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I N T R o D u e e I o N 

En la medidd en que crece la empresa, 1cs ~a~ses 
tienden a reglamentarla mas, asf como a las actividades 
industri'lles y comerciales que tienen efectos, ya sea 
activos o pasivos, dentro de sus territorios. 

Por cuanto las actividades industriales y 
comerciales de las empresas establecidas dentro de sus 
territorios, los paises crean cada ve? mas y mas rígidos 
controles, tales como en materia de control de cambios, 
control de precios, prestaciones sociales muy elevadas, 
rebuscados tramites burocr~ticos previos al otorgamiento 
de las licencias o permisos necesarios para el desempeño 
de sus actividild~s. as! como altas tasas impositivas. Lo 
anterior tiende a gc.,crar las siguientes consecuencias: 

1. Costos m~s altos 
comercialización. 

la producci6n 

2. Rendimientos desmotivadores ~ara la creaci6n 
expansión local de la industria y del comercio. 

3. Se coarta la libertad de emprcsn. 

4. se desrnoLivd la iniciativa privada. 

y 

Uno de los fenómenos que genera el desarrollo 
internacional de la empresa. es la saturación de los 
mercados locales. por lo que también 1 al igual que por las 
razones anteriores, se ven r•• la necesidad de salir en 
busca de nuevos mercados, trust 1t.-;undo las fronteras de sus 
territorios. 

·Las oper.aciones comerciales internacionales 
desarrollan cada dia en forma m<'is compleja. ya que en 
ellas intervienen y se les aplican legislaciones de paises 
distintos, los CUQles intentan controlar por su cuenta las 
operaciones de esta índole. 

Uno de los ob~etivos del presente trabajo, es el de 
permitir al estudioso el conocimiento de las formas de 
funcionamiento de las empresas multinacionales, asf como 
de las reglas de juego de las operaciones comerciales 
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~nternacionales, a efecto de que la empresa pueda entrar a 
un mercado competitivo con un conocimiento igualitario en 
cuanto a sus reglas, ventajas y desventajas. 

otro objetivo que se pretende con el presente 
trabajo, es el de dar tarnbi~n a conocer a 1os gobiernos 1a 
mecbnica operativa interna de algunos sistemas utilizados 
por empresas multinacionales, a efecto de que si tienen 1a 
pretensi6n de reglamentar sus operaciones, puedan con 
mejores resultados lograr sus fines, ya que en la mayor.1.a 
de las veces por un desconocimiento del funcionamiento de 
la multinacional, los intentos de su rcglamentaci6n no 
s61amcnte son inCructuosos, sino que les dan mejores 
alternativas ante reglamentación omisa muchos 
aspectos. 

Otro ob]etivo del traLJa~o, es el de profundizar desde 
los puntos de vista pragmAtico, social y jurldico, en las 
mecAnicas operdtivas tanto de utilización como de control 
de patrones de operaciones internacionales. 

Entre las hipótesis jurldicas que se plantean, se 
encuentra la legalidad de las operaciones realizadas por 
las emprcsds multinacior1ill~,~~; la justificación en cuanto a 
la intención de los p~isv~ al tr~tar de reglamentar las 
operaciones internaciondles, con el fin de evitar ciertas 
prActicas comerciales e incrementar su recaudación, a la 
vez de proteger eco~omla nacional: y la viabilidd y 
factibilidad de la reglamentación a las empresas y 
operaciones multinacionales. 

Se ha elegido el tema de las practicas de las 
mu1tinacionale~, ya que M~xico, al igual que la rnayorla de 
los paises, pasa por una crisis econ6mica a la cual tiene 
que enfrentarse con una nueva menta1idad, m~todos 
reno•.·<:ldos y sistemas actualizados, que le permitan una 
intervención igualitaria dentro del concierto 
internacional. 

Indiscutiblemente estamos entrando a una nueva era, 
1a cual puede considerarse tercera revo1uciOn 
industrial. En efecto, la primera revolución industrial 
se dio en el Siglo XVIII con el invento de la maquina de 
vapor. La segunda revolución industrial aparece en el 
Siglo XIX, con la creación de la m~quina de cornbustiOn 
interna. Y es en nuestro siglo XX y sobre todo en nuestra 
d~cada de los ochenta, cuando se da la tercera revoluciOn 
industrial con el desarrol1o de altas y sofisticadas 
tecnologias, las cuales culminan con la robotizaciO~, 
tanto de la industria como del comercio. 
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Esta tercera revol.ucíón industrial trae aparejada una 
maximizaci6n de l.a producción, con el adjetivo de per~ecta 
y con un grado de ºerror cero". Esta tecnol.og!a taml::>i~n 
trae aparejados nuevos m~todos administrativo
empresariales, planeados y diseñados por asesores 
corporativos de las empresas multinacionales, quienes 
buscan, a trav~s de sofisticadas estrategias 
corporativo-fiscal.es, incrementar los rendimientos netos, 
a~rovechar.~o diversos estimules otorgados por los 
distintos pal ses o entidades las 9ue operan las 
empresas, crear nuevas figuras y mecanismos legales y 
aprove~hdr las diversas lagunas de ley, pero siempre 
manteniendo un riguroso cuidado de no incurrir en 
violaciones de la amplia gama de legislaciones quE regu1an 
o pretenden regu1ar a las empresas y a las operaciones que 
impactan en los mer~ados internacionales. 

En 1a e1aboraci6n del trabajo se utillz6 un gistema 
comparado para ir dando a conocer al lector las cti·.•ersas 
a.lternativas que pueden presentar los distintos paise~ y 
operaciones internacionales y especialmente con la.~ 
1egislaciones panamenus y de Estados unidos de América 
Se escog.iO la legislucl6n panameña por ser hoy por hoj 
dicho país, uno de ios paralsos fiscales a la van9uardia 
en este campo. En cuanto al caso de los F~~;icics Cnidos de 
Am~rica, so ~cJccci011ó ~ üste pals p~r s0r la nación en 
donde han evolucionado oi mayor n~mero de ~mpresas con 

~~~!:~;~i~!~0 inte;nacio~~1~~aci~ su J~~f~~?~e es ael ~Ív~~ 
extraterritor.ia1, el mayor n~merc de sistemas y medios de 
contro.l. 

En .la investigación del terna se tuvieron muchas 

!!mi;~~i~~~s :~u~i~";~ 1: b~~~~~[~ª~!ªi~~ca~~ce~0~ ~~e~~:~ 
extranjeras, as! corno a investigaciones de Cdmpo sobre el 
tema en otros pa1ses en donde se dctn con mayor intensidad 
este tipo de operaciones, o en donde mantienen su sede las 
empresas multinacionales mas grand~s del ~undo. En forma 
am~lia so hicieron estudios en aquellos paises en que 
existe un mayor control a las empresas multinaciona.les y 
también en a19unos de los que otorgan mayor flexibilidad 
para la creación de paraísos fiscales. 

A nivel nacional se encontr6 con una marcada falta do 
reg.lamentaciOn adecuada y de anteced""'1ot:.es legales de 

~~=~=ci~~:sha~ul;!7:~±~~~le:~ta~ªs~~anenma~!1~~~5e~efo;~: 
confidencial y a veces respondiendo a razones politlcas. 
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Por otro lado, las empresas multinacionales trabajan 
con un alto grado de confidencialidad y el acceso a sus 
fuentes de inCormac16n c~ta sumamente restringido, ya que 
todas las políticas y controles se manejan centralizados 
en las correspondientes matrices. 

El tema de la tesis resulta muy controvertido y 
dinamice. Se puede decir que existen tres tipos de 
sistemas aplicados por los 9obiernos que rcqlamentan las 
operaciones de las multinacionales. Por un lado, existen 
aquellos gobiernos que dan una intensa promoción a las 
empresas y operaciones multinacionales, brindAndolcs 
libertades de operación comercial y una flexibilidad de 
regímenes legales. Por ot=~ parte, estan aqucll~s paises 
que obstaculizan las operaciones de las empresas 
multinacionales, imponi~ndoles fuertes controles. 
Finalmente, estan aquellos paises que siendo su intención 
la de promover la inversión privada, pero que por un 
marcado desconocimiento de las empresas y operaciones 
multinacionales, terma involuntaria imponen fuertes 
barreras a sus empresas nacionales que les impiden 
participar en los mercados internacionales; y en cuanto a 
las empresas multinacion~lcs extranicras, se les generan 
dos alterndtivas: ya scJ que se apoderen de los mercados 
nacionales, o que se desmotiven para traer al pais 
inversión y tecnologia de vanguardia; en <lmbos casos 
perjudican ~inalmentc sus propias economias nacionales. 

El Cerna de la tesis tambi~n resulta dificil por la 
amplia gama y el dinamismo con que van variando tanto las 
reglamentaciones de los diversos paises en que intervienen 
las emprezas multinacionales, como los patrones operativos 
de las propias cmpreoils, yu que planuacioncs y 
estrategias son crcadc's de acuerdo a sus propias 
necesidades y circunstancias. Las operaciones de 1as 
empresas multinacionales incrementan su complejidad, dada 
la diversidad de actividades en que se involucrnn y la 
multitud de legislaciones que les son aplicables, ya que 
las mismas cruzan rapidamente las fronteras de diversos 
paises. 

Se hace la advertencia de que para toda planeaci6n o 
reg1amentaci6n de operaciones de empresas multinacionales, 
deber~n tomarse en cuenta aspectos de suma importancia, 
como son los de naturaleza po11tica, sociol6gica, 
psicológica, económica y sobre todo, los de indo1e legal. 



CAPITULO PRIMERO 

I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA 

En la obra de Platon encontramos antecedentes de la 
empresa, quien aceptaba la esc~avitud como natural y 
conveniente para la producción, diciendo al respecto: "La 
agricultura, encargada a los esclavos, a quienes se paga 
con una parte de productos, proporciona una retribuci6n 
suficiente para que los hombres vivan modestamente'' (1). 

De acuerdo con Platón, la sociedad tiene que irse 
adecuando a las necesidades de la epoca y no deja de 
reconocer que siempre ha existido la necesidad de 
producción por virtud de la escasez de productos, 
creAndose la necesidad de que muchos tengan que trabajar 
para vivir y, para poder cficientar los resultados, es 
menester establecer mejores métodos que permitan cumpljr 
con los requerimientos de producci6n y transporte. 

Platón divid1;1 la producción y distribución d~ los 
productos del cilmpo en tres pdrtos: 

l. Una para los t1ombres libres. 

2. Una par~ sus sirvientes (esclavos). 

3. Una para sus artesanos y extranjeros. 

Por virtud de su situación, los ciudadanos tentan el 
poder de determinar la can~idad y la calidad de las 
porciones de produc~os asi di~ •idos. 

Al irse incrementando la producción y ctistribucion de 
los productos, en la misma proporción se requiere una 
mayor fuerza d0 trilbajo, la qu0 ~n ocasiones debe ser 
localizada en distintas plazas e11 donde debe actuarse 
para eficicntilr 1¡1 producción. AL ir1cursionar en 
plaza distinta, el comerciante tuvo que asociurse con 
gente de su confianza y no ~nicamente contratarlos, ya que 
estarian prestos a robarle. El tener que mane~ar las 
actividades de producción y distribución en distintas 
plazas, dio origen a los sistemas administrativos de 
operaciones a control remoto. 

(1) Platon, Laws VII, citado por Martín, pag. 44. 
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Los principales progresos en 1a administraciOn de 
1oa negocios se vieron e~ e1 Siglo XVII, a trav6s de las 
corporaciones o agrupaciones de monopolios nacionales, 
sobre todo de empresas britanicas y holandesas, tales como 
1a Hudson's Bay Company. al descubrirse las ventajas de 
comercializar con acciones y no anicamente con capitales 

~~~!;~t~:ci~~mp~~ti~~doin~=~~~~~ ~s rf:~~~~ :et~~~~!º ~= 
empresas de ~apital. 

Al irse incrementando las actividades de las 
empresas, resultaba necesario aumentar el capital de 
trabajo para poder satisfacer las demandas cada d~a 
mayores. Toda vez que no resultaba atractivo el tener un 
alto nómero de accionistas, se recurrió al financiamiento 
externo como un medio de incremento en el patrimonio de la 
empresa, sin necesidad de aumentar la inversión social. 

La proliferación de empresas diversas y competidoras 
dio origen a la necesidad de ciertos controles para evitar 
1as practic~s desleales comerciales, tales como el control 
de precios o reglmenes uniformes de comercio. Asimismo, a 
efecto de controlar los conflictos de intereses se 
prohibió el comercio privado los empleados de las 
empresas y para lograr que sus administradores no 
generasen nuevJ~ empresas compotidoras, so les particip6 
en e1 capital de la misma, 109r~ndose asl también 
interesarlos en una mayor producción ya que en igual 
proporción serian sus ingresos. 

otro de los fen6menos que se originaron, fue el 
establecimiento de marcas industriales o comerciales a 
efecto de identificar los distintos productos de las 
diversas empresas competidoras, tendientes a evitar una 
confusi6n en el p~blico consumidor. 

La expansión de las 1omprcsas requirió de un ma~or 
nómero de altos ejecutivos, para lo cual las propias 
empresas iniciaron campañas de reclutamiento y programas 
de adiestramiento de gente joven, a los que tarnbi~n se 1es 
enseñaban idiomas extranj0ros y sistemas da 
comercialización internacional. 

Para lograr mejor fines de traspasar las 
fronteras de sus paises sedes, las empresas se unieron a 
sus gobiernos, siendo la primera de ellas la Compañ~a 
Britanica del Este junto con el gobierno ingles, iniciando 
1a conquista comercial de la India, asl como compañ~as 
holandesas con su gobierno para comercializar en 
Indonesia. Entre los erinci~alcs beneficios mutuos que se 
obtenlan de est~ co~nvers16n, pueden inferir los 
siguientes: 



1. Para 1os Gobiernos. 

a) Obtenci6n de mayores riquezas para 1a 
naci6n de origen. 

b) Posibi1idad de 1ograr una extensi6n de 
sus fronteras, imponiendo sus leyes por 
cuanto hace a la actividad comercial, la 
que se obtenía mediante la imposici6n de 
las leyes y sistemas de seguridad de 
propio pals. 

2. Para las Empresas.- L~grar un aseguramiento de 
inversiones, ~vitando el riesgo de una expropiaci6n y 

por virtud de la represcntaci6n del gobierno, poder 
obtener una mejor posici6n para la obtención de nuevos 
contratos y concesiones. 

El com0rcio internacional aparte de los problemas 
administrativos que trajo, tambi~n dio origen a un nuevo 
problema humano, es decir, el tener que crear gerentes 
preparados y djspuestos a aventurarse en pulses 
desconocidos. A~ respecto, las empresas franct•sas tom~ron 
la politica. de contratar ejecutivos jóver.cs a los que les 
daban entrenamientos especiales y como motivaci6n a los 
problemas que de hecho se enfre~taron, se establecieron 
políticas para recibir a sus hiJos mestizos y se les 
resolvieron sus problemas de escuela y sJlubri~ad. 

II. CAUSA.3 POR LAS QUE SE TMPULSARON LAS OPERACIONES 
DE EMPRESt'\S EN MERCAL_,.:::; INTElUlACIONALES. 

i. A principios del Siglo xr~·. ~omen~ó la reac~i6n 
favor de la independencia industrial por razones 

pol~ticas y económicas. El nacionalismo dctermin6 una de 
las condiciones de presi6n politica pro de la 
descentralizaci6n de la industria fabril. 

2. Cuando se revelaron los costos ocultos de una 
producci6n centralizada y distribución internacional 
(comisiones en compras y ventas, primas de seguros, costos 
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de transporte, gratificaciones por cobros, intereses de 
capita1, a1macenaJe, impuestos de exportación y de 
importación, p~rdidas de productos terminados, etc.), 1a 
econom~a de la masa de producci6n ccntra1izada dec1in6 
importancia relativa. 

3. Ya desde 179l, el Primer Secretari0 del Tesoro de 
Estados Unidos de Am~rica, Alexandcr Hamilton, marc6 el 
camino a dctcrmin~r por los E~tados Unidos de Am~rica para 
escapar del poder de la dominaci6n econ6mica . Su 
aspiración era la de lograr una sociedad mas próspera y 
saludable a trav~s de los medios industriales. Para 
lograr estos fines, el gobierno deberla tomar las 
siguientes medidas: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Imposición de aranceles aduaneros 
protectores, a efecto de gravar la 
import~ción de productos externos, 
desmotivando que las empresas europeas 
~nicarnente vendiesen en los Estados Unidos de 
Am~rica sus productos fabricados en Europa y 
por otra parte, dar una mejor ~osibilidad a 
los productos fabricados en los Estados 
Unidos de América, sin que tuvieran que 
competir con los europeos. 

Otorgamiento de subsidios para estimular el 
establ~cimicnto de ~mpr~s~s en ese pa!s. 

Mantener cs~rictos con~rol¿s de calidad, a 
erecto de poder llegar a la Cabricaci6n de 
~reducto~ competitivos les mercados 
internacional~s. 

Establecimiento de legislaciones por medio de 
las cuales se otorgase un ~poyo y estimulo a 
los inventores o investigadores, soporte de 
la industria. 

4. En Alemania, el Canciller de Hierro, Bismark, 
considerando quP. era inminente promover la fabricaci6n de 
productos e intensificar la educaci6n, estableció el 
m~todo de la experimentaci6n, lo cual le dio a este país 
una economía eficaz que le permiti6 sobrevivir ya a dos 
guerras mundiales. 
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5. Por parte, CanadA quiso imp1antar tanto el 
~istema norteamericano como el a1emAn, pero los resultados 

~~t;~~;~ier~~5e~e~~~~05Pai~ªªma~~~v'f.;!~0~ª 55~mp~:~:s ¿~e:~ 
extranjero y por consecuencia los beneficios salieron de 
dicho pais. 

III. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA EMPRESA MULTINACIONAL. 

Howe Martin, acuña el tl!!rmino "empresa multinacional" 
poco antes de inaugurar st1 curso de este mismo nombre en 
l.961. 

Se dice que David Lylyenthal us6 por primera vez esa 
expresión en Filadelfia durante un programa de televisión 
y mediante l<l publicación de un libro de ensayos sobre el 
tema en 1960, al igu~J que durante un curso que dio sobre 
"La Firma Multina.cionul". 

El adjetivo multinacional fue aceptado r~pidamente 
por 1as siguiente~ razones: 

1. La.n compañ!as crecieron a tal punto en C<lntidad, 
tamaño y m~gnitud de operaciones, que ~umen~~ror1 a tllterar 
1as estructuras económicas y sociales del mundo. Las 
empresas fueron iniciilndo operaciones en muchos paises, 
sin estur necesariamente dentro de ellos la 
administraciOn, dAndosc inclusive 1a posibilidad de 
cambiar la estructura misma de la polltica mundial. 

2. Los c~mb~os 9uc e-. ~s provocaron, suscitaron 
preocupaciones y discusiones p~t~J icas en los paises donde 
se instalaron, influ~cndo suLrL la vida comercial, 
educativa y p~blica, principalmente en 1os Estados Unidos 
de Am~rica, lugar sede de la mayorta de este tipo de 
empresas, al crearse un ruerte impacto en el curso de los 
impuestos, tr2bajos y relaciones internacionales. 

3. Dada la tccnologla y conocimiento profundo sobre 
la producción y comercializaci6n en determinados campos, 
proveyeron a muchos paises de ma~or cantidad y calidad de 
a.limE.:nto, ropa, aparatos domésticos, etc .• y a un mejor 
precio por virtud de los grandes vol~menes que producian. 
lo cual les perrnitia estar en una posici6n m~s 
competitiva, por lo que sus productos normalmente 
resultaban mas funcionales y mo~ernos. 
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4. El desarrollo de la tecnc.,og.1a para el 1.ogro de 
una mayor cantidad de alimentos dyudO al mejoramiento 
nutric1onal de los paises; asimismo crearon un definitivo 
impacto los terrenos educacionales, econ6micos y 
sociales. 

5. Con el propósito de eficientar la producción, 
acudieron a otros paises en donde encontraban mejores y 
mas baratas materias primas, mano de obra y en general., 
los insumos necesarios para la producción. 

6. AdemAs del acaparamiento de los mercados locales, 
tarnbi~n se lograron aportaciones importantes al bien com~n 
por parte de extranjeros. 

7. Al crearse unct Pmprcsa pals huésped, la 
misma iba inteqrando su producción con bienes locales a 
erecto de ser congruente con su polltica de redticciOn de 
costos, lo cual trajo como consecuencia L1na vigorizaci6n 
de las economias locdles. 

Sin embilrgo, hay quicnc.s, como Richard J. Barnet y 
Ronald E. Mullcr, sostienen que el té:rrnino "multinacionalº 
n~ es apropiado, ya que suqicre ••un grado de 
interr1aciondliz<lci6n da !a administración, sin decir nada 
de la propiedad de las accioneo, lo cual no es exacto••, 
(2) y se apoyan en un estudio hecho por KPnneth Simmons en 
iasi, sobre los ejecutivos de las empresas lideres de los 
Estados Unidos de Am~rica con altas nóminas y ventas en el 
extranjero, el cual reveló que s6larncntc el 1.6~ de estos 
~ltos c1ecutivos no crRn cit1dndanos de los Estados Unidos 
de Am~r1ca: y com~nt~n los propios DJrnet y Mullcr, que es 
bien conociLiO que los invcrsioniGtas do otras 
nacion~lidacJcs ~·n t!st.1~ crnprcn~s rcprcscnt~n una parte 
insignificante en sus capitales ~aciales. 

El mismo término, "c-mpresa multinacional", ha sido 
utilizado en Ion pn1srs !~tinc.1rncricanos, rcf~ri~ndose a 
''un proyecto camón entendido como la realización de una 
actividad económica ~arma conjunta, por empresas 

(2) GLOBAL Reach, The Power 
Corporations, pAg. 17. 

of the MuJ.t.iu~tional. 



p~b1icas o privadas pertenecientes a por lo menos dos 
pa~ses latinoamericanos, consistentes en la producción o 
comercializaci6n de bienes, o en 1a prestación de un 
servicio t~cnico, financiero o de transporte, pudiendo ser 
el resultado de un acto de programación industrial 
interestatal, o ser el producto de la iniciativa 
empresarial inducida, por ejemplo, por la creación de un 
marco multinacional apropiado, como puede ser un acuerdo 
de integra e i6n econ6mica" ( ::J) • 

E1 concepto ••multinacional'' ha sido utiliza~o por E. 
White, en el mismo sentido como lo han tomado algunos 
pa~ses latinoamericanos. 

Personalmente considero ~e el término 
••multinacional'', en la forma entendida por Lilyenthal, 
hace Unü referencia geogr<\fica en cuanto a que este tipo 
de empresas realizan opcrdclones de inversión directa en 
varios ~alsec o nacion¿s, siendo irrelevante para tal 
designación, la nacionaliU~d de sus administradores o 
accionistas. Por tal razón, he utilizado este término 

~ar~o~ef~~;~:io~c;ª~a~~l~~sú~rl~!~:~ª~ ~~n ~~~ae~i~~c~:~~ 
indirecta en otros paises. 

IV. ESTRATEGIAS DE LAS MULTINACIONALES. 

El tratar de describir todas las estrategias que 
utilizan las empresas multinacionales, seria una labor 
inagotable e imposible, ya ,-.,·~ normalmente se establece 
una estrdtegia especifica ~ ra cada caso especifico, 
tomando las circunstancias y prup6sitos de cada caso. Sin 
em.bar90, en forma general y ej0mpl.ificativa, m~s adelélnte 
analizar~ brevemente algunas de las principales o mas 
socorridas estrategias utilizadas por este tipo de 
empresas. 

El potencial econ6mico y humano que caracteriza a 
este tipo de empresas, les permite realizar estudios 
te6ricos y de mercado, en forma a priori al inicio de una 
nueva aventura comercial. Entre los puntos que requieren 
un mayor analisis en la creaci6n de una estrategia, se 
pueden comentar los siguientes: 

(3) BID/ÍNTAL, Aspectos Juridicos, pag. 11. 
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1. Reconocimiento de los costos ~ beneficios de 
oportunidad, conectados con inventarios de bienes 
guardados en almacenaje dentro del sistema distributivo. 

2. conocimiento 
los clientes, obtenido 
mercado y un proceso 
objetivos sucesivos 
alcanzarlos. 

prioritarJ.o de las necesidades de 
por rneUio de la investigaci6n de 
de presupuestos que establece 

aunados con 1os medios para 

3. Mantener los sistemas cor1stantemente abiertos, a 
fin de que se acrecienten las oportunidades humanas de 
autorrealizaci6n. 

4. Llevar a cabo la actuación en ctros paLses, 
mediante el logro de aplicación directa de las 
reseonsabilidad~s de Cdda gerencia en su cam~o de 
actividad, ~ ctecto de desarrollar n~clcos independientes 
y que puedan suLsi~;tir cconómicnmcnte por si mismos. A 
este fenómeno de desarrollo de empresd~, lo llama Martin 
como ''empresas en cadcn.1''. 

5. Lle~ar a Cdbo 110 sólamcnte una comercialización 
de los productos el~bor~dos por :a empresa multinacional, 
sino directamente realizur una inversión en el pais 
hu~spcd, con el fin de que dich~ inversión qcnere ingresos 
a la matriz por diversos can<lles, independientemente de 
que la inversión original se vaya revaluando. Desde el 
punto de vista de 1~ inversión, el Fundo Monetario 
Intern<lcional t1a descrito a las multinacionales baje el 
t~rmino de "inversión direct<l". 

6. Lograr tener la propiedad total o el control 
sobre las acciones de la empresa subsidiaria, o 
desarrollar otros medios para controlar su operación 
(e~emplo: Contratos de Licencia de Marcas, Patentes, 
Asistencia T~cnic~, Administraci6n, Provisión de 
Materiales o Conocimientos Clavas para su Operación, 
etc.). Mucl"1a.s comp.::tnias pueden atraerse y unirse entre 
si, gracias al intcrcilmbio de experiencias en la 
elaboración de productos y métodos de VQnta, parcialmente 
representado por el com~n de patentes y marcas de 
fAbrica. 

7. Considerar, pura medir el vigor de una empresa 
multinacional, el monto de los bienes, ventas, ganancias, 
proporci6n de ganancias y rapidez de crecimiento; y en 
cuanto a las consideraciones adicionales, se ~uede tomar 
en cuenta el prestigio, las innovaciones, liderazgo de 
productos, etc., los cuales no dan un beneficio econ6mico 
directo a la empresa. 
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V. ESTRUCTURA DE LAS MULTINACIONALES. 

La fi1osof~a de las empresas multinacionales es la de 
buscar e1 crecimiento, propOsito que dentro de los Estados 

~~!~~~a ~: ~~~!c:m~~~~a1~~i:~=~team~~i~~~g~ePa1~ª~i:s1~! 
~!ve;~º~a~l~~~~-queun~ª"v~~c~~i~~n:~l~~id:mpi:s~~p~!s~~r~~ 
forma de crecimiento internacional es a través de 
subsidiarias, las cuales se han disminuido en el 
desarrollo tan activo que hasta la década de los sesenta 
tuvieron, toda vez que a partir de los setentas se 
intensific6 la polttica de los ~alses huéspedes de limitar 
el ~orcentaje de la participación de las em~resas 
multinacionales en el capital de las subsidiarias 
constituidas en dichos paises. Asi, por ejemplo, desde 
1973, México ha limitado la participación de la inversión 
extranjera empresas mexicanas a los siguientes 
porcenajes: 

34%: En actividades de explotaci6n de reservas 
minerales nacionales. 

40%: 

49%: 

En actividades de explotación de productoG 
sacundar2os de la industria petroquimica y 
fabricación du componentes de vchiculos 
automotores. 

En otras actividades no limitadas 
expresamente ~or lr• ley para Promover la 
Inversi6n Mexicana ~ Regular la Inversi6n 
Extranjera, u otras leyes. 

La forma do cstructuraci~n de las empresas 
multinacionales es casuistica, por lo que se pueden dar 
lineamientos generales que son variables de acuerdo a las 
circunstancias administrativas de cada empresa, a los 
~rop6sitos de inversi6n, a la agresividad de los 
inversionistas y a las reglamentaciones de los distintos 
pa~ses en los que desarrollan sus actividades. 

1- Las multir.acionales normalmente son estructuradas 
en su ~ais sede bajo la figura jur~dica de una sociedad 
mercantil, responsabilidad limitada para los 



accionistas. logrando de esta delimitar loa 

~=li~~~~sba~~ los inversionistas y de las empresas en s~, 
ciertas circunstancias las responsabilidades 

personales. 

2. El porccntaJc de participaci6n en el cdpital de 
las multinacionales, normalmente no tiende a ser 
monopolizado por un solo individuo, sino que se pulveriza 
tanto la inversión como los riesgos entre un gran n~mero 
de inversionistas, cuidando de que cada uno de ellos 
adquiera un porcentüjc m!nimo del capital de la empresa. 
Los grupos cont:oladores de la empresa mantendrAn una 
participación minoritaria, aunguc en terminas relativos 
representan porcentajes superiores, posición que les 
permite determin~r cuestiones tldministrativas y politicas 
de inversión. 

3. .u.a .=-.,cresa matriz, asimismo, realiza inversiones 
en otros pa1ses ~ trav~s tambi~n de sociedades de capital, 
siendo de las mA.· socorridas la socicdtld anónima o sus 
equ.:.valcntcs. 

4. 
social 
éstos 

~~I~~r 

Cuando 
a otro:'.:> 

sean de 
asi una 

L~ligadas a 
invcr.s i ..... -_::._ ~+-i'l.s, 
la nilcionalidld 
meJor posici(.n 

participar en el capital 
normalmente procuran que 
del pais hu~spcd, para 

ante el gobierno de ese 

5. En caso de que no se lleve u cabo una inversl6n 
directa, concurren tambi~n d otros mercados en forma 
indirecta mediante el otorgamiento de licencias ya sea de 
marcas, patentes, .1sistcncia t~cnica, transferencia de 
tecnología, derechos cie au~or, etc. Mediante esta 
prActica, se perciben los siquicnt~s fines: 

a) Se evit<ln 
manufactura 
muy vc1.riados 
trate. 

problcnias relacionados con la 
en el exterior, loe cuales son 
dependiendo del pais de que se 

b) No se corren riesgos en paises de economia o 
politica inestable. 

e) Se puede entrar en pequeños mercados 
económicamente injustificable para el 
establecimiento de nuevas plantas. 

d) Logran entrar en paises con fuertes 
restricciones para los extranjeros. 
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Significa ingresos con menor gravamen 
impositivo, ya c¡ue por lo general las 
regal~as que derivan de los contratos de 
licencia, se enc,.entran gravadas con tasas 
menores que aqu~llas correspondientes al pago 
de dividendos, como medidas locales para 
promover los primeros. 

6. La matriz mantiene un~ estrecha supervisión 
sobre la gerencia de las ramales o subsidiarias. Cuando 
el radio de inversión abarca muchos pa~ses, desarrolldn un 
n~cleo regional que supervise un n~mero m~s reducido de 
pa~ses, manteniendo normalmente en este n~clco regional, 
ejecutivos de sus confianzas y nacionales del puis sede de 
la matriz-

7. Las inversiones que se llevan cuho en un3 
nueva ~laza, con frecuencia se realizan a trav~s de 
financiamientos o aportaciones de capital provenientes de 
otras subsidiarias y no de la matriz, evitando as~ el pago 
de dividendos de las subsidiarias y corno consecuencia, la 
generación de impuestos. 

B. Antes de incursionar en un nuevo mercado, 
realizan profundos ~studios ~obre la competencia existente 
en el mismo y sobre los gobiernos hu~spcdes, para conocer 
perfectamente el terreno en que actuaran. Entre los 
puntos que toman en cuenta estudios, se pueden 
enumerar los siguientes: 

a) Dificultades con los gobiernos soberanos. 

b) La presión de J • planificación económica 
nacional. 

e) Rivalidades gubern · ·•ntales. 

d) La influc-nciél de ld~; !-,.¡ igioncs. 

e) Otros factores tales como sindicatos, 
universidades, factores reales de poder, 
etc. 

f) La importancia de un p~blico bien informado. 

q) El enfoque empirico de st1 inversión. 

h) La influencia social. 
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i) Re1aci.ones con 1os val.ores humanos bit.sicos. 

j) Limitaciones nacionalistas. 

k) Estudios econ6micos de mercado, etc. 

9. Llevan a cabo los censos necesarios y adecuados 
a su actividad, sin espcr~r que estos seun redlizados por 
1os gobiernos hu~spedes, los que con frecuencia utilizan 
los mismos censos realizados por las multinacionales, por 
virtud de que sus escasos recursos no les permiten 
llevarlos a cabo por sl mismos. 

10. Buscan la proteccion a sus inversiones en otros 
paises por parte de su propio gobierno, lo cual ha creado 
una reacción, tal como es el caso de canad~, pals que 

l~~~~~!~i6~. s~~pe~~ir~~::nt~r~lor~~~?:~noci~~t~ost~~~ad~= 
Unidos de Am~rica. L<?gislacion similar mantiene Francia, 
en donde una empresa n~ puede ser obli9ada, a ~etici6n de 
un gobierno extranjero, a proporcionar información 
interna. 

11. Mantienen adecuado control sobre sus 
subsidiarias, intentan uniformar lo m3s posible sus medios 
de control, sist~mdS contables y documentación 
contractual, poniendo especial atención los siguientes 
rubros: 

a) Formas de estructuración y d~ funcionamiento 
de las empresa~ filiales. 

b) Estand<1.rización de pr·cvisioncs e informes de 
progreso, lo~ cuales deben de ser periódicos. 

e) Intensificación de contactos personales. 

d) Organización d0 las subsidiarias desde la 
casa matriz. 

e) Establ~cimiento dP sistemas de administración 
multinacion<1l. 

12. A efecto de mantener una uniformidad dentro de 
1a filosofia y preparación de sus ejecutivos residentes en 
las distintas subsidiarias, ya sean ~stos nacionales del 
pa.1.s sede de 1.a empresa matriz, o ext"":"anjeros, planean 
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cursos de formación y actualización, norma1mente en 
1ugares tran9uilos y con atLactivos naturales, que eviten 
una distracción dentro del tiemp~ de entrenamiento. Por 
ejemplo, la IBM mantiene unn universidad especialmente 
para sus ejecutivos, ubicada en Sands Point, Nueva York y 
otra en Amsterdam. 

Dentro de estos sistemas de capacitaciOn, se entrena 

:!pec!~f~~;~ ~:~!~~~~ent~ar~edi~~~:r l~cs~fi~fza~~~~le~=~ 
mll!!!todo emp.1.rico. 

13. AtAnci6n muy importante requiere el poder de 
crear fOr1r.ulas para mantener controles sobre las filiales 
o subsidiarias, utilizando entre otros las siguientes 
formas: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Mantener la propiedad de 
predominante en las acciones. 

paquete 

En caso de que la participación en las 
acciones menor del 5ü%, que los otros 
accionistas p0sean porcentajes menores, 
pulverizundo <lUi grupos de ir1flucnci<l-

Control central de patentes, 
asistencia t~cnica y en general 
tipo de tecnvlog~a necesaria 
desarrollo de las actividad0s. 

marc:ls, 
cualquier 
para el 

Limitar la r~sponsabilidad que pueda 
repercutirse en perjuicio de la matriz. 

14. crean estrat~gica~cnte el nómero adecuado de 
subsidiarias, diseminadas geogrAficamcnte, con el fin de 
redundar en un mayor beneficio de proC.ucci6n y 
comercia1izaci6n de bienes y servicios. 

15. El llevar a cabo negocios en una mu1titud de 
pa~ses, trae aparejados nuevos problemas de administraci6n 
con nuevas repercusiones políticas y sociales, lo que 
requiere del conocimiento profundo de la legislaci6n y 
pol~ticas de esos diversos pa~ses, para lo cual deben 
desarrollar una infraestructura adecuada que les permita 
solventar tales problemas, necesariam..::!nte a .trav~s de 
esesores 1oca1es. 



22 

16. Fomentan y a veces patrocinan e1 desarro11o ñe 
instituciones o programas Lndependientes para 1a 
preparación de ejecutivos internacionales, tales como los 
siguientes: 

a) Banco Mundial.
internacionales. 

Programas para ejecutivos 

b) Asociacion Intnrnacional de Desarrollo. 

e) Grupo Unilcver. 

d) IMEDE en Suiza, establecido 
Vignami y su compan1a Nestl~. 

por Enrice 

e) International Business Machines, apoyado por 
IBM. 

VI. MEDIDAS DE COH'I'ROL A LAS MULTINACIONALES. 

Para que los gobic.rnus de paises huespedes puedan 
lograr una eficaz regulación de las empresas 
mu1inacionales, ante la presencia que realizan ~stas 
mediante subsidiarias, o por cuanto hace al impacto en sus 
mercados por su participación indirecta, tales gobiernos 
deberAn primero conocer a fondo cómo funcionan estas 
empresas multinacionales, sus ~~todos y su estructura, ~a 
que de lo contrario, sus regulaciones con frecuencia 
resultan ir en contra de sus propósitos, o al menos no son 
alcanzados ~stos. 

En forma unilateral, los paises han puesto en vigor 
serie de reglamentaciones, tendientes a regular la 

actividad de las empresas multinacionales dentro de sus 
propios territorios, t3l como ha sido el esfuerzo de los 
paises latinoamericanos, inspirado en gran parte por las 
resoluciones tomadas dentro de la AsocíaciOn 
Latinoamcricun."l de Libre Comürcio (ALALC, ahora ALADI). 
Un infonne muy completo sobre las distintas disposiciones 
tomadas por los pa~ses latinoamericanos, se encuentra 
publicado por el Banco Internacional de Desarro11o, a 
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trav~s de su Instituto para la Integraci6n de Am~rica 
Latina (4). 

Sin embargo, también ha habido intentos para obtener 
una reglamentación a nivel internacional, que controle las 
prActicas comerciales realizadas por las multinacionales, 
a efecto de obtener un mayor beneficio en favor de los 
pa~ses huéspedes, as1 como de evitar prActicas que vayan 
en perjuicio del comercio internacional. 

Uno de los intentos mAs serios que han 
cristalizado para la regulaci6n de las empresas 
multinacionales, es el llevado a cabo por las Naciones 
Unidas, a trav~s del consejo Econ6mico y social. La 
Comisi6n de Empresas Multinacionales, en reunión del 10. 
al 12 de marzo de 1976, llevada a cabo en Lima, Per~. 
asign6 la mAs alta prioridad a la fonnaci6n de un COdigo 
de Conducta. como resultado, se estableció un grupo 
intergubernamental de trabajo, al que se le encargó la 
preparación de un esbozo o proyecto, para ser presentado a 
dicha Comisión. Asimismo, el Secretario General de las 
Naciones Unidas invitó a todos los paises a presentar sus 
propuestas u opiniones para la elaboración de dicho Códi90 
de Conducta. El 30 de diciembre de 1976 el conseJo 
Econ6mico y Social de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, dio a conocer las propuestas presentadas por los 
diversos paises que respondieron a tal invitaci6n. En 
t6rminos generales, tales pro~uestas se inclinan en favor 
y en contra de las actividades de las empresas 
multinacionales "::( en forma ejcmplificativ--1 a continuación 
presento un anAl1sis de algunas de las propuestas mas 
representativas tomadas selectiva y ejemplificativamente. 

1. Propuestas de control a empresas multinacionales. 

a). Argentina.- La propuc~t~ de este pais incluye 
entre los puntos mas importante=, los siguientes: 

1) Intervenci6n del Estado para la aprobaci6n de 
la inversi6n extranjera, dando mayores 
facilidades a pequenas inversiones o cuando 

reinviertan las utilidades. 

(4) Proyectos Conjuntos y Empresas Conjuntas en 1a 
Integraci6n Econ6mica de América Latina, suenos 
Aires; 1974. 



2) 

3) 

4) 
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Contro1 de repatriación de uti1idades. 

Tratamíento casu~stico a la inversi6n de 1as 
empresas mu1tinaciona1es, tomando en cuenta 
las relaciones existentes entre matriz y 
sucursal, por lo que se refiere a practicds y 
precios de mercado, transferencia de 
tecnologla, préstamos, etc. 

En general, la aplicación de todas las 
restricciones de la Ley de Inversiones 
Extranjeras de Argentina. 

b). Chile.- La propucsa de este pdls incluye entre 
1os puntos cas importantes, los siguientes: 

1) El Código de Conducta debe ser referido 
~nicamente a la inversión realizada por 
empresas (personas morales). 

2) Lo que a fccte a. los Estados deba ser de 
carActer voluntario. 

3) Lo que ...ifcctc a los E.-:;t.-,dos d<>b<7' t.'l.mbién 
tener ia c~ractcrlstica de generalidad. 

4) Debe darse libertad a los Estados anfitriones 
y a las Qmpresas inversionistas para negociar 
casu~sticamente la inversión y sus 
caractcrlsticas. 

5) La aplicación del Código de Condu~ta debe 
haccr~e dP acuerdo a los preceptos de la 
1egislaci6n nacional, por lo que no debe 
haber reglas oblig~~or1~s. sino preceptos 
generales sobre conducta aceptable. 

6) Las empresas extran-j úrcts deben de actuar 

~~~~~~~id~s p~~scl ~~1~t!~~~trlon:rioridades 
7) Las empresas multinacionales no deben tener 

ingerencia en la polltica nacional. 

B) iiml~!~ r~~:pt~~e~~b~c¿~~~~~a~n ~~b~~;a~u~~~: 
se permitira la inversión extranjera. 
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9) Los cr~ditos internos serAn otor9ados 
~nicamente con la autorizaci6n del gobierno 
del foro. 

10) 

11) 

Las empresas muJ_tinacionales deber~n de 
aportar y gencr3r tecnología al pals 
anfitrión. 

El gobierno anfitrión podr~ hacer 
evaluación de ~ild~ empresa multinacional que 
desee invertir en su territorio. 

e). Ecuador.- Ld proµucsta de este pals incluye 
entre sus puntos m~s import~ntez, los siguientes: 

1) Que las empresas multinacionales participen 
en el proceso de desarrollo de acuerdo a los 
controles establecidos localmente. 

2) La explotación de los recursos nacionales 
deber<!I. hacerse c-n form<t racional y mediante 
el uao de una tecnología eficipnte y siempre 
y cuando se emplee personal nacional. 

3) El pais receptor debe detcrmindr los 
productos que deban de producirse, as! corno 
aprobar la tccnolog1<l a usarse, negociando 
las ~ondiciones de las actividildcs de las 
empr0sds multin~cion~lcs. Para estos 
objetivos, el pais anritrión actuarA de 
acuerdo i1 sus prioridades. 

4) Oeberan de establecerse sanciones 
pr~cticas corruptas. 

para 

5) El Código de conducta sólo debe regular a las 
empresas multinacionales y no a la política 
de los Estados anfitriones, ya que estar~a 
interLiriendo c.n la sobcrania y en las 
politícas de estos Estados para salvaguardar 
su patrimonio, recur~os n~turalcs y 
actividades económicas. 

Este fue 
Andino, al 
se ajusta 
Económicos 

el criterio actoetado por el Pacto 
tornar la dccis16n nómcro 24, que 

a. la Carta de Derechos y Deberes 
de los Estados. 



6) 

7) 

B) 

9) 

10) 
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Las empresas multinacionales deberAn de 
observar las leyes internas y las metas 
locales de desarrollo social, pol~tico Y 
económico. 

Las empresas multinacionales deben 
recurrir a practicas corruptas. 

Ni las empresas multinacionales, nl los 
pa~ses de origen, deben intervenir en asuntos 
del Estado anritrión. 

Se deberAn establecer compromisos para que 

~=~nol~~l~esa~ ~~~f ;i~~;~~al=~ ~~=~;~~i~~ 
cíentifico y t~cnico del pa!s receptor. 

DeberA incluirse en el COdiqo, el derecho de 
los paises receptores dC ll~var a cabo 
nacionalizaciones mediante la indemnización 
corr~spon~ien~e. 

11) La ley ~plicuble a Jas actividades de las 
empresas multinacionales dentro del 
territorio anfitrión, dcbera de 
precisamente lil de dicho país. 

d). Finlandia.- La propuesta de este pais incluye 
entre .los puntos rn~s importantes, los síguientes: 

1) Aumentar los efectos ben~ficos de la 
inversión y reducir los negativos, siguiendo 
los objetivos de los p?-!~cs receptores. 

2) Buscar un justo equilibrio de los intereses 
de los paises receptores y las empresas 
multinacionales. 

3) La divulgación de información t~cnica. 

4) Soberanía de recursos naturales. 

5) En los casos 
propiedades de 
deberan de 
internacionales. 

de nacionalización de las 
.las empresas multinacionales, 
conocer .los tribunales 

6) No debe ser ob.ligatorio el Código para las 
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e). Rep~blica DemocrAtica Alemana.- La propuesta de 
este pa~s incluye entre los puntos mas importantes, los 
siguientes: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

B) 

9) 

Subordinacl6n de ~ctividadcs las 
jurisdicciones nacionales. 

Restricci6n de practicas neo-colonialistas, 
prevaleciendo el principio de ventaja mutua. 

No violaci6n de la soberania nacional. 

seguridad 'ntcrnacional. 

Soberania sobro recursos naturales. 

Colaboración con regímenes racistas. 

Practicas comerciales restrictivas, tales 
como la trilnsforencia de utilidadras que 
afecten la economl~ y a la sociedad de los 
paises en desarrollo. 

Restricci6n da derechos sindicales y efectos 
desfavorables de condiciones de trabajo y de 
vida. 

Sanci6n 
corruptas. 

sobo~nos y otras practicas 

f)- Rep~blica Federal de Alemania.- La propuesta de 
este pa!s incluye entre loo puntas mAs importantes, los 
siguientes: 

1) El C6digo debe de estar encaminado a resolver 
conflictos entre las empresas multinacionales 
y los paises receptores. 

2) Deber~ de buscarse el equilibrio de los 
int~reses diverg~ntes. 

3) Alentar la función positiva de las empresas 
multinacionales en la economía mundial. 



4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

9) 
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Definir e1ementos de un c1ima de inversión 
positivo, tanto en paises de origen como en 
paises receptores. 

En general, las recomendaciones para las 
empresas multinacionales, deber!an de ir 
acompañadas de recomendaciones para paises de 
origen y paises receptores. 

Que el t~rmino "empresa multinacional" 
abarque empresas propiedad tanto de entes 
privados, como de entes p~blicos, ya sea que 
su participación sea total o parcial. 

El Código debe de ser de aplicaci6n 
universal, con un margen de recomendaciones 
para p~isos en desarrollo. 

En cuanto a su n~t11raloza y mecanismo, el 
Código debe de ser de car~·~tcr voluntario. 
Corno las empresas multinacion~lcs no tienen 
personalidad jur1dica derecho 
internacional, l~s rccomcnd<lcJoncs s6lo 
serian obligiltorias si se tra11srorman en ley 
nacional. 

Para que se~ ob1inatorio L·l Códiqo de 
Conducta, ~E requerirA de l~ armonla de las 
legislaciones nacionales. 

20) Deb~ra do darse iguül tr~to a l~s 0~µrcnas 
nacionales con características simJli1rcs a 
las sub~idiarias de las multinacionalc~, como 
por ejemplo, el tamüño de la ernpresu. 

11) LH:ls ernpres<'ts mu.l tinacionaJ.cs deben ser 
responsables de los resultados de las 
decisiones tomadas por los pals0s receptores 
o paises de origen. 

12) Debera de ob$crvarse l~ polltica local 0n 
cuanto a objetivos cco116micos }" sociales del 
pais receptor y no 3eber~ de permitirse la 
participación indebida en politicas internas, 
como regia general_ 

13) Las empresas multinacionales deben de 
divu1gar al pa~s receptor cierta información 
(por ejemp1o, via balances consolidados) 
sobre su estructura, ventas, empleados, 



14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

nuevas inversiones 
observAndose siempre 
debida. 

No abuso de posiciones dominantes 
mercado que eviten Ja competencia. 
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el 

En cuanto a1 financiamiento, deber~n tomarse 
en cuenta los objetivos previstos ~n relación 
a la balanza de pagos y políticas 
crediticias. DeberA de proporcionarse 
inforrnaci6n adecu21da l.~s <-tUtoridades 
i,npositivas y los precios de las 
transferencias deber.!.n basarse en 1-a norma de 
independencia. 

Establecer instctlaciones de invcsti9acl6n en 
paises receptores y ampliarse las existentes. 
Asimismo, dcber4 transferirse und tecnolog!a 
compatible con la politica del pais receptor. 

Laboral y sindicalrncnte, los empleados 
deberan conserv~r siempre sus dor~chos de 
representación, información, mejores 
condiciones l~~orJlus, asistenciil en caso de 
cierre de ld empresa y despidos en 

Que las recomendaciones a paises de origen, 
paises receptores y a empresas 
multinacionales, incluyan adecuada 
protección a lus inversiones, prevean una 
compensación suficiente, rapida y eficaz en 
caso de expropiaciór1, s~ establezca una 
libertad en mutcrid de tr~nsferencia de 
ca~ital y utilidddes y garantice el 
~rinci~io_ de tra~o nacional los 
inversionistas cxti-an)oros. 

g) - Jamaica.- La propuesta de este pals incluye 
entre los puntos mas importante~, los siguientes: 

1) El Código debe ,·,...,, ser obligatorio y ap.licable 
por los gobiernos, en tanto que no 
contravenga a su legislación nacional, 
conforme a.l Derecho Internacional, 
pro~orcionando directrices a los legisladores 
nacionales. 
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3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

E1 C6digo 
objetivos. 

debe 
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flexible y señalar 

La ~nica obligación de los gobiernos de 
ori9en, sera la de asegurar que las matrices 
indiquen a las filiales que funcionen con un 
sano crit~riu clvico y que no act~en en 
contra de Jos objetivos declarados por los 
paises receptores. 

Deber a de darse igual trato a empresas 
nacionales y hu~spcdes por parte del pals 
receptor, y por tanto, ambas deben de 
obedecer las leyes del estado anfitrión. 

Debera de existir la supremacía de las leyes 
del pals receptor sobre las del pals de 
origen. 

Si la empresa estA inconforme con las leyes 
del pals receptor, que guede en libertad de 
no establecerse o de retirarse. 

Se debe de entender por empresa 
multinacional, aqu~lla que posee o controla 
instalaciones de ~reducción o servicios ~uera 
del pais en que tiPnr ~1J s0d~. 

Deberan preverse disposiciones en contra de 
practicas corruptas, como por ejemplo, el 
soborno, para lo cual dcberAn de establecerse 
sancivnes por el pais receptor, tanto al 
sobornante como al sobornado. LOS paises de 
origen deben de proporcionar todo tipo de 
ayuda para establecer juicios en casos de 
sobornos. 

No intervención política en el pals receptor 
por parte de las empresas multinacionales. 

SerAn accptdblcs las actividades de caridad, 
siempre que hayan sido aprobadas y que est@n 
de acuerdo a los objetivos del pals receptor. 

La empresa multinacional puede solicitar 
asistencia tanto del pa!s de origen como del 
pa~s receptor, para el logro de 
objetivos. 

El pais receptor puede disponer de sus 
recursos nacionales conforme a sus objetivos. 
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14) 

15) 

16) 

17) 

18) 
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E1 pais receptor puede determinar los 
sectores en los srue se le permita participar 
a la empresa multinacional. 

Es de esperarse que la empresa multinacional 
contribuya a las reservas de divisas del país 
receptor. 

En materia de tributación, debe de llegarse a 
acuerdos intergubernamentales (reglamentos 
sobre doble tributación, prorrateo de la 
tributación entre el pd!s de or~gcn y el país 

~~~~f;~~~e ~~~-)ias c;~res~! mu~~~*~~ion~1~: 
deberan proporcionar al pais receptor toda la 
información necesaria para la debida 
tributación PD los terrnino9 d~ la ley local. 

El pa!s receptor se debe reservar ciertas 
prácticas comerciales restrictivas. 

Las empresas multinacionales deben de 
respetar las actividades sindicales, 
negociaciones colectivas, formación 
profesional, empleo de administradores 
locales, pautas salarial~s y general, 
directrices del p.'!s receptor. 

Tanto la matriz como las filiales, deben dar 
al pals de origen y al receptor toda la 
información sob=c ~l total de sus 
operaciones, en cualquier p~rtc Llel mundo. 

2. conclusiones.- Dada l~ naturaleza de un Código 
de Conducta Internacional, paru ser aplicable a empresas 
multinacionales y la dificult~d para exigir su 
cumplimiento por u~ ente internclcional ónice sancionador, 
considero que el mismo debe ser de car~cter meramente 
voluntario, marcandc las directrices y pautas que deban de 
tomarse al regularse a este tipo de empresas, en la medida 
en que tales directrices marcadas por el Código, sean 
adoptadas por las legislaciones locales. 

Asimismo, considero que para que las disposiciones 
previstas por el Código de Conducta llegasen a ser 
obligatorias, se requerirla de la suscripción de tratados 
internacionales y de la adecuación de las leyes locales 
con los mismos. 
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Aunque el Código de Conducta jur~dicamente no fuese 
obligatorio, pero si sus disposiciones se establecen en 
forma concreta, si puede utilizarse a manera de 
procedimiento de consulta. Al tomarse conciencia sobre 
el COdigo, se poLlria asegurar su observancia a través de 
la opinión pOblica, sindicatos, organizaciones de 
consumidores, dSOCi<lcio11es de empresas y en 9eneral, 
cualquier medio de apremio cuyo encargo se deJase al 
gobierno del pais receptor. 

multi~!~i~n~~~ :! elr~~;:~~ =e ~=~t~f;~ó~Ldd;u~~{n~~l~~=~ 
puede ser regulada internacionalmente?.- ?Se puede crear 
una organización internacional capaz de lograrlo? Como 
cualquier agencia póblica, ya sea nacional o 
internacional, deberA servir al interés póblico, mas no es 
claro si se puede definir el interés póblico a nivel 
internacional. Tal vez pudicsr ser m4s factible el lograr 
una definición de l~a activid~des de las empresas 
multinacionales. 

En otras palabras, aunque estableciese un código 
de conduct~ internJcional para las empresas 
multinacionale:c, seria dificil lograr su curn~limiento, ya 
que para ello se requerirla de un orgJnismo internacional 
con medios de apremio propios y efectivos, ya que de lo 
contrario podriomos llcqur a ~semejar este caso con la 
mAxima de ''nula ~cna sine lege''- El que un pa1s 
determinado pretendiese imponer sanciones sobre una 
empresa multinacional, correrla el riesgo de que la propia 
em~resa multinacional o varias de ellas en apoyo a la 
primera, tomasen represalias en contra de dicho pa~s, 
afect6ndolo económicamente. 



CAPITULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE 
LOS PARAISOS FISCALES 

I. EVOLUCION HISTORICA. 

El uso de los paraisoa fiscales no es privativo de la 
época moderna, ni de1 nacimiento de las empresas 
multinacionales (5). Desde hace varios si91os se han 
utilizado sistemas I?arecidos a los paraisos -&1.scales, que 
respondieron a politicas económicas, creados algunas veces 
~ara atraer al comercio extranJero y otros fueron creados 
indirectamente por aque1loa paises con un comercio muy 
desarrollado y al imponer gravAmenes al comercio local, 
los comerciantes buscaron otras plazas con menor o sin 
gravamen alguno. De esta manera, se inició también una 
competencia entre los gobiernos de distintos paises para 
atraer el funcionamiento de empresas dentro de su 
territorio, mediante el otorgamiento de incentivos 
fiscales, o de otro tipo. El gobierno de la antigua 
Atenas, ciudad que tuvo un gran auge comercial, estableció 
un impuesto a los comerciantes, equivalente al 2~ del 
valor de las exportaciones y de las importaciones. En 
evasión a dichas medidas, se creó el uso de varias islas 
aleda"as como refugios de la~ mcrcJnci<l~ que con 
posterioridad eran introducidas de contrabando. Dura tite 

(5) se puede decir que en Canada, en 1871, se dio por 
primera vez la forma multinacional de org~nizaciones 
empresariales con metodos de administración por 
control remoto. 
Porteriormcnte se incorporaron en otros pai~es con 
administración local, pero los accionistas eran las 
matrices en otros pa~scs, quienes a su vez ponLan a 
los directores de las empresas subsidiarias. 

Pol1tica Inglesa Siglo XIX. 
1) Llegar lo mas cerca posible a los consumidores. 
2) Hablar al cliente probable en su idioma natal. 
3) Ofrecerle siempre nuevos y perfeccionados productos. 
Al penetrar comercialmente los alemanes a China y para 
contrarrestar la presencia inglesa en las costas chinas, 
fueron a los hogares de los chinos estableciendo por 
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ia Edad Media, varias ciudades, entre otras, Londres, 
eximieron de todo tipo de impuestos a los comerciantes 
mar~timos, con el propósito de atraerlos y promover el 
comercio en dichas ciudades (6). Como consecuencia de 
ello, Inglaterra llegó a ser un centro naviero de los mAs 
importantes en el mundo y desarrollo a tal grado su 
legislación maritima, que a la fecha muy com~nmente es 

primera vez el sistema de emplear promotores de ventas a 
cuotas (salario m~s comisiones). La clave era encontrar lo 
que la gente deseaba. 
Los pioneros del comercio, tratando de incrementar la 
~revisión de bienes posibles, aventuraron 
introducirse en paises extra"os. 
El S de diciembre de 18~1, A1exander Hamilton publicó un 
"Infornie sobre Manufacturas" que se puede · 1o 
siguiente: 
-Hay 9ue asegurar la industria, cultivar el orden y la 
tranqu.i.lidad .interna y externa. 
-Proteger la industrid nacional. con al.tos aranceles a las 
importaciones (manufactura~ que compiten con las locales), 
mas no a las materias primas. 
-Cuando la demanda esté asegurada, prohibir importar 
art~cul.os rivales. 
-Prohibiciones ~ la exportación de las materias primas de 
1as manufacturas. 
-Bonificaciones pecuniorias. 
-No producir escasez con los aranceles protectores. 
-Impedir aumentos momentAneos de precios. 
-Premios. 
-Exención de impuestos a la materia prima necesaria para 
la industria. 
-Reintegro de los aranceles o .impuestos de importación a 
los materiales utilizados por las manufacturas. 
-Promoción de nuevos inventos y descubrimientos nacionales 
e introducción de los que se hayan hecho en otros pa~ses, 
particularmente los relacionados con maquinarids. 
-Regulaciones judiciales para la inspección de los bienes 
n.anuf"acturados para prevenir fri'iudes al consum.i.aor y 
mejorar la calidad de los productos. 
-Agilización de las remisiones pecuniarias dú unos lugares 
a otros. 
-Facilitar la adquisición de materias primas y de 
provisiones y pagos. 
-AgilizaciOn del transporte de bienes. 
(6) Ooggart Caroline.- '"Tax Heavens and Their Uses", 

p4gs. 1 a 5 E.U.A. 1979-
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designada para que sean sus 1eyes y sus 4rbitros los que 
conozcan de conflictos internacionales en esa materia. 

