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 INTRODUCCIÓN.  

 

La f ranqu ic ia  ha  ten ido  impac to  en  la  economía  de  muchos  pa íses ,  

en  la  v ida  de  c ien tos  de  m i les  de  empresar ios ,  en  e l  

compor tamien to  de  los  consumidores  en  todo  e l  mundo,  y  en  

genera l  en  la  comerc ia l i zac ión  de  b ienes  y  se rv ic ios ,  es ta  f i gu ra  

en  rea l idad  es  una  revo luc ión .   

 

En  es te  t raba jo  de  inves t igac ión ,  se  rea l i za  una  indagac ión  

in tegra l  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  en  v i r tud  de  que ,  ha  s ido  

fundamenta l  pa ra  e l  desar ro l lo  de  empresas  mex icanas  desde  la  

década  de  los  ochen ta  has ta  nues t ros  d ías .  

 

La  f ranqu ic ia  en  una  fo rma o  método  para  hacer  negoc ios  que  

invo luc ran  la  comerc ia l i zac ión  de  p roduc tos  y  se rv ic ios .  E l  éx i to  

log rado  en  la  u t i l i zac ión  de  la  f ranqu ic ia  en  una  amp l ís ima  

var iedad  de  indus t r ias  es  a lgo  un iversa lmente  acep tado  y  

reconoc ido  en  nues t ros  d ías .  

 

 La  tes is  que  p resen to  cons ta  de  Cinco Capí tu los ,  en  e l  Capí tu lo  

Pr imero  se  examina  su  desar ro l lo  h i s tó r i co  de  la  f ranqu ic ia  desde  

la  edad  med ia ,  pon iendo  espec ia l  a tenc ión  en  los  an tecedentes  

h is tó r i cos  de  los  Es tado  Un idos  de  Amér ica  como base  para  que  

surg ie ra  es te  s i s tema de  f ranqu ic ia ,  as í  como en  o t ros  pa íses  y  

por  ú l t imo  en  Méx ico .    

 

En  e l  Capí tu lo  Segundo  se  l l eva  a  cabo  un  es tud io  de l  con t ra to  

mercan t i l  desde  su  concep to ,  sus  d i fe renc ias  con  e l  con t ra to  c i v i l ,  

as í  como su  per fecc ionamien to ,  fo rma e  in te rp re tac ión ,  f i na l i zando  

con  su  c las i f i cac ión .  



 

En  e l  Capí tu lo  Tercero ,  se  tendrá  conoc im ien to  de l  concep to  de l  

con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  desde  su  c las i f i cac ión  como ta l ,  sus  

e lementos  persona les  y  sus  ob l igac iones  de  las  par tes  que  

in te rv ienen  en  la  ce lebrac ión  de l  m ismo,  as í  como los  con t ra tos  

s im i la res  a l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  y  por  ú l t imo  las  d i fe ren tes  

espec ies  de  f ranqu ic ias .    

 

En  e l  Capí tu lo  Cuar to ,  se  ana l i za  den t ro  de l  marco  ju r íd ico  las  

d i fe ren tes  d ispos ic iones  ju r íd i cas  que  regu lan  a  la  f ranqu ic ia  en  e l  

pa ís ,  ya  que  como o t ros  pa íses  se  cuen tas  con  una  leg is lac ión  

super f i c ia l  en  la  mate r ia ,  en  consecuenc ia  se  de ta l la rá  y  se  

p rec isa rá  la  f i gu ra  de  la  f ranqu ic ia  en  fo rma lega l .  

 

Para  conc lu i r  en  e l  Capí tu lo  Quinto ,  se  re lac iona  la  impor tanc ia  

de  la  f ranqu ic ia  en  e l  pa ís  desde  su  c rec im ien to  y  desar ro l lo ,  l a  

fo rmac ión  de l  pe rsona l ,  l a  capac i tac ión  de l  m ismo,  las  f ranqu ic ias  

mex icanas  y  c lases  de  negoc ios  que  operan  como f ranqu ic ias ,  se  

va lo ra  la  impor tanc ia  ac tua l  de  las  f ranqu ic ias  en  las  empresas  

mex icanas ,  po r  ú l t imo  e l  fu tu ro  de  la  f ranqu ic ia  en  Méx ico .  

 

Es  impor tan te  des tacar  que  e l  es tab lec im ien to  y  mane jo  adecuado 

de  las  f ranqu ic ias  en  Méx ico ,  t rae rá  cons igo  e l  p leno  

desenvo lv im ien to  de  las  empresas  mex icanas .   
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                         CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FRANQUICIA 

 

 

1 .1  EN LA EDAD MEDIA.  

 

Es impor tan te  en tender  cuá l  es  su  o r igen ,  ob je to  y  sus  

e lementos  esenc ia les .  No  podemos  conceb i r  a  la  f ranqu ic ia  s in  

en tender  e l  p ropós i to  con  e l  que  fue  ideada  por  sus  p recursores .   

 

Según  la  au to ra  A le jandra  Tor res  de  la  Rosa ,  los  o r ígenes  más  

remotos  de  la  f ranqu ic ia  se  encuen t ran  en  la  Edad  Med ia ,  donde  

las  au to r idades  gubernamenta les  y  ec les iás t i cas  o to rgaban  a  

de te rminados  ind iv iduos  facu l t ades  que  o r ig ina lmente  les  

co r respond ían  a  e l los .   

 

Es  as í  como a lgunos  gob ie rnos  conceden  e l  de recho  de  

mantener  e l  o rden  c iv i l ,  e l  impar t i r  j us t i c ia  y  e l  cobra r  y  

es tab lecer  c ie r tos  impues tos ,  a  camb io  de  lea l tad  y  apoyo  

mi l i ta r .  De l  m ismo modo,  la  Ig les ia  Ca tó l i ca  so l ía  o to rgar  un  t ipo  

de  f ranqu ic ias  a  c ie r tos  o f i c ia les  que  fung ían  como reco lec to res  

de  impues tos ,  los  cua les  se  quedaban con  un  porcen ta je  de  los  

m ismos  y  en t regaban e l  res to  a l  Papa . 1 

  

La edad media es e l  comienzo en e l  mundo actual  y en la  

f ranquic ia e l lo  es ev idente conforme a lo señalado por e l  

autor.  

 

                                                           
1 Cfr. TORRES DE LA ROSA, Alejandra. El contrato de Franquicia en el Derecho 
Mexicano. Editorial Porrúa – Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. México 
2000. Pág. 1. 
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1.2  EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

E l  doc t r ina r io  Enr ique  Gonzá lez  Ca lv i l l o  p rec isa :  A  par t i r  de  su  

surg im ien to ,  a l rededor  de  1850 ,  las  f ranqu ic ias  se  conv i r t i e ron  

en  una  nueva  fo rma de  hacer  negoc ios ;  Es tados  Un idos  in i c ió  

una  e ra  con  la  innovac ión  de  las  f ranqu ic ias ,  m ismas  que  

aparec ie ron  como una  so luc ión  para  reso lve r  e l  p rob lema que  

represen taba  la  e f i c ien te  d is t r ibuc ión  de  un  p roduc to .   

 

Las  f ranqu ic ias  han  t ra ído  a l  mundo de  los  negoc ios  nuevas  

expec ta t i vas ,  ta les  como dar  la  opor tun idad  a  los  pequeños  y  

med ianos  empresar ios  de  ser  p rop ie ta r ios  de  un  negoc io  basado  

en  una  tecno log ía ,  con  una  marca  y  en  segu im ien to  de  un  know-

how  prev iamente   comprobado  den t ro   de   un    ámb i to  

In te rnac iona l ,  as í  como ampl ia r  e l  mercado  compet i t i vo  de  

c ie r tos  pa íses  para  e l  o f rec im ien to  de  p roduc tos  y  se rv ic ios .   

 

E l  caso  de  las  f ranqu ic ias  de  p roduc to  y  marca  se  remontan  a  

med iados  de l  s ig lo  X IX  cuando  I .  M.  S inger  and  Co. ,  se  en f ren tó  

a  un  p rob lema ser io  en  la  d is t r ibuc ión  de  sus  famosas  máqu inas  

de  coser .   

 

Su  d i lema cons is t ía  en  cómo d is t r ibu i r  e l  p roduc to  a  n ive l  

nac iona l ,  con  reservas  ba jas  de  e fec t i vo  y  en  una  época  en  que  

sus  ven tas  todav ía  no  e ran  buenas ,  dado  lo  innovador  de l  

p roduc to .   

 

En  1851 ,  uno  de  sus  represen tan tes  de  ven tas  ub icado  en  

Day ton ,  Oh io ,  que  operaba  ba jo  comis ión ,  log ró  vender  su  cuo ta  

de  dos  máqu inas  y ,  además,  genera r  una  l i s ta  de  personas  

in te resadas  en  conocer  e l  func ionamien to  de  las  m ismas .  



 3

El  hombre  de  Oh io  mandó ped i r  más  máqu inas ,  pe ro  la  casa  

mat r i z ,  que  a t ravesaba  por  p rob lemas  ser ios  de  f lu jo ,  no  ten ía  

cap i ta l  pa ra  manufac tu ra r  las  máqu inas  so l i c i tadas . 2  

 

Los  in i c ios  de  la  f ranqu ic ia ,  e ran  re fe ren tes  a  la  c reac ión  de  una  

red  de  es tab lec im ien tos  comerc ia les .   

 

E l  au to r  exp l i ca :  “Las  personas  in te resadas  podr ían  haber  

comprado  las  máqu inas  s i  tan  só lo  las  hub ie ran  v is to  en  

operac ión .  Impu lsada  por  su  desesperac ión ,  l a  compañía  camb ió  

su  es t ruc tu ra  bás ica  de  func ionamien to .   

 

A  par t i r  de  ese  momento ,  comenzó  a  cobra r les  a  sus  vendedores  

en  vez  de  pagar les ,  con  lo  cua l  e l im inó  su  carga  de  asa la r iados  

y  c reó  lo  que  hoy  podr íamos  denominar  como e l  p r imer  esquema 

de  conces ionar ios  en  Es tados  Un idos .   

 

Por  med io  de  es te  s i s tema,  los  "conces ionar ios "  acordaron  

pagar le  a  S inger  una  cuo ta  por  e l  de recho  de  vender  sus  

máqu inas  en  te r r i to r ios  espec í f i cos .  És tos  compraban  las  

máqu inas  a  60  dó la res  y  las  vend ían  con  un  sobreprec io ,  

reso lv iendo  as í  e l  p rob lema de  ven tas  y  d is t r ibuc ión  de  S inger ,  

as í  como e l  p rob lema de  f lu jo  de  e fec t i vo  que  a f ron taba  la  

compañía .   

 

Podr ía  c i ta rse  a  és te  como uno  de  los  esquemas de  d is t r ibuc ión  

que  s i rv ió  como fundamento  para  los  e laborados  s is temas  de  

f ranqu ic ia  de  la  ac tua l idad .  Años  más  ta rde ,  en  la  ú l t ima  década  

                                                           
2 Cfr. GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique y otro. Franquicias: La revolución de los 90. Mc 
Graw Hill. México 1994. Pág. 32. 
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de l  s ig lo  pasado ,  Genera l  Moto rs  adop tó  un  esquema 

bás icamente  idén t i co .  

  

En  1898  la  compañía  se  encon t raba  en  una  d isyun t i va  s im i la r  a  

la  de  S inger ,  ya  que  como compañía  joven  que  no  con taba  con  

los  recursos  para  abr i r  pun tos  de  comerc ia l i zac ión  p rop ios ,  se  

v io  ob l igada  a  o to rgar  conces iones ,  esquema que ,  como 

sabemos,  se  u t i l i za  ex i t osamente  en  la  indus t r ia  au tomot r i z  

has ta  nues t ros  d ías .   

 

Cur iosamente ,  en  los  ana les  de l  desar ro l lo  de  las  

conces ionar ias  au tomot r ices ,  en  los  p r imeros  casos  encon t ramos  

que  las  a rmadoras  inc luyeron  a  dueños  de  t iendas  de  b ic i c le tas  

y  de  fe r re te r ías  como a  sus  conces ionar ios  que  empezaron  a  

vender  au tos  como negoc io  ad ic iona l . 3  

 

De  es ta  fo rma,  los  emp leados  de  ambas  empresa ,  S inger  y  

Genera l  Moto rs  fue ron  los  p r imeros  f ranqu ic ia ta r ios  y  conoc ían  a  

la  per fecc ión  es tos  p roduc tos  que  in i c ia lmente  d is t r ibu ían .  

 

Con t inúa  e l  au to r  seña lando :  Pos te r io rmente  Genera l  Moto rs  

in ten tó  o t ras  opc iones  de  mercado tecn ia ,  como por  e jemp lo  e l  

co r reo  d i rec to  y  las  t i endas  depar tamenta les ,  pero  la  f ranqu ic ia  

p robó  ser  e l  med io  más  ex i toso  para  la  ven ta  de  sus  p roduc tos .   

 

Además,  Genera l  Moto rs  no  es taba  en  pos ic ión  de  comprar  los  

b ienes  ra íces  que  se  requer ían  para  es tab lecer  los  pun tos  de  

ven ta  de  sus  au tos ,  n i  de  con t ra ta r los  tan  e f i c ien temente  como 

lo  hac ían  en  fo rma independ ien te  los  conces ionar ios .   

 
                                                           
3  Cfr. Ibidem. Pág. 33. 
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De es ta  fo rma,  Genera l  Moto rs  pudo  u t i l i za r  sus  recursos  para  la  

inves t igac ión  y  cu idadosa  p roducc ión  de  sus  veh ícu los ,  con  lo  

cua l  conso l idó  su  pos ic ión  como l íde r  de  la  indus t r ia .   

 

Años  más  ta rde ,  las  compañías  pe t ro le ras  y  de  au topar tes  

tamb ién  op ta ron  por  un  s is tema p r im i t i vo  de  f ranqu ic ias  con  lo  

que  log ra ron  inc rementa r  la  d is t r ibuc ión  de  sus  p roduc tos ,  s in  

cap i ta l  n i  r i esgo  p rop ios ,  exp lo tando  as í  e l  i n te rés  genera l i zado  

de l  pueb lo  nor teamer icano  por  emprender  un  negoc io  p rop io  en  

una  indus t r ia  tan  popu la r  en  ese  momento  como la  au tomot r iz .   

 

E l  caso  de  las  gaso l ine ras  es  in te resan te ,  ya  que ,  has ta  1930 ,  

las  compañías  pe t ro le ras  e ran  dueñas  de  la  mayor ía  de  d ichos  

es tab lec im ien tos .  Ac to  segu ido ,  las  gaso l ine ras  independ ien tes  

que  operaban  con  au to r i zac ión  de  las  compañías  pe t ro le ras  

empezaron  a  caer  en  una  agres iva  guer ra  de  p rec ios .   

 

Por  e l  m iedo  a  perder  gananc ias  en  d icha  guer ra ,  S tandard  O i l  

Co . ,  de  Ind iana  op tó  por  ren ta r  sus  es tac iones  a  los  

admin is t radores  de  las  m ismas .   

 

Los  nuevos  conces ionar ios  es tab lec ie ron  sus  p rop ios  p rec ios  y  

genera ron  as í  sus  p rop ios  ing resos ,  con  los  r iesgos ,  bene f i c ios  y  

sa t i s facc iones  de  un  empresar io .   

 

La S tandard  O i l  de jó  de  pagar  sa la r ios  y  p res tac iones  que  le  

resu l taban  cos tos ís imos ,  y  comenzó  a  cobra r  ren tas  de  

es tac iones  (gaso l ine r ías )  que  permanec ían  más  t iempo ab ie r tas  

y  se  mane jaban  más  e f i c ien temente ,  lo  cua l  apor tó  a  la  

compañía  pe t ro le ra  t remendos  bene f i c ios  a  co r to  p lazo .  
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Como ya  sabemos,  es te  esquema fue  cop iado  por  las  demás 

compañías  pe t ro le ras  y  se  usa  has ta  e l  d ía  de  hoy  en  cas i  todo  

e l  mundo 4.   

 

Como se  puede  observar  e l  e jemp lo  de  S inger  y  Genera l  Moto rs  

cund ió  en  o t ro  t i po  de  negoc ios  en  lo  re fe ren te  a l  desar ro l lo  de  

las  f ranqu ic ias .  

 

En  op in ión  de l  au to r  o t ra  p recursora  impor tan te  de  las  

f ranqu ic ias  fue  Coca-Co la .  En  1886 ,  p r imero  c rec ió  len tamente  

g rac ias  a  su  s is tema de  fuen tes  de  sodas .   

 

Más  ta rde ,  en  1899 ,  dos  invers ion is tas  en  Cha t tanooga  

persuad ie ron  a l  p res iden te  de  la  compañía  de  que  les  o to rgara  

los  derechos  para  vender  Coca-Co la  en  bo te l las  en  cas i  todo  e l  

pa ís ,  con  e l  l im i tan te  de  que  es tos  nuevos  p roduc tos  no  

in te r fe r i r ían  con  su  negoc io  de  las  fuen tes  de  soda .   

 

Es  as í  como es tos  dos  empresar ios  es tab lec ie ron  la  p r imera  

embote l ladora  en  e l  mundo,  absorb iendo  e l  100% de l  cos to  de  

ins ta lac ión  y  encargándose  de  su  mane jo  a  cambio  de  rec ib i r  e l  

concen t rado  necesar io  para  e l  p roduc to  y  e l  apoyo  pub l i c i ta r io .   

 

Con fo rme c rec ió  la  demanda de l  p roduc to ,  l os  dos  empresar ios  

" f ranqu ic ia ron"  o ,  para  e l  caso ,  u t i l i zando  una  te rmino log ía  de  

f ina les  de  la  década  de l  90 ,  "sub f ranqu ic ia ron"  los  derechos  de l  

p roduc to  para  d is t in tas  zonas  geográ f i cas ,  dada  su  fa l ta  de  

recursos  y  hab i l i dad  admin is t ra t i va  a  n ive l  nac iona l .   

 

                                                           
4 Cfr. Ibidem. Pág. 33-34 
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El los  compraban  e l  concen t rado  de  Coca-Co la  y  lo  revend ían  a  

los  sub f ranqu ic ia ta r ios .  En  1919 ,  ya  ex is t ían  1000  

embote l ladores  que  par t i c ipaban  en  es te  c rec ien te  negoc io .  

P ron to  s igu ie ron  o t ras  re f resqueras  como Peps i  Co la  y  Dr .  

Pepper . 5  

 

Lo  d icho ,  la  idea  de  S inger  y  Genera l  Moto rs  in f luyó  

dec is i vamente  en  e l  desar ro l lo  de  o t ras  f ranqu ic ias .  

 

En  1925 ,  Howard  Johnson  –a l  dec i r  de  Gonzá lez  Ca lv i l l o -  “ i n i c ió  

un  negoc io  de  re f rescos  y  he lados  con  500  dó la res  que  ob tuvo  

como p rés tamo.   

 

Años  más  ta rde ,  e l  negoc io  hab ía  evo luc ionado  has ta  un  par  de  

res tauran tes  bas tan te  ex i tosos  con  la  ca rac te r ís t ica  s ingu la r  de  

tener  un  techo  naran ja  b r i l l an te .   

 

Los  p lanes  de  expans ión  con templaban  e l  desar ro l lo  de  los  

negoc ios  con  cap i ta l  p rop io .   

 

S in  embargo ,  la  depres ión  de  1929  lo  ob l igó  a  camb ia r  sus  

p lanes ,  dec is ión  que  a fec ta r ía  para  s iempre  e l  negoc io  de  la  

ho te le r ía ,  as í  como e l  pa isa je  de  las  ca r re te ras  en  Es tados  

Un idos .   

 

Johnson  requer ía  de  lo  que  é l  l l amó un  "soc io "  f ranqu ic ia ta r io ,  

po r  lo  que  convenc ió  a l  dueño  de  un  res tauran te  en  Cape Cod,  

en  e l  no res te  de  Es tados  Un idos ,  de  usar  su  nombre  y  de  

comprar le  sus  p roduc tos .   

 
                                                           
5 Cfr. Ibidem. Pág. 35. 



 8

Ambos p rospera ron  de  fo rma ta l  que ,  para  1940 ,  ex is t ían  ya  100  

res tauran tes  a  lo  la rgo  de  la  cos ta  es te  de  Es tados  Un idos .  E l  

res to  es  h is to r ia ,  Howard  Johnson  se  conv i r t i ó  en  una  de  las  

f ranqu ic ias  ho te le ras  más  impor tan tes  de  Es tados  Un idos” . 6  

 

En  cas i  100  años  e l  comerc io  se  t rans fo rmó en  Es tados  Un idos  

de  Amér ica  g rac ias  a  las  f ranqu ic ias .  

 

Para  e l  au to r  en  examen,  e l  g ran  boom y  la  exp los ión  de  las  

f ranqu ic ias  se  p rodu je ron  después  de  la  Segunda  Guer ra  

Mund ia l .  Una  combinac ión  de  fac to res  soc ia les ,  económicos ,  

po l í t i cos ,  tecno lóg icos  y  lega les  c rearon  e l  c l ima p rop ic io  para  

es ta  expans ión .   

 

E l  c rec im ien to  repen t ino  de  la  pob lac ión  amer icana ,  conoc ido  

como baby-boom,  aunado  a l  i nc remento  genera l i zado  de l  poder  

adqu is i t i vo  de  los  consumidores  amer icanos ,  generó  una  fuer te  

demanda de  una  var iada  gama de  p roduc tos .   

 

Según  e l  c i tado  au to r :  Es tos  nuevos  cen t ros  comerc ia les  

o r ig inaron  nuevas  p res iones  y  una  fé r rea  competenc ia  con  las  

t i endas ,  ho te les ,  res tauran tes  y  negoc ios  t rad ic iona les  o  

fami l ia res  ub icados  en  los  cen t ros  de  las  pob lac iones  y  

c iudades . 7  

 

Conc luye  e l  au to r  apun tado  que  los  avances  en  la  tecno log ía  

permi t ie ron  la  c reac ión  y  p roducc ión  de  nuevos  p roduc tos  y  

se rv ic ios ,  as í  como su  ág i l  t ranspor tac ión  y  pub l i c idad ,  e tapa  en  

la  cua l  l a  in t roducc ión  de  la  te lev is ión  fue  fac to r  t rascenden ta l .  

                                                           
6 Idem.  
7  Cfr. Ibidem. Pág. 36. 



 9

En ese  momento  se  p resen ta ron  las  f ranqu ic ias  como e l  med io  

idea l  para  d is t r ibu i r  c ien tos  de  nuevos  p roduc tos  que  sa t i s fac ían  

las  nuevas  cond ic iones  de  negoc ios ,  as í  como la  vo raz  demanda 

de  los  consumidores  amer icanos .   

 

Es te  s i s tema,  además,  reso lv ía  los  p rob lemas  de  fa l ta  de  cap i ta l  

en  las  empresas ,  de  con t ro les  admin is t ra t i vos  y  de  con t ro l  de  

ca l idad  de  sus  p roduc tos  y  se rv ic ios ,  asegurándose  as í  que  todo  

se  p roduc ía  de  acuerdo  con  sus  requer im ien tos .  Es te  c l ima  de  

negoc ios  fue  apoyado  muy  opor tunamente  por  los  s igu ien tes  

fac to res :   

 

E l  gob ie rno  federa l  no r teamer icano ,  por  med io  de  la  Smal l  

Bus iness  Admin is t ra t ion ,  que  b r indaba  asesor ía ,  as í  como 

es t ímu los  f inanc ie ros .  Una  adecuada es t ruc tu ra  f i sca l ,  y  La  

d ispos ic ión  de  la  comun idad  f i nanc ie ra  para  p res ta r  g randes  

sumas a  f ranqu ic ian tes  y  f ranqu ic ia ta r ios .  F ranqu ic ias  con  la  

más  d ive rsa  gama de  func iones  abr ie ron  sus  puer tas  a l  púb l i co ,  

como las  de  l imp ieza  de  d rena je ,  de  emp leados  tempora les ,  de  

ho te le r ía ,  de  he lados  y  comidas  ráp idas ,  en t re  o t ras . 8  

 

A le jandra  Tor res  De la  Rosa  exp l i ca :  A lgunos  segmentos  de  

f ranqu ic ias  c rec ie ron  más  que  o t ros  y  para  noso t ros  a l  d ía  de  

hoy  es  fác i l  eva luar  cuá les  de  e l las  son ,  ya  que  como 

consumidores ,  los  nombres  de  a lgunas  f ranqu ic ias  de  comida  

ráp ida ,  los  t enemos f rescos  en  la  mente  por  su  c la ra  

dominac ión .   

 

Pero  para  e fec tos  de  agrupac ión  es  impor tan t ís imo espec i f i ca r  

que  e l  segmento  de  mayor  c rec im ien to  fue  e l  de  las  f ranqu ic ias  
                                                           
8  Idem. 
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con  fo rmato  de  negoc io .  F ranqu ic ias  que  - caso  d is t in to  a l  de  las  

conces ionar ias  de  au tos -  no  p rodu je ron  d inero  para  la  compañía  

por  la  ven ta  de  p roduc tos  y  accesor ios ,  s ino  por  la  ven ta  de  

ideas ,  concep tos  y  fo rmatos  de  operac ión  de  negoc ios  de  

comprobado éx i to . 9  

 

La  in t roducc ión  de  las  f ranqu ic ias  con  fo rmato  de  negoc io  fue  e l  

acon tec im ien to  más  impor tan te  en  e l  mundo de  la  

comerc ia l i zac ión  de  p roduc tos  y  se rv ic ios  en  la  segunda mi tad  

de  es te  s ig lo .   

 

Co inc ido  p lenamente  con  lo  exp l i cado  por  la  au to ra ,  en  v i r tud  de  

que  s in  lugar  a  dudas ,  la  f ranqu ic ia  permi t ió  e l  auge  de  la  

comerc ia l i zac ión  de  p roduc tos  y  se rv ic ios  desde  la  segunda 

mi tad  de l  s ig lo  XX has ta  nues t ros  d ías .  

 

Para  e l lo  Tor res  de  la  Rosa  seña la :  En  la  f ranqu ic ia  debe  

ub ica rse  como la  revo luc ión  en  e l  mundo de  los  negoc ios .  La  

aprobac ión  en  Es tados  Un idos  de l  Lanham Ac t  en  1946 ,  f i ncó  las  

bases  para  e l  desar ro l lo  de  las  f ranqu ic ias  a l  cod i f i ca r  e l  

de recho  de l  dueño  de  una  marca  para  es tab lecer  y  ex ig i r  

es tándares  de  ca l idad  a  sus  l i cenc ia ta r ios .  O t ro  aspec to  

impor tan te  en  e l  c rec im ien to  de  es te  concep to  fue  e l  éx i to  con  e l  

que  los  f ranqu ic ian tes  log ra ron  comun icar  sus  exper ienc ias  y  

hab i l i dades  a  los  f ranqu ic ia ta r ios  por  med io  de  un  paque te  o  

fó rmu la  de  fác i l  as im i lac ión  y  pues ta  en  p rác t i ca  por  personas  

que ,  en  la  mayor ía  de  los  casos ,  no  ten ían  un  g rado  parec ido  de  

conoc im ien tos  o  educac ión  en  la  mate r ia .   

 

                                                           
9 Cfr. TORRES DE LA ROSA, Alejandra. Op. Cit. Pág.5. 
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Es por  e l lo  que  en  la  ac tua l idad  las  f ranqu ic ias  que  más  

conocemos fueron  las  que  abr ie ron  b recha .  En t re  las  p r imeras  

compañías  que  o to rgaron  f ranqu ic ias  de  fo rmato  de  negoc io  

f i gu ran  Dunk in '  Donu ts ,  Ken tucky  F r ied  Ch icken ,  M idas  Muf f le r ,  

Ho l iday  Inn  y  McDona ld 's .  Es ta  ú l t ima  es ,  con  toda  segur idad ,  la  

p r imera  compañía  en  exp lo ta r  es te  innovador  concep to  y  es  por  

e l lo  que  va le  la  pena  ana l i za r  su  caso  con  más  de ta l le .  

 

I ndudab lemente  e l  desar ro l lo  de  las  f ranqu ic ias  se  debe  a  que  

los  f ranqu ic ia ta r ios  respe tan  e l  n i ve l  de  ca l idad  de  la  

f ranqu ic ia ta r ia .  

 

La  au to ra  en  cues t ión  apun ta  que  Ray  Kroc ,  fundador  de  

McDona ld 's ,  es  reconoc ido  a  n ive l  mund ia l  como uno  de  los  

fundadores  y  p recursores  más  im por tan tes  de  la  f ranqu ic ia  de  

fo rmato  de  negoc io .  Comenzó  su  la rga  e  in te resan te  ca r re ra  de  

hombre  de  negoc ios  como vendedor  asesoraba  a  los  que  e ran  

sus  c l ien tes  en  técn icas  y  s i s temas  para  inc rementa r  sus  ven tas ,  

s iempre  y  cuando  esa  ven ta  ad ic iona l  se  re f le ja ra  en  mayores  

ped idos  de  los  p roduc tos  que  é l  vend ía .  En  a lguna  ocas ión  le  

p ropuso  la  ven ta  de  ma l teadas  "para  l l evar "  a  Wa lg reen ,  cuando  

e l  concep to  e ra  to ta lmente  innovador ,  en  los  d ías  en  los  que  é l  

se  ded icaba  a  la  ven ta  de  vasos  desechab les .  Fue  as í  como 

años  más  ta rde  encon t ró  en  a lgunas  f ranqu ic ias  como Da i ry  

Queen y  Tas tee  Freeze  a  es tupendos  c l ien tes  para  un  equ ipo ,  e l  

mu l t im ixer ,  que  en tonces  vend ía ,  con  e l  que  se  p reparaban  c inco  

ma l teadas  a l  m ismo t iempo.   

 

En  es te  a fán  por  buscar  a  po tenc ia les  compradores ,  se  en te ró  

de  que  un  pequeño res tauran te  de  hamburguesas  t ipo  d r i ve - in  

hab ía  o rdenado ocho  mu l t im ixe r .  K roc  tuvo  la  cu r ios idad  de  i r  a  
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San Bernard ino ,  Ca l i fo rn ia ,  pa ra  ver  e l  ún ico  res tauran te  de  es ta  

na tu ra leza  que  ten ía  un  vo lumen de  c l ien tes  para  jus t i f i ca r  la  

compra  de  mu l t im ixe r ,  es  dec i r  pa ra  serv i r  40  ma l teadas  a  la  

vez .  Lo  que  a  p r imera  v is ta  pudo  parecer  para  Kroc  o t ro  

res tauran te ,  resu l tó  se r  e l  generador  de  d inero  más  e f i c ien te  

que  é l  j amás  hab ía  v i s to ,  po r  e l  a l t í s imo vo lumen de  c l ien tes  que  

a tend ía . 10  

 

E l  éx i to  de  es tas  empresas  se  basa  en  e l  t raba jo  con  v is ión  de  

par te  de  los  fundadores  de  las  m ismas .  

 

Enr ique  Gonzá lez  Ca lv i l l o  se  p regun ta :  Pero ,  ¿cuá l  e ra  e l  

sec re to  de  "McDona ld ' s  Famous  Hamburgers "  de  San  

Bernard ino?  De acuerdo  con  S tan  Luxenberg ,  Kroc  sos tuvo  los  

s igu ien tes  a rgumentos :  

 

Ca l idad  Permanente  de  sus  p roduc tos  d ía  t ras  d ía  por  med io  de  

un  p roceso  de  operac ión  muy  e f i c ien te ,  aunado a  un  menú f i j o .  

E l lo  se  t raduc ía  en  una  comida  con f iab le  para  e l  consumidor .  

Baños  l imp ios  para  los  vendedores  y  demás  v ia je ros  o  

pasean tes .  Ven tan i l l as  para  a tenc ión  d i rec ta  a  c l i en tes ,  l as  

cua les  aseguraban  la  e fec t i va  ro tac ión  de  los  m ismos  y  

e f i c ienc ia  operac iona l . 11 

 

En  e l  pa ís  es tos  aspec tos  se  han  descu idado  en  las  

negoc iac iones  nac iona les ,  aspec to  que  s i  se  cu ida  en  los  

negoc ios  mex icanos  que  operan  ba jo  una  f ranqu ic ia .   

 

                                                           
10 Cfr. Ibidem. Pág. 6. 
11 GONZALEZ CALVILLO, ENRIQUE. Op. Cit. Págs. 38 y 39.  
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Tor res  de  la  Rosa  de ta l la :  “K roc  imag inó  c ien tos  de  McDona ld 's  

a  lo  la rgo  de  la  un ión  amer icana ,  mane jando  e l  m ismo vo lumen 

de  c l ien tes  y  lo  mu l t ip l i có  por  e l  número  de  mu l t im ixers  que  

vender ía ,  po r  lo  que ,  s in  más  cons iderac ión ,  se  p resen tó  an te  

los  hermanos  Maur ice  y  R ichard  McDona ld ,  fundadores  y  dueños  

de l  res tauran te .  Después  de  var ias  p lá t i cas ,  K roc  los  convenc ió  

de  los  bene f i c ios  económicos  que  les  apor ta r ía  una  expans ión  a  

n ive l  nac iona l .   

 

Los  hermanos  McDona ld  acced ie ron  a  amp l ia r  su  negoc io ,  

aunque  par te  de l  t ra to  fue  que  e l  m ismo Kroc  se r ía  e l  

responsab le  de  comerc ia l i za r  las  f ranqu ic ias  a  cambio  de  la  

m i tad  de  los  ing resos  que  se  ob tuv ie ran . 12  

 

Se  Observa  como la  un ión  de  las  ideas  de  dos  negoc ian tes  

ex i tosos  t ra jo  cons igo  e l  desar ro l lo  in tegra l  de l  res tauran te  

McDona ld .  

 

S igue  la  au to ra  d ic iendo :  A  pesar  de  los  d isgus tos  de  su  esposa  

por  asumi r  responsab i l i dades  de  a l to  r iesgo ,  Kroc  v io  en  és ta  la  

opor tun idad  que  s iempre  buscó  de  hacerse  de  mucho  d inero .  E l  

p r imer  paso  fue  la  cons t rucc ión  y  pues ta  en  marcha  de  la  un idad  

p i lo to  en  Des  P lanes ,  I l l i no is ,  con  e l  ob je t i vo  de  rede f in i r  e  

inc rementa r  la  e f i c ienc ia  de l  negoc io ,  donde  se  pud ie ran  

exper imenta r  nuevos  concep tos  y  a l  m ismo t iempo c rear  un  

récord  med ib le  de  ven tas  para  los  fu tu ros  f ranqu ic ia ta r ios .   

 

En  es te  caso  Kroc  empezó  a  t raba ja r  con  un  esquema 

operac iona l  que ,  desde  su  fundac ión  en  1948 ,  se  mane jaba  en  

una  fo rma e f i c ien te .  Con  g ran  ded icac ión  encon t ró  p rocesos  
                                                           
12 TORRES  DE LA ROSA, Alejandra. Op. Cit. Pág. 7. 
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para  me jo ra r  á reas  de  operac ión  que  generaban  pequeños  

desperd ic ios ,  que  de  cen tavo  en  cen tavo ,  a  la  la rga  ahor ra ron  

muchos  dó la res .   

 

As im ismo,  se  desar ro l ló  espec i f i cac iones  y  gu ías  operac iona les  

para  pos te r io res  f ranqu ic ias .  Desde  la  es tandar i zac ión  de l  

t i empo de  serv ic io  de  una  comida  p romed io  y  e l  peso  p rec iso  de  

la  ca rne  de  la  hamburguesa  (1 .6  onzas  con  un  máx imo de  19% 

de  g rasa) ,  has ta  e l  a lmacena je  de  los  b imbo l los  para  su  per fec ta  

v i scos idad ,  pasando  por  la  labor ios ís ima ta rea  de  igua la r  en  

cond ic iones  a r t i f i c ia les  la  rece ta  y  la  ca l idad  de  las  papas  f r i tas  

de  los  hermanos  Mc Dona ld ,  que  dependía  de  las  cond ic iones  

c l imato lóg icas  desér t i cas  de  San  Bernard ino” . 13  

 

S in  lugar  a  dudas  la  ca l idad  y  e l  t raba jo  de  es te  empresar io  

con t r ibuyó  a l  f l o rec im ien to  de  su  negoc io  y  e l  de  los  demás  

empresar ios  que  ten ían  re lac iones  comerc ia les  con  Kroc .  

 

La  au to ra  en  c i ta  ind ica :  Hemos en focado  más  la  h is to r ia  en  

Kroc ,  que  en  los  hermanos  McDona ld ,  ya  que  s in  saber lo ,  K roc  

h izo  mucho más  que  log ra r  e f i c ienc ia  y  desar ro l la r  

espec i f i cac iones  de  un  negoc io  ex i toso :  se  conv i r t i ó  en  e l  

c reador  de  las  f ranqu ic ias  con  fo rmato  de  negoc io .  Es to  es  muy  

impor tan te ,  ya  que  puede  ser  una  de  las  enseñanzas  más  

va l iosas ,  no  impor ta  qué  tan  bueno  o  ma lo  sea  un  concep to :  s i  

no  ex is te  e l  deb ido  fo rmato  de  negoc ios  que  le  permi ta  a  un  

te rce ro  opera r  en  fo rma e f i caz  y  un i fo rme un  negoc io  espec í f i co ,  

no  hay  razones  para  suponer  que  tendrá  éx i t o ,  tan to  para  e l  

f ranqu ic ian te  como para  e l  f ranqu ic ia ta r io .   

 
                                                           
13 Cfr. Ibidem. Pág. 8. 
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Kroc  in t rodu jo  concep tos  de  un i fo rmidad  o  es tandar i zac ión  de  

p roduc tos  jamás  usados .  Además fue  e l  p r imero  en  u t i l i za r  las  

técn icas  de  p roducc ión  indus t r ia l  en  ser ie  en  e l  á rea  de  

serv ic ios .  A  par t i r  de  es te  momento  se  podr ían  monta r  negoc ios  

que  an te r io rmente  e ran  hechos  a  la  med ida  y  operados  con  una  

ba ja  ren tab i l i dad  y  e f i c ienc ia ,  y  conver t i r l os  en  par tes  pequeñas  

e  idén t i cas  de  una  g ran  empresa .  Muchos  a f i rman que  Kroc  es  a  

la  indus t r ia  de  los  se rv ic ios  lo  que  Ford  fue  a  la  indus t r ia  

au tomot r i z ,  ya  que  fue  é l  qu ien  v i ta l i zó  a  es ta  indus t r ia  en  

Es tados  Un idos .  A  par t i r  de  Ray  Kroc  e l  consumidor  pudo  

acceder  a  se rv ic ios  que  an te r io rmente  fueron  cons iderados  como 

lu jos ,  como e l  caso  de  las  lavander ías  y  las  agenc ias  de  v ia jes .  

Independ ien temente  de  es to ,  K roc  s ign i f i có  para  los  hermanos  

McDona ld  muchos  mi l l ones  de  dó la res ,  ya  que  para  1959  

ex is t ían  100  res tauran tes  f ranqu ic iados  y  para  f ina les  de  los  

ochen ta  más  de  10  mi l . 14  

 

Lo  que  se  puede  observar  es  que  e l  r espe to  a l  fo rmato  de  

negoc io  es  e l  éx i to  de  la  f ranqu ic ia .  

 

En  op in ión  de  Juan  Manue l  Ga l lás tegu i :  “Los  ú l t imos  años  en  

Es tados  Un idos ,  se  han  carac te r i zado  por  e l  c rec im ien to  en  

té rminos  de  vo lumen de  f ranqu ic ias  que  operan  por  indus t r ia .   

 

E l  impac to  de  las  f ranqu ic ias  ha  s ido  d is t in to  en  los  d ive rsos  

sec to res  de  la  economía .  E l  sec to r  de  mayor  c rec im ien to  ha  

s ido ,  s in  duda ,  e l  de  los  res tauran tes ” .  15  

 

 
                                                           
14 Cfr. Ibidem. Pág. 10. 
15 GALLÁSTEGUI ARMELLA, Juan Manuel. Franquicia. Editorial Labor. Barcelona España. 
1996. Págs. 35 y 36. 
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1.3  EN OTRAS PARTES DEL MUNDO.  

 

Ahora ,  me re fe r i ré  a  los  o r ígenes  e  h is to r ia  de  la  f ranqu ic ia  en  

e l  res to  de l  mundo.   

 

Según  e l  au to r  Enr ique  Gonzá lez  Ca lv i l l o :  

 

Los  pa íses  miembros  de  la  Comun idad  Económica  Europea  

(A leman ia ,  Bé lg ica ,  D inamarca ,  España ,  F ranc ia ,  Grec ia ,  

Ho landa ,  I r l anda ,  I r l anda  de l  Nor te ,  I ta l i a ,  Luxemburgo ,  Por tuga l  

y  Re ino  Un ido)  mues t ran  un  genera l i zado  c rec im ien to  en  mate r ia  

de  f ranqu ic ias .  S in  embargo ,  como en  a lgunos  o t ros  pa íses ,  

ex is te  una  no tab le  fa l ta  de  in fo rmac ión  con f iab le  y  espec í f i ca  

sobre  e l  tema,  además de  que  la  poca  que  hay  es  incoheren te  

respec to  de  lo  que  in fo rman las  asoc iac iones  nac iona les  de  los  

pa íses  de  la  Comun idad .   

 

O t ra  man i fes tac ión  c la ra  de l  c rec im ien to  en  Europa  de  las  

f ranqu ic ias  como método  de  d is t r ibuc ión  es  e l  nac im ien to  y  

expans ión  de  f ranqu ic ias  en  es tas  reg iones ,  como por  e jemp lo  e l  

caso  de  Bennet ton  que  opera  en  un  esquema de  cuas i  te rcera  

generac ión ,  o  sea  de  fo rmato  de  negoc io ,  con  más  de  200  

negoc ios  en  Es tados  Un idos  y  muchos  o t ros  en  e l  res to  de l  

mundo.  Ot ros  e jemp los  son :  Yves  Rocher ,  Ph i lda r  y  Pronup t ia ,  

de  F ranc ia ;  Por tas ,  de  A leman ia ,  y  Pr in tapr in t ,  de l  Re ino  

Un ido . 16  

 

Vemos que  las  f ranqu ic ias  en  es tos  pa íses  han  func ionado  aún  

en  á reas  muy  d i fe ren tes  a  los  res tauran tes  por  e jemp lo .  

