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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Se empieza a reconocer que uno de los slstemas comercl.ales mAs 

efectivos en los llltimos allos han sido las franquicias. 

En México, a llltlmas fechas, han cobrado un auge inusitado. 

Hasta hace siete alloe esta forma da asoc:lad6n empresarial era casi 

inexistente, el concepto de franquicia no exlst1a en la legislac:l6n, 

por lo que sin marco jur!dlco no podla prollferar, y esta situación es 

el origen da la presente lnvestigad6n en la que la cuestl6n central 

es o6mo se reguiarA la normat!vldad de las franqulclas en nuestro 

pals. 

Consideramos que la Ley Civil deberll. adecuarse, espec!flcamente 

en materia de Contratos, con la l.eglslacl6n de la Propiedad 

Industrial, ya que 6610 en esta última ee establecen doe art!culoe que 

pareoer1an lnaufidentes, lo que ocasiona que las partes establezcan 

contratos en los que impera la deslgualdad en contra del 

franqu!datarlo. 

Loe objetivos de este trabajo son loo siguientes: 

- Revisar los antecedentes históricos de las franqulclas para 

entender su situación en América Latina. 

- Analizar las principales experiencias de las franquldas de 

América Latina y las mAs relevantes en México. 

- Analizar el marco legal de las franquldas en Méxlco, la 

in versión extranjera y la transferencia de tecnologla. 

-Proponer llneamlentos jurtdlcos para la explotad6n de las 

franquicias en México. 



La estructura del trabajo se compone de cuatro capitules: El 

primer capitulo, ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS 

FRANQUICIAS es una s!ntesls del desarrollo de las franquicias desde 

sus odgenes hasta nuestros dlas. Setlala también cuales son las 

franquicias de mayor auge internacional. 

El segundo capitulo: LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES EN 

AMERICA LATINA contiene un breve anfills!s sobre la expe.rienc:!a de 

los franquiciantes y de los franqulc:!atarioe, as1 como loe diferentes 

momentos en el desarrollo de las franquicias e11 América Latina, y se 

retoman las experiencias de franquicias extranjeras en Argentina y 

Brasil, enfatizando el marco judd!c:o que las respalda. 

El tercer capitulo: MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS EN 

MEXICO. En este apartado damos a conocer el 'panorama legal de las 

franquicias en México; consideramos aspectoo como ·la relación entre 

tecnolog!a y el desarrollo económico; la transferencia tecnológica; las 

Inversiones extranjeras y la tecnolog!a; Influencia del Tratado de 

Libre Comercio; una breve evaluación de la Ley sobre el Control y 

Registro de Transferencia de Tecnolog!a, la Ley de Fomento y 

Protecx:lón de la Propiedad Industrlal, todo ello para la 

c:onceptuali7.ación jurld!ca de las franquicias en nuestro pala. 

El ültimo capitulo Intitulado: ANALlSIS Y PROPUESTA SOBRE 

LA SlTUAClON DE LAS FRANQUICIAS EN MtXICO, constituye la 

evaluación sobre las franquicias como alternativa para el fomento de 

la Inversión, sus pros y sus contras para la prospectiva legal en 

México, ello en el marco de la Leglslación Mercantil, Civil, de 

Propiedad Industdal e Inversión Extranjera y en especial con el 

Derecho Internacional Privado. 



Esperamos que esta lnvestlgac:l6n constituya en primer lugar una 

re.flex!On y luego, un aporte al Derecho mexicano, que no debe ni 

puede mantenerse al margen del desarrollo econOmic:o y te::no!Ogic:o en 

donde surgen las franqu!c:ias, con Ja seguridad de que en un futuro 

no muy lejano, las franquicias mexicanas ahora !nc:!p!entes, se 

exporten en bene.flc:!o d!rocto del deearrollo de nuestro Méx.!c:o. 



l. ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS· DE. LAS 

FRANQUICIAS. 



I. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS FRANQUICIAS. 

1.1 ORIGEN DE LAS FRANQUICIAS. 

La dlstribud.6n de bienes y servidos es el origen de la 

franquicia, cuyo objetivo primordial es una eficaz dlspoGld6n de 

productos y en nuestros d1as, ha funcionado con éxito. 

La franquicia es considerada como una de las mejoreS opciones 

para obtener organlzad6n en la dlstrlbud6n, bajo rlesgo de 

1nvem16n y con probabllidad de triunfo. 

Pero, ¡,qué es una franquicia? La Ley de Fomento y Prol:ecc!6n 

de la Propiedad Industrial en su Articulo 142 relativo al Sistema de 

Franquicias las define como: 

"ExlstlrA franquicia cuando con la lloenda 
de uso de una man:a se tx'ansrnltan 
conoc!rnlentos l:écnlcos o se proporcione 
asistencia técnica para que a la persona 
que se le concede pueda producir, vender 
bienes o prestar servidoe de manera 
uniforme y ron loe métodos operativos, 
comerdales y admlnlstrativos establecidos 
por el titular de la maxca, tendientes a 
mantener la calidad, prestigio, Imagen de 
loo productos o servl.dos a loo que ésta 
dlstlngue.• 

En una franquicia intervienen dos partes que son: el 

FRANQUICIANTE y el FRANQUICIATARIO. 

El FRANQUICIANTE es aquel que posee una determinada marca 

y tecnolog!a ( Know How) de romerclallzad6n de un bien o serv:ldo, 

cediendo contractualmente los derechos, transferencia o uso de éstas 

y ofreciendo de asistencia técnlca, organizativa, g&enclal y 

adm!n1strativa al negocio de los Franquldatatios. 



El FRANOUICIATARIO es aquel que adquiere omtractualments el 

derecho a comerc:lallzar un bien o eervicio utilizando los eervicios 

que da una marca y el apoyo qua reclbe en la capacitación para la 

organización y manajo del negocio. 

De esta forma, no se debe confundir la lloenda o conoesl6n para 

el uso y explotación de un nombre oomerdal y/o marca, ya que esta 

licencia o concesión es un elemento de la franquicia, es decir, que 

otorga la concesión o licencia para el uso y explotación no exclusiva 

de su marca o nombre comett!al, distribución y la tecnologia que 

consta de experiencias y conocimientos que permiten operar 

eficazmente el negocio franquiciado. 

El origen de la franquicia se remonta a finales del s. XIX. 

Podemos decir que el c:rnador de la franqu{c:la fue I.M. S!nger & 

Co:npany, ya que se enfrentó con un eerto problema de distribución 

de las mAqulnas da coser que produda. El problema era cómo 

distribuir su producto :. nivel nacional a un bajo costo. En 1851, uno 

de sus representantes logró vender su cuota de dos m!qtllnae, y 

adernAs obtuvo una llBta de nuevos compradores Interesados en 

obtener dichas mAqulnas, obviamente Singar no tenla el capital .para 

fabricar el producto, esto lo obligó a cambiar su sistema de 

distribución y producción; comenz.6 a cobrar a sus vendedores en 

vez de pagarles, oon lo cual ellmlnb su carga de asalariados y creó 

la primera concesión en Estados Unidos. 

Con este sistema, los conc:es!onar!oe pagaban una cuota a Singar 

por tener el derecho de vender sus mllqulnas en territorios 

especlficos; resolviéndose as1 el problema de ventas y dlstribudón.l 



Otra Importante franquicia que hoy en dJa ea de las más 

exitosas: Coca-Cola, que en 1886 era un simple sistema de fuente de 

sodas, posteriormente en 1899 unoo lnversion!st:as sallcitaron a Coca

cola que les otorgara loo derechoo para vender el producto en 

botellas, con la lirnitante de que estos nuevos productos no 

lnterflr!eran con su negocio de las fuentes de eoda. De esta forma ee 

estableció la primera embotelladora en el mundo, aboorblendo el 100% 

del c:ooto de lnstalac16n y encargAndoee de su manejo a cambio de 

~Ir el concentrado necesario para el producto y el apoyo 

publicitario. Conforme fue creciendo la demanda del producto, ee 

franqulciaron los derechoo del producto para dlst!ntas :.onas 

geográficas y en 1919 ya rutlstíAn 1000 embotelllldoras con lo cual se 

1nid6 la fiebre de las refresqueras entrando a la competancia Pepe!

Cola y el De. Pepp.>r. 

otro caso acontece en 1925 cuando el Sr. Howard Johnson lnldó 

un negocio de refrescos y helados, el cual tuvo un auge hasta _llegar 

a ser un restaurante exltooo con la peculiar caracterlsl:!ca de tener 

el techo color naranja hrlllante. Pero en 1929 la gran depresión 

afec:tfl sue planes, dallando a la hotel ería y carreteras de loa Estados 

Unidos. El Sr. Johnson tratando de salvar su neqodo, franquid6 el 

mismo con el restaurante Cape Cod, con lo que en 1940 ya existían 

100 restaurantes en la 0'.'6t4 Este de loa Estados Unldoe, misma que 

tuvo tal éxito que hoy es una de las franquicias mAs Importantes 

internacionalmente. 



l.2 EXPANSION DE Ll\S FRANQUICIAS. 

La expansión de las franquicias se produjo después de la 

Segunda Guerra Mundial, ya que por la combinación de los factores 

tanto sociales, económicos, pollticos, tecnológicos y legales, as! como 

el regreso de las fuen.as militares con la ambición de crear sus 

propios negocios, ocasionando una gran demanda de productos y una 

masiva migración del campo a la ciudad. Con esto se lncre.'lllU\to la 

compra de automóviles y por ende, la necesidad de crear una 

Infraestructura de vlas de comunicación y estacionamientos. 

Empezaron a surgir grandes centros comerciales con los cuales se 

desató una guerra de competencia comerc:lal entre tiendas, 

restaurantes y hoteles. 

Por otro lado, la tecnología con su eabalgante revolución 

permitió la producción de nuevos productos y servidos, as! como la 

eficaz dlstribudón de los mismos, pero lo mAs relevante era la 

Invasión de publicidad televisiva con la que se pod!a llegar a miles 

de personas de todos los estratos sociales generalizando una 

acclerada demanda de consumidores, lo que daba a la franquicia la 

mejor técnica para reoolver dicha demanda as! como la falta de 

capital, controles admlnlstrativos, control de calidad de productos y 

servidos, aunque esto no serla posible sin: 

A) El apoyo del Gobierno con asesorla y estimulas financieros. 

B ) Adecuada estructura fiscal. 

C) Dispos!ci6n de la comurúdad financiera para dar crédito a los 

franquldantes y franqulc:iatarlos.' 

2 !l!!sL p.3ó 



El desarrollo del Sistema de Franquicias ha menrido en todo el 

mundo una serte de publicaciones y censos estadlst:!cos que han 

procurado roostrar Ja evcluc!ón del Sistema. Una muestra oon los 

siguientes datos que describen los GonzAlez Calvillo (1992): 

• Uno de cada ~ dólares que Jos norteamericanos gastan 

actualmente en bienes y servicio, es a través de franqulc!as. 

• En Estadoo Unidos, existen 498 000 franquicias que generan 

591 billones de dólares de venta anualmente. De estas franquicias, 

eólo el 10% existía hace 15 allos. 

• Algunos autores estiman que en ciertos giros el 95% de las 

micro y pequel\as empresas, se manejan a través del S!stema de 

Franquicias. 

El De~to de Comercio de Estados Unidos publicó 

recientemente una investlgac!6n comparando el ciclo de vida de 

macroempresas independientes con las operadas a través de 

franquicias en donde verlflcó (GONZALEZ CALVILLO:l992): 

l. El 65% de Jos negocios independientes no consiguen sobrevivir 

el quinto afio de vida, de éstos, el 95% no completan el segundo al\o. 

2. Por el Sistema de Franquldas este porcentaje ee reducs 

dnicamente al 5%. 

Uno de los s1stemaS comerdales más efectivos en los últimos al\os 

han sido las Franquicias. 

En M~co. a últ:!mas fachas, han cobrado un auge Inusitado. 

Hace siete alias esta forma de asoc!ac!6n empresarial era casl 

inexistente, el concepto de Franquicia no exlstla en la legislación, 

por lo que carec!a de marco jurldico neoesarto para su prallferadón. 



Las franquicias reglstran un auge en México porque ofrecen la 

posibilidad de ganar dinero con una inversión •a la medida de cada 

inverslorústa • . pues el uso de una marca comerd.al de prestlglo, para 

la venta de productos de buena calidad, permite volümenes de venta 

importantes. Este concepto genera empleos, da ganancias ~ los 

empresarios que parttcipan en él y benefician al consurnldor al 

ampliar la gama y calidad de los productoe. AdemAs al entrar una 

Franquicia a un sector propicia el aumento de la competltlv!dad en el 

mismo, pues aporta nueva tecnologla. 

1.3 WIS FRANQUICIAS DE MAYOR AUGE INTERNACIONJl.L. 

En 1946 en Estados Unidos se establecieron las bases 

reguladoras de las Franquicias con las cuales se concede el derecho 

al duef\o de una marca para establecer y exigir· estAndares de calldad 

a sus lloenclat:arlos, ademAs de transmitirles · experiencias y 

habilidades a los franquldatarlos por medio de un paquete o fórmula 

de la materia. 

Ee por ello que muchas de las franquicias que hoy se conooan 

fueron las pioneras, y destacan las siguientes: 

ALPHAGRAPHICS 

ARBYS 

AMARRAS 

BABY GYM 

BARRACINI ICE CREAM BASKIN ROBINS 

BLUE BELL CALIFORNIA CLOSET 

BEST INSTANT SIGNS BLIMPIE 

CARD EXPRESS CENTURY 21 

COPIROYAL 

CIRCLE K 

CHICKEN EXPRESS 

CITIZENS AGAINST 
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COVERALL CIUME 

DAYS INN MEX DIVERSIONES MOY 

DOMINO'S PIZZA DURACLEAN INT 

D'BEBE 

FOOO CIRCUS 

FRYNE 

FANTASTICS SAMS 

FLAMERS 

FES TER 

FRAMOUIDI 

FAMOUS FACES 

FAST SHOES 

FREEDAYS 

FROST S.A. DE C.V.DUNKIN'DONUTS 

GYMBOREE GENERAL NUTRITION 

GLOBAL DYNAMICSGOLDEN CORRAL 

HARD ROCK CAFEHAWAllAN SURPRISE 

HIGH TECH SIGNS HISTORICAL 

I CAN'T BELIEVE IT'S YOGURT 

INTERNATIONAL BEVERAGE 

JANI-KING IN'rERNATIONALJUNGLE JIM'S 

JUVEN'S Y CATIMI KWIK DOPY 

K.L. ALUMINIO Y VIDRIOKIDSPORTS 

KUSHELL ASSOCIATES 

KENTUCKY FRIED CHICKENLE BAGUETTE 

LA TABLITA LA GRAN PLAZA 

MAIL BOXES INC.MERCAMETRICA EDICIONES 

MEXEL MIDAS MOFLER 

MCDONALD'S HOLIDAY INN 

NATIONAL BALLONNATIONAL RESTORATION 

NATURALLY BEAUTIFUL NAII.SNINTENDO 

PACKGING STORES PAGE BOY MATERNITY 

11 



PANCHO'S MElUCAN BUFFETE 

PERMA-GLAZE PIZZA INN 

PIZZAS PREPARADAS PRAX!S 

OUASAR R C CALIFORNIA 

SALAOMASTER SALINAS 'l ROCHA 

SHAKEY'S PIZZA 

SUBWAY 

SIGN EXPRESS 

TACO INN 

VlP'S ZIEBART TID'l-Cl\R' 

Grandes corporadonea traruinadonales o:imo Union Carblde, 

Colgate, IBM y Champlon están evaluando la conveniencia de operar 

un sistema de franquicias para la dlstribud6n mundial de sus 

productos. Hasta la fecha la mayoría de Iaa franqulcias que operan 

en nuestro pala son estadounidenses, pero cada dla llegan de Cana& 

Asia, Francia, Inglaterra. Espatla, Italia, Brasil y se crean también 

nacionales. 

12 

Algunas emp:rosas mextcanas promueven franquicias como son 

Grupo Gigante con la franquicia de Radio Shaclt. Sonabend y 

J\SOdados con la franquicia Barrocos y La 'I'abllta ademAa de asesorar 

en la tmportac!On de l\rbys, S1gn Expres; el grupo mexicano de 

franquicias como Vldeocentro. Bye y Tri6n1ca; JVC Corporación de 

Empresaa con Jan!. Klng, Megavldeo; el Centro Internaclona1 de 

Franquicias con Probursa, 

La !nternaclonallzact6n de las franquicias · empez6 a producirse en 

la década de los setenta. En 1971 se contaban 156 franquicias 

norteamerlcanas de las cuales se operaban 3365 unidades fuera de loo 



Estados Unidos, actualmente hay más de 400 Compa!Uas 

norteamericanas que otorgan franquicias principalmente en Canadá, 

Japón, Reino Unido, Francia, Italia y Australia (GONZALEZ 

CALVILLO:l992). 

