerara 

conveniente. 
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3. Las partes en el juicio. 

Según lo dispuesto en el numeral 198 del Código Fiscal de la Federación, sori 

partes en el juicio contencioso administrativo: 

El demandante (sólo puede comparecer un demandante, salvo en la 

impugnación de resoluciones conexas, siempre y cuando se nombre un 

representante común). 

11. Los demandados (la autoridad que dictó la resolución impugnada o el 

particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida 

la autoridad administrativa). 

111. El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 

Procuradurla General de la República o Procuradurla General de Justicia 

del Distrito Federal de la que dependa la autoridad demandada. 

IV. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante. 

4. Improcedencia y Sobreseimiento (artlcufos 202 y 203 CFF). 

a. Improcedencia. 

Resulta Improcedente el juicio, al presentarse alguna de las causales, casos o 

actos descritos a continuación: 

Cuando no se afecten los intereses jurldicos del demandante; cuando dicha 

impugnación no corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; que se trate de actos que hayan sido materia de otra resolución del 

Tribunal, si hay identidad de partes y de acto impugnado; de actos consentidos 

entendiéndose por tal, que no se interpuso el medio de defensa de las leyes 

correspondientes o el juicio ante el Tribunal en el plazo legal; que se trate de actos 

materia de un recurso administrativo o juicio ante el Tribunal pendientes de 
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resolverse; que el acto puede impugnar~e por algún otro medio de defensa, 

excepto si es optativo; actos conexos a otro que haya sido impugnado por medio 

de algún recurso o medio de defensa diferente; que haya sido Impugnado en algún 

procedimiento judicial; contra ordenamientos hatero aplicativos, no aplicados 

concretamente al particular; cuando no se hagan valer conceptos de Impugnación; 

que de constancias aparezca que no existe el acto reclamado y en las demás 

hipótesis previstas en las leyes fiscales. 

Como punto y aparte debo comentar que de conformidad con el texto de la 

fracción XV del articulo 202 del Código en comento, es Improcedente el juicio 

contencioso administrativo, contra actos que hayan sido dictados por la 

autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de controversias 

previsto en un tratado para evitar la doble contribución, si dicho 

procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un 

recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

De las prescripciones analizadas previamente, se desprenden varias reglas: 

1. Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados 

para evitar la doble contribución de los que México es parte, son optativos y 

podrán ser solicitados por el interesado con anterioridad o posterioridad a la 

resolución de los medios de defensa previstos por el Código Fiscal. 

2. Dichos procedimientos son improcedentes contra las resoluciones que ponen 

fin al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

3. Tanto el recurso de revocación como el juicio contencioso administrativo federal 

son improcedentes contra actos dictados por la autoridad administrativa en un 

procedimiento de solución de controversias previsto en los tratados para evitar la 
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doble contribución, si este procedimiento se inició con posterioridad a la resolución 

de un recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

b. Sobreseimiento. 

Si el demandante se desiste de sus pretensiones; si durante el juicio aparece o 

sobreviene alguna causa de improcedencia; si el demandante muere durante el 

juicio y su pretensión es Intransmisible o con su fallecimiento deja sin materia el 

juicio; si la autoridad demandada deja sin efectos el acto Impugnado o se presenta 

alguna circunstancia que por disposición legal impida la resolución del fondo del 

asunto, procede el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo (articulo 

203 CFF). 

5. Etapas procedimentales. 

a. La demanda. 

El procedimiento del juicio contencioso administrativo Inicia con la presentación de 

la demanda (por escrito) ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta 

y cinco dlas siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la 

resolución impugnada. También podrá enviarse por correo certificado con acuse 

de recibo si el demandante tiene su domicilio fuera de la población donde esté la 

sede de la Sala o si ésta se encuentra en el Distrito Federal y el domicilio fuera de 

él (articulo 207 CFF). 