Bélgica tuvo un comercio internacional muy pobre 
durante el siglo XV, mismo que se vio disminuido por la 
pol~tica adoptada por su gobierno al imponer algunas 
restricciones en intercambios locales o extranjeros, pero 
por otra parte libero casi de todas las car9as impositivas 
al comerci~·; como cond~cuencia, los comerci~ntcs ingleses 
prefirieron los mer~ados de B~lgica par~ vender su lana, 
en vez de venderla en Inglaterra. ya que en este óltirno 
pais los grav~menes fiscales eran muy altos (7) 

Como consecuencia de la política adoptada por el 
gobierno holand~s durante los siglos XVI, XVII y XVIII, 
los puertos mdritimos de este pais tuvieron un gran 
crecimiento, yu que resultaba muy atractiva la importación 
de mercancías por ese puerto, en virtud del m1nirno de 
restriccion~s y de los muy bajos costos y grav6mcnes 
fiscales (B). Aón a la ~echa !lolanda es considerada como 
un paraíso riscal pa=a cierto tipo de operaciones. No 
cbstante que es un pa!s altamente industrializado y con un 
sistema impositivo bastunte severo, es consider~dc como un 
paraíso fiscal por el tratamiento especial que le da a laz 
empresas controladoras (''Holding Comp,inics'') constituidas 
en su territorio, cvit~ndoles la doble impo~ición por las 
mismas anancias y permitiendo que una empresa 
cont1.olad . ..'.""él holandesa est1!.> exenta de impuestos por 
productos de caeital, obtenidos eor inversiones directas 
en sus subsidiarias, ya sean constituidas en ese pais o en 
el extranjero. El requisito indispens~ble os que la 
empresa controladora tenga cuando menos un 5% de inversión 
directa en el capital social dP 1~ subsldiarid, qu~ dicha 
p~rti~ieación la ha~a tenido al menos d~sdc ~l inicio.del 
eJercicio correspondiente y que la subsidiaria s~a suJeta 
del Impuesto Sobre la Renta de su pais sede 
(independientemente de gue el imeuesto de la subsidiaria 
sea o no pagado, por virtud do incentivos riscales o por 
otra causa legal). Adem~s, su conjunto de tratados 
fiscales pue~~n r~µresentar una sensible re~ucción 

(7) 

(B) 

A. Barton. "World History far Workers", p6.g. 52, 
E.U.A .. 1922. 
0 .. Wells .. - 11 Theory and Practice of Taxation", p6.9. 91, 
E.U.A. 
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eliminación total 
la empresa matriz 
grava los ingresos 

del im~uesto retenido por dividendos a 
extranJera. Por otra parte, Holanda no 
por intereses (9). 

Los primeros antecedentes del uso de sistemas 
similares a p~ra{sos fiscales en el Continente Americano, 
fueron usados en las trece Colonias Inglesas, debido a que 
la gran mayor!a de su comercio cot~ba destinado 
forzosamente o lngl<lterra, con un gravamen impositivo 
inglés que resultaba bastante oneroso para los 
comerciantes (no asi gravAmenes locales), quienes en busca 
de evitar el pago de dichos impuc~tos, vendían sus 
productos a otros paises de América. Durante el tiempo 
de las trece colonias los residentes de las mismas 
no tenían participación en la elaboración de las leyes 
inglesas y ónicamente se les permitía realizar una 
ínterpretaci6n parlamentaria, lo cual era considerado por 
1os habitantes americanos como una violación a sus 
derechos constitucionaleB. En rebeld!a a las leyes 
impuestas por la Corona Inglesa, se inició desde 1721 la 
evasión a leyes de Inglaterra, tales como a la ''Starnp Act'' 
y a 1a ''British Tax on Tea''· Curiosamente, los mismos 
sistemas impositivos usados por Inglaterra son repetidos 
posteriormente por los Estados Unidos de América, al 
gravar a sus ciudadanos sobre todos sus ingresos obtenidos 
tanto dentro como fuera del pa!s. Esta política fue 
descrita por el Juez de la suprema Corte de los Estados 
Unidos de Aml'!rica, Oliver Wendell Ho]mes, cuando declaró: 
"E1 Derecho es un espejo mágico en ul cual nosotros vemos 
reflejadas no sólarnente nuestras vidas, s~.nu también las 
de aquél.los que pasaron ontes que nosotros" ( lO). 

II. AN'rECEDENTES CON'l'EMPORANEOS. 

En la actualidad, los paraizos 
uti1izados normalmente por las ventajas 
representan o por los ll~m~dos para!sos de 

fiscales son 
fiscales que 
capital. Los 

representan paraísos fiscales, propiamente dichos, 

(9) 

(J.0) 

Tax Heaven Review. Technical Services Group. Primera 
Edición, 1977. E.J. crockett y N. Fax., Inglaterra, 
Ed. H.O.M. Limited, P~9- 1-46 ss. 
Schwartz, Bernard, The Law in America.- P~gs. is a 
1-9, 1-974. 
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ventajas en cuanto a las baJaS tasas impositivas, cuando 
las existen y por los ingresos cuya fuente se encuentra 
fuera de dicho pais, los cuales no son gravados. As.i como 
e1 articulo 694 del Código Fiscal de Panam~. en 
concordancia con el articulo so. de la Ley 9 de 1964 de 
dicho pais, establecen como objeto del Impuesto sobre la 
Renta el ingreso gravable que se produzca de cualquier 
fuente dentro del territorio de la Rep~blica de Panam~, 
sea cual fuere el lugar donde se perciba; igualmente, la 
L~y No. 42 de a de noviembre de 1977, en su articulo lo., 
inciso a), exime de todo impuesto o retención alguna, en 
cuanto al Tmpt10sto Sobre ia Ranta de la Repóblica de 
Panamd se refiere, a los ingresos que sean considerados de 
fuente extranjera, equiparando a é:=;tos los productos 
mineros de cerro Colorado (ubicado en Panam6) . 

En cuanto a los paraísos de capitales, Suiza es 
considerada como el prototipo de éstos, convirtiéndose en 
el refugio d~ los fugitivos de sublevaciones políticas y 
sociales, principalmente provenientes de Rusia, Alemania, 
América del Sur y Espana. Conforme a la Ley del Secreto 
Bancario suiza, los bancos en dicho país cst6n obligados a 
mantener en completa privacidad la informctción sobre las 
cuentas que manejen, permiti~ndoselcs ademas, la 
utilización de cuentas secretas numeradas, en las cuales 
se desconoce al titular de la misma y para efectos de 
depósito o retiro, basta con pro~orcionar el n~mcro de la 
cuenta. Cabe decir que suiza tiende a limitar el uso de 
las cuentas numeradas para evitar convertirse en un 
centro de fondos ilegales. Panam6 ha iniciado también el 
uso de estas cuentJs numeradas. M6s aun y por virtud de 
ciertos tratados en los cuales Suiza ha sido signataria, 
las cuentas numeradas secretas pueden ser abiertas por 
empresas constituidas en paises parafsos fiscales, lo que 
junte con la carac~Pr!stic.1 de ser sociedades anónimas, se 
logra que aun en cumplimiento '~ alguna orden judicial, el 
Banco suizo no pueda proporciunar el nombre de la persona 
física, quien realmente es la propietaria del dinero, toda 
vez gue la cuenta queda abierta a nombre de una sociedad 
anónirna, cuyos accionistas se desconocen y n0rrnalmente los 
administradores son abogados residentes en Suiza (11). 

Adem6s de las ventajas impositivas que representan 
los paraísos fiscales, normalmente ~stas van acampanadas 

(11) The International Tax Heaven Directory - P6gs. 164 a 
170, E.J. Crockett and N. Fax, Edición 1977 Ed. HMO 
Limited. 
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de atractivos financiamientos, en moneda distjnta a la del 
curso 1eqa1 del pa!s anfitrión y los financiamientos por 
1o general son otorgados a residentes de otros paises, 
convirtiéndose en centros internacionales de empréstitos. 
El mayor auge de los centros internacionales de 
.financiamiento 3e inició en los anos SO's del presente 
siglci, en la época de la segunda postguerra mundial y 
normalmente los financiamientos se daban en monedas de 
paises europeos, pero distintas a ld rnonedd del pa!s de 
residencia del banco otorgante. Igualmente, se extendió 
mucho el financiamiento en dólares de los Estados Unidos 
de América en tod~ Europü, por virtud de la situación 
caótica en que viv!a dicho continente, as! como el 
atractivo de realizar depósitos en dólares fuera del pa~s 
de residencia, con la obtención de mayores intereses, 
aunado al no pago de impuestos. Estos mercados europeos 
se vieron incrementados por virtud de un impuesto sobre 
los intereses pagados por bancos de Estados Unidos de 
América y por los sistemas tan sofisticados y complicados 
utilizados por dichos bancos, asi como por los rígidos 
controles sobre financiamientos impuestos por los Estados 
Unidos de América. La dcsmotivación de invertir dentro de 
los Estados Unidos de América, creada ~ar la gama de leyes 
restrictivas sobre la inversión bancaria en ese pais, tuvo 
como consecuencia el que aun los ciudadanos 
norteamericanos invirtieran sus capitales en el exterior. 
Para contrarrestar tales consecuencias, el Consejo de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos de América, autorizó 
el establecimiento de oficinas de representación en el 
extranjero a los bancos norteamericanos, estableci~ndose 
principalmente en Bahamas e Islas Caim6n. En esta ~ltima, 
no obs~ante que continóa siendo dep0ndiente de la Corona 
Inglesa, Inglaterra perrnite el establecimiento de Leyes 
sumamente liberales comparadas con las vigentes en 
Inglaterra. 

III. SITUACION ACTUAL. 

En mayor!a, los sistemas caracterizados como 
paraisos fiscales encuentran en paises 
subdesarrollados, que cuentan con fuente de 
producción importante, ni tienen abundante riqueza 
natural, ni tampoco son paises industrializados. Asi, por 
ejemplo, tal es el caso de Bahamas, Bermudas, Islas 
Virgenes, Islas Caim6n, Islas canal, Gibraltar, Isla del 

~~~~:; ~~~~er~:lmis~~~chtens~:;~· e~~~:rnb~;f~~s ~~ra~~~~ 
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atractivo la presencia de bancos extranjeros, ya que 
proporcionan una ventaja económica en cuanto a empleos e 
ingresos, que de otra manera no los obtendrian. Por otra 
parte, estos paJses han p~dido incrementar la industria 
sin chimeneas (turismo), resultando atractivos para 
pensionado~ o retirados, debido a que sus ingresos no se 
ver~n disminuidos por impuestos locales, por ser dichos 
ingresos provenientes dú Cuentes de riqueza del exterior. 
sin embargo, los centros financieros de paraísos fiscales 
han resultado ser tambi~n un refugio de criminales o 
defraudadores, para esconder capitales mal habidos, aunque 
también son utilizados por legitimas hombres de negocios. 

IV. RAZONES PARA EL USO DE PARAISOS FISCALES-

A efecto de entender ld razón de la existencia de los 
para!sos fiscales, resulta importante describir las 
razones por lus cuales es atractivo el uso de los mismos. 

1. Dcsgravamicnto fiscal.- Tal vez la principal 
razón para el uso de un paraíso fiscal, es la de las 
grandes ventajas impositiv~s que éstos representan, ademAs 
de la privacidad de las operaciones, libertad de control 
de cambios, fl~xibilidad en sistemas bancarios, tales como 
requisitos de reserva ~ la obtención de altos intereses ún 
depósitos y fin~nciami~ntos tl tctsas de inter~s 
re1ativamente bajas. (Las ventajas m~s relevantes, dada 
su importancia, ser~n analizadüS con posterioridcd en el 
Capitulo Tercero). 

2. Localización geogr~fica.- En cuanto a las 
operaciones, resulta irr~levantc la localización 
geogr6fica del pa~s paraíso fiscal, ya que normalmente 
dichos para!sos est6n dotados de suficiente 
infraestructura y medios modernos Ue comunicilci6n para 
realizar operaciones a control rernoto. En la actualidad, 
la mayoría de los principales bancos mundinlés tienen 
oficinas o sucursales en alguno o algcnos de los para~sos 
fiscales alrededor del mundo. Estos paraísos fiscales 
bancarios son frecuentemente utilizados por residentes de 
paises industrializados, para invertir en el mercado de 
eurodólares, libres de las restricciones del pa~s de 
origen del capital. Normalmente, ellos aceptan depósitos 
en dólares provenientes del extranjero y otorgan 
préstamos a subsidiarias de empresas multinacionaies, cuya 
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matriz se encuentra 1oca1izada en algón pa!s altamente 
industrializado, o con fuertes restricciones bancarias e 
impositivas. 

3. Ventajas bancarias.- El banco del ~ara!so fiscal 
puede ofrecer tasas de interés mds atractivas, dado que 
normalmente estos paraísos no imponen la obligación de 
mantener aJtas reservas para garantizar sus o~eraciones, o 
sea, el encaje legal, pudiendo asi destinar dicho capital, 
que de otra rn.:incr..i estari<l conge.ld.do, pJ.ra poder ser 
prestado o invertido con fines mAs lucrativos. 

4. Estabilidad pol!tica.- Un paraíso fiscal 
localizado pais polit!camente estable, puede 
resultar una mejor opción para el establecimiento de una 
empresa, en el caso de que se esté llevando un negocio por 
earte de dicha empresa er1 un pa!s con cierta 
inestabilidad. En esta forma, resulta atractivo para la 
empresa matriz localizada en un pa!s altamente 
desarrollado, est~blecer en un para!so fiscal estable una 
sucursal o subsidiaria, desde donde se realicen las 
inversiones en el pa!s inestable y en donde se mantenga la 

~~rn~~i~!~~i¿~~nd~a*~cn:~P~~:1~a~=~t~ª~~n~iª~alsªi~!~~:bf~~ 
podr6n ser trasladados a un banco de un pa!s para!so 
estable. De esa manera, se disminuye el riesgo de una 
pérdida eurcial o total de la inversión por razones de 
expropiación laborales o por cualquier otro motivo y como 
dichos ingresos o activos fueron generados en otro eais, 
los mismos no son gravados en el pa!s p~r~fso rJ~cal 
estable, roduci611dosc tambi~n el riesgo de un control de 
repatriación de divisas. 

5. Anonimato.- El anonimato PS u~a caracteristica 
muy importante de los paraisos fiscales, ya que las leyes 
de los paises paraisos fiscales permiten el ~ocreto 
bancario y burs6til, impidiendo de tal manera que se 
puedan obtener las pruebas para demostrar hecho$ ilicitos, 
mediante la comprobación de deposito de fuertes sumas 
inexp1icablcmento obtenidas. El operar con bancos 
localizados en para!sos fiscales, resulta hasta cierto 
punto confiable por virtud del fuerte volumen que dichos 
bancos manejan, as! como el respaldo que les da su matriz, 
normalmente ubicada en paises altamente industrializados. 
El uso de paraisos fiscales para lograr la evasión o 
elusión fiscal, es problema que afecta tanto a pa~ses 
desarrollados como los que est6n en proceso de 
desarrollo. 
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Los intentos para so1ucionar los problemas de evasión 
fisca1 internacional se remontan hasta el ª"ºde 1843, 
cuando se celebró el primer tratado fiscal internacional 

~~i~~or:~i6~ºªadmlni~~~~~f!~ ~~re p~~~~~= =~::;~nci~ar~ 
controlar los efectos ocasionados por para1sos fiscales, 
se han realizado intentos tanto unilaterales como 
bilaterales (12). 

(12) Manual de Negociaciones de Tratados Bilaterales entre 
pa~ses desarrollados y en v~as de desarrollo, 
Pub1icación de la Organización de las Naciones 
Unidas, ST/ESA/94(1979, p6g. 29). 



CAPITULO TERCERO 

PARAISOS FISCALES 

I. CONCEPTO DE PARAISO FISCAL. 

La ma~oria de los paises que son considerados como 

l~;ªf~~~e!~~c~!~5e~~e~f~~ªgbt~nÍ~~~ª~o;º~e;:~~=sm~ls~~t=s~ 
empresas constituidas dentro de sus territorios y dan 
facilidades bancarias y comerciales de muy diversa índole; 
princi~almente preven dentro de su legislaciOn, un secreto 
bancario y comercial sobre las operaciones realizadas 
dentro de sus territorios. Muchos paises con 
características de paraísos fiscales son utilizados para 
minimizar el impacto fiscal en ingresos y actividades 

~f~~~s ~:I~!~sta~T~n ~~~g~~~~lzad~~rpo~s~:r~~~!~ªev~=~~~~ 
de impuestos, aprovechando el anonimato que ~revén tales 
legislaciones. De tal manera, especial atcnci6n requiere 
el anAlisis de las acividades y de la legislaci6n del país 
pardiso fiscal, a efecto de que se diferencie con 
erecisi6n la legalidad o ilegalidad de las actividades 
involucradas. 

En virtud de las caracteristicas qua identifican a 
los paraísos fiscales y que mAs adelante se analizarAn y 
siguiendo un sistema inductivo para la determinuci6n de un 
concepto, se puede llegar al siguiente: 

"CUALQUIER PAIS CON CERO O CON BAJAS TASAS 
FISCALES, EN TODOS O EN ALGUNOS TIPOS DE 
IMPUESTOS, CON CIERTO GRADO DE INFRAESTRUCTURA, 
SEGURIDAD, SECRETOS Y. VENTAJAS BANCARIAS Y 
COMERC~ALES". 
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gravamen fisca1 1a tota1idad de 1os ingresos que obtengan 
personas fisicas o mora1es domiciliadas dentro de sus 
territorios, cuando dichos ingresos encuentren su fuente 
fuera de ta1es paises. 

rr. CARACTERISTICAS 

1. Impuestos Bajos.- Muchos paises considerados 
como paraisos fiscales, aunque imponen algunos tipos de 
impuestos, normalmente no gravan el ingreso proveniente 
de1 exterior con un impuesto sobre 1a renta, o mantienen 
tazas mAs bajas que las de los paises de residencia de los 
entes que hacen uso de dichos paraisos fiscales. Asl, por 
ejemplo, en Bahamas, Bermudas o Islas CaimAn, no se impone 
ningón impuesto sobre ingresos o riquezas del exterior. 
Estos atractivos fiscales van normalmente acampanados de 
una polltica de fomento para el establecimiento de 
instituciones bancarias o empresas comerciales. 

Panam~ promueve el establecimiento de empresas 
comerciales e industriales dentro de su territorio, para 
lo cual otorga una licencia comercial tipo ''A'' o una 
licencia industrial, segón sea el caso (13), y para 
mantener vigente el registro de la sociedad gravaba con 
una tasa ónica anual equivalente a B/200.00 (equivalente 
a 200 u.s. d6lares) (~4). 

En algunas ocasiones, los paralsos fiscales son 
establecidos por razón de que dicho pals no cuenta con una 
infraestructura, mano de obra, ni materia prima para 
establecer una industria que le permita ser autosuficiente 
y mediante esa forma logran obtener un ingreso indirecto 
y solucionar sus problemas de presupuesto. 

Por virtud de las actividades que realizan las 

~:1;:~~s c~~e ~~~~~:~ aex~~~~j~Í~o ~~n~~~Í~f~:~e: 0co~~c~~: 
Industria en Libro", ya que la empresa en realidad no 
lleva a cabo actividades dentro del territorio del paralso 
fiscal y s6lamente se mantiene constituida y actualizada 
en libros, siendo el extranjero el verdadero campo de 
actividades. 

(13) Decreto de gabinete n~mcro 90, 25 de marzo de 1971. 
(14) Ley nCmero 77 de 22 de diciembre de 1976r en vigor a 

partir del 10. de enero de 1977. 
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otras caracteristicas Fisca1es: 

a) 

b) 

e) 

Cuota fija.- Resulta un ingreso para 

~~~~~a~f!~~~ ;05r~~~~~~~~nqu~e c~~~:gc~~; e! 
bancos y a empresas, los que son sumamente 
infer~ores al impuesto que se generaría en el 
caso que se cobrase el impueso sobre 
ingresos. 

Doble régimen fiscal.- Otro sistema 
util,zado por paraísos fiscales, es el de un 
doble tratamiento fiscal, o sea, los ingresos 
generados dentro del pais son gravados en 
forma significativa, mas no as1 los ingresos 
obtenidos fuera del pals. Este sistema es 
utilizado tarnbi~n por paises 
industrializados, tales corno Francia, para 
atrñer inversiones. 

Gravanien preferencial.- Algunos paraísos 
Ciscales gravan con tasas ba~as los ingresos 
derivados de determinadas actividades o tipos 
de negocios, en razón a sus prioridades o 
politicas de desarrollo, y las actividades 
9ue no son pref~renciales no 9ozan de los 
i~centivos o estlmulos requeridos para 
promoción y desarrollo. 

2. SccrP.to.- Como una dú las Cilractcristicas 
principales de los paraisos fiscales, se encuentra el del 
secreto que guardan, en ma -r o menor grado; sobre l..:ts 
personas extranjeras y sus operaciones comerciales o 
bancarias que realizan en dichos territorios. 

Esta confidencialidad de clientes y operaciones; 
tiene su origen en el Derecho Camón ("Cornmon Law 11 ) y aUn 
~e encuentra vigente en varios paises que todavia son 
Colonias BritAnicas y se pacta en un contrato expreso o 
tAcito, celebrado entre la institución bancaria y los 
depositantes, por medio del cual el banco se compromete a 
mantener en secreto las operaciones de ~us clientes. En 
caso de que dicha confidencía1idad sea vio1ada por parte 
del banco, el cliente podrá iniciar una acci6n en contra 
del banco, por incump1imiento de contrato y demandar 1os 
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daños que 1e origine. Asi, por ejemp1o, las 1eyes 
federal.es de Suiza y las l. ocales de sus cantones 
establecen el secreto por parte de las instituciones 
bancarias. Sin embar90. dicho secreto se encuentra 
limitado por algunos tipos de convenios celebrados con 
diversos paises, como por ejemplo el celebrado con 
Estados Unidos de Am~rica en Berna en el año de 1951, por 
medio del cual se conviene en la retención de un impuesto 
equivalente al 15% de los dividendos de acciones (15). 
Algunos paises han adoptado el secreto establecido por el 
"Common Law" e inclusive, algunos otros han previsto 
reglamentaciones mAs fuertes en favor de dicho secreto, 
llegando a establecer como un delito su violaci6n, 
l.09r~ndose con ello una mayor seguridad por parte de los 
clientes de bancos en dichos paises y una politica para 
atraer fondos del exterior. uno de los paises que ha 
establecido fuertes sanciones por la violación del secreto 
bancario o comercial es Islas Caiman, en donde no obstante 
que ya !";.C cst.:ihlccia como un delito 1.:i divul9ación de este 
tipo de secretos, se modificó la legislación local para 
prever sanciones mas fuertes, como consecuencia de un 
juicio llevado a cabo en los Estados Unidos de América, en 
el cual se utilizo el testimonio de un residente de Islas 
CaimAn para obtener información secreta conCorme a las 
leyes de este pais (16). 

Generalmente, tanto los paises paraisos Ciscalcs como 
los no considerados asl, mantienen cierto nivel do 
privacidad en sus o~eraci.ones bancarias y comerciales. 
As!, algunos paises tienen leyes muy estrictas y ~anciones 
h.:::ista con penas corµor.:ilc:.-; por la viol.tclc~>n ücl scc:1·eto, 
ya seu bancario o comercial, permitiendo dicha posición la 
utilización de dichos pa~ses para la realización u veces 
d~ delitos de defraudación fiscal internacional, ya que no 
proeorcionan informaci6n alguna ni a~n mGdiante 6rdenes 
judiciales de tribunales locales o del extranjero. Por 
otra parte, algunos paises, tales como el caso de México, 
si ~ ,porcionan alguna información ~ajo determinadas 
circur ancias, como es el que se solicite mediante una 
arde~ 1udicial cuandr el depositante sea parte o acusado, 

cuando lo soliciten las autoridades haccndarias 

(15) Los Bancos Suizos '!.'.R. Fehrenbach. Editorial Diana, 
la. Edici6n 1968, Traducción de Ren~ CArdenas 
Barrios. México 1968. 

(16) United States vs Field, 532 F. 2nd. 404 (5th. 
Circuit 1976); Apelación negada, 429 u.s. 940 (1976). 
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federales por conducto de 1a Comisi6n Nacio~a1 Bancaria y 
de Seguros (17). 

Esta es de las caracter!sicas de los para~sos 
fiscales que los vuelven más atractivos para la inversión 
extranjera, )"a que en un momento dado si el individuo o la 
empresa estan siendo auditados en su pa!s de origen, la 
autoridad hacendaria no podr~ demostrar el ingreso real y 
en muchos casos tampoco podrá fijar una estimativa, ya que 
la inforrnaci6n comercial tarnbi~n le estar~ vedada. Sin 
embargo, esta venta~a ha sido contrarrestada por paises 
que no son para!sos fiscales, mediante la creaci6n de una 
presunción por cuanto hace a la riqueza de sus causantes. 
As!, por ejemplo, el articulo 75 de la Ley del rmpuesto 
Sobre la Renta Mexicana, establece: 

(17) 

''Articulo 75.- cuando una persona 
flsica realice en un año de calendario 
erogaciones superiores a los ingr~sos 
que hubiere declarado en ese mismo 
año, las autoridades ~iscales 
procedcran como sigue: 

I. Comprobar~n el monto de las 
erogaciones y la discrepancia la 
declaración del contribuyente y ciaran 
a conocer a ~ste ~~ resultado de dicha 
comprobació11. 

II. El contribuyente en un plazo do 
veinte di~s, informara por escrito a 
la autoridad Clscal las razones que 
tuviera para inconCorm~rse o el origen 
que explique la discrepan=ia y 
ofrecerA las p~~ebas que estimare 
convenientes, las que acompañara con 
su escrito o rendir~ a mAs tardar 
dentro de los cuarenta y cinco dias 
siguientes. 

III. Si no se formula inconformidad 
o no se prueba el origen de la 
discrepancia, ~~ta se estimara ingreso 
de los señalados en el capitulo X de 

Ley Reglamentaria del Servicio P~b1ico de Banca y 
Crédito. Articulo 93. 



este Titulo en el año de que se trate 
y se formular4 la liquidaci6n 
respectiva. 

IV. Las discrepancias que resulten de 
la aplicación de este precepto no 
serAn consideradas como constitutivas 
del delito de defraudación fiscal. 

Cuando el contribuyente no presente 
declaraci6n anual estando obligado a 
ello, se aplicara este precepto como 
si la hubiera presentado sin 
ingresos". 
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3. Importanci.:::i de la Actividad Banc::.::iria.- La 
actividad bancaria tiende do mi1yor importancia en la 
economia de los para!sos fiscales que on la de los paises 
que no lo son. La mayor!a Uo los puf~3es puraisos fitc,cales 
promueven la activid,1d bancar1a en negocios del 
extranjero. A efecto de no ultor~r su economla interna, 
otorgan un tratamiento distinto a sus residentes del que 
otor9an a los no residentes, a los guc les dan en 
t~rminos generales las siguientes vcntaJas: 

a) No cxigibiliddd de depósito minimo para 
realizar opcrrlcioncs bancarias; 

b) Tratamiento fiscdl mas ben~fico y en algunos 
casos no se gravd a los extranJeros; 

e) No se impon~n controles de cambio; y 

d) No ~e impone l,i prohibición de repatriación 
de capitales. 

a). El de Panam;\ -

i) El r~9imen bancario en Pandma.- Para analizar el 
r~gimen bancario de un pa~also fiscal, se ha escogido el 
caso de Panama, por ser muv representatiV·=> en cuanto a su 
g~nero, ya que se conjugan con este pa!s diversas 
caracter!sticas de sistemas bancarios internacionales, que 
le dan el car~ctcr de liberal en cuanto a sus operaciones. 
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Hasta e1 año de 1970, la actividad bancaria en PanamA 
era regulada por la Ley n~mero 101 de B de julio de 1941, 
la que tenia graves defectos, entre otros, el ser 
excesivamente tolerante al permitir, e11tre otras cosas, el 
uso de 1a palabra "Banco" a cualquier sociedad an6nima, 
nin restricci6n alguna ni control por parte de una banca 

~;;~~fT~ad~so~qa~!~;~nc'I~~er~a~Tg~~l tÍ~~ ª~!g!:~~es'.;!~rt~~ 
obstante que existía la contralor la General de la 
Rep~blica, la cual ejercia un control ~nicamente sobre los 
bancos que fisicamente operaban en dicho pais y con 
instalaciones propias en el mismo. 

E~ 2 de JUl.10 de 1970, se dict6 el decreto de 
gabinete n~mero 238, conocido también como Ley Bancaria, 
el cual crea un organismo semicentral denominado Comisión 
Bancaria Nacional. · 

La Ley Bancaria le asigna a la Comisión Bancaria 
Nacional, el objetivo prioritario de desarrollar en PanamA 
un Centro Financiero Internacional (18). 

La 
para su 
elementos 

a) 

actividad bdncaria en Panama se vio favorecida 
crecimiento por los siguientes factores y 

naturales y estr~1cturales: 

Un sistema monetario propicio a la inversión 
extranjera, desde 1904, otorgando al dólar de 
los Estados unidos de América, el carActer de 
moneda legal dentro de Panama y equivalente 

(18) El articulo 4o. del DL=~reto de Gabinete 238, 
determina, entre otros objetivos, el promover en 
Panama un Centro Financiero Internacional, facultando 
para la ejecución de tal fin a la Comisión Bancaria 
Nacional, habiendo tenido como resultado el que para 
1980 se hubieren constituido mas de 100 bancos, en 
su mayorla extran~eros y en representación de 19 
pa.ises, con "activos totales aumentados de 54 
millones de dólares de 1970, a 36,000 millones en 
1979 y cuya cartera crediticia creció de 665 millones 
de d61ares en 1970 a 19,000 millones en 1979''· 
Fuente: Lucas López Carlos, Doctor, La Ley Bancaria 
Panameña y su Reglamentación, conferencia sustentada 
e1 d.ia 12 de noviembre de 1980, 40. Seminario 
Latinoamericano Sobre Derecho Comparativo, Panam4, 
PanamA. 



b) 

e) 

d) 
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ai Balboa; moneda de dicho pais y sin ning~n 
riesgo de convertibilidad. 

E1 mantenimiento de una economia abierta, 
1ibre de controles tanto para el ingreso como 
para el egreso de capitales del pais. 

La existencia de una legislación tributaria 
con el objetivo de ~remover la inversiOn 
extranjera, ya que ex~me de impuestos los 
ingresos obtenidos de transacciones 
realizadas o que surtan efectos fuera del 
pais, ademAs de una serie de exenciones 
fiscales en materia bancaria. 

Una situación geo9rAfica muy atractiva para 
el comercio maritimo mundial, por virtud de 
la creación del Canal de PanamA, el cual 
el Oc~ano Pacifico con el AtlAntico. 

como uno de los propósitos m~s importantes de la 
legislacl6n bancaria y como ya antes ha quedado dicho, es 
ia de promover la inversión e integrar un sistema bancario 
internacional, caracterizado por las siguientrs vo11tajas: 

Se le permito a la inversl6n extraniera e~ ¡_-¡,-1r!:icip.:.ir 
directamente en esta ~ctívidad y d la 9ue so le otorgan 
estimulas para su establecimiento en dicho pa1s, ya sea 
que opere directamente en su territorio, o que tonga en 
Panam~ una serie de operaciones internacionales (19). La 
Ley Bancaria no descrimina a los bancos extranjcroG fronte 
a los nacionales, ya que a ambo3 los esta permitido la 
realización del mismo tipo de actividades bancurlas, con 
la ~nica excopcl6n del Banco Nacion~l de Panarna, el que 
act~a como agente fiscal de la Nación recibiendo la 
función de cAmara de compcnsaci6n. 

los 

(l.9) 

Para operar una institución bancaria en Panama, tanto 
bancos extranjeros como los nacionales deber~n de 

El articulo 4o. de la Ley Bancaria establece: 
"Art.lculo 4o. - La Comisión tendra, adümAs de los 
otros que le sefiale este Decreto de Gabinete, los 
siguientes objetivos: 

b) fortalecer y fomentar las condiciones 
propicias para el desarrollo de Panama como Centro 
Financiero Internacional". 
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cumplir con ciertos requisitos, a efecto de obtener una 
licencia de operaciOn otorgada por la ComisiOn Bancaria 
Nacional, 1as cuales pueden ser de tres tipos: 

A) Licencia general.- Que autoriza para efectuar 
indistintamente negocio de banca en Panama o 
en el exterior. El inciso 1) del a~tlculo 16 
del Decreto de Gabinete 238, establece a la 
letra: 

•• ... l) Licencia, que serA otorgada a los 
bancos constituidos de acuerdo 
legislación extranjera para efectuar negocios 
en PanamA, y a los bancos constituidos 
conforme a la legislaci6n panamcna para 
efectuar indistintamente negocios de bancos 
en PanamA o en el exterior; ... ••. 

B) Licencia internacional.- Por medio de la cual 
se pueden diri9ir exclusivamente desde 
PanamA, transacciones b~ncarias que se 
perCeccionan en el exterior. Este tipo de 
licencia es reglamentada por el inciso 2) del 
articulo 16 del citado Decreto, el que a la 
letra dice: 

' 1 ••• 2) Licencia, que ser~ otorgada a los 
bancos constituidos de acuerdo la 
legisl~ción pdnameñ~ y que exclusivamente 
dirijan, desde oficina establecida 
Panam~, trans~cciones que se pcr~eccionen, 
consuman surtan_ efectos en el 
exterior". 

C) Licencia de represcntaci6n.- Requerida por 
los bancos extranjeros que establezcan 
oficinas de representación en Panama, sin 
realizar actividades bancarias con efectos en 
dicho pais. Esta licencia se reglamenta 
conforme al inciso 3) del citado articulo 16: 

11 ••• 3) Licencia que sera 
bancos constituidos de 
legislación extranjera, que 
exclusivamente oficinas de 
PanamA". 

otorgada a los 
acuerdo con lQ 
deseen establecer 
representación en 
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Mediante este tipo de 1icencias se 1es permite a las 
instituciones correspondientes llevar a cabo actividades 
bancarias, las cuales son definidas como ''el acto de 
obtener fuentes de financiamiento del p~blico a trav~s de 
la aceptaci6n de depósitos de dinero, o a trav~s de 
cualquier otro medio autorizado por la ley pertinente y el 
uso, por cuenta y riesgo del banco, do tales recursos para 
realizar pr~stamos, inversiones o cualquier otra 
transacción autorizada por la ley por los 
bancarios" (20). 

ii) cuentas ciCradas.- Al igual que en Suiza (21), 
los bancos panameños cs~n autorizados para operar cuentas 
corrientes o depósitos ciCrados, los cuales se rigen por 
las disposiciones del Código de Comercio (22). 

El artJculo 2 de la Ley nñrnero 18, define la cuenta 
bancaria cifrada corno: ''un contrato en virtud del cual 
una persona, natural o jurldica, milnticnc un depósito de 
dinero o de valores o un credito en un banco y este se 
obliga a cumplir las órdenes de pago de dicho depositante 
hasta la concurrencia de las cantidadBs de dinero o de 
entrega de valores que hubiere depositado del credito que 

(20) 

(21) 

(22) 

le hubiere concedido y a guardar estricto secreto en 

Panama a Business Profile.- Arosemena Noriega y 
Castro, Investigación y Desarrollo, S.A. Panam~, 
Panama 1979, PAg.94. 
Conforme a ld leaislaci6n b~nc~riR suiza, las 
instituciones tina~cicras en dicho pais estAn 
autorizadas ~ara m<lOCJar cuentas sPcrctas, en las 
cuales nunca incluyen en un mismo papel el titular de 
la cuenta y el nñmcro de lu misma. Adem~s, conforme 
a las leyes suizas, les esta prohibido a los bancos 
proporcionilr información financiera fiscdl de 
impuestos a gobierno al9uno cuando esta no estA 
dispo11ible para las autoridades helvéticas bajo las 
leyes de la confederación. 
Fehrenbach, TR. los Bancos Suizos, Ed- Diana, 1a. 
Edici6n 1968 traducci6n de Ren~ C~rdenas Barrios. 
Suizo ori9inal The Swiss Banks copyright 1966. Ed. 
orig. en inglés por McGraw-Hills Book company. PAgs. 
142, 143 y 176. 
La Ley No. 181 del 28 de enero de 1959, faculta a las 
empresas bancarias y demAs instituciones de crédito 
legalmente establecidas en el territorio panameño 
para operar cuentas cifradas. 



53 

cuanto a la existencia de la cuenta, saldo y la 
identidad del de~ositante. Los intereses devengados de 
dicho depósito cifrado, formaran parte integrante de la 
cuenta para todos los efectos legales". 

Para asegurar el cumplimiento de la privacidad, la 
propia Ley preve una pena corporal de 30 d1as a 6 meses y 
multa de $1,000 a $10,000 balboas, o ambas penas, a los 
9erentes, oficiales, funcionarios y demAs empleados de las 
instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, gue 
revelen a personas ajenas a la institución cualquier 
informaci6n en cuanto a la existencia, saldo o identidad 
del titular de la cuenta cifrada (art~culo 4o.). La ~nica 
excepci6n al secreto bancario, es en cuanto a la 
infonnaci6n qua deba proporcionarse a los funcionarios de 
instrucci6n, jueces y magistrados que conozcan de procesos 
criminales, sin aclarar los art~culos so. y 60., sobre si 
se limita a procesos criminales por delitos cometidos en 
Panam~ o en el extranjero, o en violaci6n a leyes 
panameñas o extranjeras. Es muy importane la dcterminaci6n 
del concepto de procesos criminales, toda vez que si se 
entendiese que es aplicable tambi~n a procesos criminales 
por delitos cometidos en el extranjero o en violaci6n de 
leyes extranjeras, el hecho de que se defraudasen 
impuestos en paises que gravan los ingresos de sus 
residentes, cualquiera que sea el lu9ar de la fuente de 
ingreso, podrla configurarse el delito de defraudaci6n 
fisc~l y por virtud do exhorto, continuarse el proceso 
criminal, con cjecuci6n en PanamA, quedando por tanto 
nulificado el atractivo de secreto bancario. 

iii) Incentivos fiscales.- Como vimos con 
anterioridad, r;,11~m~ ronsidcra como renta no gravable la 
obtenida de transacciones -·io pert:eccionc.n en el. 
exterior (23). Asimismo, ._umbi~n quedan exentos de 
impuestos los intereses en fJvor de extran]eros que se 
paguen sobre depósitos de cuentüs de ahorro o a pl.azos que 
se mantengan en instituciones bancarias establecidas en la 
Repó.bl.ica (24). 

se consideran de fuente extranjera y por tanto no 
gravabl.es en PanamA, los intereses ganados sobre préstamos 

(23) El articulo 694, primer pArrafo, del C6digo Fiscal de 
PanamA, establ.ece: ''Es objeto de este impuesto l.a 
renta gravable que se produzca de cualquier fuente 
dentro de1 territorio de l.a Rep~blica de PanamA, sea 
cual. fuere el lugar donde se perciba". 

(24) Artlcul.o 708, inciso 1), del COdigo Fiscal de PanamA. 
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u otras transacciones financieras efectuadas desde PanamA 
con personas residentes fuera del pais, cuando dichos 
recursos sean utilizados permanentemente (25). 

A efecto dé evitar qu~ PanamA sea i1tilizado como un 
mero pa~s de registro de operaciones internacionales, 
ademAs de la licencia respectiva, se les exige a los 
bancos que cuenten con oficinus y ~uncion~rios propios 
dentro del terriorio panameño. 

iv) Secreto bancario.- La Ley Bancaria 9arantiza el 
secreto bancario, limitando a~n a la comisi6n Bancaria 
Nacional sus facultades de investigaci6n y bUsqueda de 
ínforrnacion sobre las cuentas en bancos panamenos. Si 
bien es cierto que se faculta a la Comisión Bancaria 
Nacional para solicitar por escrito a cualquier banco los 
libros de contabilidad, ~etas, dinero en efectivo, valores 
de propiedad del banco, documcnros y comprobantes, as! 
como informes y documentos relativos a operaciones, cierto 
es tambi~n que los exA~enns de los inspectores de la 
Comisi6n Bancaria Ndcional, no podrAn incluir las cuentas 
de de~Osito de la clase que sean, ni los niveles en 
custodia, ni las cajas de seguridad, ni los documentos 
derivados de operacjoncs de cr~dito que m~ntcn9an los 
clientes con el banco, salvo que exista una orden ]Udicial 
conforme al articulo R9 del Código dn Comercio. 

Por otra pu.rte, conforme .:i.1 .:i.rttculo 74 de la 
mencionada Ley Bancaria, se le prohibe a. lo. Coml~•i6n el 
llevar a cabo investigaciones acerca de ;1suntos 
particulares de clientes de cualquier banco panamcno. Las 
autoridades de ln ComisiOn no podr~n r~vclar la 
informaci6n obtenida, salvo que les sea exigida por la v1a 
judicial. 

Aunque corno ya quedó establecido con anterioridad, 
los ingresos derivados de dividendos o cuentas bancarias 
en Panarn~, por parte de extrdnjeros, no causan Impuesto 
Sobre la Renta, cabe hacer referencia a las facultades de 
la Direcci6n General de Ingresos, en cuanto a la obtenciOn 
de datos e informaci6n por concepto de impuestos, toda vez 
que, bajo determinadas circunstancias, podria pretenderse 
la obtenciOn de dicha inf"orrnaci6n, en cuanto a ciudadanos 
de otros pa~ses. Dicha DirecciOn General de Ingresos est~ 
au~orizada a recabar tanto de entidades p~blicas corno de 
privadas y de terceros general, toda clase de 

(25) Decreto 11/1978. 
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información vincu1ada con 1as actividades cuya 
fisca1izaci6n esta a su cargo, aunque dicha informaci6n 
tiene e1 carActer de confidencia1 y secreta y en ning~n 
caso la Direcci6n podrA hacerla trascender, salvo en caso 
de que en un momento dado PanamA firmase un tratado fiscal 
internacional (26). En caso de que los funcionarios 
p~blicos o privados, no proporcionen la informaci6n 
requerida por la autoridad fiscal, se les impondrA una 
sanción que ira de SlO a $1,000 balboas (27). 

v) Secreto comercial.- En cuanto al Secreto 
Comercial y en concorddncid con lo mcnc~onado en el 
inciso anterior sobre el Secreto Bancario, es importante 
referirse a lo establecido por el articulo 89 del C6digo 
de Comercio de PanamA, ya que ~ste prohibe al comerciante 
local administrar información, en relaciOn al contenido de 
sus libros o documentos, para ser usada en litigios que se 
ventilen en el exterior, en acatamicn~o a orden de 
autoridad que no sea de la RepUblica do PanamA. Por 
virtud de lo dispuesto en este articulo, no se resuelve la 
duda antes planteada sobre si por procesos criminales se 
r.eferlan Unicamente a los llevados en Panam~ o conforme a 
las leyes y por tribunales extranjeros, ya que p~r virtud 
de lo dispu0sto en este otro numeral, la inform~ci6n que 
se le podra requerir a los bancos en Panama, no sólo podrA 
ser para el caso de procesos criminales cometido~ en o 
conforme a las leyes de PanamA, sino que c_,~r~a la 
posibilidad también de que se obtenga la orden de ~n juez 
panameño para ejecutar unu decisión judicial de otro pals 
vla exhorto. 

vi) Tratados int0rnacionalcs.- Panam~ h~ celebrado 

~~ve~~~s atr:~:~~~ i~~e~~~~~~i~!~s ~~n ar;~~º~al:~s~~di~~~ 
solicitar la extradición o cj~-~ución de bienes localizados 
en Panama, con base en una posible evasión, o elusi6n 
fiscal, debera revisarse si ~xiste tratado internacional 
con dicho pals y los t~rminos del mismo. A manera de 
ejemplo, se citan los tratados de extradición aprobados 
por el Gobierno de Pan~m~ y contenidos en sus leyes 75 de 
1904, celebrado con Estados Unidos de America, y 40 de 
1930, celebrado con los Estados Unidos Mexicanos. 

(26) 

{27) 

Articulo 20 del Decreto de Gabinete No.109 de 7 de 
mayo de 1980 por el cual se reorganiza la Direcci6n 
General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y 
Tesoro. 
Articulo 756 del Código Fiscal de Panama. Art~culo 13 
de la Ley 9 de 1964. 
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A) Estados Unidos de Am~rica. 

E1 tratado de extradición celebrado con 1os Estados 
Unidos de Am~rlca prev~ 1a posibilidad de extradici6n por 
1os siguientes delitos: 

10. Homicidio, comprendiendo el asesinato, 
parricidio, infanticidio y envenenamiento; tentativa de 
homicidio, homicidio impremeditado pero voluntario. 

20. Incendio. 

3o. Robo, definido como acto de qUitar maliciosa y 
forzadamente dinero, bienes, documentos u otra propiedad a 
otra persona, con violencia o intimidaci6n en ella; robo 
con fuerza en l<ls cosan. 

4o. Falsificación o circulación de papeles 
falsificados, imitación o falsificación de documentos 
oficiales del Gobierno, de las autoridades p~blicas o de 
los Tribunales de Justicia, o la cirGulaci6n do la cosa 
imitada o falsificada. 

So. El delito de contrahacer, falsi~icar o alterar 
monedas, se~ de mct~l o papel, de instrumentos de cr~dito 
creados por C?l. Gobierno Nacional, por el de un Estado, 
Provincia o Municiealidad, o de sus cupones, o de billetes 
de Banco, o la emisión o circulación de los mismos, o el 
delito de contrahacer, falsificar dlterar sellos del 
Estado. 

60. Malversación cometida por empleados p~blícos; 
mal.versión cometida por personas contratadas o asalariadas 
en detrimento de sus patrones; siempre que en una y otra 
clase de casos la malvcrsi6n exceda de la suma de 
doscientos pesos oro de los Estados Unidos. Hurt.o. 

7o. Fraude o abuso de confianza de un depo5itario, 
banquero, agente, factor~ tenedor de bienes u otra persona 
que obre en caractcr fiduciario, o de un director, miembro 
o empleado de una compañia, cuando las leyes de ambos 
paises declaran criminoso semejante acto y el diner~ o e~ 
valor de los bienes defraudados no es infer~or 
doscientos pesos oro de los Estados Unidos. 

So. Perjurio, instigación a perjurar. 

9o. Viol.acion; rapto, sustracciOn de personas. 



100. Oestrucci6n u obstrucción voluntaria e ilegal de 
ferrocarri1es, poniendo en peligro la vida de personas. 

110. Delitos cometidos en el 

a) Pirater!a, seg~n 
Internacional. 

la ley el Derecho 

b) Motin o conspiración para amotinarse de dos o 
mas personas a bordo de un buque alta mar 
contra la autoridad del capitan. 

e) sumersión o destrucción dolosa de un buque en 
el mar, o tentutiva de hacerlo. 

d) A~cntncios a bordo de un buque en alta rndr con 
el propósito do causar dafto corporal gr~ve. 

120. CrJmcnes y delitos contra ltlS le~es de ambos 
pa~ses rclatlv~~ 1;1 suprcsi6n de la esclavitud y a la 
trata de esclavos. 

130. Soborno. definido como acto de dar, ofrecer o 
recibir remuneración por ejercer ir1fluencia el 
desempeño d~ funciones lcgdlcs. 

También h~br~ 1G7~r a la extradición 
participución cu.:ilquiera de los. crlmenes. y 
mencionados en este tratado,. nicmpre que 
participación sea castigada en los Estados Unidos 
delito y en la Repóblica de Panam~ con presidio 
penas mayores (28). 

B) Estados Unidos Mexicanos. 

por la 
delitos 

dicha 
como un 
u otras 

En cuanto a México, se podr~ solicitar la extradición 
por los delitos internacionales del. orden camón en todos 
los grados, siernp;:-e que sean punibles Gcgün la legislación 
de las dos PARTES CONTRATANTES,. con pena restrictiva de la 
libertad personal mayor de dos años (29). 

(28) 

(29) 

ArEicuio II de la Ley 75 de 1904, aprobada el 14 de 
junio de dicho año por la Asamblea Nacional de 
Panama. 
Ley 40 de 1930 aprobada por la Asamblea Nacional de 
Panama el 20 de noviembre del mismo año. Art~culo Ir. 
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Al efecto, cabe la interpretación para determinar 
cu41es son los delitos internacionales del orden com~n, ya 
que el de Mexico, no se enumeraron en forma 
limitativa, como fue en el caso del tratado de PanamA con 
los Estados Unidos de Am~rica. 

b). R•gimon ris~al de las inversiones bancarias 
realizadas por extranjeros en M~xico.- Por virtud del 
tratamiento fiscal que da Mexico a las inversiones 
bancarias realizadas en Mexico por extranjeros, nuestro 
pa~s no puede considerarse como un paraiso fiscal, toda 
vez que estas son gravadas tomando como base el ingreso 
bruto, sin deducción alguna. En efecto, el articulo 154 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, grava los ingresos 
derivados de intereses con tasas del 15%, 21% y 42%. 

Articulo ~54-- TratAndose de ingresos por intereses, 
se considcr.:::irA que la 1 ucntc de riqueza se encuentra en 
territorio nacional cuando en el pais se coloque o 
invierta el capital. Salvo prueba en contrario, se presume 
que el capital se coloca o invierte en el pais cuando 
quien pague los intereses sea residente d~ el pals o 
residente en el extranjero con establecimiento permanente 
en el pais. 

Para los efectos de este articulo, se considerarAn 
intereses: lo!c. rc.:nd.i.micntos de crl!!ditos de cualquier 
clase, con o sin garantia hlpotecaz·ia y con derecho o no a 
participar en los beneficio~; los rendimientos de la deuda 
p~blica, de los bonos u obligaciones, incluyendo 
descuentos, primas y premios asimilados .:::i los rendimientos 
de tales valorrs, bonos u obligaciones; las comisiones o 
pagos que se efectóen con motivo de apertura o garantía de 
cr~ditos. Tambjén se considcr~r~n intereses la prima o 
ganancia que derive de enajenaciones a futuro de 
monedas cxtranjnras, Di\lVo que est~n vinculadas con la 
exportación o la importación de bienes tan9ibles 
distintos de moneda extranjera, as! como la ganancia que 
derive de la enajenación de los documentos senalados en la 
fracción III del articulo J.25 de esta ley, cuyo plazo de 
vencimiento sea hasta de seis meses. 

El impuesto se calcularA aplicando a les intereses 
que obtenga el contribuyente, sin deducción alguna, la 
tasa que en cada caso se menciona: 
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I. 15% a los intereses pagados a 1as siguientes 

~~r~~n~:br:~:~f;e d~ª ~=~t~n~:qistr~~=~it~ar~d~~f~o~fe~~ 
proporcionen a 1a misma informaclon que ésta solicite por 
rega1J.as generales sobre financiamiento otorgados a 
residentes en e1 país, así como cuando la contrataciOn se 
efectde por conducto de establecimiento en el extranjero 
de instituciones de crédito con concesión para operar en 
el paJ.s. 

a) 

b) 

II. 21% 

a) 

b) 

e) 

d) 

Entidades de financiamiento pertenecientes a 
Estados extranjeros. 

Bancos extranjeros, 
inversi6n. 

incluyendo 

a los intereses de los siguientes 

los de 

Los pagados por instituciones de crédito a 
residentes en el extranjero, distintos de los 
señalados en la ~racci6n anterior. 

Los pagados a residentes en el extranjero 
provenientes de los titulas de credito que 
reunan los requisitos a que se refiere el 
artlcuJ_o 125 de esta Ley, a excepción de los 
se~alados en el nrt1culo 15·: A de la misma. 

Los pagados 
enajenación 
formen parte 

a proveedores del extranjero por 
de maquintlria y equi~o, que 
de) ~ctivo fijo del adquirente. 

Los pagados a residentes en el extranjero 
para financiar la aclquisición de los bienes a 
que se refiere 0i ~nciso anterior y en 
general para habil~tac]6~ y avlo o 
comerclulizaci6n, siempre que cualquiera de 
estas circunstancias se haga constar en el 
contrato y se trate de sociedades ~egistradas 
para este efecto en la secretaria de Hacienda 
y Cr~dito Póblico. 

Cuando los intereses a que se refiere esta 
fracción sean pagados por instituciones de 
cr~d3to a los sujetos en ia fracciOn I, se 
apiicara la tasa a que se refiere esta ~ltima 
fracciOn-
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III. 42% a los intereses distintos de los señalados 
en 1as fracciones anteriores. 

4. Medios de comunicaci6n.- La mayorLa de los 
paises considerados paraisos fiscales cuentan con 
excelentes medios de comunicación a efecto de facilitar 
1as operaciones dentro de su territorio, tales como lineas 
telefónicas, sistemas de telex y en general cualquier otro 
sistema gue sirva para enlace con otros paises. Las 
comunicaciones no s6lamente son para hacerlo a distancia, 
sino tambi~n para realizarlas en forma personal, tales 
como transporte a~reo. Esta infraestructura normalmente 
no va de acuerdo con el desarrollo general del pais, 
encontr~ndose ~nicamente progreso en determinadas ~reas, 
como son las antes mencionadas. Asi, por ejemplo, las 
Islas Cairn~n mantienen un servicio telef6nico con linea 
directa a Inglaterra y Canad~ y existen vuelos directos 
desde distintos paises. 

5. Ausencia de control de carnblos.- Muchos 
paraísos fiscales (de influencia inglesa) mantienen 
doble r~gimen de control de cambios, aplicable uno de 
ellos a los residentes y el otro a los no residentes, a 
efecto de regular el control de cambios de la moneda 
local. como regla general, los residentes quedan sujetos 
a un control de cambios, lo cual no sucede con los no 
residentes. Sin embargo, los no residentes normalmente 
quedar~n sujetos a controles en relación con la moneda 
local. Este tratamiento de residentes y no residentes es 
aplicablP tambi~n ~ personas jurtdicas tomando como 
criterio el origen dei capital lnvertido. Tanto las 
personas físicas como las morales, no quedar~n sujetas a 
los controles de cambio previstus por el paraJso fiscal en 
tanto que las operaciones las est~n llevando en otros 
paises y en moneda distinta a la del paraíso fiscal. 

6. Autopromoci6n y convicción.- La mayoría de los 
paraísos ~iscales realizan fuertes campañas de promoción 
en el exterior, haciendo atractivos los incentivos que 
ofrecen al inversionista extranjero, con fines de realizar 
operaciones que surtan efecto ~n el exterior. Esos 
paraisos promueven intensamente las ventajas que 
proporciona el realizar actividades dentro de su 
territorio, ya sean financieras o comerciales, realizando 
para ello, seminarios tanto dentro de.l pais como er. el 
exterior y realizando publicaciones ampliamente 
distribuida~ entre los nócleos de inversionistas. A este 
respecto, es importante la convicción y propósito 
determinado del pais para manejarse y anunciarse como 
paraíso fiscal. 



CAP:tTULO CUARTO 

CAUSAS QUE PUEDEN INFLU:tR EL USO DE UN PARAISO FISCAL 

I. OESMOTIVACIONES. 

Entre las que pueden motivar 
inversionista a usar parai.sos fiscales como una 
a1ternativa para hacer producir su capital, principalmente 
se encuentra la desrnotivaci6n para continuar en un pais 
determinado, en el cual convergen algunas de las 
siguientes situaciones: 

l. Impuestos ~ltos.- cuando en el pai.s de residencia 
existen tasas impositivas muy altas y cuando ~stas tienen 
el sistemo dt-; pro.-Jresiv id ad, o sea, que a mayor ingreso 
mayor es l ~i t<ls,"' grava.ble, resulta dcsmotivador el. 
continuar crcci-:·ndo U entro de este pais, ya que 11.ega el 
punto en que os inco~tc3ble obtener mayores ingresos, toda 
vez que el impacto fiscal ser~ mayor prcporcionalmente. 

2. G~avdmer. sobre herencias y legados.- Al9unos 
paises imponen grnvAmenes muy altos sobre l~ transmisión 
de propiedad a trtlvés de sucesión, por lo que la masa 
hereditaria se vera fuertemente mermada con dichos 
tratamientos. 

3. Ausencia de privac;4Ad o anonimato.- Si en el 
pa.1.s de residencia no existe t'r ivacidad o anonimato, por 
ejempl.o, que s61o existen accion>?s nominativas, rcsul.ta un 
regimcn de fAciL identificac¡6n no s61arnente ante el 
fisco, sino tarnbl.é-n ante los acreedores o enemigos 
comerciales. 

4_ Inestabilidad politica.- Algunos paises no 
mantienen una estabilidad pol.1.tica sólida y aunque exi~ten 
a1gunas otras consi_deraciones importantes para mantener la 
residencia en los mismos, por virtud de dicha 
inestabilidad se vuelve poco atractivo el quedarse, ya que 
en un momento dado se puede perder el total del 
patrimonio. 

5. Operaciones internacionales.- A las personas 
fisicas o morales que estAn involucradas en la rea1izaci6n 



62 

de actividades comercial.es internacionales, puede 
resu1tarl.es m4s bent!!fico el. ejecutarl.as a través de un 
ente en distinto pa!s que represente mayores ventajas en 
cuanto a resul.tados econ6micos netos. 

6. Restricción repatriación de utilidades.-
Algunos paises han establecido politicas para evitar l.a 
fuga de divisas. a veces obligados ante el. inminente 
pel.igro de una desmonetización o de un desequilibrio en 
su balanza comercial, o de pagos, para obligar l.a 
reinversj6n de utilidades, ya sea por un periodo 
determinado o en forma indefinida. En la ejecución de las 
medidas para J.ograr tales fines, entre otras, se han 
adoptado prActicas a trav~s de l.as cuales se restringe o 
se prohibe el sacar del. pais hu~sped las utilidades que 
por cualquier concepto hayan obtenido del mismo, ya sean 
nacionales o extranjeros, re~resentando ello un riesgo y 
limitación, al no poder diversificarse o ampliar sus 
actividades geogrAficamente. 

7. control de cambios.- El regimen de control de 
cambios ~uede ser establecido en un pa!s para evitar una 
dolarizac16n del mercado, para dar al pa1s un beneficio al 
momento del cambio de las divisas extranjeras resultantes 
del pago de los productos exportados, para desmotivar las 
irneortaciones, para evitar fugas de capitales 
principalmente, cte., pudiendose lleqar, en el caso de un 
sistema de control de cambios rígido, hasta la combinación 
con ur1a restricción de repatriación do c~pitales y 
utilidades, sancionadas en ciertos sistemas hasta con 
penas corporales. 

I I. ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA 
SELECCION DE UN PARAISO FISCAL. 

Los para.1.sos fisc-.::1Ies deben de representar una gran 
variedad dú ütractivos y ventajas para los individuos o 
empresas, encontrandose entre otras, las que 
continuación se indican: 
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2. Actitud del gobierno ante el r~girnen de paralso 
fiscal.- Aunque algunos paises representan ventajas 
caracterlsticas de paraísos fiscales, probablemente la 
pol~tica del gobierno no sea acorde con dichas ventajas, 
lo cual significa que las mismas no tendrAn una duración a 
largo ni a mediano plazo, requisito para una buena 
planeaci6n en las operaciones. 