  
                                                           
16 Cfr. GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. Op. Cit. Pág. 50. 
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El  au to r  p rec isa :  “Par te  de  los  menc ionados  p rob lemas  de  

med ic ión  y  es tad ís t i ca  de  es te  mercado  son  p roduc to  de  la  fa l ta  

de  o rgan izac ión  y  leg is lac ión  de  es tos  pa íses  como grupo  en  

mate r ia  de  f ranqu ic ias .  De  hecho  no  ex is ten  p rev is iones  

espec ia les  en  e l  t ra tado  de  Roma,  con  la  excepc ión  de  los  

a r t í cu los  85  y  86 ,  que  tengan  a lguna  re lac ión  con  las  

f ranqu ic ias .  A l  pa recer ,  l as  m ismas  asoc iac iones  loca les  

p re f ie ren  opera r  med ian te  un  esquema de  au to r regu lac ión .  

Ex is te  la  Federac ión  Europea  de  F ranqu ic ias  (EFF)  que  agrupa  a  

las  asoc iac iones  nac iona les  de  los  s igu ien tes  pa íses :  Bé lg ica ,  

D inamarca ,  F ranc ia ,  A leman ia ,  I ta l i a ,  Ho landa ,  Noruega ,  Suec ia ,  

Su iza  y  e l  Re ino  Un ido .   

 

Su  p r inc ipa l  ob je t i vo  es  p roveer  a  las  asoc iac iones  loca les  de  

los  pa íses  miembros ,  de  un  acceso  co lec t i vo  y  de  mayor  fue rza  a  

la  Comis ión  Europea ,  en t idad  responsab le  de  regu la r  los  

asun tos  comerc ia les  de  la  Comun idad  Económica  Europea .  

As im ismo,  la  EFF ha  es tab lec ido  un  cód igo  de  é t i ca  y  t i ene  

acceso  a l  Comi té  de  Comerc io  y  D is t r ibuc ión  de  la  Comun idad  

Económica  Europea ,  as í  como a l  Comi té  de  L iasón  de  la  

D is t r ibuc ión  (o rgan ismo no  o f i c ia l ,  pe ro  de  g ran  impor tanc ia  en  

cuan to  a  d is t r ibuc ión  de  p roduc tos  en  Europa) . 17  

 

A  pesar  de  la  res is tenc ia  europea  a  adop ta r  ideas  

nor teamer icanas ,  f i na lmente  e l  s i s tema de  f ranqu ic ias  se  

desar ro l lo  en  esos  pa íses  de l  con t inen te  europeo .  

 

Conc luye  e l  au to r  a f i rmando:  Es  necesar io  des tacar  en  e l  

con tex to  de  la  Comun idad  Económica  Europea ,  la  impor tanc ia  

                                                           
 
17 Cfr. Ibidem. Pág. 51. 
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de l  Re ino  Un ido  en  cuan to  a  su  desar ro l lo  en  f ranqu ic ias .  Su  

p r imera  f ranqu ic ia  de  fo rmato  de  negoc io  fue  imp lan tada  en  

1955 .  Es te  es  e l  caso  de  Wimpy ,  f ranqu ic ia  o r ig ina r ia  de  los  

Es tados  Un idos ,  que  tuvo  un  t remendo desar ro l lo  en  e l  Re ino  

Un ido  y  que  a  la  fecha  cuen ta  con  no  menos  de  400  

res tauran tes .  O t ro  de  los  p r imeros  casos  ex i tosos  es  e l  de  

Serv ice  Mas te r  que  func iona  con  éx i to  desde  1959 .   

 

En e l  Re ino  Un ido  las  f ranqu ic ias  de  comidas  ráp idas  son  las  

que  han  ten ido  mayor  acog ida ,  m ien t ras  que  las  de  te rcera  

generac ión  o  de  fo rmato  de  negoc io  son  menos  impor tan tes .  La  

Asoc iac ión  Br i tán ica  de  Franqu ic ias  se  fundó  en  1977  con  ocho  

empresas  y  a l  d ía  de  hoy  ha  reg is t rado  a  más  de  50  indus t r ias  

con  no to r io  c rec im ien to  en  e l  á rea  de  res tauran tes  y  se rv ic ios  

va r ios .  Por  ú l t imo ,  es  impor tan te  menc ionar  que  en  es ta  década  

se  espera  un  t remendo c rec im ien to  en  a lgunos  o t ros  pa íses  

europeos ,  que  se  p resen tan  como inc re íb les  mercados  

po tenc ia les  por  su  poca  exp lo tac ión  en  mate r ia  de  f ranqu ic ias  y  

que  además cuen tan  con  a l to  poder  adqu is i t i vo .  Además,  es tos  

pa íses  es tán  cas i  pe r fec tamente  in te rcomun icados ,  lo  cua l  

fac i l i t a  la  en t rada  y  la  sa l ida  de  las  f ranqu ic ias  más  ex i t osas ,  

como por  e jemp lo  los  casos  de  Franc ia ,  I ta l i a  y  España. 18  

 

Lo  apun tado  por  e l  au to r  me s i túa  en  la  pos ib i l i dad  de  a f i rmar  

que  la  f ranqu ic ia  se  imp lan tó  en  la  comun idad  eu ropea ,  por  su  

func iona l idad .   

 

 

 

 
                                                           
18 Cfr. Ibidem. Págs. 52 - 53. 
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1.4  EN MÉXICO.  

 

Por  lo  que  respec ta  a  Méx ico ,  fue  en  1980  cuando  se  

p resen ta ron  los  p r imeros  casos  de  f ranqu ic ias .  Como resu l tado  

de  lo  an te r io r ,  deb ido  a l  i n te rés  que  empezaba a  desper ta r  e l  

desar ro l lo  de  la  f ranqu ic ia  en  Méx ico ,  en  febre ro  de  1989  se  

cons t i tuyó  la  Asoc iac ión  Mex icana  de  Franqu ic ias ,  A .  C . ,  cuyos  

p ropós i tos  fundamenta les  cons is ten  en  la  d i fus ión  y  p romoc ión  

de  las  f ranqu ic ias  en  nues t ro  pa ís  as í  como en  e l  me jo ramien to  

de  las  cond ic iones  lega les  con  e l  ob je to  de  p rop ic ia r  un  

c rec im ien to  sos ten ido  de  las  f ranqu ic ias  en  Méx ico .   

 

Ahora  b ien ,  resu l ta  d i f í c i l  pode r  a lcanzar  las  expec ta t i vas  

p lan teadas  mien t ras  un  pa ís  no  cuen te  con  un  cuerpo  lega l  que  

regu le ,  en  fo rma e f i caz  y  de ta l lada ,  tan to  e l  p roced im ien to  a  

l l evarse  a  cabo  para  la  aper tu ra ,  desar ro l lo  y  d i fus ión  de  las  

f ranqu ic ias ,  como e l  i ns t rumento  que  con tenga  d icha  operac ión ,  

razón  por  la  cua l  resu l t a  necesar ia  una  re fo rma de  ley  que  

p ro te ja  y  regu le  la  conduc ta  de  las  par tes .  Hoy  en  d ía  las  

f ranqu ic ias  no  pueden conceb i r se  s ino  como un  fenómeno 

mund ia l .  Pocos ,  muy  pocos ,  son  los  pa íses  en  donde  no  se  ha  

dado  e l  fenómeno de  las  f ranqu ic ias ;  y  es  que ,  como las  

f ranqu ic ias ,  tamb ién  es  un ive rsa l  e l  deseo  de  hombres  y  mu je res  

de  ser  dueños  de  un  negoc io  p rop io . 19  

 

La  Asoc iac ión  In te rnac iona l  de  F ranqu ic ias  nombró  a  Enr ique  

Gonzá lez  Ca lv i l l o  en  1988  como su  represen tan te  espec ia l  en  

Méx ico .   

 

                                                           
19 Cfr. Ibidem. Pág. 55. 
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Méx ico  se  mantuvo  por  años  a jeno  a l  desar ro l lo  exp los ivo  que  la  

f ranqu ic ia  a lcanzó  duran te  las  ú l t imas  dos  décadas  a l  n i ve l  

mund ia l  y ,  s in  embargo ,  podemos  dec i r  que  la  f ranqu ic ia  es  hoy ,  

en  nues t ro  pa ís ,  uno  de  los  sec to res  de l  comerc io  que  reg is t ran  

un  mayor  c rec im ien to .   

 

Los  p r imeros  casos  de  f ranqu ic ia  en  Méx ico  se  conoc ie ron  en  

los  in i c ios  de  esa  década ,  fue  p rec isamente  en  1982  cuando  se  

p romu lgó  la  Ley  de  Trans fe renc ia  de  Tecno log ía  y  en  buena  

med ida ,  podemos a t r ibu i r le  que  la  f ranqu ic ia  no  haya  pod ido  

desar ro l la rse  en  nues t ro  pa ís  s ino  has ta  f i na les  de  los  ochen ta .   

 

En  rea l idad ,  los  an teceden tes  de  la  f ranqu ic ia  son ,  en  e l  caso  de  

Méx ico ,  sumamente  rec ien tes .  A l  re fe r i rnos  a  la  h i s to r ia  de  la  

f ranqu ic ia  en  Méx ico ,  resu l ta  impos ib le  no  hacer  a lus ión ,  aunque  

sea  b reve ,  a l  caso  de  McDona ld 's .   

 

S in  temor  a  equ ivocarnos  podr íamos  dec i r  que ,  de  una  o  de  o t ra  

fo rma,  McDona ld ' s  le  "abr ió  e l  paso"  a  o t ras  f ranqu ic ias  

ex t ran je ras  a l  mercado  mex icano .   

 

También  podr íamos  dec i r  que ,  a  pesar  de  no  ser ,  n i  con  mucho ,  

la  ún ica  f ranqu ic ia  que  opera  ba jo  un  fo rmato  de  negoc io  en  e l  

mundo,  su  éx i to  en  Méx ico  les  ha  dado  mucho  que  pensar  a  

hombres  de  negoc ios  y  empresar ios  que  no  ten ían  idea  acerca  

de  las  f ranqu ic ias  y  de  lo  que  podr ía  espera rse  de  su  fu tu ro  

desar ro l lo  en  Méx ico .   

 

Los  au to res  S teven  Raab y  Matus  Ky  Gregory ,  es tab lecen  en  

cuan to  a  Méx ico :  “Pr imero  va le  la  pena  comenta r  que  

McDona ld 's  tomó la  dec is ión  de  en t ra r  a  nues t ro  pa ís  en  los  
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pr imeros  años  de  los  ochen ta ,  en  un  momento  de  d i f i cu l tad  

económica  y  de  g ran  incer t idumbre  acerca  de l  fu tu ro  de  nues t ro  

pa ís .  En  1982  asumió  la  Pres idenc ia  de  la  Repúb l i ca  e l  L i c .  

M igue l  de  la  Madr id .  An tes  de  que  e l lo  ocur r ie ra ,  p rec isamente  

e l  p r imero  de  sep t iembre  de  ese  año ,  se  p rodu jo  una  ser ie  de  

acon tec im ien tos  que  pus ie ron  a  Méx ico  y  a  su  economía  a l  bo rde  

de  un  co lapso  de  d imens iones  ex t raord inar ias :  se  nac iona l i zó  la  

banca ,  se  impuso  un  dec re to  de  con t ro l  de  cambios  por  p r imera  

vez  en  nues t ro  pa ís  y  se  suspend ió  e l  pago  de  la  deuda  ex te rna  

a l  reg is t ra r  e l  banco  cen t ra l  uno  de  los  índ ices  de  reserva  

in te rnac iona l  más  ba jos  de  su  h is to r ia  rec ien te .   

 

P rec isamente ,  en  esa  época  carac te r i zada  por  una  incer t idumbre  

económica  aguda ,  McDona ld 's  comenzó  a  sen ta r  las  bases  para  

su  ing reso  a l  mercado  mex icano .  Pr imero ,  ce lebró  con t ra tos  de  

f ranqu ic ia  con  Saú l  Kahan  y  D iego  Zor r i l l a  respec to  de  las  dos  

p r imeras  un idades  que  se  abr i r ían  en  las  c iudades  de  Méx ico  y  

Monte r rey .   La  p r imera  un idad  fue  ab ie r ta  por  Saú l  Kahan en  

nov iembre  de  1985” .  20 

 

Los  au to res  p rec isan  que :  “An tes  de  la  aper tu ra  de  d ichos  

res tauran tes ,  McDona ld ' s  hubo  de  ob tener  la  aprobac ión  y  

reg is t ro  de  sus  con t ra tos  an te  e l  Reg is t ro  Nac iona l  de  

T rans fe renc ia  de  Tecno log ía ,  l o  cua l  rep resen tó  un  t rámi te  d i f í c i l  

y  comp l i cado .  Recordemos que  se  t ra taba  de l  reg is t ro  de  los  

p r imeros  con t ra tos  de  f ranqu ic ia  en  la  h is to r ia  de  nues t ro  pa ís .  

Para  que  la  aprobac ión  y  reg is t ro  de  los  con t ra tos  fuera  pos ib le ,  

l as  au to r idades  le  impus ie ron  a  McDona ld 's  una  ser ie  

in te rminab le  de  compromisos .   

 
                                                           
20 RAAB Steven y otro. Franquicias. Editorial Limusa. México 1992. Págs. 45 - 46. 
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Lo más  impor tan te  es  que ,  para  que  las  au to r idades  pud ie ran  

aprobar  y  o rdenar  e l  reg is t ro  de  los  con t ra tos ,  fue  necesar io  que  

és tas  en tend ie ran  lo  que  es  una  f ranqu ic ia  y  las  d i fe renc ias  

bás icas  que  ex is ten  en t re  es te  t i po  de  con t ra tos  y  los  que  

t rad ic iona lmente  se  hab ían  somet ido  para  su  aprobac ión  y  

reg is t ro  en  e l  pasado .  E l lo ,  repe t imos ,  permi t ió  que  en  p royec tos  

pos te r io res  se  par t ie ra  de  una  base  más  f i rme para  la  

aprobac ión  y  reg is t ro  de  es te  t i po  de  con t ra tos .  Una  vez  ab ie r tas  

las  p r imeras  un idades ,  se  d io  a  conocer  en  Es tados  Un idos  que  

McDoná ld 's  ya  es taba  en  Méx ico .   

 

La  "p r imera  edad"  en  e l  desar ro l lo  de  la  f ranqu ic ia  en  Méx ico  se  

carac te r i zó  por  la  " impor tac ión"  de  f ranqu ic ias ;  que  la  segunda  y  

te rcera  edades  se  carac te r i za rán ,  respec t i vamente ,  por  e l  

"desar ro l lo "  de  f ranqu ic ias  mex icanas  y  su  "expor tac ión" .  Ya  en  

1989 ,  observando  la  expans ión  de l  mercado  de  los  " res tauran tes  

ráp idos"  ( fas t  food) ,  comenzaban  tamb ién  a  exp lo ra r  su  ing reso  

a  Méx ico  los  o t ros  g igan tes  de  la  hamburguesa ,  Burger  K ing  y  

Wendy 's ,  as í  como Domino 's  P izza  y  Subway ,  es ta  ú l t ima  una  de  

las  f ranqu ic ias  de  mayor  c rec im ien to  a l  n i ve l  mund ia l  en  los  

ú l t imos  años .  Todas  e l las  ing resar ían  a l  mercado  mex icano  en  

1990  y  1991 .   

 

Tan to  e l  re la jamien to  de  los  c r i t e r ios  para  la  aprobac ión  de  los  

con t ra tos ,  como los  buenos  resu l tados  log rados  por  la  nueva  

admin is t rac ión  en  e l  aba t im ien to  de  la  in f lac ión  en  1988  y  en  

1989 ,  marcaron  la  pau ta  para  que  los  o jos  de  las  compañías  de  

f ranqu ic ias  más  impor tan tes  de l  mundo se  f i j a ran  de f in i t i vamente  

en  Méx ico .  Duran te  1989 ,  ba jo  la  admin is t rac ión  de l  P res iden te  
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Sal inas ,  empezó  la  desregu lac ión  to ta l  de  la  economía ;  las  

f ranqu ic ias  no  fueron  la  excepc ión” . 21  

 

Es  as í ,  como se  in t rodu jo  poco  a  poco  es te  concep to  en  Méx ico  

a l  f i na l  de l  s ig lo  pasado  y  desde  ah í  la  f ranqu ic ia  ha  s ido  un  

sec to r  de  la  economía  que  no  ha  de jado  de  c recer .  

 

Por  lo  tan to  es  necesar io  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  que  

aparen temente  se  basa  en  e l  p r inc ip io  de  l i be r tad  con t rac tua l  

sea  ana l i zado  de  manera  mas  de ta l lada  para  de te rminar  su  

regu lac ión  de f in i t i va  en  e l  d i spos i t i vo  lega l  co r respond ien te  y  de  

es ta  fo rma se  b r inde  mayor  segur idad  ju r íd ica  a  las  par tes  

con t ra tan tes  y  p roporc ionar  mayor  bene f i c io  a  la  co lec t i v idad ,  

por  lo  que ,  en  e l  cap í tu lo  s igu ien te  de  ana l i za ra  ju r íd i camente  e l  

con t ra to  mercan t i l  como pun to  de  par t ida  de  es te  es tud io .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Ibidem. Págs. 46 - 48. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

EL CONTRATO MERCANTIL .  

2 .1CONCEPTO.  

 

En  e l  D icc ionar io  Ju r íd ico  Mex icano  se  exp l i ca :  “La  pa labra  

con t ra to  p rov iene  de l  l a t ín  “con t rac tus ” ,  de r i vado  a  su  vez  de l  

ve rbo  con t rahere ,  reun i r ,  l og ra r ,  concer ta r .  Es  un  ac to  ju r íd i co  

b i la te ra l  que  se  cons t i tuye  por  e l  acuerdo  de  vo lun tades  de  dos  

o  más  personas  y  que  p roduce  c ie r tas  consecuenc ias  ju r íd icas  

(c reac ión  o  t ransmis ión  de  derechos  y  ob l igac iones)  deb ido  a l  

reconoc im ien to  de  una  norma de  derecho .  S in  embargo ,  t i ene  

una  dob le  na tu ra leza  pues  tamb ién  p resen ta  e l  ca rác te r  de  una  

norma ju r íd ica  ind iv idua l i zada” . 22 

 

E l  con t ra to  es  un  ac to  ju r íd ico  b i la te ra l ,  po rque  genera  derechos  

y  ob l igac iones  para  qu ienes  in te rv ienen  en  é l .   

 

E l  j u r i s ta  Ra fae l  Ro j ina  V i l l egas  de f ine  a l  con t ra to  como un  

acuerdo  de  vo lun tades  para  c rear  o  t ransmi t i r  de rechos  y  

ob l igac iones ,  es  una  espec ie  den t ro  de l  género  de  conven ios .  

Den t ro  de  la  te rmino log ía  ju r íd i ca  se  ha  hecho  una  d is t inc ión  

en t re  con t ra tos  y  conven ios  en  sen t ido  es t r i c to :  a l  con t ra to  se  le  

ha  de jado  la  func ión  pos i t i va ,  es  dec i r ,  e l  acuerdo  de  vo lun tades  

para  c rear  o  t rasmi t i r  de rechos  y  ob l igac iones ,  y  a l  conven io  en  

sen t ido  es t r i c to ,  l e  co r responde la  func ión  nega t i va  de  mod i f i ca r  

o  ex t ingu i r  esos  derechos  y  ob l i gac iones ,  E l  conven io ,  l a to  

sensu ,  comprende  ambas  func iones . 23  

                                                           
22 Voz de CORNEJO CERTUCHA, Francisco M. Diccionario Jurídico Mexicano. TOMO A-
CH 9ª. Edición. Editorial Porrúa-UNAM. México 1996. Pág. 691. 
23 Cfr. ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Contratos. Tomo IV. 
12ª. Edición. Editorial Porrúa. México 1980. Pág. 7. 
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E l  au to r  M igue l  Ánge l  Zamora  y  Va lenc ia ,  expresa  no  es  pos ib le  

dar  un  concep to  genera l  de l  con t ra to  con  va l idez  un ive rsa l ,  ya  

que  és te  va r ía  necesar iamente  de  pa ís  en  pa ís  y  de  época  en  

época ,  de  acuerdo  con  sus  leyes  y  cos tumbres  respec t i vas . 24 

 

S in  lugar  a  dudas ,  lo  a f i rmado por  e l  au to r  en  c i ta  es   en tend ib le  

en  v i r tud  de  que  es  una  f igu ra  ju r íd i ca  con  d i fe ren tes  

perspec t i vas ,  l as  cua les  pueden  ser  un i f i cadas  cuando  e l  

l eg is lador  lo  de f ine  en  la  ley  respec t i va .  

 

En  e l  de recho  pos i t i vo  mex icano ,  -en  op in ión  de  Zamora  y  

Va lenc ia -  ex is te  una  d is t inc ión  en t re  e l  conven io  y  e l  con t ra to ,  

cons iderando  a l  p r imero  como e l  género  y  a l  segundo  como la  

espec ie ,  s in  perder  de  v is ta  que  ambos  son  a  la  vez ,  espec ies  

de  ac tos  ju r íd icos .   

 

E l  de recho  pos i t i vo  mex icano  d is t ingue  a l  con t ra to  de l  conven io  

y  de  los  p recep tos  respec t i vos  puede  ob tenerse  la  d is t inc ión  

en t re  conven io  en  un  sen t ido  amp l io  y  conven io  en  un  sen t ido  

res t r ing ido ,  aún  cuando como espec ies  de  un  mismo género ,  que  

es  e l  de  ac to  ju r íd ico ,  todas  las  d ispos ic iones  ju r íd icas  

ap l i cab les  a  los  con t ra tos  tamb ién  lo  se rán  a  los  conven ios .  
 

E l  conven io  en  sen t ido  amp l io  es  e l  acuerdo  de  dos  o  más  

personas  para  c rear ,  t rans fe r i r ;  mod i f i ca r  o  ex t ingu i r  

ob l igac iones .   

 

                                                           
24 Cfr. ZAMORA y VALENCIA, Miguel Ángel. Contratos Civiles. 8ª. Edición. Editorial 
Porrúa. México 2002. Pág. 19.   
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El  con t ra to  es  e l  acuerdo  de  dos  o  más  personas  para  c rear  o  

t ransmi t i r  de rechos  y  ob l igac iones ,  y  como ya  se  ind icó  con  

an te r io r idad ,  de  con ten ido  pa t r imon ia l .  

 

Como consecuenc ia  de l  desprend im ien to  de l  con t ra to  de  su  

género ,  e l  conven io  en  sen t ido  res t r ing ido ,  queda  reduc ido  a l  

acuerdo  de  dos  o  más  personas  para  mod i f i ca r  o  ex t ingu i r  

de rechos  y  ob l igac iones . 25 

 

E l  con t ra to  c rea  o  t ransmi te ,  en  tan to  que  e l  conven io  mod i f i ca  o  

ex t ingue  derechos  y  ob l igac iones .  

 

E l  doc t r ina r io  Zamora  y  Va lenc ia ,  l a  expres ión  con t ra to  t i ene  en  

la  p rác t i ca  ju r íd ica  mex icana  d ive rsas  s ign i f i cac iones :  Como 

ac to  ju r íd i co ,  como norma ind iv idua l i zada  y  como documento  en  

e l  cua l  se  con t ienen  los  pac tos  o  c láusu las  conven idas  por  las  

par tes ,  que  c rean  o  t ransmi ten  derechos  y  ob l igac iones .   

 

Cua lqu ie r  t rans fo rmac ión  en  e l  ámb i to  de  lo  ju r íd i co ,  cua lqu ie r  

s i tuac ión  que  p roduzca  una  consecuenc ia  a  la  que  se  ca l i f i que  

como " ju r íd i ca" ,  necesar iamente  debe  ser  e l  resu l tado  de  una  

mot i vac ión  a  un  "supues to  ju r íd i co"  y  toda  ac t i vac ión  de  un  

supues to  ju r íd i co ,  fo rzosamente  debe  de  obedecer  a  la  

ac tua l i zac ión  de  un  hecho  ju r íd ico .   

 

Es tos  té rm inos  de  "supues to  ju r íd i co" ,  "consecuenc ias  de  

derecho" ,  "su je tos  de  derecho"  que  son  las  personas  a  qu ienes  

se  imputan  las  consecuenc ias  y  "ob je tos  de  derecho"  que  es  e l  

e lemento  mate r ia l  y  ob je t i vo  que  mane ja  la  c ienc ia  ju r íd i ca ,  

rec iben  e l  nombre  de  "concep tos  ju r íd ico  fundamenta les"  s in  los  
                                                           
25 Cfr. Ibidem. Pág. 21.  
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cua les ,  por  lo  tan to  no  podr ía  hab la rse  de  s i tuac ión  o  re lac ión  

con  la  ca l i f i cac ión  de  ju r íd ica .  26 
 

Los  supues tos  ju r íd icos  son  las  h ipó tes is  normat i vas  de  cuya  

exc i tac ión  depende e l  que  se  p roduzcan  consecuenc ias  de  

derecho .  

 

Las  consecuenc ias  de  derecho  se  o r ig inan  por  haberse  ac t i vado  

uno  o  var ios  supues tos  ju r íd i cos ,  e l  ac t i vador  de l  supues to  

rec ibe  e l  nombre  de  hecho  ju r íd i co .  En  ocas iones  ex is ten  

acon tec im ien tos  que  no  p roducen  consecuenc ias  ju r íd i cas  por  no  

ac t i va r  n ingún  supues to ,  pero  en  cambio  ex is ten  o t ros  que  s í  l as  

p roducen  ya  es tos  ú l t imos  son  a  los  que  se  les  denomina  hechos  

ju r íd i cos ,  los  cua les  pueden  c las i f i ca rse  en  hechos  ju r íd i cos  en  

sen t ido  es t r i c to  y  en  ac tos  ju r íd icos .  

 

Los  hechos  ju r íd i cos  son  los  acontec im ien tos  de  la  na tu ra leza  o  

re lac ionados  con  e l  hombre  en  los  que  no  in te rv iene  su  vo lun tad  

y  que  por  la  exc i tac ión  de  un  supues to  ju r íd ico ,  se  p roducen  

consecuenc ias  de  derecho .  

 

E l  ac to  ju r íd ico ,  es  e l  acon tec im ien to  de l  hombre  en  e l  cua l  

i n te rv iene  su  vo lun tad  en  fo rma d i rec ta  y  que  p roduce  

consecuenc ias  de  derecho .   

 

S i  en  la  rea l i zac ión  de l  ac to  ju r íd ico  in te rv iene  una  so la  

vo lun tad ,  se  d ice  que  és te  es  monosub je t i vo ,  y  s i  i n te rv ienen  

dos  o  más  vo lun tades ,  e l  ac to  se rá  p lu r i sub je t i vo .  

 

                                                           
 
26 Cfr, Ibidem Pág. 22. 
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Consecuen temente  e l  con t ra to ,  como ac to  ju r íd ico ,  es  aque l  

acuerdo  de  vo lun tades  para  p roduc i r  l as  consecuenc ias  de  

derecho  cons is ten tes  en  c rear  o  t ransmi t i r  de rechos  y  

ob l igac iones  de  con ten ido  pa t r imon ia l .   
 

E l  con t ra to  es  una  norma ju r íd i ca  ind iv idua l i zada  y  debe  tenerse  

p resen te  tamb ién  esa  na tu ra leza  para  poder  comprender  e l  

func ionamien to  y  u t i l i dad  de  la  f i gu ra .   

 

A l  es tud ia r  a l  con t ra to  deben  de  tenerse  en  cuen ta  dos  aspec tos  

fundamenta les ;  e l  p r imero ,  e l  ac to  ju r íd ico  como acuerdo  de  

vo lun tades  que  es  e l  p roceso  c reado  de l  con t ra to ,  y  e l  segundo,  

que  es  e l  resu l tado  de  ese  p roceso .  
 

E l  resu l tado  de l  ac to  ju r íd ico  con t rac tua l  puede  cons idera rse  

como una  norma de  la  cua l  emanan derechos  u  ob l igac iones  

para  las  par tes  que  en  é l  i n te rv ienen .   

 

E l  fundamento  de  ob l iga to r iedad  de l  con t ra to  es  una  norma 

ju r íd ica  ind iv idua l i zada ,  que  a  su  vez  se  apoya  en  una  norma 

ju r íd ica  genera l .  

 

E l  con t ra to  es  una  norma ju r íd i ca  y  resu l ta  fundamenta l  p rec isa r  

en  cada  caso  las  consecuenc ias  o  e fec tos  que  p roduce  su  

ce lebrac ión .   

 

Como documento  e l  con t ra to ,  debe  observarse  como e l  resu l tado  

mate r ia l  de l  p roceso  con t rac tua l  que  se  p lasma en  un  t í tu lo ,  

genera lmente  esc r i to ,  que  con t iene  los  s ignos  sens ib les  que  

ob je t i v i zan  la  vo lun tad  de  los  con t ra tan tes ,  que  es tá  des t inado  a  
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perdura r  y  que  t iene  d ive rsas  f ina l idades ,  en t re  las  que  des taca  

la  ce r teza  de  los  pac tos  conven idos  y  su  p rueba  a  fu tu ro .   

 

E l  con t ra to  en  es te  sen t ido ,  es  un  ins t rumento  h is tó r i co  con  la  

pos ib i l i dad  de  ser  ana l i zado  y  es tud iado  mucho t iempo después  

de  su  redacc ión .   

 

Es  tan  impor tan te  e l  es tud io  y  conoc im ien to  de  la  in tegrac ión ,  

desde  e l  pun to  de  v is ta  de  sus  e lementos  y  p resupues tos ,  de l  

con t ra to ,  como la  manera  de  redac ta r lo  y  p rec isa r  su  con ten ido .  

 

De l  es tud io  de l  documento  con t rac tua l  se  conocerán  las  

c i r cuns tanc ias  persona les ,  mate r ia les  y  mot i vac iones  que  

in te rv in ie ron  en  su  ce lebrac ión .  

 

E l  con t ra to  en t raña  un  acuerdo  de  vo lun tades  y  represen ta  la  

p r inc ipa l  fuen te  de  derechos  y  ob l igac iones  de  con ten ido  

pa t r imon ia l .   

 

Por  su  par te ,  e l  Maes t ro  Omar  O lvera  De Luna  apun ta :  

 
 
Cuando  hab lamos  de  "con t ra tos  mercan t i l es " ,  l a  impor tanc ia  de  

la  expres ión  se  encuen t ra  en  e l  concep to  de  "con t ra to " ,  que  en  

su  esenc ia  no  d i f i e re  de l  que  cons ideramos y  s i  sabemos que  

con t ra to  es  e l  acuerdo  de  dos  o  más  par tes  para  c rear  derechos  

y  ob l igac iones ,  es  de f in i c ión  ap l i cab le  igua lmente  a  los  

con t ra tos  mercant i l es .   

 

Son  mercan t i l es  los  con t ra tos  regu lados  por  los  Cód igos  de  

Comerc io  y  no  por  los  Cód igos  C iv i les ;  que  son  mercan t i l es  los  

con t ra tos  en  los  que  una ,  o  más  par tes  t i enen  lega lmente  e l  
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carác te r  de  comerc ian tes ;  los  con t ra tos  supues tamente  más  

ág i les  que  los  con t ra tos  c i v i l es ;  l os  con t ra tos  en  que  su  ob je to  

acusa  más  c la ramente  su  f ina l idad  económica ,  e tc .   

 

Los  abogados  que  espec ia lmente  conocen ,  es tud ian  y  mane jan  

e l  Derecho  Mercan t i l ,  empeñados  en  cons idera r lo  rama 

independ ien te  y  de  carac te r ís t i cas  espec ia l í s imas ,  no  pueden 

ce ja r  en  su  empeño de  luchar  porque  se  le  reconozca  aque l la  

ca l idad ,  y  porque  las  operac iones  que  de  esa  rama sur jan  

con t ra tos  que  vue lvan  a  se r  cons iderados  cómo espec ia les  e  

independ ien tes  de l  Derecho  C iv i l ,  aun  en  lo  que  se  re f ie re  a l  

p roced im ien to  jud ic ia l  que  para  su  in te rp re tac ión  y  so luc ión  en  

su  caso ,  puedan  p resen ta r . 27  

 

Lo  que  e l  au to r  exp l i ca  es  que  en  rea l idad  qu ienes  le  conceden  

e l  ca rác te r  de  mercan t i l  a  un  con t ra to  son  los  con t ra tan tes  y  

porque  e l  ca rác te r  de  los  con t ra tos  mercan t i l es  su  f ina l idad   son  

los  ac tos  de  comerc io .   

 

No  ex is te  una  de f in i c ión  que  ag lu t ine  todos  los  con t ra tos  

mercan t i l es ,  ex is ten  d ive rsos  con t ra tos  tan to  nominados  como 

innominados  y  a t íp i cos  que  no  han  s ido  inc lu idos  en  la  m isma 

pero  que  pueden encuadrar  per fec tamente .  

 

Por  lo  que ,  en  mi  op in ión  los  con t ra tos  son  in t r ínsecamente  

mercan t i l es  cuando su  mercan t i l i dad  es  inheren te  a  la  

na tu ra leza  misma y  a  la  func ión  económica  carac te r ís t i ca  de  la  

operac ión .   

 

                                                           
27 Cfr. OLVERA DE LUNA, Omar. Contratos Mercantiles. Editorial Porrúa. México 
1982.Págs. 1 - 2.  
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Vis to  lo  an te r io r ,  se  puede  dar  una  de f in i c ión  de l  con t ra to  

mercan t i l  como e l  acuerdo  de  vo lun tades ,  en  donde  in te rv ienen  

tan to  las  personas  f í s i cas  o  mora les  en  ca l idad  de  comerc ian tes  

para  c rear  y  t ransmi t i r  de rechos  y  ob l igac iones  con  e l  ca rác te r  

de   especu lac ión  mercan t i l .       

 

2.2  DIFERENCIAS CON EL CONTRATO CIVIL .  

 

El  au to r  Jav ie r  Arce  Gargo l lo  menc iona :  

 

“Para  de te rminar  cuándo  un  con t ra to  es  c i v i l  o  mercan t i l ,  ex is ten  

d ive rsos  c r i te r ios  que  expondré  b revemente ” . 28  

 

E l  au to r  en  c i ta  apun ta :  

 

“a )  Una  p r imera  op in ión  seña la  que  la  no ta  carac te r ís t i ca  de  los  

con t ra tos  mercan t i l es  es  e l  f i n  de  luc ro  o  de  p rovecho ,  s in  

a tender  a  la  cua l idad  de  las  personas ,  n i  a  n inguna  o t ra  

cons iderac ión .  Es te  c r i te r io  se  enunc ia ,  aunque  no  como ún ico  

e lemento  d is t in t i vo ,  en  los  a r t í cu los  75- I  y  I I  y  371  de l  Cód igo  de  

Comerc io  para  de te rminar  la  mercan t i l i dad  de  la  compraven ta ” . 29 

 

En  es ta  p r imera  cons iderac ión  e l  f i n  de  luc ro  en  los  con t ra tos  

mercan t i l es ,  es  un  s igno  d is t in t i vo  de  es tos  acuerdos  de  

vo lun tades .  

 

Con t inúa  p rec isando  Jav ie r  Arce  Gargo l lo :  

 

                                                           
28 ARCE GARGOLLO, Javier. Contratos Mercantiles Atípicos. 10ª. Edición. Editorial 
Porrúa. México 2004. Pág. 34.  
29 Idem. 
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“b )  Un  c r i te r io  de  o rden  p rác t i co  es tab lece  que  los  con t ra tos  

mercan t i l es  son  aque l los  que  cons t i tuyen  a lguno  de  los  ac tos  de  

comerc io  enumerados  por  e l  a r t í cu lo  75  de l  Cód igo  de  Comerc io .  

De l  aná l i s i s  de ta l lado  de  los  ac tos  de  comerc io  que  enumera  e l  

p recep to  c i tado ,  se  desprende  que ,  en  su  mayor ía ,  és tos  se  

p roducen  med ian te  la  ce lebrac ión  de  un  con t ra to .  Por  e jemp lo ,  

la  pa labra  con t ra to  aparece  en  las  f racc iones  IV ,  XV,  XVI  y  XXI I ;  

l a  de  operac iones ,  como s inón imo de  con t ra to ,  en  las  f racc iones  

X I I ,  X I I I ,  y  X IV ;  y ,  hacen  re fe renc ia  a  operac iones  que  se  

ce lebran  por  med io  de  con t ra tos  las  f racc iones  I ,  I I ,  I I I  y  XXI I I .  

En  la  p rop ia  leg is lac ión  mercan t i l ,  l as  normas  sobre  con t ra tos  

mercan t i l es  en  par t i cu la r  co r responden a l  L ib ro  Segundo de l  

o rdenamien to  que  se  denomina :  "De  los  ac tos  de  comerc io  y  de  

los  con t ra tos  mercan t i l es  en  genera l " . 30  

 

Recordemos que  los  ac tos  ju r íd icos  con t ienen  e lementos  de  

ex is tenc ia  y  de  va l idez  de l  con t ra to ,  de  ah í  que  resu l te  lóg ico  

que  los  ac tos  de  comerc io  sean  con t ra tos  mercan t i l es .  

 

S igue  examinando e l  au to r  en  es tud io :  

 

“ c )  O t ro  c r i te r io  der i vado  de  la  mate r ia  que  regu la  o  debe  

reg lamenta r  e l  Derecho  mercan t i l  y  que  puede  serv i r  de  base  

para  de te rminar  la  mercan t i l i dad  de  un  con t ra to ,  es  la  que  ha  

sos ten ido  Rodr íguez  Rodr íguez  sobre  e l  con ten ido  de  es ta  rama 

de l  Derecho  p r i vado .  Para  es te  au to r ,  e l  Derecho  mercan t i l  "es  

e l  de recho  de  los  ac tos  en  masa  rea l i zados  por  empresas" . 31   

 

                                                           
30 Ibidem. Pág. 35. 
31 Ibidem. Pág. 36. 
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Los  con t ra tos  mercan t i l es  son  en  esenc ia  regu lados  por  e l  

Derecho  Mercan t i l  y  todos  los  ac tos  de  comerc io  que  rea l i zan  

las  empresas  se  der i van  de  los  con t ra tos  mercan t i l es .  

 

Conc luye  lo  exp l i cado  e l  es tud ioso  de  re fe renc ia  los  c r i te r ios  

para  de te rminar  s i  un  con t ra to  es  c i v i l  o  mercan t i l  en  es tos  

té rm inos :  

 

“d )  Una  pos ic ión  que  se  abre  paso  en  la  doc t r ina  es  la  tes is  que  

cons idera  que  los  con t ra tos  mercan t i l es  son  aque l los  que  surgen  

de  las  re lac iones  a  que  da  lugar  e l  e je rc ic io  de  una  empresa  o  

que  es tán  v incu lados  a  la  ac t i v idad  empresar ia l ” . 32 

 

Como ya  exp l iqué ,  las  empresas  t ienen  d ive rsas  re lac iones  

ju r íd i cas  comerc ia les  y  su  ac t i v idad  puede  tener  re lac ión  con  

a lguno  de  los  con t ra tos  mercan t i l es  ex is ten tes .  

 

Los  rasgos  carac te r ís t i cos  de  es te  t i po  de  con t ra to  son  e l  f i n  de  

luc ro  o  p rovecho  económico ,  son  ac tos  de  comerc io ,  y  ac tos  que  

son  rea l i zados  por  empresas .  

 

E l  au to r  p rec isa  que  en  med ida  c rec ien te ,  l a  empresa  o  

negoc iac ión  y  la  e jecuc ión  por  e l la  de  ac tos  en  masa ,  ha  ven ido  

adqu i r iendo  un  pape l  p reponderan te  en  e l  moderno  Derecho  

mercan t i l  mex icano ,  has ta  e l  pun to  de  tener  que  cons idera r la  

como e l  e lemento  amp l iamente  p redominan te  de  la  leg is lac ión  

mercan t i l ,  y  como base  y  fundamento  de  la  mayor  par te  de  los  

demás e lementos  de  ta l  d i sc ip l ina .  

 

                                                           
32 Idem. 
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La v ie ja  noc ión  de l  Derecho  mercan t i l  como Derecho  reservado  a  

las  re lac iones  en t re  comerc ian tes  se  sus t i tuye  por  la  de  Derecho  

reservado  a  las  empresas .  

 

“S in  de ja r  de  hacer  re fe renc ia  a  los  ac tos  de  comerc io  que  

enumera  e l  a r t í cu lo  75  de l  Cód igo  de  Comerc io ,  y  con  la  

cons iderac ión  de  que  más  de  la  m i tad  de  e l los  se  re f ie ren  a  la  

empresa  en  fo rma expresa  o  imp l íc i ta ;  l a  mercan t i l i dad  de  un  

ac to  ju r íd i co  o  de  un  con t ra to  es ta rá ,  muchas  veces ,  en  func ión  

de  la  ex is tenc ia  de :  un  su je to  empresar io  o  comerc ian te ,  de l  

ob je to -cosa  que  sea  de  na tu ra leza  mercan t i l  ( i ndus t r ia ,  buque ,  

t i t u lo  de  c réd i to ,  marca) ,  o  de l  f i n  de  luc ro  o  especu lac ión  que  

an ima a  la  operac ión . ” 33  

 

S in  lugar  a  dudas  la  evo luc ión  de  las  empresas  t rae  cons igo  e l  

aumento  cons iderab le  de  ac t i v idades  mercan t i l es  regu ladas  ba jo  

acuerdos  de  vo lun tades  que  t ra igan  cons igo  bene f i c io  económico  

para  las  personas  mora les .  

