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CAPITULO l 

INTRODUCCION 

Los graves problemas por los que atraviesa la Nación re
quieren de actitudes del Estado mexicano que acaben con vicios 

añejos y que enderecen el rumbo a fin de lograr la anhelada es

tabi 1izaci6n econ6mica. 

Es, sin lugar a dudas la inversi6n extranjera directa, 

uno de los medios para lograr csn estabilizaci6n, sin embargo, 

su efectividad radica no s6lo en esa inversiOn por sí misma, ya 

que también genera graves problemas y deterioros, sino su debido 

encauzamiento, a trav~s de los diferentes mecanismos juridicos 

de control y orientación que deben funcionar acorde a los inter~ 

ses nacionales. 

No cabe duda que una de las principales ventajas que repr~ 

senta este tipo de inversión es su contribuci6n a la recaudaci6n 

de ingresos de la Hacienda Pública, y una de las principales cau
sas de su manifestación es 1a pol1tica fiscal. 

Estas son razones más que suficientes para que e1 sistema 

jurídico mexicano encuadre en su contenido, la consecución de los 

objetivos antes mencionados. 
E1 presente trabajo se refiere a una política de control 

jurídico-fiscal sobre la inversi6n extranjera directa, basada en 

instrumentQs que si bien son de reciente creación, son producto 

de una vasta experiencia hist6rica, que configuran un sistema 

comp1ejo, con fallas y también con aciertos, pero que pierde su 

fuerza en una concepci6n individualista de los factores que in

f1uyen en la regulaci6n de 1a inversión extranjera directa. Es 

por esto, que tratarnos de vincu1ar en el estudio los principales 

ordenamientos y figuras que tienen que ver con la inversi6n ex

tranjera directa y su impacto fiscal, como una llamada de aten

ci6n para la visua1izaci6n de la regulaci6n jurídica en su con

junto, para así poder tomar medidas más acordes con la realidad 

y con las necesidades apremiantes en que estamos inmersos. 
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A través del desarrollo del trabajo se pretende ir anali

zando paso por paso ese mencionado control jur!dico-fiscal, des

de su análisis hist6rico, su concepci6n econ6mica y doctrinaria, 

su legis1aci6n coman, su posición en el sistema impositivo fede

ral, hasta su control administrativo en el &mbito común y tribu

tario. 

Podemos afirmar que los índices de evasión fiscal son muy 

altos, y que 1us sociedades extranjeras y las sociedades mexica

nas con inversión extranjera contribuyen a ello a través de mee~ 

nis~os que aparentan ser legales pero que en realidad ocultan su 

verdadero sentido, los casos y ej~mplos son muchos, en el traba

jo se mencionan sólo algunos de e1los. Tal vez la situación po

i1tica y económica de México contribuya a eiio, pero de ninguna 

manera esto es justificable, y ~ucho menos para estas sociedades 

cuya evasi6n represent~ un fuerte impacto a las finanzas nacion~ 

les, máxime cuando sabemos que uno de sus grandes beneficios, co 

mo ya se mencionó, es su ccntribuci6n fisca1, que puede compen

zar en buena medida la fuga de divisas, entre otros graves pro

biemas. 

Asi las cosas, es indudable que toda esta vast~si.ma infr~ 

estructura legal regula los supuestos que tienen que ver con la 

inversí6n extranjera directa, y no obstante los errores o lagu

nas que tiene,existc un sistema configurado por ei que ei Estado 

est& facultado para intervenir eficazmente en su control. Sin 

embargo, la clave del éxito del sistema radica, como todo siste

ma, en 1os hombres que lo aQ_l._ican, que no deben ser poseedores 

de un naciona1isrno ma1 entendido hacia e1 necesario inversionis

ta foráneo, sino que deben ser poseedores de un estricto apego 

al derecho, a la justicia y a1 respecto irrestricto a los dere

chos fundamentaies de ios gobernados. 



CAPITULO 2 

ASPECTOS BASICOS DE LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 

2.1 Breves Antecedentes de la Inversión Extranjera en México. 

El exponer el marco de referencia en torno a 1a inversión 

extranjera en nuestro pa!s, obliga a la visi6n retrospectiva de 

tres grandes periodos: el primero correspondiente al régimen por 

firista de 1876 a 1910, el segundo a la etapa posrevolucionaria 
de 1910 a 1970 y el tercero al periodo moderno de 1970 a 1982. 

2.1.1 Etapa del Porfiriato. 

La economía mundial atravesaba en esa época por la fase 

del capitalismo financiero, que equivale a la exportaciOn progra
mada de recursos monetarios y de su respaldo en tecnología, admi

nistración, etc., y todo aquello que garantice una 6ptima ínver

si6n. Igualmente los Estados Unidos inician (1870-1914) su indus 

trializaci6n y concomitante su prosperidad. 1 

Porfirio Diaz al asumir el mando (1876) del pa!s, se en
cuentra con una desarticulada econom!a, cuya responsabilidad re 

c&e en latifundistas criollos y extranjeros, e industriales de 
ambas nacionalidades, que ten!an el respaldo de una base indus-

tria1. Todos estos empresarios pasaban por una etapa pre-indus-

tria1, por lo que en un entorno de grandes y graves desproporci~ 

nes económicas, el r~gimen porfirista inició, si bien con pode

r~o politice resultante del triunfo militar, tambaleante en 
cuanto al rumbo de la econom~a, fincando sus anhe1os de sanear y 

evo1ucionar al pa1s, precisamente en base a la inversí6n de los 
capita1es extranjeros. En gran medida el entendimiento de la s~ 
tuaci6n actual de la inversiOn extranjera en México, debe basar
se en considerar su origen más re1evante dentro del contexto de 
este régimen. 

La iniciativa presidencial de fortaiecer una clase empre
sarial nativa, no tuvo suficiente respuesta. El entonces capi

tal exiguo y de reducido nG.mero de capitalistas nacionales, no 
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se decid1a a responder con su auxilio econ6mico al gobierno, mo~ 

trando con e1lo su actitud conformista, temerosa y de no acepta-

ci6n de riesgos. Ante este panorama, 1a Gnica alternativa via-

ble para aumentar la riqueza nacional, era promover la inmigra

ción de capital extranjero, esperando produjera incremento en la 

producción y activara la competencia entre los productores, en 

beneficio de los consumidores. 2 

El gobierno porfirista desde un principio se inclinO en 
favor de la afluencia del capital extranjero, ya que aseveraba, 

reiteradamente, que no exist!an en el pa!s recursos financieros 

suficientes para impulsar el progreso general. 

El presidente Dfaz crcfa que la inversiOn extranjera por 

st misma era suficiente para alcanza= una econorn~a próspera. E~ 

ta po1ftica sOlo sirviO para dar a los extranjeros el control en 
las haciendas, minas, sístemas de transportes, con un muy peque

ño beneficio a la mayorfa de la población, La actitud de Dfaz 
propiciO la acumulación de capital doméstico y dejO a México sin 
un efectivo control sobre los dueños extranjeros. Este contro1 

econ6mico trajo consigo a su vez una poderosa fuerza polftica. 3 

Los temores existentes en e1 inversionista extranjero y 

muy especial.mente del norteamericano, al no olvidar el medio si
glo de desorden y revolución del país, fueron dilufdos en virtud 
de las medidas gubernamentales adoptadas que permitieron la ex
pansiOn de capital extranjero básicamente en las ramas de ferro
carriles y en la explotación de la minerfa. De esta suerte, en 
tanto Estados Unidos de América, Inglaterra y Francia inician su 
penetración en dichas actividades, el incipiente empresario na
cional se desplaza al agro, configurando un nuevo modelo de fin
ca del campo -la llamada Hacienda-, que conlleva una de las ca
racter~sticas del régimen porfirista: poder de producción agrfc~ 
la y poder sobre la servidumbre no sOlo del trabajo, sino de ra

za; caracter~sticas que habr~an de ser finalmente causas de su 

estrepitoso derrumbamiento. 4 

A partir de los años ochenta del siglo pasado el horizon
te empezó a cambiar espectacularmente: en poco tiempo se establ~ 
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ció un clima de paz interna y un sistema ~olítico relativa~ente 

centralizado que había de continuar hasta 1910. En buena medidu 

ei éxito de O!az se bas6 en tres elementos: la reccncil~aci6n de 

los contendientes en las luchas civiles del siglo XIX, el esta

blecimiento de una autoridad central fuerte y el estímulo al in

greso masivo de capital extranjero directo para desarrollar y m~ 

dernizar el sector exportador. 5 

As~ las cosas, la inversión extranjera directa tuvo ac

ceso a las actividades más din&micas de la ~poca: ferrocarriles, 

miner~a, agricultura, petróleo y algunas industrias manufacture

ras, de las cuales hacemos el análisis siguiente. 

2.1.1.1 Ferrocarriles. 

Este fue el primer proyecto en el que el gobierno ~exica

no particip6 con los intereses for~neos en el desarrol1o de Méxi 

co. El riesgo del inversionista extranjero fue substancia1; el 

crédito internacional de M6xico era pobre despu~s de la interve~ 

ci6n francesa y la eventual ca!da de Maximiliano. NingGn part~ 

cular mexicano estaba involucrado, ni siquiera interesado en el 

proyecto¡ y e1 gobierno no tenia ni los medios ni la tecnolog~a 

para construir sin asistencia. 6 

La fuerte expansi6n de los ferrocarriles tuvo lugar en la 

década de los ochenta, ya que en 1876 la nací6n contaba solamen

te con 6 403 kíl6metros de v1a férrea. Las v1as se construyeron 

principalmente para conectar a M~xico con el norte, lo cual a su 

vez ayud6 al desplazamíento del comercío hacía los Estados Uní-

dos. La longitud de las v!as se íncrernent6 en forma dramática, 

despu~s de las pri.meras concesiones que el gobierno de D~az 

otorg6 a los norteamericanos. En 1884 se estima que hab1a 

1 052 ki16metros de v1a en uso; cuatro años mtis tarde eran ya 

5 898 kilómetros. E1 incremento se dí6 en 1as 11neas que cone~ 

taban con el norte: la de Sonora, la Centra1, 1a Nacional, la 

de Piedras Negras y la Internacional. A principíos de la d~ca

da de 1900, dos tercios de los 16 mi1 kilómetros de v1as que e~ 

taban en funcionamiento, los construyeron compañías norteameri-
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2.1.1.2 ~iner1a. 

f •• 

La expansión de la minería y su diversificaci6n se llcv6 

a cabo en la segunda mitad de los afies ochentas, facilitada por 

la arnpliaci6n de los ~errocarriles. En 1884 se decrct6 un nuevo 

Código de Miner1a que daba a los extranjeros la propiedad de los 

depósitos del subsuelo, principio que posteriormente fue incorp~ 

rada en la ley de petr61eo de 1901. De cuarenta y nueve propie

dades mineras que operaban en 1886, los nuevos títulos otorgados 

a los norteamericanos sumaban 2 114 nueve años despu€s. Los nor 

teamericanos ten~an en 1910 tres cuartas partes de las minas que 

operaban en México. Para 1925 ten!an en mincr!a y fundición pr~ 

maria el 60% de una inversi6n estimada en 300 millones de dóla

res. Esta era de cinco a seis veces la inversión de los ingle

ses, que eran los segundos en importancia. 

La miner~a en México también fue estimulada por la llama

da Tarifa McKinley de 1890, por lo cual se elevaron los impues

tos a la importaci6n a 1os Estados Unidos de minerales de p1omo 

y de contenidos de plomo en el mineral de plata. Esto caus6 que 

se insta1aran en M~xico p1antas fundidoras y refinadoras, que 

procesaban los minerales para explotarlos, evitando as! la tari

fa ap1icada a los minera1es sin procesar.
8 

2.1.1.3 Agricultura. 

La inmigraci6n de ciudadanos norteamericanos a M~xico y 

la adquisición de tierras se facilitaron por las leyes de colon! 

zaci6n y las concesiones para hacer deslindes de 1883. Estas Gl 

timas en particular favorecieron la concentraci6n de tierras en 

un gra<lo jam~s antes conocido en la historia del pa!s. No son 

completas las estad~sticas sobre la inversión extranjera en la 

agricultura y las tierras productivas. Pero algunos estudios 

señalan que hacia el final del siglo pasado, muchas de las empr~ 

sas productoras de las nuevas mercader1as de exportaci6n mexica

na (henequén, tabaco, chile tabasco, chicle, algodón y madera) 
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estaban completamente en manos de estadounidenses. Se estimu 

que en esa época una cuarta parte de las tierras arables de Méx.f_ 

co pertenec~an a extranjeros. 9 

2.1.1.4 Petr61eo. 

El petróleo se convirti6 en el enclave extranjero más im

portante de México en las dos primeras d'5cadas del presente si-

glo. El primer pozo, construido por una compañía norteamericana 

que se organiz6 después de descubrirlo, empezó en 1901 producie~ 

do 50 barriles diarios. Estimulados por la ley de Petr61eo dic

tada ese mismo año, los inversionistas extranjeros intcnsif ica

ron la exploración. Muchos adquirieron los derechos a los dep6-

sitos del subsuelo de los mismos campesinos, a quienes contrata

ban para trabajar en la extracci6n. E1 petr61eo fue quizá la 

única industria en la que el gobierno mexicano hizo intentos por 

contrarrestar la fuerte influencia norteamericana, e invit6 la 

participaci6n de otros inversionistas. El capital inglés y ho

landés se hizo presente; como resultado, se desarro116 una inte~ 

sa competencia que condujo a incrementos extraordinarios en la 

extracci6n. La producción total ascendi6 a 220 mil barriles di~ 

rios en 1904 y a poco mas de un millón dos años después. En 

1913, M~xico era uno de los principales productores de petróleo 

en el mundo, con una extracci6n de 25 millones de barriles. 10 

2.1.1.S Otras actividades. 

No existen datos sobre la inversi6n extranjera o nortea

mericana directa en la industria manufacturera. Dunn (1926) r~ 

port6 una cifra agregada de 60 millones de dólares s61o de in

versiones estadounidenses, distribu!das en hule, hierro y acero, 

cemento, jabones, aceite de semilla de algodón, tabaco, harinas, 

fundiciones y vidrio. 

Esa inversi6n se diversificó en la medida en que se ini

ciaron las nuevas industrias, al igua1 que la inversión de otros 

paises, aunque en menor grado. Según Rosenzweig (1965) , la de 

procedencia ing1esa, segunda en importancia después de la nort~ 
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americana, se dirigi6 primordialmente a la mineria, los ferroca

rriles, el petr6lco y la banca. La francesa, a la banca, los 

textiles a las prendas de vestir y el comercio. La alemanu, al 

café, la cerveza y las plantas hidroel~ctricas. Una parte de la 

inversión canadiense se dirigió a los servicios públicos. 11 

El marco pol1tico e institucional que se viv1a en el pa!s 

era propicio para que los inversionistas extranjeros desarrolla

ran sus desmesurados fines de l.ucro, l.os cual.es fueron más lejos 

al intervenir en la vida política nacionai, para que por medio 

de sus aliados defendieran sus posiciones y de paso siguieran 

acrecentando sus riquezas. En esta estrategia contaron con 1a 

complicidad de gran parte de los furicionarios porfiristas -lice~ 

ciado Roberto Núñez, Sub-secretario de Hacienda; general Manuel 

Gonzá1ez Cos~o, ~inistro de Guerra y Marina, y otros-, los que 

ocupan altos puestos dentro de 1os Consejos de Administraci6n de 

esas empresas. Incluso, el mismo D!az es accionista en esas so

ciedades ~ercantiles y su hijo teniente coronel PorÍirio D!az 
Jr., se desempeña como consejero de esas unidades econ6micas. 12 

Dado 1o anterior en 1911 el capita1 norteamericano era el 

dominante con 1 007 mi11ones de d61ares (este predominio no 1o 

tenía entonces en ning!n otro pa!s latinoamericano) , seguido por 

el brit&nico con 450 millones de d6lares, Cantidades menores es 

taban en ~anos de franceses, alemanes y españo1es. 13 

Así, al concluir el porfiriato, el capital extranjero -y 

en primer lugar el norteamericano- controlaba los sectores más 

din5.rnicos de la econom1a mexicana. 

E1 sector moderno de la cconom~a ten!a en lo fundamental 

un car&cter de enclave y la mayorta de la poblaci6n econ6micame~ 

te activa no tenía contacto directo con él (el 70~ estaba dedica 

da principalmente a actividades agrtcolas) • La unidad de produ~ 

ci6n típica en la agricultura era la gran hacienda, que se había 

expandido aún mfis en el siglo XIX, a ra~z de 1a expropiación de 

las propiedades eclesiásticas, la afectación de las tierras co-

munales y la enajenaci6n a particulares de terrenos nacionales. 

Como resultado de esta politica, al concluir el porf iriato, alr~ 
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dedor de1 90% de las familias rurales no poseían ningQn tipo de 

propiedad, en tanto que aproximadamente el 97% de la tierra cul

tivable estaba controlada por el 1% de las familias. En gran m~ 

dida, la hacienda estaba dedicada a satisfacer las necesidades 

de la población local y a surtir la demanda de las poblaciones 

urbanas cercanas, aunque en algunas zonas se establecieron culti 

.. vos ligados tanto al mercado interno como al mundial; tal fue el 

el caso, por ejemplo, de las zonas azucareras de Morelos o de 

atjuéllas dedicadas al cultivo del henequén en el sureste, donde 

la hacienda se encontraba altamente capitalizada, tecnificada y 

con una dinámica diferente a la del resto del país. Paralelame~ 

te al desarrollo de la hacienda y al declinar de las propiedades 

comunales, hubo un notable aumento de los pequeños propietarios 

especial.mente en el norte, que originaron un sector medio rural, 

el cua1, unidos a las capas medias urbanas (burócratas, ~~dicos, 

abogados, etc.), t~ién en crecimiento como resultado de1 desa 

rro11o econ6mico, fue e1 elemento que a la larga dar~a forma y 

dirección ai malestar social. Miembros de este sector inicia

r~an en ei norte la rebelión contra un sistema en el que estaban 

bloqueadas casi todas las posibilidades de movilidad social, P2 

lítica, econ6mica y cultural por la preeminencia de los grupos 

latifundistas o los grandes capitales extranjeros. 

La reacción norteamerican3 oficial, cuando estalló 1a Re 

voluci6n, consisti6 en dar un modesto apoyo a O!az, pero revi

viendo también el espectro de la invasi6n, por la movilizaci6n 

de algunos cuerpos del ejército y nav!os norteamericanos hacia 

la frontera y puertos mexicanos. El presidente Taft neg6 en t~ 

do momento que esos movimientos tuvieran un carácter inamistoso 

o amenazador contra el gobierno mexicano, pero a nadie escap6 

que exist~a la posibilidad de una intervenci6n. Por lo que ha

ce a los inversionistas norteamericanos, destaca la actitud de 

la Standard Oíl (N. J.), que decidi6 aprovechar la oportunidad 

para entrar en negociaciones en 1911 con los representantes de 

Madero en Texas y les ofreci6 un préstamo de medio o un mi116n 

de dólares para su campaña a cambio de concesiones comerciales. 

La Southern Pacific y ciertos intereses ~ineros americanos en 
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Sonora también parecen haberse acercado a los rebeldes ofrecien

do su ayuda. No se sabe si las transacciones -que fueron repro

badas por el Departamento de Estado- se 1levaron finalmente a e~ 

bo, pero lo significativo del hecho es que algunos de 1os grupos 

extranjeros estuvieron dispuestos a usar la t~ctica nás extrema, 

1a violencia, contra D1az. Cuando el hijo de éste escribió a 

Pearson desde el exilio señalando a la Standard Oíl como 1a ver

dadera promotora de la ca1da de su padre, estaba exagerando ob

viamente, pero no hay duda de que la necesidad de no afectar los 

cuantiosos ~ntereses extranjeros en M~xico con una guerra civil, 

llev6 a D~az a no emplear a fondo sus fuerzas contra los n6cleos 

rebeldes, negociar con ellos y aceptar su propio alejamiento del 

poder. 14 

2.l.2. Etapa Posrevo1ucionaria. 

Durante los diez años de guerra cívil, e1 desarrollo eco

n6mico de México se viO seriamente afectado, Para 1912 los cen

tros mineros empezaron a ver lesionadas sus actividades por las 

dislocaciones en los transportes, los asaltos y 1os problemas l~ 

borales. Pero las grandes empresas mineras, a pesar de encon

trarse en zonas revolucionarias, pudieron defenderse de ~os emb~ 

tes de ia lucha arr.lada y aun awnentar su producci6n. La indus

tria eléctrica, ligada tanto a los centros urbanos como a la in

dustr1a minera, resinti6 un tanto los efectos de la revoluci6n 

pero no de una manera dramática. La producci6n de la industria 

petrolera no reflejó para nada los trastornos del pa1s, pues la 

extracci6n auroent6 año tras año en proporciones extraordinarias: 

de 3.6 millones de barriles en 1910 pasó a 150 mi11ones en 1920. 

Por tanto, y a pesar de lo gue se dijo en el senado norteameric~ 

no en 1920, cuando se i1ev6 a cabo una investigaci6n sobre la s~ 

tuación interna de México, se vi6 que ni la econom1a de los en

claves hab1a sido muy dañada por 1a 1ucha ni que hubiera una mo

dificaci6n sustantiva de su naturaleza. La dnica consecuencia 

fue que México perdiera su reputación de tipo idóneo para la in

versi6n extranjera; y su crédito qued6 en entredicho por la sus

pensión del pago de la deuda externa. 15 
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La presidencia de Madero fue muy corta y ~rácticamente no 

tuvo una pol~tica para la inversi6n extranjera; 1as medidas tom~ 

das ~n este sentido fueron muy timidas: restricciones al perso

nal extranjero en los ferrocarriles, un pequeño irapuesto a la i~ 

dustria petrolera, m~s otras medidas administrativas en este se~ 

tor. Hasta Carranza no se inici6 una modificaci6n sustancial de 

las bases legales donde se apoyaba la actividad econ6mica de los 

intereses extranjeros. EL nacionalis~o mexicano surgió entonces 

con más fuerza, transformándose gradualmente en aut~ntica xenof~ 

bia ante las resistencias, amenazas y acciones de los intereses 

y gobierno norteamericanos contra las pol~ticas revolucionarias. 

Este naciona1ismo fue en parte reflejo de1 deseo de los g=upos 

revolucionarios de adquirir no sólo el sistema po1ítico, sino el 

econ6mico, control que no se podria logr~r ~icntras los enc1aves 

extranjeros permanecieran tan independientes como en el pasado. 

El esfuerzo más notabie por limitar esa indepenCencia fue sin d~ 

da la reforma de 1a 1egislaci6n petrolera contenida en el art!c~ 

1o 27 de 1a Constitución de 1917, que pretendía quitar a1 super

ficiario la propiedad absoluta de1 combustible en el subsuelo 

-adquirida durante el porfiriato- para vo1verla a poner en manos 

de 1a naciOn. 

De 1910 a 1916 la principa1 preocupaciOn de1 capital ex

tranjero en México fue la falta de se~uridad que 1a guerra civi1 

trajo consigo, a 1o que deben agregarse préstamos forzados, mod~ 

ficaci6n de1 régimen de impuestos mineros y petroleros, y a1gu

nas disposiciones extraordinarias cuyo incumplimiento podían 11~ 
var a la confiscaci6n, como 1a obligaci6n de mantener una activ! 

dad regu1ar en 1os estab1ecimientos mineros a pesar de la inseg~ 

ridad y fa1ta de transportes. La negativa de Carranza a recono

cer los impuestos pagados a sus antagonistas fue otro raoti~o de 

fricci6n. Sin embargo, fueron la nueva 1egislaci0n petrolera de 

1917 y, en menor medida, las disposiciones de reforma agraria y 

la legis1aci6n laboral, lo que más irrit6 a los inversionistas 

extranjero~. Ya no se trataba de problemas teraporales sino de 

situaciones que afectaban directamente los derechos de propiedad 

y que ponían en entredicho la estructura misma del sistema inte~ 
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nacional de inversiones extranjeras. 16 

·La reacci6n no se hizo esperar y se crearon organizacio

nes formales para defender los intereses de la comunidad de neg~ 

cías extranjera lArnerican Association of Mexico, etc.), por lo 
que estas organizaciones sirvieron para encauzar 1as demandas de 

garantías para el desempeño de las actividades de sus miembros 

y la preservaci6n del status jurídico y administrativo obtenido 

durante el porfiriato. Además, estas organizaciones recurrieron 

a sus gobiernos para aumentar la presión. La ~isma caída del g2 
bierno de Madero, a quien el embajador de los Estados Unidos y 

ciertas empresas norteamericanas acusaron de intentar confiscar 

sus intereses, está ligada en parte a la acción de estos elemen

tos. 

Entre 1921 y 1926 los intereses norteamericanos -ofici~ 

les y privados- se opusieron con buen ~xito a la formu1aci6n de 

una Ley reglamentaria del articulo 27 constitucional en lo ref~ 

rente al petróleo. Se opusieron igua1rnente a intercambiar sus 

derechos petroleros de propiedad absoluta por concesiones y no 

aceptaron un aumento sustativo en los impuestos. Para sacar su 

pol~tica avante recurrieron tanto a la persuasi6n como al sabot~ 

je de la acción gubernamental, suspendiendo la extracción de co~ 

bustible y, por tanto, el pago de impuestos; indirectamente re

currieron también a las amenazas, al insistir en que no se rec~ 

nacería al gobierno de Obregón mientras no se llegara a un arr~ 

glo satisf actor~c sobre el status de la industria petrolera y 

la compensación a los intereses extranjeros afectados por la r~ 

forma agraria. Las protestas diplomáticas por los diferentes 

proyectos de ley petrolera considerados por México, impíclieron 

que el Congreso pasara a alguno de ellos (vetados todos por las 

empresas). Los 1larnados acuerdos de Bucareli, suscritos en 1923 

por los representantes personales de los presidentes mexicano y 

norteamericano, tras cinco ~eses de negociación, resolvi~ron 

temporalmente el problema. La solución no anul6 definitivamente 

las pretensiones mexicanas, pero de hecho mantuvo inalterable la 

posici6n de los petroleros y limitó extremadamente las posibili-
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dades de expropiar los latifundios extranjeros (gue constitufan 

una quinta parte del total) al exigir el pago pronto, adecuado y 

efectivo de la mayor parte de la propiedad. 

Ca1les, a pesar de las protestas, promulgó en 1925 la ley 

reglamentaria del petróleo, ley que ponfa en entredicho el dere

cho de propiedad absoluta de las empresas sobre el. subsuelo. 

Los a~ectados recurrieron de nuevo al sabotaje al negarse a c~

plir con lo dispuesto por la ley, a la vez que el gobierno nart~ 

americano amenazaba en 1927 al ~exicano con una intervenci6n ar

mada. La crisis se solucionó a fin de ese año, con el acuerdo 

11amado 11 Acuerdo Cal.l.es-Morrow". En esta ocasi6n, el embajador 
norteamericano Dwight Morrow logró que Calles enmendara la ley 

petroiera de acuerdo con los deseos de Washington -que no fueron 

exactamente aquellos de las empresas petroleras, ya que éstas p~ 

dían la derogación completa de la ley. La redacción de la nueva 

ley fue supervisada directamente por el e~bajador. A esta deci

sión de Calles siguió un viraje hacia la derecha en toda la pol~ 

tica gubernamental. Este viraje no puede ser enteramente atri

bu!do a 1a presión externa, pero una buena parte lo es. Aparte 

de la presi6n externa, el cambio hacia la derecha se explica por 

ei hecho de que los intereses que el grupo sonorense hab!a ido 

creando a lo largo de la década le llevaban a coincidir en va

rios puntos con los beneficiarios del antiguo régimen. Para 

1930 1a politica oficial buscaba un acomodamiento con los encla

ves extranjeros, asi como con la hacienda y la Iglesia. 17 

El programa Cardenista sin haber sido nunca demasiado c1a 

ro sobre este punto, originalmente busco dirigir el desarrollo 

mexicano hacia la construcción de un tipo de sociedad no capita-

1ista, aunque sin optar por un socialismo basado en el modelo s~ 

viético. Los rasgos centrales de su pol1tica econ6mica fueron: 

una reforma agraria capaz de acabar con la herencia colonial de 

1a hacienda y su influencia politica, naciona1izaci6n de los re

cursos claves para dar al estado una posición de hegemonia den

tro del sistema de producci6n, e iniciar un proceso de industri~ 

1izaci6n orientado principal.mente a satisfacer las necesidades 
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de la población Car.lpesina. 

Esta situación mas el apoyo organizaCo de los sectores 

obrero, campesino y militar, y la elirninaci6n de la influencia 

callista, di6 a Cárdenas la oportunidad de volver a insistir en 

la modificaci6n de los enclaves econ6micos. De nuevo fue la i~ 

dustria petrolera en vías de recuperaci6n el blanco del ataque, 

pero através de un estimulo a las demandas obreras y del cambio 

de legislaci6n, ul negarse a acatar una sentencia de la Suprema 

Cor~e de Justicia de la Nación favorable a los trabajadores, 1o 

que llev6 a C~rdenas a intentar una solución definitiva. El 18 

de marzo de 1938, ante la sorpresa nacional, cxpropi6 esta indus 

tria. 

Los intereses afectados buscaron de inmediato el apoyo de 

Washington, ncg5ndose a aceptar la validez del acto expropiato-

ria. Se opusieron a todo tipo de negociación para llegar a un 

acuerdo. diciendo que nuestro país no ten!a capacidad para paga~ 

les y que no era una nacionalización, sino una confiscaci6n. 

Se emplearon por parte de las empresas afectadas todas 

las formas posibles de presi6n econ6mica que sabotearon el ~xito 

de la expropiación. y cuyo resultado no fue la devoluci6n de las 

propiedades aunque sí una compensación m~s adecuada. 

Las sanciones econ6micas provocaron una crisis en magni

tud considerable que le impidi6 a Cárdenas forzar a la industria 

minera para que aceptara una legislaci6n rnás ventajosa para M~

xico: una posible acci6n concertada del grupo petrolero y minero 

hubiera sido más de lo que el sistema econ6mico y pol!tico hubi~ 

ra podido resistir. 

Al finalizar el período de Cárdenas, la inversi6n extran

jera directa lleg6 a su punto más bajo: de 1944 millones de d6l~ 

res en 1911 pas6 a 449 millones en 1940. La dependencia externa 

en este punto -sin desaparecer- se hab!a modificado sustancial

mente si se la compara con el período inicial: 18 

Creo que muchas cosas quedaron por hacer por parte del 

General C5rdenas y sobre todo faltó una reglamcntaci6n de la in-
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versión extranjera que hubiese evitado muchos problemas, en ese 

entonces futuros. Esta era una ocasión propicia para delinear 

las reglas del juego~ Además era una etapa crítica para las 

grandes potencias por la Segunda Guerra Mundial. 

Después de que Manuel Avila Carnacho asumió la presidencia 

en diciembre de 1940, el 9rograma agrario se hizo más lento, por 

1o que su relativo valor se hizo débil, las expropiaciones se d~ 

tuvieron y la atenci6n del país se tornó hacia el desarrollo in-

dustrial. En mucho cont=ibuy6 para esto la Segunda Guerra Mun-

dial. La virtual detención de importaciones de bienes manufact~ 

radas que habían tradicionalmente adquiridos en el extranjero y 

no el incremento de la demanda externa de los productos mexica

nos como el tabaco, las telas, etc., fueron excelentes oportuni

dades para invertir en producción para abastecer el mercado do

méstico y para tomar ventaja en las posibilidades de exporta

ción.19 

Este esfuerzo en la economía fu6 acompañado por un cambio 

de actitud hacia la inversi6n extranjera. 20 

En el Diario Oficial de 7 de julio de 1944, se publicó el 

decreto de 29 de junio de 1944 que establece la necesidad transi 

toria de obtener permiso para adquirir bienes a extranjeros, y 
para la constituci6n o modificaci6n de sociedades mexicanas que 

tuvieran socios extranjeros. 

El Presidente Avila Camacho en ejercicio de las facu1ta

des extraordinarias que le concedi6 el Decreto que aprob6 1a su~ 

pensión de garantías individuales de primero de junio de 1942, 

con motivo del estado de guerra de México con Alemania. Ita1ia y 

el Japón, fundado en la notable afluencia de capitales proceden

tes del exterior, que al huir de sus pa~ses por las restriccio

nes derivadas de la misma guerra, pueden emplearse con facilidad 

en adquisiciones y acaparamientos de determinados inmuebles y e~ 

presas agr~colas, ganaderas, forestales, industriales y comerci~ 
les con perjuicio de la conveniente distribuci6n de 1a propiedad 

territoria1 y de la deb~da participaci6n de los mexicanos en el 

desenvolvimiento econ6mico de la república, según determina el 



16. 

considerando primero. 

Las principales disposiciones del Decreto fueron las si

guientes: 

i. La necesidad de obtener permiso que previamente y en cada ca 

so otorgara la Secretaria de Relaciones Exteriores para: 

a) Que los extranjeros o las sociedadeS que pudieran tener s~ 

cios extranjeros (es decir, corno después se interpret6, 

cualquier sociedad que no contuviera cláusula de exclusi6n 

de extranjeros}, no pudieran adquirir negociaciones o em

presas o el control de ellas; o bienes irunueb1es, concesio 

nes de minas, aguas, y combustibles minerales. A los neg~ 

cios de adquisición se asimilaron el arrendamiento por 

diez años o m&s, y el fideicomiso en que dichos sujetos 

fueran fideicomisarios (artículo 1 9 incisos a y e). 

b) Que se pudieran constituir, modif ícar o transformar socie

dades que tuvieran, o pudieran t~ner socios extranjeros; 

para sustituir socios mexicanos por extranjeros, o para 

concertar operaciones de compraventa de acciones o de pa~ 

tes de inter~s que llevaran a obtener el control por ex
tranjeros de las empresas mexicanas indicadas en el Decre

to (articulo 2°.J 

2. Se concedieron facuitades discrecionales a la Secretar!a de 

Re1acíones para negar, conceder o condicionar los permisos y 
se la facultó para establecer (artículo 3°.) 

a) Que los mexicanos participen en el capital de sociedades 

cuando menos en un 51~ de su monto. 

b) Que cuando menos la mayoría de los administradores fuesen 

mexicanos (articulo 3°. fracción III). 

Expresamente se permitía que la Secretaría de Relaciones 

·Exteriores dispensara del cumplimiento de los requisitos anteri~ 

res a las empresas que se organizaran para el establecinicnto en 

el pa!s de una nueva explotaci6n industrial. 

3. Se fijaron severas sanciones en casos de violaciones a las 

disposiciones del Decreto: desde 1a ineficacia y confiscación 
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de bienes (artículo 5°.), inhabilituci6n temporal de cargos 

(de notarios, jueces y otros funcionarios), multas (articulo 

6º.), hasta penas corporales por declaraciones falsas y actua 

ci6n de interp6sitas personas (arttculo 7°.) 21 

Al amparo del Decreto de emergencia, y hasta que cesó el 

estado de suspensión de garantías {Diario Oficial del 28 de di

ciembre de 1945), se dictaron acuerdos por la Secretaría de Re

laciones Exteriores para controlar y restringir el monto de la 

inversión extranjera en diversas actividades que la justifica

ran, en los términos del propio Decreto (Considerando IV). 

Por acuerdo del 17 de abril de 1945, la Secretaria de Re

laciones Exteriores incluyó dentro de esa clelimitaci6n a las em

presas de radiodifusi6n, producción y exhibición de películas c.!_ 

nematográficas: de transportes aéreos en el territorio nacional: 

de transportes urbanos e interurbanos y de piscicultura y pes-
22 ca. 

En el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1945 se publ~ 

c6 la Ley que levantó la suspensión de garantfas decretada el 2 

de junio de 1942, y que ordenó restablecer la plenitud del orden 

constitucional. Este Decreto dej6 sin efectos, a partir de su 

vigencia que se retrotrajo al 1°. de octubre de 1945, las dispo

siciones expedidas en el Decreto de c~crgcncia lurt1culo 2º~> 23 

Sin embargo, en forma e.:<presa, 1'."ati!icó y declaró vigen-

tes: 

Las disposiciones dictadas por el Ejecutivo durante el período 

de suspensión de garantías, en uso de las facultades que le fue

ron concedidas en los artículos cuarto y quinto del Decreto de 

29 de Junio de 1942, para legislar en todas las ramas de l~ Admi 

nistraci6n Pública, salvo las disposiciones expedidas con vigen

cia 1imitada a 1a emergencia (y todas se expid1eron con d1cha li 

m1tada v1genc~a), o aquellas en cuyo texto aparezca declarado 

que se basaron en la suspensión de alguna o algunas garantías 1n 

dividuales (artículo 5°. Los ~cuerdos que SQ dictaron por Rela

ciones Exter1ores siempre se basaron en el Decreto de suspensi6n 

del 2 de junio de 1942.) 
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En el artículo 6°. se ratificaron ''con el carácter de le

yes, las disposiciones emanadas del ejecutivo durante ln emerge~ 

cia y ~elacionadas con la intervención del Estado en la vida ec~ 

n6mica ... ''; el articulo 7°. declaró vigentes ''las leyes de arre~ 

damiento dictudas ta~bién con base en el Decreto de emergencia, 

que previenen la congelaci6n de rentas, la continuidad de los 

contratos de arrendamiento para las casas habitaci6n y a ... es 

tablecimicntos de comercio ... " 

En relación al problema de si se encuentra o no en vigor 

el Decreto de 1944 existen tres interpretaciones: 

a) La administrativa que se funda en una circular que la Se

cretaria óc Relaciones Exteriores gir6 al Consejo cie Nota

rios del Distrito Federal el día 14 de Octubre de 1944 en 

donde se establece que el mencionado Decreto segu!a en vi

gor con fundamento en el artículo 6°. 

b) La judicial basada en que el juzgado de distrito había di~ 

ta<lo resoluciones que hab!an sido confirmadas por la H. S~ 

prema Corte de Justic~~ de la Nación, en el sentido de que 

el decreto de 29 de Junio de 1944, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de julio de 1944, fué mera

mente transitorio y constrcñióo al tiempo que permaneci6 

en vigor la suspensión de garantías decretada el 1º de ju

nio de 1942, por lo que rc5ulta indudable que su aplica

ci6n, por pa=tc de la secretaría de Relaciones Exteriores, 

desconocía la garantía de legalidad consagrada por los ar

tículos 14 y 16 Const~tucionalcs, al imponer limitaciones 

notoria~cnte irnproccdcr1tcs con base en un Decreto derogado. 

Estas resoluciones obran en el amparo 1149/61 inici~do a~ 

te el C. Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en ~ateria 

Administrativa promovido por Quí~ica Industrial de Monterrey, S. 

A., confir~ado por cJecutoria de la Suprema Corte de Justicia 

del 20 de Scpticrr.brc de 1962 en el ~oca 507/62. Iguales resolu

ciones obran en el amparo 35Y&/64 promovido ante e1 mismo juzga

do por Playtcx de ~óxico, S.A., confirM~do por ejecutoria de la 

Suprema Corte de .Tustici~ dv ~ d~ ~cpticmbrc de 1964 en el toca 
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Bastar!an cinco resoluciones consecutivas de la Suprema 

Corte de Justicia en el Sentido de que el Decreto de 29 de junio 

de 1944 es inaplicable para que se considere prácticamente como 
derogado. 

Por consideraciones de orden pol!tico, la Suprema Corte 

de Justicia no ha resuelto algGn otro amparo en cualquier senti

do sobre e1 particular. 25 

c) La doctrinal que se encuentra dividida, acogi~ncl:lma a 1a que 

piensaque el mencionado decreto se encuentra derogado, ba

s~ndome en la interpretaci6n judicia1 del mismo. 

En e1 sexenio de Miguel Alemán se abri6 la participaci6n 
al capital extranjero encontrando un respaldo institucional e in

cluso de motivaci6n por parte de funcionarios e industriales na

ciona1es. 

Ningfin gobierno mexicano desde Porfirio Díaz había dado 

la bienvenida ~e una manera tan calurosa al capital extranjero. 

El decreto de emergencia fue limitado en sus efectos a una peque
ña lista de actividades insignificantes. 26 

En ese per~odo la inversi6n extranjera directa crece en 

235.5 millones de d6lares, contra 187.2 millones de d6lares de la 

indirecta, que en su conjunto sangran en 1,542.4 millones de d6-

lares, de los cuales 20.3% son utilidades remitidas a1 exterior, 

3.1% por pago de intereses de la deuda pública y el 76.6% en déf~ 

cit de 1a balanza comercial. Estas inversiones proceden en un 

75.7 de los E.E.u.u. y en un i4.2% del Canad&. 27 

No obstante e1 decreto a que en párrafos anteriores se h~ 

zo menci6n, no hab1a una pol1tica que fuera clara y definida, por 

io que por acuerdo del presidente Alem~n se cre6 la comisi6n mix

ta Intersecretarial (Diario Oficial del 23 de junio de 1947), te~ 

diente a coordinar la aplicaci6n de las disposiciones lega1es 
ap1icables a la inversi6n de capitales nacionales y extranjeros. 

Esta comisi6n estaba integrada por un representante de la Presi-
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dencia de la República, de la Secretaría de Gobernación de Rela

ciones Exteriores, de Hacienda, de Economía y de Agricultura y 

Ganader1a. Más tarde se adhirió la Secretar!a de Comunicaciones 
y Obras PGblicas. 

A juicio de Barrera Graf "la emisi6n de disposiciones de 
la comisi6n carec!a de fundamento legal suficiente, ya que su 

contenido consiste en disposiciones reglamentarias que están re

servadas exclusivamente al Presidente de la República". 28 

De junio de 1947 a octubre de 1953_, período en el cual la. 

comisi6n estuvo en funciones, dictó doce ~armas que no son de im 

portancia para el presente trabajo, pero que s! es importante 

mencionar, ya que este intento de coordinaci6n, reglamentaci6n y 

control de la inversión extranjera directa, se convertiría en la 

base 9e la posterior legislaci6n sobre la materia, incluso de 

nuestra actual ley para promover la inversi6n mexicana y regular 

la inversiOn extranjera. 

En el tiempo que Adolfo Ruiz Cortines tom6 posesión en 

1952 el "boom" económico de la década anterior se había empezado 
a enfriar. Las provechosas oportunidades para invertir en 1a 
producci6n de bienes de consumo para el mercado doméstico vino a 

ser menos abundante, y, después de un breve acicate durante la 

guerra de Korea, la demanda externa de productos mexicanos empe

zó a declinar. Estos factores unidos, fueron ei inicio de ia 

hostilidad hacia la inversi6n extranjera directa por parte de la 

administración de Ruiz Cortines: indudablemente esto contribuyó 
a marcar ei declive en la cantidad de afluencia del capital for~ 

neo en 1953. 29 

Un grupo de jóvenes y nacionalistas industriales mexica

nos que entraron en escena en el ºboom" de los años 40, con la 

Cfunara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

corno su principal portavoz, centraron su principal argwnentaci6n 

en contra de la inversi6n extranjera directa en el sentido de 

que su efecto era el de descapitalizar al país y causar proble

mas en la ba1anza de pagos ya que más capital era sacado del 
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país que el beneficio que se obtenía con la nueva inversi6n. 30 

Las restricciones legales en esta época hacia la inversión 

extranjera directa siguieron siendo insignificantes. 

Las exenciones de impuestos, contenidas en una diversidad 

de ordenamientos, ofrecen también un jugoso rendimiento capital~ 

sab1e por la j.nversi6n extranjera. 

Un ejemplo de esto es la expedición en 1955 de la Ley de 

Industrias Nuevas y necesarias, en las que se conceptGan como 

nuevas aquellas que se forman para producir bienes no manufactu

rados previamente en el pa~s, y como necesarias aquéllas cuyo mo~ 

to de produccí6n no es suficiente para satisfacer el 80% del mer

cado interno. Las prerrogativas que otorga son la exenci6n total 

de aranceles de materias primas, maquinaria y equipo de paquetes, 

el ~0% del Impuesto sobre la Renta de las empresas y el 100% del 

Impuesto sobre las ventas y del timbre. 

Si la actitud de Ruiz Cortines hacia la inversi6n extran

jera directa fué ambigua, su sucesor Adolfo L6pez Mateas rápida

mente mostró sus inclinaciones nacionalistas. Trat6 de reducir 

la participaci6n del capital privado foráneo, en cuando menos a~ 

gunas actividades. En el primer inforr.le al congreso anunci6 que 

su administraci6n había adoptado la pol!tica, que todas firmas 

que produjeran material crudo o productos básicos deberían con

tar con un capital mayorit~rio mexicano, que fué el anuncio de 

lo que habría de venir. 31 

Su m&s importante paso en esa direcci6n fué la elimina

ci6n del capital foráneo en una industria básica de la economía, 

la eléctrica. Esto sucede el 17 de septiembre de 1960 nacional~ 

zando a la American Land Foreign Power Co., y la Mexican Light 

and Power Co. que monopo1izaban esta industria. El esp!ritu de 

esta nacionalización era que este campo importante económico 

fuera prestado a través de instituciones gubernamenta1es, y cuyo 

mandante legítimo fuera el pueblo de México. 

La diferencia entre ésta y la expropiaci6n petrolera de 

Cárdenas fué abismal, ya que en esta ocasión las compañías ex-
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tranjeras manifestaron públicamente su satisfacción por la tran

sición, y así lo hizo ver López Matees en su segundo informe al 

afirmar que la nacionalizaci6n se había hecho sin afectar legít~ 

mos intereses .. 

No tan espectacular, pero sí importante fu~ el desplaza

miento que en este sexenio se hizo a la inversi6n extranjera en 

algunos campos seleccionados, como el acero, a través del con

trol gubernamental de Altos Hornos de Mfu.cico, S.A. 

Ei cambio de administraci6n en diciembre primero de 1964 

fué uno de los más tranquilos en la historia de México. Gustavo 

Díaz Ordaz crey6 necesario restringir la inversi6n p0b1ica dura~ 

te su primer año de gobierno para contrarrestar y corregir el e~ 

ceso que tuvo en el último año la administraci6n de L6pez Matees, 

lo que di6 confianza a1 hombre de negocios y que no deciinara la 

actividad económica que había sido costumbre en los primeros 

años de las administraciones que le precedieron. 32 

La actitud del gobierno hacia la inversi6n extranjera co~ 

tinuó siendo de una cautelosa aceptaci6n y el presidente establ~ 

ci6 en diversas ocasiones que ésta era bienvenida para compleme~ 

tar la nacional y preferentemente asociada en una forma .minorit~ 

ria. 

Asociada a la estrategia econ6mica del gobierno en ese 

sexenio se lleva a cabo una reforma fiscal que tiene como colwn

na vertebral la Ley del Impuesto sobre la Renta, que hasta esas 

fechas cilevaba 20 años en vigor) se basaba en un sistema cedu

lar# en función de la fuente de los ingresos y por ramas homogé-

neas de actividades o servicios. Estas cédulas se clasificaban: 

I. Comercio# II. Industria, III. Agricultura, Ganadería y Pesca, 

IV. De la Remuneración del Trabajo Personal, V. Honorarios de 

profesionistas, técnicos, artesanos y artistas, VI. Imposici6n 

de Cap~tales, VII. Ganancias distribuibles, VIII. Arrendamientos, 

subarrendam~entos y regal~a~ entre particulares y IX. Enajenaci6n 

de Concesiones y regalías relacionadas con éstas# además de tasas 

complementarias sobre utilidudes excedentes e ingresos acumulados. 
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En este sistema de ingresos gravables se fraccionaban de acuerdo 

a su origen no obstante que pertenecieran a una misma persona m~ 

ra1 6 f1sica, lo que propiciaba una menor renta gravable en cada 

una de las cédulas respectivas, 1as que estaban sujetas a calif~ 

cación de la autoridad fisca1. 

En diciembre de 1964 es derogado este sistema para imple

mentar uno cuyo objetivo primordial es el de conjuntar todos los 

ingresos de las personas fisicas o morales, sin que importe 1a 

fuente para su c1asificaci6n, y mediante este procedimiento, de
terminar una renta gravable superior a la que se obtenía en el 

sistema cedular, y con lo que se obten1a mayor recaudaci6n, pero 

una mayor 

butaria. 

gimen de1 

carga fiscal a los sujetos pasivos de la relaci6n tri

Sin embargo, las grandes empresas encuadradas en el r~ 

ingreso global de las empresas, no contaron y cuentan 

con beneficios que aminoran 1a carga fiscal, como altas depreci~ 

cienes, deducci6n de pérdidas, entre otras, lo que anula la pro

gresividad proyectada. Es por esto que en 1976 se incorpora una 

tasa complementaria sobre utilidades brutas extraordinarias para 

tratar de gravar a 1os causantes mayores a1 ingreso global de 
1as empresas, 1a cual es derogada en i979 por reacción vio1enta 

de los afectados, lo que ~onstituye para muchos una acci6n regr~ 
siva de 1a reforma fiscal. 

Mediante las Reformas (19651 De 1a Ley General de Instit~ 

ciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de 1941 se ataja 

la penetraci6n de la banca privada extranjera, en toda ciase de 

intermediaci6n financiera en el mercado nacional. Quedando est~ 

b1ecidas s61o algunas sucursales del First National Bank, 

que operaban antes de 1as modificaciones. 33 Se trataba de mexi

canizar el sistema financiero para impedir entre otras cosas que 

se concedieran financiamiento a1 exterior con recursos internos 

o que se impidiera una posib1e ap1icaci6n extraterritoria1 de de 

cisiones adoptadas fuera del pa~s. 

Incuestionab1emente el más significativo paso dado por 

O~az Ordaz fu~ 1a mexicanizaci6n de 1as compañ~as azufreras, 1a 

ünica actividad importante que quedaba en manos del capita1 fo-
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ráneo. 34 

Esto sucedi6 en 1967 y posteriormente fué la rama de la mi

ner~a a trav~s de1 manejo de la misma figura jur1dica, que sirvi6 

para el desarrollo de la misma por los pa!ses del tercer mundo. 

En resumen, en más de tres d~cadas la inversi6n extranjera 
directa creci6 en 2,379.3 millones de dólares, o sea, 6.37 veces. 

En ese lapso se consolidan los E.E.U.U., que pasan del 60.2% al 
79.4% pero su presencia es más significativa, por el dominio que 

ejercen con el 78.5% (2,083 millones de dólares) en las manufact~ 

ras. Sexena1mente 1a inversi6n extranjera directa creci6 en la 

siguiente forma: Con AVila Camacho 139.3 (31.4%) millones de d61~ 
res contra 146.2 (25.1%) millones de d61ares de Alemán Valdez, 

con Ru1z Cortines el ascenso es de 441 (60.5%) millones de dóla

res. .Por lo que toca a L6pez Mateas fué de 305. 3 (26. 4%) millo

nes de d61ares, y al finalizar el régimen de D1az Ordaz el aumen
to 1leg6 a 1,347.5 (91.3) millones de d6lares. Este último regí~ 

tr6 en absolutos y relativos, es el más alto crecimiento. Afin 

más, si tomamos como base el año de 1939 con 443 millones de d61~ 
res, se observa que los sexenios en cuesti6n crecieron 31.4% 
(1946). 64.4% l1952). 263% (1958). 332.9% (1964) y 637,0% (1970), 

respectivamente. Los avatares de estos inversionistas, 1os lle

van a cabo, mediante 1915 empresas, de las que 1110 se loca1izan 

en la industria y con 436, 147 y 144 se apuntaban el comercio, 

otras y la miner1a. O sea que el. 95.9%, están ubicadas en esas 
cuatro actividades. 35 

2.1.3 Etapa Moderna. 

Un nuevo estilo de gobernar (1970-1976), que deja atrás 

e1 descontrol y 1a cerraz6n del r~gimen anterior, que margin6 a 

la base de las grandes decisiones nacionales. Pueb1o sacudido 

por la fuerza de las palabras, que desde su campaña empl.e6 el L! 

cenciado Echeverr!a, hombre formado y conformado en el sistema 

po11tico mexicano. Conocedor profundo de los vericuetos de la 

po11tica palaciega, la que practican los factores de poder para 

el. acomodamiento y la ventaja de sus lideres y en un segundo pl~ 
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no de sus representados~ 

De1 Parteaguas dei sesenta y ocho, a la sucesión preside~ 

cia1 hay un paso. Candidato minado por esos dolorosos y cruen

tos acontecimientos. Rehacer la imagen era lo más dif!ci1. 

Arrancar1e 1a etiqueta de retr6grado y tender e1 puente con 1os 
j6venes, obreros, campesinos e intelectua1es, era e1 cometido. 

Mejor material que el contraste de 1a sociedad mexicana no se p~ 
día encontrar. 36 

La escasa actividad económica manifestada para el fina1 

de 1970, se mostr6 activada dentro de1 gobierno de Echeverría, 

debido fundamenta1mente a una po1ítica expansionista de 1a inve~ 

si6n pG.b1ica. De acuerdo a esta po1ítica, se incorporan a1 sec
tor pG.b1ico 1a satisfacción de 1a demanda de mercancías básicas 

para el desarro11o nacional, con lo que pasa un importante nWne

ro de entidades a formar parte de dicho sector, inclusive en ac

tividades que tradiciona1mente se habían considerado privativas 

de la inversi6n privada. 

La po1ítica sobre inversi6n extranjera se estab1eci6 en 

1a toma de posesión (1° de diciembre de 1970), a1 precisar que: 

"La inversión extranjera no debe desplazar al capital mexicano, 

sino comp1ementarlo, asociándose con é1 cuando sea Gtil; y el e~ 

pital mexicano, en todo caso, dirigir el encuentro con sagacidad, 

señor~o y patriotismo y encauzarlo para modernizar las empresas. 

Recibiremos, por el1o, a inversionistas de diversos pa!ses que 

establezcan, orientados por mexicanos, nuevas industrias, contr~ 

buyan a 1a incesante evo1uci6n de 1a tecno1og!a y fabriquen ar
t!culos para 1a exportación que enviemos, también a sus propios 
mercados". 37 

Con motivo de la reuni6n anual del comit~ mexicano nortea 

mericano de hombres de negocios, celebrada en Acapulco el 11 de 

octubre de 1972 e1 Embajador Estadounidense Robert H. Me Bride, 

pronunci6 un discurso en el que advirti6 acerca de la preocupa

ci6n de empresarios de los diversos países "respecto a si toda

v~a se desea la inversión extranjera o si no se quiere, y sobre 

si pueden llegar a cambiarse las reglas del juego, no solamente 
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en cuanto a las nuevas inversiones sino también respecto a 1as 

firmas estab1ecidas". La intervenci6n, "impropia de un pol.~tico 

y mucho menos de un dipl.omático", segGn un editoria1ista, pro· .... o

c6 un sinnúmero de reacciones y comentarios, entre e11os la res

puesta oficial del gobierno mexicano a través de José Campillo 

Sáinz, entonces Subsecretario de Industria, quien en su interven 

ci6n ante el mismo foro, dos d1as después de la de Me Bride. 38 -

Estab1eci6 conceptos important1simos que iban a ser plasmados 

posteriormente en la l.ey para promover la inversi.6n mexicana y 

regul.ar l.a inversi6n extranjera y que se encuentran recogidos en 
la revista del Comercio Exterior, siendo 1os principales los si

guientes: 

"La politica de México en esta materia está inspirada en ei 

principio de que la inversión extranjera es aceptable y bien re
cibida, cuando venga a acel.erar y a promover nuestro desarro11o 

y se ajuste a 1os objetivos que nos hemos trazado, sin descono

cer e1 derecho del inversionista a obtener una legítima ganancia 

por su inversi6n. 

"Las inversiones extranjeras directas constituyen, en cierto m~ 

do, una v~a de ·complernentaci6n econ6míca. En el pasado no eran 

sino una prolongaci6n de 1os intereses de los paises en que se 

originaban. Ahora se entienden como un componente de la cooper~ 
ci6n econ6mica internacional. Deben, por tanto, ajustarse a 1as 

poi1ticas internas de desarrollo de los países que las reciben. 

Eso es, en síntesis, 1o que entendemos nosotros por mexicaniza

ci6n. 
"La inversi6n extranjera será bien recibida en la medida que co~ 

tribuya a mejorar nuestra tecnologra, impulse el desarro1lo de 

industrias nuevas y dinámicas. se oriente a la producci6n de a~ 

tículos de exportación destinados a todos los paises del mundo 

y contribuya a la realizaci6n de nuestras metas naciona1es. 

"No es de interés para nuestro país que inversionistas extranj~ 

ros adquieran empresas ya establecidas, porque en este caso no 

suele haber ningan aporte neto de capital, de tecnolog1a o de 

sustituci6n de importaciones, y mucho menos en materias de nue

vas fuentes de empleo. 
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"EJ. incremento de nuestras exportaciones nos es indispensable p~ 

ra proveernos de las divisas que nec~sitamos para adquirir los 

bienes de capital y la tecnología que demanda nuestro desarrollo 

para equilibrar las salidas que por concepto de dividendos, pago 

de intereses y regalía origina la inversi6n extranjera. 

"No queremos que el desenvolvimiento de nuestra economía y nues

tro ··progreso queden sujetos a las soluciones que se tomen más 

a11& de nuestras fronteras. Esto no quiere decir que no acepte-

mos el capital extranjero en aquellos campos que nuestra Ley pe~ 

mi te. Lo aceptamos de buen grado, pero equitativamente asociado 

con nosotros. Queremos. que los mexicanos sean socios, no emp1e!!_ 

dos del capi~al foráneo, copartícipes y amigos, no subordinados. 

Y esto, no s61o porque así conviene mejor a nuestro deseo de ser 

más independientes en nuestro desarrol.lo sino porque la experie!!. 

cia demuestra que es tamhi€n más conveniente para el pa!s y aun 

para el propio inversionista extranjero. Queremos, en suma, que 

1a tecnología sea instrumento del desarrollo, no m~todo de supe

ditación. Inútil es decir a ustedes que en la implantación de 

esta política, procederemos con estricto apego al. orden jur~díco 

y a l.as normas legales de nuestro pa!s. 

Acogernos con benepl§tico a los inversionistas del exteríor 

que con un sentido de solidaridad y de apego a nuestras leyes y 

objetivos, vengan a compartir con nosotros la tarea de impu1sar 

nuestro desarrollo.• 39 

El gobierno de Echeverria expidió tres ordenamientos lega

l.es muy importantes en la materia y que fueron l.a culminaci6r. : ·:: -

gislativa de prácticas y politicas administrativas sobre inver

sión extranjera a través de muchos años: La Ley sobre.el regis~~o 

de transferencia de tecnolog!a y el uso y exp1otaci6n de Pate~~es 

y Marcas (Diario Oficial, 30 de ciciembre de 1972). La Ley para 

promover la inversi6n mexicana y regular la inversi6n extranjera 

(Diario Oficial, 9 de marzo 1973) y La Ley de Invenciones y Mar

cas (Diario Oficial, 10 de febrero de 1976). 

De cada una de ellas nos referiremos en el capítu1o si

gu:!.ente. 
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En este sexenio populista el promedio anual de la inver

si6n extranjera directa fué de 266.9 millones de d6lares, para 

dar un total en el lapso de 1971-76 de l,778 millones de dólares. 

Además es muy significativo que el ritmo de esta inversi6n fue 

en 1974-76 de 362.2, 295.0 y 299.1 millones de dólares contra 

168.0, 189.8 y 287.3 en 1971-73, io que nos indica que no obsta~ 

te la reglamentación apuntada anteriormente, la inversión extra~ 

jera no s61o no decreci6, sino que aumentó, lo que pone de reli~ 

ve que el inversionista extranjero se acostumbr6 y se ajust6 a 

las disposiciones legales de la materia. 

En el período 1973-76 se confirmó la práctica de adquirir 

empresas en operaci6n lo que contradice las declaraciones del 

Lic. Campillo Sáinz. 

Los montos de inversión extranjera hicieron que México 

continuar3 en se~undo lugar en América Latina, sólo superado por 

Brasil. 

El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras nos está 

pennitiendo conocer con precisi6n las características de la in

versi6n extranjera y sus efectos en la ~conom!a nacional. 

De acuerde con dicha informaci6n, al 31 de diciembre de 

1975, Estados Unidos representa el 72.2% de la inversi6n extra~ 

jera directa total en términos de nacionalidad de origen de ca

pital, la República Federal Alemana le segu~a con el 5.8%, El 

Reino Unido con el 4.7%, Suiza con el 4.2%, Canadá con el 2%, 

Japón con ei 1.9%, y los Países Bajos, Francia e Italia con el 

1.5% cada uno. 

Esto significa que entre 1970 y 1975 la participación de 

los Estados Unidos dentro del total ha disminurdo del 79 al 72% 

y que en cambio la participación de algunos parses como La Rep~ 

blica Federal Alemana, Suiza, Holanda, y Japón ha aumentado si~ 

nifieativamente. 40 

Como corolario de este sexenio populista, se presenta la 

devaluaci6n de 1976 producto de un aceleramiento en la inf laci6n, 

elevaci6n de la deuda externa, escasez en la oferta de bienes, 



29. 

deterioro del salario real, incremento en e1 desempleo, descomp~ 

sici6n de las relaciones sociales, fenómenos económicos interna

cionales, entre muchos otros, que inciden de manera mu~ importa~ 

te en la econom~a nacional y de modo especial en la psicolog!a 

de los mexicanos. 

En gran medida la política del gobierno sobre las inversio 

nes extranjeras no vari6 en el sexenio de José L6pez Portillo. 

Desde c1 p1an básico de gobierno 1976-1982, se estab1eci6: 

"A través de 1a ley que regula la inversi6n extranjera, e1 estado 

ha forta1ecido su posici6n de negociación frente a1 capita1 forá-

neo. Es insoslayable ahora, impulsar programas de mexicanizaci6n 
que garanticen la participación y el control nacionales de secto

res, ramas o empresas estrat~gicas para asegurar la independencia 
económica de1 país y e1 aprendizaje interno de 1os métodos de pr2 

ducción de 1as empresas extranjeras". 41 

En su toma de posesión L6pez Portil1o apuntaba "Reforzare

mos el carácter mixto de nuestra economía, mediante e1 respeto 

irrestricto de nuestro régimen, e1 diálogo y e1 concurso de todas 

las fuerzas productivas del pa!s ••. Buscamos orientar las inveE 

sienes a 1as siguientes prioridades: sector agropecuario y acua

cu1tura, energéticos, petroqu~mica, miner!a, siderfirgica, bienes 

de capital, transportes y bienes de conswno popular, mediante 

acuerdos específicos por ramas de actividad, con la iniciativa s~ 
cia1, as~ como la privada, nacional y extranjera". 42 

En su primer informe di6 a conocer que las reservas mone

tarias totales hasta agosto de ese año sumaban 2 mil 936 millo

nes de d61ares, que 1a deuda sumaba 20 mi1 48 mi11ones de d61a

res, y 1as reservas probadas de petróleo ascendían a 14 mi1 mi-

11ones de barriles, por 1o que "e1 petr61eo se convierte en el 
más fuerte apoyo de nuestra independencia económica y factor de 

conecci6n de situaciones críticas, si actuamos con oportunidad y 
talento". 43 

Debido a l~ gran af1uencia de proyectos con capital exter

no que se sometieron a la consideraci6n de 1as autoridades, du-



30. 

rante la bonanza petrolera hubo muchas aprobaciones exentas del 

requisito de mexicanizaci6n, como excepciones a la ley. Esto ba 

jo la premisa explícita adoptada por las autoridades, de que la

inversi6n extranjera crea emp1eos e invariablemente trae tecno1o 

g!a en los montos y características que la economía mexicana ne
cesita. 44 

nomía. 

El petr6leo orient6 y orienta todo el contexto de la eco

Inversiones públicas y privadas, movimiento de balanza 

comercial, endeudamiento interno y externo, as! como el perfil 

de 1a deuda; incentivos para la inversión extranjera directa, 

reactivaci6n de las actividades primarías, y fortalecimiento de 

las secundarias y otras múltiples facetas que se reflejan en una 

econorn!a estrecha y sobrecalentada, por los violentos e inesper~ 

dos crecimientos de PIB del 3.2'1;, 8.2%, 9.2%. 8.3% y 8.1%, para 

los años de 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981, respectivamente, en 

tanto que para 1982 registra 0.2% lo que da un promedio en esos 

seis años de 6.1%. Pero 1a resu1tante m&s severa de nuestra pe

trolizaci6n, es la inflaci6n, que pasa del 28.9% en 1977 a más 

del 100% en 1982. 45 

En esta época hubo una serie de directrices políticas so

bre inversi6n extranjera que fueron inconsistentes por lo que 

cuando el 19 de octubre de 1982 la comisi6n nacional de inversi~ 

nes extranjeras en su Resoluci6n General Nº 19, indic6 que esta

ba dispuesta a dar facilidades para que los adeudos de empresas 

mexicanas con acreedores extranjeros pudieran capitalizarse y d~ 

dicarse a abrir nuevos establecimientos o agregar nuevas l~neas 

de productos, fu~ ésta una medida sumamente desafortunada, por

que no tuvo respuesta ninguna por parte de los acreedores extra~ 

jeras; ~i a éstos antes se 1es neg6 celosamente la posibi1idad 

de abrir nuevos establecimientos o incorporar nuevas lineas de 

productos, ¿por qué se 1es perroit!a ahora. cuando 1os mercados 

empezaban a presentar 1os primeros signos de depresi6n? Por 

otra parte, el llamado, por significar un cambio de 180 grados en 

la politica y por hacerse en un momento de crisis en la balan~a 

de pagos, contribuy6 igualmente a la mayor desconfianza de los 
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inversionistas extranjeros. Pero 1o más grave es que dicha medi 

da, aunque no haya producido resultado alguno indic6 implícita

mente que la política aplicada durante tantos años hacia la in-

versi6n extranjera directa ha sido equivocada. En efecto, lo 
prioritario result6 de repente no ser el porcentaje de capital 

en manos mexicanas, ni la creaci6n de empleos o la transferencia 

tecno16gica hacia los cuales la política había estado dirigida. 

Ahora era la presi6n sobre la balanza de pagos, aspecto que la 

política en realidad había ignorado, y al que simplemente se le 

uabía clasificado como otro objetivo más, sin haberlo concretiz~ 
do de ninguna forma. 46 

Todo esto oblig6 a que se estableciese un marco referen
cial y normativo para orientar el desarrollo a través de planes 

de desarrollo y que fueron principa1mente el industrial y el gl~ 

bal (1980-1982) • 

El plan nacional de desarrollo industrial preveía el dom~ 

nio de la crisis en su conjunto, la determinación el programa de 
hidrocarburos y el diseño de una política industrial tratando de 

combatir la pobreza extrema, crear infraestructura económica y 

socia1 y propiciar la inversi6n en ramas seleccionadas. 

El plan global de des~rrollo fué el principal de una se
rie de planes que se elaboraron en las distint3s ramas de la ec~ 

nomía; este "gran plan" buscaba principalmente reafirmar y fort~ 

1ecer la independencia de México, proveer emp1eos, alimentaci6n, 

salud, vivienda, promover un crecimiento alto y sostenido, mejo
rar la distribuci6n de1 ingreso entre las personas, entre otros. 

En estos planes qued6 de manifiesto el fortalecimiento de 

la gran empresa nacional extranjera, aun cuando ~sta última ten
ga el compromiso adicional de fijar modalidades de su mexicaniz~ 

ci6n a largo piazo. 

Sin embargo, siento que el gran error de estos planes y 
de todos los demás fué el de partir de premisas falsas, como de 

que el PIB para el período de 1980-1982 sería del 10% extensivo 

hasta 1990, etcétera. 
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El 11 de Enero de 1982 se expide una nueva ley de control 

y registro de la transferencia de tecnolog~a que hereda la es
tructura de la anterior y cuyos objetivos principales se erunar-

can en su artículo noveno. 

en el siguiente caprtulo. 
De este ordenamiento nos referiremos 

Después de todos los intentos econ6micos hechos por el g2 

bierno L6pez-Portillista y con la vorágine que despertó el petr~ 

leo ("tal. pareciera que no supimos administrar l.a abundancia") 

en los planes-proyectos-programas de nuestra economra no logra-

ron rectificar los desajustes estructurales en que ha estado e~ 
pantanada. 

Un informe de Enero de 1982-Gura para los inversores es
tadounidenses en México, el BERI que sifnifica rndice de riesgo 

ambiental para 1os negocios, aconsejaba a las transnacionales 

en México retirarse en 1986 en virtud del resquebrajamiento de 
nuestra econom~a. 47 

El 17 de febrero de 1982 se da el colapso devaluatorio 

esperando, pero no deseado. Este es e1 punto en el que se dan 

con todo su esplendor las debilidades de un modelo econ6mico 

agotado desde hac!a tiempo. A su vez rompe con una esta_bilídad 
cambiaria de más de 22 años, y con ello el fin de la flotaci6n 

del peso, para dar paso al hundimiento. De aquí se genera un 

control de ca~bios parcial, divisas preferenciales, los mex-d~ 

lares, la nacionalizaci6n bancaria y el control total de cam

bios. 

El decreto que establece la nacionalización bancaria pr~ 

tende "facilitar, salir de la crisis econ6mica por la que atra
viesa 1a nación y, sobre todo, para asegurar un desarrollo eco

n6mico que nos permita, con eficiencia y equidad alcanzar las 

metas que se ha sefialado en los planes de desarrollo." 48 

A su vez el decreto que establece e1 control de cambios 

acepta las complicaciones financieras que contraen nuestras ex

portaciones y encarece y disminuye el cr~dito externo. Entre 

otras disposiciones se apoya en los art~culos 1°, 2°, 12°, 16°, 
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23°,y 28° de la 1ey para promover la Inversi6n Mexicana y regu-

lar la extranjera. 

dispone: 

En su artículo quinto fracc. III el decreto 

"Todas las divisas que se capten en el. exterior por las 
personas fisica.s o m:::irales, de nacional.id.ad rrexicana o 
extranjera, residentes en Méxice>, sea cual fuere el acto 
que haya originado su captaci6n o ingreso debertin ser 
canjeadas en el. Banco de México o en el sistEm3. nacional 
bancario y de =é<iito, que actuará por cuenta y orden de 
aquel, en los térnti.n::>s de este decreto, y al tipo de caro 
bio ordinario fijado p:ir el citado Banco". -

En las prioridades de disposición de divisas su artículo 

octavo~ fracc. X coloca en el penOltimo lugar a las "rcgalias y 

·compromisos con el exterior de empresas nacionales con Inversión 
Extranjera o empresas extranjeras que operen en el pa!s, hasta 

por los montos que determina la Comisi6n Nacional de Inversiones 

Extranjeras conforme a las reglas generales que al efecto se 
emitan". 

Dada esta situación, 1a comisi6n en su resolución Nº 18 

fija 1os criterios para pagos al exterior por regal!as, dividen

dos y otros compromisos que necesiten de divisas las empresas 

nacionales con inversi6n extranjera y las empresas extranjeras 

que operan en México. A su vez, en su resoluci6n Nº 19 y en ViE 
tud de que las empresas mexicanas ten~an dificultades en conse

guir d61ares para el pago de sus enorxnes deudas en esa divisa, 

se facu1ta a la comisi6n para que cumpliendo ciertos requisitos 

(Cuenta en moneda nacional, convertib1e en dívisas para pago de 

deudas en esa moneda, sujeta a lo que prevea el Banco de ~~xico) 

e1 monto de los adeudos sea canalizado en la constitución de n~~ 

vas sociedades, capitalizaci6n de pasivos~ a trav~s de aumentos 

de capital, nuevos estab1ecimientos, relocalizaciones, etc. 

En el lapso de 1977-1981 no hay una variaci6n sustancial 

de la composici6n de la inversi6n extranjera directa, ni en los 

sectores en que está localizada, prevaleciendo los Estados Uni 
dos y la industria de transformaci6n propiedad de esos inverso-

res. A 1981 la inversión acumulada era del orden de 10,159.9 
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mil1ones de d6laros de la que 4,844.1 provienen de esos cinco 

años, distribuidos en 327.1, 383.3, 810.0, 1,622.6, 1,701.1 para 

los años de 1977, 1978, 1979, 1980 y 1981. Es de aclarar el de~ 

pegue que se d~ a partir de 1979, corno respuesta de los inverso

res al clima de confianza y cordura para las inversiones, 1o que 

se paraliza en 1982 por la crisis econ6mica. 49 

En el último informe de gobierno del presidente L6pez Po~ 

tillo las cifras contrastan dramSticamente respecto del primero, 

el crecimiento econ6mico no alcanz6 ni el 1%r la deuda externa 

era de más de 80 mil millones de d61ares, e1 peso se deva1u6 en 

más de un 200%, la tusa de desempleo se dup1ic6 y la inflación 

alcanzó el 98.8%. 

2.2 tnversi6n Extranjera Tradicional e Inversión Extranjera 
Transnacional. 

Esta diferenciación se da en base al potencial de las e~ 

presas con inversi6n extranjera y que no se encuentran as~ con

ceptuadas en texto alguno, pero que son de gran importancia da

do el impacto que producen en la economía de un pa!s, unas y 

otras. 

Debemos entender por inversi6n extranjera tradiciona1 

aquella que efectúan inversionistas que no tienen una empresa 

transnaciona1. Básicamente la realizan a través de pequeñas o 

medianas empresas y para una rama en especial. 

La inversión extranjera transnacional la realizan uno 6 

varios grandes inversionistas y en diversas ramas. 

Los grandes efectos se dan en la segunda, que siempre 

buscan implementar sus propias soluciones, ya que lo ven en fu~ 

ci6n de todos sus entes en el mundo, en cambio la tradicional 

aunque sus efectos no son tan importantes si es necesario su 

control y adecuaci6n a toda la legislación aplicable, a fin de 

evitar posibles fugas. 

Dado estos efectos nos referiremos a la transnacional. 
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Entendemos por ''Sociedad Transnaciona1'' el tipo de soci~ 

dad mercantil cuyo capital generalmente es propiedad de inversi~ 

nistas nacionales o residentes de un país industrializado o 

desarro11ado econ6micamente, país en el cual, por lo coman, se 

encuentra establecido el centro de decisiones de dicha sociedad 

y cuya actividad se realiza a eScala internacionai. 50 

A este tipo de sociedades se les denomina además como in-

ternacional, multinacional, plurinacional, entre otras. Estas 

denominaciones se usan en idéntico sentido y lo importante es la 

naturaleza del fen6meno que comprenden. Sin embargo, sí es im-

portante distinguir el t~rmino entre la empresa transnacional y 

1a empresa multinacional. Las primeras son las que realizan ac-

tividades productivas en diversos paises y cuyo capita1 es por 

1o genera1 propiedad de un pa1s industrializado, y la segunda su 

propiedad está distribuida entre residentes de diferentes patses. 

En la segunda guerra mundial es cuando surgen la rnayor~a 

de las filiales de las empresas norteamericanas, hasta mediados 

de los años sesentas, en que empieza a aparecer la competencia 

europea y japonesa. También es de sobra conocido que 1a Am~rica 

Latina, ha sido y es el campo natural de las transnaciona1es es

tadounidenses y que éstas se han establecido en los pa1ses de1 

subcontinente con mayores mercados internos: Argentina, Brasi1 

y México. Pero de esos paises, es en México donde existe un ma

yor predominio de las empresas transnacionales americanas. 

Muchas y muy variadas han sido 1as teorias que tratan de 

exp1icar las razones de la inversi6n extranjera, pero puede co~ 

c1uirse que es, básicamente, porque en los pa!ses en desarrol1o 

obtiene una tasa mayor de ganancias, que 1a que obtendrra en su 

pais de origen, en virtud de que los costos de la mano de obra 

de 1os dem&s inswnos son bastante menores. 51 

La empresa transnacional es el instrumento más importante 

de la inversi6n extranjera, representa un nuevo factor de poder 

en las relaciones internacionales y sus efectos son tanto en el 

país anfitriOn como en e1 de origen. 
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El pueblo anfitri6n y sus élites políticas están anima

dos de un patriotismo que merece admiración y se preocupan por 

afirmar su identidad cultural de la que tienen suficientes mot~ 

vos para estar orgullosos. La flama encendida antaño en la ca~ 

quista de la independencia por el alma grande de los libertado-

res no se ha extinguido. La defensa contra la co1onizaci6n de 

cualquier forma que sea es vivaz. El coraje de los combates 

por la libertad no se ha debilitado ni en el pueblo ni en los 

jefes. Se clama en ciertos medios respecto al nacionalismo in-

oportuno y desusado; pero uno sabe bien en la América Latina 

que una naci6n es un pueblo que asciende y que una persona o una 

patria debe sin debilidad ni descuido llevar adelante su lucha 

por la 1iberaci6n: una naci6n no puede elegir entre sí hacerse 

incesantemente o rehacerse frente a los privilegios interiores 

y a la avidez del extranjero. Lo que de ninguna manera es equ~ 

va1ente a un nacionalismo que se repliega en la autosatisfac

ci6n. Se trata para los 1atinoamericanos, de hacer las cosas de 

suerte que la colaboraci6n econ6mica no sea en un sentido finico, 

que ella implica cierta reciprocidad que beneficie al pueblo f~ 

voreciendo la promoci6n material, cultural y pol~tica de los me 

nos favorecídos. 52 

Con frecuencia existe un confiicto de intereses entre 

las empresas transnaciona1es y los pa~ses donde operan. Ello se 

da porque los objetivos generales de esas corporaciones no son, 

en todos los casos~ coincidentes con los propósitos generales 
de desarrollo que persigue una comunidad. En ocasiones por ex

pandirse adquieren empresas locales ya establecidas, 1o que no 

da adici6n alguna al capital nacional, si no s6lo al desplaza

miento del mismo, con lo que se suprime el control de los parses 

en desarrollo sobre algunas ~reas de su econom!a. 