Cada d!a so facilitan las condiciones para exportar una 

franquicia, debido a la globa!Jzac:!6n de los mercados, y la 

Interrelación de los paises y la croación de zonas de libre comercio. 

Como consecuencia de la globall7.acl6n de los mercados, se han 

Ido uniformando las necesidades y los Mbltoe de los consumidores a 

nivel mundial. La probabllldad de error de una franqulda como 

negocio se plantea como mlnlma ya que cuentan con una amplia 

lnvest!gaci6n de mercado, Inclusive muchas veces rompen las 

barceI\l.S tradicionales y loe patrones del pasado, lo cual se 

comprueba con la entrada de Me Donal's a Rusia, y Ja de Kentucky 

Frled Chlcken a China. 

Para la negodac:!6n de Me Donald's se tomaron 12 aftoe para 

convencer a los rusos a aceptar la franquicia. 

En el caso de China, la negoc!acl6n tan e6lo tomó cuatro meses, 

esto se deb!O al Interés de las autoridades chinas de importar un 

concepto y un sistema de negocios que tuviera las caracterlsticas de 

eficiencia y técnlca. cabe mencionar que esta franquicia es la m6s 

grande de las 7 400 (GONZALEZ CALVILLO: 1992) que existen en el 

mundo, ya que la que existe en China tiene una capacidad de 500 

asientos. 

Y por si esto no fuera suficiente, de Igual manera ya existen 

franquicias en Yugoslavia, Alemania, Hungrla, Polonia y 

Checoslovaquia. 
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Una vez que hemos revisado los antecedentes h!st6rlcos de las 

franquicias, en el capitulo siguiente anallzaremos las principales 

experlencias en las franquicias de América Latina y las 11\As 

rn!evantes en Méxloo. 

I~ 
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11. LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES EN AM~RICA 

LATINA. 

2.1 EXPERIENCIA DE LOS FRANOUICIANTES. 

En este apartado anallzaremos Jo sucedido a los franqu!clantes 

en América Latina, a partir por supuesto, de su nacimiento y 

expansión. 

Como todo acontecimiento nuevo, el lnlcio de las franquicias en 

AIOOr:lca Latina, ee paulatino y dlstlngulmos tres momentos dec!slvos: 

Ja introducción, el desarrollo de franquicias !ocalee y posteriormente, 

la exportación de las mismas. Fue indispensable, en primera instancia 

el periodo de Importación que conformara su lnlcio y que ensel\ara a 

la gente y a los empresarios lo que eran las franquicias y las 

ventajas de su proyección en estos paises. 

Desde la perspectiva de Jos empresarios, el proceso ha sido 

lento y as1 como se conformaron muchlslmos negocios exitosos también 

ha habido bastantes que se formaron improvisadamente por lo que los 

resultados no fueron tan positivos y los franqu!c!atarlos se han 

decepcionado. 

El proceso de conformación de las franquicias no fue fécll y el 

punto Ms!co. es el de la promoción; se ha visto que loe que 

utilizaron técnicas de mercado y ventas se expandieron de manera 

más acelerada que los que no lo hicieron. 

Después de la venta, las posibilidades para elegir son 

impresionantes, lo Importante ee la atención a los franqu!c!ataxios, 

quienes después de seguir al ple da la letra las Instrucciones de los 

franqulciantes, ahora los cuestionan. 



Una particular consecuencia de la expansión de franquicias en 

América Latina ha sido la conformación de asoc:laclones de 

franqulclatarios, situación que se observó en Estados Unidos también 

y que preocupa a franqulciantes que no se encuentran preparadoe, 

No podemos decir que este tipo de asoclac!ones asan peligrosas, lo 

que proponen es una comunicación adecuada con loe franquidatarioe, 

aspecto que debe considerarse para evitar problemas y sorpresas 

ante incongruencias y enojos. 

Otra situación, un tanto problemAtlca para los franqulclanbes, es 

el de los precios de los bienes ralees en áreas metropolitanas, 

aunado a esto, el costo del dinero que afecta no únicamente a las 

franquicias, sino a la economla en general. 

Los primeros cinco aftas de vida de las franquicias en América 

Latina, se caracterizan por las variaciones que han sufrido, y por la 

expansión que han logrado. En relación con los altibajos económicos 

que han padecido varios paises latinoamericanos, si bien es clerto 

que no se ha logrado crecimiento, las tendencias promoclonales 

continllan. La trayectoria de los negocios franquiciados en situación 

de crisis indica que aún con la baja de ventas, su situacl6n es 

menos grave que la de negocios que no actllan bajo el sistema de 

franquicias. 

Es claro que el desarrollo de las franquicias en América Latina 

siempre estA en relación con la situación económica del pala en que 

se insertan; cuando la eoonomla se estanque, las franquicias no 

podrá.n crecer. 
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La falta de regulación en materia de franquicias en ese pals, 

provocando la expansión con otros mercados permitiéndoles 

recuperarse a través de sus ventas. 

Desgraciadamente, lo primero que hace un franquidatario al 

encontrarse en situación económica grave, es dejar de pagar 

regallas, problema al que se enfrentan los franquidantes, esta 

situación no se juet!f!ca y provoca la terminación del contrato. 

Por todo esto, es imprescindible establecer criterios mlnimos que 

deben considerar los franqu!c:!antes para determinar si un negocio es 

franquldable; deben ldent!f!car los elementos para diagnosticar el 

éxito de una franquicia, estas caracterlstlcas son: 

A) Debe cons!deran;e la protección legal de la marca del 

concepto que se pretende franquldar as1 comó cuidar que la marca 

del franquldante sea reconocida por el público dentro del mercado. 

B) Prever que fracasarm los conceptos de franquicias que den 

a sue franquldatarios márgenes operativos incomparables con los 

estándares !nduetrlales. 

C) Onlcamente serán franqulciables los negocios en los que los 

servidos o productos que ofrecen cubran una necesidad real del 

mercado al que se !ncorporarm. 

O) Se asegura el fracaso si se lanza una franquicia sin 

experiencia y antigüedad. 

E) A diferencia de la licencia de marcas y contratos de 

distribución el franquldante debe estar en función del franqulciatario 

quien le otorgarA asesor!a y apoyo. 
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Según Mlchael Brennan• las principales carac:teristicas que debe 

buscar un franqulciante en un franquiclatarlo maestro' para el 

dooarrollo de su concepto en un pals extranjero son: 

l. Conocimlento del mercado local. 

2.Conocimlento del segmento de mercado que Interesa a la 

franquicia. 

3. Actitud flexible. 

4. Recursos económicos necesarios. 

5. Recursos admlnlstrativos necesarlos. 

6.Capaddad de comunicarse adecuadamente con BU franquic!ante. 

7. Experiencia de negocios en el pa.ls del franqulc!ante. 

8, Conocimlentos del men:ado lnmobil!ar.lo de BU pals. 

9. Habllldad para ayudar en la selecd6n de los posibles 

proveedores del s.lstema. 

10. Buenas relaciones y experiencia en el trato con lc6 

funcionarios de gobierno del pa1s al que Ingresa la franquicia. 

2.2 EXPERIENCIA DE LOS FRANOUICIATARIOS. 

Indudablemente, las personas que compraron una franqulc!a 

respaldada por un franquiciante serlo, han obtenido resultados muy 

positivos, aunque contrariamente, también ha habido fracasos y entre 

las causas que los provocaron, el Instituto Mexicano de Franquicias 

A.C. ' menciona: 

l. La desorientación del franqulciatar.lo sobre la factlb.llldad del 

punto de venta para el estableclmlento del negocio. 

'Emique GoJlLilez Cahillo. La experiencia de las franauicias. p.13 

2En la franquicia maestra. el franquiciatario tiene el derecho exclusi\'O no sólo de operar una tienda b3.jo el 
sistemJ del fr:mquici:mtc, si.'lC'I de !'Ubfra.nquiciar el :;;islema a terceros. 
lEnriqueGoncilezCahillo ~p.18 
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2. La Inexistencia de apoyo del franquidante para aplicar el 

sistema en la operación del negoeio, sobre todo en la promoción de 

productos y servidos. 

3. El desinterés del franquldante por mantener una 

comunlcadón abierta y permanente con sus franquldatarlos. 

4. Con respecto a franquicias extranjeras, los sistemas se 

aplicaron, pero no se adaptaron a los lugares en donde se 

establecieron. 

5. Las ca.rac:terlsticas volubles del mercado, sobre todo en 

cuanto al encarecimiento de lnsumoo o a la calda de las ventas del 

negado franquiciado. 

6. La lnefectividad del sistema para el funcionamiento del 

negado. 

Consideramos e:ragerado e lmprecloo culpar a los franquidantes 

de loe fracasos de sus franqulc!ata:rioe en América Latina, pues loe 

factores que determinan el éxito o fracaso de una franquicia son 

muchos. 

Es Imperante la necesidad de que empresarios que ofrecen 

franquicias, se condenticen, profesionalicen y sigan superartdoee. 

El siguiente cuadro muestra lo que ha sucedido y se espera 

ocurra en el desarrollo de las franquicias en América Latina, según 

Enrique GonzAlez Calvillo: 
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ETAPA 

l.- ESCEPTIClSMO 

2. "BOOM" Y EUFORIA 

CARACTl!RlSTICAS 

a. Abooluta ignorancia sob~ el 

s!&tema. 

b. Confusión con llcenda de 

marcas, contratos de dlstri

bucl6n y otros arn!9IOS pa

:raddos. 

c. Primeros oontactos de la so

ciedad con las franquicias. 
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d. Se empieza a caracterizar co

mo un •fen6meno de Jos n&

goclos". 

e. Al conocer el alto de las fnin 

qu1clas en otros palaes, se 

inician contactos con fr.m

qulclantes extranjeros. 

f. Surgen asociaciones y des

pachos de consultoría es

peciallzados y también se

minarios y conferencias so

bre el tema. 



•ADOLESCENCIA• 

4. "CONSOLIDACION" 
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g. La relación entre franqulcian

tes y franquldatar!os es 

excelente. 

h. Los gobiernos manifiestan 

su aprobación al observar 

los beneficios a la eoonomla. 

l. Se manlflesta la desregulación 

alentando el sistema. 

j. Empresarios locales conside

ran franquldar sus negados. 

k. Ajuste en los indices de cre

c:!miento de las franquicias. 

1. Se empieza a distinguir entre 

franquicias "buenao• y •ma

las". 

m. El gobierno y los Bancoe, son 

incapaces de solucionar los -

problemas de financ:lamlento 

que tequleren las franquicias 

para e:zpandlrse y eobrevivir. 

n. Hay c:rltlcas hada el sistema. 

11. Se crean asociaciones de 

f ranquldatar!os. 

o. Se agudiza la competencia 

sobreviviendo y creciendo 



Sólo las franquldas bien 

concebidas. 

p. Se gen&allzan las aooda

dones entre franqulclantes 

extranje.roa y sus franqul

c!atar:too en América Lati

na, as! como proyectos pa

ra lntroduc:!r franquicias 

de Estadoo Unidos a otros 

países. 

q. Surgen empresas proveedo-

ras de productos e Insumos 

ll 

para la operación de los ne-

r. 

s. 

godos fra.nquidados. 

Se generallza la !nconforml-

dad de algunos franquicia-

tarlos con sus franquld.!.ntes, 

d~dooe b!rmlnadones y 

julc!os en la materia. 

Ante el lncwnpllmiento de 

calendarios de desarrollo y 

los problemas que deoonca-

denan, empresas ee fusionan 

y adquieren franquicias maes

tras y derechos de desarrollo. 

t. Las autorldades oonvienen 

regular la industria; ya no a 
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través del contrato, sino del 

ofreclmlento, ante franqulcla

tarlos Inconformes apoyados 

por los crlticos del sistema. 

u. El conoclmlento de las fran

quicias se generaliza. entre 

profesionales; diversas Insti

tuciones educativas se preo

cupan por la preparación en 

esta área. 

v. Se 1nlcla una nueva época de 

relaciones entre franquiclante

franquk¡atario; surgiendo aso

ciaciones, Permitiendo Inclusi

ve, la participación de los -

franqulciatarlos en el capital 

del franqulciante. 

Podemos decir, que todavía nos encontramos en el periodo de la 

"adolesoencla" y que pronto llegara. la consolldaclón. Esto se deduce 

de las experiencias de las franquicias en América Latina y de la 

situación de ellas en Estados Unidos durante los últimos veinte al\os. 

2.3 LAS FRANQUICIAS EN ARGENTINA. 

En Argentina, las franquicias red ben el nombre de 

"franch.ls1ng". 

En este país, las franquicias aparecieron después que en 

México. Con la permanente actuallzadón en Congresos Internacionales 



y con la ayuda de la International Franchlse Asaoclation, se observó 

que era posible que las experiencias tanto francesa oomo 

estadounidense fueran aplicadas en Argentina. 

Para comprender la lntroducd.6n de las franquicias en Argentina 

hay que explicar brevemente su sistema polltico: 

'Para entender la introducelón del 
franchlsing en el pala es necesario tener 
en cuenta que la Repúbllca Argentina es 
un pala federal donde predominan loe 
regionallsmoe, pe.ro existe un poder central 
muy fuerte, que prohibió 
constitucionalmente el dictado de 
instituciones particulares en loe estados
provindas que componen la organización 
polltica del pals. Jlsi, e6lo existe una 
legislación de fondo: un código civil, un 
cód.lgo penal, un c6dlgo de mlnerla; as!, 
las provincias se reservan txldo el poder 
no delegado al Gobierno Central., . 
Por lo tanto, la legislación de cualquier 
institución comercial, como lo es el 
franchlsdlng, pertenece al Congreso 
Federal, y las provincias s6lo pueden 
regular txldo lo referente a los litigios que 
se 6U9Citen, segün que las cosas o las 
personas caigan bajo sus respec:t1 va.o 
jur!sd!oclones. 
Esto sentado, me apresuro a setlalar que el 
franChis!ng no ha sido legislado en la 
Repübllca Argentina. Esto significa, en 
buen romance, que resulta de aplicación el 
principio de la autonomla de la libertad, 
consagrado en el Artículo 1197 del Código 
Civil, que atribuye a las convenciones 
hechas por los particulares el valor de la 
ley misma, en tanto y cuanto tales 
convenciones no vulneren el orden publico, 
la moral o las buenas costumbres. 
De ello se sigue que todas las cláusulas de 
un contrato de franchisl.ng pueden ser 
discutidas o, si han sido previamente 
redactadas, es decir predispuestas, 
simplemente aceptadas por las ~ y 
validadas judicialmente por los 
magistrados. Sin embargo, el hecho de que 
el franchis!ng no esté legislado en la 
Repl1bllca Argentina, no quiere decir que 
no exista legislación que lo afecte de 
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alguna manera. ¿A que legislación me 
refiero? A las leyes sobre tecnologla, 
marcas o patentes, arriendos comerciales, 
gU::o de divisas, moneda extranjera, formas 
societarias, propiedad para extranjeros, 
propiedad Intelectual, legislación fiscal y 
leg!slaci6n laboral, amén de opiniones 
dispares del alcance de la leg!slación sobre 
responsabilidad por productos defectuosoo 
o de quiebra y jurisprudencia conflictiva, 
sobre responsabilidad laboral del 
franquldante. '' 

Segun Enrique González Ca!villo, el "Business Format 

Franchislng' es un método de desarrollo que fomenta en forma muy 

especial el crecimiento de pequel\os y medianos empresarios, quienes 

reproducen bajo contrato, el método operativo de una empresa 

eJtltoGa para vender productos o prestar serv!cios bajo una marca 

ajena. 

Las teorías en que se apoyan los autores argentinos para 

explicar la natura!e:z.a del contrato de franquicia son las siguientes: 

1. Algunos lo encuadran en el contrato de suministro, que se 

' daflne de la forma que sigue: 

'El contrato de sumlnlstro es aquel en que 
una de las partes, el sum!nlstrante o 
suministrador, se obliga a proveer a la 
otra, el sumlnlstrario, bienes o servicios 
en forma peri6cllca o continuada a carnblo 
de un precio en dinero determinado o 
determinable." 

Este tipo de contrato sólo estA regulado en el Código Civil 

Italiano, Arta. 1559-1570; Código de Comercio de Honduras, Arte. 

793-803; C6cllgo de Guatemala, Arts. 707-712; Colombia en los Arte. 

968-980, y en el del Salvador, Arte. 1055-1065. 

'llii!Lrr 3~-35 
'Arturo Dfaz Brn\·o, C0ntral_9_~t::1fantl!~ p 89 
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El aludido contrato de swn1nlstro no puede sar equiparado al 

contrato de franquicia ya que éste último no es un contrato de 

suministro, sino que aba.rea una serle de elementos adicionales que lo 

distinguen, como son la marca, el método franquiciado, y el Interés 

continuo en el producto final del franquiciado. Como se puede 

observar estos elementos son totalmente ajenos al contrato de 

suministro. 