Las autoridades en cambio, podrán presentar la demanda dentro dl3 los cinco años 

siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución, cua11do se pida la 

modificación o nulidad de un acto favorable al particular o en cualquier tiempo si 

produjo efectos de tracto sucesivo, sin que exceda de cinco años a partir del 

último efecto. 
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La demanda, debe Incluir (articulo 208 CFF): 

El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en el sitio de 

la sede de la Sala Regional competente; la resolución que se Impugna; la 

autoridad (es) demandada (s) o el nombre y domicilio del particular demandado 

por la autoridad en su caso; la narración de los hechos; las pruebas ofrecidas; los 

conceptos de impugnación; el nombre y domicilio del tercero interosado cuando lo 

haya y el objeto de la demanda, lo que se pida. 

La ausencia de precisión del acto impugnado y de los conceptos de Impugnación, 

ameritan el desechamiento de la demanda por improcedente; en tanto que en los 

demás casos, ante su omisión, el magistra~o Instructor apercibirá a las partes para 

que en caso de no subsanarlos en el término de cinco dlas, so tendrá por no 

presentada la demanda o por no ofrecidas las probanzas si es el caso. 

El demandante debe adjuntar a su escrito de demanda: una copla de la demanda 

y anexos para cada una de las partes; el documento que acredite su personalidad; 

las constancias del acto impugnado y su notificación (si no hubo o se hizo por 

correo, se precisará dicha circunstancia); el cuestionario o interrogatorio 

respectivos para el desahogo de las pruebas pericial y testimonial, asl como las 

documentales ofrecidas (articulo 209 CFF). 

b. La contestación. 

Como todo procedimiento jurisdiccional, u~a vez admitida la demanda, se correrá 

traslado a los demandados para que le den contestación en el término de cuarenta 

y cinco dias a partir de aquél en que surta efectos el emplazamiento. Con la 

contestación, el actor puede ampliar su demanda, escrito que a &u vez debe ser 

contestado por el demandado en el plazo de veinte dlas a partir de aquél en que 

surta efectos la notificación del acuerdo que admita la ampliación. SI no se 
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produce contestación o ésta no hace referencia a todos los hechos, se tendrán 

como ciertos los Imputados directamente al demandado. 

El término para la contestación corre Individualmente a cada demandado si fuesen 

varios, asl mismo, oficiosamente se correrá traslado a las autoridades que deban 

ser parte del juicio aun cuando no hayan sido señaladas como tales por el actor. 

El (los) demandado (s) al dar contestación a la demanda Instaurada en su contra y 

en la contestación a la ampliación de la demanda, expresará: 

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento que haya lugar: las 

consideraciones que a su juicio Impidan se emita decisión en cuanto al fondo o 

demuestren que se ha extinguido el derecho del actor; hará referencia a cada uno 

de Jos hechos imputados por el actor expresamente, ya sea negándolos, 

afirmándolos o expresando que los Ignora por no ser propios; precisará los · 

argumentos que desde su punto de vista desvirtúan los conceptos de Impugnación 

y ofrecerá las pruebas de su parte (articulo 213 CFF). 

Anexos al escrito de contestación a la demanda o a la ampliación respectiva, el 

demandado debe exhibir: 

Copias de su escrito y de los documentos adjuntos, en número suficiente para el 

demandante y el tercero si lo hubiera; el documento que acredite su personalidad; 

el cuestionario que debe desahogar el perito; en su caso, la ampliación del 

cuestionarlo para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante, asl como 

las pruebas documentales ofrecidas (articulo 214 CFF). 

c. Las pruebas. 
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Son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades 

mediante absolución de posiciones y la petición Informes, salvo que se limiten a 

hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades. 

d. Resolución. 

Diez dlas después de que haya concluido la substanciación del juicio y no existiere 

ninguna cuestión pendiente que Impida su resolución, notificará a las partes por· 

lista, para que dentro del término de cinco dias formulen alegatos por escrito. Una 

vez transcurrido dicho plazo, se cerrará la Instrucción con o sin ellos, debiendo 

dictarse la sentencia respectiva, dentro de los sesenta dlas siguientes. 

Los efectos de Ja sentencia definitiva pueden ser: 

•!• Reconocer la validez de la resolución o acto Impugnados. 

•!• Declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya en términos llanos o para 

determinados efectos, debiendo precisarse con claridad en este último caso, la 

forma y términos en que la autoridad debe cumplirla. 

•!• Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de 

una obligación, asi como declarar la nulidad de Ja resolución Impugnada. 

e. Recursos Internos. 