3. Impuestos o derechos bajos o inexistentes.
Aunque algunos paises gravan con bajos impuestos o 
gravan en lo absoluto algunas opcrilciones internacionales, 

~is~:l~=~en;~n ~~~~~t~~~;aj~~rnbi:~ac~:~~~±~=~ d~u~ar~~~~~ 
cargas imponen dichos paises a las operaciones que se 
realicen dentro de su territorio, ya que puede ser que se 
encuentre alg~n pa!s que represente las mismas ventajas y 
que grave con una menor carga otras actividades. Por 
ejemplo,. Panama no grava fiscalmente las utilidades de las 
empresas domiciliadas en su territorio que provengan de 
fuente de riqueza del exterior, ni el pago de dividendos, 
pero grava a las emeresas con un derecho anual equivalente 
a 200 balboas y el ingreso generado dentro de PanamA. 

anali:~r l~~o~~~~~~ci~~esc~n~~~~~~a~~-di~~o ~:l~~t:n;~ec~~ 
de prever una relativa duración en las ventajas que 
ofrece. 

S. No existencia de tratados fiscales.- El hecho de 
que algón paJs para!so fiscal proporcione buenas ventajas 
para operar en su territorio, no significa que libremente 
se pueda hacer uso de eilas, ya que muchos de estos paises 
tienen celebrados tratados riscales internacionales con 
otros paises, entre los que puede contarse el del pa!s de 
residencia del individuo o rl~ la empresa matriz, con lo 
cual el factor de ventajas se ~1isminuye-

6. No existencia de control de cambios.- Es 
importante que el pats de par.i.iso riscal no mantenga un 
control de cambios, o soa, que su moneda pueda ser 
fAcilmente cambiable, o que lu moneda del pais de 
residencia del extranjero pueda ser la base de inversiones 
y dichos fondos se puedan expatriar libremente. 

7. Pobilidad de realizar o~eraciones mercantiles con 
cierta libertad y confidencialidad.- Los paraisos 
fiscales normalmente ofrecen ventajas para proteger el 
libre comercio y la privacidad de las operaciones, e 
inclusive, algunos como Francia, prohiben a las empresas 

.el proporcionar inforrnaci6n financiera a los gobiernos de 
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~~r~~il:!~es~ ~~~º:mpi~:a~0a 11 ~~~~o~~io~:~º~~ ~~~~~::~i~~ 
que 1es sea requerida por otro gobierno, aun cuando se 
trate de una orden judicial. 

s. Liberalidad de reglamentación mercantil.-
Algunos paises paraisos fiscales proporcionan gran 
flexibilidad en cuanto a la forma de constituir y manejar 
las empre~as, siendo esto también caracteristica 
distintiva de al9unos paises no paraiscs fiscales, tales 
como Estados Unidos, especialmente en el Estado de 
Delaware. Unos ejemplos de liberalidad son el anonimato 
de las •ce iones, administradores prcstanombres sin 
fdCultadcs, pactos privados, etc. 

9- Adecuada infraestructura.- A electo de poder 
llevar a cabo o~eracioncs dentro de un paraiso fiscal, se 
requieren facilidades, ya sea de transportación, 
comunicación, correo y otras que agilicen el comercio. 
Algunos paraisos fiscdlcs se especializan por las amplias 
facilidades que ~orporcionan para la reaLizaci6n del 

~~!;:~~~~ 0~arl~~:;;~~~ 1 ~~;!~~~ i·,~~ 1 ~~~~~~l, m~Gai~~f~~n~la ~~ 
comunicación, sin dejar de lado una infraestructura social 
y cultural, ya que en caso contrario, serA poco atractivo 
para los ejecutivos que deban viajar o vivir en eso pais-

10. Gastos de constitución.- Es importante Lambi~n 
tomar en cuenta los gastos y costos de la constitución de 
una sociedad, as! como el tiempo que se requiere para la 
ejecución de la misma. Algunos para1sos fiscales 
verdaderos promotores al facilitar ampliamünte esta 
actividad, ya que la constitución de una sociedad se puede 
realizar hasta por via telefónica y en muchas ocasiones 
se puede adquirir una emprP-sa previamente constituida y 
con las facilidades de person~s que pueden cubrir los 
cargos administrativos, en tanto el extranjero logra su 
propia estructuraci6n-

l1- Facilidades bancarias y profesionales.- La 
infraestructura profesional y bancaria resulta bAsica 
para un paraiso fiscal, ya que el extranjero que vive 
fuera de dicho paraiso fiscal, requiere de un adecuado 
apoyo económico y profesional para poder llevar a cabo sus 
operaciones a control remoto. 

12- Flexibilidad.- En caso de que cambiasen las 
circunstancias que motivaron la inversión en un pais 
paraiso fiscal y que por tal consideración se quiera tomar 
1a decisión de cambiar el domicilio de la empresa, es 



65 

importante que 1a legislaci6n del para1so fiscal asl lo 
permita y dé facilidades para que estos cambios puedan 
hacerse con mucha mAs rapidez. 

13. Prop6sito.- Es importante tambi~n que el pa.ts 
para1so fiscal tenga el propósito de constituirse en un 
para~so fiscal para que motive y facilit~ este tipo de 
oper.:lciones y no como algunos pa.tses que sin ser su 
finalidad el convertirse en paraisos fiscales, por 
virtud de ciertas lagunas legales proporcionan algunas 
ventaja~ para operar dentro de su territorio, tal vez como 
se puede encontrar en paises como Hclanda, Rep~blica de 
Irlanda y México, que otorgan incentivos en la producci6n 
de ciertos productos, diferimiento del pago de impuestos, 
reducciones o excenciones de impuestos por actividades de 
exportaci6n, etc. 



CAPITULO QUINTO 

PATRONES DE USO DE PARAISOS FISCALES EN 
OPERACIONES INTERNACIONALES 

I. ANTECEDENTES. 

E1 uso de paraisos fiscales dentro de una estrategia 
para escapar de legislaciones rígidas, no es privativo de 
empresas multinacionales, ni de fuertes centros de 
producci6n o comercialización naciondles, ya que tambi~n 
pueden y son utilizados por personas físicas, sobre todo 
por ciudadanos de paises con legislaciones rígidas y 
controles rnuv sofisticados. Seguramente esta costumbre ze 
ira intensificando en México a medida que vayan siendo rnAs 
estrictos los controles impositivos y se adelante en la 
po11tica que se ha puesto en practica por las autoridades 
hacendarias consistentes en ld ''personificación o 
unificaci6n del impuesto", por cuanto que se pretende 
11egar a las ~ersonas corno causantes en Ultima instancia, 
gravando tal ingreso con un impuesto ~nico y alto. Esta 
politica tiene como fin el de facilitar y hacer mAs 
costeable la administración del impuesto (30). 

II. PATROUES DE USO. 

A continuaci6n describir~ crencrdlidades de algunos 
patrones que pueden utiliz~dos tanto por personas 
fisicas como por empresas, los cuales se listan 
enunciativarncnte, ya que las estrutcgias pueden ampliarse 
casi ilimitadamente~ depend~endo de las caracteristicas y 
prop6sitos especiales de cada caso. 

(30) 1'El Derecho TributarLo Administrativo comprende todas 
las actividades de la administración tendientes a 
lograr el cumplimiento del derecho sustantivo•• 
Jarach, Dino.- ''Derecho Tributario••, Liceo 
Profesional, Lima, Buenos Aires. Rep. Argentina. 
1.964. PAg. 390. 



68 

1. Empresa de inversión.- Inversionistas mexicanos 
constituyen una empresa dentro de un paraíso fiscal, la 
cual. se dedicará a actividades especulativas en la 
comercial.izaci6n de titulas de crédito o valor ~ la compra 
de futuros ( ,.comodit.ies"). Por virtud del. réogimen fisca.l 
de.l paraíso fiscal, los ingresos de esta empresa estarAn 
exentos de impuestos. Esta estrategia se facilita en 
pn1ses paraísos fiscales en donde las sociedades pueden 
ser unimembres (31). cuando el pa1s de origen de los 
accionistas no los grava con base en la nacionalidad, sino 
por la fuente de ingreso, las ganancias de la empresa del 
paraíso fiscal pueden libremente distribuirse v1a 
dividendos, los cuales no estar~n gravados, ya que la 
fuente de ingresos se encuentra en pa1s distinto al de la 
residencia de los accionistas. 

cuando el pa1s de los accionistas si los grave por 
virtud de sus nacionalidades 1 se pueden acumular las 
ganancias de la empresa en el par.a1so fiscal y utilizarlas 
mientras tanto para financiamientos en favor de los 
accionistas, hacer nuevas inversiones o pagar gastos, le 
sean o no deducibles a dicha empresa, en favor de los 
administradores o de los accionistas (32). 

2. Empresa de comcr.ciaJización.- Como yu se ha 
dicho con ar1tcrioridad, al tener cada pais paraiso fiscal 
legislación mercantil distinta, es importante investigar 
comparativamente las legislaciones de los paises 
pre-seleccionados, para elegir el m~s conveniente conforme 
a las necesidades o exigencias de c~da caso. Para 
constituir una sociedad existen requisitos mínimos en cada 
pais ~araiso fiscal, siendo posible en aJgu~os de ellos el 
constituir una empre~a con só~o uno o dos accionistas (33) 
y en otros paises se pueden constituir las sociedades sin 
pagar absolutamente nJda del capital social (34). 

(3J.) 

(32) 

(33) 

(34) 

En México las sociedades anónimas deben de 
constituirse minirno de cinco accionistas, 
debiendo mantener ese mínimo dur~nte toda la vida de 
la sociedad. Arts. 89-I y 229-TV, L.G.S.M. 
Conforme al artlculo lo. de la LISR México, se grava 
a los mexicanos tomando en cuenta la residencia y la 
fuente de ingreso proveniente del país. 
En Panama se puede constituir una sociedad con sólo 
dos accionistas, art. l.o. de la Ley 32 de 1927. 
En Panam~ se puede constituir una sociedad sin tener 
que eagar el capital sociJl ul momento de J.a 
constitución, articulo lo- de la Ley 32 de 1927. 
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Una vez constituida o adquirida una sociedad e.i un 

~b!~rcf:ff~:º 1~!s~~~duct~:rAfa~~I~adb:pr~~~ o~~: !:pr~: 
"M", localizada en un pa!s de l.eqisl.aciOn f.isca1 normal, 
realizando las ventas a otras empresas tambi~n localizadas 
en pa.tses de legislacion normal. As!, el producto de "M", 
que normalmente venderla en $100.00 pesos, incluida ya una 
ganancia de $40.00 pesos, ''M'' lo vendera a ''A'' en $65.00 
pesos y "A" a su vez los revendera a las empresas 
consumidoras o distribuidores en $100.00 pesos. De esta 
manera, la mayor parte de la utilidad ($35.oo pesos) se 
quedara en ''A" libre de gravamen, por ser una operación 
cuya fuente de ingreso se encuentra fuera del pa.1s sede de 
"A". 

3. Empresa controladora.- El uso de empresas 
controladoras ("Holding Company") ha extendido 
ampliamente tilnto en M~xico como en el extranjero, por 
virtud de las ventajas que representa, tales como 
administrativas, laborales, de control, ademAs de la 
fiscal, por virtud de la consolidación de resultados (35). 
Es empresa controladora aquélla que, como su nombre lo 
indica, contr~la o determina la suerte de otras empresas 
controladoras, mediante el ejercicio de los derechos 
patrimoniales y de consecusión (36), que le devienen de su 
carActer de accionista de 13 ma~orla de las acciones 
representutivas del capital soc~al de las empresas 
controladas. 

Del anterior 
elementos: 

concepto podemos extraer diversos 

I. ser una sociedad mercantil por virtud de 
carácter económico y fin do lticro (37) -

(35) El Articulo 57-A de la LISR permite a las empresas 
controladora y controlada consolidar resultados. 

(36) De acuerdo a la doctrina mexicana, se entiende por 
derechos patrimoniales de los accionistas, los de 
percibir dividendos o cuotas de liquidación. Por 
derechos de consecución, se entlenden todos aquellos 
derechos relacionados con la administración, es 
decir, el ejercer el derecho del voto, el 
participar en la administración, el poder supervisar 
las actuaciones de la administración, etc. 

(37) Do acuerdo al articulo lo. de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, existen seis tipos de esta 
natura1eza, a saber: colectiva, comandita simple, de 
responsabilidad limitada, cooperativa, anónima y 
comandita por acciones. 
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II. Ser titu1ar de mAs de1 50~ del capital social 
de otra empresa (controlada) • 

III. Ejercer sus derechos de accionistas en las 
empresas controladas decidiendo as! la suerte de las 
mismas. 

Mediante la constituci6n de una empresa controladora 
en un pais paralso fiscal, se pueden obtener ventajosos 
ahorros fiscales si esta empresa suscribe capital social 
de otra empresa controlada, ubicada en un pals de 
r~gimen fiscal normal. De esta forma, los dividendos que 
pague la empresa controlada ser~n utilidades excnt~ls 
para la controladora, corriendo igualmente esta ~lti~a 
suerte los dividendos que pague la controladora a 
accionistas, por la exención si el accionista no est~ 
gravado en su ingreso mundial conforme a la teoría de la 
nacionJlidad, · necesidad de tener que ocultarlo, en 
fraude al fisco del pa!s de su nacionalidad, 
independientemente de guc en cuso contrario, seria 
dificil identificar el ingreso, sobre todo si no existe 
entre ambos paises un tratado de revel.::lci6n de ipformaci6n 
f.i.sca.l. 

Otra vaciante en el de empresas controladoras 
consiste en que dicha empresa d~ pr~stamos a larqo plazo, 

~~!~=~=~~f:1e~0en ~:~~~cr~~l~~s ydccioni=~~=~ ~ede 1 n~~~== 
empresas subsidiarias, a las que bajo determinadas 
condiciones pticda resultar rn4s conveniente pedirles tasas 
de inter~s altas, dependiendo de la conveniencia de 
extraerles Candas via dividendos o intereses, lo que 
resulte mi~s favorable económicamente desde el punto de 
vista impo=~itivo. 

Nuestra LISR da un tratamieno mas benéfic;o cuando los 
intereses pagados a institución J~ancaria del 
exterior, re9istrada ante la Secretaria de Hacienda y 
Cr~dito Póblico (38), que cuando se pagan a una persona 
f~sica o moral extranjera (39). Esta ventaja legislativa 
se ha prestado a la triangulaci6n de financiamientos, con 
el consecuente ahorro fiscal productos de capital 
("Back to Back"). 

~~t~culo 154-I LISR. 
(39) 21t 6 42t, Art~culo 154-I y IX, respectivamente, de 

.l.a LJ:SR. 
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4. Refugios.- Los paraisos fiscales son muy 
socorridos para ocultar transacciones bajo la pre~rogativa 
de anonimato qu~ proporcionan, pudiendo ser esas 
transacciones de una gran variedad y caracteristicas 
distintas. No ~esu1ta aventurado afirmar que para cada 
caso se puede e~~ructurar una estrategia sui generis, 
atendiendo a los elementos ~ caraterist1cas expecificos. 
A manera enunciativa, a continuaci6n se enumeran algunas 
de las f6rmulas util.i_zadas el ocultamiento de 
operaciones: 

a) Operaciones o transacciones 9ue nunca se 
realizaron, ~ero que son consideradas como 
gastos deducibles p~ra empresas localizadas 
en paises de r~gimen fiscal normal. 

b) Ocultamiento de ganancias. 

e) Obtenci6n de ventajas fiscales mediante la 
adquisición de p~rdidds, acumulables contra 
los ingresos de los inversionistas en su paLs 
de origen. 

d) Venta a muy alto precio de derechos sobre 
activos intangibles que de 3ntemano se conoce 
su ~o rentnbi1 id~d. 

5. Fideicomisos extranjeros.- Mediante 
fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un 
fin lLcito determinado, encomendando la realización de ese 
fin a una institución fiduciaria (40). 

En M~xico sólo podrAn ser fiduciarios las 
instituciones expresamente autorizadas para ello, conforme 
a la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito (41). 

En Los 2stados Unidos de América, cualquier persona 
f~sica o moral puede ser fiduciario o ••trustee•• (42). 

(40) Articulo 346 L.G.T.0.C. 
(41) Articulo 350 L.G.T.0.C. 
(42) "Gratuitous Transfer" Clark, Elias; Lusky, Louis 

Murphy, w. Arthur. West Publish.i.ng, co., 2a. EdiciOn, 
1976, P""'9· 433. "'El concepto de fideicomiso, como 
tal, es esencialmente bastante simple; envue1ve la 
idea dfO! una persona ( fideicomitente) • quien tiene 
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Mediante esta figura se pueden transferir fondos a 
un fideicomiso constituido en un pals paralso fiscal, a 
efecto de que el fiduciario los destine a inversiones 
1.1.citas: 

a) Dentro del mismo pa!s paralso fiscal, en cuyo 
caso normalmente se encuentran exentas cuando 
los fideicomitentes-fideicomisarios 
extranjeros. 

b) En otros paises distintos al pais paraiso 
fiscal, en cuyo normalmente se 

e) 

encuentran exentas cuando los 
fideicomitentes-fideicomisarios 
extranjeros. 

En otros paises distintos 
fiscal sede del fideicomiso, 
ingresos del fideicomiso 
exentos, ya que la fuente de 
del extranjero. 

al pa.ls paraiso 
en cuyo caso los 
tambie.n estarAn 
i~grcso proviene 

En igual forma, el patrimonio del fideicomiso al 
momento en 9uc se ~istribuya J los fideicomisurios. estar~ 
exento de impuestos en el p~ls par:i!so fiscal, pudiendo 
hacerse tal distribució11 en l¡1~ for~:a~ ·1cncion~•,as para 
ei caso de las empresils controladoras, o aplicarlo a los 
distinos patrones de uso en p~ra!sos fiscales. 

ti tul o legal de ciertn propiedad (bien 
fideicomitido) para el be~eficio de otra persona 
(fideicomisario o ber1efic1ario), cuyo interés 
equitat.ivo." 
Tambi~n fue determinildo en los siguientes casos que 
la figura del fideic:omisDrio puede recaer en personas 
f.isicas. 
Goodwin v. McMinn, 193, Pa. 646, 44 A. 1094, 74 Am. 
St. Rep. 703; Boyce V. Mosely, 102 S.C. 361, 86 S.E. 
771, 773; Kiny v. Rihardson, c.c.A.N.C., 136 Febrero. 
2nd. 849, 856, 857; State Ex. Rcl. Wirt V. superior 
Court for Spokane County, 10 wash, 2nd. 362, 116, P. 
2nd .. 752, 755. 
Es importante recordar que en los Estados Unidos de 
Am~rica, el derecho es hecho por el poder judicial y 

~~dep~w~ 1 (~~¿~=~~~i~~~h~ 1p~~":f j~ei~). 1~~~~~ ;~~d~! 
cual resulta necesario recurrir a los casos resueltos 
por las cortes para conocer el concepto del 
fideicomiso en ese pais. 



Dada 1a gran 
manejar mediante e1 
patr6n para llevar 
paraJ.so fiscal. 
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variedad de figuras que se pueden 
fideicomiso, resulta muy ~rActico este 
a cabo actividades lucrativas desde un 

activ1daaE~~at~!~~1~i~;, Ex~:;~nr:!f~~~~e!nv:~si~~i~~f~ ~~~ 
r~gimen fiscal normal, que grava a sus gobernados por sus 
ingresos que obtengan en cualquier parte del mundo, lo que 
les reduce en un ~lto porcentaje sus ingresos. Para 
lograr un mejor tratamiento fiscal, cambian de 
nacionalidad, adoptando la de un pa!s paralso fiscal y con 
el pasaporte que les expidan podrAn viajar por todo el 
mundo. 

Algunos paJ.ses, como Estados Unidos de Arn~rica, no 
gravan los intereses c¡ue reciban los extranjeros no 
residentes, como política para promover el ahorro de 
extranJeros en ese ~a1s. Asi, una vez que los americanos 
han cambiado su nacion~lidad, ~ueden mantener sus ahorros 
en los Estados Unidos de America y recibir sus intereses 
libres de impuestos. 

Otros paises tampoco gravan al extranjero con 
residencia temporal o perm.-1nente que reciba ingresos 
provenientes del extr3njero. 

7. Cuentas bancarias secretas.- Úna pr~ctica muy 
socorrida, la del de inversiones en cuentas 
bancarias en paralsos fiscales. Es com~n que individuos 
que obt- ~-"nen ingrc-"o::::; U.el cxtranjero, no .los ingresen a su 
pais, sino que los mantienen en cuentas bancarias en 
paises paraisos fiscales y que no declaran ni el ingreso 
en si que se convertirA en un depósito, ni los intereses 
que produzca dicho depósito. 

Esta pr~ctica se ve protegida por la legislación que 
mantienen algunos paises, obligando, inclusive, a los 
bancos constituidos en su territorio a no divulgar la 
información financiera ni el nombre de sus 
cuentahabientes. (Ver el ana1isis hecho sobre la 
1egislación bancaria panameña en el Capitulo Tercer~)-



CAPITULO SEXTO 

ESTRATEGIAS COMERCIALES INTERNACIONALES. 

E1 sistema de economia ab1erta a nivel mundial ha 
creado una gama muy amplia de relaciones comerciales entre 
los pa~ses, mismas que con el tiempo han crecido tanto en 
n~mero como en complejid~d por cuanto a los procedimientos 

~~a=Í~~~~i~~ u~~ ~!c~:st~~*~~~~~~Íónc~~e~~~:~~fbn==b~~~n~g 
como bases diversos pdJses, con preferencia aqu~ll.os que 
ofrecen ventajas operativas y económicas, a lo5 que se l.es 
ha l.lamado paraísos fiscales. 

Hasta ~r~ncipios de este siglo, las operaciones 
comercial.ns internacionales ejecutadas por las empresas 
multinacionales paises en desarrollo eran las 
caracterizadas como ''desarrollo hacia afuera'' y se 
limitaban a los sectores basicos, tales como exportación 
de productos primarios, explotación de recursos minerales 
y prestación de servicios p~blicos. Hoy en dia, estas 
practicas ya son muy rodltcidas y se ha logrado 
paulatinamente una mayor participaci6n de dichas empresas 
en actividades industriales y comerciales, en las que la 
aplicación de tocnolog!a se ha venido requiriendo y 
util!~ando cada vez con mejores resultados para los paises 
recipientes. Ciorto es que dicha tecnología en ocasicncs 
se recibe en "paquete" u obsoleta. LLl tocnologJ.a en 
paquete so dA cuando el inversionista extranjero la 
proporc.iona: i) cuando en la inversión participa con el 
mayor porcentaje poeible o cuando transmite a ias 
subsidiarias el 100% de la in~ersi6n de su propiedad; 
ii) Cuando ciertas materias primas obligadamente son 
obtenidas de la matriz o de otra subsidiaria con una doble 
finalidad: la de controlar la calidad de los maeriales 
bAsicos que seran utilizados en la elaboración del. 
producto terminado y ia de crear un monopolio horizontal, 
evitando asi la participación de las ganancias en el 
proceso total. de producci6n; y iii) Cuando la organización 
empresarial es controlada desde el extranjero via el 
consejo de administración o a trav~s de los cargos 
directivos locales, con el fin de poder regir las 
políticas y destino de la empresa y asegurar al. menos, 
bajo su responsabilidad, su inversión en el país hu~sped. 
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Las empresas multinaciona1es sobrepasan las fronteras 
de1 pa~s sede de la matriz o pa!s de origen, entre otras 
razones, para con9uistar nuevos mercados, para 
diversificar geogrAf.icamente sus inversiones y disminuir 
asi sus riesgos económicos y de inversi6n, para obtener de 
otros paises ciertos productos o compon~ntos que por raz6n 
de la mano de obra, materias primas u otras causas, 
resultan de mejor calidad o mAs econ6micos, o bien para 
ampliar lo mAs posible el radio efectivo de sus marcas, 
logrando as! en el p~blico consumidor internacional una 
dependencia y constancia en el uso de sus productos. 

Algunos países ofrecen mayores ·;entajas no s61o en 
cuanto a la producción en si, sino tambi~n financieras, 
económicas, fiscales gcogr~ficas y de.TIAS a las que se ha 
hecho referencia cnunciativamente en el capitulo Tercero y 
son estos paises los que con mayor insidencia se 
seleccionan ya sea para actividades productivas, si es que 
ofrecen las ventajas requeridas, o bien para actividades 
comerciales pdra refugio de las utilidades, las que por 
tener su origen en el exterior, no son gravadas y en 
ocasiones son ocultadas en estos paises de abrigo. 

Para 1965, el 80% de laR empresas con operaciones 
internaciona~es obtuvieron buena parte de sus ingresos 
por exportaciones, concesiones, licencias de operación, 
etc. Por otr~ p~rtc, l~s utilidadc~ de las empresas 
filiales en otros paJscs resultaron ser normalmente bajas, 
debido a 9uc anticipad~mcntc a los resultados finales de 
dichas filiales se extranjeron fondos para pagos de 
asistencia t~cnica, regalias, sobrefacturaciOn de 
materiales procedentes de la matriz o de otra subsidiaria, 
o porgue se determinaron precios inferiores a los reales a 
1os bienes que se exportan a las matrices. De esta forma 
tambi~n se logro la evasión en el pago de ciertos 
impuestos en los paises de menor des~rrollo (43). 

Existen muchas posibilidades y modalidades para 1a 
realizaci6n de transacciones comerciales internacionales, 
con las ventajas que ofrecen los paises de abrigo a que me 

(43) National Industrial conferenc.~ Board, 1965, u.s.A., 
citado en el trabajo preparaco por la Delegaci011 de 
México a la Quinta Asamblea General del centro 
Interamericano de Administradores Tributarios, 

~~~~~~=~~ por Rf~ s~~re~:~i!rºd:n H:~l~nct~ªy 1 ~;~dit~ 
P~b1ico, Revista Investigación Fiscal, n~mero 65, 
mayo 1971, pag. 18, M~xico, D.F. 
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he referido, mAs conocidos como para!sos fiscales. Entre 
1as fórmulas mAs usuales se encuentran las que se enumeran 
mas adelante, en la inteligencia, desde luego, de que la 
referencia que se ha.ce de cada estrategia sólo es de una 
manera enunciativa, teniendo adernAs cada unu de estas 
muchas variantes, de a.cuerdo a las c~rcunstancias y 
caracter!sticas especificas de las empresas y operaciones 
a las que se aplican. 

1. Pago de intereses por pr~stamos convenidos 

~::~~t~~~~Íae~~~~l~~~~=sa!n d~nu~aJ1!s;~raf!;~Pºfisc~ic.~au~~ 
prestamo a la matriz u otra subsidiaria del mismo grupo, a 
una tasa de inter~s por encima de las t~~3s de mercado; de 
esta manera, la beneficiarla del c-~..1.i.to q1,e estA ubicada 
en un pa!s con gravámenes fisca~es ~lto~, deduce de su 
ingreno gravuble el pago de los irtcrc5~s y la subsidiaria 
del para~so fiscal no paga impu~stos en su pais sobre 
tales intereses por provenir de fupnte de r~queza del 
exterior. 

M~xico rcpres0nta otro beneficio para este tipo de 
operaciones, cuanclo el pr~stamo es otorgado entre 
subsidiarias con lo intermcdiuci6n de un banco extranjero 
o entidades de financiamiento pertenecientes a esttldOs 
extranjeros registrados ante la secretaria d~ Hilciandü y 
Cr~dito Póblico, al grav~rlils con un impuesto a retene~ 
m~s beneficioso (15%) que el que se imponL cu~ndo el 
cr~dito es directo de 0mprcr.;u a empresa (42%) (44). A 
partir de J.9u-;, se modi.fic6 la LISH paca poner un tope al 
monto de intereses a pagar ~or el acredit~do, igual al que 
publique el Banco de M~xico; el excedente de este tope 
serA un ingreso gravable para el ocreditftnte (44-bis). 

2. Ventas a precios inferiores a los del mercado 
internacional.- i.c.: la empresa ''A'', localizada en un 
paf~ con altas tasas fiscales, vende sus productos a la 
emp~esa ''B'', también localizada en otro pdis con altos 
gravAmenes fiscales, a valor de merc~do internacional; de 
esta manera, "A" tendrA un fuerte ingreso gravable. Pero 
si "A" vende a ''C", empresa ubicada en un paraíso fiscal 
normalmente subsidiaria o relacionada con "A", a un valor 
por debajo del dü mercado y "C" a su vez vende a "B" a 
va.lar normal, la utilidad mayor quedarA en "C" y no serA 

(44) Articulo l.54 de .la Ley del Impuesto sobre la Renta 
(l.984) -

(44-bis) Articulo 7-B LISR-



78 

gravada por provenir del exterior. En ciertos paises en 
donde se encuentre la empresa productora "A" ( i. e. 
E.U.A.), es recomendable hacer ciertas consideraciones en 
el precio, como por ejemplo, no vender ~ar debajo del 
valor costo para no violar disposiciones legales 
conocidas internacionalmente como "Anti trust" 
(Antimonopolios) y "Antidumping", que tienden a evitar 
tran~~cciones comer~iales que pued~n a corto o largo plazo 
crear monopolios o invadir mercados a precios rn~nores que 
los de costo (45) _ 

Si la empresa ''B'' s61o ractlL?d un~ p~rte del proceso 
productivo y flnal~cnte su producto va a ser vendido a 
otra empresd "D .. , ub.:icdld.:.t l...!Uarto pa.ls, a valor 
nonnal de mercado, por convenir as! a la estructura 
:f"ina.nciera y e iscal de "D", resulta conveniente que "C" 
(empresa en el paraiso Clscill) le venda a ''B'' (el producto 
que a su vez le compró a "A") a un valor superior al del. 
mercado internacionul, incrementando de esa manera el 
costo de producción de ''B'', el que comparado con su valor 
de venta a ''D'', le deja un margen muy ecque~o de utilidad 
a ''E''. Esta estrategia resulta bcn•fica cuando en los 
paises de ''B'' y ''D'' existen reglamentaciones muy 
estrictas y oneros<ls en cuanto a control aduanero e 
importaciones u otros rubros, tales como beneficios a los 
trabajadores (46). 

3. Prestación de servicios profcsion~les de 
administración o asesoría a travé~ de una asociación o 
sociedad ubicada en un pais paraíso fiscal.- En 
determinado momento, una aso~iaci6n profesional, ubicada 
en un pa!s con tasas fiGcaies altas, puede tener saturadas 
sus partidas de deducciones y estar bajo una tasa 

(45) Antidumping Law (EUA) Anti trust Law (EUA). 
(46) México cuenta con este tipo de regl._amcntaciones, pero 

sólo para las mercancías a importarse, que era la Ley 
de Valoraci6n Adu~ncra de las mercancias de 
imporación, publicada en el o.o. de 27 de diciembre 
de 1978, cuyas disposiciones quedaron incorporadas en 
J.a Ley Aduanera eublicada el 30 de diciembre de 1981; 
y la obligación de repartir utilidades a los 
traba~adores, ( 10% sobre utilidad antes de impuesto), 
a~n v1gente; articulo 123-IX de la Constitución 
Política de 1os Estados Unidos Mexicanos, Articulas 
117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo 10, 25-III, y 
108, óltimo p~rrafo, de la Ley del. Impuesto sobre la 
Renta. 
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impositiva muy alta, de forma tal que le sea mAs ben~fico 
crecer en el exterior con otra asociaci6n en un para~so 
fiscal, la cual recibira sus ingresos menos el impuesto 
retenido (47), en su caso, pero no pagara impuesto sobre 
la renta en el paraiso fiscal. 

Esta estrategia resulta mAs ben~ricn cuando el pals 
de la nilcionalidad de los asociados no grava los in9resos 
tomando en cuenta la nacionalidad, sino s6lo el domicilio 
y/o la cuente de rique~a. M~xico grava con ISR 
a: (i) Los residentes en M~xico en cuanto a sus ingresos 
universales; (ii) Los residentes en el extranjero en 
cuanto a los ingresos de su establecimiento, siempre que 
lo tengan en M~xico; y (iii) Los residentes en el 
extranjero cuanto a sus ingresos cuya fuente 
encuentre en territorio nacional (48). La tasa para 
personas fLsicas esta en los rangos de o a 55% (49) y para 
personas morales de O a 42% (50) - Estados Unidos grava: 
(i) A sus ciudadanos por virtud de l~ ¡~~~i~~alid3d 
conforme a la regla de "world wicte income" (ingreso 
universal), donde quiera que sea que residan; (ii) A las 
emeresas constituidas en cualesquiera de los Estados de la 
Uni6n Americana, independientemente del lugar en donde 
conduzcan sus nc9ocios; (iii) A los extranjeros cuando 
tienen su residencia en territorio estadounidense, también 
en cuanto a ingreso universal; (iv) A las emeresa~ 
~xtranjeras con ingresos dentro de territorio 
norteamericano. Las tasas son proporcionales, siendo los 
rangos paru personas fLsicas de 14% a 70% (51) y para 
personas morales de 17' a 42% (52); y (v) En cu~nto a la 
fuente del ingreso por ext:ranjeros (30'1. bruto) (53). Como 
variante de esta estrategia, en al9unos casos se llega a 
los extremos de pagar por servicios que nunca fueron 
proporcionado-:;_ 

4- Pago por asistencÍd -•~cnica.- i.e.: Cr1a crnp~cs3 
''A'', ubicada en un pa!s con tasas fiscales altas para 
lograr una tasa gravable menor, paga Cuartes cantidades de 
dinero por una tecnolog!a que realmente no requiere en su 

(4 7) 

(4B) 
(49) 
(50) 
(Sl.) 

(52) 
(53) 

Articulo 147 LISR (MEX.-1982): Retiene un 30% sin 
deducci6n alguna cuando el servicio es proporcionado 
en territorio nacional por un extranjero. 
LISR art1-culo 1. 
Articulo 141 LISR. 
Articulo 13 LISR. A partir de 1991 serA del O al 35%. 
Interna! Revenue Cede of 1954, modificado (I.R.C.). 
Articulo 1. DisminuLdas a partir de 1987. 
I.R.C. Articulo 11. Gravdmen de otros ingresos. 
I.R.C. Articulo 881 (a) y 871 (a) (l.). 
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proceso de producci6n, mediante un contrato ce1ebrado con 
otra subsidiaria localizada en un paralso fiscal, empresa 
"B", a 1.a que no se le grava dicho ingreso. Comtlnmente 
esta empresa "B" no tiene la infraestructura ni 
instalaciones necesarias para el desarrollo o prestaci6n 
de la tecnolog~a y s6lo se le transfiere la propiedad de 
la misma para la formalizaci6n de una estrategia 
corporativa o de grupo. 

Desde el año de 1969, la Direcci6n General del 
Impuesto Sobre la Rentd, de la Secretarla de Hacienda y 
credito Pl!lblico, pres~nt6 un estudio sobre 1900 empresas 
computadas en cuanto ~ los pagos hechos al extranjero, con 
las siguientes cifras: ''por regallas, 362 millones de 
pesos; intereses pa9ados a bancos del extranjero, 1070 
millones de pesos; intereses pagados a otras empresas y 
personas flsicas del extranjero, 468 millones de pesos; y 
dividendos a empresas y personas fisicas del extranjero, 
522 millones de pesos'' (54). Recordemos que la paridad 
de1 peso frente al d6lar americano era de $12.50 por uno. 
Este estudio concluye que gran cantidad de los pagos 
hechos por asistencia t~cnica y regalias eran 
inJustificados, ya que las empresas licenciantes no tenlan 
la infraestructura necesaria para proporcionarlas por ser 
empresas existentes s6lo en documentos, en paises paralsos 
fiscales, tales como PanamA, Liechtenstein, B~hamas, etc. 
Este estudi_o inspir6 la politica que tom6 la Sccretar1-a de 
Hacienda y Cr~dito P~blico en cuanto a la no deducibilidad 
de dichos pagos al extranjero a esos paises, lo que 
ocasion6 una seria protest~ espcclficamcntc por parte del 
gobierno panameño. 

Actua1men~e. ~ara que los pdgos por asistencia 
t~cnica, tran~tcrenc1~ d0 tccnolog1~ o reg~lias pagadas al 
extranjero sean deducibles fiscalmente, se requiere: 

(54) 

a) Que el otorgante cuente 
t~cnicos propios para ello. 

elementos 

b) Que la prestaci6n sea directa. 

e) Que la obtcnci6n sea real. 

Estudio 
Fisca1, 
Cril!!dito 
7 a 31. 

publicado 
publicada 

pablico, en 

la 
por la 
octubre 

Revista de Investigaci6n 
Secretar~a de Hacienda y 
de 1969, n~mero 46, pags. 
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d) 

s. Ganancias derivadas por cambios de moneda.
i.e.: La empresa 11 A 11 , ubicada en un pa1s de gravamenea 
fisca1es altos, tiene depOsitos bancarios en la moneda de 
su pa1s de base, la cual esta sujeta a constantes 
devaluaciones y por razones de econom1a y pol1tica 
nacional, se estiman futuras y sensibles devaluaciones a 
mediano plazo. Contra esos de~Ositos, obtiene 
financiamientos no registrables (ni deducibles los 
intereses} en la mism3 monedd nacional, los cuales los 
utiliza para comprar divisas estables via una empresa 
filial de ~n para!so fiscal, y as1 crear otros dep6sitos 
en la nueva divisa y a tasas convenientes, para casi 
cubrir los intereses de su pr~stamo (el pr~stamo tambi~n 
lo puede obtener con garantia pro~ia o de su matriz). El 
beneficio lo tcndra al reconvertir la divisa extranjera 
del deposito a la moneda de su pais y pagar el préstamo en 
moneda ya devaluada. Para no correr riesgos, puede 
asegurar la operación mediante contratos de compra de su 
moneda a futuro en mercados bancarios mundiales, entre los 
que se encuentran Nueva York y Chicago como de los mas 
agresivos; (figura conocida corno ''Hedging''). 

6. Transfcrenci~ bajo costo de titules valor o 
derechos sobre propicd~~ intelectual.- i.c.: Ciudadanos, 
retiidentcs o empresa~ ubicadas en paise5 con altas tasas 
impositivas o r~gimen fiscal normal, enajenan acciones, 
obligaciones u otros tipos de t1tulos valores o derechos 
sobre propiedad intelectual, tales como patentes, marcas o 
derechos de autor, a empresas constituidas en para1sos 
Liscales. Las ventas las realizan a un valor menor del de 
mercado, o al normal en ese .::omento, pero con la certeza 
de un incremento sensible a corto o a mediano plazo; de 
esta manera, el vendedor tendrA un menor impacto fiscal 
derivado de la enajenaci6n y la entidad en el paraiso no 
ver~ mermados, por cargos fiscales, sus ingresos derivados 
de dividendos, regalias, cuotas de liquidación, premios, 
etc. 

7. Arrendamiento de bienes tangibles.- i.e.: Una 
empresa "A", ubicada en un pais de tasas fiscales 
normales, da en arrendamiento a otra en un paraiso fiscal, 
empresa ''B'', bienes tangibles a un precio menor del de 

(55) LISH, Articulo 24-XI. 
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mercado y nan a su vez 10 renta a ''C" r empresa de un paJ.s 
con r~gimen fiscal norma1! a va1or norma1 o mayor de1 de 
mercado, dejando la utilidad en "B".. Esta operaci6n se 
puede aón ver mas beneficiada si se logran los incentivos 
del arrendamiento financiero (56). 

B. Venta de partes y materia prima para 
ensamble.- i.e.: La matriz o sus subsidiarias (empresas 
"AA", ubic:<J.dus en pa.ises de r~gimen fisca.l normal) venden 
a otra subsidiar.la ("B"), ubicada tambi~n en un pa!s de 
r~gimen fiscal normal, partes o materias primas a valor 
menor del de mercado, para que ensamble los productos que 
venderá a una tercera empresa "C" que goza de un r~gimen 
fiscal preCcr~ncial, la que a su vez venciera finalmente a 
valor normal de mercado los productos terminados a las 
empresas "AA" o al mercado internacional. Con esta 
estrategia, las empresas "AA" obtienen poca ganancia en la 
venta de materias primas y componentes, ademAs de obtener 
un producto fabricado conforme a sus estAndares y 
tecnolog!a, la empresa "B" trabaja con un bajo margen de 
utilidad, por lo que sus car9as fiscales y laborales son 
bajas (ejemplo: pago de participaci6n en la utilidad a los 
trabajadores) y con la ventaja adicional de agregar valor 
al producto con costos bajos de mano de obra y servicios 
p~blicos (normalmente en paises en desarrollo), y por su 
parte la empresa ••e•• obtendr4 la mayor parte de la 
utilidad que no es gravable en su pa!s de abrigo paraíso 
fiscal, por provenir del exterior de dicho pa!s. 

9. Pagos por concepto de dividendos.- i.e.: En 
México se constituye una sociedad an6nima con un m!nimo de 
cinco accionist~s (?7), debiendo conservarse también dicho 
minimo durante la vida de la sociedad, ya que en caso 
contrario ~e ~star~ en estado de disoluci6n social (58). 
Los accionistas de la sociedad an6nima pueden ser personas 
f1sicas morales, tanto de nacionalidad mexicana corno 

(56) 

(57) 

(SS) 

Ei arrendamiento financiero est4 reglamentado en 
México por los articulas 14 y 15 del C6digo Fiscal de 
1a Federaci6n y 30 de su Reglamento. 
Articulo 89-I de la Ley General de sociedades 
Mercantiles. 
Articulo 229-IV de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 



83 

extranjera (59), pero conservando siempre el pnrcentaje 
minimo de participaci6n de mexicanos en el capital social, 
previsto por la Le~ para Promover la Inversión Mexicana y 
Regular la Inversión Extranjera (60). Toda vez que 
empresas extranjeras pueden ser accionistas de sociedades 
mexicanas, resulta estrat~gico el qur n~cinn~les 
constituyan una sociedad en un pais paraiso fiscal y as! 
los dividendos que se le paguen a esta como accionista de 
una sociedad anónima en M~xico, cstarAn exentos del pdgo 

~~1 ~~lue~~~ i~~~=s~~ r:nt~e~~n:;s~ª~~ ~:~~~~º ~~~c~!g0m~= 
dividendos (61). 

En las anteriores estrategias, de una u otra manera, 
se esta transmitiendo al extranJoro (pais paraiso fiscal) 
el precio en los productos. Sin embargo, existen tambien 
planes para transmitir a la empresa en el paraiso fiscal 
otros bienes en los cuales no se transmite diroctamer1te el 
precio, tal como es el siguiente caso: 

(59) 

(60) 

(61) 

Conforme al articulo segundo de la L.P.I.M.R.I.E., se 
considera como inversión extranjera: i) a las 
empresas extranjeras; ii) personas fisicas 
extranjeras; iii) unidades económicas extranjeras sin 
personalidad juridica; y iv) empresas mexicanas en 

~u~~ i:~i~~!1~:ri~~i~~~r~~3~~~!ª~!~~~gt~ae~~~~~~:~º~¿ 
controlar la administración baJO cualquier titulo. 
Conforme al articulo quinto de la L.P.I.M.R.I.E., a 
los extranjeros se les permite participar en el 

;:~it:~ ~~t~~J~:~:~esmT~~;~~na~u~ª~~~u~~r~g ~~~~~~ig~ 
especial; 40% en 1 industria petroquimica 
secundaria: 40% en .i~ fabricación de partes 
automotrices; y hasta el ~9% todas las demAs 
actividades, siempre que no tengan mayores 
1imitaciones conCorrne a ot1·~1s leyes o no estén 
reservadas al gobierno o ciudadanos mexicanos 
(artJ.culo 40. de la L.P.I.M.R.I.E.). Estos 
porcentajes no son aplicables a las sociedades 
constituidas con nnterioridad al 7 de mayo de 1973, 
fecha en que entró en vigor la L.P.I.M.R.I.E. 
Conforme al artJ.culo 152 de la L.I.S.R., los 
dividendos a pagarse a extranjeros estAn sujetos a un 
impuesto a retenerse equivalente al 55% sin deducci6n 
alguna, teniendo la empresa mexicana que pagar los 
dividendos so pena de tener responsabilidad solidaria 
por 1os impuestos correspondientes (ArtJ.culo 144 de 
1a L.I.s.R.). 



84 

10. TransmisiOn de activos.- Una forma de obtener 
ventajas de los paises para~sos fiscales, es 1a de la 
transmisiOn o intercambio de activos y la rea1izaci6n de 
una reorganización de empresas. Este caso se puede ver en 
forma ilustrativa con el siguiente ejemplo: 

un ciudadano franc~s. propietario de 100,000 acciones 
de la empresa X, cuyo valor inicial de inversión fue la 
cantidad de $1'000,000.00 de Francos, pero que a la fecha 
tienen un valor de mercado de $10 1 000,ooo.oo de Francos, 
en vez de venderlas directamente y con el propósito de 
evitar un alto pago de impuestos por la ganancia, 
constituye una empresa en Canada (em~rcsa Y) con la cual 
intercambia acciones, es decir, suscribe las acciones de 
la empresa Y, pagandolas co11 las acciones do la empresa X 
de Francia. Esta operación no estA gravdda. en CanadA. La 
empresa Y en Canad~ vende Jas nccioncs de la empresa X en 
S10•000,ooo.oo Francos, operación que también esta exenta 
tanto en Canad~ como en los Estados Unidos. La empresa Y 
en Canada, a su vez organiza o adquiere otra empresa z en 
Francia y suscribe todo el capital social de esta empresa 
Z por el valor de $10'000,000.00 de Franc~s. Con 
posterioridad, la empresa Y canadiense distribuye las 
acciones de Z al ciudadano frances en rclaciOn con una 
reorganización. Mediante esta serie de tr~nsaccioncs, el 
ciudadano franc~s hd convertido las acciones de x en 
dinero y ahora controla totalmente una nueva empresa con 
un mayor valor. rcro si lu opc~dciór1 es rc~lizdda por un 
ciudadano de un pa!s que no grave los ingresos obtenidos 
en el exterior, c11ton~cs esto ciudadano podra obtener la 
ganancia en la venta de sus acciones libro de impuestos, 
;~d~tr~e~af~~ la fuente de riqueza ~e encuentra localizada 

Esta operación es factible llevarla a cabo por 
ciudadanos mexicanos, porque se les grave por sus 
ingresos en cuaJquicr ltiq~r del mundo, oino por la 
prohibición que establece la Ley para Promover la 
Inve~sión Mexicana y Regular la Inversión E~tran~era, 
consistente permitir la transmisión de acciones 
propiedad de mexicanos en favor de extranjeros, la cual 
t~cnicamente s1 permite la transmisión de acciones hasta 
un 49%, mAs en la practica, la pol!tica seguida por la 
Dirección General. de Inversiones Extranjeras ha sido la de 
no autorizar tales trasmisiones, ni a~n en un porcentaje 
menor al. 49%. A partir de 1986 se estAn autorizando 
estas transmisiones, si con ello se adquieren compromisos 
de exportación, generación de empleos, etc. 



SS 

Tambi~n se puede llevar cabo ~ste tipo de 
operaciones en México con algunas variantes, tales como 
c¡¡ue en vez de que sean acciones las que se transmitan o 

~~~i~!~~i~~~º ~i~~ dePif~~i~~ de0~;!ai~~~n;~~ c~0~~ªPiaz~ 
corto o mediano obtcndrAn una sobreprima, tal como 
intereses, pago de cuotas, etc., y en vez de gue el dinero 
se vuelva a traer a M•xico pilrd constituir una nueva 
sociedad, como en el ejemplo anterior, este dinero se 
pague en el exranjero al mexicano tambi~n residente en el 
extranjero y por tener su fuente de riqueza el 
exterior, no quede gravada fiscalmente. 

11- Operaciones realizadas a través de subsidiarias 
100% propiedad de la matriz.- Mediante el uso de 
subsidiarias propiedad de la matriz, localizadas en 
para~sos fiscales, se logra tambi~n la realización de 
actividades o servicios necesarios para la matriz, para 
diversificar el ingreso y ~ara que dicho ingreso 
diversificado no quede grilvddo fiscdlmcntc. Tales son los 
siguientes casos: 

a) 

b) 

e) 

Servicios de transporte de los productos que 
~~~~ado~____por la matriz u otras 
subsidiar1R~ rn distintos palsos.- Para 
Ilcvar~- ·á-----Cil60--éstos transportes, la rn...itriz 
constituye una subsidiaria en un p~is paraiso 
~iscal, la cual transportar~ por barco o por 
avión las mcrcancias de la matriz o de 

subsidJ"arias. Desde luego, estas 
operaciones de servicio son factibles en 
grupos de empresas muy fuertes, tales corno 
las petroleras. En caso de grupos pequeños o 
medianos, la empresa transportista puede 
fungir como subarrendadora. 

Servicios de d~urarniento.- La matriz 
localizada en un p6ls de régimen fiscal 
normal constituye una empresa en un pa1s 
paraíso fiscal, la cual darA sc9uros a las 
demAs empresas del grupo y las primas que se 
paguen no tendrAn la misma carga fiscal que 
si estuvieran localizadas en el pa1s de 
gravamen fiscal normal. 

Industrias de la construcci6n.- Tambi~n 
puede constituirse una subsidiaria en un 
pa1s de r~gimen fiscal favorable, que es la 
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que 11evarA a cabo, por subcontrataci6n o 
directamente, 1as construcciones requeridas 
por 1a matriz o por otras subsidiarias en 
diversos paises y asl la utilidad que obtenga 
dicha empresa constructora no 9uedarA gravada 
en 1a misma terma que si estuviera localizada 
en el pais de la matriz, o en otro pals de 
r~gimen fiscal normal. 

d) ~~d~:t~~~i:s c~:~t:~i~:~bi~n ~~~uni~sti~~~lb~ 
nes bancarias para dar financiamientos a sus 
empresas, ademas de ser una banca abierta al 
p~blico, tal corno era el caso de varios 
grupos constituidos en M~xico hasta antes de 
la nacionalización de la banca (62). 

Estos grupos pueden constituir un banco en un pais 
paraiso fiscal y desde ah! realizar las operaciones 
bancarias y asi los ingresos de dicho banco no quedarAn 
gravados en igual forma que como quedarlan si estuvieran 
localizados en Mexico. 

Las cuatro operaciones antes descritas resultan ser 
poco menos atractiv~s, bajo ciertas circunstancias, 

cuando se tratan de aplicar en el caso de que la matriz o 
la subsidi~ria que pague los servicios este localizada en 
la Rep~blica Mexic<1nd, todd ve~ que nuestra leqis1aci6n 
fiscal preve la retención de impuesos cuando existen pagos 
al extranjero y por tal virtud, son un poco menos 
atractivas dichas estratc9ias, mas sin embargo, a~n en 
algunos casos puede significar un beneficio sensible para 
el grupo, ya que las empresas localizadas dentro del pa~s 
quedan fuertemente gravadas tanto con obligaciones 
fiscales como l~borales, mAs prestaciones sociales. 
También bajo determinadas circunstancias se podria obtener 
e1 bene[icio gcner~do por cstr~tcgias particulares. 

12. Compensación de cr~ditos fiscales 
internacionales.- Una matriz puede constituir o abrir 
varias sucursales en diversos paises en 1os cuales estA 
realizando operaciones generadoras de ingresos. 

(62) Decreto de 
el Diario 
septiembre 

Nacionalizaci6n de la Banca, publicado en 
Oficial de la Federaci6n el 10. de 

de 1982. 
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E1 Impuesto Sobre la Renta pagado por 1as sucursales, 
es acreditado contra el ingreso o pagarse en el paLs de 1a 
matriz y en esta forma, si en und de las sucursales se 
debe pa9ar una tasa muy alta y por tanto tambi~n se tiene 
un cr~dito fiscal mayor, ~ste ~uede compensarse con un 
cr6dito fiscal bajo o nulo, derivado de otra sucursal en 
un paralso fiscal o pals con gravamen fiscal bajo y en tal 
forma, se obtendrA un beneficio si acumulan los 
ingresos de ambas sucursales con los de la matriz, 
donde también son acumulables los creditos riscales y 
compensables para el pago del Impuesto Sobre la Renta en 
el pa1s de la matriz. 

13. Operaciones a traves de una empresa controladora 
(''Holding Company'') establecida en un pals paraiso 
fiscal.- Resulta una practica estrategicamente 
recomendable, el que se constituya en un paraiso fiscal 
una empresa controladora, la cual sera la propietaria de 
las acciones de las empresas formadas en paises de regimen 
fiscal normal (63). A efecto de seleccionar el paraiso 
fiscal mas adecuado, debcra de tomarse en cuenta que este 
pais no grave los ingresos que recibe la empresa 
controladora, ni la distribución de las utilidades, asi 
como que cuente con un r~gimcn especial de tratados 
internacionales. De entre los paises que facilitan este 
tipo de operacicncs, se cncucntr~n Suiza, Luxc~burgo, 
Holanda, Lichencstcin, etc. 

Una vez constituida ia tlolding company, se le 
transmiten a ésta las ~cciones a valor nominal, o ~sta 
directamente suscribe dcciones en empresas por 
constituirse en paises de régimen fiscal normal. 

(63) En México, por ley, acL .•. llmcntc solo se permite a 
estas emeresas que sean propietarias de hastil el 49% 
del capital social de 1n empresa rnexicana; sin 
embargo, a partir de l98G ha cf1mbiado la politica, 
en cuanto a las empresas con~tituictas antes de 1973 
con capital social iooi suscrito por inversionistas 
extranjeros, por lo que se pudi0ra pensar que tales 
acciones pudiesen tr~nsmitirse a una empresa 
controladora en un pais paraiso fiscal, mas para que 
se pueda llevar a cabo esa transmisión, se requiere 
de la autorización de la Direcci6n General de 
Inversiones Extranjer~s, autorización que 
dificilmente ser~ autorizada la condición de 
mexicanizaci6n de la empresa, u otras condiciones 

:;~~~~!~i~ d~ar~ri:~gul:;~Ón5ª~~o t~~1a~:scr~: 1~: 
empresas extranjeras. 
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Tambi~n resulta conveniente el que estas empresas 
controladoras sean las propietarias de patentes y marcas, 
cuyos derechos serAn dados en uso mediante un contrato de 
1icencia en favor de otras empresas constituidas en paises 
de r~gimen fiscal normal, logrAndose de esta manera que la 
empresa licenciataria haga deducible el 1?ª9º de regalias y 
la empresa licenciante, con residencia en el paraiso 
fiscal, no grave dichos ingresos. otra posibilidad para 
el uso de empresas controladoras, es la del manejo de 
fondos bancarios, es decir, que si tenemos una empresa X 
con residencia en M~xico que desea mantener fondos en un 
J?ai.s paraJ.so fiscal, en el momento en que obtenga l.os 
l-ntereses, ~stos serAn gravables en México. Pero s.i la 
empresa X mexicana invierte ese dinero en la constituci6n 
de una empresa Y en PanamA y esa empresa Y constituye un 
fondo bancario en US d6lares, esta empresa obtendrA 
ingresos por intereses, libres de im~ucstos y tales Condes 
ya dentro de Y podrAn ser reinvertidos en otros fondos o 
utilizados para financiamiento de diversas subsidiarias en 
otros pa~ses o en el mismo M~xico. A final de cuentas, en 
el momento en que Y quiera pagar dividendos a X, aqu~lla 
no tendrA que retener el impuesto por pago de dividendos y 
~nicamente X se vera gravada por cuanto a un ingreso por 
pago de dividendos, que acumulara a su ingreso global 
gravable y s6lamente pa'o·;arA impuestos en la medida que 
tenga utilidades. Independientemente de sus beneficios, 
tambi~n las empresas controladoras, junto con las 
subsidiarias, tienen un r~gimen especial de incentivo 
fiscal en M~xico, el cual tambi~n puede ser aprovechado 
(b4). (ConGolidación d~ rcsult."l.dos, etc-.) 

14. Operaciones por empresas comercializadoras.
Como ya explique con anterioridad, los p~ralsos tiscales 
pueden ser tambien utilizados para llevar a cabo 
actividades meramente comerciales de productos comprados o 
adquiridos en un pais, para ser vendidos en otro distinto. 
En este tipo de operación, existen variantes en cuanto a 
que la empresa ubicada en el paraiso fiscal sea 
subsidiaria de l~ empresa productora de los bienes, o no 
tenga ninguna relación con la misma. Estados Unidos de 
Am~rica grava las operaciones y las ganancias obtenidas 
por la empresa en un paraiso fiscal cuando los productos 
son adquiridos de otra empresa en otro pals con la cual 
mantiene relaci6n en cuanto a su capital, aun cuando estos 
productos sean vendidos a una tercera empresa con la cua1 

(64) R~gimen especial para empresas contro1adoras.-
Art1cu1os 57A a 57M de 1a LISR. 
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no mantenga re1aci6n alguna. Sin embargo, no grava los 
ingresos de la empresa situada en el paraíso fiscal, 
cuando los productos los adquiere de otra empresa no 
relacionada y los vende a una tercera empresa ubicada en 
cualquier otro pa!s. (El titulo de propiedad de las 
mercancías no debe pasarse, ni el precio pagarse, dentro 
de territorio americano). El regimen legal ~iscal 
mexicano no entra en esos detalles, tal vez por una falta 
de infraestructura adecuada o por la no existencia de 
tratados int~rnacionales en esa materia y tambien, tal 
vez, porque no ha sido necesario, ya que la prActica de 
estas estrategias se ha esparcido grandemente 
nuestro pa!s. 

15. Operaciones realizadas a traves de entidades no 
controladas.- Es tambl~n factible el llevar a cabo 
operaciones paralsos fiscales trav~s de empresas 
constituid~s en dichos paises que no tengan relaciOn 
alguna con las empresas a las cuales se les compran o se 
les venden los productos. Asi por ejemplo, no se requiere 
el tener un grupo de empresas a las cL1ales comprarles o a 
las cuales venderles a trav~s de una empresa en un paraiso 
fiscal, sino que también se puede constituir ésta para 
realizar simples operaciones comerciales de 
intermediación. 

Esta estrategia refleja ventajas fiscales tomando 
como base precios normales de compra y de venta, es decir, 
a valor normal de mercado internacional, pero con la 

~~~~~i~ie~;e e~~~~~tª e~is~~l g:raÍ~~ ~i~c~iil~~ad~~tai~~ 
gravadas, ni los dividendos que ~a9ue a los accionistas. 
Esta estrategia se ve mAs beneficiada para el caso de 
ciudadanos de paises que no graven los ingresos de sus 
conciudadanos cuando éstos sr··. obtenidos en otro pais, es 
decir, que no siguen la regla de nacionalidad, sino 
~nicamente la de fuente de ingreso y asi, si en un momento 
dado los accionistas viven en el par~iso fiscal o la 
fuente de inqresos estA en dicho p~is, no tendrAn por qué 
pagar impuestos por los ingresos que obtengan via 
dividendos de la empres~ ubicada en el paralso fiscal. 

16. Generales.- Existe amplia gama de 
estrategias que podriun implantarse de acuerdo a 
circunstancias especiales de los interesados. Es 
importante un asesoramiento contactado, adecuado y 
consciente de este tipo de estrategias, en virtud de la 
diversidad y dinamismo de las legislaciones de los 
distintos paraisos que pueden tener ingerencia en la 
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r;~~~~;~~~nal~= a1~~~~ion~~as lasen~~~i~~~~= co~:;cial~~ 
1imitativamente; tarnbi~n es muy importante que antes de 
adoptar cualquier practica se revisen las distintas leyes 
que puedan resultar aplicables, as! como que se mantenga 
un seguimiento de las reformas o nuevas leyes que puedan 
aplicarse a los casos espec~ficos, siempre con el fin de 
evitar una violaci6n a las mismas. 