2. Contrato prellrnlnar o normativo. Es aquel en que las partes 

delinean y convienen previaments las caracterlsticas de otro 

contrato futuro, que las partes pueden estipular o no. (GONZALEZ 

CALVILLO:l993). 

La franquicia argentina no se enmarca en este tipo de contrato, 

ya que en ella hay desde el principio, der0chos y obligaciones 

exigibles con su otorgamiento. Existe una obligación de compran y 

revender, de prestar servicio o de coloc:ar pedidos, prestar 

asesoramiento o capacitación, de adquirir suministros o repuestos, 

etc. 

Por lo anterior, la estipulación futura puede o no cumplirse, las 

obligaciones surgen al otorgar el contrato. De esta forma no se agota 

en la definlc:l6n del contrato normativo, a pesar de que en ella se 

contemplan las relaciones futuras de las partes, 

3. Concesión. La doctrina francesa sostiene que la franquicia 

es, esencialmente un contrato de concesión. 

Jean Guyénot' afirma que la franquicia es la manl!estac16n de 

una mutación en el objeto de los contratos de conces!6n comercial. 

Las empresas colaboran de manera mAs estrecha bajo el impulso de 

6Jem Guyenot ..fiLI?QLEnrique Gon.z.ilez CahiUo en La exoerimcia de I~ p. 37 
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una de ellas. La franquicia es as1, una forma de concesión comercial, 

definlda con un concepto especial sunque sin significado jurídico; es 

una misma susta.nda contractual ba.jo términos equivalentes. 

Guyénot define al contrato de franquicia como una forma de 

cooperación lnt&'Slllpresarial que casi se Identifica con las técnicas 

contractuales de agrupaciones de conoeslona.rtos, con la dlfei:enc:!a de 

que el comprador es obligado a paga.r por el dsrecho de ingreso al 

sistema (d.rolt d' entrée) y cuotas periódicas, en tanto que los 

contratos de concesión raramente prevén tales obligaciones. 

Para Guyé.not no hay diferencias entre la naturaleza juridlca de 

la franqulda y de la concesión comercial, contratos a los que llama 

•franchlslng a la americana' y "franchls!ng" a la europea•. 
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El "franchising a la americana" es caracterizado Jur!dlcamente 

como un tipo de licencia comercial y puede defininie como concesión 

de una marca de producto o de servido. Las relaciones que se 

establecen entre franqulciatario y franquldante son simlla:reS a las 

que se dan entre concedente y concesionario. El franquldante no 

cede unlcamente el ueo de su marca, sino que se obliga ademAs a 

proveer al franqulciatarlo los medios de comerdalizacl6n del producto 

o servidos, al Igual que el concedente. 

Eo:mOmlcamente el 'franchlsing a la americana" se identifica por 

ser el marketing de una ldE>a. El franquidante es el Inventor y 

primer creador del prototipo de una empresa. y sobre esa cread6n 

tiene "afiliados' que multiplican las lnvers!ones sin que el otorgante 

lnv!erta su capital. El franqulciante recibe' un pago !nidal y pagos 

pe.rl6dlros a cambio de la explotación de su Idea. 



El •franchlslng a la europea• es la adopcl6n de Ja franqu!da 

creada en Estados Unidos que no ~ nl la 1foanda de una 

marca por el franquld.ante n1 el · ¡>ago de regallas perlOdlcaa por el 

franqu!datarlo. La Innovación del franc:hlSng amerloano axi rM¡>8Cto 

a las o:mceslones comexda1ea e Europa, es en la axlgencl& del pago 

de un derec:ho de ingnai al grupo, a•pectD que es nro en la 

franqu!da europea. Loe prlmeroe franqu!clatados estadounldeme& 

eran antiguos soldados que regresaban de las guerras, con Ja 

inquietud de hacer cosas novedosas, en Europa Jos conceaionarlos 

eon en su mayorla comerdantee titulares de un fondo de ('OO!BrCio. Al 

ingresar a un· grupo tienen Ja intenc:l6n da mejorar la calidad de su 

comerc:lo, renovAndolo con loe aportes y ayudas del concedente. Al 

ingresar, el concesionario recibe mAs de lo que da; as1 mientras 

transcurre Ja concesión, ambaS partes comparten cargas y ventajas. 

Desde nuestro punto de vista y dentro del marco del Derecho 

Mexicano no podemos decir que la franquicia sea una oonoes!6n ya 

que ésta se define como: 

'l. Es el acto administrativo a través del 
cual la adm!nistrad6n públlc:a, ex>ncedente, 
otorga a los partlcuJares, concesionarios, 
el den!Cho para explotar un bien propiedad 
del Estado o para explotar un servido 
p\\blloo. 
Aunque la palabra concesl6n tiene el 
slgn!flcado de convenir en favor de algo 
que no se quiere o no se estA de acuerdo, 
a fln de llegar a un resultado, su uso por 
la op!nl6n pllbllca o el pueblo en general 
se concentra en Ja Idea de un acto del 
Estado que otorga una cosa. Este \lltlmo 
sentido lo recoge el Dlo::donarlo de la 
Lengua Espallola de la Real Academia 
Espal\6111, vigésima edición, que cuida de 
las voces del pueblo y expresa: 
'Otorgamiento gubernativo a favor de 
particulares o de empresas, bien sea para 
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apropladones, dls!rutes o 
aprovechamientos privados en el dominio 
publico, según acontece en minas, aguas o 
montes, bien para construir o axplotar 
obras püblicas, o bien para ordenar, 
sustentar o aprovechar servidos de la 
administración general o local. Parece que 
decir conoes!On es sobreentencler concesión 
administrativa. 
II. En la . doctrina del derecho 
administrativo el concepto que tienen los 
autores de la concesión administrativa es 
esencialmente coincidente. Gablno Fraga, 
André.s Serra Rojas, Jorge Olivera Toro y 
Miguel !\costa Romero, apuntan 
sustancialmente los mismos elementos que 
Integran el concepto. Serra Rojas dice: 
'Es un acto administrativo por medio de 
cual la administración pública federal 
confiere a una persona una condición o 
poder jurídico para ejercer ciertas 
prerrogativas pübllcas con determinadas 
obligaciones y derechos para la explotación 
de un servido pübllco, de bienes del 
Estado o los prlvileg!oe exclusl"os que 
comprenden la propiedad industrlal". Los 
autores extranjeros sostienen conceptos 
muy semejantes a los de los autores 
citados. Enrique Sayagues Laso, 
uruguayo, por ejemplo, la define como: 'El 
acto derecho pübllco que confiere a una 
persona un derecho o un poder que antes 
no tenla, mediante la transmlslón de un 
derecho o del ejerc:ldo de un poder propio 
da la aclminlstradón •. En Francia, André 
de Laubadere al que sigue el argentino 
Manuel Maria Diez, la define como: 'Un 
proc:ed1mlento que permite a la 
admlnlstradón conferir ciertos derechoo a 
un particular o algunas veces a una 
persona püblica en condiciones que 
implican frecuentemente un acuerdo 
contractual y la lmpooldón de determinadas 
cargas•, que conserva y aplica el 
conceptuar lo que es la concesión da 
servido pübllco y de obra püblica en su 
Tralté de c1rolt admlnlstratlf. 
III. En la leg!aladón admlnlstrativa 
federal existe una gran lmpreclslón al usar 
la palabra concesl6n. Tradicionalmente se 
le emplM para los ca6"9 en que se otorga 
a les particulares el derecho para explotar 
o a provechar un bien del domlnlo püblico 
de la federación o para cuando se trate de 
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explotar un servicio púb!Jro, sin embargo, 
agunas leyes hablan de conc:elllón sin que 
se trate de la aplotaci6n de un bien o 
servicio público, o hacen mal uso del 
concepto permiso o autori2:ac!On debiendo 
ser concesión, por ejemplo, la Ley Federal 
de Radio y Televisión Impone la neoemdad 
de la concesión para el caso de la 
explotación de una estación de radio o 
televisión de tipo comerc!al y en cambio 
exige permiso si la estación es no 
comertial, no obStante que en ambos casoo 
se estA explotando un blen dol domlnlo 
directo de la nación como es el espado y 
si presta la misma actividad de interés 
público (arb;, io, 20 y 40¡. 
Hablar de concesión, en lugar de permiso 
o autorlzad6n admlnlstrat!va y viceversa, 
es fenómeno cximún que se observa pasa en 
la legislación admlnlstratlva. En 
consecuencia, no puede dec:!n;e que la ley 
reserve ciertas materias a la concesión y 
otras a los permisos o autoctzaciones. Es 
por mandato del legislador que algo puede 
ser objeto de oonceslon o de permiso. 
Extender la cxincesiOn a objetos que no 
sean la explotación de bienes o de 
servicios públicos, es dec!slón legislativa. 
rv. Modalidades de la c:onoeslón. l. No 
todo campo de bienes o servlcioe puede ser 
objeto de concesión. No lo son: el 
petróleo, los carburos de hidrógeno sólido, 
liquldos o gaseosos, la petroqu!mlca 
bllslca, los minerales rad!acii vos, el 
aprovechamiento de los combustibles 
nucleares para la generación de energ!a; 
tampoco generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer energ!a eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de un 
servido público, correos, telégrafos, 
radlotelegrafla, c:omunlcndón vla satélite, 
ferrocarriles, servido público de banca y 
cred.lto (articules 27, párrafos sexto y 
séptimo y 28, párrafos cuarto y quinto de 
la Constitución). 
2. Existen campos de conc:e.sión en que no 
pueden tomar participación los extranjeros, 
por ejemplo en las cxincesiones de radio o 
de televisión { art. 14) ; en las concesiones 
de prestación de servicios públlc:os en el 
Dlst:rito Federal (art. 25, párrafo segundo 
de la Ley Organlca del Departamento del 
Distrito Federal, Diario Oficial 2~XII-
1978). A veces esa partic:ipac!ón extranjera 
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e61a puede ser minoritaria coma acontece 
en las concesiones mineras (articulas 11 y 
13 de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 
Constitucional en Materia Minera, Diario 
Oficial 27-XII- 1975). 
V. Naturaleza jurldlca de la concesión. No 
es una merced ni una grada del Estada, la 
concesión admlnlstratlva, es una declslón 
de la administración publica regida por la 
ley, Es pas!ble que el concesionario llegue 
a convenir en la admlnlstración en algo del 
contenido de la concesión: como lo es su 
régimen de tarifas, y a esto se debe que 
la doctrina piense que la concesión es un 
verdadei:o contrato y no una simple 
decisión unilateral del poder publica. Pero 
aceptada la sola voluntad de la 
administración . o ésta la del conceclonarlo, 
coma origen y naturaleza de la concesión, 
es cierto que esas voluntades no se 
producen con absoluta libertad sino que 
estAn sometidas a las reglas de la ley de la 
concesión, que imprime cierta indole 
reglamentaria a esta última. En definitiva, 
la concesión administrativa aparece en la 
legislación administrativa, como ·decisión 
casi exclusiva del poder pública. El 
concesionario se subordina a las reglas· de 
la ley que r!ge la concesión y se adapta a 
casi todas las condiciones que se fijan 
para y en el otorgamiento de la illlama por 
la autoridad administrativa. 
VI. Destino de la concesión. Sin asegurar 
en forma absoluta que la concesión 
administrativa esté en decadencia dentro 
del derecho positivo mexicano, en cambio 
si lo estamos al afirmar que su rég<..rnen 
legal ya no es el imperante en la 
explotación de los recursos naturales 
propiedad del Estado ni tampoco en la 
prestación de los servidos públicos. 
'Mucho terreno ha perdido en favor de 
otro régimen legal contemporáneo, el de las 
empresas publicas. Significan las empresas 
publicas el nuevo procedimiento inventado 
por el Estado para proteger y explotar los 
recursos naturales de la nación con 
marcado sentido social. Representan las 
empresas públicas el nuevo fenómeno 
jurldlca y económica que permite recuperar 
a conquistar para el Estado, las grandes 
servidos publlcos, económicos, 
Industriales, comerdales, que juegan un 
papel vital en la economla y que protegen 
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a Ja oodedad de loo viejos sistemas de 
lndustriallzacl6n y comerdallzaclón OCIOSOS 
y egolstas •• , 

De acuerdo con Enrique Gonúlez Calvillo no compartimOG que Ja 

franquicia eea una concesión ya que oo ha eel\alado en diversas 

ocasiones que la franquicia estA compuesta de numP.rooas préct1cas, 

como tccnologla, derochoo de la propiedad lndustrúll e Intelectual, 

licencias de fabricación y acuerdoo de dlstrtbuci6n. Acuerdo en el 

que el franquiciado estA licenciado para hacer negocios conforme a 

un formato preparado, establecido por el otorgante, Identificado con 

la marca. comercial del otorgante, donde éste usualmente controla el 

método de operación Incluyendo la fabricación para asegurarse que 

loa bienes y se.rvtclos objeto de la franquicia cumplan con loa 

requerimientos de calidad uniforme establecldoo j:>or él, con objeto de 

duplicar el negoc!o probado del franquiclante. 

Como conclusión se observa que la concesión del uso de marca y 

el pago de prestaciones periódicas dlferenclan totalmente a la 

concesión de la franquicia: en este último contrato ~ elementos 

esenciales, que no e.Jt!.Bten en la concesión. También en esta última 

no se concede un método de comerctallzac!On, elno que sólo se :fJjan 

2.4 LAS FRANQUICIAS EN BRASIL. 

Aunque Brasil es la primera economla de América Latina y es 

considerada una de las diez potencias económicas mAs Importantes del 

mundo, no pertenece aún al primer mu.."'l.do. 

7 Iru.tiruio di: fn\'e~tij!3ciones Juridkas Diccionario Jurídico Mexicano. pp, ~6-557 
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Podríamos decir que el Inat:ltuto Brasiletlo de Franchlsing o 

Instituto Brasiletlo de Franquicias ahora nombrado Instituto 

FranchlG!ng da cuenta a través de su lústoria del desarrollo de las 

franquicias en esta pals lat:!noamertc:ano. Se debe a dos factores: los 

fuertes controles de cambio que operaron hasta hace poco tiempo en 

Brasil y que confl!ctuaron el pago de regallas en dólares al 

extranjero y la incert:!dwnbre creada a franquiclantes extranjeros por 

los altos indices de inflación, que en Brasil el nacimiento de las 

franquicias lo encabezaran empresas locales que para su satisfacción 

han desarrollado tecnologla en BU propio pala. 

El c:reclmlento de 1ae franquicias en Brasil ha sido lnc:rclble: 

ahora son tan fuertes para la economla brasilel\a registrando ventaB 

aproximadas de 38 billones de dólares anuales generando mA.s de 500 

000 empleos. • 

Puede decirse que en Brasil ya exlstlan franquicias desde hace 

varios aflos, claro que en forma •rudimentaria•; el auge de éstas se 

dio a partir de 1987, y los pioneros fueron Marcelo Cherto y Marcus 

R1zro quienes convencieron a un pequel!o grupo de empresarios y 

ejecutivos Interesados en el tema, los invitaron a unirse a ellos.para 

fundar la Aooclación Brasllel\a de Franquicias (ABF) eh Sáo Paulo, 

aunque el asunto empezó a gestarse diez aflos antes cuando Maroelo 

Cherto, quien vivia en Nueva York, y cursaba la maestría en 

Derecho Comparado de la Universidad de Nueva York, descubr16 la 

existencia de los contratos de franquicia. 

Cuando Marcelo Cherto regresa a Brasil, en 1978 dec:!d.16 

especializa.rae en contratos de franquicia, aunque en esa época las 

1Enrique Gow.ilcz Cahillo bi_Qg_riencia de '3.s franquicia...~. p 56 



franquicias no se conoclan en América Latina y en su pals las pocas 

empresas que uWizaban el sistema no sablan que lo haclan. Los 

contratos escritos de franquicia no e><istian, los pocos que existian 

eran otorgados en forma oral de manera muy informal, por lo que 

para un especialista en estos asuntos el trabajo estaba muy limitado. 

Mientras Marcus Rlzzo Iniciaba su carrera profesional en Shell 

do Brasil, donde trabajó durante ocho años con sistemas de 

franquicias pioneros en el mundo como son las gasolineras, y se 

percató de lo oportuno que resultaria Ja creación de una empresa de 

consultarla especializada en la asistencia a compañlas que estuviesen 

interesadas en las franquicias. 

En 1986, Marcelo Cherto que era director jurídico de la 

Asociación Brasileña de Anunciantes, fue contratado por Me Graw

Hill, que pensaba dado el momento polltico y económico de Brasil, se 

escribiera un libro sobre los factores jurídicos de la mercadotecnia. 