Corresponde a los gobiernos adoptar políticas que, en 

funci6n del mismo criterio de1 uso racional y eficiente de 1os 

recursos, representen un mejor aprovechamiento de la presencia 

de 1a inversi6n extranjera en sus economías. 
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En realidad, los países del tercer mundo constituyen para 

ellas una opción secundaria_ en comparaci6n con las economras i~ 

dustrializadas. Las cifras sobre inversi6n extranjera acumulada 

demuestran esta preferencia: hacia finales de la década de los 

setentas, el 74% de la inversi6n extranjera directa hecha por 

los países desarrollados se localiz6 en esos mismos países y el 

26% restante en e1 tercer mundo. De esta Oltima proporción la 

mitad se encuentra en p~rses en desarrollo con mayor grado de 

industrializaci6n, como Brasil, Mt!xico, India, Malasia, Argenti

na y Singapur. 

Se trata también de una entidad que ha evolucionado en 
mercados imperfectos con una alta concentración oligopólica. Ha 

dejado de ser un ente surgido de empresas o innovaciones extra
ordinariüs que se gestaron de la libre competencia, Gnicas en 

otros tiempos y que hicieron legendarios a sus creadores* Aun-

que la transnacional moderna es en lenguaje coman sin6nimo de 

tecnología e innovaci6n, su capacidad está más bien en funci6n 

de mantener ventajas tecnol6gicas relativas muy espec~ficas. 

Unas provistas por la sociedad en general y otras por ella mis

ma, la transnacional obtiene estas ventajas a base de juntar 

distintas piezas de la tecnologra moderna y hacerlas explota

b1es comercialmente. Raymond Vernon (1977) ha indicado al res

pecto que de 703 ínnovaciones importantes que se realizaron en 

los Estados Unidos desde 1945, apenas 133 se deben a empresas 

transnaciona1es. De otras 492 innovaciones hechas en Europa y 

Jap6n en el mismo periodo, s6lo 107 pueden atribuírse a tales 
empresas ... Pero este tipo de transnacional ha aprendido a darle 

a la tecno1og.!a un uso comercial, a adquirirl.a y a venderla. 

También a identificar oportunamente los renglones de innovaci6n 
y de progreso técnico, que mantienen una supremacía tecnol6gica 

sobre sus competidores locales. 

La empresa transnacional moderna es una entidad sustan

cialmente distinta de aquellas empresas extranjeras de ferroca

rriles, miner!a, electricidad y servicios públicos que en el s! 

glo pasado se establecieron en México. Deben tomarse en cuenta 
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varias diferencias notables. La transnacional moderna es una 
entidad que se orienta principal.mente hacia actividades manufac

tureras, sector en el cual se ha diversificado y expandido enor

memente, y adquirido presencia y globalidad. Esto le permite 
aprovechar 1as oportunidades de inversi6n que se presentan a la 

vez en varias ramas de actividad. 

Se trata igualmente de una empresa que ahora es extremad~ 
mente se1ectiva, en base a la larga experiencia que acumu16 en 

los mercados del pa1s de origen y del extranjero. La transnaci~ 

nal no se siente atra~da f áci1mente hacia cualquier país terce~ 
mundista. Busca econom!as anfitri~nas que est&n en la fase as

cendente de1 proceso de industria1izaci6n. Fabrica bienes para 

mercados con un grado de desarrollo considerable, que demandan 

productos diferenciados y que cuentan con sistemas de comunica

ci6n social que se ajustan a sus estrategias masivas de publici
dad. 

La empresa transnacional ha logrado una gran experiencia 

en su trato con los gobiernos de los paises anfitriones, que en 
otro tiempo tem!an la expropiaran. Las nuevas reg1as de1 juego 

han resu1tado en general en una mayor certidumbre para la empr~ 

sa, como lo demuestra 1a ca1da notable en e1 número de expropi~ 
cienes a través del tiempo. Dicha experiencia ha dotado a la 

transnacional de capacidad de negociaci6n para seguir operando 

en las economías del mundo, para responder flexiblemente a exi

gencias locales para acomodarse a condiciones pol~ticas cambia~ 
tes. Lo anterior la coloca en una posici6n envidiable para an

ticipar riesgos pol!ticos y fluctuaciones en los mercados y en 

la tasa de crecimiento de los países en donde opera. Conjunta

mente con ello, ha desarrollado instrumentos de defensa y pla
neación corporativa que utiliza para proteger sus inversiones y 

su posici6n financiera. 

La característica fundamental de la empresa transnacio

na1 moderna es que, a1 disponer y explotar 1as ventajas que ti~ 

ne sobre las empresas locales, una gran parte de sus transaccio 

nes de tecnolog!a y de bienes adquieren eficiencia y fluidez. 
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E1lo, porque son transacciones internas, es decir, se realizan 

dentro de la misma corporación. En contraste con las operacio

nes de compra y venta de bienes y servicios que efectGa cualquier 
empresa nacional, 1as de la transnacional en buena medida no pa

san por los mercados, pues la operaci6n se determina institucio
nalmente. 53 

Los elementos principales de las empresas transnacionales 

son: 

a) Centralización de decisiones. 

b) Control de las subsidiarias extranjeras para que la centrali
zaci6n sea efectiva, Esto no s6lo a través de capital, sino 
de la fuente de tecnolog~a, o contratos de administración, 
etc. 

e) Estructura jerarquizada en la que los directores de una fili
al est~n supeditados a los dictados de la casa matriz y a los 
accionistas de la gran corporación. 

d) Estrategia global que combine, bajo un control central, consi 

deraciones financieras, comerciales, tecno16gicas y pol~ti-
54 cas. 

Si existe un r~gimen fiscal severo en una jurisdicci6n 

determinada, las utilidades sujetas a iropuJsto, pueden ser envi~ 
das a otra jurisdicción con un sistema tributario m4s benévolo, 

mediante manipulaciones en la contabilidad de las filiales. 

Para V~ctor Carlos Garc!a Moreno el impacto de las empr~ 
sas transnaciona1es es y ha sido negativo; 

a) Porque no existe una po1!tica nacional econ6mica y social co

herente que les precise su papel a las empresas transnaciona-
1es, por 1o que dicha circunstancia es aprovechada por los 

mencionados entes supranacionales para su penetraci6n. 

b) La actuaci6n del estado mexicano frente a las empresas trans

nacionales ha sido y es completamente coyuntural y errática. 

e) La misma ley de Inversiones Extranjeras además de tener una 
serie de fallas técnico-jurídicas, que anulan su aplicaci6n, 
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es ineficaz al no existir un entorno coherente para su apli

caci6n ª 

d) Las empresas transnacionales cuentan con un caudal extraordi 

nario en cuanto a recursos, lo que les permite eludir los s~ 

puestos objetivos nacionales. 

el Debido a las contradicciones del llamado sistema mexicano y 

a la gran capacidad que poseen las empresas transnacionales, 

misma que proviene de su carácter internacional y al decidido 

apoyo de sus gobiernos, las empresas transnacionales se tor
nan invulnerables, en muchas ocasiones, a la acci6n o pol~ti

ca del Estado Mexicano. 

f) Las transnacionales se convierten en entes invulnerables, a 

n~vel internacional, en virtud de que aan no exista un cansen 

so entre los miembros de la comunidad internacional para reg~ 

lar su comportamiento. 55 

2.3 Inversión Extranjera Directa e Inversi6n Extranjera Indi

recta. 

Podemos definir. a la inversi6n extranjera directa como 

aquella actividad econ6mica por virtud de la cual los extranje

ros destinan bienes, propiedades o derechos a la rea1izaci6n de 

un fin y con propósito de 1ucro, a través de la constituci6n de 

personas morales titulares o propietarias de empresas industria-

1es o comercia1es• por medio de la constituci6n de empresas; o 

a trav~s de la adquisici6n del capital o patrimonio de personas 

mora1es ya existentes, o de la adquisición de los activos fijos 
de una empresa ya constituida. 56 

Creo que 1a definici6n es un tanto incompleta pero marca 

1as principa1es ideas acerca de la ínversi6n extranjera directa 
pudiendo agregar a mi entender la adquisici6n de toda clase de 

bienes por extranjeros. 

Siguiendo la terminologia empleada, seria entonces inver

si6n extranjera indirecta (sin 1nc1uir 1a transferencia de tecn~ 

logia) la actividad económica por virtud de la cual los extranj~ 



41. 

ros destinan bienes, propiedades o derechos a la rea1izaci6n de 

un fin y con propósito de 1ucro, por medio de préstamos a corto 

p1azo o a largo plazo, o a través de la adquisición de valores a 

renta fija. Como es fácil advertir, en estos casos 1a inversi6n 

no participa en el capital de las personas morales, ni con ella 

los extranjeros adquieren ninguna clase de activos de la empresa. 
Sin embargo, es inegable que esa actividad económica constitui

ría inversi6n si la ajust§ramos a los términos de la definición 
propuesta. 57 

Prosigu1endo con el orden de ideas del autor citado ante
riormente, serta conveniente ref1exionar acerca del alcance de 

la LIE en cuanto al tipo de inversión a que ésta se refiere. El 
Gltimo p§rrafo del artículo segundo de la LIE establece: 

"Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inyersi6n extran 
jera que se realice en el capital de las errpresas, en l.a adqui::
sicil5n de los bienes y en las operaciones a que la propia ley 
se refiere". 

En los primeros supuestos indudablemente que se refiere a 

la inversión extranjera directa contenidos en la definici6n hecha 
de la misma, y el tercer supuesto también incluido en este tipo 

de inversi6n aunque un tanto ambiguo en 1a 1ey no s61o se ref ~ere 

a operaciones específicas (fideicomisos, etc.) reguladas en ésta, 

sino a toda ciase de adquisici6n de bienes por extranj~ros en 1os 

términos del art~culo tercero de la LIE. 

Con el fin de ser claro en la diferenciación de este tipo 
de inversiones, a continuaci6n transcribo un cuadro sin6ptico; 



:i:.nversi6n 
E>ctranjera 

-Directa 
(adquisi 
ci6n ca-= 
pital.) 

¡ -.rediante \ -nurrerario 

i aportaCi9_ I nes en bie 
nes tangf= ""er:' espe-
bles cie 

-mediante \-Tecnol.ogía aporta.cio- _. . . 
nes ~ bi~ ~~.ia 
nes intan-
g il:Jles -etc. 
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En pago de a=iones suscri ¡ tas Regulada por la LIE 

l 
No sujeta a control. de cam 
bios ni a registro de in-
versi6n 

Regulada por l.a LIE, cuan 
do se transfiere en oago
de acciOD.a$ suscritas, y 
por l.a Ley de Transferen
cia de Tecnología 

-Indirecta 1 
(adquisi . . . 
ci6n de- -f:inanci.am.iento 

-No sujeta a regul.aci6n 
-ley Monetaria 

-No sujeta a ex>nt.rol. de cambios 

=Mitos) l -No sujeta a registro de inver-
si6n 

-Sujeta a inposici6n fiscal 

De los recursos procedentes del exterior se puede·consid~ 

rar a las inversiones extranjeras indirectas captadas par el es

tado como las más importantes que el país ha tenido durante l.as 

Gl.timas cuatro décadas. Son varias razones las que dan fundame~ 

to a la anterior aseveraci6n. En primer lugar y como ya se ha 

dicho, e1 estado asume la mayor importancia en el desarrollo ca

pita1ista del pa!s, en un marco hist6rico de dependencia finan

ciera y tecnol6gica, en consecuencia, son las fuentes de finan

ciamiento internacionales 1as que ofrecerían créditos al Estado 

en una magnitud varias veces superior al ingreso de inversiones 

extranjeras directas, solamente auspiciadas por las perspectivas 

que en sus cá1culos, les ofrece el mercado interno de ~éxico. 

Para tener una idea de lo que esto significa, baste señalar que 

en el. período que abarca de 1942 al primer semestre de 1978, l.as 
inversiones extranjeras directas sumaron un total de 4,361.8 mi 
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llones de dólares, solamente el 13.7% de la suma total de crédi
tos externos utilizados por el Estado mexicano, que en el perio

do mencionado ascendió a 31,712 millones de dólares. 

En segundo lugar si e1 estado mexicano ha venido asumien

do crecientemente el papel de principal receptor de créditos ex

ternos, no es una excepciOn a lo que está ocurriendo a n~vel de 

todos los estados de los paises capitalistas del mundo subdesa-
rrollado. Esto es as! en la medida en que el estado es el mejor 

instrwnento -o si se quiere el menos malo- para garantizar los 

cr~ditos externos con fondos provenientes de la poblaci6n en su 

conjunte y e1 que asume 1as principales funciones para impulsar 

el desarrollo. 

En tercer lugar, y como ya se ha dicho, gracias a la est~ 

bilidad social y polf tica que el pais ha tenido desde hace cinco 

décadas, a consecuencia de la revolución de 1910 a pesar de las 

limitaciones que hemos señalado en este terreno, dieron pábulo 

para que en base a esta estabilidad social hubiera amplias ga

rant~as de recuperaci6n de los créditos externos conseguidos por 

las varias administraciones gubernamentales. De ah~ que no es 

casual que en Am~rica Latina México sea, despu~s de Brasil, el 

m&s importante receptor de cr~ditos externos y no s6lo en Amér~ 

ca Latina, también est~ en ios pa~ses del llamado tercer mundo 

que más créditos externos han recibido. 

En cuarto lugar, los paises capitalistas desarrollados n~ 

cesitan vender parte del total de su producci6n fuera de sus 

fronteras, de no hacerlo asi, su actividad econ6mica se ver~a 

afectada. Anteriormente habiamos dicho que si ~ara vender lo 

que hoy produce cada pa~s hay que ofrecer créditos, al no poder 

vender de contado tenemos que, conforme vaya aumentando el pro

ducto interno bruto de cada potencia capita1ista, se ver~an fo~ 

zados a vender sus productos cada vez en mayor proporci6n recu

rriendo a 1os créditos, peor aún, si como ocurre hoy dia, la cr~ 
sis afecta más a los países subdesarrollados, mermando sus posi

bilidades de capacidad de pago de créditos anteriormente contra-
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tados. En consecuencia, en los años venideros los países capita 

listas desarrollados tendr5n que ofrecer m5s y m5s créditos y 
sus economistas tendrán que idear nuevas modalidades que facili

ten la obtenci6n de los mismos, a efecto de no poder vender 1o 

que de otro modo no se podr~ comprar. 

Es necesario establecer medidas de corte radical, que in

crementen el ahorro interno y hagan cada vez menos necesario re-

currir al endeudamiento público externo. Tales medidas radica-

les como ser!a el caso de una reforma fiscal altamente progresi
va, que por un lado proporcione 1os recursos necesarios (para 

apoyar un vigoroso programa de inversi6n en obras de car.t'icter p.Q. 

biico por ejemplo, sin necesidad de endeudarse con el exterior), 

y por el otro reprima el consumo de los grupos de altos ingresos 

(mejorando as! la desigual distribución del ingreso nacional). 

lleva.r1an sin duda a afectar la estructura de poder dentro del 

pa1s, creando graves problemas pol1ticos y propiciando la fuga 

de capitales. Es ~ara evitar este tipo de ~roblemas que los 90-

biernos ~refieren acudir a1 endeudamiento pGb1ico externo, en 

las condiciones dictadas por sus dueños, antes de adoptar pol!t! 

cas que alteren el status qua. 

Dos cuestiones más hay que distinguir, 1a primera· consis

tente en que a estas alturas el desenvolvimiento de la economía 

mexicana y a su alto grado de dependencia tecnológica y financi~ 

ra, sobre todo de los Estados Unidos y siendo los pr~stamos ex

ternos el mecanismo a trav~s del cua1 se ha compensado la desca

pitalizaci6n del pa!s, se tiene que una parte importante del seE 

vicio de ia deuda (amortizaci6n de la misma m~s sus intereses) 

ascendieron durante el per!odo-1942 al primer semestre de 1978-

a 29,252.3 millones de d6lares, lo que viene a significar el 

63.9% de los 31 mil millones de cr~ditos concertados. En otras 

pa1abras, el 63.8% de los créditos concertados en el exterior 

han servido únicamente para pagar la deuda por esos mismos pr~s

tamos, fen6meno que se acentaa en la d~cada de los setenta. 

El otro asoccto que vale la pena destacar, es que la mag

nitud de los intereses por el pago de la deuda son mayores a las 
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utilidades remitidas al exterior causadas por la inversi6n ex

tranjera directa, pues en tanto que los intereses pagados por la 

deuda fueron de 7,259.9 millones de dólares las utilidades por 

inversiones extranjeras fueron de 6,611.7 millones de d61ares, 

es decir el 9.8% m§s elevado. Todo indica que en el futuro se 

pagarán más intereses por préstamos que por los montos que sal

gan de inversi6n extranjera directa. 58 

Sin dejar de aceptar la magnitud e importancia de la in

versión extranjera indirecta, para los efectos del presente tra

bajo nos referimos exclusivamente a la inversi6n extranjera di

recta. 

La necesidad de crear nuevos emp1eos en M~xico, y la ne

cesidad de avanzar en la tecno1og~a, para su utilizaci6n tanto 

en 1a industria como en el campo para obtener de su aplicación y 

desarro11o 1os satisfactores vita1es que e1 crecimiento natura1 

de 1a población mexicana requiere, hace que las inversiones ex

tranjeras sean indispensab1es para comp1ernentar y desarro1lar 

1as nacionales. 

Las inversiones extranjeras directas genera1mente traen 

aparejados conocimientos técnicos obtenidos despu~s de costosas 

investigaciones cient!ficas 11evadas a cabo por las empresas ma

trices extranjeras inversionistas; conocimientos de administra

ci6n y gerencia adquiridos en la experiencia del manejo de ampr~ 

sas similares en plena producción, y 1a utilizaci6n de patentes 

no sólo desarro1ladas sino tambi~n probadas. 

Necesitamos capital, porque carecemos de él, y para una 

nación como para un individuo no hay m~s que dos maneras de ha-

cerse de capita1: o ahorrarlo u obtenerlo de un tercero. Ahora 

bien, en el caso de M~xico, como en el de un pa!s subdesarrolla

do, e1 ahorro interno es muy corto y muy baja también la contri

bución que puede hacer a la capitalización. 

Ciertamente que un pa!s puede atenerse a sus recursos 

propios y resolver que su desarro1lo econ6mico será tan iento co 

me el desenvolvimiento de aquéllos. 
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Ahora bien, aprovechar el capital ajeno para producir 

significará un acortamiento considerable del tiempo que en caso 

contrario tendr!amos que esperar sin aumentar nuestra producci6n 

y sin mejorar nuestro nivel de vida. En vez de pasar 9or la laE 
ga evoluci6n por la que tuvieron que pasar otros pueblos, en vez 

de vernos obligados a acumular nuestro capital propio a base de 

sacrificios y de restricciones en el consumo tenemos la oportun± 

dad de que trabaje en beneficio nuestro el ahorro de otros pue

blos y, por tanto, de aprovechar los frutos de la industria mo

derna mucho más pronto de lo que ~odr!amos hacerlo en caso con

trario. 

Si la capitalizaci6n interna, es decir, el ahorro, pudi~ 

ra obrar el milagro de fecundaci6n del esfuerzo y multiplicaci6n 

de sus productos, no tendríamos por qu~ preocu9arnos de las in

versiones extranjeras. 

Por desgracia y precisamente debido a nuestra pobreza el 

sector de 1a poblaci6n que ahorra es reducid!simo. Las inversi~ 
nes nacionales, pGblicas y privadas son de1 todo insuficientes 
para la escasez, a la necesidad inmensa de capitales que padece 

M~xico. Entre tanto, la poblaci6n crece anualmente, diariamente, 

a un ritmo tan intenso, que, no digamos para progresar, para no 

retroceder es indispensable una elevad!sima tasa de inversi6n. 

La Gnica forma de acelerar nuestro progreso, de ofrecer a los m~ 

llenes de nuestros compatriotas menos favorecidos que nosotros 

la esperanza de que su suerte mejorará antes de que mueran, con-
siste en aprovechar todos las recursos que se ofrezcan. En otras 
~a1abras, junto a la capitalizaci6n interna, que precisamente 
porque el prob1ema es de tanta magnitud, se debe favorecer y es
timu1ar a1 máximo, tenemos que acoger los capitales del exterior. 
oe lo contrario el dilema es claro y los hechos nos demuestran 
su realidad todos los días: o importamos capitales o exportamos 
hombres. O admitimos la colaboraci6n de las inversiones extran

jeras en la enorme tarea que tenemos por delante, o negamos a 
nuestros braceros un lugar en su propia patria donde trabajar 
con provecho. 
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En 1806 La mitad de todo el capital invertido en los Es-

tados Unidos era de propiedad extranjera. Poco m~s de un siglo 

más tarde, el pueblo norteamericano se había convertido de deu

dor en acreedor y hoy es el más rico y próspero del universo y 

la fuente principal de las inversiones en el exterior. Además 

de permitirle crecer como lo han hecho, el capital extranjero, 

lejos de destruir la personalidad y la cultura de los Estados 

Unidos, ayud6 a formularlas y desarrollarlas. ¿Por qué nosotros 

hemos de tener menos suerte y por qu~ en M~xico el capital, en 

vez de fortalecernos y afirmarnos, ha de ser causa de debilita

miento y aminoraci6n. 59 

~ara Jos~ Francisco Ruiz Massieu las ventajas de la in

versión extranjera directa son: 

a) Cubrir d~ficit de divisas o de ahorro. 

b) Contribución al ingreso fiscal equilibrando el presunuesto. 

e) Estimu1ar 1a transferencia de tecno1og!a 

d) Aportar conocimientos administrativos y adiestrar a los cua

dros gerencia1es y administrativos domésticos. 

e) Auxi1iar en e1 adiestramiento de trabajadores y en la crea

ción de habilidades técnicas. 
f) Propiciar competencia al modificar el mercado. 

g) Establecer contactos con el exterior. 

h) Crear fuentes de trabajo. 

i) Ayudar a elevar salarios internos. 

Y las desventajas son: 
a) Si no se encauza la inversi6n se podria ver vulnerada la sob~ 

ran~a nacional. 
b) Posible descapitalizaci6n nacional por la repatriación inmod~ 

rada de divisas~ 

c) Desplazamiento del empresario doméstico por baja calidad com

petitiva. 
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d) El beneficio tecnológico puede ser perjudicial mal encauzado. 

e) La decisión de aceptarla debe tomarse en cuenta con los planes 

de desarrollo del país. 60 

~ucho se ouede decir en favor y en contra, inclusive hay 

economistas que afirman que el ~retendido beneficio de la crea

ción de empleos no es tal, ya que el aporte de capital no va de 

acuerdo con esta creaci6n de empleos, la p~rdida de la soberan!a 
nacionai, entre muchos otros argumentos. 

De todo esto lo importante en el momento actual es la 

necesidad que tiene México de divisas y el estricto a9ego que la 

inversi6n extranjera directa debe tener a la 1ey, reglamentos y 
directrices econ6micas del gobierno federal. 

Puede apreciarse la importancia de la inversión extran

jera directa al examinar el volumen que representa esta inversi6n 

en el comercio mundial. Infortunadamente no existen estudios que 

contengan e1 análisis global de los efectos que produce la inver

sión extranjera directa en el comercio internacional. Sin emba~ 

go, un dato puede servir para ilustrar la cuesti6n. La oroduc
ción de las firmas estadounidenses en el extranjero es consider~ 
blemente superior a sus exportaciones. 61 

La rentabi1idad de 1a inversión extranjera directa re

flejada en su tasa de utilidad ha venido aumentando con el tran~ 

curso del tiempo. De un estudio elaborado por la comisión econ~ 

mica para América Latina se concluye que la tasa de utilidad, no 

resulta adecuada para medir la rentabilidad de la inversión ex

tranjera directa, debido entre otras razones, a que las empresas 

acuitan utilidades en forma de intereses, regalías y pagos por 

asistencia t~cnica. Además, esta evaluación no es precisa por-

que los costos están inflados por la sobrefacturaci6n de las mat~ 

rías primas, de los bienes intermedios y de los de capital que 

las matrices venden {lo aportan a cambio de acciones) a sus sub

sidiarias. Asimismo, los ingresos se ven mermados por ventas a 

bajos precios a las casas matrices y a otras subsidiarias.
62 
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Prácticamente no existen clementes estadísticos para 

probar que la inversi6n extranjera directa en M~xico recurre a 

1os subterfugios del pago de regalfas y por asistencia técnica 

para ocultar utilidades. Sin embargo, la tendencia es en este 

sentido mediante pagos hechos a empresas localizadas en los lla

mados "Para~sos Fiscales" (Panamá, Suiza, Liechtenstein y Baha

mas) • 

Son conocidos ciertos acuerdos celebrados entre campa-

ñ~as proveedoras y compañias adquirientes de insumos. En estos 

arreglos privados, se permite que la empresa adquiriente facture 

los insumos importados en un precio muy superior a aquel que es 

generalmente considerado como el precio promedio internacional. 

Esto permite a esa empresa disfrazar con esos pagos las utilida

des que en realidad obtiene. Por lo tanto un factor importante 

para medir 1a redituabilidad efectiva de la inversi6n extranjera 

directa se encuentra en la fijaci6n de precios entre la matriz y 
las subsidiarias, puesto que la simple relación entre las utili

dades o el rendimiento total o el valor de la inversi6n s6lo 

constituye una parte -presumiblemente pequeña de la verdadera 

rentabilidad de la inversi6n extranjera directa. 63 

2.4 Principales Formas de Inversi6n Extranjera Directa. 

Las principales formas son: La constituci6n de socieda

des mexicanas, ia adquisici6n de empresas mexicanas y de los ac

tivos fijos y esenciales ya sea directamente por ~ersonas extra~ 

jeras f!sicas o morales, o a trav~s de otras sociedades mexica

nas controladas, total o parcialmente, por personas extranjeras, 

y la adquisici6n de bienes por parte de extranjeros. 

Respecto a 1a primera ésta se puede hacer a través de 

la constituci6n de sociedades ya sean civiles o mercanti1es. O~ 

da su estructura y finalidad, las mercantiles son preferidas ya 

sean inversionistas nacionales o extranjeros. 

E1 arttculo primero de la ley general de sociedades mer 

cantiles especifica cu~les son las sociedades mercantiles: soci~ 
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dad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad 

de res?Onsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en coma~ 

dita por acciones y sociedad cooperativa. 

De estas seis clases de sociedades mercantiles sólo dos 

son por acciones, la sociedad anónima y la sociedad en comandita 

por acciones, y las demás son sociedades de personas. A las pr~ 

meras se les aplica el criterio de que el deseo, la atracci6n de 

asociarse, surge princi~almcnte entre las personas, no principa~ 

mente por sus cualidades personales, sino por su capacidad econ~ 

mica manifestada en la aportaci6n pecuniaria o de bienes fácil-

mente recuperables en efectivo. A las segundas se les clasifica 

as~, en razón de qu? el "animus societatis", de 1os socios exis

te por la confianza y esperanza que recíprocamente se guardan en 

raz6n de las cualidades personales que individualment~ ooseen. 

Dentro de todas éstas, la más socorrida para el establ~ 

cimiento de negocios en México es en e1 99% de los casos la so

ciedad an6nima, que es ia que existe bajo una denominaci6n y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligaci6n se limita al p~ 

go de sus acciones. 

Los requisitos para su constituci6n son: 

a) Oue haya cinco socios como m1nimo, y que cada uno de e11os 

suscriba' una acción cuando menos. 

b) Que el capital~social no sea menor ~e 25 mil pesos y que est~ 

integramente suscrito. 

e) Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 20% del va
lor de cada acción pagadera en numerario. 

d) Que se exhiba íntegramente el valor de cada acci6n que haya 

de pagarse, en todo o en partes, con bienes distintos del nu

merario. 

Se deben constituir ante notario ~úblico y en la escri

tura constitutiva se deben establecer 1as reglas de su organiza

ci6n y funcionamiento, que forman sus estatutos. Además de 1a 

denominaci6n, objeto social, duraci6n, nacionalidad, capital, 
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nombramiento de administradores, a9ortaciones, entre otros. 

Previamente a la constituci6n y de acuerdo al artículo 

17 de la LIE y 28 F V LO.l\.F, se deber~ recabar permiso de la se-

cretar!a de Relaciones Exteriores. Este 9ermiso es transcrito 

~ntegramente en la escritura constitutiva. 

Existen en cuanto a extranjeros dos clases de socieda

des mexicanas, unas que pueden tener socios o accionistas extra~ 

jeras y otras que no tienen ni pueden 11egar a tener accionistas 

extranjeros. A las primeras se les denomina como sociedades con 

articulo 2°. y a las segundas sociedades con articulo 8°. Estas 

cláusulas que determinan estas posibilidades deben transcribirse 

en los estatutos y en los t~tulos de las acciones reoresentati

vas de1 capital. social. 

Res~ecto de l.a sociedad civil el art!cul.o 2688 del c6d~ 

go civil para el Distrito Federal la dcf ine como: 

••El contrato t=ar el que 1os socios se obligan rrutua:rrente a cc:m 
binar los recursos o sus esfuerzos para la realiza.ci6n de un 
fin cc:mGn, de carácter preoonderanterrente econ6ni=, pero que 
no =nstituya una especulación CCl<l'el"cial". 

Las aportaciones de los socios pueden consistir en una 

cantidad de dinero y otros bienes, o en su industria. El contr~ 

to debe constar por escrito y en escritura pOblica ya que debe 

inscribirse para que produzca efectos contra terceros y necesita 

la obtención del Permiso de Relaciones Exteriores correspondien

te, lo mismo que sus modificaciones que deben tomarse por el ca~ 

sentimiento unánime de los socios. El contrato debe contener, 

la raz6n social, el objeto, el importe del caoital social y las 

aportaciones de cada socio entre otros. Si toman forma de soci~ 

dad mercantil se sujetarán a1 código de comercio. En adquísi

ci6n de bienes raíces se estará a lo que determina el art. 27 

constitucional. 

La LIE limita su cam90 de acci6n a estos dos tipos de 

sociedades (civiles y mercantiles), porque estas son emoresas de 

inversión, donde los extranjeros ?Ueden aportar bienes y dinero 
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con el fin de obtener una utilidad, rendimiento, o intereses, 

además son emisoras de t!tulos (partes sociales o acciones) a 

los que la propiu ley establece ciertos requisitos como son: la 

nominatividad y en todo caso su inscripci6n en el Registro Naci~ 

nal de Inversiones Extranjeras, cuando sus titulares fueren ex

tranjeros_ 

Respecto a la segunda forma, "La adquisici6n de empre

sas mexicanas de sus activos fijos y escenciales, ya sea direct~ 

mente ~ar personas extranjeras físicas o morales o a través de 

otras sociedades mexicanas controladas total o parcialmente, por 

personas extranjeras". Se trata de negociaciones o empresas en 

el sentido propio de1 término, es decir; el conjunto de bienes y 

derechos (activo de la empresa), y de las deudas y obligaciones 

(pasivo), que constituyan el patrimonio o hacienda de la negoci~ 

ci6n que también puede incluir, por lo tanto, su persona1 y el 

aviamiento del empresario (clienteia y derechos del comerciante) • 

se comprende, pues, la empresa considerada como una universalidad 

de hecho, y, por otra parte. la transmisi6n de todos sus activos 

y pasivos, de manera semejante a una transmisi6n mortis causa. 64 

Esta adquisici6n de empresas mexicanas se ?Uede hacer 

principalmente port 

l. Compra de las acciones de la empresa mexicana por el inversi2 

nista extranjero. 

2. Compra de las acciones de la empresa mexicana por otra socie

dad mexicana que previamente haya constitu!do ei inversionista 

extranjero para ese objeto. 

3_ Suscripción mayoritaria por el inversionista extranjero por 

aumentos de capital de la empresa mexicana. 

4. Compra de los activos y pasivos de la empresa mexicana oor el 

inversionista extranjero. 

5. Fusi6n de la empresa mexicana (fusionada) con otra sociedad 

mexicana (fusionante) cuyas acciones son pro~iedad del extra~ 

jero inversionista. 
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Sólo existe una forma directa de adquirir el contro1 de 

una sociedad, y es siendo titu1ar de la mayor!a de sus acciones 

por lo que, tratándose de la adquisici6n de activos y pasivos de 

una sociedad, no se llega a tener el control de la misma ya que 

la sociedad vendedora tendrá dentro de su activo el dinero deri

vado de 1a venta y el comprador el activo o pasivo adquirido, ~~ 

ro no existe ni una sustituci6n de socios, ni una nueva titular~ 

dad de acciones. 

La inversi6n extranjera de los bienes se puede dar en 

todo tipo de bienes, conceptualizados en el artículo 747 del c6-
digo civil como todas las cosas que no están exclu~das del come~ 

cio, ya sean muebles (que se muevan por sí mismos o por efecto 

de una fuerza exterior) o inmueb1es (aquéllos que no pueden tra~ 

1adarse de un lugar a otro), adquiridos por los sujetos a que se 

refiere el art~culo 2°. de la LIE. 

2.5 Efectos de la Inversi6n Extranjera Directa. 

Son evidentes los efectos significativos de las empresas 

transnacionales sobre el proceso de industrializaci6n de muchos 

pa!ses. M~xico no es la excepci6n, pues aqu~ participan notabl~ 

mente en la producción industria1 en el comercio exterior y en 

la balanza de pagos. 

No obstante, los efectos ocasionados difieren entre pa~ 

ses e industrias. Estos se originan, por una parte, en las dis-

tintas pol~ticas gubernamentales, en ciertas conductas corporat~ 
vas, y en el estado de la econom~a anfitriona y el medio ambien

te internacional. 

a) Aumento de la producci6n y la productividad. 

El m~s importante impacto que ha producido la inversión 

extranjera directa se manifiesta en su contribuci6n al aumento 

incesante "del valor de la producci6n del pa~s. Como ya se ha 

mencionado, el. atraso hist6rico en el. des·envol.vimiento de la bu!: 

gues~a mexicana coma c1ase empresarial. mucho más acentuado en l.a 

industria que en e1 comercio, hubiera rezagado considerablemente 

ei desarrollo que M~xico ha tenido a lo largo de los Gltimos 100 
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años de no haberse contado con la inversión extranjera. Todo 

e1lo, hay que tomarlo en cuenta a pesar de las grandes deforrnaci~ 

nes y efectos negativos que en el conjunto de la estructura pro

ductiva de la economía mexicana ha generado dicha inversi6n. 65 

Uno de los aspectos m~s relevantes que tiene la inversión 

extranjera directa es la de haber contribuido en forma incesante 

a la elevación de la productividad de las plantas industriales 

en donde ésta se ha realizado, pues como se ha afirmado las ernpr~ 

sas de capital extranjero son las de mayor tasa de crecimiento. 

b) Empleo. El capitai extranJero contribuye a elevar los niveles 

de ocupaci6n en la mano de obra, adem~s de que da lugar al su~ 

gimiente y desarrollo de otro grupo importante de empresas in

dustriales y de servicios. Publicistas, consultorez y aseso

res, distribuidores especializados, instituciones de selección 

de personal, de id~omas, fabricantes, que en conjunto corres

ponden a la creación indirecta de empleos. 

V!ctor Berna! señala que se exagera el na.mero de nuevos 

empleos creados por la inversi6n extranjera, pues los trabaj~ 

dores de las empresas de capital privado nacional, que no fu~ 

ron desplazados pero absorbidos por la inversi6n extranjera 

aparecen como empleos nuevos generados por la inversi6n ex-

tranjera. El mismo autor señala y considera también que se 

agranda incorrectamente el ntlmero de empleos nuevos generados 

por la inversión extranjera, si se toma en cuenta que el aume~ 

to de capital es financiado de manera creciente con recursos. 

internos. 

El liderazgo tecnol6gico de la inversión extranjera dire~ 

ta impacta 1a estructura de1 país, y motiva la modernizaci6n 

de equipos y técnicas de trabajo, que a su vez da lugar a una 

insuficiencia de oferta de empleos y a la escasa respuesta del 

sistema para absorver una fuerza de trabajo en constante aurne~ 

to. La inversión extranjera directa utiliza mayor capital y 

menor empleo. 

e) Sobre la balanza de pagos. El impacto de la inversi6n extran-

jera directa ha sido muy elevada en ésta por el cúmulo de im-
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portaciones y las raquíticas exportaciones, por lo que es ne

cesario que suceda lo contrario para lo cual se requiere de 

una definici6n de la pol~tica de comercio exterior, fortalecí 

miento de la industria nacional y determinaci6n de los bienes 

que deben integrarse a la demanda nacional. 

Los ingresos anuales por concepto de la inversi6n extranj~ 
ra directa tienden a basarse en mayor medida en la reinversi6n 

de utílídades que en nuevas inversiones. Este fen6meno por s~ 

solo, tiende a crear un efecto negativo sobre la balanza de 

pagos, pues da lugar a nuevas utilidades, potencialmente tran~ 

ferib1es al exterior, sin que haya mediado ninguna nueva ªPºE 

taci6n de capital externo. 

Los aumentos en los rendimientos deben ir acompañados por 

incrementos correspondientes en la capacidad exportadora de 

nuestra industria, de lo contrario las presiones en la balan

za de pagos no se hacen esperar. 

Asimismo, el hecho de que los crecientes pagos por rega-

1~as y asistencia t~cnica no se traduzcan en una mayor eficie~ 

cia que reduzca los precios y eleve la calidad de los produc

tos, da base para confirmar una de dos cosas: o que la tecnol~ 

g!a que las empresas extranjeras compran al exterior, princi

pal.mente a sus casas matrices, es inapropiada para las condi
ciones de la econom!a mexicana, o que tales pagos no son real

mente por esos conceptos, sino que se están utilizando para 

ocultar otra clase de rendimientos, como pudieran ser las ut~ 

1ida~~s. También puede suceder que ambas hipótesis sean v~l~ 
das. 

Las regalías pagadas por derechos a utilizar denominacio

nes extranjeras de marcas, nombres comerciales, envases, no 
elevan productividad, ni adicíonan capita1, 1o que no redunda 

en dar ocupaci6n ni ingreso, pero, s~ ocasionan mayores pre

siones sobre ia balanza de pagos. 

d) Aumento del capital propio y aumento del control del capital 

ajeno. Por lo general desde antes que el capital extranjero 
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empiece a operar, busca alguna manera de asociarse con el ca

pital nacional, prop6sito que es frecuentemente alcanzado. 

Si hay resistencia y ya cuando el capital monopolista extranj~ 

ro ha logrado o está a punto de lograr una fuerte participa

ci6n de la demanda, presiona, sugiere y ofrece su asociaci6n 

al capitalismo nacional quien acosado y ante la no muy grata 

perspectiva de ser el.iminado,. generalmente acepta participar 

en ca1idad de socio menor a fin de no perder oportunidades de 

ganar dinero, aün cuando el capital extranjero gane más. 67 

Por su parte, al capital rnonopo1ista extranjero le convi~ 

ne este tipo de operaciones pues de esa manera no s61o ensan

cha su poderío económico a1 contar con más ca pi ta1, también se· 

le facilita su dominio del mercado, adernás de que a1 contar 

con 1a participación del capi.ta1 naci.onal, e11o le ayuda para 

crearse una buena imagen que facilita su asentamiento en e1 

pa~s, no s6lo ante el pOblico en general, sino en especia1 a~ 

te 1as instituciones pOblicas para acogerse a las faci1ida

des que el Estado da a los empresarios nacionales, o bien para 

protegerse de acciones que eventual.mente podr~a ejercer con 

cierto tipo de legislación nacionalista. 

e) Sa1ida ce divisas. Esto es otro efecto que da 1a in~ersi6n ex 
tranjera d1recta y ~ue el pa~s en su estructura económica debe 

ser capaz de soportar, ya que de lo contrario el estado mexic~ 

no debe recurrir a1 endeudamiento externo para compensar esta 

si.tuaci.6n. 

f) Monopo1ización de1 mercado. Este fenómeno se da porque la gran 
mayor1a de la i.nversi6n extranjera directa, procede de transn~ 

ci.ona1es poderosas que acaparan el mercado. 

g) Intervención Po1ítica. E1 1evantamiento de1 Genera1 Saturnino 
Cedi11o en contra de1 gobierno de1 presidente Lázaro Cárdenas, 
levantamiento auspici.ado por las empresas petroleras expropia

das y que termin6 con la derrota de los levantados, es sólo un 

ejemp1o de e11o. 
Afin están vivos, los recuerdos respecto a la ola de escá~ 

dalos que se provocaron por representantes de grandes consor-
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cios internacionales al sobornar a altos funcionarios de go

biernos de diversas partes de1 mundo para ganarse contratos 

para l.a compra de armas, aviones, etc. 

En México seguramente se presentan muchas casos de sobor

no de funcionarios, desafortunadamente la debilidad de 1os or
ganismos pol~ticos verdaderamente independientes del Estado, 

impiden una vigilancia cabal de las acciones de los hombres e~ 

cargados de la administraci6n gubernamental. 

h) Contribuci6n Fiscal. Las empresas extranjeras son importantes 

contribuyentes en materia de impuestos. Su participaci6n en 

el total de ingresos tributarios del gobierno federal fué del 
22% y del 20% en el impuesto sobre la renta. Por otro l.ado, 

los llnpuestos que estas empresas pagan, representan casi una 
cuarta parte del valor agregado de su producci6n. Ambos datos 

reflejan que su carga fiscal es bastante más alta que la otra 

econom!a. 

Lo anterior se debe, en gran medida, a las altas utilid~ 

des que obtienen y a la mayor vigilancia a la que estan suje

tas estas empresas por parte de las autoridades fiscales del 

pa~s. Tambi~n obedece a que, por ser empresas de gran tamaño, 

su misma complejidad las obliga a llevar una contabilidad mu

cho m~s cuidadosa que la de las pequeñas y medianas firmas me-

xicanas. Otra razón es que algunos empresarios extranjeros 

prefieren no gozar de las exenciones que otorga el gobierno a 
las empresas de capital mixto, ce~ tal de seguir teniendo el 

dominio absoluto de sus empresas. Asimismo, hay evidencia de 

que la empresa extranjera prefiere permanecer en la zona metr~ 

po1itana, por 1as diversas ventajas que e1lo acarrea, en lugar 

de aprovechar los beneficios fiscales derivados de la política 

de descentralizaci6n. 

El hecho de que los impuestos pagados por las compañías 

extranjeras no crezcan al ritmo que exigiría su mayor partici

paci6n en el ritmo de la producci6n nacional, probablemente 

también está vinculado a maniobras contables "1egales" que peE_ 
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Existen otros factores que influyen en la disminuci6n 
de la carga tributaria de la inversi6n extranjera. Como se 
señaló con anterioridad, para reducir sus utilidades grava

b1es, las empresas inflan gastos v~a sobrefacturaci6n y pa

gos aparentes.por concepto de regalias y asistencia t~cnica, 

en las operaciones que rea1izan con los otros miembros de1 
conglomerado transnacional al que pertenecen. Además, las 

empresas foráneas, para ampliaciones de capital, prefieren 

recurrir al expediente del endeudamiento con la matriz en 
vez de hacer mayores aportaciones de capital, con el objeto 

de que el rendimiento aparezca en forma de intereses y no 
como utilidades que estar1an sujetas a gravfunenes mayores. 

De toda esta informaci6n puede concluirse que si no se 

corrigen 1as actuales prácticas de control fiscal, que perrn~ 

ten subterfugios en el pago de impuestos, seguir~a reducié~ 

dese 1a contribuci6n tributaria de la inversi6n extranjera 

directa. Si continQa la tendencia hacia la disminución de 

1a participación de la inversi6n extranjera directa.en el 

ingreso fiscal, la ventaja tafigible m~s importante de la in~ 

ta1aci6n del capital foráneo en México irá perdiendo valor. 

2.6 Situación Actual de la Inversión Extranjera Directa 

En los tiempos actuales por razones de limitaciones en 
la balanza de pagos, las autoridades mexicanas han buscado atraer 

a la inversi6n extranjera directa en forma masiva para ayudar a 

captar divisas, a crear empleos y otras metas que ahora se difi-

cultan. Sin embargo, y por experiencias pasadas, 1os inversio-
nistas extranjeros ser&n cautelosos, entre otras razones, porque 

el peso mexicano dej6 de ser moneda convertible y 1a paridad con 

el d61ar ha sufrido dramáticas pérdidas que llevó a la quiebra 

en 1os balances de empresas con inversi6n extranjera, por los 



59_ 

fuertes pasivos en d61ares que tienen, y que llevará mucho tiempo 

su recuperación. Dada esta situaci6n, estas empresas demandan 

mayor utilidad que compensen los riesgos, principalmente cambia 

~ios. 

Durante su campaña el Lic. Miguel de la Madrid expres6: 

Propósito manifiesto de la po1~tica exterior, será diversiff 
car nuestras relaciones internacionales ••• La apertura de nuevos 

mercados, la atracci6n de nuevas fuentes de inversión y financia

miento externo, y el intercambio tecnológico y cultural con una 

variedad de pa!ses, habra de ser una de las tareas esenciales de 

pol~tica exterior de México". 68 

En el plan básico 1982-1988 y plataforma electoral se e~ 

tableci6: La inversi6n extranjera se sorneterá a la 1egislaci6n 

establecida y se buscará dirigirla a proyectos socialmente prior~ 

tarios. Evitaremos que su aceptación provoque sustituci6n de em-

presas nacionales ya establecidas y procuraremos que su exporta

ci6n iguale, al menos, la cantidad de divisas que dirige al ext~ 

rior. 69 

El 13 de diciembre de 1982 se publica en el Diario Ofi

cial el nuevo decreto del control de cambios que abroga el exped~ 

do el 1° de septiembre de ese año, en el que en su art~culo prim~ 

ro determina los mercados de divisas, uno sujeto a control, y 

otro libre. El primero es básica.mente sobre exportaciones, pagos 

de maquiladoras, pago de intereses, importaciones, gastos del seE 

vicio exterior, etc., y el segundo todos lo que no sean transac

ciones en controlado, no quedando estos últimos sujetos a restri~ 

ci6n alguna. En el mismo decreto se ?revén la expedici6n de dis

posiciones complementarias, al decreto, que se realizan en novie~ 

bre de 1984 y junio de 1985, que básicamente versan sobre el con

trolado y el segundo crea el d6lar controlado de equilibrio. 

El ejecutivo federal publica la ley de planeaci6n (5/I/83) 

cuyo objetivo principal es establecer las normas y principios b~ 

sicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeaci6n Na

cional del Desarrollo y el encauzar, en función de ésta, las acti 
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vidades de la Administraci6n Pública Federal. Esta ley prevé la 

existencia del Plan Nacional de Desarrollo, Programas Sectoria

les, Especiales y Regionales. 

Congruente con este sistema de política econ6mica, pero 

equivocadamente (porque debió publicarse primero la reforma con~ 

titucional y luego la ley de Planeaci6nl se publica en el Diario 

Oficial el 3/II/83 una serie de reformas constitucionales dentro 

de las que destaca en este ámbito, las reformas a los artículos 

25, 26 y 28 constitucionales, que establecen: 

bién. 

"Articulo 25. corresp:mde al estado la rectcría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste se.a. intO]ral, que fortalezca 
la Sci::eranf.a de la !-Jaci6n y su régi.'T'.en C.em:crático y que, me
diante el fanento del creci..-,,iento eccnér.U.= y el eq:>leo de una 
mSs justa distribu::i6n del irqreso y la riqueza, permita el pl~ 
ro ejercicio de la libe....-t.ad y la dignidad de los irrliviC.uos, 
grupos y clases sociales, o.r..1a seguridad. prot..u:;e esta Constitu 
ci6n. -

"El estadc plane.irá, conducirá, c:x:x:>rdinará v orientará la .:i.cti 
vidad e=rbnica nacional, v llevará a cabo la rec:ulaci6n y fo
nento de las actividades qÜe den-anCe el. interés 9-eneral. en eT 
na.reo de libertades que otorga esta constitución''. (Primer y 
Segundo pá..-raf os. l 

"Articulo 26. (Segul"'.cb p.&rrafo.): Los fines del proyecto nacio 
nal =ntenidos en esta COnstituci6n determinarán los objetivo5 
de la planeaci6n. La planeaci6n será dem:x::rática. :V.ediante 
l.a par-.....J..c1¡:.ac16n de los diversos sectores scx=.!.ales, recogerá 
1as aspiraciones y danancias de la sociedad para inccrt=ararlos 
al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional 
de desarrollo al que se sujeta.r§n obligatoriarnente les 9ro:;ra 
mas de la Administraci6n Pl:iblica Federal.". -

El art!culo 28º. sufre una completa transforrnaci6n tam

No es prop6sito de este trabajo e1 análisis de estas re-

formas pero s! el mostrar mi inquietud en reiación a que ahora 

e1 estado por mandato constitucional es el que conducirá la ec~ 

nom~a nacional, usando como uno de sus instrumentos la elabora

ción de planes y programas, que pasan a ser parte rr.uy importante 

para la toma de decisiones. 

Así mismo el artículo 28°. Constitucional prohíbe la i~ 

tegraci6n de monopolios (excluyendo a algunos) y sus prácticas 
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restrictivas, el acaparamiento de art!culos básicos, las argucias, 

vía l.os oligopolios y r.ionopol.i,os para mover e1 mercado a su capr.!_ 

cho y con e1lo evitar la libre competencia, quita la deterrnina

ci6n tajante de prohibir las exenciones de impuestos para agregaE 
lo "en los términos y condiciones que fijan las l.eyes" y rea.firma 

e1 servicio exclusivo de banca y crédito por el estado, entre 
otros .. 

En estas reformas se señalan l.as nuevas facultades del 
Congreso de la Uni6n en materia de inversi6n extranjera, a la cual 

nos referiremos en el siguiente capitulo. 

El 24 de febrero de 1983 el Presidente de la Madrid mane

jaba repetidamente tres conceptos de la Pol!tica Mexicana hacia 

1a inversi6n extranjera directa; mejorar la productividad de la 

empresa mexicana, aporte de nuevas tecnolog!as en sectores prio

ritarios e inversiones de c~pita1. 70 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, es aprobado el 

30 de mayo de 1983, el cual considera que la recuperaci6n de las 

bases del crecimiento y la reorientaci6n estructural del desarro 

110 naciona1 exigen una vinculaci6n más eficiente con la econom!a 
internaciona1, particularmente en materia de industria y comercio 

exterior, financiamiento externo, Lnversi6n extranjera, y transf~ 
rencia de tecnologia. 

En este contexto el Plan Nacional de Desarrollo establece 

un conjunto de lineamientos para e1evar la aportación de los re
cursos tecnol6gicos, administrativos y financieros del exterior, 

que se requieren en el proceso de desarrollo dei pars. Con este 

fin, se señala que en la expansi6n y diversificaci6n de la planta 
productiva nacional, se utilizará en forma complementaria recur-

sos del exterior, para lo cual se orientará de manera flexible la 

contribuci6n tecno16gica, administrativa y financiera de la inveE 
si6n extranjera a las prioridades de1 desarrollo econ6mico, para 

racionalizar al máximo su aportaci6n.
71 

Se seguirán los siguientes criterios: 

- Se continuará man~eniendo el marco legal de operación para la 
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inversi6n extranjera directa que asegure st~ concurrencia comple

mentaria y una contribución neta positiva a los objetivos nacio

na1es de desarrollo, como consecuencia de la definici6n clara de 

las prioridades industriales en el marco de 1os 9rogramas de ~e

diano plazo correspondientes; se buscará, en particular, la sus

titución eficiente de importaciones en ramas seleccionadas, la 

generación de un presupuesto de divisas equilibrado o, incluso, 

superavitario, la producción de bienes y servicios a escalas in

ternacionalmente competitivas y la cabal transmisi6n de tecnolo

gtas modernas y habilidades administrativas. 

- Se promoverá, mediante acuerdos globales de cooperaci6n a me

diano plazo con los pa!ses considerados como prioritarios por la 

p~1!tica econ6mica internacional de México, una def inici6n bila

tera1 de alternativas de coinversi6n que optimicen las aportaci~ 

nes en términos de tecnologías, de recursos financieros y de 

apertura comercial, de acuerdo con los objetivos de reorientaci6n 

interna y externa del aparato productivo; la programaci6n conju~ 

ta de estos proyectos desde su concepción hasta su instrumenta

ci6n respetará los procedimientos normales de licitaci6n de con

tratos. 

- Se promoverá una descentralizaci6n de las decisiones de autor~ 

zaci6n de inversi6n extranjera. segan el tamaño de la operación 

y el capital social de las er.tpresas involucradas, para agilizar 

los trámites correspondientes; la Comisi6n de Inversiones Extra~ 

jeras resolver~ las solicitudes que le sean presentadas en forma 

ágil y eficiente, de acuerdo con el marco que le fija la ley: 

- Se propiciará un tratamiento más flexible a empresas extranje

ras medianas y pequeñas, cuyas inversiones y transferencias de 

tecnolog1a acarrean menores riesgos de depende.nci.a y pueden ser v~ 

liosas en los sectores agropecuario y en ciertas ramas de bienes 

de consumo y de capital. 

- Se mantendrá la pol1tica de no autorizar inversiones extranje
ras en empresas mexicanas ya establecidas, salvo en casos excep

cionales que correspondan a una contribución significativa en m~ 

teria tecno16gica, de balanza comercial o de fortalecimiento de 
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la integración interna a través de procesos de subcontrataci6n. 

- Se vigilará la efectividad de las operaciones de rnexicaniza

ci6n; se uti1izará racional y selectivawente en aquéllos casos 

que ofrezcan elementos suficientes para estimar que la parte m~ 

xicana va a ejercer un control real sobre las decisiones de la 

empresa mexicanizada y que no ocurrirán efectos i~descables, en 

particu1ar sobre las políticas de co~pra. los precios de transfe 

rencia y las decisiones tecnol6gicas. 

La Subsecretaría de Inversiones Ext~anjeras y Transfere~ 

cia de Tecno1og~a fué creada oficialmente el 12 de diciembre de 

1983, a1 ser modificado el reglamento interior de la Secretaría 

de Comercio y Fomento Industrial. De sus objetivos, atribuciones 

y operación también me referiré en ei capítulo siguiente. 

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras di6 a c2 
nacer e1 17 de febrero de 1984 1os "Lineamientos sobre Inversio

nes Extranjeras y Prop6sitos de su Prcrnoci6n'·, de los que desta

can: 

- La no modificaci6n de la LIE, ya que cubre adecuadamente ei ca~ 

po de su regulación y da f1exibi1idad para la toma de decisiones. 

- Reagrupaci6n de las resoluciones Generales de la Comisi6n a 

efecto de proporcionar trár4ites ágiles y dcf iniciones oportunas 

sobre 1os p1anteamientos correspondientes. 

- Se ha forir~1ado una lista de actividades industriales priorita

rias, en donde 1a Comisión autoriza preferentemente participación 

mayoritaria de1 capita1. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio E~ 

terior 1984-1988 reafirma 1os principios establecidos en e1 Plan 

Nacional de Desarrollo y en los lineamientos, comprometiéndose 1a 

autoridad a vigilar el cump1imiento de obligaciones y compromisos 

y dando a conocer 1a 1ista de areas de promoci6n selectiva para 

1a IED. 

Cumpliendo con sus propios 1inearnientos La Comisi6n Naci~ 

nai de Inversiones Extranjeras en sesi6n de fecha de 2 de agosto 
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de 1983, rcsolvi6 reagru9ar las resoluciones generales, con la 

finalidad de hacer más e=iciente y ágil la aplicaci6n de la ley 

en la materia. 

El Presidente Miguel de la Madrid ha pasado el verano de 

85, cinco países europeos buscando, entre 

flujo de inversi6n extranjera para México. 

des por 360 millones de dólares. 

otras cosas. un mayor 

Consiguió posibilicl~ 

El 5 de diciembre de 1985 se publican en el Diario Ofi

cial modificaciones a las resoluciones generales 5 y 9 de la C~ 

misi6n Nacional de Inversiones Extranjeras, eximiendo de resolu

ci6n previa de la comisi6n la adquisición de mayor participación 

en el capital, cuando ya se tenga participación mayoritaria, la 

transmisión de acciones entre inversionistas extranjeros y facu~ 

tanda al secretario ejecutivo de la comisi6n a resolver sobre a2 
quisiciones de caoital, que no zuperen el 49%, en lo que se re-

=iere a la 5a. Respecto a lu 9a., tampoco se requiere autoriza-

ci6n ?reviu de la comisión por la apertura de establecimientos 

que en la misma resolución se mencionan y que se ve agregada por 

~stablecimientos,servicios de garant~a y mantenimiento, bodegas 

de productos, establecimientos de exhibici6n y pub1icidad, ofic1 

nas de representaci6n sin ingresos, oficinas de estudicis econ6m~ 

cos, etc., dándole un trata~iento sirni1ar a las resoluciones. 

En ese mismo mes, $e di6 a conocer la decisión del go

bierno federal de llevar a cabo los trámites necesarios para la 

adhesi6n de nuestro pa!s al GATT (Acuerdo General Sobre Arance1es 

Aduaneros y Comercio) con la intención ~rimordial de promover con 

mayor fuerza las exportaciones nacionales, para la obtenci6n de 

beneficios adicionaies del mercado externo. Es intenci6n del go

bierno el respeto a nuestra econom!a para decidir la po1~tica p~ 

trolera y de los de~5s recursos nacionales de ia nación. 

SegGn infor~e del Banco de ~6xico, al concluir se9t~em

bre del afio pasado, la invcrs16n extranjera directa representaba 

un ~umento de 377.7 millones de dólares, contra 391.1 millones 

de dólares en todo 1984. Proviniendo esa inversi6n de reinver-
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si6n en 219.1 millones de dólares y 150 millones de dólares de 

nuevas inversiones de d6lares, y el 8.6 restante fu~ consecuencia 

de cuentas con la matriz. En cuanto a la cuenta de capital de la 

Balanza de Pagos es deficitaria en 2,983.1 millones de d61ares. 

(En 1983 fué de 1,105.8 y en 1984 de 1,576) • 72 

Los formuladores de la nueva política sobre inversi6n ex

tranjera directa deber~n tomar en cuenta que dicha inversi6n no 

es una panacea. L~s empresas transnacionales ~ueden invertir, 

sustituir importaciones y transferir tecnología, y ~stos son as

pectos c1aves para que se fomente, porque son ~etas leg~timas 

de1 desarro1lo de M~xico. Pero no pueden al mismo tiempo expor

tar, arrojar saldos positivos en su balanza de servicios, finan

ciarse con recursos externos sin hacer pagos de intereses en di 
visas; entregar el 51% de su c~pital a socios nacionales que no 

conocen 1a tecno1og!a y en muchos casos son simplemente rentis

tas, a~egurar un nive1 de gasto en investigación y desarrollo 

(cuando estas actividades ya las realiza su casa matriz en el e~ 

tranjero) , traer tecnologías modernas (muchas veces intensivas 

en capital) y adem~s de crear empleos. 

La expectativa en los tiempos actua1es es de una inver

si.6n extranjera directa creciente, situación que com9romete aG.n 

más a 1a presente administración, en su eficiente contro1 y 6pt1 

mo aprovechamiento. 



CAPITULO 3 

REGULACION JURIDICA DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y 
SUS IMPLICACIONES FISCALES 

3.1 Ley para promover 1a inversi6n mexicana y regular 1a in

versión extranjera. 

La ley tiene como propósito expandir y consolidar la pla~ 

ta productiva nacional, a1 destinarse recursos provenientes del 

ahorro interno a las actividades manufactureras y permitir que 

se complementen con los procedentes de1 exterior. En este orde

namiento se fijan las reglas y mecanismos can los que se debe r~ 

cibir la inversi6n extranjera. 

Pretende orientar la inversi6n hacia los sectores más co~ 
venientes a los intereses del pa!s y crear instrumentos de con

trol y vigilancia de la inversi6n extranjera, bas~ndose ésta en 

criterios fundamentales para la independencia de1 pa!s, como son 

los que ya hemos mencionado anteriormente (ser comp1ementaria de 
la inversiOn nacional, efecto positivo en la baianza de pagos, 

incremento de 1as exportaciones, incorporaci6n de insmnos nacio
na1es, contribuci6n fiscal, etc.) destacando para efectos de es

te trabajo e1 aspecto fiscal, que a través de estos controles, 

tiende a hacer mtls efectíva la intervención del fisco. La L:IE 

viene a concentrar en un ordenamiento diversas disposiciones y 
cr1terios que hab~an estado esparcidos anteriormente en un sinnQ 

mero de instrumentos. 

3.1.1 Fundamento Constitucional, 

El texto original de la Constitución de 19i7 en su art!c~ 

io 73, fracc. XVI, no otorgaba al congreso facultades para legi~ 
lar ni siquiera en materia de condición jurídica de extranjeros: 

El congreso tiene facultad: .•• "XVI Para dictar leyes sobre 
ciudadanj'.a, naturalización, colonizaci6n, emigraci6n y salubr~ 
dad general de la repGbHca'' • 
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Posteriormente el 15 de diciembre de 1934 se reforma la 

mencionada fracci6n para quedar: 

"Para dictar leyes sobre nacionalidad, =ndición jurídica de ex
tranjeros, ciudadanía, naturalizaci6n, c:olonizaci6n, emiqraci6n 
e inmigración y salubridad general de la república ... ". 

A1gunos autores la cuestionaron como apoyo constitucional 

a 1a LIE, argumentando en la mayor!a de los casos que a los ex

tranjeros corresponde una situaci6n de igualdad ante la ley, se

gGn se desprende del art!culo 1º. de la Constituci6n, salvo que 

ella establezca expresamente limitaciones, y, además, porque no 

corresponde al Congreso de la Uni6n legislar sobre la materia, 

especialmente inversiones directas,sino solamente sobre e1 dere

cho privado mercantii. 73 

Sin embargo, siguiendo a Barrera Graf, no estamos de a

cuerdo con esas argumentaciones, porque debe tomarse en cuenta 

que la propia Constitución (artículos 30, 33 y 35) hace distin-

cienes entre mexicanos y extranjeros. El principio de igualdad 

ante la ley, quiere decir que, en ausencia de disposiciones leg~ 

1es restrictivas, emanadas de la Constituci6n, como es la frac

ci6n en comento, 1os extranjeros gozan de los mismos derechos y 

están sujetos a las mismas obligaciones que los mexicanos. Se 

reafirma este criterio en diversas ejecutorias, como la siguien
te que se refiere a extranjeros perniciosos pero que funda.menta 
1as limitaciones de los derechos de 1os extranjeros: 

EX'l'RJ\NJEl<OS PERNICIOSOS: Las disposiciones del artículo 33 =ns 
tituci=l son tan tenninant:.es aue no se cre.:;tan a intercreta--
ci6n alguna ni puede admitirse q..,.. la facÜltad =noedida al E;e 
cutivo de la unión, para expulsar de1 pal'.s a los extranjeros - -
perniciosos, es~ limitada o restringida en detenninado sentido; 
pues si se admitiera se substituiría el =iterio de los Tribuna
les Federales al del Presidente de la República, oosa =ntraria 
a lo que establece el artículo 33 citado. La aplicación que de 
ese precepto se haga a un extranjero, no =n.stituye una violación 
de garantías =n.stitucionales, sino una limitación a ellas, auto 
rizada por el artículo l º. de la Constitución, que dispone que -
dichas garantías pueden restringirse y Suspenderse, en los casos 
que en la misna constitución previene. 
T. XXXI, p. 1291 J\ttparo Administrativo en rev:i.sión 3292/29, 
Cassab, Jos!!?. 5 de marzo de 1931, unanimidad de 5 votos. 



EXTRAflJEROS, FACULTADES DEL CONGRESO DE I.A UNION ?/\..~ LEGISIAR 
SOBRE LA CONDICICN JURIDICA DE: LOS articules 73, fracción XVI, 
de la Constitución Politica de los Estados unidos Mexicanos, y 
50 de la Ley de Nacionalidad y Naturalización, no limitan la fa 
cultad legislativa del Congreso de la Unión a los derechos oGbTi 
=s de los extran:ieros, sino que tambi&l ccmprenden los derechos 
privados puesto que ambos preceptos legales reservan en exclusi
va al congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de 
=ndición juridica de los extranjeros y el de rrcdificar o restrin 
gi.r los derec:hc:>s civiles de que gozan ~stos. -

Séptima Epoca, Pr:irrera Parte: 
Vol. 52, pág. 42.- A. R. 6044/71.- Errory Frank Tanos. 
Unanimidad de 18 votos. 

Vol. 54, pág. 25.- A. R. 3136/72.- He.rnán Matthew 
Van Dan Hengel y coagravindo. 
Unanimidad de 19 votos. 

Vol. 55, pág. 32.- A. R. 1695/72.- Barry R. Eostein 
Unanimidad de 17 votos. 

Vol. 56, pág. 25.- A. R. 2183/72.- Francisca OChoa de 
Arredcndo y coagraviados (Acuns). 
unanimidad de l 7 votos. 

Vol. 58, pág. 23.- A. R. 106/72 David s. echen. 
unanimidad de 1 7 votos. 
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En cuanto a la segunda ~estura, creemos que es innegable 

e1 avance que el poder público ha tenido en la cconom!a por lo 

que no se pueden linitar las facultades del congreso federal s6-

lo a cuestiones we:..=-cantiles privadas, porq1..Je, en primer lug~r, 

la fracci6n X del artícu1o 73 no distingue a qu6 tipo de comer

cio se refiere, y, en segundo, el comercio es uno independient~ 

mente de los sujetos que lo realicen. 

Otra cosa es, en cambio, si la LIE como ley federal puede 

regular instituciones civiles - iocales, tal como 1a de restrin

gir la participaci6n en el control de extran;eros de negociacio-

nes o sociedades civi1es. Pues bien, en mi opinión lo ouede y 
lo debe de hacer en cuanto a la intervenci6n de extranjeros, ~~ 

ro sin intervenir en el r~gimen interno y externo que sea ~rooio 

de dichas instituciones, que está regido por el derecho coman. 74 

Reafirmado esto con la jurisprudencia antes transcrita. 

Ta1 vez para acabar un poco con esta situaci6n bi~olar, 
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es reformada la Constitución (Diario Oficial, 31 de feb./1983) 

en su art!culo 73, para agregárselc la fracc. XXIX-F en los si

guientes términos: 

npara expedir leyes tendientes a la praroci6n de la inversi6n 
rrexicana, la reguJ.aci6n de la inversi6n extranjera, la trans
ferencia de t:.:>cnología y la gener'1ci6n, difusiál y aplicaci6n 
de los o::::i:noci.rn..ientcs cient1.ficos y tecnol6gic::os que requiere 
el desarrollo nacional" • 

Con esto no existe lugar a duda sobre las facultades del 

congreso en este tinbito. 

3.l.2 Atnbito personal y material de validez. 

El ámbito material de validez co~no clasificaci6n de 1as nor

mas jurídicas, está determinado por la materia que regula; su i~ 

portancia radien en quP. determina el alcwnce de sus disposiciones 

y en .forma secundaria, las facultades de los 6rganos que la ley 

cre6. 
Dentro de la LIE es difícil determinar con claridad este 

ámbito ya que no hay una definici6n precisa de lo que se consid~ 

ra inversi6n extranjera, porque no hay art!culo que la defina; 

sin embargo, este concepto debe desprenderse del artículo 2°, y 

a1gunas otras disposiciones que lo precisan. 

Su artfculo 1°, estab1ece que su objeto es promover la in

versi6n mexicana y regula= la inversi6n extranjera para estimular 

un desarrollo justo y equi1ibrado ~ consolidar la independencia 

del pa~s. Este precepto ha sido criticado porque se ha dicho que 

si bien ésto en principio es cierto, sí hay algunas disposiciones 

que se refieren a la inversi6n nacional, y aunque son muy escazas, 

el esp~ritu de la ley es la protecci6n de los intereses naciona

les, incluyendo en primer término sus inversionistas, para no veE 

se avasallados por una indiscriminada y no contro1ada inversión 

extranjera, lo que da pauta a una inversi6n segura y fruct~fera 

para los intereses nacionales y como el .mismo precepto lo funda

menta, para consolidar la independencia del país. 

Para entender con mayor precisión el concepto de inversi6n 
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extranjera, es necesario anaiizar e1 ~mbito personal de validez 

de 1a 1ey, que es el que se determina por aqu~llos sujetos a qui~ 

nes la misma 1ey obliga y que en la LIE se encuentra en su art!c~ 
lo 2°. ya mencionado y el cual transcribo: 

1\rtlculo 2°: Para los efectos de esta 1ey se =nsidera inversión 
e><tranjera 1a que se realice por: 
"I. Personas m:>rales extranjeras; 
"II. Personas f~sicas extranjeras; 
"III. Unidades e=m6ni.cas extranjeras sin personalidad jur:ídica: y 
"IV. Empresas =icanas en 1as que participe mayoritariamente 

capital. extranjero o en 1as que 1os extranjeros tengan por 
cual.quier t:í.tu1o, la facu1tad de detenn:!nar e1 manejo de ia 
aipresa. 

wSe sujeta a 1as disposiciones de esta 1ey, 1a imrersi6n extran
jera que se realice en e1 capital. de 1as errpresas en la aó:¡uisi 
ci6n de los bienes y en l.as operaciones a que la propia 1ey se -
refiere". 

No obstante la poca claridad para precisar el concepto, e~ 

te precepto es sumamente iIDportante, porque por primera vez se e~ 

tablece de manera general lo que debe considerarse como inversión 

extranjera, sin conceptuarla. 

En un intento por 1ograr este concepto Sergio Ibargüen y 

Antonio Azue1a dicen: 
"Se considerará inversi6n extranjera, y, por ende, quedará 

sujeta a 1as disposíciones de 1a 1e~·, la actividad econ6mica, me

diante la cua1 1os sujetos jur~dicos enumerados en su art1cu1o s~ 

gundo, destinen bienes, propiedades o derechos a ia rea1ización 

de un fin y con propósito de 1ucro. Se entenderá como inversión 
extranjera cua1quier situación que permita a dichos sujetos jur~

dicos determinar por cua1quier t~tuJ.o e1 manejo de una persona 

mora1 mexicana, titular de una empresa, o ejercer el control so
bre una empresa o sobre cuaiquier tipo de unidad econ6mica". 75 

Barrera Graf dice que es 1a que rea1izan en ei pa~s 1os s~ 

jetos que indica e1 art~cu1o 2°. de 1a LIE, a través de ciertos 

actos y negocios que permitan su intervención en e1 patrimonio, 

en ei capita1 o en ia administración de empresas mexicanas (en ei 
sentido más 1ato de esta expresiOnl . 

Considero más adecuada esta ú1tima porque abarca todos ios 
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aspectos estimados por 1a LIE. Sin embürgo, pienso que e1 canee~ 

to derivado de la ley no es el adecuado porque la inversión ex

tranjera no es sólo lo que la ley determina, es decir una cosa es 

1a inversión extranjera sujeta a la ley, y otra lo que debe consi

derarse como ta1, por 1o mismo es insuficiente el ámbito material 

de va1idez de la ley ya que deberia de agreg~rsele algunos actos 

y situación no contemplados. 

Pasemos ahora a analizar cada uno de los sujetos que la LIE 

considera como inversionistas extranjeros: 

a) Personas Morales Extranjeras. El articulo 5° de la ley de na 

cionalidad y naturalizaci6n indica lo siguiente: 

"Son persa1as rro:cales de nacionalidad rrexicana las que se cons 
tituyan =ruorrre a las leyes de la rcpGblica y tengan en ella
su dar.icilio legal" . 

Si interpretamos este precepto "a contrario sensu" podemos 

afirmar que son personas morales de nacionalidad extranjera, 

aque11as que no se hayan constit~!do confo~e a las leyes mex~ 

canas o que no tengan en ~éxico su domicilio legal. No es ne-

cesario que se den ambos supuestos para considerarlas extranj~ 

ras, sino con uno s6lo es suficiente. 

Hay un aspecto importante que la ley toma en cuenta para d~ 

terminar e1 carácter de inversionista extranjero a 1as personas 

morales, y es la ~acio~alidad de los socios o de quien las co~ 

trole. 

Es obvio que una sociedad integrada por inversionistas 

extranjeros responde a intereses y motivaciones distintos de 

los nacionales, por el solo hecho de estar constituída en 

México, de acuerdo a las ley~s de la república, puede ser en 

1a pr&ctica un inversionista mexicano a pesar de que las leyes 

traten de considerarlo como mexicano en cuanto a su mera naci~ 

nalidad. 

En este sentido existe disparidad en é1 punto de vista 

jurídico, con e1 económico y pol!ticor ya que para estos 61ti

mos ser~a extranjera. Además podr1a darse el caso ir6nico de 
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que personas mexicanas constituyeran una sociedad en e1 ex

tranjero, con 1o que ser~a ''extranjera'', y personas extranje

ras que constituyesen una sociedad en ~~xico, con su domici-

1.io aquí., ser:E.a "mexicana"-

Nuestra 1egis1aci6n atribuye personalidad jurídica a las 

sociedades extranjeras 1egalmente constituidas, pero para que 

ejerzan e1 comercio deberán estar inscritas en el registro, 

previa autorización de 1a Secretar~a de Comercio y Fomento Ia 
dustrial y cump1iendo con 1os requisitos que la ley señala. 

(arts. 250 y 251 LGSM). 

Pudiera darse e1 caso de que existan entes extranjeros 
que en su país de origen se consideren personas morales, y 

en México no, lo cual es instrascendente para la LIE, porque 

quedarian comprendidas como unidades económicas sin personal~ 

dad jurídica, o como dependencia del extranjero •especto de1 
manejo de una empresa mexicana. 76 

También es intrascendente para la LIE que .las personas 

mora.les extranjeras tengan o no capacidad para invertir en 

México o est~n .limitadas en algün sentido, ya que de todos m~ 

dos 1a LIE les ~ería ap1icable. 
b) Personas Físicas Extranjeras. El artículo 33 de la Consti

tución y el 6 de 1a LN y N indican que son extranjeros 1os 

que no posean la calidad de mexicanos. Se adquiere la nacio-

na1idad mexicana por nacimiento o por natura1izaci6n. 
tículo 30 Constituciona1 establece: 

El ar-

"I.a nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o p:>r ~ 
turalizaci6n. 

"A) SOn nex:icanos ¡:or nac::imiento: 

r. Los que nazcan en el territorio de 1a repGbl.ica, sea 
cual. fuere 1a naciona1idad de sus padres: 

rr. Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos, 
de padre o de madre, mexicanos, y 

rrr. Los que nazcan a .bardo de embarcac.iones o aeronaves 
mexicanas sean de guerra o mercantes. 

"Bl Son mexicanos por naturalización: 

r. Los extranjeros que obtengan de 1a Secretada de ~ 



cienes, carta de Naturalización: y 
II. I.a rrujer o el varón extranjero que =ntraiga natrirro 

nio con varón o mujer mexicana y que tenga o establez 
ca su dcmicilio dentro del territorio nacional". -

73. 

Lo mismo determinan los artículos lº. y 2º. de la LN y 

N con alguna amplitud para incorporar la intervenci6n de la Se

cretar~a de Relaciones Exteriores en la expedición de la declar~ 

ci6n de naturalización. 

Cabe señalar que ser~ considerado extranjero aquel que 

habiendo detentado la nacionalidad mexicana, la haya perdido, 

bajo los supuestos establecidos en el Apartado Al del art!culo 

37 constitucional y el 3°. de la LN y N. 

Son diver~as la~ razones de los artículos constituciona

les mencionados y de la L N y N a los de la LIE, ya que los pri

meros considera~ situ~cioncs de sangre, parentezco, residencia; 

en carnbio, 1a segunda, son situaciones econ6micas. 

El artículo 6°. primer párrafo de la LIE excluye al in

versionista extranjero inmigrado, como suje~o de la misma, con 
las salvedades que ah~ se determinan al establecer: 

"Articulo 6°. Para los efectos de esta ley, se equipara a la 
invers:i6n. me:;:icana la qúG efectilcn los extranjeros residentes 
en el~ cx:n calidad de irmigrados, salvo cuando, por ra:z6n 
de su actividad, se encuentren vinculados con centros de deci 
si6n ec:x:>nl'.rtll.ca del exterior. Esta disposici6n no se aplicad 
en aquéll.as :ireas geográficas o actividades que estén reserva 
das de nanera exclusiva a mexican:is o a sociedades r.-exicanas
cx:n cláusula de exclusión de extranjeros o que sean nateria 
de regu.l.aci6n específica. 

"I.a condición y actividades de los inmigrantes quedarán regu 
ladas por las disposiciones de la Ley General de Poblaci6n"7 

Bajo ningün concepto la LIE ha querido equiparar a1 suj~ 
to inmigrado a1 mexicano, porque con ello habría invadido y con

tradicho lo establecido por la Ley General de Población, al de

terminar en su art!cu1o 52 que e1 inmigrado es el extranjero, 

que adquiere derechos de residencia definitiva en el país y que 

tenga su forma rnígratoria correspondiente: es decir, el ínmi9r~ 
do es ante todo extranjero, y el extranjero es el que no se en

cuentra en ninguno de los supuestos establecidos por el art~culo 
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30 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

para considerársele corno mexicano. 