CAPITULO SEPTIMO 

DOBLE IMPOSICION FISCAL 

I. CONCEPTO 

La doble 1mposic16n fiscal internacional es uno de 
los principales problemas en las transacciones 
internaciona~es, lo que se da cuando dos o mas paises 
gravan un mismo ingreso (65). Un mismo hecho generador 
puede quedar sujeto a varias jurisdicciones, al tener 
nexos con diversos paises que imponen su jurisdicción 
mediante distint~s sistemas impositivos (66). La mayoria 
de los Estados imponen gravAmenes primordialmente con base 
en el factor fuente del ingreso, de manera tal que todo 

(65) 

(66) 

Pugn. "Internatj onal Husiness Transactions in the 
Conunon Market Installmcnt II, Columbia University 
School o1 Law, 1981, p~g. 12. 
Los sistemas impositivos gcn~ricamentc usados son: 
a) Fuente U~ ingreso. 
b) ~acionalidad de los causantes. 
c) Residencia del inversionista. 

~moL!i~t~~!~r:~ d~e~~r~~csÍ~:~~laB~n~!~~~na~~~:~d~~~ 
causante y el de la fuente del ingreso'', en 
articulo "Lfl Doble Imposici6n Internacional y 1.as 
medidas para evitarla", publicado en la Revista de 
Investigaci6n Fiscal No. 13, de la Secretarla de 
Hacienda y cr~dito Póblico, 0n~ro de 1967, p~g. 15. 
Personalmente considero qu0 ct~bc diferenciarse entre 
nacionalidad y residencia en los t~rmir1os de los 
articulas 42 y 48 de la Ley General de Poblaci6n, al 
otorgarse residencia a los extranjeros con calidades 
migratorias de ir1migrantes e inmigrados, 
respectivamente, as! corno e1 articulo 9o. del C6digo 
Fiscal de la Fedcraci6n vi9ente 1 al considerar como 
residentes, para efectos fiscales, a 1os extranjeros 
cuando radiquen en el pals por un periodo de 183 dlas 
o m.-!.s. 
Por otra parte, la Ley de Nacionalidad y Natura1iza
ci6n da el. carActer de nacionalidad por nacimiento y 
distingue en la naturalizaci6n 1 la naturalizaci6n 



92 

ingreso generado dentro de su territorio quedarA sujeto a 

~~~rit~;~~~rnen:~gung~ 1 paÍ~~!er~~mbi:~ g~~~~~ºiosªTng~!~~~ 
conforme al sistema do residencia, imponiendo impuestos 
sobre los ingresos 9enerados dentro de su territorio y 
sobre ingresos obtenidos por sus residentes en cualquier 
parte del mundo. Por ~ltimo, otro sistema es el de gravar 
a sus conciudadanos sobre todos los ingresos que obtengan 
en cualquier parte del mundo, ya que el factor 
determinante es la nacionalidad del mismo. 

Por virtud de la doble imposición fiscal pueden 
aparecer a corto o a mediano plazo problemas tales como la 
elevación de los ~recios de los bienes o servicios, 
barreras al comercio, a la inversión o al flujo de 
información tecnológica (67). 

Para Flores zavala (68) se da la doble imposición 
internacional en los siquientes tres 

"1. Un 
ingresos c:uy,ci 

causante domiciliado en el extranjero con 
fuente se encuentra en M~xico••. 

••2. Una soc:i~dad con r~mific~cion~s ~n diversos 
paises, los gue gravun el total de las r0ntas percibidas 
por dicha sociedad''. 

''3. El heredero guc recibe bienes ubicados 
diversos paises y con rcsidencid en M~xico''. 

Considero qu0 en materia internacional se pueden dar 
m~s casos de doble imposición, como en los ejemplos que 
incluyo al dnuli~~r m~s üdelante cada uno de los sistemas 
de 9ravamen impositivo, a efecto de conocer cuando se 
aplica cada uno de ellos y cuando pueden coincidir dos o 
m~s de los mismos sobre un mismo ingreso. 

(67) 

(68) 

ordinaria y la privilegiada cuando concurren ciertas 
circunstancias. M~s adelante se analizarAn las 
formas de adquirir la nacionalidad mexicana. 
Antecedentes, Problemas y Perspectivas de la Doble 
Irnposici6n Internacional. Estudio elaborado por la 
Direcci6n General de Asuntos Hacendarios 
Internacionales de la secretaria de Hacienda y 
Cr~dito Póblico, p~g. 2, M~xico, 1978. 
Flores Zavala Ernesto, ''Elemento~ de Finanzas 
P~blicas Mex.i.canas" 1 decimasiéptima edición - Editorial 
Porróa 1 S.A. M~xico 1976. PAgina 311. 
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II. ELEMENTOS DE LA RELACION TRIBUTARrA 

Primero analizarAn 1os elementos subjetivos de 
una re1aci6n tributaria en t~rminos generales como los 
reconoce nuestra legislaci6n, partiendo del principio de 
que en materia fiscal tambi~n se pucd~ decir que para que 
exista una obligaci6n, deberAn existir cuando menos dos 
sujetos: uno, facultado para exigir el cumplimiento de la 
obligaci6n y el otro, con el imper<ltivo de cumplir con la 
misma. 

1. Sujetos activos.- Conforme a la organizaci6n 
pol~tica de los Estados Unidos Mexicanos, s6lo pueden 
existir dos distintos sujetos activos o titulares de un 
derecho para exigir en su favor el cumplimiento de una 
obligaci6n fiscal. Estos la Federaci6n y los 
Estados. Algunos autores consideran a un tercer sujeto 
activo que es el municipio, con lo cual no puedo estar de 
acuerdo, ya que los municipios no tienen la facultad de 
determinar la existencia de los impuestos, sino s6lamente 
la de administrar los mismos, es decir, supervisar su 
cumplimiento, exigir su pago y en su defecto, realizar el 
cobro de los mismos, por virtud de las correspondientes 
facultades que les delegan las lcgislatur.as estatales, con 
fundamento en el articulo 115 de la constituci6n Federal. 
Pero lo anterior tampoco implica que tengan una soberanla 
tributaria parcialmente subordinada, y~ que ello ir~a en 
contra del concepto mismo de la soberanla, el que exige 
una total autolimit:.acJ..6n y autodc-terminñci6n t~mbié;n en 
materia tributaria: simplemente estan e)erciendo 
libremente la adreinistraci.On de aquellos impuestos que 
les seftalen las legislatur;~ de los Estados, pero sin 
poder los municipios determinar la existencia de l.os 
distintos impuestos. 

En cuanto a las obli9aciones de l.os sujetos activos, 
se han clasificado tradicionalmente en principales y 
secundarias o accesorias. {El término accesorias no es 
mu~ apropiado, ~a gue puede darse el caso de que ya no 
exista la obl1gac16n principal pero que subsistan las 
accesorias. Un ejemplo de lo anterior lo vemos con la 
desaparici6n del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles en 
1980, mas sin embargo la autoridad fiscalizadora tuvo 
todav~a cinco aftas mAs para poder seguir determinando y 
cobrando adeudos de esta naturaleza). Respecto a la 
obligaci6n principal del sujeto activo, estA la de hacer 
efectivos las contribuciones o tributos establecidos por 
la ley. Es una facultad atribuida al sujeto activo pero 
de ejercicio obligatorio; no puede quedar a discreci6n del 
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;~l~~~P:~ti~~ ~! c~~ra~ea~iz~~jaÍa d~ec~~~~~I~n 5~e mf~á~~ 
aque11os tributos que hayan sido establecidos en la 1ey. 
Para estos efectos esta dotado de una serie de facultades 
que son las qua tradicionalmente han considerado como 
secundarias. 

Un ejemplo de las obligaciones secundarias son las 
previstas ~or los articulas 41 y 42 del C6digo Fiscal de 
1a Federaci6n. los cuales le dan a la autoridad f~ ~ 
facultad de determinar la existencia del cr~dit' ~~---~. 
dar las bases de su liquidaciOn o fijarlo en ·antidad 
liquida, cerciorarse del cumplimiento de las disp ~iciones 
fiscales y comprobar ld cornisiOn de infraccione· ~ dichas 
disposiciones, fJcultandola para practicar auditorias, 
visitas en el domicilio o dependencia de los sujetos 
pasivos, de los rcsponsublcs solidarios o de los terceros, 
etc. 

El Estado tambi~n tiene la obligación secundaria de 
investigar si las personas han cumplido con la obligaci6n 
de inscribirse en los registros o padrones Ciscales, sí 
cumplen con la obligación de llevar librus y documentaci6n 
y exigir que as1 se h~ga, cte. 

2. Sujetos pusivos.- En cuanto a los sujetos 
pasiv0s, rl ~rt1c11lo l, del actual Código Fiscal de la 
Federación dice que ''su~eto pasivo de un cr~dito 
fiscal la persona flsica o moral, mexicana o 
extranjera, que de acuerdo con las leyes estA obligada al 
pago de unu prcstflción dctor~inadu al fisco federal'', pero 
que ,.también es sujeto pa.s.ivo cualquier agrupación que 
constituya una unidad diversa de la de sus miembros''· 

En primer lugar le ser~n todas las personas f~sicas 
de nacionalidad ~exicana o extranjera. El C6digo Fiscal 
no dice en qu6 caso~ los extr~njcros podrAn ser sujetos 
del impuesto, sino que remite a las disposiciones de las 
leyes tributarias especificas. Una de las mAs 
ilustrativas a este respecto es la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. Estd ley en su articulo 1o. se refiere a que 
serAn sujetos del impuesto que la propia ley establece, 
"las personas Cisicas y morales residentes en M~xico. 
independientemente de su nacionalidad, por el total de ios 
ingresos que obtengan, independien~emcnte del lugar donde 
se encuentre ubicada la fuente d·= riqueza respectiva". 
Asimismo, seran. causantes de dicho impuesto los residentes 
en el extranjero en cuanto a los ingresos que obtengan del 
establecimiento permanente que mantengan en M~xico y, en 
su defecto, de los ingresos cuya fuente de riq1.ieza 
se encuentre dentro del pais. 
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Los sujetos pasivos de la obligación tributaria 
tienen diversos tipos de obligaciones que tambi~n 
tradicionalmente se han clasificado en principales y 
accesorias o secundarias, siendo la obligaci6n principal 
la de cubrir el monto de los impuestos en la forma 
establecida por las leyes, sea, que la obligación 
principal es una obligación de dar. En cuanto a las 
obli9aciones secundarias, ~stas se clasifican 
tradicionalmente también en obligaciones de hucer, de no 
hacer y de tolerar. 

Como ejemplos de obligaciones secundarias de hacer, 
se encuentra la de inscribirse en el Registro Federal de 
Contribuyentes, de llevar una contabilidad en la forma y 
con los requisitos que prev~ la ley, etc. 

Como obligaciones de no hacer se encuentran las de no 
alterar los libros contables, ni llevar doble juego de los 
mismos, no violar sellos, ni tener mas de un n~mero del 
Registro Federal de Contribuyentes, etc. 

Las obligaciones de tolerar son agu~llas en que se 
requiere una conducta por parte del SU)eto que a la vez 
sea negativa, por ejemplo, no oponerse a la rcal1zac16n de 
visitas de inspección. 

(69) 

3. Otros elementos: 

a) Objeto.- L<..t 
encuadra al 
fiscal es 
impuesto o 
fiscal_ 

situación jur~dica que se 
supuesto gravado por la ley 
conocidu como el objeto del 
hecho generador del crédito 

Conforme Flores Zavala, puede también 
considerarse objeto del impuesto ''la 

o acto a que esta ligado el impuesto y 
que determina el deber real de satisfacerlo, 
eudiendo ser por tanto una cosa, mueble o 
inmueble, un acto, un documento, una persona 
c¡¡ue en este caso ser<!!. sujeto ~· objeto del 
impuesto, como sucede en los impuestos de 
capacitación'' (69). 

Flores Zavala, Ernesto; "Elementos de Finanzas 
Pó:blicas Mexicanas", 17a. Ed., Editorial Porri.!J.a, 
S.A., México 1976, p<!!.g. 108. 
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e) 

d) 
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As~, por ejemplo, el objeto de ~a Ley del 
Impuesto Sobre la Renta serA el ingreso en 
efectivo, en cr~dito, en bienes o en 
servicios que obtenga un residente en México 
en cualquier parte del mundo, o un residente 
en el extranjero que lo perciba en el pa~s. 

Base.- Es la cantidad de efectivo, crédito, 
bienes o servicies que toma en cuenta la ley 
para sobre la misma calcular el impuesto a 
cubrir, p.ej.: base gravable igual al monto 
de intereses o dividendos recibidos; producto 
de un arrendamiento; ingreso como 
contraerestaci6n de la prestaci6n de un 
servicio personal, etc. 

Descuentos.- Es el monto o partidas que la 
ley permite disminuir del total del ingreso, 
llamAndolos deducciones, amortizaciones o 
créditos y el resultado o base gcavable es 
e1 impuesto a pagar. 

Tarifa.- Es la cantidad fija o en porcentaje 
que determina la ley para aplicarse a la 
base gravable. Cuando se establece una 
cantidad fija, el monto del impuesto no varia 
atendiendo d los montos de la base gravable; 
y si se establece un porcentaje, este puede 
determinarse como Cijo, o varLable en forma 
proporcional al monto de la base gravable, es 
decir, a mayor ingreso, mayor ser~ el 
porcentaje de la tarifa. 

III. SISTEMAS IMPOSITIVOS 

1. Imposici6n atendiendo a la fuente.- A efecto de 
determinar el marco de aplicación de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta siguiendo la teor!a de la fuente, se 
requiere precisar el lugar donde se adquieren los 
recursos, o sea, el lugar donde se encuentra ubicada la 
fuente de riqueza que proporciona al sujeto los recursos 
objeto del gravamen. Es importante distinguir entre 
ingreso y renta, ya que para efectos fiscales existe 
una gran diferencia al momento de determinarse la base 
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gravab1e. Ingreso es la contraprestación que recibe 
persona a cambio de la entrega de la propiedad o uso de 
una cosa, o por la prestación de un servicio; renta es el 
ingreso disminuido del costo de producción del bien 
transmitido, o de los gastos incurridos por el prestador 
en uso de un bien o de un servicio. Asi, al ingreso se le 

~!r~~te;~~n~~~~~cá~"~! b:!!i~~~e:bf~~ la ley para llegar a 

El proble~a surge al momento de tener que determinar 
el lugar donde se encuentra ubicada la fuente de riqueza 
que genera los recursos o el ingreso y el momento en que 
se percibe el ingreso. 

La .importancia del an.!1 isis de la fuente del ingreso 
estriba precisamente para los efectos de determinar si 
existe o no gravamen y, en su caso, el tipo del mismo y el 
momento del pago del impuesto. En otras palabras, es 
importante determina~: i) a qu~ pais y en que estado, en 
caso de una federación, se debcrA de cubrir el impuesto; 
ii) la tasa del mismo; iii) el momento de pago o 
exigibilid~d del impuesto; iv) la autoridad ejecutora; y 
v) las consecuencias por la omisi6n del pago del impuesto. 

Pongamos un ejemplo en l~ prestación de servicios: un 
abogado mexicano presta un servicio en .M~xico a una 
empresa norteamericana y se conviene que el importe de sus 
honorarios se le cubra a traves de un Banco ~n PanamA; la 
empresa norteamericana que recibe el servicio se encuentra 
tambi~n en territorio extranjero. La actividad que estA 
generando para el abogado el derecho a la eercepci6n de 
sus honorarios, es el esfuerzo o la actividad personal 
desarrollad~ en territorio nacional donde se estAn 
aplicando los conocimientos correspondientes y por lo 
tanto es el lL.gar donde se 0~-·-\ generando el ingreso. Si 
cualquiera en su calidad de abogado se traslada a los 
Estados Unidos de Am6rica y con motivo de €se viaje ahi 
le formula una consulta de caracter profesional por la 
cual va a devengar un honorario, indudablemente que el 
ingreso se esta 9enerando en territorio extranjero y no en 
territorio nacional. Ello no prejuzga sobre la 
posibilidad de que por el vinculo de nacionalidad o 
residencia quede obligado a tributar en el pais del cua1 
es nacional o residente, lo cual genera frecuentemente un 
~roblema de doble tributaci6n internacional; pero es 
indudable que el m~dico o el abogado, que con motivo de un 
viaje presta un servicio en territorio extranjero, est6 
realizando su actividad en territorio extranjero y se esta 
generando el ingreso territorio extranjero. A un 
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norteamericano que viene a M~xico a prestar sus servicios, 
su remuneraci6n le es satisfecha directamente por el 
patrón residente en los Estados Unidos de America y le es 
cubierta en los mismos Estados Unidos de Am~rica; sin 
embargo, como esa persona esta realizando su actividad 
personal en territorio nacional, indudablemente que esta 
generando su ingreso por el desarrollo de su actividad 
personal precisamente en territorio mexicano y por tanto 
tendrA que tributar en Mexico por lo que se refiere a 
dicho ingreso. 

En materia de ingresos por remuneración al trabajo 
personal, se considera que se obtiene el in9reso en el 
luga~ 9onde la persona presta directa y materialmente su 
servicio a la persona que le va remunerar, 
independientemente del domicilio de ambas y del lugar 
donde se satisfaga el importe de la remuneración. 

TratAndose. por ejemelo, de personas que realizan 
actividades corno un mediador, corredor o comisionista, 
puesto que se trata tambi~n de un servicio personal 
prestado en favor del comitente, el in9reso debe 
entenderse percibido en el lugar donde el comisionista o 
corredor actüa; por lo tanto, cuando una empresa nacional 
contrata los servicios de un comisionista en el extrani~ro 
para 9ue realice su función tal, también en el 
extran]ero, es indudable que el ingreso se entiende 
generado en territorio extranjero. correlativamente, si 
una empresa extranjera contr~tñ los servicios de un 
comisionista para ser prestados en territorio nacional, 
debe entcnder~c que el ingreso que este obtiene por su 
actividad quú realiza se considerarA generado 
precisamente en territorio nacion~l-

TratAndose de trilnsmisión del uso o goce de bienes 
que den lugar que el trasmisor obten9a una 
contraprestación por ese concepto. deber~ considerarse 
como lugar de la fuente exactamente el lugar donde se 
aprovecha o aplicj el bien concedido en uso o goce. As~. 
por ejemplo, si una persona presta, a trav~s de un 
contrato de mutuo, una determinada cantidad con objeto de 
que se emplee en desarrollar una determinada actividad 
en territorio nacional. o si una empresa concede el 
uso de una patente, de una marca o de un nombre comercial 
para su explotación en territorio nacional, en ambos casos 
la ~uente del ingreso se considerara ubicada en territorio 
nacional, ya que es de ~ste de donde se van a obtener los 

~=~~f~~~esº=~=s=~i~~nvl~~ªe~º~~~ri~~~~ir al acreedor las 
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Consecuentemente, tratAndoae de est~ ti~o de 
productos, se debe entender que el ingreso se obtiene 
el lugar donde se aplican los bienes o derechos, para el 
efecto de 9enerar recursos econ6micos que van a permitir 
cubrir el importe de las contraprestaciones respectivas. 

En cuanto a ingresos por productos de capital, el 
ingreso tiene su fuente en el lugar donde el bien se 
emplea para los efectos de la producci6n. As~. tratAndose 
de un pr~stamo refaccionario, se considerara como fuente 
de ingreso el 1.ugar donde ~ste se aplique o emplee, ya que 
serA en ese lugar en donde se genere el capital para pagar 
el principal y los intereses. 

Por ejemplo, si se invierte en una maquinaria, la 
fuente de ingreso scrA el lugar donde ~sta se vaya 
explotar. 

TratAndosc de otros derechos intangibles como en el. 
de patente, de una marca o de un nombre 

comercial, as! como de derechos de autor, la fuente de 
ingreso serA el lugctr donde se lleve a CdbO la explotaci6n 
permitida por esos derechos donde se generen los recursos 
que permitan el pago de la retribuci6n a los titulares de 
tal.es derechos. TratAndose de algunos derechos no 
privilegiados pero que si constituyen un conocimiento 
t~cnico, como por ejemplo la asistencia t~cnica o 1.a 
transferencia de tecnologia cu~o procedimiento puede 
aplicarse en diversoG lugares, es indudable que el in9reso 
se genera precisamente en el lugar donde este conocimiento 
t~cnico se aprovecha o emplc~. 

TratAndose de ingreso por la enajenación de bienes, 
se considera que el hecho generador tendrA lugar 
precisamente en donde se tras~ite la propiedad del bien, 
1o cual puede ser en un tLrccr pais distinto al de 
sa1ida, al de fabricación o al Uc destino. 

Sin embargo, el pais del v0ndcdor qucrrA gravar la 
operaci6n bajo la teoria del domicilio. Por su parte, el 
pais del comprador también intcntarA gravar la oeeraci6n 
ya que es de su territorio de donde est<'!!. saliendo e1 
dinero para pagar el producto, capital que generara una 
ganancia para el vendedor. Lo anterior sin olvidar que el 
gobierno del tercer pais en donde se transmi~i6 la 

~~~~t:~~~n~:m~!~~rge~:ª~e t~~~r~~r~~ 0~~~~~ 16j~rl~i¿~~e~~; 
se ce1ebr6 la transmisi6n de la proeiedad, hecho que 
genera per-se un gravamen como, por eJemplo, un impuesto 
sobre enajenación de bienes. ademAs del gravamen sobre 1.a 
utilidad del vendedor. 
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Partiendo de estos criterios, podemos determinar el 

T~~b~~~nt~ d:~e~~Í~~r ~~n~~me~~op~~;~b~on~~er~n~~e:~·cas~~ 
cual es la ley aplicable, cuAl puede ser la cuota para 
efectos tributarios y de terceros, para determinar en qu~ 

~~y:r ~=bepe~~i~~~ri~!Pin~fes~mp~es~~n~e~~:nt~:~~t~0e~u¿~= 
tener derecho a exigir un impuesto por no haberse 
realizado la operaci6n dentro del Ambito territorial de 
aplicación de su ley. 

Como se ha dicho con anterioridad, los paises 
normalmente gravan los ingresos generados en su 
territorio, eermitiendo este sistema rn~s rApida y 
eficaz administraci6n del impuesto. Asimismo, este 
sistema pretende que los usuarios paguen los bienes y 
servicios a su dis~osici6n que de una manera otrd 
facilitaron la obtención de la ganancia. 

Este, como los dcmAs sistemas, croan el problema de 
la doble imposición internacional, ya que existen diversos 
criterios en cuanto a qu~ debe entenderse por fuente del 
ingreso, ampliAndoso este sistema en la medida en que se 
tomen en cuenta los efectos que pueda tener en diversos 
territorios un mismo acto jur!dico generador do ingresos. 

El seguir ónicamL~to este sistema de gravamen, 
impl!citamcnte estin1ultl l~ invcrsiLn de los nacionales de 
ese pa!s en otros paises que ••~ Qravcn el ingreso obtenido 
por extranjeros, dando ld vla le~~l para obtener ingresos 
libres de impuestos. Resulta cntcndiblc que un pais no 
capitalista utilice este sistema, ya que sus 
inversionistas normalmente ne se aventur~n a invertir en 
el extranjero. Pero pcr otra parte, este sistema resulta 
atractivo para inversionistas extr~njQros, ya 9ue 

~~*~~~en~= ~~ele~aÍ~av~rAn~onp~~ses~~ i~g~~~~~so0~~;~7a~~ 
mundialmente. 

2. Imposición atendiendo a la nacionalidad.
Conforme a este sistema se grava a los nacionales de un 
paLs con base en las leyes del mismo, aplicables en el 
momento de darse el hecho generador y sobre todos los 
ingresos del ciudadano, independientemente del iugar en 
donde los haya percibido ~ del de su residencia. E1 
sistema de gravamen atendiendo a la nacionalidad, es el 
mAs amplio de aplicación por parte del Estado, pero no 
puede aplicarse aisladamente, ya que serla discriminatorio 
para con los nacionales de dicho pais el gravarlos a ellos 
y no as~ a los extranjeros inversionistas, con o sin 
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residencia, con ingresos dentro de dicho territorio. Los 
ea~ses con necesidad de inversión pueden crear un sistema 
incentivador al dar un tratamiento mas ben~fico a los 

~~~~T~~~arÍ~~vi~~s e~~~!~;!~os,ªpo~ªso~~=nt:Í g~~va:!n ~= 
se impondría a los ingresos gravados con base en la 
nacionalidad. Desde Juego que ~sta podría ser considerada 
como una pr~ctica discriminatoria, pero probablemente 
~ustificada dependiéndo de los intereses nacionales en 
]Ue90 .. 

a) 

b) 

e) 

Cabe 
conceptos 
sobre todo 

cuanto a la 
doble 

Nacionales de un pa!s con residencia 
distinto. 

Nacionales de un pais con ingresos 
pa!s. 

otro 

otro 

Nacionales de dos o mas paises, lo que es 
permitido por varios paises, principalmente 
europeos. 

la distinción entre nacionalidad y residencia, 
que con frecuencia son usados como sir16nirnos, 
para ~Cecto~ ~~ im~osición fiscal. 

Jurídicamente la nacionalidad mexicana se adquiere en 
las rormas previstas por los articulas lo, 20, y 21 de la 
Ley de Nacionalidad y Natur~lizaci6n, mientras que la 
residencia se obtiene en lil-· formas previstas por los 
articulas 42 y 48 de la Ley General de Población, la 
primera de ~stas es p~ra loG no inmigrantes, ya sean 
turistas, transmigrantes, visitantes, consejeros, asilados 
políticos, estudiantes y visitantuu distin9uidos, locales 
o provisionales, y la se9unda, para los inmigrantes, ya 
sean rentistas, inversionistas, profesionales, cargos de 
confianza, cientif ices, t~cnicos y familiares. Los 
inmigrantes podr~n adquirir la calidad de inmigrados al 
transcurso de cinco años c0n la calidad de inmigrantes 
(70). 

Sin embargo, para efectos fiscales se considerará que 
un extranjero tiene residencia en M~xico y por tanto, 

(70) Articulo 52 de la Ley General de Población. 
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es causante conforme a las 1e~es de1 pais, cuando haya 
establecido su casa habitaci6n en M~xico, salvo que 
compruebe que en el año calendario haya permanecido en 
otro pais por mas de 183 dias naturales, consecutivos o 
no, asi como que ha adquirido la residencia para efectos 
fiscales en dicho pa!s extranjero. 

La Ley de Naciona.1id.:::i.d y Naturalización otorga el 
car~cter de mexicano en los siguientes casos: 

cual 

''Articulo 10.- Son mexicanos por nacimiento: 

I. Los que nazcan en territorio de la Repñblica, 
fuere la nacionalidad de sus padres; 

II. Los que nazcan en el extranjero de padres 
mexicanos; de padre mexicano o de madre mexicana. 

III. Los que nazcan a bordo de embarc.:::i.ciones 
aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercdntes.'' 

''Articulo 20.- son mexicanos por naturalizaci6n: 

I- Los extranjeros que de acuerdo con la presente 
ley obtengan de la Secretarla de Relaciones Exteriores 
carta de naturalizaci6n. 

II. La mujer o el varón extran~ero que contraiga 
matrimonio con mujer o con var6n mexicano y ten9an o 
establezcan su domicilio dentro del territorio nacional, 
previa solicitud del interesado en la que haga constar las 
renuncias y protestas ~ que se refieren los articulas 17 y 
18 de esta ley. La Secretarla de Relaciones Exteriores 
hara, en cada caso, la declaratoria correspondiente. El 
extranjero que as.1 adquiera la nacionalidad mexicana, 
conservara ésta aón después de disuelto el vinculo 
matrimonial." 

Por la naturalizaci6n ordinaria: 

Los extranjeros que obtengan el certificado 
correspondiente de la Secretarla de Relaciones Exteriores, 
previa renuncia a su nacionalidad. 

Por la naturalizaci6n privilegiada: 

''Articulo 21.- Pueden naturalizarse por el 
procedimiento especial que señala este capitulo, ias 
personas siguientes: 
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I. Los extranjeros que estab1ezcan en territorio 

~~Ii1~:J ~~:ª ~rd~=Í~1~'im~~~~:ªn~to~!5º~!~~fi¿y~ =~~iaf~ 
II. Los extranjeros 

nacidos en M~xico; 
que tengan hijos legitimes 

III. Los extranjeros que tengan alg~n ascendiente 
consanguLneo mexicano en linea directa hasta el segundo 
grado: 

IV. Derogada .•• 

v. Los colonos que se establezcan en el país, de 
acuerdo con las leyes de colonización; 

VI. Los me~icanos por naturalización que hubieren 
perdido su nacionalidad mexicdna por haber residido en el 
pa.:ts de su origen; 

VII. Los indolatinos y los espdnoles de origen que 
establezcan su ::-esidencia en la Rep~bl.ica; 

VIII. Los hijos nacidos en el extranjero de padre o 
madres que hubiesen perdido 1~ nacionalidad mexicana y que 
l.a recuperen." 

Por su parte,, la. Ley General de Pc..ib1-aci6n concede residencia a los extran]eros en los siguientes casos: 

"Articulo 42.- No Inmigrant1;? es el. nxtranjero que 

;f"paf!rtn~!~p~~al~e~~~~e~=~f~cd~eG~~~~~=c~~nl:~ ~~~~Í~~t:~ 
caracterlsticas: 

I. Turista.- Con 
actividades artlsticas, 
remuneradas n.i lucrativas,, 
meses .imp ... :orrogables. 

II. Transm.igrantes.
que podrA permdnecer en 
treinta dias. 

fines de o Sdll·l,, para 
cuJ.tur~les o departí' ~,, no 
con temporalidad m~xirnu ~ seis 

En transito hacia otro pais y 
territorio nacional hasta por 

III. Visitantes.- Para dedicarse al ejercJcio de 
al.quna actividad lucrativa o no,, siempre que sea licita y 
honesta,, con autorización para permanecer en el pais hasta 
por se.is meses, prorrogabl.es por una sola vez por .igual. 
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tempora1idad, excepto si durante su estancia vive de sus 
dep6aitoa traidos del extranjero, de las rentas que ~stos 

~ro~~~~ª"a~t~~i~~~~~ 1 ~fe~~~ii~~s:ro~:g~ig~:.ªe!r~~;~i~~;: 
deportivas o similares, en que podrAn concederse dos 
pr6rrogas mAs. 

IV. consejero.- Para asistir a asambleas o sesiones 
de consejo de administraciOn de empresas o para prestarle 
asesor1-a y realizar temporal.mente funciones propLos de sus 
facultades. Esta autorizaciOn serA hasta por seis meses 
improrrogables, con ~ermiso de entradas y salidas 
m~ltiples, y la estñncia dentro del pa~s en cada ocasiOn 
sOlo podrA ser hasta de treinta dias improrrogables. 

v. Asilado politice.- Para proteger su libertad o su 
vida de persecuciones politicas en su pais de origen, 
autorizado por el tiempo gue la Secretaria de Gobernaci6n 
juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en 
cada caso concurran. Si el as .ado politico viola las 
leyes nacionales, sin perjuicio ~e las sanciones que ~or 
ello le sean aplicables, perderA su caracterlstica 
migratoria, y la misma Secretarla le podrA otorgar la 
calidad que juzgue conveniente ~ara continuar su legal 
estancia en el pats. Asimismo, si el asilado politice se 
ausenta del pais, perderA todo derecho a regresar en esta 
calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de 
la pro?ia dependencia. 

VI. Fstudiante.- Para iniciar, completar 
J?Brfecc1ona'i- -e5.tUdiOS en pl.cl.nteles cducat ivos 
instituciones oficiales o particulares incorporados o con 

:~~~~t~~~t~~ pa~!i~!:!~ne~~~ enp~~r~~Í~5sol~n~~l~~em~o ~~~ 
duren sus estudios y el que sea necesario par~ obtener la 
documentación final escolar respectivd, pudiendo 
ausentarse del puis, cada año, hasta por 120 dias en 
total. 

VII. Vis_itante distinguic1o.- En casos especiales, de 
manera excepcional, podrAn otorgarse permisos de cortesia 
para internarse y residir en el pais, hasta por seis 
meses, a investigadores, cientificos o humanistas de 
prestigio internacionul, periodistas o a otras personas 
prominentes. La Secretaria de GobernaciOn podrA renovar 
esos permisos cuando lo estime pertinente. 

VIII. Visitantes locales.- Las autoridades de 
migraci6n podrán autorizar a los extranjeros a que visiten 
puertos marltimos o ciudades fronterizas, sin que 
permanencia exceda de tres dlas. 
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IX. Visitante provisiona1.- Como excepción, 1a 

~T;~~t:i~~es~~a;~~e~~~~f~~o~~tr~e =~~~~~~:~osh~;ª1f~~u!~ 
a puertos de mar o aeropuertos con servicio internaciona1, 
cuya documentaci6n carezca de al9~n requisito secundario. 
En estos casos deberAn constituir depósito o :t·ianza que 
garantice su regreso a1 pais de ~rocedencia, de su 
nacionalidad o de su origen, por si no cumplen con e1 
requisito en el plazo concedido.'' 

"Articulo 48.- Las caracteristicas de inmigrante son: 

I. Rentista.- Para vivir de sus recursos traidos del 
extranjero;-~ intereses que le produzca la inversión 
de su capital en certificados, titulas y bonos del Estado 
o de las instituciones nacionales de cr~dito u otras 911e 
determine la Secr8taria de Gobernación o de cualquier 
ingreso permanente que proceda del exterior. La 
Secretaria do Gobernación podrA autorizar a los rentistas 
~ara 9ue presten servicios como ~rofesores, científicos, 
investigadores científicos o técnicos, cuando estime que 
dichas actividades resulten benéficas para el pais. 

II. InvQrsionista.- Para invertir su 
industria,-~conrormroad con las leyes 
siempre que la inversión contribuya 
económico y social del pals. 

Cil.I?ital en la 
nacionales, y 
al desarrollo 

III. Profesional.- Para ejercer una profesión sólo 
en casos excepcionales y previo registro del titulo ante 
la secretaria de Educación P~blic<l. 

ry. c~rg~s de confianza.- Para asumir cargos de 
dirección u otros de absolut~ confianza en empresas o 
instituciones establecidas cr la Rep~blica, siempre que a 
juicio de la Secretaria de Go~crnaclón no haya duplicidad 
de cargos y que el servicio de que se trate amerite la 
internación. 

v. Científico.- Para dirigir o realizar 
investi9aciones científicas, para difundir sus 
conocimientos científicos, preparar investigadores o 
realizar trabajos docentes, cuando estas actividades sean 
realizadas en interés del desarrollo nacional a juicio de 
la Secretaria de Gobernaci6n, tomando en consideración la 
información general que al respecto le proporcionen las 
instituciones que estima conveniente consultar. 

VI. T~cnico.- Para realizar investigación aplicada 
dentro de la producción o desempeñar funciones t~cnicas o 
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especializadas que no ~uedan ser prestadas, a juicio de Ia 
Secretar.la de Gobernación, por residentes en el. pa.is. 

VII. Familiares.- Para vivir bajo .la dependencia 
económica del c6nyuge o de un pariente consanguineo, 
inmigrante, inmigrado o mexicano en linea recta sin 1.imite 
de grado o transversal hasta ei segundo. 

Los hijos y hermanos de Jos solicitdntes sólo podr~n 
admitirse dentro de esta característica cuanao sean 
menores de edad, salvo que tengan impedimento debidamente 
comprobado para trabaJar o estén estudiando en eorma 
estable." 

sin embargo, para efectos fiscales se adquiere la 
residencia en M~xico de acuerdo a lo previsto por el 
Art.icul.o 9o. de1- Código .Fisca.l de la .Federación, que a l.a 
letra dice: 

••se consideran residentes en territorio nacional: 

I. A las siguientes personas físicas: 

a) Las que hayan establecido su casa en México, 
salvo que en el año de calendario permanezcan 
en otro pais por m~s de 183 dlas naturales, 
consecutlvos o no, y acrediten haber 
adquirido la residencia para efectc:is .Ciscal.es 
en ese otro pals. 

b) Las de nacionalidad mexicana que sean 
funcionarios del Estrldo o trabajadores del. 
mismo, aun cuando por el car~cter de sus 
funciones permanezcan en el extranjero por un 
plazo mayor al señalado ~n el inciso a) de 
esta fracción. 

II. A las pcrsonus morales que hayan establecido 
M~xico la administración prJ.ncipal del negocio. 

perso~!!v~isf~~:bao m~~al~~~t~:r~~éio~~li~~~s~~~ic~~=, ~~~ 
residentes en territorio nacional.•• 

residencia.- Otro 
que atiende a la 
personas físicas o 
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Nuestra Ley de1 Impuesto Sobre 1a Renta estab1ece 
como sujetos de ese impuesto a las siguientes personas 
f~sicas o morales (71): i) Los residentes en M~xico 
respecto a sus ingresos totales, independientemente del 
lugar de la fuente; ii) Los residentes en el extranjero 
respecto de los ingresos que obtengan en el 
establecimiento permanente que en su caso hayan 
constltuido en M~xico, entendiendo por taJ cualquier lugar 
de ne9ocios en el 9ue desarrollen total o parcialmente 
actividades (72) y iii) los residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el pais, pero con 
ingresos generados dentro de este ~ltimo. 

Se considerarA, para efectos fiscales, que 
persona tiene su residencia en M~xico (73) en el caso de 
que haya establecido en territorio nacional su casa 
habitac:i6n y que no permar:ezca fuera del pals por mas de 
183 dlas, consecutivos o no, dentro de un ano calendario. 
Tambien se consideran residentes a los mexicanos 
funcionarios del Estado que por virtud de su encargo deban 
permanecer en el extranjero por un periodo mayor al antes 
mencionado. 

Las personas morales seran consideradas residentes en 
el pals cuando hayan establecido dentro del mismo la 
administración principal de su negocio. 

Para los efectos de nuestra legislación, so considera 
establecimiento permanente cualquier "'lugar de negocios en 
el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 
empresariales.º 

ºSe entenderA como establ ccimicnto permanente, entre 
otros, las sucursales, 1.as ¡gcncic::is, las oficinas, las 
fabricas, los talleres, las instalaciones, las minas, las 
canteras o cualquier lugar de eAploraci6n o extracción de 
recursos naturales." 

ºNo obstante lo dispuesto en el y~~~~fo anterior, 
cuando Un residente en el extranjero a~tóc en el pais a 
trav~s de una persona fisica o moral que tenga y ejerza 
poderes para celebrar contratos a nombre del residente en 
el extranjero, tendientes a la realización de las 
actividades empresariales de éste en el pais, que no sean 
de las mencionadas en el articulo 3o. de la LISR, o que 
tenga existencias de bienes mercancias con las que 

(71) LISR Articulo 10. 
(72) LISR Articulo 20. 
(73) CFF Articulo 9o. 
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efect~e entregas por cuenta del residente en e1 extrajere, 
se considerara que existe establecimiento permanente en 
relación a todas las actividades que dicha persona realice 
para el residente en el extranjero. aun cuando no tenga un 
lugar de negocios en territorio nacional'' (articulo 20. 
LISR) • 

oada la diversidad de critorios a~licados por 
distintos paises, la aplicación de este sistema tiende 
abiertamente a la doble imposici6n, mencionando 
enunciativamentc los siguientes Cd~os: 

a) 

b) 

Un causante persona moral, 
oficinas en diversos paises. 

agencias u 

Una persona 
administración 
en otros. 

moral con 6r9ano de 
un pals y con actividades 

e) Una ecrsona moral con domicilio en un pais 
distinto al de la residencia de sus 
accionistas. 

d) Una sociedad constituida en 
operaciones en otros. 

pa!s y con 

e) Personas fisicas con residencio en mAs de un 
pais. Esto es factible tomando er, cuenta la 
variedad de criterios que consideran 
diversos paises parrt dútcrminar la 
residencia. 

f) Personas fisicas o morales con residencia 
un pals, siendo nacional de otro, en donde 
les grava por tal caracteristica. 

g) Personas fisicas o morales con residencia 
t!n pa!s y con ingresos en otro. 

h) La determinaci6n c..le la residencia del 
causante tiene una triple importancia 
materia impositiva: a) para determinar que 
ias personas radicadas dontro de cierta Area 
geogrAfica estarAn sujct~s a determinadas 
cargas fiscales; b) los distintos impuestos 
que se impondrAn a las personas radicadas en 
determinada zona; e) la autoridad competente 
para administrar los impuestos dentro de esa 
Area geogrAfica. 
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PERSONAS FISICAS: Toda vez que para efectos fisca1es 
e1 dorn1c1l10 es la casa habitaci6n, puede darse e1 caso de 
que un causante vlva en un Estado y realice su actividad 
lucrativa dentro de otro y por tal raz6n quedar sujeto a 
una doble imposici6n. 

PERSONAS MORALES: otros paises consideran como base 
para determinar la residencia para efectos fiscales, e1 
lugar en donde se constituyo la sociedad; en donde se 
encuentra el principal asiento de la sociedad; en donde se 
di6 de alta para efectos fiscales; donde se encuentran las 
princi~ales oficinas de una empresa; en donde se encuentre 
la residencia de la mayoría de los accionistas en funci6n 
a su participaci6n: en donde se desarrollen actividades 
por parte del causante; donde se encuentre localizado el 
principal activo de la empresa, etc. 

Mediante el sistema de la fuente del hecho generador, 
como ha quedado dicho, se gravan los i11gresos que se 
obtengan en un pa1s, aun cuando no concurra ninguno de los 
elementos enumerados con anterioridad para considerar una 
residencia, es decir, que bajo la teoría del hecho 
generador se encuadrarían tambj~n los llamados actos 
accidentales de comercio, o espor¿1dicos y no duraderos. 

4. Imposición atendiendo a la ubicación del bien.
Este sistema normalmente no es estudiado en forma separada 
por los tratadistas y algunos lo ubican, pero s61o 
parcialmente, dentro del sistema de imposición atendiendo 
a la fuente, cuando un bien estA ubicado en un país 
distinto al de la nacionalidad del propietario y que ese 
bien genera ingresos. Pero distinto es el caso y es por 
esta razón que yo considero que debe analizarse en forma 
separada, cuando el bien no genera ingresos, pero en 
determinado momento cambia el propiet~rio del mismo, caso 
en el cual, tanto el pais en donde se encuentra ubicado el 
bien como el de la nacionalidad, o residencia del 
adquirente, querr~n gravar el acto de transmisión de 
proeied3d, o el enriquecimiento del patrimonio del 
enaJenante o el del adquirente, en caso de que el precio 
haya sido sensiblemente menor al real. 

El art~culo 1o. de la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Inmuebles grava la transmisión de 
inmuebles ubicados en territorio nacional, as~ como los 
derechos relacionados con los mismos, siendo la tasa de un 
10% del valor del inmueble reducido en 10 veces el salario 
minimo general elevado al año y correspondiente al 
Distrito Federal, independientemente de la nacionalidad de 
los contratantes. Por su parte, la Ley del Impuesto 



J.J.0 

Sobre 1a Renta grava 1os ingresos obtenidos de la 

~~~!~~ciornd~~e~di~~~!::n~~ica~~s e~ate~~~I~~~~i~=~ion~!í 
enajenante, aunque si da un tratamiento distinto para e1 
caso de extranjeros. 

Tambi~n la LISR estima un ingreso en e1 patrimonio 
del adquirente cuando e1 valor de1 bien adquirido es 
superior al precio de adquisición, considerando que fue un 
regalo o donación la diferencia entre el precio pact~do y 
e1 valor real del objeto de la compraventa. 

Por su parte los paises en donde se encuentren los 
domicilios, residencias o nacionalidades de las partes 
contratantes, pretenderAn gravar tarnbl~n dicha 
transmisión, creAndose as1 una doble imposición fiscal. 

IV. SISTEMAS IMPOSITIVOS APLICADOS POR 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-

En 1os Estados Unidos de Am~ríca 
ingresos conforme a los siguientes sistemas: 

gravan 1os 

1.- Principio ~t~ndierdo a 1a fuente.- Grava 1os 
~ngresos percibidos dentro de dicho p~ls por extranjeros 
~is~~~identes y emprcsa.s extra.njerC\s no domicilia<..iet.s en el 

2.- Principio de ciudadania.- Grava a 1os 
ciudadanos americano!o>, asi como a las empresas americanas, 
en cuanto a sus ingresos que se originen en cualquier 
parte del mundo ("world-wide incomc") _ 

Este principio, es el que mAs ocasiona la dob1e 
imposici6n internacional, ya que los ingresos obtenidos 
por ciudadanos de los Estados Unidos de América son 
gravados tanto en e1 pa1s en que se generaron, como en 1os 
Estados Unidos de Am~rica y a veces tambi~n por un tercer 
~~~:rsi~~ist~~~de ser el de la residencia de 1os 

3.- Principio de residencia.- Grava a 1os 
residentes en los Estados Unidos de América po~ 
ingresos en cuaiquier parte de1 mundo. 
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V. SISTEMAS IMPOSITIVOS APLICADOS POR MEXICO 

En México, ho~ por hoy, se gravan los ingresos 
conforme a los siguientes sistemas: 

1.- Principio de residencia.- Los residentes en 
Mll!xico quedan gravados sobre todos ingresos que 
obtengan en cualquier parte del mundo. 

2.- Princi~io atendiendo a la fuente.- Se gravan los 
ingresos de residentes en el extranjero en cuanto a los 
ingresos que obtengan en territorio nacional, ya sean 
!!~~~~~!~ªae~trgºd:l ~!f~~ establecimiento permanente que 

VI. RESUMEN 

Los sistemas antes mencionados se pueden agrupar en 
dos géneros: a) sujeción personal o gravamen comando en 
cuenta la calidad del causante y b) sujeción en cuanto 
al ingreso atendiendo al hecho generador del mismo, 
independientemente del titular del derecho dicho 
ingreso. 

Dentro de 
causantes de 
dentro de 
sistemas en 
residencia. 

la sujeciOn personal, el Estado considera 
sus impuestos a las personas que caigan 
jurisdiciOn mediante la ap1icac16n de los 
raz6n de la nacionalidad, domicilio 

Encuadran dentro del g~nero de suJeci6n en cuanto a1 
ingreso, el sistema de impos1cJ6n de la fuent~ de ingreso 
y el de ubicaci6n del bien. 

sistemas 
Impositivos 

.-;.·•r. ,_ .... ,.,; 

sujeción Personal 

Sujeción del Ingreso 

Nac:::iona1idad 

Domicilio o 
Residencia 

Fuente 

Ubicación del Bien • 
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El que un mismo ingreso se grave en distintos pa~ses 

~~!~~si~~~ y~om~er~~~l~=~º v~gTo s~e~=j~~y:ct~"ma~~~~ m~~ 
pequeño de utilidad. 

As!, por ejemplo, si un inv~rsionista nacional de los 
Estados Unidos de Am~rica invi~rte en una empresa en 
M6xico, a la utilidad que por cada $1,000.00 obtenga la 
emeresa, se le gravara con un 1oi por reparto de 
utilidades a los trabajadores, hasta con un 42% por el 
Impuesto Sobre la Renta, un 55%* sin deducción alguna por 
impuesto sobre dividendos y, ademas, en su pals de origen 
hasta con un 46% si el inversionista es una empresa, o 
hasta un 75% si persona fisica. Los anteriores 
gravamenes darJ_an como resultado el que por cada 
$1,000.00, al inversionista extranjero s6lo le quedarían 
netos $129.67 en caso de ser una empresa, cantidad que 
tambi~n se reducirla al momento en que se pague al 
accionista de dicha empresa americana, pudiendo quedarle 
$32.49 si el accionista estA en la tasa m~s alta; y en 
caso de que el inversionista de la empresa mexicana sea un 
americano persona f!sica, le quedarian s6lo $60.03 si es 
que tambi~n se encuentra a la tasa mayor. 

De acuerdo con Arrioja Vizca!no, para que pueda darse 
el fenómeno de la doble tributación, deben concurrir las 
siguientes hip6t0sis: 

''1. Debe tratarse de una operación o transacción que 
lleve implícito un claro propósito de lucro económico, por 
ej.: compraventa de mercancías, pr~stamos con intereses, 
etc. 

2- La operilci6n debe celebrarse entre personas 
físicas o morales, sujetas a la potestad tributaria de dos 
Estados di~erentes. 

3. Por consiguiente, debe existir un flujo de bienes 
y servicios de una nación a otra. 

4. Los ingresos, utilidades o rendimientos derivados 
de 1a propia transacción, deben constituir objetos 
fiscalmente gravados en ambas naciones. 

A partir de de 1986, se estab1ece una tasa 
adicional, en forma provisional, mAximo 
equivalente a 5.5%. 
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5. Ambas naciones deben empeñarse en mantener 

~~~=~u~!~g~~s tf;~p~~t~~~~esf~~::ta~{5o~~;;~~a~~~~=:len~~~ 
fiscales especiales, a pesdr de tratarse de una 
transacción internacional. 

6. Es decir, finalmente tiene que llegarse a la 
hip6tesis o supuesto de que un ~ismo acto u operación 
celebrado entre sujetos p~rtenecientes a distintos paJ.ses, 
y por ende colocados bajo diferentes soberanías 
tributarias, es gravado con dos o mAs tributos por las 
respectivas naciones de origen residencia de los 
sujetos" (74). 

Conforme a Hugo a. Margain, las hipótesis para que se 
d~ la doble tributación son: 

a) Incidencia de dos o mAs soberanías; 
b) Identidad o similitud de impuestos; 
e) Identidad de sujetos gravados; 
d) Identidad del perJ.odo impositivo; y 
e) Acumulaci6n de la carga tributaria (75). 

En lo personal, considero que para que se dé el 
supuesto de la doble tributaci6n internacional, 
requieren s61amente los siguientes supuestos: 

(74) 

(75) 

a) Un hecho generador de impuestos; y 
b) Dualidad de sujetos activos con facultad para 

gravar dicho hecho generador. 

ArrioJa v.1.zcaJ.no, Adolfo, "La Doble Tributaci6n 
Internacional", art.1culo publicado por Jurica, 
Universidad Iberoamericana, ndmero 12, México, 1980, 
pAg. 15. 
Margain, Hugo B. Tesis para evitar la Doble 
Tributaci6n en el Campo Internacional en Materia de 
Impuesto Gravable. secretarla de Hacienda y Crédito 
Pdblico, México, 1956, pag. 7. 



CAPITULO OCTAVO 

MEDIDAS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION FISCAL 

E1 fenómeno de la doble imposición 
momento en que concurren dos o m~s 
facu1tad para gravar un mismo ingreso. 
dentro de su territorio se genera 
segundo por virtud de la residencia 
causante. 

Los diversos entes fiscales aunque 
pueden ser de dos tipos: 

fiscal so da en el 
entes fisca1es con 

El primero porque 
el ingreso y el 

nacionalidad del. 

siempre autónomos, 

Entes fiscales integrantes de un mismo Estado o 
pais. 

Entes fiscales de distintos Estados o paises. 

l. Entes fiscales integrantes de un mismo Estado.
Pueden converger dos o m~s entes fiscales que graven un 
mismo hecho generador, siendo el caso, por ejemplo, del 
gravamen impuesto por la federación, la entidad federativa 
y/o el municipio. 

2. Entes fiscales de distintos Estados o paises.
Este caso se presenta cuando un nacional de un pa!s ''A'' 
realiza operaclones u obtien0 ingresos gravablcs en otro 
pa!s 1'B'' y ambos paises pretenden imponer sus impuestos 
sobre el mismo ingreso. En este caso es cuando se da la 
doble imposición internacional. 

Al ser ese supuesto de la doble imposici6n 
internacional el objeto de estudio en el presente 
capitulo, resulta necesario analizar y estudiar las 
medidas paru evitarlo. En t~rminos axio16gicos de 
justicia, debe de buscarse un justo medio en cuanto a los 
paises en juego, ya sea que se traten l!!:stos de paises 
desarrollados o en desarrollo. Tal es el criterio 
sostenido por la Lic. Dolores Beatriz chapoy Bonifaz al 
indicar (76): 

(76) Chapoy Bonifaz Beatriz - Op. cit. pag. 10. 
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"E1 tratamiento que ha de darse a los ingresos 
derivados de fuentes extranjeras debe considerarse a 
1a 1uz de 1os siguientes objetivos: 

a) 

b) 

Neutralidad fiscal con 
inversiones realioadas 
desarrollados 
subdesarrollados; 

respecto 
entre 

entre 

a las 
valses 
Paises 

~ncentivo fiscal respecto a las 
inversiones realizadas por paises 
desarrollados en paises subdesarrollados''-

Considero que el hacer una diferenciuci6n del 
gravamen por virtud del lugar de la fuente de ingreso, 
ser~a tanto como discriminar a los inversionistas que 

f~~t:~~:~ e~"pal~!~ª~n ~:::~~~~Í~~08Enp~~ q~~b~Í c~~~enª~~ 
es en que al nacional que invierta en el extranjero, no se 
le grave doblemente tanto en r.l pals de la inv~rsi6n como 
en e1 de su naciona1idad, ~3 que esto lo pondria en 
desventaja frente al que invierte en su propio pais. 

Los nacionales de paises desarrollados tienden 
invertir con mayor insidencia en otros paises, al tener un 
excedente de cap~tal, residir 01, mercados mAs co~petitivos 
y por existir una prActica de inversión mAs concicntizada. 

Por su parte, los inversionistas de p~ises en 
desarrollo se aferran a unos conceptos incompatibles con 
las normas internacionalmente admitidas en lo~ acuerdos 
fiscales y sus gobiernos gravan con tasas muy elevadas los 
ingresos de las personas morales. Por otra parte, las 
normas pretendidas por los paises desarrollados resultan 
desventajosas para los piliSPG en des~rrollo, al existir un 
desequilibrio ~n los sacrificios fiscales d~ ambos tipos 
de paises, por ser mayor la invcrsiOn extranjera de los 
~aises desarrollados. Para evitar la doble imposición 
internacional, pueden aplicars0 los siguientes sistemas, 
entre otros: 

Acreditamiento del impuesto extranjero en el pa~s 
de residencia. 

Acreditamicnto en el extranjero del 
pagado en el pais de residencia. 

Deducci6n del impuesto extranjero. 

impuesto 
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Diferimiento del impuesto naciona1 sobre 
utilidades retenidas en el pais de origen del 
ingreso. 

Renuncia de los 
ingresos. 

Estados dP gravar ciertos 

C1Ausula de reconocimiento de incentivo fiscal 
(Tax Sparing Clause). 

Convenios internacionales. 

3. Acreditamiento del impuesto extranjero en el pais 
de residencia.- Este sistema tal vez es el mAs 
9eneralizado entre los paises gue toman en cuenta el 
impuesto pagado en el extranJero y varia desde el 
acreditamiento total del impueso causado en el extranjero, 
hasta el uso de complicadas f6rmulas para determinar el 
monto del crectito por el impuesto pagado en el extranjero. 

Otra Lorma de mitigar la doble imposici6n conforme a 
este criterio, es la de otorqar el d~iscuento ''directo••, o 
sea, descontar del ingreso gravable los impuestos que 
gravan al inversionista extranjero en las operaciones 
comerciales por eJ rcalizadils y los im~uestos retenidos en 
ia fuente sobre los ingresos obtenidos en inversiones 
bancarias. El descuento "indirecto" tam.bi~n es otorgado 
~or algunos paises, consistente en el descuento del 
impuesto pagado por las filiales extranjeras al distribu~r 
utilidades a los accionistas (empresa matriz). 

El credito ~iGcul o compensaci6n fiscal es conocido 
internacionalmente como ··T~x Credit•• y tiene corno 
finalidad rrimordial el climi:.-or la doble imposici6n sobre 
un mismo ingreso obtenido en un po~s por un ciudadano o 
residente de otro distinto. 

Para 
concepto: 

crédito fiscal podernos dar el siguiente 

ES EL DERECHO OTORGADO A UN CAUSANTE, POR EL GOBIERNO 
DE SU NACIONALIDAD O RESIDENCIA, PARA COMPENSAR EN FORMA 
DIRECTA LOS IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTRANJERO, CONTRA LOS 
DE NATURALEZA ANALOGA QUE DEBA PAGAR EN DICHO PAIS DE SU 
NACIONALIDAD O RESIDENCIA. 

El sistema de acreditamiento fiscal pueda dar 
origen a tres consecuencias o situaciones distintas: 



a) 

b) 

e) 
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Que a ingresos igual.es, •l!ll. monto del. impuesto 
del. extranjero y el del pals de residencia 
sean iguales. 

Que a i.ngresos iguales, f?l impuesto del. 
extranjero sea superior a1 del pa1s de 
residencia. 

Que a ingresos iguales, el impuesto del 
cxtr~njcrc infPrior nl de~ pais de 
residcnci<l. 

En el p~jmero de los casos, el efecto queda 
neutralizado y el pals de residencia no percibe ingreso 
alguno. 

Cuando el impuesto extranjero es superior al del 
l.ugar de residencia, el pais de ia fuente de ingreso se 
queda con el total del impuesto que grava al ingreso y el 
pa1s de residenciit no percibe in9reso alguno, no pudiendo 
el. causante acreditar una cantidad mayor a la 9uc le 
corresponderla p<lqar en el pals de residencia ni darle 
efectos para futuros a~os. 

Pero si el pais de rcsidenci~ yrava con una tasa 
mayor, sólo recibira la diferencia entre el impuesto 
gravado en el extranjero y el que gravarid tal pa1s de 
residencia por el total del ingreso. (Adc~as, deberA 
tomarse en cuenta el efecto de la globalizaciOn del 
ingreso univcrsdl pctLd efectos ~oJ p~i~ du residencia, 
pudiendo incrcmcntar~c la tasa). 

Aunque tdnto el pais de residencia del inversionista 
el del origen del ingreso tienen un derecho para 

gravar la misma utilidad, normalmente el pais de origen 
del ingreso tiene prioridad en cuanto al tiempo de gravar 
el ingreso y el p~!s de residencia s6lo podra gravar parte 
en el caso de que sus tasas sean superiores a las del pa1s 
de origen. 

Un elemento importante para el acrcditamicnto, es el 
que ambos paises deben tomar en cuenta la igualdad del 
hecho generador frente al mismo tipo de gravamen, es 
decir, acreditar contra el impuesto sobre la renta del 
pa1s de residencia, solo los ingresos de naturaleza 
similar que son gravados por ese mismo impuesto en el pa~s 
de la fuente, logrAndose que todos los inversionistas 
queden gravados con tasas iguales independientemente de 
que unos hayan invertido el extranjero y otros en el 
pa~s de su residencia. 
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As~. podemos decir que existen dos principios 
ap1icab1es en materia de credito fisca1: 

- Equidad internaciona1. 

- Neutralidad impositiva. 

El hecho de que el pats de la fuent~ mantenga tasas 
fisca1eo inferiores a las del pais de residencia, no crea 
un incentivo para el inversionista, ya que de todos modos 
este vera disminuido su ingreso en el monto de la tasa 
fiscal de su pais, pero en cambio si resulta una 
desmotivaciOn el que las tasas fiscales sean mas altas en 
el pais de la fuente, ya que normalmente el credito en el 
pa1s de residencia no puede ser mayor al impuesto que 
corresponderla pagar en este, ni tampoco se permite el 
acreditamiento del impuesto pagado en ejercicios 
anteriores en ejercicios fiscales posteriores. 