Pero Jo que realmente deseaba escrtibir Cherto era algo sobre 

franquicias y se lo propuso a la Editorial que aceptó la Idea. 

Al mismo tiempo que escrlbla el libro, empezó a publicar 

articules sobre el tema en los principales diarios del pals. 

Un artlculo de éstos interesó al director de la red de tiendas 

Arapua, ,cadena de tiendas de electrodomésticos, quien se dirigió a 

Cherto pidiéndole ayuda para estructurar una estrategia para la 

expansión de Arapua a través de franquicias, negocio que no 

vendió ninguna por cierto. 

Marcus Rizzo leyó una nota periodistica sobre un evento 

coordinado p0r Marcelo Cherto, el primero se comunicó con Cherto; 

decidieron unir esfuerzos y crearon la empresa de consuitoria, que 



al poco tiempo ya tenla como clientes a empresas tradicionalmente 

importantes como Motorola, Dunkin Donuts, Shrp, Arbys, y empresas 

estatales como Telesp Celular y la Comparua EnergéUca de Sáo Paulo. 

Surgieron muchas empresas de consultoria en el Area de 

franquicias. 

Cherto y Rizzo elaboraron un documento llamado 'Planeanúento 

estratégico: creando el mercado brasilef\o de las franquicias" que 

con tenla los pasos a seguir para la implantación de un mercado de 

franquicias. Entre los objetivos previstos y que se cumplieron 

estaban: 

a) La publicación de materiales sobre el tema. 

b) La adopción de materias sobré franquicias en los Planes de 

Estudio de las principales universidades brasllet\as. 

c) El espado permanente en un periódico de Importancia para 

esctiblr sobre franquicias ( Folha de Sáo Paulo). 

d) Se creó una asociación de franquicias que congregara a los 

franqulciantes brasilef\os (la ABF) el 7 de junio de 1987. 

En 1988 Rizzo y Cherto vieron la necesidad de que e.l mercado 

brasilef\o de franquicias tenla que desarrollarse y profesionalizarse 

cada vez mAs, por lo que era indispensable ofrecer a esta 

comunidad, cursos, senúnarlos y publicaciones de orientación a 

franqulclatarios y a franquidantes, surge as! el Instituto de 

Franquicias qoe despoés cambió de nombre : Instituto Franchising, 

coya actividad fundamentalmente estA dirigida a la realización de 

seminarios, cursos, conferencias y ferias sobre franquicias, además 

de la publicación de Investigaciones, libros y otros material..s. El 

Instituto está afiliado a la Lousiana State Unlversity y a la De 



Franchlsing Universltye, en un programa de formación para 

ejecutivos a nivel posgrado que Inició en mayo de 1993 y cuya 

matrícula crece aceleradamente; entre sus alumnos destac1n gerentes 

y directores de algunas de las empresas de franquicias mAs 

Importantes que actüan en Brasil. 

Segün e1 Instituto Franchlslng" existen franquicias en 21 

diferentes ambltos de actividad empresarial subdividiéndose en 120 

subcategorias, los tlmbitos son: 

l. Accesorios personales. 

2. Alimentación especializada. 

3. Alimentación (fast food). 

4. Alimentación. 

5. Automotriz (servicios y prod.uctos). 

6. Comunicación. 

7. Construcción. 

8. Educación y capac-Jtación. 

9. Entretenimiento. 

10. Equipo/ productos y servicios. 

11. Deportes y accesorios. 

12. Impresión granea y senalizaclón. 

13. Hotelerla. 

14. Infomtltica. 

15. Limpieza y mantenimiento. 

16. Libros y papeles. 

17. Muebles y decoración. 

18. Negocios y servicios especializados. 
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19. Servicios lnrnobWarios. 

20. Salud y belleza. 

21. Vestuario. 

Como en otros paises de América Latina, en Brasil abundan ya 

franquicias extranjeras en diferentes ramos, aunque a dilerenda de 

otros paises, la mayor parte de los franqUiclantes son 100% 

nacionales, ya que fueron creados en Brasil y no Importados de 

Estados Unidos o de algún otro pals. 

Por todo lo anterior, podemos decir que la situación de las 

franquicias en Brasil estA en un periodo de franca madurez; son 

atractivas las oporturudades no ünJcamente para los profesionales 

franqulclantes brasllel\os sino tanibién para los extranjeros 

dispuestos a los desaflos de cualquler mercado. 
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llI • MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS EN MEXlCO. 

3.1 LA. TECNOLOGLJ\ Y EL DESARROLLO ECONOMICO: 

El ser humano es un ente con necesidades de muy diversa 

lndole. Su actividad se encamina a la satisfacción de ellas y para 

cubrirlas combina su Inventiva con los elementos materiales que le 

proporciona el medio circundante. De generación en generación el 

hombre se transmite los conoc:lmientos cientiflcos y técnicos, as! como 

las experiencias útiles. Los individuoo trabajan para crear y mejorar 

los productos, Instrumentos y fórmulas. El ingenio humano se ha 

proyectado a la sociedad en muy diversas formas, ya que en algunos 

casos no son estrictamente para preservar la vida, sino por el 

contra.Ii/.o, para destruirla. 

En la época contemporAnea, la tecnologla ha llegado a niveles 

sorprendentes, como ejemplo tenemos los siguientes invent(Jj3: la 

radio, la televisión, la refrigeración, las vitaminas, las sulfas, el 

pl:i.stico, el nylon, la industria automotriz, los aviones, naves 

espaciales, los satélites, el teléfono, el cine, la energla atómica, las 

computadoras, el rayo l:i.ser, los anticonceptivos, los robots, teléfono 

celular, misiles con ojivas nucleares y armas qui micas, etc. 

El progreso tecnológico se desea en los sectores 

gubernamentales y privados, dado que se genera riqueza. Como 



apuntan Nelson, Peck y Kalachek,l entre los beneficios de los 

cambios tecnológicos encontramos que se aumentan las posibilidades 

de producdón, se opera una baja de precios, se propicia un aumento 

de. la calidad de los productos, se Incrementa e.l n'1rnero de horas 

Ubres y se produce un enriquecimiento de la vida en general. De alU 

se explica un Interés de gran magnitud por e.l progreso técnico 

durante la década de 1960 a 1970. 

Cuando se habla de. tecnologla no ne.cesartamente se está 

hablando de novedades ya que se pueden crear nuevos productos o 

procesos, pero también de. mejoras. En sentido aropUo la tecnologla 

no sólo se manifiesta en la actividad directamente productiva, &!.no 

que también abarca otros campos tecnológicos como e.l empleo de. 

mejoras técnicas de orga.nlzadón, de admln!stradón y de 

comen::!allzaci6n. 2 Se puede copiar la tecnologla pe.ro la Imitación 

requiere. de ciertas cualidades mlnlmas que muchos conglomerados no 

poseen por su Incipiente grado de desarrollo económico y eultural. 

Resulta complicado transformar la producción unitaria de artesanla en 

producción masiva de gran industria. Según un estudio realizado 

por la Organlzadón de las Naciones Unidas: 

"sabemos hoy lo que hay que hacer con un 
desierto para convertirlo en una huerta en 
sólo unos anos, pero se necesita mucho 
mAs tiempo para formar hombres que. sean 
capaces de cultivar naranjas ••• •3 

La tecnologla ha evolucionado en forma Inaudita en los 

paises desarrollados. su evolución ha propldado por factores de 

~I 



~l 

oferta y demanda, por la existencia de componentes y materiales 

adecuados, por la necesidad de ahorrar combustible o por el 

requerimiento de ahorr~ mano de obra. En paJses subdesarrollados 

se requiere un avance tecnológico para combatir carencias. 

Provocar el avance tecnológico es un caro de.seo de los 

paJses subdesarrollados, cabe destacar que esto es dificil ya que la 

tecnologla útil es aquella que se traduce en fabricación competitiva 

en los mercados internacionales. No es suficiente el descubrimiento 

cientlflco, nJ el traslado de esto al campo .de la técnlca, es necesaria 

la aplicación de las Invenciones a la producción en masa para el 

comercio. Para que la tecnolog!a produzca riqueza, es predsO que el 

nuevo conocimiento se aplique a una producción lucrativa. Los pal.ses 

subdesarrollados económica y tecnológicamente, ante el avance 

acelerado de potencias no pueden evolucionar a la par con recursos 

tecnológicos propios, por el contrario se alejan del progreso y como 

consecuencia est~ supeditados a la recepción de la tecnologla de 

paises desarrollados. Una segunda etapa conslstlrla en que se 

adaptara la tecnología importada a las condiciones especificas del pals 

adquiriente. Una tercera etapa serla la producción de una tecnologla 

propia. En esta etapa como hemos mencionado varias veces en este 

estudio, es donde la Industria mexicana debe optar por Inventar sus 

propias franquicias (marca, licencia de uso, know how y/o 

tecnolog!a) . 

Hoy en dia la tecnologla ha alcaHzado niveles 

Insospechados, lamentablemente !os beneficios no han sido disfrutados 



por toda la población sino por determinados paises y clases, tan es 

as1 que esto es ya una preocupación Internacional. 

La tecnologla desde el punto de vista económico es 

Indudablemente un elemento de creclmlento para la economla de loe 

paises, el avance tecnol6gico es un factor Independiente de 

trascendencia en lo económico. Se puede afirmar que el avance 

tecnológico tanto en la ciencia, lngenleria, admlnlstración y equipo 

Influyen en la acumulación de bienes de capital. La tecnologla por si 

sola no es fuente de desarrollo, la tecnologla productiva ee aplica a 

la producción y en forma pr.1ct!ca permite mejorar los productos y 

precios en el mercado Internacional. Sin la tecnologla los paises est!n 

fuera de lugar para competir entre si, es Indudable que un pa.!B no 

pueda progresar si no compite en el Amblto Internacional. De aqui la 

importancia que hoy en dia la elaboración y ut:lllzaci6n de Tratadoe 

Internacionales sea Mslca en la · economla de los paises, 

particularmente con el Tratado de Ubre Comercio, México debe 

vender productos de calidad a bajo costo y con obligaciones eerlas 

para la total saUsfacc!ón del consumidor. 
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Un pa.!B es fuerte cuando su riqueza se apoya en recursoe 

humanos que son Importantes pues su capacidad es fruto de 

trabajo, de orden y de educación, no es exagerado afirmar que la 

acumulación de conoc:lmlentos es Igual o de mayor Importancia que la 

acumulación de capital para el logro del creclmlento económico. 



El estancamiento en el desarrollo económico al que los 

economistas llaman "subdesarrollo" puede superarse cxm la mejora de 

la educación y la Investigación científica y téenlca de la población. 

Para Adolfo Dorfman: 

"Son caracterlstlcas del subdesarrollo las 
siguientes: Bajos nlv<'.les de productividad 
e Ingreso absoluto por habitante, profunda 
desigualdad entre las capas de ~ y 
mlnlmos Ingresos, economla de mercado y 
de subsistencia, monoproducc:lón y 
monoexportación, coeJ<Jstenda de la 
Industria fabril y el artesanado, baja 
productividad global, poca tecnificación y 
mecanización, Importación predominante de 
artlculos manufacturados, entrada 
cuantiosa de capitales extranjeros, balanza 
de pagos deficitaria, falta de 
Infraestructuras en educación, formación 
técnica, salud y vivienda, emigraciones del 
campo a la dudad, macrocefalla urbana, 
subernpleo o desocupación". 4 

Es denominador como.o de los Blntomas y causas del 

subdesarrollo ecxmOmlco el terrible desaprovechamiento de i:ecuraos 

materiales y humanos. Superar la etapa del subdesarrollo Implica un 

programa que conjugue la Integración a la actualidad tecnolbglca de 

los sectores marginados. La educación también es íactor 

Imprescindible para la superación del subdesarrollo. 

Es Indispensable la extensión de la preparación tecnol6gl.ca 

a las regiones subdesarrolladas para combatir la precariedad 

económica, tarea nada fácil mientras existan !actores como la 

.e Adolfo Dortinn.n, ~ ·:'a1k'~ AteUano Garda en De1echo Internacional Prfrado, p.587 



insuficiencia de recursos de inversión y la escasa disponibilidad de 

aptitudes y oonoc::lm!entos técnicos. 

Los paises subdesarrollados tendrán que enfrentarse a 

múltiples obst6eulos tanto internos como externos para la supe.radón 

tecnológica, entre éstos podemos mencionar: los aranceles 

diferenciales, mAs altos cuanto mayor es el grado de elaboración, 

medidas restrictivas a importaciones, llmltaciones mediante 

prooedimlentos administrativos, restricc!ones de las empresas 

prlvadas impidiendo exportaciones, deterioro de las relaciones de 

precios. 
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Entre los beneficios que la tecnolog!a produce estAn: reducción 

de gastos de insumos, aumento de la productividad, baja de gastos 

de producc!6n, mejor aprovechamiento de las Inversiones efectuadas, 

disminución de los cargos de amortización y poslbllidades de triunfo 

en la competencia. 

El avance tecnológico también puede provocar deeequlUbdoe 

como el desplazamiento de J.as emp:rnsas atrasadas tu:nológicamente. 

En México, pals subdesarrollado, se ha considerado a la 

tecnolog!a un factor importante de desarrollo: 

• Hay estimaciones autorizadas que ael\alan 
que alrededor del 21 % del credml.ento del 
producto en Mé.xloo, en los dos últimos 
decenios, puede ser atribuido a la 



presencia de adelantos tecnológicos en la 
economla. •5 

La grave competencia a que se someten los productos de 

las economlas débiles frente a las manufacturas de las potencias 

Industriales es uno de los efectos negativos de la distancia 

tecnológica; los productos procedentes de las economlas avanzadas, 

en virtud de las técnicas adelantadas, se presentan a bajos costos 

unitarios y cuentan con mercados controlados y un s!stema eficiente 

de distribución. 

Es importante anotar que la brecha tecnológica también existe 

entre paises desarrolladoe: 

"Según datos recientes, en el ano de 1961 
los Estados Unldoe tuvieron un superAvit 
de 514 mlllones de dólares rooultanteR de 
una entrada de sn mlllones de dólares por 
la venta de conoc!mlento tecnológico, y de 
63 mlllones de dólares en pago de dichos 
conocimientos; Alemania (1963) obtuvo un 
saldo negativo de 85 millones de dólan!s 
(SO mlllones de dólares por exportación de 
conocimiento tecnológico, y 135 por 
importación del mismo): y Francia (1962) 
arrojaba un saldo negativo de 67 millones 
de d61ares ( 40 mlllones de dOlares por 
exportaciones de conodmlento tecnológico y 
107 millones de d6lares por importación del 
mismo) . En su conjunto los c!nc:o pal.aes 
de Europa Occidental (Francia Alemania, 
Reino Unido, Italia y Paises Bajos) 
Importaron en 1961 conoc!mlentos 
tecnológicos de los Estados Unidos por 
valor de 250 millones de dólares, siendo 
sus exportaciones de B6lo 50 millones de 
dólares. •6 

~ Carl0S 1\rellano Garda. QJ>__ffi. p 5S9 
6 !bid.p 591 



A diferencia de las brechas existentes en perjulc!o de pal.ses 

desarrollados frente a las de loe eubdesarrolladoe, loe paises 

avanzados cuando Importan tecnologia la absorben en condiciones 

Optimas y no la desperdician. La encauzan en su propio beneficio y 

si pagan por Importarla la erogación correspondiente la cubren con 

creces mediante la exportación de productos manufacturados 

habiendo, en definitiva, un supeñvlt en su balanza de pagos en lo 

que atalle al comercio Internacional de productos elaborados. 

En América Latina, la brecha: 

"Significa, en resumen, un rendimiento 
medio por persona entre tres y seis veces 
menor que en loe paises que emplean 
Intensivamente Ja ciencia y 13 técnica en la 
agricultura puede llegar hasta 30 veces 
menor. . • costo de la Investigación en 
Estados Unidos... 17,000 millones de 
dOlaros en 1965 equivale a dos veces el 
valor total de las Importaciones anuales de 
América Latina o ma.s de cinco veces el 
monto de sus reservas Internacionales. ,7 

3.2 LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA. 
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Ya hemos analizado como la tecnologla constituye un elemento 

Indispensable para el desarrollo económico, puesto que agrega calldad 
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Y precio a los articuloa manufacturados, da aqu1 al lntarée da loa 

pa!sas subdesarrollados por al mejoramiento tecnolbsÍico •. 

Entendemos por transfarend& tecnológlca 

•Al hecho da trasladar el conodmlento 
técnlo:i da un estado 11\Qnos desarrollado en 
daterminado campo clantifieo o 
tecnológ!oo"•. 

No es suficiente adquirir tecnologla da! extranjero si fleta no ea 

Incorporada a una tarea productiva o bien, adaptada como un 

esquema para preparar una tecnologl.a propia. Con esto podemos 

ejemftllficar la ~ etapa de la que habl&noe en el capitulo 

anterior en le qua ee empie:zan a crear franquicias nacionales con el 

objeto de importarla.a. 