Dentro del juicio contencioso, existen ade¡nás diversos recursos regulados en el 

Código Fiscal de la Federación, a saber: 

•!• La reclamación (para el particular). 

Procedente en contra de las resoluciones del magistrado ln~tructor que admitan, 

desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación 

de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio 

o aquéllas que admitan o rechacen la intervención de un tercero. Su interposición 
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se verifica ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los quince dlas siguientes 

a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate (articule• 242 CFF). 

•:• La revisión (para la autoridad). 

Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen 

sobreseimientos y las sentencias definitivas, pueden Impugnarse por la autoridad 

a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurldlca, 

Interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que 

presente ante ésta, dentro de los quince dlas siguientes al dla en que surta 

efectos su notificación, en las hipótesis autorizadas en el articulo 248 del Código 

Fiscal de la Federación. 

F) El Juicio de amparo. 

El amparo en materia adminlstrativa241 encuentra su fundamento en la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, articules 103, fracción 1 y 

107, fracciones 111, IV y V. 

Constituye "el control de la acción administrativa por parte de órganos judiciales, 

donde mediante la tutela de las garanllas individuales, obliga a la administración 

pública para que obre de conformidad con la ley c1Jand11 ha afectado 

indebidamente los intereses particulares del gobernado"242• 

Dado que en el Capitulo de garantlas individuales, la Carta Magna incluye los 

principios que debe observar todo acto de autoridad y los requisitos 

constitucionales del acto y procedimiento administrativos, cuando no son 

w Preferimos llamarle amparo administratÍ\·o y no amparo fiscal, en razón de t¡ue las resoluciones 
impugnables, inclusive las derivadas de la aplicación de 1111 tratado internacional en 11111eriíl fiscal, siempre 
eroviencn ya de autoridades de la administración pUblica o ya pertenecientes a 1ribunales administrativos. 
·" MARTINEZ MORALES, Rafael. "Derecho Adminislrnli\'o". México, 1999; p.p. 340 - 361, 
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observados por la administración pública, el gobernado puede solicitar a la 

autoridad judicial el amparo y protección de la justicia federal. 

Para Intentar la vla de amparo, deben agotarse previamente los medios de 

defensa vistos anteriormente: recurso administrativo (si es obligatorio) y el juicio 

contencioso administrativo, esto es, satisfacer el principio de definitividad. No 

obstante, existe una excepción, prevista en el articulo 107 constitucional fracción 

IV, la cual establece la procedencia del amparo administrativo (Incluido el fiscal) 

contra resoluciones que causen agravio 'no reparable mediante algún recurso, 

juicio o medio de defensa legal, no siendo necesario agotarlos, cuando la ley que 

los establezca exija para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores 

requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el mismo efecto. 

El juicio de amparo como medio de Impugnación contra resoluciones resultantes 

de la aplicación de la ley fiscal, incluidos los convenios en materia de doble 

contribución, está previsto en los artlculos 114, fracción 1 (ante los Jueces de 

Distrito, contra tratados internacionales que por su entrada en vigor o con motivo 

del primer acto de aplicación cause perjuicios al quejoso) y 158 (ante los 

Tribunales Colegiados de Circuito, contra sentencias definitivas, laudos o 

resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribun3les judiciales, 

administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso 

ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación 

se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte a las defensas 

del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y por violaciones cometidas en las 

propias sentencias, laudos o resoluciones indicados) de la Loy de Amparo, 

reglamentaria de los articules 103 y 107 constitucionales. 

En el juicio ante los Jueces de Distrito, llamado también amparo Indirecto o 

biinstancial, procede el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito 

en turno, excepto, cuando habiéndose impugnado un tratado internacional por 

estimársela directamente vlolatorio de la Constitución (como lo puede ser un 



convenio fiscal en materia de doble cqntribución), subsiste en el recurso el 

problema de constitucionalidad, conociendo de aquél la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (articulo 107, fracción VIII, inciso c de la Carta Federal). 