El inmigrado por considerársele más incorporado al desa

rrol1o econ6mico y social de M~ico, tiene una situaci6n jurf 

dica especial, en relaci6n con cualquiera de los demás extra~ 

jeras que se encuentran en el pars. 

Por demás dificil resulta que un inmigrado demuestra que 

no se encuentre vinculado con el exterior, ya que elio scr~a 

1a prueba de un hecho negativo, mismo que no se puede probar, 

y si la autoridad pretendiera probarlo, también su éxito est~ 
r~a sustentado en una probabilidad m~nima. 

e) Unidades económicas extranjeras sin personalidad jurídica: 

Para Ernesto Flores Zavala, las unidades económicas sin pers~ 

nalidad jur~dica son aquellas agrupaciones de personas f~sicas 
o.morales que, sin tener personalidad jurídica, constituyen 

una unidad econ6mica diversa de sus miembros. Ampliando más 

este concepto, puede decirse que 1a "unidad econ6mica" es una 

agrupaci6n colectiva constituida por entidades individuales o 

complejas que, pudiendo considerarse juridicamente indepen

dientes, est~n unidas en cuanto a sus capitales, direcci6n y 

distribución de utilidades al exp1otar en conjunción simult! 

nea o sucesiva detenninada fuente de riqueza, que su activi
dad econ6mica reunida arroje un resultado distinto de la ac

tividad individualmente considerada. 77 

Pienso que es de trascendental importancia e1 destacar 

que el hacer sujetas de la LIE a las unidades económicas ex
tranjeras, p1cntea como un problema capital su fa1ta de pers~ 

na1idad juridica para hacerlas sujetas de derechos y obliga

ciones; en todo caso, quien goce de capacidad será alguno de 
los miembros que la forme, y esto derivado de una disposici6n 

lega1 al respecto. 

Diversos autores han expresado su opinión en el sentido 
de qu.2 lo-s "fen6¡¡1enos de piramidaci6n" (Holding), consorcios 

internaciona1es, etc., se deben de ubicar en esta fracci6n. 
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Siento que la intención del legislador era ésta para tratar 

de controlar a estos fenómenos tan importantes, sin embargo, 

la reglamentaci6n de la fracci6n es insuficiente. 

Esta figura se contempla de manera aislada en diferentes 

ordenamientos jurídicos de nuestra legislaci6n, como los fi

deicomisos en la LTOC, asociaci6n en participaci6n en la LGSM, 

la herencia en el CC y CPC, etc. 

En todos estos ordenamientos se les determina capacidad 

para la rea1izaci6n de ciertos actos, a trav€s de algunos de 

sus componentes. 

Tal vez por toda esta problem~tica la LIE en su articulo 
23 no habla de ellas como sujetas de registro, previniendo s~ 

lo el caso de fideicomiso en su fracción tercera y para actos 

en la ley regulados (adquisiciont.!s de .i.nmucbl.es en fronteras 

y litorales). 

Es importante destacar que la CNIE s! puede intervenir 

en sus autorizaciones como reguladora de estos fen6menos, es

tab1eciendo 1imitante o condiciones que controlen en alguna 

medida la fuerza de estos fen6menos. 

En cuanto al carácter de extranjera, se determina ~ste 

aparentemente por e1 1ugar de su constituci6n, quedando fuera 

de1 a1cance de 1a ley 1a invcrsi6n realizada por unidades ec~ 

n6micas constitutdas en M~xico, pero cuyo patrimonio fuese t~ 

tal o parcial.mente extranjero, o cuyo manejo se encuentra en 

extranjeros; por eso la redacción de esta fracci6n deber~a ~ 

pliarse a estos términos. 

Tambi~n y no en cuanto a su estructura, composición o a~ 

tuaci6n, sino en cuanto a 1os fenOmenos que realizan, su reg~ 

1aci6n esta determinada en la 1egis1aci6n fiscal y laboral 

principalmente para atribuirles ingresos, obligaciones labor~ 

les, y en ambos casos responsabilidad. 

d) Empresas mexicanas con capital mayoritario extranjero: Evide~ 

temente este inciso es el m~s importante, tanto desde el pun-
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to de vista técnico como por la determinante influencia que 

adquiere la actividad de estos sujetos en la vida económica 

nacional. 

E1 art1cu1o 598 de1 proyecto del Código de Comercio def~ 

ne a la empresa como el conjunto de elementos materiales y de 

valores corp6reos coordinados para ofrecer al pG.blico, con 
propósitos de lucro y de manera sistemática, bien~s y servi

cios. Habría que arnp1iar 1a definición para que se contemp1~ 

ra la producci6n y el intercambio de bienes o servicios. 

E1 CFF en su art1cu1o 16 la conceptúa como la persona 

f~sica o r0ral que realice actividades comerciales, industri~ 

les, agr!col.:is, ganaderas, depesca o silvícolas .. Aqu! siem

pre tendr~ persona1idad jurfdica a través de 1a persona f1si

ca o moral que 1~ detente, ya que sin ellos seria s6lo una ac 

tividad empresarial. 

Lo que es importante destacar es que la empresa por s~ 

so1a es s61o una universa1idad de hecho, sin personalidad j~ 

rídica, y 1a fracc. IV de1 art1cu1o 2°. de 1a LIE parece te

ner la intenci6n de otorgarle personalidad jur1dica, lo cual 

es i.mposib1e técnicamente, lo que sucede es que la intenci6n 

del legislador fue la de regular a las sociedades mercanti1es 

y civiles o personas fisicas titulares de empresas. 

Para poder de1inear 1a intención de referirse a 1as so

ciedades baste ver la estructura de la ley en su articulo 5°. 

párrafo cuarto (órganos de la administrac16n de la e~presa), 

23, fracc. II (habla de sociedades mexicanas para referirse 

a las empresas de la fracc. IV del articulo 2~.), art!culos 

17 y 19 de1 Reglamento de1 RNIE (inscr~~ción de sociedades m~ 

xicanas}. En realida~y de acorde con el criterio del articu

lo 16 del CFF, lo que es importante deter~inar es ia persona 

moral o f!sica que es titular de una e~presa y en la cual ha

ya una participaci6n mayoritaria de capi~al extranjero o en 

la que ~stos tengan la facul~ad de deter~ir.ar su manejo. 

Ahora bien, este sujeto in·~·~.:=- ~cnista del:e ser una empr~ 
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sa mexicana con participaci6n mayoritaria extranjera (más del 

49% del capital o del patrimonio), o sea, que si la particip~ 

ci6n es minoritaria (corno en e1 caso de empresas ya constituf 

das que indica el art. 8°.), no se estará en presencia de un 

sujeto de la ley, es decir, uno de 1os que enumera el art~cu

lo 2°., peros~ de una forma de IE, a la que se aplicar!a la 

restricci6n del 25% a que se refiere dicha norma. Otras res-

tricciones que s6lo operan frente a los sujetos de la LIE, e~ 

mo las de constituir nuevos establecimientos, realizar nuevas 

actividades, o elaborar nuevos productos (artículo 12, fraccs. 

III y IV), no le ser5n aplicables a esas empresas con capital 

o con patrimonio minoritario extranjero. 

A este respecto el poder determinar el porcentaje de pa~ 

ticipaci6n extranjera en el capita1 de las empresas dependerá 

de la forma de titularidad de la misma. Tratándose de empre

sas cuyo titular sea una sociedad, el criterio será el capi

tal socíal; trat&ndose de empresas en copropiedad, los t~rmi

nos de ésta, etc. 

Cuando la mencionada fracc. IV del articulo 2º. de la 

LIE nos habla de la facultad de determinar el manejo de una 

sociedad mexicana, atribuida a un extranjero, la est~ catalo-

gando corno inversi6n extranjera, ta~~i~n. Este control no 

necesariamente es a trav€s de una persona, sino que pudiese 

derivarse de un contrato, tecnología, apoyo financiero o co-

nacimiento del mercado, entre otros. Sin embargo, la ley e~ 

tá insuficientemente reglamentada para contemplar estas for

mas de control. 

Al hablar de "extranjeros" se está refiriendo a cual

quiera de los enumerados en 1as fracciones de1 mismo art!cu1o 

con excepci6n de los extranjeros inmigrados, segan las reglas 

vistas~ 

En re1aci6n a esto, el artícu1o Sº• segundo párrafo, de 

LIE, determina la regla de 49% de participaci6n extranjera, 

siempre que no se tenga 1a facultad de determinar su manejo, 
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es decir, esto no se ap1ica s61o a empresas mexicanas con ca

pita1 mayoritario extranjero, sino también a minoritarias, 

porque se 1e considera una forma de inversión extranjera. 

Para "determinar e1 manejo de la empresa", se debe tener 

el contro1 de 1a misma, e1 poder imponer reglas de organiza

ci6n y funcionamiento, tanto internamente {persona1, presta

ci6n de servicios, integración, y cornposici6n de1 patrimonio 

etc.), como externamente (celebraciOn de actos y negociaci6n 
con terceros). 

Se tratar~a adem4s de una "facu1tad", de un derecho sub

jetivo para el ejercicio de ese contro1 (por acuerdo genera1 

o especia1 de 1a CNIE, s! podr!a). 

A "cualquier t!tu1o", cua1quier acto o supuesto jur!dico 

(convenios, actos, contratos, poderes, nombramientos, etc.) 

3.1.3 R~gimen de restricciones y criterios de autorizaci6n de 

la inversi6n extranjera directa. 

3.1.3.l R~gimen de restricciones: 

Dentro de ias actividades que la 1ey regu1a existe un 

m:iximo, por debajo dei cua1 la inversiOn extranjera puede actuar 
libremente y que para ser sobrepasado es preciso obtener autori

zaci6n otorgada por autoridad competente,enque en algunos casos, 

es imposible sobrepasar. De aqu! que sea válido distinguir en

tre restricciones insuperables y restricciones superables. 

Las 1'.lnicas restricciones insuperables establecidas por 

ia Ley, se refieren a la participación extranjera en el capital 

de empresas que se dediquen a ciertas ramas de la economta, la 

adquísici6n del dominio de ciertos inmuebles y la participaci6n 

de 1a inversi6n extranjera en la administraci6n de las empresas. 

En sus articules 4° y 5° la Ley precisa una serie de a~ 

tividades econ6micas reservadas a1 estado, otra a mexicanos o 
sociedades mexicanas con cláusula de exclusi6n de extranjeros y 

una más en la que 1a inversi6n extranjera se admite hasta un 
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máximo de participaci6n en el capital. 

Se ha considerado necesario que est~n bajo el poder del 

Estado o bajo rigurosos controles estatales, los recursos que 

por su naturaleza e importancia son factores decisivos para e1 

desarrollo de 1as naciones que na han alcanzado su desenvolvi-
miento ni integrado su economía. Se ha considerado necesario, 
también, que la exp1otaci6n de esos recursos no constituya una 

mera especulaci6n mercantil y tratándose de servicios ~tlblicos, 
que ~stos se proporcionen a sus costos de producción más los qa~ 

tos de conservaci6n y fondos de previsi6n necesarios para la re
posición de equipo, amp1iaci6n de instalaciones y otros factores 

contingentes, eliminando el factor lucro y estableciendo objeti
vos sociales encaminados al desarrollo econ6mico de las comunid~ 

des. 

Cuando quienes han controlado esos recursos y servicios 

han sido extranjeros, la intervenci6n en la a~~inistraci6n oúbl~ 

ca y el sometimiento gubernamental han sido en menoscabo de la 

dignidad y soberanra de la nación que la permite. 

Los antecedentes habidos han provocado la necesidad de 

que 1as naciones busquen el dominio directo de sus ~rooios recuE 

sos básicos de producción y desarrollo, justificando en ésta foE 

ma su nacionalizaci6n, que puede significar el rescate para s! 

mismas de la llave que en un futuro pueda ser la clave de una 

econom!a estable. 

Por eso ~téxico proclama en su Constitución pol.ttica, y 

en otros ordenamientos 1egales, su dominio sobre determinados 

renglones básicos de sus recursos naturales y sobre la presta

ción de algunos servicios pGblicos, y se reserva con exclusividad 
para s! misma el derecho de expLotar sus recursos y servicios en 

su acepción más amplia, excluyendo la posibilidad de otorgar co~ 
cesiones a los particulares, sin importar su nacionalidad, para 

la exp1otaci6n de algunas ramas de actividades industriales y 

comercia1es relacionadas con esos recursos o servicios. 78 

El artrculo 4 en su primera parte de la LIE establece 
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que están reservadas de manera exclusiva al estado las siguien

tes actividades: 

a) Petr6leo y los dem~s hidrocarburos.- Corresponde a la naci6n 

el dominio directo de los combustibles minerales s61idos; el 

petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos 

o gaseosos. Así lo determina el párrafo cuarto del artrculo 

27 constitucional. 

Posteriormente (Diario Oficial 20/I/60), se modifica la 

Gltima parte del párrafo sexto del mencionado articulo const! 

tucional para señalar esoecíficamente que tratándose del oetr~ 

leo ~ de los carburos de hidr6geno s6lidos, líquidos o gaseo

sos no se otorgan concesiones ni contratos, ni subsistirán los 

que en su caso, se hayan otorgado y la naci6n llevará a cabo 

la explotaci6n de esos productos, en los t~rminos que señala 

la ley reglamentaria respectiva. 

Esta ley re~lamcntaria del artículo 27 constitucional en 

el ramo del petóleo es publicada en el Diario Oficial del 29 

de noviembre de 1958, y establece, expresamente, en su art!c~ 

lo primero, que corresponde a la Nación el dominio directo, 

inalienable e imprescriptible, de todos los carburos de hidr~ 

geno que se encuentren en el territorio nacional, inclu!da la 

plataforma continental, en mantos o yacimientos, cualquiera que 

sea su estado f!sico, incluyendo los estados intermedios, y 

que com~onen el aceite mineral crudo, lo acompañan o se deri

ven de él. 

Más adelante los art!culos segundo y cuarto señalan que 

sólo la Nación podr~ llevar a cabo, por conducto de Petróleos 

~exicanos, las distintas exolotaciones de hidrocarburos que 

constituyen 1a industria petrolera. 

Y sólo el artrculo sexto de esta Ley Reglamentaria da la 

facultad a Petr61eos Mexicanos de celebrar con ?ersonas f~si-

cas o morales los contratos de obras y de prestaci6n de serv! 

cios que la mejor rea1izaci6n de sus actividades requiera, sin 

que esto signifique que los particulares puedan dedicarse por 
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su cuenta a la explotaci6n de la industria petrolera. 

b) Petroqu~mica B~sica.- E1 9 de febrero de 1971 fu~ pub1icado 

en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en materia 
de Petroquímica. Este reglamento define a la industria petra-

química como la realizaci6n de los procesos químicos o f isicos 

9ara la elaboraci6n de comouestos a partir total o parcialmen

te de hidrocarburos naturales del petróleo. En su art~culo 

, e1 reglamento señala que corresponde a la nación, por ce~ 

dueto de Petróleos Mexicanos o de organismos o empresas subsi

diarias de dicha Institución o asociadas a la misma, creados 

por el estado, en los que no podrán tener participaci6n de ni~ 

guna especie los particulares, la elaboraci6n de productos ~eE 

tenecientcs a la petroquimica básica. 

e) Explotación de minerales radioactivos y generación de energta 

nuc1ear.- El p~rrafo séptimo y octavo del articulo 27 de la 

Constitución indica: 

"Tratándose del petróleo y de 1os carburos de hidrógeno s61idos, 
1ic¡uidos o gaseosos o de minerales radioactivos no se otorgar<'in ~ 
cesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su ca.so, se hayan 
otorqado y la nación 11evar~ a cabo la ex¡olotación de los productos, 
en los términos que señale la ley reglamentaria resoectiva ... " 

n • • • Corresponde también a 1'1 nación el aor=-echamiento de los oc:m
bustibles nucleares para la generación de energia nuclear y la r~ 
l.aci6n de sus aplicaciones en otras prop6sitos. E1 uso de 1a ener
g!a nuclear s6lo i:odr5 tener fL-.es pacifi=s ... ". 

d) ~iner~a en los casos a que se refiere 1a ley de la materia. 

Según el articulo 6° . <le la l.ey minera "la exoloraci6n, 1a e!:! 

p1otaci6n, el beneficio y aprovechamiento de las sustancias m~ 

nerales" se podrá realizar por el Estado, por empresas de par

ticipaci6n estatal mayoritaria o minoritaria y por particula

res sean personas f~sicas o morales. 

Las empresas de participación estatal mayoritaria, se con~ 
tituirán como sociedades an6nimas, en ias que correspondan al 

Estado (gobierno federal), como antes se indica, el 51% de las 

acciones (serie A): el resto se divid~rá en dos ser~es ''B", y 
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"C"- Aquél.1a, será suscrita por mexicanos y sociedades mexi
canas de la que sean también mexicanos los socios en un 66%. 

La serie ''C" es de suscripci6n libre que pueden ser suscritas 

por extranjeros "a excepci6n de soberanos, Estados o gobier

r:.os extranjeros", "y cuyo monto no podrá exceder de1 34% del 

capital. social" (artículo 8°. fracc. II). 

En cuanto a las empresüs de participación estatal minar! 

taria, y a las empresas particulares, las personas f~sicas 

que participen deben ser mexicanas (articulo 11), y en las 

sociedades mercantiles (articulo 12), los extranjeros ~ueden 

suscribir como máximo el 49~ Cfracci6n II) , si no se trata de 

minerales constituidos en las reservas mineras nacionales, y 
34% (arttcu1o 76) si se est~ en este ú1timo cas~. 

E1 reg1~~ento de 1a Ley Minera (Reg1amento de 1a Ley ~e

glamentaria del artículo 27 constitucional, en materia minera 

(Diario Oficia1 de1 29/XI/76), fija pormenorizadamente 1os r~ 

quisitos de dichas sociedades (arttculo 13) y de la Inversión 

Extranjera .. 

e) E1ectricidad.- E1 29 de diciembre de 1960 se adicionó el p~

rrafo sexto del articulo 27 constitucional con lo siguiente: 

"corresp::md.e CXClUSÍV.:!:rC-"1.t.e a l.a ~ci6n generar, conducir r 

transfrn::ma.r, distr.il:uir y a.bastecer energía eléctrica que ~ 
ga por objeto la p.restaci6n del servicio ;:>Ciblico. En esta ma 
teria no se otorgarán =ncesiones a los particulares, v la ~a 
ci6n aprovechará los bienes y recursos naturales que se re- -
quieran para dichos fines·• .. 

f) Ferrocarri1es.- La Ley de V!as Generales de Comunicación los 

inc1uye como v~as generales de comunicaci6n y marca los su

puestos para que se les pueda considerar como tal (Art. 1°. 

F. V). 

La construcción, establecimiento y exo1otaci6n de vtas 

generales de comunicaci6n, o servicios conexos, requiere de 

una concesi6n o permiso del Ejecutivo Federal que se otorga 

por conducto de la Secretar~a de Comunicaciones. 
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Los gobiernos extranjeros o estados extranjeros no pue

den ser admitidos como socios de 1as empresas concesionarias 

o permisionarias, bajo pena de nulidad de pleno derecho. 

En cuanto a los particulares el articulo 12 de la men

cionada Ley fija: 

'
1 I..a.s concesiones para la construccicSn, establecimiento o expl.o 
taci6n de vías generales de cx:mun.icaci6n sólo se otorgarán a -
ciudadanos rrexicanos o a sociedades constituj'.das confo:cne a las 
leyes del país. CUando se trate de sociedades, se est.ablecer.:i 
en la escritura respectiva, que para el caso de que tuvieren o 
llegaren a tener uno o varios socios extranjeros, ~stos se cxm 
siderarán caro nacionales respecto de la concesi6n, oblig~ 
se a no inv~, por lo que a e1l.a se refieram la protecci6n 
de sus gobiernos, bajo pena de perder, si lo hicieren, en bene 
ficio de la :1'1ci6n, todos los bienes que hubieren adquirido ~ 
ra construir, establecer o e.xplotar la vía de canun.icaci6n, 
así caro los clem.<is derechos que les otorgue la =ncesi6n". 

De acuerdo con la legislación apuntada, 1os ciudadanos 

mexicanos y las sociedades mexicanas pueden ser titulares de 

concesiones o permisos para la exp1otaci6n de ferrocarri1es. 

g) Comunicaciones telegráficas y radiotelegr~ficas.- En los t~~ 

minos del art!culo 28 constituciona1 no se consideran como 

monopolio y están reservadas al estado estas dos actividades, 

lo que es reforzado por el artículo 11 de la LVGC al.consid~ 

rar como exclusivo del gobierno federal la prestación de am

bos servicios públicos. 

h) Las demás que fijen las leyes espec~ficas.- Dentro de ~stas 

se ha destacado por los diversos autores, el correo, que en 

el art!culo 28 constitucional, está considerado como monopo

lio estatal. 

De conformidad con la Ley de v~as Genera1es de Comuni

caci6n, el correo es un servicio pGblico federal encargado 

del recibo, transporte y entrega de la correspondencia, así 

como del desempeño de los servicios conexos. La Ley de V!as 

Generaies de Comunicaci6n otorga al Poder Ejecutivo Federal 

la facultad de ejercer e1 monopolio constitucional para rec~ 

bir, transportar, y entreqar correspondencia de primera cla-
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prestar los servicios anFes especificados. 
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Cuando el correo no: efectGe por sí mismo el transporte 

de la correspondencia, l~ Dirección General de correos puede 

contratar ese servicio c~n particulares que pueden ser ex

tranjeros, quienes de serlo quedan sujetos a la jurisdicción 

de los tribunales de la Rep6blica Mexicana, y no pueden ale

gar respecto de sus contratos de conducción de corresponden

cia o de los asuntos relacionados con ~stos. derecho alguno 

de extranjer!a, y s61o t~enen las mismos derechos y medios 

de hacerlos valer que los que las leyes mexicanas conceden a 

los mexicanos .. 

En su segunda parte' el articulo 4º. de la LIE establece 

gue están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a socie

dades mexicanas con cláusul~ de exclusión de extranjeros, 1as 

siguientes actividades: 

a) Radio y Televisi6n.- En los términos de la Ley Federal de R~ 

dio y Televisi6n (Diari~ Oficial 19/I/60) corresponde a la 

nación el dominio de su 1espacio territorial y, en consecuen

cia, e1 medio en que se 'propagan las ondas electromagnét~cas. 

E1 uso del espacio ante~ referido, mediante canales para la 

difusión de noticias~ i~eas e imágenes como veh!.cu1os de in

formación y de expresi69, s61o podrá hacerse previa concesi6n 

o permiso que e1 Ejecutivo Federal otorgue (Secretari:a de Ca-

municaciones y Transpor~es). La industria de la Radio y la 

Te1evisi6n comprende el ;aprovechamiento de las ondas electro

magné-ticas, mediante la :instalación, funcionamiento y 09era

ci6n de estaciones radiqdifusoras por los sistemas de modul~ 

ci6n, arnp1itud o frecueqcia, televisi6n, facsímil o cua1quier 

otro procedimiento técn~co posible~ 

Las concesiones o ~ermisos en su caso ~ara usar comer

c~almente cana1es de ra4io y televisi6n; en cualquiera de los 

sistemas de modulación, ¡ae amplitud, o frecuencia, se otorga

rá anicamente a los mex.:l.canos o a sociedades cuyos socios 
! 
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sean mexicanos. 

Las acciones y participaciones emitidas por las empresas 

que exploten una estación radiodifusora, que fueren adquiri

das por un gobierno o ~crsona extranjeros, desde el momento 

de la adquisici6n quedarán sin efecto para el tenedor de 

ellas y pasarán al dominio de la Nación los derechos que r~ 

presenten, sin que proceda indemnizaci6n alguna. 

b) Transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras fe

derales. - La ley de V°t.D.S Generales de Comunicaci6n considera 

como v!as generales de comunicaci6n a los caminos cuando en

troncan con alguna vía de país extranjero; comunican a dos o 
más entidades federativas entre s~, o cuando en su totalidad 

o mayor parte son construidos por la federaci6n. 

El artículo 152 establece la necesidad de obtener conce

si6n de la Secretar~a de Comunicaciones para el aprovecha

miento de los caminos de jurisdicción federal y señala que 

únicamente podrán conferirse a mexicanos por nacimiento y a 

sociedades constituidas por éstos conforme a las leyes de1 

país. 

Trat~ndose de transportes terrestres, urbanoS e .interuE 

banas tambi~n se requiere de una concesi6n. 

e) Transportes aéreos y marítimos nacionales.- Entre otras, 1a 

Ley de Vías Generales de Comunicaci6n señala que son vías g~ 

nerales de comunicaci6n los mares territoriales; las corrie~ 
tes flotables y navegables; los iagos, lagunas, esteros flo

tables o navegables y los canales destinados a la navegaci6n. 

Como ya dijimos, oara la construcción, establecimiento 

y explotación de V1as Generales de Comunicaci6n o cualquier 
clase de servicios conexos a éstas, se re~uiere una concesión 

o permiso del Ejecutivo Federal que otorga la Secretaría de 

Comunicaciones. 

Las concesiones para la construcci6n, establecimiento o 

exp1otaci6n de v!as generales de comunicaci6n s6lo se otorgan 
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a ciudadanos mexicanos o a sociedades constituidas conforme 

a ias ieyes dei país. 

Cuando se trata de sociedades, se debe establecer en su 

escritura constitutiva una variante de la cláusula Calvo, p~ 

ra convenir que en caso de que la sociedad llegare a tener 

uno o varios socios extranjeros, ~stos se considerarán como 

nacionales respecto de la concesi6n. 

Como se puede ver, 1a Ley de Vías Generales de Comunic~ 

ci6n no sólo no prohibe o limita la participación de capital 

extranjero, sino que exprcs<1mente la ace9ta en sociedades m~ 

xicanas dedicadas a la construcci6n, establecimiento o expl~ 

taci6n de vfa5 gencr~les de comunicaci6n en general, a exceE 

ci6n, para el transporte terrestre en zonas federales. 

Tambi6n se considera como via general de comµnicaci6n el 

espacio a~reo nacional en el que transitan las aeronaves. 

Al igual que para los transportes mar!timos, se requiere 

de concesión o permiso para la explotaci6n de esta vta de co

municaci6n, los cuales sólo se otorgan a los ciudadanos mexi

canos a sociedades constituídas conforme a las leyes mexica-

nas. 

Tampoco ia Ley de Vías Generales de Comunicaci6n prohfbe 

o iimita en aiguna forma ia ?articipaci6n de capitai extranj~ 

ro para la explotación del transporte aéreo. 

Por otra parte, tambi~n ia Ley de Vfas Generaies de Com~ 

nicaci6n permite la existencia de servicio extranjero de 

transporte aéreo internacional regular o irregu1ar en determ~ 

nadas casos y con sujeci6n a1 orincipio de equitativa recipr~ 

cidad y a los tratados o convenios internaciona1es aplicables, 

cuidando siempre que no entrañe peligro para la seguridad de 

1a nación, ni lesione los servicios mexicanos de transporte 

a~reo. 

d) Expiotaci6n forestai.- La Ley Forestai (Diario Oficiai 
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16/I/1960), regu1a la conservaci6n, restauraci6n, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación forestal, as~ como el tran~ 

porte y el comercio que de ella se deriven. En su articulo 

87 especifica que los permisos de aprovechamientos comercia

les, soiamente se otorgarán a personas de nacionalidad mexi

cana o a sociedades de personas tambi~n mexicanas. 

Como la Ley para promover la Inversi6n Mexicana y Regu

lar la Inversión Extranjera textualmente establece que est~n 

reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades m~ 

xicanas con cláusula de exclusión de extranjeros ciertas ac

tividades que lista en su artículo 4, dentro de las cuales 

está la exp1otaci6n forestal, cabe la pregunta si esta nueva 

disposición modifica el art1cu1o 87 de la Ley Forestal para 

permitir que no solamente las sociedades de personas, sino 

tambi~n las sociedades mexicanas por acciones, con cláusula 

de exclusi6n de extranjeros, puedan ser titulares de permi

sos de aprovechamientos forestales comerciales. 

e) Distribución de gas.- Ei regiamente de ia distribución de 
gas pub1icado el 29 de marzo de 1960, dispone en su art~culo 

10 que s61o pueden ser titulares de autorizaciones para la 

distribución de gas los mexicanos y las sociedades mexicanas 

constituidas !ntegrarnente por mexicanos. 

f) Las demás que fijen las leyes especificas o las disposiciones 

reglamentarias que expida el Ejecutivo Federai.- Dentro de ~~ 

tas destacan el serv~cio pGblico de Banca y Crédito que por 

mandato constitucional (art. 28) corresponde al estado el 

prestario, 1o que realiza a través de Instituciones de Crédi

to constituidas con el carácter de sociedades Nacionales de 

Crédito ya sean de Banca Múitiple o Banca de Oesarroiio. 

Las Sociedades Sacionales de Crédito son instituciones 

de derecho público, con personalidad juridica y patrimonio 

propio. Su capitai está representado por tituios de crédito, 

denominados certificados de aportaci6n patrimonial divididos 

en serie "A", siempre propiedad dei gobierno federal (66~), y 
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por serie ºBº de 1ibre suscripci6n 34%). 

En ningún momento podrán participar en forma a1quna en 

e1 ca9ital de ~as sociedades nacionales de cr~dito, personas 

f~sicas o morales, extranjeros, ni sociedades mexicanas en 

cuyos estatutos no figure la cláusula de exclusión directa e 

indirecta de extranjeros. La contravenci6n a esto da como 

resultado la p~rdida en favor del gobierno federal de la PªE 

ticipaci6n de que se trate. 

También se ubican en este supuesto las sociedades de i~ 

versión que tienen por objeto la adquisici6n de valores y d~ 

cwnentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversific~ 

ci6n de riesgos, con recursos provenientes de la colocaci6n 

de las acciones representativas del capital social entre el 

público inversionista. Se requiere concesión oara operarlas 

y pueden ser de inversiones comunes, de renta fija y de cap_! 

tal de riesgo. 

En ningún ~omento podr§n participar en forma alguna en 

el capital de estas sociedades, gobiernos o de~endencias of~ 

ciales extanjeras, entidades =inancieras del exterior o aqr~ 

paciones de personas extranjeras, físicas o morales, a exceE 

ci6n de las comunes y de capital de riesgo (no ~obiernos o 

dependencias oficiales), con apego a las disposiciones de la 

1.ey. 

También podemos mencionar a las instituciones de seguros 

y fianzas. 

Hasta aqu! la referencia de actividades vedades a 1a i~ 

versión extranjera. Adicionalmente, existen ciertas actividades 

en la que la participaci6n de la inversión extranjera en el cap~ 

ta1 de las empresas se admite hasta un porcentaje insuperable. 

A ~sta, se refiere el art~culo 5 de LIE. En las actividades o 

empresas que a continuaci6n se indican, la inversión extranjera 

se admitirá en 1as siguientes proporciones de capital: 

a) Explotación o aprovechamiento de sustancias minerales.- La 
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concesiones no podrán otorgarse o transmitirse a personas fí 

sicas o sociedades extranjeras. En las sociedades destina-

das a esta actividad, la inversión extranjera podr~ partici

par hasta un m~ximo de 49% cuando se trate de la explotaci6n 

y aprovechamiento de sustancias sujetas a concesi6n ordina

ria y de 34% cuando se trate de concesiones especiales para 

la explotaci6n de reservas minerales nacionales. 

Las concesiones son especiales cuando se otorgan para 

la exp1otaci6n de reservas minerales nacionales formadas por 

sustanc1as esenciales para el desarrollo industrial del pa~s, 

y son ordinarias cuando se otorgan para la explotaci6n de m~ 

nerales y metales diferentes de las reservas minerales naci~ 

nales. 

Los gobiernos y soberanos extranjeros por ninguna forma 

pueden intervenir en esta área económica. 

b) Productos secundarios de la industria petroqufmica: 40%. D~ 

finida anteriormente la petroqufmica b4sica, la secundaria 

es 1a que se da como resultado de procesos subsecuentes de 1a 

básica, pudiendo actuar los particulares o las sociedades de 

particu1ares con una mayor!a de capital mexicano, ya sean so-

1os o asociados con petróleos mexicanos. 

c) Fabricaci6n de componentes de vehfculos automotores; 40%. El 

15 de septiembre de 1983 se public6 en el Diario Oficial el 

Decreto para la Racionalizaci6n de la Industria Automotriz, 

que tiene por objeto regular el desarrollo de la industria a~ 

tomotriz, adecuando la producci6n, para lograr una balanza de 

pagos equilibrada, y en general lograr los objetivos que en 

~1 mismo se proponen se hace menci6n expresa en e1 decreto, a 

un presupuesto de divisas favorable que genere los montos de 

importaciones y pagos al exterior. Además crea una comisi6n 

intersecretarial (SHCP y SECOFIN), para la aplicación dei d~ 

creta en general. 

El. 28 de agosto de 1984 se publica en el Diario Oficial 

un acuerdo que establece las reglas de aplicaci6n del mencio-
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nado decreto, y el 3 de octubre de 1984, un decreto que re
forma el artículo 19 del decreto original, estableciéndose 
en esta reforma que 1as empresas de la industria de auto pa~ 

tes deberán mantener la estructura de capital orevista en 1a 

LIE, y en la integración del 60% del capital social reserva
do a mexicanos podrán participar personas frsicas mexicanas 

y personas morales mexicanas mayoritarias. 

d) Las que señalen las leyes específicas o las disposiciones r~ 
glamentarias que expide el ejecutivo federal. Dentro de l?s-
tas se destaca la pesca, fabricaciOn y comercio de armas, ex 

plosivos y municiones, etc. 

Ademas de las restricciones insuperables en la partici
paci6n extranjera en el capital de las empresas a las que 
nos hemos referido, existen otras dos que son: la prohib~

ci6n para los extranjeros de adquirir el dominio directo so
bre las tierras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo 
largo de las fronteras y de 50 en las playas, tal como lo 
dispone el artículo 7 de la LIE; y lo dispuesto en el penfil
timo párrafo del artículo 5 sobre la participaci6n de la in

versi6n extranjera en los órganos de administraci6n. 

Respecto al primer supuesto será analizado más adelante 
en este mismo capítulo. El segundo supuesto del mencionado 

párrafo del artículo 5 de la LIE dispone: 

"I.a participación ae la Inversi6n Extranjera en los 6rganos 
de la administración de la errpresa, no podrá exceder de su 
participaci6n en el capital", 

y e1 artículo 8, sujeta a previa resoluci6n y autorizaci6n 

1os actos por medio de los cuales la administraci6n de una 

empresa reca~ga en inversionistas extranjeros o por 1os que 

la inversión extranjera tenga por cualquier título, la fa
cultad de determinar el manejo de la empresa. 

En virtud de que la disposición d~l artículo 5 es impe
rativa, no se considera que la comisión esté facultada para 
resolver favorablemente la participaci6n de inversionistas 
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extranjeros en 1a administración de una empresa en exceso de 

su participaci6n en el capital. 

La resolución general número 3 de la CNIE exime del r~ 

quisito de autorizaci6n, tratándose de nombramiento, ree1e~ 

ción o substitución de miembros de nacionalidad extranjera 

de un consejo de administración respetándose el porcentaje 

de la ley. 

As~ como la ley establece que en ciertas ramas de la 

actividad la inversión extranjera está vedada o limitada a una 

participación mfucima, fijando de ese modo lo que hemos llamado 
restricciones insuperables, existe por otra parte un conjunto 

de limitaciones a la actividad económica de los extranjeros 

que pueden ser superadas mediant~ la obtención del permiso co

rrespondiente por parte de 1a autoridad competente. 

a) Inversión extranjera en el capital de las empresas.- Fuera 

de las limitantes ya estudiadas e insuperables, la ley fija 

dos tipos de restricciones superables en el capita1, segGn 

si se trata de su constituci6n o de su adquisición por ex

tranjeros. 

Respecto a la primera el art!culo S de la LIE en la 

parte conducente nos indica: 

••• "En los casos que las disµ:sicicnes legales o reglamenta
rias no exijan un porcentaje dete=.inado, la :inversión extran 
jera podrá participar en una propo=i6n que no exceda del 49T 
del capital. de las enpresas y sienpre que rx:> t.en;a, por coa,!. 
quier tltulo, la facultad de detennina.r el manejo de la em
presa. 

La Q:rnisioo Nacional de Inversiones Extranjeras podrá resol 
ver sobre el aUTEnto o la disminución de porcentaje a que -
alude el párrafo anterior, cuando a su juicio sea cx:>nvenien 
te para la e:::onc:züa del ~s y fijar las condiciones cx:>raor 
me a las cuales se recibirá, en casos espec!fic:os, la inVer 
sión extranjera •.• " -

De esta disposici6n se desprende~ que cuando 1os inter~ 

sados demuestren que su pretensión de constituir una empresa 

con participación mayoritaria de extranjeros es conveniente pa-
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ra la econom~a nacional, respetando básicamente los crite

rios de1 artículo 13 de 1a LIE, es posib1e que obtengan de 
la Comisi6n una resoluci6n que la autorice, superando as! 

una restricción general impuesta por la LIE. 

En cuanto al awnento en e1 capital social, la reg1a g~ 
nera1 es que se autoriza todo awnento siempre que, como m~

nimo, en el capital social resultante del aumento, se man

tenga la proporci6n en el capital mexicano y el extranjero 

que existía antes de ser acordado e1 aumento. 

Ahora bien, por lo que hace a la inversi6n extranjera 

que se realiza mediante 1a adquisición del capita1 de las 
empresas, ~ste se rige por e1 mencionado artículo 8 que dis
pone: 

"Se requerirá 1a autorización de 1a secretaría que corresporda 
segGn 1a rama de actividad econánica de que se trate, cuando 
una o varias de las personas físicas o :norales a que se refie 
re el art.1cul.o 2°., en un:> o varios actos o suc:::iesi.6n de actoS 
aa,u.iera o aa,u.ieran m<\s del 25% del capital o más del 49% de 
los activos fijos de una eupresa. Se equipara a 1a adquis1-
ci6n de activos, el arrendamiento de una enpresa o de 1os ac
tivos esenciales para 1a e><plotaci6n. 
" ••• Las autorizaciones a que se re.fiere este artículo se 
otorgarán cuando ello sea conveniente para los intereses del 
país, previa resolución de la Q:misi6n Nacional. de Inversio
nes Extranjeras. 

"Serán nulos 1os actos que se real.icen sin esta autorizaci6n". 

La adquisiciOn de más del 25% del capital no se trata 
de una adquisici6n en virtud de un negocio traslativo, de 

la negociaci6n misma, como universalidad de hecho, sino de 

la adquisici6n indirecta de ésta, a través de 1a compra de 
sus acciones o partes socia1es, ya sea por compra, permuta, 

donaci6n, herencia o legado, o mediante el procedimiento 

de fusión, etc. 

La resolución nlimero 4 de 1a CNI:E aclara que ese porcenta

je no só1o debe ser derivado de1 acto de adquisición, sino 

de que ese acto smnado al porcentaje ya en poder de 1a inveF

si6n extranjera rebase e1 25%. 
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Samuel I. del Villar, corno algunos otros autores opina 

que ''parece dificil encontrar coherencia en las presunciones 

sobre las que éstas dos normas se dividen (si es para const.!._ 

tuir o ya constitu!da) ya que el. papel "complementario" de 

la inversi6n extranjera y el preponderante dei m~xicano en 

una empresa no depende de si la e~presa es nueva o vieja, s~ 

no del control que se ejerza sobre e1la". 79 

Yo creo que lo importante de destacar aqu! es, además 

de la ºpolitica de mexicanizaci6n" tanto desde el punto de 

vista de la inversi6n como de la administraci6n, el que ad

quirir libremente el capital de empresas establecidas, no 

da como fruto, por lo general, mayor inversi6n fresca, mayor 

empleo, etc. 

b) rn~ersión extranjera en la adquisici6n de bienes.- Aparte de 

:a adquisici6n de acciones que vimos anteriormente, la Ley 

habla de los inrnueb1es que como ya dijimos veremos en inci

sos posteriores, y de cualquier adquisici6r. de bienes en los 

términos del articulo 3° de la LIE. 

•Los extranjeros que adquieran bienes de cualqu:ier naturaleza 
en la República ~cana. aceptan por ese mism:> hecho, cx:nsi
de.rar caro nacional.es respecto de dichos bienes y no invocar 
la prote=i6n de su gobierno por lo que se refiere a aquéllos, 
bajo 1a pena, en caso contrario de perder en beneficio de la 
Naci6n los bienes que hubieren adquirido". 

Adicionalmente y conforme al transcrito art1culo 8°., 

la ley obliga a la obtención de autorización por la adquisi

ción de más del 49% de los activos fijos de una empresa. 

A1 hablar de activos fijos, queda fuera el activo circ~ 

lante y desde luego el pasivo. 

El articulo 42, 2°. párrafo, de la LISR define al acti

vo fijo como el conjunto de bienes tangibles que utilicen 

los contribuyentes para la realizaci6n de actividades empr~ 

sariales y que se demeriten por el uso en el servicio del 

contribuyente y por el transcurso del tiempo. La adquisi

ción o fabricación de estos bienes tendrá siempre como fin~ 
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lidad la utilizaci6n de los mismos para el desarrollo de las 

actividades del contribu~rente, y no con la =inalidad de ser 

enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. 

Son en suma aquellos bienes que son utilizados para el 

desarro1lo normal de operaciones de la empresa y se diferen

cian del activo circulante, en que estos últimos son bienes 

fungib1es que la empresa constantemente se deshace de ellos 

(en un plazo de un añal, por lo que a ~stos no se aplica la 

LIE. S6lo habría que agregar que el tipo de cada uno varia 

.de empresa a empresa. 

Barrera Graf considera que la ley también se refiere a 

activos esenciales, como podria ser una concesión, exclusiva 

para la e1aboraci6n o distribuci6n de productos, etc., y que 

son aquellos sin los cuales la empresa no podría subsis
tir. 80 

e) Inversiones extranjeras a través de otras operaciones.- Den

tro de éstas podernos destacar, arrendamiento de empresas, a~ 

tos por 1os que se adquiera la facultad Ce determinar el ma-

nejo de la empresa fideicomisos en fronteras y litoraies, 

apertura de nuevos establecir.ientos, de nuevas i~neas de pr~ 

duetos y de nuevos campos de actividad económica. Respecto 

a estos tres últimos, su concepción se encuentra establecida 

en las resoluciones generales nueve y doce de la CNIE. 

3.i.3.2 Criterios para las autorizaciones. 

Ya se ha dicho que al existir restricciones superables 

se 1e da una aplicaci6n flexible a la ley, para adaptarla a la 

situaci6n económica que se viva en el desarrollo nacional y la 

de cada caso concreto de pretendida inversi6n extranjera. 

Por ello el articulo 13 de la LIE da una serie de orie~ 

taciones y lineas econ6micas a la CNIE para que este organismo, 

al 11evar a cabo e1 análisis de cada caso; lo confronte y resue~ 
va en base a esos criterios. 

Aqu~ quisiera aprovechar para hacer dos consideraciones 
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que cree de swna importancia. 

La primera es en el sentido de que en un sistema juríd~ 

co como el nuestro en el que las leyes se modifican de una mane 

ra hasta cierto punto "cotidiana", el tener una ley con .13 años 
de vigencia sin ningún cambio, es ya en s! un mérito. 

En algunas ocasiones he oido comentar a profesionales 

de1 Derecho su indiferencia por la LIE, tal vez por su rniop!a 

de creer que la riqueza de una Ley radica en la cantidad de di~ 

posiciones que contenga y no en la riqueza de esas mismas disp~ 

sicioncs, que por sí mismas generan, y por la importancia vital 
que el fenómeno que reguia representa en la vida nacional del 

pa1s, por lo que la aplicaci6n cuidadosa y certera de la LIE 
puede ayudarnos a escalar el "bache" en el que nos encontramos. 

La segunda consideraci6n es que la LIE es la primera 

ley que refleja la actitud econ6mica y pol~tica de nuestro sis

tema, es decir no es la primera ley que regula fen6menos econ6-

micos o políticos, ser!a absurdo pensarlo, pero s! es la prime

ra que recoge sentimíentos, ideo1ogía y experiencias de un sis

tema y de una mentalidad, para que se plasmen en una ley, repr~ 

sentando un programa económico de Gob~erno. 

Por considerarlo de gran inter~s a continuación se 
transcribe el art~culo 13 de la LIE: 

"Para dete.t:mi.nar la conveniencia de autorizar la i.nversiOO ex 
tranjera y fijar los paroentajes y condiciones conforrre a loS 
cuales se regir§., la Ccmisic5n tcrnará en cuenta los siguientes 
=iterics y caracterl'..sticas de la inversi6n: 

I. 
n. 

llI. 

IV. 

v. 

VI. 

Ser CCirtJle.rrentaria óe la nacional; 
No desplazar a en;:iresas nacionales que estén operando 
satisfactoriamente ni dirigirse a canpos adecuadarrente 
cubiertos p:>r ellas; 
Sus e.fectos p::>siti·vos sobre la balanza de pa.gcs y, en 
particular, sc:bre el inc:rerrento de las expc>rtaciones; 
SUs efectos sobre el empleo, atendiendo al nivel de 
ocupaci6n que genere y la rerr.uneracic5n de la mano de 
obra: 
La ocupaci6n y capacitacic5n de técnicos y pe=onal a~ 
mi.."listrat.i.vo de nacionalidad mexicana; 
La incorporaci6n de i.nsuros y CCllpOnent:es nacionales 
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en la elaboraci6n de sus productos; 
VII. La nedida en que financíen sus operaciones =n rec:ur 

sos de1 exterior; 
VIII. La diversificaci6n de las fuentes de inversión y la 

necesidad de im;rulsar la integraci6n regional. y sub
regiona1 en el. :irea latinoamericana1 

IX. Su =ntribuci6n al. desenvol.vimiento de l.as zonas o 
regiones de rrenor desarrol.l.o ec:onáni= rel.ativo; 

X. No ocupar decisiones rronopol.ísticas en el. mercado 
nacional; 

XI. La estructura de capital. de la rama de actividad 
e=náníca de qtE se trate; 

XII. El. aporte tecnol.6gi= y su =ntribuci6n a la i.mlesti 
gaci6n y desarrollo de la tecnología en el. pa1s; 

XIII. Sus efectos sobre el. nivel de precios y la cal.iclad 
de producción; 

XIV. Preservar l.os val.ores social.es y cultural.es del. pa1s; 
XY. La ilrportancia de la actividad de que se trate, den

tro de la e=:incm!a nacional.. 
XYI. La identificaci6n del. inversionista extranjero con 

los intereses del. pal'.s y su vincul.aci6n con centros 
de decisi6n ec:on6nica del. exterior; y 

XYII. En general., la nedida en que coadyuve al l.ogro de l.os 
objetivos y se apegue a la pol.ítica de desarrol.l.o ~ 
Ciona..1" -

Autoridades competentes para su apl.icaci6n. 

96. 

Son principalmente tres las secretar~as de Estado enea~ 
gadas de l.a apl.icaci6n de la LIE; l.a Secretaría de Hacienda y 
Crédito Públ.ico (SHCP), l.a Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE) y l.a Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. (SECO
FIN). 

a) Secretaría de Hacienda y Crédito Públ.ico.- Por disposici6n 

del. artícul.o 31. de l.a LOAPF es l.a encargada de cobrar los i~ 

puestos, derechos, aprovechamientos y productos federales y 

del. Distrito Federal., pol.ítica de estí.mul.os fiscales, formu-
1ar proyectos de leyes y disposiciones impositivas, dirigir 

los servicios aduana1es, de crédito público, el sistema ban

carior 1a po1!tica monetaria y crediticia. entre otras. 

Todos estos fen6menos son de gran µttportancia para 1as 
empresas mexicanas con inversi6n extranjera para la toma de 
decisiones, y, también, porque uno de los principal.es efec-
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tos de esta inversi6n es su contribución fisca1. 

b) Secretaria de Re1aciones Exteriores.- La LIE 1a faculta para 

otorgar permiso para adquirir bienes inmuebles y aguas, u o~ 

tener concesiones de aguas a las personas físicas extranje

ras, para constituir y modificar sociedades, para la adquisl 

ci6n de bienes inmuebles por extranjeros, para que las insti 

tuciones de crédito adquieran corno fiduciarias irunueb1es de

dicados a actividades industriales y tur!sticas en zona pro

hibida. 

La misma Constituci6n, en su articulo 27 la faculta para 

conceder autorización a los estados extranjeros ?ara adquirir 

inmuebles necesarios para el servicio directo de sus represe~ 

taciones. 

En los términos de la ley orgánica de la f racci6n I del 

articulo 27 Constitucional y su regiamente, la SRE es la en

cargada de otorgar permisos para la adquisici6n de inmueb1es 

por parte de las sociedades, y tambi6n de personas f1sicas e~ 

tranjeras. siempre celebrando convenio con el estado mexicano, 

en no invocar la protecci6n de su gobierno bajo la pena de 

perder los bienes adquiridos en beneficio de la naci6n mexic~ 

na. 

La LOAPF indica en su art!culo 28 que le corresponde a 

la SRE el despacho de asuntos relacionados con la autoriza

ci6n a extranjeros para adquirir el do~inio de tierras, 

aguas y sus accesiones en la repGblica, para invertir o part~ 

cipar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, asi corno 

para conceder permisos para la constituci6n de éstas o refor

mar sus estatutos o adquirir bienes inmuebles o derechos so

bre e1los. Para intervenir en cuestiones relacionadas con la 

naciona1idad y naturalización. 

e) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- A esta Secret~ 

r!a la LOAPF atribuye directamente la vigilancia del fen6meno 

de inversi6n extranjera, al otorgarle facultades en su artic~ 

10 34 para formular y conducir las pol!ticas generales de la 
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industria y el comercio exterior, politica de aranceles, nor 

mar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como 

regular y orientar la inversi6n extranjera ~ la transferencia 

de tecnol.ogía. 

Durante este sexenio precisamente el 13 de diciembre de 

l.983 se crea l.a Subsecretaria de Regul.aci6n de Inversi6n Ex

tranjera y Transferencia de Tecnologia al ser modificado e1 

regl.amento interior de l.a SECOFIN. 

Para cumplir con los objetivos, esta Subsecretar~a está 

integrada por tres direcciones: 

Dirección General de Difusi6n y Estudios sobre Inversión Ex

tranjera. 
Dirección General de Inversiones Extranjeras. 

Dirección General de Transferencia de Tecnolog~a. 

Son facultades de estas Direcciones Generales las si

guientes: 

"Artículo 30. Son atribuciones de l.a Di.recci6n General. de 
Difusi6n y Estt...>dios sobre Inve.rsi6n E><tranjera: 

I. 

II. 

III. 

r:v. 

v. 

VI. 

VII. 

Prcm:>ver, en coordinaci6n con las autoridades c:r:ripe 
tentes, aquel.1as inversiones extranjeras que o::rnpl.e
rrenten el. ahorro nacional. y =n=ibuyan al. 1ogro de 
1os objetivos y prioridades del Plan Sacional. de ~ 
rrollo y de los programas sectoriales; 
Real.izar 1os estudios de factibil.idad ecorúni.ca, t:éc 
ni=s y de rrercado, que sirvan de base para orientar 
la inve.rsi6n extranjera a los secteres, ca:ms;x:>s y ra
m:t.S industri.a.l.es, que se consi-jere.'"l cc:rrs:>1enentarios 
a 1a inve.rsi6n. na.ciona.l; 
Preponer l.as estrategias y rrecanisrros de c:cm;:>lenenta
ci6n de capitales extranjeros en e1 ~s, y partici
par en l.a cel.ebraci6n de operaciones de =inversi6n; 
AsesOrar a los inversionistas mexicanos en la pre.sen
taci6n de proyectos de ca:npl.erentaci6n de capital.es 
extranjeros; , 
Difundir los estudios sobre factibil.idad. econ6rni.ca, 
financiera y té<=ica, de o::rnplen-entaci6n nacional. y 
extranjera, en ramas industrial.es e~ficas; 
CCOrdinarse con las instituciones financieras en lo 
rel.ativo a la aplicaci6n de la inversi6n extranjera; 
OX>rdinarse =n las diversas direcciones o áreas de 
la oropia Secretaría que tengan a su carqo la real.i-
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zaci6n de estudios " orovectos,. oa.ra el efecto de 
que se obtenga un nE10r ao.rovechamiento de la in
formaci6n de que se disponqa; 
En general, realizar .:?qU~llas flll1ciones que sean 
necesarias para ejecutar las señaladas en las frac 
cienes que anteceden, conforrre a los li.nearrtientos -
que le sean fijados". 

"ArticuJ.o 31. Son atribuciones de la Direcci6n General de 
Inversiones Extranjeras: 

II. 

III. 

IV. 

v. 

VI. 

Instrunentar las políticas de inversión extranjera 
confo.nne a 1os criterios y resoluciones de la Cani 
si6n Nacional. de Im.-e.rsiones Extranjeras, analiu!r 
el ~ento de dicha inversión en los distin 
tos sectores y ramas de actividad y realizar los -
estudios que le enccrni.ende la misma; 
Operar el Registro Nacional de Inversiones Extranje 
ras y efectuar las inscripciones, m::xlificaciones y
canoelaciones a que se refiere la Ley para Prarover 
la Inversión Mexicana y Regular la Inversión EXtran 
jera, sus regl.anentos y disposiciones o:mplenEn:ta-
rias y expedir las c:xm.stancias resoec:tivas; 
Emitir las autorizaciones que <=rreS!X)n:la.n can ape
go a las resoluciones dictadas por la amisi6n Na
cional de :Inversiones Extranjeras, así a:rro vigilar 
el. currplimiento de los cx:nprcrnisos establecidos en 
las mismas; 
Vigilar, inspeccionar y verificar el cum:>limiento 
de la úe"f para Prc:move.r la Inversi6n .Mexicana y Re
gular la Inversión E:Ktranjera y de sus reglamentos 
e in'caner las sanciones =rresponclientes por el· in
CU1t1plimi en t:o a los m.i.sm:>s; -
Particinar con la Direcci6n General de Transferen
cia de Tecnología, en la dete:aninaci6n de políticas 
y disposiciones sobre transferencia de tecnología; 
En ~al, realizar ~llas funciones que sean ne 
ces.arias oara ejecutar las seña.ladas en las fracciO 
nes que a.;,t.ece::len, con.forrre a los lineamientos que_ 
le sean fijados". 

"Artículo 32. Son atribuciones de la Dirección General de 
Transferencia de Tecnalogía: 

r. Aplicar las políticas de regulación y registro de 
1a transferencia de tecnología en el país =nforme 
a los criterios que se fiian: 

II. Operar el Registro Nacionai de Transferencia de 
Tecnelogía y dictaminar sobre la inscritX:i6n en el 
misno de actos, convenios o a::tntratos y sus rrodifi 
caciones. con.fonne lo previenen las leyes y reql~ -
rrentos correspondientes; 
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r:v. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Vigilar el cumplimiento de las leyes. reolamentos v 
den§.s disposiciones lega.les en materia de transfe
rencia de tecnologfa e iropone.r las sanciones que CQ 
rre.sp:mdan por incumi;>limiento a las :nismas: 
Fonn..ilar las resoluciones, con.forne al orocedimiento 
fijado en las disoosiciones leqales aolicables, rela 
tivas a la nulidad, caducidad, re"VOC.aci6n, ca.nce1a-
ci6n de registro o cualauier ot...~ acto adm.i.n.istrati"VO 
tendiente a crivar la eficacia ;urí~...ica a las autori 
zaciones, registros, convenios, contratos o cual.quiE!r 
otro acto que inplique =ntravenci6n a las dispo.sicio 
nes vigentes sobre transferencia de tecnología, o que 
se ha.va llevado a c:a.to sin la autorizaci6n, asi ccxro 
~ las sanciones que correspondan; 
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Solicitar a las autoridades ccm:::etentes la cancelaci6n 
de los beneficios, est1m.tl.os, aYuaa.s o facilidades de 
toda índole que ¡::irevén las leyes o reglame:1tos sobre 
transferencia de tecnología. a las personas que es~ 
do obligadas a solicitar la inscripción de los diver
sos actos, cc:mterrv1ados en dichos ordenar.ti.entes, no 
lo hubieren hecho-, o en los c:!eTás ca.sc>s previstos 9Qr 

dichas disoosiciones lega.les; 
Asesorar a- las errpresas en materia de negociación de 
o:intratos de transferencia de tecnología, así caro en 
la selección, desarrollo y adaptación de la misma; 
sustanciar los recursos administrativos que se inter
p:ingan o:mt.-a las resoluciones que emita. relativos a 
1os actos de aplicación de la Ley sobre el. Control y 
Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y 
EXplotaci6n de Patentes y Marcas y su Reglamento, ex
cepto aqué1los que se interpongan =n=a sanciones; 
En gene.ral 11 realizar aquéllas =·..mciones .que sean nece
sarias para ejecutar las señaladas en las fracciones 
que anteceden, con:fo.:::rre a los lineamientos que le sean 
fijados". 

La propia LIE crea otro órgano de autoridad. que es la 

CNIE a la cual nos referimos en el siguiente apartado. 

J.1.5. La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.-

Se crea por la LIE para lograr un estricto control y 

desarrollo de la inversi6n extranjera, buscando dotar de cohe

rencia, funcionalidad y coordinaci6n al sistema ?ara regular e~ 

te fen6meno concediéndole a1 ordenamiento citado facultades am-

91S:simas. 

Para explicar y tratar de justificar que corresponda a 
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la comisi6n un campo tan dilatado de funciones, y que no s61o 

son 1as propias de la actividad administrativa, o sea, las fa

cultades discrecionales, sino tambi~n, como en su lugar se ve

rá, dCtividades de carácter legislativo y reglamentario. Debe 

recordarse que con anterioridad a la vigencia de la LIE, la re

gulaci6n de las inversiones extranjeras fundamentalmente cansí~ 

t~a y se daba a base de decisiones y resoluciones administrati

vas carentes de fundamento constitucional. 

El sistema actual de regulación de la inversi6n foránea 

se efectGa no solamente al trav6s de disposiciones normativas 

de la Ley, sino tambi~n de resoluciones que dicta la Comisión, 

y en muchas ocasiones su Secretario Ejecutivo. 

Esta comisión está integrada por los titulares de la S~ 

cretar!a de Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr~ 

dito Público. Patrimonio Nacional (hoy Energfa, Minas e Indus

tria Paraestatal), Industria y Comercio (hoy Secretaria de Co

mercio y Fomento Industrial) , Trabajo y Previsi6n Social y de 

la Presiderx::ia (hoy Programaci6n y Presupuesto) . Ser~n suolen

tes de los respectivos titulares, los subsecretarios que cada 

uno de ellos designe. 

Se trata pues de una Comisión Intersecretarial, creada 

no ~or el Ejecutivo sino por una Ley del Congreso de la Unión. 

Su antecedente es la "Comisión Mixta Intersecretarial" creada 

por e1 acuerdo del ejecutivo federal el 29 de mayo de 194-7 y que 

fué analizada al estudiar este periodo histórico. 

Las sesiones, que deber~n ser una al mes cuando menos. 

serán presididas rotativamente conforme al orden que se enuncia 

en e1 primer párrafo del Artículo 11, por el titular que se en-

cuentre presente. Sus integrantes deben actuar por mayoría de 

votos para 1a configuraci6n de acuerdos vá1idos y vinculatorios 

para todos ellos, y que impliquen la voluntad de la comisi6n. 

La CNIE es auxiliada por un Secretario Ejecutivo desig

nado por el Presidente de la RepUblica (actualmente es el subs~ 
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de Tecnología), dentro de cuyas atribuciones, destacan las de 

representar a la comisi6n, ejecutar sus resoluciones, realizar 

ios estudios que le encomiende la comisi6n y la de dirigir el 

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. (Arts. 11, 12 y 

24-) 

La competencia de la CNIE está determinada principalme~ 

te en el articulo 12 de la LIE: 

"Articulo 12. La Ccrnisi6n Nacional de Inversiones E:>ct:ranj~ 
ras tendrá las siguientes atribuciones: 

I _ Resolver, en los tél:minos del articulo 5° _ de esta 
Ley, sobre el aunento o disminución del porcentaje 
en que podrá participar la inversi6n extranjera en 
las diversas áreas geográficas o de actividad eoo
rñnica. del. país, c:;uando no exis'Ca.ll disposiciones 
legales o reglamentarias que exijan un porcentaje 
determinado y fijar las =ncliciones contorne a las 
cuales se recibirá dicha inversi6n; 

II- Resolver sobre los porcentajes y condiciones =n
for.ne a los cuales se recibirá la inversi6n extran 
jera en aqu6llos casos =ncretos que, por las ci.r= 
cunstancias pa.rtic=uJ.ares que en ellos CXXlC'llrra.n, 
ameriten un tratamiento esoecial; 

III. Resolver sobre la i.nversi<Sñ eo..-tranjera que se pre
tend.e efectuar en Cl'Tl=>resa..s establecidas o }X>r esta
blecerse en México, o en nuevos estableci...1TI.Íentos; 

IV_ Resol.ver sobre la participaci6n de la i.nve::si6n ex
tranjera existente en ~co, en nuevos ca:rra:os de 
a=ividad econ6mica o nuevas l.!.nea.s de oraductos; 

v. ser 6roano de =nsul.ta obligatoria en materia de in 
versioñes extranjeras para las dependencias del. Eje
cuti vo Federal, organism:>s descentralizados, ~re
sas de pa.rticipaci6n estata1, instib.lcione.s fiduci!!_ 
rias de los fideicanisos constituidos cor el. Gobier
no Federal o por los gobien>os de las entidades fede 
rativas y para la Can.isi6n Naciona1 de Valores; -

VI. Establecer los crit:P...rios y requisitos para la apli~ 
ci6n de las disposiciones -regl.arrentarias sobre in
versiones extranjeras; 

VII. Coordinar la acci6n de las deoen:lencias del. Ejecuti 
vo Federal, organisrros descentralizados y err;:>resas
de participación estatal. para el. cunDlirn.iento de sus 
atribuciones en materia de inversiones e.."C:tranjeras. 

VIII. Saneter a la consideración del .Ejecutivo Federal oro 
yectos legislativos y reglamentarios as:í caro meai-
das administrativas en materia de inversiones ex-
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tranjeras; y 
IX. Las dares que le otorgue esta Ley". 

En cuanto a 1as facultades de la Comisión, Barrera Graf 

nos dice: 

"SegOn la Ley, corresponden a la CNIE facultades tanto 

de creación, modif icaci6n o extinción de situaciones juridicas 

generales (función propiamente legislativa) , como de situacio

nes jur1dicas particulares, vinculadas o discrecionales (fun

ci6n prooiamente administrativa) e, inclusive, ejecuci6n de a~ 

tos materiales .. 

"A las funciones legis1ativas, desde el ~unto de vista 

material, atribu~das a 1a Comisión, se refieren los art1cu1os 12 

y 13, en cuanto que se trate de resoluciones generales de conte

nido normativo, y no a ias 9articulares o especificas (de carác

ter administrativos) que ella dicte. A tales resoluciones gene

ra1es se refieren 1a LIE, en los artículos 12, fracciones I, IV, 

VI; J.6 parte segunda; 19 y 25 fracción I, y el RNIE, articulo 3° 

in fine, 42, 43, 44 y 53. En cambio, a la función administrati

va y a las resoluciones especiales o concretas, se refieren la 

LIE, artículos 5°. párrafo tercero in fine: 8°. párrafo tercero; 

9°: 10: 12 fracciones II, III; 13; 15 y 16, y el RNIE, .articulas 

45, 50 y 53. 

"Se trata, en el primer caso, de una función legislat~ 

va, en cuanto que los acuerdos dictados por la Comisi6n tengan 

las características materiales de la ley y no las de un acto 

administrativo. Y en cuanto que la ex~edici6n de leyes y decr~ 

tos (no as1 de reglamentos, artículo 73, fracción I, constitu

cionai), es facultad del 9oder legislativo, mediante el proce

dimiento establecido por la Constitución Federal (articulas 65 

y 72), ley en sentido formal, y que algunas de dichas resoluci~ 

nes contienen normas o disposiciones de carácter qeneral, abs

tracto, indeterminado, ley en sentido material, que no son dis

posiciones reglamentarias esas resoluciones generales de conte

nido normativo que dicte o que haya dictado la CNIE, son contr~ 
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(artículo 49 p&rrafo segundo)•.81 

104. 

Es importante, para entender esto con mayor claridad, 

distinguir el acto administrativc:-, de la ley. ~ientras que el 

primero es propio del derecho administrativo, comprendido en a~ 

tividades de la administraci6n, dirigidos a fines concretos e 

individuales, la segunda en cambio es abstracta e impersonal 

que crea, modifica o extingue una situación jurídica general, 

sigue un procedimiento para su creaci6n-

Ahora bien, si la norma jurídica, a trav~s de la facul

tad reg1amentaria, procede del poder ejecutivo, pero es general, 

imperSonal y abstracta, entonces se le considera formalmente a~ 
ministrativa y materialmente tienen el mismo a1cance y conteni

do de una ley; aunque ~sta es su dimens~6n y límite. 

Ni las resoluciones generales, ni 1as especiales pueden 

ser disposiciones reglamentarias porque no se dictaron por el 

Presidente de la República, en uso de 1as facultades que le co~ 

fiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución. 

El problema radica en que varias Resoluciones Generales 

de la CNIE son disposiciones t!picamente reglamentarias. 

Se entiende ?Or actos administrativos reglados, cuando 

la actuación del órgano de la administración oGblica se funda 

en la Ley, que le impone una conducta determinada, es decir, 

son los que están atados momento a momento a lo que diga el te~ 

to de la ley. 

Los actos regiados deben responder a1 principio de leg~ 

lidad, fundados en la ley que lo ordena, no existe libertad de 

ejecuci6n, pero su ap1icaci6n debe estar basada, debe ser 16gi 
co, razonab1e y adecuado, motivándolo y fund~ndolo al caso co~ 

creto. 

El acto administrativo discrecioñal en cambio atribuye 

a1 estado 1a facu1tad de elegir, condicionar, conceder o negar, 
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dependiendo del supuesto concreto, pero siempre en funci6n del 

interés público, y en base a criterios de oportunidad, conve

niencia, equidad, razonabilidad, que expresa o tácitamente seña 

J.e el. ordenamiento jur1dico. 

Sin embargo, J.a autoridad no puede abusar del. poder, a~ 

bitraria y caprichosamente, escudándose en el uso de una facul

tad discrecional, como diversas ejecutorias de la Segunda Sala 

de J.a Suprema Corte de Justicia de J.a Nación lo han determinado. 

FACULTADES DISCRECICW'.LES DE U' AIJI'OPIDJ\D.- COn arregJ.o al. ar 
tículo J.6 de J.a carta Magna, todo acto de autoridad que prive 
a un particul.ar de sus posesiones o derechos, o que le cause 
rroJ.estias, debe estar legalmente fundado y rrotivado. Resul.ta 
ineXac4"....a la afi=.aci6n de que la facultad =nferida en el ar
tículo 714 del c6digo Muane= pueda ejercitarse en forna crn
ní.r.oda. La Segunda Sal.a ha estabJ.ecido el =iterio de que el 
a.rb1trio o la facultad discresiona.J. que la Ley conceda a un 
funcionario del. Estado, capacita a dicho funcionario para re
solver con arreglo a su prudente apreciación, pero sier.pre 
partiendo de hechos reales y de datos objetivos, y elaborando, 
sabre tal.es bases, razonamientos que no pugnen =n las no.anas 
de la lógica ni con las rréxima.s de la experiencia. En un caso 
análogo esta mi.sma Segunda sal.a dete=i.n6 que "el arbitrio o 
facultad d.iscresicr.a.l. de.l órgano ¡=úblico es, cx:xro en inurrera
bJ.es ejecutorias lo ha ¡o.recisado esta SUprnw. corte de Justi
cia, una libertad ele apreciación de cierta amplitud, pero su
jeta sienpre a la =ndici6n de que la autoridad se ap::iye en 
hechos cb~etivos e .J.J1dubitablernente cx:rrprabados, y sabre esa 
ba...c.e, elabore argumentes que no se opongan a las reglas 16gi 
e.as ni a las máxi.""'5 de la experiencia". (Toca 71.84/59, 24 éie 
febre= áe l.960). Anastasia ~gue1 Cerda Mufuz. JUicio de 
Ar.paro en revisión 132/96J./2- Fa11ado el l.9 de abril de l.961. 
~a. - Por unar.JJ!'.idad ele 4 votos en ausencia del. C. Mtro. 
José Rivera P. c. Por.ente: Mtro. Tena Rarr..frez. 
2a. Sala.- Infonre l.961., pág. 66 

La ley otorga derechos subjetivos a los particulares 

quienes pueden exigir una contestación a sus peticiones (Art. 8º 

Constituciona1), o bien, impugnar las reso1uciones de la autori

dad. 

La LIE confiere a la CNIE atribuciones expresas, de ac

tos (Art. 25 último párrafo) y atribuciones discresionales para 

resolver casos espec~ficos, e incluso, situaciones generales a 

trav~s de autorizaciones y resoluciones. 



io6. 

Estas facuitades discresionaies de ia CNIE son amp1rsi

m&s que pueden llegar a variar restricciones de 1a Ley, condici~ 

nar y negar totalmente la inversi6n extranjera, establecer san

ciones, amp1iar 1a apiicaci6n de 1a Ley, etcétera. 

Dentro de estas facultades (ya transcritas algunas ant~ 

riormente) destaca, el admitir o negar inversi6n extranjera, el 

estab1ecer criterios y requisitos para 1a aplicaci6n de las di~ 

posiciones legales y reglamentarias sobre inversiones extranje

ras, para reso1ver sobre la inversi6n extranjera en nuevos est~ 

b1ecímientos, 1~nea de productos y campos de actividad econ6mi

ca, autorizar actos por los que la administraci6n de una empresa 

recaiga en inversionistas extranjeros, para autorizar la inver

si6n extranjera en empresas mexicanas establecidas ya sea en ca

pital o en activo fijo y para fijar los porcentajes y condicio

nes conforme a 1os cuales se recibirá la inversión extranjera en 

aquellos casos concretos que por circunstancias particulares ame 

riten un tratamient~ especial. 

Cabe destacar que para tomar cuaiquier decisi6n, la CNIE 

necesita apoyarse en los supuestos del art~culo 13 de la Ley, 

además debe invocar circunstancias que se refieran al caso con

creto o a la resolución general dictada, ~poyada en circunstan

cias <!Ue no alteren ni modifiquen el mismo caso, ni que vayan 

contra 1a 16gica y 1a experiencia. 

3.1.6 Resoluciones de la Comisi6n Nacional de Inversiones Ex

tranjeras. 

Como ya vimos en e1 anterior punto, la Comisi6n tiene e~ 

mo facu1tades, segün 1a Ley y e1 reg1amento, 1as de dictar reso-

1uciones genera1es y espec~ficas. 

tGa ni a unas ni a otras. 
Sin embargo, 1a Ley no canee~ 

No obstante, en e1 art1cu1o 16 de 1a LIE se a1ude a las 

resoluciones genera1es cuando se habla de· los criterios genera-
1es que estab1ezca 1a Comisión, y en el artrcu1o 12,que fija i~~ 
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atribuciones de 1a Comisi6n, también se alude a ellas en la 

fracción I que establece la facultad de la propia comisión para 

dictar resoluciones generales aparte de las resoluciones para 

los casos concretos, en relaci6n con las diversas áreas geográ

ficas o de actividad económica del pais. 

También la fracción VI del mencionado articulo 12 facul 

ta a la Comisi6n a establecer criterios y requisitos de aplica

ción de la Ley y reglamentos sobre inversión ru.:tranjera. Otra 

disposici6n que alude a resoluciones de car~cter general es el 

articulo y 5 el 19 de la LIE. 

El reglamento del Registro se refiere a las resolucio
nes generales en sus articulas 42 y 53, 

A las resoluciones especificas se refieren el mencionado 

art!culo 5 y 8, párrafos 1•,2•,9•y 12°, fraccs.II, III y IV,ctc. 

Las resoluciones especificas que dicta la CNIE deben 

turnarse, conforme el artículo 15 de la LIE, "a las Secretarías 

y Departamentos de Estado que corresponda, quienes emitirán 1as 

autorizaciones qu~ procedan con apego a aquéllas", lo que sign! 

fica que no son las resoluciones las que crean situaciones jurf 

dicas concretas que afecten directamente el ínter~s de los part! 

culares, si no que son las autorizaciones o negativas de las Se

cretarias o Departamentos las que puedan producir tal afectaci6n. 

Los actos de estas Oltimas dependencias deben apegarse a las re

so1uciones, y ~stas est~n obligadas en el mismo sentido -apego 

significa aqu! obediencia irrestricta. Por tanto, es sostenible 

afirmar que procede el amparo tanto contra las resoluciones esp~ 

c1ficas del CNIE, como autoridad ordenadora, como contra 1as au

torizaciones o denegaciones de 1as Secretarras o Departamentos 

de Estado como Autoridad ejecutora. 

El JO de agosto de 1983, con el propósito de hacer m~s 

ágil su aplicación se lleva a cabo una reordenaciOn de resoluci~ 

nes generales vigentes y expedici6n de nuevas, en los siguientes 

t~rminos. 
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RESOLUCIONES GENERALES DE LA CNIE 

(Reordenaci6n de resoluciones vigentes y expedici6n de nuevas re 
soluciones) 

RR.GG. 
anteriores 

1**-
2** ...... 

18** 

19*'* 

- - -

RR.GG. 
actua1es 

l* 

2* 
"criterios para resolver solicitudes diri
gidas a la OIIE y a su Secretario Ejecuti-
vo" 

"Inversión extranjera en enpresas maquila
doras .. 