Para el Banco Nadonal de Comercio Exterior el desarrollo 

tecnológlco debe ser autónomo, es decir que la t:ransferenele de 

tecnologia de paises extranjeros sea absorbida y adaptada pii.rn la 

genaradón de tecnologia propia. 

No basta ron adqulrlr la tecnologfa extranjera y aplicarla, sino 

que para estar en o:md!donee de aplicar la tecnologla ee requieren 

trabajadores capacitados, una buena organizad6n .Y los Insumos 

materiales como la maquinaria, componentes, etc. 

Al adqulrlr tecnologla extranjera se corre el riesgo de redb1r 

una tecnolog!a obsoleta ya que el pals que la transmita no Vl!llderA 

su tecnologia de primera. 

El costo de Ja transferencia de tecnolagia varia dependiendo de 

la rama de la Industria o Mlblto de que se trate. Esto tiene sus proe 
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y sus contras, ya que se adquiere la tecnologla pero significa una 

salida de di visas, la cual afecta la balanza de pagos. 

Otra desventaja de los convenios de tecnologia es que pe.rrniten 

que la c:o¡npal\la extranjera sumlnistradora Intervenga en forma 

directa en la empresa nacional, a pesar de que la mayoria de las 

acclones estén en poder de industriales mexicanos. 

Estadísticamente, en Méltico se ha Incrementado el pago por 

tecnologla y según las estadísticas en 1953 era de 14. 7 millones de 

dólares, y en 1962 era de· 48. 7 millones de d6larea, estas cifras 

fueron dadas a conocer por la Organización de las Naciones Unidas 

quiP.n setlala que son oojas. 

3.3 l.AS INVERSIONES EXTRANJERAS Y LA TECNOLOG!A. 

(TRATADO DE LIBRE COMERCIO) 

La polltica comercial que Mé.lr.lco ha segtúdo tiene como objetiro 

la vinculación de la economla nacional con los me:rcados mundlales 

para lograr un crecimiento sostenido del ln!JNSO y del empleo a 

través de una mayor eficiencia mlcroecon6mlca. En los últimos alloe, 

el sistema de protección ya no se basa en cuotas y permlsos de 

importación ya que ahora la proteoc!ón se otorga principalmente a 

través de aranceles. 

La estrategia de sustitución de importaclonl>S seguida por México 

después de la Segunda Guerra Mundial, y que debilitó el crec:!mlento 

del Ingreso a partir de los setentas, trata de corregirse a través del 

programa de apertura que se Inicia en 1985, y cuyos resultados han 

sido satisfactorios, sobresaliendo el comportamiento de las 

exportaciones no tradicionales y el credm!ento de la producción a 



través del aumento en el capital productivo, loe flujos de capital 

externo rl!presentan una fuente de crecimiento indirecto de la 

producclón en los sectores en los que participa promoviendo 

aumentos en la productividad y eficiencia de las empresas nacionales. 

La Überafu:ación comerdJl.l va aunada a una apertura de loe 

mercados externos, a través de la firma de acuerdos y convenios a 

nivel bilateral y mu!Wateral. En 1986, México flrm6 el protocolo de la 

adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Comercio ( GATT) y a 

cuatro c6dlgos de conducta en materia de antldumplng, valoración 

aduanera, licencias de importación y obstAculos técnloos al comerc:lo. 

La adhesión de México al GATT pennltló que el pa1s se h!dera 

acreedor de las concesiones arancelarias otorgadas Prl!viarnenta entre 

los paises miembros debido a la clAusula de nación mAs favorecida. 

También se llevaron a cabo negociaciones . pera la firma de 

acuerdos de llbrl! comercio con paises centroamericanos, y con Chile, 

Colombia y Venezuela. En 1990, se lnlclaron plAticas para un acuerdo 

de llbrl! comercio con Eetadoe Unidos, y se formallzaron 

negociaciones un 1\1\o después para el Tratado Trilateral de Llbrl! 

Comercio con Estados Un!doe y Canadi1. Las negocladcnes 

concluyeron en agosto de 1992, y entraron en vigor en enero de 

1994. 

El Tratado amplia las ·medidas de apertura comert:lal seguida por 

el pa1s desde 1985, prl!viendo gananc:las adicionales en eficiencia, y 

programando reducciones paulatinas en las tarlfas que se aplican a 

las mercanclas originarlas del pa!s para que, a más tardar en 15 

afias, 6" eliminen las rest:ctcciones arancelarias al con..:.rclo eu la 

mayor!a de los productos, eetabledendo también reglas para el uso 



de barreras no aranoelar!as como medio de proteoclón liberando el 

régimen de inversión extranjera d!rectA.• 

En relación al comercio y la in versión regional se aplicará el 

Principio de trato nacional. en el que los tres pal.ses oo comprometan 

a otorgar trato no menos favorable a bienes Importados y a Las 

Inversiones de los paises flnnantes que es otorgado a bienes e 

inversiones nacionales, de esto resulta la no discriminación en 

matarla de comercio e inversión. 

SI 

En el Tratado se establea.m reglas especificas en sectores 

especiales de la actlvldad económica como el de energla y 

petroqulm!ca bAslca •. el automot:ru: y el textil. pero los Impactos 

generalizados sobre el comportamiento de la econonúa en nuestro pala 

serán el resultado de las negociaciones en materia de desgravación 

aranoelarla y de reglas de origen. as! como de fiujoe adicionales de 

Inversión extranjera que atraerA nuestra. economla a partir de las 

negociaciones. 

Podemos sugerir que los artículos de mayor Impacto a largo 

p!M.o en las relaciones econ6m1cas entre los paises son los 14 que 

conforman la Sea::!ón A del capitulo XI del texto negociado del 

Tratado de Ubre Comercio entre Canadá. Estados Un.Idos y México. 

Estos artículos regulan los siguientes puntos: 

- El trato nacional a loa lnvers!onl.stas de la zona. 

- El estatus mutuo de nación ~ favo~do. 

-La prohlbldón a ut:illzar pollticas Industriales o ciertas 

regulaciones en forma dlscrlmlnatoria. 



- La prohlbidón a la intervención én la composición de los 

consejos de adminl.stradón de las empresas. 

- Las reglas baslcas de movilidad de capitales, de expropiación 

y pago de expropiaciones,. 

Son 25 artículos mAs, los que conforman el capitulo XI y sue 

cuatro anexos dan cuenta de la problernAticá inherente a loe 

art!culos 1101 a 1114, que se refieren a los mecaclsmoe de solución 

de controversias; uno que oo aplica en general, uno para cuestiones 

de comercio desleal y otro para cuestiones de invGrS!ón. 

La pollt!ca sobre transferencia de tecnolog!a es un complemento 

Importante de la Ley sobre Inversión Extranjera Directa, aspecto 

que se relaciona con el tema que nos Ocupa. 

En 1991 se abroga la Ley eobre el Control y Registro a la 

Transferencia de Tecnologla y el Uso de Patentes y Marcas, de 

acuerdo con ella, lOS contratos de transferencia de tecnologta no 

deblan contener elementos monopólicos, por lo que se sujetaban a 

revi.slón previa de la autoridad, quien controlaba las regal!as 

pagadas. 

Sl analizarnos el s!gnlficado de la Ley de Transferei,tcia y 

Tecnologla de 1982-1988, filt!mo sexenio durante el cual estuvo 

vigente, podemos caracterizar los problemas que tuvieron lOS 

controles dlrectoe, y las tendencias de la transferencia de tecnolog!a 

en allos anteriores a la apertura comercial y su relaci6n con la 

Inversión Extranjera Directa. 

La siguiente tabla muestra el mlmero de contratos celebrados 

por empresas con part!cipadOn de lnvers!On Extranjera Directa, no 
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Incluye cestones de patentes y marcas para los que se solicitó 

registro: 

P.45 

Asunto• Recibidos Anualmente en el Periodo 
1983-1988 

Toral 1983 1984 1985 1985 

Total 52622 6239 7 476 10366 10 363 
Solicitud do tnsalpcOln 

onol RNIT 11828 1 992 2 155 1 934 1 874 
Consuhas 1 555 418 200 234 206 
Dictamen previo 328 46 i3 71 65 
Cesiones 3030 464 472 497 476 
Rog lstro de conventos 

modifica lodos 7578 977 1133 1482 1 426 
Recursos de roconside· 
rae~ 527 138 97 99 112 

Seguimfonto do compro-
misas 2157 135 201 264 452 

Pago de divisas 6574 209 1981 2 113 
Asuntos generales 19 ()45 2069 2936 3804 3659 

1 Cltras preliminares. 
RNn: Reolstro Nacional de Transferencia. de Tecoologla. 

1987 19881 

9 783 8 375 

2 110 1 763 
187 310 
46 27 

527 594 

1477 1 083 

54 27 

572 533 
1260 1011 
3550 3027 

Fuoore: DR«'ón General de Tr3nsferencla de TecnobQla. SubdirecclOn del Regtstro Nacional do 
Trarrslerencl.a de Tecootogla. 

Tomado de: Georglna Kessel (Comp.) LO NEGOCIADO DEL TLC. 

Debemos mencionar que las relad.ones Internas a las empresas no 

requeñan de registro, problema que refleja una deflclencla que tenla 

la Ley de Transferencia de Tec:nolog!a, pues al Intentar controlar 

las pr.\c:ticas monop6llcas, favorecfa la lntegradón vertical, 
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promoviendo la !nvenliOn extranjera directa, contradiciendo el 

objetivo de la Ley de Inversión Extranjera. También, debemoe 

considerar que, aparentemente, algunas empresas no registraban 

sus contratos. Esto no era Ilegal, pues la principal sandOn era la 

!nefectividad de los contratos; por ejemplo, si una empresa 

proveedora de tecnologla y su cliente en México no registraba el 



contrato, su cumpl1mlento no podla exigirse a loo tribunales, pero 

probablemente empresas integradas o con suficiente confianza en sus 

clientes, preferían no registrar el contrato a tener que Incurrir en 

el CXlStD de registro lo que conllevaba la obllgad6n de revelar 

lnfoanacl6n, y esto también coristitula otro problema ya que ee 

redujo la eficacia de las leglslackmes sobre propiedad !ndustrlal y 

sobre propiedad autora!; la mayoría de los contratoe eran registrados 

por empreiias sin Inversión extranjera directa y Unicamente 7. 7% por 

empresas con particlpac!6n extranjera de 50\ o mAs, porcentaje 

aparentemente bajo, pero oo debe a que las empresas Integradas 

preferían no registrar sus contratoe. 

También de 1982 a 1988, la Industria manufacturera registr6 mAs 

de la mitad de los contratoe. El m1rnero de contratoo en el Area de 

servic:los fue bajo ya que mientras estuvo '!{gente la Lay de 

Transferencia de Tecnologla, loe contra too de franquicia fueron 

aprobadoo con varlas reetrlcclones. Estas condiciones ee Impusieron a 

todo tipo de contratoe. Entre 1983 y 1988 ee dieron eo compromisos 

para asegurar la calidad, 22 para eficiencia y productividad y seis 

de ahorro de energta. Estos compromi9C>G podlan ir desde asuntoo 

que se rélaclonaban direc:tamente con las empresas, conio rompromlsos 

para expo~ o adquirir clertJJs trururnos nacionales, hasta elementos 

polltlcos como otorgamiento de becas o el financiamiento a escuelas. 

A~ernAll de los contratoe registrados entre empresas mexicana la 

mayor!a se realizaron ron empresas estadounidenses ( 20%) , con 

Francia en segundo lugar y en tert:ero, Alemania • 

. La i."1.vcrclOn y lü t201olog!a no pueden separarS<I, la resti:icclón 

en una, afecta a la otra, por ejemplo, el sector de servicios. 



La administración de la palltlca de control a la transferencia de 

tecnolog!a era cara. Entre 1983 y 1988 oo rooolv!eron 51956 asuntoo. 

Al inicio del periodo la t'lllaclón entre resoluciones negativas y 

pooltivas era de 6.7% y al final de 2.2\, Al ln1do -de 1a apertura 

comercial, entre 1985 y 1986, la flexibllldad en la a~ón de la 

Ley aumentó. Después la Ley de Transferencia de Tecnología fue 

abtogada. (KESSEL: 1994). 

El Tratado de Libre Comercio tendrd un efecto de lntegrad6n a 

Norteamérica que atraerá mayor Inversión extranjera. 

3.4 BREVE ANALISIS DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y 

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

Los paises subdesarrollados que dependen tecnol6gica y 

econ6mlcamente del exterior no eatAn conformes con esta Bl.tuaclón ya 

que como mencionamos, se desequlllbra la bal.aM.a de pagos por 

transferencia de tecnolog1a y en las que muchas veces tienen que 

&oeptar injustas lnve:rs!ones extranjeras dlrectas con grandes 

efectoG nodvoe. 

El economista sueco Gunnar Myrdal baos sugerllnClas con 

tendencia a las bases neoesarlas para el desarrollo tecnológloo y 

1Dendona entre ellas el establedrnlento de escuelas de adiestramiento 

en todos los niveles de educación, la creacl6n de instituciones de 

lnvestlgac:!6n a nivel universitario y la formaci6n de personal. 

competente, capaz de trabajar en forma constructiva. 10 

'°Carlos Arellan<>. QP-9.l ,rp 601-602 



Wilburg Jlménez sel\ala que: 

'No puede lograrse el desarollo sin 
alcanzar previamente los cambios 
tecnológicos fundam<mtales y éstos pueden 
estar en manos de analfabetas y 
semtanalfabetas. La tecnificación de la 
agricultura y la Industria reclaman más 
o:moc!mlentos y una preparación especial. 
Considera la educación como un Importante 
factor de desarrollo Integral. La Inversión 
en capital humano redunda en un aumento 
de potencial económico. • 

La tecnologla no puede florecer en un campo insalubre, de 

desnutrición e Ignorancia, el mejoramiento en estos aspectos dará. el 

ambiente adecuado para una evolución tecnológ!ca romo hemoe 

apuntado anteriormente. 

La posesión de tecnalogla permite ·a los mercados trabajar con 

productoa de calidad a un buen precio. Si no hay calidad ni buen 

precio, ni tecnologta no se puede competir y en· consecuencia se 

sacrifican recurnos humanos y naturales. 

En el Diario Oficial del 30 de diciembre de 1972 se pllblim la 

wy sobre el Registro de Transferencia de Tecnalog!a y el uso y 

explotación de Patentes y Marcas, la cual $é integró por 14 artículos 

y seis transitorios, ésta a su vez fue abrogada por la Ley sobre el 

Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el uso y 

explotación de Patentes y Mareas, misma que fue publicada en Diario 

Ofic!al del 11 de enero de 1982, la cual se integra por 24 artleuloe y 

cuatro trans!tortos. 

Con la Ley de 1972 nac:!ó el Registro Nac:!onal de Transferencia 

de Tecnología el cual pertenecla a la Secretarla de lndustrla y 

Comercio. 
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En este Registro se inscr!b!an actoo rorrespondlentes 11: 

l. - La ronceslón del uso o autorización de explotación de 

mateas. 

2.- La roncesión del uso o autorización de explotación de 

patentes de Invención o de mejoras 

Invención. 

y de los oertlflcados de 

3. - La ronceslón de uso o autorización de explotación de modelos 

y dibujos industriales. 

4.- La cesión de marcas. 

5.- La cesión de patentes. 

6.- La ronc:eslón o autorización de uso de nombres comerdales. 

7 .- La. transmlslón de ronoclmlentos técnlcos. 

B.- La asistencia técnica. 

9. - La provisión de lngenlerfa básica o de detalle. 

10.- Servicios de admlnlstraclón de empresas. 

11.- La roncesI6n de derechoo de autor. 

12.- Los programas de romputación 

3.5 LEY OH FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

En el Diario Oficial del 27 de junio de 1991 ee publlc6 la Ley de 

Fomento y Prott!CCl6n de la Propiedad Industrial; Integrada de 227 

articulas y tiene 14 transitorios. 

Con esta Ley y especlficamente en la Fracción ll del articulo 

segundo transitorio se abrogó la Ley sobrn el Control y Registro de 



la Transfe.rencla de Tecnologla y el Uso de Explotación de Patentes y 

Marcas y su Reglamento. 

El cambio respondió a la necesidad de contar en el pa.Is con ·un 

esquema juridlco que otorgue mayores garant!as de prote<xlón a los 

Inventores, a las empresas y ¡)ersonas innovadoras, y a los 

propietarios y solicitantes de marcas, adecuAndose en forma Impropia 

a la tendencia del Tratado de Llbre Comercio. 

Algunas de las principales disposiciones de la Nueva Ley son: 

1) La apertura de la patentabilldad para Invenciones ql]e antes 

no podJan ser protegidas, tales como productos qulmlcoe, productos 

farmacéuticos, agroqulmlcos, aleaciones met.illcas y, principalmente 

Invenciones en el campo de la B!Obacnologla. 