Para terminar, es preciso recordar que la autoridad administrativa goza del recurso 

de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito (que no es el mismo del 

amparo Indirecto) para el efecto de impugnar las resoluciones definitivas 

emanadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que por su 

parte, el particular puede Interponer juicio de amparo directo on contra de la 

misma resolución definitiva. SI el particular Interpusiera amparo clirecto contra la 

misma resolución o sentencia Impugnada mediante el recurso de revisión, el 

Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del amparo, resolverá el recurso, en la 

misma sesión que decida el juicio de garantias (articulo 249 CFF). 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Contribuciones, son las prestaciones en dinero o en especie que el · 

Estado exige en ejercicio de su poder de Imperio con el objeto de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines. Encuentran su fundamento en la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos,. articulo 31, fracción IV, al establecer la 

obligación de los mexicanos, extensiva a extranjeros en ciertos supuestos, de 

contribuir para los gastos públicos asl de la Federación como del Distrito Federal, 

del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes. Esta Idea se complementa con lo dispuesto en el articulo 73, 

fracción VII del mismo cuerpo normativo, al facultar al Congreso de la Unión para 

establecer las contribuciones necesarias a fin de cubrir el presupuesto. 

SEGUNDA. Las contribuciones, asf como los demás ingresos que puede percibir 

el Estado, deben observar los principios rectores fundamentales en materia fiscal: 

legalidad, proporcionalidad y equidad. Se clasifican en: Impuestos, aportaciones 

de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. 

TERCERA. Existe doble contribución en términos generales, cuando las mismas 

personas o bienes son gravados dos o más veces por concepto análogo, en el 

mismo periodo de tiempo, por parte de dos o más sujetos con poder tributario, es 

decir, sujetos activos de la tributación. 

CUARTA. Por su parte, habrá doble contribución Internacional, en palabras do 

Ottmar Bülher, en sentido amplio -o económico- cuando el mismo o semejante 

impuesto es percibido por varios Estados en virtud de un mismo presupuesto de 

hecho y para un mismo periodo de tiempo. Cuando se añade "de la misma 

persona" (identidad de sujeto) se obtiene el concepto en sentido estricto. 
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QUINTA. La contraposición de los criterios de vinculación adoptados por dos 

Estados, asl como la diferencia en la forma de determinar la basll imponible, son 

causas por las que se puede producir el fenómeno de la doble contribución 

internacional. Las circunstancias presentes son: a) Dos o más autoridades fiscales 

diferentes, dos soberanlas fiscales. "Varios Estados", sujetos activos principales; 

b) El mismo o semejante impuesto es percibido por varios Estados; c) Un mismo 

presupuesto de hecho imponible; d) Un mismo periodo; e) Un mismo lapso de 

causación y; f) Identidad de sujetos pasivos. 

SEXTA. Los elementos de la doble contribución internacional son: 

El sujeto activo principal, son los estados soberanos; el sujeto pasivo, puede 

ser una persona flslca o moral, sujeta a las leyes de dos o más estados 

soberanos, en virtud de los criterios de vinculación aplicados en cada uno de ellos, 

por encontrarse en el presupuesto de hecho imponible y actualizarse el hecho 

generador; el objeto, debe estar gravado por dos entes soberanos, entendido 

aquél como el conjunto de elementos del presupuesto de hecho (también llamado 

hecho imponible) excluyendo sus aspectos subjetivos; en cuanto a la base, debido 

a que cada pals determina los factores para obtenerla (por ejemplo, ingresos y 

deducciones, en el Impuesto sobre la renta) y a que en la comunidad internacional 

existe una amplia variedad de unidades monetarias, no podemos hablar de una · 

sola base, siempre habrá disparidad en el resultado obtenido y además, será 

necesaria una conversión al tipo de cambio correspondiente. Es decir, si bien el 

objeto de la contribución es el mismo, la ~ase gravable (cantidad) no es idéntica, 

sólo equiparable mediante conversión; por su parte, las tasas o tarifas aplicables, 

son establecidas internamente por cada pals, excepto en el caso de que en un 

tratado para evitar la doble contribución, para ciertos supuestos especificas, se fije 

una misma para los estados firmantes o se concedan reducciones impositivas, de 

común acuerdo entre éstos. De tal manera, en el fenómeno de la doble 

contribución internacional, puede o no tratarse de una misma tasa o tarifa; 
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finalmente, tenemos que el periodo de causaclón, es Idéntico para el hecho 

imponible gravado por dos o más entes soberanos simultáneamente. 