"Participaci6n extranjera en la administr!!!_ 
ci!Sn de las en-presas" 

"Criterio para la aplicaci!Sn del Art.!culo 
8 de la LIE" 

"Inversión extranjera en el capital de las 
errpresas" 

"Autorizaci6n de fideic:xmisos" 

"J\dquisici6n de a=iones al portador en 
bolsa de valores" 

.. Autorizaci6n e inscripci6n de acx:iones 
que se =tizan en bolsas de valores ne.xi~ 
nas" 
"Fvrpliaci6n de la inVP..rsi6n e>..tra.njera" 

"C1ausura de ntrvos estableci.r.úentos" 

"Transn'..isi6n de acc:iones o de activos entre 
inversl.onista.s extranjeros del mism:> gru¡x::>" 

"Resolución sobre ooeraciones ele venta de 
bienes ra.ices ubicados en el extranjero" 

"Nueves canpos ele actividad econ6mica y de 
nuevas l.1neas ele productos" 

* nueva resolución general 

** resolución abrogada 

------- resolución sustitu!da por 

~~~~~resoluci6n renurrerada 
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Es conveniente hacer una c1asif icaci6n actua1 de las r~ 
solucíones generales en atenc~6n a su funci6n normativa, pudie~ 

do hacerlo mas claro a través del siguiente cuadro: 

1. Resoluciones q~e contienen criterios de interpretaci6n en e~ 
tricto sentido (art. 12, fr. VI, LIE). 

R.G. 2 (p. 4) 

R.G. 3 (pp. 2 y 3) 

R.G. 4 (pp. 1 y 2) 

R.G. 5 (pp. 3) 

R.G. 9 (pp. S, a y 9) 

Equiparable a Jurisprudencia. C6mo afecta a 1a norma. 

2. Resoluciones que implican e1 ejercicio de facultades delega

das por el 6rgano legislativo Carts. S, antepenGltimo pár., 

y 12, fr. r, LIE). 
R.-G. 2 (pp. 1 y 3) 

3. Resoluciones que colman lagunas legales, reglamentan dispos~ 

cienes legales y establecen normas materialmente legales. 
R.G. 1 (pp. 1, 2 y 3) 

R.G. 4 (p. 3) 

R.G. 6 

R.G. 9 (pp. 1 y 4) 

R.G. 10 

R.G. 12 

R.G. 13 
Hacen las veces de reglamentos y leyes. 

la Cornisi6n para dictarlas. 

No tiene base 

4. Resoluciones que crean supuestos normativos espec~ficos (sin 

integrar, lagunas legales o reglamentarias) y delegan facu1t~ 

des al Secretario Ejecutivo de la CNIE. 

R.G. 1 (p. 4) 

R.G. 5 (p. 2) 

R.G. 7 

R.G. 8 

R.G. 9 (pp. 3, 4, 5 y 7) 

R.G. 11 

Promedio de asuntos t!picos. 
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S. Resoluciones que confieren "autorizaciones" generales (expl'L

citas o impl1citasl que implican la derogaci6n parcial o de
claración de no aplicabilidad de normas de la LIE y la crea
ci6n de normas para §reas de conducta gubernamenta1 no con
templadas por la LIE. 
R.G. 2 (p.2) 

R.G. 3 (p.l) 
R.G. 5 (p,l) 
R.G. 9 (pp.2 y 6) 

En casos de situaciones obvias. 

La fracci6n V del articulo 23 de la LIE impone la obligación 
de inscribir en el Registro las multicitadas resoluciones, reit~ 
rándose tambi~n en el articulo 3° del reglar.tente. 

Tanto las resoluciones generales como las espec~ficas, se nu

merarán progresivamente y se inscribirán en el registro, adem~s 

de la fecha en que fueron tomadas. A diferencia de las espec1f~ 
cas, cuya inscripción puede permanecer ignorada por el pG.blico, 

las generales siempre deberán ser publicadas en el Diario Oficial 
(arts. 52 y 53). 

Las que tengan carácter general y las especificas que acuerde 
la Comisión, podrán ser consultadas libremente por el plíblico, en 
los locales del Registro y conforme al horario que fije el Direc
tor. 

Las específicas no contenidas en el anterior supuesto, s61o 

se raostrar§n a parte interesada o con interés jur1dico acredi

tado. 

Las reso1uciones específicas se inscribirán cuando sean defi

nitivas. 

3.1.7 El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 

E1 Registro Nacional de Inversion~s Extranjeras viene a 

constituir uno de los instrumentos de control más eficaces para 

el logro de los fines de la Ley para Promover la Inversi6n Mexi-



111. 

cana y Regular la Inversi6n Extranjera, adem&s es un medio por 

ei cual el gobierno de México puede disponer de la informaci6n 

necesaria para determinar la pol!tica a seguir en esta materia. 

Como instrumento de control, el Registro adquiere part~ 

cu1ar importancia ya que, seg1ln el articulo 28 de la citada 

Ley, serSn nulos todos los actos que debiendo inscribirse no se 

inscriban. Y dado que s6lo pueden ser inscritos aquellos actos, 

t~tulos, sociedades, etc., gue satisfag~n las exigencias de la 

Ley~ el Poder Ejecutivo cuenta con un eficaz instrumento de con 

trol sobre la inversi6n extranjera en nuestro pa!s. 

Por otra parte, como elemento de in~ormaci6n del Gobierno, 

el Registro resulta de vital i.mportancia para una planificación 

econ6mica integral, que no puede intentarse si no se tienen su

ficientes fuentes de informaci6n acerca del tipo de inversión 

existente en el pa~s en lo reiativo a su procedencia del exte

rior. 

Este Registro es creado por el art!culo 23 de la LIE, y está 

organizado con fundamento en el ültimo párrafo de este art!culo, 

por e1 Reglamento del Registro Nacionai de Inversiones Extranj~ 

tas, publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 1973. 

E1 Registro depende de la Secretar~a de Comercio y Fomento 

Industrial y est6 bajo la direcci6n, como en puntos anteriores 

se dijo, de1 Secretario Ejecutivo de la CNIE. 

Para su funcionamiento, el Registro est§ dividido en cinco 
secciones, en las que deberán inscribirse los siguientes actos, 

personas y titules: 
Secci6n Primera: Personas F!sicas o morales extranjeras. 

Sección Segunda: Sociedades mexicanas con inversionistas ex-

tranjeros. 
Secci6n Tercera: Fideicomisos. 

Sección Cuarta: Titulas representativos del capital. 

Secci6n Quinta: Reso1uciones dictadas por 1a Comisión. 

Como se ve, 1a organizaciOn interna del Registro permite 
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un efectivo contro1 sobre la inversi6n extranjera, ya que en mu 

chas casos un ois~o acto puede da~ origen a la obligaci6n por 

parte de diversas personas de solicitar 1a inscripción. Tal es 

el caso de la adquisiciOn de acciones de una sociedad mexicana 

por parte de una persona f~sica o ~ora1 extranjera, que origina 

la ob1igaci6n por parte del adquiriente de inscribirse co~o peE 

sena en la secci6n primera, la obligaci6n de la sociedad mexic~ 

na de inscribirse en la secci6n segunda, y la obligaci6n del i~ 

versionista de inscribir sus titulas en la secci6n cuarta. Así, 

el Registro cuenta con un sinntimero de elementos informativos 
para cerciorarse de la verdad de los datos expresados en las so

licitudes de inscripciOn. 

Habría que profundizar un poco mas en el efecto de la n~ 

lidad de los actos que, debiéndose inscribir, no se inscriben. 

Estos actos no podr~n hacerse valer ante ninguna autori

dad pero hay que distinguir perfectamente que una cosa son esos 

actos afectados de nulidad y otras las personas que realizan los 

actos, las cua1es deben sujetar su actuaci6n al régimen cernan 

que le es propio, y en todo caso estas personas sólo se harán 

acreedoras a una sanci6n. 

Algunos de los actos afectos a la nulidad por su no ins

cripci6n son: suscripci6n o adquisici6n por extranjeros de ac=i~ 

nes o partes sociales de sociedades mexicanas, aque11os por vir

tud de los cuales les extranjeros tengan la facultad de determi

nar el ~anejo de una empresa mexicana, la adquisición o el arrP.~ 

damiento de empresas mexicanas ya establecidas o de bienes de su 
activo fijo, acciones o partes sociales, 1a adquisición de ex
tranjeros del derecho a utilizar o aprovechar ciertos bienes f i

deicomi tidos. 

Ahora bien, la nu1idad de que habla e1 art1culo 28 de la 

LIE, es una ineficacia absoluta, en cuanto que afecta e1 acto 
mismo, y deja de tener va1or tanto internamente, o sea, entre 
las partes que intervienen en su creación o respecto a su ejerc~ 
cio, como externamente, frente a terceros (particular o autori-
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dad) . El efecto de esta nulidad de los actos que debiendo ins-

cribirse en el RNIE no se inscriban, consiste en que no pueden 

hacerse valer ante ninguna autoridad, como establece el propio 

art!culo 28; es decir, se priva al inversionista extranjero del 

reconocimiento de legitimación causal para der.iandar ante tribu

nales, de terceros con quienes hubiera contratado: el cumpli

miento o la ejecución de los actos no inscritos. 

Por lo que concierne a los efectos de la inscripci6n en 

el RNIE son distintos a los efectos meramente declarativos que 

son propios de nuestro régimen de publicidad registral (art~cu

lc 3007 del C6digo Civil y 26 del Código de Comercio). Por que, 

en efecto, mientras que los actos civiles y mercantiles que de

ban registrarse y no se registren, son inoponibles a terceros 
de b.uena f~, quienes en cambio, s! pueden aprovecharlos, a pesar 

de la falta de inscripci6n en materia del RNIE, la inoponibili

dad tambi~n es general, y el acto no inscrito no valdrá y será 

oponible entre las partes y frente a terceros por virtud del r! 

gimen a que esté sometido. 

El RNIE no es pGblico, sino privado, con la salvedad de 

las resoluciones generales y las espec~f icas que deten:iine la 
Comisi6n. 

Contra las resoluciones que denieguen, rectifiquen, o 

concedan una inscripción, procede el recurso administrativo de 
inconformidad, el cua1 se substanciará en los t~rminos del ar

ticulo 59 del reglamento. 

Es importante destacar que el reglamento del registro 
en varias de sus disposiciones ampl!a indebidamente a la Ley, 

como sucede en su articulo 45 al impedir a los inversionistas 
extranjeros que adquieran acciones de sociedades mexicanas en 

bolsas de valores a asistir a asambleas de accionistas, mientras 

no soliciten su inscripción y la de sus t~tulos. 

Podemos resumir que la LIE tiene como sistemas de con

trol del fenómeno de la inversi6n extranjera, ei régimen de au-
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torizaciones, e1 régimen de restricciones, el ré9i~en Ce sancio 

nes (nulidad, multa, prisi6n y pérdida de1 cargo). la norninati

vidad de los titulas que representan el capital (ahora por ~i

nisterio de Ley) y el Registro Nacional de Inversiones Extranj~ 

ras. 

3.2 La Transferencia de Tecnolog~a. 

En los Gltimos 50 años, la humanidad ha podido lograr 

un desarrollo desproporcionadamente mayor y más rápido que en 
ningGn otro lapso anterior, gracias a que los diversos conoci

mientos que vinieron acumulándose a través del tiempo, pudieron 

al fin ser aplicados en gran escala a la producci6n, permitie~

do con e1lo poner al alcance de las mayor~as una serie de bie

nes para satisfacer sus necesidades mediatas e inmediatas. Al 

conjunto de esos conocimientos se ie denomina comunrnente "tecno 

logia". 

La tecno1og!a es indispensable para que una sociedad ~u~ 

da a1canzar su desarrol1o arm6nico e integral y consecuentemente 

e1 de todos sus miembros. Aún más, la tecnologia es un elemento 

que se utiliza para medir el grado de desarrol1o que ha alcanz~do 

un pa~s determinado. 

M~xico no ha escapado a la preocupación universal ace~ 

ca del papel y la función que juega la tecnología en el mundo 

moderno. 

A la tecnologia se le ha definido de varias formas; 

ningún concepto es suficientemente claro, la mayoria peca de 

generalidad, sin embargo, dar~ una definición gue es la que 

me parece más acertada y que es la de Ignacy sachs: 

"la tecnologia es el conocimiento organizado para fines de pr~ 

ducci6n''. 

La tecno1og1a tiene cinco características esenciales 

que son: 
1). Carácter acumulativo. Esta cualidad imolica que cada in-
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venci6n o hallazgo, presupone la serie completa de las an

teriores en el ámbito de que se trate. 

2). Irreversibilidad. El avance tecnológico es irreversible, 

en el sentido de que las nuevas invenciones desplazan a 

las anteriores, las substituyen, sin que sea dable volver 

hacia atr~s. 

3). Ilimitaci6n. El ~regreso tecnol6gico no tiene límites, como 

no los tiene la capacidad creadora del ser humano. 

4). Carácter internacional. Pues el conocimiento no se ha re~ 

tringido a una sola raza o a un determinado territorio. 

5). Transmisibilidad. El conocimiento t~cnico, una vez que se 

prueba su utilidad, puede transferirse. 

Con fecha 28 de diciembre de 1972 fue publicado en el 

Diario Oficial el primer ordenamiento en la historia de M~xi

co-que regula dentro de la esfera administrativa las operaci~ 

nes vinculadas al suministro de conocimientos técnicos. Esta 

primera ley es abrogada por un segundo ordenamiento ?Ublicado 

en el Diario Oficial el 11 de enero de 1982 (Ley sobre el Con

trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y 

Explotación de Patentes y ~arcas) , el cual es complementado 

por su reglamento publicado en el Diario Oficial del 25 de no

viembre de 1982. 

Dentro de los puntos importantes que el ordenamiento 

en vigor ha creado, estS el Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnologra, en donde se inscribirán los actos, convenios y 
contratos a que se refiere su articulo 2°., para que surtan 

efectos en territorio nacional, convirtiéndose as! en un instr~ 

mento adecuado tanto de control como de verif icaci6n de la tec

nología a suministrarse, incluyendo la justicia y la proporcio

nalidad del precio o contraprestaci6n. 

La ley regula fundamentalmente las "condiciones de neg~ 

ciaci6ntt de 1os acuerdos respectivos, pues rechaza ciertas dis

posiciones que sol!an incluirse en los contratos, por conside

rarlas lesivas a las industrias receptoras.y a la econom!a na-
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cional.. 

La LRTT tiene como objetivos propios los siguientes: 

a). Regular la transferencia de tecnología de manera que las 

condiciones establecidas en los contratos permitan 1ograr 

los objetivos de desarrollo econ6mico y social y de inde

pendencia nacional: 

b). Fortalecer la posición negociadora de las empresas naciona 

les; 

e). Crear concicnciQ en el empresario sobre la importancia que 

tiene la tecnologia y su transferencia internaciona1 para 

el desarrollo del país; 

d). Establecer un registro oficial que permita conocer 1as ca~ 

diciones de los contratos y la problem~tica inherente al 

proceso de transferencia de tecnolog1a, para hacer posible 

una mejor planeac16n del desarrollo industrial y tecnol6g~ 

co del país. 

Se presuponen las siguientes fases para la adquisici6n 

e integraci6n tecnol6gica; 

a). Selecci6n: Presupone que la receptora tiene cierto conoci

miento de la tecnología que va a adquirir~ 

b}_. Negociaci6n: Tanto entre partes contratantes como con la 

autoridad. 

e). Contrataci6n: El acuerdo de voluntades. 

d). Asimilaci6n y Adaptaci6n: Forma en que se va a usar. 

e). Innovación o Mejora: Cuando la tecnología adquirida es reba 

sada y se empieza a imp1ementar. 

Como ya lo dijimos, la ley regula principalmente los 

contratos de traspaso tecnológico que son. ºel acuerdo de volu~ 

tades por medio del cual una de las partes, llamada ~reveedor, 
transmite a ot~a, denoP.inaCa receptor, un c~njunto Ce conoci-
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nientos organizados ~ara la producciOn industrial'' y cuyas ca

racter1sticas son ~ue suele celebrarse entre sujetos de disti~ 

ta naciona1idad, no hay re1aci6n de igualCacl entre las partes, 

tiene una regulaci6n espec~fica, abarca gran variedaC de supue~ 

tos y debe ser inscrito. 82 

Resu1ta interesante destacar e1 concepto que 1a LRTT 

proporciona de lo que debe entenC.erse por Transferencia de Tec

no1o~1a, independiente~ente Cco~o el concepto de IE en la LIE) 

de si es o no real.r.lente. ~-s! el art:!culo 2º, nos dice: 

"Art.!culo 2º. !'ara les efectos ee esta Ley, deberán ser 
ir.scritos en el P.cgistro ~:acional. ce '."ransferencia ee Ttx: 
n:::>loc;1:a les convenios, contratos y der-t!s actos que cons-
ten en Coctr.entos cue Ce.han surt.1r efectos en el "!'e.rrito
rio saciona.l, rel.at.i:vos a: 
al La conc:esifu del = o at..-t:crizaci6n de ecxplot.~ci6n de 

r.arcas; 
bl La concesiOn cel u.so o autorizaci6n de cxolotaci6n de 

patentes de invención o C.e t!'Cjoras y de los e<>.rtifica
dos de invención; 

el La <:XXlCeS1.6l ele uso o autorización de ~lotacifu ele 
I!Cdel.os y dil::ujos :!.rrlustrlales; 

di La cesiál de =cas; 
el La cesi& ele patentes~ 
f) La =incesi6n o autorizaciOn de uso de ncrrbres =r.erci~ 

les; 
gl La tral"..smisi6n de =nocir.'.ientos téc:ni=s reCiante nla

nos, Ciagramas,_ m::::Ce1os, inst-"'"l.X:'ti'V'C)S• fox:r.ulaci.ones, 
eS!=JE!Ci:ficacionest. .fOJ:r.laCi& y capa.citaci6n de :>ersonal 
y otras m:Xlal.iciao.es; 

h) La asistencia técnica en cual.MJ.ier fo~ eme ésta se 
presente; · -

i) La ~si6n C::e ingenier!a b.1sica o c'e cletalle7 
j) servicios Ce cioe.raci6n o adrir..istraci6n de e-!':>resas: 
k) Ser'\.ricios Ce a.Sesor.!.2, cor.s\.!ltor!a v suoe...~-is:Í.6n, 

cua.rCo se presten por ~on..~s f!sié.as O r"Orales ex
tranjeras o sus scbsiC.iarias, independiente:rente ae 
su dc:r.icilio; 

ll I.a concesión de derechos de autor que impl.íquen expl~ 
taciOn industrial¡ y 

ml IDs progr=.as de cc:nputaciOn". 

Como puede desprenderse del precepto transcrito, la ley 

distingue entre un género, 1a transferencia de tecno1og1a, y 

tres especies, 1as 1icencias para e1 uso u exp1otaci0n de dere

chos de propiedad industrial, la asistencia técnica y el sumí-
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nistro de servicios de op~rací~n o administración de empresas, 

mas una serie de servicios complementarios de consultorta pre~ 

tados por extranjeros, concesión de derechos de autor que im

pliquen explotación industrial y programas de computación. 

Se excluye de lo dispuesto en este art!culo lo mencio

nado en el articulo 3. 

Lo que s~ va a someter a inscripción es el documento 

en ei que consten los actos, convenios y contratos que deben 

reunir 1as caracter~sticas y condiciones de acuerdo a1 derecho 

comdn, como legislación supletoria. 

Por otra parte, el artículo 6°. de la Ley establece 

textualmente lo siguiente• 

"Articulo 6°. Será necesaria la present:ac:i.On de la constan 
cia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnelog~. 
para disfrutar en su caso, de los ben<>..íic:ios, est!rnul.os, ayu 
das o facilidades previstas en los Planes y Pro;¡ramas de1 Gi?: 
bie:rno Federal o en otras disposiciones legales o regl.amenta 
rias que 1as otorguen para el establecimiento o ampliación -
de empresas industriales o para el establecimiento de cen
tros cc::merciales en las franjas fronterizas y en 1as zonas 
y perímetros libres del pa.!s, o para que se a;:>rueben p~ 
mas de fabricación a l.os SUJe.:.OS que esta.ncic:I obligados a 
ha.cerio ~ hayan inscrito les .3ctos. ccIT\lenios o cont-~tos 
a que se refie..-~ e.l artículo segunde o sus mxiificaciones en 
e1 Registro Nacional de Trar.s!'erenco.a de Tec::-1o1c-::!a". 

De este precep~o legal se desprende. interpret~ndolo 

conjuntamente con la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. 

que en todos aquellos contratos que debiendo inscribirse en el 

Registro Nacional de Transferencia Ce Tec~olog!a no se inscri

ban, las partes involucradas en los ~ismos quedarán sujetas a 

las siguientes consecuencias: 

1. Que los pagos efectuados con cargo al contrato no puedan de 

<lucirse para efectos fiscales, sólo en el caso de residen

tes en el extranjero. 

2. Que no se otorguen o, en su caso, se cancelen los beneficios, 

estimulas, ayudas o facilidades previstas en los planes y 

programas del gobierno federal o en otras dísposiciones leg~ 

les o reglamentarias que las otorguen. 
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3. Que la Comisi6n Nacional de Inversiones Extranjeras nieguen 

a empresas que tengan mayoría de capital foráneo las autori

zaciones relativas al establecimiento o ampliación de empre

sas industriales para la operación de centros comerciales en 

1as franjas fronterizas y en las zonas y perímetros libres. 

4. Que no se aprueben los programas de fabricaci6n de las empre
sas que legalmente estén obligadas a elaborarlos. 83 

Las facultades de la SECOFIN en esta materia, además de 

estar en su Reglamento Interior ya analizado, se encuentran bá
sicamente en el articulo 15 de la ley: 

Comenta Ernesto Aracama Zorraqu!n que, en el caso de Ar 

gentina, el Registro tiene las siguientes funciones: 

"al Registrar los acuerdos de licencia y de transferencia de 

_tecnología: 

b)· Elaborar estadísticas sobre los montos de regalías y las su 
mas remitidas al exterior por este concepto; 

e) L1evar a cabo estudios comprensivos sobre las característi

cas del comercio de tecnología y las actividades de invest~ 

gaci6n y desarro1lo en 1a industria; 

d) Asesorar a 1as partes interesadas en 1a negociaci6n de 

acuerdos de esta materia". 

Y añade Jaime Alvarez Soberanis: 

e) Evaluar los contratos de traspaso tecnológico, desde los 
puntos de vista legal, t~cnico y económico, para determinar 

si pueden ser inscritos en el propio registro; 

f) Asegurarse de que la tecnología que se adquiera resulte ade

cuada a las condiciones prevalecientes en el país, y 

g) Obtener que la tecnologfa se adquiera en 6ptimas condicio
nes de calidad, precio y oportunidad. 84 

El RNTT recibe sus facultades sobre todo de la LRTT y, 

desde luego, la principal es que ante ~1 deben inscribirse los 

actos jurídicos que se señalan en el articulo 2°. de dicho orde

namiento. 

El art~culo 2°. es una norma de carácter imperativo-
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atributivo porque impone a los particulares el deber de presen

tar ante la autoridad ciertos actos jurídicos y a la propia au

toridad la obligación de recibirlos, analizarlos y, en su caso, 

inscribirlos y, al mismo tiempo otorga a los particulares el d~ 

recho de presentarlos y a la autoridad de exigir tal prestaci6n. 

Es ésta la principal facultad del Registro: que ante él 

se inscriban los contratos de traspaso tecnológico. 

Si relacionamos la disposici6n contenida en el art!culo 

2º~ que establece que ciertos actos deben inscribirse en e1 Re

gistro, con lo ordenado en el articulo 6°. de la LRTT en el sen 

tido de que no surten efectos legales los contratos no inscri

tos en el RNTT, llegamos a la conclusión de que se uplica plen~ 

mente e1 concepto de inscripci6n que hemos tran$crito en el pa

rágrafo que antecede, como elemento constitutivo del acto. 

En este sentido se trata de un verdadero Registro. 

Ello implica, desde el punto de vista juridico, que para que el 

acto se perfeccione, es decir, adquiera va1idez, debe estar in~ 

crito. 

El RNTT no tiene el carácter de un Registro público y 

~sta es una de 1as más señaladas diferencias con otros regis

tros. En efecto, ningún precepto de la LRTT establece que deba 

ser púb1ico y, por el contrario, el art~cu1o 13 de la propia 

Ley dispone que el personal del Registro está.obligado a "guar

dar absoluta reserva" acerca de la inforr.iaci6n tecncl6gica que 

se contenga en los contratos que se sometan a inscripción. 

¿Quién puede conocer 1os datos que obran en el RNTT? 

S61o quien tiene interés jurídico, es decir, quién esté legiti

mado para hacerlo. 

También le es propio el. principio '"de rogaci6n", en el 

sentido de que el RNTT no puede registrar de oficio los contr~ 

tos de traspaso tec.no16gico, aunque de hecho conozca su existe~ 

cia, sino que es preciso que un sujeto se lo solicite. 

Evidentemente, también cumple el Registro una función 
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de otorgar seguridad jurfdica, pues los contratos inscritos 

cuentan con una aprobación en cuanto a su contenido, y na s61o 

respecto a su forma. 

La LIM inc1uy6 ciertos actos jur:r.dicos que ahora deben 

inscribirse en e.l RNTT para surtir efectos legales. Esto cons

tituye un agregado al articulo 2°. de la LRTT. Los actos jurí

dicos objeto de regulación que el Registro tiene el deber de 

ana1izar y, en su caso, inscribir son; 

a) Cesión o transmisión, en todo o en parte, de .los derechos 

que confiere una patente tarticulo 46 LIM). 

b) Licencia o autorización de uso o explotaci6n de certificados 

de invención 'articulas 68, 69 y 79 de la LIM). 

e) Transmisión de los contratos y autorizaciones de explotación 

de certificados de invención (articulo 70 de la LIM). 

d) Transmisión de marcas registradas (articulo 141) • 

e) Concesión del uso de un nombre comercial (artículo .lBS de 1a 

LIM). 

Por otra parte, se otorgaron también facu1tades a1 RNTT 

para que emita opini6n sobre "el término de duraci6n, las condi 

ciones bajo las que se concede, e1 campo de su aplicaci6n y el 

monto de las regalias" (articulo 52 LIM) para la concesi6n de 

licencias obligatorias respecto de patentes que no se explota

ron o cuya explotación se suspendi6 por más de seis meses, o 

cuando 1a explctación no satisface al mercado nacional o no es

té cubriendo mercados de exportación. 

Establece el art~culo 128 de la LIM que los actos, con

venios o contratos en los que se conceda el uso de una marca e~ 

tranjera, deberAn contener la obligaci6n de que dicha marca se 

use vinculada a ~na marca originariamente registrada en México. 

Esta disposici6n lega1 iPplica que a los contratos a 

los que se refiere el articulo 2°, inciso a), de la Ley sobre 

el registro de transferencia de tecnología, debe añad~rseles 

una cláusula en la que las partes se comprometan a vincular las 

marcas. 
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El propio artículo 128 indica una de las consecuencias 

jurídicas del incurnplimientc de la obligaciór.: la nulidad del 

contrato y la cancelaci6n de su inscripción en el Regist~o Na

cional de Transferencia de Tecnología. 

Por razones de tipo econ6mico y pol!tico, esta vincula

ci6n ha sido prorrogada en su obligación. 

Las negativas de inscripción se encuentran expresados 

en los art1culos 15 y 16 de la LRTT pudiendo dispensarse cuando 

ocurran circunstancias benéficas para el país (Art. 17), en uso 

de facultades discresionales. 

El art1culo 9, fracción V, faculta a la autoridad para 

cancelar las inscripciones cuando se alteren o modifiquen las 

condiciones de los contratos contrariando lo dispuesto en la 

Ley. En los contratos respecto de los que exista duda si 1o 

que contienen es o no objeto de registro, se puede pedir a la 

autoridad a travé5 de una consulta, que emita su opinión al re~ 

pecto (Art. 11 del Reglamento). 

E1 térrr.ino para la presentación a registro de los dccu

mentos en los que consten los actos, convenios o contratos será 

dentro Ce los 60 d!as hábiles sig~ientes a la fecha de su cele

bración, en cuyo caso los efectos se retrotraerán a esa fecha, 

ya que de no ser as~, los efectos serán a partir de la present~ 

ci6n. Lo miscia opera para las modificaciones_ y la terminación 

anticipada. La autoridad debe resolver dentro de los 90 dias 

hábiles siguientes a esta presentación, de lo contrario opera 

la inscripci6n automática. 

E1 artYculo 5°. de la LRTT estab1cce los obligados a s~ 

1icitar la inscripci6n: 

"Tienen la obligacón de solicitar la inscripción de los ac
tos, convenios o contratos a que se refiere el artículo se
gundo, cuando sean partes o i::ene.f iciarios de el.los: 

I. Las personas f1sicas o m:>rales rnexicanas7 
II. los organisrros descentralizados y ~resas de parti

cipación estatal: 
III. Los extranjeros residentes en Méxi=, y las personas 
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p<ÚS; 

IV.. Las agencias o sucursales de empresas extranJeras 
establecidas en la RepGblica ~lex.icana; y 

V.. Las personas físicas o m::::>rales extranjeras que dun 
que no residan o están establecidas en el pa.ís ce= 
lebren actos, convenios o cx:int:..ratos que surtan 
efectos en la RepGblica :-'e><icana". 
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Los particulares que se consideren afectados por las r~ 

solucLones de la autoridad competente pueden interponer el re

curso de reconsideraci6n, excepto en el caso de multas, en cuyo 

supuesto es procedente el recurso de revocación. Ambos se sub~ 

tanciar&n de acuerdo a los lineamientos que marcan los artícu

los 13 y 24 de la ley, y sus correlativos del Reglamento. 

Las sanciones por la falta de inscripci6n se ejercen a 

tres niveles: 

a) Jurisdiccional. Para la procedencia ante cualquier Tribunal 

Nacional de una acción legal derivada de una operación de 

transferencia de tecnolog!a, será requisito indispensab1e la 

presentación de la correspondiente constancia de registro, 

estando, aderoás, obligado el 6rgano-Jurisdiccicnal respecti

vo a exigir del promovente dicha presentaci6n. 

b) Administrativo. Para el otorgamiento y dísfrute de subsi-

dios y exenciones, asi como para la aprobaci6n de programas 

de fabricaci6n, cieberá contarse con las constancias de regi~ 

tro de las operaciones de recepci6n de tecnología que el in

teresado tc~ga celebradas. 

e) Fiscal. Pa=tiendo del principio de que los actos no inscri-

tos no podrSr. hacerse valer ante ninguna autoridad, las dire= 

cienes adrr.inistradoras de impuestos de la Secretaría de Ha

cienda y CréCito Pfiblico para la aceptación de las partidas 

de deducciones consistentes er. pagos por transferencia de 

tecnologia, vienen exigiendo con justa razón, a partir del 

ejercicio fiscal de 1973, la exhibición por parte de los ca~ 

santes de la constanc~a que acredite el registro del acto, 

contrato o convenio con cargo al cual se hayan efectuado los 

pagos. Sin embargo para estos efectos s6lo cuando se trata 
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de residentes en el extranjero, (véase punto 4.6). 

3 .. 3 Las Invenciones y 'la reas 

Nuestro sistema de propiedad industrial se fundamenta 
en la Ley de Invenciones y Marcas (Diario Oficial del 10 de fe

brero de 1976) que abrogó la Ley de Propiedad Industrial del 31 
de diciembre de 1942. 

Este ordenamiento era necesario para hacerlo congruente 

con las leyes sobre inversi6n extranjera y transferencia de tec 

nolog1a. Constituye un esfuerzo para lograr que el sistema CU!!! 

p1a su funci6n de controlar eficazmente estos fenómenos, de fa

cilitar la transferencia de tecnologra a nuestro pa~s, de evi
tar 1a competencia desleal y de incentivar a los inventores lo

cales, para de esta manera promover el desarrollo nacional. 

V~ctor Carlos Garc~a Moreno critica, y con raz6n, la d~ 
nominaci6n de la ley porque se aleja de la terminolog~a intern~ 

c~onal..mente reconocida, y porque no s6lo regula en e11a las in
venciones y las marcas, sino tambi~n los nombres comerciales, 

denominaciones de origen, etc. 85 

Este sistema se basa también, con apego al art!culo 133 
Constitucional, en el Convenio de Par!s del 20 de marzo de 1883, 

y cuya última revisión data del 14 de julio de 1967 en Estocol

mo, Suecia. Su objetivo es el de proteger 1os derechos de los 

inventores y titulares de derechos de propiedad industrial, da

do los efectos extraterritoriales de estos fen6menos. 

Los principios fundamentales del Convenio son los si
guientes: 

a) E1 pri.ncipio de "trato nacional" o de "igualdad de tratarnie!! 
to" establecido en los artículos 2°. y 3°. de la Convenci6n, 

que consiste en que "los nacionales de cualquier pa!s miem

bro de la Uni6n gozarán en todos los otros paises miembros 
de la Uni6n de las mismas ventajas y mismos privilegios que 

otorgan a sus nacionales .. ; 

b) Las disposiciones "auto-aplicativas". De ellas, las más im 
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portantes desde el punto de vista de su eventua1 modificación 

para adecuarlas a las necesidades de los pa1ses en desarro-
110, son, a juicio de Vaitsos: 

l. La sección A del articulo 5 de la Convención que se refi~ 

re al.a instituci6n conocida como "licencia obligatoria", 

que debe otorgarse cuando la patente no se utiliza en el 

pa1s que la otorga, as~ como a los requisitos para la ca~ 
celación de las patentes. 

2. El articulo 5 quater de la Convención que equipara los 

privil.egios otorgados a las patentes de procedimiento 

que han sido usadas en el resto del mundo para manufactu
rar productos importados por un pa1s con aquellos privil~ 

gios que se otorgan a los procedimientos usados dom~stica

mente para la producción de los correspondientes art!cu

los. 

3. El derecho de prioridad (artfculo 4), que consiste en la 

protecci6n que se otorga a las invenciones surgidas en 

cualquiera de los países de la Uni6n, durante un año, p~ 

ra que puedan ser patentadas en varios de ellos. 
4. El. principio de l.a "independencia de las patentes'• (ar

t~culo 4 bis), que consiste en que aquellas patentes que 

han sido anuladas o canceladas en uno de los paises rn1em

bros, pueden seguir siendo válidas en otros de los pa~ses 

que las hayan concedido. 

e) Disposiciones de ''Derecho Internacional PQblico", que se re

fieren al. derecho de denunciar el Tratado, mismo que no pue

de ejercerse sino cinco años después de la fecha de membre
s1a (art~culo 26), y el art1culo i9 que establece la priori-

dad del. convenio sobre otros Acuerdos que puedan ser firmados 

por los Estados mier.ibros. 86 

Es importante destacar que el art!culo 28 Constitucio

nal en su noveno p~rrafo (reformado pero sin cambiar este esp! 

ritu), establece que no constituyen monopolio alguno los privi 

legios que se otorguen a los inventores para el uso exclusivo 

de sus inventos y sus mejoras. A su vez el articulo 89, frac-
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ci6n XV, faculta a1 Presidente a conceder privilegios exclusivos 

por tiempo 1i~itado, a 1os inventores o perfeccionadores de al

gUn ramo de 1a industria. 

De lo antes expuesto se podrra entender que la Constitu

ci6n al excluir de considerar monopolios a los inventos, no ex-

c1uye a las marcas de considerarse como tales. Sin embargo, e~ 

to no es as~ porque puede haber muchos productos similares que 

compitan con cualquier marca. A mayor abundamiento transcribi-

mas la siguiente ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia: 

3.3.l 

MCl'lCl?OLICS.- Por rrcnopolio debe entenderse, en uno de sus as 
pectas, el derech::> exc:J.us.ivo que se concede a una persona -
para c:anerciar cx>n det.eJ:minado arUculo; pero el pr.iv.i1egio 
que se concede a un fabr.icante, para el uso exclusivo de una 
marca o nc:mbre cxmercial, no =nst.ituye monc:polio, n.i viola, 
por =nsigu.iente, el. arUcul.o 28 COnstitucional. 
T. XXXIV, p. 2745, ~ Penal d.irecto 3264/30, otero M. 
Juan A., 26 de abril ele 1932, mayoría de 3 votos. 

?atente. 

Se parte de.1 princ:ipio de que "la patente no es un der~ 

cho natura1 de propiedad como lo consider6 el liberalismo, sino 

un privi1egio que e1 Estado otorga y cuyo campo de aplicabi1i

dad, alcance y ejercicio, quedan sujetos a los t~rminos que el 

propio Estado decide considerarla", Por nuestra parte hemos 

afirmado que "en una concepci6n moderna de 1a propiedad indus

tria1 se parte de la base que todo lo re1acionado con las mar

cas y, sobre todo, con las patentes, tiene un carácter eminent~ 

mente social, ya que desde el momento en que e1 i~ventor so1ic~ 

ta a 1a sociedad, a través del Estado, un privilegio de exclus~ 

vidad monop61ica para su novedad objetivada, es que está dispue~ 

to a considerar su creaci6n desde el punto de vista econ6mico y 

social; se supera as~ 1a concepci6n meramente "privatista" o 

"civilista•' (o iusnaturalista, agregar!amos) de las invenciones 

y las marcas, como tradicionalmente se les habia concedido, ta~ 

to a nivel naciona1 como internacional para transformarse en 

una propiedad compartida con fines sociales, y, especial.mente, 
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como instrumento de1 desarrollo econ6mico de un pa!s. 87 

Para entender el .sistema de patente habrra que analizar 

a 1a invencí6n que no es lo mismo que el descubrimiento, ya que 

éste ya existía en ia naturaleza y 1a invenci6n es un concepto 

creat~vo, que viene a reso1ver un problema de tipo industrial. 

Hay i.nvenciones pioneras y las demás pueden ser deri.va

das o de mejoras. Se dice que no hay más de 60 invenciones pio

neras en el mundo. 

Las invenciones pueden ser: 

a) de Producto. Ampara la cesa en s~. A trav~s de su misma 

composici6n (p6lvora, hule para llanta:s, etc.) o por una co~ 
bínaci6n en su composici6n (la palanca con otra cosa da una 

m:iquina nueva) . 

b) de Procedimiento. Lcts que dan un sistema, procedimiento o 

m~todo para hacer algo, que puede hacer un producto o un 

proceso sin producto (curar enfermedad) • 

Podernos definir a la patente como el t!tulo otorgado 

por el Estado por ~edio del cual se permite que un inventor o 
su causa.biente explote(n) un invento par un tiempo determinado. 

La LIM reconoce en su artrculo 40 dos especies de pate~ 

tes: la de invención lrespecto de invenciones nuevas) y 1a de 

mejora (invenci6n que constituya una mejora a otra). 

Son 4 1os requisitos para que una invenci6n sea patent~ 
ble: 

a) Que sea novedosa. No es novedosa (art. 5) si está comprend! 

da en e1 "estado de la t~cnica", esto esr si se ha hecho ac
cesib1e al pCib1ico, en e1 pa!s o en el extranjero, mediante 

una descripci6n oral o escrita, por el uso o por cualquier 

otro medio suficiente para permitir su ejecuci6n, con ante

rioridad a la fecha de presentaci6n de la solicitud de la p~ 

tente o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada. 

Esta prioridad consiste en que cuando se solicite una 

patente después de haberlo hecho en otro pars la fecha de pre-



128. 

sentaci6n se retrotraerá a la de presentaci6n en aquel en que 

lo fu~ primero, siempre que se presente en ~~xico dentro de los 

plazos que determinen los tratados internacionales de los que 

México sea parte (Convenio de Paris: doce meses para las paten

tes de invenci6n y modelos de utilidad o seis meses para dibu

jos y modelos industriales). 

Si no hubiere tratado de por mediar la presentación se 

hará dentro del año de solicitada la patente en el pa!s de ori

gen. 

Para que proceda el anterior derecho de prioridad debe

r§n satisfacerse los siguientes requisitos: 

I. Que a1 solicitar la patente se haga constar el pa!s de 

origen y la fecha de presentación de la solicitud; 

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el 

otorgamiento de mayores derechos que los que se deriven 

de la presentada en el extranjero; 

III. Que dentro de los 90 d!as siguientes al de la presenta

ci6n de la solicitud, se llenen los requisitos que seña

len los tratados internacionales de los que México sea 

parte, la Ley y su reglamento, y, 

:rv. Que exista reciprocidad. 

b) Resultado de una actividad ínventiva. Se considera así si 

en 1a fecha a que se refiere el artículo quinto, ya transcr~ 
to, e1la no resulta evidente para un técnico en la materia. 

c) Susceptible de ap1icaci6n industrial. Que la patente se 

aplique a algo que se puede fabricar o utilizar en la indus
tria. 

d) Que no se encuentre en los supuestos de los artículos 9 o 10 

de 1a LIM, mismos que indican lo que no se considera inven
ci6n. 

De acuerdo con el artículo 9 no son invenciones: 

Los principios teóricos o científicos y los m~todos ma
tem4ticos; e1 descubrimiento que consiste simplerr.ente en dar a 

conocer, hacer patente u ostensible algo que ya existía en la 
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naturaleza aGn cuando anteriormente fuese desconocido para el 

hombre; los sistemas y planes comercia1es, contables, financie

ros, educativos y de publicidad; los de caracteres tipográficos; 

las regl~s de juego: la presentaci6n de informaci6n y los progr~ 

mas de computación; las creaciones art~sticas o literarias y los 

m~todos de tratamiento quirargico o terapéutico del cuerpo hwn~ 

no y 1os relativos animales o vegetales, as! cerno los m~todos 

de diagn6stico en estos campos. Se entiende que no son invenci~ 

nes lo mencionado con anterioridad, ello sin perjuicio de que 

sea dable obtener su protección con otros medios, tales como e1 

derecho de autor. 

No son patentables (art. 10): las variedades vegetales 

y 1as razas animales as! como los procedimientos biológicos para 

obtener1as; 1as aleaciones; los productos qu1micos exceptuados 

los .nuevos procedimientos industriales de obtención y sus nuevos 

usos de c~rácter industrial; 1os productos qui.mico-farmacéuticos 

y sus mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano 

o animal, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas; 

los procedimientos de obtención y ~ezc1as de productos qu~micos, 

los procedimientos industriales de obtenci6n de aleaciones y los 

procedimientos industria1es de obtenci6n, modificaci6n Q aplica

ción de productos y mezc1as a que se refiere la fracci6n ante

rior; las invenciones re1acionadas con la energía y seguridad nu

clear; los aparatos y equipos contaminantes, ni sus procedimien

tos de fabricaci6n, modificaci6n o aplicaci6n; la yuxtaposici6n 

de invenciones conocidas, su variación de forma, de dimensiones 

o ~ateriales, salvo que en realidad se trate de la combinaci6n 

o fusi6n de esas invenciones de tal manera que no puedan funcio

nar separadamente o que las cualidades o funciones caracter~sti

cas de 1as mismas sean modificadas para obtener un resultado in

dustria1 novedoso; la aplicaci6n o el empleo en una industria de 

una invención ya conocida o uti1izada en otra industria y los 

procedimientos que consisten simplemente en el empleo o uso de 

un dispositivo, m§quina o aparato que funcione según principios 

ya conocidos con anterioridad aun cuando dicho empleo sea nuevo 
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y 1as invenciones cuya pub1icaci6n o explotación sean contra

rias a la Ley, al orden público, la salud, la seguridad pública, 
la moral o las buenas costumbres. 

Podemos mencionar como derechos que otorga la patente, 

los siguientes: 
a) Explotar por su propia cuenta el invento. 

fiere el derecho de importar el producto 

do con e1 procedimiento patentado. 

La patente no co~ 

patentado o fabric.e. 

Su plazo de vigencia es de 10 años improrrogables, a 

partir de la fecha de expedición del titulo. 

b) A dar en licencia la patente o el invento. 

c) Ceder la propiedad de la patente. 

d) Perseguir infractores por la explotación de patentes. 

Y como oglibaciones: 

a) Debe indicar el producto o empaque que es un invento patent.e_ 
do y su ntlmero, ya que de no ser as1 no se podrá ejercer ac

ción legal alguna, aunque no afectar~ la validez de la pate!!_ 

te. 

b) Pagar anualidades. 

e) Explotar el invento en territorio nacional. Esta explotaci6n 

debe iniciarse dentro de un plazo de tres años contados des

pués de la fecha de expedición de la patente. 

Si no es as1 a partir del cuarto año, un tercero puede 

solicitar una licencia ob1igatoria en 1os casos que 1a misma 

l.ey marca. (art. 50). 

Las patentes pueden ser sujetas de expropiaci6n por ca~ 

sa de uti1idad püblica, y en el decreto expropiatorio, se esta

blecer§ si pasa a propiedad del estado o al. dominio público. 

La caducidad de las patentes se da por: 

a) Cumplir el. pl.azo de diez años. 

b) Fal.ta de explotación. 
e) Falta de pago de anualidades. 

d) Nulidad CArt. 59). 
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e) Expropiación. 

3.3.2 Certificados de Invenci6n. 

El certificado de invenci6n es una figura jurídica nov~ 
dosa en nuestro sistema 1ega1, que se cre6 como una recompensa 
espec~fica que otorga e1 Estado a los inventores, sin los inca~ 
venientes de la patente. Su novedad radica en que, aun cuando 

para otorgarse el solicitante debe satisfacer los mismos requi

sitos que una patente, no concede a su titular un monopolio para 
expJ.otar J.a invenciOn, sino sOlo el. derecho de explotarla por si 
mismo o de que, si otros quieren util.izarl.a, 1.e paguen una reg~ 
l.!a. 

En efecto, el articulo 68 de la LIM establece que: 
"C'Ualquier interesado podrá explotar una invención materia de 
este registro, previo acuerdo =n el titular de este certifi
cado de invenei6n sobre el. pago de regaUas y daná.s =nd.icio
nes inherentes a la explotación de la invenci6n". 

Dicho acuerdo, para surtir efectos, deberá ser aprobado 

e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnol~ 

g!a. 

Ahora bien ¿qué ocurre si las partes no se ponen de 

acuerdo respecto a 1os términos y condiciones en que debe lle

varse a cabo 1a exp1otaci6n de certificado de invenci6n? 

El art~culo 69 de la LIM establece un procedimiento es
pec~f ico para esa situación que consiste en que 1a Direcci6n G~ 

neral de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6gico cite a 

una junta de avenimiento. Si con posterioridad a dicha audie~ 
cia no hay un acuerdo entre las partes, el asunto debe turnarse 

a la Dirección General. de Transferencia de Tecnologia para que 
decida 1as condiciones en las que deberá llevarse a cabo dicha 

explotación. 

Es m~s, el. articulo 69 establece de manera expresa que 
la resolución del RNTT surte efectos de autorización para expl~ 
tar 1a invenci6n, es decir, substituye la licencia que el titu 
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lar de1 certificado se niegue a otorgar. 

Puede ser objeto de este certificado todo lo que sea pa

tentable, además de lo establecido en las fraccs. V, VI y VII 

del articulo 10 de la LIM. 

Los certificados tienen la misma vigencia de diez años 

de 1as patentes, y también deben ser resultado de una creaci6n 

novedosa, susceptible de explotación industrial y fruto de la i~ 

ven ti va. 

3.3.3 Dibujos y Modelos Industriales. 

Los dibujos y modelos industriales son registrables, 

concedi€ndose a su titular la protecci6n por cinco años impro-

rrogables • Dibujo industrial es tocia combinac16n de figuras, 

. 1~neas o figuras que se incorporen a un producto industrial con 

fines de ornarnentaci6n y que le den un aspecto peculiar y propio. 

En tanto que modelo industrial es toda forma plástica que sirva 

de tipo o molde para la fabricaci6n de un producto industrial, 

que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos té~ 

nicos. Tanto los dibujos como los modelos industriales se re-

fieren a aspectos mera~ente externos y no a las caracter~sticas 

técnicas o intrínsecas de los productos. Se aplicarán a estas 

figuras, en lo que sea compatible, todas las disposiciones de 

ias patentes en relaci6n a la solicitud, novedad, aplicaci6n in

dustria1, inventiva, descripci6n, exámen, publicaci6n, derechos 

exclusivos, licencias, pago de derechos, caducidad y protecci6n 

legal y prioridad. 

3.3.4 Marcas. 

Es todo signo que se utiliza para distingu~r un producto 

o un servicio de otras. Habrra que agregar, para efectos de 

nuestro sistema jurídico, de una misma c1ase o especie. 

La marca cumple diversas funciones: 

a) Distintiva. Es la principal y origina a las otras. De no 
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existir ésta nos encontraríamos ante signos y no marcas. 

bl 1ndicaci6n de origen o procedencia. Imp1ica confiabi1idad 

en ei producto o servicio ya que a1ude a la empresa que lo 

e1abora o presta. 

c) Garantia de ca1idad. Es lo que intrinsecamente califica el 

producto o al servicio, por cuanto que el consumidor busca 
una calidad deterr.iinada, siendo secundario e1 titular. Esto 

no debe indicarse, ya que el hecho de la marca por s~ misma 

determina una buena o mala calidad. 

d) Propaganda o pub1icidad. Determina cuál puede ser su buena 

calidad, constituyendo también una fuerza de atracci6n hacia 

e11a muy importante. 

el Protecci6n. Protecci6n 1ega1 que se 1e da a 1a marca. Pro-

tege a un comerciante o productor o prestador de servicios 

~e otro, en contra de posibles actos desleales, protegiendo 

tambi~n indirectamente al consumidor. 

A las marcas 1as podernos clasificar; 

I. Atendiendo a 1a natura1eza del titu1ar. 

a) Industria1es o de fábrica. Es 1a usada por el industrial, 

por el productor o por su concesionario para distinguir 

1os productos sa1idos de 1a empresa o creados por el fa

bricante y para determinar e1 establecimiento, f§brica o 

taller que ios elabora. 

b) Comercia1es. La usa quien distribuye el producto. En 

ocasiones ese signo se añade a un artículo previamente 

marcado por el productor. La fina1idad de esa segunda 

marca es sobre todo, la identificación de la negociación 

que vendi6 el producto al consumidor final. En el su

puesto de que se agregue a 1a del fabricante se deberá 

obtener el consentimiento de éste. 

Es muy frecuente que los comerciantes encarguen a terce

ros que fabriquen ciertos productos que se suelen marcar 

exclusivamente con la marca de propiedad del distribui
dor. Esto es un signo de deterioro de la identificaci6n 

del origen de 1os productos por 1a identificaci6n de1 
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producto mismo. 

rr. Atendiendo al objeto anparado por la marca. 

rrr. 

a) De Producto. La LIM en su articulo 87 la conceptúa co

mo aquellos signos que distinguen a los artículos o pr~ 

duetos de otros de su misma especie. 

b) De Servicios. El mismo articulo la concept6a como los 

signos que distinguen un servicio de otros de su misma 

c1ase o especie. 

La ley adopta la teoria de definir a la marca tomando en 

cuenta su funci6n de identificaci6n. 

Atendiendo a 1a forma como se manifiesta en el exterior. 

a) Nominativas~ Son las que se constituyen por una denomi 
naci6n (lo importante es el sonido) • 

b) Mixtas. 

diseño. 

Tienen de ambas, integradas por una voz y un 

c) Figurativas. Se protege la imagen visual (llega a los 

analfabetas) . 

d) Plásticas. A trav€s de envases o cuerpos. 

e) Aromas o Sonidos. Se da en otras legislaciones, no en 

M~xico. 

IV. Atendiendo a su titularidad, 

a) Registradas. Exclusividad. 

b) No registradas. Derecho del usuario no registrado. 

V. Atendiendo a su uti1izaci6n. 

al 
b) 

En uso. Cotidianamente utilizadas. 

Defensivas. Son registradas por su titular a sabiendas 

de que el titulo no va a ser utilizado o que no se va a 

usar en otras clases. 

Son derechos del titular de una marca: 

a) El uso exclusivo de ella. La marca es propiamente un bien 

jurídicamente tutelado. Esta característica de las marcas r~ 

sulta de lo dispuesto por los artícuios 88 y a9 de la LI~. 

En efecto, el registro de un signo ante la Dirección General 

de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnol6gico otorga a su 

titular un derecho exclusivo a su uso. 
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En América Latina los sistemas marcarios vigentes en la 

región son de carácter atributivo, es decir, s6lo acuerdan pro-

tecci6n jurídica a las marcas registradas. No obs~ante en va-

rios pa~ses se establecen excepciones, principalmente destinadas 

a preservar los derechos por el uso de una marca en el país, con 

anteriorídad a la solicitud de registro por un tercero. Tal es 

el caso de Chile, M€xico y Uruguay y de otros paises (Argentina. 

Colombia, Paraguay y Venezuela) donde la prioridad de uso parece 

admitirse por la vía interpretativa y reconocimiento jurisprude~ 
cial. 

Pensamos que sobre la marca existe un ••aerecho de uso 

exclusivo de marcas", con las limitaciones establecidas en ia 
ley. 

El texto del articulo 88 de la nueva Ley de Invenciones 

y Marcas de M€xico dice: 

"El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene II"ed.i.ante 
su registro en la Secretaria de rnaus=ia y <:atercio". 

No obstante lo anterior, el carácter constitutivo de r~ 

gistro se ve atemperado a través de la disposici6n contenida en 

el artículo 92 de dicho ordenamíento que establece que "el der~ 

cho a1 uso de una marca obtenido mediante su registro, no sur

tir! efectos contra un tercero que explotaba en la República M~ 

xicana la misma marca u otra semejante en grado de confusi6n, 

para los mismos o similares art~culos o servicios, siempre y 
cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca con m~s de 

un año de anterioridad a la fecha legal de su =egistro" .. 

De la lectura de este precepto concluímos que la legis

laci6n mexicana, aunque establece el registro como fuente de d~ 

recho exc1usivo al uso, reconoce la existencia de un cierto de

recho a utilizar una marca, derivado del uso previo del signo 

marcario en el mercado .. 

La evolución de los sistemas jurídicos se inclina en f~ 

ver del otorgamiento de tutela legal s61o cuando la marca está 

registrada, y, en ese sentido, favorece a la seguridad jurídica 
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de los titulares de las marcas. 88 

b) Darla en licencia. 

c) Cederla en propiedad. 

d) Perseguir a infractores por su explotación indebida. 

Son obiigaciones de1 titular de una marca. 

a) Usar1a ta1 y como se registró. Su uso en forma distinta pr~ 

vaca 1a extinción del registro, previa declaraci6n. Toda mo 

dificación será objeto de un nuevo registro. 

b) Comprobar el uso de la marca. Se otorga un plazo de tres 

años a partir de la fecha de expedici6n del titulo, para ll~ 

var a cabo esta cornprobaci6n, si no se extinguirá de pleno 

derecho. Si la marca ampara varias clases, 1a comprobaci6n 

es suficiente que se haga en una sola clase . 

. e) Mantener o Renovar el uso de la marca. 

cinco años a partir de la fecha legal. 

Se debe hacer cada 

La declaración de r~ 

novaci6n se debe presentar dentro de los seis meses anterio
res al que transcurra el plazo de cinco años, otorgándose un 

plazo de gracia de seis meses. 

d} Utilizar la leyenda Marca Registrada, Mar. Reg. o M.R. De 
no ser así no se podrá ejercitar acción civil ni penal, sin 

afectar su validez. 

el Poner Hecho en México. 
co. 

f) rnclusi6n del Domicilio. 

prestado de servicios. 

De 1os productos elaborados en M~xi-

Del establecimiento, fábrica o 

Las excepciones a 1o que se puede registrar como marca 

están contenidas en el art~culo 91 de la LI~. destacando que 

sea algo distintivo, novedoso, veraz y lícito. 

El derecho de prioridad para las marcas es de seis meses 

contados a partir de su dep6sito. 

Los modos de extinci6n son: 

a) Falta de uso de la marca. 

b) Por uso distinto al que se registró. 
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e) Caducidad oor falta di ~cnovaci6n. 
d) Por vul~ariz~Ci6n. Cuando la marca se convierte en qenérica. 

e) Nulidad de la ~arca. Ya sea de oficio o a petici6n de narte. 

f) Cance1aci6n voluntaria del registro. 

g) Cance1aci6n oor esoeculación. El titular hace uso indebido 

de la marca. 

h) Prohibición de uso. 

Respecto a la marca extranjera Jaime Alvarez Soberanis, 

nos dice: "Una misma marca puede ser registrada en tantos paf-

ses como su dueño elija. En cada uno de esos países la marca 

tiene una vida independiente ~, estc1 regulada en su duraci6n y 

alcance por la legisl.aci6n nacional respectiva. Lo anterior es

t~ establecido por el art!culo 6 (3) del Convenio de Par!s. 

"En el Aoartado ''B'' del art~culo 6 Ouinquies del 9rooio 

tra~ado, se fijan limitaciones ?ara los estados signatarios en 

lo que toca a rehuzar e1 registro de una marca concedida en viE 

tud del ejercicio del derecho de prioridad o para invalidar la 

inscripci6n de esa marca u~a vez otorgada. 

"Debido a estas disposiciones de 1a leqislaci6n interna

ciona1, desde el punto de vista de los rescectivos sistemas ju

rídicos, no existen ias marcas extranjeras, ya que todas las 

que otorqan las oficinas respectivas, s61o tienen efectos en el 

territorio nacional del país otorgante. 

"Por eso, por m.:irca extranjera hay que entender aquella 

que originalmente se inscribe, se registra o se usa en un país 

distinto a aquel que está otorgando el registro. También puede 

entenderse por "marca extranjera", aquel.la que pertenece a una 

persona física o moral de nacionalidad extranjera. 

"La Ley mexicana recoge ambas connotaciones en su art1:c~ 

lo 127 y obliga a la vinculaci6n''. 89 

3.3.5 Nombre Comercial, Avisos comerciales y Denominaci6n de 

Origen. 

~ombre Comercial. Distin~ue establecimientos industriales v e~ 
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merciales. Queda protegido a trav~s de su uso, en la zona geo-

gráfica de clientela efectiva y tomando en cuenta la difusión 

dei nombre. 

La ley prevé un procedimiento de publicaci6n de nombre 

comercial, estableciendo 1a buena f~ en e1 uso del nombre. Los 

efectos de la publicaci6n duran cinco años, pudiendo renovarse. 

Avisos Comerciales. Debe tener señalada originalidad que los 

distinga de los demás de su especie. Se protegen por registro 

que dura diez años-

Denominación de Origen. No se registran, se protegen por decl~ 

ratoria en tanto se mantengan las circunstancias del ?reducto. 

E1 Estado es el titular quien puede autorizar a los oarticula

res por cinco años su utilizaci6n, pudiendo renovarse. 

Se debe tomar en cuenta el Arreglo de Lisboa del 31 de 

octubre de 1958. 

3.4 La Propiedad Inmobiliaria. 

La adquisición por extranjerosr sea directamente o por 

medio de sociedades mexicanas, de bienes inmuebles o ¿erechos 

reales sobre ellos, ubicados en México, es el complemento de e~ 

si toda inversi6n, por la importancia que tiene el asegurar el 

lugar de radicación de los negocios. Adern~s, por la variedad 

de paisajes, por su diversidad de climas, sus t!picas comidas, 

y por las diferentes particularidades de cada rinc6n de su 9ro

vincia, ~~xico ofrece un cam?o ilimitado al turismo nacional e 

internacional. La import~ncia de las actividad~s e inversiones 

turísticas hace, necesario el análisis legal y ~ráctico de la e~ 

pacidad que concede la legislaci6n mexicana a los extranjeros y 

a las diversas clases de sociedades mexicanas, atendiendo a la 

participaci6n extranjera de capita1 que tengan o puedan llegar 

a tener, en cuanto a la adquisici6n de inrnuebies se refiere. 

Para lo anterior es necesario, primero, analizar el fu~ 

damento legal que estructura la prooiedad ~rivada en ~éxico. 



139. 

La propiedad de las tierras comprendidas dentro de 1os 

limites de1 territorio nacional corresponde originariamente a 

la ?laci6n. As! reza el derecho de propiedad originaria que 

otorgó a favor de la Naci6n ~exicana nuestra Constitución Polit~ 

ca en su artículo 27- Este derecho originario de propiedad, de 

naturaieza pGblica, es el derecho primigenio en el conceoto y 

en el tiempo que tiene la Nación sobre las tierras comprendidas 

dentro de los ltmites del territorio nacional. Este derecho de 

propiedad originaria, tiene características sui géneris que 

lo diferencian del concepto común de oropiedad. La Naci6n no 

tiene ni el uso ni el disfrute de las tierras objeto de su oro

~iedad oriqinaria, pero sí el de disposici6n de ell~s en la fOE 

ma y con las modalidades y limitaciones que la misma ~aci6n es

tablece a través de las legislaciones que estructura y ex9ide, 

conservando el derecho de expropiaci6n de las mismas en su ca

rácter de propietaria originaria. 

Por otra narte, el concepto de propiedad privada lo ins

tituye, como garant!a indi·~idual, el primer párrafo del art~culo 

27 de la Constituci6n al establecer que la Naci6n, con fundamen

to en su derecho superior de propiedad originaria, ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras compre~ 

didas dentro de los limites del territorio nacional a los parti

culares, constituyendo ~s! la oropiedad privada_ 

La fracción I del artículo 27 de la Constituci6n recono

ce cauacidad para adquirir en orooiedad privada las tierras de 

la Naci6n, s6lo a los mexicanos por nacimiento o oor naturaliza

ci6n y a las sociedades mexicanas, y faculta al estado oara que 

en forma discrecional conceda e1 mismo derecho a los extranjeros, 

siem~re que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exterio

res en considerarse corno nacio~ales respecto de dichos bienes y 

en no invocar por lo mismo la orotecci6n de sus gobiernos cor 

lO que se refiere a aquéllos, bajo la oena, en caso de faltar al 

convenio, de perder, en beneficio de la Naci6n, los bienes que 

hubieren adquirido en virtud del mismo (Cláusula Calvo). 
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La igualdad de trato entre nacionales y extranjeros 9r~ 

clamada por ~~xico está basada en la teoría del jurisconsulto 

argentino Dr. Carlos calvo, quien condenó la intervención dipl~ 

mática o armada como medio legítimo, no solamente para cobrar 

las deudas pGblicas, sino también para hacer valer toda clase 

de reclamaciones privadas, de orden pecuniario, fundadas en al

gún contrato o como resultado de la insurrección o del furor µ~ 

pul.ar. 

Los princi?ios aqu~ contenidos fueron designados con el 

nombre de .. Doctrina Calvo" l.a cual ha sido ado?tada oor \.~arias 

naciones y ha tenido gran alcance por lo que se refiere a la 

responsabilidad de los Estados y a la $Ítu~ci6n jurídica de los 

extranjeros. La doctrina Calvo di6 ori~cn en ~6xico 3 la llam~ 

da "C1áusu1a Calvo'', que establece para los extranjeros la obl! 

·gaci6n de considerarse como mexicanos y de no recurrir ~ la pr~ 
tecci6n de sus gobiernos en las operacio:1es que realicen en la 

adquisición de bienes ratees. México incluy6 esta cláusula en 

la fracción I de su Articulo 27 Constitucional. 

La mismu fracción I establece una ~rohibici6n absoluta 

para que los extranjeros puedan adquirir el dominio directo so

bre las tierras en una franja de cien kil6metros a lo largo de 

las fronteras y de cincuenta en las playas (zonas ~rohibidas). 

Los extranjeros deben obtener permiso previo y convenir 

con la secretaria de Relaciones Exteriores en considerarse como 

mexicanos res9ecto de los inmuebles que deseen adauirir, en los 

términos establecidos por la fracción I del. articulo 27 Consti

tuciona1 .. 

Es interesante determinar los efectos de la nulidad de 

estas operaciones en contravenci6n a las dLsposiciones constit~ 

ciona1es. 

EKTRANJERCS, NULIDAD DE L-"\ CO'PRl'.VENTA DE: I!lMUEBLES CELEBAA 
DA POR UJS. La nul.idad de una caripraventa cel.ebrada en =ñ 
travenci6n =n 1o dispuesto en el. inciso I del. Artícul.o 27-
Constituciona.1, tiene por consecuencia e1 ingreso del predio 



al pa.trirrcnio de la Naci6n, en virtud de que las norrras rela
tivas no están establecidas en beneficio dr:! los Da.rticulares 
que 1itigan o contratan con el contraventor de dicho art.!culo, 
sino exclusivarrente en beneficio de la ~aci6n. 
T. CXIII, o. 17, Arnoaro civil directo 4958/49, Reves Mc-.rt:1n~z 
Alta.gracia-, 1° de julio de 1952, m.:iyoría de J votas. 
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La Ley 0rg~nica de la ~racci6n I del Artículo 27 de la 

Constituci6n General de la República (Art. 2°,) y su Reglamento 

CArt. 2°.) establecen igual prohibici6n cara las sociedades me

xicanas, oue tengan o ouedan tener socios extranjeros, que de

seen estar en posibilidad de adquirir el dominio sobre tierras 

fuera de la zona prohibida. El Reglamento citado (Art. 8º.) e~ 

tablece la misma obligaci6n ?ara las sociedades mexicanas que 

no pueden llegar a tener socios extranjeros que deseen estar en 

posibilidad de adquirir el dominio sobre tierras dentro de la 

zona !='rohibida. 

También la Ley para Promover la Invt!'rsi6n '1exica.na y R~ 

gular la Inversión Extranjera, en su artículo 17, establece que 

deberá recabarse oermiso crevio de la Secretar!a de Rel~ciones 

Exteriores para la adquisición de bienes inmuebles cor cxtranj~ 

ros, ajustándose a las disposiciones legales vigentes y a las 

resoluciones que dicte :a Comisión Nacional rte Inversiones Ex

tranjeras. 

Las atribuciones en este campo de la Secretaría de Rel~ 

ciones Exteriores est~n también relacionadas en la fracción V 

del Art~culo 28 de la LOAPF, ya señaladas en este trabajo. 

3.4.1 Personas ~or~lcs Extranjeras. 

S6lo el artículo 34 de la LN y N determina la posibili

dad de que las personas mora1es extr~njeras adquieran el dominio 

de tierras en los casos en que expresamente determinen las le

yes, actualmente no existe ley que otorgue este derecho, salvo: 

a) El caso de instituciones de crédito extranjeras para que las 

sucursales a través de las cuales o~eran en ~éxico con auto

rizaci6n de SHCP, adquieran los inmuebles donde tienen inst~ 
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ladas sus oficinas con fundamento en la fracción V del ar
tícu1o 27 de la constitución. 

b) Por exceoci6n, en los cosos de adjudicación ~udicia1 o de h~ 

rencia~ en que, con fundamento en lo previsto en el artículo 

6°. de 1a Ley Org~nica de 1a fracción I de1 Artícu1o 27 de 

la Constitución, la Secretaría de Relaciones Exteriores oucde 

otorgar permisos a extranjeros (no distingua si son socieda

des o personas físicas) para adquirir inmuebles en los que f~ 

jar~ un plazo de cinco años 9ara que transmitan éstos a pers~ 

nas capacitadas conforme a la ley. 

Sin embargo, La LIE en su articulo 7 establece expre

samente que las sociedad~s extranjeras no podr~n adquirir el 

domin~o de las tierras y aguas u obtener concesiones para la e~ 

p1otaci6n de aguas, lo que da como resuitado que a~n en los ca

sos de exce~ci6n que antes apuntamos, no es 9osible que actual

mCnte sociedades extranjeras adquieran el dominio de tierras en 

México, en virtud de que el artículo quinto transitorio de la 

ley mencionada deroga todas las dis~osiciones legales o regla

mentarias que se opongan a eila. 

3.4.2 Personas Fisicas Extranjeras. 

La Ley General de Poblaci6n en su art1culo 66 establece 

que 1os extranjeros sólo podrán adquirir inmuebles o derechos 

reales sobre los mismos previo ?ermiso de la Secretaria de Go

bernaci6n. 

De conformidad con el articulo 14 del Reglam~nto de la 

Ley General de Poblaci6n, los ?ermisos a que se refiere el ar

tículo 66 de la Ley General de Población para adquirir bienes 

inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la Secretaría de 

Gobernación s6lo los otorga a inmigrados cuando en los documen

tos que 1os acrediten co~o tales, no se les haya imouesto esa 

1imitaci6n~ a inmigrantes 9ara adquirir sus casas hübitaci6n 

principalmente, y a no inmigrantes que se hayan internado en el 

pais como asilados oolíticos o estudiantes, ~ero s6lo en casos 
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excepcionales a juicio de dicha Secretaría de Gobernaci6n. 

En ningún caso se otorgarán permisos para adquirir bie

nes inmuebles o derechos reales sobre los mismos a no inmigran

tes que se hayan internado en e1 pa!s corno turistas, transmi
grantes o visitantes. 

Los extranjeros personas f~sicas, atendiendo a sus cal~ 

darles migratorias y a sus permisos de internación respectivos, 

pueden inclusive adquirir bienes inmuebles para uses agr!coias, 

localizados en cualquier parte de la RepGblica Mexicana, a ex

ccpci6n de en las zonas prohibidas, en la extensión máxima que 

la fracción XV del Art!culo 27 de la Constitución consigna para 

la pequeña propiedad agr1cola, es decir, de cien hectáreas en 

ter=enos de riego o hu.~edad de la. clase de 200 hectáreas en t~ 

rrenos de temporal o de agostadero susce~tibies de cultivo; de 

150 cuando las tierras se dediquen al cultivo del algod6n, si 

reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300 en explo

taci6n, cuando se destinen al cultivo del plátano. caña de aza
car, ca~é, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, 

cacao o árboles frutaies. 

La Secretar!a de Re1aciones Exteriores otorga a extran

jeros los permisos para adquirir irunuebles que le solicitan, s6 

lo cuando le acreditiln su legal estancia en el pa!s en los tér

minos antes señalados y suscriben el convenio de nacionalidad a 

que la Fracción I del Artículo 27 de la Constitución se refiere 

respecto de los inmuebles que pretenden adquirir. Esto tambi~n 

con fundamento en el último p~rrafo del artfculo 7 de la LIE. 

3. 4. 3 Personas F!sicas y Morales Mexicanas 

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracc~On I del 

Artrculo 27 de la Constituci6n General de la República otorga 

diferente trato a los mexicanos por nacimiento o por naturaliz~ 

ción y a las sociedades mexicanas en lo que se rcf iere a los r~ 

quisitos ~ara adquirir el dominio de tierras. 

Mientras que los mexicanos por nacimiento o por natura-
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lizaci6n 9ueden adquirir el dominio de tierras, en la cantidad, 

ubicaci6n, clase y extensi6n que quieran, sin más 1imitaci6n 

que 1a que la propia Constitución señala para la pequeña propi~ 

dad agr!cola, y sin necesidad de cumplir con algGn requisito 

adicional a los propios del contrato que celebren para la adqul 

sici6n, las sociedades mexicanas tienen la obligaci6n, de con

formidad con el precepto invocado, de solicitar y obtener de la 

Secretar!a de Rclacion¿s Exteriores, previamente a cada adquisi 

ci6n de tierras, el permiso que exige la Fracci6n I del Artícu

lo 27 de la Constituci6n, obligaci6n que no ratifica o confirma 

la Ley pura Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inver

sión Extranjera. 

Esta ley, como dijimos antes, en su art~culo 17 estable

ce la obligaci6n de recabar uermiso previo de 1a Secretaria de 

"Relaciones Exteriores para la adquisici6n de bienes inmuebles 

por extranjeros. Pensamos que al utilizar el t~rmino a "extra~ 

jeras" excluye expresamente a las sociedades mexicanas. Lo an

terior lo confirma el propio artículo 7 de la ley que expresa

mente establece que las personas físicas extranjeras podr4n ad

quirir el dominio sobre tierras previo permiso de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, sin referirse ni mencionar a las so

ciedades mexicanas, como lo hace ese mismo artículo 7 al orde

nar que los extranjeros, las sociedades extranjeras y las soci~ 

dades mexicanas que no tengan cláusula de exclusi6n de extrani~ 

ros no podrán adquirir el dominio directo sobre tierras en zo

nas prohibidas. 

En virtud de lo ordenado oor el artículo quinto transito

rio, que deroga todas las disposicjones legales o reglamentarias 

que se opongan a la ley, podriamos concluir que las sociedades 

mexicanas no requieren de 9ermiso de la Secretarra de Re1aciones 

Exteriores, para adquirir inmuebles en M~xico. Sin embargo, 

consideramos, que s61o se trató de una inadvertencia orovocada 

por 1a rapidez con que se ex~idi6 la ley, y que se seguirá exi

giendo, como hasta ahora, el permiso de la Secretaria de Rela-



145. 

ciones Exteriores, porque no creemos que esta ley pueda dero

gar lo establecido por nuestra Constituci6n Política. 90 

Si la sociedad al constituirse suscribió el convenio al 

que se refiere el artículo 2°. del Reglamento de la Ley Orgáni

ca de la Fracci6n I del Artículo 27 de 1a Constituci6n, es de

cir, que la sociedad tiene o puede tener socios o accionistas 

extranjeros, entonces, la Secretaria de Relaciones Exteriores 
le podrá conceder el oermiso para adquirir tierras, siemore y 

cuando éstas no est~n com9rendidas en la faja de cien kilóme

tros a lo largo de las ~renteras y de cincuenta en 1as o1ayas. 

Pero si la sociedad al constituise suscribió el convenio 

a que se refiere el art!culo 8°. del Reglamenta antes invocado, 

es decir, que la sociedad no puede ni tiene socios o accionis

tas _extranjeros entonces. la Secretaria de Relaciones Exterio

res· le podrá conceder el permiso para adquirir tierras, aun en 

la faja de la zona prohibida antes señalada. 

La clase de convenio que las sociedades suscriban al mo

mento de su constituci6n con la Secretaria de Relaciones Exte

riores es muy importante, ya que es el factor que caoacita o in 

capacita a las sociedades mexicanas para adquirir el dominio s~ 
bre tierras en una faja de cien kil6metros a lo 1argo a·a las 

fronteras y de cincuenta en las ~layas. de acuerdo con la frac

ci6n I del Artículo 27 de la Constituci6n que ya mencionamos. 

Tomando en cuenta lo anterior, debemos distinguir entre 

sociedades con art~culo 2°. y sociedades con art~culo 8°. ;>ara 

determinar su capacidad para adquirir inmuebles, además de dis

tinguir entre sociedades comerciales por acciones, y las dem~s 
clases de sociedades y asociaciones que reconocen las leyes me

xicanas. 

Las sociedades comerciales oor acciones con articulo 2º. 

(sociedades an6nirnas y sociedades en comanditas oor acciones) 

pueden adquirir: 
a) Inmuebles urbanos. en la extensi6n y número ~ue quieran, lo 
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calizados en cualquier parte de la RepGblica Mexicana, a ex

cepci6n de en las zonas prohibidas,sin rnSs condición que la 

de solicitar y obtener, previamente a cada adquisicí6~, un 

permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores, y 

b) Inmuebles rasticos para cualquier uso aue no sea agrícola ni 

forestal, localizados en cualquier parte de la RepUblica Me

xicana, a exceoci6n de en las zonas prohibidas, en la exten

si6n necesaria para el establecimiento de sus fines sociales 

que el Ejecutivo de la Uni6n o al Ejecutivo del Estado donde 

est~ ubicado el inmueble, determine, a solicitud del intere

sado, en los términos de la Fracción IV del Articulo 27 de 

la Constituci6n~ Sin este permiso o conformidad del Ejecut~ 

vo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no otorqa el per

miso necesario para tal adquisici6n. 

El criterio que utiliza para determinar si el terreno es 

rústico o urbano ~s en extremo sencillo: considera urbano a cua~ 

quier terreno que colinde con alguna calle, y como rústico al 

que no tenga calle de por medio. Toca al solicitante probar en 

cua1quier forma a la Secretaría de Relaciones Exteriores que el 

inmuebre que ~e pretende adquirir es o no urbano. 

Las sociedades comerciales por acciones con Artículo Sº. 

pueden adquirir: 

a) Inmuebles urbanos, en la extensi6n y número oue auieran loe~ 

1izados en cualquier parte de la Re~Gblica ~exicana, inclu

yendo en las zonas prohibidas, con el mismo requisito que el 

mencionado oara las sociedades con articulo 2°., y 

b) Inmuebles rGsticos para cualquier uso ~uc no sea agrícola, 

ni forestal, localizados en cualquier ~arte de la Re~ública 

~exicana, incluyendo en las zonas prohibidas, con las limit~ 

cienes de extensi6n y previa la obtenci6n de los permisos 

mencionados anteriormente ~ara las socied~des con articulo 

2º. 

Las sociedades comerciales de personas (Sociedad en nom

bre colectivo, sociedad en comandita sirn?le, sociedad de respo~ 
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sabilidad limitad~ y sociedad coo~crativa) con artrculo 2°. qu~ 

las leyes mexic~nas reconocen, pueden adquirir, sir1 más requis! 

to que obtener, 9rcviamente a cada· adquisicí6n, un permiso de 

la secretarra de Relaciones Exteriores: 

a) Toda clase de inmuebles urbanos en la extensi6n y número nuc 

quieran, localizados en cualquier parte de la Reo0b1ica ~axi 

cana, a exccoci6n d~ en las zonas prohibidas, 

b) Toda clase de inmuebles rGsticos oara cualquier uso que no 

sea agrícola ni forestal, localizados en cualquier oarte de 

1a Repfiblica •1cxicana, a exceoci6n de en las zonas orohibi

das, y 

e} Toda clase de inmuebles rGsticos para usos agrícolas y fore~ 

tales localizados en cualquier parte de la República ~exica

na, a excepci6n de en las zonas prohibidas, en 1a extensi6n 

que la constituci6n señala 9ara la pequeña propiedad agríco

la, siempre y cuando el cincuenta por ciento o más de su ca

pital social pertenezca a mexicanos. 

Las sociedades comerciales de personas y demás clases Ce 

sociedades con articulo 8°. que no sean por acciones oueden ad

quirir con permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores o~ 

tenido previamente a cada adquisición: 

a) Toda clase de inmuebles urbanos en 1a extensión y número que 

quieran, localizados en cual~uier narte de la Renública ~ex~ 

cana, incluyendo en las zonas prohibidas, y 

b) Toda clase de inmuebles rústicos para cualquier uso, inclu

yendo el agr!cola y forestal, localizados €0 cua1quior oar

te de la RepGblica ~exicana, incluyendo en los zonas orohib~ 

das. Para usos agricolas no oodrán adquirir in~uebles rúst~ 

cos en exceso de la extensión que la Constituci6n señala para 

la pequeña oropiedad agrícola. 

3.4.4 zonas Prohibidas. 

Esta misma fracci6n I, más adelante, establece que: 

"En una faja de cien ki16metros a lo largo de las fronteras y de 



cincuenta en las p.layas, por ningGn notivo ~án .los extranje
ros adquirir el dc:rninio directo sobre tierras y aguas". 

.l48. 

Ahora bien, como 1os extranjeros oueden ser socios o ac

cionistas de sociedades mexicanas, y éstas, ~ar disposici6n de 

1a Ley de Nacionalidad y Natura1izaci6n, son mexicanas indeoen

dientemente de 1a nacionalidad de sus socios o accionistas, la 