 

S igue  e l  au to r  Arce  Gargo l lo  es tab lec iendo :  “A lgunos  ac tos  son  

cons iderados  s iempre  mercan t i l es ,  como las  operac iones  de  

c réd i to  que  regu la  la  Ley  Genera l  de  T í tu los  y  Operac iones  de  

Créd i to ,  e l  con t ra to  de  seguro  o  la  cons t i t uc ión  de  una  soc iedad  

mercan t i l ;  o t ros  ac tos ,  po r  su  na tu ra leza  tendrán  s iempre  e l  

ca rác te r  de  c iv i l es ,  como e l  tes tamento ,  e l  mat r imon io  o  ac tos  

de l  Derecho  fami l ia r .  S in  embargo ,  hay  con t ra tos  que  t ienen  

d i f i cu l tades  para  encuadra rse  como prop ios  de  una  u  o t ra  

d isc ip l ina ,  po r  e jemp lo ,  e l  a r rendamien to  sobre  inmueb les . ” 34  

 

                                                           
33 ARCE GARGOLLO, Javier. Op. Cit. Pág. 37. 
34 Idem.   
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Las  consecuenc ias  de  ca l i f i ca r  a  un  con t ra to  de  mercan t i l ,  y  no  

de  c iv i l ,  - según  Arce  Gargo l lo -  “ t rae rá  como pr inc ipa les  e fec tos :  

la  ap l i cac ión  de l  derecho  sus tan t i vo  mercan t i l  y  las  normas  

ad je t i vas ,  espec ia lmente ,  las  v ías  p rocesa les  para  e l  caso  de  

l i t i g io .   

 

S in  embargo ,  en  lo  sus tan t i vo  no  hay  d i fe renc ias  impor tan tes  en  

e l  Derecho  mercan t i l  con  respec to  a l  c i v i l .  S i  se  en t ra  a  la  

cons iderac ión  s ingu la r  de  los  p recep tos  de l  Cód igo  de  comerc io ,  

se  observa  d i rec tamente  que  a lgunos  de  e l los  no  son  más  que  

repe t i c iones  de l  Cód igo  c i v i l ,  exp l i cab les  por  se r  an te r io r  l a  

cod i f i cac ión  mercan t i l . ” 35  

 

Lo que  e l  au to r  seña la  que  los  con t ra tos  mercan t i l es  s iguen  en  

esenc ia  los  ca rac te res  de  los  con t ra tos  c i v i l es ,  pe ro  los  ac tos  y  

su je tos  son  d i fe ren tes .  

 

2 .3  PERFECCIONAMIENTO.  

 

Un  con t ra to  mercan t i l  se  per fecc iona  cuando la  p ropues ta  de  

una  par te  y  la  acep tac ión  de  o t ra ,  co inc iden  y  a rmon izan  en t re  

s í .  Es  dec i r ,  un  con t ra to  se  per fecc iona  con  e l  consen t im ien to  

man i f ies to  de  las  par tes  en  re lac ión .   

 

De  es te  per fecc ionamien to  son  p receden tes :  l a  o fe r ta  o  

p ropues ta  de  una  de  las  par tes ,  p ropues ta  na tu ra lmente  d i r ig ida  

a  a lgu ien ,  y  con ten iendo  en  fo rma c la ra  la  dec la rac ión  de  

vo lun tad  de l  o fe ren te :  d icha  p ropues ta  además ,  deberá    

mantenerse  v iva  has ta  e l  momento  de  la  acep tac ión ,  pues  de  

o t ra  fo rma és ta  podr ía  no  es ta r  d i r ig ida  a  a lgo  rea l ,  v igen te .   
                                                           
35 Ibidem. Pág. 38. 
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El  Maes t ro  L isandro  Cruz  Ponce  exp l i ca :   

 

E l  consen t im ien to  es  e l  acuerdo  de  dos  o  más  vo lun tades  

des t inadas  a  p roduc i r  consecuenc ias  o  f i nes  de  in te rés  lega l  en  

la  ce lebrac ión  de  cua lqu ie r  conven io  o  con t ra to .  E l  

consen t im ien to  es  un  requ is i to  de  ex is tenc ia  de l  con t ra to ,  s i  no  

ex is te  consen t im ien to ,  no  habrá  con t ra to .  

 

E l  consen t im ien to  nace  en  e l  i ns tan te  en  que  lega lmen te  se  

p roduce  e l  acuerdo  de  vo lun tades  de  las  par tes  que  in te rv ienen  

en  una  re lac ión  j u r íd i ca  en  fo rmac ión ,  o  sea ,  cuando  co inc iden  

en t re  s í  l as  vo lun tades  ind iv idua les  de  cada  uno  de  los  

in te resados .  La  leg is lac ión  mex icana  acep ta  la  tes is  de  la  

recepc ión  de  acuerdo  a l  a r t í cu lo  1807  que  seña la :  

 

 E l  con t ra to  se  fo rma en  e l  momento  en  que  e l  p roponente  rec iba  

la  acep tac ión ,  es tando  l i gado  por  su  o fe r ta  según  los  a r t í cu los  

p receden tes . 36  

 

En  mi  op in ión ,  l os  con t ra tan tes  dan  lugar  a l  consen t im ien to  

cuando  las  vo lun tades  se  complementan ,  e jemp lo  uno  desea  

comprar  y  e l  o t ro  desea  vender ,  su rg iendo  e l  consen t im ien to  en  

e l  con t ra to  de  compraven ta .      

 

En  op in ión  de l  au to r  en  es tud io :  

 

Hay  sobre  la  mate r ia  cua t ro  s i s temas  que  se  conocen  en  la  

doc t r ina  con  respec to  a l  i ns tan te  en  que  queda  fo rmado e l  

con t ra to . 37 
                                                           
36 Cfr. CRUZ PONCE, Lisandro. Diccionario Jurídico Mexicano. 9ª. Edición. Editorial 
Porrúa-UNAM. Tomo A-Ch. México 1996. Págs. 648 y 649.  
37 Cfr.Ibidem. Pág. 649. 
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Los  cua t ro  s i s temas  según  e l  es tud ioso  de  mér i to  son :  

 

S is tema de  la  dec la rac ión .  De  acuerdo  con  es ta  doc t r ina  e l  

con t ra to  quedar ía  fo rmado cuando e l  acep tan te  dec la ra  por  

cua lqu ie r  med io  su  con fo rmidad  con  la  p ropues ta . 38 

 

En  e l  p resen te  s is tema e l  acep tan te  es tá  de  acuerdo  con  e l  

p roponente  y  e l lo  lo  hace  saber  por  med io  de  su  dec la rac ión  en  

ese  sen t ido .  

 

En  e l  s igu ien te  s i s tema se  de ta l la :  

 

S is tema de  la  exped ic ión .  E l  con t ra to  quedar ía  fo rmado cuando  

e l  des t ina ta r io  de  la  p ropues ta  exp ide  la  respues ta  a f i rmat i va ,  

desprend iéndose  mate r ia lmente  de l  med io  u t i l i zado  para  

man i fes ta r  su  acep tac ión . 39  

 

Observemos con  c la r idad  en  es te  caso  que  se  fo rma e l  con t ra to  

a l  expresar le  qu ien  rec ibe  la  p ropues ta  a l  p roponen te ,  su  

acep tac ión  de  lo  p ropues to .   

 

A  con t inuac ión  examino  e l  s i s tema de  la  recepc ión ,  cuya  esenc ia  

es  la  s igu ien te :  

 

S is tema de  la  recepc ión .  Según  es ta  doc t r ina  e l  con t ra to  se  

fo rma cuando  la  acep tac ión  la  rec ibe  e l  p roponen te  y  puede  

imponerse  de  e l la  en  cua lqu ie r  momento . 40 

                                                                                                                                                                                 
 
38 Idem. 
39 Cfr.Ibidem Pág. 650. 
40 Idem. 
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Lo  exp l i cado  permi te  suponer  que  e l  consen t im ien to  es ta  

deb idamente  in tegrado .  

 

Por  ú l t imo  examino  e l  s i s tema que  s igue :  

 

S is tema de  la  in fo rmac ión .  E l  con t ra to  se  fo rmar ía  só lo  cuando  

e l  p roponen te  se  in fo rma o  en te ra  de  la  acep tac ión . 41 

 

Queda per fec tamente  de te rminado  que  a l  i n fo rmarse  e l  

p roponen te  de  la  acep tac ión  de l  des t ina ta r io ,  se  p rocede  a  la  

f i rma de l  con t ra to  mercan t i l .  

 

E l  au to r  en  es tud io  conc luye  seña lando :  

 

En  los  con t ra tos  ce lebrados  por  co r respondenc ia  puede  re t i ra rse  

tan to  la  o fe r ta  como la  acep tac ión .  La  o fe r ta  puede  re t i ra rse  

s iempre  que  la  re t rac tac ión  l l egue  a  conoc im ien to  de l  

des t ina ta r io  an tes  que  la  o fe r ta ,  o  sea  por  un  med io  más  ráp ido  

de  comun icac ión .  Igua l  cosa  puede  hacer  e l  des t ina ta r io ,  

s iempre  que  su  re t rac tac ión  l l egue  a  conoc im ien to  de l  o fe ren te  

an tes  que  la  acep tac ión .   

 

La  persona  a  qu ien  se  p ropone  la  ce lebrac ión  de  un  con t ra to  

debe  acep ta r lo  en  los  m ismos  té rminos  en  que  se  le  o f rece .  S i  l e  

in t roduce  mod i f i cac iones  a  la  p ropues ta ,  és tas  se  cons idera rán  

como una  con t rao fe r ta  o  nueva  o fe r ta . 42  

 

                                                           
41 Cfr.Ibidem. Pág. 651. 
42Idem. 
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El  con t ra to  mercan t i l  se  per fecc iona  cuando  ambos  con t ra tan tes  

por  esc r i to  se  ob l igan  a  respe ta r  d icho  acuerdo  de  vo lun tades  

respec to  a  sus  derechos  y  ob l igac iones .  

 

2.4  FORMA.  

  

Forma es  e l  modo como es  e l  negoc io ,  es  dec i r ,  como se  

p resen ta  a  los  demás en  la  v ida  de  re lac ión :  su  f igu ra  ex te r io r .  

Con ten ido  es  lo  que  e l  negoc io  es  in t r ínsecamente  cons iderado ,  

su  supues to  de  hecho  in te r io r ,  que  represen ta ,  con jun tamente ,  

fó rmu la  e  idea ,  pa labra  y  s ign i f i cado ;  té rm inos  es tos  cuya  

conex ión  es  ta rea  de  la  in te rp re tac ión .   

 

En  la  teo r ía  de l  negoc io  ju r íd i co  se  en t iende  por  fo rma la to  

sensu  la  manera  en  que  és te  se  rea l i za ,  as í  todos  los  negoc ios  

t i enen  una  fo rma.  En  sen t ido  es t r i c to  se  en t iende  por  fo rma a  la  

rea l i zac ión  por  esc r i to  de l  ac to  de  que  se  t ra te .  

 

En  a tenc ión  a  la  fo rma,  los  ac tos  ju r íd icos  se  c las i f i can  en :  

consensua les ,  fo rma les  y  so lemnes .  Los  p r imeros  son  aque l los  

que  no  requ ie ren  de  fo rma l idades  en  sen t ido  es t r i c to ,  de  ta l  

manera  que  e l  mero  consen t im ien to  expreso  o  tác i to  da  va l idez  

a l  ac to ;  l os  segundos  son  aque l los  que  requ ie ren  para  su  va l idez  

que  e l  consen t im ien to  sea  expreso  y  esc r i to  por  e jemp lo ,  

compraven ta  de  inmueb les  a r t í cu los  2316  a  2322  de l  Cód igo  

C iv i l  Federa l ,  l a  ú l t ima  es  una  fo rma l idad  esc r i ta  espec ia l  que  

a fec ta  no  la  va l idez  de l  ac to  ju r íd ico  s ino  su  ex is tenc ia ,  es  pues  

un  e lemento  esenc ia l .   
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La fo rma es  la  manera  de  ex te r io r i za rse  e l  consen t im ien to  en  e l  

con t ra to  y  comprende  todos  los  s ignos  sens ib les  que  las  par tes  

conv ienen  o  la  ley  es tab lece  para  log ra r  esa  ex te r io r i zac ión .   

 

S i  l a  vo lun tad  es  la  ex te r io r i zac ión  de  la  in tenc ión  o  reso luc ión  

de  rea l i za r  un  acon tec im ien to  que  ac tua l i ce  un  supues to  

ju r íd i co ,  y  las  vo lun tades  acordes  de  dos  o  más  su je tos  fo rman 

e l  consen t im ien to ,  s i  no  ex is t iese  esa  fo rma o  manera  de  

ex te r io r i za rse  no  se  podr ía  hab la r  de l  ac to  con t ra to .  

 

Es  necesar io  e  impresc ind ib le  que  se  emp lee  a lguna  manera  de  

p royec ta r  o  ex te r io r i za r  la  vo lun tad  y  por  lo  tan to  e l  

consen t im ien to ,  y  s i  esa  manera  de  ex te r io r i za rse  es  la  fo rma,  

és ta  por  neces idad  lóg ica  será  un  e lemento  de  ex is tenc ia  de l  

con t ra to .   
 

La  fo rma es  una  par te  in tegran te  de  la  vo lun tad ,  po r  se r  la  

manera  de  ex te r io r i za rse  o  soc ia l i za rse  la  in tenc ión  para  fo rmar  

esa  vo lun tad ,  y  por  lo  tan to ,  tamb ién  par te  in tegran te  de l  

consen t im ien to ,  po r  se r  es te  la  con junc ión  de  vo lun tades .  No  

obs tan te  esa  cons iderac ión ,  se  p re f ie re  concep tuar  a  la  fo rma 

como un  e lemento  por  separado ,  por  la  impor tanc ia  p rác t i ca  y  

d idác t i ca  que  t iene  su  es tud io  en  e l  aná l i s i s  de  los  con t ra tos  en  

par t i cu la r .   

 

La  fo rma debe  ser  es tud iada  como e lemento  de l  con t ra to  como 

norma ind iv idua l i zada  y  a l  es tud ia r  a l  con t ra to  desde  ese  

ángu lo ,  se  deberá  ana l i za r  e l  con t inen te  o  fo rma por  una  par te  y  

a l  con ten ido  o  pac tos  o  c láusu las  con t rac tua les  y  sus  

repercus iones  en  los  ámb i tos  espac ia l ,  tempora l  y  persona l ,  po r  

la  o t ra .  
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Por  su  par te  M igue l  Ánge l  Zamora  y  Va lenc ia  p rec isa :  “E l  

l eg is lador  s in  desconocer  la  neces idad  de  sa t i s facer  una  fo rma -

cua lqu ie ra  que  sea-  para  la  fo rmac ión  y  ex is tenc ia  de l  con t ra to ,  

regu la  s in  embargo ,  genera lmente ,  t res  s i tuac iones  d i fe ren tes :   

 

“P r imera .  En de te rminados  con t ra tos ,  l a  ley  ex ige  una  -y  no  o t ra  

d i fe ren te -  manera  espec í f i ca  y  de te rminada  de  ex te r io r i za r  e l  

consen t im ien to ,  pa ra  que  se  p roduzcan  c ie r tos  y  de te rminados  

e fec tos ,  los  cua les  no  se  p roduc i rán  s i  no  se  cumple  esa  fo rma.  

Ta l  es  e l  caso ,  en  derecho  mex icano  respec to  de  la  p renda ;  s i  

en  la  fo rma de l  con t ra to  no  cons ta  la  ce r teza  de  la  fecha ,  no  se  

genera  e l  de recho  rea l ,  po r  no  su r t i r  e fec tos  en  con t ra  de  

te rceros ,  por  d ispos ic ión  expresa  de l  a r t í cu lo  2860 .  Igua l  

s i tuac ión  se  p resen ta  en  e l  l l amado mutuo  subroga to r io ;  s i  és te  

no  cons ta  en  t í tu lo  au tén t i co  y  en  é l  se  dec la ra  expresamente  

que  e l  d inero  p res tado  fue  para  pagar  una  deuda ,  no  p roduce  e l  

e fec to  de  subrogar  a l  mutuan te  por  m in is te r io  de  la  ley  en  los  

derechos  de l  ac reedor  a  qu ien  se  cubr ió  su  c réd i to  con  la  

can t idad  mutuada ,  por  d isponer lo  as í  expresamente  e l  a r t í cu lo  

2059” . 43  

 

En  es ta  p r imera  ca tegor ía  resu l ta  t rascenden ta l  l a  manera  de  

expresar  la  ex te r io r i zac ión  de l  consen t im ien to .  

 

Con t inúa  expresando  e l  c i tado  Maes t ro :  

 

“Segunda.  En  o t ros  casos ,  la  ley  ex ige  una  manera  espec í f i ca  y  

de te rminada  de  ex te r io r i zac ión  de l  consen t im ien to  que  p re tende  

una  mayor  segur idad  y  p rueba  de  las  operac iones ,  pero  que  s i   
                                                           
43 ZAMORA y VALENCIA, Miguel Ángel. Op. Cit. Pág. 32. 
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no  se  cumple  con  esa  ex igenc ia ,  de  todas  maneras  se  p roducen  

los  e fec tos  p rev is tos  por  la  norma;  aun  cuando  és tos  podr ían  

l l egar  a  se r  nu l i f i cados  por  la  fa l ta  de  esa  fo rma l idad .  Es ta  

s i tuac ión  se  p resen ta  en  derecho  mex icano ,  por  e jemp lo ,  en  e l  

caso  de  que  se  ce lebre  un  con t ra to  de  compraven ta  de  un  b ien  

inmueb le  con  va lo r  de  ava lúo  mayor  a l  equ iva len te  a  t resc ien tas  

sesen ta  y  c inco  veces  e l  sa la r io  mín imo genera l  d ia r io  v igen te  

en  e l  D is t r i to  federa l ,  en  documento  p r i vado ;  no  obs tan te  que  la  

fo rma ex ig ida  por  la  leyes  la  esc r i tu ra  púb l i ca ,  aun  cuando  és ta  

no  se  cumpla  se  p roducen  los  e fec tos  t ras la t i vos  de  domin io  y  

ob l iga to r ios  de l  con t ra to ” . 44 

 

La  manera  de  ex te r io r i za r  e l  consen t im ien to  es  impor tan te  para  

la  va l idez  de l  ac to  ju r íd i co .   

  

Conc luye  expresando e l  au to r :   

 

“Tercera .  Por  ú l t imo ,  la  ley  puede  no  ex ig i r  una  de te rminada  

manera  de  ex te r io r i za r  e l  consen t im ien to ,  s ino  de ja r  a  la  

vo lun tad  de  las  par tes  e l  que  esco jan  l i b remente  la  fo rma de l  

con t ra to  y  de  cua lqu ie r  manera  se  p roduc i rán  los  e fec tos  

p rev is tos  por  la  norma;  pero  en  todo  caso ,  deberá  ex is t i r  

s iempre  una  fo rma,  cua lqu ie ra  que  és ta  sea ,  para  la  ex is tenc ia  

de l  con t ra to .  As í  sucede  en  derecho  mex icano ,  en t re  o t ros ,  en  

los  con t ra tos  de  compraven ta  de  b ienes  mueb les  (2316) ,  de  

mutuo ,  de  comodato ,  e tc . ” 45 

 

                                                           
44 Ibidem. Págs. 32-33. 
45 Ibidem. pág 33. 
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Si  la  ley  no  regu la  la  manera  en  que  debe  ex te r io r i za rse  ese  

consen t im ien to ,  s ino  que  de ja  a  la  l i be r tad  de  las  par tes  la  fo rma 

de  ex te r io r i zac ión ,  e l  con t ra to  es  consensua l .   

 

La  fo rma,  no  es  s imp lemente  la  manera  de  emp learse  e l  l engua je  

(que  puede  ser  m ímica ,  ve rba l  o  por  esc r i to ) ,  s ino  todo  con jun to  

de  e lementos  sens ib les  que  pueden comprender  más ;  es to  es ,  

además de l  emp leo  de l  l engua je ,  una  c ie r ta  fo rma de  expresar lo  

o  de te rminadas  menc iones  que  deban  hacerse ,  las  personas  o  la  

ac t i v idad  de  e l las ,  an te  qu ienes  se  debe  expresar  y  los  a rch ivos  

en  que  debe  cons ta r .  

 

Un  ac to  ju r íd i co  rea l i zado  s in  las  fo rma l idades  ex ig idas  por  la  

ley  es ta  a fec tado  de  nu l idad  re la t i va  no  s iendo  vá l ido  en  tan to  

no  rev is ta  la  fo rma lega l  p rev is ta ,  pe ro  no  imp ide  que  p roduzca  

p rov is iona lmente  sus  e fec tos  has ta  que  sea  dec la rada  la  

nu l idad ,  de  ta l  manera  que  e l  cump l im ien to  vo lun ta r io  de l  ac to  

en t raña  la  ra t i f i cac ión  tác i ta  de l  m ismo.  

 

En  a tenc ión  a l  p r inc ip io  de  la  conservac ión  de l  con t ra to ,  

cua lqu ie ra  de  los  in te resados  puede  so l i c i ta r  que  e l  ac to  se  

o to rgue  en  la  fo rma p resc r i ta  por  la  ley  cuando  la  vo lun tad  de  

las  par tes  cons te  fehac ien temente .  

 

Respec to  a  los  con t ra tos  mercan t i l es ,  O lvera  De Luna  expresa :  

 

“La  fo rma de  los  con t ra tos  mercan t i l es ,  es  e l  modo de  

man i fes ta rse  e l  negoc io  en  su  fo rma ex te r io r ,  púb l i ca .  En  base  

a .  l o  d icho ,  encon t ramos  con t ra tos  fo rma les  y  no  fo rma les ;  en  

nues t ro  Derecho  se  da  la  p r imera  acepc ión  a  aque l los  con t ra tos  
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a los  que  expresamente  la  ley  impone para  su  va l idez ,  

de te rminada  fo rma.   

 

Pero  cabe  seña la r  que  esa  impos ic ión  p ie rde  fuerza  f ren te  a  los  

p r inc ip ios  bás icos  de  todo  con t ra to  mercan t i l :  l a  buena  fe  y  la  

rap idez ;  as í ,  bas ta  la  pa labra  o ra l  pa ra  c rear  la  ob l igac ión  

mercan t i l .  E l  p rob lema surg i rá  a  n ive l  p roced imenta l  pa ra  

demost ra r  en  ju i c io  la  va l idez  de l  con t ra to ,  la  fo rma será  

insus t i tu ib le ” .  46 

   

V is to  lo  an te r io r ,  cons idero  que  los  con t ra tos  mercan t i l es  para  

c rear  y  t ransmi t i r  de rechos  y  ob l igac iones  en t re  las  par tes  en  los  

ac tos  de  comerc io  que  in te rvengan ,  la  fo rma debe  ser  

esenc ia lmente  esc r i ta ,  ya  que  puede  surg i r  pos te r io rmente  

a lguna  con t rovers ia  jud ic ia l  en t re  los  con t ra tan tes .      

 

2.5  INTERPRETACIÓN.  

 

El  maes t ro  Ro lando  Tamayo y  Sa lmoran ,  apun ta  que  l a  

in te rp re tac ión  s ign i f i ca  exp l i ca r ,  esc la recer  y ,  po r  ende ,  

desc i f ra r  (e l  sen t ido  de  a lguna  cosa) .  E l  i n té rp re te  es  e l  

med iador  que  comun ica  a  los  demás e l  s ign i f i cado  que  se  

a t r ibuye  a  c ie r tos  s ignos  o  acon tec im ien tos .  E l  i n té rp re te  pone  

en  conoc im ien to  de  o t ros ,  t raduce  en  un  lengua je  in te l ig ib le ,  

desc i f ra ,  e l  sen t ido  que  cor responde  (según  c ie r tos  métodos)  a  

de te rminados  s ignos ,  fó rmu las  o  sucesos .  De  es ta  fo rma,  

tenemos que  in te rp re ta r  cons is te  en  do ta r  de  s ign i f i cado ,  

med ian te  un  lengua je  s ign i f i ca t i vo ,  a  c ie r tos  ob je tos  (s ignos ,  

                                                           
46 OLVERA DE LUNA, Omar. Op. Cit. Págs. 3 y 4.  
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f ó rmu las  o  tex tos ) ;  e l  i n té rp re te  de te rmina  su  sen t ido  y  

a lcance . 47  

 

In te rp re ta r  un  con t ra to  s ign i f i ca  desen t rañar  su  ve rdadero  

con ten ido  y  a lcance .  Para  e l  Maes t ro  Ernes to  Gut ié r rez  y  

Gonzá lez :  “ In te rp re ta r  un  con t ra to  es  ave r iguar  e l  sen t ido  en  que  

una  dec la rac ión  de  vo lun tad  es  dec is i va  para  e l  de recho ,  es to  

es ,  buscar  e l  a l cance  y  e fec tos  ju r íd i cos  de  las  vo lun tades  que  

en  é l  i n te rv in ie ron” . 48  

 

La  in te rp re tac ión  de  un  con t ra to  es  dec is i va  cuando ex is te  

con f l i c to  de  in te reses  en t re  los  con t ra tan tes ,  a  e fec to  de  

p rec isa r  los  a lcances  de  sus  derechos  y  ob l igac iones  der i vadas  

de l  acuerdo  de  vo lun tades .  

 

E l  j u r i s ta  Joe l  Ch i r ino  Cas t i l l o  en  cuan to  a  la  in te rp re tac ión  de  

los  con t ra tos ,  seña la :  

 

“E l  consen t im ien to  imp l i ca  la  dec la rac ión  de  los  con t ra tan tes  

sobre  e l  a l cance  de  las  ob l igac iones  con t ra ídas .  S in  embargo ,  la  

vo lun tad  de  los  con t ra tan tes  puede  t rae r  cons igo  una  con fus ión  

en  e l  a l cance  de  sus  ob l igac iones  y  derechos ,  s iendo  necesar io  

desen t rañar  la  ve rdadera  esenc ia  de  las  ob l igac iones  pac tadas .  

Ex is ten  dos  cor r ien tes  doc t r ina les  que  seña lan  los  modos  de  

in te rp re ta r  las  c láusu las  de l  con t ra to :  De  la  Vo lun tad  In te rna  o  

de  la  Au tonomía  de  la  Vo lun tad  y  de  la  Dec la rac ión  de  la  

Vo lun tad  o  de  Vo lun tad  Dec la rada .   

  
                                                           
47 Cfr. Voz de TAMAYO y SALMORÁN, Rolando. Diccionario Jurídico Mexicano. 9ª. 
Edición. Editorial Porrúa-UNAM. Tomo I-O. México 1996. Pág. 1793. 
48 Autor citado por ANCHONDO PAREDES, Víctor Emilio. Contratos Civiles. Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Chihuahua, Chi, México 2006. Pág. 31. 
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El  Cód igo  C iv i l  v igen te  regu la  la  in te rp re tac ión  de  los  con t ra tos  

en  los  a r t í cu los  1851  a  1857 .  En  p r inc ip io  se  adop ta  la  teo r ía  de  

la  Vo lun tad  Dec la rada  a l  seña la r  que ,  e l  con ten ido  de  las  

c láusu las  deberá  in te rp re ta rse  re lac ionándo las  unas  con  las  

o t ras ,  a t r ibuyendo a  las  dudosas  e l  sen t ido  que  resu l te  de l  

con jun to  de  e l las .  En  caso  de  pers is t i r  l a  duda  sobre  la  

in te rp re tac ión  g ramat i ca l ,  deberá  in te rp re ta rse  de  cuerdo  a  la  

vo lun tad  in te rna ,  aux i l i ándose  de l  uso  o  la  cos tumbre  de l  pa ís .  

Además,  deberá  tomarse  en  cons iderac ión  e l  ca rác te r  

pa t r imon ia l  de  las  p res tac iones .  Cuando e l  con t ra to  sea  g ra tu i to ,  

l a  duda  se  reso lve rá  en  favor  de  la  menor  t ransmis ión  de  los  

derechos  e  in te reses .  S i  fue re  one roso ,  se  reso lve rá  en  favor  de  

la  mayor  rec ip roc idad .  Cuando e l  con t ra to  no  pueda  

in te rp re ta rse  n i  po r  e l  sen t ido  g ramat ica l  de  las  c láusu las  n i  po r  

la  in tenc ión  de  los  con t ra tan tes ,  en tonces  e l  con t ra to  deberá  

dec la ra rse  nu lo .  La  leg is lac ión  mex icana  in t roduce ,  con  es ta  

reg la ,  una  nu l idad  espec ia l  cuando  resu l ta  impos ib le  in te rp re ta r  

los  con t ra tos ” . 49  

 

S in  lugar  a  dudas  la  in te rp re tac ión  de  los  con t ra tos  permi te  

en tender  la  vo lun tad ,  dec la rada  en  un  con t ra to  mercan t i l  que  

re i te ro ,  debe  ser  por  esc r i to .  

 

El  maes t ro  Ramón Sánchez  Meda l  exp l i ca  ampl iamente  lo  que  

debe  en tenderse  como in te rp re tac ión  de l  con t ra to  d ic iendo  que :  

 

“Ex is ten  normas  para  in te rp re ta r  o t ras  normas  ju r íd i cas  y  

normas  para  in te rp re ta r  los  con t ra tos  (1851  a  1857) .  Las  

p r imeras  rea l i zan  una  in te rp re tac ión  esenc ia lmente  ob je t i va  de  

la  ley ,  en  tan to  que  las  segundas  t ienen  una  func ión  más  

                                                           
49CHIRINO CASTILLO, Joel. Contratos. Editorial Porrúa. México 2007. Pág. 7.  
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comple ja ,  po rque  l l evan  a  cabo  una  in te rp re tac ión  

p reponderan temente  sub je t i va  (para  indagar  la  in tenc ión  común 

de  las  par tes )  y  a  la  vez  ob je t i va .  A l  e fec to ,  l as  normas  para  

in te rp re ta r  los  con t ra tos  se  d iv iden  en  dos  g rupos :  las  normas  

para  inves t iga r  la  in tenc ión  común de  las  par tes  (1851  y  1852)  y  

las  normas  para  e l im inar  las  dudas  y  amb igüedades  de l  con t ra to  

(1853  a  1856) .   

 

Med ian te  la  in te rp re tac ión  de l  con t ra to  se  t ra ta  de  f i j a r  l a  

s ign i f i cac ión  y  e l  a l cance  de  los  té rminos  emp leados  y  de  las  

c láusu las  conven idas  por  las  par tes .  La  in te rp re tac ión  de l  

con t ra to  vue lve  a  p lan tear  la  neces idad  o  de  a tenerse  para  ta l  

i n te rp re tac ión  a  la  so la  vo lun tad  in te rna  de  las  par tes ,  o  b ien  

recur r i r  exc lus ivamente  a  la  vo lun tad  dec la rada  por  las  m ismas  

par tes .  En  rea l idad ,  la  teo r ía  de  la  vo lun tad  in te rna  y  la  de  la  

vo lun tad  dec la rada  son  pos ic iones  ex t remas ,  ya  que  la  so la  

vo lun tad  in te rna  no  t iene  re levanc ia  ju r íd ica ,  en  v i r tud  de  que  

las  reservas  menta les  no  s i rven  de  gu ía  para  la  in te rp re tac ión  

de l  con t ra to ,  como tampoco  t iene  t rascendenc ia  ju r íd ica  en  

fo rma escue ta  la  vo lun tad  dec la rada ,  en  v is ta  de  que  no  son  de  

tomarse  en  cuen ta  las  dec la rac iones  emi t idas  en  b roma o  por  

s imp le  juego  o  con  f ines  d idác t i cos .  As í  pues ,  pa ra  in te rp re ta r  e l  

con t ra to  no  hay  que  p ronunc ia rse  ún icamente  por  la  vo lun tad  

in te rna ,  n i  só lo  por  la  vo lun tad  dec la rada ,  s ino  acud i r  a  l a  

vo lun tad  in te rna  dec la rada ,  o  sea  i r  a l  encuen t ro  de  la  in tenc ión  

común de  las  par tes  en  la  med ida  que  ambas  ex te r io r i za ron  su  

vo lun tad  in te rna” .  50 
 

 
                                                           
 
50 SÁNCHEZ MEDAL, Ramón. De los contratos Civiles. Editorial Porrúa. México 2004. 
Pág. 75.  
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La  in te rp re tac ión  ob je t i va  a  la  que  a lude  e l  au to r  se  re f ie re  a  las  

normas  ju r íd icas ,  s in  embargo  cons idero  que  resu l ta  muy  

re la t i va  d icha  in te rp re tac ión  en  cuan to  a  que  sea  ob je t i va ,  

porque  en  caso  de  un  con f l i c to  cada  una  de  las  par tes  rea l i za  

una  va lo rac ión  sub je t i va ,  empero  co inc ido  con  e l  au to r  respec to  

a  que  la  in te rp re tac ión  de  los  con t ra tos  es  sub je t i va .  

 

“Las  reg las  genera les  para  la  in te rp re tac ión  de  los  con t ra tos  

s i r ven  para  todos  los  demás ac tos  ju r íd i cos  (1859)  y ,  po r  tan to ,  

se  ap l i can  tamb ién ,  en  lo  conducen te ,  pa ra  la  in te rp re tac ión  de  

los  tes tamentos ,  cuyas  p r inc ipa les  d ispos ic iones  espec ia les  en  

es ta  mate r ia  concuerdan  en  lo  subs tanc ia l  con  aque l las  reg las  

genera les  (1851  y  1302 ;  1857-2°  y  1389) .  E l  hecho  fundamenta l  

que  s i rve  para  in te rp re ta r  e l  con t ra to  es  la  vo lun tad  in te rna  o  la  

in tenc ión  común que  las  par tes  han  ex te r io r i zado  a  t ravés  de  las  

pa labras ,  de  los  té rminos  o  de  las  c láusu las  que  han  emp leado  

e l las  a l  ce lebra r  e l  con t ra to .  Deb ido  a  es to  cuando  " los  té rminos  

de  un  con t ra to  son  c la ros  y  no  de jan  duda  sobre  la  in tenc ión  de  

los  con t ra tan tes ,  se  es ta rá  a l  sen t ido  l i t e ra l  de  sus  c láusu las"  

(1851)  " in  c la r i s  non  f i t  i n te rp re ta t io " .  Por  es ta  m isma razón  l o  

que  an te  todo  debe  buscarse  a l  i n te rp re ta r  e l  con t ra to  es  " la  

in tenc ión  de  los  con t ra tan tes" ,  s iempre  que  se  t ras luzca  e l la  a  

t ravés  de  los  té rm inos  c la ros  emp leados  por  los  con t ra tan tes ,  

pues  s i  l as  pa labras  usadas  fueran  con t ra r ias  a  la  in tenc ión  de  

las  par tes ,  deberá  p reva lecer  es ta  in tenc ión  sobre  aque l las  

pa labras  (1851) ;  pe ro  aún  tamb ién  en  es te  caso  de  d ive rgenc ia  

en t re  las  pa labras  y  la  in tenc ión ,  se  t ra ta  de  una  vo lun tad  

in te rna  que  ha  s ido  dec la rada  o  man i fes tada  aunque sea  en  
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fo rma inadecuada ,  es to  es ,  con  pa labras  improp ias  hac ia  e l  

ex te r io r ” . 51 

 

“T iene  tan ta  impor tanc ia  la  in tenc ión  común o  la  vo lun tad  in te rna  

de  los  con t ra tan tes  en  la  in te rp re tac ión  de l  con t ra to ,  que  cuando  

no  es  pos ib le  descubr i r  f ren te  a  las  dudas ,  equ ívocos  o  

amb igüedades  de  las  pa labras  o  c láusu las  emp leadas  por  los  

con t ra tan tes ,  cuá l  fue  la  vo lun tad  in te rna  o  la  in tenc ión  común 

de  los  m ismos  con t ra tan tes ,  e l  con t ra to  se  cons idera  nu lo  (1857 ,  

in  f i ne ) ,  dado  que  en  e l  f ondo  no  hubo  en  ese  caso  e l  acuerdo  

de  vo lun tades .  Ot ro  reconoc im ien to  exp l í c i to  de  que  para  la  

in te rp re tac ión  de l  con t ra to  t i ene  la  máx ima impor tanc ia  la  

in tenc ión  común de  los  con t ra tan tes ,  se  encuen t ra  en  la  reg la  de  

hermenéut i ca  acog ida  en  nues t ra  leg is lac ión :  "Cua lqu ie ra  que  

sea  la  genera l idad  de  los  té rm inos  de  un  con t ra to ,  no  deberán  

en tenderse  comprend idos  en  é l  cosas  d is t in tas  y  casos  

d i fe ren tes  de  aque l los  sobre  los  que  los  in te resados  se  

p ropus ie ron  con t ra ta r "  (1852) .   

 

Los  p recep tos  an te r io res ,  como ya  se  ind icó ,  t i enden  a  descubr i r  

l a  in tenc ión  común o  vo lun tad  in te rna  de  los  con t ra tan tes  (1851 ,  

1852  y  1857 ,  in  f i ne ) ,  po r  e l lo ,  rea l i zan  lo  que  se  l l ama la  

in te rp re tac ión  sub je t i va ,  h is tó r i ca  o  concre ta .  Las  normas  

subsecuen tes  (1853  a  1856)  son  para  e l im inar  dudas  o  

amb igüedades  en  las  pa labras ,  té rm inos  o  c láusu las  de l  

con t ra to ,  y  por  esa  razón  se  les  l l ama normas  de  in te rp re tac ión  

ob je t i va  o  abs t rac ta ” . 52 

  

                                                           
 
51 Ibidem. Págs. 75 - 76.  
52 Ibidem. Págs. 76 - 77.  
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E l  au to r  apun ta  un  aspec to  t rascenden te ,  pues  cuando  ex is te  

acuerdo  de  vo lun tades  se  ha  expresado  e l  consen t im ien to  en  e l  

con t ra to .  

 

E l  c i tado  es tud ioso  apun ta :  

 

“Den t ro  de  es te  g rupo  de  normas  para  la  in te rp re tac ión  ob je t i va  

de l  con t ra to  hay  que  menc ionar ,  desde  luego ,  e l  pr inc ip io  de  la  

conservac ión  de l  con t ra to  de l  cua l  puede  cons idera rse  como una  

impor tan te  ap l i cac ión  la  s igu ien te  reg la :  "S i  a lguna  c láusu la  de  

los  con t ra tos  admi t ie ra  d ive rsos  sen t idos ,  deberá  en tenderse  en  

e l  más  adecuado para  que  p roduzca  e fec tos"  (1853) .  La  

jus t i f i cac ión  de  es ta  norma es  ev iden te ,  pues  resu l ta  más  

sensa to  sos tener  que  cuando las  par tes  ce lebra ron  un  con t ra to  

lo  h ic ie ron  para  que  p rodu je ra  a lgún  e fec to  y  no  s imp lemente  

para  rea l i za r  a lgo  comple tamente  inú t i l  y  desprov is to  de  todo  

e fec to .  Es ta  norma de  in te rp re tac ión  se  ha l laba  fo rmu lada  en  e l  

a fo r i smo:  " In  dub io  ben igna  in te rp re ta t io  adh ibenda  es t ,  u t  mag is  

nego t ium va lea t  quam perea t ” .  Sin  embargo ,  es ta  m isma reg la  no  

au to r i za  a  in te rp re ta r  e l  con t ra to ,  en  caso  de  amb igüedad,  en  e l  

sen t ido  más  adecuado para  que  p roduzca  e l  máx imo e fec to ,  s ino  

s imp lemente  para  que  p roduzca  e fec tos  ju r íd i cos  y  no  sea  a lgo  

caren te  de  todo  e fec to  y  en te ramente  inú t i l ” . 53   

 

Con fo rme a  lo  exp l i cado ,  la  conservac ión  de l  con t ra to ,  s ign i f i ca  

p reservar  e l  acuerdo  de  vo lun tades ,  para  que  p roduzca  sus  

e fec tos  ju r íd i cos .  

 

                                                           
53 Idem. 
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Frecuente  es  la  ap l i cac ión  de  es te  p r inc ip io  de  la  conservac ión  

de l  con t ra to  a  d ive rsas  s i tuac iones ,  según  aparece  en  es tos  

e jemp los :   

 

“a )  Hay  f igu ras  l l amadas  de  "convers ión  de  con t ra to " ,  como en  e l  

caso  de l  p rés tamo con  in te rés  usura r io ,  en  que  por  reso luc ión  

jud ic ia l  se  reduce  e l  t i po  de  in te rés  a l  réd i to  lega l  (2395)  y  como 

tamb ién  en  una  ven ta  en  que  e l  vendedor  hace  remis ión  

s imu l tánea  o  inmed ia ta  de l  p rec io  a l  comprador ,  con t ra to  que  no  

debe  dec la ra rse  nu lo  en  cuan to  compraven ta ,  s ino  que  ha  de  

cons idera rse  vá l ido  en  cuan to  donac ión ,  de  acuerdo  tamb ién  con  

e l  p r inc ip io  de  la  conservac ión  de l  con t ra to .  Una  h ipó tes is  

seme jan te  se  p resen ta  en  la  ren ta  v i ta l i c ia  cuando  e l  i n te rés  de l  

cap i ta l  en t regado  por  e l  cons t i tuyen te  de  la  ren ta  o  los  f ru tos  de l  

b ien  que  en t regó  es te  m ismo son  super io res  a l  monto  de  la  

pens ión  o  ren ta  v i ta l i c ia  que  va  a  pagar  e l  deudor ,  ya  que  

en tonces  habr ía  una  donac ión  con  carga  (2336  y  2337) .   
 

Acerca  de  es te  pun to  es  ú t i l  reco rdar  una  d ispos ic ión  de l  Cód igo  

c iv i l  a lemán,  en  e l  A r t .  140 :  "S i  l os  requ is i tos  de  un  negoc io  

ju r íd i co  nu lo  co r responden  a  los  de  o t ro  negoc io  ju r íd i co ,  va ld rá  

és te  en tonces ,  s i  puede  en tenderse  que  se  hub ie ra  quer ido  su  

va l idez ,  de  haberse  sab ido  su  nu l idad" ,  d i spos ic ión  con  la  que  

concuerda  o t ra  de l  Cód igo  c i v i l  i t a l i ano  de  1942 :  "  A r t .  1424  

Convers ión  de l  con t ra to  nu lo .  E l  con t ra to  nu lo  podrá  p roduc i r  l os  

e fec tos  de  un  con t ra to  d is t in to  de l  que  con tenga  los  e lementos  

de  sus tanc ia  y  de  fo rma,  cuando ,  ten iendo  en  cons iderac ión  e l  

f i n  persegu ido  por  las  par tes ,  és tas  lo  habr ían  quer ido  s i  

hub iesen  conoc ido  su  nu l idad .   
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b)  La  nu l idad  de l  con t ra to  no  imp ide  que  p roduzca  és te  

p rov is iona lmente  sus  e fec tos  (2226) ,  de  acuerdo  tamb ién  con  e l  

p r inc ip io  de  la  conservac ión  de l  con t ra to .   