SÉPTIMA. Los sistemas para evitar la dob.le contribución internacional, se dividen 

en unilaterales, cuando son adoptados en la legislación interna por cada ente 

soberano; los convencionales, a través de convenios bilaterales o multilaterales 

celebrados entre Estados; y el de la unificación de criterios internacionales. 

Dentro de los métodos unilaterales, se distinguen dos grupos: 

• Métodos que atenúan la doble contribución: 

Método de deducción: El impuesto pagado en el extranjero se considera como 

un gasto deducible de la renta global gravable de la persona o entidad en el 

Estado en el cual es residente. 

Método de tipo Impositivo especial: Impone sobre los Ingresos percibidos de 

fuente de riqueza ubicada en el extranjero, tasas o tipos inferiores a los aplicables 

sobre los ingresos de origen nacional. 

• Métodos que evitan la doble contribució
0

n internacional: 

Método de Imputación o crédito: Aquél mediante el cual el Estado de residencia 

grava la totalidad de la renta mundial, pero imputa o deduce los impuestos 

pagados en el extranjero de la cuota resultante, se conoce como sistema de '!ax 

credit". Este método es recogido por la legislación mexicana en su modalidad 

"ordinaria", dando como efecto que sólo será acreditable el Impuesto extranjero 

en la medida que no exceda del Impuesto que corresponda pagar sobre esos 

ingresos en México. 

Método de exención: Es aquél por el cual el Estado de residencia renuncia a 

gravar las rentas procedentes del pals de la fuente, es decir, excluye de la base 

imponible las rentas que sus residentes obtienen en el extranjero. 

Por otro lado, los métodos que pueden Incluirse y adoptarse a través de 

convenios fiscales, de acuerdo a la teorla de Dalimier, son: 
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• La· deducción, es un procedimiento que consiste en que cada uno de los 

paises (generalmente el pais donde se ubica la fuente de riqueza y el pais 

donde reside el perceptor de la misma), liquide el impuesto según su 

legislación Interna, pero uno de los dos paises, deducirá del impuesto que alli 

debiera pagarse, la cantidad satisfecha en el otro pais por la misma materia 

Imponible. El pais que efectuará la deducción debe ser designado en el 

convenio, que en general, se decidirá porque la deducción la realice el pais de 

residencia del receptor. Este método recae en la base gravable de la 

contribución. 

• La división del producto, consiste en que mediante un tratado se establezca 

que únicamente uno de los Estados percibirá el impuesto, pero luego la 

cantidad cobrada será repartida con el país en el que la renta o el sujeto 

obligado se encuentren en determinada relación. 

Este sistema representa gran complicación debido a que requiere de una 

colaboración muy estrecha entre las administradoras fiscales de los paises 

contratantes. Apreciamos que este método implica directamente al resultado de 

la contribución, es decir, una vez determinado el sujeto activo principal 

facultado para exigir el pago de la contribución y una vez efectuado éste, el 

producto recaudado será distribuido entre los Estados contratantes del 

convenio fiscal. 

• Reparto de la materia Imponible. Mediante este método, realizable sólo a 

través de convenio fiscal, la imposición de un bien o producto se atribuye a 

titulo exclusivo, a aquél de los Estados con el cual el contribuyente se 

encuentra en una determinada situación, comprometiéndose por su parte el 

otro Estado, a abstenerse de toda acción fiscal sobre dicho objeto. Existe una 

inhibición de uno de los estados, a ejercitar cualquier acción fiscal referente a 

un hecho imponible determinado. 

OCTAVA. La idea de una Unión Europea, no es propia y exclusiva del siglo XX, ya 

en siglos anteriores, inclusive en la Edad Media, comenzaba a cultivarse un ideal 
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de unidad entre los pueblos de la reglón. Pensadores, filósofos, polltlcos, altos 

jerarcas eclesiásticos, escritores y gente común, manifestaron el sentimiento 

recurrente de la necesidad de una unidad europea, capaz de reforzar sus vlnculos 

históricos, pollticos y económicos, pero sobre todo, que favoreciera a una paz 

duradera y una estabilidad social siempre anheladas, aunque en muchas 

ocasiones ausentes, debido a los constantes conflictos bélicos surgidos en aquél 

continente por muy diversas causas. 