Ley Org~nica de la Fracción I del Artículo 27 constitucional en 

su art~cu1o 1°. al reglamentar lo dispuesto en la Fracci6n I e~ 

tada, interpret6 el es?iritu de la dis~osici6n constitucional y 

agregó, ampliando la prohibición establecida, que ningaan ex

tranjero podrá ser socio de sociedades mexicanas que adquieran 

tal dominio en la misma faja. 

Estas dispos~ciones vienen a ser compiementadas 9or el 

primer p~rrafo del artículo 7 de la LIE. 

''I.os extranjeros, las sociedades extranjeras y las sociedades 
mexicanas que no tengan c~usulas de exclusión de extranjeros, 
no podrán ad:¡ui.rir el dcrninio dixecto sobre las tierras y 
aguas en una faja de 100 kil6rret.ros a lo largo de las fronte
ras y de cincuenta en las playas". 

Podemos concluir, en consecuencia, que las personas a 
quienes se prohibe adquirir tierras y aguas dentro de una faja 

de cien ki16metros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 

en las playas, son los extranjeros y las sociedades mexicanas 

que tengan o puedan 11egar a tener socios o accionistas extran

jeros (sociedades con art~culo 2°.) 

El Constituyente de 1917 recogió por tradici6n el antec~ 

dente sobre este punto con el deseo de vigilar y mantener la i~ 

tegridad del territorio nacional y de aefender su soberanía, 

evitando, primero por motivos tácticos y estratégicos, y después 
tambi~n por motivos econ6micos, el establecimiento permanente 

de extranjeros en las fajas que constituyen las zonas costeras 

y fronterizas. 

Ahora bien, si pensamos en una guerra o en una invasi6n 
de nuestro territorio por pa!ses extranjeros, todos coincidire-
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mos en que, con los medios bélicos actuales, de poco servir!a 

nuestra faja de cincuenta o cien kil6metros ~ara la defensa del 

~a!s. 

En cuanto a invasiones econ6micas, no creemos que esta 

prohibici6n relativa a fronteras y costas baste para detenerlas, 

sino el constante desarrollo nacional regulado con legislaci6n 

adecuada. 

Por eso afirmamos que actualmente, y desde hace algún 

tiempo, la raz6n de ser de 1as zonas prohibidas es s6lo hist6r~ 

ca y consecuentemente la prohibici6n que afecta estas zonas ha 
dejado de tener valor y contenido prácticos. Creemos que esta 

prohibici6n no ha sido eliminada de nuestra Constituci6n polít~ 

ca por razones sentimentales y románticas, y por la facilidad 

que es explotada pol~ticamente, dado su gran contenido de mexi

canidad y soberanfa nacional, elementos que gustan mucho y emo~ 

lagan al pueblo mexicano. Pensarnos tambi~n ~ue su supresi6n s~ 

rta vista por los impreparados como una campaña de venta de nue~ 

tro territorio a pafses extranjeros. Por eso creemos que esa 

prohibici6n sigue y seguirá plasmada en nuestra Constituci6n Po 

l~tica. 

El Gnico medio legítimo para que los extranjeros tengan 

la posesión, uso, goce y aprovechamiento de inmuebles ubicados 

en zona prohibida es la celebraci6n de contratos de f ideicomi

so. 

En esta clase de contratos intervienen tres personas: 

l. La fideicomitente, quien es la persona que crea el fideico

miso mediante la entrega a la fiduciaria de bienes o dere

chos para ser destinados a un fin lícito (pro~ietario de i~ 

muebles en zona prohibida) ; 

2. La fiduciaria quien es una instituci6n de cr~dito autoriza

da para realizar negocios fiduciarios por la Secretaria de 

Hacienda y Cr~dito Público y es la que recibe los bienes o 

derechos del fideicomitente y se encarga de la realizaci6n 
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del fin licito encomendado por aquélla, y 
3. La fideicomisariar quien es la persona que recibe e1 ~rove

cho que 1a rea1izaci6n de1 fideicomiso im91ica. 

Los beneficios o ~rovechos que 1os fideicomisarios reci
ben en esta clase de fideicomisos, Onicamente constituyen dere
chos personal.es derivados de la rel.aci6n contractual entre las 
partes, quedando siempre la propiedad y la titularidad del in

muebl.e fideicomet.ido (terrenos y construcciones) en !>Od.er ~,. no~ 

bre de l.a instituci6n fiduciaria. En ningOn caso los extranje

ros adquieren propiedad sobre los inmuebles afectos ál fideico

miso ni tampoco derechos real.es sobre ellos. 

En los términos del articulo 18 de la LIE, la Secretaria 

de Re1aciones Exteriores podrá autorizar a l.as instituciones de 

cr~dito previa solicitud de su de1egado fiduciario, 1a adquisi

ci6n de inmuebles en zona prohibida, destinados a actividades 

industria1es y turísticas, y siempre que su objeto sea e1 perm~ 

tir su utilizaci6n sin constituir derechos rea1es sobre e1los, 

pudi~ndose emitir certificados de 9articipaci6n inmobiliaria no 

minativos y no amortizables. 

En virtud de lo anterior, las instituciones de crédito 

son 1as que deben poder estar en aptitud de adquirir los inmue

bles. 

La duraci6n de los fideicomisos en ningún caso excederá 

de 30 años y podrán arrendarse a plazos no superiores a diez 

años, y a la extinción del fideicomiso e1 inmueble se transmita

rá a persona capacitada para adquirirlo. (Art. 18 LIE). 

Estos fideicomisos deberán inscribirse en el RNIE, a pet~ 

ci6n de 1a institución fiduciaria y dentro del mes siguiente a 

1a fecha de constituci6n o de la realización de los actos de 1os 

que deriven derechos para extranjeros. El fiduciario deberá t~ 
bi~n informar a1 Registro cualquier modif~caci6n~ rescisión, re

vocación o extinci6nde1 Fideicomiso, e igualmente la transmisi6n 

a extranjeros, de los certificados de particioaci6n o de los de-
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rechos para uti1izar o aprovechar 1os bienes fideicomitidos_ 

Los derechos derivados de fideicomisos sobre inmuebles 

en zonas prohibidas pueden ser adquiridos directamente o a tra-

v~s de certificados de participaci6n inmobi1iaria. Directamen-
te a trav~s del contrato de fideicomiso, al ser designado e1 e~ 

tranjero, sociedad, o individuo, beneficiario (fideicomisario) 

del fideicomiso, o a tra~s de certificados de participaci6n i~ 

mobi1iarios mediante su adquisici6n por extranjeros en los ca

sos de contratos de fideicomisos en los que las instituciones 

fiduciarias sean autorizadas a emitirlos en el acta constituti

va de1 fideicomiso. 

Los fines perseguidos son id~nticos y de ambas formas se 

a1canzan y 1os derechos que ambos procedimientos otorgan son 

también 1os mismos, en un caso representados por títulos de cr~ 

dito, y en otro no. 

La transmisibilidad de los derechos derivados directame~ 

te de1 fi.deic·omiso se efectúa mediante una simple cesi6n de de

rechos y la correspondiente notificaci6n a la i.nstituci6n fidu

ciaria. 

La transmisibilidad de los certificados de participaci6n 

irunobi1iarios se efectaa mediante un endoso (por ser nominati

vos) y la corres?ondiente inscripci6n de ese endoso en el regi~ 

tro que para tal efecto debe llevar la instituci6n fiduciaria 

emisora .. 

En ambos casos existe siempre un control de la institu

ci6n fiduciaria respecto del nombre, nacionalidad y domicilio 

del fideicomisario .. Estos datos siempre quedan a disposici6n 

de 1a Secretaría de Relaciones Exteriores, que en esta forma 

puede ejercer suS facultades de vigi1ancia para verificar e1 

cump1imiento de los fines de1 fideicomiso .. 91 

Los principales derechos derivados de fideicomisos de e~ 

ta c1ase son: 

l. El derecho de utilizar para si los inmuebles afectos en fi-
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deicomiso; 
2. E1 derecho de permitir a terceros la utilizaci6n de dichos 

inmuebles en cualquier forma legal; 

3. El derecho de instruir a la institución fiduciaria para dar 

en arrendamiento los inmuebles (por ?lazos no superiores a 

diez años); 

4. El derecho de recibir los frutos o rendimientos de los in

muebles derivados del arrendamiento o de otras ooeraciones; 

5. El derecho de instruir a la institución fiduciaria oara que 

grave los inmuebles para garantía de las operaciones que i~ 

dique el fideicomisario; 

6. El derecho de entregar sus derechos en fideicomisos de ga

rantía o de cualquier otra clase, o de gravarlos en cual

quier otra forma; 

J. El derecho de disponer y de transmitirr en cualquier momen

to durante el plazo del fideicomiso, y a cualquier persona, 

nacional o extranjera, física o moral, sus derechos de fi

deicomisario, sin que para esto se requiera permiso de la 

secretaria de Relaciones Exteriores: 

8. El derecho de designar, en cualquier tiem~o durante la vi

gencia de1 fideicomiso, o a su terminación, la 9erson~ que 

habra de designar, en cualquier tiemoo durante la viccncia 

de1 fideicomiso, o a su terminación, la ~~rso~J ~ue h3brS 

de adquirir los inmuebles y de ordenar a la institución f i

duciaria la ejecuci6n de la transmisi6n: 

9. El derecho de recibir el producto neto de 23 tra~s~isi6n de 

los inmuebles; 

10. Todos los demás derechos derivados ~el 3Ct~ co~~cit~civa 

del fideicomiso, en tanto no sean ~iol~ddS !as condiciones 

establecidas en el permiso que oa~a cal -~~t~cto ~xoida l~ 5~ 

cretarra de Relaciones Exteriores. 

11. Todos los demás derechos derivados de la naturaleza misma 

del fideicomiso y de la Ley General Ce Títulos y Operaciones 

de Crédito; 

12. Todos los dem~s dQrechos i~hercntes ~ los ~er~=~os perso~~-
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les considerados como tales, derivados de los diferentes C6 

digos Civiles de la República Mexicana. 92 

~o se requerir& permiso de la Secretaria de Gobernación 

para la adquisici6n por extranjeros de los derechos derivados 

del fideicomiso. (Art. 22 LIE). 

3.5 La propia Legislación Fiscal. 

No cabe duda gue uno de los factores que más influyen 
para que ei inversionista extranjero decida venir a nuestro 

pa~s y para que la Nación obtenga beneficios de esta inversión, 

es la política fiscal. 

El análisis de esta legislación por ser motivo medular 
de este trabajo se analizará en los capítulos siguientes. 



CAPITULO 4 

EL SISTEMA IMPOSITIVO FEDERAL FRENTE A LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA 

Varias consideraciones valdr~a la pena hacer en este e~ 

p~tu1o que representa, en sí mismo, el estudio poco ~ás detalla 

do de la importancia que la repercusi6n fiscal tiene hacia la 

inversi6n extranjera directa. 

ran mi atenci6n. 

Sin embargo, hay tres que acapa-

La prinera es la relativa a que las empresas ~exicanas 

con capital extranjero son empresas vinculadas a toda la gama 

de .disposiciones fiscales a que están sujetas las empresas mex~ 

canas sin inversión extranjera, dependiendo en a~bas, el sujeto 

y e1 tipo de actividüd que reaiicen, por lo que el análisis del 

impacto fiscal se complica al tener, si se quiere abarcar todo, 

que ir al estudio de infinidad de disposiciones legales, resol~ 

cienes administratívas y judiciales. 

Es por ello que el propósito del trabajo es el.estudio 

y an~lisis de aque11as disposiciones y resoluciones que por sus 

caracter!sticas especiales son de vital importancia para e1 con 

tro1 de la inversión extranjera directa, y el logro de un efec

to positivo de la misma. 

La segunda es que de acuerdo a nuestra Constitución y 

sus leyes secundarias tanto la federaci6n como las entidades f~ 

derativas pueden imponer contribuciones, por lo que el análisis 

se centrará en aquellos ordenamientos que por su importancia y 
trascendencia atañen al ámbito federal, y no, salvo excepciones, 

a los ordenamientos locales que var~an de entidad a entidad. 

La tercera es que dentro del ambito .federal las dispos~ 

cienes fiscales que se pueden considerar de mayor trascendencia 

para el fenómeno en estudio son: La Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Impuesto Sobre la Ren

ta, El Código Fiscal de la Federación, La Ley Aduanera y el Im-
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puesto al Valor Agregado, que serán los i~puestos a manejar en 

este estudio. 

4.1 El Poder Tributario de1 Estado. 

Recibe el nombre de poder tributario la facultad del E~ 

tado por virtud de 1a cual puede imponer a los particu1ares la 

ob1igaci6n de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio 

de las atribuciones que le están encomendadas; solamente limit~ 

do en su eficacia por la reciedumbre de la vivencia democrática 

y de la posibilidad de la ap1icaci6n razonable de la Ley, y en 

su legitimidad por las garant!as individuales y por la forma de 

gobierno de equilibrio y coordinaci6n de los poderes de la 

Uni6n y de funciones o competencia de la autoridac. 93 

Para realizar todas sus actividades, el Estado tiene n~ 

cesidad de obtener recursos, gue deben encontrar su fuente, en 

la gran mayor1a de los casos y en su máximo volumen, en los pa

trimonios de los particu1ares que integran ese Estado. 

As~ pues, en todos los Estados y en todas 1as ~pocas de 

la historia de l~ humanidad, e1 Estado ha ejercitado su poder 

tributario, es decir, ha exigido a 1os particu1ares que 1e tra~ 
laden una parte de su riqueza. Tales aportaciones han recibido 

e1 nombre de tributos, de contribuciones, de impuestos. 

E1 momento en e1 que se presenta e1 ejercicio de1 poder 
tributario es aque1 en e1 que e1 Estado, actuando soberanamente 

y de manera general, determina cuá1es son esos hechos o situa

ciones que, a1 producirse en la rea1idad, harán que 1os particu 

lares se encuentren en la obligaci6n de efectuar e1 pago de las 

contribuciones. 

En los Estados modernos, que rigen su vida por constit~ 

ciones y conforme a1 sistema de la divisi6n de los poderes, el 

poder tributario es atribu!do exclusivamente al Poder Legisla

tivo, e1 cual lo ejerce en el momento en que expide las leyes 
que determinan qué hechos o situaciones son los que, al produ

cirse en la rea1idad, generan para 1os particulares la obliga-
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ci6n de1 pago de contribuciones. 

En cambio corresponde al Poder Ejecutivo, en su car4c

ter de administración fiscal, el deter~inar o el comprobar cuá~ 

do se han producido en la realidad esos hechos o situaciones 

que generan la obligaci6n de pagar esas contribuciones, seña1ar 

o determinar la cuantia de los pagos o bien de verificar si las 

prestaciones que han realizado se encuentran ajustadas a la 1ey. 

El poder tributario puede ser originario o delegado. Es 

originario cuando nace originariamente de la Constituci6n, y 
por tanto no se recibe de ninguna otra entidad. Tal es el caso 

de la Federación y de los estados de la Repdblica mexicana: am

bos tipos de entidades tienen poder tributario originario. 

El poder tributario es delegado, en cambio, cuando ia 

entidad politica lo posee porque le ha sido transmitido, a su 

vez, por otra entidad que tiene poder originario. 

Asimismo debe distinguirse la competencia tributaria, 

que consiste en poder recaudar el tributo cuando se ha produci

do un hecho generador. El titular de la competencia tributaria 

es el acreedor de la prestación tributaria. Puede suceder, y 

es ei caso más genera1, que coincidan las titularidades del po

der tributario y de la competencia tributaria en una misma ent~ 

dad. Pero también puede ser diferente, es decir, en e1 primer 

caso 1a federaci6n determinará y cobrará el impuesto y en e1 s~ 

gundo el municipio cobrará el impuesto y la entidad federativa 

lo determinará. 

E1 poder tributario comprende no s6lo a los impuestos, 

sino también los derechos, las contribuciones de mejora y las 
aportaciones de seguridad social. 

4.1.1 Poder Tributario Federal. 

La fracción VII del artículo 73 de la Constituci6n con

fiere al Congreso de la Uni6n el poder para "estab1ecer las co~ 

tr.ibuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal". E~ 
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ta disposici6n constitucional implica poderes tributarios ili~~ 

tados. 

Los poderes exclusivos de tributaci6n para el Congreso 

de 1a Uni6n 1os establece la fracción XXIX del ~encionado artic~ 

lo 73 constitucionai: 

l) Sobre Comercio Exterior.- Esto es, ~mportaciones y exporta

ciones. 

2) Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos nat~ 

ra1es comprendidos en los párrafos 4°, y Sª, del artículo 

27.- Minería y petróleo en términos generales. Su razón de 

ser es que estos recursos son propiedad de la Nación y no 

de los estados. 

3) Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros.

Estas son gravadas en general por el impuesto sobre la ren
_ ta. 

4} Sobre servicios pCiblicos concesionados o explotados direct~ 

mente por la federaciOn.- Genera1mente se trata de concesi~ 
nes para el uso de v~as generales de cornunicaci6n. 

5) Especiales sobre: 

a. Energía eléctrica 

b. Producción y consumo de tabacos labrados 

c. Gasolina y otros productos derivados de petróleo 

d. Cerillos y fósforos 

e. Aguamie1 y productos de su fermentaci6n 

f. Explotación forestal 

g. Producci6n y consumo de cerveza. 

Las razones que inspiraron el otorgamiento de este poder 

tributario exclusivo al gobierno federal son que estando la pr~ 

ducci6n industrial localizada en varios Estados, se requiere 

que la grave una legislaci6n homogenea, que s6lo puede expedir 

e1 Congreso de la Unión; impedir que la industria quede m~s gr~ 

vada en unos estados que en otros, lo que origina una emigra

ci6n artificial contraria a lo que aconsejar~a una prudente po-

1~tica industrial, as~ como la necesidad de eliminar la campe-
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tencia 1oca1 de sus impuestos. 94 

También tiene poder fisca1 exc1usivo la Federación so

bre aque11as materias o fuentes de tributaci6n que 1a Constitu

ción federal, en las fracciones II y VII del art!culo l.l.7, pro

hibe a ios estados, que pueden resumirse en el uso de las emi
siones de moneda co~o recurso financiero, los tributos para cu

yo pago se util.izan timbres o estampill.as y los tributos o pro

cedimientos a1ca1abatorios. 

"IMPUES'R)S. FJ\O..'L'l:l\DES DE IA FEDEPJ\CICN Y DE I.05 EST1\IXlS. 
Conforme a nuestro sistema consti t:ueional., en l.a forma en 
que ha sido interpretado por l.a jur:Lsprudencia y por l.a 
dcc:trina, se debe entender que, en principio, hay concu
=encia de facu.l.tades iro¡x>sitivas sd:>re las mismas fuentes, 
entre l.a Fe<leraci6n y l.os Estados. La Federaci6n tiene fa 
cul.tades ccnforne al. art!cul.o 73, fra=i6n VII, de l.a -
caistituci6n Federal. para :imponer las ==iblciones nece 
sarias a cubrir el. presupuesto. Y esta f acul.tad, asi otOr 
gada en t1b:minos general.es, no tiene =rtapisas =n respeC" 
to a ~ directos e ir.directos, ni respecto de act:oS 
oel.ebrados en l.os Estados y regidos por sus l.eyes local.es • 
En cambio, a los Estados s! les está prohibido expresamen 
te lnponer :inpuestos al. c:xmercio e>:teri= y del. tiJ!lbre, -
as! caro l.os <lanas gravámenes a que se contraen los artfC!O 
los 117, 1.l.8 y 131 de la misma COnst.:ituci6n. Y en cuanto 
a las fuentes gravabl.es a que se refiere l.a fra=i6n XXIX 
del. art1cul.o 73 se ha entendido que se trata de ~estos 
que s61o puede inponer el. Congreso de la unión, pero en 
les que los Estados tienen Cerecl1o a participar en la pro 
po=iOn gue dicho Congreso fije. Siendo de rx:>tarse que -
el. hecho de que en ese Con;reso estén representadas todas 
las entidades federativas puede, te6ricamente, nivelar 
los intereses de la Federación y de l.os Estados. 
Vol.s. 103-108, sexta parte, p. 113, priJner circuito, pri
mero administrativo, Pnpara 334/77, Manuel. de la Garza 
Santos, 3 de novieitbre de 1977, unanimidad de votos. 

La fracci6n X del. articulo 73 concede facultad al Con

greso de l.a Uni6n: 

"Para legislar en toda la RepGblica sobre hidrocarburos, mi 
ner:ia, industria cinanatográ.fica, c:c:nercio, juegos con -
apuestas y sorteos, instituciones de =éé!ito y energia eléc 
=ica, para establ.ecer el. Banco Cnico de Ernisi6n en los t:éF 
minos del. articulo 28 de l.a Con.stituci6n y para expedir las 
l.eyes del. trabajo y regl.arrentarias del articulo 123 de la 
propia Constituci6n". 
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Existen connotados tratadistas como Ernesto Flores Zava 

la, que han sostenido que la fracci6n X del. articulo 73 Consti

tucional otorga poderes tributarios exclusivos a la Federaci6n 

"porque 1os impuestos s61o pueden estab1ecerse por medio de 1e

yes y si s61.o l.a Federaci6n puede 1egislar sobre esas materi.as, 

s61o 1a federación puede expedir leyes de impuestos que a e11as 

se refieren: si los Estados pretendieran gravar esas fuentes 

tendrían que lcgis1ar sobre esas materias y violarían el precee 

to constitucional". 95 

No compartimos la opini6n del maestro Flores Zavala, ya 

que la mencionada fracci6n no atribuye un poder fiscal a la Fe

deraci6n sobre dichas materias, aun cuando st la normaci6n o 

reg1amentaci6n de 1as miSIDas en su aspecto coman. La Federa

ci6~ se reserv6 la facultad de legislar, lisa y llanamente, so

bre estas materias y fuera de esto sobre ninguna otra conexión 

con e11as. Además, pensar lo contrario sería aceptar lo mismo 

de todas 1as materias sobre las cuales exista facu1tad legis1a

tiva de1 Congreso de 1a Uni6n. 

A mayor abundamiento reproducimos 1a siguiente tesis j~ 

risprudencia1: 

"CREDITOS Fiscru:ES, OBLIGl'CialES !"EPJ::."NITLES QUE NO TIENEN 
EL CARP.CI'ER DE.La Constit:uc:i6n, a1 facultar a1 COngreso de 
l.a Un.i6n para legisl.ar en nateria de carercio, no lo auto
riza para la prcmulgaci6n de leyes que cambien 1a esencia 
jurídica de actos o proaedimientos f:iscales. La autoriza
ci6n de 1a C.onstit:uc:i6n es s6lo para pranu.lgar leyes enca
minadas a1 nejor rá;Jin'en normativo de actos mercanti1es, 
pero no para mudar la natura1eza jur!dica de estos, hacien 
do que una abl.igaci6n de carácter cx:mercia1 se =nv:ierta -
en =édito fiscal., ni para darles doble car~cter estab.le
ciend::> que para 1os particulares sean de derecho privado 
y para e1 Estado sean de orden pGbli=, pues nuestra Cons 
titucic5n reserva esta clase de facultades trascenclenta1e5 
a1 1egis1ador const:ituyente, y dentro del rá;Jimen de facul 
ta.des expresas que es el nuestro, es obvio que, al no es-
tar =rt.signadas en la Constituci6n cara e.l legislador ordi 
nario, éste no puede arrog~se1as. -
Quinta Epoca: 
Tano CXXVIII, p&g. 351.- A.R. 6124/54. cl'.a.de Fianzas Mé
xico, S.A. 5 votos. 
Tono Cl<XVIII, p&g. 351.- A.R. 4458/54.-C!a.de Fianzas .Mé-



xico, S.A. 5 votos. 
Tato CXX\TIII, p;ig. 351.- A.R. 4752/54.- eta.de Fianzas ~ 
xico, S.A. 5 votos. 
Tato CKXVIII, p;ig. 351.- A.R. 6329/55.- C1'.a.de Fianzas ~ 
xi.ex>, S.A. 4 'VOtos. 
Tato CKXVIII, pág. 351.~ A,R. 5639/55.- Cl'.a de Fianzas ~ 
xico, S.A. 4 votos • 
.Apéndice a1 Semanario Judic;µtl de la Federaci!Sn 1917-1975, 
tercera parte, segunda sal.a, tesis 150, p. 274. 
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Por Gltimo habría que señalar las facultades implícitas 
que establece la fracción XXX del multic~tado artículo 73 const~ 

tucional (expedir las leyes necesarias para hacer efectivas las 
facu1tades concedidas a los poderes de la Uni6n por la Constit~ 

ciOn). 

4. l. 2 Poder Tributario de las Entidades Federativas. 

El fundamento constitucional del poder tributario de 

los estados reside en el art!culo 124 de la Constituci6n fede

ral, el cual dispone que: 

"todas 1as fac:ul.tades qoe no esthl expresamente =ncccüdas 
por la Constituci6n a los funcionarios federales se entien 
den reservadas a los Estados". -

Otro fundamento constitucional para e1 poder tributario 

de los estados se encuentra en el art. 31,Frac. IV, que ob1i9a 

a contribuir a 1os gastos públicos, no s61o de la Federaci6n, 

sino de 1os estados y municipios en que residan los contribuye~ 

tes. 

La Federaci6n no puede delegar facultades a los estados 

para que impongan tributos sobre aquellas materias que la Cons
ti tuci6n 1e concede soberan~a tributaria exciusiva no obstante 

que el Gltimo p~rrafo de la fracci6n XXIX del 73 constitucional 
da derecho a las entidades federativas a participar en el grav~ 
men, 1o cua1 no significa de manera alguna el poder estab1ecer 

estos tributos, por lo que si la ley secundaria otorga estas f~ 
cultades a 1os estados, contrar~a el texto constitucional. 

La fracci6n I del artículo 118 Constitucional dispone 
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que los estados tampoco pueden, sin el consentimiento de1 Con

greso de 1a Unión, estab1ecer derechos de tone1aje, ni otro a1-

guno en puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre irn-

portaciones o exportaciones. A nuestro modo de ver, este pre-

cepto está en desuso en 1o que se refiere a los impuestos y de

rechos de tone1aje, y en 1o que se refiere a 1os impuestos de 
importaciones y exportaciones se encuentra en abierta contradi~ 

ci6n con 1a fracción xxrx, inciso 1•. de1 artfcu1o 73 constitu
cional, que concede facu1tades exclusivas al Congreso de la 

Uni6n para estab1ecer contribuciones "sobre el comercio exte

rior", y con el primer ~§rrafo del articulo 131 que dispone, 

reiterando, que: 

"Es facu1tad privativa de 1a Federación, gravar 1as mercan
cías que se inporten o ex¡:x:irten o que pasen de tránsito por 
el territorio nacional"; 

por. consecuencia, si es facultad privativa, según el art~culo 

131 los estados ni aun con el consentímiento del Congreso de la 

Unión~ puede establecer contribuciones o derechos sobre importa

ciones o exportaciones. 

Por a1timo, 1a fracción IX del artículo 117 constituci~ 

na1 6 interpretada a contrario sensu, da facu1tades a 1as legis-

1aturas de 1os estados para gravar 1a producción, e1 acopio o 

1a venta de1 tabaco en rama con 1a 1imitaci6n de que para e11o 
debe procederse en 1a forma y de acuerdo con 1as cuotas máximas 

que e1 Congreso de 1a Uni6n autorice. 96 

En la actualidad existe una ausencia de poder tributario 

mun±cipa1 ya que éste s61o tiene derecho a las contribuciones que 

1as legis1aturas de los estados estab1ezcan en su favor, y en to 

do caso las determinadas por el art~culo 115 constitucional. 

"IMPllESTOS MUNIClPAIES, Los decretados por 1os ayuntamien 
tos y no por 1as l.egis1aturas, no tienen e1 carácter de 1e
yes, y haoer1os efectivos, intX>rta una vio1aci6n constitucio 
na1. -
JUrisprudencia 136 (Quinta Epocal • Pliqina 17 2, Sección Pr~ 
ra, 2a. Sa1a. J\péndice de JUrisprudencia de 1917 a 1965. En 
1a Q::mptlaci6n de fal.1os 1917 a 1954. {J\péx:lice a1 temo 
acvrrr¡ se publicó con e1 mi.sno tltu1o, Nº.547 pag. 1013. 

Dada 1a complejidad y 1a cantidad de entes con faculta 
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des para imponer contribuciones {estados-federación) y a fin de 

11evar a cabo una armonización tributaria y evitar la doble tr~ 

butaci6n se ha implantado el Sistema de Coordinaci6n Fiscal a 

través de 1os convenios de Coordinaci6n Fiscal. y adenás de la 

Ley de Coordinaci6n Fiscal, y de leyes especiales que prevén e~ 

ta coordinaci6n (IVA, Impuesto sobre Adquisición de Bienes In

muebles, etc.). 

4.2 Ley de Ingresos de la Federación. 

La Ley de Ingresos de la Federaci6n, que as! se llama 

el acto legislativo que determina los ingresos que el Gobierno 

Federal está autorizado para recaudar en un año determinado, 

constituye por lo general, una mera lista de "conceptos" por 

virtud de los cuales puede percibir ingresos el Gobierno, sin 

especificar, salvo casos excepcionales, los elementos de los d~ 

versos impuestos: sujeto, hecho imponible, cuota, tasa o tarifa 

del gravamen, y s61o establece que en determinado ejercicio fi~ 

cal se percibirán l.os ingresos provenientes de los conceptos 

que en la misma se enumeran, los que se causan y recaudan de 

acuerdo can las leyes en vigor. 

Fraga concluye de lo anterior que "en materia de impue~ 

tos existen dos clases de disposiciones: las que fijan el monto 

de1 impuesto, los sujetos del mismo y las formas de causarse y 

recaudarse y 1as que enumeran actualmente cuáles impuestos de

ben causarse, pero en el concepto de que cuando la decisión es 
en el. sentido de que el impuesto se siga causando en la forma 

de alguna de 1as disposiciones de la primera clase_ que están 

en vigor al expedirse la ley de ingresos. s61o se hace referen

cia a e11a en los t~rminos explicados anteriormente. En otros 

términos, la 1ey general que anualmente se expide con el nombre 

de ley de ingresos no contiene sino un catá1ogo de 1os impues

tos que han de cobrarse en el año fiscal. Al lado de ella exi~ 

ten 1eyes especiales que regulan los propios impuestos y que no 

se reexpiden cada año cuando 1a primera conserva el mismo con

cepto del impuesto". 97 
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El Congreso no tiene dos facu.l.tades distintas para cxp~ 

dir, por una parte, las leyes especiales de impuestos y por la 

otra la iey general de ingresos, sino que en los términos en 

que estan redac~ados los textos constitucionales, no hay más 

que una sola facultad. 

E1 articulo 74 dispone que "las facultades exclusivas 

de la CSmara de Diputados •.. IV. Examinar, discutir y aprobar 

anua1-mente el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n y del De

partamento del Distrito Federal., discutiendo primero las contr~ 

buciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos ••. ". 

El art!.culo 73, fracción VII, faculta al Congreso "para 
imponer 1.as contribuciones necesarias para cubrir el presupues

to". 

De aquí se desprende que si anualmente deben discutirse 

y aprobarse las contribuciones necesarias para cubrir el presu

puesto, las leyes, tanto la generai de ingresos como las espe

ciales de impuestos, tiene una periodicidad de un año, al cabo 

del cual automáticamente dejan de producir sus efectos, a tal 

grado, que si en la ley de ingresos se omite un impuesto que el 

año anterior ha estado en vigor, por ese simple hecho se consi

dera q~c en el año fiscal siguiente no debe aplicarse ia ley 

especial.que sobre el particular haya regido. 

Esto significa que en realidad el Congreso s6lo se vale 

de un procedimiento práctico para evitarse la tarea de volver a 

discutir y aprobar toda la legislaci6n sobre impuestos que ha 

regido en años anteriores pues si se conserva el concepto que 

desarrollan las leyes especiales, éstas deben entenderse incor

poradas a 1a Ley General de Ingresos, que anualmente les impri

me su propia vigencia. 

Estos principios, que ÍUeron pilares de 1a legislaci6n 

fiscal mexicana y que nos daban oportunidad a ios gobernados 

para saber a través de ia Ley de Ingresos los impuestos que de

b~amos pagar en el año de vigencia de la mencionada ley y que 
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inc1usive motivaban especu1aciones sobre qué pasaba si 1a Ley 

de Ingresos no se expedía a tiempo, etcétera, son nu1if icados 

por reciente jurisprudencia del Pleno de la Corte que dice: 

1'CCNrRIBlJCIONES. No existe inconveniente consti tuciona.1 
alguno para de=et:ar una =ntribuci6n (impuestos, dere
chos o cont.ribuci6n especi.a.l.l que deba recaudarse en un 
año deteJ:minado aún sin estar errunerada en la Ley de In
gresos de ese año". De acuerdo ccn nuestro sistena l.ega1, 
anualmente debe el Congreso decretar las =ntri.blx:iones 
necesarias para cubrir el. pre$U!>UeSto del. año .f:i.scal. si
guiente <Art. 65, fracción rr, de l.a COnstit:uci6nl. La 
fonna en que no=lmente se decretan tal.es cant:ribx:iones 
es haciendo en l.a Ley de Ingresos respectiva una sinpl.e 
enunerac:i6n de l.as diversas e><a9=iar.es que deben cubrirse 
durante el año, sin espec:i:!'.icar, =l.vc casos excepciona
l.es, ni Clletas ni fOJ:maS de ex>nstituc:i6n del. crédito fis 
cal. y s61.o est:abl.eciend.o que las oontribucicnes enu:nera= 
das se causarful y recaudarán =nf=e a l.a.s leyes en vi
gor. Sin enbal::go, esto no significa que el. Congreso ele 
la Unil5n tenga dos facul.tades distintas para expedir, por 
una parte, l.as l.eye.s espec!.ficas .impositivas y, por otra, 
la Ley de Ingresos, sino que, en 1.os términos en que es
tán redactados los textos con.stitucianal.es, no hay más 
que una facul.tad. Lo que sucede es que el CCngre.so se 
val.e de un px=:edimiento prtictic:o para evitarse la tarea 
de vol.ver a discutir y aprcbar toda la l.egislaci6n fiscal. 
que ha regido en años anteriores y que debe seguir rigien 
do en un año determinado, pero si el. Congreso considera -
necesario de=et:ar otro oravamen para cubrir las neoe.sida 
des previstas por el ~upuesto de Egresos no es indis--
pensabl.e que se prevéa en la Ley de Ingresos, c:cn.stitucio 
na.l.mente hasta que esté en una l.ey expedida por el. ~ 
so de la t.lni6n, salvo l.os casos l.imitativarrente señal.aclos 
en el arttcu.lo 1.31 de la carta Magna. Por ello, no exis
te inconveniente constitucicna.l. para decretar una cx:::-nt.ri
bución que deba recaudarse en un año determinado aun sin 
estar enurerada en l.a Ley de Ingresos de ese año. No hay 
precepto =nstitucior>a.l. que se re.fiera a una "ley de In
gresos" ya que la Constitución s61.o se refiere a que l.os 
mexicanos están obl.igados a los gastos públicos en l.a foE 
ma proporcional. y equitativa que señalan las leyes (en 
pl.ural.), por lo cual. ello debe hacerse en uno o varios ºE 
denamientos. 
JUri.sprudencia: ir>fonne 1.985. Primera Parte. Pl.eno. Tesis 
4, ptigs. 369 y 370. 

4.3 Obl.igación Constitucional. al. Pago de Impuestos. 

se enmarca en el artículo 31, fracción IV, constitucio-
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"SOn obligaciones c1e los nex:.icanos: 
..• rv Contribuir =n los gastos pGbl.i=s, así de l.a federa 
ción cano deJ. estado y Municipio en que residan, ele la ma= 
nera proporcional. y equitativa que dispongan las leyes". 

J.65. 

Para mejorar comprensi6n de este important~simo precepto 

es necesario estab1ecer 1os a1cances y limitaciones de conceptos 

que ahí se plasman. 
a) Contribuir.- Implica, entre otras acepciones, dar o pagar ca

da uno 1a cuota que le ca.be por un impuesto o repartimien
to. 98 

De este verbo nace la connotaci6n genérica de contribu

cf6n, que a su vez se plasma en el art~cu1o segundo del CFF, 

ei cua1 contiene d~versas especies como son los impuestos, 

derechos, contribuciones de mejora y aporeaciones de seguri

dad social. 

Podernos entender por contribuciOn a 1as prestaciones p~ 

cuniarias que el Estado exige en virtud de su soberania a los 

sujetos econ6micos que le están sometidos. Y sus especies: 

1. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en la 1ey 

que deben pagar las personas f!sicas o morales que se en

cuentran en 1a situaci6n jur~dica o de hecho prevista por 

1a misma y que sean distintas de 1as señaladas en la frac

ciones Ir, rrr y IV del artículo 2°. del CFF. 
2. Derechos. Son las contribuciones establecidas en la ley 

por los servicios que presta al Estado en sus funciones 

de derecho pGblico, as~ como por el uso o aprovechamiento 

de l.os bienes de dominio públ.ico de l.a nación (F. IV). 

J. Aportaciones de Seguridad Social. Son las contribuciones 

establecidas en la ley a cargo de personas que son susti

tuidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones 

fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a 

las personas que se beneficien en forma especial por ser

vicios de seguridad social proporcionados por el mismo e~ 

tado. (F. I I) . 
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4. Contribuciones de Mejoras. Son las establecidas en la ley 

a cargo de las personas f!sicas y morales que se benef i

cien de manera directa por obras públicas. (F. III). 

b) Gastos Públicos. Este es el destino que se le va a dar a las 

contribuciones, que serán 1os de 1a Federaci6n, estado y mun~ 

cipio en que resida el contribuyente. 

Margain Manatou los conceptO.a como "toda erogación hecha 

por e1 Estado a trav~s de su administración activa (Secret~ 
r3:a de-Estado o Departamento Administrativo o su equivalen

te), destinada a satisfacer las funciones de sus entidades, 

en 1os tErminos previstos en e1 presupuesto". 99 

Esta, que ha sido 1a concepción tradicional, debe, en 

opini6n de Francisco de la Garza, ya superarse porque es e~ 

rrar 1os ojos a la realidad, ya que en las actuales circun~ 

tancias de nuestra econom~a, hay otras dependencias del go

bierno que hacen uso del gasto público por lo que el concee 

to deber~a ser más amp1io "toda erogaci6n, generalmente en 

dinero, que incide sobre 1as finanzas del Estado y se dest~ 

na a1 cump1imiento de fines administrativos o econ6micos s~ 

ciales•. 100 

Para reafirmar la posición de De la Garza, 1a Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público define que: 

"El gasto p(jbli<= federal c::cmprende las erogaciones por con
cepto de gasto corriente, inversi6n f!sica, as~ carc pagos 
de pasivo o deuda pública que realizan el ?oder Legislativo 
Judicial, Presidencia de la República, Secreta.rías de Estado, 
Departamento del Distrito Federal, Organisrros !:lescen=aliza 
dos, Elnpresas de Participación Esta.tal l'\ayoritaria y Fidei= 
c:::cmisos Públicos"_ (Art. 2). 

La Suprema Corte de Justicia ha establecido el criterio 

que no ~e viola el principio constitucional si el destino 

de ese gasto público es especial siempre y cuando éste sea 

en beneficio de la coiectividad y que.est~ previsto en el 

Presupuesto de Egresos. 

e) Proporcionalidad y Equidad. Estos principios son derechos de 
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todos l.os contribuyentes y aunque no están en el capitulo r~ 

lativo a las garantías individuales, deben considerarse como 

tales. Asi lo ha establecido en Juris~rudencia firme la 

Corte (Tesis 543 Impuestos, 1917-1954 p~g. 1004). 

Mucho se ha dicho y escrito en relaci6n a las distintas 

significaciones que estos principios conllevan. Incl.usive 

la misma corte ha dictado innumerables ejecutorias para su i~ 

terpretaci6n, sosteniendo la inconstitucionalidad de impues

tos ruinosos y exhorbitantes. 

En el. reciente informe de 1a Corte de 1985, aparece una 

jurisprudencia que determina con gran claridad qué debe en

tenderse por proporcionalidad y qué por equidad. 

"IMPUESTOS. SU PF!FOFCICNl\LIDAD Y m;:r:Dl>D. El artfculo 
31, fracción r:v, de la Constitución establece los princi 
pios de propo=ionalidad y 0:!Uidad en 1.os tributos. La-
9roporcionalidad radica, m:rlul.a.rmente, en que los sujetos 
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función 
de su respectiva ca-pacidad ecorónica,. debiendo acortar 
una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o 
rendimientos.. Conforne a este principio, los grav~s 
deben fijarse de acuerdo con la capacidad ecorónica de 
cada sujeto pasivo, de :r.a.ne.ra que las personas que obte:! 
gan ingresos el.evades tri.buten en forna cualitativarrente 
superior a los de rred..ianos y reducidos recursos.. El ~ 
p1imiento de este pr.inc.ipio se realiza a través de tari
fas progresivas, pu.es :red.iante ellas se consígue que cu
bran un impuesto, en nonto superior, los contribuyentes 
de mas elevados recursos y uno inferior los de menores 
ingresos, estableciéndose, además, una. diferencia con
gruente entre _ los di versos ni veles de ingresos. El<presa 
do en otros t.érm.inos, !a prop:>rcionalidad se- encuentra -
vincul.ada cc:in la capri'lciciad ecorónica de los contr.i.buyen
tes que d~ ser gravada diferencialmente CXJnfonre a ta
rifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea 
distinto no s6lo en cantidad sí.no en lo tocante al ma.1"Qr 
o ne.nor sacrificio reflejado cualitativarrente en la dis
minución patrirronial que ~roceda, y que debe encontrarse 
en propo=i6n a los ingresos obtenidos. El orincipio de 
equidad radica rredularnente en la igualdad ante la misma 
ley tributaria de todos los sujetos pa.sivos de un mism:::> 
tributo, los que en tales con:::iiciones deben recibir un 
tratamiento idéntico en lo concerniente a hioótesis de 
causaci6n, aClmU.llaci6n de ingresos qravables, C.educcio-

. nes pennitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicarre.n-



te variar las tarifas tributarias aolicables de acuerdo 
con la capacidad ecarónica de cada eontribuyente ~a 
respetar el principio de proporcionalidad antes rrenciona 
do. La equidad tributaria significa, en CDnsecuencia, -
que los contribuyentes de un misrro :impuesto deben guar
dar una situaci6n de igualdad frente a la norma juriclica 
que lo establece y regula. 
Jurispl:udencia: Info:crre 1985. Pri.rtera Parte. Pleno, Te
sis 5, ¡,:ágs. 371 y 372. 
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d) Legalidad. un reforzamiento de este principio consagrado en 

el mencionado art. 31, F. IV, se encuentra en el párrafo se

gundo del articulo 14 constitucional que garantiza que nadie 

puede ser privado de sus propiedades si no es conforme a las 

leyes expedidas por el Con~reso. 

A su vez, el primer párrafo del articulo 5 del CFF rec2 

ge este principio al estab1ecer que: 

"Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los pa!: 
tic:ulares y las que señalan excepciones a las mismas, son de 
~licaci6n eoc:tricta. se consideran que establecen cargas a_ 
los particulares las normas. que se refieren al sujeto, obje
to, base, tasa o tarifa ... 

Este principio nos dice que el único acto jur~dicamente 

id6neo y normativamente válido conforme al cual ha lugar a 

estatuir impuestos es mediante normas generales, abstractas 

e impersona1es, comGrunente denominadas "1eyes". 

Lo anterior significa que cualquier 6rgano de uno u 

otro orden (federa1 o local), que de conformidad con las di~ 

posiciones relativas no tenga el carácter, la categor1a o el 

rango de ser el órgano legislativo, está impedido o, mejor 

dicho, no facultado para emitir impuestos, en tanto que por 

disposición expresa del precepto de referencia, tal facul

tad es atribuida en forma exclusiva únicamente a los 6rganos 

que, de acuerdo con nuestro propio orden, tengan encomendada 

la mencionada funci6n legislativa. 

Las excepciones a este principio.son el necreto Ley 

(Art. 29 Constitucional) y el Decreto Delegado (Art. 131 

Constitucional) • 
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El principio de legalidad significa que la ley que esta 

blece e1 tributo debe definir cuá1es son los elementos y su

puestos de la ob1igaci6n tributaria, esto es, los hechos im

ponibles, los sujetos pasivos de la obligaci6n que va a nacer, 

as!. como el objeto y la cantidad de la ~restaci6n; por lo que 

todos esos elementos no deben quedar al arbitrio o discreci6n 

de la autoridad administrativa. 

La siguiente Jurisprudencia de la suprema Corte de la 

~ación, resulta extraordinariamente ilustrativa en cuanto al 

significado y dimenciones normativas de la llamada "garantfa 

de legalidad en materia tributaria... He equ!. textualmente 

su contenido: 

"lMPIJESTOS, PPINCIPIO DE LEr_,ru:,]IJ¡\IJ QUE DEBEN Sl\LVJ!GUARl:!J'.R 
LOS. Al. disponer el articulo 31, fra=i6n r:v, de la co'ñs 
tituci6n Federal. que son obligaciones de los rnaxicanos -
"=ntri.buir para los gastos públi=s, asS: de la 1'edera
ci6n =del. Estado y Municipio en que residan de la ma 
nera prcr.a=.ional y equitativa que d.isp::mqan las leyes"
no sólo establece que para la validez =nstitucional. de 
un tributo es necesario que, priPE!ro esté establecido 
por ley, segundo. sea proporcional. y equitativo y. ter
cero, sea destinado al pago de los gastos públicos, si
no que también exi~ que los elementos cscenciales del 
miSTD, CCITD pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y 
época de pago, estén =nsignados de manera exr:iresa en 
la ley, para que así no quede margen para la arbitrarie
dad de las autoridades exactoras, ni para el ?'190 de i.m 
puestos ~isiblcs o a titulo particular, sino que a 
la autoridad !10 qt.1€d~ otra cosa que aplicar las dis;:osi
ciones genera.les de obse.rvancia obligatoria dictadas con 
anterioridad al caso =ncreto de cada causante y el suje
to pasivo de la relaci6n =.ibutaria ¡:iueda en todo m:::rnento 
conocer la forma. cierta de cont:ci.b.J.i.r con todos los gas
tos públi=s de la Federaci6n. del Estado o '-nmicioio en 
que resida. Es decir, el principio de leqalidad signifi
ca que la ley aue establece el tr.ibuto debe definir cuá
les son los elementos v suouestos de la obligaci6n tribu 
ta.ria: esto es,. los heéhos~ .im:fx>nible$, los sujetos na.si'= 
vos de 1a obligación que va a nacer, as! caro el. objeto, 
la base y la cantidad de la prestaci6n: !X'r lo C!Ue todos 
esos el.aren.tos no deben quedar al arbitrio o discreción 
de la autoridad administrativa. En resurren el. princi.oio 
de legalidad en materia tributaria puede enunciarse me
diante el aforismo. adoc>tado cor anal.oqía del derecho ~ 
na.1, "nu1lum tributum sine le9'e•• .. 
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Jurisprudencia: Inforrre 1976, Pleno, Tesis 1, p. 481. 

Cabe agregar que además de estos existen otros princi

pios constitucionales que deben observarse en las contribuciones 

como son: la garant~a de audiencia, de igua1dad, de justicia. el 

derecho de petición, la irrectroactividad de las leyes, etc~tera. 

Del. texto constitucional (Art. 31, F. IV) surge esta 

cuesti6n: 

¿S6lo los mexicanos tienen 1a obligación de pagar impue~ 

tos y no as~ los extranjeros? Creemos que aun cuando el prece9to 

constitucional s61o se refiere a los mexicanos cuando establece 
1a ob1igaci6n, no prohibe que se imponga a los extranjeros y, en 

consecuencia, puede hacerlo e1 legislador ordinario. 

La Ley de Nacionalidad y Naturalizaci6n, en el. art~culo 

32, impone a los extranjeros y 9ersonas morales extranjeras la 

'Ob1igaci6n de pagar las contribuciones ordinarias o extraordin~ 

rias y a satisfacer cualquier otra prestaci6n pecuniaria siem

pre que sean ordenadas por 1as autoridades y alcance a la gene

ralidad de la poblaci6n donde residen. 

El articulo!º., párrafo primero, del C6digo Fiscal de 

1981 no hace distingos. De modo que la conclusi6n es que 1os 

extranjeros están tambi~n obligados al pago de impuestos, aun 

cuando la Constitución sólo habla de los mexicanos. 101 

Un problema que se plantea a la vista de esta disposi

ción constitucionai es la relativa a la extensi6n del poder fi~ 

ca1 sobre los no residentes o sabre hechos que producen sus 

efectos en e1 territorio dei pais. 

Aqu1 se plantea el problema de la extensi6n de l.a l.ey, 

es decir, de la determinación de los hechos que la ley de un E~ 

tado puede regular cuando los mismos se realicen total o par
cialmente fuera de su territorio o por obra de sGbditos de otro 

Estado. 

En relación con e1 poder fisca1 federa1, ya hemos visto 

c6mo se ha extendido a 1os no residentes de la República¡ res-
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pecto a los mexicanos 9or ~az6n de su soberanía y el carácter 

de sfibditos de aqu~llas; en cuanto se refiere a los extranjeros, 

las leyes ordinarias han tomado otros criterios, tales como la 

existencia de fuentes de riqueza dentro del ?aís, el origen del 

ingreso gravab1e, la producci6n dentro del territorio de la Rc

oOblica de efectos jur!dicos derivados de actos realizados en 

~l extranjero. 102 

4.4 Algunos conceptos fundamentales 

Al inicio de este ca?ítulo se hab~an enumerado los ord~ 
namientos fiscales m~s importantes- Dentro de ellos destaca el 
impuesto sobre la renta que es la columna vertebral del sistern~ 

fiscal mexicano, tanto ?ºr los ingresos que reoresenta ?ara el 
fisco, como ?Or el impacto que tiene en la distribución de la 

riqúeza. Esta es 1a raz6n 1:>0r la que me referiré con m~s fre

cuencia a este gravamen, en los puntos subsecuentes. 

4.4.1 La residencia, la nacionalidad, y la fuente de riqueza 

Estos tres conce9tos van muy unidos para poder deter~i

nar con precisi6n, qui~n est~ obligado al ?ago del r~SR,y con ha 

se a qu~ se est~ obligado a ello. 

Antes de analizar estos conceptos valdr!a la oe~a el r~ 

ferirnos a que, al tratar de definir el sujeto del LISR, debemos 

clarificar si nos referimos al sujeto del imnuesto o al sujeto 

de la LISR. 

E1 sujeto del ~ago del im9uesto es un término rcstring~ 

do y preciso, es la persona física o moral que est~ oblinada al 

pago del LJ:SR, aquella ~ersona tipificada dentro del objeto del 

impuesto a realizar el pago. 

Por el sujeto de la LISR estam:>s ampliando el conceoto 

anterior, incluyendo en el mencionado aquellos sujetos que, sin 

estar obligados al pago del LISR, estar~n obligados al cu.~ryli

miento de diversas obligaciones emanadas de la LISR. 
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Al referirnos al ?ago del ir.ouesto queremos ub~car a la 

persona que legalnente está obligada a ?agar el im~uesto desde 

el punto de vista del im~uesto directo, '-" no al sujeto t'J'Ue est~ 

obligado (sujeto retenedor) a enterar el ?ªªº· Será su~eto del 

imouesto aque11a ?ersona f !sica o moral aue esté obliqada al oa

go del im~uesto sobre la renta: 

Art. 1 o 

"Las oe.rsanas f!sicas y las rrora1cs cst.1n obligadas al. ~ 
del. irr{>uesto sobre la renta en los siguientes casos: 

"I. Las resiC!entes en ~~co resnecto de todos sus i.nare
sos cua..lquiera C!Ue sea la ublcacHSn de l.a =uente de 
riqueza de donde procedan. 

ºII.. Las residentes en el extranjero que te.nqan un establ~ 
cimiento pe.rm:mente en el oa.!s, re~ de los .ingre
sos atril:::uibles a dicho establecimiento. 

"III. Las residentes en el. extranjero. resoecto de los inqre 
sos ?rcx:edentes Ce fuentes de riqueza situarlas e-"l. te--
rritorio naciona..l, cuando no tengan t.m establecimiento 
pennanente en el país, o cuando ccnié_'"ldolo estos i~ 
sos no sean a.tril::ui.bles a dicho establecimiento". 

La definicí6n que nos da este art!culo presupone que se 

habla de "~ngresos" en referencia al ingreso global gravable, 

la utilidad o resultado fiscal., ya que no se est~ obligado al 

pago del impuesto por el simple hecho de tener ingresos, sino 

el tener ingresos que conforme a la ley sean gravables; si no 

se tiene base gravable {por pérdida o exenci6n} no se estará 

obligado al. pago del impuesto.
103 

De lo anterior podernos concluir que son causantes las 

siguientes personas, cuando se colocan en alguna de las situa

ciones que se enumeran a continuaci6n: 

1) Las personas físicas y las personas morales residentes en 

M~xico_ se gravan todos los ingresos que obtengan, inde~en-

dientemente de donde 9rovengan. Carece de importancia si 

estas personas son de nacionalidad mexicana o extranjera. 

2) Las personas f~sicas y las personas morales residentes en 

e1 extranjero. Se gravan los ingresos que se atribuyen a 

un establecimiento permanente en el país. No tiene impar-

tancia si las personas de referencia son de nacionalidad m~ 
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xicana o extranjera. 

3) Las personas físicas y las ~ersonas morales aue residan en 

el extranjero. Se gravan los ingresos que obtengan de fucn-

te de riqueza ubicada en el territorio nacional. Tambi~n en 

ese su9uesto carece de importancia si la persona tiene naci~ 

naiidad mexicana o extranjera. 

Para entender con toda claridad los supuestos bajo los 

cua1es una persona se convierte en contribuyente del ISR es pr~ 

ciso analizar los conceptos esenciales que condicionan que la 

percepci6n de un ingreso origine la causaci6n del im?uesto en 

México: Estos son: 1) la residencia, 2) el estableciroiento perm~ 

nente y 3) la fuente de riqueza. A continuaci6n nos referiremos 

a estos conceptos, no sin antes hacer un comentario que nos par~ 

ce importante: e1 que se re1aciona con el hecho de que 1a nacio

nalidad mexicana ha dejado de ser un aspecto que se toma en cuc~ 

ta para la causaci6n del ISR. 

4.4.1.l Abandono del concepto nacionalidad. 

Para ser contribuyente dei impuesto sobre 1a renta en 

México, desde su creaci6n en la Ley del 21 de febrero de 1824 

hasta 1a Lay del impuesto sobre la renta que estuvo en vigor ha~ 

ta el 31 de diciembre de 1980, la nacionalidad mexicana constit~ 

y6 un elemento de causaci6n definitivo para quienes tuvieren di

cha nacionalidad. En efecto, durante ese per~odo se estableci6, 

entre otras cosas, que eran contribuyentes del impuesto sobre la 

renta las personas físicas y las morales de nacionalidad mexica

na respecto de todos los ingresos que obtuvieren, independiente

mente de1 lugar en donde se encontrara la fuente de riqueza de 

tales ingresos- Para dichos efectos carecía de import~ncia el 

lugar en el que la persona radicara o el lugar en el que estuvi~ 

re localizada la fuente de sus ingresos; importaba su nacional! 

dad. Esto implicaba que un mexicano, por el simolc hecho de seE 

lo, se convert1a en el sujeto de1 impuesto sobre la renta mexic~ 

no aun cuando residiera en Argentina y su fuente de riqueza se 
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encontrara iocalizada en Francia; de tal suerte que esta perso
na tendr~a que pagar impuesto sobre la renta en Argentina, por 

residir en ese pa~s; en Francia por estar ah~ la fuente de riqu~ 

za, y en M~xico en virtud de su nacionalidad mexicana. No obs

tante, se le aliviaba al contribuyente un posible problema de d~ 

ble o mGltiple tributaci6n, debido a que las leyes preve~an la 

posibilidad de acreditar, bajo ciertas reglas, el ISR que se pa

gara en pa~ses extranjeros. 

La situaci6n de que las personas f~sicas y las morales 

de nacionalidad mexicana causaran ISR mexicano por su nacionali

dad, no implicaba, a juicio de la Suprema corte de Justicia de 

la Nací6n, expresado en Tesis de Jurisprudencia, que hubiera una 

violaci6n constitucional. Señalaba esa jurisprudencia que el 
art. 31, Fracc. IV, de la constituci6n contemplaba expresamente 

el caso imponiendo la obli9aci6n a todos los mexicanos de con

tribuir a los gastos públicos de la Federación, del estado y m~ 

nicipio en que residiera, de la manera proporcional y equitati

va que dispusieran las leyes. Consideramos, sin embargo, que 

la fórmula actual de haber abandonado el concepto de nacionali

dad mexicana como elemento condicionante de 1a relaci6n tribut~ 

ria va más acorde con la letra de la Constituci6n, dado que ~s

ta hace referencia expresa al lugar en el que resida el mexica-

no. De 

side en 

puestos 

esta suerte debiera interpretarse que si un mexicano r~ 

el extranjero, no deber~a estar obliqado al pago de im

mexicanos por razón de su nacionalidad Qnicarnente. 104 

La nacionalidad como elemento para determinar el lugar 

de pago del impuesto, no era práctico y le creaba dificultades 

a•las autoridades fiscales para poder controlar a todos aque

llos contribuyentes de naciona1idad mexicana cuyo ingreso no t~ 

viera 1a fuente de riqueza en territorio naciona1. No sería ~~ 
sible que las autoridades fiscales pudieran controlar a un mex~ 
cano residente en el extranjero cuyos ingr~sos los hubiera per

cibido de fuente de riqueza ubicada en país distinto del que es 

nacional, o simplemente, provenientes de fuentes de riqueza ub~ 
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cada en e1 mismo país en donde tuviera su residencia. 105 

En 1a actua1idad, no obstante estos conceptos, hay casos 

de desgravamientos a extranjeros, por ejemp1o, naciones extranj~ 

ras, representantes y agentes diplomáticos de naciones extranje

ras, agentes consulares, emp1eados de embajadas y consu1ados ex

tranjeros, de impuestos persona1es y aduanales, en caso de reci

procidad (Art. 77, F. XII, ISR). 

4.4.1.2 Determinación de la residencia. 

Como antes indicamos, la residencia constituye uno de 

1os elementos que pueden convertir en sujeto del ISR a una pers~ 

na f~sica o mora1. E1 concepto de residencia de 1as personas f~ 
sicas se define para efectos fiscales,-no confundirse con el co~ 
cepto para efectos migratorios- en el CFF en el art. 9, fracc. I. 

El citado dispositivo establece lo siguiente: 

"Se considera residente en territorio nacional 
"I. A las siguientes personas f~icas: 
"a) Las que hayan establecido su casa habitaci.6n en 

~=. sa1vo que en e1 año de ca:Lendario perma
nezcan en ot%Ó ~ por mlis de 183 ~ natura
les oonsecutiv-.,s o no y acrediten haber adquiri
do l.a residencia para efectos fiscales en ese 
otro~· 

"b) Las de nacionalidad ne><icana que sean funciona
rios del. Estado o trabajadores del. misrro, a1ln 
cuando ¡;:or el. carcicter de sus funciones permane~ 
can en el extranjero por un plazo mayor al seña
lado en el inciso a) de esta fracción". 

Como podrá observarse de1 dispositivo transcrito, se re

quiere de dos elementos para que una persona f~sica se conside

re residente en México: 11 Establecer en el territorio nacional 
su casa-habitaci6n y 2) Permanecer en el territorio nacional 

más de la mitad del año, o sea, más de 183 d~as. 

El concepto de casa-habitaci6n que se emp1ea en el Art. 

9 del CFF debe entenderse como el lugar en e1 que una persona 

establece su domicilio con el prop6sito de radicar en é1, con 

e1 prop6sito de vivir en ese lugar. 
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·Rafael De Pina dice que residencia es ''el lugar donde una oerso

na tiene su morada habitual''. 1 º6 

Es de vital importancia la precisión de este conce~to 

por que en tanto a una 9ersona se le considere como residente en 

el extranjero y no como residente en México, s6lo se pagará el 

impuesto sobre la renta mexicano sobre los ingresos que obtenga 

de fuentes de riqueza ubicadas en e1 territorio nacional; en ca~ 

bio, en cuanto se le considere como residente en México, el im

puesto sobre la renta lo causar~ sobre la totalidad de 1os ingr~ 

sos que obtenga, independientemente de la ubicaci6n de 1a fuente 

de la cual éstos provengan. 

En el inciso b) antes transcrito de la fracci6n I del 

art. 9 del CFF, se establece que los funcionarios del Estado o 

trabajadores del mismo siempre se considerarán residentes en 

México aun cuando llegaren a permanecer fuera del pa!s por un 

plazo mayor de 183 d~as en un año de calendario: evidentemente, 

esto está pensando para quienes desempeñan un cargo en el serv! 

cío exterior mexicano. consideramos que esta dis~osici6n obed~ 

ce a que en casi todos los países del mundo, por razones de re

ciprocidad, se establece exenci6n de impuestos a los nacionales 

mexicanos que trabajan en embajadas o consulados de México en 

el extranjero; precisamente esta pol!tica se establece como ya 

se mencion6 en el art. 77, Fracc. XII, del LISR para los emple~ 

dos de embajadas y consulados extranjeros que sean nacionales 

de los pa~ses representados. En consecuencia, la raz6n que hay 

para que los funcionarios y trabajadores del Estado se conside

ren siempre como residentes en territorio nacional, obedece a 

que se desea que paguen ISR en México debido a que no se encue~ 

tran sujetos a1 pago de dicho impuesto en el pa!s en el que de~ 

empeñan sus funciones. 

La adopci6n de1 criterio de residencia para ser sujeto 

de1 ISR puede provocar una practica negativa, consistente en que 

1os contribuyentes puedan intercambiar reg!menes fiscales que 

1es favorezcan, ya siendo residentes en el pa~s o viceversa en 



177. 

el extranjero; la persona podrá ser en un ejercicio fiscal rcsi 

dente en México y en otro en el extranjero, dando cabida a que 

los sujetos eludan legalmente el ISR por el intercambio de resi

dencia, en el caso de que el r~gimen de extranjer!a presente ma

yores ventajas que el nacional. 

En relación con las personas morales, se establece en la 

fracc. II del art. 9 del C6digo mencionado que se considera res! 

dente en territorio nacional: 

"II. A las personas norales que hayan establecido en Méxi 
= la administraci6n principal del negocio". -

En este caso cobra primordial importancia, para determi

nar la residencia en territorio naciona1, e1 concepto de admini~ 

traci6n principal del negocio. En primer t~rmino debemos aclarar 

que,. en nuestra opinión, con la palabra negocio no debe entendeE 

se ona negociaci6n mercanti1 o un estab1ecimiento en el que se 

perciba un 1ucro: consideramos que por negocio el Legislador pr~ 

tendi6 referirse a cualquier dependencia o cualquier ocupación 

independientemente de que se persiga o no la obtención de un lu-

ero. Estimamos, sin embargo, que hubiera sido preferible que en 

esta disposici6n se hubiera hecho referencia Gnicamente a la ad

ministración principal de la persona moral, sin hacer referencia 

a1guna al negocio. 107 

Para determinar la residencia en territorio nacional de 

las personas morales, debe precisarse el concepto de administr~ 

ci6n principal .. Para este efecto s61o nos referiremos a las s~ 

ciedades mercantiles y no a las demás entidades que se conside

ran personas morales en los términos del art. 25 del Código Ci

vil para el Distrito Federal, ya que los demás casos se pueden 

resolver con los mismos 9rincipios aplicab1es a las sociedades 

mercantiles. Con re1aci6n a éstas, consideramos que 1a ad.mini~ 

traci6n principal se encuentra en el lugar en que se encuentra 

estab1ecido el Administrador Unico de la sociedad, si se trata 

de una so1a persona, en quien recae 1a responsabilidad de la a~ 

ministraci6n, o el lugar en el que se encuentre estab1ecido el 
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Consejo de Administración, en el caso de que sean dos o más 1os 

administradores en quienes recaiga la administraci6n de la soci~ 
dad. Lo anterior se basa en -que e1 Administrador Unico o e1 

Consejo de Administraci6n en su caso, constituyen los principa

les órganos de administración de las sociedades mercantiles. 

El ültimo párrafo del mencionado art. 9 establece la 
presunci6n, salvo prueba en contrario, de que las personas f~si

cas o morales de nacionalidad mexicana son residentes en territ~ 

rio nacional. Esto implica que se arroja la carga de la prueba 

a 1as personas que. siendo mexicanas, sostengan no ser residen-

tes en territorio nacional. Para que esto acontezca se requie-

re, en primer t~rmino, que durante e1 año de calendario permane: 

can en otro pa1s por más de 183 d1as y, en segundo, que demues
tren haber adquirido la residencia para efectos fiscales en ese 
pa1s, en el que hayan permanecido por más de 183 d1as en el año 
de calendario. Cuando ocurre una situaci6n como la planteada, 

de que se pierda la residencia en territorio nacionai para efec

tos fiscales, deberán considerar, en los términos del art. 74 de 

la Ley, como pago definitivo del impuesto los pagos provisiona
les que hubieren efectuado y además no podrán presentar declara-
cíón anual. De esta manera, será a partir dei momento en que 

pierdan 1a residencia para efectos Eisca1es cuando empezarán a 

tributar conforme a1 Título V de la Ley, que contiene las dis~ 

siciones aplicables a los residentes en el extranjero que obti~ 
nen ingresos de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacio 

nal. 

4.4.1.3 Establecimiento permanente. 

Este concepto que se relaciona con la causaci6n de1 im

puesto por los residentes en e1 extranjero, 1o comentaremos en 

ei punto siguiente, dada su propia riqueza. 

4.4.l.4 Fuente de riqueza. 

Otro elemento que puede dar lugar a que un sujeto se 
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convierta en contribuyente del ISR, es el que se re1aciona con 

la fuente de riqueza, aspecto por dem&s controvertido, que po

dr1a definirse como el lugar en e1 que se genera el ingreso que 

constituye el objeto del impuesto. La Ley señala como sujeto a 

los extranjeros residentes en e1 extranjero cuando tengan ingr~ 
sos de fuente de riqueza situada en el territorio nacional. 

Existen muy variadas opiniones en cuanto a c6rno debe de
terminarse el lugar en que se encuentra situada la fuente de ri

queza. Sin embargo, para efectos de1 impuesto mexicano, y para 

evitar que sea la doctrina la que se encargue de determinar el 

lugar en el que se encuentra ubicada, el Legislador ha señalado 

casu~sticamente en qu~ circunstancias se considera que la fuente 

de riqueza de un determinado ingreso se encuentra en territorio 

naciona1; esto 10 ha señalado y definido en e1 T!tu1o V de 1a 
LISR, que se ref ~ere a la forma en que deben determinar el im

puesto mexicano los residentes en el extranjero cuando tengan i~ 

gresos de fuentes de riqueza ubicada en e1 territorio nacional: 

En particular deben consultarse los artículos 145 a1 159 de 1a 

LISR, a los cuales nos abocaremos en su oportunidad. 

4.4-1.5 Territorio nacional. 

Al referirse 1a Ley en la fracc. III a los residentes 

en e1 extranjero cerno sujeto del impuesto sobre la renta, hace 

menci6n a ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas 

en territorio nacional. Para efectos fiscales debe considerar-
se como territorio nacional, no s6lo lo que por ello entiende 

la Constitución Politica de nuestro pa~s, sino también ln zona 

económica exclusiva situada fuera del mar territorial. Sobre 

este particular se expresa en la siguiente forma el art. 8 del 

COdigo Fisca1 de 1a FederaciOn. 

"Para los efectos fiscal.es se entenderá por .Ml!!xioo, pa!s 
y territorio nacional., io que confo:cme a 1a COnstituciOn 
POUtica de 1os Estados Unidos Mexicanos integra el. te
=itorio nacional y 1a zona ecorónica exclusiva situada 
fuera del. mar territoria1". 
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En relaci6n con esa disposici6n, se mencionó lo siguie~ 

te en 1a Exposici6n de motivos de 1a Iniciativa del C6digo Fis
cal de la Federaci6n que el Presidente de la Repüblica envi6 a 
la C~ara de Diputados: 

"Tanando en cuenta que la actividad ecorénica se lleva a 
ca1x> más allá de lo que la C0nstituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos señala en su Art. 42 cerno terri
torio nacional, y dado que la p:i::q>ia Constituci6n en su 
Art. 27 establece a favor de la naci6n los derechos de 
sobe=uú'.a y las jurisdicciones que det.enninen las Leyes, 
sobre la zona a::onCmica exclusiva de 200 millas náuticas 
fuera del mar territorial, se =nsider6 de gran ~ 
cia precisar que para efectos fiscales, cuardo se haga -
referencia a Mé.'<ico, el paj:s o el territorio nacional, 
dichos ccnceptos carprenderán inclusive la zona econónica 
exclusiva mencionada, a efecto de que las disposiciones 
fi.sca.les puedan reg-ir en dicha zona en e.aso necesario''. 

La Constituci6n Pol:1tica de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en el art. 42 cuales son las partes integrantes del terri 

torio nacio~al; al efecto se establece que éste comprende lo si

guiente: 

Las partes integrantes de la Federaci6n, o sean los 31 Esta

dos y el Distrito Federal. 
Las is1as, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares ad

yacentes. 

Las Islas Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el 

Océano Pac:1fico. 
La p1ataforma continental y los z6ca1os submarinos de las i~ 

las, cayos y arrecifes. 
Las aguas de los mares territoriales en la extensi6n y térm~ 

nos que fije el Derecho Internaciona1 y 1as marítimas inte

riores y, 

El espacio situado sobre el territorio nacional con 1a exte~ 

si6n y moda1idad que establece el propio Derecho Internacio

nal. 

Como se desprende de lo anterior, .el territorio nacio

na1 no comprende la zona econ6mica exclusiva a la que alude el 

a~timo párrafo del art. 1 de la Ley. La Constitución Política 
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de nuestro país se refiere a esta zona en los siguientes térmi

nos. en el. octavo p&rrafo del. art. 27: 

"La Naci6n ejerce en una zona ecoránica exclµsivo situada 
fuera del. mar territorial. y adyacente a éste, los derechos 
de soberan1a. y las jurisdi=iones que detenninen las Le
yes del Congreso. La zona ecoránica exclusiva se extende
rá a 20Q rnilJ.as náuticas medidas a partir de la linea de 
base desde la cual se mide el. mar territorial. En aque
llos casos en que esa extensión prcduzca supeq:osición con 
1as zonas eccn"Xxn.icas exclusivas de otros estados, 1a deli
mitaci6n de las respectivas zonas se har<i en la medida en 
que re.su.1.te necesario, mediante acuerdos con otros esta
dos". 

Lo anterior es necesario conocerlo a efecto de determi

nar hasta d6nde J.legan las 2QO mil.J.as nauticas que abarca la z~ 
na económica exclusiva a la que se refiere el art. 8 del Código 

Fiscal.. Esto no implica que causen impuesto sobre la renta me-

xicano quienes, con previo permiso, pesquen en la zona económi

ca exclusiva perteneciente al Estado mexicano; en cuanto no ena

jenen los productos extraídos del mar en esa misma zona econ6mi

ca exc1usiva o en e1 territorio nacional, no se encontrara ubic~ 

da 1a fuente de riqueza en nuestro país, dado que 1o que produce 

el ingreso no es 1a extracci6n de los productos de1 mar, sino 1a 

enajenación que de éstos se haga a terceros. 

4.4.1.6 Forma de Causaci6n del Impuesto. 

La Ley ha sido dividida en seis títulos, en cuatro de los 

cuales se establecen las reglas para determinar el impuesto a caE 

go de los contribuyentes. De esta manera consideramos, en fun-

ci6n de 1os elementos que determinan el sujeto del impuesto, que 

la regla para determinarlos deben aplicarse en la siguiente for

ma: 
Residentes en M~xico. Si se trata de una sociedad mercantil o 

de un organismo descentralizado que lleve a cabo actividades e~ 

presariales deber~ determinarse el impuesto conforme a las di~ 

posiciones que se contienen en el T~tulo II de la Ley. 

Si se trata de personas f~sicas el impuesto deberá determi

narse conforme a las disposiciones que se contienen en el Titulo 
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IV de 1a Ley. Las sociedades con fines no iucrativo no causan 

el impuesto y se rigen por 1as disposiciones que se contienen 

en e1 Títu1o III de ia Ley. 

Residentes en el Extranjero con estab1ecimiento en e1 país. Si 

se trata de sociedades mercantiles, e1 impuesto deberá determi

narse conforme a 1as regias de1 Títuio II de 1a Ley. Si se tr~ 

ta de personas físicas dicho impuesto deberá determinarse con

forme a ias rcglils que se contienen en ei Capítu1o IV de1 Títuio 

IV de la Ley, relativo a los ingresos por actividades empresa

ria1es. 

Residentes en el Extranjero. Ya sea que se trate de personas 

f1sicas o personas morales, el impuesto deberá determinarse con 

forme a las reglas gue se contienen en el Título v. 

4.4.1.7 Acreditamiento de Impuestos Extranjeros. 

E1 art. 6 de 1a LISR se refiere a 1a posibi1idad de acre

ditar ~~ntra e1 ISR mexicano e1 ISR que se hubiere tenido que pa

gar en e1 extranjero sobre el ingreso procedente del extranjero. 

Para 1ograr esto se deben cump1ir las siguientes hip6te-

sis: 

1) Ser residente en México: 2) Haber obtenido ingresos de fue~ 

te de riqueza ubicada en e1 extranjero: 3) Haber pagado en e1 

extranjero impuesto sobre la renta sobre dicho ingreso y 4) Que 

ese ingreso también cause impuesto conforme a la ley mexicana. 

E1 objetivo que se persigue con 1a disposición contenida 

en e1 mencionado art~culo es el de evitar que un mismo ingreso 

quede sujeto a lo que en la t~cnica fiscal se conoce como "doble 

imposici6n internaciona1"; es decir, se trata de eliminar lapo

sibilidad de que un mismo ingreso cause impuestos dos veces: una 

primera vez en el pais en el que se genera el ingreso y una se
gunda ocasión en e1 pa!s en donde resida e1 perceptor de1 mismo. 

4.4.2 Estab1ecimiento permanente. 

E1 concepto de estab1ecimiento 10 seña1a 1a LISR en su 



art. 2 primer párrafo: 

''Para 1os efectos de esta rey, se considera establ.ecimiento 
permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarro 
11en, parcial o tota1.mente, actividades empresaria:L.es. Se
entenderá cx:m:> establecimiento permanente, entre otros, 1as 
sucursales, las agen.cias, l.as oficinas, las fábricas, los 
ta.11.eres, 1as instal.acione.s, las minas, 1.as cante.ras o cual. 
quier lugar de exp1oraci6n o extra=i6n de recursos natura= 
les". 
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Puede observarse, por 1a redacci6n del precepto, que la 

Ley contiene una lista enunciativa de lo que ~uede considerarse 

como un establecimiento permanente, sin que esta lista sea 1imi

tativa, ya que claramente señala que, entre otros, se entienden 

como establecimientos permanentes los que en dicha lista se con

tienen; es decir, que pueden haber otros lugares que se conside

ren ~orno establecimiento permanente aun cuando no aparezcan en 

dicho listado. Por actividades empresariales debe entenderse 

las que indica el art. 16 del CFF, es decir, las comerciales, i~ 

dustria1es, agrícolas¡ ganaderas, de pesca y silvicolas, con las 

caracter~sticas que en el mencionado articulo se especifican. 

Casua1mente, este mismo art!culo 16 en su Oltimo parra 

fo define el concepto de establ.ecimiento en la misma fo_rrna en 

que lo hace e1 mencionado articulo 2: 

"Se considerará empresa la persona ftsica o rroral que ~ 
lice las actividades a que se refie_-e este a.rt.1'..culo y ¡:or 
establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios 
en e1 que se desarrollen, parcial o totalrrente, las cita
das actividades empresariales". 

Es conveniente aclarar que para que el extranjero resi 

dente en el extranjero cause impuestos en México, no s6lo se re

quiere que tenga un establecimiento permanente en el país sino 

ademSs- que obtenga un ingreso atribuible a ese establecimiento 

permanente; el art. 4 de la LISR señala cuándo se .considera que 

un ingreso es atribuible a un establecimiento permanente en el 

pa!:s. 

Consideramos acertado que e1 Legislador señale como su-
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jeto del impuesto a cualquier residente en el extranjero que o.e_ 

tenga ingresos por conducto de algún estab1ecimiento permanente 

en el pa!s: si es en M~xico en donde se encuentra ubicado el eE 

tablecimiento al que se le atribuye el ingreso, debe pagar im

puesto en M~xico como cualquier otra persona que, residiendo en 

el país, también obtiene ingresos gravables. 

4.4.2.1 Extranjero con Representante. 

El párra~o segundo del mencionado art~culo dos indica: 

''No obst.:mte lo dispuesta en el párrafo anterior, cuando un 
resident.e en el extranjero actúe en el pal:s a través de una 
P"%"sona física o rroral que tenga y ejerza ¡:ocle.res para cele 
brar c:cntratos a n::mbre de.l residente en el extranjero, ten 
dientes a J.a realizaci6n de las actividades enpresariales -
de éste en el ¡::><Ús que no sean de las nencionadas en el Art. 
3°, o que tengu e..~stencias de bienes o ¡re,rcanc!as cnn las 
que ef<-"Ctúe ent..re-cjas p:::ir cuenta del residc..'"lte en el e...xt..ril11je
ro, se considerará que c.."<iste establecim.ie..."'lto permanente en 
relación a tcda...s las actividades que dich.:t ~sana realice 
par.:i el residente en el extranjero .. aún cuarrlo no tenga u..~ 
lugar de negocios en territorio nacional'' .. 

Esta disposici6n establece una cxcepci6r. al hecho defl 

nido en la Ley de que el cst.:i.blecimiento permanente es un lugar 

de negocios; en dicho p5rraEo segundo se presumP l~ exi~t~nci~ 

de establecimiento permanente aGn no teniendo lugar de negocies 

el residente en el extranjero. Para que se presente esta exceE 

ci6n deben concurrir las siguientes tres hipótesis normativas: 

1- La .:ictuaci611 en el pafs por un residente en el extranjera .. 

2. Que dicha actuación se efectGc en el pa1s ~or conducto de 

una persona física o por un~ persona moral que tenga y 
ejerza poderes para celebrar contratos a nombre del resi

dente en el extranjero; y 

J. Que dichos contratos ce1ebrados por el representante sean 

para la realizaci6n de actividades empresariales en el 

pars por el residente en el extranjero .. 

ConSideramos que resulta adecuada esta excepción 
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debido a que aun cuando no exista un espacio que pertenezca en 

propiedad o por lo menos en su uso o goce al residente en el 

extranjero, si es un hecho que a través de su representante en 

M~xico está efectuando actividades empresariales. Sin embargo 

debe destacarse la circunstancia de que el representante no s~ 

1o debe tener poderes de su representado en el extranjero, sino 

que además debe ejercer o ejercitar dicho::; p·Jóercs para la rea

lizaci6n de actividades empresariales en el pa1s por el extran

jero. 

En el mismo segundo párrafo se contempla una segunda ex

cepci6n a la circunstancia de que el cstab1ecimiento permanente 

implica un 1ugar de negocios; esta exce9ci6n de que si existe 

establecimiento permanente aan no habiendo un 1ugar de negocios, 

tiene las siguientes cuatro hip6tesis normativas. 

1. La actuaci6n en el p5is por un residente en el extranjero; 

2. Que dicha actuación se efectúe en el país por conducto de 

una persona f!sica o por una persona moral; 

3. Que dicho representante tenga existencia de bienes o mer