El acreditamiento del impuesto se puede hacer a 
partir del momento en que se realiza la repatriación de la 
utilidad del pais de origen ~ cuando se pagan los 
dividendos, aunque ~stos se múntengan en el extranjero. 
Para el fisco del pals de residencia resulta sumamente 
dif1ci1 el gravar a sus sóbditos, ya que puede darse la 
estrategia de no pagar dividendos y mantener las 
utilidades ~endientes de distribución, con el fin de que 
produzcan intereses para la empresa, mas no asi para los 
inversionistds. Para evit~ir estd tActica cv~sor~. loo 
Estados Unidos de Am~rica apl.ican una regla consistüntc en 
gravar al accionista americano cuando la empresa 
extranjera debió pagar dividendos y cuando 
efectivamente lo haga (77). 

4. Sistema mexicano.- México ha adoptado un 
sistema unilateral de crédito de impuestos extrar1jcros 
contra el impuesto mexicano sobre la renta, ya que el 
articulo 60. de l¡t LISI? cst~blcc~: 

(77) 

Art. 60. Crédito de impuestos extranjeros . 

.. Los residentes en M~xico podrAn acreditar contra 
e1 impuesto que conforme a esta Ley les corres-

Interno de los 
Revenue Code") 

Estados Unidos de 
Secciones 861 (a) 
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panda pagar en el país, e 1 impuesto sobre 1a 
renta que hayan pagado Gn el extranjero por 1os 
ingresos procedentes t.!e fuente ubicada en el 
extranjero, siempre que se trate de ingresos por 
los que se est~ obligado al pago del impuesto en 
los t~rminos de e~ta Ley. 

TratAndose de ingresos por dividendos o utilida
des distribuidos por sociedades residentes en el 
extranjero, tambi~n se podrA acreditar el impues
to sobre la renta pagado por dichas sociedades 
en el monto proporcional que corresponda al 
dividendo o utilidad percibido por el residente 
en M~xico, que se determinarA en los t~rminos 
del Reglamento de esta Ley. Quien efect~e el 
acreditamiento a que se refiere este pArrafo 
considerar.A como ingreso acumulable, ademas del 
dividendo o utilidad percibido, el monto del 
impuesto sobre la renta pilgado por la sociedad, 
correspondiente al dividendo o utilidad percibido 
por el residente en M~xico. El acreditamicnto a 
que se refiere este p~rrafo sólo proccdera 
cuando el residente en M~xico posca cuando menos 
el 10% del capital social de la sociedad 
residente en el extranjero. 

Cuando se trate de ingresos provcnic11tcs de 
actividades empresariales, incluyendo dividendos, 
el impuesto acr~dit~b]r a que se rcfi~r,~n los 
pArrafos anteriores no excedcrA del 42% de la 
utilidad fisco! en el ejercicio de que se trate, 
en la proporción que la utilidad fiscal 
percibida de fuente extranjera represente 
respecto del total de la utilidad fiscal. 

Las personas fisicas que realicen actividades 
empresariales podr~n acreditar el impuesto 
que corresponder .ia proporc_;.ona lmente a los 
J.ngresos respecto de1 tot::.al c'2l 1mpuC?sto que 
deban pagar en M~xico o bien efectuilr el 
acreditarniento conforme al pArrafo que antecede. 

Cuando el impuesto ilCreditilble encuentre 
dentro de 10s 11mites que se refieren los 
pArrafos que anteceden y no pueda acreditarse 
total o parcialmente, el acreditamicnto podra 
efectuarse en el ejercicio inmediato anterior y 
en 1os cuatro siguientes. Para los efectos de 
este acreditamiento se aplicaran. en lo condu
cente. las disposiciones sobre p~rdidas del 
cap~tu1o rrr del T~tu1o Ir de esta 1ey." 
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De1 análisis del art~culo 60. de 1a LISR, resulta que 
e1 sistema mexicano tiene los siguientes elementos: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Impuestos extranjeros susceptibles de 
cr•dito.- El ~nico impuesto susceptible de 
acreditarse es el Impuesto Sobre la Renta 
extr~njero contra el ~mpuesto Sobre la Renta 
~cxicono. Respecto al impuesto extranjero se 
debe atender a su naturaleza y no a su 
nombro. Dicha naturaleza debe adoptarse por 

~~=~Í~ia :~t~~~;:~f6~ex~~an~ay ~~c~:t~~Tc!ie~: 
Hacienda y Crédito Püblico. 

Li1nite de cr~dito.- El impuesto extranjero se 
puede acreditar hasta el limite del impuesto 
que para ese ingreso, considerado 
aisladamente, se causarla con~orme a las 
disposiciones de la ley mexicana. Es 
importante esta fracci6n, ya que en México 
el Impuesto Sobre la Renta es progresivo; es 
decir, a mayores ingresos, mayor serA el 
impuesto a pa9ar. As!, si un residente en 
México obtiene ingresos en el extranjero y en 
México, el total del ingreso extranjero se 
acumulara al ingreso en México, dando como 
resultado la aplicación de una tasñ mayor, 
aunque por otra parte, el impue::.to rnaximo 
acreditable se determinara tomando en cuenta 
~nicamente el monto del ingreso extranjero, 
al que desde luego le correspondcrA una tasa 
menor, afectando en igual sentido los 
resultados del crédito fiscal. 

Ilimitaci6n territoriJl.- El cr~dito de 
impuestos extranjeros se hace ºen global" 
contra el impuesto m0x5cano. Si un causante 
mexicano tiene ingresos extranjeros de 
diversos paises, los debera acumular todos, 
as~ como también 01 total de impuestos 
pagados, para los efectos del acreditamiento. 

Epoca del acreditarniento.- En tanto que el 
impuesto extranjero acreditable se encuentre 
entre los limites de nuestra Ley (42% rnAximo 
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para actividades emeresariales•), podrA 
hacer el acreditamiento en e1 ejercicio 
anterior y en 1os cuatro siguientes. 

e) Comprobaci6n de pago d~1 impuesto 
extranjero.- E1 causante mexicano de1 ISR 
que acredite un impuesto sobre la renta 
extranjero contra el ISR que deba pagar a 
M~xico, dcb~ conservar los documentos 

~~~~~~j:;~ri~~r undeperl~d~ d~e 1 cin~~pu:~~~ 
contados a partir del ~ltimo ejercicio al que 
afect6 el cr~dito fiscal y en los que se 
demuestre que el crédito corresponde 
efectivamente a un impuesto sobre la renta. 

f) Declaraciones riscales.- Los contribuyentes 
de impuestos mexicanos que residan en el 
extranjero podrAn cumplir sus obligaciones 
fiscales ante el C6nsul M~xicano mAs cercano 
a su residencia o por correo certificado 
dirigido a la Tesorerla de la Federaci6n, sin 
necesidad de utilizar las correspondientes 
formas impresas, o a trav~s de su 
representante legal en el pals. 

Motiva la defraudaci6n fiscal por parte de 
mexicanos con inversiones en el extranjero, 
el que M~xico mantenga tasas sensiblemente 
superiores ct ldS ~u lbs p.~1~as hu~sped~s de 
inversiones mcxicani1s, y m~s a~n aunado a la 
dificult~d de ~iscaliz~r t~les ingresos en el 
extranjero por la poca colaboraci6n que se 
tendrla de tales paises hu~spedcs, ya que 
ello irla en contrct de su polltica de atraer 
inversi6n extranjera. Igualmente motiva tal 
defraudación el hecho de que M~xico critique 
abierta y negativamente el que los mexicanos 
inviertan c:n el rxtranjero, habiendo 
inclusive existido intentos anticonstitucio
nales de sancionar taLes hechos penas 
administrativas y corporales. 

* NOTA: A partir de 1987 se estab1ece una tasa fiscal dual 
progresiva, con la finalidad de que en 1991 la 
tasa mAxima ñnica sea del 35% para personas 
morales con fines lucrativos (sociedades). 
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Si M~xico impone a las ganancias nacionales 
de los inversionistas extranjeros tasas 
superiores a las que deban pagar en su pa~s 
de residencia o nacionalidad, d~ forma tal 

fi!~ern:~rona~0~1 e~~ra~j~~~ 1;:;~:n~~ im~~=;~~ 
:~l=~~~r t=~bi¡~vo~a d~!fr!~~~~i~~x~ca~~~ci~~ 
fiscal en M~xico por parto de tales 
inversionistas extranjeros, en perjuicio s6Jo 
del fisco nacional, ya que el inter~s de 
tales inversionistas extranjeros es el de 
pagar s61o hasta el monto del impuesto que de 
cualquier manera deban pagar en su propio 
pa1s, en donde cuidan mucho ~l no cometer un 
delito fiscal, sin ser muy rel~vante el que 
tal monto mAximo deban pagarlo en M~xico o en 
su ~ropio p~1s directamente o via 
acreditamiento fiscal. 

5. Acreditamiento en el extranjero del impuesto 
pagado en el pa1s de residencia.- El pa!s en donde se da 
el hecho generador del ingreso es el qua tiene la primera 
posibilidad de gravar el in9reso por raz6n de tiempo en el 
pago del dividendo, es decir, por ser el primero en tener 
conocimiento de la distribución y por poder obligar al 
ente generador a realizar la retención del im~uesto previo 
al pago del dividendo. Sin cmbar90, pu~iese darse el 
caso de que el pnts de rcsidcnci~ oUliguc a pagar 
impuestos al accionista como anticipos al pago final, con 
base a estimaciones calculadas conforme al ejercicio 
anterior. Desde luego que este sistcm~ podr!a ser 
considerado vioiatorio del principio del hecho generador 
del impuesto, ya c¡rue a~n no ~~ da el ingreso y ya se estA 
gravando al inversionista. (Los Estados Unidos de America 
gravan cuando las empresas extranjeras debieran pagar los 
dividendos a sus accionistas drucricanos y no cuando 
efectivamente lo hagan). 

En este caso, o en otro similar, se darla el supuesto 
de que el pals de residencia fuese el primero en gravar el 

~~y~e~~ lap~~e~~~t~Í i~~u=~~~º~!~~~op~~r~~i~~~e~~~=~-en el 

Este sueuesto es raro en la prActica y ademAs traerla 
consigo el riesgo de que el pals de origen desconociese el 
impuesto pdgado en el de residencia, ocasionAndose por 
tanto una doble imposición sobre un mismo ingreso, ya que 
el pals de origen exigirla el derecho de gravar el ingreso 
generado dentro de su territorio. 
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6. oeducci.6n del. i!':lpuesto e:.i:.tranjero. - Ei:;~e s iste.mu. 
rcsul.ta un atcnu .. intc para evitar 1a dobl.e i-rnposici6n 
fiscal., ya que sl. bien r.o da al. inversionista l.a misma 
ve.nt.:.l.ja que da el. sistema del. crédito fi.scaJ., 'tampoco l.o 
e>epone a una compl.eta dobl.e im~osici6n, ya gue se l.e 
gravara sol.o parcial.mente el. ingreso proveniente del. 
extranjero. Por ejempl.o, si ambos paises, el. de ia 
residencia y el. U.e La -fuente de ingreso, mantienen una 
tasa del. 50%, el ingreso del. extranjero a final de cuentas 
se verA gravado en un 75%. Por cuanto tuca a los pai::;es 
invol.ucrados, ambos obt.endr<!l.n un ingreso vla impuest:.os ae 
l.a misma ganancia del. inversionista. 

Bajo este sistema, el. impuesto p~gado en el pais de 
origen tiene en e1 pais de residenc~a un cürbct.cr de 
costo necesario para la obtenci6n del ingreso, es decir, 
se deduce del ingreso bruto junto con todos los dcm~s 
costos de 1a generaciOn del. ingrE~so que sean de los que se 
consideran deducib1es en el pais de residencia, parn dar 
como resultado 1a base gravab1c sobre La cual. se apiicara 
ei impuesto del pais de residencia. Asl el inversionista 
causaria conforme a l.a siguiente rormul.a: 

:I..B.N. (+) I.B.E. (-) Dcduc. N. (-) IMP. E. {Y.) T. IMP~ N. 
I.s.1:. = Ingreso Bruto Nacional.. 
I.B.E. = Ingreso Bruto Extranjero. 
Deduc. N. = Deducciones Nacionales. 
IMP. E. = Impuesto Extranjero. 
T. IMP. N. - Tasa del. Impuesto Nacional. 

Este sistema presenta vent~jaR en cuanto a su 
administraci6n, ya que se ~uede deducir el. pais de 
residencia eL total de 1os impuestos pagados en el. da l.a 
fuente y acumular el tot~~ de los ingresos, sin tener que 
entrar al. siempre dificil probl~na dcL sistema de 
cr~ditos, consistente en determinar que ingresos y qu~ 
impuestos son compatibles conforme a las correspondientes 
l.e9is1acioncs de. los paises de la rcsiclcnc.ia y del. de 
orJ...gen. 

7. Diferimiento del. impuesto nacional sobre 
utilidades retenidas el pais de origen del. 
ingreso.- Este sistem~ es un gran estimulo para promover 
l.a i.nversiOn en el. extranjero, por lo que normal.mente se 
apl.ica por paises desarrollados y a~n as1 es poco usua1, 
toda vez que todo pa1s y sobre todo los que se encuentran 
en etapa de desarroll.o, pretenden que sus nacional.es 
inviertan en su propio pais y en caso contrario, se 
pretende gravar el. ingreso de tal.es conciudadanos en el. 
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momento que se da e1 hecho generador, o sea, cuando e1 
patrimonio de1 inversionista se ve modificado ya sea 
porque se le hizo entrega de 1a ganacia, o porque le nace 
el derecho a exigirla (ingreso en cr@dito). 

El diferimiento permite al inversionista mantener en 

~0°:;rar~e~~ae~ ~~~ª~~i~aI:"~~ª~!sidc~~i~ª}:n~~~~l~~·e:f~ 
tambi~n como nacionalidad), hasta en tanto no lo repatrie 
a dicho pais de residencia. Existen tres variantes: 

a) No gravarlas mientras no se saquen las 
ganancias de la empresa o ente generador. 

b) No gravarlas mientras no se saquen del pa1s 
de la fuente. 

C) No gravarlas mientras no se realice la 
repatriación al pa1s de residencia, o sea, 
que se pueden utilizar o invertir en 
cualquier otro pa1s. 

Este sistema ha caldo en desuso, aplic4ndose 
sustituci6n el del cr~dito jnternacional referido en el 
apartado i de este capitulo, con el consiguiente 
incremento de las tasas Ciscales de los paises de 
residencia, para en esa forma lograr gravar parte del 
ingreso, o sea, por la diferencia de las tasas. 

B- Renunci~ cic ]OG cst~do~ d gravar ciertos 
ingresos.- Mediante convenio bi-o-multilateral, los 
Estados pueden convenir en no gravar los ingresos que 
obtengan sus conciudadanos cu,•-.,lo son obtenidos en un pa.!s 
signatario. La intención moL->1-a de este sistema es la de 
promover el desarrollo de, una c.h_·tcrm inada .\rea geogr.-! f ica, 
tratando de evitar que sus C<l¡:_:it<.Jlcs sean invertidos en 
pa~ses no miembros de ese tratado. 

Este sistema normalmPnte acompañado de un 
intei·cambio de información fiscal entre los pa~ses 
miembros, factor que disminuye la posibilidad de evasi6n 
fiscal pretendida por algunos inversionistas al invertir 
en el extranjero. La corr~lación de inforrnAtic~ tarnbi~n 
~odria ser utilizada por los paises que llegasen a 
implantar un control de cambios severo, o que intenten 
regular la repatriación de capitales, como consecuencia de 
cambios estructurales internos. 



126 

9. C1Ausu1a de reconocimiento de incentivo fiscal 
(Tax Sparing C1ause).- A efecto de promover la inversión 
dentro de su territorio, algunos paises otorgan estLmulos 
fiscales, consistentes en el desgravamiento total o 
parcial de los ingresos en el mismo generados. Si el 
tratamiento se gen~raliza tanto para la inversión nacional 
como para la extranjera, el extr~njQro ve nulificado el 
efecto del incentivo, ya que al no pagar impuesto en el 
pais de la fuente, el pa!s de su residencia le ~plicarA el 
total de la tasa fiscal, s~n posibil~ddd de 
acreditamiento. para evitar este contra-efecto, algunos 
pa~ses han incluido en sus tratados internacionales ~na 
clausula por medio de la cual se reconoce el incentivo 
fiscal otorgado por e1 pa1s de la fuente y se otorga por 
e1 pa1s de residencia un cr~dito fiscal por el impuesto 
que hubiera correspondido pagar en el pais del hecho 
generador; a esta clAusula se le conoce intcrnacionillmcnte 
como "Tax Sparing Clause". 

10. Convenios internacionales.- La inversi6n 
realizada por inversionistas extranjeros en otros paises, 
se vería desmotivada si el ingreso asi generado se gravase 
por dos o mas Estados {78), por ejemplo, por el pa1s de la 
nacionalidad del inversionista, por el del domicilio y por 
el pais de la fuente del ingreso. Para evitar tal 
sítuaci6n, los paises hacen intentos bilaterales o 
multilaterales. La experiencia ha demostrado que las 
medidas unilaterales son insuficientes para logr~r un 

Í~~;~rei~!~f~~~~sd~~ti~~=~~~~rbs 6i:"~~li~:ci~~i~! ~~~=m~: 
bilaterales o multilaterales, evitando tambi~n as~ la 
uti1izaci6n de varios sistemas unilaterales antagónicos. 
A trav~s de los sistemas multilaterales, un grupo de 
pa~ses pertenecientes norma1rnente a una misma zona 
~eogrAfica, o pertenecientes a un conglomerado con ciertos 
intereses en comUn, acuerdan la aplicación de normas 
tendientes a la armonizaci6n de grav.Amcnes sobre un mi!o..110 
ingreso; un cjQrnp!o de este sistema lo encontrarnos entrE 
1os paises pertenecientes al Mercado ComUn Europeo. 

Entre los elementos que ~ueden tomarse en 
consideraci6n parrl la implantaciOn de sistemas 

(78) Karl E. Lachmann, "International Tax Trcaties and 
theír Effect on Double Taxation". Man.oic1ement Report, 
Nueva York, American Management Association, 1958, 
pAg. 183, citado en el Informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas al Grupo de Expertos. 
Publicado en Investigaci6n Fiscal No. 44, op. cit. 
pAg. 15. 



bi-o-mu1ti1aterales, se encuentra e1 enfoque con que los 
diversos ~a~ses aceptan 1a inversi6n extranjera, 1a 
determinaci6n del ingreso gravab1e, 1os metodos para 
considerar la sujeci6n de un in9reso a 1os grav6menes de 
ese pa~s. los m~todos para considerar el origen de 1a 
fuente, 1as ta3as de irnpobiciOn fiscal, los diversos tipos 
de impuestos en cuanto a la organizac.i6n poli.ti.ca de los 

~v~~~~~ci~~e~eq~~sp~~~~~nl~~v~i-~~m~i~T~at!~~~:~t~~ l:t~~ 
conciliar tcdos r--:;tns elementos que pueden variar 
sensiblemente entre los ~a1s~s signatarios, con el 
prop6sito de dcsHle1,tar la inversi6n privada en otros 
pai.ses no mi~mbro~. 

Cuando entre los palses signatarios se encue~1tran 
algunos en proc~so de desarrollo y otros industrializados 
o dcsarro)lüdos, lñ consolidaci6n de los ~1.ementos resulta 
mó!l.s dificil al tratar ambos en forma distinta al ingreso 
de la inversión por no haber una corriente equil.ibrada y 
reciproca de las inversiones, ya que en mayor escal.a son 
los inversionistas de p~1ses industrializados los que 
buscan nuevos mcrc~dos de inversi6n. 

México [>e hi\ negado a firmar cualquier tipo de 
convenio internilc1onal para evitar la doble tributación y 
entre otras razones, la que se ha considerado es la que 
coment.:i Margh.in M<J.natou: "Nuesto pa1s no ha cel.ebrado un 
solo convenio internacional, esencial.mente por no 
resultarle benét"ico desde el. punto de vista econ6mico, no 
obstanté las peticiones que en tal. sentido han hecho l.os 
gobiernos do los Estados Unidos de Norteam~rica, del Jap6n 
y de Francin" (79). 

Por la situación geogrAf~c~, ccon6rnica y po11tica de 
M~xico, nuestro territorio n··-ionaL resulta muy atractivo 
para el inversionista extraLJer.o. Por una parte, colinda 
con la econo1nia rn¿¡_s poderosa del mundo, perrnit.iendol.e 
ventajas activas y pasivas de inversión nacional. o 
extranjera. Por otra parte, l.a situaci6n del pa1s en 
desarroll.o beneficia a l.a .invarsi6n extranjera al 
encontrar en ~l. materias ~rimas e insumos comparativamente 
mAs baratos. Y por ~1timo, l.a estabilidad po11tica y 
social que hemos ten.ido por mAs de cincuenta años, da una 
mayor seguridad en cuanto a la protecci6n de su inversi6n, 
sin deja~ de reconocer el inter~s y conveniencia que tiene 

(79) MargAin Manatou, Emilio.. "Introducci6n al Estudio 
de1 Derecho Tribuario Mexicano", pAg. 63 .. 
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nuestro pa~s del norte en que se mantenga tal equilibrio. 
Estos beneficios compensan la falta de atractivos que se 
hubiesen podido obtener adicionalmente de haber México 
firmado convenios fiscales con 1as superpotencias 
econ~micas interesadas ellos, adernAs de que tales 
potencias mantienen reglamentaciones internas que evitan 
en gran medida la doble imposici6n fiscal. 



CAPITULO NOVENO 

&:7ECUCION DE SENTENCIA FISCAL EXTRANJERA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

I. INTRODUCCION. 

Como se verA en el cap~tulo siguiente, para que en 
M~xico pueda ejecutarse una sentencía extranjera, 
requ~sito que e1 pa1s so2icítante corresponda con 
reciprocidad a tal tipo de peticiones. Sin embargo, cabe 
diferenciar los distintos t.ipos de sentencias y determinar 
para cu~l de ellas el Estado solicitante otorga 

~~;~ff~f!~~~ d~ ~:~~aJ~! 1f~te~~a~i~~!i!~. est~n sujetas a1 

Es de lnter~s del presente trabajo, el analizar sí en 
México se deben ejecutar sentencias fiscales extranjeras. 
Para ello~ tomaré como ejemplo la ejecución de este tipo 
de sentencias provenientes de los Estados Unidos de 
Am~ríca; en la inteligencia de que si en un momento dado 
se pretende ejecutar en nuestro pato urid sentencia fiscal 
de otro pa~s, deber~ re~lizarse un estudio como el que se 
presenta a continuación, pa~a determinar si se cumple con 
ei requisito de reciprocidad, entre otros. 

La uti1izacl6n de pDraLsos fiscales con ~~ecuencia 
traerA la consecuencia de qury los paises de la residencia 
dei inversionista; distin~c: a los de la fuente del 
ingreso~ desear~n gravür uLgunos invrcsos. 
Independientemente del and2iBis de ln procedencia del 
gravamen intentado, el que podr~ ser determinado aun sin 
bases jurLdicas legitimas, ya que ser~ e2 propio gobierno 
de 1a ~esidencia quien sea juez y parte, de vital 
importancia resuita conocer si tal petícion de cobro de 
impuestos será ejecutada en otro pais, en donde 
ei inversionista cuente con activos para satisfacer ei 
pretendido cobro fiscal. 
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II. OEFINICION DE SENTENCIA. 

A pesar de que el concepto "sentencia" es bAsico en 
1a 1ey de todo pa~s. siempre es conveniente definir el 
t~rmino. Para efectos de este cap~tulo, el t~rmino 
"sentencia" en los Estados Unidos de Am~rica si9nificd: 
"La decisión oficial- y aut~ntica de una -::arte de Justicia 
sobre los derechos y reclamaciones res~ectivos de las 
partes en una acción o juicio controvertidos ~ sujetos a 
su terminaci6n'" (80). Dependiendo del tribunal. que 
intervenga en la sentencia cuyo cumplimiento se busca, 
puede ll!!:sta ser "loca.1 11 o "extranjera". Si es extranjera 
dentro de los Estados Unidos de Am~rica, la sentencia 
puede ser de una de dos clases: A) Sentencia extranjera de 
un Estado hermano, o B) Sentencia extranjera de un pa!s 
extranjero. 

i. sentencia de un Estado hermano.- La sentencia 
de un Estado hermano es aqu~lla dictada por cualquiera de 
los Estados de los Estados Unidos de América y cuyo 
cumplimiento se busca en otro Estado del mismo J?.:t.is. Por 
virtud de la c14usula de ••completa Fe y Cr~d1to•• de la 
constitución de los Estados unidos de Anl~rica, articulo 
IV, sección 1, una sentencia dictada por un tribunal de 
cualquier Estado de los Estados Unidos de Arn~rica, tiene 
derecho a tener el mismo efecto y fuerza obligatoria en 
otros Estados, como lo tenga por Ley o por u.so en el 
Estado de donde proviene (81). 

La suprema corte de los Estados Unidos de América ha 
analizado frecuentemente la medida de respeto que debe 
con~ormar una sentencia de un Estado, cuando se coloca 
frente a los tribunales de otro. Ha sostenido que el 
procedimiento para hacer valer la sentencia de un Estado 
hermano en el territorio de otro Estado es muy simple. El 
actor demanda, invoca la clAusula de "Completa Fe y 
cr~dito'", y siempre y cuando l.:i sentencia sea v4lida bajo 
la clausula del Debido Proceso a que se refiere la Reforma 
D~cima cuarta de la Const.ituci6n y que se haya dictado por 
un tribunal competente para actuar dentro de su ley local, 
tiene derecho al reconocimiento extraterritorial y a 
ejecutarse. 

(So) Black 1 s Law Dictionary, cuarta Ed-1968,pAg.977. 
(81) Fauntleroy vs Lum, 210 u.s. 230, 1908. 
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A ~esar de que la c1Ausu1a de Completa Fe y Credito 
se aplica s61o cuando se pretende la ejecuciOn de una 
sentencia de un tribunal estatal dentro de otro estado, la 
secci6n 1738 del C6digo de los Estados Unidos de Arnerica, 
Titulo 28, establece que dicha clausula tambien sera 
aplicable en caso de que se demande en una corte federal. 

El hacer valer una sentencia de un tribunal federal 
en otro distrito federal, es a~n mas simple que tratAndose 
de un Estado hermano. uno simplemente registra la 
sentencia en el otro tribunal federal de distrito, 

::~t:g~~a 18orl~!~:~ta~~6"eides~~~n~~pi~is~~f~~~ica8~adev!~ 
registrada, la sentencia tiene el mismo efecto que una 
sentencia del distrito en que se registro y por tanto 
puede hacerse valer directamente (82). 

2. Sentencia extranjera de un pais extranjero.- Una 
sentencia extranjera de un pa.ts extranjero, es aql.lella 
dictada por un tribunal de un pals politica y 
judicialmente distinto a aguel en el cual la sentencia o 
su efecto se requiere se eJecuten (83}. En este tipo de 
sentencias extranjeras no se aplica en principio la 
cláusula de Completa Fe y credito, por lo que guardan una 
connotaci6n especial por virtud de la falta de certeza en 
los tribunales norteamericanos de c6mo aplicarlas. 

III. REQUISITOS PARA HACER VALER UNA SENTENCIA 
EXTRANJERA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

1. Regla General.- En ~1 famoso 
Guyot (84), la Suprema Corte u.-tab1eci6: 

Hilton 

••cuando una acción inicia en una corte de este 
pa.ts por un ciudadano de un pais extranjero, en contra de 
uno de nuestros ciudadanos para recuperar una suma de 
dinero determinada por una corte de dicho pals extranjero. 
como debida por el demandado al actor y la sentencia 
extranjera aparece como dictada por una corte competente 
con jurisdicci6n sobre la materia y sobre las partes y con 

(82) Articulo 28 USC, Sección 1936ª 
(83) Black's Law Dictionary, Supraª 
(84) Hilton vs Guyot, 159 U.S. 113 (1895) 
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1os alegatos y pruebas debidos, y con oportunidad para 
defenderse ~ que 1os erocedimientos estAn de acuerdo con 
un sistema Judicial civilizado y estan establecidos en un 
estatuto claro y formal, la sentencia es evidencia prima 
facia o a primera vista, por lo menos, de la verdad del 
asunto adjudicado y debe mantenerse como definitiva en 
m@rito de lo llevado a cabo en la corte foranea, a menos 
que algOn motivo especial sea presentado para poner en 
tela de juicio la sentencia, tal como afectada por ~~~~~~ 
o prejuicio, o que, por los principios de Jerecho 
internacional y por cortesla de nuestro propio ~als, no se 
le d~ completa fe y cr~dito ... " 

Por lo tanto, hablando terminas 9enerales, los 
tribunales de los Estados Unidos de América conceden el 
mismo efecto a las sentencias dictadas en el extranjero 
que a aquéllas de origen americano. Pero parece que la 
regla antes establecida tiene muchas excepciones que 
permiten a los tribunales americanos rehusar la aceptaci6n 
de validez de una sentencia extranjera. Entre éstas 
encontramos las siguientes: · 

a) Doctrina de Cortesia. ("Comity") .- La palabra 
''cortesia'' tiene para los tribunales de los Estados Unidos 
de América un signiCicado vago e incierto que se dcfini6 
en Hilton vs. Guyot, supra, en esta ~arma: 

''Cortesia, en el sentido legal, no es por un lado un 
asunto de obligación absoluta, ni por el otro, una mera 
cortesía o un buen dc~co, sino que es el reconocimiento 
que una nación otorga a los actos legislativos, ejecutivos 
o judiciales de otra nación, teniendo relación tanto en el 
deber internacional como en la conveniencia a los derechos 
de sus propios ciudadanos o d~ cualquier otra persona que 
se encuentro bajo la protección de sus leyes ... '' 
(159 v.s. 113 (198~). 

Henos que una obligación, pero mas que una cortes.la, 
el concepto de ~~ITY es lo suficientemente ambiguo para 
dar autoridad a una corte para ejecutar una sentencia 
extranjerd cuando lo desee, y para negarla cuando existan 
otras razones políticas que lo dicten. 

b) Validez de la sentencia.- En el caso de ltilton, 
la prueba establecida por la Suprema Corte para dar 
efectos de ejecución a una sentencia fue: 

"i- Una oportunidad de un procedimiento completo y 
justo en el exterior, ante una corte de jurisdicci6n 
competente; 
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ii. Un procedimiento requ1ar, despu~s de 1a 
notificación o comparecencia voluntaria del 
demandado. conforme a un sistema de jurisprudencia 
idóneo para asegurar una administración imparcial de 
justicia entre los ciudadanos de su propio pa!s y 
aqu~llos de otros paises; y 

iii. Nada que muestre prejuicio en la corte ni en el 
sistema de leyes bajo el cual ~e fundó, ni fraude en 
procurar la sentencia, o cualquier otra raz6n 
especial bajo la cual la cortesla de esta nación no 
pueda darle efecto pleno.•• 

e) Reciprocidad.- Esta doctrina hizo su aparición 
original el caso Hilton y ha sido ampliamente 
discutida. En el caso Hilton, la Suprema Corte de los 
Estados Unidos de Am~rica sostuvo el no dar efecto de cosa 
juzgada a la sentencia de un pais extranjero, si tal pais 
se rehuso a dar tal efecto a una sentencia americana. En 
tal eventualidad, los meritas del caso pueden volver a 
1itigarse totalmente. Hilton, sin embargo, fue resuelto 
hace mas de ochenta anos y la opinión gcner~l ha cambiado 
gradualmente. La tendencia moderna es rechazar esta 
doctrina. MAS acrn, algunos Estados tienen estatutos gue 
no ac~ptan la regla Hilton, por ejemplo, el C6d1go 
Procesal Civil de California, regla 1915, exige a las 
cortes de California que a las scntenciAS extranjeras 
les de el mismo efecto que se les dA en el lugar donde se 
dicten. 

d) Cosa Juzgada.- El razonamiento, tanto de la 
clausula de completa Fe v credito como del reconocimiento 
por ••cortesia'' de sen~encias de paises extranjeros, 
com~rende la doctrina de cosa juzgada y su política para 
minimizar el esfuerzo jud~~ial dedicado a casos 
individuales para establecci certeza y respeto por las 
sentencias judiciales y para proteger a la parte que se 
apoye en la previa adjudicación de un litigio costo~o 
{85). 

si la sentencia extranjera definitiva y 
sobre el conflicto, entonces tendrA derecho a cualesquiera 

todos los efectos de cosa juzgada que a co~tinuaci6n 
indican, en el lugar donde se busca su cumplimiento, 

(as) wiilis L.M. ReE•se, "El Estatus en este paJ.s de 
sentencias dictadas en el exterior''· 50 Columna L. 
Rev.797-798. 
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i- Fusi6n: La causa base de la acci6n del actor 
fusiona en la sentencid final. Posteriormente no puede el 
actor demandar con base en la causa original de la acciOn; 
la ónica cosa sobre la que ~l puede demandar es la 
ejecuci6n de la sentencia mis~a- Como corolario, el 
demandado estA impedido para relitigar los fundamentos, 
dado que la causa original de la acciOn ya no existe (86). 

ii. ObstAculo: Una sentencia favorable para el 
demandado impedirA al actor demandar posteriormente sobre 
la misma causa de accion, aun bdjo nuevos argumentos que 
puedan haber surgido de la acción original. Si la fusión 
y el obstAculo son puestos juntos, el resultado serA que 
la primera sentencia es concluyente en relación con todas 
las materias que se litigaron o pudieron litigarse en el 
primer procedimiento. 

iii. Impedimento directo: Aun en ~qu~llos casos en 
que Ja primer sentencia no es final o no es sentencia 
sobre los mo!-ritos, lo que ha sido completamente litigado 
en los primeros procedimientos ser& concluyente en los 
procedimientos subsecuentes entre las mismas partes, que 
partan de la misma caus<l de acción. 

iv. lmp~,Jimun~u colatcrJl: Cu<llquLcr nsunto que 
realmente se litigó y fu~ esencial para la sentencia en la 
primer acción, es obligatorio pdra las partes y para 
aqu~llos que reprC$enten los intereses de las partes, p~ra 
el caso de que el asunto se discuta nuevamente en u1,a 
demanda subsecuente, aun bajo una causa distinta de 
acción. Los Cilsos mc"ts antiguos requieren "mutualidad": en 
otras palabras, la demanda subsecuente debe haber sido 
entre las mismas partes o rcprescntdntes. Las mas 
modernas jurisdiccion0s rechaz~n este requisito de 
mutualidad total y reconocen la sentencia como obligatoria 
en contra (pero no en favor) de aquella J?arte de la 
nueva demanda que era parte en el litigio previo, a 
pesar de que la otra parte en la nueva acción no era 
parte en el anterior juicio (87). 

2. Defensas en la Ejecución de Sentencias 
Extranjeras.- Existen algunas situaciones bajo las cuales 

(86) Frost v. Thocpson, 219 Mass, 360, 106 N.E .• ~09,1010. 
(87) Restablecimiento segundo, Sentencias {Tent.Ord~~ No.1 

1973). 



135 

los fundamentos de 1a doctrina de cosa juzgada, pueden 
modificarse en virtud de otros factores pol~ticos que 
existan en contra de la ejecuci6n de una sentencia 
extranjera: 

a) Sentencia ori9inal lograda mediante fraude.
Cuando una sentencia dictada en una jurisdicci6n americana 
se solicita sea ejecutada en otra jurisdicción americana, 
es la ley del Estado solicitante la que determina si la 
sentencia puede atacarsú de fraudulenta (88). Pero cuando 
la sentencia original fue dictada en un país extranjero, 
la regla no es la misma. En tal caso, el efecto del 
fraude se determinara probablemente por la ley del foro 
americano, con la salvedad de 9ue cuando la excepción de 
fraude est~ mas limitada en la Jurisdicci6n americana que 
en la del pals donde se haya dictado la sentencia, es 
probable que se siga la ley de dicho pa!s extranjero. 

Una sentencia extranjera puede atacarse por la 
parte en contra de la cual se solicita se ejecute en los 
Estados Unidos de Am~rica, s6lamente por ''fraude 
extr~nseco••, o sea, el tipo de fratJde que priva a la parte 
agraviada de una oportunidad adec1Jada de presentar su 
defensa en la cor:-te, y no por "f?""aude intrínseco", que es 
e1 gue involucra cuestiones analizadas por la corte 
original. En Harris Triplex Gold Mines (89), 
sostuvo que si .la corte extranjera ha considerado y 
determinado de hecho un CilSO de fraude, ya sea 
''extrinseco'' o ''intc!nseco••, los hechos que se sustentaron 
en tales cuestiones de derecho, no est~n sujetos a 
reexaminarse al momento en que se busque ejecutar la 
sentencia en este pa1s. 

b) Sentencia origina] contraria a la justicia 
natural.- Como estableció Hilton, supru, la 
ejecutabilidad dP una sentenc-i~ extranjera depende, en 
parte, de haber sido dictada ••siguiendo los procedimientos 
regulares, dcspu~s de una adecuada notificaci6n o de una 
com~arecencia voluntaria ... , y conforme a un r~gimen 
~udicial que haga eosible asegurar una administraci6n 
imparcial de justicia". Esto es lo que las cortes 
inglesas denominan ''justicia natural'' y las cortes 

(88) Lev.in vs Gladstein, 142, N.C. 482, 55, S.E. 371. 
(l.906). 

(89) Harrison vs Trip1ex Gold Mine~, 33 F. 2d. 667 91.st 
Cir. 1929. 
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americanas l.o denominan "juego justo y justicia 
verdadera", segt.i.n concepto dado en el. caso Internacional. 
Shoe Co. vs Washington (90). Sin embargo, 1a ampl.itud de 
esta defensa ha escapado a l.a definici6n, pero es el.aro 
que a fin de negar ejecuci6n a una sentencia extranjera, 
tiene que violarse el concepto bAsico de l.o que es "el.aro 
y justo". 

e) sentencia en contra del Orden Pi.!11.>1.ico. - Como 
regl.a general., el Ambito de esta dcLen~u es muy l~mitado 
para el. caso de que se busque ejecutar una sentencia que 
se suponga como concluyente, de tal forma que no haya 
raz6n para la corte que va a ejecutarla de "ver tras 
el.l.a". Ademas, no hay definici6n de "orden pl!lbl.ico". 
Reese, supra, eutabl.ece que esta defensa puede dividirse 
en dos categortas. Primero, la sentencia pudo haberse 
basado en una causa de acci6n que no se habria considerado 
ejecutable en este pals, por eJemplo, si estuviese fundada 
en una ley penal o fiscal, un reglamento local de policia, 
o en una causa de acción contraria al orden pQblico del 
lugar de la corte exhortada. A los procedimientos de este 
tipo se les niega reconocimiento extraterritorial bajo las 
reglas comunes de cortes!a, pero, con la posible excepci6n 
de aquellos fundados en estatutos penales, tienen derecho 
a completa fe y credito s6lo cuando emanen de cortes 
americanas estatales o federale>s. La regla, por tanto, 
debe ser que las cortes de Estados Unidos de America, en 
9eneral, harAn valer todos los derechos extranjeros sin 
importar la ley bajo la cual se adquirieron. 

La scgund~ categorla de defensas basada en orden 
p~blico, comprende ocasiones donde, aunque la causa 
original de acción no se oponga u las leyes de Estados 
Unidos de America, la sentencia no tenga un efecto 
definitivo porque alguna politica, tal corno la protección 
a los ciudadanos americanos o a instituciones americanas, 
demande volver a examinar los hechos. 

d) Pago u otra liberaci6n.- Cuando la sentencia se 
satisface por el demandado, es claro que su obli9aci6n se 
extingue totalmente. Pero cuando el caso involucra 
diversas rnonedJs, el problema es mAs complejo porque un 
retraso en el pago ~ debido a la fluctuaci6n en las tasas 
de cambio, puede significar una pérdida para el actor. 
Pero en general, puede establecerse que el pa90 del monto 
fijado en la sentencia satisface la sentencia local que 
ordena su ejecuci6n. 

(90) internacional Shoe Co. vs Washington, 326 V.S. 310 
(1945) 316. 
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XV. ANALISIS DE UN CASO: SU MAJESTAD LA REINA, EN 
DERECHO DE LA PROVINCIA DE COLUMBIA BRITANICA VS 
GILBERTSON Y OTROS. 

1.- Los hechos.- El actor demandó en los Estados 
Unidos de Am~rica para recuperar $195,929.50 d61ares 
canadienses, con base ~n una sentencia canadiense dictada 
en contra de los demandados en Columbia BritAnica (Canada) 
el. 9 de julio de 1975. La iurisdicci6n se fundó en el 
artJ.cul.o 28 u.s.c. Sección 1332 (a) (2). 

Lofi dem.:anda.Uos, todos ciudadanos de Oregon, Estados 
Unidos de Am~rica, percibieron ingreso gravabl.e de 
acuerdo al. Capitulo <25 de l.as Leyes de Columbia 
Britanica, espccificamcntc, la Le~ del. Impuesto sobre l.a 
Tal.a de Madera. Bajo el contenido de esta Ley, l.os 
demandados fueron requeridos originalmente para el pago de 
un impuesto por la cantidad de $210,600.00. Los 
demandados apel~~on y la fijaci6n del impuesto se redujo a 
$173,252.00 hasta el ~d de noviembre de 1973. 

Pos ter iormcnt~2 no!: i f ic6 a los demandados en los 
Estados Unidos de América un "Aviso de Intenci6n de 
Ejecutar el Pago''· como consecuencia de ello, se registro 
en el Re9istro de Vancouver un certificado de embar90 
precautorio dictado por la Suprema Corte de Columbia 
BritAnica. La cantidád fijada en este certificado fue de 
$195,929.50, inclu~cndc sanción e intereses, por el 
perlado de ~8 de ncvicmbre de 1973 al 30 de junio de 1975. 
Conf"ormC!' a la :: c-y u.~ Co] umbi.\ Erit~ni~a, el registro de 
este certificado tiene la misma fuerza legal y efecto que 
una sentencia de la Corte. 

Los demandados actuaron pnra dejar sin efectos la 
ejecuciOn de la sentencta en los Estados unidos de 
América sobre 1as siguientes bases: 

a) 

b) 

La demanda c~recta de iurisdicci6n de acuerdo 
con el articulo 28 u.S.c., SecciOn 1332 (a) 
(2) -

L.:' sentencia de Columbia Brit~nica, dictada 
sin jurisdicciOn personal sobre los 
demandados, los priva de su propiedad sin 
haberse seguido el debido proceso de ley, 
consagrado en la enmienda XIV de 1a 



e) 

d) 

Constituci6n de 
Am6rica. 

1os Estados Unidos 
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de 

~at~~=an~: ~~~ióa~~~~~58d~e~~~za~~rl~~~bi~~ 
extranjera par~ ejecutar una sentencia para 
el cobro ~e impuestos. 

La demanda debi6 haberse rechazado por falta 
de reciprocidad existente entre Columbia 
BritAnica, CanadA y los Estados Unidos de 
Aln6rica, por cuanto al reconocimiento y 
ejecuci6n de recl~rnaciones de pago de 
impuestos. 

e) La demanda esta obstuculizada por 
prescripción tanto en Columbia BritAnica como 
en Oregon. 

f) La ejecución de una sentencia de impuestos 
dictada en Columbia BritAnica, es una 
cuestión politica guc puede determinarse no 
por la Corte, sino por los poderes soberanos 
respectivos. 

2.- Cuestión de derecho.
argumento, lus partes 1 imitaron 
so1a: 

Para efectos del 
conclusiones a 

?PUEDE EL ESTADO DE OREGOH EJECUTAR UNA SENTENCIA 
'FISCAL EMITIDA POR LA PROVINCIA DE COLUMBIA 
BRITANICA? 

3.- La posición de la corte de distrito de los 
Estados Unidos de Am~rica ~ara el Distrito de Oregon.- La 
Corte de Distrito establecló que la conclusi6n es una de 
primera impresión. "Api.lrentcmcnte es la primera vez en la 
historia legal americana que un 9obicrno extranjero ha 
buscado la ejecución de una sentencia fiscal en una corte 
de Estados los Unido!~ de Am~rica''· En su opinión, la 
explicación par<l esto, parece que, ''la bien 
establecida regla'' de que no puede hacer, ha 
disuadido todos los intentos. 

Esta ''bien establecida regla•• parece haberse 
originado desde 1775 en el dicho de Lord Mansfield, que 
e~tablece que ''ning~n pais toma parte jamAs de las leyes 
fiscales de otro ... Holmi1n vs Jhonson, supra. 
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Y en este caso, 1a Corte de Distrito, apoyAndose en 
reg1a, estableciO: 

"E1 rehusar selectivamente ejecutar una demanda 

~!~~:~ta!:~~~if~~~si~~~a~:~o~~!o d~n °~~~~vl~b!~co9ob~~~~~ 
fisca1 extranjero, aun cuando no haya sido 6sa 1a 

~¡~r~!º~~ un;st~osl~T~~ e~~~~~zo:a ~0~fe~~~~d~~ ~~!~l~n~~ 
1a de1icada relaciOn entre los Estados Unidos de Atn~rica y 
otras naciones... las cortes no deberian hacer este 
proceso de se1ecciOn; de este modo, es mejor no darle 
entrada a estas demand3s en lo absoluto. El lugar 
apropiado para tomar esas decisiones pollticas esta 
ubicado en alguna otra parte del gobierno, a trav6s del 
uso de tratados". 

4.- La posiciOn de la corte de apelaciOn de los 
Estados Unidos de Am~rica del Noveno Circuito.- El 21 de 
junio de 1979, a través del ~ltimo recurso que prev~ el 
sistema judicial de los Estados Unidos de América, la 
Corte de Apelación de los Estados Unidos de América del 
Noveno circuito, neg6 una nueva audiencia a este caso, con 
lo que quedo firme la sentencia de la corte de Distrito de 
los Estados Unidos de Am~rica para el Distrito de Oregon. 

En su resolución, la corte de Apelaci6n concluyo: 

"La Regla de la Ley Impositiva ha estado con nosotros 
por siglos y como tal se ha encajado firmemente en la Ley. 
Hubo razones de peso que <lpoyaron originalmente su 
adopción y continóan razones de peso que apoyan la 
continuidad de ~u validez. CuAndo ~ si la Regla debe ser 
modificada, es una función mAs apropiada de los poderes de 
nuestro gobierno los que les corresponde hacer las 
pol.lticas". 

5.- Comentarios.- Estimo que la ''regla bien 
establecida•• (declaraci6r1 de Lord Mansfield) ha sido ma~ 
aplicada en este caso. Las consideraciones que conducen a 
la actopciOn de la llamada Regla de la Ley Impositiva no se 
aplican a todos los c3sos que involucran una ley fiscal 
cxtran~cra. Una sentencia impositiva extranjera; como 
cualquier otra sentencia, debe reconocerse y hacerse valer 
en los Estados Unidos de América conforme a los principios 
generales de la Cortesía. 
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La siguiente invest1gac16n de casos ilustra que la 
adopci6n de la Regla de la Ley Impositiva, en Inglaterra, 
fue impulsada por conveniencia comercial durante una ~poca 
en que las leyes impositivas se consideraban 
inherentemente represiv<ls y punitivas. En esa ~poca de 
intensa rivalidad comercial, el foro establecido adopto la 
regla de i9norar las leyes im~ositivas extranjeras que 
podlan invalidar con~r~tos comerciales privados. 

Aunque pvr primera vez se anunci6 por r..ord Mansfield, 
en Holman vs Jhonson, supra, la regla de que ning~n pals 
torna parte en las leyes fiscales de otro, ~ata fue 
aplicada por primera vez en Boucher vs Lawson (91). En 
ese caso. el actor lnici6 una acci6n para demandar la 
entrega de un oro que hab!a sido embarcado de Portugal a 
Inglaterra en un barco del demandado. La de~ensa del 
demandado fue que Portugal prohibla la exportaciOn de 
oro, aparentemente como und medida impositiva y en 
consecuencia la corte inglesa no deberla resolver en favor 
del actor, en virtud de que con ello violarla una ley 
impositiva extrdnjcra. El juez Lord Hardwike fallo en 

~~g~~=r~~ 1 t~~~an~~d0bcn:~!~i~º~!nd~i¿~~ d~o~~r~igt~:ri~s~: 
Reino Unido, lo que ser.la una grave consecuencia para la 
principal y mAs beneficiosa rama de nuestro comercio'' 
(92). 

En Holman, supr<i, e 1 actor demandó el pago del 
precio Ue un té que habla sido vendido y entregado a 
Ounkirk, Fretncia. El demandado alego que la corte inglesa 
no dcber·la. auxiliar en la rccupcraci6n del precio, porque 
el actor sabia, al momento del contrato, que el demandado 
trataba de contrabandear el t~ fuera de Francia, 
presuntivamente evitando as~ el pago de impuestos 
extranjeros. El juez Lord Mansfield fallO en contra de la 
defensa sobre la base de que en virtud de que el contrato 
y la entrega se llevaron a cabo en el extranjero, ninguna 
ley in9lcsa hnbla sido afcctartil. Entonces, en la 
rcsoluci6n, ~l agreg6 la ahora famosa frase de ••que ning~n 
pais tome parte en la5 leyes fiscales de otro''- 1 Cowp en 
343. 

En 1779, Lord Mansfield tuvo oportunidad otra vez de 
establecer esta regla (93). Los actores hablan asegurado 

(91) Boucher vs Lawson, 95 Eng. Rep. 53 (1734) 
(92) 95 Eng. Rep. en la 56. 
(93) Plarrche vs Fletchcr, 1 Goudlg. 251 99 Eng. Rep. 

164 (1779) -
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bienes a bordo de un barco que navegar~a de Londres a 
Francia. El barco descargó en Ostend, B~lgica, y ah! fue 
capturado. Los actores defendieron la demanda sobre la 
base de que descargar en Ostend era un fraude para ellos, 
en vista de que ellos nunca intentaron que el barco fuera 

~o::~cr~i~-cte5~~et~~ob!~em~~d¿u:s~~~ae;on~~f~~t~0~ª!1~~7 
Lord Mansfield fallO en contra de los actores. Entonces, 
especulando sobre la razOn del desembarque en Ostend y 
razonando sobre si ~ste se debla quiza a que los impuestos 
ah! eran rnAs bajos, Lord Mansfield señaló que tal motivo 
era irrelevante, porque ''una nación no toma parte en las 
leyes impositivas de otra••. l. Dougl. en 253. 

En otra ocasión, exigiendo el cumplimiento de un 
contrato, mediante el uso de la Regla de 1a Ley 
Impositiva, la corte (94) sostuvo que los contratos 
ofrecidos como evidencia para probar un pr~stamo hecho 
Francia deben admitirse, a pesar del hecho de que no 
fueron sellados seg~n exigencia de la Ley Francesa. Al 
respecto la corte declar6: 

"Este J?Unto es muy simple argumento. Se ha 
convenido, o por lo menos considerado como convenido, 
desde los tiempos de Lord f[ardwikc, que en una corte 
britani.ca no podemos tomar parte en .las lcyes 
fiscales de otro e~tado. Se produciria una 
inconveniencia prodigiosa si en cada caso en que un 
instrumento ejecutado en un pa1s extranjero, nosotros 

~~vi~~~:~spaf~~ ~ec~~~rd~o:~e~~~~~a ~~ ¿~e 1 ~~~r~~e~~~ 
era o no v<!lido". 

Igual criterio se sigui6 en el caso americano, Ludlow 
vs Van Rencselaer (95) en el cuol l~ falta de un timbre 
francés fue ignorado. 

Con lo anterior demuestra que la regla de que 
ning~n pa!s toma parte en las leyes impositivas de otro 
pais, no se origino en casos que involucran la tentativa 
de recuperar impuestos, y en ninguno d~ ellos el actor fue 
un pais extranjero. Por el contrario, qued6 
"perfectamente establecido" que en los casos en donde se 

(94) James vs Catherwood, 3 Dow de R. 190 (1823). 
(95) Ludlow vs Van Rensselaer, 1 Johns. R. 94 (N.Y. 

1806). 
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cuestiona un contrato que cumpli6 con las leyes 
impositivas del lugar donde se rea1iz6, puede hacerse 
valer en las cortes de los Estados Unidos de Am~rica. 
Fueron consideraciones de conveniencia comercial las que 
llevaron a su adopci6n. Dichas consideraciones no tienen 
ap1icaci6n en el caso de procurar la ejecuci6n de una 
sente~cia fiF.cal ~xtranjera en los Estados Unidos de 
Am~rica. 

Cudtldu lds corte~ amPricanas tuvieron que decidir 
sobre la ejecutabilidad de sentencia extranjera en 
materia fiscal, con raras excepciones, simplemente 
repitieron el axiom~ de que ning~n pa1s toma parte en las 
leyes impositivas de otro pats, sin considerar si las 
razones que motivaron su determinaci6n en los casos que la 
establecieron, se aplicaban tambi~n a las nuevas 
situaciones presentadas. 

El_ Juez Learned Hand, en una opini6n concurrente en 
el caso Moore vs Mitchüll (96) , trat6 de ofrecer una 
justificaci6n de la regla. La cuesti6n de derecho tratada 
en el caso de Moore, fue sobre si una demanda para 
ejecutar el pago de impuestos adeudados en Indiana, podr~a 
~roccder en Nueva York. El Juez Hand compar6 las leyes 
impositivas con las pcnnl~s y negó la ejecución con el 
siguiente razonamiento: 

''Un escrutinio de la responsabilidad es necesario 
siempre en reserva, asl como la posibilidad de que no 
concuerde con la µollticil de un Entado de la Uni6n 
Americana. Este no es un problema o pregunta 
delicada cuando el conflicto surge Gntre personas 
privadas, pero toma otro aspecto cuando la re1aci6n 
es entre el Est~do extranjero y sus propios 
conciudadanos o con aqu~llos que puedan estar 
temporaLmcntc dentro de sus fronteras ... Esto óltimo 
puede conducir al Estado local a una posici6n que 
pueda embarazar :scriament~ a su vecino". 

Un examen de este razonamiento y de otros realizados 
en apoyo de la Regla de la Ley Impositiva, conduce a 1a 
conclusi6n de que un~ sentencia para exi9ir el pago de 
impuestos, no deberla tratarse en forma distinta que una 
sentencia basada en cualquier otro tipo de reclarnaci6n. 
En 1935, la Suprema corte de los Estados Unidos de 

(96) Moore Mitchell, 30 F- 20.600 (20. Cir. 1929). 
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Am~rica resolvió el caso Mi1waukee County u.s. vs M.E. 
White & co. (97), y sostuvo que como la relación era 
entre Estados hermanos, es decir, Estados de la Uni6n 
Americana, se requirió que la clausula de Completa Fe y 
Cr~dito reconociese una sentencia de un Estado hermano en 
materia de impuestos. La corte dej6 abierta la cuestión 
de si una reclamación de !~puestos, a diferencia de la 
ejecución de una sentencia basada en impuestos. deber~a 
hacerse valer ante un Estado hermano, pero seriamente 
perjudico el razonamiento del. Juez Learned Hand por 
rehusarse a hacerlo. Reconociendo que una sentencia por 
el pago de impuestos no es en re~lidQd difer~nte a una 
sentencia por el incumplimiento de cualquier otra 
obligaci6n, la cort~ estableci6: ''No podemos percibir una 
mayor posibilidad de una situación embar...izosa al litigar 
ia validez de una sentencia por impuestos y ejecutarla, 
que la de litigar cualquier otra por .12ago de dinero" 296 
v.s. en 276. El Juez Stone también dijo: "La obli9ación 
de pagar impuestos no es penal. Es una res~onsabilidad 
estatutaria casi contractual por naturaleza, e)ecutable si 
no hay en las cortes civiles remedio estatutario que lo 
impida y que se haya originado de una acción legal de 
deuda o asumción de deuda conforme al Common L.-..w". Id en 
271. 

En el caso State vs Rodryers (98), que se decidió 
después del caso Milwaukcc County, la corte se enfrento 
con la misma situaciOn que en el caso Moore. La opinión, 
que es un excelente panorama de la historia de la Regla de 
la Ley Impositiva, como lo hizo también la corte que 
conoci6 el caso de Milwaukee county, negO que las leyes 
impositivas deberian de ser tratadas como leyes penales y 
ejecutó la reclamación de irnpuestws. La corte reviso 
todas las razones ofrecidas para que a la ley eenal no se 
le brinde la Cortesia y encontró injustificado el 
rehusarse a ejecutar las leyes fiscales: 

"La razón primordial dada p.:-i.r<.:i rehusarse a ejecutar 
las leyes penales oxtranjcr~s. os la naturaleza 
soberana de Estados independientes y el temor a que 
la ejecución de leyes penales de otro Estado se 
conGideraria una interferencia ccn las prerrogatívas 
de ese Estado, que producirla complicaciones 
internacionales desagradables. Es una razón de peso 
donde el propOsito de la ley es castigar una ofensa 

(97) Milwaukee County vs M.E. White & Co., 296 u.s. 268. 
(98) State vs Rodgers, 193 s.w. 2d 219 (Mo. 1946). 
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contra la justicia póblica, pero no se le da apoyo a 
una regla que excluya al estado extranjero de buscar 
alivio en el foro local, para el cobro de un impuesto 
que se le debe, por la raz6n obvia de que el Estado 
extranjero es el que pretende demandar". 193 s.w. 2d 
en 926. 

Otra justificaci6n ofrecida por la regla, es que las 
leyes fiscales son tan complicadas, que indebidamente le 
impondr~an un cargo a la corte, requiri~ndola para que 
interpretase la ley extranjera. Cuando una reclamaci6n 
fiscal ha sido reducida a sentencia, no es v~lido este 
argumento. cuando se enfrenta con una sentencia, la corte 
del foro no tiene que tener conocimiento de cada detallo 
de la ley fiscal extranjera; s6lo necesita determinar si 
e~ im~ucsto es contrario al orden p~blico local. Como se 
discutirA mAs adelante, la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
de Columbia eritAnica en ~arma alguna contraria el orden 
peblico de lo$ Estados Unidos de Am~rica. 

La corte de Distrito sostuvo que "el rehusar 
selectivamente la ejecución de una demanda fiscal por 
razones de orden p~blico, puede tomarse perfectamente como 
un insulto a las autoridades fiscales del gobierno 
extranjero~ aun CUJndo no haya querido hJccrsc asl. Esto 
podr~a poner a los Estados Unidos de América en una 
situaci6n embarazosa y afectar en ocasiones la delicada 
relaci6n entre los Estados Unidos de Am~rica y otras 
naciones". Pero esto es cierto en cualqui.er momento en 
que un gobierno extranjero demande en su propio nombre la 
ejecución de un contrato en el cual es parte; la 
posibilidad siempre ~xiste de que el gobierno requerido no 
reconozca la ci~manda porque el contrato en particular 
contravien~ el c..rdcn pó.blico. Aun asi, nadie considera 
esta razón para n~1ar cortcsla a todas las sentencias que 
versan sobre el cum~limi.ento de contratos. No hay razón 
de peso para rehusaL el reconocimiento de una sentencia 
basada en impuesto~. porque el impuesto contrario al orden 
p~blico no seria mas embarazoso que rehusar el 
reconocimiento de una sentencia obtenida por un gobierno 
extranjero basada en un contrato que es contrario al orden 
p~blico del gobierno solicitado''· 

Por lo tanto, la critica ~resentada contra la Re9la 
de la Ley Impositiva es justificada. Albert Ehrenzhweig, 

texto de derecho Internacional PrLvado (99), 

(99) Ehrenzhweig. Albert, "Private International Law", 
Sec. 89, 1967 pag. 164. 
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j~;~~~T~: q~~b;;a b==~!ª d~e a~~or~~d I~lºsá;iv:~a1i~is~~ 
Eugene Scoles nombra a esta Regla como "La Doctrina de la 
Soberanía Celosa 11 y señala que: "La regla de rehusar el 
ejecutar las demandas de impuestos extranjeros no tiene 
lugar en un sistema federal y muy poco en el 
internacionRl 11 (100). 

Grandes dudas han surgido sobre la viabilid~d de la 
Regla de la Ley Impositiva. El Restablecimiento Segundo 
Conflicto de Leyes, secci6n 611, comentario B (b) Modelo 
Tentativo No. 11 (1964) ha rehusado explicitamente 
especular sobre si una corte ejecutaría una sentencia 
sobre impuestos extranjeros. 

Toda justiCicaci6n v~lida ofrecida por la regla, 
se pierde cuando una rcclam~ci6n de impuestos se reduce a 
una sentencia. En mi concepto no hay justificación valida 
para no permitir la ejecución de una demanda en Oregon 
basada on una resolución extranjera sobre impuestos. 
Ademas de todo lo antes expuesto, hay una razón de peso 
para que los Estad0s Unidos de Am@rica modifique su 
obsoleta ''Regla de la Ley Impositiva••, que es la evasión 
fiscal internacional. Todo lo que un contribuyente 
necesita hacer para r10 pagar el impuesto que se le 
determ3nc por ~in pais de donde obtiene ingresos, es 
cambiar su residencia y activos a los Estados Unidos 
de Américi'I. Desde luego que esto, ademas de convertir a 
los Estados Unidos de América en un refugio o paraiso 
fiscal para los evasores, les permitir!!. incrementar su 
lista de causantes, por cuanto hace a las ilCtividades 
futuras de los mismos. 

? BAJO LOS PRINCIPIOS DE CORTESIA DEL DERECHO COMUN, 
OEBERIAN RECO!'JOCERSE LAS SENTEt.ICIAS FISCALES DE COLUMBIA 
BRITANICA EN OREGOU? 

El reconocimiento y ejecución de sentencia 
extranjera se ha desar~ollado en los Estados Unidos de 
Am~rica casi enteramente materia de derecho 

~~m~7dom~~a{~~c~~~º ~~~ i:YL:;taii~I~~~~ a~1 R~~~~~~~m!~~~g 
de Sentencias Moneda Extranjera (Ley Uniforme de 

(100) Scoles, Eugene, "Internationa1 and :rnterstate 
Distinctions in Conflict of Law of the United 
States'' 54 Ca1if. L. Rev. 599 n.4 (1966). 



146 

Reconocimiento) princiealmente con el objeto de 
incrementar 1a posibilidad de que las sentencias de 
Estados Unidos de Am~rica sean reconocidas en el 
extranjero en paises de derecho civil, con re~erimientos 
de reci~rocidad (101). Esta Ley Uniforme de 
Reconocimiento fue adoptada en Oregon por la Legislatura 
1977 (ley del Senado 28), y establece que las sentencias 
extranJeras que re~nan ciertos requerimientos son 
concluyentes entre las partes hasta en tanto concedan o 
nieguen la recuperación de una suma de dinero y que dicha 
sentencia se haga valer en la misma forma que la sentencia 
de un Estado hermano que tenga derecho a completa fe y 
crt.!!dito. La ley, sin embargo, define "sentencia 
extranjera•• como: 

"Cualquier scntencid de un Estado extranjero que 
otorgue o niegue la recuperación de una suma de 
dinero, dig_iri~~-~Y.-11_<.!__~cntencia po_E___j,_!!l_p_ucsto ... (se 
agrega ~ntasis) Sección i (2)''. 

Esto, sin cmbil~90, no significu qu0 Ore9on no 
reconozca sentencias ~~scales. Las sentencias fiscales 
simplemente no estAn dentro de la Ley y por lo mismo el 
reconocimiento de dichas sentencias se determina por los 
principios del derecho com~n de cortes!a. 

El Restablecimiento Segundo de Conflictos, 
( 11 Restatemcnt Sccond ar Conflicts''), sección 98, seftala la 
regla general del derecho com~n relativa al r~'conocirnicnto 
y ejecución de la sentencia de una nación extranjera. 

••una sentencia v4lidamente dictada en 11na naci6n 
extranjera dcspu~s de un juicio justo en el que haya 
mediado un proceso en el cual l~s p~rtes hayan 
litigado, scrA reconocida en los Estados Unidos 
de Am~rica siempre gue las partes. inmediatas y la 
causa base de la acc~ón est~n relacionadas''-

Esta es la ~egla en Or.cgon, como se demuestra en los 
siguientes dos casos: 

a) Kahn Tctxwall (102) 
rogatorio ante un juez de la 
solicitandole aceptar jurisdicci6n 

fue procedimiento 
cor~e de circuito, 

en un asunto en que el 

(101) 

(102) 

Un1forrn Foreign Money Judgments Recognition Act, 13 
Uniform Laws Ann, Nota del prefacio del Comisionado, 
1975, pag. 269 
Kahn vs Ta>OJe11, 125 or. 528, 266 P.238 (1928). 
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actor ped~a se ejecutase una ~6l1za de seguro de vida 
contratada en Alemania. No se involucraba pago a1guno y 
1a cuestión era si el actor podria sostener la demanda en 

~~~~ºgac:~ ~~~~~!o~eenu~:t:m~~~=~o:uoLas~o~~~l~e~~Y~~~~ado 
"Bajo los principios de cortes!a las cortes de un 
Estado haran valer los derechos que nazcan en otros 
Estados, a menos que sean contrarios a las leyes o al 
orden p~blico del Estado donde se pretenden hacer 
valer, y aceptarAn demandas de ciudadanos de otros 
estados''- 125 ar. en 544. 

b) Red Fax, caso de matrimonio de (103). Una 
reciente rcsolucion de la Corte de Apelaci6n, establecio 
los re9u1sitos generales para el reconocimiento de una 
sentencia cxtranJ era. La scr.tenc ia en Red Fox fue 
sobre un di_vorcio re.suelto pe.:: la Tribu India de Warm 
Springs, ubicada dentro de los Estados unidos de Aln~rica. 
El marido habla demandado la suspensión de la pensión 
alimenticiil en las cortes del Estado de Oregon y la esposa 
demandada habla ilducido 1-a sentencia de Warm Springs. El 
Juez Lungtry consideró a Warm Springs como una nación 
di~tinta y aplico las ~eglas de cortesla: 

''Una regla de aplicación general, es que una 
sentencia dictada por una corte de un pals 
extranjero, tiene derecho de reconocimiento en la 
misma extensión y rorma tan ~mplia como lo tiene por 
ley o uso en las cortes de la jurisdicción en que fue 
dictada, si: (1) 1a corte extranjera ~ealmente tenla 
jurisdicción ta.1to sobre la mate:ria corno sobre las 
partes: ( 2) la sentencia no se obtuvo en forma 
fraudul.enta; ( 3) 1.a sentencia se dictó en base a un 
sistema legal que asc--"•rc razonablemente 1.os 
requisitos Ce una administración imparcial de 
justicia, el debido proceso legal y una audiencia: 
(4) la sentencia no contraviene el orden p~blico de 
la jurisdicción en la cual. se funda (104). 