NOVENA. La Unión Europea, es una entidad polltlca, que descansó sobre las tres 

Comunidades Europeas hasta julio de 2002 (Comunidad Europea, Comunidad 

Europea del Carbón y del Acero y Comunidad Europea de la Energla Atómica) 

construidas convencionalmente por Quince Estados europeos, que responden a 

sus aspiraciones y objetivos tanto particulares como comunitarios; y sobre los dos 

pilares de cooperación lntergubernamental: la Politlca Exterior y de Seguridad 

· Común y la Cooperación en Asuntos de Justicia e interior. 

DÉCIMA. El desarrollo de las relaciones entre la Comunidad Europea, 

anteriormente Comunidad Económica Europea, y México, puede dividirse en tres 

etapas: 

1 ª.- Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, con la presentación de 

credenciales del Embajador mexicano Primo Villa Michel ante la Comunidad 

Económica Europea, el 14 de marzo de 1961 , hasta la firma del primer Acuerdo de 

Cooperación, el 15 de julio de 1975. 

2ª.- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación, el 1 de novlembm 

de 1975, hasta el 26 de abril de 1991, fecha en la que i;e firmó un segundci 

Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y México. 

3ª.- Aún en curso, empezó el 2 de mayo de 1995, con la Declaración Conjunta 

Solemne en la que se manifiesta la intención de negociar un tercer acuerdo marco 

de cooperación, para culminar con la firma del Acuerdo de Asociar.Ión Económica, 
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Concertación Polltlca y Cooperación, el 8 de diciembre de 1997. 

DECIMOPRIMERA. Los tratados Internacionales en materia fiscal pueden 

catalogarse en dos rubros: 

• Los que celebran los Estados en materia arancelaria, precisamente con 

propósitos de integración económica en cualquiera de sus momentos: zona de 

libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica. 

• Los tratados, convenciones o acuerdos para evitar la doble contribución 

internacional y la evasión fiscal o para el intercambio de lnfonmación fiscal. 

DECIMOSEGUNDA. Atendiendo al concepto brindado por Javier Moreno Padilla, · 

un convenio para evitar la doble contribución internacional, es aquel conjunto de 

normas que se rigen por el derecho internacional tendientes a la regulación entre 

las partes contratantes con el fin de equilibrar los sistemas fiscales nacionales 

adaptando criterios de tributación bien definidos que eviten una carga fiscal 

excesiva imputable a un mismo periodo de tiempo, sobre una misma materia 

gravable de un mismo titular; sin que se afecte la aplicación de los demás 

impuestos nacionales de los suscritos. 

DECIMOTERCERA. Podemos decir que el Impuesto sobre la Renta es una 

contribución por definición legal, distinta de las aportaciones de seguridad social, 

las contribuciones de mejoras y los derechos: del tipo directo y personal; creada 

mediante ley, en ejercicio de la facultad constitucional a cargo del Poder· 

Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos para imponer las necesarias a fin de 

cubrir el presupuesto (naturaleza federal); que obliga a su pago a las personas 

flsicas y morales residentes en México. por todos sus ingresos obtenidos, a 

aquéllas residentes en el extranjero con establecimiento perman3nte en el pals 
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por los ingresos atribuibles a éste, asl como a aquéllas· no residentes por los 

Ingresos percibidos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional; tomando 

como base Impositiva la utilidad obtenida, a la tasa o tarifa aplicables según las 

caracterlstlcas especiales del contribuyente y de la activldaC: económica gravada; 

con un periodo de causación que por regla general es anual. 

DECIMOCUARTA. La nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 

1 de enero de 2002, regula en su Titulo IV, los diversos supuestos de causación 

de las personas flsicas, previendo las disposiciones aplicables en general y 

aquéllas relativas a sus particularidades. 

Los rubros ubicados en este ordenamiento que a su vez coinciden con los 

previstos en los tratados celebrados por el Estado mexicano pam evitar la doble 

contribución con los paises miembros de la Unión Europea, son: ingresos por 

salarios y en general por la prestación de u servicio personal subordinado 

{trabajos dependientes); ingresos por actividades empresariales y profesionales 

{trabajos independientes); ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles; ingresos por enajenación y adquisición 

de bienes; ingresos por intereses e ingresos por dividendos. 