 

c )  Cuando se  ha  ce lebrado  un  con t ra to  s in  l l enar  la  fo rma 

ex ig ida  por  la  ley ,  s i  una  de  las  par tes  demanda la  nu l idad  de  ta l  

con t ra to  por  de fec to  de  fo rma (2228)  y  la  o t ra  par te  

con t rademanda e l  o to rgamien to  de  la  fo rma l idad  omi t ida  (1833  y  

2232) ,  debe  p reva lecer  es ta  acc ión  reconvenc iona l  en  homena je  

a l  p r inc ip io  de  la  conservac ión  de l  con t ra to .   
 

d )  Si  en  un  con t ra to  de  a r rendamien to  de  un  inmueb le  des t inado  

a  hab i tac ión  se  pac ta  un  p lazo  mayor  de  d iez  años  (2398  i n  

f i ne ) ,  d icho  con t ra to  no  debe  dec la ra rse  nu lo ,  s ino  reduc i rse  su  

durac ión  a l  tope  lega l  máx imo de  d iez  años ,  en  a ras  de l  

p r inc ip io  de  la  conservac ión  de l  con t ra to ,  s i tuac ión  que  tamb ién  

se  p resen ta  cuando  e l  f i ador  se  ha  ob l igado  a  más  que  e l  deudor  

p r inc ipa l ,  en  cuyo  caso  se  reduce  la  ob l igac ión  de l  f i ador  a  los  

l ím i tes  de l  deudor  (2799) .   
 

e )  La admis ión  expresa  de  la  nu l idad  parc ia l  de  un  con t ra to ,  

cuando  las  par tes  in tegran tes  de  és te  pueden  lega lmente  

subs is t i r  separadas ,  a  menos  que  se  demues t re  que  a l  

ce lebra rse  e l  con t ra to  se  qu iso  que  só lo  ín tegramente  

subs is t ie ra  (2238) ” . 54  

 

La  convers ión  de l  con t ra to  exp l i cada  por  e l  Maes t ro  Sánchez  

Meda l ,  t rae  cons igo  la  conservac ión  de l  acuerdo  de  vo lun tades  y  

                                                           
 
54 Ibidem. Págs. 77 - 78. 
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es to  lo  cons idero  como una  apor tac ión  de l  au to r  a  la  regu lac ión  

de  los  con t ra tos  mercan t i l es .  

 

Conc luye  Sánchez  Meda l  su  teo r ía  en  es tos  té rm inos :  

 

“As im ismo,  para  la  in te rp re tac ión  ob je t i va  de l  con t ra to  hay  que  

segu i r  l a  m isma reg la  que  para  la  in te rp re tac ión  de  las  normas  

ju r íd icas ,  observándose  a l  respec to  la  l l amada i n te rp re tac ión  

s i s temát i ca ,  por  v i r tud  de  la  cua l  " las  c láusu las  de  los  con t ra tos  

deben  in te rp re ta rse  las  unas  por  las  o t ras ,  a t r ibuyendo  a  las  

dudosas  e l  sen t ido  que  resu l te  de l  con jun to  de  todas  (1854) .   
 

En  consonanc ia  tamb ién  con  es ta  in te rp re tac ión  s is temát i ca  de l  

con t ra to ,  a  las  pa labras  emp leadas  por  las  par tes ,  aunque  

tengan  d ive rsas  acepc iones ,  hay  que  dar les  la  s ign i f i cac ión  más  

acorde  con  la  na tu ra leza  y  e l  ob je to  de l  con t ra to  de  que  se  t ra ta  

(1855) .  Es ta  reg la  no  s ign i f i ca ,  s in  embargo ,  que  para  la  

in te rp re tac ión  cor rec ta  de l  con t ra to  haya  de  respe ta rse  por  

fue rza  la  ca l i f i cac ión  o  e l  nombre  que  las  par tes  hayan  ap l i cado  

a l  con t ra to ,  dado  que  la  ca l i f i cac ión  exac ta  o  e l  "nomen ju r i s "  

de l  con t ra to ,  depende  de  la  na tu ra leza  misma de  las  

p res tac iones  conven idas ,  y ,  po r  cons igu ien te ,  de l  con t ra to  que  

en  rea l idad  ce lebra ron  las  par tes ,  aunque  hayan  pod ido  dar le  

e l las  un  nombre  equ ivocado .  "La  na tu ra leza  de  los  con t ra tos  

depende no  de  la  des ignac ión  que  le  hayan  dado  las  par tes ,  que  

puede  ser  e r rónea ,  s ino  de  los  hechos  y  ac tos  consen t idos  por  

las  m ismas  en  re lac ión  con  las  d ispos ic iones  lega les  ap l i cab les "  

(Tes is  129  en  e l  S .  J .  de  la  F .  de  la  Ju r i sp rudenc ia  de  la  Tercera  

Sa la  de  la  Suprema Cor te  has ta  1975) .  Como e jemp lo  de  

ca l i f i cac ión  equ ivocada  pueden c i ta rse  las  f recuen tes  

operac iones  (espec ia lmente  sobre  lo tes  de  te r reno ,  sobre  casas  
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o sobre  condomin ios )  en  las  que  se  t ra ta  de  encubr i r  con  e l  

nombre  inexac to  de  "p romesas  de  ven ta"  ve rdaderos  con t ra tos  

de  compraven ta ,  pues to  que  las  par tes  comienzan  desde  luego  a  

e jecu ta r  las  ob l igac iones  p rop ias  de  la  compraven ta :  en t rega  y  

poses ión  de  la  cosa  a l  comprador  y  pago  de  par te  de l  p rec io  a l  

vendedor .  S i tuac ión  s im i la r  se  p resen ta  con  las  hoy  l l amadas  

"compañías  a r rendadoras" ,  que  ba jo  e l  fa l so  nombre  de  

a r rendamien tos ,  ce lebran  verdaderos  con t ra tos  de  ven tas  en  

abonos  (p r inc ipa lmente  de  equ ipo  o  maqu inar ia  o  de  veh ícu los ) ,  

con  e l  f i n  de  ev i t a r  impues tos  más  a l tos ,  pe ro  que ,  s in  embargo ,  

para  e l  caso  de  resc is ión  por  incumpl im ien to  de  pago  de  las  

exh ib ic iones  per iód icas  deben  quedar  su je tos  a  las  reg las  de  las  

compraven tas  en  abonos  y  no  a  las  de  un  a r rendamien to  (2311  y  

2314  de l  Cód igo  C iv i l  y  70  de  la  Ley  Federa l  de  Pro tecc ión  a l  

Consumidor ) ” . 55 

 

Es ta  manera  de  in te rp re ta r  los  con t ra tos ,  t rae  cons igo  la  

va lo rac ión  in tegra l  de l  acuerdo  de  vo lun tades .  

  

2.6 CLASIF ICACIÓN DE LOS CONTRATOS MERCANTILES.  

 

En op in ión  de l  maes t ro  Jav ie r  Arce  Gargo l lo  en  e l  campo de l  

Derecho  mercan t i l ,  y  con  c la ra  insp i rac ión  en  la  t rad ic iona l  

c las i f i cac ión  de  con t ra tos  c i v i l es ,  Rocco  d is t ingue  en t re :  

"negoc ios  ju r íd icos  un i la te ra les  y  p lu r i l a te ra les " .  A  su  vez ,  los  

negoc ios  ju r íd i cos  p lu r i l a te ra les  pueden  ser :  "con t ra tos ,  donde  

los  in te reses  de  las  par tes  son  d is t in tos  y  opues tos ;  y  los  ac to  

                                                           
55 Ibidem. Págs. 78 - 79. 
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comple jos  o  negoc ios  co lec t i vos  en  los  que  los  in te reses  son  

igua les  y  comunes . ” 56 

 

Ahora  expongo una  c las i f i cac ión  que  nos  p roporc iona  e l  maes t ro  

Raú l  Cervan tes  Ahumada en  la  fo rma s igu ien te :  

 
a )  Con t ra tos  de  cambio . -  o  sea ,  aque l los  que  rea l i zan  la  

c i r cu lac ión  de  la  r iqueza ,  por  med io  de  los  cua les  le  

p roporc ionan  a l  púb l i co  b ienes  o  se rv ic ios ,  en  la  c lás ica  

expres ión  de  du  u t  des  (dar  un  b ien  por  o t ro ) .  La  compraven ta ,  

l a  permuta ,  la  ces ión  de  c réd i t os  e l  con t ra to  es t imato r io ,  e l  

sumin is t ro  y  las  operac iones  de  bo lsa ;  y  en  la  de  du  u t  fac ies  

(dar  a lgo  a  cambio  de  un  hacer ) ,  seña la remos  e l  t ranspor te ,  e l  

con t ra to  de  obra  a  p rec io  a lzado ,  y  la  compraven ta  de  cosa  

fu tu ra .  

 

Su  f ina l idad  es  c i rcu lac ión  de  la  r iqueza ,  u t i l i zando  cua lqu ie ra  

de  los  med ios  p rev is tos  en  derecho ,  son  de  des tacar  en  es te  

t ipo  e l  Con t ra to  de  Compraven ta ,  Con t ra to  de  sumin is t ro ,  de  

permuta ,  t ranspor te  y  de  f ranqu ic ia .  

 

b )  Con t ra tos  aux i l i a res  o  de  co laborac ión . -  o  sea  aque l los  en  los  

que  una  de  las  par tes  apor ta  una  cooperac ión  a l  desar ro l lo  de  la  

ac t i v idad  empresar ia l ,  como en  la  med iac ión ,  l a  comis ión ,  l a  

ed ic ión  y  la  represen tac ión  de  obras .  

 

Den t ro  de  es ta  c las i f i cac ión  es  impor tan te  seña la r  a  los  

con t ra tos  de  co laborac ión  asoc ia t i va  en  donde  ex is te  un  acuerdo  

                                                           
56 ARCE GARGOLLO, Javier. Op. Cit. Págs. 58 - 59. 
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de o rgan izac ión  en t re  va r ias  par tes ,  de  los  que  nace  una  

re lac ión  duradera  y  que  va  d i r ig ido  a  regu la r  las  re lac iones  de  

los  soc ios  en t re  e l los ,  y  las  de  cada  uno  con  la  soc iedad .  Es  

e jemp lo  de  es te  t ipo  los  con t ra tos  de  soc iedad .  

 

As im ismo,  son  tamb ién  todos  aque l los  med ian te  los  cua les ,  una  

de  las  par tes ,  coopera  con  su  ac t i v idad  para  consegu i r  e l  f i n  de  

o t ra .  Son  la  mayor  par te  de  los  a r rendamien tos  de  serv ic ios  

como por  e jemp lo ,  l os  con t ra tos  de  comis ión ,  pub l i c idad ,  

ges to r ías  y  represen tac ión  

 

c )  Con t ra tos  de  prev is ión . -  en  los  que ,  para  p rever  las  

consecuenc ias  económicas  de  la  rea l i zac ión  de  un  r iesgo ,  como 

es  e l  caso  de l  seguro ,  una  par te  asume ta les  consecuenc ias ,  

med ian te  la  co r respond ien te  con t rapres tac ión .  

 

 Es tos  con t ra tos ,  una  de  las  par tes  se  compromete  a  cubr i r  l as  

consecuenc ias  que  un  de te rminado  r iesgo  puede  l l egar  a  

p roduc i r  en  la  o t ra  par te  con t ra tan te .  Es te  es  e l  caso  de  los  

con t ra tos  de  seguros ,  e l  documento  que  re f le ja  e l  con t ra to  se  

denomina  pó l i za  de  seguros  y  para  que  e l  con t ra to  tenga  e fec to  

e l  asegurado  debe  pagar  una  can t idad  de  d inero  denominada  

p r ima.  

 

d )  Con t ra tos  de  guarda  o  cus tod ia ,  depós i to  y  e l  se rv ic io  

bancar io  de  ca jas  de  segur idad .  

 

En  es tos  con t ra tos  una  de  las  par tes  se  ob l iga  a  guardar  o  

cus tod ia r  a lgo  por  cuen ta  de  o t ro .  Es te  es  e l  caso  de l  con t ra to  

de  depós i to  tu r ís t i co  o  e l  se rv ic io  de  ca ja  fue r te  en  un  ho te l ,  

ca ja  de  segur idad  de  las  ins t i tuc iones  bancar ias .  
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e )  Con t ra tos  de  c réd i to  o  sea  aque l los  en  cuando  menos  una  de  

las  par tes  t ransmi te  a  la  o t ra  un  va lo r  económico  con  e l  

ap lazamien to  de  la  con t rapres tac ión  cor respond ien te ,  p rés tamo,  

la  cuen ta  co r r ien te ,  l a  aper tu ra  de  c réd i to  y  la  cap i ta l i zac ión  

 

Es tos  con t ra tos  son  los  que  rea l i zan  las  en t idades  f inanc ie ras  

cuando  nos  conceden  a lgún  t ipo  de  c réd i to  son  todos  los  

es tab lec idos  por  la  Ley  de  T í tu los  y  Operac iones  de  c réd i to ,  

como cuen ta  co r r ien te ,  aper tu ra  de  c réd i to ,  e tc  

 

f )  Con t ra tos  de  garan t ía  como la  f i anza ,  h ipo teca  o  e l  

f i de icomiso  de  garan t ía .  57 

 

Es tos  con t ra tos  t ienen  como f ina l idad  garan t i za r  e l  pago  de  una  

deuda  con t ra ída ,  en  caso  de  incump l im ien to ,  los  cua les  que  se  

puede  cons t i tu i r se  sobre  b ienes  que  no  son  en t regados  a l  

ac reedor  o  b ien  cuando una  persona  se  comprometer  a  pagar  a l  

ac reedor  en  caso  de  que  e l  deudor  no  lo  haga .     

 

Ahora  b ien ,  como e l  tema p r inc ipa l  de  es ta  inves t igac ión ,  t i ene  

como ob je to  e l  es tud io  de  la  f ranqu ic ias  en  es te  pa ís ,  es  

impor tan te  dar  un  panorama c la ro  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  

mot i vo  por  e l  cua l  en  e l  s igu ien te  cap í tu lo  se  seña la ran  a lguno  

aspec tos  impor tan te  a l  caso .    

 

 

 

  

                                                           
57 Cfr. AHUMADA CERVANTES, Raúl. Derecho Mercantil. 4º Edición. Editorial Porrúa. 
México 2007. Págs 512-513  
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CAPÍTULO TERCERO.  

EL CONTRATO DE FRANQUICIA.  

 

 

3 .1  CONCEPTO.  

 

La au to ra  Soy la  H .  León  Tovar ,  p rec isa :  “La  f ranqu ic ia  

cons t i tuye  un  s i s tema de  comerc ia l i zac ión  y  d is t r ibuc ión  de  

b ienes  y  se rv ic ios  que  invo luc ra  marcas ,  as is tenc ia ,  fo rmatos  y  

po l í t i cas  tend ien tes  a  dar  un i fo rm idad ,  ca l idad  y  se rv ic ios . ” 58 

 

Es ta  de f in i c ión  ub ica  a  la  f ranqu ic ia  como s is tema de  

comerc ia l i zac ión ,  en tend ido  e l  s i s tema como e l  con jun to  de  

reg las  o  p r inc ip ios  sobre  una  mate r ia  rac iona lmente  en lazados  

en t re  s í  y  como un  con jun to  de  cosas  que  re lac ionadas  en t re  s í  

o rdenadamente  con t r ibuyen  a  de te rminado  ob je to ,  

comerc ia l i zac ión  s ign i f i ca  la  acc ión  de  poner  a  la  ven ta  un  

p roduc to .  

 

D ice  e l  maes t ro  Arce  Gargo l lo :  “E l  té rm ino  f ranqu ic ia  con  e l  que  

se  denomina  a l  con t ra to ,  p rov iene  de  una  t raducc ión  l i t e ra l  

i ncor rec ta  de l  vocab lo  ing les  f ranch ise . la  pa labra  es  de  o r igen  

f rances  ( f ranch isage) .  En e l  D icc ionar io  Jur íd ico  Ing les -españo l  

se  t raduce  como:  “F ranqu ic ia  en t iende  como pr i v i l eg io ,  pa ten te ,  

conces ión  soc ia l ,  de recho  de  vo ta r ,  f ranqu ic ia  de l  vo to  

porcen ta je  mín imo de  responsab i l i dad  de l  asegurado ;  y ,  en  

mate r ia  aduanera  o  f i sca l  impues to  de  p r i v i l eg io  o  pa ten te  sobre  

conces ión ,  derecho  de  l i cenc ia ” . 59 

                                                           
58 LEÓN TOVAR, Soyla H. Contratos Mercantiles. Oxford University Press. México 2004. 
Pág. 675. 
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Jean  Guyenot  lo  de f ine  como:  "e l  f ranch ismg es  la  conces ión  de  

una  marca  de  p roduc tos  o  de  serv ic ios  a  la  cua l  se  agrega  la  

conces ión  de l  con jun to  de  métodos  y  med ios  de  ven ta" . 60  

 

E l  au to r  conc ibe  a  la  f ranqu ic ia  como una  conces ión  para  

exp lo ta r  una  marca .  

 

Chu l iá  V icén t  y  Be l t rán  A lande te  lo  concep túan  como:  “Un  

con t ra to  comp le jo  y  a t íp i co ,  consensua l  y  s ina lagmát ico ,  c i v i l  o  

mercan t i l ,  según  su  ob je to ,  med ian te  e l  cua l  una  de  las  par tes ,  

e l  concedente  o  f ranqu ic iador ,  concede  a  o t ra ,  denominada  

conces ionar io  o  f ranqu ic iado ,  med ian te  e l  pago  de  un  canon ,  e l  

de recho  a  exp lo ta r  una  marca ,  una  fó rmu la  comerc ia l  p r i va t i va ,  o  

un  serv ic io  con  p res tac iones  accesor ias  p rev iamente  

conven idas .  Los  au to res  p rec isan  que  en  e l  Cód igo  Deonto lóg ico  

de  la  F ranqu ic ia  Europea ,  e laborado  por  exper tos  de  ocho  

pa íses  y  la  Comis ión  de  las  Comun idades  Europeas ,  lo  

cons idera  "un  método  de  co laborac ión  con t rac tua l  en t re  dos  

par tes  ju r íd icamente  independ ien tes ,  e  igua les ;  l a  empresa  

f ranqu ic iadora  y  la  empresa  f ranqu ic iada ,  y  que  imp l i ca  la  

p rop iedad  de  una  razón  soc ia l  de  un  nombre  comerc ia l ,  de  un  

emb lema o  s ímbo lo ,  de  una  marca  de  fábr i ca ,  de  d is t r ibuc ión  de  

serv ic ios ,  y  de  p roced im ien tos  técn icos  pues tos  a  d ispos ic ión  

de l  f ranqu ic iado ,  as í  como e l  con t ro l  de  una  ser ie  de  p roduc tos  o  

se rv ic ios  p resen tados  de  fo rma o r ig ina l  y  espec í f i ca ,  y  que  

deben  ser  ob l iga to r iamente  adop tados  y  u t i l i zados  po r  e l  

f ranqu ic iado" .  "S is tema depend ien te  de  un  s is tema de  técn icas  

comerc ia les  espec í f i cas ,  que  han  s ido  exper imentadas  con  
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ante lac ión  y  que  son  con t inuamen te  desar ro l ladas  y  ve r i f i cadas  

en  lo  que  conc ie rne  a  su  va lo r  y  e f i cac ia " .  61 

 

Los  concep tos  an te r io res  s i túan  la  f ranqu ic ia  como una  

co laborac ión  con t rac tua l  en t re  e l  f ranqu ic ian te  y  f ranqu ic iado .   

 

Según  mi  concep to ,  la  f ranqu ic ia  es  un  fo rmato  de  negoc ios  

d i r ig ido  a  la  comerc ia l i zac ión  de  b ienes  y  se rv ic ios ,  según  e l  

cua l  una  persona  f í s i ca  o  mora l  ( f ranqu ic ian te )  concede  a  o t ra  

( f ranqu ic ia ta r io ) ,  po r  un  t iempo de te rminado ,  e l  de recho  de  usar  

una  marca ,  t ransmi t iéndo le  los  conoc im ien tos  técn icos  

necesar ios  que  le  permi tan  comerc ia l i za r  d ichos  b ienes  y  

se rv ic ios  con  métodos  comerc ia les  y  admin is t ra t i vos  un i fo rmes .   

 

Se  t ra ta  de  un  mode lo  de  negoc ios  p robado  que  cuen ta  con  dos  

e lementos  c lave .  Uno  de  e l los  es  la  marca ,  que  es  e l  s igno  

d is t in t i vo  que  d i f e renc ia  a  un  p roduc to  o  se rv ic io :  de  o t ros  de  su  

m isma espec ie  d ispon ib les  en  e l  mercado .  Es to  inc luye  e l  

nombre  de  la  empresa ,  logo t ipo ,  e lementos  v isua les .   

 

E l  segundo  componente  es  e l  know how,  que es  la  t rans fe renc ia  

de  tecno log ía  y  exper ienc ia  en  las  d i fe ren tes  á reas  que  in tegran  

e l  negoc io ,  como admin is t ra t i va ,  opera t i va ,  mercado tecn ia ,   

pub l i c idad ,  recursos  humanos ,  se rv ic io  a l  c l i en te ,  p rocesos  y  

p roveedur ía  por  par te  de l  f ranqu ic ian te  hac ia  los  

f ranqu ic ia ta r ios .   

 

3 .2  CLASIF ICACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA.  
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En op in ión  de  Cas t r i l l ón  y  Luna : ”E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  es  

a t íp i co ,  nominado ,  p r inc ipa l ,  fo rma l ,  de  t rac to  suces ivo ,  

b i la te ra l ,  oneroso ,  conmuta t i vo  y  de  adhes ión” . 62 

 

V is to  lo  an te r io r ,  hago  e l  comenta r io  de  acuerdo  a l  o rden  de l  

au to r  en  c i ta :  

 

En  la  ac tua l idad  una  g ran  can t idad  de  con t ra tos  son  a t íp i cos ,  es  

dec i r  no  es tán  p rev is tos  n i  regu lados  por  la  Ley .  Es te  t i po  de  

con t ra tac ión  ha  s ido  muy  f recuen te  ya  que  los  par t i cu la res  y  las  

empresas  no  t ienden  ha  ce lebra r  con t ra tos  con  los  mode los  

t rad ic iona les  ju r íd i cos ,  s ino  que  generan  nuevas  operac iones  y  

mode los  de  con t ra tos  que  no  encuadran  en  lo  que  e l  l eg is lador  

ha  p rev is to  y  es to  lo  reve la  la  g ran  can t idad  de  con t ra tos  de  

es ta  na tu ra leza  en  la  v ida  d ia r ia .  

 

Por  lo  tan to ,  l os  con t ra tos  de  f ranqu ic ia  que  se  basan  en  e l  

p r inc ip io  de  la  l i be r tad  con t rac tua l ,  sean  ana l i zados  de  manera  

más  de ta l lada  para  de te rminar  su  regu lac ión  de f in i t i va  en  e l  

d i spos i t i vo  lega l  que  cor responde ,  de  es ta  fo rma se  b r indará  

mayor  segur idad  ju r íd ica  a  las  par tes  con t ra tan tes  y  

p roporc ionara  mayor  bene f i c io  a  la  co lec t i v idad .     

 

Ac tua lmente  en  Méx ico  se  cuen ta  con  una  leg is lac ión  mín ima en  

re lac ión  a l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  de  hecho  es ta  f igu ra  es  

cons iderada  b revemente  en  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  y  su  

Reg lamento ,  cuando  en  rea l idad  deber ía  es ta r  regu lado  por  e l  

Cód igo  de  Comerc io  por  cons idera rse  un  ac to  Mercan t i l ,  pues  se  

ce lebra  en t re  comerc ian tes  para  exp lo ta r  una  marca  y  nombre  
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comerc ia l  con  e l  ob je to  de  d is t r i bu i r  y  revender  p roduc tos  que  se  

encuen t ran  pa ten tados  o  sea  que  sean  ún icos  en  e l  mercado .  

 

En  consecuenc ia  se  jus t i f i ca  la  neces idad  de  fo r ta lecer  la  

leg is lac ión  que  se  re f ie re  a l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  pa ra  que  su  

c las i f i cac ión  cambie  de  una  f igu ra  a t íp i ca  a  t íp i ca  y  por  lo  tan to  

sea  regu lada  por  c ie r tas  d ispos ic iones  en  lo  que  respec ta  en  su  

con ten ido .  De  es ta  manera  la  l i be r tad  con t rac tua l  se r ía  l im i tada  

más  no  supr im ida  tomando en  cuen ta  que  cada  con t ra to  debe  

sa t i s facer  las  ca rac te r ís t icas  par t i cu la res  de  la  f ranqu ic ia .  

    

E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  es  b i la te ra l ,  po rque  p roduce  

ob l igac iones  para  las  dos  par tes  con t ra tan tes ,  según  lo  

es tab lece  e l  p rop io  Cód igo  C iv i l  Federa l  en  su  a r t í cu lo  1836 ,  e l  

cua l  es tab lece ,  “El  contra to  es  b i la tera l  cuando las  par tes  se  

obl igan rec íprocamente ” .  La  s i tuac ión  idea l  nos  l l evará  po r  

pura  lóg ica  a  que  en  e l  d i seño  de  es tos  con t ra tos  in te rv ienes  

ambas  par tes  f ranqu ic ian te  y  f ranqu is ia ta r io  y  que  se  desar ro l la  

en  un  esquema par t i c ipa t i vo  en  que  cada  uno  apor ta  sus  pun tos  

de  v is ta .  Por  desgrac ia  es ta  pos ib i l i dad  es  remota ,  bás icamente  

porque  e l  o r igen  de  toda  f ranqu ic ia  hay  s iempre  un  

f ranqu ic ian te ,  que  es  qu ien  d iseña ,  pone  en  marcha  la  in i c ia t i va  

y  hace  de  su  idea  su  negoc io  ex i toso .  Los  f ranqu ic ia ta r ios  se  

van  incorporando  a l  esquema a  med ida  que  la  cadena toma 

fo rma y  cuado  las  reg las  de l  j uego  p rác t i camente  es tán  de f in idas  

en  su  to ta l idad ,  por  lo  cua l  l as  pos ib i l i dades  de  que  apor ten  sus  

pun tos  de  v is tas  a  los  aspec tos  con t ra tac tua les  de l  negoc io  son  

bas tan temente  l im i tadas  o  nu las .    

 

Es  oneroso  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  ya  que  en  la  mayor ía  de  

los  casos  se  paga  una  con t rapres tac ión  que  son  las  rega l ías  o  
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pr imas  que  se  cubren  a l  f ranqu ic iado ,  a  cambio  de l  uso  de  su  

pa ten te  o  marca ,  nombre  comerc ia l  y  los  manua les  de  operac ión ,  

as í  como la  capac i tac ión  para  e l  pe rsona l  de  la  negoc iac ión .  E l  

A r t í cu lo  1836  Cód igo  C iv i l  Federa l ,  seña la :  

 

“Es  un  con t ra to  oneroso  aque l  en  e l  que  se  es t ipu lan  p rovechos  

y  g ravámenes  rec íp rocos ,  y  g ra tu i to  aque l  en  e l  que  e l  p rovecho  

es  so lamente  de  una  de  las  par tes ” .  

  

Es  fo rma l ,  en  cuan to  que  se  requ ie re  ce lebra rse  por  esc r i to ,  as í  

l o  es tab lece  e l  a r t í cu lo  142  b is  de l  l a  Ley  de  la  Prop iedad  

Indus t r ia l  “E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  deberá  cons ta r  po r  esc r i to . . ”    

 

En t re  las  par tes  es  consensua l ,  pues  e l  reg is t ro  an te  e l  Ins t i tu to  

Mex icano  de  Prop iedad  Indus t r ia l  como lo  seña la  e l  a r t í cu lo  136  

de  la  Ley  invocada ,  “E l  t i t u la r  de  una  marca  reg is t rada  o  en  

t rámi te  podrá  conceder ,  med ian te  conven ios ,  l i cenc ia  de  uso  a  

una  o  más  personas ,  con  re lac ión  a  todos  o  a lgunos  de  los  

p roduc tos  o  se rv ic ios  a  los  que  se  ap l iquen  a  d icha  marca .  La  

l i cenc ia  deberá  ser  insc r i ta  en  e l  i ns t i tu to  para  que  pueda  

p roduc i r  e fec tos  en  per ju i c io  de  te rcero ” .  Es  requ is i to  f ren te  a  

te rceros ,  pero  no  cond ic iona  su  va l idez  en t re  las  par tes .  

 

 De  la rgo  p lazo  o  de  t ra to  suces ivo ,  sus  p res tac iones  se  

cumplen  en  e l  t i empo duran te  e l  cua l  es tá  v igen te  e l  con t ra to .  

  

Es  de  adhes ión ,  ya  que  e l  f ranqu ic ian te  e labora  un i la te ra lmente  

e l  con t ra to ,  de jando  a l  f ranqu ic i ta r io  so lo  en  la  pos ib i l i dad  de  

acep ta r las ,  s i  es  que  qu ie re  ce lebra r  o  no  e l  con t ra to .  Por  es ta  

razón  muchas  veces  se  d ice  que  a lgunos  con t ra tos  de  f ranqu ic ia  

son  leon inos ,  por  se r  acuerdos  en  que  todas  las  ven ta jas  y  
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bene f i c ios  son  acaparados  por  una  de  las  par tes ,  ya  que  

carecen  de  equ idad  necesar ia  que  requ ie re  cua lqu ie r  con t ra to .  

 

3.3  ELEMENTOS PERSONALES.  

 

Son e l  f r anqu ic ian te ,  o to rgan te  o  conceden te  y  e l  f ranqu ic iado  o  

f ranqu ic ia ta r io .  

 

“E l  f ranqu ic ian te  es  la  persona  f í s i ca  o  mora l ,  t i t u la r  de  los  

derechos  de  exp lo tac ión  de  una  marca  y  poseedor  de  un  know 

how de  comerc ia l i zac ión  y /o  p roducc ión ,  que  con t rac tua lmente  

concede  a l  f ranqu ic ia ta r io  una  l i cenc ia  de  uso  de  la  marca  de  la  

cua l  es  t i tu la r ,  t ransmi t iéndo le  a l  m ismo t iempo e l  know how 

cor respond ien te ” . 63 

 

En  mi  op in ión  e l  f ranqu ic ian te  es  aque l la  persona  que  posee  una  

de te rminada  marca  y  tecno log ía  de  comerc ia l i zac ión  de  un  b ien  

o  se rv ic io ,  ced iendo  med ian te  un  con t ra to  de  f ranqu ic ias  los  

derechos ,  t rans fe renc ia  o  uso  de  es tos ,  compromet iéndose  a  

p roporc ionar  a l  f ranqu ic ia ta r io  la  asesor ía  técn ica ,  

o rgan izac iona l ,  ge renc ia l ,  y  admin is t ra t i va  de  un  negoc io .  

 

 “E l  f ranqu ic ia ta r io  es  la  persona  f í s i ca  o  mora l  que  adqu ie re  

con t rac tua lmente  de l  f ranqu ic ian te  e l  de recho  a  exp lo ta r  una  

f ranqu ic ia .  En  e l  con t ra to  se  inc luye  e l  uso  de  una  marca  y  la  

operac ión  de  un  negoc io  de  acuerdo  con  los  conoc im ien tos  que  

le  sean  t ransmi t idos ” . 64 
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Cons idero  que  los  f ranqu ic ia ta r io  son  persona  f í s i cas  o  mora les   

que  ten iendo  in te rés  en  una  marca  y  tecno log ía ,  cuyo  ob je t i vo  

es  e l  de  adqu i r i r  e l  de recho  a  comerc ia l i za r  un  b ien  o  se rv ic io  

med ian te  e l  pago  de  c ie r ta  can t idad  o  rega l ía  conven ida  con  e l  

f ranqu ic ian te ,  den t ro  de  un  con t ra to  su i  gener i s .  

 

 

3.4  OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

 

Como ya  fue  expues to  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  genera  

re lac iones  b i la te ra les ,  es  dec i r  c rean ,  t rasmi ten  derechos  y  

ob l igac iones  en t re  las  par tes .  

 

Son  las  par tes  de l  con t ra to  es  qu ien  o to rga  la  f ranqu ic ia   e l  

f ranqu ic ian te  y  e l  bene f i c ia r i o  de  la  m isma que  es  e l  

f ranqu ic ia ta r io .  

   

En  op in ión  de l  maes t ro  Arce  Gorgo l lo  las  ob l igac iones  de l  

f ranqu ic ian te  en  un  con t ra to  de  f ranqu ic ia  son :  

  

“a )  Conceder  la  l i cenc ia  de  uso  de  marcas .  La  l i cenc ia  de  uso  de  

la  marca  es  una  de  las  ob l igac iones  esenc ia les  de  es te  con t ra to .  

Es ta  ob l igac ión  tan  impor tan te  es  la  que  va  a  d is t ingu i r  un  

con t ra to  de  sumin is t ro ,  de  d is t r ibuc ión  o  de  s imp le  t rans fe renc ia  

de  tecno log ía ,  de  uno  de  f ranqu ic ia ,  aun  cuando  es te  ú l t imo  

aparezca  ob l igac iones  p rop ias  de  esos  o t ros  con t ra tos ” . 65  

    

En  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  se  concede  e l  uso  de  la  marca ,  que  

es  p rop iedad  de  la  f ranqu ic ian te  y  que  además p roporc iona  

respa ldo  abso lu to  a l  f ranqu ic ia ta r io  respec to  a l  pos ic ionamien to  

de  de te rminado  p roduc to  o  se rv ic io  en  e l  mercado .  
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Es  impor tan te  hacer  e l  comenta r io  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  

todas  las  moda l idades  y  l im i tac iones  re lac ionadas  con  la  marca  

es  uno  de  los  t emas  más  de l i cados ,  pues  en  la  mayor ía  de  los  

casos  su  ma l  uso  puede  per jud ica r  a  la  empresa  y  a l  res to  de  los  

f ranqu ic ia ta r ios .  En  e l  con t ra to  se  debe  de  es t ipu la r  como se  

debe  u t i l i za rse  la  marca  que  no  es  dueño  e l  f ranqu ic ia ta r io  y  que  

todos  los  derechos  en  re lac ión  con  e l la  son  de l  f ranqu ic ian te .     

 

“b )  Au to r i za r  e l  nombre  comerc ia l .  E l  nombre  comerc ia l  o  e l  

av iso  comerc ia l  no  s iempre  se rá  mate r ia  de l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia ,  aunque  en  c ie r tos  p roduc tos  o  se rv ic ios  pueden  ser  

de  la  mayor  impor tanc ia  y  es tán  l i gados  a  las  marcas  

au to r i zadas .      

 

c )  Conces ión  para  la  exp lo tac ión  de  pa ten tes .  Cuando  e l  t i po  de  

p roduc to  o  se rv ic io ,  o  ambos ,  mate r ia  de  la  f ranqu ic ia  requ ie ra  

para  la  exp lo tac ión  de  un  te rcero  de  la  au to r i zac ión  de  uso  de  

una  o  va r ias  pa ten tes ,  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  debe  inc lu i r  

como ob l igac ión  de l  f ranqu ic ian te  la  au to r i zac ión  de  exp lo tac ión  

de  d icha  pa ten te .  

 

d )  Proveer  la  tecno log ía .  Es ta  ob l igac ión  es  amp l ia  para  e l  

f ranqu ic ian te  y  debe  es ta r  re fe r ida  a  los  conoc im ien tos  técn icos  

que  se  t rasmi ten  para  una  e f i caz  exp lo tac ión  de  la  negoc iac ión  

mercan t i l  que  es  ob je to  de  la  f ranqu ic ia ” . 66 

 

En  mi  op in ión  e l  f ranqu ic ian te  debe  p roveer  a l  f ranqu ic ia ta r io  

todo  su  persona l  de  capac i tac ión  necesar ia  para  desar ro l la r  e l  

s i s tema de  la  f ranqu i c ia  con t ra tada ,  es tab lec iéndose  en  e l  
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con t ra to  e l  p lazo  y  moda l idades  para  que  se  cumpla  con  d icha  

capac i tac ión ,  as í  como tamb ién  es tab lecer  en  e l  c i tado  con t ra to  

que  e l  f ranqu ic ian te  o to rgara  as is tenc ia  tecno lóg ica  tan to  en  la  

capac i tac ión  in i c ia l  como pos te r io rmente  en t rada  la  v igenc ia  de l  

con t ra to .          

 

S igue  apun tando  e l  maes t ro  Arce  Gorgo l lo : ”Es ta  es  una  

ob l igac ión  de  hacer  y  de  t rac to  suces ivo .  Como e jemp lo  de  

a lgunas  ob l igac iones  espec í f i cas  que  se  pueden desar ro l la r  en  

e l  con t ra to ,  menc iono :   

 

e )  Proporc ionar  i n fo rmac ión -o ra l  o  esc r i ta -sobre  e l  l ugar  

geográ f i co  conven ien te  para  la  ins ta lac ión  de l  es tab lec im ien to  o  

lugares  concre tos  donde  se  va  exp lo ta r  la  f ranqu ic ia .  Es ta  

ob l igac ión  sue le  inc lu i r  l a  aprobac ión  de  los  d iseños ,  

decorac ión ,  equ ipo ,  ins ta lac iones ,  es tándares ,  d i s t r ibuc ión  de  

p lan tas ,  espec i f i cac iones ,  normas ,  mob i l i a r io  s ignos  d is t in t i vos ,  

pub l i c idad  ex te rna ,  e tc . ” 67  

 

Se  de f ine  un  te r r i to r io  exc lus ivo  para  e l  f ranqu ic ia ta r io ,   cuyo  

l ím i te  puede  es ta r  represen tado  por  una  zona  de l im i tada  por  

ca l les ,  po r  mun ic ip ios ,  es tados ,  una  reg ión  o  un  Pa ís  de l  cua l  e l  

f ranqu ic ian te  concede  a l  f ranqu ic ia ta r io  e l  de recho  de  u t i l i za r  la  

marca  y  e l  s i s tema de  operac ión  de f in ido  en  e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia .     

 

También  rees tab lece  con t rac tua lmente  las  ca rac te r ís t i cas  de  los  

d iseños ,  decorac ión ,  equ ipo ,  ins ta lac iones ,  es tándares ,  

d is t r ibuc ión  de  p lan ta ,  espec i f i cac iones ,  normas ,  mob i l i a r io  

s ignos  d is t in t i vos ,  pub l i c idad  ex te rna ,  e tc ,  son  es tab lec idos  por  
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e l  f ranqu ic ian te ,  además podrá  reservarse  e l  de recho  de  

au to r i za r  de te rminados  sumin is t ro  o  p roveedores  exc lus ivos .  

 

“ I I )  Env ia r  manua les ,   gu ías ,  p roced im ien tos  de  operac ión  de  la  

negoc iac ión ;  e  in fo rmac ión  comple ta  que  permi ta  la  óp t ima 

exp lo tac ión  de l  negoc io ” . 68  

 

Como se  aprec ia  e l  f ranqu ic ian te  se  ob l iga  con t rac tua lmente  

b r indar  as is tenc ia  opera t i va  a l  f ranqu ic ia ta r io  en  cuan to  a l  

desar ro l lo  de  la  f ranqu ic ia ,  en  todo  lo  re la t i vo  métodos  de  

operac ión  y  se rv ic ios  que  e l  f ranqu ic ia ta r io  debe  p res ta r  de  

acuerdo  a  las  reg las  es tab lec idas  en  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia .  

 

Es  bueno  seña la r  que  los  manua les ,  gu ías ,  p roced im ien tos  de  

operac ión  de  la  negoc iac ión ;  e  in fo rmac ión  comp le ta  que  permi ta  

la  óp t ima exp lo tac ión  de l  negoc io ,  son  es t r i c tamente  

con f idenc ia les ,  y  que  toda  mod i f i cac ión  se  deberá  aca ta rse  

inmed ia tamente ,  de jándose  en  c la ro  que  d ichos  documentos  son  

de  la  p rop iedad  de l  f ranqu ic ian te .  

   

“ I I I )  Env ia r  técn icos  superv iso res  y  persona l  ca l i f i cado  y  con  

exper ienc ia  que  conozca  la  exp lo tac ión  de l  negoc io  para  e fec to  

de  capac i ta r  a  las  personas  que  por  par te  de l  f ranqu ic ian ta r io  

exp lo ra rán  y  l l evarán  la  operac ión  de  la  negoc iac ión .  En  a lgunos  

casos  hay  p rogramas  de  capac i tac ión  y  en t renamien to  

p rev iamente  desar ro l lados  por  e l  f ranqu ic ian te ” .  69 

 

Cons idero  que  es tas  superv is iones  t ienen  como f ina l idad  

es tab lecer  pau tas  y  l ím i tes  p rec isos  re lac ionados  con  los  
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proced im ien tos  opera t i vos ,  as í  como e l  func ionamien to  y  las  

reg las  ob l iga to r ias  es tab lec idas  por  e l  f ranqu ic ian te .    

 

“ IV )  Pres ta r  as is tenc ia  técn ica  y  toda  c lase  de  asesor ía  ú t i l  y  

necesar ia  a l  f ranqu ic ia ta r io  para  la  ap l i cac ión  de  la  tecno log ía .  