Mientras que las decisiones de la Corte de la Tribu 
no tienen derecho a la clAusula de "Completa Fe y 

(103) 

(104) 

Red Fox, Matter of a Marriage of, 23 or. App. 393, 
542 P. 2d. 918 (1975). 
Hilton vs Guyot, 159 u.s., 113, 15, s. Ct.139, 40 L. 
Ed. 95 (1895); Goldberg vs Goldberg, 57 Mise. 2nd 
24, 291 N.Y.S. 2d 482 (N.Y. County Ct. 1968), 
''23 Or. App. en 398-99, 542 P. 2nd en 921. 
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Crll!idito", como lo tienen .las sentencias dictadas por 
Estados hermanos, la naturaleza cuasi-soberana de la tribu 
su9iere que sentencias dictadas por las cortes de la 
tribu~ tengan derecho al mismo reRpeto que las decisiones 
de pa~ses extranjeros como una forma de cortesía. 

Las leyes t:rlhutari;:is no ley~:::> pi::!nales y por lo 
tanto una sentencia ft1ndada en leyes tributarias no 
deber~a caer dentro de la excepci6n penal a la cortesía. 

En Milwaukee County vs M.E. Whitc & Ca, supra, el 
Juez stone sostuvo que con base a la cl~usula de completa 
fe y cr~dito, un Estado debe reconocer y ejecutar una 
sentencia de impuestos de un Estado hermano, aun cuando 
aquel Estado rehuse ejecutar una sentencia penal. 

"Aun s~ la sentencia se considera identificada por la 
naturaleza de la obligaci6n cuya validez establece y 
tenemos libertad de reexaminarla y si encontramos que 
esta basada en una oCligaci6n de car~cter penal, para 
rehusar hacerla ejecutar fuera del Estado donde -· 
dictó -··· todavia la obligación ~ar impues 
'-"''-'""'--P"'-"C~n"'°a·l:0•295 V.S. en 271 (se agrega énfasis). 

El hecho de que Ja Le~ de Impuestos por Hospedaje 
( "Logging Tax Act") contiene algunas disposiciones 
penales, tales como la sección 5 (2) y sPcciones J5 a 40, 
no convi0rto a out~ ley ~11 eenctl. fictsta en tanto la corte 
del foro no sea requerida par« hacer valer estas 
cl~usulas, no tienen efecto en el l1echo de hacer valer la 
sentencia. La sentencia de impuestos pone en evidencia 
una "responsabilidad estatutaria, cuasi contractual en 
naturaleza, que se puede hacer valer si no Pxiste un 
remedio estatutario exclusivo en las cortes civiles, a 
trav~s de la dCCi6n del derecho comón de deuda o 
indebitatus assumpsit 296 V.S. 271''- Este remedio 
estA especificamentc establecido en la sección de ley de 
Impuestos por Hospedaje: "el monto de un impuesto 9ue es 
debido y pagadero puede recuperarse mediante una acción en 
una corte como si se tratase de una deuda pendiente ... •• 

Aunque la Corte de Distrito nunca ha establecido 
expresamente que Ore9on haria valer ur. l sentencia de 
impuesto s6lamcntc s-1. el país extranjero extendiere una 
cortesía similar, st infiriO que la legislatura de Oregon 
considera importante la reciprocidad. Es muy importante 
hacer resaltar aqul que al menos en los casos de oregon 
sobre cortesia, Kahn vs Taxwe11, supra y Red Fox supra, no 
se hace reCerencia alguna a alg~n requisito de 
reciprocidad. En verdad Red Fox copia extensiva de 
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Hilton vs Guyot, supra, pero omite cua1quier referencia a 
1a parte de Hi1ton que estab1ece que una sentencia 
no tendrA efectos concluyentes, a menos que las cortes 
del pa~s que la rindan le dieran el mismo efecto a una 
sentencia semejante de una corte americana. 

E1 concepto de reciprocidad enunciado en Hilton ha 
sido fuertemente criticado por autores americanos, tales 
como Bea1e (105), Goodrich (106), Reese (107) y BArbara 
Kulzer (108); esta óltima establece gue l~ reciprocidad es 
considerada por los autores americanos y por algunos 
juristas europeos como visiblemente indPSeable. Sus 
postulados han sido expuestos como falsos. La primera 
premisa, la creencia de que los intereses de los 
nacionales no residentes serian beneficiados por e1 
reconocimiento de sentencias rendidas en su pais de 
origen, era falsa, porque confundía una sentencia nacional 
con una sentencia para un nacional: mientras que la 
segunda premisa, e1 principio de igualdad entre 1os 
Estados con su reclamación de tratamiento igual en nombre 
de la dignidad nacional, asume erróneamente que los 
Estados no deben diferir en cuestiones de política. Entre 
las razones que impulsan para la elirninaci6n de 
reciprocidad, cstAn la injusticia de responsabilizar a un 
litigante individual extranjero de las políticos de su 
pais y e~ hecho de que la doctrina ha fallado en 
aprobar las leyes deseadas en ambos paises. corno 
condición ~revia para la ejecución, la reciprocidad tiende 
a restringir desarrollos liberales, alentando represalias 
en lugar de liberar la ejecución. Aun cuando ~ste no es e~ 

~=~~do el ~i~lbi~ien~~r d~!sreq~±~~;~n~Íasrcc!~ro~~~adl:~e: 
nacionales ... " 

La adopción de los Estc1 1 os Unidos de Am~rica de la 
Ley uniforme de Reconocimiento, su falta de requisito 
de reciprocidad, va de acuerdo con la tendencia moderna 
que rechaza dicho requisito. El Restatcmcnt Second, 
Conflicto de Leyes, secci6n 98, no exige la reciprocidad 
como un elemento necesario para el reconocimiento de una 
sentencia extran~era. Dos ~asas federales recientes 
tampoco han exigido este requisito: Toronto-Dominion Bank 

(105) 
(106) 
(107) 

(108) 

Beale. "conflict of Laws", 1385-89, (1935). 
Goodrich "conflict of Laws", 605-608 (3nd Ed. 1949). 
Reese "The Status in this Country of Judgernents 
Rendered Abroad"- 50 Coluro L. Rev. 797-798. 
Barbara Kulzer "Sorne Aspects of Enforceability of 
Foreign Judgments: A cornparative Summary" 16 Buff. 
L. Rev. 90 (1966). 
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vs Ha11, y Somportex Limited vs Philadelphia Chewing Gum 
Corp~ 

En Toronto-Dominion (109), la corte dio efecto final 
a una sentencia emitida en Ontario, canad~, sin exigir la 
reciprocidad como una condición para hacerla valer; al 
efecto Ja Corte del Estado de Arkansas resolvió: 

''lfoy l~ rPql~ cst~Llecida en el caso Hilton vs Guyot, 
no es seguida a~n en la mayoria de las cortes federales, 
en vista de que los casos 9ue versan sobre ese problema 
usualmente llevan a situaciones en las cuales la Regla 
"Erie" obliga a laf cortes federales a seguir la ley del 
Estado, de tal f Jrnld que l.a negativa del. Estado de 
ven9anza en cont a de sentencias extran~eras resulte 
obligatoria a las cortes federales ... En vista de lo que 
parece una falta de apoyo al ••requisito de reciprocidad'' o 
''doctrina de venganza'' de Hilton Vs Guyot, supra, Y 
particularmente en vista de la posición del Dr. Leflar 
sobre la materia, la corte ahora sostiene, o mas bien 
predice, que- lil Suprema Corte de Arkansas no impondrA el 
requisito de reciprocidad como una condición para dar 
e~ecto final a un~ sentencia extranjera, asumiendo que la 
sentencia rc~na los otros criterios que han sido 
mencionados". 

En el caso Somportcx Limitcd vs Philadelphia Chewing 
Gum Corp. (110), la corte emitiL'i un<l .sentencia sumaria 
ejecutando una ~entencia por incumplimiento emitida en 
Inglaterra, sosteniendo que la reciprocidad no era 
condición prcvld para ejecutar una sentencia extranjera. 
La opinión de la corte hace notar la desaprobación con la 
cual el conc~pto de reciprocidad ha sido recibido y 
establece: 

(.l.09) 

(.l..l.O) 

"La rilz6n primariil que ha sido adcluntüda (en contra 
de ia reciprocic.JaU) ~s que nuestro sistema legal ha 
ado~tado una política que conduce a un t~rrnino del 
litigio. El que una corte reconozca 
sentencia americana, no es relevante para esta 
politica. Sin embargo, es en apoyo de este objetivo, 
si el litigio que se ha iniciado en una corte 
extranjera y que ahora se encuentra en un tribunal 

Taranta Domin Bank vs Hall, 367 F-

J~~g~~~~x 1~{; ied vs Philadelphia Chewing 
318 F. Supp. 61 (E.O. Pa . .l.979). 

supp .l.009 

Gum corp. ~ 
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americano, puede 11evarse a su t~rmino. La corte 
encuentra que e1 concepto de reciprocidad 

~~~~~~~~~!n ~ ro: fr~!!me1;;lti~~;isá~"i: ¿~~tes~: 
entre naciones extran1eras. Por lo tanto, aJena al 
hecho pos1t1vo de que Pennsylvania siga la regla 
Hilton con respecto a reciprocidad, esta corte no 
presume que se adherirA a tal desgastado concepto". 

Ni las cortes ni la legislatura de Oregon han emitido 
una declaraci6n positiva, en el sentido de exigir el 
requisito de reciprocidad, a efecto de reconocer y 
ejecutar una sentencia de impuestos. Ni la ORS 305.610 
~e trata del reconocimiento y validez de las demandas de 
impuestos por Estados hermanos, ni la ORS 118.810 a 
118.840 que trata del reconocimiento y validez de 
impuestos por muerte, aplican a la sentencia de impuestos 
este requisito. 

Suponiendo ~e la corte sostuviera c¡ue oregon 
requiere reciprocidad, iria contra la doctrina de cosa 
juzgada, en el sentidu que estar.ta promovi.~:1cto un litigio, 
con toda la innecesaria pérdida de energla que ello 
implica. 

En el caso Estados Un1dos de América vs H<trden (111), 
1a Suprema Corte de Columbia Brithnica, al considerar un 
caso que involucraba una tentativa de los Estados Unidos 
de América para eJecutar en Columbia Britanica una 
sentencia por Impuesto Sobre la Renta emitida ~ar la Corte 
Federal de Distrito en california, resolvió no tener 
jurisdicción con base en el derecho com~n para reconocer 
ning~n procedimiento que verse sobre la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de un Estu•') extranjero y que no habla 
diferencia en que la base de 1<3 acción, que era una 
demanda por impuesto sobre ingresos, se hubiese reducido a 
una sentencia de una jurisdicción extranjera, ni ~e dicha 
sentencia se hubiese obtenido por un procedimiento de 
medios preparatorios a juicio, por el apoderado de la 
demandada, en los procedimientos extranjeros que tenlan el 
efecto de reducir la sentencia resultante a una suma 
menor. Dicha declaración fue sostenida no para convertir 
una causa de acci6n por impuestos en una contractual, ya 
que de todos modos la sentencia que de tal acci6n se 
produjese, ser~a una sentencia sobre impuestos, por lo que 
el caso fue negado por la corte. Esta resoluci6n fue 

(111) United States vs Harden, 30 D.L.R. 2d 566, afirmado 
36 D.L.R. 2d 602, afirmado Cam Supp CT. 366, 41 
D.L.R. 2d. 72 (l.963). 
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apoyada en ape1aci6n por la Corte de Ape1aci6n de Columbia 
Brit6nica y por 1a Suprema Corte de CanadA 

suponiendo por el momento, que Oregon reconociese el 
requisito de reciprocidad, la corte se rehusar1.a por lo 
tanto a ejecutar la sentencia de Columbia BritAnica. El 
actor tendr1.a entonces que proseguir otras 
jurisdicciones de los Estados Unidos de Am~rica o de otro 
¡;>a1.s, en donde unt:> o mA.s de los demandados tenga presencia 
Jurisdiccional y donWe no se requiera la reciprocidad. 
Esto es completamente inadmisible hoy en di.a en que los 
pa1.ses tienen que unirse y dcercarse, a fin de obtener los 
mejores resultados de sus respectivos mecanismos 
judiciales. en vez de obstaculizar los esfuerzos de los 
otros pa1.ses para cobrar sus impuestos. 

La corte de Distrito apoyada ~or la Corte de 

~l~~~Í~~~ ~~s~~~oEs~~~ 05elU~~~~~ g~o~i~i~cap~~~ªt~~a~º~~~~ 
decisiones politicas se localiza en cualquier lu9ar en el 
gobierno mediante el uso de tratados. "La experiencia ha 
mostrado que el uso de tratados no es la mejor soluci6n. 
Los Estados Unidos de Am~rica actualmente son parte de una 
serie de tratados bilaterales para evitar la doble 
imposici6n con respecto a impuestos es~ec!ficos. Estos 
tratados incluyen disposiciones muy limitadas para el 
cobro mutuo de aquellos impuestos necesarios para asegurar 
que las ventajas fiscales establecidas no se disfruten por 
personas sin derecho a ellas. Al9unos de los mas 
recientes tratados sobre doble im~osic16n, sin incluir el 
firmado con Canad.'t, contienen disposiciones mas amplias 
para hacer valer mutuamente las dcter~inaciones finales de 
responsabilid~d Fis~al. Pero en 1951, el Scn~do, tomando 
la posici6n de que ''como regla general no se cree prudente 
que un gobierno cobre los impuestos que se deben a otro 
gobierno'', indic6 que los tratados futuros para evitar la 
doble imposici~n no incluirlat1 tales amplias 
disposiciones. Dezd~ entonces, la cobranza no ha sido 
perse9uida tampoco por los tratados mAs recientes. La 
posibilidad creciente de que jurisdicciones extranjeras se 
conviertan en pdr~lsos pJra los evasores Ciscales, como se 
estableció en el c~so tlardcn, puede oblignr a una 
reexaminaci6n de la decis.i6n del Senado" (77 Uar. L. 
Rev. 1330, 1964). 

Por otro lado, el uso de tratados como un medio para 
alivianar los problemas de reconocimiento de sentencias 
sobre impuestos extran~eros ha sido criticada por Albretch 
en su obra "La Validez Impositiva bajo el Derecho 
Internacional'', al establecer: 
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"Cuando la controversia es entre un pai.s extranjero y 
un Estado, el ~ltimo aplica su ley interna. No es una 
cuesti6n federal y por lo mismo no debe sujetarse a un 
tratado. cada Estado deber~ tener derecho a decidir la 
cuesti6n de validez sin la intervenci6n de la sucursal 
ejecutiva del gobierno federal" (112). 

V. CONCLUSION. 

Como regla general, las sentencias extranjeras tienen 
derecho al reconocimiento y validez en los Estados Unidos 
de Am~rica virtud del principio internacional de 
Cortesi.a. L<, racionalizaci6n de la Cortes la es la 
doctrina de la res judicata y su pol!tica consistente en: 
minimizar la encrg!a judicial dedicada a casos 
individuales, establecer certeza y respeto por las 
sentencias de las cortes y proteger de un litigio costoso 
a la parte que se apoye en la previa adjudicación. 

Se ha ilplic~do d los casos de ejecución de sentencia 
fiscal extr<lnjcr~, la rc9lu de que ning~n pais toma 
parte en las leyes impositiv~s de otro, aun9uc esta regla 
no se originó en casos que j_nvolucran tentativas de cobrar 
impuestos, sino mas bien en casos donde la cuestión de si 
un contrato que no cumplió con las leyes impositivas del 
lugar donde se realizo, puede ejecutarse en otro pals. 
Toda vez que Cdda Estado de ld Unión A~cricdna puede 
establecer sus propios requisitos para la ejecución de 
sentencias extranjeras dentro de su territorio, para ~oder 

~:te~~~:~ i ~~ ~~~c~c~~cn~;~ud:~~c~~s~f :~~~~r~;:'.. e~u~~t~i:m~ ~ 
materia y nl territorio. ~l mismo estudio debera de 
hacerse para conocer si dicho Estado otorga reciprocidad 
en la ejecución d0 scntPncias PX~r~njer~s especificas. 

Salvo excopcioncs por m~ltcria y territorio, en 
t~rminos generales los Estados de lu UniOn Americana 
reconoceran validez y ejecutaran una sentencia extranjera, 
que no verse sobre materia penal o fiscal, zi cumple con 
los siguientes requisitos: 

(112) Aibretch, ''The Enforcement of Taxation under 
International Law•• 30 B.Y. I.L. 454 (1954); Mann, 3 
I.C.L.Q. 465 (1954). 
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producto de un juicio comp1eto y 

Que 1.o haya 
jurisdicción. 

conocido 

Que en el juicio se 
procedimientos regulares. 

tribuna1 

hayan observado 

Que haya existido previamente una adecuatla 
notificación o comparecencia voluntaria del 
demandddo. 

Que la sentencia se haya emitido bajo un 
sistema de jurisprudencia tal, que asegure 
una administración de justicia imparcial 
entre los ciudadanos del propio pais y los de 
otras naciones. 

Que no exista elemento alguno que demuestre 
prejuicio por parte de la corte o en el 
sistema de derecho Pajo el cual fue emitida 
la sentencia. 

Que no exista fraude en el prC"'nunc.i.~"lm.iento de 
la sentencia. 

h) Que no exista algón otro elemento Pspecial 
por virtud del cual no ~~ deba proporcionar 
la Cortcsia do los E~t~dos Unidos de América 
(i .c. contri]r:io C!.l int"t>rtl>:o: pt'lblico). 

i) Los m~:~itos de toda acción in+::entada en ese 
pais, no podrAn intentarse de nueva cuenta a 
trav~s do un nuevo juicio o apelación, 
argumentando que el juicio fue erróneo, ya 
sea en derecho o en cuunto a los hechos. 

En el ónice caso de ejecución de sentencia fiscal 
extran~era (Her Majesty Thc Qucen in Right of the Province 
of British, Columbia, vs Gilbertson, et. al.), que se ha 
conocido en los E~tados Unidos de América, se ha negado la 
ejecucion aduciendo que tal~s cuestiones corresponden ser 
resueltas por alguna otra parte del gobierno (no al Poder 
Judicial), a trav~s del uso de tratados. 



CAPITULO DECIMO 

EJECUCION EN MEXICO DE SENTENCIA EXTRANJERA 
EN MATERIA FISCAL 

I. IMPORTANCIA DEL ANALISIS. 

Especialmente en materia de operaciones 
internacionales, ya sean de personas físicas o de empresas 
muitinacionales, resulta com~n el caso de evasión de 
i.mpuestos (al menos de acuerdo a las interpretaciones que 
puedan adoptar los distintos paises que se consideren con 
derecho a 9ravar determinadas operaciones, aplicando los 
diversos criterios de gravamen fiscal a que me he referido 
en capitulas anteriores), agravAndose este problema por el 
uso de estrategias en paraísos fiscales. 

Por tal virtud, considero de esencial importancia e1 
conocer si un pais puede ejecutar o hacer ejecutar sus 
resoluciones dentro de un segundo pais en donde resida el 
causante, o ~n el que mantenga bienes que le puedan ser 
embargados, para el pago de un cr~dito fiscal generado en 
dicho ~a!s solicitante, por virtud de in9~esos obtenidos u 
operaciones realizadas dentro de su territorio. 

La import2ncla de este problema es compartida por los 
Estados y los p~rticulares considerados como causantes, ya 
que el resultado podra motivar las evasiones en otros 
paises, as! como la creaci~~ de fórmulas tendientes 
controlar dichas evasiones. 

En materia de competencia judicial, es importante 
diferenciar tr~s elementos: 1) El juez que va a conocer 
del caso; 2) La ley que debera apl1carse; y 3) El juez 
que ejecutar~ la sentencia. La materia de estudio en este 
cap~tulo es el tercero de los momentos de la competencia 
judicial, es decir, la problematica de la ejecuci6n en 
M~xico de una sentencia dictada en materia fiscal. 

Para poder entrar al estudio de la ejecuci6n de 
sentencia extranjera, indispensable que en forma 
casu~stíca se analice la sentencia a ejecutarse para 
determinar si la misma es o no contraria a las Leyes de la 
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Rep~b1ica, a los tratados o a los principios de derecho 
internacional. Lo anterior es aplicable en materia 
federal y en caso de que la ejecución deba hacerse por un 
juez local, ~ste deberA analizar si la sentencia es o no 
contraria a las ieyes de la correspondiente entidad 
federativa. Como el caso en estudio es sobre materia 
fiscal, tambi~n es menester que se analice gu~ autoridad 
es la competente para ejecutar una sentencia en materia 
fiscal, ya sea que se encuentre ~sta dentro del poder 
judicial o del ejecutivo, y en cada caso, si lo es del 
fUero local O rPderal. 

Una vez que el pais ejecutante haya otorgodo el 
exequAtur, podrA darse curn~limiento a lo requerido por el 
juez que solicit6 la ejecuc16n. 

El que un pais no reconozca sentencias extranjeras, 
seria tanto como considerarlo como un paraíso legal, ya 
que dicho país serla muy socorrido por aquellas personas 
en contra de quienes se ha dictado una sentencia 
condenatoria en cualquier otro pa!s. 

Rafael de Pina y Castillo Larrañaga (113) comentan 
que las scnte11cias judiciales dictadas por Estado no 
deben encontrar obstAculos en las fronteros del mismo y 
por tanto pue~cn extender su cficDcia fuera de su 
territorio bdjo determinadas condiciones con base en el 
principio de la ••universalidad de la Justicia''· sin 
embargo, igualn1ente reconocen que la ejecución de una 
sentencia extranjera debe ser desconocida cuando el Estado 
emisor no ofrec~ las _garantlas qu0 debe 01·recer la 
administración ~e justicia en todo pueblo civilizado. 

Arellano Garcia (ll4) concluye que al momento de 
elegirse una competencia, debcria de elegirse al juez que 
pueda ejecutar la sentencia. Esto resulta lógico, ya que 
resulta infructuoso obtener una sentencia que no se ~ueda 
ejecutar. Sin embargo, en el caso de acciones 
in-personam, las p~rtes podrian cambiar su domicilio una 
vez iniciada la acción-

(113) 

(114) 

castillo Larrañaga, Jos~ y de Pina, Rafae1, 
"Instituciones de Derecho Procesal Civil", Ed. 
Porr~a, S.A., M~xico, 1950, p~g. 304. 
Arellanu García, Carlos. "Derecho Internacional 
Privado'', Ed. Porr~a. M~xico, 1976, p~g.714. 
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La llamada ejecución de sentencia (lato-sensu) puede 
implicar tres supuestos distintos: 1) La e~ecuci6n de 
sentencia (estrictu-sensu); 2) El reconocimiento de 
sentencia extranjera; y 3) La notificación de resolución 
judicial.. 

1. Ejecución de sentencia (Estrictu-sensu) .- La 
ejecución de sentencia estrictu-scnsu se da cu~ndo el juez 
cxhortante requiere al exhortado que ordene la ejecución 
de ~iertos actos, para asegurar el cumplimiento de la 
sentencia del primero. Dicha orden consistira en hacer 
cumplir una obligaci6n de dar, de no dar (115), de hacer o 
de no hacer. En estos casos se requerir.A el exequAtur del 
Estado receptor. 

Dice Foignet que las sentencias extranjeras 
Francia no tienen Cucrza ejecutoria, siendo necesario el 
exequAtur para su ejecución. Este es necesario a causa 
de1 principio de lnterdependencia reciproca de los 
Estados. Un soberano extranjero, en nombre del cual una 
sentencia ha sido emitida, no puede auxiliarse de la 
fuerza póblica francesa por la razón ant~rior; ademas, 
esta orden carece de efectividad mas ull~ ~e los limites 
territoriales en los cuales el soberano ejerce 
autoridad (116}. 

Este principio es valido en México, donde, 
relación a la ejecución de sentencias extranjeras, existen 
normas tdnto en 0l Código Federal de Procedimientos 
Civiles corno en el del Distrito Federal y en los locales 
de los Estados; esta variedad de legislaciones ha 
provocado dos teoría~ sobre el problemct: 

(l.15) 

(116) 

Nota. Aunque doctrinalmente se ha considerado la 
existencia de tres tipos rtc obligaciones: dar, hacer 
y no hacer, yo tomo en conzideraci6n también la 
existencia de obligaciones de ''no dar''· Tal es el 
caso del laudo laboral que ordena no dar en pago los 
ingresos de una empresa para cubrir creditos a 
terceros acreedores, dada la existencia de un 

~~~~!t~c~ª~~~:;aÍu~ele*r~~=j~)~nt~g¿;i~~~te 1 ~~rla 1;1 
caso de una resoluci6n Judicial que ordena al 
arrendatario no pagar las rentas al arrendador, sino 
al Juzgado, o la orden administrativa de no pagar 
1as rentas al arrendador, sino a la autoridad 
hacendaria, so pena de pago doble. 
Foignet, Ren~, Manuel Elementaire de Droit 
International Prive. 5a. Ed., Rousseau et Cie., 
Francia 1919, pAgs. 329 y 330. 
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a) Teor1.a federa1.- La primera sostiene que con base 
en e1 art1.culo 73, fracci6n XVI, de la ConstituciOn, el 
Congreso tiene facultad para legislar sobre nacionalidad y 
condici6n jur1.dica de extranjeros. Debido a la 
nacionalidad de las partes que liti9aron, al igual que la 
del juez dictaminador de la sentencia por reconocer, hay 
un problema de condici6n juridica de extranjeros, por lo 
que la norma aplicable para ello siempre serA la federal. 
Por otra parte, el articulo 50 de la Ley de Nucionalidad y 
Naturalizacion reitera la disposici6n constitucional. 

Puede criticarse esta teoria con la circunstancia de 
que el. art1culo 73, fracci6n XVI, no considera 
espec1ficamente problemas Ue competencia judicial, los 
cuales no son precisamente de condiciOn jurldica de 
extranjeros. 

b) Teoria local.- Esta teoria afirma que es 
procedente la competencia local, con fundamento en el 
articulo 124 de la Constituci6n, como reserva competencial 

~~;~:ctoha i~c1Í~~~~ac!~"- p;~~~e~ena~~~iaqu~a 13 l~~l~~:: 
legislaci6n local (il7) _ 

MAs adelante analizare en detalle ambas teorias. 

Para Eduardo J. Couturc, la ejecución de una 
sentencia com~rende ''el conjunto de actos dirigidos a 
asegurar la eficacia prActica. de la sentencia" (116). 
Coincidiendo con Couture, resulta esencial conocer de 
antemano si Vd d ~ar posibl0 ciccutar una sentencia en 
caso de que se obtenga un fallo tavora.blc, y;i. que en ca::;o 
contrario, seria ocioso el llevar todo un proceso para 
terminar con una sentencia que fuese ineficaz, por cuanto 
a la imposibilidad de hacerla cumplir. 

La figura de lu ejecución 
sentencia, se da r.n el caso de las 
es decir, que imponen ob1igaciones 
dar, de hdcer o de no hacer y de no 

cstrictu-sensu de una 
sentencias de condena, 
sobre e1 condenado de 
dar. 

(l.17) 

(l.18) 

Semanario JUdici~1 de la FerteraciOn, Apendice, 
Cuarta Parte, Tercera Sala, l.965. 
Fundamentos de1 Derecho Procesal Civil, Couture 
J., Eduardo, pAg. 273, citado por Are11ano Garcia 
Car1os, Derecho Internacional Privado, pAg. 714, Ed. 
Porrea, S.A., M~xico l.976, Segunda Edici6n. 
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sente~~ra e~±~I~~ por ~~~ad~e "~us P~~~~es~j~~~~:~ de1 
territorio de otro Estado distinto y este ~ltimo Estado 
s61o ejecutara en su territorio las sentencias emitidas 
por sus propias cort~s, por 1o que, para que el Estado 
ejecutor lleve a cabo el cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia extranjera, primero tendrA que hacer suya dicha 
sentencia, ez decir, otorgar el exequAtur, o nacionalizar 
la sentencia, como le llama Pallctres, al decir: ''si el 
Estado, en cuyo territorio ha de cum~lirse el fallo, 
consiente en ello mediante una resoluci6n que tiene el 
nombre de "exequatur", se nacionaliza la sentencia 
extranjera, se le incorpora al derecho nacional y se le 
otorga la fianza ejecutiva indispensable para que el 
órgano ejecutor la haga cumplir'' (119). 

No obstante lo anterior, considero que el Estado 
receptor ónicamente podra revisar cuestiones de forma a 
efe~to de otorgar su exequatur, ya que el adentrarse a 
revisar cuestiones de fondo, irnplicar!a juzgar un mismo 
caso dos veces, lo que va en contra del pr.:.ncipio de 
seguridad jurídica. Para el otorgamiento del exequatur, 
no debera seguirse un procedimiento largo y complicado, 
pero considero gue si deba d6rsele a la part~ contra la 
cual se solicita la ~jecuciOn, el derecho a que 
comparezca, a efecto de que h~ga valer sus derechos en 
cuanto a posibles violaciones de forma. 

Es importante distinguir que si alguna formalidad 
debiO llevarse a cabo dentro del territorio del Estado 
ejecutor, dicha formalidad tuvo que haberse hecho conforme 
a las leyes del mismo, ya que de prc:tenderse hacer 
actuaciones dentro de un Estado conforme a las leyes de 
otro Estado ordenador, seria tanto como querer aplicar 
extraterritorialmente la ley ~el ordenador. Por lo tanto, 
por cuanto har..:e a la notificación de la demanda, no puedo 
estar de acuerdo con io previsto por ei Tratado de Derecho 
Procesal Internacionai de Montevideo de 1940, ai 
establecer como uno de los requisitos para el otorgamiento 
del exequatur, el qJe la parte contra la cual se haya 

~!~;=~~nt!~a ~en~:g~!~~dahª?!ber~~0co~f6~~~en~e l~íi:~ªdel 
paLs en donde se siguió el juicio, ya que el demandado 
puede no ser s~bdito del pals ordenador y por lo tanto no 

(119) Pallares, Eduardo, "Derecho Procesai Civil",, Ed .. 
Porr~a. S.A .. , M~xico, 1965, pag. 529. 
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estarA sujeto a sus leyes- Por otra parte, ser~a injusto 
ob1igar a1 demandado a trasladarse para defenderse en otro 
pa~s distinto al que ~1 ha escogido para ubicar su 
domicilio y del que desconoce sus leyes. La teoría 
desarrollada en el Tratado de Derecho Internacional de 
Montevideo, s6lo puede ser aplicable en los siguientes 
casos: 

a) 

b) 

Acciones 
que se 
bienes 

In-Rcm, es dc~ir, aqu~lL~s en las 
hacen valer derechos reales sobre 

inl'\UCbles. 

Acciones que deriven oirectamentc del hecho 
genera~or de la obligaci6n cuyo cumpli~Lento 
se exige; es decir, cu~ndo el demandado 
obtuvo un beneficio en el lugar en donde estA 
siendo demandado. Aun en este caso, cuando 
el demandado resida en M~xico, por lo menos 
la primera notificé\Ci6n de la demanda, que 
requiere ser personal conforme a la ley 
mexicana, d(~ber~ hitccrsc siguiendo las 
formalidades de las leyes de la Rcp~blica 
Mexicana y no contarme a las leyes procesales 
del pais que conoce de la demanda, ya que en 
tal caso, se ap~icarlnn extraterritorialmente 
en M~xico las leyes de dicho pais 
extranjero. 

Un ~uy com~n se da en noti(i~ucioncs de 
demandas, v.gr., en 1.os Esta.dos 1Jnidos de America, una 
demanda se tiene por notiticada al demand<ldo por el hecho 
de que c!!ste se hay~-,, hecho conocedor de la misma, 
~ndependientcmente de q,1~ persona se la haya hecho saber. 
Es decir, la noti~icaci~n no tiene que hacerse por un 
funcionario o representante del tribunal ante el que se 
inter¡:;>uso la demandi3, pudiendo por tan\:o hacer l.a 
notificación el tlbogado del actor, como normalmente 
sucede. Sin embargo, si tal noti~LcaciOn va a hacerse a 
una persona dentrc de territorio mexicano, la misma debcrA 
1levarse a cabo conLorme a las leyes mexicands, o sea, a 
travc!!s de un tc:-ihun<i1 mexicano y en forma personal por 
tratarse de primera notiticaciOn en el juicio, como tal es 
e1 caso para el Distrito Federal, de acuerdo a 1o previsto 
por los articulas 114, fracción I, 116 y 117, primer 
pArrafo, del COdigo de Procedimientos Civiles de dicha 
entidad, l.os que a la letra dicen: 
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"ART. 114.- Ser6. notificado personal.mente en el. 
domici1io de los litigantes: 

I. El. em~l.azamiento del. demandado, y siempre que se 
trate de la primera notificaci6n en el juicio, aunque sean 
diligencias preparatorias; ... •• 

"ART. 116.- LU primera notific"lción se harA 
personalmente al interesado, o a su representante o 
procurador, en la casa designada; y no encontrAndolo el 
notifÁcadnr, Je d~Jar~ c~dula en la que hara constar la 
fecha y horil en que la entrega, el nombre y apellido del 
prornovente, el juez o tribunal que manda practicar la 
diligencia, la determinación que se manda notificar y el. 
nombre y apellido de la persona a quien se entrega, 
recogi~ndole la firma en la razón que se asentarA del. 
acto." 

''ART. 117.- Si se tratare de la notificaci~.n de la 
demanda y a la primera busca er,.· ,trase al 
demandado, se le dejara citatorio para hoTd fija hábil 
dentro de un termino comprendido entre las seis y las 
veinticuatro horas posteriores. y si no esper~ se le har6 
notificación por c~dula. 11 

En iguul sentido opina Pallares al analizar los 
distintos tipos de notificaciones: ''Es obligatoria la 
notificación personal cuando trata: I. Del 
emplazamiento del demandado'' {120). 

El que la notificación del emplazamiento del 
demanda.do no lleve a cabo conforme a las leyes 
mexicanas, truerá como consecuencia la nulidad de la misma 
y por tanto la de todo lo actuado con posteriorid~d. 
siempre y cuando el dernanduc.o no comparezca en el juicio 
extranjero haci~ndose sabedor de la demanda. En la 
rnayor~a de los Estados de la Unión Americana, existe un 
procedimiento especial para que ~ueda corn~arecer el 
demandado a ale~ar fa!ta de jurisdicción, sin que ello 
constituya sometimiento a dicha corte. Mas sin embargo, 
si 1a corte americana falla en su contra y al encontrarse 
~l en territorio americano, en el juicio mismo podra ser 
notificado conforme a las leyes de dicho Estado Americano. 

El fundamento en el Distrito Federal para pedir la 
nulidad de las actuaciones a trav~s de articulo de previo 
y especial pronunciamiento, se encuentra en el articulo 78 

(l.20) Pallares, Eduardo, ''Diccionario de Derecho Procesal 
Civil'', Ed. Porr~a, S.A., Mexico, 1966, pag. 540. 
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de su C6digo de Procedimientos Civi1es, e1 que estab1ece: 

"ART. 78.- S61o formara articulo de previo y 
especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por 
falta de emplazamiento, por falta de citaci6n para la 
absolución de posiciones y para reconocimiento de 
documentos, y en los demAs casos en que la ley 
~xpresamente lo determ1ne. Los incidentes que se susciten 
con motivo de otras nulidades de actuaciones o 
notificaciones, se fallarAn en sentencia definitiva.•• 

Por lo tanto, la sentencia emanada de un juicio 
ventilado en el extranjero, del que le hubiere 
notificado al demandado en México sin seguir las 
formalidades que para el primer emplazamiento requieren 
nuestras leyes y sin que el demandado haya comparecido en 
e1 juicio extranjero, no podrA ejecutarse en territorio 
nacional y tal excepción podrA hacerse valer por el 
demandado al pedlrs~le su comparecencia, previa al 
otorgamiento del exequAtur, para l_a ejecución de 1.a 

~=~~~~~;ªs~~~~ª~ª!ri~reg~iar1~:~ ct:c~~~~n~ro~l~~eyat~~~ii~ 
corresponde hacerla valer de oticio. 

En igual sentido se in~lina Chiovenda al decir: ''Para 
que la notiCicación de ld demanda surta sus efectos, no es 
necesario probar que de ella tuvo conocimiento el 
demandado, ~it~ta c0n q110 se haya practicado con arreglo n 
la Ley" (121), lo que a contrariu-sensu quiere decir qUe 
oi el demandado no compareci6 en juicio dAndose por 
notificado por s~ mismo, o si no se hizo la notificación 
confonne a lo previsto por la ley de su domicilio, la 
notificación de la demanda no surtir& sus efectos en los 
t~rminos de la ley mexicana. 

2. Rcconocimi0nto de sentencia extranjerd.- El juez 
exhortante solicita al exhortado la expedición de una 
orden JUdLCLal 1 en la que se reconozco ia existencia y 
va1idez de la sentencia y que se le d~ la publicidad que 
se requiera conforme a la ley del receptor (por ej.: 
inscripción en alg~n Registro P~blico). El reconocer la 
sentencia no implicd gue se revise nuevamente el fondo del 
asunto, ya que ello significarla que el juez exhortado 
tuviese que conocer y aplicar la ley extranjera con ba5e 
en la cual se resolvió el caso y ademAs, se estaria 

(121) ch1ovenda, Instituciones. III-26, citado por 
Pa11ares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal 
Civil", op. cit. pAg. 54. 
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juzgando dos veces un mismo caso, que en la primera de las 
ocasiones ya caus6 estado (como mAs adelante analizar~, 
uno de los requisitos para ejecutar o reconocer una 
sentencia extranjera, es que ~sta sea definitiva o 
inapelable). 

El reconocimiento de una sentencia extranjera se 
solicitarA cuando s6lo se trate de hacer valer como prueba 
la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial 
(en tal sentido se inclina el Tratado de Montevideo sobre 
Derecho Proccs~l do 1940, al establecer en su articulo 9o. 
lo siguiente: 1•cuando sólo se trate de hacer valer como 
prueba la autoridad de cosa juzgada de una sentencia o de 
un fallo, deberan ser presentados JU1Cio, con la 
documentaci6n a que se refiere el articulo 6, en el 
momento que corresponda scgón la ley local ... ••). 

El reconocimiento de una sent~ncia se puede dar tanto 
en los casos de sentencias declarativas, las que s6lo 
hacen patente la existencia o inexistencia de un derecho, 
por ej., una sentencia que resuelve la rescisión de un 
contrato, como en los casos de sentencias constitutivas, 
las que crea~. modi~ican o extinguen un estado juridico, 
por ej., una sentencia de divorcio. 

3. Notificación de la resolución judicial-- El 
juez exhortunte sólo solicita al exhortado que de a 
conocer un acuerdo o resolución emanada del primero, a 
alguna persona o ente jurldico domiciliado dentro de la 
jurisdicci6n del segundo. 

En este cuso, ~l juez ~xhortddo no deber~ ejecutar el 
reconocimiento, ni otorgar el cxequAtur, debiendo limitar 
su actuación a c.1ar a conocer la persona indicada lo que 
el ~uez exho::-tar.te quier€> qu., conozca. Sin embargo, l.a 
notificación deber~ ~rActicarsc conforme a lo previsto por 
el derecho adjetivo aplicable en 01 ~erritorio del juez 
exhortado, por virtud del principio de la aplicaci6n 
territorial de las le••ns. 

El hecho do que la notificaci6n de una demanda 
presentada ante el tribunJl extranjero exhortante no se 
haga en Mexico conforme a las le~es procesales mexicanas y 
ante la no comparecencia a juicio del demandado, la corte 
lo condene en rcb~ldla, traerA como consecuencia el que no 
se pueda ejecutar en M~xico la sentencia dictada por el 
juez exhortante, al estarse violando el debido proceso 
1egal en perjuicio del demandado domiciliado en México. 



II. COMPETENCIA PARA LA EJECUCION DE 
SENTENCIAS EXTRANJERAS. 

164 

Doctrinariamente mucho ha discutido sobre 1a 
competencia de los tribunales federales o locales para 
conocer de la ejecuci6n en M~xico de sentencias dictadas 
por tribunales extranjeros. ReservAn.dome el derecho para 
exponer m~s adelante mi propia teorla al respecto, las 
teorlas que se han venido sustentando son las siguientes: 

1. Com~etcncia federal.- Alberto 
Humberto Briseño sierra (1~3) coinciden en 
a la Federación la ejecución de sentencias 
acuerdo al siguiente ~und~mcnto: 

Arce (122) y 
que corresponde 
extranjeras, de 

"ART.73, fracción XVI, de la Constitución: 

''El Congreso tiene facultad: 

XVI. Para dictar leyes sobre nacional1dad, condición 
]Uridica de los extran]eros, ciudadanía, 
naturalización, colonizació11, emigración e 
inmigración y salubridad qencral de la Rep~blica: ... •• 

Con base en este artlct1lo, Arce sostiene que toda vez 
que tanto el ju~z como las partes en el juicio son 
extranjeros, luegv entonces la norma jurldic~ aplicable 
1a federal y no la local. 

Esta corriente tambi~n invoca el articulo 50 de la 
Ley de Nacionalidad y Naturalización, que eStilblece: 

.. S6lo la Ley Federal puede modificar y restringir los 
derechos civilrs de que gozan los extranjeros; en 
consecuencia, esta Ley y las disposiciones de los Códigos 
Civiles y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal 
sobre esta materia, tienen el carActer de Federales y 
serAn obligatorias en toda la Unión.'' 

(1.22) 

(123) 

Arce, Alberto G., "Derecho Internacional Privado, 
3a. Ed., Guad. 1961, p.272. 

~~i~=~~ .. ,Siei;:~f.en~.;;· "ii~iv~~;;f~~~I:. e~~~Ico0ei~~~~ 
p.119. 
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Resulta inaceptab1e esta teorJ.a por 1as siguientes 
razones: 

a) 

b) 

e) 

E1 articulo 73 de la Conatituci6n se refiere 
a: i) Naciona1idad; ii) Condici6n jurJ.dica 
de 1os extranjeros; iii) Ciudadania; 
iv) Naturalización; v) ColonizaciOn; 
vi) Emigraci6n e inmigraci6n; y vii) 
Salubridad. Ninguno de estos conceptos 
pueden considerarse como semejarse a la 
competencia judicial. 

La ejecuci6n en M~xico de una sentencia 
extran~era puede afectar los derechos tanto 
de mexicanos como de extranjeros, por lo que 

~bar1:rs:erª!p~{~:~i~ ~:ta 10~e~~l~~st~~~ ~~ 
&alvedaa de algunas limitaciones no 
aplicables al caso, en Mexico los mexicanos y 
1os extranjeros gozan Je las mismas 
garant1.as por lo que el derecho aplicable a 
la ejecu- ~6n de sentencias extranjeras deber~ 
ser e1 mismo c0n independencia del factor de 
la nacionalidad. 