DECIMOQUINTA. La Ley del Impuesto. sobre la Renta, apoyada en ciertos 

conceptos del Código Fiscal de la Federación, da tratamiento a la doble 

contribución internacional de dicho gravamen, permitiendo a su:; residentes, el 

acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero hasta un monto que no 

exceda el impuesto que por el mismo Ingreso debiera pagarse en México, l' 

estableciendo los requisitos necesarios para aplicar los beneficios contenidos en 

los tratados relativos. El acreditamiento debe efectuarse en la declaración anual 

del contribuyente. Igualmente, define en el Titulo V, los criterios a seguir en el 
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caso de residentes en el extranjero con fuente de riqueza ubicada en territorio 

nacional. 

DECIMOSEXTA. Actualmente se encuentran en vigor doce convenios en materia 

de doble contribución Internacional, signados entre los Estados Unidos Mexicanos 

y paises miembros de la Comunidad Europea, a saber: Alemania, Bélgica, 

Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Paises Bajos, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. Asimismo, un Acuerdo 

de Asociación firmado en 1997 entre la Comunidad Europe2 y sus paises 

miembros por una parte y nuestro pals por otra. Este último, reconoce la 

existencia de convenios del tipo que se estudia, y autoriza una excepción al 

principio de Trato de la Nación más Favorecida, respecto a su aplicación. 

DECIMOSÉPTIMA. Dentro del sistema jurldico mexicano, existen diversos 

ordenamientos que dan base a la celebración, interpretación y aplicación de los 

tratados internacionales, incluidos obviamente aquéllos en materia .de doble 

contribución. El más Importante es la Constitución Polltica, que establece entre 

otros aspectos, la facultad del Ejecutivo para celebrar tratados internacionales, 

que necesariamente deberán ser aprobados por el Senado para su entrada en· 

vigor; de igual forma, los ubica junto a la propia Constitución y a las leyes 

emanadas del Congreso de la Unión como Ley Suprema de toda la Unión. 

DECIMOOCTAVA. El derecho comunitario europeo clasifica en sus fuentes 

principales, a las escritas, dentro de las cuales se encuentran los acuerdos 

Internacionales de la Comunidad. En este sentido podemos hacer las siguientes 

observaciones: 

• Las Comunidades Europeas a lo largo de su historia, han s~scrito un gran 
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número de tratados Internacionales con paises terceros, con conjuntos de 

paises o con Organizaciones Internacionales, en virtud de la personalidad 

jurldlca otorgada por los Tratados constitutivos. 

• De conformidad con el Dictamen 1/75 del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas se entiende por "Acuerdo, todo comprJmiso adoptado 

por sujetos de Derecho Internacional que tenga fuerza vincula11te, sin Importar 

cuál sea su calificación formal". 

• También, este Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que el derecho fruto 

de un acuerdo internacional vincula a los Estados miembros tle igual manera. 

que a la Comunidad Europea.243 Por lo que las disposiciones de tal acuerdo 

forman parte del ordenamiento jurldico comunitario. 

• Es igualmente derecho comunitario el i;>erecho convencional derivado, esto es, 

los actos adoptados para la aplicación y ejecución de un acuerdo. 

• El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene competencia para 

interpretar los acuerdos internacionales en cuestión. La consulta que puedan 

solicitar los sujetos mencionados al Tribunal da Justicia, es facultativa, sin 

embargo, en el caso de que el dictamen emitido fuera ~in el sentido de quii 

existe contravención con los Tratados constitutivos, debe ser acatada 

directamente. 

• En lo relativo al Tratado de la Comunidad Europea, ésta puede por una parto 

celebrar acuerdos ordinarios, cuando lo prevean las dl~posiclones del 

Tratado con terceros Estados u organizaciones internacionales (articulo 228) y. 

por otra parte, puede celebrar acuerdos de asociación con torceros Estados 

u organizaciones internacionales (articulo 238), como lo es el firmado con 

México. 