2) La desapariclf.m del Certificado de la Invención. 

3) La creación de una nueva figura dentro del régimen 

mexicano, los modelos de ut!Udad que pennlten proteger Innovaciones 

graduales que se r:eallzan t!plcamente en la practica cotidiana en las 

empresas manufactureras. 

4) La ampllac:lón de la vigencia de los t!tulos. Asl por ejemplo, 

las patentes se mantendrAn ahora vigentes por 20 anos a partir de la 

sollcltud y en algunos casos por tres anos mas. 

5) Aparece la figura del •secreto Industrial" que poalbl.Uta la 

protección de aquella Información que las empresas desean mantener 

en confldendalldad y que no necesarlamente es susceptl.ble de 

patentamlento. 

6) Se crea la figura de la marca tridimensional, ya que antes 

6610 exlst!an las marcas nominativas, de dl.sel\os y las mi.xi.as. 



7 J Le vigencia de. las rnarcaa se amplia en su protec:dón de cinco 

a 10 allos, renovables Indefinidamente. 

8) Ya no hay obligación de comprobar el uso de las mareas, esto 

no quiere decir que no tengan que ser usadas. 

9) El capitulo de sanciones e lnfracclones se ha tomado más 

estricto, con lo cual ee pntende garantizar que el poe!ble Infractor 

tenga que reflexionar más de una vez antes de Invadir alglln derecho 

de Propiedad Industrial. 

10) Por pr:imera vez en la Ley, se define lo que franquicia 

Glgnlflca (Art. 142). 

11 J Dentro del articulo Segundo transitorio, se abrogó la Ley , ... 
sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el 

Uso y Explotación de Patentes y Marcas y su Reglamento de 1982 y 

1990 :respectivamente. 

Una vez sumarlzados los puntos mAs sobrasalientes de la Ley de 

Fomento y Protección de la Propiedad Industrtal, abordar.emos 

algunos t6plcoS que han sido los más recun:idos y comentados por 

nuestros clientes: 

IMPORTACIONES PARALELAS. 

De la Inspecdón, de las Infracciones, de las Sanciones 

admlnlstr&tivas y de los Delitos. 

Estimamos que la parte medular de la 1egls1ac!6n en msterla de 

Propiedad Industrial descansa en o6mo hacer valer frente a terceros 

un derecho obtenido medlante uso previo y/o mediante ou registro. 

Un cliente nos puede sollcitar que gestionemos la concesión de 

una marca o la obtención de Ja exclusividad de una patente, sl la 

misma es obtenida, sólo la mitad del trabajo ha s!do realizado, ya 
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que la otra mitad viene cuando el Derecho de Propiedad Industrial ee 

ve invadido o el secreto Sil ve divulgado. 

En materia de lnfrac:dones admlnlstrativas y en materia de 

delitos tipificados par nuestra Ley, se ha visto modificado 

radicalmente y se han sustituido las solicitudes de declaración 

administrativa de Infracción y de delito por sollcltudes de 

Investigación sobrn Infracciones y sobre delitos. 

El procedlmlento es aparentemente senc:lllo, se le sOllclta a la 

autoridad admlnlstrativa que de fe de cierta conducta, posiblemente 

Infractora y/o delictiva, una vez que dicha diligencia ha sido 

desahogada, la parte Investigada tiene uri plazo de cinco dlas para 

manifestar lo que a su derecho convenga. Una vez transcurrido el 

p1azo antes mencionado, la Dl.reocl6n General de Desarrollo 

Tecnol6gic:o, emitirá un dictamen técnico en el cual. ee establecen\ en 

qué tipo de oonducta está. lncuriendo el posible lnfractor. 
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La averiguación previa relacionada con Jos delitos establcc!dcie 

en esta Ley. la puede iniciar el M!nlSter1o Público, y tomar las 

medidas cautelares que establece el Código Federal de Procedlmlentos 

Penales. 

Hemos encontrado que estos procedlmlentos son mucho menoo 

len toe que los anteriores. 

Los procedlmlentoe de solldtud de declarac!On administrativa de 

nu!ldad siguen siendo en la misma forma. sin embargo loa plazoe para 

1nlciar tales procedlmlentoe han sido ampliados en tiempo. 

Dentro de las nuevas causales de nulidad se ha excluido aquella 

que establecla qu;:, una marca deber.i de ser conslderacla nula si la 



misma fue conaidlda en contravanc!6n de las <llspoaldones de esta 

t.ey o de la vig1mte an la época de registro. 

Cabe mencionar que s1 durante la dlllgenda de visita de 

lnspeod6n se comprobara fehacientemente conductas infractoras o 

dellctuosas el Inspector comisionado podm asegurar la mereancla con 

la que se esté cometiendo las Infracciones y/o loa delltos. 

FRANQUICIAS 

QUE ES UNA FRANQUICIA: 

El nrt. 142 de la t.ey Federal, de.fine lo que franquicia e!gnlfica 

Y es: 

IJcenc!a de Uso de Marcas ron 
Transmisión de conodmlentos téc:nicos o se 
proporctone asistencia técnica paxa que la 
persona receptora pueda producir o vender 
bienes o prestar servic!OB de manera 
uniforme y con métodos operativos, 
oomerclales y administrativos establec!dos 
por el titular de la marca, tendientes a 
mantener la calidad, prestigio e Imagen de 
lOB productos o servicios a los que esta 
distingue.• 

Dentni de la misma Ley, se obliga al franqulc!ante a 

proporcionar Información sobre el estado que guarda Ja empi:esa de 

ésta, en los términos del Reglamento, el cual aún no se expide, y 

posiblemente no se haya ni elaborado en una versl.On final. 

Que implicaciones tiene la antes mencionada definldOn: 
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Que para que exista franquicia o por lo menos para que a un 

contrato se le pueda dar esta deflnlc!6n debed Incluir forzosamente 

una marca registrada y la t:ransmls!6n de conodml.entos b!cnlros y /o 

asisten da técnica. 



Oue deben entender por franquicia (comerdalmente hablando): 

El establecimlento de un sistema de negoc!os que operan bajo un 

nombre o marca registrada compartida y pagan al franqulciador por 

lll d~o de operar bajo este nombre o marta. que funcionan 

conforme a un método o formato de negocio especificó y controlado, o 

que también reciben asesorla o servicios Importantes por parte del 

franqulc!ador. 

No se debe considerar a la franquicia como: 

- Un l!istema de distribución (NO ES AMWAY), la compensación 

de un franquidatario se determina pór las ventas brutas de su 

negocio y no por la ventas p!ramldales. 

- Una agencia o una subsidlarla, los franquic:lat:adOB son sus 

propios ,~uel\os y sus propios representant:es. 

Resulta de suma Importancia que cuando ee esté dlsellando un 

contrato de franqulcla o se esté aa!stiendo a algü.n cliente que desee 

flrm& uno de estos lnstrumentoe, exista una lista de requlsltoe que 

se deban de cumplimentar : 

A) LAS PARTES.- Es vital tener todos loa datos de las partes, 

asimismo es importante saber si con la persona que estamoa teniendo 

relación, tienen el poder para obligar a su repxesentada, es muy 

c:asual que las negociaciones estén muy avanzadas y nos encontremos 

con el hecho de. que con la persona que estemos tratando no tiene la 

facultad necesaria. 

Al asistir nosotros a una firma de un cxmtrato de esta 

naturale.za. debemos cuidar de que no por el hecho de que estemos 
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negociando con una empresa subsidiaria de otra gran empresa, 

quiera decir que la subsidiaria tiene la magnitud de la empresa 

mat:rl%. No nos dejemos impresionar. 

B) TE:RMINOS DEL CONTRATO. 

QUE; TERmNO DEBE CONTENER UN CONTRATO. 

Este concepto, por su naturaleza es muy variable y va de 

acuerdo a las expectativas, inversiones, tiempo de rec:uperamlento, 

etc. sin embargo una xocomendac:l6n es no firmar contratos por 

tiempo !ndetermlnado. 

C) PRODUCTOS Y TERRITORIO, 

Al asistir o al dlseftar un contrato de franquicia debemos 

determinar con especial euldado la cobertura de los productoo 

Ucenc:lados, esto es, saber qué productos y/o servic!oe requhm! 

nuestro cliente para la oper¡idbn de su franquicia. 

De 8Ullla importancia también resulta establecer el terrltono en 

donde el franqulc:latarlo podr4 llevar a cabo sus operaclooee, 

detallando en forma minuciosa cada plaza y algo no menos Importante 

es la pcslb!lldad de poder recobrar terrltoóoli atnrgados en el caso 

de que .no se cumplieran dertoe requisitos est:ablecid08 en el propio 

contrato. 

D) CONTROL DE CALIDAD. 

La falta de un control de calidad dentro de los productoa y /o 

servidoe licenciados va en detrimento de la emp~ franquldante, 

por lo que es vital , establecer dentro del contrato, 1aB formas y 

me<:anismos para el. control de la calldad. Existen dlveruoa 

~para tal propósito. 
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E) DERECHOS Y LEYENDAS. 

Los productos y/o servicios que se prestan a través de una 

franquicia son propiedad marcarlamente hablando del franqulciante, 

por lo que es Importante establecer la obligación al receptor de la 

aceptación de los derechos adquiridos por el proveedor, as!mlsmo es 

sugerible que todos los productos y servicios que preste el 

franquiciatarlo tengan Incluida una leyenda que mencione la relación 

contractual que existe con el franqulctante. 

F) TERMINACION. 

Al término de una relación contractual entre dos partes, qué 

pasa con los Inventarlos que no pudieron terminarse o venderse. 

Es Una cuestión Importante el establecer qué hacer con e.ste tipo 

de situaciones. 

Pue!e acarrear severas consecuencias al franqulc!ante el hecho 

de que sus produc:toa sean vendldoo en· tiendas de descuento, ya 

que esto 1ñ en detrimento de la buena fama obtenida para una 

marca. 

Conforme a la legislac!6n marcarla me%1cana vigente, la 

terminación de un contrato de lloenc!a de uso de marcas ( cont;r&tos 

en los que se comprenden las franquicias) , solamente puede darse 

por las siguientes causales: 

I.- Cuando lo soliciten conjuntamente las partes; 

ll.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro. de marca; 

y 

Ill.- Por orden judicial. 

Esta situación crea Inseguridad jurldlca, ya que las llm!tantes 

antes mencionadas y establecidas en Ley, deterioran en cierta manera 



la fonna contnctual de tarmlnar el contrato. La ulilldad que 

tendri la fonna contnctual da dar por terminada la re1adOO entre 

dos partes e6lo sera. para loo posibles dallos y perjuicios 11 los que 

sea condenada Ja parte perdedora, por haber continuado en el uso 

de la marca una vez que se le dlO el aviso que conforme al contrato 

se requiera. 

G) LEY APLICABLE. 

Aunque es muy Importante el estableoer la Ley que reglrA al 

contratn, conforme a la Ley marcar1a mexicana y para actea que 

vayan 11 celebraree en territorio nacional, esta prohibido 11 la 

escluslOn de la apllcabllldad de nuestra Ley, sin embargo ae podri 

pactar dentro del contrato, el arbitraje lntmnaclonal. 

Est:lmamos que la Ley maa:arla mexicana en materia de 
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franquldas es muy vaga y coaaerva dertXI protecdon18mo de 

1ag1a1ac1onea puadas, o cual no es acorde CXEl cal H6xlco progresista 

de floalea de alglc. 

3.6 CONSEJO NACIONAL DE CODICIA Y T&CNOLOGIA 

La Ley que aea 111. Cooajo N.:ional de CMada F Tecnalogla 

llllrve de la pt9CICUpad6n dlll. ~ par atmdlr la ~ 

tecnoJ6gk:a del pa18, asta ley fue pubuc.48 an Diado OCldal 111. 29 

de dldamllR de 1970. 

El COM8Jo Nacional de Clmda F Tecric*l9fa (CONACYT) M un 

organismo pllbllco deaoantrallzado ·con ~d juddlca r 

patrimoruo propio, ueaor y aulllllar del Bjacutivo Fao.ral en la 

polltlca tuldonal de denda y tecnologia. 



Las funciones más Importantes de este organismo 

descent:ralli:ado son: 

* Es un órgano de ronsulta obligatoria para las dependencias del 

Ejec:utivo Federal, organismos descentrallzadoo y empresas de 

participación estatal en materia de tecnología, educación superior, 

pago de regallas, patentes, normas, especificaciones, control de 

calidad. 

* Asesora en su materia a los gobiernos de loo estadoo de la 

Federación y a loo municipios. 

* Asesora a la Secretarla de Educación Pública para el 

estableclmlento de nuevos centros de ensellanm cientlflca y 

tecnológica, asi como para la formulaci6n de planes de estudio y en 

la revisión de los mlsrr.os en loo centros existentes. , 

* Asesora a la Secretaria de Relaciones . Exteriores en la 

celebración de convenloo internacionales · oobre ciencia y tecnologia e 

interviene en el cumpllmiento de loe mismos. 

• Conoce de la In vestlgación que realizan extranjeros en México 

y asesora a las Secretarlas de Gobenlaclón y Relaciones Exteriores 

en esta materia. 

• Gestiona ante las autoridades competentes la expedita 

internación al pala de Investigadores y profeaores invitados a 

xeallzar lnvestigac!6n en México. cuidando que ésta corresponda al 

Interés nacional. 

• Coordina la rooperación técnica pactada con organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros, a oollcitud de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores. 
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El CONACYT está rogldo por una Junta Dlrect!va, cuyos 

miembros permanentes son: ltl Sec:rotar!o de Educación Pübllca, quien 

fungirá. romo Presidente del mismo; El Secretarlo de Comercio, colllo 

Vloepresldente; el de Agricultura y Recureoo Hidr!uliaJs; el 

Sect'etarlo de Hacienda y Crédito Públlco; el Sec:retarlo de 

Patrlmonlo y Fomento Induatrlal; el Secretarlo de Programación y 

Presupuesto; el Secretarlo de Relaciones Bxterlores; el Seo:etarlo de 

Salubridad y Asistencia; El Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México; el Director General del CONACYT, que es 

designado por el Presidente de la República y en él pueden 

delegarse fundones de la Junta Dl.i:ec:t1va. 

3.7 CONCEPTUALIZA.CION JUR!DICA DE LAS FRANQUICIAS 

(Max!CO). 

Al no exlb-t!r . una regulaclOn especifica sobra las franqulclas, 

éstas se conten!an en dos cxmtratos separados que debian lnsc:r1blroo 

ante el Registro Nacional de Transf&encia de Tec:nOO>gia: 

a) Contrato de Ucencla de Uso de Marca o Nombra Coalen:IAl. 

b) Contrato de Aslstenda Técnica y/o Transferencia de 

Tecnologla. 

La primera mend6n legal y ngulaclOn eobre la Franquláa, la 

enaint:ramoe en enero de 1990, cuando • publlca en el Diario Ofldal 

de la Federación el Reglamento de la Ley BObJ:e el Control y Regfstro 

de Transferencia de Tecnologl& y el Uso de R1:plotaclón de Patentes 

y Marcas, definiendo el Contrato de Franqulda como: 
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• El acuerdo en el que el proveedor, 
además de conceder el uso o autorización 
de marcas o nombres comerciales al 
adquirente, transmita conod.mlentos 
técnicos o proporcione asistencia técnica, 
con el prop6s!t0 de producir o vender 
bienes o prestar servicios de manera 
uniforme y con los mismos métodos 
operativos, comerciales y administrativos 
del proveedor •. · 

Actualmente el marco jurldlco de la franquicia en México Jo 

constituyen las siguientes disposiciones: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artlculos 25 y 28. 

• Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. 

• Ley Federal da Derechos de Autor. 

• Código de Comercio. 

• Ley Genaral da Sociedades Mercantiles. 

• Código Civil. 

• Legislación Fiscal {Ley del Impuesta Sobre la Renta). 

• Ley federal del Trabajo. 

El 27 de junio de 1991, se publioo en el Diario Oficl.al de la 

Federación la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 

Industrial, la cual tiene como objetivos Importantes, entre otros: 

- Establecer las bases para que las actividades !ndustrlales y 

comerciales del pals tengan un sistema permanente de 

perfeccionamiento, en cuanto a sus procesos y productos. 

- Proteger la Propiedad Industrial y prevenlr los actos que 

atente conll:a esto o que constituyan competencia desleal relacionada 

con la misma, estableciendo las sanciones y penas respecto a ellos. 

EL CONTRATO EN EL SISTEMA DE l'RANQUICil\8. 
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El contrato es la base legal para la relación existente en el 

Sistema de Franquicias que debe cubrir todos los aspectos del 

negocio Franquiciado y definir los derechos y obligaciones tanto del 

franqulciante como del franqulc:iatar1o. 