El articulo 50 de la Le~ de Nacionalidad y 
N;,turalizaci6n resulta .inconstitucional al 
invadir la soberan.ia de los Estados, ya que 
los bienes muebles e inmuebles, uG! corno los 
derecho~ reales sobre los mismos, quedan 
re9~lados por la ley del Estado de su 
ubicación, ate11to d lo disp\1esto por el 
articulo 121, fracciones II y IiI, de la 
Con~rituciOn, que ~stablecen: 

"ARTICULO 121.- En cada Estado de la Federación se 
dara entera fe ~ cr~dito a los actos pUblicos, registros y 
procedimientos JUdiciales de todos los otros. El Con9reso 
de la UniOn, por medio de las leyes generales, prescr.i.bira 
la manera de probar dichos actos, registros y 
procedimientos, y el efecto de ellos, sujet~ndose a las 
bases siguientes: 

I. Las le~es de un Estado s6lo tendrAn efecto en su 
~~~l~~to~~~~ii~~~~ d~·~ 1~or consiguiente, no podr~n ser 
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II. Los bienes muebles e inmueb1es se re9irAn por 1a 
ley del lugar de su ubicaci6n; 

III- Las sentencias pronunciadas por los tribunales 
de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles 
ubicados en otro Estado, s6lo tendrAn fuerza ejecutoria 
'6ste, cuando asl lo dispongan sus propias leyes. 

d) 

e) 

f) 

El articulo 50 de la Ley de Nacionalidad y 
Naturalizaci6n refiere a cambios en los 
derechos civiles de los extranjeros, mas no 
menciona ni regula la ejecución de sentencias 
extranjeras, las cuales en todo caso pueden 
tambi~n referirse a otras atribuciones de 
los extranjeros, tales como a una afectación 
en sus derechos patrimoniales. 

No es tan importante la nacionalidad del juez 
que resolvi6 y la de los litigantes, como lo 
es la del que resultarA afPctado, quien no 
necesariamente debe ser parte ~n el litigio 
(v.gr. un fiador), ast como el t.~rritorio en 
que se encuentra la persona o el bien 
afectarse. 

El art1cu1o 50 mencion~do no puede elevar al 
ran90 de Cederal al C6digo de Procedimientos 
civiles del Distrito Federal, menos aun 
existiendo un C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles. Esta critica la hace 
tambi~n Carlos Arellano Garc1a (124). 

El actual C6digo F~~cral de Procedimientos Civiles 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 24 
de febrero de 1943 y corregido segón fe de erratas 
pub1icada en el Diario Oficial de 13 de marzo de 1943. 
Este C6digo abrog6 al de 26 de diciembre de 1908 que entr6 
en vigor el 5 de febrero de 1909. 

(124) 

1-A) Competencia Federal. 

Areliano Garc~a. 
Privado", Segunda 
M~xlco, 1976, pAg. 

Carlos. "Derecho 
Edici6n. Ed. 

734. 

Internacional 
Porrea, s.A., 



J.67 

Aunque dando un f~ndamento distinto, Hidalgo Acuña 
(125) considera también 9Uª la Federación es competente 
para conocer en materia de ejecución de aentencias 
extranjeras. en virtud de la FAcultaC que le otorga a1 
Congreso Federa J. el articulo ,..,, Fracci6n XXX de la 
Constitución, al establecer: 

"ART. 7 3. - El Congreso tiene facultad: 

XXX. 
necesarias 
anteriores 
Constitución 
imp1!citas). 

ruru expedir todas las leyes que sean 
a objeto de hacer efectivas las facultades 

y todas las otras concedidas por esta 
los Podt:-res de la Uni6n." (facul.tades 

Toda que a l~ Federación le corresponde la 
dlrecci6n de las cuestiones internucionales, por ser de 
interc!>s pnra toda la Nación, se pueda concluir conforme a 
este autor, que dentro de tales facultades imp1.1citas se 
encuentra J~ de concod0•- o negar el exoquatur y proceder a 
la ejecución do las s. ntencias extranjeras. 

Supon_iendo v..11.ida. cst•~ teorla, considero que al ser 
omiso el Congreso Federal por no haber expedido la 
reglamentación currespondionte, los Estados se han visto 
obligados a 1egi$lar en sustitución. 

Este autor prctencJe basar la facultad del Congreso 
Federal para legislar. en materia de ejecución de 
sentencias extr3n)er~s, en unu fracción del articulo 73, 
que ~nicamentc establece un~ facultad genérica para 
reglamentar las otras facultades otorgadas espec!ficamentc 
al congreso Federal, pero de ninguna manera dicha 
fracción XXX puede dar orig0n a una facultad espec.ifica 
distinta, sino sólo a la de reglamentar a las otras 
facultades especificas otorg~d~~ al Congreso Federal. 

2. Dualidad de competnncias.- Existe otra teoria 
que establece que lo que determina si son los tribunales 
federales o los locales los que deban conocer de la 
ejecución de una sentencia extranjera, es el derecho 
sustantivo que se haga valer en la resolución por 
ejecutar. "Si se trata de una materia reservada a la 
Federación, ser~n las autoridades federales las que 

(125) Hidalgo Acuña, Tomas.- "Ejecución de Sentencias 
Extranjeras••. (Tesis U.N.A.M.) 1963, p.128. 
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~~lii!n~~n~~n~i~ r:~i:;~rea~r~li~~ ~=~~~i~ª~aªfo~t~~u;:~6~ 
1aa autoridades locales las que aplicando su propia 
1egislaci6n local, resuelvan si la ejecutan o no" (126). 

Un problema que~esultarla de aplicar esta tesis, 
serla el como determinar la materia federal o local, es 
decir, lo que para el pais exhortante puede ser federal, 
en M~xico (pals exhortado) podrla ser materia loca.l, o 
viceversa. Este problema no se crea si se aplica tal 
criterio ~nicamente dentro de México, en los términos 
previstos eor el articulo 104 de la Constituci6n Federal, 
mas no aplicable por analogla a la materia internacional, 
que es como lo interpreta Becerra Hern6ndez. 

Por otra parte, al pretender esta tesis fundamentarse 
en el articulo 104 de la Constitución Federal, considero 
que se hace una mala interpretación de dicho articulo, ya 
que dicho numeral se refiere a que serAn competentes los 
Tribunales de la Fcderaci6n en controversias del. orden 
civil y crimin~l. derivadas de violaciones a leyes 
federales o a los tratados internacionales y en caso de 
que se afecten s6lo intereses de particulares, podrAn 
conocer tambi•n los trihundles loc~les. Por cuanto toca a 
las violaciones a leyes federales, desde luego se debe 
entender a las mexicanas y por lo que respecta a los 
tratados internacionales, ~stos sürlan aqu@llos de los que 
puedan derivarse derechos en favor de particulares y no 
aquél los que adj et i v,1rncntc l .-::i ejecución 
internacional de una sentencia. Asj.mismo, contin~a 
diciendo este articulo, que en el caso de vio1aciones a 
las leyes federales o u los tratados internacionales, en 
las que s6lo se afecten intereses de ~articulares, podr~n 
conocer los tribunales locales, a opción del actor; pero 
en ambos casos (cuancto conozcan los tribunales federéilcs o 
1os locales) se esta refiriendo a violaciones a las leyes 
federales, es decir, en ning~n momento se da el supuesto 
de violaci6n a leyes locales, como t~l es la 
interpretación que le da a este articulo el sustentante de 
esta teor.ta. 

Por otra parte, de ser aplicable esta teoria, podria 
llegarse al caso de una dualidad de competencias en el 
caso de que la sentencia extranjera involucrase varios 

(126) Becerra Hernandez, Javier, "Reconocimiento y 
Ejecuci6n de Sentencias Civil.es Extranjeras'~, Tesis, 
Escuela Libre de Derecho, M~xico 1967, pAg. 121. 
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~~~~;!~;~:· 1~~~~. d~eac~:;~~ª!~zacrÍ~~~i~1 mexlca~~:osAn~: 
esta situación de origen, se estarla creando un segundo 
problema, es decir, o se tendria que dividir la sentencia 
extranjera para su ejecuciOn, o serla un tribunal federal 
mexicano el que estarla ejecutando una sentencia 

:~~~~~ª~~ªy f~ca~ª~~r~~:~~of:d~~~;~, ~0vi~~~~;~a~ s:;y~n~~ 
tribunal local el que lo tPndrla que hncPr. Esta teorla 
nos lleva a una mayor incertidun1bro juridica. 

3. Compntencid locdl.- Otrd teorld sustenta que 
compete a los Estados cor.ocer de la ejecución de 
sentencias extranjeras al no haberse concedido 
expresamente tal facultad a la Federación. Esta te~ria 
encuentra su fundamento el articulo 124 de la 
Constitución. 

Apoyo 

a) 

b) 

esta tcoria ademas por las siguientes 

La Supre~.d Corte de Justicia de la 
sustent~~o estd teorla al resolver: 

NaciOn ha 

''En consecuencia, no cabe duda alguna de que 
el Congreso de Sonora tuvo facultades para 
legislar sobre los requisitos que deban 
llenarse para 9uc las sentencias extranjeras 
puedan producir efectos juridicos en el 
Estado, ya que conforme al ~rticulo 41 de la 
Constituc16n, el pueblo ejerce su soberanla 
por medio de los pod~res d~ la lJni6n, en los 
casos de la competencia de *stos, y por los 
de los Estados, en lo que toca a sus 
reg.linenes interiores, y conforme al articulo 
124 Constituciondl, las facultades que no 
es tan expresamente concedidas a la 
Federación, enLicnUcn reservadas a los 
Estados y es notorio que el punto de que se 
trata no cst;~ rcserv~Jo ..;J. la Federación". 
(Ap6ndice al Seminario Judicial de la 
Federación. Jurisprude11ci~ du la suprema 
corte de Justicia de la Nacl6n, cuarta Parte, 
Tercera Sala, M~xico 1965). 

En cuanto a origen, esta teoria se 
encuentra apoyada en la inspiración de 1os 
Constituyentes de 1824, 1857 y 1917, a1 tomar 
como mode1o la Constituci6n de los Estados 
Unidos de América de 1787, en vigor a partir 
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el.el. l.3 de acpti.elnbre (lo 1780 por decreto del. 
Conq~eso de esa mi$ma ~ech~ (L27). ~~s 
"Estados de <iich0 pa\.s l-eqislati aut.6nol1:\amol\te 
en materla de t.:?:jcc\.l.ci6n d~ 5.cntunci~s 
e".l<.t:.ranje~as y clo ot:-roa Est.adoa tlQ l.a mis.lb.a 
Unien ~mericctna, a los que les dan e1 trato 
de pats d.isttnto, sin ~mbarqo, a partir ct~ 
190$., en m.at.o:r-i;,, de ~)ecuci~n dQ s~nter1clau 
no t:cd~ral-t:!s c~miti<laa por otro ~~st:,<'\d.O d.Q l.í'l 

Uni.6n hmerican.:.. '"S.iste:r St::..dtQn, el Es\':,ctdo 
:ame:ricano e11 0l que se f;oli-c:::ita l.,. cit:"-c;uc\.6n, 
d~~bc-rA di'.! dar c~nt.,t•r- .... l.t..c: y cr~d't.to i't. d\t_;\\<"I. 
scnten~L¡~ (127.1}. 

Este,. teor1.a tra(:': como con~c.<::,1«nci.,. und. poB.1tile t<:t"lta 
de uniforro.id.ad de cr i t:.er i<:>s, quo dUO'-p1<:> norm."- l munte lot5. 
Es.t.adc;:i.s dE? 1-0$ E:sto:idos Unidos M.ü>ti<::<~nOti h~'"n :::.•'<fllido c::amo 
mode1o ai C6diqo Civil ocl Distrito Yedcrnl, ¡1ud1~r., aer 
que en algunos no lo nav"-'-n s~gu iclo. 

C) Aun 't:ratandc::i::.e de i..... <l.p1- l-L<~,c:-: 'l. 6n de 1.c:y~s. 
fecler4le8 o uc "t:ratrtdos int~!rn<\Ci-nna11¡_~a en 
controversias dei orden civil a ~ri~lna1. 
c:ur-,.nüo 5L' 4 f 1~ct:<:'n i ntl", 1-c~i,-!~::. <-1~ t»l r·'L i L:Ul •1.r-es, 
potlrAn conocer 1-ot,; j~c-ce~:; y tr\bunn1-es del 
ord~n <::om~n d~ lo!o-i E:~t:ad.CJs y <'i<-.1 Uist:ri..to 
Federal, a el~cci.6n del- ~<.::tor, <"lt.en:t:a a 1-o 
establecido en 01- ~r'Licu1o 104, tracci6n l. 
de la Conntituci~n. 

1os tribunales de 1a ·~A.R't'. l.04.. - Cor-i:-e&t;>C>nd~ 
FeQer6ci6n cQnoc~r: 

"I .... Oe t:oda"E.;. las t;;.ontroversia.~:. dQ1 arct~n civil. 
crí1n.inal. que ~e ~u.sciten ~obre- el ct.unpli.tni.enta y 
ap1~caci0n tl~ ley~c fQdera1c~ ~ de los tr~tad~s 
:lntei::-naciona1.e~ celebr~dos por el 'l:staQo HexJ.<~ano. C\..landC> 
dichas controvei::-s.ia"E.;. sel.o afecten interet;.es p.a.rt:l.c::ul~re:s~ 
'Pc:>drAn cot'locer tambl'!!:n ele: el las. a E?l.ecc.i~n del. act::or, los 
ju~cee y ~ribunales de~ ordun comen de l~s E$tados y de1 
Di$trito ~ede.ral~ Las sen~encias de pri~~ra in~tancia 
pod~An ser ap~lables ant~ el sup~rl.or in~~diato d~~ juez 
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que conozca de1 asunto en primer grado. 

inter~~gf~~a1ª 1 :nfe~~~er~:xi~~ s:~~c~~i~~rm~~o ~~n~~~~i~~ 
extranjeras, es decir, el Tratado de Montevideo sobre 
Derechos Procesales de 1940, es clara la intenci6n del 
Constituyente de 1917 de querer que esta materia pueda ser 
reglamentada mediunte tratados internacionales, para que 
junto con l<l Constitución misma fucrun la Ley Suprema, aun 
cuando existiesen disposiciones en contrario en las 
legislacion~s locules. Las bases para ello fueron dadas 
en ].os articulas 104, fracción 1, y 1.3.3 de l.a 
ConstituciOn. 

extra;;er~ech~ue~: 2~~ 1 ~egil~~~~;~~ d~~r un se~;~~;~~ 
internacional, no implica que dich~ qentencia no deba ser 
ejecutada por las entidades Cederati~~~ por disposici6n 
expresa de 1a U1tima parte de1 artlcu1o 133 de 1a 
Constituci6n Federal, a1 establecer: •1 ••• Los jueces de 
cada Estado se arreqlaran a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que 
pueda haber en 1as Constituciones o 1eyes de los Estados.•• 

Igual fundarnentaci6n se encuentra prevista en el 
articulo 428 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
y en los Códigos Procesales de los Estados que siguen el 
modelo del articulo 604 del Distrito Federa1; tales 
articulas a la letra dicen: 

"ART.I.CULC 133.- ES"Ca Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que e~0ncn de ella y todos los 
tratados que estén de acucrd. GOn la misma, celebrados y 
que se celebren por e.l Presi ... lt::·nte de la RepUblica, con 
aprobac16n del senado, seran l ·"1 ley suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estddo ~e arreglaran a dicha 
Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber las 
Constituciones o leyes de los Estados.'' 

"ARTICULO 428 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles.- En los casos en que deban ejecutarse, por 1os 
tribunales mexicanos, 1as sentencias dictadas en pa~s 
extranjero, el tribunal requerido reso1vcrA previamente si 
la sentencia es o no contraria a las 1e~es de la RepUblica 
Mexicana, a los tratados o a 1os principios de derecho 
internacional. En caso afirmativo, se devolver6 el 
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exhorto, con 1a expresi6n de los motivos que impidan 1a 
ejecuci6n de la sentencia." 

"ARTICULO 604 del C6digo de Procedimientos civiles 
para el Distrito Federal: 

"Las SP.ntencias y demAs reso1ucionPs judiciales 
dictadas en paises extranjeros, tendrAn en la Repóblica la 
fuerza que= ·_ablezcan los tratados respectivos, o, en su 
defecto, se estarA a la reciprocidad internacional.'' 

Sin embargo, el Ejecutivo Federal ~o ha cristalizado 
la intenci6n del organo legislativo federal al no haber 
ejecutado los tratados internacionales sobre esta materia. 
Por lo tanto, mientras exista dicho vacto, tal vez ya 
previsto por un determinado periodo por el Constituyente, 
seguirAn aplicAndosc las disposiciones de las leyes de los 
Estados y en materia de exhortos, lo previsto por el 
articulo 302 del Código Federal de Procedimientos Civiles 
o sus correlativos de los códigos procesales de los 
Estados, lo que analizaré mas adelante. 

d) Por otra parte, en ~l caso de que se pretenda 
ejecutar una sentencia sobre bienes muebles 
o inmuebles ubic~dos dentro d~ una de las 
entidades de la Rep~blica MExicuna, deber~ de 
estarse a lo dispuesto por la ley de dicha 
entidad y siempre y cuando as! lo permitd la 
misma. Se concluye lo anterior atento a lo 
dispuesto por las fracciones II y III del 

:~~f~~~ia~ 2 ;xt~~gj;~~~c~~~a;~yo~l!i~=d~a~6~~s 
"ARTICULO 121.- En cada Estado de la Federación se 

clara entera fe y cr~dito a los actos p~blicos, registro$ y 
procedimientos judic~alcs de todos los otros. El Congreso 
de la UniOn, por medio de las leyes generales, prescrlbirA 
la manera de probar dichos actos, registros y 
procedimientos, y el efecto de ellos 1 sujetandosc a las 
bases siguientes: 

1ey 

I .... 

II. Los bienes muebles e inmuebles se regirAn por 1a 
del l11g~r de su ubicnci6n; 

III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales 
de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles 
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ubicados en otro Estado, sólo tendran fuerza ejecutoria 
~ste, cuando as! lo dispongan sus propias leyes. 

III. EXHORTO. 

Siguiendo el patrón de la legislación del Distrito 
Federal, por ser en la que com~nmente se inspiran otras 
entidades ~edcrativds, el articulo 108 del Código de 
Procedimientos Civiles no establece formalidades para los 
exhortos, sino que se remite a las previstas en el Código 
Federal de Procedimientos Civiles. Por su parte, este 
~ltimo dispositivo legal prev~ en su articulo 302 lds 
formalidades que debcran seguirse en el envio o recepción 
de exhortos hacia o del extranjero. 

De acuerdo a este ~rt!culo, los exhor~os se ajustar~n 
a las formalidadú!i que establezcan los tra~ados o 
convenios cspeci~lcs, pero a falta de ambos se deberAn 
aplicar las rcglílS siguientes: 

1. De México al extranjero: 

a) Los e~hortos dcberan remitirse por la via 
diplomatica al lugar de su destino, previa la 
le9alizaci6n de la firma de la autoridad 
emisora por el Secretario de Gobernación y la 
de ~ste, por el Secretario de Relaciones 
Extcr~orcs. 

En la prActica, norm~lrn~nte el pais receptor 
requierü que la firma del secretario de 
Relaciones Exteriores mexic<l110 sea legalizada 
por el Cónsul de su pais acreditado en 
M~xico. Si el exhorto es mandado por la via 
diplomatica, lo remitira el Secretario de 
Relaciones Exteriores a nuestro Cónsul del 
lugar del juez requerido y la firma de tal 
Cónsul mexicano se legalizara por la 
autoridad local correspondiente en el pais 
requerido (normalmente el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o equivalente): 



b) 

e) 

d) 
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No serA necesaria la legalizaci6n si las 
leyes o pr~cticas del pais a cuyo tribunal se 
diri9e el exhorto, no establecen ese 
requisito para documentos de igual clase; 

cuando asi lo autorice la legislaciOn del 
pa~s rcce~tor, el juez mExicano exhortante 
podrA dirigir el cxhor~u directamente al juez 
exhortado en el extranjero, siguiendo 
ónicamente las formalid~dcs exigidas por la 
legislaciOn del pais receptor; 

A elecciOn del prornovente del exhorto, las 
diligencias solicitadas podran ser 
practicadas por los secretarios de la 
LegaciOn o los agentes consulares de la 
Repóblica, cuyo caso el exhorto lo 
remitira el secretario de Relaciones 
Exteriores, previa legalizaciOn que del mismo 
realice el Secretario de Gobernación. 

2. Del extranjero a M~xico.- Los jueces 
extranjeros podr<!.n mandar directamente a las· jueces 
mexicanos los exhortos que deseen di] igenciarsc en M~xico, 
previa lcgalizaci6n que haga el ministro o cónsul mexicano 
residente en el lugar del tribunal exhortante. Lo 
anterior quiere decir quü si el pa!s exhortantc exige 
otras Corrn~li~tlduo, t~,les corno el que el exhorto deba ser 
enviado por la via diplomAtica, ~te., entonces deberA 
cum~lirse tales formalidades, so pena de 9ue se 
apliquen las sanciones previstas en la legislación del 
pais requirente. Esto Ultimo es congruente con lo que 
establecen los articules 329 del Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal, en concordancia con el 131 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, los qu~ 
establecen que para que los documentos pó.blicos 
procedentes del extr~njcro hagdn fe en la Repó.blica, 
''deberAn presentarse debidamente legalizados por las 
autoridades diplomAticas o consulares, en los t~rminos que 
establezcan las leyes relativas." La firma de la autoridad 
diplomAtica o consular mexicana ya no requerirA ser 
legall~ndJ por la Secretarla de Relaciones Exteriores en 
M~xico, atento a lo dispuesto por el articulo 97 del 
Reglamento de la Ley Org<!.nica del Servicio Exterior 
Mexicano, aunque incongruentemente la legislación de 
algunos estados lo sigan exigiendo, al no haber sido 
modificados de conformidad (v.g.r. Nuevo Le6n) _ 
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Con base en lo anterior, podemos concluir que el 
exhorto es un oficio mediante el cua1 un juez (exhortante) 
solicita a otro de distinto pais (exhortado) que practique 
una dili9encia judicial que debe llevarse a cabo en la 
jurisdicciOn del exhortado. A dicho oficio deberAn 
acompañarse los documentos que fundamenten, motiven o que 
dieron origen a la diligencia cuya ejecución se solicita. 

Conforme al articulo 213 del COdigo Federal de 
Procedimientos Civiles, en caso de que se hubiere 
extravi~do o destruirlo la sentencia extranjera o los 
documentos anexos a la misma, podrAn acreditarse a trav~s 
de testigos ~nicamente los hechos por virtud de los cuales 
no puede prcoor~tar ol documento la parte interesada, mas 
nunca sobre el contenido de la misma, lo cual sOlo podra 
acreditarse por confesión do la otra parte o por eruebas 
diversas que acrediten la existencia de la sentencia o de 
1os documentos y que los mismos eran validos. 

Al respecto, los artLculos citados a la letra dicen: 

COdigo de Procedimiento~ Civiles para el Distrito 
Federal: 

''ART. 108.- . Los exhortos gue remitan al 
extranjero o se reciban de el se suJetarAn, en cuanto a 

;~~e~~~m~!i~~~~~di~i!~~0~i~l~ii~!~~es relativas del COdigo 

''ART. 329.- Ptlra que hagan fe en el Distrito Federal 
los documentos p~blicos p1·0cedentes del extranjero, 
dcberan llenar los requisitos que fija el Código Federal 
de Procedimientos Civiles.'' 

COdigo Federal de Procedimi~ntos Civiles: 

"ART. 302.- Los exhortos que se remitan al 
extranjero o se reciban de él, se aJustar6n a lo dispuesto 
en los tratados o convenios internacionales. 

A falta de tratado 
reg1as siguientes: 

convenio, aplicar~n las 

I-- Los exhortos remitirAn, ~ar 1a via 
dip1om4tica, a1 1ugar de su destino. Las firmas de las 
autoridades que los expidan seran legalizadas por e1 
Secretario de GobernaciOn, y la de este funcionario por el 
Secretario de Relaciones Exteriores; 
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II.- No sera necesaria la legalizaci6n, si las 1eyes 
o practicas del pals a cuyo tribunal se dirige el exhorto 
no establecen requisito para documentos de igual 
clase: 

III.- Respecto a~ las naciones cuya legislación lo 
autorice, el exhorto se remitirA directam0nte, por el 
tribunal o juez exhortante de la Rep6blica, al exhortado, 
sin rnAs lcg~li~acien que la exigida por las leyes del pa~s 
en el cual se deba cumplir; 

IV.- Los exhortos 9uc se dirijan a los tribunales de 
la RepUblic~, podrAn enviarse directamente por el tribunal 
o juez exhortante, al exhortado, bastando que sean 
legalizados por el ministerio o c6nsul mexicano residente 
en la naci6n o lugar del tribunal cxhortante; y 

V.- I~ practica de diligencias en paises extranjeros 
podrA tambi~n cncomcndar~e a los secretarios de Legaci~n y 
a los agentes consulares de la Rep~blica, si lo pidiere la 
parte que las promueva, caso en el cual el exhorto, 
legalizado por l<l Secret~r!d de Gobernación, se remitirA a 
su destino, por conducto de la de Relaciones.'' 

••ART. 131-- Para que hagan ~e. en la Rcp~blica, los 
documentos p~blicos procedentes del extr~njcro, deberAn 
presentarse debiddmcntc legillizados por las autoridades 
diplomAticas o consularc~, en los t~rminos que establezcan 
las leyes relutivas. 

En caso de imposibilidad para obtener la legalización 
a que se rc~icrc el pArrafo anterior, se aplicarA lo 
dispuesto en el primer pArraEo del articulo 213.'' 

"ART. 213. - En los casos en que se hay.-:i extraviado o 
destruido el documento pcrbl~co o privado, y en aqu~l en 
que no pueda disponer, sin culpa alguna de su parte, quien 
debiera presentarlo y beneficiarse con ~l. tales 
circunstancias puPdcn acreditarse por medio de testigos, 
los que e~clusivamcntc scrvirAn para acreditar los hechos 
por virtud de los cuales no puede la parte presentar el 
documento; mas de ninguna manera para hacer fe del 
contenido do ~str, el ct1~l ~e prob~rA sólo por confesi6n 
de la contrilparte, y, en su Uefecto, por pruebas de otras 
clases aptas para acreditar directamente la existencia de 
la obligación o de la excepción que debia probar e1 
documento, y que el acto o contrato tuvo lugar, .con 1as 
fonna1idades exigidas para su validez, en el lugar y 
momento en que se efectuó. 
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En este caso, no serA admisible 1a confesión ficta 
cuando el emplazamiento se haya verificado por edictos y 
se siga el juicio en rebeldJ.a. 11 

IV. EXEOUATUR. 

Por exequAtur podemos entender, desde el punto de 
vista etimol6gico, ••ejec~tese''• ''c~mplas~··. 

Pallares considera que exequ4tur es ''la resolución 
judicial por la cual se ordena a los tribunale~ de un pais 
ejecuten la sentencia pronunciada por tribunales 
extranjeros." 

No s6lo puede tener por objeto convertir 
sentencia extranjera titulo ejecutivo con fuerza 
obligatoria para los tribUnñlCs nacionales, sino también 
admitir la autoridad P~ la cosa juzgada que de ella di~ana 
para que el intcr0s~~o pueda hacer valer la excepción del 
mismo nombre. ,. - . - Las sentencias que conceden el 
exequ~tur son conscitutivas de los derechos quo dimanan 
del acto proce5a1 qt10 v~ a cjcctitarsc'' (128) -

La doctrina hJ. dado Ull.d. amplia gama de dct:iniciones 
del excquAtur, entre las que se ~uecten citar las 
siguientes: 

A-agoncscs Alonso, Pedro.- ''Es aquella sucesión de 
actos por la que un órgano jurisdiccional, actuando una 
pretensión por parte in~crcsar!,, cor1c0de a u~~ resolución 
la ejecutdbilidad neccsari~ para que la misma produzca 
los efectos de una resolución n~cional'' (129). 

De la Plaza.- ''Es un procedimiento de declaración 
sui generis que persigue el propósito de pronunciar la 
ejecutoricdad de las resoluciones emdnadas de organismos 

(128) 

(129) 

Pallares, Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal 
Cj.vil'', Ed. Porróa, S.A., México, 1966, pAg. 335. 
Aragoneses Alonso, Pedro. ''Procedimiento para el 
exequAtur de sentencias civiles extranjeras en 
España". Revista de Derecho Procesal. Año VIII-4, 
octubre-diciembre 1958, pAg. 553, ob. cit. Bece~ra 
HernAndez, Javier, "Reconocimiento y Ejecuci.6n de 
Sentencias c~viles Extranjeras••, Tesis, México 
1967, p.!tg. 71. 
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jurisdiccionales extranjeros, dAndo1es e1 pase y haciendo 
posib1e su viabilidad'' (130). 

SAnchez Apelanis.- ''El excquAtur es la actuación de 
1a voluntad JUd1cial competente por la que se incorpora al 
propio orden JUrldico la sentencia extranjera, 
reconoci~ndole de nuestro orden los efectos que por s~ 
mismo capaz; la autoridad de la cosa juzgad~, on 
alguno~ Gasas, y, en otros, a mAs de aqu~lla, la fuerza 
ejecutiva" (131-). 

En cuanto a la naturalúZd de1 exequAtur, han 
sustentado dos tcorlas: 

a) La primera de ellas sostiene que al momento 
del otorgamiento del cxequatur, debe darse 
conocimiento a la parte que se afectara con 
la ejecuci6n de la sentencia , permiti~ndole 
esgrimir y defender sus derechos. 

b) La otra teorla sostiene que a1 ~osib1e 
afectado no se le debe dar la posibilidad de 
defender nuevamente sus derechos, limitAndose 
el Estado receptor a examinar si la sentencia 
llena 1os requisitos exigidos por su ~ropia 
legislación para proceder a su reconocimien
to. 

M~xico ha adoptado 1a teorla mencionada en el inciso 
(a) anterior, es decLr, la de permitir al demandado su 
participación en el proceso antes de la declaración del 
exequAtur. 

En cuanto a su procedimiento, se ha considerado 
doctrinalmente que el cxequAtur es una acción y por otra 
parte, se le ha considerLtdo como un mero caso de 
cooperación internacional en materia procesal. 

(l.30) 

(131.) 

De la Plaza, Manuel, ''Derecho Procesal civil 
Espaftu1'', Madrid 1951, volumen II, pAg. 574, 
citado por Bece~ra HernAndez, Javier, ob. cit. 
pAg.71.. 
SAnchez Ape1anis, Francisco. Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Extranjeras en Derecho 
Hispano-Americano, pAg. 396, citado por Becerra 
HernAndez, Javier, ob. cit. pAg. 72-
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Los que sostienen que el exequAtur accí6n, 
tales como Satta, Andrioli y otros (132), dicen que es el 
earticular ÍOtPresado el que inicia Una acción autónoma O 
independiente ante el juez exhortado, solicitAndole 
reconozca la sentencia y una vez que ello haya sido 

~:~~~~cl~d~~n ~~~~~~e;im!1:~1~cf~ª~el~naª~~~~~~:~_de dicha 

Por su parte, los que sostienen que se trata de un 
mero caso de cooperaci6n internacional en materia 
erocesal, basan su teor~a en la existencia de tratados 
internacionales, o reconocimiento de sentencias 
extranjeras por virtud de la propia legislaci6n interna, 
que tienden desde luego a la b~squeda de una reciprocidad 
en materia procesal. 

En lo personal consi~ero que no necesariamente tiene 
que ser un particular el interesado, ya que en algunos 
casos es el propio Estado solicitante, investido de 
imperium, el interesado en el reconocimiento de sus 
sentencias, es decir, busca la extensi6n de la aplicaci6n 
de su justicia en ot~os territorios extranjeros. Asi, 
ser~ el juez del pais $Olicitante el que en todo caso esté 
solicitando el reconocimiento de su sentencia en forma 
implicita, al solicitar al juez exhortado que ejecute su 
sentencia. Es decir, ante la Holicitud del ~uez 
~xhortante de que se ejecute su sentencia, ser~ el Juez 
exhortado el que lleve a cabo un procedimiento previo de 
reconocimiento de la sentencia, revisando si se han 
cumplido ciertas formalidades que requiere su ~ropia ley 
para asimilar una sentencia extranjera a una nacional. En 
cuanto al interesado, por virtud de su propio interés, 
optara por una participación de un mero gestor o 
insti9ador del procedimiento, ~recurando su expeditación 
por virtud de que se puede s,._ tsfacer su derecho que le 
otorga la sentencia extranjera, el cual sera satisfecho 
una vez que se ejecute en el pais exhortado. Por otra 
parte, considero 9ue el solicitar la ejecución de una 
sentencia extranJera, puede ser o no una acci6n 
independiente, sujeto a la le9islación del lugar en donde 
se prete11de llevar a cabo dicha ejecución. En M~xico, 
como mas adelante se demostrarA, si se considera como una 

(132) Satta, Salvatore.- Diritto Processuale Civile, 
Cedam, MilAn 1950, Segunda Edición, pag. 546. 
Andrio1i, Virgilio, commento al Codice di Procedura 
civile, NApoles, 1947, Segunda Edición, volumen 
III~ pag. 492. citados por Becerra HernAndez 
Javier, ob. cit., p~g. 72. 
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acción independiente la 
sentencia extranjera. 

solicitud de ejecuci6n de 

Puede darse tambi~n la situación en que sea el pais 
exhortante el interesado en que se dé ejecución a una 
sentencia eman~d~ do sus 6rg<lnO~ judiciales, en ejercicio 
del mandato 9uo tiene para r~prcsentar a su propia 
sociedad, solicitando tal voz la reparación de un dafio 
ocasionado en su sociedad. 

Tan es cierto que se lleva a cabo el otorgamiento 
del exequAtur a iniciativa del juez oxhortante, que el 
procedimiento establecido por la vla diplomAtica, est~ 
previsto paru que llegue por los canales dip~ornAticos al 
correspondiente juez exhortado, quien a su vez cieborA 
darle curso al procedimiento en Corma oficicsa, sin ser 
requisito sine qua non el que la parte interesada 
intervenga. 

A trav~s del cxequ~tur se lo otorga a la sentencia 
extranjera el e~ccto de ejecutiva, asi como el de 
indiscutibilidad del hecho sentcnci,,do, impidi~ndose que 
en un futuro y tambi~n en el territorio dol juez 
exhortado, se pueda volver a jtt~qnr l~ minnlil co~~ por 
segunda vez. 

Aunque en México no son aplicables, Cdbc mencionar 
los siguientes antecedentes latinoamericanos~ 

i) El Tratado de Derecho Procesal de Montevideo de 
1940, establece como requisito para el otorgumicnto del 
exequAtur los siguientes: 

a) Que las ~cntenci¡1s liaytln sido dictadas por 

b) 

e) 

tribunales competentes la esfera 
internacional. 

Que tengan el car~ctcr de cj~!cutoriadas o 
pasadas en autoridad de cosa ~uzgada en el 
Estado en donde hayan sido pronunciadas. 

Que la parte contra la cual se hubieran 
dictado haya sido legalmente citada y 
representada, o declarada rebelde, conformQ a 
la ley del país en donde se siguió el juicio. 

d) Que no se oponga al orden p~blico del pa1s de 
su cumplimiento. 



ii) Por su parte, e1 articulo 423 
Bustamante señala requisitos para el 
del exequAtur de una sentencia 
contencioso-administrativa, emanada de 
contratante, los siguientes: 
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del Código 
otorgamiento 

civil o 
pals 

a} Que tenga competencia para conocer del asunto 
y juzgarlo de acuerdo con las reglas de este 
C6digo, el juez tribunal que la haya 
dictado. 

b) Que las partes hayan sido cit&das 
personalmente o por representante legal para 
el juicio. 

e) Que el fallo no contravenga al orden pUblico 
del pals en que quiere ejecutarse. 

d) Que sea ejecutoria en el Estado 
dicte. 

que se 

e) Que traduzca autorizadamente por un 
funcionario o Jnt~rprete oficial del Estado 
en que ha de ejecutarse, si alli fuese 
distinto el idioma empleado. 

f) Que el documento que conste rcUna los 
requisitos necesarios para ser considerado 
como aut~ntico en el Estado de que proceda y 
los que requiera para que haga fe en la 
legislación del Estado en que se aspira a 
cumplir la sentencia. 

Aunado a los requisitos qt1c puedan exigirse para el 
otorgamiento del exequAtur a traves de Lratados o 
convenios internacionales, deben observarse aquellos 
que exija la ley nacional del estado exhortado. En el 
caso de Mexico, ap1icables las siguientes 
disposiciones legales: 

1. El Articulo 428 del COdigo Federal de 
Procedimientos Civiles ordena al tribunal requerido para 
que determine previamente si la sentencia es o no 
corytr~ria a las leyes mexicanas, a los tratados o a los 
prin~;pios de derecho internacional; en otras palabras, 

-da al tribunal requerido la facultad de otorgar el 
exequatur. Asl, este articulo establece a la letra: 
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"ARTICULO 428.- En los casos en que deban 

~1~~~~=~se e~or~!~: ~~~~~gj!~~. me~fca~~~b~~=l s~~~~~;¡~~ 
resolver4 previamente si la sentencia es o no contraria a 
Jas le~es de la Repóblica, a los tratados o a los 
principios de derecho internacional. En caso afirmativo, 
se devolvera el exhcrto, ron la ~xpresión de los motivos 
que impidan la ejecución de la sentencia.•• 

Por su parte, el articulo 605 del Código de 
Procedimientos Civiles eara el Distrito Federal, establece 
cu4les son las sentencias extranjeras que tendrA.n fuerza 
ejecutoria en ld Repóblica Mexicana. Al efecto. el citado 
ordenamiento establece lo siguiente: 

'"ARTICULO 605.- Sólo tendran f"uerza en la Repóblica 
Mexicana las ejecutorias cxtr<lnjcr.\s que rc~r10n las 
siguientes circunstancias: 

I. Que se cumpla con las Cocm~lidades prescritas en 
el articulo ios; • 

TT. Que hay~n sido dict.ldilS 
ejercicio de una 4cción personal ; 

con~cct10ncia del 

III. Que la obligi,ción pdrct cuyo cumplimiento 
haya procedido, ucd llciLd ~r1 ld Ru~ó~li~d; 

IV. Que haya sido emplazado personalmente el 
demandado para ocurrir al juicio; 

V. Que sean ejecutorias conforme a las leyes de la 
nación en que se hayan dictado; y 

VI. Que llenen los requisitos necesarios para ser 
consideradas como aut~nticac.'' 

En cuanto a las formalidades que deberAn cumplirse en 
las sentencias extranjeras, por cuanto toca a la forma de 
hacerlas conocer al juez exhortado, ~stas han sido 
previamente analizada~ en el inciso III anterior, al 
referirme a las formalidades de los exhortos. Esta 

* "Ar€. 108. Los exhortos que se remitan al extranjero o 
se reciban de ~l su)etarAn, en cuanto a sus 
formalidades, a las disposiciones relativas del Código 
Federal de Procedimientos civiles.•• 
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remisi6n nos la hace 1a fracci6n I del Articulo 605 antes 
transcrito, el que a su vez remite a las formalidades 
previstas en el C6digo Federal de Procedimientos civiles. 

Por virtud de la disposiciOn de la fracciOn II del 
articulo 605, no podran tener fucr2a ejecutoria en M~xico 
aquellas sentencias producto de una acci6n real, sino 
s61amente las que fueron consecuencia de una acci6n 
personal. 

En caso de que la ~cntencia extranjera a ejecutarse 
en México haya tenido origen por incumplimiento de una 
obligaciOn, que conforme a las leyes de la RepUblica 
Mexicana resultase ilicita, tampoco podrA ser materia de 
ejecuciOn y por lo tanto el exequAtur deberA ser denegado. 

En caso de que la parte en el juicio sobre la cual se 
solicita se ejecute la sentencia, no haya sido notificada 
personalmente para ocurrir al juicio, tampoco podrh 
reconoc~rsele ejecutoriedad a dicha sentencia. Como he 
manifestado con anterioridad, la notificaci6n ~ersonal al 
demandado que hubicsr, estado dentro de territorio nacional 
a1 momento de notificarse la litis, deberh haberse hecho 
de acuerdo a las leyes mexicanas aplicables en el legar de 
su residencia, ya que en caso contrRrio, se estarian 
aplicando en forma extraterritorial li~s leyes del pais 
exhortante, en caso de que conforme a las mismas, se 
pretendiese emplazarle personalmente de la demanda. En 
apoyo a lo anterior, el artlculo 11~ del C6digo de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal estublecc los 
casos en qu0 el demandado debcrA notificado 
personalmente, siendo éstos los s::..guientes: 

"I. El emplazamiento del demandado, y siempre que se 
trate de la primera notificación en el juicio, aunque sean 
diligencias preparatorias; 

II. El auto que ordena 1n abso1uci6n de posiciones o 
reconocimieno de documentos; 

III. La primera resoluci6n que se dicte cuando 
dejare actuar rnA.s de tres meses por cualquier TI1otivo; 

IV. Cua.ndo se estime que es un caso urgente y as!. 
ordene; 

v. Ei requerimiento de un acto a 1a parte que deba 
cumplirlo; 
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VI. La sentencia que decrete el lanzamiento del 
inquilino de casa habitaci6n y la resoluci6n que decrete 

ejecución; y 

VII. En los demAs casos que la ley disponga. 

Por su parte, la. Suprema Corte de Justicio ha sentado 
jurisprudencia en el caso de que no se hubiere dado el 
emplazamiento lcg~l perjuicio del demandado, 
caliCicando dl procedimionto de viciado. Al e~ecto, ha 
resuelto lo siguiente: 

"Tesis 177. - EMPLAZAMIENTO. La 
emplazamiento legal vicia el procedimiento 
perjuicio del demandado los garantías de los 
y 16 Constitucionales.•• 

QUINTA EPOCA 

Tomo IT.- Fuentes Victoriano.- Pag. 977. 
Tomo III.- E. TomAs B.- Pdg. 328. 

fa l. ta 
y viola 

articulas 

Tomo XVI.- More-no Terra-jas Abel ~r coags.- PAg. 513 .. 
Tomo XXVI.- Luca D. Atolini Lcteria.- Pag. 926. 
Tomo XXVI.- Sosa Jes~s.- PAg. 2541. 

de 
en 
14 

"Te!"> i .s 1 RO. - . F.MPL.r'\ ~ AMT P.NT0 PCT< T.A r'RFN~A. El objeta 
de la primero noti~ic~ción en el juicio es hacer saber al 
demandado los motivos de lo demanda y emplazarlo para que 
pueda defenderse; por lo que el csplritu de la ley, en 
este caso, es que l .t susodicha demanda llegue al 
conocimiento del reo y es nula, por lo tanto, la 
notificación hecl1d dl mismo por medio de la prensa, si por 
los datos del expediente se llega a ld conclusión de que 
el actor no ignor~ba la residencia del demandado, por lo 
que no ajustAndosc el emplazamiento a las normas 
esenciales del procedimiento, no puede privarse al 
demandado de suD propiedades y derechos mediante una 
sentencia dictadil · haber sido o!do y vencido en e1 
juicio respectivo.•• 

QUINTA EPOCA 

Tomo XXXVII.- Fernandez Ignacio.- Pag. 473. 
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~~=~ ~ti~-H~:j~~ ¡~~i~oE~~!!~:-p~~~-9~~~ 2 · 
Tomo XLIII.- Sordo Rodri90.- PAg. 3189. 
Tomo XLIV.- Ramos de Neri Maria Julia.- PAg. 395. 

El articulo 116 del mencionado C6digo Adjetivo del 
Distrito Federal, establece como lugar en donde deben 
hacerse las notificaciones personales, la casa designada y 
en caso de no encontrarse el demandado, establece tambi~n 
el procedimiento de notific~ci6n a tr~v~s de c~dula, en la 
cual deberA hacerse constar la fecha y hora de su entrega, 
el nombre y apellido del promovente, el juez o tribunal 
que la emite, la orden de notificaci6n, asi como el nombre 
completo de la persona a quien se le hace entrega de dicha 
c~dula, qUien debera firmar de re~ibido. 

"ARTICULO 116.- La primera notificación se harA 
personalmente al interesado, o a su representante o 
procurador, en la casa designada; y no encontrandolo el 
notificador, le dejara c~dula en la que hara constar la 
fecha y horil en que la entrega, el nombre y apellido del 
promovente. el juez o tribunal que mandó practicar la 
diligencia, la detcrm:naci6n que se manda notiLicar y el 
nombre y apellido de la persona a quien se entrega, 
recogiéndole la firma en la razón que se asentara del 
acto." 

Para el caso de notiCicaci6n de la demanda, si no se 
encuentra el demandado al momento de intentarsele 
notificar, deberA dejArscle citatorio para que espere al 
noti.ricador en hord y d1a habil dentro de un periodo 
comprendido entre las 6 y las 24 horas posteriores y en 
caso de que no espere nuevamente al notificador, la 
notificación podra hacersele por cedula. Esta cedula se 
entregara a los parientes, e1 .. ~leados o dom~sticos del 
interesado, o a cualquier otra persona gue viva en el 
domicilio señalado, una vez que el not1ficador se haya 
cerc~orado de que ah1 lo tiene la persona que debe ser 
citada, debiendo en todo momento asentarse en el acta los 
medios por lo~ cuales el notificador se cercioró de 9uA 
ah~ tiene su domicilio la persona demandada. Lo anter1or 
permite que en caso de que el actor no conozca el 
domicilio del demandado y por tanto no pueda hacerlo del 
conocimiento del juez, la primera notificación del 
emplazamiento de la demanda no podra hacerse legalmente y 
por 1o tanto, el procedimiento se verA obstaculizado. 
Acompañando a la c~dula de notificación, Ueberan anexarse 
copia cotejada de 1a demanda, as~ como los documentos que 
e1 actor hubiere acompañado a la misma. 
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Por ct!!dula deber<-'\ entenderse "el documento firmado 
por el actuario mediante el cual se notifica una 
resolución judicial, especialmente la relativa al traslado 
de la demanda. Con este significado la emplea el 
art~culo 117 del Código de Procedimientos Civiles del 
Distrito Federal (133). 

El articulo 119 del propio Código establece un 
procedimiento de notificación en caso de que no se conozca 
el domicilio del demandado, pudi~ndolc r.uclficar en el 
lugar en donde se encuentre. 

"ART. 119.- Cuando no se conociere el J.ugar en que 
la persona que debe notificarse tenga el principal asiento 
de sus negocios y en la habitación no se pudiere, conforme 
al articulo anterior, hacer la notificación, se podri\ 
hacer ~sta en el lugar en donde se encuentre. 

En este caso, las notificaciones se firmar~n ~ar el 
notificador y por la persona a quien se hiciere. si ~sta 
no supiere o no ~udiero firmar, lo har~ a su ruego un 
testigo. Si no quisiere firmar o presentar testigo que lo 
haga por el.la. firmar~n dos testigos requeridos al efecto 
por el notificador. Estos testigos no podr~n negarse a 
hacerlo, bajo la multa de tres a quince pesos.'' 

La sentencia extranjera que se pretenda ejecutar en 
M~xico, deber~ tener la fuerza de ejecutoria, es decir, 
definitiva o no recurrible, de conformidad con las leyes 
del pais de su procedencia. Por tal virtud, al rc~p0cto 
deber~ anal.izarse casufsticamcntc la l.egislaci6n aplicable 
en estd materia del pais exhortantc o en s11 defecto, 
resul.ta recomendable cerciorarse de que la sentencia 
extranjera haya dejado asentada, por el propio juez 
exhortante, la constancia de que dicha sentencia, de 
conform.idad c·on las leyes de su J?ais, ha quedado firme y 
no puede ser :ccurr.ida dentro de dicho p~is. 

En cu2nto al Ultimo requisito previsto por el 
articul.o 60~ del c6digo de Procedimientos civiles para el 
Distrito F~deral~ para poder satisfacerlo, es decir, para 
poder determinar la autenticidad del documento extranjero, 
deberan satisfacerse las formalidades previstas en el 
inciso III anterior al referirme a los exhortos. 
Congruente con lo anterior, el articulo 329 del C6digo 

(.J.33) Pallares, Eduardo. "Diccionario de Derecho 
Procesal'', ob. cit., pAg.138. 
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Adjettvo del Distrito Federal en materia civil, establece 
que los documentos póblicos procedentes del extranjero 
deberAn llenar los re9uisitos que fije el Código Federal 
de Procedimientos civiles, a efecto de que hagan fe en el 
Distrito Federal. 

La ejecucion de las sentencias extranJeras esta 
prevista por el articulo 133 de la constitución Política 
Mexicana, el cual ordena que los tratados internacionales 
celebrados por el Presidente de la Re~óblica, 
aprobación del Congreso y de conformidad con la 
Constitución, serAn la ley suprema de toda la Unión y los 
jueces de cada Estado se arreglar~n a dicha constitución, 
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
1os Estados. 

De 1o anterior podemos concluir, dice Obregón 
Heredia, que, ''para poder dar cumplimiento debido a la 
ejecución de una sentencia extranjera, debe estarse atento 
a lo convenido en los tratados y a la recipro~idad 
internacional, con l<' oportuna consulta y observación de 
la legislación extr .... njera, ;)_ efecto de conocer lo que 
ordena respecto a la ejecución de sentencias dictadas por 
nuestros tribunales•• (134). 

Fundamenta el anterior comentario de Obregón lfercdia 
el art~culo 604 del Código adjetivo del Distrito Federal, 
que establece: 

"ART. 604. - Las sentencias y dem~s resoluciones 
tendran en la 

los tratados 
la ro.:ciprocidad 

judiciales dictadas paises extranjeros, 
Rep~blica la fuerza que 0stablezcar1 
respectivos o en su defecto, ~0 estara a 
internacional." 

Este requisito, en el caso de M~xico, se resume a una 
sola posibilidad, ya que a 1 r.-_•spccto M~:-.: ico no ha 
celebrado tratados internacionales para el reconocimiento 
de sentencias extranjeras; por lo que es aplicable 
~nicamente el de reciprocidad internacional. Por tal 
raz6n, resulta incuestionable el que para que un juez 
mexicano pueda dar reconocimiento a una sentencia 

(134) Obregón Heredia, Jorge, "Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito y Territorios Federales••, 
Primera Edición, M~xico 1973, Editorial Porr~a, 
S.A., pAg. 373. 
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extranjera, deberA previamente analizar si el pals 
exhortante otorga reciprocidad a le.s sentencias mexicanas, 
debiendo tenerse en mente para esa investigaciOn la 
naturaleza de la sentencia a ejecutarse, es decir, si es 
de carActer civil, penal, laboral, administrativa o 
fiscal. En caso de que el juez exhortado no lleve a cabo 
tal investigación, podrA la parte perjudicada oponer 
excepciOn con base en el articulo 607 del propio COdigo, 
presentando a la vez los resultados de su investigaciOn. 

"ART. 607 .- Traducida la ejecutoria en la forma 
prevista en el articulo 330, se presentarA al juzgado 

~~~l~~~~t~a~:r:xa!~n:~e~~c!e~¿n~~~~d~~e;i~~e~~~~~~m!º~~~: 
leyes nacionales deba o no ser ejecutada. Se substancia 
con un escrito de cada parte y con audiencia del 
Ministerio PUb1ico. 

La rcso1ución que se dictarA dentro del tercer d~a, 
contesten o no las partes y el Ministerio P~blico, sera 
apelable en ambos efectos si se denegarP- la ejecución y en 
e1 efecto devolutivo, si se concediere, y tal apelación 
substanciara sumariamente.•• 

A manera cjemp1ificativa de dicho estudio, en e1 
cap~tulo siguiente realizo un anAlisis en cuanto a 
ejecuci6n de sentencias extranjeras en los Estados Unidos 
de Am~rica, habiendo escogido este pais, ya que es con e1 
que M~xico mantiene una mayor relación comercial, 
haci~ndosc tambi~n mAs rrecuente dicha posibilidad por 
virtud de su cercania. 

El juez mexicano sólo podrA analizar cuestiones de 
forma de la sentencia, mas no de fondo, lirnitAndosc 
ñnicamente a exdminar su autenticidad y si debe 
otorgArsele ejecución conforme a las leyes mexicanas. 

"ART. 608.- Ni el juez inferior ni el tribunal 
superior podrAn examinar ni decidir sobre la justicia o 
injusticia dei fdllo, ni sobre los fundamentos de hecho o 
de derecho en que se apoye, limit~ndose tan sólo a 
examinar su autenticidad y si deba ejecutarse 
conforme a 1as leyes mexicanas." 

Por ej~mplo, por virtud de la Ley sobre el Control y 

~~i~f~~ió~ed!ª P~~:~~~~re~c~:rc~:,Te~~01 jii!~ m~xi~!n~50s} 
podra negar el carActer de ejecutable a una sentencia 
extranjera, en el caso de que la misma ha~a tenido como 
documento base de su acción, e1 incumplimiento de un 
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contrato de l.os 
propia ley deba 
conformidad con 
de registro l.os 
en documentos 
rel.ativos a: 

que de acuerdo con el. articulo 20. de l.a 
registrarse y no se haya registrado. De 
el articulo 20. de esta ley, son sujetos 
actos, convenios y contratos que consten 
que deban surtir eEectos en M~xico, 

a) La concesión del 
exp1otaci6n de 

autorización de 

b) La concesiOn del o autori~aci6n de 
explotaciOn de patentes de invenci6n o de 
mejoras y de los certificados de invención; 

e) La concesiOn de uso o autorización de 
explotaciOn de modelos y dibujos 
industriales; 

d) La cesiOn de 

e) La cesión de patentes; 

f) La concesión o autorización de uso de nombres 
comerciales; 

g) La transmisión de conocimientos t~cnicos 
mediante planos, diagramas, modelos, 
3nstructivos, formularios, especificaciones, 
·:ormu.ción y capacitaci6n de personal y otras 
modal.ida.des; 

h) La asistencia tecnica, en cualquier forma que 
ésta se preste; 

i) La provisión de ingcnier~a 
detalle; 

b<!i.sica y de 

j) Servicios de operación o administración de 
empresas; 

k) servicios de asesor~a. consultarla y 
supervisión, cuando presten por personas 
fisicas o morales extranjeras o sus 

l.) 

subsidiarias, independient~mente de 
domicilio; 

La con.cesión de derechos de autor que 
impliquen explotación industrial; y 

m) Los program3s de computación. 
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V. EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA. 

PROCEDIMIENTO 

1. Antecedentes.- El procedimiento rl~ ejecución de 
sentencia extranjera, as1 como el correspondiente al 
otorgamiento del exequd.tur, fueron inspirad9s en 1.a 
legislación es~añola, por lo que probablemente el origen 
de ias confusiones a que me he venido refiriendo se deba 
en gran medida a que España es un pais centralista, 
mientras que México es una federaci6n. 

a) Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881: 

El primer antccedcrtte español sobre la materia lo 
encontramos en los art1culos 922 a 929 de la Ley Española 
de 1855, los cuales a su vez inspiraron a la legislación 
española comprendida en l~ Ley de Enjuiciamiento Civil 
Española de 1881, aón en vigor, la que establece en lo 
conducente lo siguiente: 

"ART. 951-- L..J.s sentencias firmes pronunciadas en 
pal ses extranjeros tendr6n en Espafta l~ Cuarza que 
establezcan los tr~t<l~os respectivos.'' 

''ART. 952.- Si no hubiera tratados especiales con la 
naci6n en que se hayan pronunciado, tendr6n la misma 
fuerza que en eJlas se diere a las ejecutorias dictadas en 
España." 

''ART. 953.- Si la ejecutoria procediere ~e una nación 
en que por jurisprudenciu no se da cumplimiento a las 
dict~das por tribunalc5 espilfiole~, no tendran fuerza en 
España." 

"ART- 954 .- Si no se 
casos de que hablan los tres 
e~ecutorias tcndr~n fuerza 
circunstancias siguientes: 

estuviere en ninguno de 
articulas que anteceden, 

España si re~nen 

10. Que la ejecutoria haya sido dictada 
consecuencia del ejercicio de una acción personal; 

2o. Que no haya sido dictada en rebeldla; 

los 
las 
las 
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3o. Que la ob1igaci6n para cuyo cumplimiento se haya 
procedido sea licita en España; 

4o. Que la carta ejecutoria re~na los requisitos 
necesarios en la naciOn en que se haya dictado para ser 
considerada c0mo autentica y los que las leyes espa~olas 
requieren para que hagan fe en España." 

"A.RT. 955.- La ejecución de las sentencias 
pronunciadas en naciones cxtran]cras, se pedir~ ante el 
Tribunal supremo.'' 

"ART. 956.- .Previa la traducción de la ejecutoria 
con arreglo a derecho y después de oir por término de 9 
dias a la parte contra quien se dirija y ~l fiscal, el 
tribunal decl~rarA si debe o no darse cumplimiento a dicha 
sentencia. 

Contra este auto no habr~ ulterior recurso.•• 

''ART. 957.- Para la citación do las partes a quien 
deba o~rse, seg~n el art~culo anterior, se librara 
certificación de la audiencia cuyo territorio esté 
domiciliada. 

El término para comparecer sera de 30 dias; pasado 
dicho término, el tribunal proseguira en el conocimiento 
de los autos, aunque no haya comparecido el citado.'' 

''ART. 958.- DenegAndose el cumplimiento se devolverá 
la ejecutoria al que la haya p~esentado. 

Otor9anctose, se pronunciar~ el auto por ccrtiíicaci6n 
a la audiencia para 9ue ~sta d~ la orden correspondiente 
a1 Juez de primera instancia del partido en que este 
domiciliado el condenado en la sentencia, o en el que deba 
ejecutarse, a Cin de que tenga efecto lo en ella mandado, 
empleando los medios de ei0cuci6n e~tnblccidos 0n la 
sección anterior.•• 

b) Código de 1872: 

El primer antecedente mexicano qu~ copia casi 
textualmente este ~ltimo antecedente español, es nuestro 
Código de 1872, el cual al referirse a las sentencias 
extranjeras en la Repóblica Mexicana, se lim~ta a 1egislar 
para el Distrito Federal y para ei territorio de Baja 
Ca1ifornia. 
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e) Código de 1880: 

Ei siguiente antecedente mexicano 1o encontramos 
e1 Código de 1880, en sus articules del 1606 al 1620-

d) Código Distrital de 1884: 

Posteriormente, el antecedente mas reciente es el del 
Código Distrital de 1884, el cual al reglamentar esta 
materia en sus articules del 780 al 794, estableci6: 

"ART. 780. - Las 
judiciales dictadas en 
Rep~blica la fuerza 
respectivos." 

sentencias ~ ciernas resoluciones 
paises extranJeros, tendran en la 

que establezcan los tratados 

"ART. 781-- Si no hubiere tratados especia.les con la 
nación en que se haya pronunciado, tendr~n la misma fuerza 
que en e.llas se diere por las le~es a las ejecutorias y 
resoluciones dictadao en la Rep~blic.•.'' 

''ART. 782.- Si ld ~iccutoria o resolución procede de 
una nación en .la que, cOnforme ,=,, su jur.1-~prudencia no se 
dé cumplimiento a las diGtada~ en los tribunales 
mexicanos, no tcndr._"\n fuerza en I.-1 Hc-rn':bJ i--:-.1." 

''ART. 783.- Para la ejecución de las sentencias se 
observara lo dispuesto en los articulas siguientes; para 
la ejecución de las dem~~ resoluciones .se obst".'!rvar~n las 
reglas establccidils en el Cilpitulo II de este titulo.'' 

"ART. 784. - Para la legalización de las 
resoluciones dictadas en el extranjero, se 
dispuesto en los articulas 455 a 458, salvo 
en los tratildon, su defecto, por 
:rnternaciona.l." 

sentencias y 
observara lo 
lo dispuesto 
el Derecho 

"ART. 785.- En el caso a que se refiere nl articulo 
781, sólo tendr~n fuerza en el Distrito y en Baja 
California las ejecutorias extr~njeras, r8~niendo las 
cinco circunstancias siguientes: 

:r. Que hayan sido dictadas 
ejercicio de una acción personal; 

consecuencia del 

r:r. Que no haya recaído en rebeldía: 
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III. Que la obligación, pora cuyo cunplimiento 
haya procedido. sea lLcita en la Rep~blica; 

IV. Que sean cjecutori~s ccnforrnc d las leyes de la 
nación en que se hayan dictado. 

v. Que re~nan los re~-ruisitos necesarios conforme a 
este Código para ser consideradas como autl!:nticas." 

"ART. 786.- Es competente, para ejecutar una 
sentencia dictada en el extranjero, el juez que lo seria 
para seguir el juicio en que se dictó conforme al Ci:l.p.itulo 
II del T.ttulo II de este Libro." 

"ART. 787. - Presentada la ejecutorio. 2n el juzgado 
competente, traducida en lü ~arma que previene el articulo 
458 y solicit~da su ejecución, se carrera traslado a la 
parte contra quien se dirija, por el termino de nueve 
d:l.as. 11 

11 ART. 
pronunciado 
notificará 
T.itulo I de 

788.- Si 
el fallo 

el decreto 
este Libro." 

la parte contra quien 
estuviere presente, 
arreglo al capitulo 

se 
IV 

ha 
le 

del 

"ART. 789. - Evacuado el traslado o pasado el tE!!rmino 
de los nueve dias, se pasar~ P-1 asunto al representante 
del. Ministerio Póblico por igual término." 

"ART. 790.- Con lLl vista de lo que eY-ponga dicho 
funcionario se dictarA auto declarando si ha de dar o no 
cumpl.irnicnto a la ejecutoria. Esta providencia 
apelable en ambos efectos.'' 

''ART. 791.- En segunda instancia ser4 oido también 
el Ministerio P~blico.•• 

"ART. 792.- Ni el juez in:t'erior ni el Tribunal 

~~3~;~f~iap~~f~~al~~~m~~!rco~~ ~:cf~~rfu~~am!~t~~s~!c~:ch~ 
o de derecho en 9ue se apoye, limitAndose a e~aminar su 
autenticidad, y si conforme a las leyes nacionales debe o 
no ejecutarse." 

"ART. 793. - Si se denegare e1 incumplimiento, se 
devo1verA la ejecutoria a la parte que la hubiere 
presentado." 
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"ART. 794. - Si se otorgare e1 cumpl .imiento, se 
procederA a 1a ejecución conforme al CapJ.tulo I de este 
TJ.tul.o ... 

Nuestra legislación actual omite 1.a ~racci6n II del 
artJ.cul.o 785 del Código de 1884, que establecia que el 

~~ri~~i~~~01~ºctf~~~~!~oh:~e;1c:;~7c~~or~~~l~!ªdic~~i~~~T~~ 
de 1884, en el cuul se establecía que en se9unda instancia 
tambi~n deberJ.a ser o!do el Ministerio Póblico. 

e) Derecho vigente en M~xico: 

El actual C6digo Federal de Procedimientos civiles 
publicado el 24 de febrero de 1942, en su Exposición de 
Motivos al referirse a la ejecución de sentencias 
extranjeras, establece lo siguiente: 

''TratAndosc de cjecuciór de sentencias dictadil& en el 
extranjero, no se juzgo pertinente establecer reglas 
casuísticas, que en todo caso resultarian insuficientes y 
que podrían encontrarse en oposición con los principios 
del Derecho Internacional; por esto se dispone en el 
articulo 428 que las sentencias extranjeras que hayan de 
ejecutarse por los tribunal~s mexicanos. no han de ser 
contrarias a las leyes de la Rcp~blJca, a los tratados o a 
los principios del Derecho Internacionill, re9la ~sta que 
tiene toda la qencralidrld exigida y que permite lil mayor 
libertad de dprcci<lción sobre cada caso particular que la 
pr~ctica ofrezca.•• 

2 Principio de definitivid~d.- Una de las 
finalidades de la cjccuci~rl de las sentencias extranjeras, 
es el de dar cumplimiento al principio de dcfinitividad, 
es decir, hacer extensivo en todo el mundo el car~cter de 
cosa juzgada de la sentencia. ''Bis de eadcm re ne 
sitactio••, o se<l, no hdy acción dos veces por la misma 
cosa. Es decir, el contenido de la sentencia ejecutoriada 
se vuelve indiscutible en juicios subsecuentes para 
garantizar la certidumbre de los derechos derivados de la 
misma sentencia. 

Es. importante recalcar que la cosa juzgada 
sentencia misma, los hechos resueltos 
sentencia, los cuales son imposibles de 
nuevamente en un pleito posterior. 

no es la 
por la 

juzgarse 
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La excepción a la regla general de cosa juzgada la 
encontramos en el art~culo 94 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, ~nicamcnte en materia de 
alimentos: ejercicio ~ suspensión de la patria potestad, 
interdicci6n, jurisdicción voluntaria y otras que 
prevengan las leyes. Dicho articulo 94 establece lo 
siguiente: 

"ART. 94. - Las resoluciones judiciales dictadas con 
el carActer de provisional pueden modificarse en sentencia 
~nterlocutoria o en la definitiva. 

Las resoluciones judiciales firmes dictadas 
negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria 
potestad, interdice ion. jurisdicci6n voluntaria y las 
demé!s que prever.gan las leyes, pueden alterarse y 
modificarse c11ando cambiryn las circunstancias que afectan 
e1 ejercicio de la acci6n que se dedujo en el juicio 
correspondiente. 

El articulo 426 del C6digo de Procedimientos civiles 
para el Distrito Federal define lo que debe entenderse por 
cosa juzgada al establecer: 

"ART. 426.- Hay cosa juzgada cuando la sentencia 
causa ejecutoria. c~usan ejecutoria por ministerio de 
ley: 

r. Las sentencias pronunciadas 
inter~s no pase de cinco mil pesos; 

juicio cuyo 

II. Las ~entencias de segunda instancia; 

III. Las que resuelven una queja; 

IV. Las que dirigen o resuelven una competencia; y 

V. Las demas que se declaren irrevocables por 
prevenci6n expresa de la ley, as! como aqu~llas en las que 
se dispone que no haya mas recurso que el de 
responsabilidad.'' 

En relaci6n con la fracci6n II del art1cu1o antes 
transcrito, el articulo 1343 del C6digo de Comercio 



196 

establece tambi6n que .la sentencia de segunda instancia 
causar6 ejecutoria: 

"ART. 1343.- La sentencia de segunda .instancia 
causara ejecutoria, confLrme o revoque la de primera, y 
cualquiera que sea el interés que en litigio se verse." 

Por su parte, el artJ.c>J..! o 427 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, determina 
cuales sentencias caus~n ejecutoria por declaración 
judicial al establecer: 

"ART. 427.
judicia.l: 

Causan ejecutoria por declaración 

I. Las sentencias consentidas expresamente por las 
partes o por mandd~arios con poder o cl~usula 
especial.; 

XI. Las sentencias de que hecha la notificación en 
forma, no se interpon']a recurso en el tf!,rmino señalado por 
l.a ley; y 

III. La~ sentencias 
pero no se continuaron en 
desistió de ~l la parte 
clAu~ula especial.'' 

de que se interpuso recurso, 
forma. y t~rrnino lec_Jales, o se 
o su mandatario con poder o 

En 
articulo 
judicial 

cuanto al supuesto previsto en la fracción I del 
anterior, el juez deberA declarar la ejocutoria 
correspondiente en forrna oficiosa. 

En cuanto al supuesto previsto en la fracción II del 
articulo 427, la declaración se harA substanciando un 
articulo con un escrito de cada parte, teniéndose un 
t~rmino de tres d1as para contestar y otros tres para 
dictar la resolución. En caso de que hubiere 
desistimiento del recurso, la declaración la deberA hacer 
el Juez, tarnbi~n en forma oficiosa. 