 

Es ta  ob l igac ión  debe  cumpl i r se  duran te  la  v igenc ia  de  todo  e l  

con t ra to  y  es  so l i c i tado  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  l o  juzgue  opor tuno” . 70   

  

“e )  Determinar  es tándares  de  ca l idad .  Es ta  ob l igac ión  de l  

f ranqu ic ian te  es  tamb ién  comp lemento  de  su  derecho  de  

inspecc ionar  y  superv isa r  per iód icamente  a l  f ranqu ic ia ta r io .  E l  

f ranqu ic ian te  debe  buscar ,  en  todo  momento ,  l a  “un i fo rm idad  de l  

p roduc to  o  se rv ic io ”  que  e l  f ranqu ic ia ta r io  p res ta  amparado  por  

las  marcas  y  nombres  comerc ia les  cuyo  uso  se  au to r i za  en  e l  

con t ra to .  Los  es tándares  de  ca l idad  de l  p roduc to  y  de l  se rv ic io  

ob je to  de  la  f ranqu ic ia  pueden var ia r  duran te  la  v igenc ia  de l  

con t ra to  y  e l  f ranqu ic ian te  debe  no t i f i ca r lo  opor tunamente  a l  

f ranqu ic ia ta r io ” . 71 

 

E l  concep to  de  un i fo rmidad  o  es tandar i zac ión  de l  p roduc to  o  

se rv ic io  es ta  ín t imamente  l i gada  con  la  marca  y  nombre  

comerc ia l ,  ya  que  se  debe  de  d is t ingu i r  e l  p roduc to  o  se rv ic io  de  

o t ros  de  su  misma espec ie ,  l a  marca  debe  es ta r  reg is t rada  an te  

e l  Ins t i tu to  Mex icano  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l .  

 

 La  un i f o rmidad  o  es tandar i zac ión  de l  p roduc to  o  se rv ic io  se  

en t iende  que  es  la  c reac ión  de  manua les  de  operac ión ,  as í  como 
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l os  con t ro les  técn icos  e laborados  por  e l  f ranqu ic ian te  que  

necesar iamente  deben  l l evar  a  la  p rác t i ca  e l  f ranqu ic ia ta r io  para  

log ra r  as í  la  es tandar izac ión  de  sus  operac iones .        

 

A  es ta  es tas  ob l igac iones  de l  f ranqu ic ian te  por  cons idera r la  

impor tan te  voy   agregar  la  s igu ien te :   

  

De  con fo rmidad  con  e l  pá r ra fo  te rce ro  de l  a r t í cu lo  142  de  la  Ley  

de  la  Prop iedad  Indus t r ia l ,  p rev iamente  a  la  ce lebrac ión  de l  

conven io  respec t i vo ,  e l  f ranqu ic ian te  debe  p roporc ionar  la  

in fo rmac ión  re la t i va  sobre  e l  es tado  que  guarda  su  empresa ,  en  

los  té rminos  que  es tab lezca  e l  Reg lamento  de  la  Ley ,  e l lo  

genera  segur idad  a l  f ranqu ic ia ta r io ,  a  e fec to  de  in i c ia r  

operac iones  mercan t i l es .  

 

S iendo  que  la  f ranqu ic ia  imp l i ca  una  impor tan te  invers ión  para  e l  

f ranqu ic ia ta r io ,  cons idero  que  la  Ley  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l  

debe  ex ig i r  a l  f ranqu ic ian te  más  requ is i tos  o  b ien  ob l iga r lo  a  

exh ib i r  e l  resu l tado  de  su  ú l t ima aud i to r ia  con tab le  y  que  la  

marca  que  u t i l i ce  os ten te  ún icamente  la  ca l idad  de l  reg is t ro  y  no  

e l  de  mero  t rámi te ,  l o  cua l  cons idero  lóg ico  por  e l  s imp le  hecho  

de  que  es ta  so l i c i tud  podr ía  se r  rechazada  por  e l  Ins t i tu to  

Mex icano  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l .  

 

En  lo  tocan te  a  las  ob l igac iones  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  e l  maes t ro  

Arce  Gorgo l lo  seña la  las  s igu ien tes :  

 

“a )  Usar  la  marca .  E l  f ranqu ic ia ta r io  no  só lo  t i ene  e l  de recho  a  

usar  la  marca  de  p roduc tos  o  se rv ic ios  que  le  au to r i za  e l  
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f ranqu ic ian te ,  s ino  t iene ,  en  ocas iones ,  debe  u  ob l igac ión  de  

usar las ” . 72 

 

Este  es  uno  de  los  requ is i tos  ind ispensab les  para  que  e l  

f ranqu is ia ta r io  pueda  comerc ia l i za r  sus  p roduc tos  o  se rv ic ios ,   

como ya  que  se  expuso  la  marca  debe  d is t ingu i r  e l  p roduc to  o  

se rv ic io  de  o t ros  de  su  misma espec ie .  

 

b)  Usar  los  nombres  comerc ia les  y  exp lo ta r  las  pa ten tes .  I gua l  

que  con  las  marcas ,  e l  f ranqu is ian ta r io  t i ene  e l  de recho  de  usar  

los  nombre  comerc ia les  –  av isos  comerc ia les -  as í  como exp lo ta r  

las  pa ten tes ” . 73 

 

En  los  con t ra tos  de  f ranqu ic ia  se  deben  es t ipu la ra  con  c la r idad  

mer id iana  las  cond ic iones  para  la  exp lo tac ión  de l  nombre  

comerc ia l  y  la  pa ten te  que  o to rga  e l  f ranqu ic ian te ,  camb io  de l  

pago  de  las  rega l ías  conven idas .    

 

“ c )  S i tua r  e l  es tab lec im ien to  con  aprobac ión  de l  f ranqu ic ian te .  E l  

f ranqu is ia ta r io  debe  se lecc ionar  y  de te rminar  e l  l ugar  donde  se  

ub ica rá  e l  es tab lec im ien to  para  la  exp lo tac ión  de  la  negoc iac ión ,  

su je to  a  la  aprobac ión  y  a  las  espec i f i cac iones  de  cons t rucc ión ,  

ins ta lac ión ,  decorac ión ,  pub l i c idad ,  d is t r ibuc ión  de l  l oca l ,  

mob i l i a r io ,  equ ipo ,  e tc . ,  que  seña le  e l  f ranqu ic ian te  

con t rac tua lmete ” . 74  

 

En  mi  op in ión  e l  f ranqu ic ia ta r io  deberá  por  su  par te  se lecc ionar  

e l  l ugar  de  ub icac ión  de l  es tab lec im ien to ,  s i t i o  que  o f rezca  
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cond ic iones  necesar ias  para  e l  éx i to  de l  negoc io  que  p re tende  

in ic ia r .  

 

Además deberá  a tender  las  espec i f i cac iones  de l  f ranqu ic ian te  en  

re lac ión  con  las  ca rac te r ís t i cas  de  la  cons t rucc ión ,  decorac ión ,  

pub l i c idad ,  equ ipo  y  uso  de  las  marcas  y  nombres  comerc ia les  

en  la  fo rma ind icada  por  e l  f ranqu ic ian te ,  pues  de  lo  con t ra r io  

es ta rá  condenado a l  f racaso  e l  negoc io  por  in i c ia r .  

 

“d )   Cumpl i r  l os  requer imien tos  de  uso  y  ap l i cac ión  de  los  

conoc im ien tos  técn icos .  E l  uso  de  la  tecno log ía  y  su  ap l i cac ión  

en  la  exp lo tac ión  de  la  negoc iac ión  con  todo  lo  que  e l lo  imp l i ca ,  

debe  hacer lo  e l  f ranqu ic ia ta r io  de  acuerdo  a  las  reg las ,  normas ,  

es tándares  que  le  f i j e  e l  f ranqu ic ian te . ” 75 

 

En  mi  op in ión  como ya  se  d i jo  e l  f ranqu ic ian te  debe  p roveer  a l  

f ranqu ic ia ta r io  todo  su  persona l  de  capac i tac ión  necesar ia  para  

desar ro l la r  e l  s i s tema de  la  f ranqu ic ia  con t ra tada ,  

es tab lec iéndose  en  e l  con t ra to  e l  p lazo  y  moda l idades  para  que  

se  cumpla  con  d icha  capac i tac ión ,  as í  como tamb ién  es tab lecer  

en  e l  c i tado  con t ra to  que  e l  f r anqu ic ian te  o to rgara  as is tenc ia  

tecno lóg ica  tan to  en  la  capac i tac ión  in i c ia l  como pos te r io rmente  

en t rada  la  v igenc ia  de l  con t ra to .          

 

“e )  Segu i r  todas  las  espec i f i cac iones  sobre  la  o rgan izac ión  de l  

negoc io .  Es ta  ob l igac ión  es  muy  amp l ia ,  pues  supone  que  

duran te  la  operac ión  de  la  negoc iac ión  deberá  a jus ta r  su  

ac tuac ión ,  en  d i fe ren tes  á reas  de  admin is t rac ión  y  o rgan izac ión ,  

a  lo  que  f i j e  e l  f ranqu ic ian te ” . 76 
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En  es te  aspec to  es  muy  impor tan te  la  as is tenc ia  de l  

f ranqu ic ian te  en  cuan to  a l  desar ro l lo  de  la  f ranqu ic ia  y  no  so lo  

se  en foque  a  lo  re la t i vo  a  las  á reas  menc ionadas ,  s ino  tamb ién  a  

los  métodos  de  operac ión  y  se rv ic ios  que  se  deben  b r indar .   

 

“ f )  Pagar  la  con t rapres tac ión .  Una  de  las  más  impor tan tes  

ob l igac iones  de l  f ranqu ic ia ta r io  es  pagar  la  con t rapres tac ión  

pac tada .  Es ta  con t rapres tac ión  puede  ser :  

 

I )  E l  pago  in i c ia l  de  una  can t idad  f i j a ,  no  por  p roduc to  

a lguno ,  se rv ic io  o  tecno log ía ,  s ino  s imp lemente  por  e l  

p r i v i l eg io  de  ob tener  la  f ranqu ic ia  y  se r  f ranqu ic ia ta r io .  

 

I I )  E l  pago  per iód ico  de  rega l ías  como con t rapres tac ión  por  

la  con t inua  as is tenc ia  y  tecno log ía  que  p roporc iona  e l  

f ranqu ic ian te  para  que  la  negoc iac ión  mercan t i l  s iga  

operando” .  77 

E l  pago  de  in i c ia l  pe rmi te  genera lmente  a l  f ranqu ic ian te  

recupera r  los  cos tos  re lac ionados  con  la  ven ta  de  la  f ranqu ic ia  

como e l  sopor te  a l  f ranqu ic ia ta r io .  

As im ismo,  e l  pago  de  rega l ías  cons idero  que  se  ob t iene  de  la  

suma de  d inero  de l  porcen ta je  de  las  ven tas  b ru tas ,  o r ig inadas  

por  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  l o  cua l  puede  abarcar  per íodos  

semana les ,  qu incena les  o  mensua les ,  las  cua les  es tán  

des t inadas  a  so lven ta r  cos tos  de  es t ruc tu ra ,  de  sopor te ,  

as is tenc ia  técn ica  y  capac i tac ión .           
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“h )  In fo rmar  per iód icamente .  E l  f ranqu ic ia ta r io  debe  i n fo rmar  a l  

f ranqu ic ian te  e l  desar ro l lo  de  la  negoc iac ión  mercan t i l .  Es to  

t i ene  mú l t ip les  ob je tos ;  por  e jemp lo ,  para  de te rminar  las  

rega l ías  sobre  resu l tados  ob ten idos ,  para  ve r i f i ca r  e l  

cump l im ien to  de  todas  las  normas ,  la  un i fo rm idad  de  los  

p roduc tos  y  se rv ic ios  p res tados ,  la  neces idad  de  que  e l  

f ranqu ic ian te  p res te  mayor  as is tenc ia  o  seña le  d i rec t r i ces  de  

cómo se  ap l i ca  la  tecno log ía  y  muchos  o t ros ” . 78 

La  ca l idad  de  in fo rmac ión  de  la  que  se  d isponga  conduc i rá  en  

g ran  med ida  en  las  dec is iones  que  se  deban  tomar ,  as í  pues  se  

debe  sumin is t ra r  ve razmente   l a  recop i lac ión  de  los  da tos  para  

su  aná l i s i s .   

“ i )  Guardar  sec re to .  El  f ranqu ic ia ta r io  es tá  ob l igado  a  no  

d ivu lgar  a  te rceros  n inguna  in fo rmac ión  con f idenc ia l  sobre  

tecno log ía  o  la  operac ión  misma de  la  negoc iac ión ,  o  la  p rop ia  

f ranqu ic ia .  Es to  imp l i ca  no  comun icar  o  usar ,  en  bene f i c io  que  

no  sea  p rop io ,  l a  tecno log ía ,  conoc im ien tos ,  Know-how y  

cua lqu ie r  c lase  de  in fo rmac ión  rec ib ida  de l  f ranqu ic ian te ” . 79 

Deberá  guardar  abso lu ta  reserva  sobre  los  conoc im ien tos  

técn icos  que  en  re lac ión  con  los  p roduc tos  p ro teg idos  le  hayan  

s ido  p roporc ionados  por  e l  f ranqu ic ian te ,  es to  resu l ta  

fundamenta l  po rque  e l  f ranqu ic ia ta r io  rec ibe  d ichos  

conoc im ien tos  med ian te  e l  pago  respec t i vo  y  s i  l os  p roporc iona  

a  o t ros  de  manera  g ra tu i ta  o  med ian te  pago ,  es ta rá  ac tuando  

con  des lea l tad  f ren te  a l  f ranqu ic ia ta r io .  

“ j )  No vender  o  exp lo ta r  o t ros  p roduc tos  o  se rv ic ios .  E l  

f ranqu ic ia ta r io  es ,  en  un  p r inc ip io ,  un  usuar io  exc lus ivo  de  la  
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tecno log ía  y  so lamente  puede  u t i l i za r la  para  exp lo ta r  un  negoc io  

en  los  té rminos  que  se  con t ra to  la  f ranqu ic ia .  La  ob l igac ión  es  la  

de  fabr i ca r ,  vender  u  o f recer  los  p roduc tos  y  se rv ic ios  que  son  

mate r ia  de l  con t ra to ,  con  p roh ib ic iones  de  vender  u  o f recer  

p roduc tos  d is t in tos ” 80.         

Cons idero  que  se  debe  es t ipu la r  en  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  con  

toda  p rec is ión  los  té rminos  y  cond ic iones  de  los  p roduc tos  y  

se rv ic io  que  se  debe  de  vender  e l  f ranqu ic ia ta r io  a l  consumidor ,  

pa ra  que  no  incur ra  en  responsab i l i dad  con  e l  f ranqu ic ian te .  

“ k )  No ceder ,  t raspasar  o  sub l i cenc ia r .   Como e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  es  i n tu i to  personae ,  e l  f ranqu ic ia ta r io  no  puede  ceder ,  

t raspasar  o  ce lebra r  con t ra tos  de  sub f ranqu ic ia  s in  au to r i zac ión  

de l  f ranqu ic ian te ” . 81     

Es t imo que  es  una  de  las  causas  de  incumpl im ien to   y  ex t inc ión  

au tomát i ca ,  que  puede  incur r i r  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  po r  lo  que  las  

causas  de  resc is ión  deben  es ta r  c la ramente  espec i f i cadas ,  lo  

que  s ign i f i ca  que  no  pueden t ra ta rse  de  razones  poco  

t ransparen tes  o  sub je t i vas ,  s ino  se  deben  es tab lecer  en  fo rma 

indub i tab le  en  e l  c i tado  con t ra to  de  f ranqu ic ia .  

“ l )  Coopera r  en  la  pub l i c idad .  En  a lgunos  p roduc tos  o  se rv ic ios  

la  pub l i cac ión  que  rea l i za  e l  f ranqu ic ian te  bene f i c ia  a  todos  los  

f ranqu ic i ta r ios ,  de  modo que  a lgunas  veces  se  impone a  és tos  la  

ob l igac ión  de  con t r ibu i r  a  los  gas to  de  pub l i c idad ” .  82 

 

Cons idero  que  las  par tes  deben  acorda r  en  e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  la  imp lementac ión  de  un  s is tema de  Marke t ing  y  
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pub l i c idad ,  que  se  deberá  l l evar  a  cabo  para  p romoc ionar  e l  

desar ro l lo  de  las  f ranqu ic ias  ya  sean  en  la  te lev is ión ,  

per iód icos ,  In te rne t  u  o t ros  med ios .  

 

Genera lmente  se  es tab lece  en  e l  con t ra to  la  fo rmac ión  de  un  

fondo  de  pub l i c idad  admin is t rado  por  e l  f ranqu ic ian te ,  a l  cua l  

cada  f ranqu ic ia ta r io  que  per tenece  a  la  m isma f ranqu ic ia  

con t r ibuye  per iód icamente  con  una  suma equ iva len te  a  un  

porcen ta je  de  las  ven tas  b ru tas  que  se  o r ig inan  por  e l  desar ro l lo  

de  la  f ranqu ic ia  en  su  te r r i to r io  exc lus ivo .     

“m)  Acepta r  inspecc iones .  Ob l igac ión  co r re la t i va  de l  de recho  a  

inspecc ionar  y  superv isa r  que  t iene  e l  f ranqu ic ian te ,  es ta  

ob l igac ión  que  t iene  e l  f ranqu ic ia ta r io  de  acep ta r  y  co labora r  en  

las  inspecc iones ,  v i s i tas ,  superv is iones ,   aud i to r ias ,  e tc .  que  e l  

hace  e l  f ranqu ic ian te  para  comprobar  e l  cump l im ien to  de  las  

ob l igac iones  de l  con t ra to ,  de  las  d i rec t r i ces ,  no rmas  e  

ins t rucc iones” .  83 

Los  repor tes  más  usua les  e  impor tan te  que  debe  rend i r  e l  

f ranqu ic ia ta r io  a l  f ranqu ic ian te  es  e l  de  las  ven tas ,  en  v i r tud  de  

que  ah í  se  desprende  las  rega l ías .    

 “n )  Insc r ib i r  e l  con t ra to .  Even tua lmente ,  cuando  e l  con t ra to  sea  

ob je to  de  insc r ipc ión ,  hacer  todos  los  t rámi tes  necesar ios  a  f in  

de  que  e l  con t ra to  quede  reg is t rado  donde  cor responda  y  tenga  

p lena  va l idez  en  e l  pa ís  en  e l  que  se  ap l i ca ” . 84 

La  insc r ipc ión  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  adqu ie re  una  g ran  

re levanc ia ,  pues  es  e l  ún ico  documento  que  puede  regu la  la  

re lac ión  en t re  las  par tes ,  po r  lo  que  resu l ta  óp t imo que    
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recur ran  a l  aux i l i o  de  un  asesor  lega l  que  los  o r ien ten  sobre  lo  

que  es tán  a  pun to  de  f i rmar .    

“o )  A  la  te rm inac ión .  Cuando  te rmina  un  con t ra to ,  e l  

f ranqu ic ia ta r io  t i ene  la  ob l igac ión  de  descon t inuar  e l  uso  de  la  

f ranqu ic ia  que  supone  de ja r  de  usar  las  marcas ,  nombres  y  

av isos  comerc ia les  y  la  exp lo tac ión  de  pa ten tes ,  as í  como de  

toda  la  tecno log ía  p roporc ionada  por  e l  f ranqu ic ian te .  Debe  

de ja r  de  opera ra  la  negoc iac ión  mercan t i l  y  de ja r  de  hacer  

negoc ios  ba jo  e l  nombre  de l  f ranqu ic ian te  o  de  cua lqu ie r  manera  

pueda  con fus ión  a l  púb l i co  y  a  los  consumidores  que  c rean  que  

s igua  ex is t iendo  la  re lac ión  de  la  f ranqu ic ia .  Es ta  ob l igac ión  

puede  tener  p rob lemas  en  su  cumpl im ien to  y  en  las  sanc iones  

cor respond ien tes  a l  f ranqu ic ia ta r io  incumpl ido ,  espec ia lmente  

cuando  e l  con t ra to  conc luye  an tes  de l  p lazo  seña lado  por  

causas  de  te rminac ión  p rovocada  por  e l  f ranqu ic ia ta r io ” .  85 

A  la  conc lus ión  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  e l  f ranqu ic ia ta r io  

deberá  de ja r  de  usar  las  marcas ,  as í  como tamb ién  los  nombres  

y  los  av isos  comerc ia les  y  la  exp lo tac ión  de  pa ten tes  que  fueron  

mate r ia  de l  con t ra to ,  además no  podrá  segu i r  exp lo rando  la  

f ranqu ic ia .   

Es  ind ispensab le  que  e l  f ranqu ic ia ta r io  haga  la  devo luc ión  de l  

equ ipo ,  p roduc tos  y  toda  la  in fo rmac ión  técn ica  sobre  la  

f ranqu ic ia  y  vez  e l  f ranqu ic ian te  deberá  pagar  e l  p rec io  de  los  

m ismos .  

Se  cons idera  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  puede  conc lu i r  

an t i c ipadamente  por  causas  de  te rminac ión  p rovocada  por  e l  

f ranqu ic ia ta r io  por  la  dec la ra to r ia  jud ic ia l  de  qu iebra  de  la  

                                                           
85 Idem. 
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negoc iac ión ,  por  hue lga  cuando se  p ro longue  por  demas iados  

d ías ,  e l  embargo  por  todo  de  hecho  y  derecho  de  la  negoc iac ión ,  

la  exprop iac ión  de  un idad  púb l i ca ,  por  la  suspens ión  de  pagos  y  

la  muer te  de l  f ranqu ic ia ta r io  cuando  se  t ra ta  de  una  persona  

f í s i ca ,  con  la  sa lvedad  de  es tab lecerse  en  e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  que  con t inúe  v igen te  con  los  herederos .  

3.5  CONTRATOS SIMILARES AL CONTRATO DE FRANQUICIA.   

Es impor tan te  d is t ingu i r  l a  f i gu ra  ju r íd i ca  de l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  como lo  es  y  no  con fund i r la  con  o t ras  fo rmas  de  hacer  

negoc io ,  ta les  como:  

a ) . -  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  de  sumin is t ro :  Para  Osva ldo  

Mazaro t i ,  no  es  un  conven io  de  sumin is t ro ,  s ino  que  abarca  una  

ser ie  de  e lementos  ad ic iona les  que  lo  d is t ingue  c la ramente .  La  

marca ,  e l  método  f ranqu ic iado ,  e l  i n te rés  con t inuo  en  e l  

p roduc to  f i na l  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  son  e lec tos  to ta lmente  a jenos  

a l  con t ra to  de  sumin is t ro . 86      

b ) . -  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  de  conces ión  mercan t i l :  Den t ro  

de  la  doc t r ina  f rancesa  Guyénot ,  sos t iene  que  la  f ranqu ic ia  es  

una  var ian te  de l  con t ra to  de  conces ión  comerc ia l ,  ten iendo  

ambos  la  m isma na tu ra leza  ju r íd i ca ,  desc r ibe  a l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  en  genera l  como un  mode lo  de  cooperac ión  

in te rp resar ia l  equ iva len te  a  una  conces ión  de  marca  de  

p roduc tos  o  de  serv ic io  con  e l  ag regado  de  los  métodos  y  

med ios  de  ven ta ,  que  inc luye  es tud ios  de  mercado ,  pub l i c idad ,  

capac i tac ión  de l  persona l  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  as is tenc ia  con tab le  

y  admin is t ra t i va  e  inc luso  la  f i nanc ie ra  de  las  invers iones  

necesar ias  para  desar ro l la r  e l  negoc io .  La  d i fe renc ia  en t re  la  

                                                           
86 Cfr. MAZAROTI, Osvaldo. “Sistemas de Distribución Comercial”Ed. Astra. Buenos Aires 1992. Pág 
204  



 79

f ranqu ic ia  y  la  conces ión  es ta  dada  en  que  la  p r imera  e l  

f ranqu ic ia ta r io ,  es ta  ob l igado  a  pagar  un  derecho  de  ing reso  a l  

s i s tema y  además un  canon  genera lmente  per iód ico ,  un  “ roya l t y ”  

sobre  las  ven tas . 87    

c )  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  de  d is t r ibuc ión :  Ex is te  c ie r ta  

s im i l i t ud  en t re  e l  con t ra to  de  d is t r ibuc ión  y  e l  de  f ranqu ic ia ,  s in  

embargo  es to  no  es  as í ,  ya  que  s i  tomamos la  de f in i c ión  que  nos  

da  e l  maes t ro  Juan  Manue l  Far ina  que  d ice :  que  la  d is t r ibuc ión  

en  sen t ido  genér i co ,  se r ía  las  d ive rsas  maneras  de  es tab lecer  

cana les  de  comerc ia l i zac ión  por  med io  de  te rce ros  que  ac túan  

por  re lac ión  de  dependenc ia ,  y  en  e l  sen t ido  es t r i c to ,  se r ía  e l  

med io  que  u t i l i za  e l  p roduc to r  para  co locar  su  mercader ía  en  e l  

mercado ;  con  lo  cua l  queda  ev idenc ia  a  s imp le  v is ta  las  

d i fe renc ias  que  lo  separan  de  la  f ranqu ic ia ,  ya  que  en  e l  p r imero  

e l  d i s t r ibu idor  vende  en  e l  mercado  sus  p roduc tos  fabr i cados  por  

e l  p roduc to r ,  y  en  la  f ranqu ic ia ,  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  en  genera l  

fab r i ca  e l  p roduc to  ba jo  la  l i cenc ia  de l  f ranqu ic ian te ,  según  e l  

Know-how,  que  es te  le  t rasmi te  jun tamente  con  su  as is tenc ia  

técn ica  permanente . 88   

La  d i fe renc ia  sus tanc ia l  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  con  e l  

con t ra to  de  d is t r ibuc ión  y  la  conces ión  mercan t i l ,  es  que  en  

es tos  se  es tab lecen ,  en t re  las  pos ib les  ob l igac iones  la  

ce lebrac ión  de  la  p romesa de  compraven ta  de  de te rminados  

p roduc tos  fab r i cados  o  impor tados  por  e l  que  o to rga  la  

d is t r ibuc ión  o  conces ión ,  para  su  pos te r io r  reven ta  por  par te  de  

los  d is t r ibu idores  o  conces ionar ios  con  las  cond ic iones  pac tadas  

en  e l  con t ra to .  Es  dec i r  una  de  las  par tes  p romete  vender  y  e l  

                                                           
87 Cfr. GUYENOT, Osvaldo. “Que es el Franchising” Ed. Ejea, Buenos Aires. Pág. 19. 
88 Cfr. FARINA, Juan Manuel. “Contratos Comerciales Modernos” Ed. Astrea, Buenos Aires 1993, 
Pág 386 
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d is t r ibu idor  o  conces ionar io  p romete  comprar  para  revender  en  

de te rminadas  cond ic iones  pac tadas  en  e l  con t ra to ,  m ien t ras  

como ya  se  d i jo  la  ob l igac ión  t íp i ca  que  se  asume en  la  

f ranqu ic ia  es  e l  l i cenc iamien to  de  la  marca ,  cuyo  uso  será  

exp lo tado  por  e l  f ranqu ic ia ta r io  s igu iendo  las  ins t rucc iones  de l  

f ranqu ic iado .  

d )  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  asoc ia t i vo :  E l  doc t r ina r io  D ías  

Bravo  ha  seña lado :  Se  asemeja  a  a l  asoc iac ión  en  par t i c ipac ión ,  

pues  e l  f ranqu ic ian te  apor ta  a l  f ranqu ic ia ta r io  derechos  

inmate r ia les  para  que  los  aproveche  en  la  exp lo tac ión  de  una  

negoc iac ión  mercan t i l ;  s i  a  cambio  de  e l los  es té  ú l t imo concede  

a l  p r imero  una  pa r t i c ipac ión  en  las  u t i l i dades  que  ob tenga  de  la  

exp lo tac ión . 89 

Por  su  par te  e l  maes t ro  Arce  Gorgo l lo ,  no  es ta  de  acuerdo  con  

esa  op in ión  pues  seña la :  en  la  f ranqu ic ia  no  hay  con t ra to   

asoc ia t i vo ,  s ino  de  co laborac ión ,  pues  las  par tes  con t ra tan tes  

son  independ ien tes  y  no  cor ren  e l  m ismo r iesgo ,  respec to  a  las  

u t i l i dades  y  pérd idas ,  como sucede  en  las  f i gu ras  asoc ia t i vas .  90 

e )  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  de  agenc ia :  Se  d i fe renc ia  en  que  

agen te  asume la  ob l igac ión  de  p romover ,  con  o  s in  

represen tac ión ,  de  negoc ios  de l  p r inc ipa l  a  camb io  de  una  

comis ión ,  en  func ión  de l  o to rgamien to  o  no  de  facu l tades  de  

represen tac ión . 91 

f )  La  f ranqu ic ia  como con t ra to  de  a r rendamien to :  Gerardo  

Caf fe ra ,  i nves t igador  u ruguayo  sos t iene  que  en  rea l idad  la  

                                                           
89 Cfr. DÍAS BRAVO, Arturo. “Contratos mercantiles” Ed. Oxford, México 2002, Pág 296.  
90Cfr. ARCE GORGOLLO, Javier, Contratos Mercantiles Atípicos.  Octava Edición.  Edición Porrúa, 
México 2007. Pág 362.    
91 Cfr. Ver w.w.w. Derecho Comercial.Edu.ug/clase franq GPhtm. fecha de consulta 7 de septiembre 
del 2003. 
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f ranqu ic ia  es  suscep t ib le  de  descomponerse  en  un  

a r rendamien to  de  ob je to  inmate r ia l ,  en  e l  cua l  ex is te  

ob l igac iones  y  derechos  rec íp rocos  tan to  para  e l  a r rendador  o  

f ranqu ic ian te  como e l  a r renda ta r io  o  f ranqu ic ia ta r io .  

 

Todos  los  con t ra tos  menc ionados  son  f igu ras  comerc ia les  

s im i la res  a  la  de  la  f ranqu ic ia ,  pe ro  carecen  a l  menos  de  uno  de  

los  dos  e lementos  bás icos  de  cua lqu ie r  f ranqu ic ia :  La  l i cenc ia  

de  uso  de  marca  y  la  t rasmis ión  de  conoc im ien tos .  92 

 

Por  lo  tan to  se  debe  tomar  a l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  como su i  

gener is  o  de  na tu ra leza  espec ia l ,  pues  no  t iene  una  regu lac ión  

espec í f i ca  en  lo  que  a l  de recho  pr ivado se ref iere.  

 

3 .6  ESPECIES DE FRANQUICIA.  

 

En re lac ión  a  la  exc lus iv idad  y  a l  espac io  geográ f i co ,  en  que  e l  

f ranqu ic ia ta r io  e je rce  su  p r i v i l eg io  sobre  la  f ranqu ic ia  conced ida  

ex is ten  d ive rsas  c lases  de  f ranqu ic ias .    

 

AREA.  

 

Cuando e l  f ranqu ic ian te  concede  a l  f ranqu ic ia ta r io  la  

exc lus iv idad  en  la  operac ión  de  var ias  un idades  loca l i zadas  en  

un  á rea  geográ f i ca  de te rminada .  

 

a )  E l  f ranqu ic ia ta r io  opera  todas  las  un idades .  

b )  E l  f ranqu ic ia ta r io  o to rga  sub f ranqu ic ias . 93   

                                                           
92 Cfr. FEHER TOCATLI, Gerenz, GALLASTEGUÍ, Juan Manuel. Las Franquicias un Efecto de la 
Globalización. Edición Mac Graw Hill, México 2001. Pág 5  
93 REVISTA ENTREPRENEUR. México Distrito Federal 210 Pág. 178.  
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CONVERSIÓN .  

 

Es  e l  o to rgamien to  de  f ranqu ic ias  un i ta r ias  a  empresar ios  que  

operan  es tab lec im ien to  de l  m ismo g i ro  a l  de  la  f ranqu ic ia .  De  

es ta  manera  se  conv ie r ten  en  f ranqu ic ia ta r ios  de  una  red  o  

s i s tema de  f ranqu ic ias .  Los  f ranqu ic ia ta r ios  por  convers ión  

susc r iben  un  con t ra to  de  las  f ranqu ic ias  que  in tegran  toda  la  

red . 94   

 

RECONVERSIÓN 

 

Esta  f igu ra  se  p resen ta  cuando las  un idades  que  per tenecen  a l  

f ranqu ic ian te  (un idades  p rop ias )  se  o to rgan  a l  f ranqu ic ia ta r io ,  

conv i r t i éndose  as í  en  una  un idad  f ranqu ic iada . 95   

 

MAESTRA.  

 

E l  f ranqu ic ian te  o to rga  a l  f ranqu ic ia ta r io  una  exc lus iv idad  

in tegrada  por  uno  o  va r ios  pa í ses ,  y  norma lmente  impone a l  

f ranqu ic ia ta r io  la  ob l igac ión  de  desar ro l la r  e l  te r r i to r io  en  un  

t iempo de te rminado ,  dando  lugar   l o  que  se  conoce  como un  

con t ra to  de  desar ro l lo .  E l  f ranqu ic ia ta r io  podrá  abr i r  todas  las  

un idades  por  s í  m ismo o  sub  f ranqu ic ia r .  96 

 

UNITARIA.  

 

                                                           
94 Idem 
95 Idem. 
96Idem 
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Este  esquema es  e l  más  t rad ic iona l .  E l  f ranqu ic ian te  y  

f ranqu ic ia ta r io  asumen derechos  y  ob l igac iones  para  la  

operac ión  de  una  un idad  in tegran te  de  una  red  o  s i s temas  de  

f ranqu ic ias . 97  

 

Desde  una  amp l ia  perspec t i va  económica  las  f ranqu ic ias  podr ía  

d i fe renc ia rse  en :  

 

PRODUCCIÓN.   

 

A  t ravés  de  e l la  e l  f ranqu ic ian te  cede  a l  f ranqu ic ia ta r io ,  

med ian te  una  con t rapres tac ión  una  pa ten te  y /o  Know-  How 

técn ico  para  la  fab r i cac ión  de  los  p roduc tos  que  se  comerc ia l i za  

ba jo  la  marca  que  d is t ingue  a  la  red ,  cuyo  uso  tamb ién  se  

l i cenc ia ,  pon iendo   en  conoc im ien to  de l  f ranqu ic ia ta r io  los  

p roced im ien tos  admin is t ra t i vos  y  de  ges t ión ,  as í  como las  

técn icas  de  ven tas  emp leadas . 98  

 

 FORMATO DE NEGOCIOS.  

 

En  es te  t i po ,  e l  f ranqu ic ian te  le  o f rece  a l  f ranqu ic ia ta r io  un  

negoc io  que  ha  s ido  es tandar izado  has ta  en  e l  mín imo de ta l le  y  

reduc ido  en  manua les ,  de  ta l  f o rma que  en  con jun to  con  la  

as is tenc ia  de l  f ranqu ic ian te ,  l e  pe rmi te  a l  f ranqu ic ia ta r io  opera r  

de  manera  exac ta  como lo  har ía  e l  f ranqu ic iandor  en  un  negoc io  

p rop io .  E l  fo rmato  de  negoc ios  se  re f ie re  a  todos  los  asun tos ,  

                                                           
97 Cfr Ibidem. Pág. 179  
98 Cfr. LAZARO SANCHEZ, Emilio. Análisis del Derecho: El Contrato de Franquicia. Editorial Universidad de Murica, España 
2000. Pág 94. 
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i nc luyendo  los  aspec tos  técn icos ,  gerenc ia les ,  de  mercado ,  de  

adecuac ión  de l  l oca l ,  de  a tenc ión  de l  c l i en te .  99 

 

SERVICIO.  

 

Es  e l  t i po  de  f ranqu ic ia  más  d inámica  y  con  mayor  p royecc ión .  

E l  f ranqu ic ian te  cede  los  derechos  de  u t i l i za r  y  comerc ia l i za r  

una  fo rmu la  o  s is tema or ig ina l  de  cua lqu ie r  t i po  de  se rv ic io  con  

nombre  ya  ac red i tado  y  que  ha  demost rado  su  e f i c ienc ia  a  n ive l  

de  acep tac ión .  Es te  t i po  de  f ranqu ic ia  es  e l  que  t iene  mayor  

auge  en  la  ac tua l idad .  100 

  

CORNER.  

 

Son  f ranqu ic ias  ins ta la rse  en  un  espac io  reduc ido  den t ro  de  un  

t ipo  de  negoc io  en  par t i cu la r ,  pe ro  cuya  ac t i v idad  es tá  de  a lguna  

fo rma re lac ionada  o  es  complementa r ia  a l  p roduc to  o  se rv ic io  

f ranqu ic iado . 101 

Es  necesar io  hacer  un  b reve  recuen to  sobre  la  f i gu ra  de  la  

f ranqu ic ia ,  pa ra  en tender  su  jus t i f i cac ión ,  sus  ca rac te r ís t i cas ,  

sus  a lcances  y  l im i tac iones  lega les  den t ro  de  un  marco  ju r íd ico ,  

es  por  e l lo  que ,  en  e l  s igu ien te  cap í tu lo  ana l i za re  e l  marco  

ju r íd ico  de l  con t ra to  de  la  f ranqu ic ia  en  Méx ico .  

 

 

CAPÍTULO CUARTO.  
                                                           
99 w.w.w. monografías. Com. 
100 Crf, GONZALEZ CALVILLO, Enrique. La experiencia de la Franquicia. Edición Mc. Gram Hill. 
México 1994. Pág. 32.  
101 w.w.w. mercadeo.com. 
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MARCO JURÍDICO DE LA FRANQUICIA EN MÉXICO.  

 

4.1  CONTITUCIÓN POLÍT ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS.  

 

La Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  de  los  Es tados  Un idos  Mex icanos ,  como 

Ley  Suprema es tab lece  las  bases  de  las  garan t ías  ind iv idua les  

las  cua les  son  inv io lab les  e  inembargab les ,  en  donde  se  

fundamenta  la  ac t i v idad  negoc iadora  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia .  

 

La  Cons t i tuc ión  Po l í t i ca  Federa l  de l  pa ís  en  sus  a r t í cu los  25  y  

28  seña lan  las  marcas  y  pa ten tes  como una  excepc ión  a  los  

monopo l ios  en  Méx ico  en  donde   es tab lecen :  

 

“A r t í cu lo .  25 . -  Cor responde  a l  Es tado  la  rec to r ía  

de l  desar ro l lo  nac iona l  para  garan t i za r  que  és te  

sea  in tegra l  y  sus ten tab le ,  que  fo r ta lezca  la  

Soberan ía  de  la  Nac ión  y  su  rég imen democrá t i co  

y  que ,  med ian te  e l  fomento  de l  c rec im ien to  

económico  y  e l  emp leo  y  una  más  jus ta  

d is t r ibuc ión  de  ing reso  y  la  r iqueza ,  permi ta  e l  

p leno  e je rc ic io  de  la  l i be r tad  y  la  d ign idad  de  los  

ind iv iduos ,  g rupos  y  c lases  soc ia les ,  cuya  

segur idad  p ro tege  es ta  Cons t i tuc ión .  

 

E l  Es tado  p laneará ,  conduc i rá ,  coord inará  y   

o r ien ta ra  la  ac t i v idad  económica  nac iona l ,  y  

l l eva rá  a l  cabo  la  regu lac ión  y  fomento  de  las  

ac t i v idades  que  demande e l  i n te rés  en  e l  marco  

de  las  l i be r tades  que  le  o to rga  es ta  Cons t i tuc ión .  
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Al  desar ro l lo  económico  nac iona l  concur r i rán ,  con  

responsab i l i dad  soc ia l  y  e l  sec to r  p r i vado ,  s in  

menoscabo  de  las  fo rmas  de  ac t i v idad  económica  

que  cons t i tuya  a l  desar ro l lo  de  la  Nac ión .  

 

E l  sec to r  púb l i co  tendrá  a  su  cargo  de  manera  

exc lus iva ,  las  á reas  es t ra tég icas  que  se  seña len  

e l  a r t í cu lo  28 ,  pár ra fo  cuar to  de  la  Cons t i tuc ión ,  

manten iendo  s iempre  e l  Gob ie rno  Federa l  l a  

p rop iedad  y  e l  con t ro l  sobre  los  o rgan ismos  que  

en  su  caso  es tab lezca .  

 

As im ismo,  podrá  par t i c ipa r  por  s í  o  con  los  

sec to res  soc ia l  y  p r i vado ,  de  acuerdo  con  la  Ley ,  

para  impu lsar  y  o rgan izar  las  á reas  p r io r i ta r ias  

de l  desar ro l lo .  

 

Ba jo  c r i te r ios  de  equ idad  soc ia l  y  p roduc t i v idad  

se  apoyará  e  impu lsará  a  las  empresas  de  los  

sec to res  soc ia l  y  p r i vado  de  la  economía ,  

su je tándo los  a  las  moda l idades  que  d ic té  e l  

i n te rés  púb l i co  y  a l  uso ,  en  bene f i c io  genera l ,  de  

los  recursos  p roduc t i vos ,  cu idando  su  

conservac ión  y  e l  med io  amb ien te .   

 

La  Ley  es tab lecerá  los  mecan ismos  que  fac i l i t en  

la  o rgan izac ión  y  la  expres ión   de  la  ac t i v idad  

económica  de l  sec to r  soc ia l :  de  los  e j idos ,  

o rgan izac iones  de  t raba jadores ,  coopera t i vas ,  

comun idades ,  empresas  que  per tenezcan  

mayor i ta r iamente  o  exc lus ivamente  a  los  
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t raba jadores  y ,  en  genera l ,  de  todas  las  fo rmas  

de  o rgan izac ión  soc ia l  pa ra  la  p roducc ión ,  

d is t r ibuc ión  y  consumo de  b ienes  y  se rv ic ios  

soc ia lmente  necesar ios .  