canc~as propiedad de su representado en el extranjero; y 

4. Que con esa mercancfa el representante en México ~íectúe 

entregas por cuenta dei residente en el extranjero. 

Tambi~n nos parece adecuada esta segunda excepción, de 

bido a que es en territorio mexicano en donde se encuentra al 

rnacenada la mercancía que constituye el objeto indirecto de 

la obligaci6n de dar que contrae el proveedor extranjero al 

enajenar a un tercero la mercancía de su propiedad. 

4.4.2.2 Establecimientos que no se consideran permanentes. 

Lo especifica el art. 3° 

t~rminos: 

de la LISR en los siguientes 

''No se considerará que constituye establecimiento perma.rle!! 
te: 
I. La utilizaci6n o e1 mantenimiento de instalaciones cxm 



el único fin de alnacenar o exhibir bienes o rrercan 
cías ~ecientes al residente en el ext:ranjero.-

II.. La conservaci6n de existencias de bienes o rre.rcan
c!as ~enecientes al residente en el extranjero 
=n el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes 
o mercancías o de que sean t.ransfonnados =r otra per 
socna.. - -

III. La utilización de un lugar de negocios =n el úni= 
fin de cxrrprar bienes o rrercancías o de obtener in
formación para el residente en el extranjero. 

IV. La utilización de un lugar de negocios =n el Cini= 
fin de desarrollar actividades ele naturaleza previa 
o auxiliar para las actividades del residente en el 
extranjero, ya sean ele propaganda, ele suministro de 
información, de investigación científica, de prepa
ración para la colocación de prést:artos, o de otras 
actividades similares .. 
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La concepci6n del establecimiento permanente ubicado en 

e1 pa~s como factor para convertir en sujeto del impuesto mexi

cano a un residente en el extranjero, consiste en que se obten

ga un ingreso por una actividad empresarial .. Es por eso que no 

se consideran establecimientos permanentes en el pais los que 

se mencionan en este artículo; y es que en dichos estab1ecimie~ 
tos no se obtiene un ingreso derivado de una actividad empresa

rial. Sin embargo, es evidente que si se considerara que hay 

un estab1ecimiento permanente en el pa~s que produce un ingre

so para el residente en el extranjero, por ejemplo, si en 1as 

insta1aciones que tiene en M~xico, además de a1macenar mercan

cías, las vende a un tercero. 

Como se podrá observar, alrededor del concepto de esta

blecimiento permanente en el pa~s gira la idea de fuente de r~ 

queza como elemento que convierte a una persona en sujeto del 

impuesto. Cuando en M€xico se tiene un establecimiento perma-

nente que produce un ingreso para su propietario, la fuente de 

riqueza se está ubicando precisamente en el territorio nacional 

y cuando dicha fuente de riqueza se encuentra en M~xico, es na

tural que se deba causar impuesto en el pats. 
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4.4.2.3 Ingresos del Establecimiento Permanente. 

Son los provenientes de la actividad empresarial que 

desarro11e, as~ como los que deriven de enajenaciones de mercan 

c1as o de bienes inmuebles en territorio nacional, ~fectuadas 

por la oficina central de la sociedad, por otro establecimiento 

de ésta o directamente por la persona f~sica residente en el ex 

tranjero, segOn sea el caso (Art. 4 ISRl • 

En este caso la Ley con~idera que son ingresos atribui

bles a un establecimiento permanente en el pa1s, sólo los que 

provengan de la actividad empresarial que se desarrolle en di
cho establecimiento, y esto podr~a parecer una verdad de pero

grullo, pero precisamente lo que a nuestro juicio deseó desta

car el Legislador es el hecho de que no se consideraran ingre

sos gravables para el establecimiento permanente en el pars, 

otros ingresos que pudiere estar obteniendo el residente en el 
extranjero y que no se encuentren vinculados con la actividad 

que desarrolla en el establecimiento permanente. 108 

4.4.3 El Domicilio Fiscal. 

El domicilio responde, en la legislación tribut~ria, a 

prop6sitos y necesidades distintas a las del derecho coman. Por 

esta razón, en la generalidad de los sistemas jurídicos se hace 

una distinci6n entre la instituciOn civil del domicilio, apta 
para los fines que persigue esa rama del derecho, y la institu

ción fiscal del domicilio, la cual debe ser apropiada para los 

fines de1 derecho tributario. 

En cuanto al derecho civil el domicilio es un atributo 

más de la persona. Se define como el lugar en que una persona 

reside habitua1mente con el prop6sito de radicarse en él. De 

esta definici6n se desprenden dos elementos: 1o. ~a residencia 

habitual, o sea, el dato objetivo susceptible de prueba directa: 

y 2o. e1 prop6sito de establecerse en determinado lugar, o sea, 

el dato subjetivo que no podemos apreciar siempre mediante pru~ 

bas directas, pero que sí es posible comprobar a través de in-
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terferencias y de presunciones. 109 

El. art1cul.o 29 del. ce estatuye: 

"El. dcmicil.io de una persona f:!:sica es el. l.ugar donde resi 
de con propósito de establecerse en él.; a falta de éste, 
el. l.ugar en que tiene el principal. asiento de sus neg=ios; 
y a falta de uno y otro, el. lugar donde se halle". 

E1 concepto de domici1io es fundamenta1 en el derecho. 

Conviene diferenciarlo de la residencia. Se entiende por resi-

dencia la estancia temporal de una persona en un cierto lugar, 

sin el propósito de radicarse en ~l. En este caso el derecho 

no toma en cuenta la residencia para atribuirle los efectos que 

se apl.ican al domicil.io. Sin embargo, l.a l.ey no pasa por al.to 

este concepto, de tal manera que s! tiene efectos jur!dicos. 

Conforne al articulo 33 del C6digo Civil.: 

"Las personas norale.s tienen su dani.cilio en e1 lug-ar c1c>nde 
se hall.e establecida su administracit:n. Ia.s que tengan su 
administración fuP...ra del Distrito, pero que ejecuten actos 
jur:ídicos dcn.t--r-o de las mencionadas ci.rc'.:wisc::-i¡:x:iones, se 
=-i.siderar.'.in dcrnicil.iadas en el. lugar donde los hayan eje
C"Utado, en lo que a eses actos se refiera" .. 

Para el caso de diversas administraciones en distintos 

lugares, deberá atenderse al domicilio determinado en e1 acta y 

escritura constitutiva de la persona moral y, si no se hubiere 

hecho tal dctcrminaci6n, 3 oqucl en que se encuentre la admini~ 

traci6n principal y si varias adt:linistraciones lo fueren, a la 

de origen, exceptuándose las casos especiales que regula e1 C6-
digo, pues tal principio debe aceptarse en t~rminos generales, 

y no para el supuesto de actos jurídicos ejecutados dentro de 

una cierta entidad, ya que para tal hipótesis se considerará co 

rno domicilio de la personal moral el lugar de ejecución de tales 

actos .. Si hubiere varias admini~traciones en distintas entida-

des de la RepGblica o en el extranjero, es jurídico, por razo

nes prácticas, reputar como domicilio de la persona moral el 

del. lugar en que se tenga que ejercitar al.gün derecho en contra 

de la misma, si en él tuviere administrac~6n. 11 º 

Además e1 derecho civil prevé el domicilio convencional 
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que es "el que se tiene derecho de designar para el cumplimie~ 

to de determinada obligaci6n" (Art. 34 CC). 

Es importante conocer la concepci6n del domicilio en el 
derecho civil, porque si bien es cierto que para efectos fisca-

1es la situaci6n es diferente, en caso de un conflicto de inteE 

pretaci6n nos tendríamos que ir supletoriamente al derecho co-
mún, artículo 5 del CFF. Esto no obstante que la materia trib~ 

taria sea de aplicaci6n estricta, ya que el mencionado articulo 
S del CFF, que as! lo prevé, s6lo se refiere a las disposicio

nes fiscales que establezcan al Gtijeto, objeto, base, tasa, o 

tarifa. 

Para el derecho tributario, el domicilio de los sujetos 

pasivos de la relación tributaria tien~ importancia por raz6n 

de que sirve para que la autoridad fiscal pueda controlar a1 e~ 

p1imiento de las obligaciones de1 sujeto pasivo, así como para 

determinar por conducto de gu~ autoridad pueden establecerse re-

1aciones de car~cter formal. Para el contribuyente tiene tam

bi~n importancia por cuanto que es a través de 1as autoridades 

administrativas fiscales de su domicilio por cuyo conducto puede. 

en la normalidad de los casos, cumplir sus obligaciones. 111 

Para Flores Zavala el domicilio es uno de los elementos 

más importantes del sujeto pasivo de la obligaci6n tributaria, 

por las siguientes razones: 

1o. E1 domicilio de una persona sirve para fundar el derecho de 

un pais, para gravar la totalidad de la renta o del capital, 

cualquiera que sea el lugar de origen y la nacionalidad del 

sujeto. 
2o. En los estados federales sirve para determinar qu~ entidad 

local y municipio tienen derecho a gravar. 

3o. Sirve para determinar ante qué oficina e1 sujeto debe cum

p1ir can las obligaciones tributarias, 

4o. Para fijar qué oficina puede intervenir para la determina

ci6n, percepci6n y cobro de los créditos fiscales y para 

el cumplimiento de las obligaciones secundarias que corres-
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panden al Estado. 

So. Para determinar el lugar en que deben hacerse al sujeto 

las notificaciones, requerimientos de pago y demás dilige~ 

cias que la ley ordena que se practiquen en el domici1io 

del causante. 112 

El domicilio fiscal es el lugar donde el fisco puede c~ 
municarse con el contribuyente y es ah! donde de conformidad 

con nuestro régimen jur~dico se cubren la mayorta de las forma

lidades esenciales del procedimiento, 

"IXMICILIO, INVIOLJ\BILIOl\D DEL. la imriolabilidad del do
micilio, ccmo prolongaci6n de la libertad irdividual, no 
puede ser afectada sin:> en los casos previstos nor el ar
t1cu1o 16 constitucional, o sea, p:::>r e.ateo o visitas dar.i 
cilíarias de autoridad administrativa. -
T. LXVII, p.3296, Nq:>aro Civil en revisi6n 5779/38, Mor<'.l.n 
Manuel J., 21 de marzo de l94l, unanimidad de 5 votos. 

De la tesis antes transcrita oodcmos inferir que el domi 

cilio puede ser violado siempre que se cumplan los requisitos 

consagrad~s en el ar~!culo 16 constitucional, es decir, orden e~ 

crita de autoridad competente que funde y motive la causa legal 

del procedimiento, que exprese el lugar sujeto a inspecci6n y la 

persona a quien va dirigida, levantándose para el efecto acta 

circunstanciada ante dos testigos y concretándose a exhibir li

bros y papclcz que verifiquen el cumplimiento de obligaciones 

fiscales. Este punto lo trataremos más a fondo al analizar en 

este mismo capitulo el punto 4.4.5.5. 

En relación con el concepto de domicilio fiscal, se pro

mueven modificaciones con el propósito de deJar claro que si 

bien las notificaciones y requerimientos deben dirigirse al do

micilio fisca1, la visita domiciliaria puede también llevarse a 

cabo en otros establecimientos comerciales del contribuyente, y 

en otras oficinas, despachos o consultores. 113 

En la actualidad del domicilio fiscal debe de determinar 
se conforme 1o establece el CFF y cuya concepción ha sufrido re

cientes reformas (31 de diciembre de 19851 a fin de precisarlo 
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facultades de comprobación del fisco. 

4.4.3.1 Domici1io Fiscal de las Personas Fisicas. 

La fracc. I del art. 10 de CFF establece al respecto: 

"Se cx::>nsidera &:mi.cilio fiscal: 
I. Trat:'i.ndose de personas fl'.sicas: 

a) C\lando se rea1izan actividades empresariales, el local 
donde se ercuentre el principal asiento de sus negocios. 

b) cuando no realicen las actividades serla.ladas en el inci 
so anterior y presten servicios personales indepcnclien= 
tes, el local. que utilicen caro l:a..se fija p¿:tra el desem 
peño de sus acti vidaclcs. -

e) E:n los demás ca.sos, el lugar donde tengan, el asiento 
principal de sus .:ictividadcs". 

Se podr1a considerar a la casa-habitación como domicilio 

fiscal ya que el inciso e) habla de que "en los demás casos, el 

lugar donde tengan el asiento principal de sus actividades", por 

lo que de no adecuarse a los incisos a) y b) y siendo la casa

habitaci6n el asiento principal de actividades, se le podría co~ 

siderar domicilio fiscal, con todas las repercusiones que esto 

imp1ica. 

Adem~s, el artl'.culo 48 del CFF incluye a la casa-habit~ 

ci6n como un posible lugar de notificación para comparecer ante 

las autoridades fiscales fuera de una visita domiciliaria. 

4.4.3.2 Domicilio Fisca1 de 1as Personas Morales. 

"II En el caso de personas rrorales: 
a) cuando sean residentes en el pa.l'.s, el local en donde 

se encuentre la administración principal del nc...ogocio. 
b) Si se txata de establecimientos de oersonas rrorales 

residentes en el extranjero, dicte» establecimiento: 
en el = de varios establecimientos, el local en 
donde se encuentre la administración principal del ne 
gocio en el pa.ts, o en su defecto e1 que designen". -

Respecto al inciso a) vale 1o que se dijo al analizar, 

dentro del concepto residencia, e1 art~culo 9, frac. II, de1 

CFF respecto a la "administraci6n principal del negocio". 



192. 

En relación al inciso b) cabe decir auc se le da la op

ción al residente en el extranjero de señalar cuál de sus esta

blecimientos será el domicilio fiscal, que puede ser el que de

signe. 

La contabilidad debe llevarse en el domicilio del contri 

buyente (Art. 28 CFF) pudiendo llevarse en lugar distinto, siem

pre que sea en territorio nacional y en un estab1ecimiento del 

contribuyente, previo aviso que se dé a la autoridad (Art. 34 

del. RCFF). 

4.4.3.3 Práctica de Diligencias. 

Estas se llevarán a cabo en el domicilio fiscal. del con

tribuyente pudiendo la autoridad fiscal, según lo indica el últ~ 

mo párrafo del artfculo 10 del CFF; 

"practicar diligencias en el lugar que conforme a este ar
Ucul.o se considere dc:micilio fiscal. de los contribuyentes, 
en aquellos casos en que estos hubieren designado caro dcmi 
cilio un lugar distinto al que les =rresponda de acuerdo -
con lo dispuesto en este mismo precepto ..• " 

Este es, a mi modo de ver el efecto más importante de 

que el CFF indique cuál es el domicilio fiscal del contribuyente: 

quiere dGcir que, no obstante que se haya señalado a la autoridad 

un domicilio fiscal determinado, si no se acopla a lo que concep

tQa el articulo en comento, la autoridad fiscal puede ubicario 

por s! misma siguiendo las reglas del multicitado artfculo 10 del 

CFF y l1egar a cabo las diligencias que considere pertinentes, 

con excepción del domicilio para oir y recibir notificaciones, 

derivado de promociones presentadas ante la autoridad fiscal. 

Esta información no adecuada del domicilio fiscal es m~ 

tivo de infracción y sujeta a una multa de $10,000.00 (Art. 79 

F. VI y Art. 80 F. I del CFF). 

4.4.3.4 Cambio de Domicilio Fiscal. 

Cuando se realice este cambio se deberá dar aviso a la 

autoridad fiscal, es decir, cuando se establezca lugar distinto 

del que se tiene manifestado o cuando deba considerarse un nue-
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vo domicilio en los términos del artículo 10 del código. As! 

mismo, se considera ca~bio de domicilio, el cambio de nomencla 

tura o numeración oficial. 

El mencionado aviso se dará dentro del mes siguiente al 

día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho que co
rresponda. 

Si no se da el aviso, o si no se da en tiempo, se en

tiende que existe una irregu1aridad, en cuyo ca~o 1a autoridad 

fiscal podrá determinar contribuciones omitidas en ejercicios 

anteriores al Gltimo ejercicio que esté revisando en uso de 

sus facultades de comprobación (Art. 64, F. II CFF). 

4.4.4 La Responsabilidad Solidaria. 

E1 sujeto pasivo de la relaci6n tributaria es aquel que 

está obligado a cumplir deberes formales o materiales ante una 

autoridad fiscal por haber reunido los requisitos previstos en 

la ley. El CFF lo considera implícito dentro de la generación 

del adeudo tributario. 

El hecho imponible atribuye diferentes categorías al su 

jeto pasivo (obligado) y sus obligaciones son de distinta nat~ 

raleza. 

La distinci6n m~s importante es la que agrupa a los s~ 

jetos obiigados en sujetos pasivos por adeudo propio y sujetes 

pasivos por adeudo ajeno. 

4.4.4.1 Sujeto Pasivo por Adeudo Propio. 

Es el que realiza efectivamente el hecho generador y 

responde por s! mismo de las obligaciones que se desprenden de 

la ley fiscal. 

4.4.4.2 Sujeto Pasivo por Adeudo Ajeno. 

Es aquel que se encuentra obligado ante el fisco sin 

haber efectuado directamente c1 supuesto normativo, sino que 
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su compromiso se desprende de la ley. A este se le denomina res 
pensable solidario. 

En el derecho mexicano existen los dos tipos de sujetos: 

como podr!a ser el trabajador que percibe un salario es sujeto 

pasivo del impuesto a los ingresos del trabajo dependiente, de 

acuerdo con J.a LISR (Arts. 78 y 82). y por que l.o es por adeudo 

propio, esto es, porgue €1 es quien percibe la renta y, por co~ 

secuencia, quien tiene la capacidad contributiva que el. legisl~ 

dor quiere gravar, y porque tambi~n es sujeto pasivo, aunque 

por adeudo ajeno, el patrón de dicho trabajador que paga el. sa

lario, y a quien el l.egislador impone l.a ob1igaci6n de retener 
y de enterar a la oficina de Hacienda el importe de lo retenido, 

con la circunstancia de que debe hacer dicho entero aun en el 
caso de que, por cualquier causa, no llegare a realizar la re

tenci6n (LISR, Art. 83). 

Para el presente trabajo revista maycr importancia el 

estudio del sujeto pasivo por adeudo ajeno, por lo que a conti

nuaci6n nos avocaremos a su an&lisis. 

Los presupuestos de la responsabilidad "por deuda ajena" 

son para Arriaga Mayés, los siguientes: a) el carácter legal; 

b) La existencia de un hecho generador del cr~dito fiscal atri

buible al sujeto pasivo principal; e) Incumplimiento de una obli 

gaci6n tributaria por parte del sujeto directo (lo cual es exa~ 

to en lo relativo a la responsabilidad solidaria y a la objeti

va, pero no a la sustituta. en que no hay tal incumplimiento); 

d) La existencia de circunstancias distintas al hecho generador, 

de tal suerte "que cuando el tercero no ha cumplido con esta 

ciase de obligaciones formales y de auxilio para la Administra

ci6n Pública, la ley 1.a hace extensiva esta responsabilidad" (lo 

cual es también parcialmente cierto, en tratándose de la respo~ 

sabi1idad solidaria, pero no de la objetiva ni de la sustituta, 

que tienen otros presupuestos); e) De carácter complementario; 

f) Presupone siempre 1a omisión o fal.ta de pago de la obligaci6n 
tributaria (lo cual es parcialmente cierto, tratándose de las 

responsabilidades objetiva y solidaria, pero no de la sustituta); 
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g) Necesita un acto administrativo debidamente fundado y motiv~ 

do; h) Debidamente notificado; i) Dando una elección de cobro a 

la administración, y j) Suponiendo su subrogación. 114 

A diferencia de lo que sucede con el sujeto pasivo pri~ 

cipal, por adeudo propio, que puede ser determinado sin necesi

dad de norma alguna expresa por parte de la ley, porque su cal.!_ 

dad se deduce de la naturaleza misma del hecho imponible y por

que respecto de ~1 se da la capacidad contributiva que es el fu~ 

damento del tributo, los sujetos pasivos por deuda ajena son ta

les Onicamente por que la ley tributaria expresamente los deter

mina. Si la ley tributaria nada dijere al respecto, no podr!a 

desprenderse de una simple interpretací6n que esas personas ten

gan 1a ob1igaci6n de pagar el impuesto. Por tanto, no puede h~ 

ber sujetos pasivos por deuda ~jcna que la Ley no los haya est~ 

bleCido exprcsa~ente. 

Antiguamente el CFF distingu!a entre responsabilidad su~ 

títuta, responsabilidad solidaria y responsabilidad objetiva, 

trat&ndose de los sujetos por adeudo ajeno. Sin embargo, el Có

digo vigente s6lo habla en su artículo 26 de responsables salid~ 

rios. No obstante eso, seguiremos la antigua clasificación, ha

ciendo alusi6n a la ubicaci6n que en cada caso tienen ~os supue~ 

tos del articulo 26 ya que ésta no altera el espíritu de la nor

ma vigente y si le da una mayor c1aridad. 

1) Responsabilidad por sustitución. Implica la eliminación del 

sujeto pasivo principal por otro que toma su lugar como sus

tituto. En nuestro sistema tributario esta sustituci6n no se 

da en forma absoluta, sino que se agrega un nuevo deudor, 

quien es responsable de retener el tributo al sujeto princi

pal (retenedor) o bien de recaudar el tributo al sujeto pri~ 

cipal (recaudador), para luego entregar lo retenido al suje

to activo (oficina recaudadora) . 

Los casos de excepci6n son: 

a) El asociante en los contratos de asociación en participa

ci6n, en los que éste debe cumplir por sí y por cuenta de los 

asociados, residentes o no en el país, las obligaciones der~ 
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vadas de la ley, incluso la de efectuar pagos prcruisionales.. Los 

asociados responderán por el incUPlplimiento de las obligacio

nes que por su cuenta deba cumplir el asociante (Art.9 LISR). 

b) Lo mismo sucede con el fiduciario respecto de los fideico

misarios, cuando a través de un fideicomiso se realicen acti

vidades empresariales (Art. 9 LISR), 

En amtx::>s casos se busca hacer efectivo el. principio de 

"transparencia fiscal", C!Ue consiste en buscar a la persona no al 

ente. 

En cambio, s~ se han producido ejemplos de sustituci6n 

re1ativa o parcial, los que encontramos en los casos de res

ponsabilidad por retención (cobrando) y por recaudación (ent~ 

randa) , y que se han utilizado por la comodidad que supone 

gravar a una sola persona (el sustituto retenedor o recauda

dor) en lugar de hacerlo con tantas como son los perceptores 

de ingresos o los pagadores de sumas de dinero por concepto 

de ciertos servicios gravados en el momento de su consumo, 

asi corno por la conveniencia de recaudar un tributo en la 

fuente antes de que las rentas se dispersen; otra raz6n es la 

ventaja de gravar a una persona que al poder resarcirse a co~ 

ta de un tercero tiene menor interés en evadir e1 impuesto. 

Además se facilita la administraci6n tributaria. 

El CFF en su tendencia de simplificar subsimiendo en la 

responsabilidad solidaria los tres tipos de responsabilidad 

por deuda ajena, dispone que son responsubles solidarios con 

los contribuyentes los retenedores y las personas a quienes 

las leyes impongan la obligaci6n de recaudar contribuciones 

a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas 

contribuciones, dentro de las cuales se incluyen los recargos 

(Art. 26, Fracc.i). Adernás dispone en el art. 6 que: 

"En el caso de cx::>ntribuciones que se de.be...., pagar mediante re
tención, aún cuando quien deba efectuarl.a no retenga o no haga 
el pago de la contraprest.aci6n relativa, el retenedor está 
obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debi6 ~ 
ber retenido" y que "cuando los retenedores deban hacer un pa
go en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se 
trate si cnlien debe recibirlo los oroveé de los fondos nec:esa 
ríos para ·efectuar l.a retención en rroneda. nacional••. -
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La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha resuelto 

que los deberes de retención corresponden a la facultad que 

el fisco tiene para controlar el i~puesto y hacer más expedi

ta su recaudación, ••facultad implícita en la Fracci6n IV del 

Art. 31 constitucional, que al conceder atribuciones al esta

do para establecer contribuciones, no consagra una relaci6n 

juridica simple, en la que el gobernado tenga s6lo la obliga

ci6n de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo 

de cobrarlo, sino que constituye uno de los basamentos del 

complejo de derechos, obligaciones y atribuciones que forman 

el contenido del derecho tributario, entre las que se hayan 

las de controlar el tríbuto medíante la ímposici6n de oblíga

ciones a terceros". 11 5 

Otra forma de sustituciOn la encontramos en los pagos 

provisionales que están obligados a dar por cuenta del contr~ 

buyente las personas designadas por la ley (Art. 26 fracc. II 

CFF) 

Ahora bien, el hecho de que se haya pretendido eliminar 

la responsabilidad sustituta (es decir, la que existe a cargo 

de los agentes de retención o de recaudación) y asimilarla en 

e1 CFF a la responsabilidad solidaria, no significa que en 

realidad se haya logrado ese resultado, pues la responsabili

dad por retenci6n y recaudacÍ6n tiene un fundamento t~cnico y 

legal distinto por completo, de tal suerte que subsiste como 

figura jur!dica aut6noma de deuda ajena fiscal o tributa
ría. 116 

El hecho de que el legislador atribuya a otra persona 

distinta al deudor principal, en sustituci6n de él, la obli

gaci6n de pagar el impuesto, con recursos que pertenecen al 

deudor principal, no significa que deje de tener relevancia, 

frente al fisco, el sujeto pasivo principal, 1a cual se pro

duce no tan solo en cuanto que el sustituto tiene derecho, y 

la obligación, de retener o recaudar del deudor principal el 

tributo que corresponde al sujeto activo a quien debe entre-



198. 

garlo, sino en cuanto que el sujeto activo se reserva el de

recho de hacer valer un crédito tributario contra el sujeto 

pasivo principal cuando el sustituto, por cualquier causa, no 

haya hecho la entrega del tributo. 

Lo que la autoridad fiscal trata de lograr es el pago 

del impuesto mediante el sistema de retenci6n en la fuente. 

Esto resulta mucho más trascendente cuando las personas que 

obtengan ingresos, sean residentes en el extranjero, ya que 
el retenedor nacional es el responsable solidario respecto 

de1 impuesto causado en virtud de ese ingreso, por lo ~ue a 

~l se le puede exigir el cumplimiento, de lo contrario sería 

imposible proceder en contra del residente en el extranjero. 

Es también un sistema que motiva la recaudación, porque el d~ 

nero retenido no le cuesta al retenedor lo que origina que lo 

entregue al fisco, en la mayor~a de los casos correctamente. 

Existen ~uchtsimos ejemplos de este sistema en e1 derecho 

tributario mexicano (honorarios, emolumentos, dividendos, re

gal1as al exterior, etc.). 

Se considera que hay irregularidad en un contribuyente 

cuando se detecta omisión por m~s del 3% sobre el total de 

las contribuciones retenidas, o que debieron retenerse, con 

todas las implicaciones que esto tiene y que ya fueron anali

zadas al hablar del do~icilio fiscal. A su vez es causa para 

que el fisco haga valer sus facultades de determinación por 

sustitución, que conlleva un duro golpe a las finanzas del 

contribuyente (Art. 64, Fracc. V y 57 CFF). 

2) Responsabilidad por solidaridad. La responsabilidad solida-

ria consiste en atribuirle a una persona distinta del sujeto 

pasivo principal la obligación de pagar la prestación f isca1 

cuando éste no lo haya hecho, por raz6n de que e1 responsa

ble es e1 representante 1ega1 o voluntario del sujeto pasivo 

o porque por razón de su cargo público ·o de relación con el 

hecho imponible no exige al sujeto pasivo la comprobaci6n 

de1 pago de la prestaci6n fiscal. En ocasiones la responsa-
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bilidad solidaria se extiende accesoriamente al cumolimicnto 

de deberes formales. 

Cuando se habla de responsabilidad solidaria, el término 

"solidaridad" tiene significado completamente distinto del 

que tiene en el derecho privado. Lo caracteristico de esta 

responsabilidad es: 

l. Que la 1ey la establece cuando un tercero falta al cumoli

miento de alquna de sus obligaciones. 

2. que no habr~ derecho de repetición por~ue no lo establece 

1a Ley. 117 

Los criterios de atribución de resoonsabilidad solidaria 

en la legis1aci6n mexicana son: 

a) La falta de pago de la prestaci6n fiscal que cometen los 

representantes o Dersonas que administren o vigilen bie

nes u operaciones del sujeto pasivo principal. 

El CFF hace responsables solidarios con los contribuyen

tes a los reoresentantes sea cual fuere el nombre con el 

que se les designe, de personas no residentes en el país, 

con cuya intervención éstas efectúen actividades cor las 

que deban pagarse contribuciones, hasta !=>Qr el monto de 

~stas (Art. 26 fracc. V) y a quienes ejerzan la ~atria p~ 

testad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su 

representado (Art. 26 fracc. VIII. 

b) La falta de cumplimiento de deberes que incumben a determ~ 

nadas personas auc, por razones de su profesión o cargo 

pOblico o por sus nexos con el hecho imooniblc, deben abs 

tenerse de realizar ciertos actos o hacer pagos al sujeto 

pasivo principal o cumplir con ciertas verifíc~ciones, re 

visiones, etc. 

En la legislaci6n hacendaria federal tenemos entre otros 

muchos los siguientes cuatro casos de responsabilidad s~ 

1idaria de acuerdo con este criterio de atribuci6n: 

l. La 1cy aduanera (Art. 1) dispone que est~n ob1igados 
al cump1imiento de las disposiciones de la ley quienes 
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introducen mercanc1as al territorio naciona1 o las ex
traen del misMo, ya sean sus propietarios o poseedores, 

destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales 

o cualquier persona que tenga intervención en la introdu~ 

ci6n, extracci6n, custodia, almacenaje y manejo, o en los 

hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. Salvo 

los propiet3rios que sen suj~tos pasivos por deuda propia, 

las demás personas enun~iadas lo son por deuda ajena, de 

la categor1a de responsable solidario. Asimismo el ar

t~culo 41 menciona la responsabilidad solidaria por el p~ 
go de impuestos al comercio exterior. 

2. En materia de ISR {Art. 76) dispone que los coopropieta

rios de bienes o de negociaciones son solidariamente res 

pensables con el representante común por el pago de1 im

puesto. 

3. La LISAI (Art. 6) establece ~ue los notarios, jueces, ca 

rredores y demás fedatarios públicos calcularán el impue~ 

to bajo su responsabilidad, de suerte que si lo calculan 

y pagan err6neamente, deben responder del total o de la 

diferencia no pagada. 

4. El CFF (Art. 2G fracc. III) dispone la responsabilidad s~ 

lidaria de los li~uidadores y s1ndicos por las contribu

ciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liqu~ 

daci6n o quiebra, as~ como de aquéllas que se causaron du 

rante su gestión. 

3) Responsable objetivamente. La responsabilidad objetiva hace 

a una persona, que no es el sujeto pasivo principal de una re 

1aci6n tributaria, verdadero deudor del tributo, es decir, 

que esa persona tiene una v~rdadera obligación de pagar el 

tributo y no una mera carga para evitar que el acreedor fis

ca1 1o despoje de los bienes cuya propiedad o posesión const~ 

tuyen e1 e1emento objetivo que atribuye la responsabili
dad.118 

E1 derecho positivo puede atribuir a una nersona la respons~ 
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bilidad de una deuda fiscal que corresponde al sujeto pasivo 
principal, en virtud de haber adquirido la propiedad o la po

sesi6n de ciertos bienes que representan el elemento material 

del hecho generador. 

La llamada responsabilidad objetiva s6lo existe cuando 

la ley la establece de manera expresa. Conviene distinguir 

con todo cuidado entre aquellas disposiciones legales que es

tablecen una responsabilidad objetiva, es decir, que atribu

yen a una persona la calidad de sujeto pasivo de una deuda 

tributaria por una relaci6n objetiva con el elemento material 

de un hecho imponible que se atribuye a otra persona como su

jeto pasivo principal, y aquellas otras disposiciones que si~ 

plemente crean sobre ciertos bienes un gravamen real, de tipo 

persecutorio, análogo u la prenda o a la hipoteca de derecho 

privado, y que en algunos países se ha llamado hipoteca fis
cal. 119 

Podemos citar en nuestra legislaci6n hacendaria 

los siguientes casos de responsabilidad objetiva: 

l. La Ley de Hacienda del Distrito Federal establece que son 

sujetos por deuda ajena y responsabilidad objetiva el im

puesto predial lns adquirentes, por cualquier título, de 

predios urbanos o rGsticas. (Art. 15). 

2. La Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos est~ 

blece que son solidaria~ente responsables del impuesto 

quienes por cualquier título adquieran la ~enencia, propi~ 

dad o uso del veh!culo, oor el adeudo del i~puesto que en 

su caso existiera. 

J. El CFF (Art. 26. fracc. IVJ dispone la responsabilidad so-
1idaria a cargo de los adquirentes de negociaciones, res

pecto de las contribuciones que se hubieren caus~do en re-

1aci6n con las actividades realizada~ en la neqociaci6n, 

cuando pertenecia a otra persona, sin aue la responsabili

dad exceda del valor de la misma, ~sí como la de les lega

tar~os y donatarios a t!tu1o particular respecto de las 
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obligaciones fiscales ~ue se hubieran causado en relación 

con los bienes legados o donados hasta por el monto de di

chos bienes. (Art. 26, fracc. VII). 

Puesto que el sujeto pasivo con responsabilidad objetiva 

paga una deuda ajena, tiene derecho de regreso en contra 

del sujeto principal, es decir, de la persona que realiz6 

e1 hecho imponible y por consecuencia en cuya contra se g~ 

ner6 el crédito tributario. 

Ahora bien, la sustituci6n de sujetos pasivos, cualquie

ra que éstos sean, por acuerdos privados no es oponible al 

fisco corno acreedor, quien conserva la facultad de exigir 

e1 pago del sujeto indicado en la ley, con prescindencia 

de los contratos particulares y que el titular del benefi

cio sujeto al impuesto que impone a su contratante la obl~ 

gaci6n de hacerse cargo del inpuesto mismo, reciba en re~

lidad un beneficio adicional consistente en la liberaci6n 

y transferencia del gravamen a la otra parte, pero sin li-

berarse frente al fisco. Es ~ás, aquel que haya asumido 

voluntariamente la obligación de responder so1idariarnente 

respecto a un tercero, se le considerará como tal por el 

fisco, con todas las consecuencias que esto implica y que 

ya fueron debidarr.ente analizadas. (Art. 26, fracc. VIII 

CFF). 

Procedimientos de control ~· fisc~lizaci6n. 

Las actividades preparatorias a estos procedimientos con 

sisten principalmente en la recolección de material respecto a 

los hechos generadores y en la realizaci6n de avisos y notifica

ciones, que pueden emanar de diversas autoridades. 

Hensel, quien llama a esta etaoa del procedimiento tri-

butario "estadios preliminares". expresa que en e.lla las relaci~ 

nes entre e1 contribuyente o terceros y la autoridad fiscal, se 

agotan en general en deberes del contribuyente de informaciones, 

denuncias de ejercicio y de tolerancia de la vigilancia.l 2 0 
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Rogelio Martlnez Vera escribe que la fiscalizaci6n o inn 

pecci6n de tributus se podría conceptuar de la siguiente manera: 

Es la acción llevada a cabo por los agentes del fisco o sus aux~ 

liares por medio de la cual se verifica si los sujetos pasivos y 

terceros vinculados a la relación jurtdico-fiscal, han cumplido 

con las obligaciones que imponen las normas legales correspon
dientes .121 

Los medios necesarios p~ra ejercer diversas acciones que 

abarquen todas y cada una de las fases en que se presenta el in

cumplimiento tributario son: 

a) En primer término, buscar que todos los contribu:·entes estén 

bajo control, es decir, que todos los obligados a registrar

se como tales lo hagan, ampliando as! el universo de contri

buyentes. 

b) Contar con un adecuado control de los contribuyentes que han 

presentado a tiempo y en forma sus declaraciones y aquellos 

otros que no lo han hecho, identif icánUolos y ~osteriormente 

emitiendo requerimientos y liquidaciones provisionales de i~ 

puestos. 

e) Buscar que las declaraciones que se presenten contengan in

fonnaci6n fidedigna y veraz: 

d) Recuperar los adeudos de los contribuyentes que habiendo de

clarado correctamente no han cubierto el impuesto en forma 

correcta .. 

Respecto a las formas de control, expone Jorge I. Agui

lar que pueden, en términos generales, circunscribirse a dos 

grandes ramas: preventivus y represivas.. Las primeras tienden a 

evitar que el impuesto se evada, suprimiendo las posibilidades 

de que exista comercio o industria clandestinos y evitando la p~ 

sible defraudaci6n. Las represivas tienen por objeto sancionar 

a quienes no obstante las medidas preventivas lleguen a evadir 

el ~mpuesto. 122 
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4.4.5.1 Actividad registradora. 

des: 

1. 

Esta se realiza a través de las siguientes tres activid~ 

La actividad registradora de 1os contribuyentes. Como la a~ 
toridad administrativa tributaria debe iniciarse con el con~ 

cimiento de aquéllas personas que son contribuyentes, o que 

deben serlo, la creación y administraci6n de registros trib~ 

tarios son de la mayor importancia. Tal es el caso del regi~ 

tro federal de contribuyentes. 

La autoridad administradora de este registro, tiene como 

tarea la de inscribir en dicho registro a todos las personas 

físicas o morales que estén obligadas a presentar dcclaraci~ 

nes peri6dicas, asignarles su número de registro y expedir 

sus cédulas personales o de establecimiento, as! como tomar 

nota de los cambios que afecten esa~ inscripciones. Ta~bi~n 

debe dict~r las ncn~~s ncccsari3s para regular la inscrip-

ci6n y registro de los causantes. Por conducto de los ins-

pectares, debe revisar los registros de causantes y visitar 

1os domicilios de éstos, para verificar los datos de su in~ 

cripci6n. 

2. La actividad registradora de los establecimientos y fábricas 

de los contribuyentes y teLcer0s. ~º s6lo es i~pc=t~nte que 

la autoridnd ~isc~l tPnga el registro de los sujetos pasivos 

de los impuestos, cuando ~stos son habituales, sino que tam

bién es de qr3n importancia que tenga el registro de las 

plantas de fabricación de los establecimientos comerciales o 

industriales, de diversas categorías, al trav6s de los cua

les realizan los contribuyentes sus operaciones, para poste

riormente ejercitar sobre ellos sus funciones y vigilancia. 

3. Actividad registradora de vehiculos automotores. La Ley del 

Registro Federal de Veh1culos tiene por oojeto el control 

fiscal y e1 registro de vehiculos que se encuentren en el te 

rritorio nacional. La autoridad pt1ede realizar los actos 

tendientes a comprobar 1a legal estancia en el pais y la in~ 



20 5. 

cripci6n de los vehiculos en el registro, as! como el cumpl~ 

miento de las obligaciones fiscales relacionadas con los mi~ 

mos. 

4.4.5.2 Autorización para la Realización de Determinadas Activi

dades y Autorizaciones de Plantas y Establecimientos. 

Algunas actividades industriales y la operación de diver

sos tipos de establecimientos, como plantas-de fabricación y es

tablecimientos industriules, están sujetas, para fines de control 

preventivo en materia tributaria, a permisos, autorizaciones o li 

ccncias que deben expedir las autoridades tributarias. 

4.4.5.3 Adopci6n de ~edidas de Control e Instalación de A9aratos 

Especiales. 

Otro de los sistemas de control preventivo que establecen 

las leyes tributarias y cuya vigilancia corresponde a las autor~ 

dades fiscales en su aspecto de cumplimiento es la .:idopci6n de 

ciertas medidas de control que, de acuerdo con la naturaleza de 

la actividad gravada, deben adoptarse con obJcto de que posterioE 

ment~ pueda~ reali7a~sc con toda e!icaci~ l3s ~c~ividadcs de de

terminación por parte de las autoridades fiscales. 

A este rcs9ecto el art. 29 del CFF a ?artir de este año, 

impone la obliqación a los contribuyentes con local fijo, a tener 

que usar las máquinas registrado=as de comprobación :i5cal cuando 

la Secretaría de H~cicnda se las proporc1cn1~. En cst2s ~5quinas 

se deberá registrar el valor de los actos o actividad0s que se 

realicen con el público en general. 

4 .. 4.5.4 Revisión de Declaraciones. 

Cno de los medios de fiscalizaci6n, quizás i~prescindi

ble y mínimos, es la revisión de las declaraciones presentndas 

por los contribuyentes. La revisi6n busca comprobar la fideli

dad de la informaci6n contenida en las declaraciones. Hay los 

siguientes tipos de revisi6n: 
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a) La revisión de correcci6n aritm~tica, que se aplica a todas 

las declaraciones mediante procesos electr6nicos (42 fracc. 

I, CFF). 

b) La revisión legal que comprueba el cumplimiento formal de re

quisitos en las declaraciones. 

e) La que tiene por objeto comprobar la veracidad de la informa

ci6n contenida, que es la verdadera fiscalizaci6n. 
d) La revisión del dictamen de contador pOblico (42 fr~cc. IV, 

CFF) . 

4.4.5.5 Visitas Domiciliarias. 

cia. 

Se considera como el medio de fiscalizaci6n por excelen
Revisten dos modalidades: 

a) Las de inspecci6n, que buscan por lo general comprobar el CU!!!_ 

plimiento de un impuesto en particular, por ejemplo, al come~ 

cío exterior, y que se caracterizan normalmente por su breve

dad. Actualmente lo es el programa de fiscalización permane~ 

te en donde la visita se basa en revisar solamente el cumpli

miento de ciertas obligaciones fiscales tales coreo; presenta

ci6n de declaraciones, cumplir con los avisos, exhibir libros, 

entre otros. 

b) Las de auditoria que buscan la comprobaci6n integral del cum

plimiento de obligaciones tributarias y que por ello tienen 

una dura~ión superior. Siendo la visita domiciliaria el me-

jor medio de fiscalizaci6n de que se dispone, su utilizaci6n, 

en funci6n de que los ~ccursos materiales y humanos que son 

limitados en relación al universo de contribuyentes. debe en

focarse hacia la obtención de resultados óptimos. Si el obj~ 

to med1ato de la fiscalizaci6n es el cumplimiento voluntario, 

en la programaci6n de este instrumento deben prevalecer crit~ 

rios que consideren funda~entalmente el efecto ejernplificador 

que debe surtir una visita domiciliaria, hacia el entorno en 

que actfia un determinado contribuyente, come son las empresas 

de un mismo giro y las que están relac~onadas en ca1idad de 

proveedor y cliente, principalmente. 123 
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Las visitüs domiciliarias tienen su fundamento básico en 

la Constitución y en el Código Fiscal de la Federnción. 

El Art!culo 16 de la Constitución dispone que la autori

dad administrativa, dentro de la cual se encuentra la autoridad 

fiscal, podrá practicar visitas domiciliarías Gnicamente para 

cerciorarse de que sean cumplidos los reglamentos sanitarios y 

de policía; y exigir la exhibición de los libros y los papeles 

indispensables para comprobar que se han acat~do las disposicio

nes fiscales, sujetándose en este caso, a las leyes respectivas 

y a las formalidades prescritas para los catees. 

El contenido de la disposición prccitada se traduce en 

el establecimiento de una garantía individu~l, habida cuenta de 

que Gnicamcnte faculta para la realizaci6n de dichos actos a la 

autoridad administrativa, y, en tal virtud, excluye del ejerci

cio de una competencia de esta !ndole a cualquiera otra autori

dad u órgano estatal diverso o distinto al mencionado. 

Conforme a la letra del precepto en cuestión es intere

sante mencionar que el acto conforme al cual se practique una 

visita domiciliaria no conlleva la posibilidad de recoger ningGn 

objeto, sino simplemente inspeccionar un lugar, libros o pape

les, y en caso de configurarse una infracci6n, en el acta ~ue al 

efecto se levante, simplemente hacer constar lo descubierto o a~ 

vertido para que en su oportunidad el órgano que corresponda 

aplique las sanciones a que hubiere lugar. 

Con base en el artículo 16 Constitucional, el CFF (art. 

42. fracc. III) faculta a la Secretar!a de Haciend~ para practi

car visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o 

terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bie

nes y mercancías. 

La visit3 domiciliaria debe ser precedida de una orden 

de visita la cual será por escrito, señalará la autoridad que la 

emite, deberá estar funda<la y motivada, ostentar~ la firma de la 

autoridad competente, indicará el lugar donde se efectuará y la 
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persona(s) gue la llevará a cabo (~rt. 38 y 43 CFF). 

Si al presentarse los visitadores al lugar donde deba 

practicarse la diligencia, no estuviera el visitado o su represe~ 

tante, dejarán citatorio con quien se encuentre para que el visi

tado o su representante los esperen a hora determinada el ara si-

guiente, a fin de recibir la orden de visita. Si no lo hicieren, 

la visita se iniciar5 con quien se encuentre. (art.44, fracc.II). 

Si al 11evarse a cabo la diligencia se descubriesen bie

nes o mercanc!as cuya importaci6n, tenencia, producci6n, explot~ 

ci6n, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades 

fiscales o autorizadas por ellas, sin que se hubiere cumplido con 

la obligaci6n respectiva, los visitadores procederán al asegura

miento de dichos bienes o mercancías. 

Los visitadores al inicio de la visita deberán siempre 

id.entificarse y solicitar al. visitado que designe dos testigos, 

de no hacer1o o de no aceptar los designados, l.a autoridad los 

nombrar&. 

Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de 

otras autoridades fiscal.es que sean competentes para que conti

nGen una visita iniciada por aqu~l.l.as notificando a1 visitado es

ta situación. Podrán también solicitarles practiquen otras visi

tas para comprobar hechos relacionados con la que estén practica~ 

do. 

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta 

en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u 

omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Se po

drán levantar actas parciales o complementarias en las que se h~ 

gan constar hechos, omisiones o circunstancia de carácter concr~ 

to, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una vi

sita o despu~s de concluida. 

En e1 caso de que sea imposible continuar o concluir la 

visita en el establecimiento del visitado, las actas podrán 1e

vantarse en las oficinas de las autoridades fiscales notificando 
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esta resolución previamente al interesado. 

Al t~r~ino de la visita se levantará un acta final que 

ser& firmada por el visitado, los testigos y los visitadores. 

En caso de negarse a firmarla, esta circunstancia no afectar~ la 

validez ni el valor probatorio del acta. 

Tanto por las actas parciales como por la final podrán 
interponerse los recursos legales que el mismo CFF prevé, depe~ 

diendo de cada situación en concreto y pudiendo interponerse el 

juicio de amparo por violaciones d~rectas a la Constituci6n, re~ 

!izadas por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus faculta

des. 

La autoridad fiscal podrá determinar presuntivamente los 
ingresos del contribuyente en los siguientes casos: 

a •. ·cuando el valor de la contraprestaci6n es inferior al precio 

de1 mercado; en este caso, se toman los precios del mercado 

interior o exterior, y si no hay, se atiende al valor de av~1 

1ao. 
b. En operaciones efectuadas al precio de costo o a menos de 

precio de costo, excepto que se haya efectuado a precio de 

mercado, o que los bienes hayan tenido algGn demérito o que 

hubieren existido circunstancias especiales que justifiquen 

c. 

d. 

haber vendido bajo el precio de mercado. Para estimar el 

ingreso, se toma en cuenta el costo de los bienes y se aume~ 

ta con el factor de utilidad bruta que se obtenga de la de

claraci6n del ejercicio, o de la Gltima que se hubiere pre

sentado (utilidad bruta entre costo igual factor de utilidad 

bruta). 

En 

do 

En 
Si 

Si 

Si 

operaciones de exportaci6n se toman los precios de merca

º e1 valor de1 ava1Qo. 

operaciones entre empresas en los siguientes tres casos; 

una posee interés en los negocios o bienes de la otra, 

hay intereses comunes entre ambas, 
una tercera tiene interés en ellas. 

Se toman los precios en e1 mercado, o en su defecto al 
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valor del avalfio. 

e. Ingresos determinados por autoridades extranjeras, cuando se 

tienen estab1ecimientos en e1 extranjero. 

f. Diversas presunciones de ingreso que se contiene en e1 ar

ticulo 59 del CFF (depósitos en cuentas bancarias, diferen

c~as entre activos rea1es y existentes, cheques a proveedo

res de bienes o servicios, etc.). 

g. Omisión de compras y faltantes de inventarios, a que a1ude 

el articulo 60 del CFF. 

4.4.S.6 Comparecencias. 

Otro medio de fiscalizaci6n es el que prevé el art~culo 

42, fracc. II, del CFF que faculta a la autoridad fiscal a re

quer~r a los contribuyentes, responsnblcs solidarios o terceros 

con e1los re1acionados, para que exhiban en su domicilio esta

blecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a 

efecto de llevar a cabo su revisión la contabilidad, as! como 

que proporcionen los datos, otros docuMcntos o informes que se 

les requieran. Los citatorios para esta comparecencia deberán 

respetar los requisitos establecidos en el articulo 48 del CFF. 

4.4.5.7 Otras medidas de Fiscalizaci6n 

El articulo 42 del CFF enuncia algunas otras medidas de 

fiscalizaci6n sin que entre a reglamentarlas. 

a. Practicar u ordenar se practique avalúo de bienes (fracc.V) 

b. Recabar de los funcionarios y empleados pfiblicos, y de los 

fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de 

sus funciones (fracc.VI). 

c. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, 

querella o declaratoria al Ministerio Público para que eje~ 

cite la acci6n penal por la posible comisl6n de delitos fi~ 

cales (fracc. VII) 

4.5 Aspectos Fiscales de la Propiedad Industrial 

En nuestro sistema fiscal, la propiedad industrial está ub.:!:_ 
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cada en dos tipos de contribuciones: los irrpuestos y los derechos. 

Por propiedad industrial, entendemos a los derechos de 

autor, las patentes, las marcas y la transferenc.i..a de tecnolo

g~a. sólo para los efectos del desarrollo de este análisis. 

4.5.1 De los Impuestos. 

Dos leyes :inFortantes definen el marco juridico que regula 

los impuestos aplicables a la propiedad irdustrial, la Ley del Im

puesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto a1 Valor Agregado. 

En ambas se buscan dos fines generales distintos: 

a) Fines fiscales que tienden a generar un ingreso para el estado. 

b) Fines extrafisca1es que tienden a lograr un mayor control de 

1as transferencias de propiedad industrial, para evitar fuga 

de divisas, engaños en los contratos, contratos leoninos, mot~ 

vaci6n o desmotivaci6n de la activid.ad, etc. El uso abusivo 

del contrato de propiedad industrial ofrece una via fácil de 

evasi6n fiscal que se debe evitar. 

Respecto al ingreso del estado, la LISR establece un gr~ 

vamen diferenciado de la propiedad industrial, desde su exenci6n 

(derechos de autor de personas f~sicas residentes en México), ha~ 

ta un 55% en función del receptor del ingreso; en cuanto al IVA, 

tambi~n existen actos de propiedad industrial exentos y otros que 

pagan un impuesto que resu1ta variado. 

Respecto a 1as normas re1ativas a los fines extrafiscales, 

en ambas 1eyes se nota una c1ara tendencia a legislar en forma 

cuidadosa, debido a los grandes abusos que han cometido naciona1es 

y extranjeros para evitar el pago de sus impuestos y, por ende, lo 

grar beneficios personales econ6micos y extrajur!dicos. 

Debemos presumir que el prestador tiene mejores condici~ 

nes de negociaci6n que el usuario, lo cual provoca diversas dis

torsiones fisca1es, por ejemplo, en el sistema fiscal general, 

entre otras, el hecho de que un impuesto como es el de la renta, 

que es considerado bSsicamente como un impuesto directo, debido 
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a la fuerza de negociaci6n del prestatario se convierta en indi 

recto, obligando éste u que el usuario le pague su propio im

puesto, y viceversa; provocar5 que un impuesto como el IVA, tra

dicionalmente considerado como indirecto, se pueda convertir en 

directo. 

El legislador mexicano ha puesto especial interés en e~ 

ta desigual relaci6n, desvirtuando en l~ medida de lo posibie, 

e1 que el usuario acabe pagando los impuestos que le correspon

den al prestatario, evitando el que se utilicen diversos mecani~ 

mes para abusar de las deducciones en matería de propiedad indu~ 

trial, y procurando en general tipificar perfectamente qué es lo 

que se entiende por los elementos que integran a la propiedad i~ 
dustrial para efectos fiscales. 

Como ya anteriormente apuntamos, las dos leyes importan

tes que definen e1 marco juridico de los impuestos en este ambi

to son la LISR y la LIVA. 

Respecto al ISR, baste recordar que, segQn el titulo de 

1a ley en que se ubique, el sujeto receptor será la forma en que 

quedará gravado. En cada titulo de la LISR se determina una ba

se gravab1e diferente, teniendo tantos medios distintos para de

terminarla como nombres diferentes. 

As! tendremos que para el titulo II se llamará resulta

do fisca1, para el título III se denominará remanente distribui

ble, para el titulo IV se llamará base gravable, y para el t!tu-

1o V se conocerá como ingreso obtenido e ingreso neto. 

Por esto, 1os ingresos pagarán un impuesto distinto se

gún la categoria jurídica de su receptor, lo cual implica que 

el impuesto de una misma fuente gravable variará al modificar 

simplemente a 1a persona que lo recibe. 

Por consiguiente, el contribuyente que recibe un ingreso 

por concepto de propiedad industrial ~agará el impuesto, segQn 

prefiera, como sociedad mercantil residente en M~xico, como so

ciedad extranjera residente en el extranjero con establecimiento 
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permanente en el país, o bien, como persona físicü o moral resi

dente en el extranjero. Como se puede a~rcciar esto hace que en 

esta materia, el contribuyente tenga la opción de elegir el rég~ 

men fiscal que más le conviene, por lo ~ue a continuación püsar~ 

mas al análisis de cada uno de ellos. 

al De las Sociedades Mercantiles (t1tulo II). Este t1tulo se 

ocupa de los organismos descentralizados que realicen prcpo~ 

derantemente actividades empresariales, las instituciones de 

cr~dito y las sociedades mercantiles residentes en el país 

(Art. 15 LISR). 

En este título se define el resultado fiscal corno ingre

sos menos deducibles, siendo los ingresos acumulables en su tot~ 

lidad y los deducibles disminuidos únicamente si SUr.lplen los re

quis~tos de los artículos 22, 23, 24 y no están considerados de~ 

tro del art1culo 25. 

Al afirmar que los ingresos son acumulables en su total~ 

dad, estamos asegurando que los ingresos por derechos de autor, 

transferencia de tccno1og!a, patentes y marcas, ser§n acumula

bles, sin exenci6n alguna, todos los ingresos de las sociedades 

mercantiles serán acumulables: siguiendo la regla general de que 

se acwnular~n ya sea al ingreso generado en especie, crédito, 

servicio o en efectivo. 

Las limitaciones al uso de la propiedad industrial no e~ 

t~ dada en los ingresos, sino en los conceptos deducibles que 

tendrán las sociedudes mercantiles por concepto de pagos de pro

piedad industrial. 

Es por esto que se observa en los deducibles diversos li 

mitantes y prohibiciones en relación a patentes y marcas, dere

chos de autor y transferencia de tecnología. 

Para el estudio de los deducibles debemos diferenciar 

dos casos dia~etralnentc opuestos: los deducibles que tendrá el 

receptor del ingreso por ~ropi.cdad industrial y los deducibles 

que tendrá el pagador por el uso üe propiedad industrial. 
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En el. primero de los casos nos iremos a las reqlas gene

rales del articulo 22, siendo que los elementos deducibles debe

rán cumplir las regl.as orescritas en los art:Lculos 23 y 24 ... y no 

tener gastos de 1os prohibidos en e1 artícu1o 25 de la LISR. 

En los pagos considerados por el usuario como propiedad 

industrial, se debe manejar en las fracciones rrr, IV, VII y IX 

de la LISR y que a continuación se transcriben: 

"I.os contribuyentes JXrl_rán efectuar las dec:lucciones siguientes; 
"III. Dos gastos. 
ºIV.. Las inversiones .. 
"VII... Las ai::c>rtaciones para fondos destinados a investiga

ción y desarro1lo de tecnología en los términos de1 
artículo 27 de la Ley. 

"IX. Dos dividendos o uti1idades distribu!clos en efectivo 
o en bienes en el ejercicio por el contribuyente, in 
c1uyendo los claras conceptos que de =nformidad =n
csta ley se consid.erar1 divide."1dos, correspondientes 
a ejercicios anteriores,. sin que ?ilIª estos Olti.nos 
sean aplicables los requisitos que para la deducibi-
1idad de los pri1:-cros establece esta ley. Los divi
dendos a que se refiere 1a fra=i6n II del artículo 
152 de esta ley, se deducirán en el ejercicio que se 
generen. 

"En los ca.sos en que la gananciu se distr~·a rrediante aurnen 
to de partes sociales o entrega de acciones,~ oc:>r concepto de -
ca!=)italizaci6n de reservas o pago de utilidades, o bieñ, cuan 
do dentro de los treinta días sicruientes a su distribuci6n se 
reinvierta en la suscripci6n o ~~ de atrrcnto de capital en 
la misna.. sociedad, la deducción se e~C"C~-..:..:rrá en el ejercicio 
en el. que se pague el r~lso, nor reducci6n de ca;Jital o 
por liquidación de la sociedad". 

La fracción IV del artículo 22 indica que si se trata 

de inversiones, el pago será umortizable o depreciable, oor lo 

que seguirá las reglas que se enumeran del art!culo 41 al 81; 

la deducci6n se repartir~ a lo largo de un ~lazo de 3 a 20 años 

segan los casos. 

Conforme a esta disposici6n, el receptor acumulará la 

totalidad del ingreso ~or pro9iedad industrial, en un ejerci

cio fiscal y el pagador la amortizará a través del tiempo. 

En los otros casos, es decir, en las fracciones III, 

VII y IX, 1a deducci6n del gasto será inmediata. 
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Respecto al por qu~ de los dividendos señalados en la 

fracci6n IX, seguiremos a Eduardo A. Johnson Okhuysen, quien nos 

dice: 

''La inclusión de dividendos dentro de la propiedad indu~ 

tria1 es debido a dos enfoques distintos. 

"a. Que un pago por propiedad industrial sea considerado como 

dividendo. 

"b. Que se utilice un rn6todo de deducible al dividendo en lu

gar de un gasto por propiedad industrial. 

''En e1 primer caso se siguen las reglas del artículo 22, frac

ción IX, y del 152, fracción III, que dice: 

En los inqresos por dividendos y en general oor las ga-

nancias distribuidas por sociedades mercantiles, se considerar~ 

que .1a fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, 

cuando la sociedad que los distribuya resida en el país. 

III. Los ~agos al extranjero por concepto de rcqalias, inte-

reses o 9or permitir el uso o goce temporal de bienes, que no 

sean deducibles en los t~rminos de esta ley_ .. 

Asi pues, por disposición de la LISR, la ~rooiedad in

dustrial es considerada como dividendo contraviniendo en ~rinc~ 

pio las reglas generales de la legislación de la materia. 

En lo que respecta al segundo caso, pienso que es todo 

un enfoque distinto que la ley nos permite con resoecto al mane 

jo de los contratos de propiedad industrial. 

En efecto, tradicionalmente se entiende que oor la pre~ 

taci6n de un servicio derivado de un contrato de ?ropiedad in

dustrial el prestatario recibirá un pago en forma de arrenda-

miento, etc .. Todos estos pagos son una verdadera contrapresta-

ci6n por parte del usuario, que tendrá que respetar las regias 

genera1es de la LISR en materia de acumulación v deducci6n. Pe 

ro ¿qué pasarla si se cambian las reglas tradicionales de con

traorestaci6n-servicio? en este supuesto se rompcrta la estru~ 

tura de las leyes fiscales y las limitaciones analizadas va no 
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tendr!an vigencia. El prestador de un servicio de transfere~ 

cia de tecnología así como tiene la libertad de adoptar la 

forma jurídica que más le convenga, y la residencia fiscal que 

m&s le plazca, tendr!a la libertad de contratar en forma dis

tinta que la convencional, escogiendo en una gran gama de con

tratos posibles: el de asociaci6n en participaci6n, el de soci~ 

dad, préstamos, etc. Con estos contratos el gasto del usuario 

ya no entrara en la categoría de propiedad industrial, sino 

que podría considerarse como dividendo, utilidad fiscal, gasto 

financiero, en fin, lo que los contratantes consideren pruden
te" . .l24 

Además de los requisitos generales que todos los ded~ 

cibles deben tener para ser fiscalmente aceptados, el art!culo 

24 nos da ciertas reglas especiales para algunas categorías de 

la propiedad industrial. 

"Las deducciones autorizadas en este t.ítu1o deberán reu 
nir los siguientes requisitos: -

"I. 

"Ir. 

"xr. 

Que sean estrictarrente indispensables para los 
fines de la actividad empresarial, salvo que se 
trate de donativos otorgados para obras o sexvi 
cios pGblicos, a instituciones asiste.ncia.1.es o
de beneficencia autorizadas oonfo:cne a las le
yes de la r...:it.e.ria e instituc:iancs de investiga
ción científica y tecnología inscritas en el Re 
gistro Nacional de Instituciones Cientlficas y -
Tec:nol6gicas y que satisfagan los requisitos de 
=ntrol fiscal que para el efecto establezca la 
Secretaría de Hacienda y Crédito PObli=. 
Que cuando la ley permita la deducción de inv"!:_ 
sienes se proceda en los té.minos de la sección 
rrr de este capítulo (deprecíaci6n y anortiza
ci6n). 
Que trat.1ndose de asistencia técnica, de trans
ferencia de tecnología o de regalías pagadas a 
personas residentes en el extranjero se cc:mp~ 
be ante la Secretaria de Hacienda y Crédito P!l 
blico, que quien proporciona los conocimientos, 
cuenta con elementos técnicos propios para ello: 
que se preste en forma directa y no a través de 
terceros y que ne =nsista en la posibilidad de 
obtenerla, si.no en servicios que efectivamente 



se 11even a cabo y que e1 contrato que dé ori 
gen a 1as erogaciones a que esta f racci6n se 
refiere, se encuentre debidamente inscrita en 
el Registro Nacional de Transferencia de Tec
nología, cuando en los términos de la ley de 
la na.te.ria sean de los que deban registrarse" .. 
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La fracci6n XI sólo se refiere a los contratos de tran~ 

ferencia de tecnolog!a con un residente en el extranjero; sin 

embargo, existen tratadistas que piensan que la obligación de r~ 

gistrar los contratos para efectos fiscales podrra extenderse a 

1os casos en que la tecnología es prestada por residente nacio
nal. Esta duda surge de una disposición general de la LTT, que 

establece como ya se ha hecho menci6n, que todos los contratos 
tipificados dentro del concepto de tecnología en su art1culo 2 

deber~n ser registrados; 6sta es una disposición de orden pObli

co, que afecta con la nulidad de los contratos que no se hubieren 

registrado; eso independientemente del prestatario de la tecno1o
g:!a.125 

Si bien para los efectos jurtdicos de la LTT es neces~ 

rio el registro de todos los contratos de tecno1ogta celebrados 

en el pa~s, independientemente de 1a residencia de los sujetos 
contratantes, respecto a 1a deducibilidad, no es un rcqui~ito 

ese registro cuando el que presta e1 servicio es residente naci~ 
nal. 

b) De las personas mora1es con fines no lucrativos (titulo III). 
A este tipo de personas se les considera, salvo las excepci~ 

nes del artículo 70 (sindicatos, cámaras, colegios de profe

sionales, etc.), como sujetos no contribuyentes, siendo los 

socios o asociados a los que se les considera como tales. 

Los socios y asociados pagarán impuesto sobre el remanente 

distribuible de las personas jur~dicas que se calcula en base 

a ingresos y deducciones, siguiendo para ello 1as mismas re

glas que para las personas fisic~s, incluyendo las exencio

nes. 
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En las soci~dades y asociaciones del artículo 70 se les 

gravará a los socios unicamcnte cuando realmente hayan reci

bido el ingreso producto del remanente de la sociedad. 

Es importante destacar que como el sujeto del impuesto 

es el socio o asociado dependerá los tipos de actos que rea

lice (en donde tribute) para qu~ se pueda analizar su situa

ción fiscal, siguiéndose como ya se dijo, las reglas de las 

personas f~sicas que a continuaci6n ~nalizaremos .. 

e) De las personas físicas (título IV). Se encuentran exentos 

para la LISR los ingresos por derechos de autor, artículo 77 

fracción XXVII. 

"No se pagará el inpuesto sobre la rcnt:.'1 por la obtencic5n de 
los siguie.r1tes ingresos: 
'

1XXVII.. Les der.l..vados de regalías q....:.e pe.re.iban l.os au~ 
res FQr ?2~t~r ~ ~~c::-os el uso o la e.xplota
ci6n de los dc.!.""cci':os de .J;.;.tor resoccto de obras 
r.tusicalcs y literarias incl~-:_~"E'nd.O. las técnicas, 
científicas y en gcnc:::-.:U todas las obras escritas, 
por las que yu se haya pagado el derec.~ por regis 
tro de autores y qt••~ e:::;tén :::-cgist.radas en México -
ante la autor.ic!.:i.C. c:arpetente, salvo en los sigui~ 
tes casos: 

"a) Cu.a.rrlo quien ¡:ercil.:.a estos .i.ng!'"esos obtenga adenás de la 
persona que los paga ..:..!"lgres....-..s de los se!ial.:idos en l.os <=..:!

pftu.los I o II de e5te ~ítulo. 
ºb) Cuando la pc:rsona q..ic ;-c.rcil::e estos i~:rrcsos sea socio o 

accionista de quien se los ;;.¿:']'a ~l sea t...ituJ..ar de :r-ás de 
un 10~ de capital social. 

"e) cuan:io en un aro de calen:lario la totalidad de estos in
gresos se perciban de una sol.a ~r.sor.:a, excepto cuan:Jo es 
ta última. se de-dique .:l. :a act:.ividac! ed.i.torial o a la gra= 
baci6n o irrpresi6n de :nús.Lca'". 

En el concepto de der~cho de aut.or existe una ambigüe

dad muy grande, entre lo gcn~r~l del concepto jurídico de dere

chos de autor y la definición estricta que propone la LISR. 

Aunque la mayor parte de ingresos por 1a propiedad in

dustrial se encuentra tipificada en ~l área ~~rcantil, pueden 

existir algunas res~ecto a honorarios u otros ingresos, los cu~ 

les serán gravados en los capítulos III y X respcctiVamente, 

con las deducciones y limitaciones ~eferidas en los artícu1os 

136 y 137. 
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Las pe~sonas físicas que perciban ingresos por activid~ 

des mercantiles (la mayor parte de los actos de propiedad indu~ 

trial son considerados mercantiles, artículo 75 del Código de e~ 

mercioJ escar&n gravados en el capítulo VI de la Ley. 

Este cap!tulo distingue dos tipos de contribuyentes, 

los menores y los contribuyentes en general. 

Los contribuyentes menores están gravados sobre una pr~ 

sunción de utilidad, régimen m~s ventajoso que el gravamen apli

cado a los demás tipos de contribuy~ntes. 

Las grandes ventujas del estatuto de contribuyentes me

nor, son que el contribuyente no tiene que demostr~r costos, (el 

fisco maneja una utilidad promedio estimada) y que no acumula 

sus ingresos a los que tenga por otros conceptos. 

El r~gim~n fiscal de los contribuyentes en general es 

id6ntico a las sociedades mercantiles, can los mismos deducibles, 

salvo el del articulo 22, :racci6n IX, para calcular su resulta

do =inal. A este resultado se añadir~n los ingresos que por otro 

concepto se hayan obtenido. 

d) oc los residentes en el extranjero (t!t~lo V). Los =csidentcs 

en el extranj~ro son objeto de un tr~tamicnto especial en l~ 

LISR. 

Est§n gravados en el tí~ulo V de la Ley, salvo que ten

gan establecimiento permanente en el país, en cuyo caso se 

aplica el título II o lV, según se trate ~~ sociedades mercan 

tiles o de personus físLcas. 

En la mayoria d~ los casos, incluyendo todo lo relativo 

a propi~dad industrial, est5n gravados so~r~ ingresos brutos, 

sin deducción alg~na. 

El pagador del servicio o adquisición será el obligado 

a retener el impuesto a los r~sidcnt~s ~n ~l extranjero. 

Es muy coman qu~ se pretenda que 01 residcntu en M6xico 

absorva el in1puesto del extranjero, pero la LISR lo prol1Ibe 
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expresamente en su artículo 144, e inclusive se le llegará 

a considerar como ingreso acumulable para el residente en 

el extranjero, en el caso de no respetar esta prohibición. 

La propiedad industrial se encuentra gravada en ios 

articules 152, fracción III y 156. 

El articulo 152, fracción III, obliga al residente 

en el extranJero a pagar un impuesto sobre los ingresos que 

reciba por concepto de regalias no deducibles, tip~ficadas 

en el articulo 24·: 

"se cxmsiderar:i dividendo o utilidad distribuida por 
sociedades mercantiles los pagos al extranjero por 
concepto de regallas, intereses o por permitir el uso 
o goce tesrporal de bienes, que no sean deducibles en 
los té.t:minos de esta ley. 
"El inpuesto será del. 55% sobre el ingreso que obten
ga el contribuyente, sin deducción alguna, debiendo 
efectuar la retención quien haga los pagos. La reten 
ci6n se har.:i hasta que el individuo o utilidad se pa= 
gue y = cuando se<l e.xig ible •.. " . 

Este grava~en a los residentes en el extranjero está 

en relaci6n directa con el articulo 22 fracción IX que permite a 

la sociedad hacer deducible los pagos referidos en el art1cu1o 

152, fracción III. 

E1 articulo 156 gravñ la mayor parte de los concep

tos de propiedad industrial, a continuaci6n se transcribe: 

"Trat:á.rü:>se de ingresos por regalias, se =nsiderar5 que 
l.a fuente de riaueza se encuentra en territorio nacional 
cuando los b1enés o derechos ¡:ar los cuales se pagan las 
regalias se aprovechan en Méxi=. Salvo pruebo:>. en =ntr~ 
ria, se entend.erá que el aprovechamiento se efectúe en 
eJ. pais cuando se paguen L:ls regalías por un resiclente 
en territorio nacional, o por un residente en el extran
jero cxm estableciI1U.ento pernanente en México. 
"El ilq>uesto se calcular~ aplicando al ingreso que obten 
ga el =ntribuyente, sin dedu=ión alguna la tasa que en 
cada caso se menciona: 
"I. Regalias por el uso o goce tenp:>ral de derechos 

de autor sobre obras literarias, artísticas o 
cientificas, incluídas las pel.iculas cinat'atográ 
ficas y grabaciones para radio y televisi6n, asr 
cerro de dibujos o rrodelos, planos, fórmulas o ~ 



cedi..mientos y equipc>s industriales, cc::rrerciales 
o científicos y las cantidades pagadas por in
fonna:ciones relativas a e:-cpcriencias industria
les, carcrcia.les o científicas y en gcncr.::Jl por 
asistencia técnica o transferencia de t:L~r:olo-
gía ...•.•................. 21 '!. 

"II. Regalías por el. uso o goce t:crrporal. de patentes 
o de c::iE'!rtificados de invenci6n o de rrcjora, mar 
cas de f:'ibrica y ncrnhres o:::rnerciales, así =
por concepto de publicidad • . . . . . . . . . • . . 42 % • 

"III. Derogada 
"Los pagos por servicios profesionales o t~cos que 
guarden relaci6n con los conceptos c:i que se refiere la 
fracci6n I de este articu.l.o se C()nsiderar§n cerro regal.1.a.s. 
Quedan ccnprendidos en dicha fri:l<:ci6n los ingresos obteni 
dos por la exp1.otaci6n de películas cinematogr~f icas y -
grabaciones para radio y televisi6n. 
''CUando los ccntratos se i11'\.'0lucra.~ en una pu.tente o cer
tificados de invenci6n o de rrcjora y otros conceptos rcla 
cionad:os a qut! se refiere la fracci6n l de este precepto-; 
el i..'TlpLlesto se c.:i.lcula.rd oonforrre .:i dicha fr.::Jcci6n. 
'"Para los efectos de este artículo, se entenderá que taro 
bién se COTlC€-de el uso o goce tc..~ral cuarx:lo se en.a:jenC'n, 
inclusi\.-c ccr:o .::iport..:!.ci6n a sociedades o asociaciones, di
bujos o rrodelos, plan.os, f6rmulas o proccdim.ient:os. 
"'Las personas que deban hacer pagos por los =nceptos in
dicados en este actlculo est:.'ln obligados a efectuar la re 
tenci6n que c:::orrcsponc!a". -
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Respecto al IVA, este grava actos o actividades real~ 

zados en el territorio nacional y se aplica a la enajenaci6n de 

bienes, prestación de scr•:1c.ios independientes, otorgamiento 

del uso o goce tcmporül de bienes y a la importaci6n. 

El sujeto del IVA ~n la enajenación, servicios y uso 

o goce de bienes es el dctent~dor de los bienes o pr~stador del 

servicio, mientras que en el caso de la importaci6n, el sujeto 

es el que importa. Estos sujetos trasladarán el IVA a quienes 

adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban 

el servicio. El IVA grava con diversas tasas 0%, 6i (fronte

ras), 15% (general) y 20";. 

a) Enajenaci6n de bienes. La enajenación de propiedad indus

trial causa un IVA del 15% o del 6% si se realiza en zonas 

fronterizas. 

El impuesto se paga sobre el valor del precio pactado 
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más las cantidades que se carguen o cobren al adquirente por 

otros impuestos, derechos intereses normales o moratorias, p~ 

nas convencionales o cualquier otro concepto. A falta de pr~ 

cio pactado se usará el valor de los bienes en el n1ercado, o 

en su defecto el de avalúo. 

se encuentran exentos: los libros, peri6dicos y revis

tas, as~ como el derecho para usar o explotar una obra que 

rea1ice su autor. 

b) Prestación de servicios. El artículo 14 de la ley contempla 

1a propiedad industrial en tres de sus fracciones, dos en foE 

ma indirecta y la otra en forma directa. 

"Para los efectos de esta ley se =nsidera la prestación 
de servicios independientes: 
"I. La p=staci6n ele cl:>ligaciones de hacer que reali 

ce una persona en favor de otra, cualquiera que
sea el acto que le dé origen v el nc:rnbre o clasi 
ficaci6n que a dicho acto le den otras leyes. -

''V. I.a asistencia técnica y la transfe.rencia de tec
!10logía. 

"VI. Toda obligación de dar, de no hacer o de pe.emitir 
asulti.da por una persona en beneficio de otra, 
siempre que no esté =nsiderada por esta ley c:crno 
ena.jenaci6n o u.so o doce de bienes ••• " 

El impuesto se calcula soOre el valor tota1 de la con

traprestación pactada, m~s las cantidades que se carguen o co
bren a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, 

vi§ticos, gastos de toda clase, reembolsos, intereses y cual

quier otro concepto. 

En lo que ~ propiedad industrial se refiere s61o esta

r&n exentos los derechos de autor de acuerdo con el artículo 15: 

"No se pagará el impuesto por la prestación de los siguie.!! 
tes servicios: 
.. XVI. Los prestados por autores a los que se refiere 
la ley federal de derechos de autor ..• " ' 

Obsérvese la diferencia en la definición de la exen

ci5n de los derechos de autor entre el 1VA y el 1SR. 

e) Uso o goce temporal de bienes. La ley considera en su artíc~ 



lo 19 que: 

"Para los efectos de esta ley se entiende por uso o gcx::e 
t.eJnEx::>ral de bienes, el arrendamiento, el usufructo y 
cualquier otro acto, in::lependientanente de la forma jurí 
clica que al efecto se utilice,. por el que Ul'la persona -
pennita a otra usar o gozar temporaunente bienes tangi
bles a camoio de lllla contraprestaci6n". 

223. 

No se encuentra exenci6n alguna relativa a la propie

dad industrial. 

d) Importaci6n de bienes. Principalmente, la propiedad indus-

trial est§ tratada respecto a la importaci6n de bienes tang~ 

bles y de los servicios mencionados en el artículo 14, ya 

transcrito. 

e) Exportaci6n de bienes. Aunque el artículo 1 del IVA no dis-

tingue entre enajenación en territorio nacional y exportaci~ 

ries, el capítulo VI de la ley establece la diferencia. 

Es importante el estudio de este capítulo porque crea 

un verdadero incentivo fiscal para la exportaci6n, al aplicarle 

la tasa 0%. 

En lo que concierne a la propiedad industrial el ben~ 

ficio se centra en el art~culo 29. 

"Las anpresas residentes en el ~ calcu1arfu1 el imp..t~ 
to aplicando la tasa del. 0% al valor de la enajenaci6n 
de bienes o presta.ci6n de servicios, cua.rrlo u.rxJS u otros 
se exporten. 

Para los efectos de esta ley se considera exportaci6n 

de bienes o servicios: 

"I. 

"II. 

"III. 

"IV. 

La que tenga el car&=ter de definitiva, en los 
términos de la Legislación aduanera. 
La e.najenaci6n de bienes intangibles realizada 
p::>r ¡::e.rsona residente en el país a quien resi
da en el extranjero. 