De conformidad con el articulo 429 del mismo 
ordenamiento legal, una vez que se haya declarado que una 
sentencia ha causado ejecutoria, o que no la ha causado, 
no se admite mayor recurso que el de responsabilidad. 
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E.1 c~1anto a la fracción III del art.iculo 427, en caso 
de que en el recurso se omitiese expresar los agravios, el 
mismo se tendra por no int~rp~esto. Al respecto, el 
art.iculo 705 establece a la letra: 

"ART. 705.- En caso de que el apelante omitiera en el. 
t~rmino de ley expresar los agravios, se tendrá ~or 
desierto el recurso, haciendo la declaración el superior 
sin necesidad de acusarle la rebeldía correspondiente.•• 

En cuanto al concepto de cosa ~uz9ada, nu~stra 
Suprema Corte de Justicia ha sentado Jurisprudencia 
los siguientes t~rminos: 

"Tesis J.24.- COSA JUZGADA. No existe cosa juzgada 
cuando se esta en presencia de los hechos aducidos por 
terceros, que no han litigado y a quienes, por esta razón, 
no puede afectarlos lo decidido en una sentencia dictada 
en un juicio en que no han sido partes." 

QUINTA EPOCA 

Tomo XXV, pAg. l446. GonzAlez de Garcia Maria de los 
Angeles. 

Tomo XXX, p~g. 127. G6mez Luis G. 
Tomo XXXVI, pAg. 1978. Gutiérrez Vda. de Gonz~lez 

Antonia. 
Tomo XLI, p~g. 2993. aria Isaac. 
Tomo LVIII, p~g. 385. Erickscn Osear Zug. D., y 

coags. 

"Tesis 125. - COSA JUZGADA. Para que la sentencia 
ejecutoria dictada un juicio surta efectos de 
juzgada en diverso juicio. es necesario que haya resuelto 
e1 mismo fondo substan~~al controvertido nuevamente en el 
juicio donde se opone la excepci6n perentoria. Para ello 
es necosario que concurran identidad en las cosas, en las 
persona~; y en las calidades con que ~stas intervinieron." 

QUINTA EPOCA 

Suplemento de 1956, pAg. 172. A.O. 2893/43. Rafael 
Garc1.a. 
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SEXTA EPOCA •.· 
Vo1umen XXII, pb.g. 206. A.O. 1679/58. Ade1a 

Rodriguez Arenas. 
Vclumen XXXVI, p~g. 44. A.O. 4874/59. Rodo1fo 

Sa1cedc Moreno. 5 votos. 
Vo1Urn9n LV, pAg. 24. A.O. 4580/60. Juan Fernando 

Reyes. 5 votos. 
Volumen LXXVI, p~g- 24. A.O. 5912/62. Guadalupe 

DurAn, sucs. Unanimidad de 4 votos. 

TESIS RELACIONADAS: 

Tesis 880.- COSA JUZGADA. Hay cosa juzgada cuando 
dos juicios diversos se surten los siguientes 

requisitos: identidad de la cosa demandada -eadem res-, 
identidad de la causa -eadem causa pretendi-, identidad de 
1as partes -eadem conditio personarum-. 

Amparo directo 7952/1963. Rosa Escamilla de Pift6n. 
Febrero 25 de 1965. Unanimidad de 5 votos. Ponente: 
Ministro Rafael Rojina Villegas. Tercera Sala. Sexta 
Epoca, Volumen XCII, cuarta Parte, p~g. 45. 

Tesis 881.- COSA JUZGADA, ALCANCE DE LA. Nuestro 
derecho, inspirado en las viejas leyes espa~olas, siempre 
ha admitido que los terceros tienen derecho a reclamar la 
nulidad de la sentencia a la que fuero~ ajenos y a 
excepciones 511 e-entra. El C6digo de Procedimientos 
Ci~iles del Dist~ito Federal en vigor ha establecido el 
principio de que por ser el juicio res inter alias acta, 
puede el tercero excepcionarse contra la sentencia que ha 
alcanzado la autoridad de la cosa juzgada, salvo CUilndo se 
trate de estado civil de las personas; pero en el 
entendido de que aun en este caso puede el tercero 
excepcionarse contra la sentencia que ha alcanzado la 
autoridad de la cosa juzqada, salvo cuando se trate de 
estado civil de las personas; pero en el entendido de que 
aun en este caso puede el tercero excepcionarse contra la 
sentencia firme cuando se trate de confusi6n de los 
litigantes para perjudicarlo. 

Amparo directo 1724/1958. Guillermo castañeda. Mayo 
28 de 1960. Unanimidad 5 votos. Ponente: Ministro 
Mariano Ramlrez Vazquez. Tercera Sala. Sexta Epoca. 
Volumen XXXIII, Cuarta Parte, pag. 123. 
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Tesis 883.- COSA JUZGAD~. CUANDO EH EL JUICIO ES 
PARTE U:U\ SUCESION NO ALCANZA A LOS HEREDEROS~ Como es 

~~~~~~~d 1~e co~~bei~;i:dªaetxi~;~ad~uan~~ ui~; ~~to~or!: 
ob1ígatoria e inmutable 1as relaciones 1ur1dicas que 1e 
son sometidas en juicio, mediante el eJercicio de una 
accjOn; p~ro ~ condici6n de 4ue cntr~ la relaci6n jurldica 
fa.1.1ada con S€!ntencia defi_nitivu y la que nuevamúnte se 
pronu.nci.e., exi.sta id~ntid;'ld de sujetos, objeto y causa 
de pedi.r~ La &::tpreci.aci6n del JUCZ .. \el '1Hem, e~ el sentid.o 
de que la ejiecutor.-ia dict.nrJ.a en otro juicl..o ~1c;:i;n:-:.a a. 
todos 1os herederos de lu suc~siOn po~ considerar que 
todos fueron o1dos por conducto del albacea, es una 
apreciacion equivocada, porque en el caso existe marcada 
apreciación d~ intereses ~ntre todos los aspirantes a ia 
herencia. 

Amparo directo 8285/1940/1a. Isabel Estrada (menor). 
Septiembre a de 1952. UnanirniCad de 4 votos. Tercera 
Sala. Suplemento 1956, p~g. 171. Seminario Judicia1 de ia 
Federación. 

Doctrinaimente se ha dado un sinn~mero de 
definiciones de cosa juzgada, siendo el libro de Becerra 
Bautista una magnifica recopi.1aci0n de l.as distintas 
definiciones dadas desde los romano~: "'res un judic.ium 
deducta", l.a cosa deducida en juici.o, pasando por 
Chiovenda. Gayo, Pau1o, uipiano, Pothier, el COdigo 
Napo1e6níco, Savigny, Endeman, U90 Roce.o, etc. (i35). 
Para un anAlisis doctrinai comp~rativo de cosa juzgada~ se 
sugiere remitirse a 1a_ citada obra. ya que no es l.a 
intenc~6n del presente trabajo profund~zar sobre este 
tema. 

Si conforme a la fracción III del. aricu1o 121 de 1a 
Carta Magna, se establece que ias sentencias expedidas ~n 
un Estado de la Rcpüblica s6lo tendrAn fuerza ejecutoria 
en otro Estada de la Rep~blica cuando así lo dispongan 
las leyes del primero de elio~, ~or ana1oq1a esta reql.a 
debe aplicarse en materia lnternac1ona1. En forma expresa 
lo confirma la fracci6n V de1 art1cu1o 605 del C6digo de 
Proced~mienos Civi1es para el Distrito Federal al 
establecer: "V. Que sean ejecutorias conforme a l.as 
l.e:yes de l.a naci6n en que se hayan dictado;". 

(Í:JS) Becerra Bautista, Jose 1 "El. Proceso Civil. en 
M@.xico"'. Cuarta Edici6n, Ed:i.toria1 Porr~a. S.A .. , 
1974, pAg. 200 y siguientes. 
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3. Acciones extranjeras ejecutables en México 
(derechos personales).- Las sentencias extranjeras que 
podr4n ejecutarse en M~xico scr~n s6lamente aquallas que 
versen sobre deLechos personales. Al respecto. el parrafo 
segundo de la mencionada fracción III del articulo 121 de 
la Constituci6n, establece que las sentencias sobre 
derechos personales emanadas de un Estado de la Rep~blica, 
s6lo seran ejecutadas en diverso cuando la persona 
condenada se haya sometido expresamente, o por razón de su 
domicilio, a la justicia del Estado que la pronunci6, 
debiendo tambi~n probarse que dicha persona condenada fue 
citada personalmente para ocurrir al juicio: 

"AR'T'. 121.-

III. 

Las sentPnci~s sobre derechos personales sólo ser~n 
ejecutadas en otro estado cuando la persona condenada se 
haya sometido expresamente, o por razón de su dom."cilio, a 
la justicia qu8 l~s pronunció y siempre que haya sido 
citada personalmente para ocurrir al juicio;". 

Por mayor!a de razón, estas reglas tambi~n deben 
aplicarse a aquellas sentencias emitidas por un pa~s 
extranjero, siendo que ncestra Carta Mnqna l~s impon~ a 
las scntcnci~~ uniitidds por diversa entidad federativa 
dentro de la pro~i~ Repóblica Mexicana. Al respecto, Tena 
Ram~rez (136) critica dicha fracción tercera, manifestando 
que tal precepto no se- justifica ~n un régimen .tedera.l. 
Sin embargo, probablemcntE• el Constituyente de 1917, al 
inspirarse en la Constitución Politica de los Estados 
unidos de Am~rica, copió estil institución- Como se vcrA 
en el próximo capttulo, los Estados Unidos de América 
consideran a los distintos Estados de la Unión Americana, 
para efecto~ de jurisdicción, como s.i se tratase de un 
pais extranjero y sólo recientemente se le han dado 
ciertas pr·crrogativas cuando la resolución judicial 
proviene de una entidad de la Unión Americana, a la que 
han llamado una resolución de una entidtld hermana, ''sister 
state". 

Por virtud d~ .lo previsto en este segundo párrafo de 
la fracción tercera dei articulo 121 de la Constitución, 
resu1ta que la 9ran mayoria de las sentencias extran~eras 
que pretenden eJocutarsc en México, verAn imposibilitada 

(136) Tena Ramlrez, citado por Becerra Bautista, José, ob. 
cit., pág. 368. 
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su intenciOn cuando 1a parte condenada que no resida en e1 
domici1io dc1 juez extranjero, no se someta expresamente a 
dicha jurisdicci6n y que ademas no haya sido citada 
persona1mente para ocurrir al juicio, de conformidad con 
1as leyes procesales mexicanas aplicables al lugar de su 
residencia. Esto podrA hacerse valer por cualc;uier 
litigante. ocasionAndose un caos de justicia que no podrA 
impedirse, aunque la costumbre no ha sido en tal sentido, 
tal vez porque este pArrafo ha pasado inadvertido en la 
mayoría de los casos de ejecuci6n de sentencia entranjera 
en Mc!!xico. 

Con base en las disposiciones que señalan que s6lo se 
ejcutarAn en M~xico sentencias ejecutoriadas de acuerde• a 
la ley de origen y de que para ello se requiere que la 
parte condenada se someta expresamente y que sea citada en 
forma personal, no podra llevarse a cabo en M~xico embargo 
precautorio extranjero alguno. 

Es importante tomar en cuenta que para que se 
considere que en M~xico una persona ha sido legalmente 
notificada en forma personal de la primera notificaci6n 
(el ejemplo es tomado para el Distrito Federal por ser el 
modelo normalmente seguido por los Estados), en 
cum1;>limiento a lo l?rcvisto por los art~culos 58 y i16 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
se requiere que tal notificación haya sido hecha por el 
6rgano judicial mexicano competente, ya que de lo 
contrario tal notificaci6n ser~ nula y en consecuencia, en 
su momento no sü podr~ ejecutar en Mexico la sentencia 
extranjera. En contraste con esto, como dije 
anteriormente, en otros l?ª~ses como en los Estados Unidos 
de Am~rica, las notificaciones de emplazamiento, o 
primeras notificaciones, pueden hacerse por el propio 
actor; su mandatario o por cualquier ter.cera persona. El 
pretender dar validez en M~xico a una notificación de 
emplazam.iento hecha de acuerdo al sistema americano, serla 
violatorio del articulo 121, fracción I, de la 
Consti tuci6n, <:ipl icado por mayor ta de r<1. z<!in, al estarse 
aplicando con extraterritorialidñd la ley americana dentro 
de territorio nacional, ademAs de violar la sobcranla del 
pa~s. Asimismo, se violarlan en pe~~uicio del demandado 
las disposiciones de los articulas 58 y 116 ~el C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, trayendo 
como consecuencia la nulidad de todo lo actuado. 

"ARTICULO 121.- En cada Estado de la Federaci6n se 
darA entera fe y cr~dito a los actos p~blicos, registros 
y procedimientos judiciales de todos los otros. El 
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Congreso de 1a UniOn, por medio de 1eyes genera1es, 
prescribirA 1a manera de probar dichos actos. registros y 
procedimientos, y e1 efecto de e11os, sujetAndose a las 
bases siguientes: 

I. Las le~es de un Estado sólo tendran efecto en su 
propio territorio y, por consiguiente, no podrAn 
obligatorias fuera de ~l; 

"ARTICULO 58.- Las actuaciones judiciales deberan 
ser autorizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario 
pó.t.1.ico a quien corresponda dar fe o certificar el acto." 

"ARTICULO 116.- La primera notificaci6n se hara 
personalmente al interesado, o a su representante o 
procurador, en la casa designada; y no encontrAndolo el 
notiLicador, le de]arA cedula en la que harA constar la 
fecha y 1.a hora en gue la erytrega, e1- nombre y a~e11ido 
del promovente, el Juez o tribunal que manda practicar 1-a 
diligencia, la determinaci6n que se manda notificar y e1 
nombre y apellido de la persona a quien se entrega, 
recogiéndole la firmü en la razón que se asentara del 
acto." 

4. Sentencia extranJ~ra valida y reconocida.- Para 
que la sentencia cxtran]era se considere valida y tenga fe 
dentro de la Repóblica Mexicana, deberA constar en un 
documento póblico extranjero, debidamente legalizado por 
autoridad diplom~tica mexicana. Al respecto, el articulo 
131 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles 
establece: 

"ART. 131 .- Para que hagan fe en la Repóblica los 
documentos póblicos procedentes del extranjero, dcberAn 
presentarse debidamente legalizados por las autoridades 
diplomaticas o consulares, en los t~rminos que establezcan 
las leyes relativas. 

En caso de imposibilidad para obtener la legalizaci6n 
a que se refiere el parrafo anterior, se aplicarA lo 
d~spuesto en el primer parrafo del art~culo 213.'' 

Por su earte, el articulo 213 establece al respecto 
el procedimiento a seguirse en caso de que el documento 
p0b1ico extranjero se hubiere extraviado o destruido, 
pudiendo demostrarse solamente la existencia de ~ste a 
trav~s de testigos, no el contenido del mismo. El 
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contenido de 1a sentencia s6lo se podrA acreditar mediante 
confesi6n de 1a contraparte, o por pruebas de otras clases 

~~~~~uc1~~ªco~~!:~~~;ª!:nª~í~~~ª~=~~:nci: ... existencia de la 

En cuanto a la naturaleza de la sentencia, se puede 
concluir que una sentencia, independientemente de que sea 
nacional o extranjera, es un acto jurldico, con base en la 
definici6n de Bonnecase sobre dicho acto: "es una 
manifestaci6n exterior d~ voluntad, bilateral o 
unilateral, cuyo fin directo es engendrar, fundAndose en 
una regla de derecho en contra o en provecho de una o de 
varias personas, un estado, es decir, una situaci6n 
juridica general y pennanente, o, al contrario, un efecto 
de derecho limitado que conduce a la formaci6n, a la 
modificaciOn o la extinci6n de una relaciOn de 
derecho" (137). 

De tal suerte, ~· conforme al artlculo 13 del C6digo 
Civil para el Distr..l.to Federal, una sentencia deberA 
regirse por las disposiciones del propio Código. 

"ART. 13. - Los eCectos jurldicos de actos y contratos 
celebrados en el extranjero 9ue deban ser ejecut~dos en el 
territorio de la Rep~blica, se regl.rAn por las 
disposiciones de este Código.'' 

Cabe rccord~r 9ue de acuerdo al articulo primero del 
pro~io Código civil, las disposiciones del mismo seran 
aplicables en materia camón dentro del Distrito Federal y 
en toda la Rcpóblica en asuntos del orden Cederal. 

El Código de Proccdimi0ntos Civiles para el Distrito 
Federal, en su versión original de 1932, establecla en su 
articulo lo. los requisitos necesarios para el ejercicio 
de las acciones civiles y los enumeraba de la siguiente 
manera: 

"ART. lo. -
requiere: 

El ejercicio de las acciones civiles 

(137) 

I. La existencia de un derecho: 

Bonnecase (Suppl., 
Soriano, Manue1, 
Obligaciones••, Ed. 
Ed. pAg. 97. 

T. II, No.251), cit. p. Borja 
''Teoria Gene7al de las 

Porr~a, S.A., H~xico, 1971, 7a. 
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II. La violación de un derecho o el desconocimiento 
de una obligación, o la necesidad de declarar. preservar o 
constituir un derecho; 

III. La capacid3d para ejercitar la acción por si o 
por legitimo representante; 

1V. Inter~s en el actor para deducirla. 

Faltu el requisito del interes siempre que no eueda 
alcanzarse el objeto de acci6n, aun suponiendo 
favorable sentencia.•• 

Con base en lo anterior, se confirmaba la teorla de 
9ue la ejecución de una sentencia no equivale a una acci6n 
indeeendiente, ya que no se daban todos los supuestos 
exi91dos por el articulo lo. antes transcrito. Adem~s. la 
acción, como la define Obregón tfcredia (138), es el 
derecho de petición de justicia protegido como garantía 
constitucional en los articulas 80. y 17, que se debe 
formular confoi_-me a los requisitos procedimentales ante el 
gobierno jurisdiccional, a efecto de que éste intervenga y 
resuelva mediante audiencia del demandado, sobre si debe 
negarse o concrdcr~c el derecho que nos hemos auto 
atribuido. 

Sin embarqo, en la forma actual en que zc encuentra 
redactado dichO numer~l, ya no se rc9uicrcn los dos 
primeros requisitos pr8vistos Pn la versi6n original, es 
decir, la ~xistrncl~ dr un drrccho y l~ v1olac16n del 
mismo, sino basta con tener un intcr~s en que la autoridad 
judicial declare o constituya un derecho o imponga una 
condena. 

"ART. lo. S61o puede iniciar un procedimiento 
judicial o intervenir en él, quien ten9a intcr~s en que la 
autoridad iudicial declare o constituya un d~recho o 
imponga una condc~a a quien tenga el inter~s contrario.'' 

Con base en lo anterior, opino que en M~xico, de 
acuerdo a la ley vigente, la ejecuci6n de un~ sentencia s~ 
puede equivaler a una acci6n independiente. 

5. Competencia judicial.- uc acuerdo a lo previsto 
por el articulo 104, Cracci6n I, de la Constituci6n, en 

(138) Obreg6n Heredia, 
Civiles para el 
M~xico 1949, Ed. 

Jorge. "C6digo de Procedimientos 
Distrito y Territorios Federales", 
Manuel Porr~a. S.A., pAg. 14. 
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caso de ej~cuci6n de sentencia en materia civil o penal y 
siendo objeto de 1a misma un derecho personal, conocerán 
los tribunales federales, siempre que exista alguna ley 
federal o algt'J.n tratado internacional cuya violación o 
inapl icabil id ad se e.xi j <:1.. Pero cuando dicha controversia 
sólo afecta intereses de particulares, podrán tarnbi~n 
conocer los tribunales locdles de los Estados o del 
Distrito Federal, a elección del actor. 

Lo anterior quiere decir que tambi~n se podrán 
ejecutar en M~xico sentencias extranjeras en materia civil 
o penal, en las que alguna o ambas partes sean Estados, 
caso del cual conoccr~n siempre los tribunales federales. 
Igualmente podran ejecutarse en M~xico sentencias en las 
que una de las partes sea un Estado, cuando la naturaleza 
de su relación en el acto que dio origen a la obligación 
incumplida sea de coordinación, es decir, que haya 
intervenido dc.sposc!do de su impcrium. 

De conformidad con el numeral 606, en relaci6n con el 
156, fracción IV del Código de Procedimientos civile3 para 
el Distrito Federal, es competente para ejecutar una 
sentencia dictada en el extranjero, y como ya quedó 
asentado debe versar ~nicamente sobre acciones personales, 
~l juez compctcnt~ del dorni.cilio del demandado. Al 
respecto, c~tos drticulos e~tablecen: 

"ART. 606. - Es 
sentencia dictada en el 
para seguir el juicio en 
tercero." 

compct8nte para ejecutar una 
cxtranJCro el juez que lo seria 
que se d1ct6 conforme al titulo 

Y como ya S8 t1~ dicho con anterioridad, con base en 
la fracción II del articulo 605 del C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las 
sentencias extranjeras sólo se ejccutar~n en M~xico si son 
dictadas a consecuencia del ejercicio de una acción 
personal. Al respecto, el jrticulo 156 establece en su 
fracci6n IV lo siguiente: 

"ART. 156.- Es juez competente: 

IV. E1 del domicilio del demandado, si se trata del 
ejercicio de una acción sobre bienes muebles o de acciones 
personales o del estado civil-
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cuando sean varios 1os demandados y tuvieren 
diversos domicilios, s~r~ competente el juez del domicilio 
que escoja el actor; 

De acuerdo con POl!!rez Palma (139), "la acción personal 
tiene por objeto hacer efectivo alg~n derecho personal; 
son tantas, cuantos derechos personales puedan existir, ya 
que a cada derecho corresponde, correlativamente, una 
obligación; desde la epoca del Derecho Romano ha sido 
costumbre dar a la acción el mismo nombre del derecho que 
tutela". 

Al respecto el articulo 25 del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal estable~e: 

"ART. 25.- Las acciones personales se deducirAn para 
exigir el cumplimiento de una obli9aci6n personal, ya sea 
de dar, de hacer o no hacer determinado acto.•• 

De acuerdo al articulo 2oi1 del Código Civil para el 
Distrito Federal, las obligaciones de dar pueden consistir 
en la traslación de dominio de cosa cierta, en la 
enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta o en la 
restitución de cosa ajena o pago de co~a debida. 
Por cuanto a las obli9aciones de hacer, el articulo 2027 
del propio Código Civil establece gue si el obligado a 
prestar un hecho no lo hiciere. el acreedor tiene derecho 
a pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando 
la sust~tución seu posible. Igualmente, se podrA exigir 
tal cum~limiento en el caso de gue no se cumpliere con la 
obligación de la manera convenida, pudiendo el acreedor 
solicitar que se des.haga lo mal hecho. 

Por cuanto a las obligaciones de no hacer, el 
articulo 2028 del mismo ordenamiento establece que el que 
estA obligado a no hacer alguna cosa, quedarA sujeto al 
pago de danos y perjuicios en caso de contravenciOn y si 
hubiere obra material, podra exigir el acreedor que sea 
destruida a costa del obligado. Como ya lo mencion~ con 
anterioridad en capitulo previo, considero también la 
existencia de las obligaciones de no dar, consistentes a 
contrario sensu de lo previsto en el arlculo 2011, en la 
no traslaciOn de cosa cierta, la enajenaciOn 

(139) Pll!!rez Palma, Rafael, "Gula de Derecho Procesal 
Civil'', Cuarta Edición, M~xico 1971, pAg. 51. 
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temporal del o goce de cosa cierta, en 1a 
restitución de cosa ajena o no pago de cosa debida. Este 
tipo de obligaciones de no dar pueden ser como por ejemplo 
aqu~11a ordenada en mandato de la autoridad haccndar1a, la 
cual ha determinado un cr~dito en contra de un arrendador 
de un inmueble y le impone la •Jbligaci6n al. arrendatario 
de no pagar la renta al arrendador, debiendo depositarla 
en determinada oficina fiscalizadora, so pena de pago 
doble. Otro ejemplo pudiere ser aqu~l contenido en una 
sentenci~ de alimentos, por medio de la cual se le impone 
1a obligaci6n al patr6n de no pagar en su totalidad el 
salario a su empleado, debiendo darlo favor de la 
cónyuge o de ios hijos de dicho empleado. 

El juez competente para ejecutar una sentencia 
extranjera puede sostener su competenc~~ ante otro juez ru: 2 no q~~er!1 jur~sdi~j!~~ªsº~¡~t~1, 1 ~1~~ n~e~s1c~~I;0ºt:;~ 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 

La excepci6n a esta regla se da para el caso de 
cumplirnentuci6n de un exhorto, en el cual el tribunal 

~~ho~~~~~r~id:~tac~~pe~td~rtl~~~o s~!~cn~~1 5~r~~T~et~6~f~ó 
Procesal: 

"ART. 147.- El tribunal que reconozca la 
jurisd1cci6n de otro por providencia expresa, no puede 
sosten~r su competencia. 

Si el caso del reconocimiento consiste sólo en la 
cumplimentación de un exhorto, el tribunal exhortado no 
est6. imped:i.do para sostener su competencia." 

Es com~n que se confundan los t~rminos jurisdicción y 
com~etencia, por lo que a efecto de aclarar este punto, me 
remito al concepto que ha expresado la Suprema corte en la 
siguiente ejecutoria: 

"6. Jurisdicción y competencia.- Frecuentemente ·se 
confunden estos dos conceptos; pero debe entenderse que 
la ~urisdicci6n es la potestad de que se ven investidos 
los Jueces para administrar justicia; ia competencia es ia 
facultad que tienen para conocer de ciertos negocios, ya 
por la naturaleza misma de las cosas o bien por razOn de 
las personas. La jurisdicción el g~nero y la 
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competencia 1a especie. Un juez puede tener jurisdicción 
y no comeetencia, ~ero no lo contrario. Para que tenga 
competencia se requiere que el conocimiento del pleito le 

atribuido por la ley. La jurisdicci6n y l.a 
competencia emanan de la ley; mas la competencia algunas 
veces tam.bi~n se deriva de la voluntad de las partes, lo 
que no sucede con l.a jurisdicción. Tomo XXV, pAg. 1647." 

De conformidad el articulo 599 del Código 
Adjetivo para el Distrito Federal, el juez exhortado 
deberA cumplir con lo que le solicita el juez requirente, 
siempre que lo solicitado no sea contrario a las leyes del 
Distrito Federal. Asimismo, este precepto hace referencia 
a que el exhorto deberA traer las inserciones necesarias, 
las cuales no estAn previstas en la legislaci6n del 
Distrito Federal ni en la Federal a que antes he hecho 
referencia.. Por oti_·a parte, por virtud de la derogación 
de los articulas 455 y 472 llevada il cabo por las reformas 
de enero de 1967 en el COdigo de Procedimientos civiles 
para el Distrito Fcdc-ral, quedaron suprimidos los jueces 
ejecutores, por lo cual la éjecución de las ~cntencias 
extranjeras correspondcrA a los jueces titulares. 

El articulo 599 
establece lo siguiente: 

de dicho ordenamiento legal 

''ART. 599.- El juez ejecutor que reciba exhorto con 
las inserciones necesarias, conforme a derecho para la 
ejecución de una sentencia y otra resolución judicial, 
cumplirA con lo que disponga el juez requirente, siempre 
que lo que haya de ejecutarse no fuere contrario a 
las leyes del Distrito Federal.'' 

Sin embargo, el juez ejecutor tiene facultades para 
conocer de excepciones de competencia interpuestas por las 
partes en el litigio original, con base en la facultad que 
le otorga el articulo 600, el cual no hace distinci6n a si 
1a excepción de falta de competencia estA limitada 
~nicamente en cuanto dl acto Ue ejecución, o también en 
cuanto a la competencia o incompetencia del juez 
exhortante para conocer del juicio cuya sentencia se 
pretende ejecutar. AntP el hecho de 9ue si la 1ey no 
distingue, nosotros no debemos distinguir, debe 
comprenderse a ambas incompetencias. 

"ART.600.- Los jueces ejecutores no podrAn o.ir ni 
conocer de excepciones cuando fueren opuestas por alguna 
de 1as partes que iitigan ante el juez requirente, saivo 
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e1 caso de competencia legalmente interpuesta por alguno 
de 1os interesados." 

Considero que para el conocimiento de incompetencia 
que pudiese plantear una de las partes por cuanto toc3 al 
conocimiento del juez exhortante, deberAn aplicarse las 
disposiciones relativas al C6digo Federal de 
Procedimientos Civiles. 

7. Oposic16n de la ejecuci6n.- A la solicitud de 
ejecuci6n podrAn oponerse solamente los terceros que 
consideren tener un derecho de propiedad sobre el bien en 
el cual se pretende ejecutar la sentencia extranjera, mas 
no asL un derecho de posesi6n derivada, tal como el 
arrendamieno, usufructo o cualquier otro titulo. Dicho 
tercero deberA acreditar su titulo de propiedad y en caso 
de que no pruebe pos~er tal derecho, ser~ condenado a 
costas y daños y perjuicios. Cabe hacer la dclaraci6n que 
el juez ejecutor, al momento de conocer la oposici6n 
interpuesta por el tercero, no podrA entrur al fondo en 
cuanto a la veracidad o legalidad del derecho de dicho 
tercero. Por cuanto a la condena de pago de daños y 
perjuicios impuesta al tercero opositor que no probare su 
derecho a la cosa sobre la cual verse la oposiciOn, 
considero que no podrA ser impu~sta por el propio jutz 
exhortado, al menos no dentro del mismo procedimiento de 
ejecuci6n, ya que serla inconstitucional, pues requiere de 
un juicio previo en el gue se satisfaqan l<".s formalidades 
esenciales del procedimiento y que el tercero sea. oldo y 
vencido en juicio y toda vez que todo ello resulta 
irnposib.1-e de cumplimentarse dentro del incidente de 

~l~~~ii6~~ai~za~~~~~naEndec~~~0~e ~ucp~~j~!~~~~or~~~t~:t~: 
su titulo sobre la cosa a la cual se pretende ejecutar la 
sentencia extranjera, la misma no podrA ejecutarse y 
deberA devolverse el exhorto con inserción de1 auto 
recaldo a 1a oposición de1 tercero. 

E1 arttculo 601 de1 Código Procesal del Distrito 
Federal r~ la esas oposiciones de terceros, estableciendo 
a la letr 

"ART. 601.- Si al. ejecutar los d.Ctos insertos en las 
requisitorias, se opusiese alg~n ttrcero, el juez ejecutor 
oirA sumariamente y calificarA las excepciones opu~stas 
conforme a la regla siguiente: 

r. cuando un tercero que no hubiere sido oldo por el 
juez requirente y poseyere en nombre propio la cosa en que 
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deba e1ecutarse la sentencia. no se llevara ade1ante la 
ejecuci6n, devolviendose el exhorto con inserción del auto 
en que se dictar& es~ resolución y de las constancias en 
que se haya fundado: y 

II. Si el tercer opositor que se presente ante el 
juez rec¡uerido, no probare que posee con cualquier tLtulo 
traslativo de dominio la cosa sobre la ~ue verse la 
ejccuci6n del auto inserto en la requisitoria, serA 
condenado a satisfacer las costas, daños y perjuicios a 
quien se los hubiere ocasionado. Contra esta resolución 
sólo se da el. recurso de queja." 

La facultad de los jueces para conocer de los 
derechos esgrimidos por terceros, al momento de intentarse 
la ejecución de una sentencia, ha sido ratificada por la 
Suprema Corte de JusLicia en la siguiente ejecutoria: 

8. "Jueces requeridos.- La ley ha dado d. los jueces 
requeridos jurisdicci6n bastante para juzgar las 
pretensiones de quiencs 1 alegando derechos propios 1 son 
del todo extr~~os a ia contjenda judicial que motiva e1 
exhorto. T. XI, pAg. 1099.'' 

9. Requisitos de la sontencid extranjera para ser 
ejecutada.- solo se ejecutaran en Mexico las sentencias 
extranjeras que re~nun las siguientes condiciones 
previstas por el articulo 602 del Códiqo Procesal de~ 
Distrito Federal: 

"1. Que versen sobre cantidad 
determinada individual m<'-1nto; 

liquida 

2. Que si tratare de derechos reales sobre 
inmuebles o de bienes lnmu~bles ubicados en el Distrito 
Federal 1 fueren conrorme a las leyes del Distrito F'<:!dcral; 

J. Que tratandose de derechos personales o del 
estado civil, la persona condenada se haya sometido 
expresamente o por razón de domicilio a la justicia que la 
pronunció; y 

4. siempre que la parte condenada haya sido 
emp1azada personalmente para ocurrir al juicio.'' 

Salvo lo previsto en la fracción I de1 art~culo 602, 
todos los (_femAs requisitos se encuentran tambi~n previstos 
en el ~rtJculo 121 CoMstit~cional. 
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Especial atenci6n demanda el requisito de que en 
acciones personales se requiere que la persona condenada 

haya sometido expresamente o por raz6n de su domicilio 
al tribunal ordenador y que se le hubiere citado en forma 
personal para ocurrir al juicio. Este criterio estA 
sustentado por la Suprema Corte de Justicia la 
siguiente ejecutoria: 

10. "Ejecuci6n extraterritorial de 1.as 
sentencias.- Si bien el articulo 121 de la Constituci6n 
manda que en cada Estado de la Rep~blica se de entera fe y 
credito a los actos p~blicos, registros y frocedimientos 

Í~~ici:!~~e~~i:~ao:ob~~s ~~~~~h~:tad~:~s~~:fe:n ~~f~"ªs~~ 
~Í~~~~:~~s c~!:n;i~ ·E~~ag~rs~*~ti~~~d~~a~~e;e ~~Y:r1~o;::;!~f~~ 
expresamente o por raz6n de domicilio, a la justicia que 
las pronunci6 y siempre que hubiere sido citada 
personalmente para ocurrir al juicio. T. XXXIII, pag. 
978." 

si el requisito de sometimiento expreso y 
notificación personal se exige para acciones personales 
ejercidas en distintos Estados de la RepUblica Mexicana, 
por mayoría de razón es de exLgirse para JU1cios seguidos 
en otro pais cuando la se~tencia correspondientP
pretenda ejecutar 0n M~xico. 

para i~ª!j~~~c~~ ~~ru~!r~~~t~~~i~~º~=d~:~~;~ec~!º~!~i~~ 
Tribunal Superior del Distrito Federal quien reciba la 

~~nt~~~~:tarl~r ~: v~:Ja~f~~~~~~~~=~i~~e~~c~r~i:n~~av~ic~~ 
Tribunal Superior de Justicia el que remite tal sentencia 
extranjera a un juez competente ~or razón del domicilio de 

~~ml~Íi~~a n~on~~~~~a ~~rd~~~~o z:nt~~~~~~a ~!~~~ci~~z ~! 
opongan los interesados, atento lo dis~uesto por el 
Art~culo 603 del COdigo de Procedlmientos Civiles: 

"ART: 603.- El juez qne reciba des12acho u orden de 
su superior para ejecutar cualquier diligencia, es mero 
ejecutor y, en consecuencia, no darA curso a ninguna 

=~~~f~!~g~equ~az6~po~~ª~us10~es~~~~~==ad~~ 1 ely e~~edl~~~~~ 
antes de devolverlo-'' 
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11. Reciprocidad.- De conformidad con el art~cu1o 
604 del propio Código de Procedimienos Civiles, se 
establece qv- la sentencia extranjera y demAs resoluciones 
judiciale& ~ictadas en paises extranjeros, tendrAn en 
M~xico la ~uerza que establezcan los tratados respectivos 
o, en su defecto, la reciprocidad internacional. Al 

~=~}~~~~, e:~ab~~~!cul~!33 1~= ~~a~~~~;it~~~~~na~i~~~t~= 
celebrados con aprobac16n del Congreso, as~ como la propia 
Constituci6n, serAn la Ley Suprema de la Uni6n y los 
jueces de cada Estado se arreglaran a dicha Constituci6n, 
le~es que de ella emanen y tratados, a pesar de ~ue 
existieren disposiciones en contrario sus propias 
constituciones o leyes locales. 

"ART. 604. - Las sentencias '( dema!'- resoluciones 
judiciales dictadas en paises extranJeros, tendran en la 
Rep~blica la fuerza que establezcan los tratados 
respectivos, o, en su defecto, se estara a la reciprocidad 
internacional." 

"AR'l'. 133.- Esta Constituci6n, las leyes del Congreso 
de la Uni6n que emanen de ella y todcs los tratados que 
estl!:n de acuerdo con la misma, celebrados y que se 
celebren por el Presidente de la Rep~blica, con aprobaci6n 
del Senado, scran lil L~y ~uprema de toda la Uni6n. Los 
jueces de cada Estado se a=r~glarAn a dicha Constitución, 
leyes ~ tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados." 

Toda vez que M~xico no ha firmado tratados sobre 
ejecuci6n de sentencia extranjera con pais alguno, dcbera 
de estarse a la reciprociJad internacional que se tenga en 
un momento dado con c1 pals solicitante, para lo cual 
deberA revisarse la legislación del pais solicitante, a 
efecto de determinar qu~ tratamiento le da a las 
sentencias mexicanas que pretendan ejecutarse dentro de su 
territorio, debiendo hacerse este estudio en forma 
especifica en cuanto a materia, es decir, si se trata de 
materia civil, penal, laboral, etc. 

Toda vez que conforme al articulo 104 de la 
Constituci6n, la Federaci6n no se reserva la facultad de 
ejecutar sentencias extranjeras en M~xico, la fac·'l tad le 
corresponde a los Estados. Para estos efectos y :a vez 
que ser~ juez competente el del domicilio de la parte 
condenada, debcra analizarse para cada caso concreto la 
legislación local de los Estados ~n materia de ejecución 
de sentencias extranjeras. 
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En cuanto a este tema, se puede decir que en 
términos generales, los Estados han copiado a1 Código 
Procesal para el Distrito Federal. A continuaci6n, 
presento un cuddro de los diversos Códigos de 
Procedimientos Civiles de los distintos Estados de la 
Re~Oblica Mexicana, haciendo referencia al año de 
iniciación de vigencia, asi como a los articulas en loa 
que se reglarn~nta la materia de ejecución de sentencia 
extranjera: 

12. Estudio compurativo de las legislaciones civiles 
de las entidades federativas: 

ENTIDAD FEDERA'!'TVA 

Aguascalicntes 

Baja California 

Campeche 

Coahuila 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

,-re 1isco 

Mt!!xico 

MichoacAn 

More l. os 

FECHA DEL CODIGO 

1947 

Adopta el c6di90 Pro
cesal del Distrito 
Federal. 

1942 

l.941 

1954 

1938 

1941 

1932 

1947 

19:34 

1940 

1938 

19"37 

1936 

1954 

AR'I'ICULOS 

488 a 493 

890 a 899 

604 a 608 

603 a 607 

582 a 586 

756 a 760 

593 a 597 

No reglamenta 
el tema. 

585 a 589 

592 a 596 

516 a 51.9 

719; remite 
al Federal.. 

827 a B30 

454 a 461 



Nayarit 

Nuevo Le6n 

Oaxaca 

PUebl.a 

Queril!!taro 

San Luis PotosJ. 

Sinal.o"' 

Sonora 

Tabasco 

Tama.ul.ipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

YucatAn 

Zacatecas 

Adopta el. C6digo Pro
cesa1 del. Distrito -
Federal.. 

l.935 

1944 

1954 

1954 

1947 

1940 

1949 

1950 

1961 

1926 

l.941 

l.965 

sos a 512 

586 a 690 

372 a 374 
remite al. 
Federal.. 

2i4 

536 a 560 

1016 a 1021 

523 "l S2t3 

475 a 482 

583 a 587 

718 a 725 

694 a 707 

447 é' 451. 

420 a 433 

475 a 482 

Toda vez que las l.egisl.aturas l. ocales pueden 
modlficar su C6digo de Procedimientos Civil.es, resul.ta 
conveniente para cada caso especifico, consultar su Código 
actual.izado al. momento de atender un CúSo de ejecuci6n 
en cada uno de estos Estados de l.a Rep~blica. 

13- Sentencias extranjeras que pueden ejecutarse en 
M~xico.- Las sentencias se han clasificado de acuerdo a 
diversos sistemas, sin embargo, para los efectos del 
presente estudio, 1as clasificaré en cuanto a la materia, 
es decir, en sentencias civiles, mercantiles, penales. 
laborales (laudos) y fiscales. 

Para que puedan ejecutarse en México sentencias 
extranieras, éstas deben estar investidas del irn~eriurn de 
ejecuci6n y haber sido dictadas por un 6rgano judicial. 
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a) Sentencias civiles.- S6lo son susceptibles 
de ejecutarse en México las sentencias 
civiles lato-sensu, o sea, aquellas que 
versan sobre las materias civil y m~rcantil 
(140). 

Esta teoria es sostenida por Wolff, al expresar: 
"sólo son reconocidas J.as sentencias firmes de los 
tribunales civiles extranjeros, no las de tribunales 
administrativos o de lo criminal por mas que éstas 
resuelvan accesoriamente pretensiones de Derecho civil ... " 
(l.4J.). 

El artLculo So. del TcatildO de Montevideo sobre 
Derecho Procesal establece que s6lo concede la 
posibilidad de ejecuciOn a las sentenciua civiles y 
comerciales y a las dictadas por un tribunal 
internacional, siempre 9ue so ret:ieran estas t"l.ltimus a 
personas o a intereses privados. 

De acuerdo al art1culo 423 del C6di90 de Bustamant...,,, 
''toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada 
en uno de los Estados contratantes, tendrA fuer;.!a y podra 
ejecutarse en los demas si reóne las siguientes 
condiciones: ... •• 

E1 articulo 433 del propio C6digo de Bustamante, 
exceptó.a dos puntos: "Se aJ?licara también ese mismo 
procedimiento a las sentencias civiles dictadas en 
cualquiera de los Estados contratantes por un tribunal 
internacional, que se refieran personas o intereses 
privados." 

(140) 
(141.) 

(142) 

b) Sentencias pena!es.- De acuerdo con Wolff, 
''no son ejecutables las sentencias en materia 
penal por m<\s que resuelvan accesoriamente 
pretensiones de Derecho Civil." Las 
~retensiones de Derecho Civil que pudiesen 
intentar las sentencias de naturaleza penal, 
pueden ser aqu~llas que reclaman un pago por 
responsabiiidad civil (142). 

Areiiano Garc1a, Carlos. ob. cit., ~Ag. 716. 
Wolff, Martin, "Derecho Internacional. Privado", 
pag. 49, cit. p. Arellano Garc1a, Carlos, ob. cit. 
pag.716. 
Wolff. Martin, .. Derecho Internacional. Privado", 
pág. 49, cit. p. Arellano Garcia Carlcs, ob. cit., 
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De acuerdo con Carlos Arellano Garc~a, no pueden 
ejecutarse en México sentencias de naturaleza penal, ya 
que este tema corresponde a la extradición (143). 

Considero que la reparaciOn de un daño que ha sido 
ordenada por consecuencia de un proceso penal, no serA 
ejecutable en México, salvo que sea ordenado dicho pago de 
responsabilidad civil por un juez civil, habiéndose tomado 
como base de la acción precisamente la sentencia penal. 

De acuerdo con el art~culo 5o. del Tratado de 
Montevideo sobre Derecho Procesal, ~nicamente pueden 
ejecutarse en los paises signatari~s las sentencias 
de naturaleza civil y mercantil, as~ como las dictadas por 
los tribunales internacionales que se refierJn a personas 
o a inter~ses privados. 

El C6digo de Bustamante establece para los paises 
signatarios, en su articulo 423, que las sentencias de 
naturaleza civil y contencioso-administrativa scr6n 
ónicamente las 9ue tengan fuerza de ejecuci6n en los dem6s 
pa~ses signatarios. Asimismo, el articulo 433 del propio 
C6digo, precept~a que se aplicarA ese mismo procedimiento 
a las sentencias civiles dictadas en cuaLquiera de los 
Estados contratantes, cuando cmdnen de un tribunal 
internacional y que se refieran a personas o a intereses 
privados. Por virtud de lo anterior, de conCorrni~ad con 
el C6digo de Dustamante, tampoco prdr6n ejecutarse en 
otros Estados que hayan adoptado este Código, sentencias 
de naturaleza penal. 

El articulo 29 del C6digo Penal del Distrito Federal 
establece: 

"ART. 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa 
y la reparación del daño. 

La reparación del duño que deba hecha por el 
delincuente, tiene el car6ctcr de pena p~b11ca; pero 
cuando la misma reparaci6n deba exigirse a tercero, tendr6 
el carActer de r~sponsabilidad civil y se tramitara en 
forma de inc~dcntc en los t~rminos que fije el Código de 
Procedimientos Penales. 

Cuando el condenado no pudiere pagar la multa que se 
1e hubiere impuesto como sanci6n, o s61amente pudiere 

(143) Arellano Garcia, Carlos, ob. cit., pAg. 716. 
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pagar parte de ella, el juez fijarA. en sustitución de 
ella, los dias de prisión que correspondan, seg~n las 
condiciones económicas del reo, no excediendo de cuatro 
meses." 

El Articulo 489 del C6~igo Federal de Procedimientos 
Penales establece lo sigYiente: 

"ART. 489.- La acción para exigir la reparaci.:">n del 
daño a personas distintas del inculpado, de acuerdo con el 
articulo 32 del Código Penal, debe ejercitarse por quien 
tenga derecho a ello ante el tribunal que conozca de lo 
penal, pero deber~ intentarse ~ seguirse ante los 
tribunales del orden comñn, en el Juicio que corresponda, 
cuando haya recaJ.do sentencia irrevo<:::able en el proceso, 
sin haberse intentado dicha acción, siempre que el que la 
intente ~uere un particular. Esto l'.lltimo se observarA 
tambi~n cuando, concluida la lnstrucci6n, no hubiere lugar 
al juicio penal por falta de acu~ación del Ministerio 
Pl'J.blico y se promueva posteriormente la acci611 civil. 

Cuando promovid~s las dns ücciones !1ubierc concluido 
el proceso, sin que el incidente de reparación del daño 
est~ en estado de sentencia, continuara conociendo de ~1 
el tribunal ante quien se haya iniciado.•• 

El articulo 539 del Código de Procedimientos Penales 
para el Distrito Federal establece lo siguiente: 

''ART. 539.- Cuando lil ~arto intere~ildd en la 

~:~l~~:ab!iid~~e~!~~! n~apf~~~~~ie~~s~~~!"cá~eni:i~ad~e ~~ 
proceso respectivo, podrA exigirla por demanda puesta en 
la forma que determin~ Pl Código d~ Procedimientos 
Civiles, scgón fuere Ja cuctnt1a del negocio y ante los 
tribunales del mismo orden.'' 

e) Sentencias laborales (laudos).- El articulo 604 
del Código de Procedimientos Civiles para e1 
Distrito Federal establece la posibilidad de 
ejecución en México de sentencias y demas 
resoluciones judiciales dictadas en paises 
extranJeros; y el laudo no es una sentencia o 
~esoluci6n Judicial, al menos de acuerdo a la 
1egislaci6n mexicana. 



218 

De acuerdo con el art1.cu1o 500 del Tratado de 
Montevideo de Derecho Procesal, no son ejecutables las 
sentencias en materia 1abora1 que hayan sido dictadas por 
un estado signatario y que se pretenda tenga efectos en 
diverso pa1.s. 

De acuerdo con los art1.culos 423 y 433 del C6digo de 
Bustamante, tampoco son ejecutables las sentencias o 
laudos laborales, ya que solo se ejecutarAn dentro del 
territorio de otro pais signatario aquellas sentencias de 
carActer civil, aun cuando hayan sido dictadas por 
tribunales internacionales. 

No existe tratado internacional que M~xico haya 
firmado a efecto de que se reconozca ejecuci6n a una 
sentencia o laudo laboral proveniente del extranjero. 

d) Laudo arbitral.- De conformidad con el 
articulo 604 del COdigo de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal, no podria 
ejecutarse un laudo arbitral extranj~ro~ toda 
vez que no tiene carActer de sentencia o 
resolución judicial. 

La S11pr:-em.1 Cort::e Je Justicia. de lu Ha.ción, en la 
Tesis nl!!mero 13, de la cuarta Sala, resolvió: "La 
resolución dictada por un Arbitro privado no constituye un 
acto de autoridad, pues para que tenga ese car~cter es 
preciso que el órgano estatal correspondiente la envista 
de imperio elev~ndola a la catcgoria do acto 
jurisdiccional". 

El Tratado de Montevideo de Derecho Procesal no prev~ 
en su articulo So. la posibilidad de que se reconozca 
ejecutoriedad a laudos arbitrales extranjeros. 

El Código de Bustamante, en sus articulas 423 y 433, 
no prev~ la posibilidad de que puedan ejecutarse en otros 
paises los laudos arbitrales emanados de diverso pais que 
hubiere suscrito dicho Código. 

De acuerdo con couture, el juicio arbitral necesario 
tiene forma de proceso y Organo idóneo indicado por la 
leyr pero no tiene naturaleza jurisdiccional en razón de 
carecer los arbitres del imperium, que ~s de los 
atributos de la jurisdicci6n (144). 

( 144) Couture, Eduardo J. , "Fundamentos del Derecho 
Procesal Civil"; Tercera Edición, Ediciones de 
Palma, Buenos Aires, 1972, pAg. 35. 
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e) Sentencias fiscales.- E1 punto de partida 
del presente capJ.tulo es el de resolver si se 
puede ejecutar en M~xico alguna sentencia 
extranjera dictada en materia fiscal. 
Personalmente considero que no debe 
ejecutarse en M~xico ninguna sentencia 
extranjera en materia fiscal, entre otras, 
por las razones que mAs adelante se indican. 
Las sentencias fiscales pueden referirse 
tambi~n como resoluciones admjnistrativas, al 
ser dictadas (en M~xico) por la autoridad 
administrativa. 

1. La doctrina, entre otros, Arellano GarcJ.a, 
sostiene que no podrA ejecutarse en otro pais una 
sentencia administrativo-fiscal, salvo que existiera alg~n 
tratado internacional que as! lo establezca (145). 

2. Igualmente. Wol f t: considera que no pueden 
ejecutarse en otros ~~lses las sentencias emanadas de 
tribunales administrativos. 

3. El articulo 423 del Código de BusCamante si ~reve 
la ejecución de sentcn8ias extranJeras 
contencioso-administrativas dictadati en uno de los 
estados contratantes, otorg~ndole fuerza y ejecución en 
los demAs, s icmpre y cuando rcó.nan determinados 
requisitos; sin embargo, este Código no t:ue adoptado por 
Ml!:xico. 

4 - oc acL•+>?:-do con el articulo 606 del Código de 
Procedimientos civiles para el Distrito Federal, ''es 
competente para ejecutar sentencia dictada en el 
extranjero el juez que lo serla para seguir el juicio en 
que se dictó, conforme al Titulo Tercero". Sin embargo, 
de acuerdo a nuestra legiclación mexicana, los jueces 

tienen facultñd para ejecutar sus resoluciones en 
materia fiscal, ya que dicha facultad le esta reservada a 
la Secretaria de f{dcienda y Cr~dito Póblico o a las 
tesorerías locales. En efecto, las autoridades fiscales, 
ya sean federales o locales, serAn las ónicas autoridades 
que podrAn ejecutar el cobro de crl!:ditos fiscales de los 
que tengan compctencirt para su administración. 

5- Jules Valery sostiene que no es posible ejecutar 
una sentencia fiscal en otro pa1s, ya que ello 
interferirla con la autonomla de lon Estados. 

(145) Arellano Garcla, ob.cit., pAg. 716. 
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6. Para que en M~xico pueda ejecutarse una sentencia 
extranjera, se requiere que 1os que en e11a intervienen 
como partes sean particulares y dirijan intereses 
privados, por 1o que un Estado no podr~a ser parte, a no 
ser que interviniese desvestido de su im~erio, es decir, 
que hubiere intervenido en 1a causa litigiosa en su 
carActcr de coordinaci6n, lo cua1 s61o podr~a darse en 
materia civil o mercantil. 

7. No existe trat~do internacional que M~xico ha~a 
firmado a efecto de que d~ reconocimiento a una sentencia 
en materia fiscal, por lo cual no podrAn ejecutarse en 
M~xico este tipo de sentencias, atento a lo dispuesto por 
e1 articulo 604 del C6digo de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal, el cual a la letra dice: 

"ART. 604 - - Las sentencias y demas resoluciones 
judiciales dictadas en paises extranjeros tendrAn en la 
Rep~blica la fuerza que establezcan los tratados 
respectivos o, en defecto, se estar~ a la reciprocidad 
internacional." 

Toda vez que no existe tra~ado internacional para la 
e~ecución de scntenci~ Ciscal extranjera, atento a lo 
dis~uesto por el articulo 604 del Código de Procedimientos 
Civiles, la otra posibilidad de que se d~ reconocimiento y 
ejecución a una sentencia en materia fiscal, ser~a el que 
existiere la reciprocidad internacional. Al res~ecto, e 
independientemente de los requisitos antes mencionados, 
tendr.ia que analizarse si el pa.is solicitante reconoce y 
otorga el car~cter de ejecutabilidad a las sentencias 
mexicanas materia fiscal. 

En cuanto al caso de ejecutar en M~xico sentencias 
fiscales provenientes de los Estados unidos de Am~rica, 
como se vio en el capitulo anterior, al no existir 
reciprocidad en dicho pa.is, México no debe de ejecutar 
sentencia fiscal ordenada por un juez americano. 



e o N e L u s r o N E s 

1. Algunos paises el fin de ~remover 1a 

!~~=~~f~~s l~~~~~Tvo~~n;~~im~~os, ex~~~f~~~~ioy d~~or~~~ 
protecci6n rigurosa a los inventores y creadores. 
Asimismo, en contraprestaci6n, exigen una buena calidad y 
competitividad en los productos, para lo cual mantienen 
rigurosos controles de calidad. Todo lo anterior cstA 
enmarcado dentro de un campo de seguridad jurid~ca. En 
materia fiscal mantienen tasas impositivas bajas y amplias 
deducciones, al menos en un principio, y sus sistemas de 
fiscalización son muy estrictos. 

2. Otros paises al pretender tambi~n motivar la 
inversión dentro de sus territorios, pero por virtud Ce 
desconocimiento de la industria y del comercio, no 
s6lamente no logran sus objetivos, sino que provocan 
consecuencias contrarias a los mismos. Estos paises han 
ido ampliando su reglamentación interna para mantener muy 
controlada a la empresa, a grado tal de hacer dificil su 
existencia, que aunque por otro lado otorgan un 
proteccionismo nacional, esto en muchas ocasiones provoca 
una industria deficiente, aunado a que en ocasiones existe 
una falta de control de calidad. Fiscalmente se 
establecen altos impuestos o poc~s deducciones, lo que 
aparejadamente con una deficiente fiscalización, genera la 
evasión. Las empresas dentro de estos paises, normalmente 
no son competitivas en los mercados internar-ionales. 

3. Tanto las empresas c~itosas dentro de sus eaises 
sedes, como las que viven dentro de un sistema 
estran9ulador, al buscar nuevo~ campos industriales y 
comerciales, se ven en la necesidad de compe~ir en los 
mercados internacionales, ya sea en busca de mercados 
cautivos o ante una huida de ~·cglamentacioncs muy rigidas. 
En ambos casos, cuando menos parcialrncnto, se desli9an sus 
operaciones internacionales de la matriz para ubicarlas 
en lugares económicamente mAs atractivos y obtener as~ 
mayores ventajas netas durante toda su cadc11a opnrativa, 
incluyendo le industrial y lo comercial. 

4. Ante la internacionalizaci6n de las operaciones 
empresariales, los paises han tratado de reglamentar 
dichas operaciones para evitar pr~cticas desleales, 
proteger a s11s empresas nacionales, aumentar su 
recaudación y desmotivar ~a descapitalizaci6n de su pais. 
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s. Los esfuerzos de reglamentaci6n mu1ti1ateral 
han fracasado al no haberse llegado a un consenso entre 
1os diversos paises que intervienen los mercados 
internacionales dé estas empresas. Los proyectos de 
códi90 de ~tica de las multinacionales no han logrado ni 
siquiera la mayoria favorable para su implantacion. Por 
otro lado, dichos códigos serian ineficaces, en todo caso, 
al no existir alguna punibilldad por la violación a los 
mismos. 

6. Los intentos de reglamentaci6n unilateral con 
frecuencia cumplen con su cometido, ya que en la 
mayorla de las ocasiones existe un desconocimiento por 
parte de los paises hu~spedes en cuanto a las empresas 
multinacionales y sus operaciones, ademAs de lo dinAmico 
de los pat~ones operativos y de las estrategias utilizadas 
por tales empresas. 

econo~lco, Ald~g05gr~~á~~5 'vc~~~jasto~ar e~~{~~lo~en:fi~!~ 
;:~~::as5~u~e:e h~on~r!~~~~np:~a!~~s t~f~~!~~!~s.yaA9~:t~~ ingreso que obtlenen las empresas fuera del territorio del 
pais sede se encuentra exento fiscalmente. 

B. Normalmente los paises que ado~tan un sistema de 
~araiso fiscal, r10 tienen una industria fabril 
importante, carecen de riquezas naturales susceptibles de 
explotarse como materid~ primdB y en dlgunos casos 
desarrollan la inct11stria turi~tica y pro~orcionan solo 
servicios profesionales y bancarios especializados. La 
competencia entre los paises par.aisos fiscales se da a 
nivel de otorgamiento de mejores vias de comunicación y 
acceso, mayor estabilidad politica, mayor seguridad en 
cuanto a un anonimato en la inversión, seguridad juridica 
Y sobre todo, la falta de gravAmenes fiscales. 

9. La5 oper~ciones internacionales generan la 
posibilidad de una doble o mayor imposición tributaria, 
ante la intervención de varios ~aiscs con intereses en el 
mismo hecho generador. Para evitar una doble imposici6n 
fiscal, sa ha ~do el cr~dito fiscal internacional, el 
cual M~ico reconoce y respeta bajo su propia 
reglamentación. 

10. Las transacciones internacionales generan 
conflictos legales, los cuales deben resolverse a nivel 
judicial. Ante este tipo de conflictos, resulta frecuente 
el pr~tender aplicar extraterritorialmente las leyes 
procesales de los diversos pa~ses involucrados. 
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En cuanto a 1a noti~ieaci6n de una demanda en M~xico, 
de 1a cua1 conoce un juez extranjero, •sta deberA hacerse 
con~orme a 1as 1eyes procesa1es mexicanas y en caso 
contrario o cuando el demandado no comparezca a juicio, 1a 

!j~;~~~;:e ~e M!~ico~ic~! q~~ e:farAex~f~~~~~0de0~u1l~~~~ 
aunque dentro del territorio en el cual fue dictada si 
tenga va1idaz. 

13. En la Rep~b1ica Mexicana compete a los Estados 
y no a 1a ~ederaci6n, conocer de la ejecución de 
sentencias extranjeras dentro de respectivos 
ter~itorios. 

14. Para que M~xico pueda aceptar ejecutar una 

;:~f=~~~!da~xt~~gje~~ e~ai~a~;ialafi:~fflo~eb~! ~~~=~~; 
Unidos de AJ:t~ric~ no ace~tan dar ejecución a una sentencia 
extranjera en matP.ria fiscal, por lo cual, por fa1ta de 
reciprocidad, nuestro pais tampoco deber4 ejecutar 
sentencias ~iscaies americanas. 
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