 

La  Ley  a len ta rá  y  p ro tegerá  la  ac t i v idad  

económica  que  rea l i cen  los  par t i cu la res  y  

p roveerá  las  cond ic iones  para  e l  

desenvo lv im ien to  de l  sec to r  p r i vado  cons t i t uya  a l  

desar ro l lo  económico  nac iona l ,  en  los  t é rm inos  

que  es tab lecen  es ta  Cons t i tuc ión . ”  

 

Por  su  par te  e l  a r t í cu lo  28  de  la  Ley  Suprema seña la :  

 

“En  los  Es tados  Un idos  Mex icanos  quedan 

p roh ib idos  los  monopo l ios ,  l as  p rác t i cas  

monopó l i cas ,  l os  es tancos  y  las  exenc iones  de  

impues tos  en  los  té rm inos  y  cond ic iones  que  f i j en  

las  leyes .  E l  m ismo t ra tamien to  se  dará  a  las  

p roh ib ic iones  a  t í tu lo  de  p ro tecc ión  a  la  

indus t r ia . ”  

 

Cons idero  que  la  f i na l idad  de  los  a r t í cu los  an te r io res ,  cons is te  

en  p ro teger  e l  p roceso  de  competenc ia  y  l i b re  concur renc ia  

med ian te  la  p revenc ión  y  e l im inac ión  de  p rác t i cas  monopó l i cas  y  

res t r i cc iones  a l  func ionamien to  e f i c ien te  de  los  mercados  de  

b ienes  y  se rv ic ios .  

 

Con  respec to  a  las  f ranqu ic ias ,  ex is ten  casos  que  v io lan  

d i rec tamente  e l  p roceso  de  competenc ia  y  l i b re  concur renc ia ,  

po r  e jemp lo :  l a  empresa  f ranqu ic ian te  ob l iga  a  la  empresa  
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f ranqu ic iada  a  vender  un  de te rminado  t i po  de  p roduc tos   que  se  

cons idera  res t r i cc ión  a  la  competenc ia ,  a  vender los  a  un  p rec io  

de te rminado ,  a  no  compet i r  en  una  geogra f ía  d is t in ta  a l  pun to  

dado ,  cons iderándose  que  se  t ra ta  que  la  res t r i cc ión  de  la  

competenc ia ,  e  inc luso  e l la  m isma se  l l ega  a  ob l iga r  a  no  

par t i c ipa r  d i rec tamente  en  e l  pun to  garan t i zado  de  la  zona  

exc lus iva  dada .  

                                                                                                       

4.2  LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .  

 

En  Méx ico  como se  t ienen  una  leg is lac ión  super f i c ia l  en  la  

mate r ia ,  po r  lo  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  es  cons iderado  

como la  base  lega l  para  la  re lac ión  ex is ten te  en  un  s is tema de  

f ranqu ic ias  y  debe  de  cubr i r  todos  los  aspec tos  de l  negoc io ,  as í  

como los  derechos  y  ob l igac iones  tan to  de l  f ranqu ic ian te  como 

de l  f ranqu ic ia ta r io .     

 

No  se  t ra ta  de  un  con t ra to  base  que  reco ja  c láusu las  t ipo  pues  

es tos  con t ra tos  pueden  adop ta r  toda  c lase  de  moda l idades  

depend iendo  de  su  g i ro .  Es  más  es  un  documento  es t ra tég ico  

que  t iene  fo rma ju r íd i ca  y  que  cons t i tuye  la  garan t ía  para  las  

dos  par tes  de  que  todo  es tá  per fec tamente  c la ro  y  de f in ido .      

 

La  Ley  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l  pub l i cada  en  e l  año  de1991 ,  

regu la  expresamente  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  en  los  a r t í cu los  

142 ,  142  b is ,  142  b is  1 ,  142  b is  2 ,  142  b is  3  de  la  Ley  

menc ionada  y  e l  a r t í cu lo  65  de  su  Reg lamento ,  con  es to  se  

ago ta  la  regu lac ión  espec ia l  que  ex is te  en  nues t ro  pa ís  sobre  la  

f i gu ra  de  la  f ranqu ic ia .     
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Es impor tan te  ana l i za r  los  p recep tos  ju r íd i cos  c i tados  hac iendo  

un  b reve  cometar io  a l  respec to  en  la  fo rma s igu ien te :   

 

En  e l  a r t í cu lo  142  de  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  seña la  la  

de f in i c ión  de  la  f i gu ra  de  la  f ranqu ic ia  de  la  manera  s igu ien te :  

 

“A r t í cu lo  142 . -  Ex is t i rá  f ranqu ic ia ,  cuando  con  la  

l i cenc ia  de  uso  de  una  marca ,  o to rgada  por  

esc r i to ,  se  t ransmi tan  conoc im ien tos  técn icos  o  

se  p roporc ione  as is tenc ia  técn ica ,  para  que  la  

persona  a  qu ien  se  le  concede  pueda p roduc i r  o  

vender  b ienes  o  p res ta r  se rv ic ios  de  manera  

un i fo rme y  con  los  métodos  opera t i vos ,  

comerc ia les  y  admin is t ra t i vos  es tab lec idos  por  e l  

t i t u la r  de  la  marca ,  tend ien tes  a  mantener  la  

ca l idad ,  p res t ig io  e  imagen de  los  p roduc tos  o  

se rv ic ios  a  los  que  és ta  d is t ingue . ”  

 

Cons idero  que  la  f ranqu ic ia  es  un  mode lo  de  negoc io  p robado  

que  debe  con ta r  con  una  marca ,  la  t rans fe renc ia  de  tecno log ía  y  

exper ienc ia  en  e l  negoc io ,  en  lo  admin is t ra t i vo ,  opera t i vo ,  

mercado tecn ia ,  pub l i c idad ,  recursos  humanos ,  se rv ic io  a l  c l i en te  

e tc .     

 

S igue  seña lando  e l  c i tado  a r t í cu lo :   

 

“Qu ien  conceda  una  f ranqu ic ia  deberá  

p roporc ionar  a  qu ien  se  la  p re tenda  conceder ,  po r  

lo  menos  con  t re in ta  d ías  p rev ios  a  la  ce lebrac ión  

de l  con t ra to  respec t i vo ,  la  in fo rmac ión  re la t i va  

sobre  e l  es tado  que  guarda  su  empresa ,  en  los  
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té rm inos  que  es tab lezca  e l  reg lamento  de  es ta  

Ley” .  

 

La  in fo rmac ión  re la t i va  sobre  e l  es tado  que  guarda  la  empresa ,  

p rev ia  ce lebrac ión  de l  conven io ,  se  seña la  en  e l  a r t í cu lo  65  de l  

Reg lamento  de  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  en  donde  

es tab lece  que  e l  f ranqu ic ian te  deberá  p roporc ionar  a  los  

in te resados  por  lo  menos  lo  s igu ien te :  

 

ARTÍCULO 65 . -  Para  los  e fec tos  de l  a r t í cu lo  142  

de  la  Ley ,  e l  t i t u la r  de  la  f ranqu ic ia  deberá  

p roporc ionar  a  los  in te resados  p rev ia  ce lebrac ión  

de l  conven io  respec t i vo ,  por  lo  menos ,  la  

s igu ien te  in fo rmac ión  técn ica ,  económica  y  

f i nanc ie ra :  

 

I .  Nombre ,  denominac ión  o  razón  soc ia l ,  

domic i l i o  y  nac iona l idad  de l  f ranqu ic ian te ;  

 

I I .  Descr ipc ión  de  la  f ranqu ic ia ;  

 

I I I .  An t igüedad  de  la  empresa  f ranqu ic ian te  de  

o r igen  y ,  en  su  caso ,  f ranqu ic ian te  maes t ro  

en  e l  negoc io  ob je to  de  la  f ranqu ic ia ;  

 

IV .  Derechos  de  p rop iedad  in te lec tua l  que  

invo luc ra  la  f ranqu ic ia ;  

 

V .  Montos  y  concep tos  de  los  pagos  que  e l  

f ranqu ic ia ta r io  debe  cubr i r  a l  f ranqu ic ian te ;  
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VI .  T ipos  de  as is tenc ia  técn ica  y  se rv ic ios  que  

e l  f ranqu ic ian te  debe  p roporc ionar  a l  

f ranqu ic ia ta r io ;  

 

V I I .  De f in i c ión  de  la  zona  te r r i to r ia l  de  operac ión  

de  la  negoc iac ión  que  exp lo te  la  f ranqu ic ia ;  

 

V I I I .  Derechos  de l  f r anqu ic ia ta r io  a  conceder  o  

no  sub f ranqu ic ias  a  te rceros  y ,  en  su  caso ,  

los  requ is i tos  que  deba  cubr i r  pa ra  hacer lo ;  

 

IX .  Ob l igac iones  de l  f ranqu ic ia ta r io  respec to  de  

la  in fo rmac ión  de  t ipo  con f idenc ia l  que  e l  

p roporc ione  e l  f ranqu ic ian te ,  y  

 

X .  En  genera l  l as  ob l igac iones  y  derechos  de l  

f ranqu ic ia ta r io  que  der i ven  de  la  ce lebrac ión  

de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia .      

 

La  in fo rmac ión  es  conoc ida  como C i rcu la r  de  Ofe r ta  de  

Franqu ic ia ,  por  lo  que  s iendo  la  f ranqu ic ia  una  impor tan te  

invers ión  para  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  cons idero  que  la  Ley  de   

Prop iedad  Indus t r ia l  debe  ex ig i r  a l  f ranqu ic ian te  a  exh ib i r  e l  

resu l tado  de  su  ú l t ima e je rc ic io  f i sca l  con  e l  ob je to  de  

comprobar  una  vez  hac iendo  las  deducc iones  que  marca  la  ley  

de l  Impues to  sobre  a l  Ren ta ,  e l  margen  de  u t i l i dad  ne ta  que  se  

puede  genera r  la  f ranqu ic ia  que    va  ha  con t ra ta r  y  que  la  marca  

que  u t i l i ce  y  os ten te  ún icamente  la  ca l idad  de l  reg is t ro  y  no  e l  

de  mero  t rámi te ,  l o  cua l  es  lóg ico  por  e l  s imp le  hecho  de  que  

es ta  so l i c i tud  podr ía  se r  rechazada por  e l  Ins t i tu to  Mex icano  de  
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l a  P rop iedad  Indus t r ia l ,  po r  lo  tan to  se  cons idera r ía  una  

f ranqu ic ia  no  ser ia .  

 

S igue  menc ionado  e l  a r t í cu lo  en  cues t ión :  

 

“La  fa l ta  de  verac idad  en  la  in fo rmac ión  a  que  se  

re f ie re  e l  pá r ra fo  an te r io r  dará  derecho  a l  

f ranqu ic ia ta r io ,  además de  ex ig i r  l a  nu l idad  de l  

con t ra to ,  a  demandar  e l  pago  de  los  daños  y  

per ju i c ios  que  se  le  hayan  ocas ionado  por  e l  

i ncumpl im ien to .  Es te  derecho  podrá  e je rcer lo  e l  

f ranqu ic ia ta r io  duran te  un  año  a  par t i r  de  la  

ce lebrac ión  de l  con t ra to .  Después  de  t ranscur r ido  

es te  p lazo  so lo  tendrá  derecho  a  demandar  la  

nu l idad  de l  con t ra to ” .  

 

Cons idero  que  para  ex ig i r  l a  nu l idad  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  

por  la  fa l ta  de  verac idad  de  la  in fo rmac ión  y  e l  pago  de  daños  y  

per ju i c ios  en  caso  de  haber  a lguna  con t rovers ia  se  debe  hacer  

cumpl i r  po r  med io  de l  j u i c io  o rd inar io  mercan t i l  cuyo  

p roced im ien to  se  encuen t ra  con temp lado  en  e l  Cód igo  de  

Comerc io ,  en  su  T í tu lo  Segundo “De  los  Ju ic ios  Ord inar ios ”  por  

t ra ta rse  de  un  ac to  mercan t i l .  

 

En  e l  A r t í cu lo  142  B is  de  la  menc ionada  ley  seña la  la  fo rma l idad  

de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  as í  como los  requ is i tos  

ind ispensab les  que  debe  de  con tener :  

 

“A r t í cu lo  142  b is . -  E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  

deberá  cons ta r  por  esc r i to  y  deberá  con tener ,  

cuando  menos ,  los  s igu ien tes  requ is i tos :  
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I .  “La  zona  geográ f i ca  en  la  que  e l  f r anqu ic ia ta r io  

e je rcerá  las  ac t i v idades  ob je to  de l  con t ra to ” ;  

 

Debe  es ta r  per fec tamente  de l im i tada  la  zona  geográ f i ca   

exc lus iva  de l  f ranqu ic ia ta r io  par a  opera r  su  un idad ,  an te  de  

de l im i ta r  un  te r r i to r io  es  impor tan te  en  cons idera r  va r ios  

pun tos  como son :  la  pob lac ión ,  edad  y  sexo  de  los  hab i tan tes ,  

pob lac ión  económicamente  ac t i va ,  háb i tos  de  consumo,  

escue las  y  un ive rs idades ,  n ive les  soc ioeconómicos ,  en t idades  

gubernamenta les ,  v ías  de  comun icac ión ,  es ta tus  soc ia l  e tc .  o  

sea  una  es tud io  de  mercado tecn ia ,  pa ra  ver  la  fac t ib i l i dad  con  

la  c lase  de  f ranqu ic ia  que  se  qu ie ra  abr i r .      

 

“ I I .  La  ub icac ión ,  d imens ión  mín ima y  

ca rac te r ís t i cas  de  las  invers iones  en  

in f raes t ruc tu ra ,  respec to  de l  es tab lec im ien to  en  e l  

cua l  e l  f ranqu ic ia ta r io  e je rcerá  las  ac t i v idades  

der i vadas  de  la  mate r ia  de l  con t ra to ” ;  

 

Por  lo  tan to  es  ob l iga to r io  para  e l  f ranqu ic ia ta r io  apegarse  a  los  

l i neamien tos  ya  es tab lec idos  por  e l  f ranqu ic ian te ,  l os  cua les  los  

puede  me jo ra ra  e l  f ranqu ic ia ta r io  apor tando  nueva  ideas  a  la  

red .   

 

“ I I I .  Las  po l í t i cas  de  inven ta r ios ,  mercado tecn ia  y  

pub l i c idad ,  as í  como las  d ispos ic iones  re la t i vas  

a l  sumin is t ro  de  mercanc ías  y  con t ra tac ión  con  

p roveedores ,  en  e l  caso  de  que  sean  ap l i cab les ” ;  
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Los  manua les  opera t i vos  de  las  po l í t i cas  de  inven ta r ios ,  

mercado tecn ia  y  pub l i c idad ,  as í  como las  d ispos ic iones  re la t i vas  

a l  sumin is t ro  de  mercanc ías  y  con t ra tac ión  con  p roveedores ,  son  

los  p i la res  de  las  f ranqu ic ias ,  en  e l los  se  deben  documenta r  

paso  a  paso  las  operac iones ,  admin is t rac ión  de  los  negoc io  y  de  

sus  un idades  para  log ra r  la  es tandar i zac ión  de  los  p rocesos ,  la  

imagen y  e l  se rv ic io .   

 

“ IV .  Las  po l í t i cas ,  p roced im ien tos  y  p lazos  

re la t i vos  a  los  reembo lsos ,  f i nanc iamien tos  y  

demás con t rapres tac iones  a  ca rgo  de  las  par tes  

en  los  té rminos  conven idos  en  e l  con t ra to ” ;  

 

Es ta  de  más  es tab lecer  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  requ ie re  

a l ta  espec ia l idad  y  exper ienc ia  no  só lo  con  e l  ca rác te r  técn ico  

de  las  d ive rsas  á reas  que  abarca  e l  con t ra to ,  s ino  por  la  

inex is tenc ia  en  e l  o rdenamien to  ju r íd ico  de  pau tas  o  d i rec t r i ces  

que  deben  reg i r  en  es ta  c lase  de  con t ra tos  en  su  e laborac ión .  

    

Es  por  e l lo  que  las  po l í t i cas ,  p roced im ien tos  y  p lazos  re la t i vos  a  

los  reembo lsos ,  f i nanc iamien tos  y  demás  con t rapres tac iones  a  

ca rgo  de  las  par tes ,  deben  es ta r  c la ros  y  p rec isos  den t ro  de  las  

c láusu las  con t rac tua les .  

 

“V .  Los  c r i te r ios  y  métodos  ap l i cab les  a  l a  

de te rminac ión  de  los  márgenes  de  u t i l i dad  y /o  

comis iones  de  los  f ranqu ic ia ta r ios ; ”  

 

Lo  más  recomendab le  es  pensar  en  una  f ranqu ic ia  no  exceda  

de l  80% de  los  recursos  d ispon ib les ,  ya  que  se  neces i ta ra  

l i qu idez  para  en f ren ta r  cua lqu ie r  even tua l idad ,  además de  las  
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cuo tas  de  las  rega l ías  se  deberá  cubr i r  gas tos  de  luz ,  agua ,  

ren ta ,  nómina  e tc .   

 

“V I .  Las  ca rac te r ís t i cas  de  la  capac i tac ión  técn ica  

y  opera t i va  de l  persona l  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  as í  

como e l  método  o  la  fo rma en  que  e l  f ranqu ic ian te  

o to rgará  as is tenc ia  técn ica ; ”  

 

Es  la  par te  cen t ra l  de  la  f ranqu ic ia  ex i t osa ,  ya  que  regu la  la  

operac ión  y  expec ta t i vas  en  e l  negoc io ,  se  t ra ta  de  una  a tenc ión  

espec ia l i zada  que  da  e l  f ranqu ic ian te  a  camb io  de  rega l ías ,  pa ra  

apoyar  en  todo  lo  necesar io  a l  f ranqu ic ia ta r io  para  que  es te  

opere  e l  negoc io  con  e f i c ienc ia .  

   

“V I I .  Los  c r i te r ios ,  métodos  y  p roced im ien tos  de  

superv is ión ,  in fo rmac ión ,  eva luac ión  y  ca l i f i cac ión  

de l  desempeño,  as í  como la  ca l idad  de  los  

se rv ic ios  a  ca rgo  de l  f ranqu ic ian te  y  de l  

f ranqu ic ia ta r io ; ”  

 

Es  sumamente  impor tan te  que  sean  de ta l lados  y  c la ros  los  

c r i te r ios ,  métodos  y  p roced im ien tos  de  superv is ión ,  in fo rmac ión ,  

eva luac ión  y  ca l i f i cac ión  de l  desempeño,  as í  como la  ca l idad  de  

los  se rv ic ios ,  porque  serán  la  gu ía  para  que  los  dueños  y  

emp leados  de  un idades  f ranqu ic iadas  rea l i cen  b ien  sus  

ac t i v idades  labora les .   

 

“V I I .  Es tab lecer  los  té rm inos  y  cond ic iones  para  

sub f ranqu ic ia r ,  en  caso  de  que  las  par tes  as í  l o  

convengan ;  

 



 96

El  doc t r ina r io  Arce  Gorgo l lo  seña la :  La  sub f ranqu ic ia  puede  

darse  como un  med io  por  e l  que  e l  con t ra to  p r inc ipa l  u  o r ig ina l  

se  desdob la  en  o t ro  o  va r ios  con t ra tos .  En  e l  con t ra to  de  

sub f ranqu ic ia  e l  conces ionar io  se  conv ie r te  en  sub f raqu ic ian te  

de l  sub f ranqu ic ia ta r io  y ,  no  s iempre  es  necesar io  que ,  para  cada  

caso  concre to ,  i n te rvenga  e l  f ranqu ic ian te  o r ig ina l . 102     

 

“ IX .  Las  causa les  para  la  te rm inac ión  de l  con t ra to  

de  f ranqu ic ia ; ”  

 

En t re  las  causa les  de  te rminac ión  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  

comenta  e l  maes t ro  Arce  Gorgo l lo :  

 

a )  P reav iso  de  a lguna  de  las  par tes .  Es te  p reav iso  sue le  es ta r  

pac tado  en  e l  con t ra to  con  un  p lazo  mín imo y  a lguna  fo rma l idad  

para  hacer lo  saber  a  la  con t rapar te .  Por  e jemp lo  e l  

f ranqu ic ia ta r io  podrá  dar  por  te rm inado  e l  con t ra to  med ian te  

av iso  por  esc r i to  dado  a l  f ranqu ic ian te  en  un  p lazo  de  se is  

meses .  Ese  p reav iso  de  te rminac ión  puede  es tab lecerse  que  

só lo  opera  después  de  c inco  o  d iez  años  de  v igenc ia  de l  

con t ra to .  

 

b )  Terminac ión  an t i c ipada  por  incumpl im ien to  de  a lguna  de  las  

par tes ,  resc is ión .  En  es ta  causa l  sue le  pac ta rse  cua les  son  las  

v io lac iones  g raves  a l  con t ra to  que  dan  lugar  a  la  te rm inac ión  

an t i c ipada  para  a lguna  de  las  par tes .  Por  e jemp lo ,  e l  

i ncumpl im ien to  de  c ie r tas  ob l igac iones  de l  f ranqu ic ia ta r io  como 

no  pagar  la  con t rapres tac ión  per iód ica ,  no  guardar  e l  sec re to  de  

los  conoc im ien tos  rec ib idos ,  no  respe ta r  la  exc lus iv idad ,  

t raspasar  la  negoc iac ión  o  ceder  e l  con t ra to ,  abr i r  nuevos  
                                                           
102 Cfr. ARCE GORGOLLO. Javier Op. Cit. Pág. 65 
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es tab lec im ien tos  s in  la  aprobac ión  de l  f ranqu ic ian te  y  de  o t ros  

incumpl im ien tos  g raves .  

     

c )  Qu iebra  de l  f ranqu ic ia ta r io  o  de l  f ranqu ic ian te  como causa  de  

te rminac ión .  A  es ta  causa l  sue le  agregarse  o t ras  que  a fec tan  a  

la  operac ión  norma de l  f ranqu ic ia ta r io ,  como puede  ser  la  hue lga  

cuando se  p ro loga  de te rminados  d ías ;  e l  embargo  de  toda  la  

negoc iac ión  o  de  c ie r tos  ac t i vos  impor tan tes ,  con  la  pos ib i l i dad  

de  in te rvenc ión  en  la  admin is t rac ión  por  par te  de  la  au to r idad  

jud ic ia l ;  l a  exprop iac ión ;  la  suspens ión  de  pagos .  

 

d )  L legada  de l  té rm ino  de l  con t ra to .  Es ta  causa l  de  te rm inac ión  

no  requ ie re  av iso  o  ac tos  p rop ios  de  las  par tes .  A lgunas  veces  

la  l l egada  de l  p lazo  te rmina  e l  con t ra to ,  sa lvo  que  las  par tes  

dec idan  con t inuar  con  e l  m ismo por  per íodos  (anua les ,  c inco  

años) ,  o  un  p lazo  igua l  a l  i n i c ia l  s i  se  pac ta  la  renovac ión  

au tomát ica ,  a  menos  que  se  dé  av iso  en  con t ra r io  en  un  p lazo  y  

fo rma pac tada .  A  la  l l egada  de l  p lazo  es  conven ien te  que  las  

par tes  de te rminen  con t rac tua lmente  a lgunos  e fec tos  pos te r io res  

como e l  no  uso  de  la  marca  por  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  l a  mercanc ía   

p roduc ida  y  no  vend ida ,  e tc .  

 

e )  Muer te  de l  f ranqu ic ia ta r io .  Es ta  causa  só lo  se  p roduce  

cuando  e l  conces ionar io  es  una  persona  f í s i ca .  Puede  

es tab lecerse  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  con t inúe  v igen te  con  

los  herederos  o  que  se  de te rmine  en  un  p lazo  razonab le  en  e l  

cua l  e l  f ranqu ic ian te  t iene  derecho  a  “ recomprar ”  l a  f ranqu ic ia  o  

dar  a lguna  indemnizac ión  a  los  herederos .  También  se  puede  
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pac ta rse  que  los  herederos  pueden  ceder  e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  a  un  te rcero  a  la  muer te  de  un  f ranqu ic ia ta r io .  103 

 

“X .  Los  supues tos  ba jo  los  cua les  podrán  

rev isa rse  y ,  en  su  caso ,  mod i f i ca rse  de  común 

acuerdo  los  té rm inos  o  cond ic iones  re la t i vos  a l  

con t ra to  de  f ranqu ic ia ; ”  

 

Uno  de  los  cons tan tes  abusos  que  se  l l egan  a  cometer  en  los  

con t ra tos  de  f ranqu ic ia  cons is te  en  e l  es tab lec im ien to  de  

c láusu las  aprovechando la  leg is lac ión  ac tua l  que  permi te  a l  

f ranqu ic ian te  de  dar  por  te rm inado  e l  cua lqu ie r  momento ,  

es tos  con t ra tos  muchas  veces ,  an tes  de  la  con t rapar te  pueda  

recupera ra  su  invers ión  y  ob tener  gananc ias .  También  es  

f recuen te  que   no  ex is ta  fo rma de  te rminac ión  de  los  

con t ra tos  a  vo lun tad  de l  f ranqu ic ia ta r io  en  e l  caso  de l  

con ten ido  de  la  in fo rmac ión  y  en  la  expec ta t i va  económica  

que  o f rec ió  e l  f ranqu ic ian te ,  i nv ie r ta  sus  recursos  y  t i empo en  

la  comerc ia l i zac ión  b ienes  y  serv ic ios  de  escaso  o fe r ta ,  

o r i l l ándo lo  a  segu i r  compromet iendo  su  pa t r imon io  en  un  

negoc io  de  escasa  ren tab i l i dad  y  en  ped i r  su  sa l ida .    

 

Por  ta l  mot i vo  se  sug ie re  a  los  f ranqu ic ia ta r ios  se  asesoren  

con  consu l to r  en  f ranqu ic ias  que  puedan ayudar  a  su  negoc io  

para  que  sea  ex i toso  y  desar ro l la r  un  mode lo  de  f ranqu ic ia  y  

desar ro l la r lo .  Es tas  f i rmas  con  años  de  t rayec to r ia  que  los  

respa lda  con  la  exper ienc ia  a  t ravés  de  los  negoc ios  de  

d ive rsos  g i ros  comerc ia les  para  desar ro l la r  buenas  p rác t i cas .       

 

                                                           
103Crf. Ibidem, Págs. 68- 70. 
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“X I .  No  ex is t i rá  ob l igac ión  de l  f ranqu ic ia ta r io  de  

ena jenar  sus  ac t i vos  a l  f ranqu ic ian te  o  a  qu ien  

és te  des igne  a l  té rm ino  de l  con t ra to ,  sa lvo  pac to  

en  con t ra r io ,  y ”  

 

Es ta  exc lus ión  es  pos i t i va ,  en  v i r tud  de  que  e l  f ranqu ic ian te  

es ta  en  p lena  l i be r tad  de  ena jena r  sus  ac t i vos  a  la  persona  

que  e l i j a  y  no  necesar iamente  vender los  a l  f ranqu ic ian te .    

 

“X I I .  No  ex is t i rá  ob l igac ión  de l  f ranqu ic ia ta r io  de  

ena jenar  o  t ransmi t i r  a l  f ranqu ic ian te  en  n ingún  

momento ,  l as  acc iones  de  su  soc iedad  o  hacer lo  

soc io  de  la  m isma,  sa lvo  pac to  en  con t ra r io . ”  

 

Es  impor tan te  a rgumenta r  de  que  en t re  e l  f ranqu ic ia ta r io  y  e l  

f ranqu ic ian te  no  ex is te  re lac ión  de  soc io ,  ya  que  no  hay  n ingún  

v íncu lo  de  soc iedad ,  s iendo  un  a t rac t i vo  más  para  la  

imp lementac ión  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  es ta  ob l igac ión  de  

ena jenar  o  t ransmi t i r  l as  acc iones  de  su  soc iedad  o  hacer lo  

soc io  a l  f ranqu ic ian te  no  es ta  permi t ido  por  la  Ley ,  sa lvo  pac to  

en  con t ra r io .  

 

En  e l  A r t í cu lo  142  B is  1  de  la  Ley  en  cues t ión  menc iona :  

 

 “E l  f ranqu ic ian te  podrá  tener  in je renc ia  en  la  

o rgan izac ión  y  func ionamien to  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  

ún icamente  para  garan t i za r  la  observanc ia  de  los  

es tándares  de  admin is t rac ión  y  de  imagen de  la  

f ranqu ic ia  con fo rme a  lo  es tab lec ido  en  e l  con t ra to .  
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No se  cons idera rá  que  e l  f ranqu ic ian te  tenga  

in je renc ia  en  casos  de  fus ión ,  esc is ión ,  

t rans fo rmac ión ,  mod i f i cac ión  de  es ta tu tos ,  

t ransmis ión  o  g ravamen de  par tes  soc ia les  o  

acc iones  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  cuando  con  e l lo  se  

mod i f iquen  las  ca rac te r ís t i cas  persona les  de l  

f ranqu ic ia ta r io  que  hayan  s ido  p rev is tas  en  e l  

con t ra to  respec t i vo  como de te rminan te  de  la  

vo lun tad  de l  f ranqu ic ian te  para  la  ce lebrac ión  de l  

con t ra to  con  d icho  f ranqu ic ia ta r io ” .  

 

Es  impor tan te  des tacar  que  an te  e l  f ranqu ic ian te  y  e l  

f ranqu ic ia ta r io  no  ex is te  v íncu lo  l abora l  n i  de  soc iedad .  Lo  cua l  

cons t i tuye  un  a t rac t i vo  más  para  la  imp lementac ión  de  es te  

s i s tema de  f ranqu ic ia ,  ya  que  e l  f ranqu ic ian te  puede  mu l t ip l i ca r  

sus  ac t i v idades ,  s in  neces idad  de  es tab lecer  depend ien tes  a  su  

cargo  y  n i  tener  in je renc ia  en  los  casos  de  fus ión ,  esc is ión ,  

t rans fo rmac ión ,  mod i f i cac ión  de  es ta tu tos ,  t ransmis ión  o  

g ravamen de  par tes  soc ia les  o  acc iones  de l  f ranqu ic ia ta r io .     

 

Por  su  par te  e l  A r t í cu lo  142  B is  2  seña la :  

 

E l  f ranqu ic ia ta r io  deberá  guardar  duran te  la  

v igenc ia  de l  con t ra to  y ,  una  vez  te rm inado  és te ,  

l a  con f idenc ia l idad  sobre  la  in fo rmac ión  que  

tenga  d icho  carác te r  o  de  la  que  haya  ten ido  

conoc im ien to  y  que  sean  p rop iedad  de l  

f ranqu ic ian te ,  as í  como de  las  operac iones  y  

ac t i v idades  ce lebradas  a l  amparo  de l  con t ra to ” .  

.  

Por  u l t imo e l  a r t í cu lo  142  B is  3  es tab lece :  
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E l  f ranqu ic ian te  y  e l  f ranqu ic ia ta r io  no  podrán  dar  

por  te rm inado  o  resc ind ido  un i la te ra lmente  e l  

con t ra to ,  sa lvo  que  e l  m ismo se  haya  pac tado  por  

t i empo inde f in ido ,  o  b ien ,  ex is ta  una  causa  jus ta  

para  e l lo .  Para  que  e l  f ranqu ic ia ta r io  o  e l  

f ranqu ic ian te  puedan  dar  por  te rm inado  

an t i c ipadamente  e l  con t ra to ,  ya  sea  que  es to  

suceda  por  mutuo  acuerdo  o  por  resc is ión ,  

deberán  a jus ta rse  a  las  causas  y  p roced im ien tos  

conven idos  en  e l  con t ra to .  

 

En  caso  de  las  v io lac iones  a  lo  d ispues to  en  e l  pá r ra fo  

p receden te ,  la  te rm inac ión  an t i c ipada  que  hagan  e l  f ranqu ic ian te  

o  f ranqu ic ia ta r io  dará  lugar  a l  pago  de  las  penas  convenc iona les  

que  hub ie ran  pac tado  en  e l  con t ra to ,  o  en  su  lugar  a  las  

indemnizac iones  por  los  daños  y  per ju ic ios  causados  po r  

a lgunas  de  las  par tes .  

 

4 .3  LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.  

 

 Con  la  p romu lgac ión  en  e l  D ia r io  Of i c ia l  de  la  Federac ión  de l  27  

de  d ic iembre  de  1993 ,  de  la  nueva  Ley  de  Invers ión  Ex t ran je ra  

(L IE) ,  m isma que  abroga  la  an te r io r  Ley  para  Promover  la  

Invers ión  Mex icana  y  Regu la r  la  Invers ión  Ex t ran je ra  pub l i cada  

en  e l   D ia r io  Of i c ia l  e l  9  de  marzo   de  1973 ,  es ta  ley  e ra  

res t r i c t i va ,  l a  cua l  imped ía  la  invers ión  fo ránea  de  una  manera  

ág i l  y  l i b re  en  es te  pa ís .  

 

En  su  a r t í cu lo  4 º  seña la :   
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“La invers ión ext ran jera  podrá  par t ic ipar  en  

cua lquier  proporc ión en  e l  cap i ta l  soc ia l  de  

soc iedades mexicanas ,  adqu i r i r  ac t i vos  f i j os ,  

i ng resar  a  nuevos  campos  de  ac t i v idad  económica  

o  fabr i ca r  nuevas  l íneas  de  p roduc tos ,  abr i r  y  

opera r  es tab lec im ien tos ,  y  amp l ia r  o  re loca l i za r  

los  ya  ex is ten tes ,  sa lvo  por  lo  d ispues to  en  es ta  

Ley . ”  

 

Las  reg las  sobre  la  par t i c ipac ión  de  la  invers ión  ex t ran je ra  en  

las  ac t i v idades  de l  sec to r  f i nanc ie ro  con temp ladas  en  es ta  Ley ,  

se  ap l i ca rán  s in  per ju ic io  de  lo  que  es tab lezcan  las  leyes  

espec í f i cas  para  esas  ac t i v idades .  

 

En  la  nueva  Ley  se  es tab lece  como pr inc ip io  genera l  e l  que  “ la  

invers ión ext ran jera  podrá  par t ic ipar  en  cua lquier  proporc ión 

en  e l  cap i ta l  de  soc iedades mexicanas” ,  sa lvo  las  excepc iones  

que  la  p rop ia  ley  seña la .   

 

A  d i fe renc ia  de  la  Ley  an te r io r ,  en  es ta  ú l t ima  se  amp l ían  

s ign i f i ca t i vamente  las  á reas  de  ac t i v idad  económica  en  las  que  

puede  haber  invers ión  ex t ran je ra ,  med ian te  la  l im i tac ión  expresa  

de  ac t i v idades  reservadas  de  manera  exc lus iva  a  mex icanos ,  

ta les  como t ranspor te  te r res t re  nac iona l  de  pasa je ros ,  se rv ic ios  

de  rad iod i fus ión ,  un iones  de  c réd i to ,  e tc .  (a r t í cu lo  6°  L IE) .    

 

Por  o t ra  par te ,  se  amp l ía  e l  po rcen ta je  de  invers ión  ex t ran je ra  

en  o t ras  ac t i v idades  económicas  como t ranspor te ,  i ns t i tuc iones  

de  c réd i to  y  f i nanc ie ras ,  a rmas  de  fuego  y  exp los ivos ,  

pe r iód icos ,  te le fon ía ,  pesca ,  navegac ión  y  fe r rocar r i l es ,  en t re  

o t ras  (a r t í cu lo  7°  L IE) .  
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Para  que  la  invers ión  ex t ran je ra  par t i c ipe  en  un  porcen ta je  

super io r  a l  49% en  de te rminadas  ac t i v idades ,  se  requ ie re  

reso luc ión   de  la  Comis ión Nacional  de  Invers iones 

Ext ran jeras .    

 

Es tas  ac t i v idades  son ,  en t re  o t ras :  se rv ic ios  por tuar ios ,  

soc iedades  nav ie ras ,  admin is t rac ión  de  te rmina les  aéreas ,  

se rv ic ios  p r i vados  de  educac ión ,  te le fon ía  ce lu la r  y  cons t rucc ión  

de  duc tos  para  pe t ró leo  (a r t í cu lo  7°  L IE) .  

     

Las  d ispos ic iones  de  es ta  L IE  s ign i f i can ,  para  las  f ranqu ic ias  y  

para  la  ce lebrac ión  de  los  cor respond ien tes  con t ra tos ,  la  

pos ib i l i dad  de  que  e l  f ranqu ic ian te  ex t ran je ro  pueda  cons t i tu i r  

soc iedades  mex icanas  con  100% de  invers ión  ex t ran je ra ,  que  

sean  f ranqu ic ia ta r ios  con  las  que  ce lebre  e l  acuerdo .    

 

Es  dec i r ,  e l  f ranqu ic ian te  tendrá  subs id ia r ias  y  f i l i a les ,  a lgunas  

con  e l  100% de  invers ión  ex t ran je ra ,  que  sean  f ranqu ic ia ta r ios .    

 

En  es te  sen t ido ,  es tas  invers iones  pud ie ran  l l egar  a  desp lazar  a  

la  invers ión  mex icana .   S in  embargo ,  la  pos ib i l i dad  de  mayor  

invers ión  ex t ran je ra  en  muchas  ac t i v idades  económicas ,  es  

p robab le  que  tenga  como e fec to  un  mayor  desar ro l lo  de  la  

f ranqu ic ia  en  Méx ico .  

 

En  su  a r t í cu lo  17  es tab lece :  

 

“S in  per ju ic io  de  lo  es tab lec ido  en  los  t ra tados  y  

conven ios  in te rnac iona les  de  los  que  Méx ico  sea  

par te ,  deberán  ob tener  au to r i zac ión  de  las  
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Secre ta r ias  de  Re lac iones  ex te r io res  y  de  

Economía :  

 

I . -  Las  personas  mora les  ex t ran je ras  que  

p re tendan  rea l i za r  hab i tua lmente  ac tos  de  

comerc io  en  la  Repúb l i ca ,  y  

 

 I I . -  Las  personas  a  que  se  re f ie re  e l  a r t í cu lo  

2 ,736  de l  Cód igo  C iv i l  pa ra  e l  D is t r i to  Federa l  en  

mate r ia  común,  y  para  toda  la  Repúb l i ca  en  

mate r ia  federa l ,  que  p re tendan  es tab lecerse  en  la  

Repúb l i ca  y  que  no  es tén  regu ladas  por  leyes  

d is t in tas  a  d icho  Cód igo” .  

 

Además en  es ta  ley  se  es tab lece  como p r inc ip io  genera l  que  la  

invers ión  ex t ran je ra  podrá  par t i c i pa r  en  cua lqu ie r  p roporc ión  en  

e l  cap i ta l  de  soc iedades  mex icanas ,  sa lvo  las  excepc iones  que  

la  p rop ia  ley  seña la  en  su  a r t í cu lo  4 º .   

 

Para  las  f ranqu ic ias  s ign i f i ca  la   pos ib i l i dad  de  que  e l  

f ranqu ic ian te  ex t ran je ro  pueda  cons t i tu i r  soc iedades  mex icanas  

con  e l  100% de  invers ión  ex t ran je ra .  

 

Es te  acon tec im ien to  indudab lemente  s i rv ió  de  incen t i vo  para  que  

los  empresar ios  ex t ran je ros  comenzaran  a  inver t i r  de  fo rma 

mas iva  en  nues t ro  pa ís ,  ya  que  ex is te  c ie r ta  p ro tecc ión  lega l  

hac ia  sus  invers iones .  

 

4.4  LEY DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.  
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En Méx ico  ba jo  la  derogada  Ley  sobre  e l  Con t ro l  y  Reg is t ro  de  

la  T rans fe renc ia  de  Tecno log ía  y  e l  Uso  y  Exp lo tac ión  de  

Pa ten tes  y  Marcas  (LCRTT)  se  es tab lec ía  la  par t i c ipac ión  es ta ta l  

en  la  ce lebrac ión  de  los  con t ra tos  de  f ranqu ic ia  por  med io  de  la  

Secre ta r ía  de  Pa t r imon io  y  Fomento  Indus t r ia l  en  la  ce lebrac ión  

de  los  con t ra tos  de  f ranqu ic ia ,  l o  cua l  conver t ía  a l  Es tado  en  un  

verdadero  negoc iador  de  f ranqu ic ias ,  con  la  pos ib i l i dad  de  

inc lu i r  en  e l  con t ra to ,  c láusu las  no  deseadas  por  los  

con t ra tan tes .  As im ismo,  d icha  ley  es tab lec ía  que  en  e l  acuerdo  

de  f ranqu ic ia  ocur r ía  una  ces ión  de  tecno log ía ,  ob je to  de l  

con t ra to  y  no  su  s imp le  l i cenc iamien to ,  como rea lmente  sucede .  

 

En  e l  caso  de  Méx ico  se  p re tend ió  reso lve r  e l  p rob lema 

med ian te  la  Ley  sobre  e l  Con t ro l  y  Reg is t ro  de  la  T rans fe renc ia  

de  Tecno log ía  y  e l  Uso  y  Exp lo tac ión  de  Pa ten tes  y  Marcas ,  en  

v i r tud  de  la  cua l  se  ins t i t uyó  e l  r eg is t ro  de  todos  y  cada  uno  de  

los  con t ra tos  de  tecno log ía  que  tuv ie ran  e fec tos  en  Méx ico .    

 

De  es ta  manera ,  se  es tab lec ió  den t ro  de  la  Ley  sobre  e l  Con t ro l  

y  Reg is t ro  de  la  T rans fe renc ia  de  Tecno log ía  y  e l  Uso  y  

Exp lo tac ión  de  Pa ten tes  y  Marcas ,  la  neces idad  de  someter  los  

con t ra tos  de  f ranqu ic ia  a  la  aprobac ión  de  la  au to r idad  as í ,  

como de  insc r ib i r los  en  e l  Reg is t ro  Nac iona l  de  T rans fe renc ia  de  

Tecno log ía  para  se r  vá l idos ,  p roh ib iéndose  e l  reg is t ro  de  

aque l los  con t ra tos  que  fueran  les ivos  paro  los  in te reses  de  los  

adqu i r ien tes  de  la  tecno log ía  y  para  la  economía  nac iona l ,  po r  lo  

que  con  ese  p ropós i to  se  e laboró  una  l i s ta  de  causa les  de  

nega t i va  de  insc r ipc ión ,  m ismas  que  se  encuent ran  

con temp ladas  en  e l  a r t í cu los  15  de  la  Ley  en  cues t ión  en  los  

casos  s igu ien tes :  
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I .  Cuando se  inc luyan  c láusu las  que  permi tan  a l  p roveedor  

regu la r  o  in te rven i r  d i rec ta  o  ind i rec tamente  en  la  

admin is t rac ión  de  la  empresa  adqu i ren te  de  tecno log ía .  