Las obligaciones básicas del franqulciante deben de incluir: 

• Otorgamiento del uso de la marca. 

•Entrenamiento en el uso y elaboración de los productos y 

servicios. 

• Entrenamiento para la operación del negocio. 

• Apoyo en el lnido de las operaciones. 

• Apoyo en el establec:imlento e Instalaciones. 

• Proveer de los manuales de operación. 

• Definlción de los sistemas flna.-.cieros. 

ó9 

* Asistencia en los problemas de loc:al.17.ación. 

* Mercadotec:nia y publicidad. 

Por contraparte el Contrato debera definir los parAmet:ros de 

actuación dcl franqulc:iatario estableciendo las siguientes obligaciones 

bAs.lc:as: 

* Qué puede y qué no puede negociar o ser vendido. 

' • Confidenc:ialldad que envuelva el proceso de producción, 

comerc:lallzadón y la venta, as1 como la fórmula del producto. 

* Patrones de desempel\o que observen la calldad de loe 

productos o el servido. 

• Utilización integral del sistema de negocio por franquicias. 

Utlllz.ación de la publicidad, propaganda o promodón 

institucional. 



• Utilización· de lnstalaciones y equipo autorizados y previamente 

probados. 

• El pago de las regallas acordadas por el uso de la marca y la 

metodologla de operación del franqulciante. 

Como en cualquier contrato, debei-A especlficarse: 

- El pexiodo del mismo. 

- Las condiciones para su renovación. 

- Las condiciones por las cuales se puede rescindir el Contrato. 

Adicionalmente, el franquldatarlo propietario de un 

establecimiento come.rc!al deberé. condicionar preferenclalmente la 

ven ta del negocio al franqulciante en casos de muerte o retiro del 

negocio. 

Los beneficios que obtiene el franquldante al adoptar el sistema .. 
de franqiildas son: 

- Fortalecimiento y preservación de la tnarca. 

- Baja inversión del capital. 

- Mayor eficiencia. 

- Desarrollo del Mercado. 

- Atractivo del negocio. 

- Regallas. 

- Investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios. 

- Ingresos como recuperación de la inversión Inicial. 

Las desventajas que pudieran existir dependen de las polltlcas 

establecidas por la empresa y de algunas otras circunstancias como: 

- 'Sociedad' con los franqulciatarios. 

- Conuol y Gerencia en las manos de otros. 

- Se comparte la Rentabilidad y Utllldad. 



- Flujo de Caja sujeto al pago oportuno de franqulciatarloo. 

CONTRATO DE FRANQUICIA 

El contrato de Franquicia es el Instrumento legal en el cual se 

desarrolla la operación de un negocio franquiciado y donde se 

contienen los derechos y obligaciones de los Interesados. 

El contrato debe ser un Instrumento que fac:ilite la operación del 

negocio. 

El contrato de franquicias es la expresión jurldica de una 

relación basada en un principio de acción: "tú negado es mi negocio" 

aplicable tanto al franqulciatarlo como al franquldante, por lo tanto 

debe: 

- ser justo. 

- Ser uniforme. 

- Estable<:er los estAndnres de operac!6n. 

- Proteger a ambas partes. 

En el Contrato deberA también contemplarse lo siguiente: 

- T&mlno de contrato. 

- Renovación. 

Penas Convencionales 

- Restrlcdones en cuanto a ocupación de otros giros. 

- Atentar contra manuales y sus descripciones. 

- Retraso o mora en el pago de regallas. 

DERECHOS Y OBL.IGACIONES AL TERMINO DEL CONTRATO. 

- Cese del uso del nombre. 

- Pago de adeudos. 

- Derechos del franquldante a comprar. 
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Los contratos de franquicias, Independientemente del giro estAn 

sujetos a las disposiciones sobro contratos contenidos en la 

legislación civil. 

Las ventajas y 'desventajas para Jos franqulclatarlos son: 

VENTAJAS 

- Reducción de Riesgos. 

- Facilidades para lnlclo de operaciones. 

- Manual de Operación. 

- Téczllcas de Mercadotecnia y Ventas. 

- C~pacltadón. 

- Desarrollo e Invest!gaci6n de nuevos productos. 

- Supervisión y Consultarla continua. 

- Asistencia en el Flnanc:lamlento. 

DESVENTAJAS 

- Poca Independencia. 

- Disciplina. 

- Monltorno de los Servidos. 

- Precios de los servidos. 

- Reputación. 

- Inflexibilidad. 

- El trabajo personal. 

- La venta del negocio. 

- Riesgos Asociados con el franqulc:iante. 

Una buena franquicia puede ser reconocida cuando ofrece los 

siguientes servidos básicos: 

- Apoyo tt'.!cnlw para el análls!s y localización, as! como 

vlabllldad económica del establecimiento punto de venta. 



- Asistencia para la selección y compra de equipo. 

- Proyecto y ejecución de las !nstalaciones. 

- Entrenamiento y capacitación técnlca y gerendal para ventas. 

- Partifipaclón en cooperación y asesoría, en publicidad y 

promociones. 

- Creación de procedimientos contables manual!zados, as! como 

de apoyo para ventas. 

- Cent:rallzadón de compras de lnsul'l\0$ b.\slcos e Instrucciones 

para el control de inventarlos. 

- Orlentadón fmandera y anfillsls de balances. 

- Continuidad en la presentación de estos servidos. 
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IV. ANALISIS Y PROPUESTA SOBRE LA SITUACION DE LAS 

FRANQUICIAS EN MEKICO. 

4.1 PROS Y CONTRAS DE LAS FRANQUICIAS COMO 

ALTERNATIVA PARA EL FOMENTO DE LA INVERSION EN MEXICO. 

Después de la segunda guerra mundial, la trad.lc:lonal 

exportación de capitales, sufre ciertos cambios. Estas 

transformaciones se dan en la orientación y en la composición de loe 

capitales exportados por las metrópolis. 

La variación en la orlentac!6n se da a través de la inversión en 

la industria manufacturera, con preferencia al sector primario y el 

de servidoe. Por otra parte loe pagos por tecnologla que reciben las 

matrices de loe grandes monopolios BOn cada vez m.18 elevadoe y 

equivalen a altos porcentaje;'I de loe déficit de la balanza de cuenta 

corriente de los paises dependientes. 

El cambio de orientación en la inversión del capital extranjero 

produjo importantes transformaciones en loe proceeoe de desarrollo 

de los paises latinoamericanos. Eetos capitales contaron con la 

protección de loe Estadoe receptores a través de leyes 110bre 

promoción del desarrollo industrial, créditos y exenciones aduaneras, 

con protección arancelarla espeda!; a esto se le nombró polltlca de 

sustitución de importaciones. La 'sustitución de importaciones' 

requlrt6 importar volúmenes considerables de bienes de capital 

intermedios y tecnologla extranjera. 

El flujo positivo de la inversión extranjera a loe paises 

d_ependlentes fue similar al flujo negativo, y a veces inferior, 



fenómeno que todavía existe. Esta polltica de Inversión provocó 

alteraciones en la estructura y dlnAmlca de los paises re::eptores, 

sobro todo, lmposibl!Jdad del capital nacional de eximpetir exin los 

grandes monopolios extranjeros capaces de movilizar serlos volúmenes 

de capital con la exinsecuente ruilia de la pequel\a y mediana 

Industria y del exirnerc!o de Igual capacidad; orientación de los 

ahorros captados en el Interior del pala a los prestátarlos "seguros" 

que garantizaban grandes depósitos originarios y aumento del 

exinsumo de las mercanda.s que hablan Iniciado la producdón para 

sustituir la Importación. 

Es a partir de este fenómeno que la sustitución de Importaciones 

Implicó un aumento de los déficit de las -balanzas de cuenta exirrlente 

y eximerdales de los paises que lo practicaron. El aumento del 

exinsumo de los productos que antee se Importaban- fue tal que los 

Insumos que deblan Importarse para produc:lrlos, eximo bienes 

int&medlos y tecnologla, Significaron volúmenes de divisas eximo 

exint:raprestac:iOn mAs Importantes que el total de egresos provocados 

antes por la Importación. 
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La ruina de amplios sectores de la pequel\a y medJana lnd~ 

facilitaba la compra, por parte del capital extranjero, de las 

empresas de estos productos. Las discusiones en favor de la 

inver&!On extran~a directa en el eentido de que ee creaban fuentes 

de trabajo, aportaban tecnologla capacidad de asumir riesgos 

mayares, etc .. no exintaban exin fundamentos suficientes. 

La legislaci,ón tradicional, 

"Basada en un capitalismo eximpetitivo, con 
'n' oferentes y 'n' demandantes, no 



contemplaba la situación especifica de los 
monopolios, as! como cru:llCla de soluciones 
para casos tan habituales como el de 
sujetos económicos idénticos con pernoneña 
jurídica distinta. Es decir, no pod1a 
regular eficientemente la relación fillal
matrtz~ "t 

Uno de los problemas que se trato de solucionar con la 

legisladón sobre inverni6n extranjera directa y transfei:enda de 

tecnologta fue la necesidad de rnoanocer como vAlldoa los negocios 

jurídicos suscrltoa entre filial y matriz. 

Los países que comenzaron a establ~ una polltlca económica 

especifica sobre la ln.,erslon extranjera persegulan dlferentes 

objetivos como: 

1 o Llrnltar los sectores o actlvidadaes económicas en que se 
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puede reallzal: la inversión extranjera, ampliando el concepto de 

estado vigilante del llberallsmo y de este modo, se reservan al 

Estado los sectores considerados estratégicos para la defensa 

nacional; lOB estrat2g!cce de segundo orden, pero igualmente 

importantes, por ejemplo, las comunicaciones ee reservan a los 

capitales prl.,ados nacionales. En los demAs, se permite la lnversl!ln 

extranjera. 

20 Proteger a los invers:!onlstaa nacionales sin permitir la compra 

de empt'E!Sall, ya funcionando, de capitales locales u obligando a 

otorgar cierta partlc!pad.6n al capital nac:ional en las !nvemlones 

extranjeras. Las ps:opordones de partlc:lpad6n son d!feI1!Jltes en loa 

palses y en loa sectores productivos de cada pala. 

30 Obligar a la reln.,ersión de utilidades y admitir SOlO un flujo 

negatl.,o regulado de dlvtsa.s. 

l Eli$a M. Co1t.amagna"y Rafael Pira Miranda. Politicas Económica5 Sobre Inversión Extranicra y 
Tramferenda de Tecnoloci~ p S 



Una primera oondldón para la f.nverslón ·extranjera, con miras a 

cumplir los objetivos anteriores es la autorización estatal para la 

radicaron . As1 se comprueba el sector o destino de la f.nvera!ón; se 

evalúa a la sociedad. A través de esta autorización y registro ee 

constata que se otorguen los capitales que el pa!s Identifica como 

neoesarioo. 

La polltlca tecnológica se establece principalmente en tres Areas: 

1. Btlsqueda de autodeterminación tecnológica; 

•La llbertad de deds!ón en la btlsqueda, 
selección, negociación, utlllzadón, 
aslmllac!ón, adaptación y generación de 
tecnologfa; esto es, el desarrollo de una 
capacidad para establerer relaciones 
tecnológicas sin dependencia. •' 

Lo anterior, a través del uso racional y efectivo de los escasos 

recurros que se destinan a la Investigación c!ent!flca y tecnológica, 

Intentando canallzarla hada los campoS cr!ticos del desarrollo 

ooonómlco. 

2. La polltlca que oo ocupa de la apropiación de la tecnologla, 

sobre todo a la legislación eobre Invenciones o patentes - nacionales 

e Internacionales - y también a las normas sobre secreto !ndustx:lal o 

oonfldenc1alldad. 

La tecnolog!a requerida para un proceso autososten!do de 

desarrollo económico se encuentra en manos de un reducido número 

de empresas porque: 

- Cuentan con la húraestructura productiva para el logro de 

esos objetivos. 
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- Cuentan con el capital necesario para flnanclar caros centros 

de investigación y desarrollo. 

- Son los compradores de las patentes logradas fuera de sus 

empresas, ya que el objetivo es la transformación del pI'OCedlmlento 

en un producto o proceso productivo, y a mayor capad.dad 

productiva de su uBUarlo, mayores los réditos que oo obtendrán. 

Lás poslbllidades extral\as a la compra de la tecnologia a los 

grupos monopólloos detentadores de las mismas oo obstaculiza por 

difexentes fenómenos entre los que se encuentran: 

a) La pequella y mediana industria de loo paises dependientes 

sufn!l una Incapacidad tknlca para el uao de tecno!og!as pdbllcas. 

b) Las empresas que han adquirido tecnologf& no pueden 

renegodarlb ya que la adquieren bajo cláusulas de con.lldendalldad o 

de secreto Industrial. 

e) Si la tecnologla o el producto se encuentran patentados sólo 

pueden explotarse por el titular de la patente y con exlusMdad. 

Generar tecnologla es una necesidad de las empresas y a través 

de la leg1alaci6n logran protección especial de sus objetivos lo que 

les permite actuar en el men:ado en <:Ondiclones monop61icas, a 

propóslto, Antonio Gramad oonoeptuallza: 

•El progreso técnico da previamente a la 
empresa Individual la Chance molecular de 
aumentar la productividad del trabajo por 
encima de la media eoc!al, y :reallzar, por 
tanto, beneficios excepcionales ••• , pero, 
en cuanto el progreso en cuestión se 
soclallza, esa pos!dón lnldal se pierde 
gradualmente y funciona la ley de la mec1la 
social del trabajo, la cual baja les prodoo 
y loo benefidos a través de la 
concurrencia: en este punto se tiene una 
calda de la tasa de beneficio, porque la 

79 



composición orgAnlca del capital se 
rnanlflesta desfavorable. Los empresarios 
tienden a prolongar cuanto les es posible 
la chance !nidal, Incluso por la 
intervención legislativa: defensa de las 
patentes, de los secretos industriales, 
etc., Intervención que, de todas maneras, 
tiene que ser llmltada a algunos aspectos 
del progreso técnico, aunque sin duda 
tenga un peso nada despreciable'·' 

Lo antt!rior se refiere a la patente de procedimiento y se aplica 

en sus efectos a la patente de productos, con ciertas adecuaciones. 

El legislador mexicano considera en el derecho de patente un 

privilegio monopólico, y en el articulo 28 de la Constitución lo 

enuncia entre las excepciones a la prohibición de monopolios y 

estancos. 

La base de la legtsladón sobre invenciones y marcas es el 

Criterio retributivo: el que logra prlmero una invención patentable 

adquiere el derecho de exclusividad para la explotación del mismo. 

En este criterio se basa la Convención de Parla de 1883 y la 

rnayoña de las leglslaciones nacionales de los paises capitalista. Se 

Integran con enunciados corno: 

I. El llamado 'trato nac:lonal'; 

ll . El derecho de prioridad; 

m. El principio de independencia de las patentes, 

IV. El derecho a Impedir la Importación de bienes producidos 

con prooedlrnlentos patentados. 

Las d.!Úcultades Innegables que ponen al desarrollo económico los 

principios de esta Convención llevaron a una serie de paises 

latinoamericanos a reformar su leglslación Interna adecu.\ndala a sus 

necesidades actuales. 

1 Anlonio Gram~ci. ~.!~L El.J.~3 \l c~""$.tamagna y Rafael Pirez. en Q2.....9!., p 12 
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Estos cambios se lnldaron en las resoluciones del Pacto Andino, 

Uevada!1 luego a la legislación nacional por sus miembros, 

continuando otros paises como Argentina (Ley 19 231 de 1971 oobre 

Uso, Explotación de Patentes y Marcas y Transferencia de 

Tecnologla). que en 1966 se habla adherido a la Convención de 

París, y en especial México, con la Ley de Invenc!Ones y Marcas del 

10 de febrero de 1976, luego la Legislación sobre Propiedad 

Industrial e Inversiones Extranjeras en 1991 y la Ley de Fomento y 

Protecclón de la Propiedad Industrial, que se reforma, adiciona y 

deroga en ciertas disposiciones en 1994. • 

En estas legislaciones se mantiene el criterio retributivo de la 

Convención de París. 

Con los cambios administrativos dP.l Presidente Carlos Salinas de 

Gortarl, en especial en 1989 con la expedición del Reglamento de la 

Ley para promover la inversión me:dcana y regular la inversión 

extranjera, se adoptaron crlterioo administrativos menos estrlc:tos 

para la aprobación de inversión extranjera. 