DECIMONOVENA. Definitivamente encontramos ventajas an la regulación do 

ciertos rubros en los convenios analizados, comparativamente con las reglan 

m Sentencia "Kupícrbcrg" de 26 lle octubre de 1982. 
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existentes en la legislación Interna. Por ejemplo, mientras la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, Impone la obligación para quienes paguen intereses, de retener y 

enterar como pago provisional el impuesto, aplicando la tasa del 24 % sobre los 

Intereses pagados sin deducción alguna, si la tasa de Interés es menor al 10% 

anual y del 24% sobre el monto de los intereses que resulte de los 10 primerou 

puntos porcentuales de la tasa pactada, sin deducción alguna, cuando ésta seu 

mayor al 10% anual; la tasa aplicable en los convenios estudiados no supera e11 

ningún caso el 15% sobre el monto bruto de los intereses pagados. 

VIGÉSIMA. Los medios de solución de controversias suscitadas por la apllcacló11 

de los convenios de cuenta, son: 

El procedimiento amistoso o de mutuo acuerdo. Previsto en los propios 

tratados (los acuerdos firmados entre México y Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte e Irlanda, también prevén la sujeción a decisión ubitral ante lu 

Ineficiencia del procedimiento amistoso.). 

• Los medios de Impugnación considerados en las legislaciones nacionales do 

los paises contratantes. México por su parte, reglamenta el recurso 

administrativo de revocación, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. 

VtGESIMOPRIMERA. La celebración de tratados en materia de doble contribución 

Internacional, por parte del Ejecutivo Federal con aprobación del Senado, es un 

asunto que a simple vista no representa complejidad, sin embargo, si 

consideramos que por virtud de dichos instrumentos, pueden verse modificadas 

por ejemplo las tasas aplicables (elemento del Impuesto) a doterminados lngresoii 

en relación con las previstas en la legislación Interna, entonos, so está' alterandc1 

un elemento del impuesto en forma distinta a la prevista en la ley, es decir, 11 

través de un acuerdo internacional (no una Ley) y por autoridados diversas a lu 

autorizada (que es el Congreso de la Unión, o sea, Cámara de Diputados y deo 
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Senadores) para establecer contribuciones y modificar sus elementos. Es decir, 

hay una intromisión en las facultades que corresponden exclusivamente al 

Congreso Federal. De esta forma, se vulneran entonces la división de poderes y el 

principio de legalidad fiscal derivados de los artlculos 49 y 31 fracción IV, 

respectivamente, de la Norma Fundamental. 

Por otra parte, los tratados Implican ventajas para los contribuyentes, pero sólo 

para aquéllos bajo los supuestos previstos en los mismos, de forma que hay un 

trato preferencial para éstos en relación con el resto de los causantes en 

circunstancias similares pero que al no estar contemplados en los convenios, se 

rigen por Ja ley Interna, en este caso, la Ley del Impuesto sobre la Renta, situación 

que desde mi punto de vista, va contra el principio de equidad fiscal. 

Percibo que en ocasiones mas que un medio para evitar la doble contribución 

internacional, las convenciones bilaterales de mérito, constituyen Instrumentos 

mediante los cuales el gobierno mexicano ha pretendido atraer la Inversión 

extranjera directa, ofreciendo "seguridad jurldlca y beneficios fiscales" a los 

inversionistas residentes en el extranjero, principalmente en lo referente a 

intereses, regallas, dividendos o ganancias de capital, de fuentes ubicadas en 

territorio nacional; aún cuando ello pudiera representar una disminución en las 

arcas hacendarías mexicanas. 

En Jo tocante al tratamiento unilateral del fenómeno en cuestión, es decir, al 

proporcionado por la legislación Interna mexicana, éste es adecuado y suficiente 

para resolverlo; aunque desde Juego, los tratados Internacionales llenen la ventajE1 

de que a través de ellos, México obtiene una concesión reciproca para sus 

nacionales en forma "expresa" cuando los mismos realicen cierto tipo de 

actividades causantes del impuesto conforme a la ley de los Estados con los quE1 

los celebra. Asl, en tanto se observen los principios supremos constitucionales, los 

convenios para evitar la doble contribución, también pueden darle una solución 

acertada tal como las leyes expedidas por el Congreso de la Unión. 
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