 

I I .  En  e l  caso  que  se  imponga la  ob l igac ión  de  ceder  una  

l i cenc ia  a l  p roveedor ,  se  au to r i za rá  la  insc r ipc ión  

cuando  ex is ta  rec ip roc idad  o  bene f i c io  para  e l  

adqu i ren te  en  e l  i n te rcambio  de  in fo rmac ión .  

 

I I I .  No  se  insc r ib i rán  los  ac tos ,  conven ios  o  con t ra tos  

cuando se  ob l iguen  a  vender  a  un  c l ien te  exc lus ivo  y  no  

só lo  a l  p roveedor  de  tecno log ía ,  como lo  menc ionaba  l a  

ley  an te r io r .  

 

IV .  Cuando se  ob l igue  a l  adqu i ren te  a  ce lebra r  con t ra tos  de  

represen tac ión  exc lus iva  con  e l  p roveedor  de  tecno log ía .  

En  es tos  casos  só lo  se  au to r i za rá  la  insc r ipc ión  s i  se  

demues t ra  que  e l  p roveedor  posee  mecan ismos  de  

d is t r ibuc ión  adecuados  y  que  goza  de  p res t ig io  

su f i c ien te .  

 

V .  Cuando se  ob l igue  a l  adqu i ren te  a  guardar  en  secre to  la  

in fo rmac ión  técn ica  sumin is t rada  por  e l  p roveedor  más  

a l lá  de  los  té rm inos  de  los  ac tos ,  conven ios  o  con t ra tos .  

 

V I .  Cuando  no  se  es tab lezca  en  fo rma expresa  que  e l  

p roveedor  asumi rá  la  responsab i l i dad  en  e l  caso  de  que  

invadan  sus  derechos  de  p rop iedad  de  te rceros .  

 

V I I .  Cuando no  se  garan t i ce  la  ca l idad  y  resu l tados  de  l a  

tecno log ía  con t ra tada .  
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Por  su  par te  e l  a r t í cu lo  16  de  la  Ley  menc ionada  seña la  o t ras  

causa les  de  nega t i va  de  insc r ipc ión  en  la  fo rma s igu ien te :  

 

“Cuando la  con t rapres tac ión  cons t i tuya  un  g ravamen 

in jus t i f i cado  o  exces ivo  no  só lo  para  la  economía  nac iona l  

como l im i tan te  lo  dec ía  la  ley  an te r io r ,  s ino  que  ahora  se  

inc luye  a  la  empresa  adqu i ren te .  

 

Cuando  se  sometan  a  t r ibuna les  ex t ran je ros  e l  

conoc im ien to  de  ju i c ios  der i vado  de l  cumpl im ien to  de  los  

con t ra tos ,  sa lvo  en  los  casos  de  expor tac ión  de  

tecno log ía  nac iona l  o  de  somet im ien to  expreso  a  a rb i t ra je  

p r i vado  in te rnac iona l ,  s iempre  que  se  ap l ique  

sus tan t i vamente  la  ley  mex icana  y  de  acuerdo  con  los  

conven ios  in te rnac iona les  f i rmados  por  Méx ico ” .                 

  

Como puede observarse  de  las  causa les  de  nega t i va  de  reg is t ro  

de  insc r ipc ión  p rev is tas  en  ley ,  se  ten ía  e l  c la ro  p ropós i to  de  

e l im inar  cua lqu ie r  ven ta ja  que  pud ie ra  tener  e l  p roveedor  

ex t ran je ro  en  la  ven ta  de  su  tecno log ía  a  una  compañía  

mex icana ,  perc ib iéndose  un  in te rés  por  aprobar  só lo  aque l los  

conven ios  de  tecno log ía  en  donde  las  cond ic iones   favorec ie ran  

la  pos tu ra  de l  adqu i r ien te  o  l i cenc ia ta r io  mex icano ;  inc luso  de  su  

in te rp re tac ión ,  se  desprende  que  ser ía  p rác t i camente  impos ib le  

que  ex is t ie ra  la  f ranqu ic ia  en  Méx ico .  

 

Los  a rgumentos  que  convenc ie ron  a  las  au to r idades  para  la  

aprobac ión  de  es te  t i po  de  con t ra tos  fue ron  la  c reac ión  de  
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empleos ,  e l  desar ro l lo  de  p roveedores  loca les  y  la  p romoc ión  de  

la  invers ión  en  Méx ico .    

 

Para  agrado  de  muchas  empresas  la  Ley  de  Trans fe renc ia  de  

Tecno log ía  se  abrogó  e l  27  de  jun io  de  1991  y  se  pub l i co  la  

nueva  Ley  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l ,  en  la  cua l  ahora  se  p revé  

la  f i gu ra r  ju r íd i ca  de  la  f ranqu ic ia .  

 

4.5  LEY GENERAL  DE SOCIEDADES  MERCANTILES 

 

Aunque n ingún  o rdenamien to  es tab lece  como requ is i to  que  e l  

F ranqu ic ian te  o  e l  F ranqu ic ia ta r io  deban  cons t i tu i r se  como una  

persona  mora l  de  ca rác te r  mercan t i l  resu l ta  obv io  que  los  

invers ion is tas  deben  incorpora rse  como ta les  para  ev i ta r  co r re r  

r iesgos  innecesar ios ,  l a  Ley  que  regu la  las  soc iedades  más  

popu la res  como la  Soc iedad  Anón ima y  la  Soc iedad  de  

Responsab i l i dad  L im i tada  son  regu ladas  por  la  Ley  Genera l  de  

Soc iedades  Mercan t i l es .  

 

4.6  CÓDIGO CIVIL  FEDERAL 

 

S i  b ien  es  c ie r to  que  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  es  un  con t ra to  

a t íp ico  e l  cód igo  c iv i l  f edera l ,  de f ine  que  se  debe  hacer  an te  

es te  supues to .  

 

En  su  a r t í cu lo  1858  seña la :   

 

“Los  con t ra tos  que  no  es tán  espec ia lmente  

reg lamentados  en  es té  Cód igo ,  se  reg i rán  por  las  

reg las  genera les  de  los  con t ra tos ;  po r  las  

es t ipu lac iones  de  las  par tes ,  y  en  lo  que  fueron  



 109

omisas ,  por  las  d ispos ic iones  de l  con t ra to  con  e l  

que  tengan  más  ana log ía ,  de  los  reg lamentados  

en  es te  o rdenamien to ” .  

 

Con  e l lo  se  resue lve  o t ra  de  las  impor tan tes  dudas  sobre  las  

ca rac te r ís t i cas  in te rnas  de  los  con t ra tos  y  sobre  que  regu lac ión  

es  la  que  impera  en  sus  requ is i tos  ex is tenc ia les ,  de  va l idez  y  las  

reg las  que  es tab lece  la  ley  para  su  fo rmal idad ,  y  expresamente  

en  e l  a r t í cu lo  1858  de l  Cód igo  C iv i l  Federa l ,  se  es tab lece  que  es  

lo  que  p rocede  cuando  hab lamos  de  con t ra tos  a t íp i cos ,  ya  que  

aunque sean  a t íp icos  son  nominados ,  y  acep tados  por  e l  

de recho  mex icano ,  por  lo  tan to  se  deberán  reg i r  con fo rme a  

d ichas  reg las  genera les  de  los  con t ra tos ,  de  igua l  fo rma nues t ro  

cód igo  c iv i l  con temp la  d icha  pos ib i l i dad ,  en  su  a r t í cu lo  de  

numerar io  1749  cuando  reza  exac tamente  lo  que  d ice  su  

homólogo   Cód igo  C iv i l  Federa l .  

 

Se  puede  in te rp re ta rse  que  las  au to r idades  que  d i r iman las  

con t rovers ias  en  mate r ia  de  con t ra to  de  f ranqu ic ia  se rán  o  los  

jueces  en  mate r ia  c i v i l  que  tengan  su  ju r i sd icc ión  en  e l  l ugar  

donde  se  ce lebró  e l  con t ra to ,  o  los  que  es tab lezcan  las  par tes  

den t ro  de  las  c láusu las  de  d icho  con t ra to ,  que  pueden ser  

genera lmente  c iv i l es  y  mercan t i l es ,  y  que  s i  ex is te  duda  en  

a lguna  ocas ión  en  cuan to  a  su  p roceder ,  se  deben  de  basar  en  

lo  p rev is to  para  los  con t ra tos  con temp lados  en  d icho  Cód igo  por  

ana log ía  que  le  sea  más  a f ín .  

 

Por  o t ra  par te  es  impor tan te  seña la r  lo  que  d ice  a l  respec to  la  

maes t ra  A le jandra  Tor res  de  Rosa :  
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Ahora  b ien ,  e l  hecho  de  que  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  

con temp la  la  f ranqu ic ia ,  no  conv ie r te  es te  con t ra to  en  f igu ra  

t íp i ca  de l  Derecho  Mex icano ,  en  v i r tud  de  que ,  la  m isma no  

con temp la  la  re lac ión  ju r íd i ca  en t re  e l  f ranqu ic ian te  y  e l  

f ranquc ia ta r io  en  su  re lac ión  de  Derecho  Pr i vado ,  los  e fec tos  

que  se  p roducen  de  es te  negoc io  ju r íd i co  y  las  normas  

sup le to r ias  de  la  vo lun tad  de  las  par tes .  La  reg lamentac ión  

con ten ida  en  las  c i tadas  d ispos ic iones  de  Derecho  

Admin is t ra t i vo  y  Reg is t ra l ,  só lo  con temp la  la  re lac ión  en t re  las  

par tes  en  la  Admin is t rac ión  Púb l i ca  Federa l ,  t i t u la r  de l  reg is t ro  

de  con t ra tos  de  l i cenc ia  y  marcas . 104   

 

4 .7  LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA .  

 

Es ta  Ley  es  reg lamenta r ía  de l  a r t í cu lo  28  Cons t i tuc iona l  

p romu lgada  en  e l  d ia r io  o f i c ia l  e l  24  de  d ic iembre  de  1992 ,  

s iendo  su  u l t ima re fo rma en  e l  c i tado  D ia r io  e l  28  de  jun io  de  

2006 ,  su  f i na l idad  cons is te  en  p ro teger  e l  p roceso  de  

competenc ia  y  l i b re  concur renc ia  med ian te  la  p revenc ión  y  

e l im inac ión  de  monopo l ios  y  res t r i cc ión  a l  f i nanc iamien to  

e f i c ien te  de  los  mercados  de  b ienes  y  se rv ic io .  

 

4 .8  CÓDIGO DE COMERCIO.  

 

E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  se  cons idera  de  na tu ra leza  mercan t i l ,  

ya  que  in te rv ienen  personas  con  capac idad  lega l  pa ra  e je rce r  e l  

comerc io  que  son  e l  f ranqu ic ian te  y  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  as í  como 

las  soc iedades  cons t i tu idas  con  a r reg lo  a  las  leyes  mercan t i l es  y  

las  f ranqu ic ias  ex t ran je ras  que  e je rzan  den t ro  de l  pa ís  ac tos  de  

                                                           
104 Crf. TORRES DE LA ROSA, Alejandra. “El Contrato de Franquicia en el Derecho           
 Mexicano” Ed. Porrúa. México 2000. Pág 44. 
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comerc io ,  todos  e l los  cuyos  ac tos  de  comerc io  que  en  

encuen t ran  seña lados  en  e l  a r t í cu lo  75  de l  Cód igo  de  Comerc io .  

 

Es  impor tan te  des tacar  que ,  en  caso  de  con t rovers ia  en  mate r ia  

de  f ranqu ic ias  e l  p roced im ien to  lega l  es ta  regu lado  como ya  se  

d i jo  an te r io rmente ,  por  la  v ía  de l  j u i c io  o rd inar io  mercan t i l  

seña lado  en  e l  T í tu lo  Segundo  o  b ien  en  e l  caso  de l  A rb i t ra je  

Comerc ia l  en  e l  T í tu lo  Cuar to  de l  Cód igo  de  Comerc io .  

  

Méx ico  t iene  más  de  20  años  de  exper ienc ia  en  e l  negoc io  de  la  

f ranqu ic ia  por  lo  que  las  p r imeras  f ranqu ic ias  ex t ran je ras  

encon t ra ron  en  e l  mercado  de  nues t ro  pa ís  una  g ran  opor tun idad  

para  hacer  negoc io ,  por  lo  que ,  e l  resu l tado  fue  sorp renden te ,  

ya  que  sus  marcas  se  h ic ie ron  ráp idamente  conoc idas  y  e l  

número  de  un idades  c rec ió  o rdenadamente  y  en  fo rma sos ten ida ,  

es  por  e l lo  que ,  en  e l  s igu ien te  cap í tu lo  se  es tud ia ra  e l  tema 

cen t ra l  de  es te  t raba jo  que  es  la  impor tanc ia  de  las  f ranqu ic ias  

en  las  empresas  mex icanas .     
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CAPÍTULO QUINTO.  

IMPORTANCIA DE LAS FRANQUICIAS EN 

LAS EMPRESAS MEXICANA.  

 

5 .1  CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  

 

Ten iendo  ya  un  marco  lega l  como respa ldo  e l  sec to r  in i c ió  un  

desar ro l lo  sos ten ido  e l  cua l  l a  mayor ía  de  las  f ranqu ic ias  que  

operaban  en  es te  momento  en  nues t ro  pa ís ,  compraban  insumos 

en  e l  ex t ran je ro ,  tend iendo  que  en f ren ta r  e l  aumento  en  e l  

p rec io  de  sus  p roduc tos  y  se rv ic ios ,  ya  que  la  par idad  de  la  

moneda f ren te  a l  dó la r  no  bene f i c iaba  a l  s i s tema de  

comerc ia l i zac ión ,  s in  embargo  una  vez  más  e l  s i s tema de  

f ranqu ic ia  demost ró  su  versa t i l i dad  a l  buscar  insumos 

nac iona les ,  no  so lo  c reando  redes  de  d is t r ibuc ión  s ino  además  

fuen tes  de  t raba jo .  

 

En la  rev is ta  En t repreneur ,  se  hace  pa ten te  la  in f luenc ia  de  la  

f ranqu ic ia  en  e l  desar ro l lo  de  las  empresas  mex icanas .  

 

“De  hecho ,  una  de  las  p r inc ipa les  tendenc ias  que  se  observaron  

e l  año  pasado  en t re  a lgunas  empresas  f ranqu ic ian tes  fue  e l  

desar ro l lo  de  mode los  de  menor  tamaño,  in f raes t ruc tu ra  y  con  

menos  persona l ,  pa ra  hacer  f ren te  a  un  mercado  menos  

d ispues to  a  gas ta r .  Cada  vez  más  dueños  de  f ranqu ic ias  se  dan  

cuen ta  de  que  se  puede  opera r  en  espac ios  más  reduc idos  y  con  

menos  personas  en  e l  á rea  opera t i va ,  a f i rma Juan  Manue l  

Ga l lás tegu i ,  p res iden te  de  la  f i rma consu l to ra  Ga l lás tegu i  

A rme l la  F ranqu ic ias .  Eso  se  l l ama ser  e f i c ien te .   
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Los  da tos  de  la  AMF lo  con f i rman:  e l  número  p romed io  de  

emp leados  por  un idad  ba jó  de  en t re  10  a  12  personas  en  2008  a  

en t re  8  y  10  e l  año  pasado .   
 

Es tos  mode los  exprés  o  l i g ths ,  y  tamb ién  las  l l amadas  

mic ro f ranqu ic ias  mode los  de  menor  tamaño y  con  un  cos to  más  

ba jo ,  de  has ta  $50 ,000  represen ta ron  opc iones  más  acces ib les  

para  muchas  personas  que  quedaron  desempleadas  o  buscaban  

un  ing reso  ad ic iona l .  Por  su  par te ,  a lgunos  f ranqu ic ian tes  

cumpl ie ron  su  ob je t i vo  de  vender  más  un idades  y  t amb ién  fue  un  

buen  momento  para  innovar  su  concep to  y  fo r ta lecer lo ” . 105  

 

Dona ld  Boro lan  exp l i ca :  Los  f ranqu ic ia ta r ios  represen tan  una  

fuerza  de  t raba jo  lea l  y  compromet ido .  Su  invers ión  no  só lo  es  

en  dó la res  s ino  tamb ién  en  amor  p rop io  y  o rgu l lo .  Teór i camente ,  

se  mues t ran  más  d ispues tos  que  los  emp leados  pagados  a  

inver t i r  e l  t i empo y  e l  t raba jo  necesar ios  para  t r iun fa r .   

 

Para  Eduardo  Reyes  Díaz  Lea l ,  po r  n ingún  mot i vo  se  debe  

acep ta r  que  le  d igan  que  una  compañía  de  f ranqu ic ias  no  es  una  

empresa  comerc ia l  a l tamente  sa t i s fac to r ia .  Reproduc i r  una  y  

o t ra  vez  su  negoc io  a  n ive l  reg iona l  o  nac iona l  es  p rueba  

i r re fu tab le  de  que  su  concep to  es  vá l ido  y  func iona ,  no  só lo  en  

una  c iudad  en  par t i cu la r ,  s ino  en  toda  una  var iedad  de  e l las .  

P roporc ionar  a  las  personas  los  med ios  para  que  t r iun fen ,  

b r indar les  una  opor tun idad  leg í t ima y  me jo ra r  sus  cond ic iones  

de  v ida  son  e lementos  in t r ínsecos  de l  p roceso  de  las  

f ranqu ic ias . 106  

 
                                                           
105 Ibidem. Págs. 38 - 39.  
106 Cfr. REYES DÍAZ LEAL, Eduardo.  Franquiciando en México. Editorial del verbo 
emprender. México 1991. Págs. 56 y 57. 
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Para  cada  nueva  t ienda  o  un idad  que  una  compañía  qu ie ra  abr i r ,   

hace  fa l t a  que  inv ie r ta  recursos  f inanc ie ros  y  humanos  y  con  esa  

invers ión  v iene  un  r iesgo .  En  caso  de  f racasar ,  l a  compañía  se  

a r r iesga  a  perder  t i empo,  energ ía ,  d inero  y  par t i c ipac ión  de l  

mercado ,  s in  hab la r  de  las  demás responsab i l i dades  de l  caso .   

 

S i  l a  un idad  f racasa ,  e l  f ranqu ic ia ta r io  es  responsab le  de  la  

ren ta ,  de  las  deudas  con t ra ídas  para  echar  a  andar  la  un idad  y  

de  los  demás cos tos  que  segu i rán  mermando los  recursos  de  

cap i ta l  de  la  compañía  aun  después  de  cer rada  la  un idad .   

 

En  cambio ,  en  una  compañía  de  f ranqu ic ias  e l  r i esgo  de l  

f ranqu ic iador  d isminuye  enormemente ,  porque  los  

f ranqu ic ia ta r ios  ca rgan  con  e l  100% de  las  responsab i l i dades  

f inanc ie ras  de  cada  nueva  un idad .  Los  f ranqu ic ia ta r ios  f i rman 

los  con t ra tos  de  a r rendamien to  de  sus  loca les  y  son  

responsab les  an te  sus  a r rendadores .  E l los  co r ren  con  los  

desembo lsos  por  inven ta r ios ,  remode lac ión ,  p romoc ión  por  

inaugurac ión ,  con t ra tac ión  de  persona l  y  demás  cos tos  de  

a r ranque .   

 

De  esa  manera ,  s i  l a  un idad  qu iebra ,  sus  ac reedores  no  podrán  

i r se  en  con t ra  de l  f ranqu ic iador .  E l  v ie jo  ax ioma de  que  los  

f ranqu ic ia ta r ios  es tán  en  e l  negoc io  por  s í  so los  pero  no  a  so las  

no  se  ap l i ca  a  la  inso lvenc ia  f i nanc ie ra .  Eso  qu ie re  dec i r  que  

f inanc ie ramente  hab lando ,  los  f ranqu ic ia ta r ios  co r ren  to ta lmente  

por  su  cuen ta .  E l  f ranqu ic iador  no  t iene  la  más  mín ima 

responsab i l i dad  f inanc ie ra  s i  e l  f ranqu ic ia ta r io  qu iebra .   
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La Rev is ta  En t repreneur  en  su  ed ic ión  de l  mes  de  enero  de  2010  

cons igna  una  ser ie  de  casos  p rác t i cos  y  documentados  de l  

c rec im ien to  de  a lgunos  empresar ios  g rac ias  a  la  f ranqu ic ia .  

 

Mar ía  Fer ré  es  e l  e jemp lo  más  pa lpab le  de  cómo un  apoyo  

federa l  b ien  ap l i cado  puede  hace r  c recer  un  negoc io .  Es ta  

f ranqu ic ia  espec ia l i zada  en  ropa  de  moda de  mate rn idad  y  ta l las  

g randes  surg ió  en  S ina loa  hace  17  años ,  pero  no  fue  s ino  has ta  

hace  t res  cuando  log ró  su  verdadera  expans ión .   

 

E l  P rograma Nac iona l  de  Franqu ic ias  fue  un  ca ta l i zador  que  nos  

lanzó  a l  éx i to  y  ayudó  a  que  a  la  f echa  con temos  con  34  t iendas  

a  n ive l  nac iona l ,  22  p rop ias  y  e l  res to  f ranqu ic iadas ,  asegura  

Lu is  Ignac io  Muñoz ,  d i rec to r  genera l  de  la  f i rma.   

 

E l  empresar io  sab ía  que  ten ía  un  concep to  novedoso  con  e l  que  

pod ía  conqu is ta r  e l  te r r i to r io  nac iona l ,  pe ro  no  ten ía  idea  de  

cómo c recer  ráp ida  y  exponenc ia lmente  y  e l  p r inc ipa l  p rob lema 

e ra  que  no  pod ía  hacer lo  só lo  con  los  recursos  de l  negoc io .   

 

La  so luc ión  fue  desar ro l la r  una  f ranqu ic ia  a  par t i r  de  2005 .  Ya  

con  los  manua les  de  operac ión  y  t ras  s i s temat i za r  a l  100% los  

p rocesos ,  la  compañía  se  lanzó  a  conqu is ta r  e l  te r r i to r io  

nac iona l :  Co locaron  su  p r imera  un idad  f ranqu ic iada  en  2006  en  

C iudad  Obregón ,  Sonora .   

 

E l  p r imer  impu lso  es ta ta l  l l egó  ese  mismo año ,  a  t ravés  de l  

P rograma de  Emprendedores  Mex icanos  impu lsado  por  

Economía ,  con  e l  que  acced ie ron  a  f inanc iamien to  s in  in te reses  

a  36  meses .  Só lo  en tonces ,  t ras  los  buenos  resu l tados  

f inanc ie ros ,  la  banca  p r i vada  le  abr ió  las  puer tas .   
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E l  impu lso  de f in i t i vo  l l egó  en  2007 ,  con  e l  l anzamien to  de l  PNF.  

Hoy ,  los  po tenc ia les  f ranqu ic ia ta r ios  de  Mar ía  Fer ré  pueden  

acceder  a  un  c réd i to  por  $250 ,000  p resen tando ,  una  car ta  de  

acep tac ión  y  un  cer t i f i cado  de  que  no  t ienen  an teceden tes  

nega t i vos  en e l  Buró  de  Créd i to .   

 

Muñoz  cons idera  a  sus  f ranqu ic ia ta r ios  como una  "ex tens ión"  de  

su  empresa .  Por  eso ,  en t re  o t ras  ven ta jas  de l  negoc io ,  Mar ía  

Fer ré  se  compromete  a  encon t ra r  un  loca l  pa ra  su  f ranqu ic ia ta r io  

y  a  asesora r lo  a  t ravés  de  un  á rea  ju r íd i ca  para  que  ob tenga  un  

con t ra to  con  las  me jo res  cond ic iones .  

  

Además,  a  t ravés  de  un  so f tware  o f rece  un  s is tema de  mon i to reo  

que  les  ayuda  a  eva luar  e l  desempeño de  su  persona l  e  

inc rementa r  sus  ven tas .   

 

De  es ta  manera ,  l a  marca  se  pos ic iona  cada  vez  me jo r  en  e l  

te r r i to r io  nac iona l .  En  d ic iembre  de l  año  pasado  log ró  abr i r  sus  

p r imeros  dos  loca les  en  e l  D is t r i to  Federa l ,  donde  t iene  un  

amb ic ioso  p lan  para  inaugurar  40  un idades  en  un  per iodo  de  

c inco  años .   

 

Rober to  Bessudo  qu ien  t iene  los  derechos  pa ra  exp lo ta r  la  

marca  en  la  C iudad  de  Méx ico ,  d ice  que  fue ron  dos  fac to res  lo  

que  lo  l l evaron  a  dec id i rse  por  Mar ía  Fer ré .  E l  p r imero ,  e l  

enorme mercado  po tenc ia l  que  t iene  la  f ranqu ic ia ,  y  en  segundo  

lugar  la  fac i l i dad  para  acceder  a  un  f inanc iamien to  a  una  tasa  

verdaderamente  ba ja .   
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Una vez  que  tuvo  la  ca r ta  de  acep tac ión  de  la  empresa ,  e l  

emprendedor  la  ad jun tó  a  su  repor te  de l  Buró  de  Créd i to  y  los  

demás requ is i tos  bás icos  que  se  neces i t an  para  ob tener  un  

c réd i to  bancar io .  La  d i fe renc ia  es  que  iba  a  ing resar  su  so l i c i tud  

a l  PNF.   

 

E l  consu l to r  hace  las  ges t iones  an te  la  Secre ta r ía  de  Economía .  

E l  c réd i to  es  d i rec to ,  yo  nada más  f i rmo una  tab la  de  

amor t i zac ión  y  unos  pagarés  y  e l  c réd i to  le  cae  d i rec tamente  a l  

f ranqu ic ian te ,  e l  d inero  nunca  pasa  por  mí ,  exp l i ca  Bessudo .   

 

¿Por  qué  se  dec id ió  a  emprender  en  momentos  de  tu rbu lenc ia  

económica?  "La  c r i s i s  no  va  a  dura r  toda  la  v ida ,  es  un  momento  

para  aprovechar ,  c rear  emp leos  y  apos ta r  po r  e l  pa ís .  Inver t i r  en  

una  f ranqu ic ía  es  mucho  más  fác i l ,  ya  t raes  todo  e l  respa ldo  de  

lo  que  vas  a  hacer ,  l a  marca  te  l l eva  de  la  mano" ,  exp l i ca .  "Uno  

puede pensar  que  poner  una  t ienda  es  de  lo  más  fác i l ,  pe ro  hay  

muchas  cosas  que  ver  y  só lo  a lgu ien  que  ya  t iene  exper ienc ia  te  

lo  puede  dar " ,  conc luye .   

 

Gym & Swim es  una  empresa  100% mex icana ,  cons t i tu ida  en  

1986  por  José  Pérez ,  un  ex  campeón o l ímp ico .  E l  concep to  es  

de  un  g imnas io  con  a lberca ,  que  abre  su  p r imera  un idad  en  

marzo  de  1987  en  C iudad  Sa té l i t e ,  Es tado  de  Méx ico :  E l  

fundador ,  que  t iene  como pr inc ipa l  ac t i vo  su  t rayec to r ia  y  

exper ienc ia ,  dec ide  aso-  c ia rse  con  un  g rupo  de  invers ion is tas  

s in  exper ienc ia  en  e l  g i ro  y  conservar  e l  40% de l  cap i ta l  de  la  

empresa .   

 

E l  emprendedor  asume la  D i recc ión  Genera l  de  la  compañía ,  

aunque  repor ta  a  un  Conse jo  de  Admin is t rac ión  in tegrado  por  
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t res  acc ion is tas  ( cada  uno  de  e l los  con  e l  20% de  acc iones)  y  

t res  conse je ros  ex te rnos . 107  

 

Méx ico  es  un  mercado  nob le  y  mu l t i facé t i co ,  en  e l  cua l  l a  

f ranqu ic ia  ha  s ign i f i cado  la  independenc ia  y  la  l i be r tad  para  los  

emprendedores ,  ya  que  hoy  por  hoy ,  según  lo  demues t ra  los  

da tos  p resen tados  por  la  Asoc iac ión  Mex icana  de  Franqu ic ias  

más  de l  60% de  las  marcas  f ranqu ic iadas  en  Méx ico  son  de  

o r igen  nac iona l  y  muchas  de  e l las  se  expanden  a l  ex t ran je ro .   
 

5 .2  FORMACIÓN DE PERSONAL.  

 

En e l  mundo de  los  negoc ios ,  no  bas ta  con  tener  una  idea  

abso lu tamente  d i fe ren te .  La  c lave  es  pensar  s iempre  en  la  

manera  en  que  ganarás  la  con f ianza  de  tus  c l ien tes  y  

permanecerás  en  su  memor ia  y  e l  g ran  re to  es  hacer  que  los  

emp leados  se  sumen a  ese  compromiso .  Pero ,  ¿cómo log ra r lo  

cuando  una  empresa  c rece  ráp idamente  o  cuando  se  t ienen  800  

emp leados  ub icados  en  125  sucursa les?   

 

En  la  a lud ida  Rev is ta  En t repreneur ,  Tawi l  seña la  que  además de  

c rear  manua les  de  operac ión  in te rnos  y ,  sobre  todo ,  de  

e jecu ta r los ,  es  bás ico  es tab lecer  las  me jo res  cond ic iones  para  

d i fund i r  l a  v is ión  y  m is ión  de  tu  compañía .  Además,  "es  

necesar io  que  sumes a  tu  sueño  a  personas  que  p iensen  como 

tú " . 108  

 

Sin  lugar  a  dudas ,  e l  cons tan te  desar ro l lo  de  una  ac t i v idad  

labora l  de te rminada ,  debe  t raer  cons igo  una  espec ia l i zac ión ,  

                                                           
107 REVISTA ENTREPRENEUR. Op. Cit. Págs. 50 - 58. 
107 Ibidem. Págs. 25. 
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recordemos que  a  es to  se  l l ega  por  la  d iv i s ión  de l  t raba jo ,  en  

economía ,  espec ia l i zac ión  y  separac ión  de l  t raba jo  ap l i cado  a  la  

p roducc ión  y  a l  i n te rcambio  de  b ienes  den t ro  de l  p roceso  de  

t rans fo rmac ión  que  rea l i zan  d i fe ren tes  t raba jadores  o  g rupos  de  

t raba jadores .   

 

La  d iv i s ión  de l  p roceso  p roduc t i vo  en  d i fe ren tes  operac iones  

ind iv idua les  que  rea l i zan  d is t in tos  g rupos  de  t raba jadores  es  

una  de  las  ca rac te r ís t i cas  de  las  fáb r i cas  modernas ,  y  cons t i tuye  

e l  pun to  de  par t ida  para  la  c reac ión  de  cadenas  de  monta je .   

 

La  p r inc ipa l  ven ta ja  de  la  d iv i s ión  de l  t raba jo  es  la  mayor  

p roduc t i v idad ,  o r ig inada  por  d ive rsos  fac to res .  E l  más  

impor tan te  se  debe  a l  cons iderab le  aumento  de  la  e f i c ienc ia  

ind iv idua l  y  co lec t i va  a  causa  de  la  mayor  cua l i f i cac ión  que  

permi te  una  me jo r  espec ia l i zac ión ;  e l  menor  cos te  de  fo rmac ión  

de  los  t raba jadores ,  sobre  todo  en  lo  que  respec ta  a  la  

reducc ión  de l  t i empo;  e l  ahor ro  der i vado  de  u t i l i za r  de  modo 

con t inuo  la  maqu inar ia ,  que  de  o t ra  fo rma permanecer ía  

inu t i l i zada  s i  l os  t raba jadores  sus t i tuyeran  un  p roceso  de  

fabr i cac ión  por  o t ro ;  y  la  inves t igac ión  y  fab r i cac ión  de  

her ramien tas  p roduc t i vas  más  espec ia l i zadas .  

 

La  d iv is ión  de l  t raba jo  es  una  de  las  ca rac te r ís t i cas  de  la  

p roducc ión  desde  la  an t igüedad .  A  med ida  que  la  c iv i l i zac ión  

avanzaba  se  fue  es tab lec iendo  una  d iv i s ión  de l  t raba jo  que  

dependía  cada  vez  más  de  las  ap t i tudes  y  la  vocac ión  de  cada  

emp leado .   

 

Las  var iadas  ac t i v idades  económicas  e ran  rea l i zadas  por  

d is t in tos  g rupos  de  p roduc to res .  Con  la  c reac ión  de  nuevas   
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he r ramien tas  y  técn icas  p roduc t i vas  se  generó  una  d iv i s ión  en t re  

t raba jadores  agr íco las  y  a r tesanos  o  t raba jadores  manua les .   

 

Es ta  d iv i s ión  ha  c reado  mú l t ip les  y  comp le jos  p rob lemas  

técn icos ,  o rgan iza t i vos  y  de  persona l .  Para  poder  reso lve r los  se  

han  desar ro l lado  técn icas  de  ges t ión  o  admin is t rac iones  

indus t r ia les  a l tamente  espec í f i cas  y  so f i s t i cadas  en  ex t remo.  

 

5.3  CAPACITACIÓN DE PERSONAS PARA MANEJAR 

FRANQUICIAS.  

 

A l  respec to  la  Rev is ta  En t repreneur  exp l i ca  que  la  capac i tac ión  

son  las :  “Técn icas  emp leadas  por  e l  f ranqu ic ian te  para  que  tan to  

los  f ranqu ic ia ta r ios  como su  persona l  adqu ie ren  los  

conoc im ien tos  necesar ios  opera ra  la  f ranqu ic ia .  Se  puede  d iv id i r  

en  capac i tac ión  b r indada  an tes  de  la  aper tu ra -  la  cua l  i ns t ruye  

sobre  la  operac ión  de  la  un idad-  y  capac i tac ión  per iód ica -donde  

e l  f ranqu ic ia ta r io  y  sus  co laboradores  adqu ie ren  mayores  

conoc im ien tos  sobre  d ía  a  d ía  de  la  f ranqu ic ia - .  Es tos  cu rsos  

son  de  responsab i l i dad  de l  f ranqu ic ian te  o  de  a lgún  capac i tador  

ex te rno . 109 

 

Cons idero  que  la  capac i tac ión  de  persona l ,  deben  es ta r  

en focados  hac ia  los  concep tos  bás icos ,  imp l i cac iones  y  

bene f i c ios  de l  s i s tema de  la  f ranqu ic ia ,  es   po r  e l lo   se   debe   de  

 

 

                                                           
109 Ibidem. Pág. 177 
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hacer  por  med io  de  los  seminar ios  de  f ranqu ic ias  que  impar ten  

las  consu l ta r ías  ta les  como e l  cu rso  de l  P rograma para  

Cer t i f i cac ión  de  E jecu t i vos  que  d ic ta  la  Un ive rs idad  Anáhuac ,  

expos ic iones  y  con fe renc ias  sobre  los  d i fe ren tes  sec to res  de  a l  

f ranqu ic ia  como pueden  ser  sobre ,  reco lecc ión  de  in fo rmac ión ,  

subas tas  y  l i c i tac iones ,  reg is t ro  de  marcas ,  s ignos  d is t in t i vos  y  

es logan ,  v i s i tas  de  asesor ía  y  de  ayuda  de  p reaper tu ra .          

  

La  gen te  neces i ta  hab i l i dades ,  conoc im ien to  y  ac t i tud .  Los  

conoc im ien tos  se  los  das  con  e l  en t renamien to ,  las  hab i l i dades  

se  las  da  la  exper ienc ia  pero  la  ac t i tud  v iene  con  la  persona .  

  

Las  v i s i tas  de  la  f ranqu ic iadora  a  los  f ranqu ic ia ta r ios  es  su  

ob l igac ión  rev isa r  pun tos  de  con t ro l ,  como e l  t ra to  a l  c l i en te ,  

l imp ieza  de  la  sucursa l ,  e l  conoc im ien to  de  los  co laboradores  

sobre  los  p roduc tos  y ,  sobre  todo ,  e l  t ra to  y  las  cond ic iones .   

 

La  capac i tac ión  es  a l  pa r te  medu la r  de  un  s is tema de  f ranqu ic ia  

ex i toso ,  ya  que  regu la  las  operac iones  y  las  expec ta t i vas  de l  

negoc io  a  cambio  de l  pago  de  la  rega l ías  pac tadas .   

 

5 .4  LAS FRANQUICIAS MEXICANAS.  

 

En e l  pa ís ,  den t ro  de  la  denominada  e ra  de  los  noven ta  

p ro l i fe ra ron  negoc ios  mex icanos  que  se  han  conver t ido  en  

f ranqu ic ias ,  de  las  cua les  des tacan  los  B ISQUETS DE 

OBREGÓN,  EL  FOGONCITO,  LAS GAONERAS en t re  o t ros ,  

dándose  e l  caso  por  e jemp lo  de  los  B ISQUETS DE OBREGÓN,  e l  

pan  de  o r igen  ch ino  que  d io  o r igen  a l  nombre  de l  negoc io ,  ha   

de jado   de   se r   e l  a l imento   bás ico  y  venden  o t ros  an to j i tos ,  

t íp i camente  mex icanos ,   de jando  los   a l imentos   as iá t i cos  a   un   
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l ado ,  s i t uac ión ,  lo  m ismo acon tece  con  LAS GAONERAS,  que  

son un t ipo  de  carne  muy espec ia l  y  o f recen  o t ro  t i po  de  

a l imentos  abso lu tamente  d is t in tos  a  las  famosas  gaoneras .  

 

S in  lugar  a  dudas  las  f ranqu ic ias  mex icanas  emp iezan  a  se r  

reconoc idas  en  nues t ro  pa ís  y  una  de  las  que  más  impac to  ha  

causado  es  la  que  per tenece  a  las  denominadas  t iendas  de  

conven ienc ia  OXXO,  que surg ió  en  la  C iudad  de  Monte r rey  y  se  

han  expand ido  en  toda  la  Repúb l i ca ,  ded icándose  a  vender  todo  

t ipo  de  sa t i s fac to res ,  tan to  de  t ipo  a l iment i c io ,  como de  a r t í cu los  

como son  ta r je tas  te le fón icas ,  te lé fonos  ce lu la res ,  d ia r ios  de  

c i rcu lac ión  nac iona l  y  rev is tas  de  in te rés  para  todo  t ipo  de  

consumidores .  

 

No  tengo  duda  que  tamb ién  las  reconoc idas  pa le te r ías  LA 

MICHOACANA,  surg idas  en  Tocumbo Michoacán ,  s i tuado  cerca  

de  pob lados  p in to rescos  como T ingu ind ín  y  Los  Reyes ,  negoc io  

que  empezó  s iendo  reg iona l  y  hoy  es  una  f ranqu ic ia  conoc ida  en  

toda  la  Repúb l i ca  Mex icana ,  dándose  un  fenómeno cur ioso ,  en  

v i r tud  de  que  la  denominac ión  LA MICHOACANA ha  s ido  

mod i f i cada  para  c rear  o t ra  f ranqu ic ia ,  en t re  o t ros  nombres  como 

LA NUEVA MICHOACANA.  

 

Igua lmente  ex is ten  f ranqu ic ias  mex icanas  de  d ive rsa  índo le ,  

en t re  e l las  +Kota  cadena  de  ven ta  de  an ima les ,  La Cueva de l  

Zorro  carnes  a  la  par r i l l a ,  EMPAK  ca jas  de  car tón ,  T ranspor tes  

Escolares  y  de  Tur ismo Garc ía ,  SAN ÁNGEL,  empeños  y  

p rés tamos ,  Pepe’ss  au topar tes ,  Los Tacos de  la  Abuela ,  

Ecoclean  l avander ía ,  Señor  Mol le tes  res tauran te ,  ONIX,  

A r t í cu los  De  Decorac ión ,  Sanfer ’s  Cof fee ,  Botanicus produc tos  

de  be l leza ,  La Casa de  las  Let ras  impresora ,  Farmacia  Un ión ,  
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La Jaboner ía ,  Impor ta todo ,  Casa por  casa  d i s t r ibuc ión  de  

pub l i c idad ,   Almeida  v ia jes ,  Midas autoserv ic io ,  Far iche  

pe r fumes  y  esenc ias ,  l lavero landia ,  p ica l imón  re f rescos ,  

Pronto  t i n to re r ías ,  bienvenidos a  bordo  v ia jes ,  Dulce  Mar ía ,  E l  

Fogonci to  taquer ía .  

 

5 .5  LA IMPORTANCIA  DE LAS FRANQUICIAS EN LAS 

EMPRESAS MÉXICANAS .  

 

En mate r ia  de  f ranqu ic ias  los  con t ras tes  son  ex t remos  por  un  

lado  las  marcas  que  han  encon t rado  en  es te  s i s tema de  negoc io  

una  fo rmu la  de  c rec im ien to  ex t raord inar io  y  que  han  generado  

r iqueza  y  p rosper idad  para  todos  los  in tegran tes ,  pe ro  por  e l  

o t ro ,  mú l t ip les  de  f racasos ,  c ie r res ,  s i s temas  d is func iona les  y  

f raudes ,  todo  depende de  la  ca l idad  de  empresa  f ranqu ic ian te ,  

as í  que  conocer  y  en tender  cómo func iona  e l  s i s tema de  

f ranqu ic ia  es  fundamenta l   ANTES de  tomar  cua lqu ie r  

dec is ión . 110  

 

En es te  rubro ,  resu l ta  p ruden te  c i ta r  l o  pub l i cado  en  la  Rev is ta  

En t repreneur :  

 

“No  hay  duda :  en  2010,  las  f ranqu ic ias  podr ían  conver t i r se  en  

uno  de  los  moto res  de  la  recuperac ión  de  la  economía  mex icana .  

Las  ven ta jas  de l  mode lo  son  c la ras :  l as  c i f ras  o f i c ia les  d icen  

que  e l  90% de  las  empresas  que  se  abren  ba jo  es te  esquema 

t ienen  éx i to  y  que ,  además,  en  su  mayor ía  son  fuer tes  

generadoras  de  emp leo .   

 

                                                           
110 Cfr. http://www/2.esma.com/emprendedor/herramientas-y-artículos/ventas/184410/franquicias. 
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Según la  Secre ta r ía  de  Economía  (SE) ,  e l  año  pasado  cer ró  con  

un  to ta l  de  1091  nuevas  un idades  f ranqu ic iadas ,  lo  que  

represen tó  un  inc remento  de  más  de l  200% con  respec to  a l  año  

an te r io r ,  y  con  la  generac ión  de  7 ,083  emp leos .   