El uso o goce ten'p::)ral, en el e.~anjero, de 
.bienes intangibles prop:>rciorlildos ¡:x:::ir personas 
residentes en el pa.!s. 
El aprovechamiento en el extranjero de sc.z:vicios 
prestados p::>r residentes '-'!11 el país, por canee.e 
to de: 
a. Asistencia técnica, servicios técnicos rcla 



cionados con ésta, e infonnaciones rela
tivas a experiencias i.ndustria1es, cc:mer
cia1es o cientificas. 

b. Operaciones de maquila para exportación 
en l.os términos de 1a l.egisl.aci6n aduane
ra. 

c. Publicidad 
d. e.emisiones y me::liaciones 
e. Seguros y reaseguros, as! CCJ:TO afianzarnien 

tos y reafianzamientos 
f. Operaciones de financiar!liento". 

224. 

Podríamos concl.uir que el. IVA no depende de l.a propie
dad industria1 en s!, sino de los actos y actividades por medio 

de 1os cua1es se manifiesta. 

4.5.2 De los Derechos. 

La propiedad industrial tiene su importancia en l.o que a 
l.os derechos se refiere, en l.os capítulos VI y X de la Ley Fede

ral de Derechos. 

Los derechos como ya 1o vimos se consideran una contribu

ción en los términos del art!cul.o 2 del CFF. 

En e1 Cap~tu1o VI que corresponde a los servicios que em~ 

nan de l.a SECOFIN se encuentran l.os artículos del 63 al 70 A res
pecto a servicios sobre invenciones y marcas y del 71 al 73 sobre 

inversión extranjera y transferencia de tecnología. En el capít~ 

l.o X que corresponde a l.a SEP se ubica en su artículo 184 l.os seE 

vicios relativos a derechos de autor. 

Estos derechos son una fuente muy importante de ingresos 

para e1 Estado, y una forma de control tambi~n. 

4.6 Los Grupos de Sociedades y sus Implicaciones Fisca1es. 

D~a a d1a vemos la creciente importancia que esta tenie~ 
do, para e1 mundo de los negocios (no sólo internacionales), la 

empresa co1ectíva, entendiendo a ésta en el sentido de la persona 

jur!.dica como titular empresaria.1, aquella 'cuyo titular es una s~ 

ciedad ya sea civil o mercantil. Podemos observar que se est~ 

desplazando en forma cada vez más clara al empresario individual 



por los empresarios colectivos. 

La empresa con un titular individual, aun cuando esté 

apoyada con capitales de importancia, no se puede comparar fren

te a los fuertes capitales que integran las personas jurídicas, 

dentro de 1as cuales destacan las sociedades mercantiles, en es

pecial la sociedad an6nima, la cual, segGn estadísticas present~ 

das por R. Mantilla Molina, controla el 97.2% del total del cap~ 

tal social contenido en las sociedades mercantiles en nuestro 
pa1s.126 

Actualmente al seleccionar la forma social que convendr~ 
a los intereses del inversionista extranjero se estudian aspec

tos laborales, fiscales, penales, econ6rnicos como el de la infl~ 

ci6n, deva1uaci6n y limitaciones de derecho administrativo como 

seria 1a LIE o la LTT. 

4.6.1 Piramidaci6n de Empresas. 

Una de las maneras en que las corporaciones transnacion~ 

1es se aseguran la mayoría en el capital pese a las restriccio

nes legales a su participación en el mismo es la piramidaci6n de 

empresas, si bien ésta también es una forma que permite .obtener 
un poder de decisi6n suficiente sobre una empresa aun cuando la 

participaci6n de las corporaciones transnacionales en esta Glti-

ma sea minoritaria. La modalidad ilrquetipa de ~iramidaci6n con-

siste en la adquisici6n o tenencia por los socios extranjeros de 

una participaci6n directa minoritaria en el capital de la empre

sa objeto del control (empresa base) y de una participación ind~ 

recta en la misma a través de otra empresa holding o tenedora 

(empresa piramidada matriz) , en la que esos mismos socias extra~ 

jeras poseen una participaci6n directa minoritaria y la cual ti~ 

ne a su vez una participaci6n directa, generalmente mayoritaria 

en la empresa objeto del control o en otras empresas subholdings 

o subtenedoras de niveles inferiores (empresas pira~idadas inteE 
medias), que por su parte reproducen el mismo esquema de partic~ 

paci6n hasta llegar a la empresa base. La organizaci6n pirami-



FIGURA 2 FIGURA 1 

PIR1\MIDACICN EN EMPRESAS NUEVAS PIRl\MIOACia< EN EMPRE&"\S ESTJ\BLECIDl\S 
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dal puede constar entonces de dos o más niveles o pisos segGn el 

número de empresas que est~n verticalmente entrelazadas por el 

capital (véanse las figuras 1 y 2). La participación directa n~ 

minal) y la participación indirecta (oculta) a través de las em

presas piramidadas confieren a los socios extranjeros una parti

cipaci6n real o neta mayor al 49% del capital de la empresa base, 

ya que a los socios extranjeros de las empresas piramidadas co

rresponde una parte proporcional de la participaci6n que dichas 

empresas tienen en el capital de la empresa base, la cual se su

ma a su participación directa obteniéndose as~ una participac16n 

rea1 o neta superior a la aparente (nominal o directa) • La par

te proporcional de los socios extranjeros depende del porcentaje 

de capita1 que posean en 1as empresas piramidadas. Una conse

cuencia de 1a piramidaci6n estructurada as! es que las empresas 

legalmente mexicanizadas dado que la participaci6n directa de 

los socios extranjeros en todas ellas es siempre minoritaria. 

Por esto G1timo, la piramidaci6n permite a 1os socios extranje

ros evadir ºlegalmente" las restricciones impuestas a su partic~ 

paci6n en el capital de la empresa base. La mayoría real en el 

capital de la empresa base puede adquirirse tanto en el caso de 

que la participaci6n de los socios extranjeros se realice en em

presas estab1ecidas (v~anse 1as figuras l y 2) . 127 

En esta modalidad de pirarnidaci6n la mayoría neta en el 

capital de la empresa base no asegura en forma automStica la su 

ficiencia de fuerza decisoria en favor de los socios extranje

ros, si éstos no tienen el control de las empresas pirarnidadas. 

Los socios extranjeros precisan además ~ovilizar su poder econ~ 

mico para efectivacente asegurarse la fuerza decisoria suficie~ 

te en los procesos decisionales de la empresa base. Los socios 

mexicanos que controlan 1as empresas piramidades tendrían en 

principio e1 poder suficiente de decisi6n sobre ia empresa base, 

si· 1a participaci6n de aquéllas en ésta es mayoritaria. No obs

tante, las socios extranjeros pueden presionar mas o menos efe~ 

tivamente -por ejemplo, a través del control econ6mico que ten

gan sobre la empresa base o las piramidadas- a los socios mex~ 
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canos para que el poder de decisión que les corresponda propor

cionalmente según su participación indirecta en la empresa base 

1o ejerzan indirectamente -a través de representantes propios. 128 

En estos casos, la participaci6n indirecta se computaría 

también junto con la directa para el efecto de determinar el po

der de decisi6n neto que los socios extranjeros pueden ejercer. 

Este fenómeno por s~ mismo encierra una complejidad ma

yQscula para su control, tanto desde el punto de vista de la in

tervenci6n de la inversión extranjera, como desde el punto de 

vista fiscal, por lo que es necesario hacer un análisis más det~ 

11ado de algunos aspectos que pudieran clarificar su concepci6n 
y consecuentemente su control. 

4.6.2 El Control de Sociedades. 

La voz control, de reciente aceptaci6n por el Dicciona

rio de la Academia de la Lengua, procede del Francés -controle

y significa inspecci6n, fi3calizaci6n, intervenci6n; dominio, 

mando, preponderancia. En esta Qltima acepci6n, o sea, como a~ 

tividad de dominio, mando o preponderancia, se usa el concepto 

en materia de sociedades, porque en el sentido de inspecci6n, 

fiscalizaci6n e intervenci6n, se habla m~s bién de labores de vi 

gilancia y supervisión, ya sea a través de un 6rgano especial 

-de vigi1ancia- ya de facultades legales que se otorgan a cier

tas instituciones de1 Estado. 129 

De control de una empresa se suele hablar actualmente en 

la doctrina y la legislaci6n, refiriéndose a aquella situación 

en virtud de la cual una sociedad se encuentra sometida a la vo

luntad de otra, en cuanto esta Gltima se halla en condiciones de 

imponerle la designación de sus órganos directivos o de obligar-

1e, de cualquier nodo, a actuar de acuerdo a su propio arbitrio. 

En este sentido, los t~rminos control y dominio suelen emplearse 

indistintamente, algunas veces con carácter de sin6nimos para e~ 

lificar la e~presada situaci6n. La empresa controladora es la 

que posee el dominio de la erepresa controlada o dominada (tarn-
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bién a veces denominada sociedad subordinada, filial, etcéte
ra)_ l.30 

Cabe hacer la distinción entre sociedad contro1ada en 

sentido econ6mico que seria aquellas de cuyo patrimonio otros e~ 

t&n en la posibilidad de disponer y gozar co~o de cosa suya; y 

sociedad controlada en sentido jur~dico, la que m~s simple y mo

destamente sería aquella, respecto de la que otros tienen el po

der de manifestar la voluntad con la mayoría de los votos y el.e

gir, en consecuencia, las personas f1sicas destinadas a ser sus 

órganos. 

No cabe duda, sin embargo, que para el jurista esta no

ci6n econ6mica, no puede ser admitida sino con grandes escrOpu-

l.os. E1 dominio de una cosa -dice Finzi- se comprende y se ex-

p1ica tanto econ6mica como jur~dicamente. Pero el dominio de 

una sociedad, si aparece económicamente claro es, en cambio, pl~ 

no de oscuridad bajo el. perfil. jur~dico. Dominio se tiene sobre 
1as cosas. La propiedad es "ius in re", relación con un objeto. 

Pero la sociedad es un sujeto de derecho, una persona. Y no se 
puede normalmente ser dueño de una persona. Cierto que la soci~ 

dad, instrumento de otra sociedad o de una persona f!sica, se 

asemeja al clásico "siervo" como su patrimonio recuerda, con es

pontánea sugestión, al "peculio". Pero jur1dicamente no puede 

acogerse sino con mucha cautela, la noci6n de "propiedad de una 

sociedad" tan frecuente en 1os estudios de 1a t~cnica jur!dica 

como equivalente a controi. 131 

Los textos legislativos, si bien hablan de control no 

lo hacen dbmo sin6nimo de dominio, y en muchos casos la doctrina 

emplea indistintamente los mencionados términos sin pretender 

por el.l.o asimil.arl.os conceptual.mente de un modo absol.uto. Las 
consecuencias que de ello resultarian serían demasiado graves, 

especia1mente en materia de responsabilidad, como para admitir 

su equiparaci6n lisa y llana sin una declaraci6n expresa al res 

pecto. 

Lo cierto es, en cambio, la imposici6n en e1 campo del 
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derecho de 1a noción de control. Transportada del terreno econ~ 

mico donde la noción aun tiene su mayor auge, ha quedado defini

tivamente consagrada como concepto jur~dicamente relevante, cali 

ficador de situaciones y definidor de instituciones. 

El control de una empresa se puede llevar a cabo de dif~ 
rentes formas: 132 

a) Control de derecho. 

Desee un punto de vista estrictamente jur1dicor mediante la 

obtención del derecho a determinar la voluntad social y muy 

especia1mente a designar los 6rganos directivos de la socie

dad, lo que se logra asegurándose la mayoría de los votos en 

las asambleas sociales. 

b) Control de hecho. 

?esde un punto de vista predominantemente econ6mico, cuando 

-a trav~s de vinculaciones casi siempre de orden contractual 

(por ejemplo, pr~stamos. arrendamientos, de explotación, ad

ministraci6n por una sociedad fiduciaria, contratos de tran~ 

ferencia de tecnalog~a. de exclusividad, etc,) una sociedad 

est~ en condiciones de imponer a otra su propio arbitrio eli 

minando prácticamente sus facultades de libre decisi6n. La 

doctrina también habla de control directo e indirecto. 

e) Controi directo. 

Es directo cuando e1 propietario de las acciones que sirven 

de base al establecimiento del control pertenece al Consejo 

de Administración: se puede considerar que él ejerce direc

tamente el control, puesto que es la misma persona quien es 

titular y quien lo ejerce. Es la forma normal de ejercer el 

control, porque por una parte, él permite el ejercicio de 

prerrogativas menores, y de otra parte, las funciones de ad

ministrado~ comportan una responsabilidad ineludible por los 

dueños de los bienes sociales. 

d) Control indirecto. 

Al contrario, cuando la sociedad controladora ejerce sus pr~ 

rrogativas de administración por una persona física la cual 

no es uno de s1:1s accionistas de control, ~sta no es más q.ue 
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un instrumento, una persona realmente interpuesta, en cierta 

medida. E1 ejercicio del control entonces es indirecto. 

Ahora bién, la noción de control referida a la sociedad 

ho1ding, no puede ser entendida en otro sentido que en el del 

control desde e1 punto de vista jur1dico. Por su propia candi-

ci6n de sociedad de participaciones, 1a holding carece en 1o fu~ 

damental, de actividad industrial y comercial propia y directa. 

Su dominio ha de derivar entonces de la posesión de acciones o 

títulos de la o de las empresas dominadas, en proporción tal que 

le permi.ta controlar las funciones del 6rgano principal de la e~ 

presa, esto es, la Asamblea Generalr ya que a trav~s de e11a, i~ 

pondr~a norma1mente su vo1untad decisiva as1 como la designaci6n 

de 1as personas que integran la administraci6n de 1a sociedad, y 

a 1a vez disponer de medios jurídicos que le aseguren subordina

ci6n efectiva en la empresa dominada. 

Sin embargo, no es posible en nuestro derecho reconocer 

a 1a holding como un tipo de sociedad especial, por que esto i~ 

p1icar~a que dada su finalidad de dominaci6n sobre otras empre

sas se exigiese por ese simple hecho que se constituyera bajo 

una estructura jur!dica distinta a la de las demás sociedades, 

lo cual no es verídico, ya que ella puede adoptar indiferenteme~ 

te cualquiera de las far.nas soc1ales reconocidas por la ley, au~ 

que normalmente asumirá la de sociedad anónima para ajustarse m~ 

jor a su modo de accionar y al objeto que persigue. 

Es evidente que la holding entre otros muchos fen6menos 

que produce (la oiramidaci6n por ejemplo) es 1a formación de gr~ 

pos de sociedades que son tanto de tipo vertical, como de tipo 

horizonta1, o sea, de organizaci6n jerárquica y de participacio

nes recíprocas, en aque1 caso; de reunión de varias de el1as, en 

e1 segundo caso, con intereses similares, para la concurrencia a 

1os mercados y 1a distribuci6n entre s~ de tareas comercia1es 

(fijación de precios o de calidades de los. productos, seña1amie~ 

to de zonas de actividad para evitar competencia: acaparamiento 

o destrucción de mercaderías, etc.) que constituyen hoy por hoy 
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un fenómeno de creciente importancia, no s6lo desde un punto de 

vista estrictamente econOmico, sino también pol~tico, y no mera
mente como fuente de problemas locales, sino también internacio
nales.i33 

Estas agrupaciones, que funcionan en virtud de pactos f~ 

nancieros y de administración, se manifiestan a través de gran

des consorcios, que en ocasiones operan en forma oculta, o de s~ 

ciedades de contro1 que manejan 1os recursos de las empresas co~ 

troladas: o de filiales y sucursales que muchas veces cubre te

rritorio nacional y que es frecuente que dependan de matrices e~ 

tranjeras. Toda esta estructura, esta vast1sima y tan compleja 

organizaci6n, se basa en las sociedades y en los títulos que 

ellas crean: es decir, descansa en las sociedades anónimas y en 

las .acciones que emiten. 134 

La falta de regulaciOn jur!dica de1 grupo de sociedades 

en nuestro derecho, ha hecho que esta forma de estrategia jur!d~ 

ca y financiera dentro del mundo de los negocios, sea extra1dü 

del derecho anglosajOn principalmente. 

La ley Alemana del 6 de septiembre de 1965 define en su 

articulo 18 al grupo empresarial: 

"cuando una errpresa dcmina.nte y una o varias ert1'.Jre5as de
pendientes son reunidas bajo la direccirn unitaria de la 
enpresa é!aninante. el cx:injunto c:cnstituye un grupo. cada 
una de estas eJqJresas es una erpresa del grupo. Las en-
presas entre las o.ial.es existe un contrato de enpresa, o 
cuando una esta integrada en la otra, se presurre reunidas 
bajo una direcciOn Gnica. Toda exrpresa dependiente se 
presurre que constituye un grupo ccn la errpresa doni.nante. 
Las exrpresas jur!dicanente independientes. cuando la una 
no es dependiente de la otra, constituyen igu.:ilm:>nte un 
grupo cuando son reu"lidas bajo una dire=il':n única.. Estas 
diferentes errpresas sen las en-presas del. grupo".l.35 

Inclusive, como ya se dijo la palabra con la que comdn

mente identificamos a la empresa tenedora de acciones de otras 

es holdinq. 

La denominaci6n más correcta y clara para nuestro dere

cho, y s01o con el_ ánimo de encontrarle su ubicaciOn en nuestro 
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idioma, ya que el fen6meno se explica por sí mismo, es a nues 

tro modo de ver la que hace Eduardo Johnson Okhuysen, 
"Con1pañ.1a Dominatriz", de 1a cua1 nos dice que ... se deriva de 1a 

palabra en inglés Holding Company, a la cual se le han dado di

versas traducciones, entre 1as que encontramos 1as de empresa 

madre, empresa controlada, compañia dominatriz, etc. Yo me de

cid~ por el concepto de compañía dominatriz, ya que lo conside

ro m&s adecuado debido a que encierro en este concepto La idea 

principal que surge como objetivo de estas sociedades, que es 

el de dominar por medio de un centro de decisiones los movi

mientos de sus empresas integrantes ... 136 

La compañ~a dominatriz tendrá el contro1 tanto adminis

trativo como financiero de las empresas que integren su grupo 

empresarial, formando asi un mundo individual, una red de asun

tos convencionales que se relacionarán exclusivamente a 1a em

presa dominatriz con las empresas dominadas. 

Los objetivos de la dominatriz son principa1mente: 

La conso1idaci6n 

La centra1izaci6n de dec1siones administrativas 

Protecci6n Jurídica 

El 1ibramiento de restricciones legales (invers~ón extranj~ 

ra por ejemplo) y, 

Beneficios fiscales (pueden limitarse). Estos beneficios se 

fundamentan en las transacciones comerciales y de servicio 

que se pueden prestar entre empresas del grupo, con miras a 

obtener ventajas fiscales, tales como: manejo de utilidad 

en las empresas, divisi6n de los ingresos, optar por la ca~ 

solidaci6n fiscal, entre otras. 

En principio, la compañ~a dominatriz y las empresas do

minadas forman una unidad para efectos administrativos, pero no 

para efectos jurídicos, ya que cada uno de los integrantes del 

grupo tendrán una personalidad jurídica propia, independiente
mente de las demás. 
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Unicamente para algunos efectos fiscales la legisl.:tci6n 

considera que los integrantes de un grupo dominatriz forman una 

unidad econ6mica sin personalidad jurídica, como es el caso de 

las sociedades mercan ti les controlador.:ts. 

Las personas morales que integran el grupo dominatriz 

pueden adoptar como ya se dijo, cualquier forma social que les 

convengün yu sea civii o bien mercantil, dependiendo ésto b~si

camente de dos factores: 137 

Aspectos fiscales 

Responsabilidad legal 

Los aspectos f~scoles serán de seria importancia para 

la elección de la forma jurídica que tome la persona ~oral, el 

aprovechar las ventajas que otorga la LISR en relaciOn a las so 

ciedades mercuntiles o civiles, los reg~menes especiales de tri 

butaci6n, etcétera. 

En lo referente a la responsabilidad legal del grupo cm 

presarial es vital el que se entienda que cada persona moral 

tendr~ su actuación jurídica en el p1ano individual, no será 

considerada como unidad patrimonial por ningan concepto. 

Dentro de las ventajas y desventajas que una compañía 

dominatriz tiene, podríamos mencionar: 138 

1) Ventajas: 

a) Centralización de las decisiones del Grupo. El poder 

llevar el ciclo administrativo del grupo de empresas e~ 

mo un todo dara a la dominatriz una visión c1Jrnpleta de 

cada una de las empresas en lo independiente y a la vez 

la posibilidad de conjuntarlas para lograr una coordin~ 

ci6n en un crecimiento conjunto. 

b) Ma~irnizaci6n de los recursos financieros. Al contemplar 

al grupo empresarial integrado como una imagen con1unta 

de patrimonios, corno un sistema ¡:¡roductivo integrado por 

subsistemas empresariales tendremos la gran ventaja de 

poder pLanear en forma conjunta con las diversas empre-
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sas la planeación financiera que se requiera para lo

grar el crecimiento del. "grupo" que integra 1a compañia 

dominatriz. 

e) Maximización de 1os recursos humanos. El uso de un gr~ 

po empresarial viene a ayudar a solventar este problema, 

ya que puede contar con un conjunto de ejecutivos y té~ 

nicos varias empresas las cuales en lo independiente 

no podrían contratar, además de lograr en este conjunto 

humano los aspectos de especializaci6n y coordinaci6n 

de las diversas empresas. 

d) Legales. Estas las podemos ver desde dos puntos de vi~ 

ta, que son el laboral y el fiscal. 

Respecto a la primera podemos decir que si consideramos 

un grupo dominatriz que integra un gran volumen de tra

bajadores podremos pensar en crear conjunta~ente con 

1as diversas empresas programas de previsión socia1. 

Este incentivo laboral es interesante que se considere 

en forma global, ya que con esto =educiríamos costos de 

implantación y tendríamos una imagen del grupo favora

ble hacia el trabajador. 

Entre algunas de las posibilidades de implantaci6n de 

previsión social a nivel conjunto tcndr!amos: 

Creaci6n de una persona moral con div~rsos fines, ya 

sean culturales, deportivos, prestaci6n de casas hab~ 

taci6n, servicios m~dicos, etc. 

Tiendas del grupo o de cooperativas obreras. 

Creación de fondos de pensi6n, jubilaci6n, etc. 

Programas. de capacitaci6n. 

Estos programas de previsión social nos podrán dar como 

consecuencia también beneficios fiscales, siempre y 

cuando se cumplan con los conceptos de generalidad y d~ 

m&s que estatuye 1a LISR. 

Las ventajas fiscales que tendr& el grupo dominatriz las 

podemos enfocar en dos áreas: 
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Incentivos fiscales 

Estrategia de la planeaci6n fiscal 

Al hab1ar de 1os incentivos nos referimos a los diferen

tes beneficios de carácter f isca1 que tendrra un contribu

yente, variando estos tanto en función a si es un holding 

o una sím~le sociedad mercantil, como en funci6n de la f~ 

nalidad misma del incentivo. En la LISR b~sicamente se 
cuenta con tres diferentes incentivos. 

l) Artículos 18 y 19 (ajustes a costo de ·acciones, utili-

dades y pérdidas) 

2) Articulo 51 (deducción adic~onall 

3) Titulo VI de la Ley (estimules fiscales) 

4) Consolidación fiscal. 

Cada una de ellas requiere de diversas caracter~sticas p~ 

ra su aprovechamiento, caracteristicas como el que sea el 

contribuyente una sociedad mercantil, residente para efec

tos fiscales en ~éxico, etc. 

Dentro del concepto de estategia fiscal podemos indicar 

que la planeaci6n fiscal ser~ tan a.rlplia y sólida como la 

imaginaci6n y conocimientos del integrador. 

La símple creaci6n de una dominatriz, a decir de los ase

sores fiscales, no traerá per se una ventaja fiscal, sino 

su maximizaci6n, siendo que el estratega fiscal podrá ma

nejar siete conceptos básicos: 

Acto civil o acto mercantil 

BGsqueda de minimizaci6n en la acumulación de utilidad 

fiscal 

Maximizaci6n de deducciones 

Uti1ízaci6n de clasificaciones de ingresos por capital 

o trabajo 

Est~mu1os fiscales y regimenes especiales de tributaci6n 

Residencia fiscal 

Consolidaci6n de dividendos y pérdidas 

El arte de la p1aneaci6n fiscal es básicamente el de com-
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binar estos aspectos dentro de un ámbito de solidez juri

dica inter empresas para ninirnizar e1 pago de impuestos, 

no solamente federales, sino también locales y municipa-

1es. 

e) Imagen corporativa. Al contar con un grupo de compañias 

que forman parte de una dominatriz, cada uno de sus miem

bros se verá respaldado por los dern~s. creando con esto 

una imagen corporativa s6lida, tanto desde el punto de 

vista de finanzas corno de rnercadotecnica y de relaciones 

1abora1es. 

f) Combinación de la compañ!a dominatriz con las dominadas. 

Esta combinaci6n trae aparejada diversos incentivos fisc~ 

1es, que combinados en una forma adecuada, traerán como 
consecuencia una maximizaci6n fiscal frente a cualquier 

otro tipo de estructura social. 

g) Minimizaci6n de costos. Esta ventaja puede ser analizada 

desde la mayor~a de 1os aspectos estudiados, ya que la 

idea genera1 ser!a la de que el grupo de empresas inte

grantes de una dominatriz puedan utilizar las ventajas 

del. llamado "Mayoreo" en la obtención de sus productos y 

servicios, as~ como su publicidad y tecnologfa, y en ge

neral el tratar de plantear centros de compras, de mere~ 

dotecnia, de control de calidad, de investigaci6n de nu~ 

vos productos, etc., con la finalidad de repartir costos 

entre los integrantes del grupo y maximizar su uti1iza

ci6n entre e11os. 

2) Desventajas: 

La creaci6n de un grupo dominatriz puede traer varias des

ventajas señaladas, como ejemplo tendr1amos: 

Excesivo desmembramiento de la administraci6n 

P€rdida de control central de decisiones 

Burocratizaci6n empresarial 

Responsabilidad jurídica como unidad económica 

Ma1a imagen a nivel grupo corporativo 

Problemas resultantes de mala planeaci6n financiera a ni 
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vei grupo. 

Etc. 
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Aspectos Fiscales de ia Dominatriz o Hoiding y de ia So

ciedad Mercanti1 Controladora. 

Los dos sistemas de sociedades se analizar~n en base a 

la LISR, la dominatriz como un resultado de la combinaci6n del 

derecho privado, fiscal y la teoría de la administración, la so

ciedad mercantil controladorar como un resultado de la mixtura 

basada en un planteamiento muy particular de la LISR. También 

es importante el mencionar que una no excluye a la otra, que e1 

sistema de la controladora es optativo al contribuyente y que el 

que tiene una dominatriz puede optar por allegarse al régimen de 

la controladora, s~empre y cuando cumpla los requisitos que para 

eiio exige ia LISR. 

Para el ejercicio de 1983, la LISR, introdujo un profun
do cambio fiscal en el titulo II, éste consisti6 en que e1 divi

dendo que pagase1a denominada (o cualquier sociedad mercantil) 

fuese deducible en su resultado fisca1, y para la persona que lo 

recibiera tendr1a que acumular e1 ingreso a su resultado fisca1. 

Ei dividendo es ei derecho que tiene ei titular de cada 

acci6n de participar en el beneficio neto periodicamente distri
buido. i39 

Ei fundamento iegal que ia iey toma para hacer deducible 

ei dividendo a la pagadora y acumulabie a ia receptora dei divi

dendo lo encontramos en los artículos 10 fracción I y 22 frac

ci6n IX de la LISR, asi como en otras disposiciones como el ar

ticulo 13, 19, etc. 

En el articulo lO se nos dice 1a forma en que se obtiene 

el resultado fiscal de las sociedades mercantiles, siendo en b~ 

se a; 



Concepto 

Ingresos acumulables (Incluyendo en 
bienes, efectivo o en acciones} 

menos 

Deducciones Autorizadas 

excepto: 

a) deducci6n adicional 
b) dividendos pagadcs en efectivo 

o en bieres 

igual 

Utilidad fiscal 

(Pérdida Fiscal) 

rrenos 

a) dedu=iál adicional 
b) dividendos pagados en efectivo 

o en bienes 
c) dividend::ls recibidos en a=iones 

o reinvertidos 

mas 

Reembo:Lsos cobrados por reduccion 
ele capital o por liquidación 

igual. 

Utilidad Fiscal. Ajustada 
(Pérdida Fiscal Ajustada) 

menos 

Pérdidas Fiscales Ajustadas de ejCE, 
cicias anteriores 

igual 

Resul.tado Fiscal 

Artículo 

15 

22 

51 

22 IX 

Base para PTU (10%) 

51 

22DC 

l.O 

l.O 

Base para' determinar el 
factor ele utilidad para 
pagos provisionales 

55 

Base para el cálcul.o 
del ISR aplicando la 
tarifa del 13 
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Al. analizar la determinación del resultado fiscal de las 

sociedades mercantiles, podemos comprobar faci1mente e1 papel d~ 

finitivo que en la actualidad tienen los dividendos, por lo que 

./ 
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su manejo efectivo, en beneficio del contribuyente, dentro de 

grandes corporaciones industriales o comerciales (generalmente 

empresas con inversi6n extranjera) , redunda e11 una menor carga 

impositiva y como efecto directo en menor recaudaci6n oara el E~ 

tado. 

Esta es raz6n más que suficiente, para que el propio es

tado mexicano ponga una atenci6n primordial a su pol!tica tribu

taria sobre dividendos, a fin de evitar fugas recaudatorias fis

ca1es. 

También se observa el sistema de dividendos en los ar

tículos 12 y 19, en los cuales vemos que afectan en el ~rimero 

1a forma de hacer pagos provisionales y en el segundo la obten

ci6n de1 costo de las acciones en caso de enajenaci6n. 

Como observamos.el legislador pretende que con las refoE 

mas en 1983 sobre dividendos se produzca una verdadera transpa

rencia fiscal en las sociedades mercantiles, plantea el concepto 

de que el dividendo de una sociedad realmente no ~ertencce a és

ta, debiendo gravar en última instancia a su verdadero propieta

rio, que es aquella ~ersona ffsica o moral que perciba.el divi

dendo. 

Con esto el legislador nos inicia en una nueva era en 

el manejo fiscal de las sociedades, ya que al reoartir dividen

dos que para una sean deducibles y para otro sean acumulables 

podemos hablar de consolidaci6n de estados fin~ncieros sin nec~ 

sidad de seguir las reglas de una sociedad mercantil controlad~ 

ra, o bien de .intercambiar dividendos entre sociedades del gru

po. 

~ediante este conce~to, se abren di,·crsas posibilidades 

9ara que se desarrollen nuevos sistemas de sociedades cue de he 

cho nunca ~aguen im~uesto sobre la renta nor sr mismos, sino 

que los pague la sociedad receotora de dividendos. 

Este nuevo planteamiento de la LISR cuida nerfcctamentc 

el asoecto laborul al dejar fuera cudlquier duda sobr~ ~l oaqo 
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de1 10% de PTU a 1os trabajadores, ya que ~stos no se verán afe~ 

tados por e1 reparto de dividendos por ~arte de 1a sociedad que 

1os contrat6 y que el 10% de PTU se paga frente a 1a utilidad y 

no al resultado fiscal, siendo que los dividendos ~agados no 

afectan o disminuyen la utiiidad fiscal, para el pagador, y en 

cambio se incrementa la utiiidad fiscal de la sociedad receptora 

de 1os dividendos. 

El. art~culo 22-IX nos da los lineamientos generales de 

lo que entendemos por dividendo para efectos de su deducibilidad: 

Art. 22: 

"los contribuyentes pcdrán efectuar las siguientes de<'!uc 
cienes: -
"IX. Los dividerxlos o util.idades distribuidos en efec-

tivo o en bienes en el ejercicio ?=>r el o:>ntril:u
yente, incluyendo 1os demás =nceptos que de =n
fonnidad =n esta Ley se =nsideran dividendos, 
correspondientes a eje.rc:icios, anteriores. Sin 
que para ~tos íil.t.im:>s sean aolicables los requi
sitos que para la. deducibilidad de los primeros 
éstablece esta Ley. ros dividendos a que se re
fiere la fra=i6n II del artS::culo 152 de esta Ley, 
se deducirán en el ejercicio en que se generen. 

"En los casos en que la ganancia se distribuya mediante 
aurrento de partes sa:::ia1es o entrega de acciones, r:or con 
cepto de capitalización de reservas o oa<:JO de utilidaaes~ 
o bien cuando dentro de los 30 ds::as siguientes a su dis
tribuci6n se reinvierta en la suscripc:i6n o pacx::> de aurren 
to de caoital en la misma scx:iedad. la deducciÓn se efec= 
tua.rá en - e1 ejercicio en el que se pague e.l r~lso. 
por redu=i6n del capital o oor liquidación de la socie
dad". 

De esta fracción concluimos aspectos importantes: 

a} Dividendos o utilidades distribuidas en efectivo o en bie

nes en el ejercicio del contribuyente, siempre que c~~plan 

con los requisitos de la ley. 

b) Los demás conceptos que de conformidad con la LISR se con

sideran dividendos, correspondientes a ejercicios anterio

res; sin cumplir con 1os requisitos aplicables al inciso a). 

e) Dividendos del artfculo 152-II. 

"se considera dividendo o utilidad distribuida por socie
dades mercantiles: 



"II. Tratándose de establecimientos pe.nna.nentes de oe.r 
sonas m::ira1es extanjeras, la diferencia que reSuT 
te de deducir al resultado fiscal obtenido en el
ejercicio, el impuesto a que se refiere el .:irt!cu 
lo 13 de esta Ley, asi caro la participación de -
los trabajadores en las utilidades de la eTI!"resa. 

"Las dividendos o utilidades a que se refiere esta frac
ción se consideran distribuidos en el últim::> dia del ejer 
cicio y el iffi?ucsto deber5 enterarse dentro de los tres -
rreses siguientes: si en la declaraci6n del ejercicio el 
contribuyente tuviera cantidades a su favor, pcdrá ~ 
sarlas contra el írnpuesto que resul.te p:::ir este concepto"7 
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d) Ganancia distribuida mediante aumento de ?artes sociales o 

entrega de acciones. 

La amplitud del concepto de dividendos que marca la ley en 

combinaci6n con el de que los dividendos son deducibles.para 

quien los paga y acumulables para quien los recibe deja todo 

~n marco de posibilidades para replantear la planeaci6n fis-

· ca1 y financiera de las sociedades de un grupo, ya que basta 

con girar un cheque a uno de los socios de la sociedad para 

que ~ste sea considerado deducci6n para ella y acurnulaci6n 

para el receptor. Además, la LISR comete el error de no 

marcar qué porcentaje de dividendos corresponde a cada socio, 

la reg1a es general, que la ero9aci6n beneficie a algún so

cio, siendo que un socio que tiene poca partici~aciOn puede 
ten~r más dividendos para efectos fiscales que otro, ya que 

éste recibe simples erogaciones o préstamos a su favor. con 

esta regla se permite disminuir ingresos gravables en la s~ 

ciedad que se quiera y enviar la acumulaci6n al que finan

cieramente convenga. 

Este sistema va a variar a partir del 1° de enero de 

1987, a grandes rasgos el nuevo sistema consiste en que el pago 

de1 dividendo tiene los siguientes efectos: 

Para el pagador del dividendo no es deducible. 

Para el receptor del dividendo es acumulable pudiendo en su 

caso acreditar el impuesto que pag6 la sociedad. 

Para lograr el acreditamiento deoenderá de la persona 
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que reciba el dividendo, siendo que si es sociedad mercantil se 

aplicar~n reglas diversas a si es persona física. 

Como desventaja muy particular que tendría la dominatriz 

frente a la llamada sociedad mercanti1 controladora se tiene la 

1imitante de1 penúltimo p~rrafo de1 articulo 51 de la LISR (de

ducción adicional) , que nos dice: 

''Las sociedades mercantiles que sean propietarias di
recta o i.ndirectam?.nte de más de 50~ de las ·:l.cciones 
con derecho a voto de et.ras sociedad.es, así cerro estas 
sociedades, sólo podr&l efectuar cst.a dedu=i6n cuando 
la socieclad controladora obtenga la autorización de 
consolidar a que se refiere la fracción IV del articu
lo 57B de esta ley ..• " 

Sin embargo se han creado diversos mecunismos para sal

var este escollo mediante ''procedimientos legales''. 

Las sociedades controladoras son definidas por el legi~ 

lador en funci6n a tres elementos: a) Las sociedades que son; 

b) Las que no pueden ser; e) Los requisitos aue deben cumplir 

para ser controladoras. 

a) Las sociedades que sean residentes en M~xico se consideran 

controladoras para los efectos de la LISR cuando sean ?rooi~ 

tarias de más del 50% de las acciones con derecho a voto de 

otras sociedades, inclusive cuando dicha oropiedad se tenga 

por conducto de otras sociedades que a su vez sean controla 

das por la misma controladora. 

b) No pueden ser controladoras: 

No podr~n ser sociedades mercantiles controladoras cu~ndo 

más del 50% de las acciones con derecho a voto de la socie

dad controladora son propiedad de otras sociedades: para e~ 

tos efectos no se computar~n las acciones que se coloquen 

entre el gran pGblico inversionista de conformidad con las 

reg1as generales que al efecto dicte la Secretaría de Hacien 

da y Cr€dito Público. 

Tampoco podrán ser sociedades mercantiles controladoras 

(ni controladas) : 



"I. 
"II. 

"III. 

"IV. 

Las ccr.iorendidas en el título III de la T.ISR. 
Las instituciones de crá:lito, de scauros. las 
organizaciones au..~iliares de cr6::lit:O, socieda
des de inversión v casas de OOlsa .. 
Los residentes en- el extranjero, inclusive cuan 
do tengan esta.blccirnientos permanentes en el.. -
pars . 
.Aquel.las que se encuentren en liquidaci6n1

' .. 
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e) Las controladoras deLerSn cumplir con los siguientes requi

sitos: 

1) No estar sujetas a bases especiales de tributaci6n. 

2) Que el ejercicio fiscal de las sociedades controladas 

termine en el mismo mes o con una diferencia no mayor de 

tres meses anteriores que el de la control~dora. 

3) Que la sociedad controladora cuente con la conformidad 

por escrito del re~rcsentante legal de cada una de las 

socied~des controladas y obtenga autorización de la SHCP 

para determinar su resu1tado fiscal consolidado. 

4) Que se obligue a dictaminar sus estados financieros oara 

efectos fiscales. 

Como podemos observar, el concepto de contro1adora que 

nos da la LISR es un concepto complejo y lleno de excepciones. 

Por Sociedad Controlada la Ley entiende dos ti~os de 

control: 

1) Aquellas sociedades residentes en el pafs en las que la co~ 

troladora posea en forma directa o indirecta m~s del 50% de 

las acciones con derecho a voto. 

2) Aunque la controladora no posea m~s del 50% del derecho a 

voto de otra sociedad tenga el control efectivo, directo o 

indirecto de ella. 

Existe control efectivo segGn la LISR, cuando la reali

zaci6n de las actividades mercantiles de una sociedad residente 

en el pa!s, se efectúa preponderante con las sociedades contro

ladoras y controladas; cuando estas sociedades tengan junto con 

otras personas ftsicas o morales vinculadas con ell~s una part~ 

cipaci6n en e1 capital de la sociedad residente en el oa!s SU?~ 
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rior a1 cincuenta 9or ciento, o cüando tengan una inversión en 

una sociedad residente en e1 ~aís de tal maqnitud que de hecho 

y de derecho le permitan ejercer una influencia 9reponderante 

en las operaciones de la em~resa. 

El concepto de control efectivo, inclusive en el caso 

m~s amplio de que la controladora ejerza una influencia pre?on

derante, se basa en una "inversión del.a controladora", o sea 

una relación patrimonial que consista en suscripción de acciones 

y obligaciones de la sociedad controlada, en otorgamiento de cr~ 

ditas a su favor, etcétera, pero que excluye, larnentablenente 

otras relaciones entre ambas que no exijan inversi6n, y st un 

v~nculo de subordinaci6n en virtud de contratos o cl~usulas de 

l?stos, que son frecuentes en las casos de transferencia a·e tec

no1og!a, uso de patentes y marcas; contratos de gestión y admi

nistraci6n, etc. 140 

En esencia 10 gue busca la Ley con el estableci~iento 

de estas sociedades es el 1ograr que se consoliden los resulta

dos fisca1es tanto de la controladora como de todas las contro

ladas; la idea al lograr consolidar el resultado fiscal del gr~ 

po de sociedades es el mezclar las utilidades de unas socieda

des con e1 de p~rdidas de otras, disminuyendo así la base sobre 

la cual pagarían todas las sociedades. 

Los especialistas de la materia orecisan que pilra que 

este sistema funcione (en beneficio del contribuyente) es crem! 

sa indis?ensable el que unas sociedades tengan utilidades y 

otras pérdidas, ya que si todas tuvieran utilidades todas paga

rían el 42% de ISR. Adem&s .se afirma que lo que en realidad se 

1.leva a cabo e_s un convenio con la SHCP ya que ésta otorqa ,cieE_ 

tos incentivos fiscales pero a cambio hay un sometimiento no s~ 

1o a la LISR sino a su reglamento y disposiciones administrati

vas, no legislativas. 
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4.7 La Reglamentación Aduanera. 

Este tema reviste trascendental importancia para e1 aná

lisis del fcn6meno en estudio, sin embargo, es de suma comoleji

dad para aquéllos que estamos ajenos a la práctica del mismo. 

Raz6n por la cual su explicación se centrará en aquellos puntos 

que intervienen directamente en el fen6meno de la IED sin en

trar, ni con mucho, al an~lisis profundo del Sistema Aduanero 

Mexicano. 

También es importante hacer mención que dada la inminen

te entrada de ~éxico al GATT (Acuerdo General de Aranceles Adua

neros y Comercio) se prevén profundos cambios legislativos en el 

Sistema Jurídico Mexicano del comercio Exterior, incidiendo en 

las disposiciones aduaneras. Algunos pasos ya se han dado, pero 

su dimensi6n definitiva no se 11evará a cabo hasta el ingreso 

formal de nuestro pa!s y de acuerdo a los términos y condiciones 

de ~ste. 

Hechas las anteriores aclaraciones, el primer párrafo 

del art!culo lº de la Ley Aduanera (Diario Oficial 30 de dicie~ 

bre de 1981) establece que: 

"esta Ley, las de los i.rtplestos generales de ilrp:>rtaci6n· 
y expartaci6n y las denás Leyes y ordenamientos apl.ica
bles, regulan la entrada al territorio nacional y la sa
lida del misrto, de mercanc!as y de los r-edios en que se 
transportan o conduce...,, as! caro el depacho aduanero y 
los hechos o actos que deriven de !\ste o de dicha entra
da o salida de nercanc!as". 

Esta entrada o salida de 1a mercancía debe realizarse por lugar 

autorizado y están obligados a su presentaci6n ante la autoridad 

aduanera junto con la documentación exigible, las personas que 

efectGen su transporte. (art. 6) 

Dentro de los documentos exigibles, se encuentra el pe

dimento aduanal que contendrá los datos referentes al régimen 

aduanero, los necesarios para la determinación y pago de los im

puestos al comercio exterior, v en su caso el r~qimen de control 

de cambios. y al cual se acompañarán en importaciones; la factura 
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comercia1, el conoci~iento de embarque o guía, documentos que 

comprueben haber cumplido obligaciones en ~atería de restriccio

nes y de requisitos especiales, y comprobaci6n del origen y pro

cedencia de mercancías: en exportaciones el primer y tercer re-

quisito mencionado. El agente aduanal será el responsable de la 

veracidad de la informaci6n, del régimen aduanero y de las con

tribuciones causadas, entre otras. Las autoridades aduaneras po 

dr~n comprobar 1os datos y manifestaciones hechas en e1 pedimen

to. ·Este pedimento no será necesario en importaciones y export~ 

cienes temporales (es la entrada y sa1ida del pa!s de mercanc1as, 

para permanecer, ya sea en México o en el extranjero, segGn el 

caso, por tiempo 1imitado y para una finalidad espec~fica). 

Una vez presentado 0L pedimento, la autoridad ~duanera 

procederá a efectuar el reconocimiento aduanero de las mercan

cías, que consiste en el examen de estas (ya sea importaci6n o 

exportaci6n) o de sus muestr~s, para precisar su origen. natura

leza, composici6n, es~ado, cantidad, especie, envases, peso, me

didas y demSs características, a fin de comprobar el cumplimien

to de las obligaciones establecidas en la Ley. 

En el caso de que exista discrepancia entre lo manifest~ 

do en el pedimento y el resultado del reconocimiento, o se pres~ 
ma que existe inexactitud o falsedad en lo declarado, o se trate 

de importadores o exportadores no registrados, la autoridad adua 

nera procederá a la revisi6n y a la determinaci6n de los impues

tos causados e imposición, en su caso, de las sanciones corres

pondientes. 

Los contribuyentes que habitualmente importen o exporten 

mercanc~as deberán solicitar su inscripci6n en el Registro Naci~ 

nal de Importadores y Exportadores en la SHCP. Estos contribu

yentes deber§n informar anualmente las operaciones que lleven a 

cabo. 

Tratándose de importaciones que realicen contribuyentes 

inscritos, la autoridad aduanera podrá autorizar la verificaci6n 

f~sica de los bultos que contengan las mercancías descritas en 
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el pedimento correspondiente, la cual consistirá en comprobar 

que la cantidad, ~aracterística, w.arcas, número y peso de los 

mismos, coinciden con lo declarado en el pcdimer1to, después de 

lo cual los trámites del despacho continuarán hasta su conclusi6n, 

dejándose para desahogo posterior las comprobaciones relativas a 

las mercancías y sus características arancelarias. Si al efectuar 

se la verificación física, se encuentran elementos que permitan 

suponer algur.a inexactitud respecto de las mercancías y su clasi

ficación arancelaria, la autoridad aduanera determinar~ si conti

núa dicha verificación f!sica o se practica reconocimiento ~duan~ 

ro. 

4.7.1 El Sistema de Valor 

Desde hace tiempo se reconoce la necesidad de adoptar una 

def~nici6n que permita evaluar, en condiciones satisfactorias~ to 

das las mercancías gravadas con derechos aduaneros ad-valorem. 14r 
La ventaja principal que resulta de la adopción de írnpue~ 

tos ad-va1orem en lugar de impuestos espec1ficos, radica en que, 

desde el punto de vista de protecci6n, aqu~11os tienen más en 

cuenta las =iuctuaciones de los precios y las diferencias en la 

calidad de las mercanc~as. Sin embargo, esta ventaja se perder!a 

o hasta se transformaria en des•?entaja, si se recurriera a méto

dos imprecisos o variables para la evaluación de las mercader~as 

gravadas con impuestos ad-valorem. 1 ~ 2 

Por otra parte, se olvida a veces que es indispensable, 

para asegurar la protección de la industria nacional mediante la 

aplicación de Impuestos ad-valoren:, disponer de antemano de un 

sistema de evaluaci6n eficaz. En efecto, no basta con fijar las 

tasas de estos impuestos, debe conocerse también el valor que se 

atribuirá a las mercancías respecto de las cuales se busca pro

tecci6n. 

Para 1a api~caci6n de los derechos de aduan~s ad-valorem 

el valor de las mercancías importadas con destino a consumo es 

el precio normal; es decir, el precio que se estima pudiera fi-
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jarse para estas mercancías, en el momento en que los dereqhos 

de aduanas son exigibles. 

Los precios de venta de las mercaderías varían er. función 

de la política de prec~os del producto -condicionada a factores 

econ6micos internos y externos- y de las diferentes condiciones 

de las transacciones específicas. Así, al producto f~sico se le 

agregan, con mayor o menor incidencia, costos por embalajes, a1-

macenamiento, condiciones de entrega y pagos, garant!as, usos de 

marcas y patentes, propaganda, que componen el precio final de 

la mercancía. 

Los impuestos ad-valorem, ·que cons~sten en la aplicaci6n 

de un porcentaje sobre el precio de la mercadería, perrr.iten la 
íntroducci6n, en el sistema, de elementos que var!an no s6lo en 

funci6n de las caracter!sticas del producto, sino también, de 

una serie de factores complejos que determinan su precio de 

transacción .. Llevando a un extremo libera1ismo en cuanto a la 

base de cálculo, el derecho ad-valorern, dcjaria de gravar la me~ 

cader~a, propiamente dicha, para aplicarse a la transacción de 

que ella es objeto. 

IMPtJESTO AD VALJJRD!, =:srrru:::rCNALICAD DEL. El. artículo 
13 C:Ónstitucicnal garantiza únicamente la igualdad civil 
ante la ley, para ev·ita:- e....xcrhitancias y arbitrarie-4---aCes 
de las autoridades al juzq~. PCr lo que YXJ ~edc deci.rse 
que e.l decreto de veinticc}10 Ce dicier~re de ::-..il :--:cr .. "eCiC..."'1 
tos cuarenta :¡ oc:¡o que :iJa el 1S% ad-valoran, por ::-.ás -
que establezca t.:n tributo a cargo de determi......adas act.l.vi
dades y sujetes fiscales, te...""lga el ca.r.;3.cte.= -::ie ~rivativo 
y que contrarie el In12nci.or..a.¡jo a.rt.ícu.lo ccnstittx:iona.l. 
Quinta EDcca: 
Tc::rro CVI: pág. 1863.- ~letican Fibre, Co., S,A. 
Tc::rro CVIII, pág. 2321.- P.a."1elius P.cx'lclfo E. 
Torro CVIII, pág. 2sse .- ~lex.ican Fibre co., S.A. 
Taro CVIII, pág. 2558.- Mexican Fibre CC., S.A. 
Temo CVIII, pág. 2558.- :-leXican Fibre Co., S.A. 
Apéndice al 5ananario Judicial de la Federación 1917-1975, 
tercera parte, segunda sala, tesis l99, p. 338, 

Desde este punto de vista, la defin~ci6n del ''valor para 

fines aduaneros" puede ser entendida, relacionándola con sus obj~ 

tivos, como un conjunto de normas y criterios para la aplícaci6n 
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de los impuestos ad-valorem, con base en el principio de la no 

discriminación entre los importadores y de esta forma, evitar 

que el producto del impuesto de importaci6n, sea afectado por 

condiciones desiguales en transacciones semejantes y comparables. 

Busca as1, la definición del valor, establecer condicio 

nes de patr6n que eliminen o hagan minimas las diferentes inci

dencias sobre el precio, debidas a particularidades de la opera

ci6n comercial especifica, buscando la igualdad del tratamiento 

entre los importadores en igual situaci6n, en la atenci6n de pr~ 

ocupaciones: 

a) De orden fiscal: uniformizaci6n de la incidencia, se9an el 

principio de que mercaderías idénticas o semejantes, en id6n 
ticas condiciones y circunstancias deben de pagar el mismo 

.tributo. 

b) De orden económico: preservar la protecci6n nominal de 1a ta 

rifa aduanera, contra prácticas pertinentes a precios que de 

terioran la ventaja dada al productor nacional, expresada en 

la alicuota ad-valorem. 143 

Afirma el tratadista Otto Ferreira Neves que "Las defi

niciones del valor aduanero reposan alternativamente, sobre dos 

conceptos en cuanto a lo que se debe entender como "precio": 

"a) Pos~tivo, definido como precio real de venta de la mercader!a 

objeto de la transacci6n". (Factura corr.ercial principalmente) 

"b) Teórico, definido como el precio probable de venta de la mer

cader!a, en determinadas condiciones''. 144 

La aceptación pura y simple de los precios contractuales, 

sin embargo, presenta la ventaJa de la simplicid~d administrativa, 

pero es inap1icable en un sistema ad-valore~ por tener serios in

convenientes desde el pu~to de vista fiscal, por estimular el 

fraude en ia declaración del r;irccio, con el objetivo de evadir el 

impuesto, principal~ente en los casos de tarifas aduaneras con 

gravámenes elevados y de gran dispersión. 145 

Es importante destac~r la diferencia que existe entre 

1os efectos que producen los impuestos a1 comercio exterior y el 



251. 

ISR en la recaudaci6n. Mientras que en los primeros 1a sobre

facturaci6n incide en mayor recaudaci6n, en el segundo es menor 

(es mayor el deducible), y cuando hay subfacturaci6n, sucede lo 

contrario, en uno y en otro caso. 

En esas condiciones, hay necesidad de que las autorida

des ap1iquen normas y criterios complenentarios, corrigiendo 1os 

desv!os de los precios, mediante el establecimiento de condicio-

ne~ hipot6t~cas para 1a operac~ón y 

vaiorizaci6n. Entre estos métodos, 

guientes: 

el empleo de métodos para la 

los príncipales son los si-

a) Sustitutivos: que adoptan un precio de sustitución esto es, 

e1 precio de mercadería idéntica o similar, vendida u ofr~ci 

da a la venta en las condiciones estnblecidas en la defini

ci6n. 
b) Deductivos: adoptan el precio de la mercadería importada en 

el mercado interno del pa1s importador, deducidos los dere

chos de entrada, gastos y comisiones o luc~os de comerciali

zaci6n. 

e) Aditivos: que consisten en la cornposici6n del precio, media~ 

te investigaci6n en el mercado interno del país exportador. 

hasta el mismo, a ?artir del costo de ?roducci6n, agregándo

se los gastos necesarios para la entrega de la mercaderia en 

e1 loca1 establecido por la definici6n. 146 . 

4.7.2 Los Impuestos Aduaneros 

En nuestro país son impuestos ad-valorem y se pueden e~ 

tender como una prestación pecuniaria ~ue deben pagar las perso

nas f~sicas o morales que hacen pasar mercancías a través de las 

fronteras, costas o límites de un país determinado, sean nacion~ 

1es, naciona1izadas o extranjeras, destinadas a ser consumidas, 

respectivamente, dentro del territorio nacional (impuestos de i~ 

portación), o fuera de dicho territorio (impuesto de exporta

ci6n) • 147 

La 1ey mexicana divide en dos grandes rubros los impue~ 
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A) De importaci6n. Que se subdivide en cuiltro conceptos: 

l. General, conforme a la tarifa. 

2. El 2.5% sobre el valor base del impuesto general. 
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3. Cuotas compensatorias a la importación de mercancías en 

condiciones de prácticas desleales de comercio interna

cional, conforme a la Ley Reglamentaria del art~culo 131 

de l~ Constituci6n Política de los Estados Unidos Mex~c~ 

nos en matcri~ de comercio exterior. 

4. Adicionales, consistente en un 3% sobre el impuesto ge

neral y en un 10% sobre el impuesto general en importa

ciones por via postal. 

B) De exportación. Subdividido en 3<~s ~ra~des renglones: 

l. General, conforrnc a la tariFa. 

2. Adicionales, consistentes en un Ji sobre el impuesto ge

neral de exportaciones de: pctr61eo crudo, gas natural 

y sus derivados; 2% en las demás exportaciones y 10~ so

bre el impuesto general en exportaciones por v~a postal. 

Como hecho generador de los impuestos al comercio ext~ 

rior, la ley señala al acto de introducir mercancías o 1a ex

tracci6n de ellas del territorio nacional. 

Las mercancías responden ante el Fisco Federa1 en forma 

directa y preferente por el c~~plimiento de las obligaciones y 

cr~ditos fiscales que se generen por el acto de entrada y salida 

de1 territorio nacional. 

Son sujetos pasivos y por lo tanto están obligados al 

pago de1 impuesto al comercio exterior, las personas físicas y 

morales; la Federación, el Distrito Federal, los Estados, 1os 

Municipios, las unidad~s de la Administración Pública Paraesta

tal, las instituciones de bencficiencia privadas y sociedades 

cooperativas; aclarando la 1ey aduanera su obligüci6n de pagar 

los impuestos, no obstante que en otras leyes o decretos estén 

exentos de su pago. 

E1 valor normal de las mercancías a importar es la base 
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gravable del impuesto general de importación. Entendemos por v~ 

lor normal el que correspondería a las mercancías en la fecha de 

llegada al territorio nacional como consecuencia de una venta en 

condiciones de libre competencia, entre un comprador y un vende

dor independientes entre sí. 

Para considerar que existe una venta en condiciones de 

libre competencia entre un comprador y un vendedor independiente 

uno del otro, deberán de cwnplirse los siguientes requisitos: 

a) que el pago del precio de las mercancías constituya la Gnica 

obligaci6n o prestaci6n a cargo del comprador, b) que el precio 

no esté influido por vinculaciones comerciales, financieras o de 

otra clase, sean o no contractuales distintas de la original de 

propia venta y c) , que ninguna ganancia que se obtenga de la ven 

ta o de posteriores actos de disposici6n o de utilización de las 

mercanc~as se revierta directa o indirectamente en favor de1 veE 

dedor o de personas asociadas en negocios con ~l. Se considera 

que dos personas están asociadas en negocios cuando: una de 

e1las posea un inter~s cua1esquiera en 1os negocios o en los bi~ 

nes de la otra; las dos tengan intereses comunes en cualesquiera 

negocios o bienes o una tercera persona tiene un inter~s directo 

o indirecto en los negocios o en 1os bienes de cada una de ellas. 

se considera que existe vinculaci6n que pudiera influir 

sobre e1 valor normal, cuando las importaciones se realicen en

tre otros, con empresas con licencia de fabricación, que tengan 

celebrados acuerdos con fabricantes extranjeros para producir en 

el pa~s determinados artículos utilizando sus procedimientos, p~ 

tentes de invenci6n, dibujos, modelos, protegidos por sus marcas 

de fábrica o de comercio extranjero, empresas nacionales asocia

das con otras extranjeras, caracterizadas por la vinculaci6n fi

nanciera entre sí y personas físicas o morales cuando exista al

guna forma de dependencia del comprador ~on el vendedor o sus 

asociados. 

En los casos en que exista vinculación, la Secretaría 

de Hacienda y Crédito PGblico de oficio o a petici6n de parte, 
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cio, ei tiempo, e1 lugar y ia cantidad. 

En cuanto al precio seguimos el concepto te6rico, el 

cua1 es definido como "el precio probab1c de venta de las mer

canc~as, en determinadas condiciones". 148 

La Ley Aduanera indica que para determinar el valor 

normal de las mercancías se partirá en arden sucesivo y por cx

clusi6n de los sigu~entes precios: el de factura pagado y por 

pagar, el usual de competencia, el probable de venta en terri

torio nacional, el efectivo de vent~ en territorio nacional, y, 

el que corresponda a la zona de alquileres. 

No obstante esta disposíci6n que sigue un orden y que 

cada concepto excluye al siguiente, el reglamento de la Ley en 

el segundo párrafo del artículo 117 dice "el precio que debe 

considerarse para la determinación del valor normal es el usual 

de competencia definido en la fracción II del artículo 51 de la 

Ley y debe de entenderse que es el resultado de una venta efec-

tuada al contado". La fracción II del artículo 51 afirma que 

el precio usual de competencia es "el que habitualmente se ap.l.f. 

ca en las operaciones de compra-ven.ta ~n condiciones c!e libre 

corr.petencia para las mercancías idénticas o similares a las que 

se valoran"- Creemos que existe discrepancia entre los precep

tos de ambos ordenamientos, ya que la Ley pone en primer término 

para determinar el valor normal de las mercancías precio de fac

tura pagado o por pagar; en cambio el reglamento afirma que debe 

ser e1 usual de competencia. Es de explorado derecho que un re

glamento no puede ir más allá de lo que la Ley establece y mucho 

menos estar por encima de 1a Ley a la que reglamenta, no impor

tando si el reglamento comprende la situaci6n correcta y la Ley 

es 1a equivocada. 149 

El art~culo 120 del Reglamento de 1a Ley Aduanera. afir 
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podrá señalar porcentajes fijos de ajuste, con e1 objeto de fa

ci1itar las operaciones. 

No debe de considerarse ni incluirse en e1 va1or normal 

de las mercancias, los impuestos o derechos que se causen en te

rritorio naciona1 y los gastos erogados en el mismo que no estén 

re1acionados con la venta y entrega de las mercancias, estas er~ 

gaciones correrán por cuenta del comprador. 

La Ley considera que dentro del valor normal de las me~ 

cancías est5 incorporado el importe de los cargos originados por 

haberse, las mercancías, fabricado con arreglo a patentes de in

venci6n, dibujos o modelos protegidos; ostentar marcas de fábri

ca o de comercio extranjero u obtenido la autorizaci6n para uti

lizarlas con marcas extranjeras, cuando se hallan importado sin 

ellaS; excepto, si van a ser objeto de un trabajo complementario 

o de transformación en el país. 

Las mercancías se valorarán en las condiciones materia

les en que se presenten, por lo que si están averiadas o usadas 

se tomarfin en cuenta estas circunstancias para la valoraci6n. 

La Secretaría de Comercio previa opini6n de la Secreta

ría de Hacienda, podrá fijar y modificar los precios oficiales 

de las mercancías de importaci6n, para la determinaci6n de la b~ 

se gravable del i~puesto. Debemos de entender que esta disposi-

ci6n establece el sistema de que la base gravable del impuesto, 

se aplicar~ sobre el valor m&s alto que resulte del valor normal 

de las mercancías o el del precio oficial. 

La ley trata de justificar la inclusión del precio ofi

cial como elemento, para la determinación de 1a base gravable, 

a1 decir que 1os precios of icia1es s6lo se fijarán o modificarán 

trat~ndose de importaciones que puedan ocasLonar perjuicios a la 

industria o a ia economia nacional y constituir~n 1a base mínima 

para la aplicaci6n dei impuesto genera1 de importaci6n. 

Adem5s, para la determinaci6n del valor normal de las 

mercancías se toma~án en cuenta 1os siguientes elementos: el pr~ 



ma, que, 

"son admisibles cerro descuentos y reducciones sobre el. 
precio usual de ccm¡;::etencia, los que se concedan en 
forma expresa y cx:>n carácter general., piar nivel cx::rrer
cial., una vez aprobado éste, según que el. inq:>ortador 
actúe c:x:::no fabricante o a::rne.rciante mayorista o mino
rista ... 
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El. ~lemento tiempo inside en 1.as variaciones a que es

tán sujetos los precios, por lo 'que es necesario precisar este 

el.emento, nuestra Ley señala como tiempo, la fecha de llegada al 

territorio nac~onal de las mercanc~as segGn los diferentes trSf ~

cos en que son conducidas. 

Dentro de este elemento la Ley considera que si exis

tieran variaciones normales de precio entre la fecha de adquisi

ci6n de la mercancía y la fecha en que llc~uen a nuestro país y 

este pl.azo no excede de tres meses, las vuriacioncs normales del 

precio no se tomarán en cuenta para la determinación de la base 

gravabl.e. Se entienden como variaciones normales de precio aque-

11.as que se deban a situaciones competitivas de mercado. 

Por lo que hace al elemento lugar, el sistema mexicano 

1o fija como el de introducci6n al territorio nacional y que los 

gastos relacionados con la venta y entrega de las mercancías son 

por cuenta del. vendedor, por lo tant.o quedan incluidos en el va

lor normal, a excepción de los fletes y seguros desde el lugar de 

exportaci6n al de introducci6n. 

Sobre el elemento cantidad, se limita a la cantidad de 

mercanc~as presentadas a valorar, aun cuando se pueda consider~r 

como una sola adquisición, las que se reciban en parcialidades. 

En el Impuesto General de Exportaci6n, la base grava

b1e es el va1or comercial de las mercancías en el lugar de venta. 

debi~ndose consignar en la factura comercial sin inc1usi6n de f l~ 

tes y seguro. Cuando las mercanc~as tengan señalado precio ofi

cia1 se aplicará éste si resulta más alto que el comercial. 

Cuando la autoridad aduanera cuente con elementos para 
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suponer que los va1ores consign~dos en las facturas no constitu 

ye los valores comerciales de las mercancías, har&n la comproba

ci6n conducente y aplicarán las sanciones que procedan. 

Los irnpuesLos generales de importaci6n y exportaci6n 

se determinan aplicando a la base gravable que hemos señalado 

con anterioridad, la cuota que corresponda conforme a la clasif~ 

caci6n arancelaria de las mercancías consignadas en las tarifas 

correspondientes. 

La base gravable o sea el valor normal de las mercan

cias a importar, servirá tantbién para la determinación del im

puesto del 2~5% sobre el valor base del impuesto general de im

portaci6n. 

Los impuestos Jdicionales serán calculndos sobre el 

monto de los impuestos gc11erales, ya sea de importación o de ex

portaci6n. 

La ley s~ñala que los importadores y exportadores de 

mercanc~as harán sus autoliquidacioncs de los impuestos al co

mercio exterior, la cual ser~ plasmada en el documento oficial 

denominado ''pedimento" manifcst~ndose: la descripci6n de las me~ 

cancias y su origen, el valor normal de las mercancías en impor

taci6n o el valor comercial ~n exportación y, en su caso, el pr~ 
cio oficial, la clusificaci6n arancelaria que le corresponde, y 

el monto de los impuestos causados con motivo de la operación 

aduanera. 

Cuando las importaciones y exportaciones sean ocasio

na1es, las efectúen pasajeros, las realizadas por vía postal (a 

excepci6n de las que plasmen los contribuyentes inscritos en el 

Registro Nacional de Importadores y Exportadores) y las que se 

realicen por medio de tubos, duetos o cables; corresponderá a 

la autoridad aduanera determinar en cantidades l!quidas los cr~ 

ditas fiscales de dichas operaciones. 
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4. 7. 3 Atribuciones de la Autoridad Aduanera 

Estas autoridades tienen, además de las facultades que 

en general, para todas las autoridades fiscales ya fueron anali

z~das otras más dada la especialización de la materia. 

De conformidad con el artículo 31, fracción V de lu 

Ley Orgánic3 de 13 Ad~inistr3ci6n ?úblic~, cl la Secretar~a de 

Hacienda y Crédito Público le cor~esponde dirigir los servicios 

aduanales y de inspección así como la polLtica fiscal de la Fcd~ 

ración. 

Por lo tanto, dentro de la estructura administrativa 

de1 Poder Ejecutivo Federal, es la Sccretarra de Hacienda y Cr~ 

dita Público la que tiene encomendado realizar en nuestro pa!s 

la funci6n aduanera. 

La Ley Aduaneru en su artículo 116 señala las facult~ 

des que dicha Secretaría tiene en esta materia y, dentro de 

ellas destacan: 

Comprobar que la importaci6n y exportaci6n de mercancías se 

realicen conforme a los establecido en la ley: la exactitud de 

los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o mani

festaciones y el pago correcto de los impuestos al comercio e~ 

terior y de los derechos causados. 

Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancfas de i~

portaci6n y exportación. 

Retener las mercancías de importación y exportaci6n en los r~ 

cintos fiscales y fiscalizados hasta que se obtengan los per

misos de autoridad competente, que cumplan los requisitos es

peciales y se cubran los créditos fiscales; perseguirlas, em

bargarlas y secuescrarlas, así como los medios de transporte 

en que las conducen, en los casos en que procedan confor~e a 

esta 1ey para garantizar o hacer efectivo los crfiditos fisca

ies a los cuales estén afectos. 

Establecer la naturaleza, características, clasificaci6n ara~ 

celaria, origen y valor normal o comercial de las mercancías 

de importacié~ y exportaci6n. 
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Determinar en cantidad líquida los impt1estos al comercio exte

rior y los derechos omitidos por los contribuyentes o respons~ 

bles solidarios. 

Comprobar la comisi6n de infracciones e imponer las sanciones 

que correspondan. 

De conformidad con el reglamento interior de la Secret~ 

rra de Hacienda y Crédito P6blico (Diario Oficial 19 de agosto 

de 1985) la Dirección General de Aduanas tiene entre otras, las 

siguientes facult~des: 

Recaudaci6n, deter~inaci6n, cobro coactivo, imposici6n de san

ciones y recursos administrativos referentes a los impu~stos 

al Comercio Exterior; derechos por servicios aduaneros y apro

vechamiento en ~ateria de importación o exportación, a los im

puestos que gravan los vehículos excepto el tenencia o uso de 

veh!culos; a los derechos por servicios del Registro FeCeral 

de Vch!culos; y a los accesorios de las citadas contribuciones. 

Preponer la aplicación dei valor real de las mercancías en les 

casos de prácticas dcslea1es y someter a la consideración sup~ 

rior, se deje sin efectos al conprobar que estas han desap~re

cido .. 

- Autorizar, que el despacho de las importaciones se efectfien m~ 

diante-la verificación fisica cuando se reGnan los requisitos 

exigidos lcgalreente. 

Recibir de los particulares y, en su caso, requerir los avi

sos, pedimentos, declaraciones, manifestaciones y demás docu

mentos que conforme a las disposiciones legales aplicables de

ben presentarse ante la misma. 

Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspecci6n, la ve 

rificaci6n de mercancfas de comercie exterior en tr.:insporte y 

la verificac~ón en tr5ns1.to de vehfculcs de procedencia extra~ 

jera, as1 como realizar los demás actos de comprobaci6n y vig~ 

lancia para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones 

legales que regulan y gravan la entrada al territorio nacional 

y la salida del m15~0 Ce mercanc!as y medios de transporte, el 

despacho aduanero ~~ los hechos o actos que deriven de 6ste o 
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de dicha entrada o salida. 

Ordenar y practicar la retención, persecución, embargo o secue~ 

tro de las rnercanc1as de comercio exterior, inc1u1dos los ve

hículos o de sus medios de transporte. 

Requerir a los contribuyentes, responsab1es solidarios y a ios 

demás obligados, para que exhiban, en su caso, la contabilidad, 

declaraciones, pedimentos y avisos y dem~s documentos, y para 

que proporcionen datos o informes, as1 como proceder a su revi

si6n a fin de comprobar el cumplimiento de 1as disposiciones l~ 

ga1es derivadas de las visitas domicili~rias de inspecci6n, vc

rificaci6n de transporte y verificación en tránsito de vehícu-

1os. 

Determinar los impuestos al comercio exterior, derechos por s~~ 

vicios aduaneros, aprovechamientos en materia de importación y 
e.xportaci6n, derechos por servicio del Registro Federa1 de Veh~ 

cu1os y los accesorios de los contribuyentes citados, a carqo 

de contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, 

comunicando a las autoridades competentes 1as omisiones de cua! 

quier otro impuesto relativo a los misnos vehículos o de otras 

mercancías de comercio exterior de que conozca con motivo de 

sus actuaciones, para que ejerza sus facultades. 

Determinar las otras contribuciones que se causen por la entr~ 

da a1 territorio nacional o la salida del misrr.o de mercancías 

y medios de transporte. 

Estas atribuciones se ejercen además de por la Dirección 

General, a través de sus seis direcciones que la integrar. (de pc

i~tica aduanera, de inspección aduanera, del resguardo aduanal, 

de operaci6n aduanera, de procedimientos legales y del Registro y 

control de almacenes y vehículos.), de los Ad~inistradores de 

Aduanas y por el personal de vistas, de inspección y de vigi1an

cia necesario. 



26i. 

4.8 Regimen Fiscal de ios Residentes en el Extranjero. 

Hasta el 31 de diciembre de 1980 las diversas disposici~ 

nes que gravaban los ingresos obtenidos por residentes en el ex

tranjero, se encontraban dispersas en todo el articulado general 

de la ley abrogada, de tal forma que el objeto del icpuesto se en 

centraba en un Capitulo diztinto de aqu~l en el ~uc se cncontrab~ 

la base y la tasa del impuesto, lo que se traducía en un absoluto 

desorden. 

A partir de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, se 

agrupan en for~a ordenada y metódica las diversas disposiciones 

que gravan les ingresos percibidos por residentes en el extranje

ro, ya sean éstos personus físicas o personas jurídicas colecti

vas, independientemente de su naturaleza o actividad. En estas 

condiciones. rcsult~r~ más sencillo y ?ráctico encontrar el obj~ 

to, base y monto d~l impuesto que deba pagar el contribuyente re 

sidente en el extranjero. 15 º 
Al extranjero se le pretenderá cobrar en forma que él no 

tuviese que hacer un pago anual autodeterminable, sino que el na

cional que le pague será el responsable de retener el impuesto, o 

sea le obligar~ a realiza= un pago definitivo por cada ~ctividad 

que realice, etc •.. 151 

En el punto 4.4.l de este mismo cap!tulo ya fueron ana-

lizados el sujeto y el objeto del ISR, raz6n por la cual no va

mos a ahondar en estos conceptos. basta precisar que en el t~tulo 

V de la LISR se gravan los ingresos que obtengan los residentes 

en el extranJero de fuente de riqueza ubicada en territorio naci~ 

na1. 

En cada una de las disposiciones de este T!tulo V de la 

LISR y dependiendo de la actividad u origen del ingreso gravado, 

se señala y precisa la fuente de riqueza. 

4.8.1 Disposiciones Generales 

De acuerdo con el Art!cuio 144 de la Ley están obliga-
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dos al pago del Impuesto sobre la Renta. conforme al título V, 

los residentes en el extranjero que obtengan ingresos en efecti

vo, en b1enes, en servicios o en crédito, procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacionalr cuando no tengan un 

establecimiento permanente en el pa!s, o cuando teniéndolo, es

tos ingresos no sean atribu!bles a dicho establecimiento. 

El segundo p~rrafo del Artículo 144 dispone que cuando 

la persona que haga alguno de los pagos a que se refiere en el 

T~tulo V y cubra por cuenta del contribuyente el impuesto que a 

~ste 1e corresponda, el importe de dicho impuesto se considerar~ 

ingreso de los comprendidos en este t!tulo. De esta forma, la 

persona que haga los pagos nunca estar4 en posibilidades de ab

sorber el impuesto, ya no tanto porque éste no sea deducible por 

corresponder originalmente a un tercero, sino porque el pago del 

impuesto será considerado a su vez como un ingreso de los grava

dos en el presente título. Todo esto traerá por consecuencia 

que los contribuyentes residentes en el extranjero y las perso

nas que les hagan los pagos sigan recurriendo a la práctica de 

acordar una cantidad tal, que después de aplicar la tasa del im

puesto correspondiente, quede un saldo a favor del residente en 

el extranjero equivalente a la cantidad que originalmente ten!a 

pensado recibir libre de impuestos, pues de esta forma el impue~ 

to 1o est~ absorbiendo quien hace el pago a trav6s de la contra

prestación pactada que tuvo que incrementarse con la finalidad 

de aparentar que el impuesto lo está cubriendo el residente en 

el extranjero, cuando en realidad quien lo absorbe es la persona 

que efectGa los pagos, lo que redunda en perjuicio del residente 

en México. 

Es en la base gravable en la que el legislador comete el 

mayor error al gravar en el título V a los residentes en e1 ex

tranjero .. 

La base gravable como regla general (a reserva de que 

beneficie al extranjero) es el ingreso bruto que obtenga el ex-

tranjero. se grava sin acurnulaci6n. El error a que hago menci6n 
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se refiere a que estab1ece 1a ley una base gravable completa~e~ 

te diferente de los residentes en el pa!s a los residentes en el 

extranjero. en los primeros es sobre el ingreso neto, en los se

gundos es sobre el ingreso bruto. 152 

Cuando la contraprestaci6n se deba determinar en moneda 

extranjera, el impuesto se enterar~ haciendo la conversi6n a ~o

neda nacional en el momento en que sea exigible la contrapresta

ci6n. 

Como ya se mencion6 en párrafos anteriores se ob1iga al 

pagador del ingreso a retener el ISR que le corrcsponder1a pagar 

al residente en el extranjero; esto nos trae dos consecuencias 

importantes: 

1) ¿Qué sucede con aquellos casos en los cuales no se tipifica 

·ei que el nacional retenga el ISR a1 residente en e1 extran

jero? 

2) ¿Est~ obligado a investigar sí el recipiente del ingreso e:: 

extranjero? 

En el primer caso, e1 nacional no tiene obligación fi~ 

cal a1guna, el ingreso puede ser gravado, pero si no está ob1ig~ 

do ex-profeso el nacional a realizar la retenci6nr estará exento 

de cumplir con la ob1igaci6n fiscal en estudio. 

El segundo planteamiento es nás comp1ejo, hasta donde 

1lega la ob1igaci6n del pagador nacional de verificar que e1 re

cipiente del ingreso es o no residente en el pa!s. 

La ob1igaci6n del nacional se limita a preguntar si e1 

contribuyente tiene o no Registro Federal de Contribuyentes, si 

1o tiene, no se ob1iga al nacional a interrogar si es residente 

en ei extranjero o no. 

Lo conveniente en este ca90 es prever esta situaci6n en 

los contratos con las manifestaciones de residencia o no en Méxi 

co~ de 1as partes contratantes. 

E1 representante del residente en e1 extranjero está 

ob1igado en 1os términos del artículo 160 que nos dice: 
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"El representante a que se refiere este Título, deberá 
ser residente en el. p:1is o residente en e1 extranjero 
con establecimiento permanente en México y conservar a 
disposici6n de la Secretar1a de Hacienda y Cr~to Pú
blico, la dcx::t...mentaci6n canprobatoria relacionada con 
el pago del II!puesto por cuenta del =nt:ribuyent:e, du
rante e.inca años contados a partir del día siguiente a 
aquél. en que se hubiere presentado la decla.rac.i.6n. 
"C\Jan3o el. adquiriente o el prestatario de la obra asu 