Se elimina burocracia innecesaria con lo cual loe inversionistas 

prevén expansiones, fusiones y adquls!ciones de empresas, entre las 

cuales se incluyen las franquicias. 
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Con la ellmlnadón del control de cambios, a partir de 1991, se 

evita que el exportador entregara sus divisas al banco oentral al tipo 

de cambio controlado y vendiera al Importador divisas al tipo de 

cambio controlad.o, dejando al resto del mercado con acceso al tipo de 

cambio libre. AdemAs de los grandes costos de ad.ministración pllblica 

4Di:uio Oficiª1, Méx.icl'•, O.F, m.irtts 2 de- agosto de 19~-l 



y privada que Implicó el control cambiarlo, su Impacto sobre la 

confianza de las Inversiones extranjeras fue Importante. 

Con respecto a la polltica fiscal, la disminución de la tasa del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15% a 10% y la menor tasa 

marginal de Impuesto Sobre la Renta que bajó de 55% a 36% en su 

nivel máximo. 

En cuanto a otros cambios en la polltica sobre Inversión en 

Mé.xlco, lo Imperante ha sido el objetivo da reducir la 

dlscreclonalldad en la aplicación de las leyes, utilizar Instrumentos 

disuasivos de polltica en oposición a controles dlrectoe y garantizan 

a Incluso ampliar derechos de propiedad industriales y autorales. 

Estos cambios tienen un Impacto directo sobre la Inversión en 

sectores especlflcos como la pesca, agricultura, energla eléctrica; y 

otros, un lmpa~ general como las pollticas de propiedad industrial, 

autoral, protección al consumidor, de. competencia y fiscal, En 

términos generales, estos cambios afectan tanto a la Inversión 

extranjera como a la nacional. 
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La siguiente gráfica muestra el comportamiento de la inversión 

extranjera en México durante el sexenio de carios saunas do 

Gortarl: 
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Tomado de: El Universal, México, D.F., jueves lB de agosto de 

1994, p. 1, Seccl6n Financiera. 

En prlndplo, las franquicias en Méxloo se han desarrollado 

gradas a la inversión extranjera, aspecto Importante para el 

desarrollo económico del pa1s, por lo que es deseable que en las 

siguientes etapas, las franquicias sean mexicanas y después se 

exporten, beneficiando d1rectaroente a la economla nacional, porque 



deflnltivamente en un primer momento este tipo de negocios e 

inversiones han permitido el desarrollo económico y tecnológico de los 

paises en los que surgen las franquicias, principalmente Estados 

Unidos. 

Por todo esto, podemos dectr que para la dlstrlbución de 

bienes y Servicios y la eficaz disposición de productos, la 

franquicia es una opción para el desarrollo económico del pals, 

siempre y cuando éstas sean nacionales. 

Para la óptima expansión de las franquicias como negocio y /o 

inversl~il. es necesario conocer las posibilidades y desventajas que 

ofTI!cen, ~fil· es el apoyo gubernamental con el que se cuenta, la 

estructura flBcal ron la que se lnsertán para as! preveer futuras 

problernAticas. 

Las franquicias como Inversiones, coadyuvan a la o:impetitividad 

y sobre todo a elevar estAndares de calldÍld por la competencia que 

conllevan. 

En México, la situación económlca; ·con la globallzadón de los 

mercados y apertura de wnas de libre comere!o permite la 

exportación de franquicias, pero deflnltivamente es lmpresc:lnc,11ble 

conocerlas para que se establezcan, y sobre todo se desarrollen 

franquicias locales que luego puedan exportarse, resulta también 

obligado el evitar la lmprov!sacl6n por lo que otro aspecto 

!mpresclndlble es la Información adecuada y oportuna al respecto, 

aunada a la capacitación. 

Deben difundirse también los criterios m!nlmos para el 

establecimlenl.ú (!., Id franquicia como Inversión extranjera en México, 

la protec:clón legal para las partes, un estudio minucioso del 



mercad<1, el antül&l.s de las necesidades reales del mercado en el que 

se lncorporarAn. 

4.2 PROPUESTA PARA LA PROSPECTIVA LEGAL DE LAS 

FRANQUICIAS EN Ml':XICO. 

Al ocuparnos de precisar el objeto de este nuevo tema :furldlco 

de las franquicias, econtramos que el camino es slnuooo pues como 

hemos expuesto, las franquiclaS estAn relacionadas tanto con la 

Legislación MercanW, Civil, de Propiedad Industrial e Inversión 

Extranjera y en en espedal con el Derecho Internacional Privado, ya 

que CX>mO sabemos con la entrada en vigor del Tratado de Libre 

Comercio debemos tener una adecuada legislac:lón para proteger a 

nuestra nación pero sin perder de vista un buen negocio con otros 

paises. 

Trataremos en primer lugar la Legisladón Civil; cuyos puntos 

Wslcos son: nuestro Código Civil que regula de define como: 

Art. 1792. CONVENIO: Es el acuerdo de dos o mAs personas 

para crear transferir, modllicar o extinguir obligaciones. 

Art. 1793. Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. 

Art. 1824. Objeto de los cxmtratoo: 

l. La cosa que el obligado debe dar. 

2, El hecho que el obligado debe de hacer o no hacer. 

Art. 1832. En los contratos civiles cada uno se obliga en la 

manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la 



validez del contrato ro requieran formalidades determinadas, fuera de 

los casos expresamente designados por la Ley. 

Art. 1856. El uso o la costumbre del pala se tendrfill en cuenta 

para Interpretar las ambigüedades de los contratos. 

Una vez senalados los articulos procedenteil examinaremos al 

contrato de franquicia: 

l. Es BILATERAL porque las partes se obligan reclprocamente. 

2. Es ONEROSO porque se estipulan provechos y gravflmenes 

reclprocos. 

3. Es CONMUTATIVO porque las prestaciones que se deben las 

partes spn'. ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte 

que ellas· pueden apreciar lnrnedlatamente el beneficio o la pérdldaque 

les cause éste. 

Pero podrla dec:lrse que para el fraríquldatarlo en un momento 

dado puede ser aleatorio ya que la prestación debida depende de un 

aconteclnúento Incierto que heoe que no sea posible la eveluaclón de 

la ganancia o P6.rdlda sino hasta que ese aconteclmlento se realice. 

Afu:mamos esto porque se puede dar el caso que se adquiere 

una franquicia y no tenga el éxito que se esperaba. Aunque cabe 

aclarar que esto no debe pasar ya que ro realiza un extenso estucilo 

del ~do, ubicación, etc., si pasara, el franqulc!atarlo estarla en 

desventaja y no tendrla elementos suficientes para defenderse del 

frnnqulclante que le exige el pago de la regalla, lo que constituirla 

un contrato Leonino en favor del franquidante. 

Desde el punto de vista del CODIGO DE COMERCIO, el Art. 78 

en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y 
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términos que apareza que quiso obligarse sin que la validez del acto 

comercial dependa de la observancia de formalidades o requ.lsltos 

determinados. 

Art. 79 • Se exceptuar.\n de lo dispuesto en el articulo que 

precede. 

I. Los contratos que con arreglo a esto Código u otras leyes 

deban reduclr6e a escritura o requieran formas o oo!emnldadaes 

necesarias para su eficacia • 

ll. Los contratos celebrados en pala extranjero en que la Ley 

exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su 

validez, aunque no las exija la Ley mexicana. 

En uno y otro caso, Jos a:mtratos que no llenen las 

circunstancias respectiva.mente requeridas, no. produc!n\n obligación 

ni aa::ión en juicio. 

Arts. 13, 14, 15, 21 fracc. XIU, 24, 25 y Bl del Código de 

comercio. 

LEGISW\CION FJSCAL. Los artículos 27, 41, 46, 51 y 59 del 

Impuesto Sobre la Renta y demás relativos y aplicables. Cumplen a:m 

el fomento de invertir ya que en algunos casos lnclu.so se deduce un 

porcentaje. LIA (Ley Impuesto Activo) Art. 111; 6 fraoc:. VI, pArrafo 

3Q; Art. 156 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Cabe aclarar 

que en mat¡;na impositiva aún no es del agrado de los contribuyentes 

ya que por invertir y obtener frutos de dicha Inversión, hay que 

pagar impuestos, incluyendo el riesgo del negocio. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Los artículos 530 fracción n 

Inciso D. fracción lll, Inciso A, B y E. También fomentan y 
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protegen tanto a trabajadorns y patrones en el impulso de las 

empresas, dando capacitaciOn a ambos. 

Con este breve anM!s!s de las leyes relacionadas con las 

franquicias podemos observar que con la entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio se estAn adecuando las leyes con el fin de 

obtener: 

- PreparaciOn tecno!Ogica vs. la precariedad ec:onOm!ca. 

- Obtener suficientes recursos para la lnvers!On. 

- SupeaciOn tecno!Ogica. 

- Aranceles adeacuados. 

- Reducc!On de gastos de Insumos. 

- Aumento de productividad. 

- Bajan gastos de producciOn. 

- Aprovechamiento de Inversiones. 

- Calidad y precio en los produc:too. 

- Trabajadores capacitados. 

- OrganizaciOn adecuada. 

- Maquinaria. 

- Competencia. 

- Mayorns garantias de protecciOn a los lnventorns, empresas, 

personas Innovadoras, propietarios y solicitantes de marcas. 

Aunado a esto se deben considerar las docrlnas 

Internacionalistas, como. 

El conflicto de leyes que surge cuando existen puntos de 

conexión que ligan una situación jurldica concreta con las normas 

jurldlcas de dos o mas Estados. 

ELEMENTOS: 
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l. Una situación concreta que debe regularse jurldlcamenta. 

2. Circunstancias de hecho o de derecho de las que puede 
l 

derivarse la realización de los eupuestos previstos en dos o mAa 

normas de ·diversos Estados. 

3. Dos o más normas jur!dicas de diversos Estados que podrlan 

regular jurldlcamente la situación concreta. 

TIPOS DE CONFl..lCTOS: 

1. Conflicto entre Ley General y Ley Especial. 

2. Conflicto entro Ley General y Ley General. 

3. Conflicto entre Ley Especial y Ley Especial. 

4. Conflicto entre Ley Constitucional y Ley Ordinaria. 

S. Conflicto entre Ley Constitucional y Ley Local. 

6. Conflicto entro Ley Ordinaria y Reglamento. 

Para una correcta solución deberá de tomarse en cuenta. 

1. Las fuentes del Derecho Internacional Privado para 

determ!nar si prevlame!lte la fuente formal establec!ó la norma que 

setlala qu~ nonna jurldlca ha de elegirse entra dos o más jurldicas de 

diversos Estados que pretenden regir simultáneamente una sala 

situación concreta. 

2. Las fuentes del derncho a las que ha de acudirse para 

resolver un confllcto de leyes deben ser internacionales y en defecto 

de éstas deben ser Internas. 

Art. 14 y 15. Código Civil referidos al regulam!ento del reenvlo 

que se utillza para solucionar los cxmfllctoG de leyes de earácter 

Internacional. 

Art. 19 del Código Civil y 14 Constitucional regulan la 

call.f.lcación del conflicto de leyes en materia Internacional. 
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Art. 12 del Código Civil y 15 fracción lI regulan el orden 

publico relacionado con el conflicto de las leyes en materia 

Internacional. 

Ejecución de sentencias extranjeras en México: Art. 73 fracción 

XVI de la Constitución. 

Art. 50 Ley de Nacionalldad y Naturallzación. 

Art. 106 Código de Procedimientos Civiles. 

Art. 604, 605, 606, 607, 608 del Código de Prooedlmlentos 

Civiles. 

Una vez analizadas brevemente las legislaciones aplicables, 

podemos observar que todavía falta p0rleocionar las leyes en el 

ámbito Internacional, pero sabemos que esto es d.lfldl ya que cada 

Estado tiene sus leyes. 

Pero Podemos afirmar que ha habido ún gran avance en nuestra 

leg1elaci6n, sobre todo con la entrada en vigor del T. L. e. , 

as!mlsmo este desarrollo leglslatlvo no es del todo perfecto, pero 

conforme México siga desarrollándooe Iremos adqulr:lendo esa madure'!: 

juádlca. 
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En cuanto a las franquidas Podemos seflalar que realmente somos 

muy jóvenes en esta materia. Pero definitivamente podemos afirmar 

que es deseable que muy pronto México exporte sus propias 

franquicias. 
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CONCLUSIONES 

La franquicia es considerada como una de las mejores opciones 

para organl:zar la distribución de bienes y servlcios con poco riesgo 

de inversión y con probabilidad de éxito. 

En México, el sistema es rnlat!vamente nuevo y por lo tanto 

digno de analizarse desde diferentes ópticas, siendo el aspecto legal 

el que nos ocupa y merece una reflexión profunda y sobre todo el 

o:moclrnlento del sistema franqulclatarlo para adecuar la ley a las 

nuevas tendencias nacionales e internacionales; protegiendo a los 

conacionales y fomentando la inversión extranjera con el objeto de 

mejorar la eoonom!a nacional. 

La conjuncl611 de diversos factores tanto sociales, econónúcos, 

polltlcos, tecnológicos y legales demandan la producx::tón de nuevos 

productos y servicios y su dlst:rlbu.:!6n a una poblaci6n cada vez ~ 

grande y también mAs exigente, esto da a la franquicia la mejor 

técnica para solucionar esta demanda, la falta de capital, control 

adm!n!stratlvo, y control. de calidad de productos y servicios, claro 

e.st.1 con el apoyo del gobierno en asesorla y estimuloo financiero(', la 

adecuación de la estructura fiscal y la disposición de la comunidad 

financiera para dar crédito a los franqu!danl:és y franqulclatarios. 

La situación de las franquicias en México ha cobrado gran 

Importancia; hasta hace poco esta forma no exlst!a en la legislación 

por lo que sin marto jurídico no pod.la crecer. 

Los empresarios mexicanos ven en las !ranqulda.s Ja oportunidad 

de obtener ganancias con una Inversión a la medida de sus 

posibilidades, pues les permite a través del uso de una marca 



comercial de prestigio, vender productos de calidad, con ventas 

importantes, ademas este con~pto genera empleos y propicia la 

competitividad aportando tecnología nueva. 

Actualmente la mayada de las franquicias que operan en nuestro 

pala son estadounidenses aunque cada ve: llegan tamblén de otros 

paises y lo mejor es qua se craan también nacionales; se fac:llitan las 

condiciones para exportarlas debido a la globalli.aci6n de los 

mercados, la interrelación .de los paises y la c:read6n de zonas da 

libre comercio. 

En el desarrollo de las franquicias en América Latina sa 

distinguen tres momentos: la Introducción, el desarrollo de 

franquicias locales y luego, la exportaci6n de las mismas. 
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SI bien es cierto que el proceso de c:onformad6n de las 

franquicias ha sido lento, y no todo ha sido rudto, se debe a la 

improvisación. 

La expansión de las franquicias en Amru:ica Latina propld6 la 

conformación de asociaciones de franqultiatarlos, aspecto pool.tivo en 

cuanto al desarrollo del conceptn. 

El marc:o legal de las franquicias en México ha evolucionado a 

ra.fz de la participación de México en el GATT (Acuerdo eobre 

Aronceles· Aduaneros y Comercio) y actualmente con la entrada en 

vigor del Tratado de Ubre Comercio; este desarrollo no ha s!do tan 

satisfactorio como parece ya que es dlfJC!l tener una ley perfecta 

debido a que en el Ambito internacional hoy por hoy no existe 

unanlmldad desde las fuentes formales, layes, prooedlm!ento& hasta 

autoridades que puedan decidir sobre los conflictos de leyee y 

situaciones jurldlcas que surjan entre los Estados. Esta sltuacl6n 



prevalece ya que cada Estado tiene su propio régimen jurldico y por 

lo tanto, muchas veces no coincide con el del otro u otros paises; en 

nuestro caso podemos seflalar que tanto en Canad~ como en Estados 

Unidos el 6lstema jurídico es consuetudinario y oral; el nuestro es 

escrito y se basa mAs en las leyes que en la costumbre. 

Desde nuestro punto de. vista la ley en materia tributarla no es 

del todo satisfactoria para el Inversionista ya que tiene que otorgar 

una c:ontribud6n por Invertir, por. construir, por generar empleos y 

por aportar o adqulr!r tecnologla con el objeto de mejorar al pa1s y 

transformar a México en un pala menos dependiente. 

En cuanto a Ja Ley Laboral podriamos afirmar que no ha perdido 

su objeto sedal, lo cual es un gran logro para los trabajadoras. 

En lo Mercantil y en lo Civil podemos concluir que Jas ~usulas 

del contrato se pueden estipular libremente siempre y cuando no 

vayan contra las buenas CX>Stumbras, orden p\ibllco, etc. ; Jo que 

obliga a librar una batoilla feroz con paises de ecxmom!a superior , 

y el legislador debiera proteger a Jos gobernados. 

En lo referente a las franqu!das concluimos que es un buen 

negocio siempre y cuando se tenga el conoc:lmlento y la ~rla 

adecuada, lo que obliga a los abogados mexicanos a desaITOllar un 

mejor Derecho In ternadonal y en consecuencia fortaleoer el Derecho 

nacional. 
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