 

Por  e l lo ,  es te  año  e l  Gob ie rno  Federa l  con t inuará  su  impu lso  a l  

Sec to r  a  t ravés  de l  P rograma Nac iona l  de  Franqu ic ias  (PNF) ,  

fo r ta lec iendo  sus  dos  p r inc ipa les  ve r t ien tes :  Desar ro l lo  de  

Franqu ic ias  y  T rans fe renc ia  de  Mode lo .   

 

Vamos a  segu i r  con  es tos  dos  e jes  y  re fo rzar los  y  vamos a  hacer  

que  los  bancos  le  p res ten  a  qu ien  qu ie ra  comprar  una  f ranqu ic ia ,  

hemos t raba jado  con  e l los  y  e l  p roceso  es tá  muy  maduro" ,  

a f i rma Rafae l  Manzo ,  coord inador  de l  PNF.  "Además,  vamos  a  

invo luc ra r  más  en  la  ve r t ien te  de  F inanc iamien to  para  

Equ ipamien to  e  In f raes t ruc tu ra  a  la  banca  y  a  las  So fomes .  

(Soc iedades  F inanc ie ras  de  Ob je to  Mú l t ip le ) . " 111  

 

En  e fec to ,  e l  desar ro l lo  in tegra l  de  las  f ranqu ic ias  puede  

conver t i r se  en  uno  de  los  moto res  de  la  recuperac ión  de  nues t ro  

pa ís .  

 

S igue  reseñando la  Rev is ta  En t repreneur :  

 

“E l  PNF es  un  p rograma que  opera  a  t ravés  de  c réd i tos  que  se  

o to rgan  en  cond ic iones  p re fe renc ia les  para  apoyar  a  

emprendedores  que  deseen  adqu i r i r  una  f ranqu ic ia  o  a  conver t i r  

su  negoc io ,  s iempre  que  sea  ex i toso ,  en  una .   

 

                                                           
111 REVISTA ENTREPRENEUR. Op. Cit. Pág. 54. 
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Su pr inc ipa l  ven ta ja  son  los  apoyos  de  has ta  e l  5°% de l  cos to  

to ta l  pa ra  la  adqu is i c ión ,  t rans fe renc ia ,  ac tua l i zac ión  o  

equ ipamien to  de  una  f ranqu ic ia ,  s in  rebasar  los  $250 ,000  o  

$600 ,000  (depend iendo  de  la  ve r t i en te ) .  Además,  las  tasas  de  

in te rés  en  los  c réd i tos  son  en  ocas iones  de  cero  por  c ien to ,  y  

por  med io  de  es te  p rograma se  sus t i tuyen  las  garan t ías  que  hoy  

ex ige  la  banca  por  la  exper ienc ia  y  know how de  la  empresa  

f ranqu ic ian te .   

 

A t res  años  de  su  c reac ión ,  e l  PNF t iene  s ie te  ve r t ien tes :   

 

.Desarro l lo  de  Nuevas Franquic ias:  o to rga  recursos  para  e l  

pago  de  despachos  espec ia l i zados  en  asesora r  a  un  negoc io  

para  que  desar ro l le  es te  mode lo  de  negoc io .   

 

.T ransferenc ia  de  Modelo:  i nvo luc ra  fondos  para  e l  pago  in i c ia l  

que  rea l i za  e l  emprendedor  a l  adqu i r i r  una  f ranqu ic ia ,  l o  que  se  

conoce  como cuo ta  de  f ranqu ic ia .   

 

.F inanciamiento  para  Equipamiento  e  In f raest ructura:  

des t inado  a  la  adqu is i c ión  de  maqu inar ia  y  equ ipos ,  

remode lac ión  o  adap tac ión  de  ins ta lac iones  para  f ranqu ic ia ta r ios  

de  empresas  ac red i tadas .   

 

.Actua l izac ión de  Modelo:  f i nanc iamien to  para  e l  pago  de  

re ingen ie r ía  de  los  mode los  de  f ranqu ic ias  de  empresas  

f ranqu ic ian tes  ya  operando .   

 

.Tropica l izac ión de  Modelos:  en  es te  caso ,  e l  cap i ta l  se  as igna  

a  f ranqu ic ian tes  mex icanos  que  qu ie ran  expor ta r  su  mode lo  a  
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ot ros  pa íses  o  aque l los  que  qu ie ran  adqu i r i r  una  f ranqu ic ia  

ex t ran je ra  y  adap ta r  su  mode lo  a l  pa ís .   

 

.Franquic ias  a l  Exter ior :  pa ra  apoyar  a  f ranqu ic ias  mex icanas  

que  qu ie ren  expor ta r  su  mode lo  a  o t ros  mercados .  Br inda  

f inanc iamien tos  para  par t i c ipa r  en  fe r ias  y  even tos  

in te rnac iona les .   

 

.Road Show:  para  f inanc ia r  g i ras  de  d i fus ión  y  p romoc ión  de  

f ranqu ic ias  mex icanas  ac red i tadas  a  n ive l  nac iona l ” . 112  

 

Las  s ie te  ve r t ien tes  exp l i cadas ,  permi ten  conocer  la  

imp lementac ión  in tegra l  de l  s i s tema de  f ranqu ic ias  en  Méx ico .  

Rea f i rmo que  e l  gob ie rno  federa l  mex icano  ha  apoyado  e l  

desar ro l lo  de  las  f ranqu ic ias  por  su  func iona l idad .  Duran te  los  

ú l t imos  años  se  ha  genera l i zado  la  técn ica  de  la  f ranqu ic ia :  e l  

m inor i s ta  t i ene  e l  de recho  a  u t i l i za r  la  marca  comerc ia l  y  de  

vender  los  p roduc tos  de  la  empresa  que  le  cede  la  f ranqu ic ia  en  

un  á rea  geográ f i ca  l im i tada ,  s in  que  n ingún  o t ro  comerc ian te  

pueda  hacer le  la  competenc ia  en  és ta .  

 

Muchos  consumidores  cons ideran  más  in te resan te  a lqu i la r  o  

ren ta r  c ie r tos  p roduc tos  an tes  que  comprar los .  Por  e jemp lo ,  e l  

p rop ie ta r io  de  a lgunas  o f i c inas  puede  cons idera r  más  

in te resan te  a lqu i la r  una  pu l ido ra  de  sue los  que  comprar la ,  

aunque pueda u t i l i za r la  en  con tadas  ocas iones  y  no  tener  que  

reservar  un  lugar  en  la  o f i c ina  para  guardar la  cuando  no  se  

u t i l i za .   

 

                                                           
 
112 Ibidem. Págs. 54 - 55. 
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Otro  b ien  de  consumo duradero  que  en  ocas iones  es  más  

ren tab le  a lqu i la r  que  comprar  son  los  au tomóv i les .  E l  a lqu i le r  de  

maqu inar ia  indus t r ia l  tamb ién  es  f recuen te .  Para  a lgunas  

corporac iones  resu l ta  más  bene f i c ioso  a lqu i la r  l os  o rdenadores ,  

e l  equ ipo  de  o f i c ina  y  la  maqu inar ia  indus t r ia l ,  l o  que  les  

asegura  e l  manten im ien to  y  la  pos ib i l i dad  de  tener  una  nueva  

máqu ina  en  caso  de  aver ía  y  reponer la  con  o t ra  más  moderna  

s in  incur r i r  en  demas iados  cos tos .  

 

5.6  EL FUTURO DE LA FRANQUICIA EN MÉXICO.  

 

En Méx ico  e l  fu tu ro  de  la  f ranqu ic ia  es  f rancamente  p romisor io .  

 

La  f ranqu ic ia  fue  c reada  en  los  Es tados  Un idos  a l rededor  de l  

año  1850  a  e fec to  de  so luc ionar  un  p rob lema de  d is t r ibuc ión  a  

n ive l  nac iona l  s in  con ta r  con  un  g ran  cap i ta l .   

 

Méx ico ,  a l  encon t ra rse  tan  cerca  y  tan  l i gado  a  los  Es tados  

Un idos ,  desar ro l ló  como e ra  de  espera rse ,  e l  con t ra to  de  

f ranqu ic ia  en  fo rma s im i la r .  

 

Como e jemp lo  de  es to  como ya  se  d i jo  en  1985 ,  l l egó  a l  D is t r i to  

Federa l  l a  p r imera  f ranqu ic ia  ex t ran je ra  per tenec ien te  a  una  

cadena  de  comida  ráp ida  mas  impor tan te  de  los  Es tados  Un idos  

fue  Mc Dona lds  abr ió  las  puer tas  de  su  p r imer  res tauran te  en  la  

zona  sur  de  la  C iudad  de  Méx ico ,  t rayendo  a  nues t ro  pa ís  cosas  

impensab les  e  innovadoras  como la  con t ra tac ión  por  horas ,  l a  

con t ra tac ión  de  aprend iz ,  un  s is tema de  mercado tecn ia  

a l tamente  agres ivo ,  y  un  p roduc to  con  a l to  n ive l  de  

es tandar i zac ión .  
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En un  en to rno  que  aún  en tonces  no  p ro teg ía  a  la  p rop iedad  

in te lec tua l   Mc  Dona lds  fue  un  p ionero  a l  reconocer  e l  enorme 

po tenc ia l  de l  mercado  y  jugárse la  en  nues t ro  pa ís  ba jo  e l  

mode lo  comerc ia l  de  la  f ranqu ic ia  en tonces  aún  no  reg lamentada  

en  Méx ico .  

 

A  f ina les  de  los  años  80 ,  se  reconoc ió  la  impor tanc ia  de  dar le  la  

fo rma l idad  a  la  f ranqu ic ia ,  ya  que  represen taba  un  esquema de  

negoc ios  que  aún  no  se  leg is laba ,  pero  que  cada  vez  se  hac ía  

más  común,  por  lo  m ismo,  un  g rupo  de  empresar ios  y  

consu l to res  exper tos  en  es te  med io  jun to  con  la  Secre ta r ía  de  

Comerc io  y  Fomento  Indus t r ia l ,  comenzaron  a  p lanear  

con jun tamente  la  manera  idónea  de  impu lsar  es te  mode lo  

comerc ia l  y  p romover  la  co r rec ta  regu lac ión  de l  m ismo.    

 

Por  o t ra  par te  en  la  rev is ta  En t repreneur  leemos  es ta  

in fo rmac ión :  

 

“S i  l as  f ranqu ic ias  neces i taban  una  p rueba  de  fuego  para  

comprobar  sus  ven ta jas  en  t iempos  de  c r i s i s ,  l a  tuv ie ron  en  

2009 ,  y  en  e l  caso  de  Méx ico ,  la  pasaron  con  c reces .   

 

Los  da tos  son  c la ros .  M ien t ras  la  economía  de l  pa ís  reg is t ró  una  

con t racc ión  de l  8 .1% en  los  p r imeros  nueve  meses  de  2009 ,  

según  c i f ras  de l  Ineg i ,  "e l  sec to r  tuvo  un  c rec im ien to  de  más  de l  

7% en  número  de  un idades  vend idas ,  seña la  Car los  Rober ts ,  

p res iden te  de  la  Asoc iac ión  Mex icana  de  Franqu ic ias  (AMF) .   

 

La  p regun ta  es :  ¿cuá l  es  la  c lave  de l  éx i to  de  es te  mode lo  de  

negoc ios?  Para  Rober ts ,  "su  p r inc ip io  fundamenta l  es  que  e l  

c reador  de l  mode lo ,  es  dec i r ,  e l  f ranqu ic ian te  -qu ien  ya  pasó  por  
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una curva  de  aprend iza je -  t ransmi te  una  exper ienc ia  (know how)  

a  un  f ranqu ic ia ta r io  a  t ravés  de  manua les  s i s temat i zados ,  y  la  

re fuerza  med ian te  una  superv is ión  per iód ica . "  As í ,  se  ev i ta  que  

se  cometan  los  m ismos  e r ro res  y  d isminuye  e l  r i esgo  de  

f racasar ” .  113 

 

En  la  rev is ta  menc ionada  apun ta :  

 

“Ac tua lmente ,  en  Méx ico  operan  más  de  1 ,000  f ranqu ic ias  68% 

nac iona les  y  32% ex t ran je ras .  En  tan to  que  la  d ive rs idad  de  las  

ac t i v idades  que  rea l i zan  es  cada  vez  más  amp l ia ,  ya  que  se  

puede  encon t ra r  en  p rác t i camente  todo  t ipo  de  g i ros .   

 

De acuerdo  con  e l  l i s tado  500  f ranqu ic ias  de  En t repreneur ,  

ex is ten  12  g i ros :  a l imentos  y  beb idas ,  au tomoto r ,  comerc io  

espec ia l i zado ,  cu idado  persona l ,  educac ión ,  capac i tac ión  y  

coach ing ,  ent re ten im ien to ,  rec reac ión  y  even tos ,  n iños ,  sa lud  y  

b ienes ta r ,  se rv ic ios  espec ia l i zados ,  tecno log ía  y  

comun icac iones ,  tu r i smo y  v i v ienda .   
 

Hoy  ex is te  un  sec to r  maduro ,  que  ya  comenzó  a  f i l t ra r  aque l las  

empresas  que  no  t ienen  una  es t ruc tu ra  só l ida  para  c recer  de  

manera  cor rec ta ,  m ien t ras  que  las  f ranqu ic ias  que  se  mant ienen  

f i rmes  represen tan  una  opor tun idad  de  negoc ios  rea l ,  aún  en  

t iempos  d i f í c i l es ,  exp l i ca  Ferenz  Feher ,  d i rec to r  genera l  de  la  

consu l to ra  Feher  &  Feher .  De  hecho ,  e l  ú l t imo año se  p rodu jo  e l  

c ie r re  de l  3% de l  to ta l  de  un idades  que  es taban  en  operac ión .   

 

¿Pero  cuá l  es  e l  fondo  de l  c rec im ien to  que  e l  sec to r  reg is t ró  en  

número  de  un idades  en  2009?  "Lo  que pasó  fue  in te resan te ,  
                                                           
113 REVISTA ENTREPRENEUR. México Distrito Federal 2010. Pág. 38. 
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pues  la  ' c rea t i v idad '  f ue  la  pa labra  c lave  que  resume la  

es t ra teg ia  de  var ias  empresas  f ranqu ic ian tes ,  que  adap ta ron  sus  

mode los  a  la  nueva  rea l idad" .  114 

  

Por  lo  tan to ,  l a  rev is ta  “Soy  En t reprenaeur .com”  sobre  e l  tema 

de l  fu tu ro  de  la  f ranqu ic ia  seña la :  

 

“Segu i r  c rec iendo .  E l  sec to r  represen ta  e l  6% de l  P IB ,  pero  

p royec ta  l l egar  a l  8% hac ia  2012 ,  con  1200  marcas  operando  en  

fo rma con t inua  (85  de  e l las  mex icanas) ,  que  abarquen unos  

100 ,000  pun tos  de  ven ta  y  emp leen  a  1 .5  m i l l ones  de  personas .  

Las  mu je res ,  por  su  par te ,  tamb ién  con t r ibuyen  a l  desar ro l lo  de l  

sec to r .  Has ta  med idos  de  2007 ,  e l  30% de  los  f ranqu ic ia ta r ios  

son  de  género  femen ino .  

 

E l  c rec im ien to  vendrá ,  p robab lemente ,  de  sec to res  como los  

serv ic ios -  sobre  todo  los  segmentos  de  sa lud ,  cu idado  persona l  

y  educac ión-  y  desde  e l  i n te r io r  de  la  Repúb l i ca .  Es to  ú l t imo,  

cons iderado  que  e l  44% de  las  marcas  se  concen t ra  en  e l  

D is t r i to  Federa l .  

 

Para  log ra r lo ,  l a  indus t r ia  cuen ta  con  los  p rogramas  de  apoyo  

que  la  Secre ta r ía  de  Economía  des t ina  a  las  Pymes y  las  

m is iones  comerc ia les  a  d is t in tas  par tes  de l  mundo para  a t raer  

nuevas  marcas  in te rnac iona les ,  las  fe r ias  de  f ranqu ic ias ,  

pub l i cac iones  y  s i t i os  web  espec ia l i zados . ” 115  

  

Es  lóg ico  que  la  f ranqu ic ia  por  t ra ta rse  de  una  f igu ra  

re la t i vamente  nueva ,  no  haya  s ido  tomada en  ser io  en  e l  ámb i to  

                                                           
114 Idem.  
115 http//www.soyentrepreneur. com/home/index.php?p=nota@id Nota=5379 
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j u r íd ico  en  e l  pasado  s ig lo ,  además es  pos ib le  que  los  

leg is ladores  jamás  pensaran  que  es ta  f i gu ra  cobra rá  tan ta  

fue rza  y  se  vo lv ie ra  tan   popu la r .   

 

Es  bueno  des tacar  que  son  muchas  las  personas  f í s i cas  o  

mora les  que  desean  in i c ia r  un  negoc io  para  inc rementa r  sus  

ing resos  o  b ien  sus  u t i l i dades  y  acceder  a  un  me jo r  n i ve l  

económico  den t ro  de  la  soc iedad ,  s in  embargo  son  muchas  las  

que  no  se  an iman a  emprender  e l  negoc io  de  su  e lecc ión  por  e l  

r i esgo  que  a t rae  de l  temor  de  perder  su  invers ión .    

 

S in  embargo ,  se  cons idera  que  las  f ranqu ic ias  son  una  exce len te  

opc ión  de  negoc io ,  ya  que  se  d im inuyen  e l  r i esgo ,  dado  que  se  

t ra ta  de  mode los  de  negoc ios  que  son  p robados  y  t rans f i r i endo  

la  exper ienc ia  y  técn ica ,  as í  como la  capac i tac ión  en  fo rma 

permanente  para  sus  f ranqu ic ia ta r ios .  
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PROPUESTA.  

 

1 . -   La  p ropues ta  para  e l  éx i to  de  una  f ranqu ic ia  es  l l evar  a  p ie  

de  la  le t ra  por  par te  de l  f ranqu ic ia ta r io  los  manua les   de  

operac ión   y  po l í t i cas  es tab lec idas  por  e l  f ranqu ic ian te ,  ya  que  

e l  t i ene  la  exper ienc ia  de  la  ven ta  de  los   se rv ic ios  o  p roduc tos  

que  se  van  a  comerc ia l i za r  en  la  negoc iac ión .  

 

2 . -  Hay  que  e leg i r  un  negoc io  con  a l tas  pos ib i l i dades  de  

c rec im ien to ,  po r  lo  que ,  se  t iene  que   se lecc ionar  a  más  de  una  

f ranqu ic ia  para  que  se  pueda  compararse  los  márgenes  de  

invers ión ,  u t i l i dades ,  mode los  de  t raba jo ,  t i empo es t imado de  

recuperac ión  de  la  invers ión ,  e tc .  

 

3 . -   Es  esenc ia l  pa ra  in i c ia l  e l  negoc io  de  la  f ranqu ic ia ,  que  la  

invers ión  in i c ia l  no  debe  exceder  de  más  de l  80% de  los  

recursos  de l  f ranqu ic ia ta r io ,  en  v i r tud  de  que ,  se  neces i ta ra  

l i qu idez  para  cua lqu ie r  imprev is to  que  se  p resen te  como pueden  

ser :  pagos  ad ic iona les  por  las  rega l ías  a l  f ranqu ic ian te ,  l uz ,  

agua ,  ren ta ,  pago  de  sue ldos ,  e tc .  

 

4 . -  Se  recomienda  que  en  e l  momento  de  que  se  cons t i tuya  como 

fu tu ro  p rospec to  la  persona  f í s i ca  o  mora l ,  debe  conocer  e l  

negoc io  de  la  f ranqu ic ia  que  se  va  adqu i r i r  a  fondo ,  por  lo  tan to  

se  p ropone  tomar  las  cons iderac iones  s igu ien tes :  

 

a )  Eva luar  cómo opera  la  f ranqu ic ia  que  se  va  adqu i r i r  

hac iendo  todas  las  p regun tas  que  se  cons ideren  

impor tan tes ,  ya  que  s i  l a  in fo rmac ión  no  es  ve raz  y  
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opor tuna ,  con  segur idad  cuando se  ing rese  a  la  red  los  

p rob lemas  que  se  p resen ten  pos te r io rmente  empeorarán .  

 

b )  P rac t i ca r  v i s i tas  a  las  f ranqu ic ias  que  sean  pos ib les  y  

so l i c i ta r  i n fo rmac ión  en  fo rma p ro funda  s i  todas  es tán  

es tandar i zadas  en  sus  operac iones ,  o fe r tas ,  amb ien te  y  

se rv ic io ,  hay  que  hacer les  p regun tas  a  los  f ranqu ic ia ta r ios  

v is i tados  en  e l  sen t ido  de  s i  e l  mode lo  de  f ranqu ic ia  

cumpl ió  con  sus  expec ta t i vas  y  s i  comprar ían  una  segunda 

un idad ,  as í  como cuan to  les  cos to  desar ro l la r  su  un idad ,  

que  tan  exac ta  fue  la  in fo rmac ión  con ten ida  en  la  C i rcu la r  

de  Ofe r ta  de  Franqu ic ias ,  cuán to  t i empo t ranscur r ió  para  

que  tuv ie ran  u t i l i dades ,  en  cuán to  t i empo recupera ron  su  

invers ión ,  cómo es  la  operac ión  y  admin is t rac ión  d ia r ia  de  

la  f ranqu ic ia ,  qué  acc iones  de  ap l i can  para  asegura r  que  

e l  s i s tema de  la  red  tenga  cons is tenc ia  en  todas  las  

un idades  y  la  re lac ión  que  se  t i ene  con  e l  f ranqu ic ian te  y  

que  apoyos  se  rec iben  de  é l .  

 

c )  Se  p ropone  es tud ia r  los  bene f i c ios  que  le  dará  e l  

f ranqu ic ian te  a l  f ranqu ic iador ,  como son :  Que t ipo  de  

as is tenc ia  técn ica  y  manten im ien to  de  maqu inar ia  y  

equ ipo  o f recerá ,  l os  p lanes  de  capac i tac ión ,  asegurase  de  

que  és tos  sean  las  a rmas  para  opera r  la  f ranqu ic ia ,  s i  es  

con t inua  o  ún icamente  para  a r rancar  la  capac i tac ión  y  s i  

se  o f recen  apoyos  para  emp leados .  

 

d )  Es  bueno  hacer  la  ac la rac ión  con  e l  f ranqu ic iador  s i  

ayudara  a  se lecc ionar  la  ub icac ión  de l  l oca l ,  s i  se rá  é l  

qu ien  hará  los  es tud ios  de  mercado  y  se  dará  p rec ios  

p re fe renc ia les  para  comprar  los  insumos.  
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e )  Se  debe  de  inves t iga r  o t ros  aspec tos  como son :  S i  l a  

f ranqu ic ia  cuen ta  o  no  con  un  desar ro l lo  comp le to ,  en  

cuán to  t iempo se  ac tua l i za ran  los  manua les ,  en  que  

mercado  t iene  mayor  éx i to ,  s i  neces i ta  opera r  

persona lmente  o  só lo  se r  invers ion is ta ,  con  cuan tas  

un idades  se  cuen ta  y   cuá les  son  las  p royecc iones  de  

c rec im ien to  de  la  f i rma.           

 

5 .  Se  deben  es tab lecer  d ispos ic iones  j u r íd icas  de  Derecho  

Mercan t i l  que  comprendan normas  sobre  e l  te r r i to r io  que  deban  

abarcar  una  f ranqu ic ia  es tab lec ida ,  t ransparenc ia  y  

ca rac te r ís t i cas  de  las  invers iones  que  deberán  e rogar  e l  

f ranqu ic ia ta r io  med idas  con t ra  v i c ios ,  co r rupc iones  y  p revenc ión  

de  de l i tos  deb iendo  imp lementa r  como requ is i to  ind ispensab le  la  

ce r t i f i cac ión  de  la  f ranqu ic ia ,  ya  que  no  es  ob l iga to r io  en  

nues t ro  pa ís ,  p ro tecc ión  con  los  s i s temas  de  inven ta r ios ,  

mercadoc ten ia  y  pub l i c idad ,  es tab lecer  causa les  de  te rm inac ión  

y  revocac ión  de l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  as í  como la  pos ib i l i dad  

de  mod i f i ca r  los  con t ra tos  de  f ranqu ic ia .  

 

6 .  Se  debe  ap l i ca r  fundamentos  ju r íd icos  en  e l  caso  de  las  

f ranqu ic ias  ex t ran je ras  que  operan  en  nues t ro  pa ís ,  ya  que  es  

necesar io  que  no  só lo  en  e l  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  s ino  que  

todas  las  h ipó tes is  ju r íd i cas  se  adap ten  a  las  leyes  y  

Reg lamentos  de  la  Repúb l i ca  Mex icana ,  en  v i r tud  que ,  la  

leg is lac ión  ex t ran je ra  no  se  es tab lece  de  igua l  manera  en  

Méx ico .        

 

7 .S i  l a  f ranqu ic ias  en  Méx ico  es tán  regu ladas  de  manera  

par t i cu la r  en  e l  a r t í cu lo  142  de  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l ,  y  
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ar t í cu lo  65  de  su  Reg lamento ,  no  son  las  ún icas  d ispos ic iones  

que  se  deben de  ap l i ca r  en  par t i cu la r ,  en  v i r tud  de  que  so lo  se  

es tab lece  la  de f in i c ión  de  f ranqu ic ia  y  s i tuac iones  de  base ,  

ex is t iendo  muchas  d ispos ic iones  de  carác te r  ju r íd i co  que  se  

encuen t ran  d ispersas  en  var ios  o rdenamien tos  lega les  que  son  

ap l i cab le  a l  caso  como son :  e l  Cód igo  C iv i l  Federa l ,  Ley  de  

Soc iedades  Mercan t i l es ,  l as  cua les  en  su  con jun to  cons idero  se  

deben  de  es tab lecer  en  e l  Cód igo  de  Comerc io  por  t ra ta rse  de  

una  ac t i v idad  esenc ia lmente  mercan t i l .  

 

8 . -  Debe  imp lementa rse  de  manera  ob l iga to r ia ,  l a  ce r t i f i cac ión  

de  las  f ranqu ic ias  en  nues t ro  pa ís  para  tener  mayor  p ro tecc ión  y  

ce r t idumbre  ju r íd ica  tan to  para  e l  f ranqu ic ian te ,  f ranqu ic ia ta r io  y  

consumidores .   

 

La  cer t i f i cac ión  se  puede  hacer  ind ispensab le  con  e l  ca rác te r  de  

ob l iga to r iedad ,  ya  que  debe  ex is t i r  una  cos tumbre  de  p revenc ión  

y  de  buena  imagen,  t ransparenc ia  y  sobre  todo  e l  va lo r  de  la  

invers ión  como un  sen t ido  de  ca l idad .  S in  duda  la  ob l iga to r iedad  

de  la  ce r t i f i cac ión ,  es  la  me jo r  manera  para  eva luar  una  

f ranqu ic ia  lo  cua l  t rae r ía  como resu l tado  reduc i r  e l  r i esgo  de  

invers ión  a  un  n ive l  mín imo,  segur idad  y  bene f i c ios  comerc ia les .  

    

9 .  Tan to  las  leyes  nac iona les  como in te rnac iona les  con temp lan  

la  f i gu ra  de l  a rb i t ra je  como med io  exped i to  para  la  so luc ión  de  

con f l i c tos  der i vados  de  un  con t ra to  de  f ranqu ic ia ,  se  p ropone  

que  se  es tab lezca  como requ is i to  ind ispensab le  en  e l  con t ra to  

de  f ranqu ic ia  en  sus  c láusu las  con t rac tua les  como pr imera  

opc ión  para  reso lve r  los  con f l i c tos  que  se  p resen ten ,  ya  que  se  

ahor ra r ía  en  t iempo y  gas tos  que  l l evar ía  e l  j u i c io  que  se  

in ten te .   



 136

 

10 .  En  e l  ámb i to  f i sca l  cobra  mayor  re levanc ia  por  la  neces idad  

de l  f i sco  de  tener  una  mayor  recaudac ión  y  con t ro l  de  los  

con t r ibuyen tes ,  es  ev iden te  con ta r  con  e l  con t ro l  de l  negoc io  

para  no  poner lo  en  pe l ig ro  por  incumpl i r  con  las  ob l igac iones  

f i sca les ,  po r  lo  que  los  e r ro res  más  f recuen tes  comet idos  es tá  e l  

de  no  pagar  los  impues tos ,  ya  sea  por  fa l ta  de  d inero  o  por  ma la  

p laneac ión  f inanc ie ra ,  po r  le  que ,  se  p ropone  que  los  

f ranqu ic ia ta r ios ,  deben  hacer  un  p resupues to  a  la rgo  p lazo  o  

p resupues to  de  ven tas ,  as í  como ca lcu la r  cuan to  les  cues ta  la  

nómina  de  sus  t raba jadores ,  y  hacer  una  rev is ión  de  sus  cos tos  

o  gas tos  necesar ios  para  desar ro l la r  su  ac t i v idad  empresar ia l .  

 

11 .  En  e l  aspec to  de l  te r r i to r io  des ignado  para  exp lo ta r  la  

f ranqu ic ia ,  es  impor tan te  des tacar  que  e l  uso  de  sue lo  es  uno  de  

los  pun tos  muchas  veces  descu idados  por  los  f ranqu ic ia ta r ios ,  

aunque  no  lo  parezca ,  es  la  causa  más  f recuen te  de l  c ie r re  de  

una  f ranqu ic ia ,  ya  que  es  común que  se  abran  en  co lon ias  o  

ca l les  en  donde  só lo  es ta  au to r i zado  para  v i v ienda ,  por  lo  que  

se  p ropone  que  e l  f ranqu ic ia ta r io ,  i nves t igue  que  la  persona  que  

le  venda  o  ren te  e l  i nmueb le  es té  lega lmente  au to r i zada ,  que  

es te   a l  co r r ien te  de  todos  sus  pagos  y  con t r ibuc iones ,  y  an tes  

de  abr i r  e l  negoc io  o  hacer  la  inve rs ión ,   se  inves t igue  en  la  

de legac ión  o  mun ic ip io ,  s i  e l  uso  de l  sue lo  es ta  permi t ido  para  e l  

g i ro  de l  negoc io  que  va  emprender  como f ranqu ic ia .  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -  Es  la  f ranqu ic ia ,  s in  duda ,  la  revo luc ión  de  los  

noven ta  de l  s ig lo  XX.  S in  embargo ,  pocos  conocen  sus  

an teceden tes  en  Méx ico .  Fue  p rec isamente  la  mate r ia  de  es te  

t raba jo  de  inves t igac ión ,  ded ica rnos  a  exp lo ra r  de  fo rma amp l ia ,  

e l  dónde ,  cuándo  y  las  razones  de l  o r igen  de  las  f ranqu ic ias .  

 

SEGUNDA . -  Que  l as  f ranqu ic ias  no  pueden  conceb i rse  s ino  

como un  fenómeno mund ia l .  Pocos  son  los  pa íses  en  donde  no  

se  ha  dado  e l  fenómeno de  las  f ranqu ic ias ;  y  es  que ,  como las  

f ranqu ic ias ,  tamb ién  es  un ive rsa les  deseo  de  hombres  y  mu je res  

de  ser  dueños  de  un  negoc io  p rop io .  

 

TERCERA . -Tan to  para  aque l los  que  deseen  o to rgar  f ranqu ic ias  

de  su  negoc io ,  como para  aque l los  que  deseen  adqu i r i r  una  

f ranqu ic ia ,  es  impor tan te  conocer  los  an teceden tes  de  las  

p r imeras  f ranqu ic ias  y  de  las  fo rmas  que  se  desar ro l la ron  en  e l  

mundo.  Só lo  as í  puede  reconocerse  e l  po tenc ia l  de  un  concep to  

y  de  los  a lcances  que  puede tener  cuando se  mate r ia l i za .  

 

CUARTO . -  Es  in te resan te  observar  cómo a lgunas  de  las  

f ranqu ic ias  más  impor tan tes  en  la  ac tua l idad  tuv ie ron  sus  

in i c ios ,  tan  só lo ,  en  un  concep to  bás ico  de  p roducc ión  o  

d is t r ibuc ión .   

 

QUINTO. -  Las  ven ta jas  de  las  f ranqu ic ias  es  que  permi ten  

aumenta r  e l  negoc io  s in  tener  que  hacer  toda  la  invers ión  en  

cap i ta l ,  i nvers ión  necesar ia  para  abr i r  una  nueva  sucursa l ,  

manten iendo  e l  con t ro l  de  la  p roducc ión .   
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SEXTA. -  O t ra  ven ta ja  para  e l  que  rec ibe  la  f ranqu ic ia  rad ica  en  

que  se  abre  un  negoc io  con  una  marca  reconoc ida  por  e l  

púb l i co ,  s in  tener  que  gas ta r  d ine ro  o  t i empo en  desar ro l la r  un  

nuevo  negoc io  n i  en  dar  a  conocer  su  logo t ipo  d is t in t i vo  

 

SÉPTIMA. -  Que  l a  f ranqu ic ia  cumple  con  los  f i nes  económicos  

de  las  dos  par tes :  e l  f ranqu ic ian te  c rece  s in  inver t i r ,  s in  r iesgo  

labora l ,  f i sca l  y  con  con t ro l  sobre  e l  f ranqu ic ia ta r io ;  és te ,  

i ng resa  a  un  negoc io  "p robado" ,  con  poco  r iesgo  de  f racasar ,  

compra  tecno log ía  bara ta ,  rec ibe  capac i tac ión  y  su  cos to  es  

var iab le  sobre  la  base  de  resu l tados .  Se  log ra  en  es ta  re lac ión  

una  nueva  fo rma de  soc iedad  en t re  la  g ran  o rgan izac ión  y  e l  

pequeño  empresar io .   

 

OCTAVA. -  Que  es  impor tan te  la  pub l i c idad  para  e l  desar ro l lo  de  

la  f ranqu ic ia ,  en  v i r tud  de  que  e l  p r inc ipa l  ob je t i vo  de  la  

pub l i c idad  cons is te  en  dar  a  conocer  e l  p roduc to  y  convencer  a  

los  consumidores  para  que  lo  compren  inc luso  an tes  de  haber lo  

v i s to  o  p robado .   

 

NOVENA. -  La mayor ía  de  las  empresas  cons ideran  que  la  

pub l i c idad  es  esenc ia l  pa ra  fomenta r  las  ven tas ,  por  lo  que  

des t inan  cuan t iosas  sumas de  sus  p resupues tos  para  con t ra ta r  

agenc ias  de  pub l i c idad  espec ia l i zadas .   

 

DÉCIMA. - .  La  f ranqu ic ia  es  un  fo rmato  de  negoc ios  d i r ig ido  a  la  

comerc ia l i zac ión  de  b ienes  y  se rv ic ios ,  en  donde  e l  

f ranqu ic ia ta r io ,  an tes  de  adqu i r i r  una  f ranqu ic ia  debe  in fo rmarse  

de  los  an teceden tes  de l  negoc io ,  comprobando su  p rogreso  y  

éx i to .  
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DÉCIMO PRIMERO . -  Que  los  b ienes  o  se rv ic io  que  se  o f rezcan ,  

deben  se r  novedosos  en  donde se  ob tengan buenas  u t i l i dades  y  

que  sean  ún icos  en  e l  mercado ,  es to  es  que ,  no  haya  n inguna  

competenc ia .  

 

DÉCIMO SEGUNDO.-  Que  p rec iso  seña la r  que  las  f ranqu ic ias  en  

Méx ico  son  la  me jo r  manera  de  hacer  negoc io  ac tua lmente ,  s in  

embargo  e l  pa t r imon io  no  lo  cons t i tuye  la  p rop iedad  de l  negoc io  

f ranqu ic iado  s i  no  la  exp lo tac ión  comerc ia l  que  se  haga  de  é l ,  ya  

que  en  la  rea l idad  se  es ta rá  a  lo  seña lado  con t rac tua lmente  por  

e l  p lazo  que  lo  hayan  pac tado .     

 

DÉCIMO TERCERO . -  Que  hoy  en  d ía  ex is te  un  g ran  número  de  

personas  o   fami l i as  que  en t ra ron  a l  mundo de  las  f ranqu ic ias ,  

pe ro  hay  que  a rgumenta r  que  la  f ranqu ic ia  puede  ayudar  a  

desminu i r  e l  r i esgo  de  en t rada  de  un  negoc io ,  pe ro  de  n inguna  

fo rma asegura  e l  éx i to  deseado a  sus  f ranqu ic ia ta r ios .   

 

DÉCIMO CUARTO. -  Comprar  una  f ranqu ic ia  les  permi te  a  los  

f ranqu ic ia ta r ios ,  empezar  abr i r  un  negoc io  con  éx i to  y  ganar  

d inero  de  inmed ia to ,  pero  para  ser  pos ib le  deben  de  con ta r  con  

las  hab i l i dades ,  des t rezas  y  competenc ias  adecuas  a l  t i po  de  

negoc io  que  opera ra .  

   

DÉCIMO QUINTO . -  Los  f ranqu ic ian tes  que  venden f ranqu ic ias  

deben  enseñar  como admin is t ra r ,  comerc ia l i za r  y  opera r  a  los  

f ranqu ic ia ta r ios ,  dado  que  t ienen  años  de  exper ienc ia  en  e l  

negoc io  de  la  f ranqu ic ia  que  o fe r tan .        
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DÉCIMO SEXTO. -  E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  es  un  con t ra to  

a t íp ico  en  v i r tud  de  no  es ta r  regu lado  en  cuan to  a  sus  re lac iones  

de  Derecho  Pr i vado  en t re  las  par tes  (no  obs tan te  que  es tá  

regu lado  en  cuan to  a  las  re lac iones  de  las  par tes  con  la  

admin is t rac ión  púb l i ca ,  lo  que  lo  hace  ser  nominado  mas  no  

t íp i co ) .   

 

DÉCIMO SÉPTIMO. -  Los  e lementos  rea les  que  cons t i tuyen  a l  

con t ra to  de  f ranqu ic ia  son :  la  marca  mate r ia  de  la  f ranqu ic ia ,  l as  

pa ten tes ,  l a  t rans fe renc ia  de  tecno log ía ,  l a  con t rapres tac ión  y  la  

exc lus iv idad .   

 

DÉCIMO OCTAVO. -  E l  con t ra to  de  f ranqu ic ia  cons is te  en  

conceder  a l  f ranqu ic ian te  e l  de recho  de  exp lo ta r  un  p roduc to  o  

un  negoc io  en  una  reg ión  de te rminada  con  la  ob l igac ión  de  abr i r  

c ie r to  número  de  loca les .   

 

DÉCIMO NOVENO.-  En Méx ico ,  a  lo  la rgo  de  su  exper ienc ia ,  ha  

mos t rado  que  no  todos  los  casos  de  f ranqu ic ias  o to rgadas ,  

nac iona les  o  ex t ran je ras ,  responden  a  las  expec ta t i vas  de  

sopor te  y  so l idez  que  se  esperan ,  a  pesar  de  que  se  t ra ta  en  

a lgunos  casos  de  marcas  muy  p res t ig iadas .   

 

VIGÉSIMO. -  Las  f ranqu ic ias  en  Méx ico  s iguen  conservando  un  

esquema de  abso lu ta  l i be ra l idad ,  toda  vez  que  no  imponen a l  

f ranqu ic ian te  mayores  ob l igac iones  para  e l  o to rgamien to  de l  

con t ra to ,  n i  someten  su  c lausu lado  a  res t r i cc iones  de  n ingún  

t ipo .   

 

VIGÉSIMO PRIMERO . -  A  t ravés  de l  t i empo,  la  f ranqu ic ia  ha  

p robado  ser  un  ins t rumento  comerc ia l  que  func iona  y  que  puede 
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t raspasar  las  f ron te ras  po l í t i cas  de  los  es tados ,  que  puede  

adecuarse  y  acop la rse  a  cua lqu ie r  s i s tema ju r íd i co  y  que  es  

capaz  de  tener  éx i to  aún  cond ic iones  adversas ,  ta l  y  como 

suced ió  en  e l  pa ís  en  1994 .   

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.-  Que ba jo  la  derogada Ley  sobre  con t ro l  

y  Reg is t ro  de  Trans fe renc ia  de  Tecno log ía  y  e l  Uso  y  

Exp lo tac ión  de  Pa ten tes  y  Marcas ,  se  seña laba  la  par t i c ipac ión  

de l  Es tado  en  la  ce lebrac ión  de  los  con t ra tos  de  f ranqu ic ia ,  con  

la  pos ib i l i dad  de  inc lu i r  c láusu las  no  deseadas  en t re  los  

con t ra tan tes .   

 

V IGÉSIMO TERCERO.-  Es ob l igac ión  de l  f ranqu ic ian te  de  

en t regar  a  los  fu tu ros  f ranqu ic ia ta r ios  p rev ia  ce lebrac ión  de l  

con t ra to  la  in fo rmac ión  bás ica  sobre  la  m isma en  documento  

denominado  C i rcu la r  de  Ofer ta  de  Franqu ic ia  (COF) ,  pa ra  e l lo  e l  

a r t í cu lo  65  de l  Reg lamento  de  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  

de f ine  e l  con ten ido  de l  l a  c i tada  c i rcu la r .   

 

VIGÉSIMO CUARTO. -  Es ob l igac ión  de l  f ranqu ic ian te  y  

f ranqu ic ia ta r io  de  insc r ib i r  e l  con t ra to  ce lebrado  an te  e l  Ins t i tu to  

Mex icano  de  la  Prop iedad  Indus t r ia l ,  l o  cua l  resu l t a  fundamenta l  

en  las  acc iones  con t ra  usos  indeb idos  de  las  marcas .   

 

VIGÉSIMO QUINTO . -  Que  la  Ley  de  Prop iedad  Indus t r ia l  en  su  

a r t í cu lo  142  de f ine  en  fo rma lega l  e l  concep to  de  f ranqu ic ia  y  e l  

65  se  su  Reg lamento  es tab lece  con  exac t i tud  e l  con ten ido  de l  

documento  denominado  C i rcu la r  de  Ofe r ta  de  Franqu ic ia .  
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