man la responsabil.iclad solidaría, el representante cleJ"a 
r& de ser sol.íclario; en este caso el responsable solida
rio tendrá la disponibíl..i.dad de los documentos a que se 
refiere este art.:ículo, cuando las autcr1dc,des fiscal.es 
ejercíten sus fac:ul.tades de cc:mprobaci6n. 
"En l.os casos de enajenaci6n de accícnes o partes socia 
les, el. representante dejará de ser responsable solida::
rio, cuando un contador público regist:cadc:> ante las au
toridades fiscales, presente un dictamen formu.laclo =n
fo:cre a las regl.as que señale el reglarrento de esta ~. 
en el que indique que el cálculo del i..,-puest:o está de 
acuerdo =n l.as disposiciones fiscales. 
"CUando el =nt:ador públ.i= no dé curplímiento a l.o dis 
puesto en este articulo, se. hará a=cedor de l.as sanc:io 
nes previstas en el C6digo Físcal de la Federaci6n. -
"El. representante a que se refiere este articulo dará 
aviso de su des.i.gnaci6n y del. aviso a oue se refiere es 
te p&rrafo, el. retenedor quedará librado de efectuar I.a 
retenci6n". 

Típo de Ingreso. 
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Dependiendo de éste, será la manera de tributar de los 

residentes en el extranjero de fuente de riqueza ubicada en Terr~ 

torio Nacional, por lo que pasaremos al estudio de cada supuesto. 

a) Sa1ario. Se consideran ingresos por salarios los señalados en 

e1 Art~culo 78 de la LISR, es decir, todos los ingresos que se 

obtengan por la prestaci6n de un servicio personal subordinado. 

En este caso concreto, se considerará aue la fuente de riqueza 

se encuentra en territorio nacional cuando el servicio se pre~ 

te en el país, excepto cuando se trate de ingresos por honora

rios a miembros de consejos directivos. de vigilancia o de 

cualquier otra 1ndole, asi como los honorarios a administrado

res o comisarios, caso en el que se entenderá que la fuente de 

riqueza está ubicada en territorio nacional cuando 1os mismos 

sean pagados, ya sea en territorio nacional o en el extranjero, 
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por empresas residentes en M~xico. 

El impuesto será equivalente al 30% del ingreso obteni

do sin deducci6n a1guna, debiendo efectuar la retenci6n quien 

haga 1os pagos correspondientes. 

En lo que se refiere a la retención del 30% del ingreso 

obtenido, sin deducci6n a1guna, se tom6 seguramente de 1a re

tenci6n mínima que debe de hacerse a los miembros de consejos 

directivos, de vigilancia, etc., a que se refiere el cuarto p~ 

rrafo del articulo 80 de la Ley. 153 

El articulo 146 de la ley señala en que casos los ingr~ 

sos por sa1arios se encuentran exentos {empleados conSulares, 
diplom~ticos, etc.) 

b) Honorarios. El articulo 147 se refiere a los ingresos por ho-

noraríos y en general por prestaci6n de un servicio personal 

independiente que perciban los residentes en el extranjero. 

Para estos efectos, se considerar~ que 1a fuente de ri

queza se encuentra en territorio naciona1 cuando e1 servicio 

se preste en el pa~s. Se presume que el servicio se presta t~ 
talmente en México cuando se pruebe que parte del mismo se 

presta en territorio nacional, sa1vo que el contribuyente de

muestre la parte del servício que presto en el extranjero. en 

cuyo caso el impuesto se calculará sobre la parte de la contr~ 

prestaci6n que corresponda a la proporci6n en que el servicio 

se prest6 en M~xico. 

La tasa del impuesto será del 30% sobre el monto total 

obtenido, sin deducci6n alguna, debiendo efectuar la retenci6n 

quien haga los pagos. 

Quedan exceptuados del pago del impuesto por la presta

ci6n de un servicio personal independiente, cuando los pagos 

provengan de la realización de un espectáculo pQblico contrat~ 

do conforme al Gltimo párrafo del Articulo 159 de la Ley, que 

será analizado en el inciso e) de este punto. 

También se encuentran exceptuados del pago del impuesto 
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los honorarios cubiertos por residentes en el extranjero, ya 

sean personas f!sicas o personas morales, sin establecimiento 

permanente en el pais o que, teniéndolo, los servicios no es

tén relacionados con dicho establecimiento. 

e) Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. SegGn lo que 

dispone el artículo 148, tratándose del otorgamiento de uso o 

goce temporal de inmuebles, se considera que 1a fuente de ri

queza se encuentra en territorio nacional cuando en el pa1s es 

tén ubicados dichos bienes. 

El impuesto será el 21% del ingreso obtenido, sin deduc 

ci6n alguna, a excepci6n de 1os carros de ferrocarril que será 

1a tasa del 10%, debiendo efectuar la retención las personas 

que hagan los pagos. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149, tratjndo 

se del otorgamiento del uso o goce temporal de muebles, se cons~ 

derará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio na

cional, cuando los muebles destinados a actividades comerciales 

industria1es, agrícolas, ganaderas o de pesca, se utilicen en 

el país, cuando el que usa o goza el bien es residente en Méx! 

co o residente en el extranjero con establecimiento permanente 

en el territorio nacional. 

En el caso de que ios bienes muebles se destinen a acti 

vidades distintas de las empresariales, se entiende que la 

fuente de riqueza se ubica en territorio nacional cuando en el 

pa!s se haga la entrega material de los bier.es. 

El impuesto será del 21% sobre el ingreso obtenido, sin 

deducci6n alguna, aplicabLe tanto en caso de.que su uso o goce 

tempora1 de bienes se destine a actividades empresariales, ca 

mo en aquél cuya actividad de destino sea distinta. 

El último párrafo del artículo 149 establece que no s~ 

r~n aplicables las disposiciones referentes al uso o goce te~ 

peral de muebles en 1os casos de arrendamiento financiero y 
de rega1ias, caso en e1 cua1 se aplicarán las disposiciones 
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contenidas en 1os arttcu1os iss y 156, respectivamente. 

dl Enajenación y Adquisición de Eienes. El art~culo 150 contiene 

las disposiciones relativas a la enajenación y adquisición de 

bienes inmuebles cuando e1 ingreso sea percibido por un resi

dente en el extranjero. Para estos efectos se considera que 
la fuente de riqueza se ubica en territorio nacional cuando 

en ei pais se encuent~en 1os bienes. 

Trat~ndose de enajenaci6n, e1 impuesto será del 20% so

bre el tctal del ingreso obtenido, sin deducci6n alguna, de

biendo efectuar la retenci6n el adquiriente si ~ste es reside~ 

te en el pa!s o residente en el extranjero con establecimiento 

permanente en el pais. En caso contrario, e1 enajenante debe

rá enterar el impuesto correspondiente. 

Ahora bien, los contribuyentes, personas f!sicas o mor~ 

1es, residentes en el extranjero, pueden tener representante 

en el pa!s. 

El hecho de que un residente en e1 extranjero tenga r~ 

presentante le va a significar ciertos beneficios, toda vez 

que, como ya lo veremos más adelante, las bases para calcular 

el impuesto son distintas, pues en las operaciones que cele

bren los representantes, se les permite a los contribuyentes 

residentes en el extranjero hacer ciertas deducciones, cosa 

que está prohibida para la mayorfa de las operaciones celebr~ 

das por dichos contribuyentes. 

Los contribuyentes residentes en el extranjero que te~ 

gan representantes en el país y sicr.lpre que la enajenaci6n 

del bien inmueble se consigne en escritura pública, o bien 

que se trate de certificados de participaci6n inmobiliaria no 

amortizables, podrán op~ar en lugar de pagar el impuesto·a la 

tasa del 20% sin deducci6n alguna, por aplicar la tasa del 

30% a la ganancia obtenida que se determinará en los términos 

del cap1tulo IV de la Ley, con la única excepci6n que no se 

podr~n deducir las pérdidas a que se refiere la fracción V 

del artículo 97. 
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Establece el penúltimo párrafo del artículo 150 que 

tratándose de adquisiciones a título gratuito, el impuesto se

rá el 20~ sobre el total del valor del avalúo del inmueble, 

sin deducción alguna, y que dicho avalQo deberá practicarse 

por persona autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Púb1ico. Se exceptúan de1 pago de dicho impuesto 1os ingresos 

que se reciban como donatívos entre cónyuges, ascendientes y 

descendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. 

Asimismo, el precepto que venimos comentando, otorga 

otra facíiidad adicional a las personas que enajenen inmuebles, 

1a cual consiste en que, tratándose de enajenaciones que se 

consignen en escritura pablica y en las que se pacte que el p~ 

go se hará en parcialidades en un plazo mayor de 18 meses, el 

impuesto que se cause se podrá pagar a medida en que sea exiq~ 

ble la contraprestaci6n y en proporci6n que a cada una corres

ponda, siempre que se garantice el interés fiscal. 

De acuerdo con el articulo 151, tratándose de enajena

ción de acciones o partes sociales, ast como los docurnentos 

señalados en la fracción III del articulo 125 de la Ley, cuan 

do en este último caso su plazo de vigencia sea mayor de seis 

meses, se considerará que la fuente de riqueza está ubicada 

en territorio naciona1 cuando la persona que los emita sea m~ 

xicana. 

E1 impuesto será el 20% del monto tot~l de la opera

ci6n, sin deducci6n alguna, siguiéndose la misma regla que en 

el caso de enajenación de bienes inmuebles. 

Trat~ndose de enajenaci6n de estos bienes se sigue la 

misma regla en cuanto al representante. 

Existe una regla especial tratándose de los casos de 

enajenaci6n de acciones o partes sociales en cuanto al repre

sentante de residentes en el extranjero, consistente en que 

dicho representante dejarA de ser responsable solidario cuan

do e1 contador público, registrado ante las autoridades fisc0 
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les, presente un dictámen formulado conforme a las reglas que 

seña1e el Reglamento de la Ley, en el que se indique que el 

cálculo del impuesto está de acuerdo con las disposiciones 

fiscales. Cuando el contador pGblico no dé cwnplimiento a e~ 

ta disposici6n, se hará acreedor a las sanciones previstas en 

el. CFF. 

Se exceptGan del. pago l.os ingresos obtenidos por enaj~ 

naci6n de acciones o partes sociales, cuando la operaci6n se 

rea1ice a través de bolsa de valores autorizada en el pa1s y 

siempre que dichos valores sean de los que se coloquen entre 
el gran público inversionista. 

Nuevamente, al igual que tratándose de adquisici6n de 

inmuebles, cuando en este caso se adquieran acciones y partes 

s~cial.es a titul.o gratuito, el impuesto será el. 20% sobre el. 

total del ava1Go de las acciones o de 1as partes sociales sin 

deducción alguna. 

Cuando se enajenen va1ores que sean de los que se co1~ 

can entre el gran pGblico inversíonista, conforme a las re

gl.as que al efecto expida la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Püb1ico, y la enajenaci6n se haga fuera de bolsa, 1aS autori

dades fiscal.es considerarán la cotización bursátil. del Gl.timo 

hecho del. d1a de la enajenaci6n, en ·rez del va1or del ava1G.o. 

e) Dividendos. Se considera que la fuente de riqueza se encuen-

tra en territorio nacional, tratándose de ingresos por divi

dendos y en general por las ganancias distribuidas por socie

dades mercantiles, que se~n percibidos por residentes en e1 

extranjero, cuando la sociedad que 1os distribuya resida en 

el. pais. 

El. articulo 152 ya comentado (4.5 y 4,6) dispone que 

e1 impuesto en todos los casos ser§ del 55% sobre el ingreso 

que obtenga el contribuyente, sin deducci6n alguna, debiendo 

efectuar la retención quien haga los pagos, y hasta el momen

to en que el dividendo o utilidad se paguen y no cuando sea 

exigibl.e, salvo el caso contemplado en la fracción II del ar-
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ticulo 152. 

Se consideran además corno dividendos aparte de los co~ 

siderados en las Fracciones II y III del mismo artículo 152, 

los enumerados en el articulo 120 de la LISR (ganancias dis

tribuidas, liquidación, reducción de capital, pr6stamos a so

cios o accionistas, erogaciones que los beneficien, utilidad 

estimada, etc.), con las características que ahr mismo se de

terrn.inan. 
f) Ingresos obtenidos de una persona mora1 con fines no lucrati

vos. Segün lo dispone el articulo 153. tratándose de los in

gresos que obtenga un residente en el extranjero por conducto 

de las personas morales a que se refiere el titulo III de la 

Ley, se considera que la fuente de riqueza se encuentra en te 
rritorio naciona1, cuando la persona moral sea residente en 

Ml>xico. 

La tasa del impuesto será el 55% del remanente distri-

buible que para el efecto determine la personal moral. Cuan-
do 1a persona moral hubiere enajenado bienes, además de cons~ 

derarse como ingreso e1 remanente distribuible, también lo se 

rá el ingreso acumulable que se determine de acuerdo con los 

preceptos del capitulo IV del titulo IV de la Ley. 

La persona moral que determine el remanente d1stribui

ble, deberá calcular el impuesto del residente en el extranj~ 

ro después de acreditar la parte pro~orcional que le corres

ponda de los pagos provisionales y enterarle por cuenta del 

residente en el extranjero junto con la declaración a que se 

refiere el articulo 72 de la Ley. 

El ültimo párrafo del articulo 153 contiene una dispo
sición aplicable a 1os residentes en el extranjero que obten

gan ingresos por la prestación de un servicio personal inde

pendiente y que establece lo siguiente: 

''Tratándose de las pa.rticipacio:'les que, por cualquier 
concepto, remitan las [::ersonas f1sicas o rrorales resi
dentes en el pa!s. que obtengan ingresos por la pres~ 



ci6n de Wl servicio personal independiente, a personas 
f.!sica o m::>rales residentes en el e.."'Ctranjero,. el im
puesto será el 55'!. de las participaciones, debiendo 
efectuar la retención las personas que hagan los pagos", 

27 l.. 

g) Intereses. El Articulo l.54 de la Ley contiene las disposici~ 
nes aplicables a los ingresos obtenidos por concepto de inte

reses. En este caso se considera que la fuente de riqueza s~ 
encuentra en territorio nacional cuando en el pa~s se co1oquc 

o invierta el capital. Salvo prueba en contrario,. se presume 

que el capital se coloca o invierte en el pa!s cuando quien 

pague los intereses sea residente en el pa!s o residente en 

e1 extranjero con establecimiento permanente en el pa!s. 

Para los efectos de esta disposici6n se consideran in

tereses, segün lo establ.ece el segundo párrafo del articulo 

154, los rendimientos de crédito de cualquier clase, con o 

sin garantta hipotecaria y con derecho o no a participar en 

los beneficios: los rendimientos de 1a deuda pública, de los 

bonos u obligaciones, incluyendo descuentos, primas y premios 

asimilados a los rendimientos de tales valores, bonos u obli

gaciones: las comisiones o pagos que se efectúen con motivo 

de apertura o garant~a de créditos: los pagos que se.rea1icen 

a un tercero con motivo de la aceptaci6n de un aval, de1 otoE 

gamiento de una garant1a o de la responsabilidad de cualquier 

clase. También se consideran intereses la prima o ganancia 

que se derive de enajenaciones a futuro de monedas extranje

ras, salvo que estén vinculadas con la cxportaci6n o la impoE 

taci6n de bienes tangibles, distintos de la moneda extranjera; 

as! como la ganancia que derive de la enajenación de los doc~ 

mentes señalados en la fracci6n III del Artículo 125 de la 

Ley, cuyo plazo de venci~iento sea hasta de seis meses. 

El Articulo 154 establece tasas de impuesto que var!.an 
según el origen del pago de intereses, las cuales son del te

nor siguiente: 

I~ 15%, a los intereses pagados a las siguientes personas, 

siempre que estén registradas para este efecto en 1a Se-
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cretar!a de Hacienda y Crédito PGblico, que proporcionen 

a la misma infcrmaci6n que ésta solicite por reglas gen~ 

rales sobre financiamiento otorgado a residentes en el 

pa!s, así como cuando la contraprestaci6n se efectOe por 

conducto de establecimiento en el extranjero de institu

ciones de crédito del pais: 

a) Entidades de financiamiento pertenecientes a Estados ex

tranjeros. 

b) Bancos ext=anjeros, incluyendo los de inversión. 

II. 21%, a los intereses de los siguientes casos: 

a) Los pagados por instituciones de cr~dito a residentes en 

el extranjero, distintos de los señalados en la fracci6n 

anterior. 

b) Los pagados a residentes en el extranjero provenientes de 

los títulos de cr~dito que reúnan los requisitos a que se 

refiere el artículo 154 A de la misma. 

e) Los pagados a proveedores del extranjero por enajenación 

de maquinaria y equipo, que formen parte del activo fijo 

del adquiriente. 

d) Los pagados a residentes en el extranjero para financiar 

1a adquisici6n de 1os bienes a que se refiere e1 inciso a~ 

terior y en general para habilitación y avío o comerciali

zación, siempre que cualquiera de estas circunstancias se 

haga constar en el contrato y se trate de sociedades regi~ 

tradas para este efecto en la Secreta~ía de Hacienda y Cré 

dito PGblico. 

Cuando los intereses a que se refiere esta fracción 

sean pagados por instituciones de crédito o los sujetos 

mencionados en la fracción I, se ap1icará la tasa a que se 

refiere esta última fracci6n. 

III. 42%, a los intereses distintos de los señalados en las 

fracciones anteriores. 

Las personas que deban hacer pagos por los conceptos 

indicados en este artículo están obligadas a efectuar la 
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retención que corresponda. 

Cuando los intereses deriven de titulas a1 portador, o 

cuando la contratación se efectae por medio de estableci

mientos en e1 extranjero de instituciones de crédito del 

país, sólo tendrá obligaciones fiscales el retenedor, que

dando liberado el residente en el extranjero de cualquier 

responsabilidad distinta de la de aceptar la retención. 

Las instituciones de crédito del país con estableci

mientos en e1 extranjero, calcularán el impuesto que co

rresponda a los intereses del capital que coloquen o in

viertan en el país y lo enterarán, de conformidad con las 

reglas generales que al efecto dicte la Secretaría de fla

cienda y Cr~dito Público. 

El Art1culo 154-A señala los intereses que se exceptUan 

de1 pago del impuesto sobre la renta, los cuales son de1 te 

nor siguiente: 

"I. 

II. 

III-

DI. 

Los que deriven de =éditos c:onccdidcs al. Gobierno 
Federal.. 
Las que sean a pla= de cin= años o m'.is, a tasa 
de interGs fija y se =ate de entidades de finan
ciamiento registradas para efecto en la secreta.,. 
ría de Hacienda y Crédito Público. 
I.Ds provenientes de bonos, obligaciones y otros tí 
tules de crédito, excepto aceptaciones, emitidos -
en rroneda ext.ranJera y colocados en el extranjero 
entre el gran pCibli= inversionista de confonnidad 
=n las reglas generales que al efecto expida la 
Sccretarta de Haciend.:. y Crédito Públi=. 
I.os provenientes cJe. aceptaciones bancarias en rrone 
da extranjf:"r-a, sie..-rpre que sean susceptibles de -
ser clcscontad.:t.s = el banco a=tral del pats que 
las er.i.i te" -

h) Arrendamiento Financiero. Tratándose de ingresos por arrenda

miento financiero, según io dispone el Art. 155, se conside

rará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio naci~ 

na1, cuando los bienes se utilicen en el país. Salvo prueba 

en contrario se presume que los bienes se utilizan en el pa!s 

cuando quien use o goce ei bien sea residente en el mismo 
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o en el extranjero con establecimiento permanente en el pal~. 

El impuesto se calculará aplicando la tasa de 21~, al 

resultado de disminuir del ingreso obtenido la proporción que 

en los términos del artículo 48 de la Ley, se considere como 

monto original de la inversi6n, esto es, la tasa del 21% se 

aplicara a la parte del ingreso que supuestamente corresponde 

al financiamiento o, si asi se le quiere denominar a la util~ 

dad que obtenga el contribuyente que concede el uso o goce 

temporal de los bienes en las condiciones y los requisitos 

del arrendamiento financiero. 

Quien haga 1os pagos por este concepto deberS cf cctuar 

la retención correspondiente. 

i) Regalías. Este ya fue tratado con profundidad en el punto 

4.5 de este capitulo. 

j} Construcci6n de obras y otros. Segün lo dispone e1 Art~culo 

157 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los i~ 

gresos por servLcios de construcción de obra, instalaci6n, 

mantenimiento o montaje de bienes inmuebles, o por activida

des de inspección relacionadas con ellos, se considerar~ que 

la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cua~ 

do dichas obras o servicios se realicen en el pa1s. 

El impuesto ser~ el 30% sobre el ingreso obtenido, sin 

deducci6n alguna, debiendo efcc~uar la retención las personas 

que hagan 1os pagos. 

En la misma forma en que la Ley otorga ciertas o~cio

nes a los contribuyentes residentes en el extr~njero, corr.o es 

el caso de la enajenación de in~ueblcs, certificados de parti 

cipaci6n inmobiliaria no amortizables y acciones o par~es so

ciales, en este caso también concede la opción a los residen

tes en el extranjero que tengan representante en el pa!~ de 

poder aplicar la tasa de 42% sobre la cantidad que resulte de 

disminuir al ingreso obtenido, las deducciones que autoriza 

el título II de la Ley, que directamente afecten a dicho in

gresa, independientemente del lugar en que se hubieren efec-



275. 

tuado. En este caso el representante calculará el impuesto 

que resulte, y lo enterar& mediantC declaración que presen

tará ante las oficinas autorizadas que correspondan al lugar 

donde se realiza la obra, dentro del mes siguiente al de la 

conclusi6n de la misma. 

E1 Articulo 160 de 1a Ley contiene una regla especial 

en cuanto a las obligaciones del representante, que consiste 

en que el citado representante dejar§ de ser responsable sol~ 

dario cuando el adquiriente o el prestatario de la obra asu

man la responsabilidad de tal naturaleza; en este caso, el 

adquiriente o prestatario de la obra deberán tener a disposi

ci6n de las autoridades fiscales la documentación comprobato

ria relacionada con el pago del impuesto. 

k) Ingresos por premios. De acuerdo con el articulo 158 de la 

LISR, se entenderá que tratándose de los ingresos por obten

ci6n de premios, la fuente de riqueza se encuentra en terri

torio naciona1 cuando la loteria, rifa, sorteo, juego con 

apuestas y concursos de toda clase se celebren en el país. 

Sa1vo prueba en contrario, se entenderá que ia loter~a, rifa, 

sorteo o juego con apuestas y concursos de toda c1ase se cel~ 

bra en el país cuando el premio se pague en el mismo~ 

El objeto, la base y las tasas del irapuesto por los 

ingresos percibidos por =esidentcs en el extranjero, con mo

tivo de la celebraci6n de loterías, r1fas, sorteos, juegos 

con apuestas y concursos de ~oda clase, se encu~ntran exacta

mente en los mismos términos que para las personas f ~sicas r~ 

sidentes en ~éxico o residentes en el extranjero con estable

cimiento permanente en el país. 

i) Empresas de espect&culos públicos. El artículo 159 de la 

Ley contiene las disposiciones aplicables a los residentes 

en e1 territorio mexicano. Como es lógico suponer, se en

tenderá que la fuente de riqueza se encuentra en territorio 

nacional cuando e1 espectáculo se presente en el país. 
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El impuesto será el resultado de aplicar la tasa del 

30% a1 total de las percepciones que obtenga el contribuyente, 

sin deducción alguna, quien lo deber5 enterar mediante declar~ 

ci6n que presentará ante las oficinas autorizildas que corres

pondan a1 lugar donde se presente el espectáculo, dentro de 

la semana siguiente a aquélla en que se obtuvo el ingreso 

Quedan exceotuados del paqo del impuesto los ingresos 

que se obtengan de espectáculos que sean contratados por la Fed~ 

raci6n, las entidades federativas, los municipios, ast como sus 

organismos descentralizados, las universidades con reconocimien

to de validez oficial de estudios en 1os t6rminos de la Ley Fed~ 

ral de Educación, inclusive cuando las entidades antes menciona

das tengan el carácter de fideicomitcnte o fideicomisario y e1 

espectáculo se contrate por conducto del fideicomiso, asr como 

por las asociaciones y sociedades civiles en l~s térMinos y con 

los requisitos que fije el Reglamento de la LISR. 

E1 artrculo 161 contiene una Cisposici6n que se ~efie

re a aquellos casos en que las personas físicas contribuyentes 

en los términos del T1tulo V que veninos analizando adquieran d~ 

rante el año del calendario la residencia en el país. En este 

supuesto, considerarán el impuesto pagado durante el ~ismo como 

provisional y calcular~n el i~p~esto por los ingr~sos percibidos 

en dicho año en los tér~inos del T!tulo IV de la Ley. 

En otras palabrasr cuando una persona física que orig~ 

nalmente era residente en el extranjero y adquiera ?osteriorrne~ 

te la residencia en el país, todos los ingresos que percibi6 por 

cualquiera de los conce9tos anterior~ente ~encionados, deberá 

acumularlos en su totalidad, previas las deducciones que en su 

caso procedan de acuerdo con el origen de los ingresos obtenidos. 

4.8.3 Cr~tica al Sistema 

La crrtica que podríamos hacer al sistema que estable

ce la LISR sobre extranjería la dividimos en dos áreas: 

1) Estructural, 
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2) Justicia Fiscal 

Al hablar de estructura de la LISR en el t~tulo V se 

cometen diversos errores como serían los de la ley cedular, in

tercambio de residencia, provocaci6n de elusi6n fiscal, pobre d~ 

finici6n de actividades, etc. 

El planteamiento de justicia fisca1 lo consideramos 

aOn m~s trascendental, esto en relaci6n al equilibrio que debe 

existir entre el gravamen de los nacionales y los extranjeros. 

Se ha mencionado que el sistema estab1ecido a 1os res~ 
dentes en el extranjero es menos gravoso que el estab1ecido para 

los residentes en el pa~s, esto en funci6n a que: 

En muchas ocasiones (especialmente si hablamos de in
gresos que alcanzan las tarifas m~ximas de Renta) conviene ser 

catalogado como residente en el extranjero para efectos del pago 

de ISR en México, curiosamente el discriminado es el residente 
en el pa!s. 

Se habla de diversos aspectos por los cuales el grava
men a 1os extranjeros debe ser diferente a1 de los mexicanos, e~ 

tre otros: 
Control Fiscal 

Adrninístraci6n del Impuesto 

Motivaci6n de la inversi6n extranjera 
Concurrencia fiscal internacional 

Doble tributación 

etc. 

Los argumentos anteriores, si bien son valederos, los 

debemos analizar frente a los efectos que tendrían sobre los na

c1onales, siendo oue en el caso de México producen injusticia y 

desrnotivaci6n par~ el pago del ISR. 154 



CAPITULO 5 

EL CONTROL JURIDICO-FISCAL DEL ESTADO ~EXICANO HACIA LA 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

Despu~s de analizar en los capítulos anteriores el régi

men tanto de la legislaci6n coman al fenómeno de la IED como del 

régimen fiscal federal de 1a misma, es de suma importancia el 

tratar de vincular ambos conceptos, a fin de poder visualizar 

1as príncipa1es herramientas legales que posee el estado mexica
no para e1 control de este fen6meno. 

Estos instrumentos de control han sido fruto de inumera

bles experiencias que el estado mexicano ha vivido respecto de 

1a IED, algunos con fallas, con correcciones o enmendaduras, 

otros acertados y efectivos, otros más injustos o en algunos ca

sos benevolentes, pero siempre inbuidos en el espíritu de some

ter a la IED al respeto irrestricto de los intereses nacionales. 

Es por esto que pasareir.os al estudio de la manera en que 

se vincula y relaciona la legislación común de la IED con la le

gislación fiscal y la manera en que el aparato tributario del e~ 

tado ha tratado de controlar, en muchas ocasiones sin éxito, el 

~bito fiscal del fenómeno. 

5.1 Manifestaciones del Control en Operaciones tipo de Empre

sas con Inversi6n Ext~anjera Directa, 

El capital foráneo en nuestro pa!s, ha mostrado manifest~ 

cienes que son especialmente preocupantes en el ámbito tributa-

rio. La existencia de empresas filiales de grandes corporacio-

nes y de co~pañ1as que efectúan importantes pagos al extranjero, 

han creado dif1ciles problemas a la administración tributaria. 

El tema ofr~ci6 especial interés, principalmente durante el pe

riodo 1970/1975, durante el cual, en el seno de reuniones inter

nacionales de administradores tributarios, reiteradamente se es

tudi6 la problemática, a la luz de las investigaciones sobre las 
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operaciones tipo que practican estas empresas que de alguna man~ 

ra se traducen en significativas evasiones de impuesto sobre la 

renta. Los mecanismos operativos que da acuerdo a la experien-

cia mexicana se han detectado, son similares a los que se han e~ 

nacido a nive1 internaciona1, y con mayor frecuencia son: venta 

a precios inferiores a los de1 mercado internacional, compras a 

precios superiores a los del mercado internacional, pagos por 
asistencia técnica, pagos por regal!as, pagos por intereses y p~ 

gos por dividendos. 

Evidentemente estas operaciones responden a los v!nculos 

y al potencial que las empresas transnacionales tienen en todo 

el mundo, pudiendo manejar sus operaciones a su entera convenie~ 

cia, tratando de cumplir a través de un adecuado asesoramiento 

con los requisitos y restricciones legales necesarias. 

Sin embargo, 1a autoridad fiscal ne debe de estar estáti

ca a estas trampas y debe ejercer sus facultades pard evitar1os. 

a) Ventas a precios inferiores a las del mercado internacional. 

A1gunas empresas exportadoras han optado por la pr~ctica de 

facturar sus productos a precios inferiores a 1os que rigen 

en e1 comercio internacional, no obstante de que realmente 

1as transacciones se llevan a efecto a estos G1timos precios. 

La diferencia entre ambas cotizaciones, la simulada y la real, 

corresponde a ingresos no declarados para fines del impuesto 

sobre la renta. Ade~5s irepactan también el impuesto general 

de exportaci6n al reducir el monto a pagar del impuesto por 

declarar un precio menor. 

Como ya apuntamos (punto 4.7) ia base gravab1e de1 Impue~ 

to general de exportaci6n es ei valor comercial de 1as merca~ 

c~as de el 1ugar de venta, que se consignará en la factura co 

merc~a1. 

Esto 10 estab1ece ei art. 56 de ia LA que en su segundo párr~ 
fo agrega: 

''Cuando 1as autoridade..c:; aduane.ras Cl.lenten con elerrentos para 
suponer que ios valores =nsignados en dichas facturas lo 
=nsti tuyen 1os valores ccrne=iales de 1.as mercancías. haratl 
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Esta redacci6n es poco fe1iz porque no especifica con c1a 

r~dad si la autoridad estS facultada no s61o a imponer sanciones 

por valores no acordes con ei mercado sino también el poder de

terminar ia diferencia que corresponda en el impuesto. Sentimos 

que si podr~amos entender que 1a autoridad al comprobar la dis

paridad1 puede determinar la diferencia impositiva, pero este 

precepto deber~a proveerlo expresamente, para evitar confusiones. 

Por lo que respecta a1 ISR de las sociedades mercantilesr 

la SHCP podrS determinar presuntivamente el precio en que los 

contribuyentes adquieran o enajenen bienes, as1 como el monto de 

la cont.raprestaci6n en el caso de operaciones distintas de enaj~ 

naci6n, en los siguíentes supuestos (art. 64): 

"r. 

"III. 

"rv. 

Cuando l.a enajenaci6n de los bienes se realice al. 
costo o a menos del costo, salvo que el contribu
yente CXXItJruebe que la enajenaci6n se hizo al pre 
cio de mercado en l.a fecha de la operación, o que 
1os bienes sufrieron de!'r.érito o existieron ciI
cunstancias que deteJ:mi.naron la necesidad de efec 
tuar la er.ajenación en estas condiciones. -
CUando se trate de operaciones de :iJTt'Ortaci6n o 
exportaci6n, o en ge..'1eral se trate de pagos al ~ 
tranjero. 
Cuando se trate de op:?raciones celebradas entre 
errpresas resi.dentes en el. pa1s, si una de e1las 
posee interés en los r.cc;oci.os o bienes de la otra, 
o bien si existen intereses ~ er.tre arrbas. 
o inc1usive cuando una tercera e:r.;:resa tiene inte 
res en los negocios o bienes de <iqOOllas. -
Cllando las operaciones de que se trate se pacten 
a menos de precio de :r.ercado o el costo ele ad<;ui.
sici6n sea. mayor que dicho precio" . 

Tanto en los casos antes expuestos como en el caso de es

tab1ecimien tos permanentes ubicados en México de contribuyentes 

residentes en el extranjero que env!en o reciban bienes de su 

oficina central o de otro establecimiento ~el contribuyente ubi

cado en el extranjero, la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Públ~ 
co para deterninar presuntivarnence e1 cesto de los bienes, el 

precio de ad~uisici6n o de enaJenaci6n de los bienes o en su ca-
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so el monto de la contraprestaci6n, podrá considerar los siguie~ 
tes: 

ºI .. 

"II. 

":r:r:r. 

!.os precios corrientes en el. mercado interior o 
exterior y en defecto de éstos el de avaloo que 
practiquen u ordenen practicar las autoridades 
fiscales. 
El costo de los bienes incrementado con el por
cicnto de utilidad bruta con que opera el contri 
buyente dete..""lninado de conformidad con el llltirrO 
~afo del articulo 63 de esta ley. 
El precio en que un.:i persona er.ujene bienes ad
quiridos del contribuyente, disminu.ído con el 
coeficiente que para determinar 1a utilidad fis 
cal de dicha persona le =resp:inder!a conforme 
al art.!culo 62 de esta Ley". Cart. 65) 

Estos ingresos determinados estimativamente por 1a autor~ 

dad serán ingresos acumulables a las sociedades mercantiles (art. 
17, fracc. I), por los cuales se deberá exigir el pago del im

puesto omitido que corresponda más recargos, multas, etc. 

En los términos del articulo 107 y 119 de la LISR estas 

mismas reg1as se aplican a las personas f1sicas. 
b) Compras a precios superiores a los del mercado internacional. 

La operaci6n inversa a la anterior, es decir, al importar mer 

canc!.as se aceptan facturas con precios superiores a .].os que 

rigen en el mercado internacional.-

Este mecanismo origina la declaración de un costo de pr~ 

ducci6n superior al que real.mente se incurri6 y en consecue~ 

cía una utilidad subvaluada, que afecta al ISR pero no al i~ 

puesto general de importación. La autoridad debe ponderar 

esta situaci6n para poder determinar el impacto real. 

Para la exitosa operación de las simulaciones indicadas 

en los puntos anteriores, es necesario contar con una inter

mediaria, que genera1mente, y de acuerdo a la práctica, sue

len ser empresas constitu!das por las grandes corporaciones 

transnacionales, en paises llamados "para.isas fiscales 11
, por 

contar cOn un r~gimen fiscal favorable a esas operaciones. 

En este orden de ideas la operaci6n es 100% exitosa ya que 
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1a empresa importadora residente en ~~xico tiene un gran dedu 

cib1e, y la empresa exportadora residente en el extranjero 

tiene un ingreso que es tratado benevolarnente en su país de 

origen. 

Tal vez el Gnico pero de esta operaci6n lo sea el alto 

costo del impuesto general de importaci6n, pero si pensarnos 

que este es deducíble también, el margen de utilídad será mí 

nimo. 

Como ya apuntamos, para el impuesto general a la importa

ci6n la sobrevaluaciOn es ben~f ica, por lo que la autoridad 

aduanera no har~ uso de sus facultades, pero para el ISR es 

perjudicial, por le que la autoridad deber~ hacer valer sus 

facultades consignadas en los art!culos 64, 65, 17 Fracc. I, 
107 y 199 ISR, COMentados en el incisc anterior, ya que estas 

disposiciones hab1an tanto de adquisición come de enajena

ción. 

e) Pagos por Asistencia Técnica y Regalías. E1 uso de tecno1o-

gía extranjera ha produc~do especiales efectos distorsionan-

tes en el campo tributario y econ6mico. La manipulaci6n va 

desde pagos que disminuyen la base gravable y en consecuencia 

los impuestos pagados, en virtud de tratarse de asistencia 

simulada, que en realidad no existe; hasta la contrataci6n de 

servicies que sí se p=estan, pero que no correspcnden a una 

tecnologia apropiada a las necesidades de desarrollo nacio

nal. La simulaci6n antes mencionada prop~ci6 la creaci6n de 

organizaciones ficticias en "paraisos fiscales'', las que su

puestamente prestaban servicios, pero que s6lo han sido los 

instrumentos para sustraer utilidades. De manera similar a 

1os pagos por asistencia técnica, algunas e~presas conciertan 

e1 uso de patentes y marcas innecesarias o simuladas en el m~ 

jor de los casos, y que únicamente son el conducto para tras

pasar uti1idades. 155 

Estas maniobras siguen el espiritu defraudador previsto 

en 1os incisos a) y b) anteriores, sin embargo, la autoridad 
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fi·sca1 apoyada tanto en la LTT corno en la LISR puede poner 

freno a estos abusos y exigir el cumplimiento a las disposi

ciones legales, la aplicaci6n de sanciones y e1 pago de las 

contribuciones defraudadas (véanse los puntos 3.2 y 4.5). 

d) Pagos por Intereses. Otro aspecto tributario importante, se 

refiere al tratamiento preferencial que anteriormente se daba 

a los intereses pagados a bancos al extranjero: 10% en vez de 

42%, aplicable a las utilidades de las empresas. En virtud 

de este tratamiento fiscal benigno, se propici6 que empresas 

fi1iales se inclinaran por conservar capitales reducidos y 
obtener !uertes financiamientos de bancos que no siempre se 

trataban de verdaderas institucion~s de crédito sino de sim

ples agencias fi~ancieras de las casas matrices. 

Sobre los criterios por capitales tomados en pr~starno, es 

requisito que el capital relativo haya sido invertido en los 

fines del negocio. Se establece ademéis, que en el caso de 

que 1a empresa que recibi6 el pr~stamo efectúe a su vez pré~ 

tamos a terceros, debe cobrar un interés cuando menos igual 

al que ella esté pagando. De no hacerlo, la diferencia entre 

el inter~s que est~ pagando y el que cobra si lo hubiere, no 

sera deducible en la porci6n del préstamo que hizo a terce

ros -

A su vez, los residentes en el extranjero están gravados 

por los intereses que devenguen con tasas del 15%, 21~ y 42%, 

dependiendo del sujeto que los reciba. La 1Jbicaci6n en las 

dos primeras tasas presuponen la existencia de operaciones 

reaies de préstamos. debidamente acreditada, y la tercera es 

la misma tasa que se paga en ut~lidad ?ara evitar distorsio

nes en este tipo de operaciones (véase punto 4.8). 

La SHCP podr~ considerar que los intereses tienen el ca

rácter de dividendos, y por lo tanto sujetos al r6gimen fis

cal de éstos, cuando sean pagados por una empresa residente 

en ei país a una empresa residente en el extranjero, cuando 

una de ~l1as posea interés en los negocios o bienes de la 



284. 

otra, o bien si existen intereses comunes entre ambas o in

clusive cuando una tercera empresa tiene inter6s en los neg~ 

cios o bienes de aqufilla, siempre y cuando se d6 alguno de 

los siguientes supuestos: 

Que el deudor formule por escrito promesa incondicional de 

pago parcial o total del crédito recibido, a una fecha de

terminable en cualquier momento por el acreedor. 

Que el cr~ditc sea conver~ible en acciones o partes socia

les del deudor, salvo que se cumpla con las condiciones y 

requisitos que fije el regla~ento (no dice nada al respec

to). 

Que en caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor 

tenga derecho a intervenir en la direcc~6n o administraci6n 

de la sociedad deudora. 

Que los intereses que deba pagar el deudor estén condicion~ 

dos a la obtención de utilidades o que su monto se fiJe con 

base en dichas utilidades. 

el Pagos por Dividendos. Si bien estos pagos representan salida 

de divisas, desde e1 punto de vista de control fiscal, es el 

Gnico que puede garantizar que previamente haya cumplido con 

el pago de impuestosr dado que se encuentra sujeto a la mecá

nica de rete~ci6n en la !uen~~ (v~anse puntos 4.5, 4.7 y 4.8~. 

5.2 La Evasi6n y la Elusi6n Fiscal de los Grandes Contribuye~ 

tes. 

La evasi6n consiste en eludir el pago del impuesto deriv~ 

do de una infracción a la ley. No se trata como e~ la ~epercu-

si6n, de que un tercero pague el impuesto por el sujeto pasivo, 

se trata de que no se pague en forma alguna. 

Para Flores Zavala puede haber dos formas de evasión, 

una legal y otra iJ.egal. La primera_implica omitir el pago del 

impuesto por procedimientos legales, y la segunda se da cuanCo 

para eludir el pago del impuesto se realizan actos violatorios 

de las normas legales. 156 



~95. 

Otra p~rte de la corriente doctrinal, con la cual estarnos 

de acuerdo, sostiene que no puede haber cvasi6n que pueda consi

derarse legal, puesto que si toda evasión consiste en sustraerse 

el pago legitimo del gravamen respectivo por una infracci6n a lJ 

ley, luego entonces podemos concluir que toda evasi6n es ile

gal. Esta es la raz6n por la cual buena parte de la doctrin~ se 

ha inc1inado por denocinar elusi6n fiscal a la mal llamada eva-

sión i1cgal, que sólo conduce a confusionei. 

La elusi6n fiscal son los medios median~e los cuales el 
sujeto pasivo del iwpuesto evita la realizaci6n del hecho gene

rador que consti~uye el presupuesto de hecho de la obligación 

tributaria. 

Al respecto Larouge nos dice que cualquiera puede orde

nar su patrimonio o sus intereses de tal manera que el impuestc 

tenga 1a menor incidencia posible. El deber moral. como el de-

her c~vico, no lleqan hasta obligarlo a tomar el camino más pr~ 

vechoso para el Tesoro. 157 

Quienes 11evan a cabo una Asociación en Participaci6n, 

en lugar de una sociedad para evitar la tributaci6n del impuesto 

de dividendos, o quienes celebran donaciones intervivos, en vez 

de esperar la sucesi6n, c~ando 6sta es más g~avosa que aquella, 

realizan una economia =iscal. Por lo que puede apreciarse ~xi~ 

te una evidente diferenc~a con la evasión. 

Existen much!simos casos más de elusi6n fiscal, t~ntos 

como 1a imaginación misma y no pueden impedirse porqu~ se prod~ 

cen en virtud de actos realizados dentro de la ley. 

Por el contrario la evasi6n fiscal o fraude al fisco, no 

s61o daña al fisco, sino también a los sujetos cumplidos, porque 

al señalarse las cuotas del impuesto y calcular su rendimiento, 

deberán tenerse en cuenta las pérdidas debidas al fraude. Esto 

será tanto más frecuente, cuanto más altas sean las cuotas y mSs 

molestos loz ~rocedirr.ientos administrativos para la determina

ción del impuesto. 



El fraude debe ser combatido por 1as siguientes razones: 

l. Por constituir una violaci6n a la ley. 

2. Porgue co1oca a los violadores en situación de priv~ 

legio frente a aquellos que han querido cumplir con 

la ley o que no han podido violarla. 

3. Porque no puede quedar al crit~rio del particular d~ 

terminar si debe o no pagar e1 impuesto. 

4. Porque si la finalidad del impuesto es cubrir los 

gastos públicos y éstos tienen como causa fundamental 

1a rea1izaci6n de 1as atribuciones del Estado, quien 

defrauda al fisco est~ obstaculizando la realización 

de esas atribuciones, es dec~r, es un enemigo de la 

sociedad en gencrai. 158 

Sin embargo, la opini6n pGblica no mira con excesiva se

veridad al defrau:lador fiscal, y aun considera el fraude como un 

signo de habilidad, esto se explica por las siguientes razones: 

A. Por la ignorancia sobre los fines de los impuestos. 

B. Por la falta de una contraprestaci6n a cambio de las canti

dades que se pagan por concepto de impuesto, de manera que 

su pago aparece a 1os ojos de los contribuyentes como verd~ 

deros donativos a título gratuito hechos al Estado. 

C. Cuando la mala administración pGblica da lugar a la presta

ci6n de servicios públicos defectuosos, insuficientes o nu

los, se robustece el criterio de la inutilidad del pago del 

impuesto, y 

D. Por Gltimo, en los casos de inmoralidad de los funcionarios 

de la administraci6n, porque el causante considera que pa

gar los impuestos no es sino contribuir al enriquecimiento 

ilegitimo de los funcionarios deshonestos. 

Todas estas causas influyen en la tendencia de lograr 

por todos los medios, evitar el pago de las prestaciones fisca

les. Esta actitud es permanente, pero se agrava en determinados 

momentos de crisis morales financieras u orgánicas de la adr.tini~ 

tración. 
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Existe un tema al cual el legislador fiscal no ha queri

do entrar con firmeza y es el consistente en el gravamen de los 

ingresos producto de actos o act~vidades il~citas y ta~~i~n del 

gravamen de dichas actividades per se, omisi6n que podr!arnos e~ 
lificar de negativa debido a que, si bien la ley fiscal no ind~ 

ca si se cobra impuesto sobre il1citos, tampoco aclara si no se 

puede cobrar sobre el producto del il1cito. Esto es debido 

principalmente a que el Estado considera que no deben ser grav~ 

dos los ingresos y los actos y actividades ilícitos, basándose 

en que gravarlos sería como legitimarlos en la sociedad. 

Consideramos errónea esta posiciOn del Estado pues si se 

analiza a fondo llegamos a la conclusión de que no se deben gr~ 

var actos o actividades, sino el incremento patrimonial del in
divi_duo medido en ingresos. 

La LISR prevé tibiamente este tema en sus artículos 75 y 

132, pero debe entrar más al Íondo del asunto para clarificarlo. 

Por el contrario en cuanto a la sanci6n penal el CFF en 

su capitulo de delitos, tipifica conductas delictivas en las 

que la mayor parte de los mexicanos podr!amos caber, pero afort~ 

nadamente hasta la fecha, la autoridad no ha ejercido sus facu! 

tades en la materia, quedando muchos ~exicanos sin sanción penal 

en forma "sui géneris", es decir, por falta de aplicaciOn de la 

ley. 

Mediante la presión de una pena carcelaria, el Estado 

aplica su poder cuando quiere y a quien quiere. Sabe que la ma 

yor!a de los mexicanos tenemos algOn problema fiscal, pero sólo 

recurre a su maquinaria penal fiscal en ciertos casos. 

La falta de aplicaci6n del CFF en materia de delitos ha 

mantenido a los contribuyentes tranquilos respecto a la posibi

lidad de no enfrentar la cárcel cuando evadimos el fisco, pero 

esta posibilidad ser~ endeble debido a la actitud del Estado que 

en determinado momento pueda adoptar. 

Las med1das que pueden tornarse para evitar los fraudes 
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son 1os siguientes: 

1. Medidas de control del i~puesto. (Obligaciones secundarias 

a sujetos activos y pasivos y terceros.) 

2. Medidas para interesar a los agentes fiscales en el cobro 

del impuesto. (Participaci6n en multas. Posibilidad de fornen 

tar corrupc i6n. ) 

3. Medidas para interesar en el mismo fin a 1os particulares e~ 

traños a la =elaci6n tributaria. (Denunciar defraudaci6n.) 

4. Penas contra defraudadores. (Severas.) 

S. Procedimientos rápidos de ejecuci6n. (Facultad econ6mico-c~ 

activa.) 

6. Medidas tendientes a garantizar el intcr~s fiscal. 

7. Penas para los que inicien una negativa colectiva para pagar 

impuestos. i 59 

La actitud del Estado hacia la el.usi6n y evasión fiscal 

es igual en ambas, co~hatirlas. Para esto basta transcribir en 

1o conducente -1a exposición de motivos de la iniciativa de ley 

que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones 

fiscales para l.985: 

"I.a iniciativa que el. Ejecutivo Federal a mi cargo sanete a 
la consideracién de '\i'\.lcstra Soberanía, tiene ;or prop6sito 
o::ncent.rarse en rred.ida.s que allr.'Cnter:. la .reca.1.:C.::lción. no a 
través de nuevos gravfu:enes o au:!'entos de tasas i..r.':;Jositi.vas, 
sino de L!t.acar fror.t.al.Inente la evasi6n v la elusiá-l fisca-
les. -
"Tanto la cvasiér. CO""D la elusi6n fisca1es gc..~ran proble
mas que tienen profundos eff?ctos. Por ur.a µarte, rre_--rran 
los inc;resos de la E""ederac.í.ón, d.ificult..andc la t:..a.......-ea de sa
near las finar.zas públicas, r::cr la o-:..ra provcx:a....-i. injusticias 
e inecruid.ades. 
"La eVa.si6n y elusién afccta...rt gra"-c."!E'nt:.e 1.os principios de 
justicia y equid.::ld q'..lC ~rs~guen las d.ispcsiciones =iscaies. 
Se violan pri.'1.cipios de equidad :-:c=-izcntai al ~acer que a 
iguales ingresos no se pa.g1.lel1 i~es i..~uescos y se ata.ca 
a la equidad i..-ertical. debido a que los rni§s ricos tienen 
nás posibil.idades para evadir e el.udir i...,-puestos lo que va 
en contra de los efectos redistributivos del sist.ema fiscal .. 
"Los esfuerzos para racional.izar el gasto público y evitar 
dispendios y fu;as, deben reafirmar la =nfianza de los ccn 
tri.buyentes en la moral.idad de mi Gobierno y ayudan, sin d~ 
da, a prcm:::rver el. currplirn.i.ento vol.unta.ria: sin enba..rgo, tam 
bién se requiere de: acción vigorosa centra el evasor a fin-
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Esta actitud del Estado, no del todo correcta, ha sido 

orillada en virtud de que los contribuyentes en aras de justif~ 

carse han puesto en boga el término de e1usi6n por el de ·eva

si6n, que va m~s de acuerdo con la realidad. 

Dada la actitud del Estado ante este fen6meno, el término 

ha sido cambiado y ahora se llama planeaci6n fiscal, que ya em

pieza a ser mal visto también, por nuestras autoridades hacenda

rias .. 

Toda esta actitud del Estado, aunada a otras m~s como son 

la falta de equidad tributaria, subdesarrollo administrativo, a~ 

sencia de conciencia tributaria, no justificun pero sí pueden e~ 

plicar en un momento dado la falta de cumplimiento de las oblig~ 

cienes del mediano y menor contribuyente, no es ni siquiera ex

plicable cuando éste incumplimiento fiscal deriva de grandes co~ 

tribuycntes, que corno tales, su transgrcsi6n fiscal impacta sen

sibiemente los flUJOS de recaudaci~n de la hacienda ptlb1ica. 

El tratamiento que las leyes impositivas otorgan a los nG 

cleos de grandes contribuyentes, así como su fiscalización, han 

sido motivo de perma.nent.e att:!nci6n y preocupación de la adminis

traci6n tributaria; se estima que aproxi~adamcnte el 10% (20 mil) 

ent~dades del universo de empresas ~ctivas a nivel nac~onal, in

ciden en s~ significativo impacto en la recaudación, dado que 

aportan directamente o al través de entero de retenciones, aproxi

madamente el 90~ de la recauciaci6n de i~puesto sobre l~ renta. 

Dado el status económico y poder de transacci6n de las empresas 

con inversión extranjera, se ubican dentro de estos grupos de i~ 

portantes contribuyentes; por lo mismo, su comportamiento fiscal 

debe ser motivo de análisis e interpretaci6n permanente por PªE 

te de los administradores tributarios. El tratamiento fiscal de 

este tipo de contribuyentes, pretende, entre otros objetivos, el 

evitar los abusos que la dependencia del exterior genera por la 



inversión extranjera en las empresas contribuyentes, lo que a su 

vez se traduce en un tratamiento ~nequitativo: asimismo, se pre

tende que contribuyan en la proporci6n que justamente les corre~ 

pande a los gastos públicos del ~ars. A la par que la preocupa-

ci6n anterior, se hace presente 1a inquietud e intrannuilidad 

que para la administraci6n t~ibutaria tienen los indicadores de 
evasión fiscalwlGO 

El ingreso nacional de M~xico se divide en ingresos-sal~ 

ria y sueldos e ingresos no salariales, llamados de excedentes o 

de explotaci6n. 161 

Respecto a los primeros, de hecho no son generadores de 

evasiones fiscales, en virtud de la rnec~nica de la retenci6n, en 

-tanto que los segundos es en los que se enfocan las estimaciones 

de la evasión fiscal. Dentro de los intentos por est~mar la ev~ 

si6n fiscal, se encuentra el cómputo llevado a efecto sobre las 

bases anteriores, con apoyo en ponencias de la Quinta Asamblea 

Genera1 del Centro Interal1lericano de Administradores Tributarios 

ce1ebrada en R~o de Janeiro, en i971. 

Se lleg6 a estimar la evas~6n y elusi6n f~scales e~ el 

ISR en relaci6n al ~ngreso no salarial que esquiva al impuesto 

sobre la renta, en un 80-90 por ciento de tal ingreso. Este rnar 

gen impresionante rebasa los cálculos y estimaciones nue se han 

conocido y que ubican los márgenes de evasión en el país de un 

40% a 50%. En declaraciones oficiales se atribuye al entonces 

presidente de la república José L6pez Portillo, el haber estima
do entre 60% y 75% de lo recaudado el rronto de lo que se dcfrau

d6 en 1977. No obstante también Cebe punt~alizarse que la eva

si6n y elusi6n tributarias no se constriñe a los nacleos de gra~ 

des contribuyentes, sino también a los profesionistas ir.ciepen-

dientes y empresas menores. Los esquemas de evasión a los que 

han recurrido en los últimos años. l~s empresas transnacionalcs. 

parece que continúan vigentes.162 

Las posibilidades de fraude fiscal de empresas dependien

tes del extranjero siguen siendo ~Gltiple~; la manipulaci6n de 
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precios, los exhorbitjntes gastos de los ejecutivos que vienen 

al pa1s a supervisar, y para los cuales en ~uchos de los casos 

basta con su correcta 

activos obsoletos, el 

entre muchos otros ya 

docurnentaci6n contable; lu adquisición de 

JSO de bufetes jurídicos transnacionalcs, 
. . 163 mencionac.os. 

5.3 Hacia un Control AdMinistrativo en el Ambito Tributario 

de la Inversión Extranjern Directa. 

La instrurnentaci6n de la infraestructura legal y de instf 

tuciones, en torno a la IEO, se llevo a cabo durante la década 

de 1os setenta. En el transcurso de este período se implantaror. 

o actualizüron los mecanismos legales y administrativos y se 11~ 

v6 a efecto la integraci6n o reforma de los organismos encarga

dos .de coordinar y controlar el funcionamiento de los mismos. 

Esto fue el resultado de la institucionalización del proceso de 

modernización administ~ativa, que de una manera constante debe 

retroalimentar la maquinaria burocrática. 

Esa in=raestructura legal en materia de IED (además de 

sus reglarr.entos), radica funciamentalm.ente en la Constituci6n Po

l!tíca de los Esta.dos Unidos Mexicanos, la Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regular la Inversi6n Extranjera, la Ley de 

Invenciones y Marcas. la Ley de Transferenc~a de Tccnolog!a, el 

C6digo Fiscal de la Federación. la Ley del Impuesto sobre la Re~ 

ta, la Ley del Im¡:ucst..:J al Valor Agregado y la Ley Aduanera; in~ 

trurnentos jur~dicos de hecho de reciente aplicaci6n. que en con

junto coordinan, regulan y encauzan dicha inversión. 

Toda esta infraestructura analiza los supuestos que tie

nen que ver con el fenómeno de la IED, los cuales ya fueron scfi~ 

lados individualmente en el p~escnte trabajo, y no obstante sus 

fallas o lagunas que pudi~sen tener, existe un sistema conf igur~ 

do por medio del cual el Estado mexicano ~uede intervenir direc-

tamente en su control. La clave del éxito del sistema radica 

principalmente, corno todo sistema, en los hombres que lo apliquen, 

es decir. no basta tener la infraestructura, es necesario aplicaE 
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la con estricto apego al derecho, con justicia, en defensa de 

1os intereses nacionales ~r con respeto a los derechos fundament~ 

les de los gobernados. 

Ahora bien, en el ámbito tributario, las adecuaciones a 

las leyes fiscales operadas en los últimos años en relaci6n a 

J..os esquen:as de evasi6n, en lo particular las que se refieren a 

operaciones típicas de las err.presas can inversi6n extranjera, 

evidencian las sospechas del legislador. Asf, por ej~~plo, he

mos señalado que en materia de intereses se busca la existencia 

de2 pr~stamo real, que responda a las necesidades financieras 

rea1es de la empresa, sin que sobrepase los límites nor-:-:tales, y 

se condicionan al control del reg~stro de l~s empresas de finan

ciamiento del extranjero ante la SHCP~ 

Por otra parte la Direcci6n Genc~al de Fiscalizaci6n de 

la Secretar!a de Hacienda y Crédito PGbl~co, a cuyo cargo se en

cuentra 1a vigilancia del correcto cumplioiento de las obligaci~ 

nes fiscales de los contribuyentes, ha inte~pretado la ~ntenci6n 

del legislador con fines extra-tributarios en cuanto a la impor

tancia que reviste el cercio=arse, previamente a la aceptaci6n 

de una partida por concepto, por eje~?lo, de asistencia técnica, 

del requisito de inscripci6r. del cont~ato ante la Dirección Gen~ 

ral de Transferencia de Tecnolog!a, en su caso. 

El auditor fiscal que se enfrenta a una revisión del ~en

cionado concepto, actGa corao un agente coadyuvante del control 

sobre 1a constitución de una tecnolog!a nacional~ consecuenternc~ 

te, 1a acción del auditor fiscal no s6lo trasciende los objeti

vos estrictamente fiscales, sino adc~~s procura la coordinación 

entre los diversos mecanismos de control acL~inistrativo institu~ 

dos dentro de 1os procesos de la ad~inis~ración pGblica. 

En este sentido, restaría la rr.ejora de los sistemas oper~ 

tivos de comunicación entre las dependencias: Secretar!a de ~a

cienda-Dirección General de Fiscalización-Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial-Dirección General de Inversiones ExtranJe~as 

o de Transferencia de Tecnología. Se observa usualmente en la 
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operación de los mecanismos instituidos, que e1 cu'rso de las re

visiones fis~a1es se entorpece en el trfunite para conocer si el 

contrato investigado se encuentra inscrito en la mencionada Di

recci6n General de Transferencia de Tecnología, y de ser así, 

las condiciones de la autorizaci6n otorgada, dado que las mismas 

pueden afectar la situaci6n del cumplimiento de 1as obligaciones 

fiscales del contribuyente auditado. 

Esto ~videncia lo importante que es una comunicaci6n ade

cuada entre 1as autoridades que conlleve un respeto mutuo, tanto 

en cuanto a sus e5pecializaciones respectivas, como en cuanto a 

sus atribuciones. 

No se trata de discutir aquí cuáles puedan ser los benef~ 

cios o las ventajas que, para un pa1s que, corno M~xico, 9osee un 

gradO de desarro1lo económico aún incipiente, pueda reportarle 

la inversi6n foránea. Pero existe un hecho que es innegab1e: la 

recepci6n de capitales y conocimientos t~cnicos de origen extra~ 

jero provoca una =uga continua de divisas que va a repercutir sen 

siblemente en e1 equilibrio de la balanza de pagos, si no es co~ 

trolada a tiempo y de manera eficaz. Los pagos que las empresas 

mexicanas y las subsidiarias de empresas extranjeras qu~ operan 

en nuestro pa1s bajo el ropaJe formal de •sociedades ~ercantiles 

mexicanas", efectúan por concepto de dividendos, compras de equ~ 

po y maquinaria, ir.tereses, honorarios y ~egalías representan, 

año con año, considerables erogaciones que, desde luego, no guaE 

dan la debida proporci6n con el monto de las exportaciones. 

De tal manera que el empleo de una política fiscal adecu~ 

da que grave en forma enérgica, pero sin descuidar l~ importan

cia de la reinversión y desprovista de un ánimo negativo, produ~ 

to de un nacionalismo mal entendido hacia e1 todavía necesario 

inversionista foránec, haga que las ganancias obtenidas desde 

el exterior por dividendos, intereses y regalías signifiquen, un 

medio capaz de ajustar a los intereses del pais el inevitable i~ 

pacto negativo que la fuga de divisas trae apdrejada. A través 

de la legis1aci6n tributaria, el Estado se encuentra en condicío-
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nes de retener para el beneficio general, recursos que de otra 

suerte se irían al extranjero, y de alentar la reinversión que 

genere fuentes de trabajo y que eventualmente incremente el 

mercado de las cxportacio~es. 

Llegados a ese punto, surge una conclusi6n inevitable, a 

saber: que el Estado se encuentra obligado a través de su potes

tad legislativa tanto en materia fiscal cerno en ~ateriu adrni~is

trativa, a reglamentar, por una parte la autenticidad y eficacia 

de la IEO, y por la otra, a restringir a ~érminos razona~les y 

equitativos las ganancias que por este concepto puedan ~cnerarsc 

a favor de los extranjeros. 

Debido a esto, resulta imperiosa una acción directa y ef! 

caz de parte del Pisco ~ederal para impedir que los frutos de 

ese inminente desarrollo se pierdan o se perviertan a través del 

afán de lucro y_ de la voracidad económica des~edida de quienes 

ven un medio de establecer o incrementar lo que 1os pa!ses en 

vías de desarrollo han ~enido 1a escasa fortuna de conocer bajo 

e1 rubro de .. co1onislismo econ6rnico" .. 164 

Pora lograr todo esto debernos contar con una pol1tica fi~ 

cal que responda cada vez más a cuestiones técnicas y de justi

cia contributiva, no sólo polícicas, que tenga una infraestruct~ 

ra propia y que no s6lo acarree errores p.:isadcs y se con•Jicrta 

en un sistema de parches jurídicos .. 

Por últi~o, cabría agreg~r que las condiciones legales y 

de estructura están dadas para desarroilar un razonable control 

administrativo sobre la IED; rná~ bien se deberá procurar una ej~ 

cuci6n mayormente escrupulosa y adecuada, demostrada por un fia

ca fuerte, consciente del período de su existencia, robustecido 

en sus cuadros de servidores públicos, agilizando e innovando 

sus procesos, e inmerso en la sistematizaci6n de la modernizaci6n 

administrativa de la de suyo complicada maguinaria gubernamental. 



CONCLUSIONES 

l. E1 entendimiento de la politica sobre inversión extranjera 

en México en la actualidad debe basarse en considerar su o

rigen en la etapa porfirista. 

2. Sin lugar a dudas, la promulgación de la Constitución Poli

ticu de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fu~ un duro gol

pe para los intereses extranjeros, en su afán de proteger los 

intereses nacionales fundamentales. 

3. La etapa Cardcnista pudo haber sido propicia para iniciar una 

reglamentación de la inversi6n extranjera. 

4. NingGn gobierno desde la 6poca del General Diaz le di6 mejor 

bienvenida al capital extranjero que el de Miguel Alemán Val

dez. 

5. Un cambio trascendent~l sufre la estructura fiscal de nuestro 

país en e1 sex~nio de G·Jstavo D!az Ordaz al cambiar la ley del 

impuesto sobre la rent~ de un sistema cedular a uno cuyo obje

tivo principal era el de conjuntar todos los ingresos de las 

personas físicas o morales. 

6. En la ~rimera mitad de los setentas se expiden los tres orde

namientos que regulan principalmente a la IED y sus efectos 

conexos: la Ley sobre el registro de transferencia de tecno

logia y el uso y explotación de patentes y marcas (después 

reformada), la ley para promover la inversión mexicana y re

gular la inversi6n extranjera y la ley de ~nvenciones y mar

cas. 

7. Se debe entender por inversi6n extranjera tradicional aquella 

que realizan inversionistas que no tienen una empresa transnu

ciona1 (pequeña o mediana empresa) y par inversión extranjera 

transnacional la realizada por uno o varios grandes inversio

nistas y en diversas ramas. Los grandes efectos se dan en las 

segundas auque no debemos perder de vista a las primeras. 
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8. Dada la estructura de la c~~re~~ transr~~ciona? ~- si cxisre 

un régi::1en fiscal scvc:::-c en ur. p.:ifs dcter;ninudo r:oucdc en

viar con facilidad utilidades a otro país con un sistcn'.a 

tr~butario benévolo. 

9. Podernos definir a la inversión ext~anjera di~ccta cerno 

aqu~lla actividad ~con6~ic~ por vi=tud d~ la cual los extra~ 

jeras destinan bie~es, p=opi~doCcs e dcrechcs ~ la realiza

ción de un fin y con propósito ~e lucro. a tra~·6s de la 

constitución de personas ~orales ~itulares o propietarias 

de empresas ~ndust=iales o co1~crcia:es; ?Or nedio de la 

constitución de ernprcsas; o a través de la adquisición del 

cap~ta1 o patri~onio de pcr~on~3 ~o=al~~ ya ex~stcntes, o 

de 1a adquisic~6n de los actives f~JOS de una empresa ya 

constituida, así como lLl udquisic~6n de teda clase Ce bienes 

por extranjeros. 

10. En la actualidad la IED es neccsa~ia para complementar y 

desarrollar la nacional, para la captación de divisas y de 

capital que tanto necesitamos, pero su aceptaci6n debe dar

se con estricto apego a la ley y a las directr~ces econ6mi

cas del gobierno ~cder~l. 

11. Dentro de los efectos Ce la IED des~aca de u~~ manera pri

mordial su contribución fiscal por ser contribuyentes que 

representan un alto q=ado de recaudaci6n, aunque tambi~n 

en algunos casos de evasión. 

12. Dado nuestros g=aves problenas econ6rnicos actu~les la expe~ 

tativa es de una IED crecien~e, sin que ~or otro lacio se 

avisare modificaci6n algur.u a la LIE, que fija las reglas y 

mecanismos con los que se debe recibir la !nv0rs16n extran

jera. 

13. El ámbito personal de validez de la ~IE está deter~inado 

por aque11os sujetos a quienes la mis~a ley obliga en su 

art .. 2º .. y su ámbito natc=:l.al de validez, es dif!cil su pr~ 

c~si6n, ya que en la ley no hay una def inici6n de lo que se 

considera inversión extranjera debiendo desprenderse esta 

definici6n de los sujetos antes nencionados en el art. 2°. 
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y algunas otras disposicion~s. 

14. Desde el punto de vista jurídico es muy import~ntc hacer la 

distinción e~tre un~ sociedad extranjera y una sociedad me

xicana con inversión extranjera. 

15. La regulación de las unidades econ6micas extranjeras sin 

personalidad jur1dica en la LIE es insuficiente, debiendo 

prever la ley cuando se le considere extranjera y cu~l será 

el alca~ce ~rcciso del concepto. 

16. Cabe hacer la distinci6n en la LIE entre restricciones ins~ 

perables (pa~ticipaci6n e~tranjera en el capital de empre

sas en ciertas ramas de la economía, la adguisici6n de don~ 

nio de inmuebles en zona prohibida y la participación de la 

inversión extranjera en la administraci6n de las e~prcsas) 

y restricciones s1.1perables {regla 51 't - 49't., .:idquisici6n de 

más del 25% dei capital, adquisición de activos en más del 

49%, etc. J. 

l.7. La LIE es la primc=.:i ley que refleja la actitud ideológica,, 

econé~ica y política ~n su conjunto de nuestro sistema, re

cogiendo sentimiento y experiencias de un sistema y de una 

rr.entalidad, ~a=a que se plasmen en una ley, ~e?resentando 

un programa económico de gobierno. 

18. En la actual ad.~inistraci6n se crea la Subsecretaría de Rcg~ 

laci6n de Inversión Extranjera y Transferencia de Tecnclog!~ 

quien a través de sus direcciones generales es la encaE 

gada de reg~la= y orientar ambos fend~enos. 

19. El sistema uctual ae inversión extranjera se efectúa no s6lo 

a través <le disposiciones normativas de la ley sino también 

de resoluciones de la CNIE (que deben basarse en los crite

rios y características de la inversión sustentados en el ar

tículo 13 de Lu LIE) ~ teniendo ésta facultades tanto ~drnini~ 

trat~vas corno !eg~slat~vas y reglamentarias, lo que va en 

contra de principio$ constitucionales =undamentales. 

20. Serán nulos todos los actos gue debiendo inscribirse en el 

rtNIE no se inscriban, y dado que sólo pueden ser inscritos 

aquellos actos que satisfagan las exi~encias de la ley, el 
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poder ejecutivo cuenta con un eficaz control sobre la inve~ 

si6n extranjera en nuestro país. 

21. La LIE tiene como instrumentos de contro1 de la inversión 

extranjera; e1 régimen de autorizaciones, el de restriccio

nes, e1 de sanciones, la nominatividad de los titulas que 

representan e1 capital, además del mencionado RNIE. 

22. Las sanciones por la falta de inscripción en el RNTT de los 

actos, convenios o contratos que debiendo inscribirse no se 

inscriban son de tres tipos; jurisdiccional, administrativa 

y fiscal. 

23. Nuestro sistema jurídico exige casi en su totalidad que los 

derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) 

deban estar registrados para que sean exclusivos y para 

ejercitar acci6n civil o penal, con lo que su existencia no 

puede negarse y su utilidad presumirse. 

24. La 1eg~tima adquisición de inmuebles por parte tanto de pe~ 

sanas físicas como de morales, depende de la nacionalidad 

de éstas, de la calidad migratoria en las primeras, de su 

posibilidad de admitir extranjeros y de su estructura en 

las segundas, del tipo del inmueble y su ubicación en ambos 

casos. También de esto dependerá la necesidad o no del pe~ 

miso previo de autoridad competente. 

25. La federaci6n y ias entidades federativas a través de su p~ 

der legislativo son los únicos entes con poder tributario, 

de acuerdo a la competencia de uno y otro enmarcada en la 

Constituci6n. 

26. El artículo 31, Frac. IV de la Constitución establece la 

ob1igaci6n de los mexicanos a contribuir a los gastos pObl~ 

ces de la manera proporcional y equitativa que estab1ezcan 

las leyes. No obstante no estar estos principios en e1 ca

pítulo de garant~as individuales la Jurisprudencia de la 

Corte las ha considerado como tales. Esta obligación de 

contribuir no es privativa de los rncxic~nos sino también de 

los extranjeros, ya que no lo prohibe ningan precepto cons

titucional y en consecuencia ~ucde hacerlo el legislodor or 
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dinario (art. 32, LN y N y e1 1º CFF). 

27. Son causantes del impuesto sobre la renta las siguientes 

personas: 

a) Las personas f~sicas y morales residentes en M6xico res

pecto a todos sus ingresos no importa de donde sean. 

b) Las personas fisicas y morales residentes en e1 extranj~ 

ro cuando tengan ingresos atribuibles a un estab1ecimie~ 

to permanente en el pa~s, respecto de esos ~ngresos. 

e) Las personas f ~sicas y las morales que residan en el ex

tranjero cuando sus ingresos provengan de fuente de r~

queza ubicada en e1 territorio nacional, respecto de 

esos ingresos. 

De aqui se desprende también que la nacionalidad ya no es 

un elemento importante en el ISR. 

28. Para poder precisar la forma de causaci6n del ISR es indis

pensable el determinar además de los conceptos de rcsidencia1 

estableci~iento permanente y fuente de riqueza, e1 sujeto 

del impuesto {persona física, mora1, mercanti1, civi1, etc.) 

y la naturale2a del acto que se va a 11evar a cabo. 

29. A través del retenedor (sujeto pasivo por adeudo ajeno) el 

fisco asegura la recaudación del ~mpuesto en 1a fuente y an

tes de que las rentas se dispersep. A su vez y tratándose 

de residentes en ei extranjero el fisco tiene un responsab1e 

solidario de los impuestos en territorio nacional, lo que h~ 

ce m~s efectivo su accionar. 

30. El Estado lleva a cabo el control fiscal por medio de los 

procedimientos de fiscalizaci6n en los cuales se verifica 

sí los sujetos pasivos y terceros vinculados a la relación 

jurídico-f isc~l han cumplido con las obligaciones que impo

nen las leyes. 

31. El uso abusivo que han cometido nacionales y ~xtranjeros en 

los contratos de propiedad industrial ofrece una vía fácil 

de cvasi6n fisca1 que se debe evitar, tratando de que su 

ubicación sea clara (descubrir el pago de regal!as por div~ 

Ccndos, pcr g~stos financicrcs, etc.) y su utilizaci6n co-
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rrecta y necesaria. 

32. La fracci6n XI del art~culo 24 de la LISR que establece los 

requisitos de deducibilidad de los pagos por asistencia té~ 

nica, de transferencia de tecnología o de regal!as, se re

fiere s6lo a los contratos de transferencia de tecnología 

ce1ebrados con un residente en e1 extranjero y no entre r~ 

sidentes en el país. 

33. Es notoria la diferencia que existe en la definici6n de la 

exensi6n de los derechos de autor entre el IVA y el ISR, de

biendo unificarse el criterio para que exista coherencia e~ 

tre ambos ordenamientos. 

34. A través de los grupos de sociedades las empresas trasnaci~ 

nales pretenden librar rc~tricciones legales, inversi6n ex

tranjera por ejemplo (piramidaci6n), y obtener beneficios 

fiscales por medio de transacciones inter empresas del gr~ 

po (manejo de utilidad, división de ingresos, conso1idaci6n 

fiscal, etc.) 

35. El control de una empresa puede ser de hecho o de derecho 

ya sea directa o indirectamente. 

36. Los dividendos son importantísimos en el resultado fiscal 

de 1as sociedades ~crcanti1es, siendo estos deducibles para 

el que los paga y acumulables para el que los recibe, por 

lo que su régirnen fiscal es determinante para su recauda
ci6n efectiva. 

37. Se debe destacar la diferencia que existe entre los efectos 

que producen los impuestos a la importaci6n y el ISR en la 

recaudación. Mientras que en los primeros 1a sobrefactura-

ci6n incide en mayor recaudaci6n, en el segundo es menor 

(mayor el deducible), y cuando hay subfacturación, sucede 

lo contrario en uno y otro caso, situación que la autoridad 

fiscal debe ponderar en operaciones de comercio exterior. 

38. A partir de la nueva LISR se ugrupan en el título V las di

versas disposiciones que gravan los ingresos percibidos por 

residentes en el extranjero por ingresos provenientes de 

fuente de riqueza ubicada en México, ya sean estos personas 
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f~sicas o morales, independientemente de su naturaleza o a~ 

tividad. A1 residente en el extranjero se 1e pretender~ e~ 

brar en forma que é1 no tuviese que hacer un pago anua1 auto 

determinable, sino que e1 nacional que le pague será e1 re~ 
ponsab1e de retener y hacer e1 pago definitivo sin deducci6n 

a1guna, sa1vo e1 caso de que actúe a través de su represen

tante. Es criticab1e este sistema ya que se vue1ve a1 ant~ 
quo de tipo cedular, propicia manejos elusivos y desmotiva 
a1 contribuyente nacional. 

39. Existen diversas operaciones de las empresas con IED que tr~ 

tan de distorsionar la reglamentaci6n fiscal aparentando co~ 

siderar algunos actos por otros, como podr!an ser intereses 

por uti1idades, regal~as, etc., o que celebran contratos no 

acordes a la realidad apoy~ndose en innumerables ocasiones 
en •paraisos Fiscales". La autoridad fiscal no debe estar 
estática ante esto y debe hacer valer sus facultades, que 

las tiene, inclusive presuntivamente, de una manera eficiente 

y eficaz. 

40. Si bien es cierto, como 1o señala Larouge, que cualquiera 

puede ordenar su patrimonio o intereses de tal manera que 
e1 impue-sto tenga la menor incidencia posible, no debe ser 

esto un escudo inocente que oculte actos i1egales. 

41. Dada las circunstancias actuales se podr!a en determinado m~ 
mento no justificar pero sí explicar la falta de cump1imien

to de las obligaciones fiscales del mediano y menor contrib~ 

yente, pero no es ni siquiera explicable cuando esta falta 

de cumplimiento se deriva de grandes contribuyentes {casi 
todas las e~presas con IEDJ cuya transgresiOn fiscal impacta 

sensib1emente ios f1ujos de recaudación de ia Hacienda Púb1~ 
ca. 

42. Los ordenamientos legales comunes a la regu1aci6n de la IED 

y las 1eyes fiscales son e1 arma principal de ayuda para 

que el Estado pueda tener un control sobre esta inversi6n, 

siendo la vinculaci6n de todos estos ordenamientos a través 

de 1a cornunicaci6n entre las distintas autoridades (cada 
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una según su competencia) e1 medio fundamental para la con

secuci6n de tal fin. Estos instrumentos de control han sido 

de innumerables experiencias que el Estado mexicano ha viv~ 
do respecto a la IED, algunos con fallas, con correcciones 

o enmendaduras, otros acertados y efectivos, otros más inju~ 
tos o en a1gunos casos benevo1entes, pero siempre inbu~dos 

en.e1 espíritu de someter a la IED al respeto irrestricto de 

los· intereses nacionales. 
43. Si como lo mencionamos en innumerables ocasiones uno de los 

principales efectos positivos de la IED es su contribución 

fiscal, es a trav~s de la legislación tributaria como el E~ 

tado encuentra las condiciones de retener para el beneficio 

general, recursos que de otra suerte se ir~an a1 extranjero 
y de rea1entar la reinversí6n que genere fuentes de trabajo 

y que incremente el mercado de ias exportaciones~ 
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